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CAPITULO 1 

FUNDAMENTOS 
TEORICOS 



FUNDAIAENTOS TEORICOS 

1.1 CONCEPTOS DE BASES DE DATOS 

La expresión Base de Datos comenzó a popularizarse a principios de la 

década de los 60's. Antes de esa época, en el mundo de la informática se 

hablaba de archivos y de conjuntos de datos. Como ocurre a menudo, hubo 

quienes quisieron subir de categoría sus archivos llamándolos bases de 
datos sin preocuparse de proporcionarles las características de no 

redundancia, independencia de datos, interconectividad, seguridad y 

accesibilidad en tiempo real. Estas características comenzaron a 

diseminarse al mismo tiempo que se empleaba de un software más eficaz 

para la administración de datos. La base de datos puede definirse como 

una colección de datos lnterrelaclonados y almacenados en conjunto 

sin redundancia; su finalidad es la de servir a una aplicación o más, de la 

mejor manera posible; los datos se almacenan de modo que resulten 

independientes de los programas que se usan; se emplean métodos bien 

determinados para incluir datos nuevos y para modificar o extraer los datos 

almacenados. Dicese que un sistema comprende una colección de datos 

cuando éstos son totalmente independientes desde el punto de vista 

estructural. 

La organización de las Bases de Datos debe representar el significado 

de fondo (o semántica de los datos) en forma correcta y eficiente. En 

los programas convencionales, la estructura de los datos se arregla de 

acuerdo con la conveniencia del programa. Una Base de Datos contiene 

información que será utilizada por muchos y diferentes programas. 

Debido a esto, la organización de una Base de Datos no puede estar 
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FUNDAMENTOS TEORICOS 

exclusivamente determinada por decisiones tomadas al programar 

funciones de propósito particular. 

El almacenamiento de información para una Base de Datos se logra 

empleando uno o más archivos y debe ser posible tener acceso a todos 

ellos. 

Los archivos no sólo se caracterizan de acuerdo con su tamaño, sino que 

se distinguen aún más de acuerdo con su organización. Las diferencias 

en las organizaciones de archivos llevan a grandes diferencias en el 

desempeño al almacenar y recuperar información. 

A grandes rasgos los tipos de operaciones que se pueden ejecutar sobre 

una Base de Datos contemplan : 

. La construcción del conjunto de datos, 

. La actualización de los elementos dato en el conjunto de datos, 

• La recuperación de datos, y, 

. La reducción de grandes cantidades de datos a forma utilizable. 

Los niveles de la estructura de una Base de Datos se definen como : 

Conceptual 	Datos con significación suficiente para provocar acciones 

en base a modelos, 

Descriptivo 	Descripción de elementos o eventos, 

Organización Independencia de datos, y, 

2 



FUNDAMENTOS liOR1COS 

Material 	Correspondiente al Hardware. 

Un Sistema de Base de Datos es la combinación de programas y 

archivos que se utilizan conjuntamente. Un conjunto integrado de 

programas para dar apoyo a Bases de Datos, forma un sistema 

manejador de Bases de Datos. 

Los objetivos de una Base Integrada de Datos son : 

1. Obtener relaciones con el mayor grado de claridad semántica. 

2. Conservar independencia de visión para simplificar la distribución 

posterior. 

3. Tener el menor número de relaciones. 

4. Tener el menor número de registros. 

5. Hacer que el número de conexiones entre relaciones y atributos 

compartidos sea mínimo. 

6. Hacer que el número de elementos dato almacenados sea mínimo. 

7. Hacer mínima la actividad a lo largo de todas las conexiones entre 

relaciones. 

El Esquema Global de Datos persigue como objetivo, mostrar las 

entidades de datos que existen actualmente para apoyar funciones o 

procesos específicos y determinar las estructuras de datos que 

necesitarán el apoyo del sistema propuesto estándar. 
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FUNDAMENTOS TEORCOS 

Utilizando los resultados del estudio de planificación de datos, o a partir de 

entrevistas, se determinan las entidades núcleo para posteriormente 

Iniciar el modelo Entidad-Relación. El modelo Entidad-Relación ayuda a 

estructurar los datos necesarios para las tareas de análisis, y las 

relaciones entre las entidades de datos proporcionan una idea general 

de las funciones operacionales que el sistema debe desempeñar. Llegando 

a este punto en el modelo Entidad-Relación se registran únicamente 

las entidades y elementos de datos claves. 

Antes que nada debe partirse del inventario de datos, el cual deberá 

utilizarse para determinar las entidades de datos del sistema propuesto. El 

inventario de datos indicará las entidades y sus relaciones para todo el 

negocio actual. Puede que sea necesario reducirlas para aislar aquellas 

entidades de datos que son pertinentes a la aplicación del área en cuestión. 

Aunque las entidades determinadas reflejarán en gran parte el sistema 

actual, se supone que los datos que el sistema y la organización 

necesitan son relativamente estables con relación al tiempo, por lo que 

los datos del sistema actual pueden utilizarse como la fuente principal 

para definir el esquema global de datos. 

Si existe la certeza de que se necesitarán nuevas entidades, éstas deben 

indicarse ahora. El modelo de Entidad-Relación es un esbozo de las 

entidades que el sistema propuesto necesita y debe depurarse y 

reorganizarse a medida que se reúne información en fases posteriores. 
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FUNDAMENTOS MONDOS 

Partiendo del inventario de datos o de las entrevistas realizadas, el 

primer paso consiste en definir y documentar las posibles entidades 
núcleo o principales entidades de datos. Estas constituyen básicamente 

aquellas "áreas" de un proceso sobre las que deben registrarse datos 

para que el sistema funcione mejor. Como regla general, las entidades 

núcleo pueden determinarse a través de conversaciones con los usuarios, 

ya que suelen mencionarse en forma de sustantivos. 

La cardinalidad nos expresa el número de ocurrencias de una entidad 

relacionadas con ocurrencias específicas de la otra entidad expresada 

como una o muchas. 

El carácter facultativo es un concepto y un símbolo de la modelación de la 

relación entre entidades. Carácter facultativo es el criterio que define si 

una entidad (ocurrencia) debe o no estar relacionada con otra entidad 

cuando se crea la primera entidad. 

Las relaciones entre entidades definen las dependencias entre las 

entidades núcleo en lo que concierne a la cardinalidad de la relación y 

determine si la relación entre las dos entidades núcleo es de 

uno-a-muchos, de uno-a-uno o de muchos-a-muchos. Deberá 

determinarse, para ambas partes de la relación, si la naturaleza de esta 

relación es facultativa u obligatoria. 



FUNDAMENTOS TEORICOS 

A continuación, en las secciones que componen el fundamento teórico de 

nuestra tesis, presentaremos con mayor profundidad cada uno de estos 

temas, su uso y su repercución en el diseño de sistemas. 
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FUNDAMENTOS TECMUCOS 

1.1.1 OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS  

Las bases de datos pueden organizarse de muchas maneras. Los principios 

para la selección de técnicas de organización han sido estudiadas 

ampliamente. La comisión de sistemas CODASYL (Conference on Data 

System Languages) ha emitido varios informes sobre el tema, además de 

un informe clásico sobre los requerimientos que debe satisfacer un sistema 

de administración de bases de datos. A continuación se presenta un 

resumen de sus opiniones: 

• Los datos podrán utilizarse de múltiples maneras. Es decir, diferentes 

usuarios, perciben de manera distinta los mismos datos, y pueden 

emplearlos de diversas formas. 

• Se protegerá la Inversión intelectual. No será necesario rehacer los 

programas y las estructuras lógicas existentes (que representan muchas 

horas-hombres de trabajo) aún cuando se modifique el esquema de la 

base de datos. 

• Bajo costo. Se refiere al bajo costo de almacenamiento y uso de los 

datos así como a la minimización del costo de los cambios. 

• Menor proliferación de datos. Las necesidades de las nuevas 

aplicaciones serán satisfechas con los datos existentes en lugar de crear 

nuevos archivos, evitándose así la excesiva proliferación de datos que se 

advierte en los malos diseños de las bases de datos. 

• Desempeño. Los requerimientos de información se atenderán con la 

rapidez adeCuada según el uso que habrá de hacerse de la misma. 
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VISTA SIMPLIFICADA DE LA 
BASE DE DATOS 

BASE DE DATOS 	̀ 

FUNDAMENTOS TEMO°. 

Figura 1.1 Vista simplificada de la Base de Datos 

• Claridad. Los usuarios sabrán que datos se encuentran a su disposición y 

los comprenderán sin dificultad. 

• Facilidad de uso. Los usuarios tendrán fácil acceso a los datos. Las 

complejidades internas son ajenas al usuario, gracias al sistema de 

administración de la base. 

• Flexibilidad. Los datos podrán ser utilizados o explorados de manera 

flexible, con diferentes caminos de acceso. 

• Rápida atención de interrogantes no previstas. Los requerimientos 

espontáneos de información se atenderán sin necesidad de escribir un 
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programa de aplicación especifico (lo que significa un cuello de botella 

por la pérdida de tiempo) sino utilizando un lenguaje de alto nivel para 

averiguación o generación de reportes no planeados. 

• Facilidad para el cambio. La base de datos puede crecer y variar sin 

interferir con las maneras establecidas de usar los datos. 

• Precisión y coherencia. Se utilizarán controles de precisión. El sistema 

evitará las versiones múltiples de los mismos datos con diferentes 

estados de actualización. 

• Seguridad de acceso. Se evitará el acceso no autorizado de datos. Los 

mismos datos podrán estar sujetos a diferentes restricciones de acceso 

para distintos usuarios. 

• Integridad. Los datos estarán protegidos contra fallas y catástrofes, y 

contra delincuentes, vándalos, incompetentes y personas que intenten 

falsificarlos. 

• Disponibilidad. Los datos se hallarán inmediatamente disponibles para 

los usuarios cuando los necesiten. 

• Independencia física de los datos. El hardware de almacenamiento y 

las técnicas físicas de almacenamiento podrán ser alteradas sin obligar a 

la modificación de los programas de aplicación. 

• Independencia lógica de los datos. Podrán agregarse nuevos datos, o 

expandirse la estructura lógica general, sin que sea necesario re-escribir 

los programas de aplicación existentes. 

• Redundancia controlada. Los datos serán almacenados una sola vez, 

excepto cuando existan razones técnicas o económicas que aconsejen el 

almacenamiento redundante. 
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FUNDAMENTOS TEORICOS 

• Adecuada rapidez de acceso. Los mecanismos de acceso y los 
métodos de direccionamiento serán lo suficientemente rápidos, para 

satisfacer las necesidades de los usos previstos. 
• Adecuada rapidez de exploración. La conveniencia y necesidad de la 

exploración espontánea se incrementarán en la medida que se difunda el 

uso interactivo de los sistemas. 

• Normalización de los datos dentro de un organismo. Se necesita un 

acuerdo interdepartamental sobre los formatos y las definiciones de 

datos. La normalización es indispensable porque de otro modo se 

crearían datos incompatibles o con significados distintos. 

• Diccionario de datos. Se necesita un diccionario de datos que defina las 
estructuras de las Base de datos. 

• Interfaz de alto nivel con los programadores. Los programadores de 

aplicaciones deben disponer de medios sencillos para pedir datos y estar 

aislados de las complejidades internas de organización y 

direccionamiento de los archivos. 

• Lenguaje del usuario final. Un lenguaje de consulta de alto nivel o un 

lenguaje para la generación de reportes permitirán que los usuarios 

finales se vean libres de tener que escribir un programa de aplicación 

convencional. 

• Controles de integridad. Siempre que sea posible, se recurrirá a 

revisiones de límites y otros controles para asegurar la exactitud de los 

datos. 

• Fácil recuperación en caso de falla. Recuperación automática sin 

pérdida de información. 
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• Afinación. La base de datos debe ser afinable, para mejorar su 
desempeño sin exigir la reescritura de los programas de aplicación. 

• Ayuda para el diseño y la supervisión. Se refiere a las ayudas que 

permitan al diseñador o al administrador de datos predecir y optimizar el 
desempeño del sistema. 

• Migración o reorganización automática. Migración de datos u otra 

reorganización física previstas para la mejora del desempeño. 

1.1.2 ENTIDADES Y ATRIBUTOS 

Llamaremos entidades a los objetos sobre los cuales se almacena 

información. Una entidad puede ser un objeto tangible, por ejemplo un 

alumno, pero también puede ser algo intangible, como un suceso o un 

concepto abstracto. Toda entidad tiene propiedades que eventualmente 

conviene registrar. A menudo, en el procesamiento de datos nos interesan 

las colecciones de entidades similares y necesitamos registrar información 

acerca de las mismas propiedades de cada una de ellas. A las colecciones 

de objetos similares las llamaremos conjuntos de entidades. 

Así como las entidades describen el muno real, existen términos que se 

utilizan para describir la información acerca de ellas. Por lo general 

mantenemos un registro para cada entidad y agrupamos en conjunto todos 

los registros pertinentes a entidades similares. Los registros se refieren a 

atributos de las entidades y contienen los valores de estos atributos. 
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Cuando hablamos de información podemos referirla a tres diferentes 

campos, y tendemos, a veces confusamente, a saltar de uno a otro sin 

advertencia previa. El primero de estos campos es el del mundo real, en el 

que hay entidades y estas exhiben ciertas propiedades. El segundo es el 

dominio de las Ideas y la información existente en las mentes de las 

personas y los programadores. Aquí hablamos de los atributos de las 

entidades y nos referimos a éstos simbólicamente. El tercer campo es el de 

los datos, en el que usamos caracteres o bits para codificar información. 

La manera más común de asociar un valor con un dato y de asociar datos 

con atributos de entidad, consiste en almacenar juntos los datos en una 

secuencia fija, por ejemplo, en un registro de clientes. En este podría usarse 

una codificación para representar los valores del atributo. Para esta entidad 

se indicará si el atributo es de longitud fija o de longitud variable. Los 

nombres de los atributos y las representaciones de valor no se registran en 

el archivo, aunque se deben encontrar registrados en alguna parte, por 

ejemplo, en el diccionario de datos, en el que se listen los nombres y tipos 

de los diferentes datos de la base. 

Podemos determinar entonces un registro de entidad para cada uno de los 

elementos y de los atributos que lo acompañan. A este tipo de distribución 

bidimenslonal de datos se le llama a menudo disposición plana. 

Por otra parte un identificador de identidad es aquel atributo que es único a 

esa entidad y que sirve para reconocerlo, y en ocasiones se requiere más 

de un atributo para identificar un registro. 
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FUNDAMCNTOG MIMOS 

Una llave es el atributo o conjunto de estos que se utilizan para reconocer 

un registro. Una llave primaria es la que se utiliza para definir unívocamente 

un registro, es decir el identificador de entidad formado por uno o más 

atributos. También se usan llaves que no identifican registros únicos, sino 

todos aquellos que tienen cierta propiedad, y a estas se les llama llaves 

secundarias. 

Figura 1.2 Entidades y Atributos 
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1.1.3 ESQUEMAS Y SUBESQUEMAS 

Es preciso describir la organización de los datos de una manera formal. Las 

descripciones, lógica y física, de la base de datos son indispensables para 

el software de administración con el fin de extraer de la base los datos que 

pide el usuario. 

ESQUEMA 

Llamamos esquema a la descripción lógica de la base de datos. El 

esquema es un diagrama de los tipos de datos que se usan; proporciona 

los nombres de las entidades y sus atributos especificando las relaciones 

que existen entre ellos. Es un marco en el que se escriben los valores de los 

datos. Por ejemplo, un estado de cuenta podría ser considerado un 

esquema si se borraran los valores de los datos. Cuando el marco del 

esquema se completa con los valores de los datos, entonces hablamos de 

una instancia del esquema. 

Los esquemas se presentan a menudo en forma de diagramas de bloques. 

Las líneas que unen ciertos bloques representan relaciones. Estas agregan 

información que no es inherente a los datos indicados en el esquema. 

Del mismo esquema se pueden derivar muchos subesquemas. Los 

programadores no tienen que conocer la totalidad del esquema, en cambio, 

el administrador de datos debe asegurar que los subesquemas que se usan 

se deriven dei esquema principal. El software de administración de datos 
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deriva estos de los subesquemas automáticamente, y los pone a disposición 
del programa de aplicación. 

NI los esquemas ni los subesquemas reflejan la forma como los datos se 

almacenan físicamente y hay muchos estilos de organización física para 

cada organización lógica definida. Tenemos así tres distintas descripciones 

de datos: 

SUBESQUEMA 

Es el diagrama de una porción de los datos, orientado a satisfacer uno o 

más programas de aplicación, esto es, una organización de archivos del 

programador. 

La descripción lógica global de la base de datos o esquema: es el 

diagrama lógico de la base de datos completa. Esta es la vista general de 

los datos como los contempla el administrador o los analistas de sistemas 

que usan toda la base. 

La descripción de la base de datos: es el diagrama de la distribución 

física de los datos en los dispositivos de almacenamiento. La vista de los 

datos que tienen los programadores y los diseñadores de sistemas que se 

ocupan del desempeño y de cómo se ubican los datos en el hardware, de 

cómo se localizan, y de que técnica de compactación emplean. 
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Correspondencia entre datos, simple y compleja 

La relación que existe entre dos conjuntos de datos puede ser simple o 

compleja. Por simple queremos decir que hay una correspondencia 

biunívoca (uno a uno) entre los datos. Cuando a cada dato le corresponden 

más de uno del otro conjunto, entonces la correspondencia es compleja. 

• Correspondencia uno-a-uno.  Una entidad A está asociada, cuando 

más, con una entidad en B, y una entidad en B está asociada cuando 

más con una entidad en A. 

• Correspondencia uno-a-muchos.  Una entidad en A está asociada 

con cualquier número de entidades en B. Una entidad en B, sin 

embargo, puede estar asociada, cuando más, con una entidad en A. 

Figura 1.3 Esquemas y subesquemas 
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• Correspondencia muchos.a.unsa.  Una entidad en A está asociada, 
cuando más, con una entidad en B. Sin embargo, una entidad en B, 
puede estar asociada con cualquier número de entidades en A. 

• Correspondencia muchos-a-muchos.  Una entidad en A está asociada 
con cualquier número de entidades en B y una entidad en B está 
asociada con cualquier número de entidades en A. 

Reales cara dIbular un esauema 
1. El diagrama debe distinguir claramente los nombres de registro, 

de datos y otros. 

2. Debe quedar clara la agrupación de datos en conjuntos. 
3. Debe aclararse la distinción entre conjuntos de datos y registros. 

4. Deben mostrarse los identificadores de registro. 

5. El diagrama debe indicar claramente qué relaciones son simples 

y cuales son complejas. 

6. Las relaciones simples deben diferenciarse de las relaciones 

complejas. 

7. Las relaciones entre registros deben nombrase o numerarse. 

8. No deben utilizarse nombres duplicados. 

1.1.4 ABSTRACCIONES DE DATOS 

Un sistema manejador de base de datos es una colección de archivos 

interrelacionados y un conjunto de programas que permiten a varios 

usuarios accesar y modificar estos archivos. Uno de los principales fines de 
17 
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un sistema de bases de datos es proporcionar a los usuarios una 

representación simbólica de las piezas de información, a la cual 

llamaremos abstracción. Para que un sistema sea útil, los datos deben ser 

recuperados eficientemente. Con el fin de aumentar la eficiencia, se diseñan 

estructuras complejas de datos para representarlos en una base de datos. 

Sin embargo, como la mayoría de los usuarios de las bases de datos no son 

expertos en esta materia deben definirse varios niveles de abstracción 

desde los cuales se puede ver la base de datos. Estos son: 

• Nivel Interno, 

• Nivel Conceptual, y, 

• Nivel Externo 

Estos niveles serán desarrollados en el contexto de las Arquitecturas de 

Bases de Datos. 

1.1.5 INDEPENDENCIA DE DATOS 

Es la habilidad para modificar la definición de un esquema en un nivel sin 

afectarlo. Hay dos niveles de independencia de datos: 

• Independencia física de datos. Es la habilidad para modificar el 

esquema físico sin tener que re-escribir los programas de aplicación. 

Las modificaciones al nivel físico son necesarias ocasionalmente para 

mejorar el funcionamiento del sistema. 

• Independencia lógica. Es la habilidad para modificar el esquema 

conceptual sin que se tenga que alterar el programa de aplicación. 

18 



FUNDAMENTOS TEONICOS 

Estos cambios a nivel conceptual son necesarios cuando la estructura 

lógica de la base de datos es alterada. 

La independencia lógica de los datos es más difícil de implementar, ya que 

los programas de aplicación dependen de la estructura lógica de los datos 

que accesa. El concepto de independencia de datos es similar en muchos 

aspectos al concepto de tipos abstractos de datos en los lenguajes 

modernos de programación. Ambos esconden los detalles de 

implementación a los usuarios, permitiéndoles concentrarse en la estructura 

general, en lugar de fijarse en detalles de implementación de bajo nivel. 

1.1.6 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE BASE DE DATOS 

LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE DATOS 

Un esquema de bases de datos se especifica por un conjunto de 

definiciones que son expresadas por un lenguaje especial llamado "Data 

Dellnition Language" (DDL). El resultado de la compilación del código de 

DDL es un conjunto de tablas. Sus estructuras son almacenadas en un 

archivo especial llamado diccionario de datos. 

Un diccionario de datos es un archivo que contiene "metadatos", es decir 

"datos sobre los datos". Este archivo es consultado antes de que los datos 

reales sean leídos o modificados en el sistema de bases de datos. 

La estructura de almacenamiento y métodos de acceso usados por el 

sistema de bases de datos son especificados por un conjunto de 

definiciones en un tipo especial de DDL llamado lenguaje de definición y 
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almacenamiento. El resultado de la compilación de estas definiciones es un 

conjunto de instrucciones para especificar la implementación de detalles de 

los esquemas de bases de datos que están ocultos a los usuarios. 

LENGUAJE DE MANIPULACIÓN DE DATOS 

Los niveles de abstracción se aplican también a la manipulación de los 

datos. Por manipulación de datos debemos entender: 

•La recuperación de información almacenada en una base de datos. 

•La inserción de información nueva en la base de datos. 

•El borrado de la información de la base de datos. 

A nivel físico debemos definir algoritmos que nos permitan el acceso 

eficiente a los datos. En un nivel de abstracción mayor, se da más énfasis a 

la facilidad de uso. El objetivo es proporcionar una interacción humana 

eficiente con el sistema. 

Un sistema de manipulación de datos (DML, Data Manipuiation Language) 

es un lenguaje que permite a los usuarios accesar o manipular datos 

organizados de acuerdo al modelo de datos apropiados. Existen dos tipos 

básicos de DML: 

• De procedimientos. Este requiere que el usuario especifique que 

datos son necesarios y como obtenerlos. 
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• De no procedimientos. Este requiere que el usuario especifique qué 
datos son necesarios, sin especificar cómo obtenerlos. 

Los DMLs de no procedimientos son generalmente más fáciles de aprender 

que los procedurales, sin embargo, como el usuario no tiene que señalar 

como obtener los datos, estos lenguajes pueden generar código que no será 

tan eficiente como el producido por los lenguajes procedurales. Esta 
dificultad se salva usando técnicas de optimización. 

Un "query" es una declaración que indica la recuperación de Información. La 

porción del DML que se ocupa de la recuperación de la información se llama 

lenguaje de "query'. Aunque es técnicamente incorrecto, comúnmente se 
usan los términos lenguaje de "query' y DML indistintamente. 

MANEJADOR DE BASE DE DATOS 

Un manejador de Bases de Datos es un módulo de programa que 

proporciona la interface entre los datos de bajo nivel almacenados en la 

base de datos, los programas de aplicación y las consultas del sistema. El 

manejador de la base de datos es responsable de las siguientes tareas: 

• interacción con el maneJador de archivos. Los datos son 

almacenados en discos usando el sistema de archivos que es 

proporcionado por un sistema operativo convencional. El manejador 

de la base de datos traduce las instrucciones de DML en comandos 
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de sistema de archivos de bajo nivel. Por lo tanto, el manejador es 

responsable del almacenamiento, recuperación y actualización de los 

datos. 

• Garantizar la Integridad. El valor de los datos almacenados en la 

base de datos debe satisfacer ciertos requerimientos de consistencia. 

Estos deben ser especificados por el administrador de la base de 

datos y así, el manejador de la base de datos puede checar si las 

actualizaciones de la base de datos violan estas restricciones, 

tomando como consecuencia las medidas necesarias para evitarlas. 

• Garantizar la seguridad. No todos los usuarios podrán accesar todos 

los datos. 

• Respaldo y recuperación. Es responsabilidad del manejador detectar 

las fallas que pudieran afectar los datos y restaurar la base de datos al 

estado en que se encontraba antes de la ocurrencia de la falla. Esto 

se lleva a cabo mediante la iniciación de procedimientos de respaldo y 

recuperación. 

• Control de concurrencia. Cuando varios usuarios accesan la base 

de datos concurrentemente, la consistencia de los datos puede ser 

dañada. Es necesario que se controle la interacción entre los usuarios 

concurrentes. 

ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA 

Un sistema de base de datos se divide en módulos que se encargan de 

cada una de las funciones del sistema. Algunas de estas pueden ser 

proporcionadas por el sistema operativo de la máquina. En la mayoría de los 
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casos, el sistema operativo provee solamente los servicios básicos y el 

sistema de bases de datos debe ser construido sobre éste. 

Un sistema de base de datos consiste en un número de componentes 

funcionales, los cuales incluyen: 

• Manefador de archivos: Controla la distribución de espacio de 

almacenamiento en disco y las estructuras de datos usadas para 

representar la información almacenada en disco. 

• Manefador de la base de datos: Suministra la interface entre los datos 

de bajo nivel almacenados en la base de datos y los programas de 

aplicación y queries que se envían al sistema. 

• Procesador de queries: Traduce instrucciones de un lenguaje de 

query a instrucciones de bajo nivel que sean entendidas por el 

manejador de la base de datos. En adición, el procesador de queries 

intenta trasformar las solicitudes del usuario a una forma equivalente 

con mayor desempeño buscando una buena estrategia para ejecutar el 

query. 

• Precompilador de DML: Convierte las instrucciones de DML incluidas 

en un programa de aplicación a llamadas normales de procedimientos 

en el lenguaje de programación. El precompilador debe interactuar con 

el procesador de query para generar el código apropiado. 

• Compilador de DDL: Transforma las instrucciones de DDL a un 

conjunto de tablas que contienen metadatos. Estas tablas son 

almacenadas en el diccionario de datos. 
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Adicionalmente se requieren también varias estructuras de datos como 

parte de la implementación del sistema físico. Estas incluyen: 

• Archivos de datos: Los cuales almacenan la base de datos. 

• Diccionario de datos: Almacena información sobre la estructura de la 

base de datos. El diccionario de datos es usado frecuentemente por los 

componentes funcionales, por ello se debe dar gran énfasis al logro de 

un buen diseño y una implementación eficiente del diccionario de datos. 

• Indices: Proporcionan un acceso rápido a los datos con valores 

particulares. 

ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS 

Una de las principales razones por las cuales es necesario contar con un 

sistema de manejo de bases de datos es tener un control central de los 

datos y los programas que los accesan. La persona que lleve el control del 

sistema es el administrador de la base de datos (DBA, Data Base 

Administrator). Las funciones de un DBA son las siguientes: 

• Definición de esquemas. La creación del esquema original de la base 

de datos. Esto se lleva a cabo escribiendo un conjunto de definiciones 

que son traducidas por el compilador de DDL a un conjunto de tablas 

que son almacenadas permanentemente en el diccionario de datos. 

• Estructura de almacenamiento y definición de métodos de acceso. 

La creación de estructuras adecuadas de almacenamiento y métodos 
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de acceso. Esto se logra escribiendo un conjunto de definiciones que 

son traducidas por el compilador. 

• Modificación de la organización física y el esquema. Estos cambios 

se llevan a cabo escribiendo un conjunto de definiciones que son 

usadas por el compilador de DDL o el compilador de definición del 

lenguaje para generar modificaciones a las tablas internas apropiadas. 

• Permitir la autorización para el acceso de datos. Diferentes niveles 

de acceso a los diferentes usuarios. Esto le permite regular qué partes 

de la base pueden accesar los diferentes usuarios. 

• Especificación de las restricciones de Integridad. Estas 

restricciones se mantienen en una estructura especial del sistema que 

son consultadas por el manejador cuando se hace una actualización. 

USUARIOS DE LA BASE DE DATOS 

Uno de los objetivos de los sistemas de bases de datos es el de 

proporcionar un ambiente para recuperar y almacenar información en la 

base de datos. Hay tres tipos diferentes de usuarios de este sistema, y se 

diferencian por la manera en que se espera que interactúen con el sistema. 

• Programadores de Aplicación. Son los profesionales de la 

computación, los cuales interactúan con el sistema a través de 

llamadas de DML, las mismas que están escritas en algún lenguaje. 

Estos programas son referidos comúnmente como programas de 

aplicación. Como la sintaxis de DML es generalmente diferente del 
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lenguaje, por lo regular estas llamadas están precedidas de un carácter 

especial, de modo que el código apropiado pueda ser generado por un 

preprocesador llamado precompilador de DML. Este convierte las 

instrucciones de DML a llamadas de procedimientos normales en el 

lenguaje de programación. El programa resultante se corre entonces 

con el compilador del mismo, el cual genera el código objeto apropiado. 

Existen algunos tipos especiales de lenguajes de programación que 

combinan estructuras de control para el manejo de objetos en las bases 

de datos. 

• Usuario Final. Estos son los usuarios que interactúan con el sistema 

sin escribir programas, actualizan los datos y validan que se hayan 

registrado en forma correcta. Sus consultas son atendidas a través de 

pantallas y reportes predefinidos, cuando han adquirido cierta 

experiencia son capaces de formular "querys". 

• Usuarios especializados. Estos usuarios escriben aplicaciones que no 

encajan en la estructura tradicional del procesamiento de datos. Entre 

estas aplicaciones están los sistemas de CAD, los sistemas expertos 

que almacenan tipos de datos complejos (por ejemplo audio y gráficas), 

y sistemas de modelaje de ambiente. 

La siguiente figura muestra estos componentes y las conexiones entre ellos. 
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Figura 1.4 Estructura general del Sistema de Base de Datos 

11.7 BASES DE DATOS EN AMBIENTES MULTIUSUARIOS 

Para entender mejor lo que es un ambiente de bases de datos multiusuario 

podríamos imaginarnos que estamos escribiendo un libro en colaboración 

con otra persona, donde cada uno es responsable de hacer ciertos 

capítulos. Como resultado de este trabajo "concurrente", el trabajo avanza 

rápidamente. Trabajando de esta manera, podemos leer los capítulos del 

otro, pero no podemos editar o escribir en el capítulo que no nos 

corresponde, ya que de hacerlo así, el resultado sería un caos y un 

manuscrito que tal vez quedaría incompleto. Cuando necesitamos generar 

un índice, la otra persona debe dejar de escribir y darnos control absoluto 

del manuscrito hasta que la generación del índice haya terminado. 
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MANEJO DE LAS BASES DE DATOS MULTIUSUARIO 

Para los sistemas de Bases de Datos Multiusuario, los DBMS proporcionan 

un balance entre dos objetivos conflictivos: la concurrencia y la integridad de 

los datos. Asegurar la integridad de los datos implica bloquear (lock) los 

archivos y los registros, lo cual reduce la habilidad de trabajar 

concurrentemente. 

A diferencia de las bases de datos de un solo usuario, una aplicación 

multiusuario debe estar preparada para manejar las situaciones en las 

cuales un archivo no esté disponible cuando se le necesita, y en el cual un 

archivo puede contener datos modificados la próxima vez que se le 

necesite. Al convertir las aplicaciones de un solo usuario a aplicaciones 

multiusuario, el principal objetivo será el de maximizar la concurrencia 

tratando de mantener al mínimo el nivel de bloqueo de archivos que se 

requieran, y solamente bloquearlos mientras dure la operación. 

Solamente el usuario que ha bloqueado un archivo puede escribir en él. 

Otros usuarios solo pueden leer los registros o archivos. Un archivo 

bloqueado puede ser accesado de nuevo dándole un comando para 

desbloquearlo (unlock). Este comando deberá liberar el bloqueo que se 

encuentre sobre el archivo. Los locks deben desaparecer también cuando 

se cierre el archivo o cuando el programa termine normalmente. 
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Procesamiento Alternado 

En el ambiente multiusuario, es común que varios usuarios necesiten usar 

un dato al mismo tiempo, por lo cual un programa multiusuario necesita 

saber que hacer cuando un usuario no puede obtener el lock deseado sobre 

un recurso. El programa podría seguir intentándolo hasta que se produzca 

una interrupción, o bien deberá reintentar un cierto número de veces antes 

de reportarlo al usuario. La aplicación debe incluir un procedimiento de error 

para manejar actividades de procesamiento alternas cuando un usuario no 

pueda accesar el archivo. 

Control de Concurrencia 

Los sistemas multiusuarios bloquean los archivos y registros para prevenir 

que dos o más usuarios actualicen el mismo dato al mismo tiempo, lo cual 

causaría actualizaciones no integras. En una red típica, la solicitud de datos 

de un usuario requiere que se copie el archivo de disco a la memoria de la 

estación de trabajo. Esto puede causar actualizaciones erróneas aún si los 

archivos tienen locks, porque varios usuarios pueden tener copias de los 

mismos datos en la memoria de sus estaciones de trabajo. Supongamos 

que dos usuarios tienen un archivo en sus estaciones. Un usuario modifica 

los datos y los vuelve a escribir a disco, pero el otro usuario puede 

actualizar la copia anterior de los datos que aún está en su memoria. 

Cuando este usuario lo escriba nuevamente a disco, éste va a reemplazar la 

actualización anterior. Algunos de los métodos utilizados para manejar las 

actualizaciones concurrentes son: 
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• La apertura de archivos exclusivos. Este es el método más sencillo 

para controlar la concurrencia de actualizaciones y consiste en abrir los 

archivos involucrados en la actualización para uso exclusivo mientras 

dure la operación de lectura/escritura. Esto impide que otros usuarios 

puedan obtener copias de los archivos mientras estén ocurriendo las 

actualizaciones. Este método controla la concurrencia efectivamente 

pero restringe el acceso de otros usuarios a archivos enteros por 

períodos largos e innecesarios. Por esta razón es altamente ineficiente. 

• Marcar los archivos en uso (flagging). Como parte de una aplicación, 

se puede crear un archivo maestro que almacene en cada registro la 

llave primaria y una bandera que indique si un registro está en uso. 

Cada solicitud de acceso (lectura o actualización) a un registro debe 

checar este archivo. Si un registro está en uso, se niega el acceso de 

otros usuarios a éste. Esto es más eficiente que el uso de archivos 

exclusivos, ya que solamente pone lock a los registros en uso y permite 

que otros usuarios accesen los registros restantes. Su inconveniente es 

la complejidad de programación, especialmente para una aplicación 

existente, porque cada solicitud de acceso a un registro debe llamar 

primero a una rutina que revise la disponibilidad del registro. Si un 

registro está disponible, la bandera debe ser actualizada para indicar 

que ahora está en uso, cuando se libera un registro, debe actualizarse 

la bandera para indicar que el registro se ha liberado. 

• Uso de semáforos. Se puede implementar una función para controlar 

el acceso de registros basados en sus llaves primarias. Un semáforo es 

un mecanismo que asocia una etiqueta definida por el usuario 

(representando un recurso) con un contador que puede tomar un valor 
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de O a 127. Se usa para controlar el acceso a un recurso. Se definen 

operaciones de: 

• OpenSemaphore, 

• ExamineSemaphore, 

• WaitOnSemaphore, 
• SignalSemaphore, y, 

• CloseSemaphore. 

Cada semáforo tiene un contador abierto asociado a él. Un contador 

abierto es el número de procesos que tiene un semáforo abierto, es 

decir, el número de aplicaciones que han usado la operación de 

OpenSemaphore y que todavía no han llamado la de CloseSemaphore. 

La información del contador de apertura tiene poco uso, ya que 

solamente indica el número de procesos que pueden pedir acceso a los 

recursos. 

El valor del semáforo es el número de recursos disponibles. Este 

número es puesto inicialmente por el primer proceso que llama a 

OpenSemaphore para un recurso particular. El valor del semáforo es 

mantenido por el sistema, y es el elemento crucial para controlar el 

acceso a un recurso. Cuando el valor se hace negativo, el proceso debe 

esperar a que se libere el registro, es decir debe esperar a que uno o 

más recursos sean liberados con la instrucción SignalSemaphore. 
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Figura 1.5 Operación de Uso de Semáforos 

Una aplicación que use semáforos para controlar el acceso concurrente 

debe llamar a OpenSemaphore con la llave primaria como etiqueta, y un 

contador inicial de 1. Debe llamar WaitOnSemaphore cuando esté listo 

para accesar un registro; si el recurso no está disponible, la operación de 

WaitOnSemaphore pondrá al programa en cola hasta que el recurso 

esté disponible o que expire el tiempo límite. Cuando una aplicación deje 

de usar un registro, debe llamar a SignalSemaphore para incrementar el 

contador y permitir a otro usuario accesar el CloseSemaphore antes de 

terminar. Esto se ilustra en las figuras 1.5 y 1.6 
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Figura 1.6 Operación de WaitOn Semaphore 

• Comparar los valores de antes y después en arreglos. Se pueden 

implementar procedimientos para verificar que un registro no haya sido 

modificado por otro usuario entre el momento en que el registro es 

subido a la memoria de la estación de trabajo y el momento en que se 

actualiza. Esto es posible en productos que manejen arreglos. 
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Figura 1.7 Comparación de registros por medio de arreglos 

En el momento en que el registro es leído (arreglo base), su contenido 

debe ser copiado en un arreglo (arreglo copia). Luego se copia el 

registro base a un archivo temporal en el cual un usuario puede 

modificar los datos (arreglo dé trabajo). Antes de escribir el registro 

nuevamente (arreglo de trabajo) se compara el arreglo copia con el 

arreglo base. Si hay diferencias, es porque el registro base se cambio 

entre el momento en que el usuario lo tomo y lo volvió a escribir. La 

edición que completó el último usuario queda desactualizada y necesita 

volverse a capturar. Este método se ilustra en la figura 1.7. 
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Prevención de Estancamientos IDEADLOCKSI 

A menos de que se tenga cuidado, una aplicación multiusuario que lleva a 

cabo operaciones de lock de registros y archivos podría causar un problema 

de contención de recursos llamado estancamiento (deadlock). 

Por ejemplo, tomemos las tablas, cuentas y clientes y los usuarios A y 8. 
(Figura 1.8) El usuario A tiene un lock sobre la cuenta XXX. El usuario B 

tiene lock sobre el cliente YYY. Si XXX es la cuenta del cliente YYY y A 

necesita al cliente YYY no podría accesarlas porque B la tiene en lock, y a 

su vez no soltará el lock sobre XXX porque no puede terminar su operación. 

Al mismo tiempo B tiene que accesar la cuenta de su cliente pero no puede 

hacerlo ya que A lo tiene en estado de lock, por lo tanto al no poder terminar 

su operación se quedará esperando a que A lo libere, pero A está 

esperando a que 8 libere el suyo. 

Esto ocurre cuando dos o más procesos están esperando poner lock a un 

recurso al que otro proceso ya le puso lock. Cuando esto pasa los procesos 

esperarán indefinidamente a menos que el estancamiento sea detectado y 

resuelto por el sistema. 

Algunas alternativas para prevenir estos estancamientos son: 

• Abrir archivos en un orden preestablecido 

Una aplicación puede adoptar un estándar que pida que todos los 

archivos de la base sean abiertos y que se les ponga lock en un orden 
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predeterminado, sin importar el orden en el que serán usados. Una 

desventaja de esta alternativa es que requiere que la aplicación abra los 

archivos en un orden que probablemente no vaya con sus necesidades. 

El diseno de la aplicación es muy compleja para que los archivos sean 

puestos en lock de manera secuencia! y que, además, algunos archivos 

pueden permanecer en lock por períodos prolongados si son abiertos 

mucho antes de que sean necesitados. 

Figura 1.8 Prevención de estancamientos (DEADLOCKS) 

e Preasignacidn de archivos en áreas de trabajo específicas 

Esta opción también requiere que se creen estándares en la aplicación. 

Cada archivo debe ser abierto sólo en áreas de trabajo preasignadas, las 

cuales deben ser seleccionadas en secuencia numérica. 
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Esta alternativa tiene varias desventajas. En primer lugar no es apta para 

aplicaciones grandes que usen un gran número de archivos que excedan 

el número máximo de áreas de trabajo. En segundo lugar, el estándar 

puede ser más difícil de aplicar que la apertura de archivos en orden 

preestablecido. Cada programador debe tener acceso a una lista que 

indique el área de trabajo asignada a cada archivo en el sistema. 

Mantener este sistema puede ser un verdadero problema cuando se 

tengan que cambiar las áreas preasignadas o cuando se agreguen 

nuevos archivos. Finalmente, este método evita los estancamientos 

cuando se trabaja con archivos, pero no con registros. 

• Poner lock a los recursos necesarios desde la inicialización del 

programa 

Otra alternativa para evitar los estancamientos es hacer que cada 

programa de aplicación ponga lock en todos los archivos/registros, el 

programa debe liberar los otros. Esto evita los estancamientos resultantes 

de poner lock a los archivos y registros porque un programa no esperará 

a que estén disponibles. 

Esta solución obliga a la aplicación a saber que recursos va a necesitar, 

lo cual puede presentar problemas si el procesamiento varía dependiendo 

de los datos proporcionados por los usuarios. También hace el 

mantenimiento más difícil. Esta solución tiene el potencial de monopolizar 

recursos porque estos son puestos en lock mientras dure el proceso. Si 

37 



.11Nitumi-No,  U-11811 (1S 

se requieren muchos recursos, un programa puede esperar mucho para 

que todos los recursos estén disponibles simultáneamente. 

• Implementar servicios de sincronización 

Este esquema se centra en una tabla que mantiene una lista de todos los 

registros a los que se va poner lock. Una aplicación puede requerir que al 

conjunto de archivos contenidos en la tabla se les ponga lock, de modo 

que todo el conjunto de archivos quede con lock, o ninguno de ellos. La 

aplicación debe liberar los archivos antes de que termine. Este concepto 

es útil porque el conjunto de archivos puede ser liberado pero mantenido 

en la tabla para uso posterior. Esto se puede hacer físicamente 

especificando los registros en un archivo DOS con el offset de Inicio y la 

longitud del registro. Los servicios de lock lógico presentan una solución 

más razonable, realizando un seguimiento de los locks lógicos colocados 

en los nombres de los registros. Esto coordina al acceso multiusuario a 

los datos compartidos sin poner locks físicos. Las aplicaciones necesitan 

un mayor grado de control interno para implementar efectivamente el lock 

lógico. La clave de esto es establecer un estándar para asignar nombres 

a los registros a los que se va a poner el lock. 
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porrado de mallos en una red 

El borrado de registros en un sistema multiusuario presenta otros 

problemas. Cuando se borren registros, se debe planear empacar (pack) el 

archivo para remover los registros permanentemente, recapturando el 

espacio que ocupan. Como esta operación incluye el uso exclusivo del 

archivo, presenta un problema de concurrencia en un ambiente multiusuario 

en el cual los usuarios frecuentemente requieren acceso a varios archivos. 

En el momento que se está empacando un archivo, los usuarios no tienen 

acceso a éste, por lo tanto, se necesita una mejor alternativa. Una opción 

sería la de reciclar primero un registro, es decir ponerlo en blanco, y luego 

marcarlo como borrado. Cuando la aplicación necesite agregar un registro, 

puede "desborrar' el borrado y regresarlo a la aplicación como un registro 

nuevo. Cuando se acaben estos registros reciclados se necesitarán más 

registros nuevos. Lo que se recomienda en estos casos es anexar un lote 

de registros en blanco, y marcarlos como borrados, exceptuando los que se 

van a regresar a la aplicación. 

BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS 

Debido al crecimiento de los volúmenes de datos, al gran número de 

usuarios que los accesan, y a las mejoras en los medios de comunicaciones 

ha sido necesario distribuir las Bases de Datos en distintos puntos 

geográficos para facilitar su acceso y darle mayor rapidez a las operaciones 
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que se realizan sobre ellas. Esto ha traído como consecuencia el concepto 

de las Bases de Datos Distribuidas. 

En la figura 1.5 se observa un ambiente multiusuario en el que los datos se 

encuentran distribuidos, y la comunicación se hace a través de una red. Las 

características de los sistemas de Bases de datos distribuidos multiusuarios 
son las siguientes: 

• Los datos están dispersos en varios lugares. 
• La localización geográfica de los datos es transparente para los 

programas que los utilizan. 

• Cada nodo puede trabajar en forma autónoma, 
• La integridad de los datos es controlada por el DBMS. 

Según Date, para que una base de datos distribuida y multiusuario cumpla 

con los objetivos de su creación, debe cumplir con las siguientes reglas: 

• Autonomía local. 

• No debe depender de un nodo centralizado. 

• Debe operar continuamente. 

• Debe ser independiente de su localización. 

• Debe ser independiente de la fragmentación. 

• Debe ser independiente en la generación de réplicas. 

• Debe soportar el procesamiento de queries distribuidos. 

• Debe ser independiente del Hardware en que corra. 

• Debe ser independiente del sistema operativo. 
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e Debe ser independiente de la red. 

. Debe ser independiente del DBMS. 

Figura 1.9 Ambiente Multiusuario 
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1.2 ARQUITECTURAS DE BASES DE DATOS 

En esta sección se hace una revisión a las principales arquitecturas de 

bases de datos como son la CODASYL y la ANSI/SPARC, que fueron 

definidas por grupos de expertos para tener un marco de referencia para la 

descripción de conceptos generales sobre las bases de datos. Después se 

presentan las características principales de algunos modelos de 

organización de datos que son: el Modelo Jerárquico o de Árbol y el Modelo 

Reticular o de Red, el Modelo Entidad - Relación y el Modelo Semántico, 

además nos ocuparemos del modelo relacional que será presentado 

detalladamente en la siguiente sección. 

1.2.1 NIVELES DE ARQUITECTURA DE ORGANIZACIÓN DE DATOS  

El manejo y organización de la información en una Base de Datos puede ser 

vista en 4 niveles de Arquitectura que van desde el nivel de Organización 

Lógico hasta su correspondiente en el nivel de Organización Físico, desde 

el más independiente del equipo hasta el más dependiente. 

En el nivel 4, el más alto, es donde se hacen las consideraciones lógicas de 

datos, el análisis de necesidades del usuario, de los datos con que cuenta y 

los que necesita y donde se especifica el flujo de la información y sus 

transformaciones. Posteriormente se definen entidades u objetos y sus 

relaciones funcionales. 
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A partir de éstas entidades y relaciones funcionales se construye o modela 

la base utilizando los modelos lógicos de organización, que serán 

explicados posteriormente. Cabe mencionar que éste nivel es el más 

independiente del computador donde se va a implementar la base de datos. 

El siguiente nivel, se orienta a la implementación de los modelos de 

organización, se abordan acciones orientadas al desempeño, se empiezan a 

tomar en cuenta las limitaciones de los dispositivos físicos. Aquí se definen 

las estrategias de acceso para mejorar el desempeño en el manejo de datos 

(consulta, actualización). Por ejemplo, en este nivel se decide qué 

organizaciones de archivo se utilizarán, si son de acceso secuencial, 

random ó por organizaciones secundarias (listas invertidas, multilista, etc.) y 

sus posibles variaciones. 

A los niveles 3 y 4 se les llama interface física-lógica. El nivel 2 refleja 

alternativas de organización Física y formatos de almacenamiento de datos 

en dispositivos de almacenamiento lineal para cada una de las 

organizaciones definidas en el nivel 3. Algunos autores sólo reconocen 3 

niveles y manejan como uno solo al 3 y al 2. 

El nivel 1, es más dependiente que los anteriores del equipo donde se 

implementa la Base de Datos; se refiere a las características y aspectos 

particulares de los dispositivos físicos de almacenamiento. En este nivel se 

ven aspectos como la organización de los dispositivos en subdivisiones; el 

almacenamiento de áreas de sobreflujo y características dependientes de 
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cada máquina, así como la localización de datos de control, verificación de 

integridad, etc. 

1.2.2 ARQUITECTURA CODASYL 

El Grupo de Trabajo para Bases de Datos (DBTG) de Codasyl presentó su 

reporte a inicios de 1971. En 1973 y 1978 su propuesta fue revisada y 

modificada sin que cambiaran sus conceptos básicos, muchos manejadores 

de Bases de Datos la tomaron como estándar en la década de los setenta y 

parte de los ochenta. 

En Codasyl se proponen 3 niveles de organización de datos con su lenguaje 

asociado, más un lenguaje para procesar esos datos. Estos lenguajes son: 

• El lenguaje de definición de datos a nivel de esquemas 

(Schema DDL), en el cual se hace la definición Lógica de la 

Base entera. 

• El lenguaje de definición de datos a nivel subesquema 

(Subschema DDL). Aquí se tiene la definición lógica de vistas 

de usuario. 

• El lenguaje de manipulación de Datos (DML), estilo Cobol con 

comandos como OPEN, CLOSE, GET, FIND, STORE, 

MODIFY, etc. 
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• El lenguaje de control de dispositivos/medios (DMCL), que 

finalmente fue reestructurado y renombrado como lenguaje de 

descripción de almacenamiento de Datos (DSDL), en el que 

se tiene una descripción única y formal de las estrategias de 

almacenamiento físico y de controles expresada en 

instrucciones de alto nivel. 

La arquitectura Codasyl se muestra en la figura 1.10. En ésta arquitectura el 

esquema es la descripción lógica de la base de datos entera. Está formado 

por una descripción de los varios tipos de registro involucrados y de los tipos 

de conjuntos (SET TYPES) que los relacionan. Un tipo de registro esta 

formado por uno o más elementos dato; el elemento dato es la parte mas 

pequeña de la base de datos. 

Figura 1.10 Arquitectura de una base tipo CODASYL 
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Un subesquema es un subconjunto lógico del esquema, o sea un 

subconjunto de los tipos de relaciones (sets), tipos de registros y elementos 

dato de los tipos de registro del esquema. La figura 1,11 presenta un 

esquema de ejemplo. El subesquema representa la vista o parte 

correspondiente de la base que le pertenece o utiliza un usuario. Todos los 

tipos de registro, tipos de relaciones y elementos dato que no estén en un 

esquema no podrán ser definidos ni introducidos a la base mediante un 

subesquema. En un esquema se pueden definir cualquier número arbitrario 

de subesquemas. 

Figura 1.11 Esquema con 3 tipos de registros 
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1.2.3 ARQUITECTURA ANSIISPARC 

En 1972 fue fundado el Grupo de Estudio de ANSI/X3/SPARC sobre 

Sistemas de Administración de Bases de Datos por el Standards Planning 

and Requirements Committee (SPARC) de ANSI/X3 (American National 

Standards Committe on Computers and Information Processing), para 

determinar las áreas, si las había, de la tecnología de bases de datos para 

los cuales la estandarización era adecuada y producir un conjunto de 

recomendaciones de acción en cada una de las mismas. Este grupo definió 

una arquitectura generalizada que presentó en un reporte provisional en 

1975, 

Los tres niveles de la arquitectura 
ANSI/SPARC 

Figura 1.12 Los 3 niveles de la arquitectura ANSI/SPARC 
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En esta Arquitectura se contemplan 3 niveles: 

Nivel externo 

En este nivel se aborda la definición de subesquemas de la base de 

datos, es donde se revisan y se definen las vistas de usuario; se cuenta 

con la lista de entidades, sus atributos, sus características. Aquí se 

tiene el control de acceso a la base de datos y cada usuario verá o 

accesará su información de uno o varios esquemas externos. Los 

esquemas externos pueden traslaparse para reflejar modelos de datos. 

En este nivel se cuenta con diversos lenguajes orientados a 

aplicaciones, por ejemplo: COBOL, FORTRAN, PASCAL, etc, que 

cuentan con sublenguajes para la definición de datos (DDL) que sirven 

para la descripción de los objetos de la base tal como los ve el usuario 

y sublenguajes de manipulación de datos (DML) que apoyan el manejo 

o procesamiento de esos objetos. 

• Nivel conceptual 

En este nivel se implanta la base de datos en su forma más general, se 

define el esquema de la base de datos, sus vínculos, relaciones, etc. La 

función principal en este nivel es el diseño y la generación de esquema. 
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Los esquemas reflejan el mundo real, el negocio, la sociedad, y si éstos 

cambian, habrá que modificar el esquema conceptual y con esto 
redefinir o ajustar algunos esquemas externos. 

Todavía en este nivel se representa el contenido total de la base de 

datos en forma relativamente abstracta, en comparación con la forma 

en que los datos son almacenados físicamente. 

Un registro en este nivel es llamado registro conceptual y no siempre es 

idéntico a un registro del nivel externo ni a un registro almacenado. 

Para la definición de esquemas se utiliza el lenguaje de definición de 

datos (DM.) conceptual. Si se desea lograr independencia de los datos, 

estas definiciones no deben incluir ninguna consideración sobre la 

estructura de almacenamiento ni sobre la estrategia de acceso, 

únicamente definiciones de contenido de información. 

• Nivel interno 

En este nivel se implantan las definiciones de almacenamiento a nivel 

registro almacenado; la vista interna aún se mantiene a un paso del 

nivel físico ya que no se involucra con registros físicos o bloques, ni a 

ninguna restricción específica de dispositivos tales como capacidades 

de cilindros o pistas. Aquí se define dónde están colocados los valores 

de atributo de la base de datos y cómo se obtiene acceso a ellos; se ve 

el desempeño y las afinaciones para equilibrar los tiempos de 
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respuesta de algunas transacciones, y se manejan los dispositivos 

físicos de almacenamiento. 

En la figura 1.12 se muestra un diagrama de los niveles de arquitectura de 

ANSI/SPARC, en relación a los niveles de arquitectura de Codasyl. 

1.2.4 MODELOS LÓGICOS 

Una base de datos es un modelo en computadora de un sistema del mundo 

real. El contenido de la base de datos corresponde al estado del sistema de 

aplicación mientras que los cambios a la base de datos corresponden a 

eventos del sistema. En general, si el modelo puede ser descrito en 

términos de estructuras naturales, el trabajo del diseñador de la base de 

datos se simplificará tanto para la definición inicial como para los cambios 

subsecuentes. Algo muy importante, es que al usuario de la base de datos 

le será muy fácil formular consultas a la misma si el modelo refleja el 

ambiente de aplicación y usa términos y conceptos familiares para él. 
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Figura 1.13 Niveles de la arquitectura CODASYL y ANSI/SPARC 

El mecanismo formal utilizado para expresar la estructura lógica de los 

datos así como la semántica asociada es llamado modelo lógico de datos. 

Para que un modelo sea efectivo, debe representar lo más cercanamente 

posible los conceptos del mundo real que son usados para estructurar la 

información en una organización. Los ejemplos más conocidos de modelos 

de datos son: el Jerárquico, el de Red, el Relacional, el de Entidad-Relación 

y el Semántico. Los tres primeros son los tradicionales, orientados a 

registros y los dos últimos son orientados a entidades. 

A. 	Modelo Jerárquico o de Árbol.- Abarca tanto estructuras jerárquicas, 

jerárquicas invertidas y de árbol tipo CODASYL. 
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8. Modelo Reticular o de Red.- Abarca las estructuras de red tipo 

CODASYL. Cabe señalar que las estructuras de árbol o jerárquicas son 

un caso especial del modelo de red. 

C. Modelo Relacional.- Está basado en el álgebra relacional. Concibe las 

estructuras de datos como conjuntos de tablas en la que se 

representan las entidades y sus relaciones. 

D. Modelo Entidad-Relación.- Ve al mundo en términos de entidades y 

relaciones entre estas. 

E. Modelo Semántico,- Utiliza construcciones orientadas al usuario que 

capturan la semántica del ambiente de la aplicación. Para lograr esto, 

utiliza conceptos como "generalización", "agregación", "datos 

derivados" y reglas de integridad para la definición de la base de datos. 

La naturaleza de la organización de datos y sus relaciones en la mayoría de 

las situaciones prácticas es tal que se puede representar ya sea por árboles 

o por relaciones, sin mayor dificultad. Cualquier estructura de red puede ser 

convertida a una jerárquica introduciendo elementos redundantes, también 

cualquier estructura de red o jerárquica puede convertirse en una estructura 

relacional haciendo que las relaciones sean explícitas en lugar de implícitas. 

Una excepción de esto son las relaciones M:N (MUCHOS A MUCHOS). 
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Desde las décadas pasadas y sobre todo en equipos grandes existen 

infinidad de sistemas manejadores de bases de datos que usan el modelo 

jerárquico o el de red y no fue sino hasta los 80's que se han empezado a 

implementar comercialmente los manpjadores relacionales con gran éxito; 

tanto en computadoras personales (PC'S) como en equipos mainframe. 

MODELO JERÁRQUICO O DE ÁRBOL 

Haciendo una analogía con las estructuras de árbol, en las cuales se tienen 

nodos y una relación de jerarquía se parte de un nodo padre a un nodo hijo, 

se define un conjunto (set) como una jerarquía de dos niveles de registros. 

El registro padre es llamado el propietario (owner). Cada propietario puede 

tener una ocurrencia del mismo y cualquier número de ocurrencias de los 

registros hijos llamados miembros (member). Las relaciones de propietario 

a miembro pueden ser 1:1 (uno a uno), 1:N (uno a muchos) pero no M:N 

(muchos a muchos). 

Un registro propietario y uno miembro pueden ser el mismo. Una base de 

datos es descrita por un esquema consistente en uno o varios conjuntos 

(set) arreglados en una forma de árbol de muchos niveles, entonces un 

registro podrá ser miembro de un conjunto pero propietario de algún otro. Es 

fundamental, en cuanto a la vista jerárquica de los datos que cualquier 

ocurrencia de un registro específico se vea bajo el contexto de la relación 

padre-hijo. 
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FUNDAMENTOS TEMIDOS 

Figura 1.14 Ejemplo de un árbol de dos niveles 

Las estructuras jerárquicas representan bastante bien algunas estructuras 

de la vida real, pero no todas las estructuras de la vida real se pueden 

representar con estructuras jerárquicas, sobre todo donde se dan 

relaciones M:N. 

MODELO RETICULAR O DE RED 

En una estructura de árbol no se permite que un nodo hijo tenga más de un 

nodo padre. En una estructura tipo red, según CODASYL un miembro si 

puede tener más de un propietario siempre y cuando cada uno esté en un  
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conjunto diferente. Una relación M:N es una red en si misma. El modelo de 

red permite modelar en forma directa relaciones M:N, pero en éste hay un 

nuevo elemento que se llama conector, que se puede representar como un 

registro que contiene datos que describen la asociación entre propietarios y 

miembros. 

Todas las ocurrencias de un conector para un propietario se colocan en una 

cadena que parte del mismo y retoman a él, igual sucede con las 

ocurrencias de un miembro. De esta manera cada ocurrencia del conector 

está en dos cadenas, en una de su propietario y en una de su miembro. 

Esto hace que la estructura interna de un archivo sea muy compleja, pues 

contiene muchos apuntadores. Un problema que presentan, es que para 

una misma pregunta, se puede tener acceso a la información por dos 

caminos, uno de los cuales, según las condiciones especificas de la 

pregunta, será mejor que el otro. Esto se debe tomar en cuenta cuando la 

programación es muy rígida. 

EL MODELO ENTIDAD RELACIÓN (E-R) 

El modelo entidad relación (E:R) está basado en una percepción del mundo 

real, que consiste en un conjunto de objetos básicos llamados "entidades" y 

la "relaciones" entre estos objetos. Fue desarrollado para facilitar el diseño 

de las bases de datos permitiendo la especificación de un esquema. Tal 

esquema representa la estructura lógica de la base de datos. 
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Figura 1.15 Ejemplos de redes 

plagrama Entidad-Relación 

El modelo Entidad-Relación, está asociado con su respectivo diagrama de 

Entidad-Relación para representar las entidades y las relaciones entre 

estas. Esta es la mejor manera de expresar la vista global de la base de 

datos. Por consiguiente, se ha desarrollado una terminología para realizar 

Diagramas de Entidad-Relación. 

En un Diagrama Entidad-Relación, las entidades están representadas por 

un rectángulo y una relación se representa con un rombo. Por ejemplo en la 

figura 1.17 Cuenta y Transacción son las entidades y LOG es la relación  
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entre estas, que describe el número de transacciones asociadas a una 

cuenta bancaria en particular. El 1 y la n que están junto a los arcos indican 

que el tipo de relación entre estas entidades es de 1 a muchos. Esto es, la 

cuenta bancaria de un cliente puede incluir diversas transacciones 

(depósito, abono, etc.) 

Las entidades y las relaciones poseen propiedades. Estas propiedades 

pueden expresarse en términos del valor de sus atributos. Por lo tanto, 

opcionalmente, estas pueden representarse dentro del Diagrama de 

Entidad-Relación mediante círculos y los valores de estos se expresan en 

los arcos que van de la entidad al respectivo atributo. 

Por cada función de una aplicación, se dibuja un diagrama de Entidad-

Relación para describir los requerimientos de datos. De este modo, en el 

mismo diagrama se describe cómo se procesarán los datos, el punto de 

inicio del proceso y su secuencia. 

Entidades y Conluntos de Entidad 

Una entidad es un objeto que existe y es distinguible de cualquier otro. Por 

ejemplo, el Sr. García con el número de seguro social 890-12-3456 es una 

entidad, ya que el número identifica únicamente a una persona en particular 

dentro de este universo. 
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Un conjunto de entidad contiene entidades del mismo tipo, El conjunto de 

todas las personas que poseen una cuenta bancaria, por ejemplo, puede ser 

definida como el conjunto de entidad denominado Clientes. De manera 

similar, el conjunto de entidad cuentas debe representar el conjunto de 

todas las Cuentas, de un banco en particular. 

Los conjuntos de entidad no deben disociarse. Por ejemplo, es posible 

definir el conjunto de entidad de todos los empleados del banco 

(Empleados) y el conjunto de entidad de todos los clientes del banco 

(Clientes). 

Una entidad está representada por un conjunto de atributos. Los posibles 
atributos del conjunto de entidad Clientes son nombre, muro social, pillt 

y ciudad. Los posibles atributos para el conjunto de entidad Cuenta son el 

número y saldo. Para cada atributo hay un conjunto de valores permitidos, 

llamado el Dominio de ese atributo. Por ejemplo, el domino del atributo 

nombre debe ser el conjunto de todas las cadenas de texto de una cierta 

longitud. De forma análoga el dominio del atributo número debe ser el 

conjunto de todos los enteros positivos. 

Formalmente, un atributo es una función que mapea a un conjunto de 

entidad dentro de un dominio. Así, cada entidad está descrita por un 

conjunto de parejas (atributos o valores de dato); un par de cada atributo del 

conjunto de entidad. De este modo, la entidad de Cliente en particular está 

descrita por el conjunto ((nombre García), (seguro social, 890-123456), 

(calle Norte 41), (ciudad Monterrey)), mediante la cual la entidad define a 

una persona llamada García con número de seguro social 890-12-3456, que 
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reside en la calle Norte 41 en la ciudad de Monterrey. Para Ilustrar la 

diferencia entre un conjunto de entidad y una entidad particular de un 

conjunto, haremos una analogía con las nociones de lenguajes de 

programación. Un conjunto de entidad correspondería a una definición 

"Type". Una variable (un 'Type") determinado tiene un valor particular en un 

instante determinado de tiempo. Así que, una variable de un lenguaje de 

programación correspondería al concepto de una entidad en el modelo E-R. 

Relaciones Y Conluntos de RelaciOn 

Una relación es una asociación entre varias entidades. Por ejemplo, 

definimos una relación la cual asocia al cliente "García" con la cuenta 401. 

Esta especifica que García es un cliente con número de cuenta 401. 

Un conjunto de relación es un conjunto de relación del mismo tipo. 

Formalmente, es una relación matemática sobre n>=2 conjuntos de entidad. 

Si (el, e2,...,en), son conjuntos de entidad, entonces un conjunto de relación 

R es un subconjunto de ((el,e2,...,en)), donde (el, ez,...,en) es una relación. 

Para ilustrar esto, consideremos las dos entidades, Clientes y Cuentas de la 

Figura 1.16 donde se define la relación Cliente-Cuenta para denotar la 

asociación entre clientes y cuentas bancarias. 
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La relación Cliente-Cuenta es un ejemplo de conjunto de relación binaria, 

esto es, una en la cual se involucran dos conjuntos de entidad. Muchos de 

los conjuntos de relación en una base de datos son binarios. Sin embargo, 

ocasionalmente, hay conjuntos de relación que involucran más de un 

conjunto de entidad. Por ejemplo consideremos la relación ternaria (García, 

401, Centro) que específica que el cliente García tiene la cuenta 401 en la 

sucursal Centro. Esta relación es una instancia en una relación Cliente-

Cuenta-Sucursal que involucra los conjuntos de entidad Cliente, Cuenta y 

Sucursal. 

CLIENTE 	 CUENTA 

[PEREZI 654.32-1096 ICENTRALi LEO N 	1-, : -------- --425d110011 ....____._ 

l GAICIAI 890-12-3456 NORTE 41 MONTERRE11- 
[O-  O L20001 

R01 1 1000i 

TAPIAIA 456-78-9012 ¡SUR 72D . F. 1- 	--•---- 

_ 

. ri 	0-ái --. 	--. 	—.. 

1-1-551

diip 5 

5  9_1 ..._ 

I
ORTEG!I 359-12-15181 XOLA LD . F. 	31  iT----- ---.E$67 900 

RAMIREZT246-80-212111AREZLMORELOS] ' 
01 -• [1-1111 2 O 

-- -- 
LI1 	eálT061  ... 

E.opEz [121:;1 -
_
21 21 

____ _ 
ERM1TAI 

. 
---1 

...__ ... 
D.F. 

 _._ 
,498 iikál 

-2----5 . - 42-251 	001 

{!_OEVES ri35-79-13571HIDALGOJGUADALAJARA}'-:' - 	- --filiii32001 

Figura 1.16 Conjunto de relación CLIENTE-CUENTA 
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La función que juega una entidad en una relación se denomina su rol. Los 

roles son normalmente implícitos y usualmente no son especificados. Sin 

embargo, son utilizados cuando el manejo de una relación necesita 

clarificación. Tal es el caso cuando el conjunto de entidad no está bien 

definido. 

Una relación además puede tener atributos descriptivos. Por ejemplo, la 

fecha debe ser un atributo de conjunto de relación Cliente-Cuenta. Esto 

especifica que la última fecha en la cual el cliente tuvo acceso a la cuenta. 

La relación Cuenta-Cliente de (García, 401) está descrita por ((fecha, abril 

21 1994)), que indica que la última vez que García accesó la cuenta 401 fue 

en abril 21 de 1994. 

TIDOS de Relación 

Un esquema implementado por el modelo E-R define ciertas restricciones 

que deben conformar el contenido de la base de datos. Una de estas 

restricciones es el tipo de relación entre entidades, estas relaciones pueden 

comprenderse como un mapeo cardinal que expresa el número de 

entidades a la cual otra entidad puede ser asociada vía una relación. 

Los mapeos cardinales son los más utilizados en la descripción de 

conjuntos de relación binaria, además, ocasionalmente contribuyen a la 

descripción de conjuntos de relación que involucran más de dos conjuntos 
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de entidad. Para un conjunto de relación binaria entre los conjuntos de 

entidad A y B, el mapeo cardinal debe ser uno de los siguientes: 

• Uno a Uno 

• Uno a Muchos 

• Muchos a Uno 

• Muchos a Muchos 

Para ejemplificar lo anterior, considere el conjunto de relación Cliente-

Cuenta. Si en un banco en particular una cuenta pertenece únicamente a un 

cliente, y un cliente puede tener varias cuentas, entonces el conjunto de 

relación es uno a muchos en el sentido cliente a cuenta. Si una cuenta 

puede pertenecer a varios clientes (como cuentas entre familiares), el 

conjunto de relación es muchos a muchos. Existen dependencias entre 

entidades. Especificamente, si la existencia de una entidad X depende de la 

existencia de la entidad Y, entonces se dice que X está dependiendo 

existencialmente de Y. Operativamente si Y es eliminada, X también lo 

será. Entonces se dice que Y es la entidad dominante y X es la entidad 

subordinada. 

Para ilustrar esto, consideremos los conjuntos de entidad Cuenta y 

Transacción. Formaremos la relación Log entre estos dos conjuntos, la cual 

específica que para una cuenta en particular hay varias transacciones. Esta 

relación es uno-a-muchos desde Cuenta hacia Transacción. Cada una de 

las entidades de Transacción asociadas con una en Cuenta deben 

eliminarse también. En cambio, las entidades de Transacción pueden 
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eliminarse desde la base de datos sin afectar cualquier Cuenta. Por lo 

tanto, el conjunto de entidad Cuenta es dominante y el de Transacción es el 

subordinado en la relación Log. La figura 1.17 muestra el diagrama E-R de 

la relación Log. En notación matemática esto puede definirse de la siguiente 

manera: 

Sea A un conjunto de entidad dependiente con atributos descriptivos a1, 

4...1%. Sea B el conjunto de entidad dominante B sobre el cual A es 

dependiente. Si la llave primaria de B consiste de los atributos b1, b2,...bn. 

Representamos al conjunto de entidad A por una tabla llamada A con una 

columna por cada atributo de el conjunto: 

(al, az,...,an) U {b1, b2,...,bn} 

DIAGRAMA ENTIDAD RELACION CORRESPONDIENTE 
AL CONJUNTO DE RELACION LOG 

Figura 1.17 Diagrama entidad-relación correspondiente al conjunto de relación LOG. 
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Para explicar lo anterior, considere el mismo diagrama Entidad-Relación de 

la figura 1.17 correspondiente al conjunto de relación LOG. Como puede 

apreciarse, el conjunto de entidad Transacción posee tres atributos: Num-

Trans, Fecha y Cantidad. La llave primaria de el conjunto de entidad 

Cuenta, mediante la cual Transacción es dependiente, es Num-Cta (figura 

1.18). Por lo tanto, de acuerdo con la teoría anteriormente expuesta, 

Transacción es representada por una tabla de cuatro columnas 

denominadas Num-Cta, Num-Trans, Fecha y Cantidad, la cual corresponde 

a la unión de sus atributos y la llave primaria de el conjunto de entidad 

dominante "Cuenta". La figura 1.19 muestra la relación de dependencia de 

Transacción respecto de Cuenta. 

Llaves Primarias 

Una tarea importante en el modelado de una base de datos es especificar 

como distinguir las relaciones y las entidades. Conceptualmente, las 

entidades individuales y las relaciones son distintas, pero desde la 

perspectiva de las bases de datos, la diferencia entre ellas debe expresarse 

en términos de sus atributos. Para hacer tales distinciones, una llave se 

asigna para cada conjunto de entidad. Esta llave es un conjunto de uno o 

más atributos, que se toman colectivamente, permitiéndonos identificar 

únicamente a una entidad en el conjunto de entidad. Por ejemplo, el 

atributo Seguro-Social del conjunto de entidad Clientes es suficiente para 

distinguirlo de otra entidad Clientes. Por lo tanto, Seguro-Social es una 

llave. Similarmente, la combinación de Nom-Clien y Seguro-Social es una 
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llave para el conjunto de entidad Clientes. Sin embargo, el atributo Nom-

Clien no es una llave ya que varias personas pueden tener el mismo 

nombre. Dado que la llave puede ser una combinación de atributos, esta 

puede llegar a ser muy grande, por lo que se desea minimizada. A esta llave 

se le denomina llave candidata. 

Es posible que haya varios conjuntos distintos de atributos los cuales 

pueden ser llaves candidatas. Usaremos el término de llave primaria para 

denotar a una llave candidata que haya sido seleccionada por el diseñador 

de la base de datos como el medio principal de identificación de entidades 

entre un conjunto de entidad. 

Es posible que una entidad no posea los suficientes atributos para formar 

una llave primaria. Por lo tanto ésta debe ser dependiente de la entidad 

dominante o que posee la llave primaria. Esto se relaciona con la 

dependencia existencial que se mencionó con anterioridad, en el ejemplo de 

la relación LOG que se estableció entre las entidades Cuenta y Transacción. 
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CUENTA 

NUM-CTA SALDO 

259 1000 
630 2000 
401 1500 
700 1500 
199 500 
467 900 
115 1200 
183 1300 
218 2000 
225 2500 
210 2200 
Figura 1.18 La Tabla de Cuenta 

TRANSACCION 
NUM-CTA NUM-TRANS FECHA CANTIDAD 

259 5 11 MAY 85 +50 
630 11 17 MAY 85 +70 
401 22 23 MAY 85 -300 
700 69 28 MAY 85 -500 
199 103 03 JUN 85 +900 
259 6 07 JUN 85 -44 
115 53 07 JUN 85 +120 
199 104 13 JUN 85 -200 
259 7 17 JUN 85  -79 

Figura 1.19 La tabla de Transacción, 

Los conjuntos de relación tienen, además, llaves primarias. Estas llaves 

primarias están formadas tomando todos los atributos que comprenden las 

llaves primarias de los conjuntos de entidad que definen al conjunto de 
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relación. Por ejemplo, Seguro-Social, es la llave primaria de Clientes y Num-

Cta es la llave primaria de cuenta. Por lo tanto, la llave primaria del conjunto 
de relación Clien-Cta es (Seguro-Social, Num-Cta). 

MODELO SEMÁNTICO 

Como se dijo antes, los medios tradicionales están orientados a registros, e 

incluso las entidades u objetos del mundo real todavía no pueden ser 

directamente expresados en los modelos tradicionales. Una de la ventajas 

del modelo de datos semántico es que está más orientado al usuario y que 

no lo restringe a usar ninguna estructura de implementación en particular. 

En otras palabras, tanto el diseñador de la base de datos como el usuario 

de ésta deben pensar en el nivel abstracto (entidades y atributos) en el que 

están acostumbrados sin tener que preocuparse por pensar a nivel 

estructura de datos (archivos, registros, tuplos etc.). 

Conceptos de Modelado Semántico 

Los componentes primarios del modelo semántico son la representación 

directa de objetos, atributos, relaciones entre objetos, redes de 

generalización, componentes derivados del esquema; así como los medios 

para especificar en forma natural la semántica de la aplicación. Todo esto 

basándonos en el Modelo de Datos Semántico de Hammer y McLeod(1981). 
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Las siguientes definiciones nos podrán ayudar a entender mejor este 
modelo: 

• Clases y Subclases 

En el Modelo Semántico los tipos de objetos o entidades son llamados 

clases. 

Una clase es un medio de estructuración y no implica ninguna 

impiPmentación física. 

Cada entidad es un miembro de alguna clase. Las entidades en una base 

semántica están organizadas dentro de una colección de clases, donde 

cada clase corresponde a una colección significativa de entidades que 

comparte características comunes. 

El diagrama de clase de un esquema se representa con un óvalo. El 

nombré de la clase identifica y establece el conjunto de entidades que son 

miembros de ella. 

En el esquema las "Subclases" también son representadas con un óvalo 

pero están conectadas a su "Superclase" inmediata por una flecha 

doblemente marcada. 

68 



FUNDAMENTOS TIONCOS 

En este trabajo se usará el término "Clase" y "Subclase" indistintamente 

cuando la diferencia no sea importante. 

CLASE 
Una colección de entidades ..-114;Lizoko 
del mismo tipo 	(' Nombrro.ofo 6 
El, Todos los empleados 
que trabajan en una compañia 	EVA (ENTITVVALUED-ATTRIBUTE) 

Indican relaciones entre atributos 
Un atributo cuyos valores son entidades 
en una clase 
Ej. Un Departamento de Empleados con 
Proyecto 

SUBCLASE 
Un subconjunto de entidadlapjúsSE¿¡;ó: 
en una clase 	( EMPLEADO 
Ej. Todos los empleados qué 6-1!'5113ació "-- 
trabajan en proyectos 

Dptchflosp  -.( DEPARTAMENTÓ) 
•- No. Dpto. 

CONCEPTOS DEL MODELO SEMANTICO 

Figura 1.20 Conceptos del Modelo Semántico 

Una clase tiene una colección de atributos que describen a los miembros 

de la clase completamente. 

• Atributos 

Una clase tiene asociados un conjunto de atributos si la clase está 

definida por la identificación de sus atributos. Un atributo es por lo tanto, 

una característica descriptiva de la clase. 

Hay dos tipos de atributos de entidad o miembro y atributos de clase.  
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Figura 1.21 Conceptos del Modelo Semántico 

Algunas de las características más importantes de los atributos en el 

Modelo Semántico son: 

1. Un atributo es identificado por un nombre y es de un tipo especifico. El 

tipo de atributo puede ser primitivo, como entero, real, carácter, fecha, 

etc., y puede ser definido por el usuario (igual al concepto de tipos de 

registro en Pascal). 

2. Un atributo puede ser univaluado 6 multivaluado; Si es multivaluado, se 

pueden especificar sus valores máximo y mínimo. También los atributos 

multivaluados pueden ser definidos para ser "DISTINTOS" (DISTINCT) o 

DISJUNTOS "DISJOINT'. DISTINCT significa que no hay dos valores de 
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un atributo para una entidad específica (común) mientras que DISJOINT 

implica que el valor del atributo no se repite en dos entidades diferentes. 

3. Los atributos pueden ser atributos miembro o atributos de clase como se 

definió anteriormente. 

4. El atributo puede ser especificado como requerido (REQIJIRED) en cuyo 

caso no se permite un valor nulo. Los atributos pueden ser definidos de 

sólo lectura (READONLY) esto es, no pueden ser cambiados y se puede 

especificar un valor inicial (INITIALVALUE) para ellos. 

5. Un atributo puede ser derivado (DERIVED) de los otros atributos del 

esquema. Esto puede ser muy útil para definir vistas de usuario 

simplificadas. 

6. El uso más importante de los atributos en el Modelo Semántico es que 

pueden ser utilizados para definir relaciones (RELATIONSHIPS). Para 

esto, pueden ser clasificados en: 

• Atributos valuados por datos (DATA VALUED ATTRIBUTES-DVA) 

que definen relaciones explícitas, y, 

• Atributos valuados por entidades (ENTITY VALUED ATRIBUTES-

EVA) que definen relaciones implícitas. 
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Los valores asociados con los OVAS son desplegables. Los valores EVAs 

son algunas otras entidades o conjuntos de entidades-si el EVA es 

multivaluado- de la base de datos. 

En el diagrama del esquema, los EVAs se representan por flechas. Una 

flecha con doble punta se utiliza para representar un EVA multivaluado. 

• Herencia de Atributos 

En una base de datos de Modelo Semántico, una entidad puede 

pertenecer sólo a una clase, pero puede ser miembro de mas de una 

subclase, si las subclases tienen al menos una clase padre común. 

Cualquier miembro de una subclase automáticamente hereda todos los 

atributos de todas las superclases, esto es, la herencia de todos los 

atributos de todas las superclases que permite hacer más directa la 

representación de muchas situaciones del mundo real y ayuda a la 

formulación de consultas (QUEMES) a la base de datos. 

Figura 1.22 Conceptos del Modelo Semántico 
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1.3 EL ENFOQUE RELACIONAL DE LAS BASES DE DATOS 

Un sistema de Base de Datos debe ser capaz de representar y manipular 

entidades (registros o segmentos) y sus relaciones de manera fácil y 

conveniente. En el enfoque jerárquico o de árbol, se representa la relación 

entre dos segmentos por la posición relativa de arriba hacia abajo y de 

derecha a izquierda de los tipos de segmentos involucrados. En el enfoque 

de red, las relaciones se representan mediante mecanismos de "set" con 

uso de apuntadores, los cuales enlazan a un tipo de registro propietario con 

un tipo de registro miembro. Para el caso de una base de datos grande y 

complicada, el modelo lógico y la manera como pueden tener acceso a él 

los usuarios por medio de un lenguaje de manipulación de datos (DML) 

pueden volverse muy complejos. Aún más, el acceso a los datos se inclina 

demasiado a las rutas de acceso en términos de los enlaces o posiciones 

jerárquicas que estableció el diseñador. De esta manera puede ocurrir que 

muchos cambios a la base de datos violen la independencia de los datos o 

afecten los programas de aplicación. 

El enfoque relacional a bases de datos concebido por E.F. Cood, constituye 

un enfoque muy diferente para la descripción y manipulación "lógica" de los 

datos. Se esfuerza por evitar muchas de las desventajas que se han 

mencionado. En forma concisa, visualiza la base de datos lógica como una 

simple colección de tablas bidimensionales llamadas "Relaciones". Estas 

tablas son planas, en el sentido de que no hay grupos repetitivos. Los 

usuarios las comprenden y manejan fácilmente con poco o ningún 

entrenamiento en programación, y no implican consideración alguna sobre 
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aspectos posicionales, de apuntadores o de rutas de acceso. 

Aparentemente es más fácil visualizar y manipular una tabla como la de la 

figura 1.23A que en su forma convencional equivalente dada en la figura 

1.23B, así mismo, es posible transformar cualquier base de datos a una 

tabla del tipo plana o relacional, mediante la introducción de redundancia 
adicional. 

El enfoque relacional introduce terminología propia y exhibe una tendencia a 

usar términos poco convencionales relacionados con las matemáticas. El 

enfoque relacional se fundamenta en la teoría matemática de las relaciones, 

por lo cual, posee un buen fundamento teórico. 
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La figura 1.23C muestra la arquitectura relacional que se propone. La Base 

de Datos Global es un conjunto de relaciones, al que se hace referencia 

generalmente como modelo relacional de datos, relaciones base o base de 

datos relacional. El modelo de datos lo define el administrador de la base de 

datos (DBA) mediante un lenguaje de descripción del modelo relacional de 

datos. 

Al modelo particular de datos de un usuario, que se extrae del modelo de 

datos global, se le llama el submodelo relacional de datos o vista. El 

submodelo de datos lo define el DBA y/o lo llama el usuario vía un lenguaje 

de descripción del submodelo relacional de datos. El submodelo de datos es 

una colección de relaciones que pueden derivarse de las del modelo de 

datos mediante ciertas operaciones relacionales. El lenguaje de descripción 

del submodelo de datos incluirá las operaciones o mecanismos relacionales 

necesarios para formar submodelos permisibles a partir del modelo. De 

hecho, el lenguaje de descripción de submodelos es básicamente el mismo 

sublenguaje de datos, con ciertas adiciones para definición de datos. 

Puede definirse un número arbitrario de submodelos sobre un modelo de 

datos dado. Un submodelo podría ser el modelo de datos completo. Un 

número arbitrario de usuarios puede compartir un modelo de datos dado vía 

los submodelos. 
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1.3.1 EL MODELO RELACIONAL 

Desde una perspectiva histórica, el modelo de datos relacional es 

relativamente nuevo. Los primeros sistemas de base de datos fueron 

diseñados utilizando los modelos jerárquico y de red. 

Figura 1.23C Arquitectura relacional 

El modelo de datos relacional representa, como ya se mencionó, a la base 

de datos como una colección de tablas. Aunque las tablas son simples y de 

noción intuitiva, están en correspondencia directa entre el concepto de tabla 

y el concepto matemático de relación. 

En años posteriores a la introducción del modelo relacional, se desarrollo 

una teoría para bases de datos relacionales. Esta teoría asiste en el diseño 
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de bases de datos relacional y en el procesamiento eficiente de los 

requerimientos de información de los usuarios desde la base de datos. 

Una base de datos relacional consiste en una colección de tablas, a cada 

una de las cuales se le asigna un nombre único. Cada tabla tiene una 

estructura similar a las representadas en el modelo Entidad-Relación. Un 

renglón en una tabla representa una relación entre un conjunto de valores. 

Dado que una tabla es una colección de tales relaciones, encierra el 

concepto de tabla y el concepto matemático de relación, del cual el modelo 

de datos relacional toma su nombre. 

En términos menos formales, una relación es una tabla bidimensional de n 

columnas constituidas por un conjunto de tuplos de n elementos (n-tuplos). 

Cada una de las columnas en una relación es un conjunto de valores de 

elementos de datos (tipo de atributo o campo) al que se le conoce como 

dominio. 

Considere la siguiente tabla de Saldos: 

Nom-Suc Num•Cta Nom-ClIen Saldo 

Centro 101 Orozpe 500 

Coyoacan 215 Murillo 700 

Taxqueña 102 Avila 400 

Valle 222 Jimenez 750 

Figura 1.24 La tabla de Saldos 
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Esta posee cuatro atributos: Nom-suc, Num-cta, Nom-Clien y Saldo. Para 

cada atributo, hay un conjunto de valores permitidos, llamado dominio de un 

atributo. Por ejemplo para el atributo Nom-suc, el dominio debe ser el 

conjunto de todos los nombres de sucursal. Denotemos a este conjunto con 

DI, D2 al conjunto de todos los números de cuenta (Num-cta), D3 al conjunto 

de todos los nombres de clientes (Nom-clien) y D4 al conjunto de todos los 

Saldos. Cada renglón debe consistir de 4 tuplos (vi, v2, v3, v4) donde vi  es 

el nombre de la sucursal (esto es, vi  está en el dominio Di), v2  es el número 

de cuenta (v2  está en el dominio D2), v3  es el nombre del cliente (v3  está en 

el dominio D3) y v4  es el saldo (v4  está en el dominio D4). 

En el lenguaje formal de las matemáticas, dados n conjuntos Di, 	R 

es una relación sobre estos n conjuntos si R es un conjunto de n-tuplos 

cada uno de los cuales tiene su primer elemento en 	, su segundo 

elementos en D2, etc. Si la relación tiene n dominios ó columnas se dice que 

es de grado n. A las relaciones de grado 2 se les llama binarias, a las de 

grado 3 ternarias y a las grado n se les denomina enearias. El término tabla 

se refiere a una colección de tuplos de una relación dada. 

Una relación o tabla es un arreglo bidimensional con las siguientes 

características: 

1. 	Cada entrada en la tabla es un elemento de datos o dato elemental; no 

hay grupos repetitivos. Es decir, cada dominio debe representar a una 

sola relación. Se dice que una relación está normalizada si no tiene 

grupos repetitivos. 
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2. A cada columna, esto es, al dominio, se le asigna un nombre diferente 

y está constituido por valores del mismo dato elemental. 

3. Todas las hileras o tuplos son distintas; no se permiten duplicados. 

4. Las hileras y columnas pueden ordenarse en cualquier secuencia en 

cualquier momento, sin que esto afecte el contenido de la formación o 

la semántica aplicada. 

Cada tuplo o relación debe poseer una llave que lo identifica unívocamente 

y lo diferencia de otros tuplos de esa relación. La llave es un dominio simple 

o una combinación de dominios. Una llave constituida por una combinación 

de dominios es no redundante si ninguna entidad de la llave puede 

eliminarse o borrarse sin destruir la habilidad de identificar unívocamente a 

cada tuplo. Puede existir más de un conjunto de dominios que pueden 

constituir una llave; es decir, que identifica unívocamente a un tuplo y que 

es no redundante. A estos conjuntos se les denomina llaves candidatas. La 

llave primaria es el conjunto de dominios que se selecciona para identificar 

a los tuplos. Normalmente debería ser el que tuviera el número mínimo de 

dominios. 

VENTAJAS DEL MODELO DE DATOS RELACIONAL 

La información es presentada al usuario final con un modelo de datos 

simple. Sus requerimientos están formulados en términos del contenido de 
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la información y no refleja ninguna complejidad en los aspectos orientados 

al sistema. Un modelo de datos relacional es lo que el usuario ve, pero no 

necesariamente lo que físicamente se implemento. 

Requerimientos de no procedimientos. Dado que no hay dependencia 

posicional entre las relaciones, no requiere reflejar alguna estructura 

preferida y por lo tanto puede ser de no procedimientos, 

independencia de los datos. El modelo de datos relacional elimina los 

detalles de estructura de almacenamiento y estrategia de acceso desde la 

interface del usuario. El modelo proporciona un grado relativamente grande 

de independencia de datos. 
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1.4 ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE DE BASES DE 
DATOS PARA POI 

La aparición de la computadora personal en el mercado, y su rápida 

evolución tecnológica, así como el abatimiento de costos, han propiciado su 

uso en gran escala. En consecuencia, ha surgido una gran cantidad de 

software de bases de datos. 

Por la facilidad de implantación del modelo relacional, el desarrollo de los 

manejadores de bases de datos se han orientado a éste. El poder y la 

facilidad de uso son los aspectos fundamentales para los usuarios de bases 

de datos relacionales. Entre las características de poder que ofrecen la 

mayoría de los fabricantes se cuenta con la posibilidad integrada de enlace 

en redes, la posibilidad de colocar un programa nuevo de software en una 

red, para ofrecer acceso compartido a datos y lenguajes de programación 

que se pueden utilizar para desarrollar aplicaciones adecuadas a las 

necesidades de cada usuario, incluyendo menús y reportes. 

Uno de los aspectos importantes de los manejadores de bases de datos 

más recientes es que todos logran que ese poder sea más accesible con 

una serie de menús, editores de toda la pantalla y características 

automáticas que vuelven relativamente sencilla la realización de 

operaciones relacionales. Productos pioneros como Dbase por ejemplo, 

eran predominantemente controlados por línea de comandos. Para 

aprovechar ese software se tenía que aprender un gran número de 

comandos y procedimientos. Esto ya no sucede con los productos actuales. 
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La demanda del usuario de acceso a bases de datos ha apresurado a los 

productores de software a diseñar interfaces realistas. Recientes adelantos 

técnicos (CPUs más veloces, memoria expandida, monitores gráficos de 

alta resolución) han sido de gran ayuda. 

Con la mayoría de los productos actuales, se puede colocar de inmediato 

una base de datos enlazada a una red en entorno multiusuario. No obstante, 

aún las versiones para redes de éstos productos tienen algunas 

limitaciones. Por ejemplo a diferencia de sus contrapartes para 

minicomputadoras, estos no aceptan llamadas a otros lenguajes perdiendo 

flexibilidad en un entorno que se sustente firmemente en la programación 

habitual. Si vemos hacia un futuro cercano en el cual el procesamiento 

distribuido cobra cada vez mayor importancia, con seguridad veremos cada 

vez más de estos productos que puedan enlazarse con una PC, estación de 

trabajo o manejador de base de datos de un sistema anfitrión existente. 

Mientras tanto resulta alentador observar que los usuarios cotidianos y los 

programadores experimentados ahora pueden utilizar manejadores de 

bases de datos poderosos en muchos aspectos. 

A continuación se hace un análisis de los manejadores de bases de datos 

más utilizados actualmente. 

PRODUCTO 1  COMPAÑIA PRECIO RAM - 
dBase IV Ashton-Tate Corp. 795 640K 
FoxPro Fox Software, Inc. 795 640K 
Paradox Borland International 795 640K 
Informix Informix Sotware 795 640K 

Fuente : DOS Databases at Work Byte Magazine, January 1992 

82 



FUNDAMIINTOS TIORIC0111 

1.4.1 PARADOX versión 3.5 

Paradox está diseñado para usuarios de computadoras con todos los 

niveles de experiencia, desde principiantes hasta los más experimentados. 

No se requiere ser un programador para usar Paradox, la interface con el 

usuario es a través de menús descendentes generales de los cuales se 

puede lograr el acceso directo a casi todas las características del programa. 

(Como sucede en Lotus 1-2-3). 

Para satisfacer requisitos de uso de bases de datos más complejos, se 

puede extender el poder de Paradox usando la utilería Paradox Personal 

Programmer, basada en menús simplifica la creación de códigos para 

aplicaciones. Constituye también una herramienta del programador para 

diseñar prototipos, lo que simplifica las tareas de codificación arduas. 

Otra herramienta disponible es PAL (Paradox Application Language), que es 

un lenguaje estructurado que ofrece una programación de procedimientos 

que viene completa con variables, arreglos y construcciones "if-then-else", y 

proporciona un acceso a todos los comandos del menú de Paradox, así 

como a una gran variedad de funciones financieras, numéricas y de manejo 

de cadenas de caracteres. 

Paradox se basa en cuatro elementos: tablas para organizar datos, formas 

de entrada de datos y de query, formatos de reportes y escritos. Paradox 

considera que cada uno de estos elementos es un objeto con el cual se 

puede realizar .una tarea, donde a su vez cada objeto se puede emplear en 

varias funciones. 
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Paradox opera a través de una serie de vistas (diferentes formas en que se 

pueden observar los datos) que pueden estar desplegadas en el área de 

trabajo simultáneamente dependiendo de la configuración del sistema, de 

manera individual o enlazadas a través de un campo común, en un formato 

parecido al de una hoja de cálculo con etiquetas de campos colocadas en 

sentido horizontal en la parte superior de la pantalla, donde cada renglón 

constituye un registro. Las teclas de control de cursor se utilizan para 

"navegar" la vista a fin de observar todos los elementos de un registro dado. 

Si se prefiere observar la información registro por registro, la opción "Forms" 

de Paradox en una manera sencilla de hacerlo. Una forma estándar de toda 

la pantalla se genera automáticamente cuando se crea una nueva tabla 

(archivo de datos). Además se dispone de editor de pantallas para construir 

hasta quince formas por tabla de acuerdo a las necesidades específicas del 

usuario de una manera fácil. Paradox, proporciona la facilidad de crear 

formas multi-tablas, esto es, se pueden diseñar vistas que contengan 

información de diferentes tablas. 

Asimismo, Borland ha adoptado varias características de otros productos: 

Paradox 3.5 integra varias vistas tabuladas cruzadas o transversales del 

manejador de bases de datos de archivos fijos Refiex y agrega los recursos 

gráficos de presentación de la hoja de cálculo Quatro. (La tabulación 

cruzada es una manera de resumir o compendiar datos que le permite 

presentar información en un formato similar al de una hoja de cálculo donde 

las categorías principales se presentan verticalmente y la información 

resumida o totalizada en los renglones asociados). 
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El poder de Paradox reside en la trivialidad con la que se pueden hacer 

consultas y manipulación de los datos contenidos en las tablas, utilizando el 

método "query by example". 

Las preguntas son llamadas "queries". Se pueden hacer queries de una o 

más tablas juntas en un sólo query. En un query se pueden definir: 

• cuáles tablas contienen la información 

• cuáles campos se quieren desplegar 

• cuáles registros se quieren seleccionar 

• que cálculos se quieren ejecutar 

Además, de que en un query se pueden ejecutar operaciones tales como: 

• insertar nuevos registros en la tabla 

• borrar registros de la tabla 

• cambiar valores en campos 

• encontrar registros en una tabla 

Los resultados del query son usualmente desplegados en una tabla 

temporal llamada "answer". 

Paradox proporciona un diseñador de reportes que permite: formatear, 

ordenar, integrar y presentar la información contenida en las tablas en tres 

formas : 
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• Reportes tabulares. La información está dispuesta en columnas y 

renglones. 

• Reportes de forma libre. Los campos pueden estar dispuestos en 

cualquier lugar de la forma. 

• Etiquetas. 

Una de las desventajas de Paradox es la reconstrucción de índices debido 

principalmente a la naturaleza del programa. A diferencia de algunos 

manejadores de bases de datos que almacenan registros en el orden en 

que se hayan capturado y luego establecen archivos de índices para hacer 

posible su recuperación en un orden especificado, Paradox almacena los 

datos físicos en el orden en que se indexan. 

Algunas operaciones de Paradox requieren mucho espacio en memoria y el 

programa no siempre se recuperará con seguridad. En caso de que suceda 

un "overfloW' en la memoria, se puede provocar la pérdida de enlaces 

importantes de múltiples tablas. 

1.4.2. Obste IV 1.1 

Para Ashton-Tate sacar la versión 1.1 se ha convertido en una cuestión de 

honor: la versión original de dBase IV fue prácticamente inutilizable, por lo 

que la versión 1.1 tenía que ser un producto estable, libre de errores; así 

como una solución a los problemas producidos por las nuevas 

características en la versión 1.0. Habían pasado casi tres años y medio 
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desde la aparición de Dbase III Plus, y los otros fabricantes de bases de 
datos no estaban inactivos. 

Afortunadamente, dBase IV, versión 1.1, es un producto mucho más útil que 

dBase III Plus, y un reemplazo estable y confiable para la versión 1.0. Pero 

el mundo de base de datos en la PC ha cambiado enormemente, y la 

versión 1.1 debe competir con la versión 2.5 de FoxPro de Fox Software, la 

versión 3.5 de Paradox de Borland y los nuevos productos de Nantucket y 

Microrim. ¿ Qué es lo que tienen estos productos que no ofrece dBase IV? 

¿Qué opciones están presentes en dBase IV 1.1 que son mejoras a las 

encontradas en la versión 1.0 y dBase Hl Plus? ¿Y cómo se compara dBase 

IV con ellas? 

UNA MIRADA AL PASADO 

Cuando evaluamos dBase IV por primera vez, encontramos que la espera 

habla sido larga y cansada, pero el producto finalmente representaba nada 

menos que una revisión completa de este programa inmensamente popular. 

Y vaya que fue una revisión completa. Aparte del lenguaje subyacente y la 

subestructura de archivo, queda poco de dBase III Plus en la versión 1.0 de 

dBase IV. Para empezar, el Assistant, una interface basada en menús, ha 

sido reemplazada por el Control Center. El Control Center permite mostrar y 

manipular cualquier tipo de base de datos: archivos, vistas, modelos, 

reportes, etiquetas e incluso programas. El propósito del Control Center fue 
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eliminar la dependencia de la línea de comandos de dBase, que los 

programadores amaban y los usuarios odiaban. El Control Center ofreció 

servicios para simplificar la administración de archivos de dBase para los 

usuarios. Este incluyó un entorno de DOS que era tan bueno como 

cualquiera en el mercado en ese tiempo. Ashton-Tate esperaba que los 

programadores utilizaran al Control Center como un frente para sus 

aplicaciones. 

El Control Center no fue la única mejora de la interfaz, dBase IV 1.0 produjo 

un verdadero generador de etiquetas y reportes, con interfaces WYSIWYG 

para diseñar reportes como aparecen, campos calculados, sumarios, cajas, 

líneas y apoyo para fuentes de impresora. Además, la versión 1.0 ofreció un 

servicio de Query-By-Example (QBE). Esta permitía a los usuarios buscar 

entradas seleccionando los campos que deseaban ver, estableciendo 

condiciones de selección con simples expresiones y fórmulas, y extrayendo 

las líneas correspondientes, todo esto con pocos pulsos de teclas. Aunque 

dBase IV no era el único DBMS con QBE (Paradox ha tenido un QBE desde 

mediados de los 80), fue una alternativa innovadora a usar los comandos de 

SEEK, FIND o LOCATE. 

Para los programadores, la versión 1.0 ofreció una implementación casi de 

SQL como la que se encuentra bajo DB2, el administrador de base de datos 

relacionales para mainframes de IBM. Lamentablemente, el módulo de SQL 

de esa versión resultó ser completamente inestable. La versión 1.0 también 

ofreció un lenguaje de plantillas que los programadores podían usar para 

generar programas, etiquetas, reportes y modelos de pantalla. Las 
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facilidades de ventanas con menús horizontales y despegables se 

introdujeron con la versión 1.0, así como las funciones definidas por el 

usuario (UDF). Una vez más los UDFs no fueron tan innovadores para los 

amantes de las bases de datos, FoxBase ya los tenía, pero estos les 

permiten crear sus propias funciones y extensiones al lenguaje de dBase, 

dBase IV 1.0 también ofreció arreglos bidimensionales, así como comandos 

para copiar entradas a arreglos y generar nuevas entradas de ellos. Otras 

características Incluyeron los servicios automáticos de multiusuarios con 

bloqueo de entradas y archivos, y repetición automática. La versión 1.0 

incluso ofreció la posibilidad de proveer actualizaciones de pantalla en 

tiempo real, cuando un usuario modifica una entrada mostrada por otro 

usuario. Esta fue una adición importante de dBase porque había estado 

disponible en Paradox por dos años. Además, Applications Generator, un 

compilador y apoyo expandido para procedimientos, estaban disponibles 

para ayudar a los programadores en el lenguaje de dBase. 

Más raro, entonces y hoy, es el apoyo de impresoras de dBase IV. La 

versión 1.0 es capaz de apoyar hasta cuatro impresoras a la vez, con cinco 

fuentes apoyadas por manejador de impresoras, y la habilidad de cambiar 

entre los manejadores sin necesidad de reinstalar el producto. Además, la 

versión 1.0 introdujó los índices múltiples: un archivo de disco conteniendo 

hasta 47 Indices claves separados, puede abrirse automáticamente cuando 

el archivo de base de datos correspondiente se abre. Para los usuarios y 

programadores de dBase, esto significó que un sólo comando USE podía 

abrir un archivo de base de datos y su archivo de índices múltiple, y que las 
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47 claves se mantuvieran a medida que los cambios se hacían en el archivo 

de base de datos. Estas características, procesos de transacciones, y 

nuevos comandos ,de funciones como SCAN, LOOKUP y CALCULATE, 

mostraron que dBase IV fue un avance importante para los usuarios de este 

producto. 

Sin embargo, como se dijo en aquel entonces: "Las características de 

dBase IV, que parecen ser revolucionarias para los usuarios de dBase 

maduros, son simples copias de las ofrecidas por los productos 

competidores". Además, la versión 1.0 estaba llena de errores. Su requisitos 

de memoria le impedieron ejecutar hasta las aplicaciones más modestas, y 

algo tan simple como un Ctrl-Brk podía trabarla completamente. 

Por lo tanto, legiones de programadores en el lenguaje de dBase enfocaron 

su atención en FoxBase y Clipper, y los usuarios y otros programadores de 

base de datos acudieron a Paradox. Por casi dos años, estos competidores 

hicieron avances importantes en el mercado de las bases de datos de la 

PC, principalmente a costa de Ashton-Tate. Con FoxBase (ahora FoxPro) y 

Paradox, Fox Software y Borland casi duplicaron su porción del mercado. 
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CONCLUSIONES 

Si posee la versión 1.0 de dBase IV, puede aprovechar la posiblidad de 

adquirir gratis la versión 1.1. Los usuarios de dBase III Plus pueden mejorar 

a la versión 1.1. por US$175 o la Developers Edition por US$475. (La 

Developers Edition viene con el módulo de tiempo de ejecución y de 

distribución ilimitada, libre de derechos de autor, el código original para el 

lenguaje, y tres licencias de LAN. Su precio de lista es de US$1.295). Si 

está comprometido con los productos Ashton-Tate, las mejoras son de gran 

valor. 

Si tiene que usar el lenguaje dBase, pero no una implementación particular, 

es mejor que elija otro. Aunque dBase IV ha mejorado mucho, FoxPro 2.5 

de Software da un rendimiento mejor, una excelente implementación del 

lenguaje dBase y una interfaz de usuario. No se arrepentirá un sólo minuto 

que pase con él. 

Si encontró el OBE de dBase atractivo y quiere considerar un enfoque 

orientado a la administración de base de datos debe considerar seriamente 

a Paradox. Aunque la interfaz de usuario no es tan buena como la de Fox 

Pro, encontrará que las operaciones de base de datos son más intuitivas y 

que el sistema hará por su cuenta gran parte del trabajo. 

Aunque dBase IV, versión 1.1 no supera a Fox Pro y a Paradox, la larga 

pesadilla de Ashton-Tate ya ha terminado. La compañía ha reestablecido su 

papel dominante en el mercado de base de datos de la PC, y sus 
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empleados parecen comprometidos a recuperar el lugar que dBase ocupó 

en su tiempo. La resurrección de dBase significa más competencia, y eso 

promete a forzar a los competidores a producir mejores productos de base 
de datos para todo el mundo. 

dBase IV, versión 1.1 Ashton-Tate 20101 Hamilton Ave., Torrance, CA 

90509, E.U.A. (123) 329-9989. 

precio de Ilatt:  

Standard Edition, 

US$795; Developers Edition US$1.295; LAN Pack para cinco usuarios, 

US$995. 

Reatdere: 
640K de RAM con 450K disponible en tiempo de ejecución, disco duro con 

por lo menos 3,5MB libres, DOS 2.1 o posterior. 

Comentario:  
La versión 1.1 de dBase IV es una gran mejora sobre la poca exitosa 

versión 1.0. Las características de Control Center y (mg funcionan mejor 

pero la interfaz SQL se pudiera integrar mucho mejor. Un servicio de caché 

de disco integrado se supone que mejore el rendimiento y lo hace hasta 

cierto punto, pero Fox Pro es mucho más rápido. 
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1.4.3 FoxPro Versión 2.5 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO 

FoxPro de Microsoft puede ser descrito como una herramienta que 

conjunta una serie de "habilidades". Por ejemplo se puede ver como : un 

manejador de bases de datos interactivo; un interprete de comandos del 

lenguaje Xbase; un ambiente de desarrollo de aplicaciones integrado; o 

como un compilador. FoxPro : 

. Es un manejador de Bases de Datos 

. Crea y maneja tablas de datos. 

. Crea y maneja índices para ordenar tablas de datos. 

. Crea ligas en tablas relacionales. 

. Ordena tabla de datos. 

• Localiza datos. 

• Optimiza la recuperación de datos (Rushmore). 

. Realiza querys con tablas múltiples. 

Lenausie 

En FoxPro se programa con un lenguaje procedural Xbase y consiste 

de comandos, funciones y sentencias que efectuan un amplio rango de 

operaciones. 
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Interface 

Al igual que FoxPro de Microsoft puede ser usado como un manejador de 

bases de datos, la mejor manera de utilizarlo es como un ambiente de 

desarrollo de aplicaciones integrado. 

Cuando se inicia FoxPro, éste despliega dos cosas: la barra de menú del 

sistema y la ventana de comandos. Si se conoce un lenguaje de 

programación y se teclea razonablemente bien, teclear en la ventana de 

comandos ofrece una rapidez mayor que a través de la navegación en el 

menú del sistema. Debido a que la ventana de comandos es un editor, se 

puede facilmente reusar y revisar comandos previamente introducidos. 

Muchas de las acciones que se seleccionan a través del menú del sistema, 

en realidad generan código de FoxPro. Este código es pasado al interprete 

el cual invoca la acción apropiada. Cuando este proceso ocurre, se puede 

observar en la ventana de comandos el o los comandos procesados. 

Los Comandos de Foxpro tiene dos beneficios adicionales: Después de 

que la interfase de FoxPro envía los comandos al interprete, se puede 

entrar a la ventana de comandos (que en realidad es un editor de texto), 

copiar bloques de línea de código y pegarlos en los archivos propios del 

usuario. Por lo tanto se puede usar el sistema de menúes para aprender 

los comandos de FoxPro y minimizar los errores de sintaxis. 
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Algunas opciones del menú disparan las acciones internas de FoxPro, 

mientras otras activan programas que son suministrados por el paquete de 

FoxPro pero que son externas a él. Los programas externos incluyen 

FoxApp, FoxDoc y los generadores de código. 

El generador de programas de FoxPro es usado para crear código fuente 

de pantallas, menúes y tablas de referencias cruzadas. El generador de 

programas suministra el código fuente de FoxPro de modo que puede ser 

modificado. Sus nombres son especificados mediante variables de 

sistema, así que los programas alternativos pueden ser llamados 

automáticamente. 

Compilador 

Al igual que FoxPro puede actuar como un interprete, realmente ejecuta 

código compilado. Una línea de comando tecleada dentro en la ventana de 

comandos es compilada en la memoria y luego es ejecutada. Sin embargo, 

una serie de comandos en un archivo de código fuente es siempre 

compilado en un archivo separado de código objeto antes de ser 

ejecutado, automáticamente o manualmente. (El código objeto no es 

compatible con ningún otro formato de código objeto). La compilación es 

aconsejable por varias razones. Un archivo compilado es pequeño y más 

rápido de ejecutar. Protege el diseño y operación de las aplicaciones 

porque no está legible como si fuera un archivo de código fuente y no 

puede ser fácilmente modificado. 
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Herramientas de desarrollo 

Existen una gran cantidad de herramientas de programación 

proporcionadas por FoxPro. El manejador de proyectos organiza todos 

tos archivos que pertenezcan a una aplicación. También permite 

crear vados formatos de archivos de aplicaciones: 

1. FXP. Es la extensión que corresponde a un archivo objeto compilado 

desde en archivo de código fuente PRG. 

2. APP. Es un "archivo" que contiene el equivalente de varios FXP. 

3. EXE. Es un archivo ejecutable que contiene un APP más componentes 

de "runtime" de FoxPro. 

4. FoxPro incluye un editor de textos que es invocado para los 

siguientes propósitos: 

. Manejo de ventanas de comandos 

. Visualización y edición de campos "memo" 

. Edición durante la construcción de expresiones 

. Edición de "code snippets" 

. Visualización y edición de archivos de texto 

. Creación y edición de archivos de programa 

se 



FUNDAMENTOS TEC:MICOS 

Constructor de Pantano 

Es una herramienta que permite diseñar interactivamente pantallas 

de entrada/salida. Permite manipular elementos de pantalla individuales. 

Las definiciones de pantalla son almacenadas en tablas especiales 

que son usadas por un generador de programas para crear el código 

fuente. El código fuente obtenido se puede modificar. 

Constructor de Menús 

Es una herramienta que permite diseñar interactivamente sistemas de 

menús. Opera en forma muy parecida al constructor de pantallas. En ambos 

casos el uso de estas herramientas es opcional, pero elimina una gran 

cantidad de programación de código tedioso. 

Generador de Reportes 

Es una herramienta de definición de reportes que tiene la ventaja de no 

generar código fuente. 

Herramientas de "Debugaina" 

Es un programa que está integrado con el desarrollador de programas. 

Cuando se encuentra un error en tiempo de ejecución en una rutina, si el 

código fuente está disponible, FoxPro puede cargar el archivo fuente 
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automáticamente en el editor y resaltar la parte donde es probable que 
se encuentre el error. 

FoxDoc 

Es un programa de utilería que sirve para analizar código de programas. 
Puede crear referencias cruzadas de variables, crear un módulo llamado 

árbol y ejecutar otros análisis. 

n'U 

Es una ventana que despliega el código fuente que se está ejecutando, 

resalta la línea que se está ejecutando en ese momento. Se pueden 

usar "break poits" en cualquier línea del programa y ejecutar paso a paso 

el programa. 

Ohm 

Es una ventana en la que se pueden introducir expresiones. En el 

momento en que una aplicación esta corriendo, los valores de las 

expresiones pueden ser actualizados en tiempo real. 
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FOXPRO PARA AMBIENTE WINDOWS 

Microsoft ha estado durante muchos años sin disponer de ninguna base de 

datos para su popular entorno gráfico. Sin embargo, actualmente la 

situación ha cambiado, ya que después de la compra de Fox Software y el 

lanzamiento de Access, la empresa de Bill Gates se ha metido con fuerza 

en el mundo de los gestores de datos para Windows. En esta sección 

analizamos al segundo abanderado de esta revolución: FoxPro 2.5 para 
Windows, 

Generalmente, cuando se realiza una versión para Windows de algún 

programa nacido en el mundo DOS, lo normal es encontrarse ante una 

interface de usuario totalmente renovado. Sin embargo, en el caso de 

FoxPro esta renovación no ha sido tan radical, ya que la versión 2.0 para 

DOS se basaba en un completo sistema de menús apoyado en 

multiventanas y el uso de ratón. No obstante, la propia definición de 

Windows (interface gráfico frente a modo carácter del DOS) nos puede dar 

una idea de que hay bastantes cosas que han cambiado. 

Lo primero que nos viene a la cabeza tras la presentación de una nueva 

versión de un programa, es la compatibilidad de las aplicaciones que ya 

tenemos creadas. Es decir, si podemos recompilar antiguos desarrollos con 

la nueva adquisición, todo ello sin tener que modificar el código fuente. Pues 

bien, con FoxPro 2.5 para Windows es posible ejecutar programas 

desarrollados con dBase III Plus, Foxbase Plus o dBase IV. Además, si se 
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desea, se pueden correr aplicaciones basadas en caracteres sin ninguna 
modificación. 

FoxPro 2.5 está disponible para plataformas DOS, Windows, Macintosh y 

Unix, con la principal ventaja de que tanto los datos como el código fuente 

de las aplicaciones se pueden compartir entre estos entornos sin apenas 

cambios. Esta filosofía de trabajo supone una gran ventaja para los 

programadores, ya que podrán desarrollar a su antojo sin preocuparse del 

tipo plataforma que soportará su programa. 

Es aquí donde nos encontramos con la herramienta más fascinante y 

sorprendente de FoxPro 2.5: el «transportador entre plataformas». 

Esta utilería permite transformar una antigua aplicación DOS en un nuevo 

desarrollo para Windows. FoxPro 2.5 añade automáticamente fuentes 

proporcionales, traspasa los controles a los de Windows y crea las típicas 

cajas de diálogo de la interface gráfica de Microsoft. 

Una vez que tengamos nuestra aplicación Windows (ya sea nueva o 

transformada), dispondremos de las ventajas del Intercambio Dinámico de 

Datos (DDE) entre otras aplicaciones Windows, y de la posibilidad de 

almacenamiento de datos complejos mediante la técnica OLE (Object 

Linking and Embedding), que nos permitirá guardar objetos, tablas de hojas 

de cálculo, fotografías, sonido o imágenes de vídeo. Un doble «click» 

sobre este tipo de campo lanzará la aplicación asociada y abrirá el 

documento. FoxPro también soporta llamadas a las bibliotecas de 
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vinculación dinámica (DLL) y dispone de un kit opcional de conectividad que 
permite el acceso a la interface de programación de aplicaciones del Open 
Database Connectivity (ODBC). 

No obstante, todas las presentaciones de FoxPro 2.5 quedan claramente 

explicadas en la documentación, que aunque se encuentra en inglés incluye 

un gran número de ejemplos. 

Simelifición del trabalo 

Para simplificar el trabajo tanto al programador como al usuario final, 

FoxPro 2.5 dispone de un nutrido grupo de accesorios que consiguen 

automatizar la construcción de la interface, efectuar interrogaciones (query) 

a ficheros, obtener informes (reports), así como coordinar y componer una 

aplicación FoxPro. también contamos con otras herramientas como una 

calculadora, un curioso rompecabezas para los ratos de ocio y un sistema 

de administración de ficheros. 

Todos los usuarios -incluso los que no tengan conocimiento de 

programación- pueden alcanzar una alta productividad gracias a la 

generación visual de pantallas e informes. Con el generador de pantallas de 

FoxPro 2.5, podremos personalizar la interface y crear formatos de pantalla 

acordes a nuestros gustos: incluiremos objetos como campos de datos, 

botones interactivos, cajas de verificación, listas de saca.. El usuario 

selecciona y posiciona los objetos a su gusto; tras ello el generador de 

pantallas establece el código fuente automáticamente. 
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Algo semejante podemos hacer con el generador de aplicaciones: sólo hay 

que crear la estructura de la base de datos (campos, tipo, tamaño...) y elegir 

la opción apropiada para que automáticamente se forme una aplicación que 

nos permita emplear (rellenar, borrar, buscar, modificar...) la base de datos 

creada. 

Para la interrogación de ficheros se emplea el método RQBE (Relational 
Query By Example) con el cual no es necesario usar ningún comando ni 

conocer a priori el nombre del campo; algo ciertamente diferente (más fácil) 

a la forma de realizar una interrogación SQL de toda la vida. Además, los 

registros encontrados en una base de datos tras efectuar la interrogación 

RQBE pueden ser relacionados (por eso lo de Relational) en un Report 

Writer. 

Herramientas máalcas 

El generador de informes incluye una barra de herramientas que permite 

acceder de manera rápida a útiles de diseño de informes y objetos. Ahora 

pueden especificarse atributos como las fuentes de letra para todos los 

objetos del informe. El generador de informes permite crear informes en 

múltiples columnas y añadir elementos del diseñador de etiquetas integrado. 

Algo que gustará a la mayoría de los programadores-usuarios de FoxPro 2.5 

es que pone a disposición de todos ellos funciones de trazado y de debug 
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(depuración). Gracias a estas funciones, el seguimiento y corrección de 

errores de los programas es mucho más sencillo. Otra utileria muy práctica 

es el «FoxDoc», una aplicación que automáticamente formatea y 

documenta los programas o proyectos, basado su funcionamiento en un 

sistema de referencias cruzadas. 

FoxPro 2.5 incluye un sistema de programación por comandos SQL 

(Structured Query Lenguage). El sistema de interrogación interactivo se 

basa en el comando «Select», utilizado para recuperar datos 

provenientes de una o más bases de datos. Se emplea una técnica especial 

de optimización denominada «Rushmore», la cual consigue reducir de un 

modo drástico, el tiempo de ejecución de los comandos. La técnica 

«Rushmore», que se activa automáticamente siempre que es posible, 

consiste en acelerar todas las aplicaciones cíclicas. 

FoxPro : CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN 

REQUISITOS 

Sistema gestor de bases de datos para el 
entorno Windows que ofrece soporte y 
compatibilidad con plataformas Mac, Unix y 
DOS, siempre que las aplicaciones estén 
desarrolladas en lenguaje Xbase. Por el 
momento no está traducida al castellano, por lo 
que tuvimos que evaluar la versión inglesa. 

Equipo 386 con 4 Mbytes de RAM y Windows 
instalada Exige 17 Mbytes de disco duro para la 
instalación completa. Muy recomendable el uso 
de ratón. 
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PRECIO: 	 $795, se puede actualizar cualquier versión 
DOS a Windows. 

DOCUMENTACIÓN: 	La documentación es completa y clara, con 
muchos ejemplos, aunque tiene el inconveniente 
de estar en inglés. el proceso de instalación 
dura de 10 a 15 minutos. 

FABRICANTE: 	Microsoft Co. 

FoxPro 2.5 vara DOS también ya existe 

Aunque la versión evaluada de FoxPro 2.5 ha sido la de Windows, como ya 

hemos comentado existen versiones para otras plataformas; entre ellas 

podemos encontrar FoxPro 2.5 para DOS. 

Desde hace unos seis años, la base de datos FoxPro ha estado disponible 

en versiones de 16 y 32 bits. Esta nueva revisión añade numerosas 

extensiones a FoxPro 2.0. En la versión extendida de 32 bits, el número de 

áreas de trabajo se ha aumentado hasta 255, en comparación con las 25 

de la 2.0 (FoxPro para Windows también soporta 255 áreas de trabajo). 

Además, soporta la nueva interface de modo protegido de DOS, que corre 

eficientemente bajo el modo extendido 386 de Windows en una caja de 

compatibilidad DOS. 

La versión de 32 bits de FoxPro 2.5 para DOS incluye el «386/DOS 

Extender» de Phar Lap Software. Este producto permite a usuarios y  
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programadores superar la barrera de los 640 Kbytes del DOS, y acceder a 

varios Mbytes de memoria superior para aprovechar las ventajas de 

potencia y velocidad de los 32 bits. El «386/DOS Extender» es un 

producto líder en la tecnología extendida DOS de 32 bits, ya que permite 

ejecuciones de FoxPro para DOS como si de una estación de trabajo se 

tratase. 
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1.4.4 INFORMIX-SQL 

Informix-SQL es un lenguaje estructurado de bases de datos (structured 

query language). El programa se asemeja más complicado que cualquier 

otro manejador de bases de datos; no se tiene la presentación de pantallas 

multicolor con menús descolgantes ni ventanas. El paquete es del estilo de 

Lotus, las pantallas de menús automatizan la mayoría de las operaciones 

más significativas de bases de datos, tales como la creación de tablas, 

definición y modificación de campos, y demás. Informix también incluye un 

generador de reportes y un sistema para la ejecución de archivos de 

definición de formas que pueden ser creados empleando una especie de 

pseudolenguaje. Pero el corazón de Informix es su sistema de SQL. 

Se puede construir una forma en Informix no precisamente a través de 

mover el cursor a través de la pantalla con el ratón o con las teclas de 

flechas, sino más bien, escribiendo un archivo de especificación-de-formas, 

una especie de definición de pantalla acompañada con instrucciones 

ejecutables. Este archivo comprende cinco partes : una sección para 

definición de bases de datos, el cual identifica la base de datos sobre la cual 

operará la forma; una sección de pantalla, la cual define el formato de la 

pantalla; una sección de tablas, la cual identifica las tablas que la forma va a 

accesar; una sección de atributos, la cual describe cada campo desplegado 

en la forma; y una sección de instrucciones opcional, la cual define las 

operaciones a ser ejecutadas sobre los campos dentro de la forma. 

Colocando simplemente, los nombres de las tablas y de la base de datos, le 

dice al sistema que mostrar, la sección de pantalla indica donde mostrarlos, 
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la sección de atributos le dice como mostrarlos, y finalmente, la sección de 

instrucciones le indica al sistema que hacer antes, durante 6 después de 

mostrar la información. 

Desafortunadamente, el sistema de formas de Informix sólo puede operar 

sobre los campos desplegados en la forma. Otro problema es la facilidad 

con que uno puede generar errores dentro de Informix. En la mayoría de los 

casos, estos aparecen en la última línea de la pantalla, anunciados por un 

beep. Si uno no baja la vista rápidamente, los mensajes desaparecen antes 

de que uno pueda leerlos. 

Informix incluye una serie de utilerías adicionales. BCHECK es un programa 

que verifica la integridad de los indices; si este encuentra una discrepancia 

entre un archivo de datos y sus indices, este permite recrear el archivo de 

indices. 	DBLINK y DBLOAD son altamente útiles para compartir 

información entre Informix y el mundo externo como podría ser Lotus 1-2-3, 

DBase o archivos ASCII. Con DBSCHEMA, es posible generar la secuencia 

de instrucciones SQL necesarias para crear una tabla o base de datos (si la 

tabla fue creada dentro de Informix), 

La documentación de Informix esta correctamente presentada, y el software 

esta bien respaldado. Informix-SQL corre en una amplia variedad de 

plataformas; si se esta interesado en la portabilidad, Informix es un DBMS 

que conviene examinar. Informix vende una gran cantidad de add-ons que 

amplían la capacidad de Informix-SQL. 
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1.5 DISEÑO DE BASES DE DATOS 

El diseño de bases de datos es el proceso de arreglar en una estructura 

organizada los campos de datos necesarios para una o más aplicaciones. 

Esta estructura debe contemplar las relaciones necesarias entre los campos 

y al mismo tiempo debe adaptarse a las restricciones del sistema de manejo 

de bases de datos que se este utilizando. Existen dos partes en el proceso: 

el de diseño lógico y el de diseño físico. 

• El diseño lógico es un ejercicio independiente de la implementación que 

se lleva a cabo en los campos y las relaciones para una o más 

aplicaciones. 

• El diseño físico depende de la implementación, y toma los resultados del 

diseño lógico y lo refina de acuerdo a las características del sistema 

manejador de bases de datos que se esta utilizando. 

Existen muchas razones que hacen necesario el diseño de la base de datos. 

Estas Incluyen la redundancia de datos, el funcionamiento de la aplicación, 

la independencia de datos, así como la seguridad y facilidad de 

programación. Todos estos factores son importantes en el ambiente del 

procesamiento de datos, y pueden verse afectados cuando el diseño no es 

el apropiado. 

La mayoría de los involucrados en el diseño de bases de datos concuerdan 

en que existen dos fases separadas en este proceso: 1) el diseño de una 

108 



FUNDAMENTOS TEORIC011 

estructura lógica que pueda ser procesada por el manejador de la base de 

datos (DBMS) y que describa el punto de vista del usuario; y, 2) la selección 

de la estructura física, tal como los métodos de acceso. 

Novak define cuatro componentes básicos que son necesarios para lograr 

una metodología de diseño de bases de datos: 

• Un proceso de diseño estructurado que consiste en una serie de 

pasos donde se escoge una sola alternativa de las presentadas. 

• Técnicas de diseño para realizar la enumeración requerida y criterios 

de evaluación para seleccionar alternativas en cada paso. 

• Requerimientos de información de entrada para el proceso de diseño 

como un todo y para cada paso del proceso de diseño. 

• Un mecanismo descriptivo para representar las entradas de 

información y los resultados en cada paso del diseño. 

1.5.1. ELEMENTOS DEL PROCESO DE DISENO 

Las principales entradas y resultados del proceso de diseño son los 

siguientes (ver figura 1.32) : 
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Entradas : 

• Requerimientos de información general 

• Requerimientos de procesamiento 

• Especificaciones de DBMS 

• Configuración de hardware / sistema operativo 
• Especificaciones del programa de aplicación 

Resultados : 

• Estructura lógica de la base de datos (vista del usuario) 

• Estructura de Almacenamiento (diseño físico) 

Los requerimientos de información general representan las descripciones de 

varios usuarios de la organización para la cual los datos son reunidos, los 

objetivos de la base de datos, y las vistas de los usuarios de los cuales los 

datos deben ser colectados y almacenados en la base de datos. Estos 

requerimientos son considerados como independientes de los procesos 

porque no están atados a ningún sistema de manejo de datos específico o 

aplicación. El diseño de bases de datos en estos requerimientos es 

considerado ventajoso a largo plazo para las bases de datos que deben ser 

adaptables a los requerimientos cambiantes del procesamiento. 

El procesamiento de requerimientos consiste en tres partes : 
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REQUERIMIENTOS DE 	PROCESAMIENTO 	ESPECIFICACIONES 
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GENERAL  
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CONFIGURACION 
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ELEMENTOS 
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PROCESO 
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1\1% 1 LA BASE DE DATOS 

ESTRUCTURA LOGICA DE 

VISTAS DEL USUARIO e 	mi 
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• Los datos específicos requeridos para cada aplicación 

• El volumen de datos y su crecimiento esperado 
• La frecuencia de procesamiento en términos del número de veces en que 

cada aplicación debe correr por unidad de tiempo. 

Figura 1.32 Elementos del Proceso de Diseño 

Las restricciones y la capacidad de desempeño también influyen en el 

diseño de la base de datos. Las restricciones pueden ser tiempos de 

respuesta, recuperación en casos de falla, o datos específicos necesarios 

para requerimientos de seguridad o integridad. 

Los medios que se usan para evaluar el funcionamiento de la estructura 

final pueden incluir los costos de actualización, almacenamiento y 

reorganización además de los requerimientos de respuesta.  
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1.5.2 ANALISIS ESTRUCTURADO PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS  

El Análisis Estructurado es un nuevo tipo de especificación funcional: la 

especificación estructurada. El análisis tradicional comparativamente con el 

análisis estructurado puede resumirse como : 

Narrativo 	vs geoetlficacIón estructurada 

Detallado 	 Panorama general 

No gráfico 	 Gráfico 

Figura 1.33 Análisis narrativo VS Especificación estructurada 

¿ Qué es es el Análisis ? 

• Es el estudio de un problema 

• Es el estudio de una área del negocio o aplicación 

• Su producto principal es el documento de especificaciones o documento 

de objetivos. 

• La fase de analisis incluye además: 

a) Seleccionar objetivos 

b) Documentar los objetivos de tal suerte que se pueda evaluar el 

grado de cumplimiento. 

c) Estimar costos, beneficios y tiempos. 

d) Obtener aprobación de los involucrados. 
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Tareas del Analista 

• Seleccionar objetivos optimos. 

• Producir documentación detallada de los objetivos, de tal manera que 

después de la implementación pueda ser evaluado el grado de 

cumplimiento. 

• Estimar costos, beneficios, duración del proyecto, etc. 

• Obtener aprobación, en cada uno de estos puntos, de las partes 

afectadas. 

Características del Análisis 

• Los analistas antes fueron programadores. 

• Esta tendencia esta cambiando. 

No es fácil Es razonablemente fácil 

Relaciones complicadas y 

conflictivas 

Relaciones interpersonales 

reducidas 

No es definitivo Fácil 	determinar 	si 	está 

bien o está mal 

No es satisfactorio Es satisfactoria 

Figura 1.34 El perfil del Analista VS perfil del Programador 
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involucración del Usuario 

• Ningún sistema tiene éxito sin la participación del usuario. 

• Debemos aprovechar su experiencia en el negocio. 

• El analista es responsable de involucrar, entrenar y asesorar al usuario. 

Especificaciones 

• El documento de objetivos es el puente que usa el analista para 

comunicar al usuario con el grupo de desarrollo. 

Estimación 

• Al analista le solicitan estimaciones sobre todo; duración del proyecto, 

carga de CPU, etc., (ver figura 1.35). 

• Problemas al estimar: 

a) Nadie es experto en estimaciones 

b) Nunca guardamos datos históricos 

c) Las estimaciones estan sujetas a decisiones gerenciales y 

financieras. 

La naturaleza defensiva del Análisis 

• La mayor preocupación en el análisis no es la de tener éxito, sino la de 

evitar el fracaso. 
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• Las herramientas del "análisis estructurado" proveen los medios para 

minimizar la probabilidad de un error critico en la fase de análisis. 

le problemática del Análisis 

Problemas del Análisis : 

• El excesivo mantenimiento de las aplicaciones se debe a errores en el 

diseño. 

• La frecuencia de las fallas de un sistema se debe a errores en la 

codificación y pruebas. 

• Un error en el análisis se traduce en un incremento exagerado de los 

costos yen ocasiones no se obtiene el resultado deseado. 

• Desgraciadamente los errores en el análisis no pueden solucionarse con 

mayor inversión o más tiempo, es más, no hay herramientas disponibles 

para evitarlos. 
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Figura 1.35 Costo de los errores durante la fase de diseño 

Problemas de Comunicación : 

• Dificultad para describir un proceso. 

• Métodos no apropiados (narrativo) "una imagen dice más que mil 

palabras". 

• La falta de un lenguaje común entre el usuario y el analista. 

• La falta de un modelo, a priori, del sistema. 

Otros problemas del Análisis : 

• Es difícil para el analista aprender acerca del negocio para comprender 

los requerimientos desde la perspectiva del usuario. 
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• La comunidad de usuarios aún no conoce suficientemente el área de 

Procesamiento de Datos (DP) como para saber que es factible y que no lo 
es, 

• El analista puede perderse facilmente con los detalles (del negocio y 
técnicos). 

• Es difícil, para el usuario, comprender el documento de especificaciones 

del sistema. 

• Aún con las mejores herramientas algunos problemas son inevitables. 
• No hay forma de mostrar al usuario un modelo tangible del nuevo 

sistema. 

• Los narrativos son muy vagos, confusos y extensos. 

• Los diagramas de flujo perjudican más de lo que ayudan. 

• No existe una forma sistemática de llevar registro de las preferencias del 

usuario. 

Le naturaleza cambiante de loe Requerimientos 

• Los requerimientos cambian debido a que el negocio cambia o a que el 

usuario entiende mejor el sistema. 

• La gerencia de sistemas tiende a querer congelar los requerimientos y 

dejar para después los cambios: 
- Requiere gran esfuerzo modificar las especificaciones. 

- Prefiere trabajar con objetivos estables. 

• El efecto de diferir los cambios puede incrementar los costos hasta el 

doble. 

• Debemos construir un documento de objetivos que sea fácil de mantener. 
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la falta de herramienta 

• Evaluar la calidad de un programa es fácil. 

• Evaluar la calidad del diseño es menos fácil. 

• Evaluar la calidad del análisis resulta casi imposible. 

problema del Documento de Obletivos 

• En el enfoque tradicional: 

I. Es excesivamente redundante. 

II. Es excesivamente largo 

III.Es excesivamente físico. 

IV. 	Es tedioso. 

• Debemos particionar el documento en "mini-especificaciones". 

Asignación de Trabajo 

• Resulta difícil dividir el trabajo entre los miembros del equipo de análisis. 

• Se requiere particionar. 

política 

• Un nuevo sistema puede alterar la distribución de poder y autonomía. 

• No hay soluciones simples. 
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• En la medida en que las tareas del analista y lo que se espera de su 
trabajo estén claramente especificados, se puede esperar un menor 
Impacto por cuestiones políticas. 

• El análisis estructurado proporciona un enfoque más formal y preciso. 

La relación Analista•Usuarlo 

Qué es un Usuario ? 

• Hay tres tipos. 

- El operador del sistema. 

- El usuario responsable (gerencia baja) 

- El propietario (gerencia media) 

Qué es un Analista 

• Es el puente entre usuarios y el equipo de implementación. 

• Debe estar familiarizado con la tecnología. 

• Debe manejar conceptos del area del negocio. 

• Debe poder comunicar dichos conceptos. 

División de responsabilidad entre AnalistalUsuario 

• El usuario debe saber: Qué se debe hacer. 

• El analista debe saber: Cúal es la mejor forma de hacerlo. 
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¿ Qué es el Analista Estructurado ? 

Nuevas metas para el Analista : 

• Los productos del análisis deben ser facilmente mantenibles. 

• Los problemas de tamaño se deben enfrentar con un método de 

particionar. 

• Debemos usar gráficos siempre que sea posible. 

• Debemos diferenciar entre consideraciones lógicas y físicas. 

• Debemos construir un modelo lógico del sistema para facilitar la 

comprensión del usuario. 

Herr/mientas del Análisis Estructurado 

• Diagrama de flujo de datos (DFD) 

• Diccionario de datos (DD) 

• Tablas de decisión, arboles de decisión, diagramas de acción, etc. 

• Normalización. 

Análisis Estructurado 

Definición : 

El análisis estructurado hace uso de las herramientas mencionadas 

anteriormente para construir un nuevo tipo de documento de objetivos; las 

especificaciones estructuradas. Adicionalmente ayuda en: 
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I. Heuristicos para estimación. 

II. Métodos para facilitar la transición del análisis al diseño. 

III. Ayuda para las pruebas de aceptación. 

IV. Técnicas de inspección. 

Qué no es el Análisis Estructurado ? 

• Análisis costolbeneficio. 

• Estudio de factibilidad. 

• Control de proyectos 

• Análisis de rendimiento. 

• Selección de equipo 

• Consideraciones personales. 

• Politica. 

CONDUCCION DE LA FASE DE ANALISIS 

El ciclo de vida de los sistemas y el Impacto en el Análisis 

estructurado 

1. Hacer uso de herramientas graficas para mejorar la comunicación con el 

usuario. 

2. Eliminar la redundancia del documento de objetivos. 

3. Eliminar los textos narrativos del documento de objetivos, 

reemplazandolos con un equivalente más formal. 

4. Eliminar la información física del documento de objetivos para que sea un 

documento eminentemente lógico. 

121 



FUNDAMENTOS TEORICOS 

Procesos del Análisis Estructurado 

Consta de siete estudios: 

a) Estudio del sistema físico actual. 

b) Derivación del modelo lógico actual. 

c) Derivación del modelo lógico nuevo. 

d) Modelo (s) físico nuevo (s) tentativo (s) 

e) Evaluación de alternativas. 

f) Selección de un modelo 

g) Especificación estructurada. 

Estudio del sistema físico actual 

• Determinar el contexto del estudio. 

• Identificar usuarios afectados. 

• Entrevistas con usuarios. 

• Diagrama de flujo de datos. 

• Recolección de tipos de datos, archivos, formas, etc. 

• Inspecciones con el usuario para validar. 

• Publicación de la documentación resultante. 

122 



EL CICLO DE VIDA DI UN SISTEMA (CLASICO) 

REQUERIMIENTOS 

í

ENTRE-  ESTUDIO DE 
VISTAS FACTIBILIDAD 

PRESUPUESTO V RUTA CRITICA 

REQUERIMIENTOS FISICOS 

[DISEÑO II ESPECIFIC. 
PRELIM. DEL SISTEMA DISEÑO 
	JJ 	—4 DETA- 

LLADO • 
GIRCVICAC1011 

P110311~111PMA 	I 

REQUERIMIENTOS 
• 

ESPECIFICACION 
FUNCIONAL 

ANALISIS 

ESTUDIO 
HW 

• 
CONFIGURACION V 'PERFORMANCE' 

	• 

CONFI 

	

FINAL 	 ORDEN DE 
HARDWARE 

I. CICLO (111 VIDA DE UN SISTEMA (MODERNO) 

REGUERO*. USUARIO 

REO. USUARIO A  

ESTUDIO 
FACTIB 

ENTRE- 
VISTAS 

FISICOS REQUERIMIENTOS 
I ORD. HARDWARE 

DE 
LIDAD 

• 	 

ESTUDIO 
HARDWARE ALsi 

EISiTkiCS- 

SISTEMA 

PRESUPUESTO ; 

CONFIGURACION l'UTA CRITICA 
ESPECIFICACIONI 
FUNCIONAL 

--- 
DISEÑ O 
ESTRUC. 

PLAN DE PRUEBAS 

ESPEC. DISEÑO 	• IMPLANT. 

I ---
e

- 
-• 

FUNDAMENTOS TEORIC011 

Figura 1.38 El ciclo de vida de un sistema clásico 

Figura 1.37 El ciclo de vida de un sistema moderno 
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Figura 1.38 Efecto del Análisis Estructurado en el ciclo de vida 

pedvando un modelo lógico eaulvalente 

• Consiste en "limpiar" el modelo físico. 

• Sustituir nombre de personas, departamentos, numeros de formas, etc. 

por los conceptos que representan. 

• Decir gkik y no cómo.  

• Dibujar el DFD lógico actual 

• Validar con el usuario. 
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REPTE. 
B21 _e.  

REPORTE 
TIEMPO EXTRA 

SUMARIO 
DE COSTOS 

DI 	INVENTARIO 

— 1 	• 
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2 3 
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I REPORTE 821 
PEDRO MANUEL LAURA 1 
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	• 
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Figura 1.39 Ejemplo de un DFD Físico 

penvendo el modelo 16(11C0 nuevo 

• Incorporar los cambios propuestos por el estudio de factibilidad y describir 

el nuevo ambiente. 

• Debemos producir un modelo en papel del nuevo sistema. 

• El modelo se construye usando DFD(s) que muestran la partición y las 

interfaces. El diccionario de datos y las descripciones de transformación 

(mini-especificaciones) que domentan el interior de los procesos. 

• Decir gua y no cómo. 
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Modelots1 físico ntievolsItentatIvols1 

• Establecer frontera hombre/máquina. 

• Introducir consideraciones físicas al modelo lógico nuevo. 

• ¿ Qué debemos automatizar? 

• El resultado es el modelo "físico" nuevo. 

• Se recomienda proponer varias alternativas. 

Cuantificar las opciones 

• Estudio costo/beneficio. 

• Estimación del tiempo de entrega. 

• Riesgos, costos de entrenamiento, operación, conversión, imagen, 

prestigio, etc. 

Empacar las esplcificaolones  

• Pulir el documento. 

Características de la Especificación Estructurada 

Consiste de: 

- Diagramas de flujo de datos. 

- Diccionario de datos. 

- Descripciones de transformación. 
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Cualidades: 

- Es gráfica. 

- Es particionada 

- Es rigurosa 

- Es mantenible 

- Es interativa 

- Es lógica y no física, 

- Es precisa, concisa y legible. 

Efectos «palcos del Análisis Estructurado 

Electo en el Ciclo de Vida del Proyecto 

• Se requiere dedicar más tiempo a la fase de análisis. 

• La gerencia es suspicaz con este aspecto. 

• Enfatizar los riesgos de un análisis incorrecto. 

Electo en la relación Analista-Usuario 

• Propicia una mayor participación del usuario. 

• Podemos encontrar resistencia. 

• Considerar que: 

- 	Los usuarios conocen mejor el negocio. 

- Al usuario no le gusta oir tecnicismos. 

• Los usuarios sólo requieren un conocimiento mínimo del análisis 

estructurado. 
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pIvIsión del esfuerzo 

• Provee una manera efectiva de particionar el trabajo durante la fase de 
análisis. 

HERRAMIENTAS PARA EL ANALISIS ESTRUCTURADO 

Una situación cif elemolo 

1. La empresa "Comp-Sultores, S.A." es una compañia mediana que ofrece 

servicios de consultoría y entrenamiento a empresas impartiendo cursos y 

seminarios en varias ciudades. 

2. Las personas interesadas se inscriben por correo o por teléfono. Cada 

inscripción se confirma a través de una carta en donde se Incluye la 

Factura del Participante. 

3. Los pagos se envian por correo. Cada pago deberá corresponder con una 

Factura para así registrar el crédito en las Cuentas por Cobrar. 

4. Existe un procedimiento para que las personas puedan efectuar 

cancelaciones en caso de requerirlo. 

5. Cuando una persona ha tomado un curso con la compañia, su nombre es 

agregado a una base de datos para así enviarle información periódica de 

nuevos ofrecimientos. 
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FUNDAMENTOS TORSOS 

6. Además de que la base de datos es usada como herramienta de ventas, 
tiene otros usos para consultas como : 

¿ Cuándo es el siguiente curso de análisis y diseño de sistemas ? 

- ¿ Qué otras personas de mi organización han asistido al seminario de 

programación estructurada? ¿Cuándo lo hicieron? 

- ¿ Qué instructor esta impartiendo el Workshop de FoxPro en 

Monterrey? 

Figura 1.40 Ejemplo de un DFD 

129 



FUNDAMENTOS TEORKOS 

Convenciones Para los DFDlst 

• El DFD muestra flujo de datos no de control. 

• Usa 4 símbolos; 

PROCESO 
	FLUJO DE 	

ARCHIVO 
	 ENTIDAD 

DATOS 
	

EXTERNA 

Una ventaja Importante del DFD 

• Cuando un DFD tiene errores, estos resaltan de manera contundente. 

Qué °aramos con un DFD? 

• El DFD presenta un esquema comprensible del sistema. 

• Sirve como modelo de una situación real. 

• Ayuda a particionar un sistema 

¡Je herramientas del Analista 

• Al ir construyendo los diagramas de flujo de datos, asignamos nombres a 

los flujos de datos, archivos y procesos. 

130 



FUNDAMENTOS TURCOS 

• En cuanto tratamos de ver más a detalle cada uno de esos elementos nos 

haremos preguntas como: que es exactamente una orden? que es lo que 

hace el proceso de "alta a nuevos clientes"?. 

• Para manejar este tipo de preguntas se emplean otras herramientas 

como son: 

- Diccionario de datos 

- Mini-especificaciones. 

DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS 

¿Que es un Dlaorama de Flulo de Datos? 

• Un diagrama de flujo de datos (DFD) es una representación de un 

sistema usando una red para identificar sus componentes y las interfaces 

entre estos. 

• A los DFD(s) también se les conoce como: gráfica de flujo de datos o 

diagrama de burbujas. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 
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FONDOS CHEQUE 

DEPOSITAR 
FONDOS 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

Figura 141 Diagrama de Flujo de Datos 

Características de un DFD. Cambio del punto de vista. 

• Gráfico particionado, enfatiza el flujo de datos, minimiza el flujo de control. 

• Presenta la situación desde el punto de vista de los datos y no desde el 

punto vista de una persona, organización o sistema. 

• La ventaja de este enfoque es que los datos ven el panorama global y una 

persona solo ve una porción. 

Convenciones cara el DFD. 
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Elementos de un DFD 

• Flujo de datos --> Representado po un vector. 

• Procesos 	.4 Representado por una burbuja. 

• Archivos 	-4 Representados por mctangulos abiertos. 

• Entidades 	.4 Representados por cajas. 

Figura 1.42 Ejemplo de un DFD 

FLUJO DE DATOS 

• Es un paquete de información que viaja junta y que sirve a un mismo • 

propósito. 

• Una buena regla de dedo para poder determinar si algo es un flujo de 

datos es intentar ponerle un nombre. 

• No usar homónimos o sinóminos al nombrar un flujo de datos. 
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COPIA DE LA 
FACTURA ACRED. 

• 

         

[ CLIENTE] 	 
PAGO 

    

• 	
I

ACREDITAR 
FACTURA 

 

  

CHEQUE  • 

         

          

CONTROL REPORTE INVENTARIO 
INVENTARIO 	 • 

REORDEN DE EMERGENCIA /- 
	  • 	2  

	

ICOMPRAS 	 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

• El nombre del flujo de datos no unicamente debe representar los datos 

sino también lo que sabemos acerca de ellos. 

• Los flujos de datos que van o salen de un archivo no requieren nombre. 

• Ng, se debe mostrar flujo de control o transferencia de control. 

EJEMPLOS 

Figura 1.43 Ejemplo de un DFD de pedidos y control de inventarlos 
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FUNDAMENTOSTEORICOS 

Figura 1,44 Ejemplo de un sistema de nómina en un DFD 

EL PROCESO 

. Los procesos muestran algún trabajo hecho con los datos, 

• Los nombres de los procesos deben hacerse en términos de sus entradas 

y salidas. 

• Un proceso es la transformación de los flujos de datos de entrada a flujos 

de datos de salida. 
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w 
----1 
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Figura 1.45 Los procesos expresan la transformación de datos en términos de sus entradas y 

salidas. 

EL ARCHIVO 

• Un archivo es un depósito temporal de datos. 

• Usar nombres descriptivos del contenido del archivo. El detalle se podría 

ver en el diccionario de datos. 

• El sentido del flujo de datos indicaria si un archivo es de INPUT (Flujo 

Saliendo del Archivo). De OUTPUT (Flujo entrando al archivo) o de 

UPDATE (Flujo en dos sentidos). 
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•  
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MAESTRO 
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Figura 1.48 DFD mostrando un archivo de salida 

LA ENTIDAD EXTERNA O FUENTEIDESTINO 

• Es una persona u organización fuera del contexto del sistema que es el 

originador o receptor neto de los datos. 

• Una persona u organización dentro del contexto del sistema estaría 

representado por un proceso. 

• Al hablar de un sistema nos referimos a un conjunto de procesos 

(manuales y/o automáticos) que se usan para efectuar el fin deseado. 

" APRENDIZ DE MUCHO. MAESTRO DE NADA" 

• Hasta este momento podemos observar como en el "análisis 

estructurado" se difieren cierto tipo de consideraciones, especialmente 

aquellas que tiene que ver con aspectos "físicos" del sistema. 
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Figura 1.47a Las entidades externas son : Cliente, Banco Local, Banco Foraneo y Sria. de 

Hacienda 
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Figura 1.47b Las entidades externas mostradas son : Si, S2, S3, SA, SB, SC y SD. 

• "Si queremos aprender algo, no tratemos de aprender todo". 

• En el análisis estructurado la regla es diferir cualquier cosa que no sea 

indispensable. 

GUIAS PARA DIBUJAR DFD 

Identificar las Entradas y Salidas Netas  

• Determinar el contexto del sistema. 

• El contexto debe ser suficientemente grande como para incluir todo lo 

relevante al esfuerzo de desarrollo, pero también suficientemente 

pequeño para no incluir cuestiones irrelevantes. 
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CUENTE 

FACTURAS 

DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS LOGICO 

E:02ILIBRISS 

( Y LIBROS ) 
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CREDITO PRoCiS0 	492 	í  CLIENTES 

DE 
ORDENES • ____.• 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

• Buscar los flujos de datos que cruzan el contexto, estos constituirán las 

E/S netas (Fuente/Destino). 

Figura 1.48 El DFD debe mostrar el contexto del sistema 

Llenar el cuerno del DFD 

• Concentrarse en los flujos de datos. 

• Establecer procesos donde se requiera transformar un flujo de datos. 

• Averiguar si dentro de los procesos identificados hay flujos de datos, en 

tal caso separar ese proceso en 2, 3 o los procesos que sean necesarios. 

• Cuestionarse sobre cada flujo de datos: 

- ¿ Qué se necesita para construirlo? 

- ¿ De dónde provienen sus componentes? 

- ¿ Qué procesos se requieren para ello? 

¿ Podemos construir este flujo de datos a partir de los flujos de 

datos de entrada? • 
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• Introducir en el DFD los archivos que representen los depósitos de 

información que el usuario ha identificado. 
• Checar si no hay flujos de datos faltantes o sobrantes o redes 

desconectadas y corregir. 

Nombrar los Flulos de Datos  

• Asignar nombres a todos los flujos de datos. 

• Evitar nombres ambiguos. 

• Tener cuidado de no mezclar datos que nada tienen que ver entre si. 

• Si no se encuentra un nombre preciso dividir el flujo de datos. 

Nombrar los Procesos 

• Asegurarse de que todos los flujos de datos ya tienen nombre. 

• Tratar de nombrar los procesos usando un verbo y un sustantivo. 

• Evitar ambiguedades o nombres que abarquen parcialmente el 

proceso. 

• Si se obtienen nombres ambiguos reparticionar. 
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Figura 1.49 Nombrar los Procesos con un verbo y un sustantivo. 

Omitir detalles de Manejo de Errores 

• Cuando se detecten rutas de error se recomienda dejarlas indicadas y 

trabajar en ellas posteriormente. 

• Si el error no requiere descartar algún proceso ya efectuado, ignorarlo. 

• Si el error requiere "backour entonces no ignorarlo. 

Mostrar el Flulo de Datos y no de Control  

• Verificar que en todos los flujos de datos se este pasando información, si 

no es así, eliminarlos. 

• Verificar que la información en cada flujo de datos este usandose en el 

proceso al que llega, de no ser así, eliminarla. 
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FACTURA PAGADA 

INDICADOR DE INICIO 
DEL PROCESO 

N  
DETERMINAR 
IMPUESTO 
TOTAL 

IMPUESTO TOTAL  

 

    

FLAG DE DONDE • RAMO 

Figura 1.50 Mostrar Flujo de dato y no de Control 

Empezar otra vez 

e Es imposible que el DFD este correcto la primera vez. 

e Si el primer DFD dibujado resulta ser el final, seguramente habrá errores. 

• Ejecutar todo este proceso de manera iterativa. 

• Este preparado para sustituir el primer DFD por otra (s) versión (s) 

mejorada (s). 

e Este proceso iterativo redundará en grandes beneficios en las fases 

posteriores del ciclo de vida del sistema. 
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Figura 1.51 Expansión del Diagrama de Flujo de Datos 

MAS EXPANSION DEL DFD 

Figura 1.52a A través del análisis se ve necesario expander los DFDs. 
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DFD COMPLETO 

Figura 1.52b La expansión se lleva a cabo hasta obtener el DFD completo. 

NIVELES EN LOS DFD 

Análisis Top • Down. El concepto de Niveles  

• Cuando tenemos un sistema muy grande como para mostrarlo en un DFD 

en una sola hoja, debemos particionarlo en sub-sistemas. 
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Figura 1.53 En este caso, "Armar requisición a la editorial", ha sido descompuesta en 
subsistemas. 

Elementos de un DFD con Niveles 

• El conjunto de niveles de un DFD esta hecho de un nivel superior, uno 

inferior y uno intermedio. 

• Al nivel superior se le llama "diagrama de contexto" 

• Al nivel inferior se le llama "funciones primitivas". 
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Figure 1.54 El concepto de niveles en los DFDs. 

o M'arme de Contexto 

• El diagrama de contexto es una versión sin particionar de todo el sistema, 

sólo muestra entradas y salidas netas. 

• Sirve para delinear el contexto de estudio. 

• Se debe validar: 
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- Si es posible transformar las entradas en las salidas mostradas en el 

diagrama. 

- 	Si las entradas son suficientes para producir las salidas. 

funciones Primitivas 

• Son procesos que ya no se van a descomponer en otros sub-sistemas. 

• Determinar cuales son las funciones primitivas y como se relacionan entre 

si, es el objetivo de los diagramas de flujo de datos. 

El Nivel Intermedio 

• Esta formado por todos los niveles (pueden llegar a ser 8 o 9) entre el 

diagrama de contexto y las primitivas. 

• En un sistema muy simple podría no haber nivel intermedio. 

Convenclorm mira los Niveles dé un DFD 

• La descomposición de DFD en sub-sistemas va creando una jerarquía 

que se encuentra en el diagrama de contexto. 
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LA RELACION PADRE-HIJO 

DIAGRAMA O 
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(4 . 1 

F%.r4.3) 	 

FUNDAMENTOS TEOINCOS 

El diagrama de contexto es el "padre" de los diagramas de primer nivel: 
estos a su vez serán los "padres" de los diagramas del siguiente nivel: 
etc. 

Figura 1,55 La relación Padre-Hijo en el concepto de niveles, 

Habrá tantos diagramas de nivel inmediato inferior, como procesos 

existan en su diagrama "padre". 
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Balanceo 

• Todos los flujos de datos entrando en un diagrama hijo deben estar 

representados en el padre por el mismo flujo de datos. 

• Las salidas del diagrama hijo deben ser las mismas salidas que las del 

adre asociado. 
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Figura 1.58 Convenciones de numeración de los DFDs. 

• Es válido que mientras se efectua las descomposición top-clown de los 

DFD (s) también se haga una descomposición top-down de los flujos de 
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datos, mostrando más detalle. En estos casos, para verificar el balanceo 

hay que auxiliarse del diccionario de datos. 

Convenciones de Numeración 

• La numeración de los procesos se forma concatenando el número de 

diagrama, más un punto, con un número local único. 

• Así resulta fácil decir en que nivel estamos y quien es el padre de un 

proceso. 

• Cuando hay muchos niveles se puede usar una notación abreviada. 
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Figura 1.57 Archivos usados por procesos dependientes. 

Archivos Locales 

• Un archivo se muestra en un DFD en el primer nivel donde se usa como 

interface entre dos procesos. 

• Como consecuencia, en el primer nivel donde se muestra un archivo, 

todas las referencias a el son mostradas. 
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• En el diagrama mostrado en la figura 1.57, el archivo "ALFA" no será 

usado más que por los procesos 4.3.1. 4.3.3 y sus dependientes. 

Extensión del Particionandento 

• Al tratar de responder a la pregunta: ¿Cuánto particionar un proceso? una 

buene regla de dedo es un número alrededor de 7. 

• La regla más importante a seguir es la de tratar de conseguir la mayor 

claridad posible en los DFD (s). 

• PartIcionar para mostrar interfaces significativas. 

• Entre más se particione (sin restar claridad) existirán menos diagramas lo 

cual facilita el mantenimiento. 

Consideraciones clara el Nivel Inferior 

• Cómo decidir donde detener el particionamiento? 

• Cómo se documentarán los procesos que están en los diagramas de nivel 

inferior? 

• ¿ Cómo se relacionan entre si los diagramas del nivel inferior? 
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Figura 1.58 Relaciones del nivel inferior. 

Determinación del Nivel Inferior 

• Detenerse cuando se este en un nivel tal que los procesos puedan 

documentarse con una mini-especificación que no ocupe más de una 

hoja. 

• Llegar hasta un nivel en el que los procesos tengan un solo flujo de datos 

de entrada y un sólo flujo de datos de salida. 
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• Determinarse cuando cada proceso muestre relaciones uno-a-uno o 
muchos-a-uno entre flujos de datos de entrada y salida. 

Documentación de los Procesos 

• Deberá haber una nimi-especificación por cada función (proceso) 
primitiva. 

• Las mini-especificaciones las debemos indicar con el mismo número del 

proceso correspondiente. 

• De esta forma no es necesario documentar los procesos de niveles 

superiores ya que observando a sus correspondientes hijos tendremos 

una equivalencia rigurosa entre estos y aquellos. 

Construcción de un DFD Expendido 

• Si se reemplaza cada proceso no primitivo con su nivel inmediato inferior 

en la red, este deberá encajar perfectamente. 

• Si continuamos este proceso bottom-up de manera sistemática, 

estaremos construyendo un DFD expandido. 

• Esto no se efectua en la práctica, pero resulta ilustrativo para entender las 

relaciones entre los diferentes diagramas. 
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Ventalas de loe Niveles en los_DFDle) 

• Permiten un enfoque top-down. 

• No hay conectores a otras hojas como en el tradicional diagrama de flujo. 
• Todos los diagramas pueden restringirse al tamaño de una hoja. 

Prueba de Correscldn 

• ¿Qué puede estar mal en un DFD? 

- Flujos de datos faltantes 

- Flujos de datos sobrantes 

- Procesos faltantes 

- Niveles incorrectos 

- Nombres ambiguos 

- Puede contener información de control y no de flujo 

- Puede estar mal concebido 

• Existen formas para detectar y corregir estos errores. 

Nombre: en el DFD 

• Un error común es olvidar nombrar los flujos de datos. 

• Asegurarse que cada flujo de datos tenga nombre. 

• Asegurarse de poder definir cada nombre. 

• Eliminar flujos de datos nulos. 

• Probar los nombres de procesos contra las entradas y salidas. 

• Probar los nombres de los procesos contra los niveles inferiores. 
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grrores de consistenci. 

• Aplicar cuidadosamente la regla de balanceo para evitar contradicciones, 

omisiones o procesos redundantes. 

Conservación de los datos 

• Verificar que no haya información que salga de un proceso y que no haya 

entrado en el de alguna manera. 

• Un proceso debe ser capaz de construir sus salidas a partir de sus 

entradas. 

• Puede ser un error cuando existe una entrada a un porceso y esta no es 

transformada en alguna salida, sino que simplemente "muere" dentro del 

proceso. 

problemas con Archivos 

• Validar que un archivo no unicamente se este usando de salida y jamás 

se consulte. 

• Para detectar este tipo de errores es importante usar la convención de 

marcar la dirección de flujo neto. 

Errores conceptuales. La revisión del Análisis 

• La única forma de evitar errores conceptuales es trabajando de cerca con 

el usuario y verificando la validez de los DFD(s). 
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• Recomendaciones para las revisiones en la fase de análisis: 

- Las primeras revisiones las debe hacer el usuario por su cuenta. 

- No enviar DFD(s) al usuario hasta que este familiarizado con la 

metodología. 

- A los nuevos usuarios mostrarles diagramas de niveles medio o 
bajo. 

• Recomendaciones para las revisiones en la fase de análisis (cont.) 

- Completar la revisión con información "física" 

- Cuando se revise el nivel "N" de un DFD, asegurarse que el 

equipo de revisión tenga en sus manos el nivel "N-V. 

- Evitar el uso de tecnicismos. 

prueba de Utilidad 

• A veces un DFD puede resultar correcto pero difícil de leerlo o 

complicado. 

• Revisar: 

-Complejidad de las interfaces 

-Nombres de los procesos 

-Particionamiento apropiado 

Comeelidad de las Interfaces 

• Entre menos flujos de datos entren y salgan de un proceso mejor. 

• Considerar la posibilidad de particionar un proceso que tenga muchas 

interfaces. 
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Nombres de los Proceso; 

• Los nombres ambiguos generalmente indican una mala partición. 
• El nombre ideal es uno que consista de un verbo seguido por un objeto 

concreto. 

• En los niveles superiores puede ser difícil seguir esta convención. 

partIcionamlento Insoroolado 

• El mejor particionamiento es aquel que divide en partes de tamaño 
similar. 

Comenzando de Nuevo 

El enfoque del "re-particionamiento topológico" 

Cuando un diagrama de nivel inferior contiene redes desconectadas. El 

padre de este diagrama es un candidato para aplicarle el enfoque 

mencionado. 

La metodología se enuncia a continuación: 

1. Construir un diagrama expandido combinando los hijos del diagrama que 

requiere re-particionamiento. 
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2. Trate de dividir los procesos del diagrama expandido en subconjuntos que 

minimicen las interfaces entre ellos. 

3. Recree el diagrama de nivel superior dibujando un proceso para cada 

subconjunto. 

4. Recree el nivel inferior marcando las fronteras entre cada subconjunto. 

5. Renumere y renombre los diagramas resultantes. 

DFD PARA LA ESPECIFICACION DEL SISTEMA 

dIaloao Hombre-Wat" 

• La fase de análisis no estará conlcuída hasta no tener documentada la 

interface Hombre-Máquina. 

• Una posibilidad para documentar esta interface es usando una DFD extra. 

160 



—10°0141 
	
 USERIO 

(SELEC 	 
14

J  

— 
NOMBRE TRANS 

PETICION 

(
RESP14— 	 
TERM 

ETC. 

AUTOMATIC° 

--irRESE 
MENÚ 

	s,PEDIRj 
CAMPO 

MANUAL 

PLINDANIENTOS TIMOS 

El enfoutdel Nivel Sunerlor Intearado 

• Se recomienda mostrar al sistema automatizado como un sólo proceso al 

que fluyen datos de procesos manuales, 

• La especificación estructurada estará hecha de procesos manuales y 

automáticos. En ambos casos se usarán las mismas herramientas. 

pocumentacIdn de los Procesos Manuales 

• Debido a la metodología empleada por el análisis estructurado, los 

procesos manuales (manual del usuario) se documentan en la fase de 

análisis y no al final del desarrollo. 

• Con esto se elimina la desventaja que tiene el usuario al tratar de discutir 

algún proceso automatizado. 
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problemas Potenciales 

• ¿En qué difiere un DFD de un diagrama de flujo del sistema? 

• ¿No se vuelven muy complicados los diagramas de nivel superior? 

• ¿Tendrán problema los usuarios para manejar los DFD(s)? 

• ¿No resulta en ocasiones dificil o imposible seguir un análisis top-down? 

• ¿Cuántos niveles debemos esperar? 

• ¿Al ver los detalles del nivel "N", no ocurre que haya que regresar a 
modificar el nivel "N-1"? 

• Es posible que encontremos algo en un nivel inferior que invalide todos 

los niveles superiores. 

• ¿ No llevan demasiado tiempo las revisiones iterativas de los DFD(s)? 

• ¿Es correcto tener nombres diferentes para el mismo flujo de datos? 
• ¿Cómo agrupar el conjunto de DFD (s)? en que orden deberán 

conservarse? 
• ¿Es posible mostrar flujos de cosas "fisicas" en un DFD? 

EL DICCIONARIO DE DATOS EN LA FASE DE ANALISIS 

Generalidades: 

• Un Diccionario de Datos (DD) es un depósito de información donde se 

guardan datos acerca de los datos. 

• Un DD incluye el conjunto de procedimientos necesarios para construido y 

mantenerlo. 
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• El uso de DD(s) se ha extendido a partir del crecimiento vertiginoso de la 
tecnología de DBMS(s). 

Usos del Diccionario de Datos  

• El DD es una parte integral de la especificación estructurada: en el están 

contenidas las definiciones rigurosas de algunos elementos de los 
DFD(s). 

• En el DD hay definiciones de: 

- Flujos de datos. 

- Datos almacenados (archivos) 

- Componentes de los flujos de datos y/o de los archivos. 

• El uso del DD no se limita a la fase de análisis sino que se emplea 

durante todo el ciclo de vida dé los sistemas. 

Correlacionando •I DD con los DFDIst 

• Hay una entrada en el DD por cada flujo de datos único que aparezca en 

cualquier DFD. 

• Hay una entrada en el DD por cada archivo usado en el conjunto de 

diagramas. 

• Hay una entrada en el DD por cada componente de los flujos de datos y/o 

archivos documentados. 
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Consideraciones de implementación 

• Un diccionario de datos puede ser manual, automatizado o semi-
automatizado. 

• Un DD manual es muy limitado pero de bajo costo. 

• Un DD automatizado es una herramienta indispensable en una instalación 

de cierto tamaño ya que es la única forma de tener el control de los datos 

que usa una organización. 

• Los DD(s) también pueden ser integrados o no integrados. 

Requerimientos para un DD 

• Listados ordenados de todas las entradas o de cierta clase de entradas 

con toda su información o con información parcial. 

• Facilidad para emitir reportes. 

• Posibilidad de hacer referencias cruzadas. 

• Encontrar un nombre a partir de su descripción. 

• Verificación de consistencia. 

• Generación de definiciones para algún lenguaje de programación. 

• Extracción de entradas para el DD a partir de programas existentes. 

• Facilidad de extensión del DD para que cada organización defina sus 

nodos de acuerdo con sus necesidades particulares. 

• Seguridad de acceso y actualización. 

• No deberá ser redundante. 
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DEFINICIONES EN UN DD 

Características de una definición 

• Una definición consiste de un genero  y una diferencia. El genero 

establece una clase para lo que se esta definiendo y el conjunto de 
diferencias lo distingue de otros miembros del mismo genero. 

Genero. a definir 

           

 

FLUJO DE 
DATOS 

     

ARCHIVO 

           

           

           

           

     

ES1RUCT. 
DE DATOS 

    

           

           

           

     

DATA 
ELEMENT 

    

           

Data elementsi son pedazos de datos que no requieren descoponerse en 

otros para los propósitos del sistema, por ejemplo, fecha. 
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Estructuras de datos:, Están hechas de data elements o de otras 
estructuras de datos o de una mezcla de ambas: 

ORDEN 

Identificación-orden 
Fecha-orden 
Número-orden 

Detalle-cliente 
Nombre-de-la-organización 
Persona-que-autoriza 

Nombre 
Apellido-paterno 

Teléfono 
Dirección 

Avenida 
Ciudad 
Código-postal 

Detalle-libros 
Nombre-autor 	etc., etc. 

Flujos de datos y datos almacenados: Los flujos de datos son trayectorias 

por las que viajan las estructuras de datos. Los datos almacenados son 

lugares donde las estructuras de datos se guardan hasta que se necesiten. 

• Los flujos de datos son estructuras de datos en movimiento: los datos 

almacenados son estructuras de datos en reposo. 

/ Qué información auardar en el DD? 
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Describiendo un Data Unten, : 

• La información mínima requerida es su nombre y una descripción. 
• Adicionalmente: 

- Se le puede asignar un Alias. 
- Las estructuras de datos deben estar relacionadas. 
- Se debe especificar el rango de valores y el significado de los valores. 
- Se debe especificar su longitud. 
- información de edición. 

illiiiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ 	DATA ELEIAENT 

DESCRIPCION 

ALIAS 

SI VALOR DISCRETO SI VALOR CONTINUO 

VALOR SIGNIFICADO 
RANGO DE VALORES 

VALOR TIPICO 

LONGITUD 

INFORVAClON DE EDICION 

ESTRUCTURAS DE DATOS RELACIONADAS 	 _________._____________._ 	____ 

Figura 1.59 Hoja de documentación un DD d• un Data Element 
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Describiendo las Estructuras de Datos : 

• Adicionalmente a conocer los componentes de una estructura de datos se 

necesita información extra: 

- Estructuras opcionales 

- Estructuras alternativas, 

- Iteración de estructuras 
•(0-10) 

- Flujos de datos/archivos relacionados 

Describiendo Flujo de Datos : 

• Podemos ahora especificar el contenido de flujos de datos, listando los 

nombres de las estructuras de datos que contienen, además, es 

importante contar con: 

- La fuente del flujo de datos 

- El destino 

- El volumen por día o por mes 
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1 I I I I I I I I 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l ESTRUCTURA DE DATog 

DESCRIPCION 

FLUJOS DE DATOS/ARCHIVOS 
RELACIONADOS: 

Figura 1.80 Ejemplo de una hoja para documentación en DD de una Estructura de Datos. 

Describiendo los Datos Almacenados (Archivos) : 

• Aqui también se describe el contenido de los archivos en términos de las 

estructuras de datos de que se compone, además, resulta conveniente 

tener: 

- Flujos de datos de actualización. 

- Flujos de datos de consulta y llave de búsqueda. 
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1 1 11 1 11 1 11 1 1 1 11 1 11 1 11 1 1 1 L1JJ FLUJO DE DATOS 

DESCRIPCION 

REF. FUENTE: DEBCRIPCION : 

REF. DESTINO : DESCRIFCION : 

ESTRUCTURAS DE DATOS : 

  

  

 

INFORMACION DE VOLUMEN: 

Figura 1.81 Ejemplo de una hoja para documentar Flujos de Datos. 
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L11 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1111111111111111111 DATOS ALMACERADOS 

REF. _me/11mo« 

FLUJOS DE DATOS ACTUALIZADOS : 
FLUJOS DE DATOS CONSULTA 
(ARGUMENTO DE BUSOUEDA) : 

ESTRUCTURAS DE DATOS : 

Figura 1.62 Hoja para documentar Datos Almacenados 

DESCRIPCION PRIMITIVAS 

°Plebes de la Especificación 
• Claridad 

• Precisión 

• Concisa 

• Completa 

• Debe ser lógica y no física. 
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El panel de una Mini-Esoeclflcación 

• Deberá haber una mina-especificación por cada función primitiva en los 

DFD(s). 

• Cada mini-especificación deberá describir las reglas que gobiernan la 

transformación de los flujos de datos. 

• Cada mini-especificación deberá describir la política que rige la 

transformación pero no el método para implementar esa política. 

• Las mini-especificaciones deben establecer las políticas de 

transformación sin introducir ninguna clase de redundancia en la 

especificación estructurada. 

j Qué es una MIni-Especificación ? 

Existen varios métodos para hacerla: 

-Tablas de decisión 

-Arboles de decisión 

- Diagramas de acción, etc. 

MINI-ESPECIFICACIONES 

Problemas al expresar la lógica 

1. Agregar A a 8 a menos que A sea menor que 8, en cuyo caso restar A de 8. 

2 Agregar A a 8 sin embargo, si A es menor que 8, la respuesta es la diferencia entre 

A y o. 
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3 Sumar A y B, pero restar A de B cuando A sea menor que A. 

4 El total es la suma de Aya. A pesar de la afirmación previa, en el caso de que 8 

sea mayor que A el resultado será la diferencia entre O y A. 

Ambigüedad en el VIO. Imoresición en los Adietivos 

"Los clientes que hagan compras por más de $10,000,000 al año y tengan 

una buena  historia de pagos, g bien, que hayan sido clientes nuestros por 

más de 20 años, recibirán trato prioritario ". 

Más de N$ 10000 al año 	y 	buena historia de pagos o 

más de 20 años 

Más de N$ 10000 al año y 	o 	Más de 20 años 

buena historia de pagos 

plagramas de Acción 

Definición 

• El diagrama de accion consiste de: 

- Verbos imperativos 

- Terminos definidos en el diccionario de datos 

- Palabras reservadas para expresar la lógica. 
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• La sintaxis esta limitada a: 

- Oraciones declarativas 

- Estructuras de decisión 

- Estructuras de iteración. 

Estructuras del Diagrama de Acción : 

• Secuencia 

• If - Then - Else 

• Do While 

• Do until 

• Cada estructura se caracteriza por tener una sóla entrada y una sola 

salida. 

Vocabulario del Diagrama de Acción : 

• Minimizar el uso de adjetivos y sustantivos 

• Emplear verbos precisos (evitar usar verbos como: procesar, manipular, 

etc). 

• Limitarse a: 

- Verbos 

- Objetos - del "DD" (archivos, data elements y flujos de datos) 

- Calificadores - valores de los data elements en el "DD") 

- Conjunciones (IF, WHILE, UNTIL, etc) 

- Operadores relacionales (and, or, equal, etc.) 
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Los corchetes se emplean pare encerrar 
un conjunto de actividades e desarrollar. 

SECUENCIA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

CONDICION 

Dentro del corchete se pueden Incluir una o mas 
acciones. 

Las acciones se ejecutan una tres otra en el 
orden mostrado. 

 

— IF "CONDICION" 
ACCION 1 
ACCION 2 

— ELSE 
ACCION 3 

IF "CONDICION" 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 

  

ESTRUCTURA DEL CASO 

— IF 'COND. 1" (A • 1) 

IF MOND. 2" (A • 2) 

IF "GOND. 3' (A• 3) 

IF "CONO. 4" (A• 4) 

IF MOND. 5" (A•6) 

IF "CONO. 6" (A•6) 

REPETICION 

— DO WHIL5 "CONDICION" 

Un corchete particionado 
muestra condiciones 
mutuamente excluyentes. 

Splo una paniciPn del 
corchete se ejecuta.  

La condicipn se valida antes de 
ejecutar el contenido del 
corchete. 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

Fig, 1.63a Notación para los diagramas de acción. 
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REPETICION 

-- Do 

WHILE*CONDICION" 

La condici.n se valida despu,s 
de haber ejecutado el 
contenido del corchete. 

La doble barra en la parte 
superior del corchete Indica 

que el contenido de este te 
ejecutar en mEltiples 
ocasiones. 

ANIDAMIENTO 

Los corchetes se pueden anidar 
para mostrar jerarquía • como en la 
estructura de rbol. 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

Fig, 1.83b Notación para los diagramas de acción. 

Ventajas de los Diagramas de Acción : 

• Son rápidos y faciles de dibujar y cambiar. 

• Se pueden usar para mostrar diferentes niveles de detalle. 

• Son faciles de enseñar al usuario 
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- ATENDER SUSCRIPCIONES 

[
LEER SOLICITUD 
VALIDAR SOLICITUD 

-REVISAR SOLICITUD 
DETERMINAR TIPO DE SOLICITUD 

DAR DE ALTA NUEVA SUSCRIPCION 
AGREGAR REGISTRO 
CREAR FACTURA 

- DAR DE BAJA CANCELACION 
- ACTUALIZAR RENOVACION 

- VALIDAR SOLICITUD 

CHEQUEAR FORMATO 

C
IF ERROR 

ESCRIBE MENSAJE 

-1F NUEVA SUSCRIPCION 
VAUDAR NOMBRE Y DIRECCION 

VALIDAR CODIGO POSTAL 

VALIDAR PAGO 

IF ERROR 
PRENDER INDICADOR INVALIDO 

ELSE 
PRENDER INDICADOR VALIDO 

--IF-RENOVACION 

VALIDAR PAGO 

IF ERROR 
PRENDER INDICADOR INVALIDO 

- USE 
PRENDER INDICADOR VALIDO 

-1F CANCELACION 

PRENDER INDICADOR CANCELACION 

r IF INDICADOR • INVALIDO 

. ESCRIBIR MENSAJE DE ERROR 

FUNDAMENTOSTEORIC011 

Figura 1.64a Ejemplo del uso de la notación para diagramas de acción 

171 
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—IF CUENTE COMPRA MAS DE NI 10,000 Al. AMO 

— IF TIENE BUENA HISTORIA DE PAGOS 

DAR TRATAMIENTO PROPIETARIO 

—ELSE 
IF CLIENTE CON ANTIGUEDAD MAYOR A 20 MOS 

DAR TRATAMIENTO PROPIETARIO 

ELSE 

DAR TRATAMIENTO NORMAL 

ELSE 
DAR TRATAMIENTO NORMAL 

Figura 1.84b Continuación del ejemplo mostrado en la figura anterior. 

• Propician que el usuario profundice en el examen del deseño de la lógica 

de los procesos. 

• Fácil de implementar en un computador 

• Casa/cad. 

Arboles de Decisión 

MAS DE 
-- NE 10,000 

AL AYO 

N2 10,000 

-- BUENA HISTORIA 

DE PAGOS 

TRATAMENTO 

PRIORITARIO 

_ MALA HISTORIA 

DE PAGOS 

CURTE POR AlAS 

— DE 20 MOS 

CUENTE POR 20 

-- 	O MENOS A000 

TRATAMENTO 

PRIORITARIO 

TRATAMENTO 
NolIMAL 

TRATAMENTO 

NORMAL O MENOS 
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Replanteando la política 

" Los clientes que hagan compras por más de $10,000,000 al año y, 

además, tengan buena historia de pagos o hayan sido dientes nuestros 

por más de 20 años recibirán trato prioritario. También recibirán trato 

prioritario aquellos clientes que aunque compren menos de $10,000,000 

al año, tengan buen historial de pagos". 

    

- BUENA HISTORIA 
DE PAGOS 

      

TRATAMIENTO 
PRIORITARIO 

          

  

01011 OE 
- MM 10,002 

AL ASO 

        

      

CUENTE POR MAS 
- DE 20 MOR 	 TRATMIENTO 

PRIORITARIO 

       

        

    

- MALA HISTORIA 
DE PAGOS 

       

       

CUENTE POR 20 
- O MENOR AMOS 

   

TRATAMIENTO 
NORA L 

    

- RUCHA HISTORIA 
DE PAGOS 

      

TRATAMIENTO 
PRIORITARIO 

          

  

— tde 10,000 
O SENOS 

        

           

          

TRATAMENTO 
NOAVAL 

   

- MALA HISTORIA 
DE PAGOS 
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Fulioamorros 'mimos 

Tablas de Desklóg 

Expresando la lógica con Tablas de Decisión : 

SSSSNNNN 
SSN -NSSNN 
SNSNSN'S N 

XXX X X 
,X X X 

TABLAS DE DeCISION 

CONDICIONES 

ACCIONES 

Cgnstruvendo j  Matriz 

REGLAS 

1. Encontrar el número total de reglas multiplicando entre si el número de 

posibilidades de cada condición: 

C1: más de $10,000,000 	2 posibilidades 

C2: historia pagos OK 	X 2 posibilidades 

C3: más de 20 años 	X 2 posibilidades 

Total 	 8 posibilidades 
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WIMMUCIMMII 
AAMMUMMI. 

51.11MMIUM 

IMMIUMIUMM 

•1111,1  

1111-P4-4,' 
I . 

1111101111111111111111 " 
11111111111111111111111111111111 

FUNDAMENTOS MIMOS 

2. Crear la matriz con las condiciones y acciones dejando espacio para las 

reglas. 

3. Tomar la última condición y alterar las posibilidades a lo largo del renglón. 

4. Observar la frecuencia de repetición del patrón y llenar la condición de 

arriba. 

1111111111111.11111111111111.1 
1111111111M11111111M1111111  
11111111110111111111111  
111111111111111111111111111111  
11111111111111111111111111111111  
1111111111111111111111111111111111  

1S1 



..,,A111111111111111111111111111 
'-ablzumenerarie 

111111311112131111111 

s IIINIMIUMME 
intIMUNIMMEN 

,,...rwrirminaron ,  

wr,  171\l'J 4 	' 4  Illitir11311111111111 
1111r11111111111:1111 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
111111111111111111111111111 

, 	17.f -Tu. 	11111111111111111111111111 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

5. Observar la frecuencia de repetición del patrón (C2) y llenar la condición 

de arriba. 

8. Procedemos a poner una "X" en cada acción que corresponda a la 

combinación de condiciones. 

7. Eliminar los casos de indiferencia (por ejemplo columnas 7 y 8) 

» , 

, _ 

L .. 1i ,...-1 
 

Y, 

- 	.1.1' 

' 

lsa 1 

>vi:, 

,h,  

'''' 1:1' 

v.:: 
 V 

1 2345678 
SS 
SS 

SS 
I4NS 

N N 
SN 
N 

N N 
N 

N SNSNS S 

■ X X X ■ X X 

• 
,h 	1 ,, , X X X 
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7. Eliminar los casos de indiferencia (por ejemplo columnas 7 y 8). 

-11  , hatiom ,I, ,ILN fu. &1F ©0© 6 III 
‘ .1.,  

a y...~9 ,  .4:7 , ' r 1: 7---s .., =',,,,„,, goancicipaci 
1..• - :".1-7-1 1":4( - 	01111E1113111311112E101113 
i,itsatzu .1,v 	111111111111111111111111111111111111 
, ry 1 -- :"Trz1": r,„; 	vall1E1113111311111E1E111111 
, 1 i :, 7.117-.',7:: "151; 	dIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIZIEII 

7. Eliminar los casos de indiferencia (por ejemplo columnas 1-2 y 5- 6) 

lioM 	k . 	 x. 	11111111E111211111111111 
, 	7.m.i Y , 	.. "T. ,(,,,rkála1111011111111311ZICII 

A --irr,'-:r t, r7.-n,rroraIIIEIIC]ICIEIICII 
i ,t -  .. 	 '''''' S Yr A 1111111EICIIIIIM 
shaVi 	 111111111111111111111111111 
nskir7":?.1:;y2 ___,', 	111113111111111111:11111 
,=_',IXr"„J„H'477,::r.z-- 	11111111111131111131 

Construyendo la Matriz- Indiferencia 

1. Encontrar un par de reglas tales que: 

- La acción sea la misma 

- Los valores de las condiciones sean los mismos excepto en una y sólo 

una condición. 

2. Reemplace cada pareja con una sola regla usando el simbolo "-" para 

denotar indiferencia. 

3. Repetir para cualquier otra pareja de reglas que cubra las condiciones de 

(1). 
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Comparación de le Herramientas 

Arboles de decisión: Se recomiendan para verificación lógica o decisiones 

no muy complicadas que resulten entre 10 y 15 acciones. Los arboles de 

decisión son útiles para presentar la lógica de una tabla de decisión al 

usuario. 

Tablas de decisión: Son muy útiles para problemas que involucran 

múltiples condiciones (5 o 6). Las tablas de decisión pueden manejar 

cualquier número de acciones: un número grande de condiciones puede 

producir una tabla muy extensa. 

Diagrama de acción: Es bueno cuando el problema plantea combinación 

de acciones con decisiones o "LOOPS". 

NORMALIZACION DE LOS DATOS ALMACENADOS 
DFD PARCIAL DE UN SISTEMA DE PERSONAL 
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Figura 1.65 Diagrama de Flujo de Datos parcial de un sistema de personal. 
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FUNDAMINTOS TWOREOt 

Flujos de datos que entran/salen del archivo D5 (DETALLE DE 
EMPLEADOS, ver figura página anterior) 

ESTRUCTURA DE DATOS 

FLUJOS ENTRANDO A D5 

Empleando-nuevo (17-D5) 
Fecha-Contratación 
Nombre 
Número-empleado 
Dirección 
Puesto 
Salario-Inicial 

Renuncias (17-05) 
Nombre 
Número-empleado 

Cambio-dirección (17-D5) 
Nombre 
Número-empleado 
Dirección-anterior 
Dirección-actual 

Cambio-salario (19 - 05) 
Nombre 
Número-empleado 
Salario-anterior 
Salario-actual 
Fecha-efectiva 

FLUJOS SALIENDO DE D5 

Dirección.empleado (D5-18) 
Nombre 
Dirección 

Detalle-salario (D5-20) 
Nombre 
Número-empleado 
Salario-actual 

Historia-empleado (D5-21) 
Nombre 

Número-empleado 
Fecha-contratación 

Historia-laboral 
Puesto 
Fecha-efectiva 

Historia-salarial 
Salario 
Fecha efectiva 
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ESTRUCTURA DE LOS DATOS ALMACENADOS EN D5 

Data Element 
Nombre 
Número-empleado 
Dirección 
Salario-actual 
Fecha-contratación 
Historia-laboral * 
Puesto 
Fecha-efectiva 

Historia-salarial • 
Salario 
Fecha-efectiva 

Ejemplo del contenido de D5 Detalle de Empleados : 

i, 

,.. 

0 	1 ', 	'" 	1,   
  al,,t 

„ 	t 	4 

	

J,,1,í' 	. 
SUPERVISOR 010886 18,200 011286 
PROG. SENIOR 150485 15,250 011285 
PROGRAMADOR 011284 14,500 150485 

12 750 011284 
GERENTE 011185 21,250 150686 
LIDER PROY. 151284 19,000 011185 

16,500 150685 
OPERADOR 010784 14,000 151284 
CAPTURISTA 150683 9,500 150684 

8 500 150683 
MENSAJERO 010185 8,500 010186 

8 250 010185 
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FUNDAMENTOS Izamos 

• Relaciones 

• Dominios y atributos 

. Llaves 

. Formas de normalización 

• Dependencia funcional 

. Primera forma normal 

. Segunda forma normal 

. Tercera forma normal 

Relaciones 

• Una relación esta formada por una serie de conjuntos a los que se les 

denomina dominio de la relación. 

Partes 

P1 DESARMADOR AZUL 12 COLIMA 
P2 RODAJA PLATA 17 TORREON 
-P3 TUERCA NEGRO 10 TEPIC 
P4 LLAVE VERDE 12 MONTERREY 
P5 PINZAS ROJO 12 PUEBLA 
P6 DADO PLATA 17 MORELIA 

OTRA DEFINICION DE RELACION 

Ejemplo del Producto Cartesiano de dos Dominios para producir una 

Relación : 

1$? 



PI 
P2 

PI 

61 

PROVEEDOR PARTE 

PROV. 	PARTE 

SI 	 PI 

SI 	 PI 

SI 	 PI 
82 	 P2 

$2 	 P2 

P2 

FUNDAMENTOS TECMUCOS 

Dominios y Atributos 

• El dominio de una relación es la colección de todos los valores que puede 

tomar un elemento que interviene en esa relación, v. gr., el color de una 

parte. 

• Un atributo representa el uso de un dominio dentro de una relación v. gr., 

la relación "partes" esta definida con cinco atributos (número de parte, 

descripción, etc.) 

Llaves 

• Es común que dentro de una relación exista un atributo con valores que 

sean unicos dentro de esa relación, por ejemplo, el número de parte en la 

relación "partes". 
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• No toda relación tendrá un único atributo que sirva como llave, pero 

siempre habrá una combinación de atributos que tomados en conjunto 

posean la caraterístic,a de unicidad. 

Preauntas aus podemos hacer DAN ver el una llave candidata puede 

escoaerse como llave primaria, 

• Si quitamos cualquier elemento de una entidad, ¿sigue siendo única la 

llave? 

• ¿Existe una posible situación en que la llave pudiera ser no única? 

• ¿Existe alguna parte de la llave que no este definida? 
• De las llaves candidatas restantes cúal usa menos dominios? 

EJEMPLO DE TRES RELACIONES 

PROVEEDORES 

S1 MARQUEZ 	20 VERACRUZ 
S2 RODRIGUEZ 	10 TAMPICO 
S3 SANCHEZ 	30 TAMPICO 
S4 BERMUDEZ 	20 VERACRUZ 
S5 JIMENEZ 	30 PUEBLA 

PARTES 

P1 PINZAS VERDE 
' 	:1.:..71  

12 	MORELIA 
P2 RODAJA AZUL 17 TEPIC 
P3 LLAVE PLATA 17 COLIMA 
P4 TUERCA PLATA 14 VERACRUZ 
P5 DADO ROJO 12 TEPIC 
P6 TORNILLO GRIS 19 VERACRUZ 
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S1 P1 300 
S1 P2 200 
S1 P3 400 
S1 P4 200 
S1 P5 100 
S1 P6 100 
S2 P1 300 
S2 P2 400 
S3 P3 200 
S4 P4 200 
S4 P5 300 
S4 P6 400 

-orCANT ► COLOR 

• 

4.  CIUDAD 

[EN 	CiTATUi-1 

LPN  

NOMBRE  .141  CIUDAD 1 

SN  _11 

LF1N 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

EMBARQUES 

DEPENDENCIA FUNCIONAL 

• Decimos que en una relación R, el atributo Y depende funcionalmente del 

atributo X, si y solo si, cada valor de X en R tiene asociado precisamente 

un valor de Y. 
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FORMAS NORMALES 

UNIVERSO 

IPN 

UN 

UN 

1104, 

UN 

L 	PJ / FN (UN) 
1 

primera Forma Normal 

• Una relación R esta en su primera forma normal si y solo si todos sus 

atributos contienen valores atómicos. 

i ornemos la relacion: 

S1 

UNU 

20 

bri blAlUb 

VERACRUZ 

1;1U DAD FN 

P1 

UAN1 

300 
S1 20 VERACRUZ P2 200 
S1 20 VERACRUZ P3 400 
S1 20 VERACRUZ P4 200 
S1 20 VERACRUZ P5 100 
S1 20 VERACRUZ P6 100 
S2 10 COLIMA P1 300 
S2 10 COLIMA P2 400 
S3 10 COLIMA P3 200 
S4 20 VERACRUZ P4 200 
S4 20 VERACRUZ P5 300 
S4 20 VERACRUZ P6 400 



SN 

PN  1 

UNO 
F.-CANT -- 

STATUS j 

-• CIUDAD  j 

FUNDAMENTOS TIONIC011 

...la relación uno esta en Primera Forma Normal. 

Definimos las siguientes dependencias funcionales: 

Observe que sucede cuando deseamos: 

- Insertar S5 
- Eliminar el embarque S3/P2 

- Cambiar la dudad de S1 de Veracruz a Tampico 

La solución a los problemas anteriores es descomponer la relación "uno" en 
las siguientes relaciones. 

DOS (SN, STATUS, CIUDAD) 

SP (SN, PN, CANT) 
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S4 
S4 

P5 
P6 

300 
400 

P1 S1 
S1 

300 
200 

S1 
P2 

400 P3 
S1 
S1 

P4 200 
100 P5 

S1 100 P6 
P1 300 S2 

S2 P2 400 
S3 
S4 

P3 200 
200 P4 

FUNDAMENTOS TUNCOS 

El diorama de dependencias resulte en: 

Las tablas resultantes serán: 

SP 

DOS 

S1 20 VERACRUZ 
S2 10 COLIMA 
S3 10 COLIMA 
S4 20 VERACRUZ 
S5 30 PUEBLA 
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FUNDAMENTOS TFONC011 

Observemos ahora que pasa al: 

- Insertar S5 

- Eliminar el embarque S3/P2 

- Cambiar la ciudad de S1 de Veracruz a Tampico 

hounda Forma Normal 

• Decimos que una relación "R" está en la Segunda Forma Normal (2fn) si y 

sólo si esta en Primera Forma Normal (Un) y cada atributo que no es 

llave depende funcionalmente de la llave primaria completa.  

Observemos que sucede ahora si: 

- Queremos tener registrado que a la ciudad de Monterrey le corresponde 

un status 50. 

- Queremos borrar la entidad para S5 en la relación "dos". 

- Deseamos cambiar el status de Veracruz de 20 a 30. 

La solución a la situación precedente consiste en descomponer la relación 

"dos" en las siguientes relaciones: 

SC (SN, CIUDAD) 

SC (CIUDAD, STATUS) 
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SN 

SN 
-4 CIUDAD I--• CANT STATUS -•I CIUDAD 

[-PN  _1 

SP 

S1 300 
S1 200 
S1 400 
S1 200 
S1 100 
S1 100 
S2 300 
S2 400 
S3 200 
S4 200 
S4 300 
S4 400 

fUNDANINTOS TIMM 

y manteniendo la relación: 

SP (SN, PN, CANT.) 

A continuación se muestra el diagrama de dependencia funcional y las 

tablas para las nuevas relaciones. 
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VERACRUZ 
S2 
S3 
S4 
S5 

COLIMA 
COLIMA 
VERACRUZ 
PUEBLA 

FUNDAMENTOS TEMIDOS 

SP 

CS 

Observemos como estas relaciones solucionan los problemas anteriores: 

- Queremos tener registrado que a la ciudad Monterrey le corresponde un 

status 50. 

- Queremos borrar la entidad para S5 en la relación "dos". 

- Deseamos cambiar el status de Veracruz de 20 a 30. 

Tercera Forma Normal 

• Decimos que una relación R está en la Tercera Forma Normal (31n) si y 

sólo si esta en 2fn y cada atributo que no sea llave depende 

funcionalmente, en forma directa, de la llave primaria. 

• Con la tercera forma normal tenemos una forma simple de representar los 

datos. 
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Tercera forma normal (usos) : 

• Podemos usar la 3fn como la herramienta básica para estructurar la 
información de las entidades que nos interesen. 

• Se puede usar la 3fn como un modo estandar de comunicamos con el 
diseñador físico, ya sea que usemos o no bases de datos. Podemos 
mostrar el contenido de las entidades a los usuarios interesados en una 
forma simple. 

USO DE MODELOS DE SISTEMAS 

letaidlitrati 

• Hasta este momento se han visto las herramientas del análisis 
estructurado. 

• Ahora se verá el "cómo" del análisis estructurado, es decir, como trabajar 

con todas las herramientas para completar la fase de análisis. 

• Una vez desarrrollada la descripción física del sistema actual: 
- Transformar esa descripción en un modelo lógico equivalente. 
- Transformar el modelo lógico actual en el nuevo modelo lógico. 
- Trasformar el nuevo modelo lógico en el nuevo modelo físico. 

Características de un DFD 1.6alco y uno Físico 

• Un DFD fisko: 
- Dependiente de la implementación 
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- Indica el "cómo" 

- Describe la forma de llevar a cabo una politica. 

• Un DFD 

- Independiente de la implementación 

- Indica el "qué" 

- Representa una política del usuario. 

• Caracterisitcas físicas de un DFD: 

- Nombres de departamentos 

- Nombres de localizaciones 

- Nombres de organizaciones 

- Nombres de personas, archivos, procedimientos, dispositivos, etc.. 

• No hay una frontera muy ciara entre lo físico y lo lógico. 

• Los atributos físicos se introducen en la fase inicial del análisis y son 

eliminados sistemáticamente en fases posteriores. 

Cambios al Sistme 

• En las dos primeras sub-fases del análisis solamente se considera al 

sistema acutual. Este sistema eventualmente tendrá que cambiarse y 

funcionar con un nuevo juego de reglas. 

• Esto es lo que distinguirá al nuevo sistema del actual. 



PUNDAMINTOS TUNCOS 

perivando el Documento de Obletivos 

• El nuevo DFD junto con el DD y las miniespecificaciones constituyen el 

modelo lógico del nuevo sistema. En las subsecuentes fases del•análisis 

(y de la implementación) lo que se hace es transformar ese modelo lógico 

en uno físico. 

• El documento de objetivos además de incluir el modelo lógico, deberá 

incluir alguna información física: frontera hombre/máquina, características 

operaciones, objetivos de rendimiento. 
• Si hay más de una forma de satisfacer los objetivos, se debe dejar la 

selección al equipo de implementación. 

DERIVANDO EL MODELO LOGICO DEL SISTEMA ACTUAL 

• La primera transformación implica remover toda la información física en el 

modelo actual. 

• Cualquier aspecto físico en el modelo actual caerá en alguna de 4 

categorías: ES de tipo político, de trámite, histórica o dependiente de una 

herramienta. 

• La derivación del modelo lógico requiere: 

1. Construir un DFD expandido 

2. Usar normalización 

3. Trabajar bottom-up para eliminar consideraciones históricas y de 

trámites. 
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Uso de DFDIs) Expandidos 

• Generalmente se trabaja con los DFD(s) de mayor nivel ya que en ellos 

es donde se encontrarán la mayoría de las consideraciones físicas. 
• El proceso consiste en reemplazar un proceso de nivel "N" por su 

correspondiente de nivel "N+1" 

• El proceso se repite hasta conseguir un DFD que minimize los aspectos 

físicos. 

• El DFD resultante es sólo un documento de trabajo que servirá de entrada 

a la siguiente transformación. 

perivando Eaulvelentes Lóalcos de Archivos 

• La siguiente tarea consiste en inspeccionar el conjunto de archivos y 

aplicarles las 3 formas de normalización. 

• Con esto se asegura que cuando se inicie la especificación del nuevo 

sistema se empezará con estructuras de datos simples y bien diseñadas. 

• Siempre es más sencillo modificar un proceso que modificar un archivo. 

Reemplazo lóalco con "FUERZA BRUTA", 

• Algunas consideraciones físicas se eliminan con el DFD expandido y 

otras a través de la normalización, pero aún pueden quedar algunas. 

• En este esfuerzo se recomienda empezar por las primitivas y preguntarse: 
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- Este proceso ten que trabajar así, o solamente sucede que trabaja, 
así, 

- El proceso describe go es una política o como esa política se lleva a 
cabo? 

inanecciones al DFD Láctico 

• Invitar al usuario a que participe de una revisión del modelo lógico actual. 
• Para ayudar al usuario a comprender el modelo: 

- Hacer referencias físicas oralmente. 
- Prestar particular atención a los nombres de los nuevos flujos de datos 

y procesos. Solicitar la opinión del usuario. 
- Hacer que el usuario participe en la transformación del modelo físico al 

lógico. 

DERIVANDO EL MODELO LOGICO DEL NUEVO SISTEMA 

Ottroducción 

• Hasta ahora se ha considerado la forma en que trabaja el negocio 
actualmente, a partir de aqui debemos establecer la forma en que el 

negocio deberá trabajar. 

• Para esto emplearemos como base una porción del modelo lógico actual. 
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gl D2mInio del Cambio 

• Podría automatizarse parcial o totalmente? ó hacerse de otra manera? 
• Una vez establecido el dominio del cambio, agrupar todos esos procesos 

en uno sólo (el area de estudio) 

• El DFD resultante mostrará las fronteras del nuevo sistema y sus 

interfaces. 

Perticionando el Dominio del Cambio 

• Una vez identificada el area del cambio el resto del proceso 

(aproximadamente la mitad del tiempo del análisis) consiste en proceder 

top-down. 

• Diferencias con respecto a las fases previas del análisis: 

- 	Es estrictamente top.down 

- 	El analista trabaja independientemente 

- 	Hay un nuevo juego de reglas. 

Gules oye el Particionamiento 

1. Particionar para minimizar interfaces 

2. Poner atención a los nombres. 

3. Respetar los límites razonables del particionamiento. 

4. Ser exhaustivo con los flujos de datos. 

5. Respetar la regla de conservación de los datos. 

6. Usar el modelo lógico actual como guía 
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7. Usar el diccionario de datos. 
8. Estar listos para comenzar de nuevo. 

Probando la Nueva EeoecIfIcacIdn Lógica 

• Presentar el modelo nuevo al usuario y revisarlo conjuntamente. 
• Pedir al usuario su colaboración para depurarlo. 

• Estar dispuesto a ajustar el modelo de acuerdo con los gustos 

particulares del usuario. 

• La meta debe ser hacer sentir al usuario que el sistema esta a su gusto y 

no que se trata de algo impuesto. 

MODELOS FISICOS 

bitroduccI6n 

• La última transformación requiere incorporar información física del 

modelo, principalmente la frontera hombre/máquina. 

• La transformación procede como sigue: 

1. Preparar una opción indicando la frontera hombre/máquina. 

2. Agregar factores dependientes de la implementación 

3. Repetir 1 y 2 hasta contar con varias opciones. 

4. Seleccionar una opción. 
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getablecienslo Opciones 

• Por lo regular se ofrecen 3 opciones yendo de una totalmente 

automatizada a una minimamente automatizada. 
• El usuario será el encargado de seleccionar estre alguna de ellas. 
• Esto nuevamente sirve al propósito de hacer sentir al usuario que el 

sistema es de él. 

Selección de Ooclones 

• Para ayudar al usuario a decidir entre las distintas opciones se debe 
elaborar una análisis costo/beneficio para cada una de ellas. 

• El análisis estructurado no hace ninguna aportación el estudio 

costo/beneficio. 

EMPACANDO LA ESPECIFICACION ESTRUCTURADA 

Introducción 

• En este punto toda la parte conceptual del análisis ha concluido. 

• Resta solamente recolectar los productos del análisis y organizarlos para 

terminar la especificación estructurada, 

• Esta labor involucra: 
- Remarcar las interfaces del sistema 

- Preparar una gura para ayudar a los usuarios a manejar la 

especificación. 
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- Terminar los detalles diferidos. 

Terminando loa detalles diferidos 

. Mensajes de error 

. Arranque y terminación del sistema 

. Información de control del usuario 

. Formatos del usuario 

. Conversión 

. Rendimiento 

presentando las Interfaces Clave 

• Se sugiere re-agrupar y re-dibujar los DFD(s) para mostrar las Interfaces 

en el nivel superior (particularmente la interface hombre/máquina). 

• Al hacer esto se obtiene una especificación más legible. 

Gula para la Especificación Estructurada 

• Con el objeto de ayudar al usuario a manejar e interpretar la 

especificación es recomendable elaborar un breve guía que le indique: 

- Elementos de la especificación. 

- Papel de los DFD(s) 

- Convenciones de niveles 

- El papel del DD 

- Convenciones del DD 
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— Correlación DFD-DD 
— Correlación DFD-MINI especificaciones. 

DISEÑO ESTRUCTURADO 

Introducción 

• El diseño estructurado esta basado en las investigaciones iniciadas por 
Larry Constantine en 1962. 

• El diseño es el proceso iterativo de tomar el modelo lógico del nuevo 
sistema junto con los objetivos del mismo y producir la especificación de 

un sistema físico que cumpla con esos objetivos. 

• El diseño estructurado es un conjunto de consideraciones generales y 

técnicas para diseño de programas, que facilitan la codificación, 

depuración y modificación de estos, a través, de un proceso que reduce la 

complejidad. 

• El diseño estructurado es una técnica para reducir la complejidad, 

mediante la separación de las funciones de un programa en módulos 

relativamente independientes.. 

• Una de las ventajas más importantes del diseño estructurado es la 

posibilidad de re-utilizar código. 

• La técnica de diseño modular no es nueva dentro del campo de la 

programación, aunque se ha usado con diferentes objetivos y diferentes 

resultados. 
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s Por qué el diseño estructurado? 

• En términos de programación, si se duplica el tamaño de un programa, el 
tiempo de coficación es más del doble. 

• Si lo anterior es cierto entonces haciendo más pequeños los programas, 
el tiempo de desarrollo se reduciría (si las piezas resultantes son 
relativamente independientes). 

• Los beneficios aumentan si cada pieza realiza »lo una  función. 
• Existe un número correcto de módulos que reducen la complejidad de un 

programa. 

T 

E 

o 

. 	• 	• 
TAMAY0 DEL PROGRAMA 

EL TIEMPO DEL DESARROLLO CRECE MAS RANCIAMENTE QUE EL TRINOS DEC PROGRAMA 

Figura 1.68 En ocasiones el tamaño de los programas incrementa los retrasos en un proyecto. 
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Consideraciones generales sobre el diseño estructurado: 

• La medida primordial para evaluar entre diseños alternativos es la 

simplicidad. 

• La simplicidad se puede conseguir dividiendo al sistema en pequeñas 

porciones. 

• Estas porciones deberán poderse implementar y cambiar con un efecto 

mínimo sobre las demás porciones del sistema. 

T 

E 

NUMERO OPTIMO DE MODULOS 

Figura 1.87 El aumento en el número de modulos ocasiona retrasos en la entrega de los 

sistemas. 
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• Se deberá poder percibir facilmente "que" y "como" hace su función cada 
porción. 

• También deberá ser fácil cuantificar el impacto de una porción. 

• La resolución de problemas es más difícil cuando se tienen que 

considerar todos los aspectos del problema simultaneamente. 

• A las porciones del sistema se les denomina "módulos". 

• La herramienta usada en el diseño estructurado es el "diagrama 

estructurado". 

Metas del diseño estructurado : 

• Diseñar programas como: 

- Estructuras independientes 

- Módulos que realizan una sola función. 

• Las características de los programas resultantes del diseño estructurado 

serán: 

- Los programas son más simples. 
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- Los módulos se pueden codificar independientemente. 

- El programa se puede entender pieza por pieza. 

- Las pruebas se facilitan 

- Los efectos colaterales de un cambio se reducen. 

- Se reduce la cantidad de errores. 

El concepto de módulo: 

• Un módulo es un conjunto de instrucciones que pueden ser llamadas a 

ejecución por medio de un nombre. 

• Ejemplos: 

- Programas compilados por separado 

- Un párrafo o sección en cobol 

- Procedimientos en PL/1 

- Sub-rutinas en fortran 

- Macros en ensamblador. 

• El objetivo de la modularidad es permitir manejar las piezas de un 

programa de manera independiente. 

• Los módulos serán más independientes si cada uno tiene su propio juego 

de variables. 

• Recomendaciones: 

- Compilar por separado los módulos 

- Invocarlos con un "CALL" 
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ACOPLAMIENTO Y COHESIVIDAD 

Introducción 

• Dos medidas para conseguir la independencia entre módulos son: 

acoplamiento y cohesividad. 

• Para lograr máxima independencia: 

— Minimizar acoplamiento 

— Maximizar cohesividad. 

• El acoplamiento y la cohesividad miden aspectos opuestos de la misma 

cosa. 

Acoplamiento 

• El acoplamiento es una medida de que tan estrecha es una conexión 

entre 2 módulos. 

• Al evaluar aiterntivas para dividir un programa resulta últil examinar los 

tipos de conexiones entre módulos. 

• Una conexión es una referencia a una etiqueta o dirección definida en otro 

lado. 

• Al minimizar las conexiones entre módulos también se minimizan las 

trayectorias a lo largo de las cuales se propagan los errores y los 

cambios. 

• Entre menos y más simples sean las conexiones más fácil será entender 

los módulos sin hacer referencia a otros. 
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• La propagación de un error o un cambio provoca un efecto de "cascada" 

que eleva el mantenimiento del sistema y propicia la aparición de nuevos 

errores. 

• Un alto grado de acoplamiento complica al sistema ya que un módulo es 

más difícil de entender, cambiar o corregir si está altamente 

interrelacionado con otros. 

Ejemplos de conexiones entre instrucciones. 

VALIDATE-TRANSACTION. 
MOVE' YES' TO VALID-TRANS-FLAG. 
IF STOCK-NUMBER OF TRANS-RECORD IS NOT NUMERIC 

OR DATA•LIMIT OR TRANS-RECORD IS NOT NUMERIC 
THEN 

MOVE CORRESPONDING TRANS-RECORD TO MESSAGE-RECORD 
MOVE NOT-NUMERIC•MSG TO MESSAGE-FIELD 
MOVE MESSAGE-RECORD TO OUTPUT•LINE 
PERFORM LINE-OUT 
MOVE 'No.  TO VALID-TRANS•FLAG 

ELSE 
IF DATE-LIMIT OF TRANS•RECORD IS LESS THAN '70001' 
THEN 

MOVE CORRESPONDING TRANS-RECORD TO MESSAGRE-RECORD 
MOVE DAT•LIMIT•MSG TO MESSAGE-FIELD 
MOVE MESSAGE-REDORD TO QUTPUT•LINE 
PERFORM LINE-OUT 
MOVE 	TO VALID-TRANS-FLAG. 

Factores aue afectan el grado de acoplamiento 

El grado de acoplamiento se mide en 3 dimensiones: 

1. El tamaño de la conexión. 

2. El tipo de conexión. 

3. Que es lo que se envía o recibe. 
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Si la medida en alguna de estas dimensiones es grande, el grado de 
acoplamiento será alto. 

Tamaño de la Conexión 

• Entre menos datos se pasen entre módulos menor será el grado de 

acoplamiento. 

• La medida aqui es la cantidad de datos pasada cada vez que se usa la 

interface. 

• No pasar los datos armados dentro de una estructura, pasando los datos 

individualmente como parametros aumenta la claridad. 

• Una técnica comunmente empleada para pasar datos es el uso de una 

area común de datos. Esto aumenta considerablemente el grado de 

acoplamiento. 

- En cobol la "linkage section" 

- En PUI las variables "external" 

- En fortran el postulado "common" 

• Un ambiente común de "N" elementos compartidos por "m" módulos 

resulta en: 

NM (M - 1) 

Trayectorias a lo largo de las que se pueden propagar los cambios y 

errores. 
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Tico de Conexión 

	  TIPO DE 
CONEXIONN 

CALL PERFORM CONEXION 
EXTERNA 

• Si un módulo hace referencia a una variable que esta en otro módulo, 

entonces el contenido de ese otro módulo deberá tomarse en cuenta al 

hacer un cambio o corregir un error. 

• Un sistema es más simple si sus módulos pueden usarse sin necesidad 

de conocer su interior. 

Problemas con Conexiones Externas 

• Este tipo de conexión prolifera a cada nuevo programa "llamador". 

• Resulta muy difícil lograr que trabajen los módulos en un ambiente 

asincrono. 

• Al ocurrir un error se deben considerar simultaneamente todos los 

módulos involucrados. 

#01111$ es lo Que se Comunica? 

Branch directo - external entry (PUI) 

Contiene código - Perform A through B (cobol) 
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Parametro - Switch, flag, etc. 

• Los módulos por lo menos se deberán pasar datos entre si para que 

formen parte de un mismo sistema. 

• Cuando se pasa información de control de un módulo a otro (switch, flag, 

etc.) se agrega complejidad al sistema. Siempre existirá una estructura 

alterna que elimine esa complejidad. 

• La comunicación híbrida se produce cuando un módulo modifica las 

instrucciones de otro módulo. Este es el caso más grave (sólo es posible 

en ensamblador). 

Cohesividad 

• Un método alterno para reducir el acoplamiento entre módulos es 

maximizando la relación entre los elementos de un mismo módulo. 

• Elemento es una instrucción, segmento o sub-función de un módulo. 

• El objetivo es reducir el acoplamiento elevando la ligadura entre los 

elementos de un módulo. 

• La ligadura es la medida de cohesividad de un módulo. 

• Escala de cohesividad, de. menor a mayor: 

1. Coincidental 

2. Lógica. 

3. Temporal 

4. Por comunicación 

5. Secuencial 

6. Funcional 
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• Se debe procurar que en cada módulo haya cohesividad funcional. 

Ligadura Coincidental 

• Cuando nos preguntamos por que un grupo de instrucciones están en un 

programa y la respuesta es: bueno, tenían que estar en algún lugar, esto 

es una forma de ver la ligadura coincidental. 

Ejemplo: 

Move A to B 

Read E 

Move C to D 

• Si este módulo fuera llamado por varios programas y uno se cambiara 

requiriendo mover "A to X" se complicaría la codificación del módulo, 

Ligadura Lógica 

• Aquí los elementos de un módulo hacen cierta clase de funciones, V. 

GR., editar datos que incluye altas, bajas y cambios. 

• Los módulos se caracterizan por hacer el mismo tipo de función pero 

sobre diferentes datos. 

• Otra característica es que se comparte código entre las funciones del 

módulo. 
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• Generalmente, al inicio del módulo hay una estructura "case" que controla 

el saldo a alguna parte del módulo según la función a desempeñar. 

• Comunmente pensamos que usar código compartido ahorra tiempo de 

codificación. En realidad lo incrementa. 

• Es mucho mejor codficar cada función como un módulo separado aunque 

haya código repetido. 

Ligadura Temporal 

• Estos módulos se caracterizan porque todos sus elementos se ejecutan 

en cada llamada. 

• Es más simple que la ligadura lógica puesto que no requieren de un 

"CASE" al inicio. 

Ejemplo: 

- Validar todos los datos de un registro 

- Inicializar variables. 

- Cerrar archivos. 

- Crear tablas en memoria. 

Ligadura por Comunicación 

• Los siguientes tipos de ligadura son considerablemente más fuertes que 

los anteriores. 
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• Este es el primer tipo donde los elementos de un módulo se refieren a los 

mismos datos. 

• En la ligadura por comunicación se hace referencia a los mismos datos 

de entrada/salida. 

Ejemplo: 

- Producción de diversos reportes a partir de los mismos datos de 

entrada. 

- Imprimir y almacenar un registro. 

Ligadura Secuencial 

• Ocurre cuando la salida de un elemento es usada como entrada para el 

siguiente elemento. 

Ejemplo. 

- Leer y editar datos. 

- Crear y almacenar registros. 

- Sumarizar cifras e imprimirlas. 

218 



FUNDAMENTOS TEORICOS 

Ligadura Funcional 

• Una función describe la transformación de datos de entrada en datos de 

salida. 

• Si todos los elementos de un módulo contribuyen a un mismo objetivo 

posiblemente el módulo este ligado funcionalmente. 

• Una técnica útil para saber si un módulo esta ligado funciolmente es 

describir su función y examinar la oración resultante: 

- Si la oración contiene más de un verbo probablemente el módulo 

desempeñe más de una función. 

- Si el predicado de la oración no contiene un sólo objeto específico, 

probablemente el módulo tenga ligadura lógica. 

- Palabras como inicializar, limpiar, etc. implican ligadura temporal. 

• Los módulos ligados funcionalmente siempre pueden describirse en 

términos de sus elementos usando una oración. 

• Un problema sin resolver es como decidir que tanto hay que dividir las 

funciones con ligadura funcional. 

• Un posible enfoque es cuando el módulo mida de 2 a 4 hojas de 

codificación. 

• Otro enfoque es detenerse cuando el módulo no contenga un subconjunto 

de elementos que puedan usarse por si solos. 
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FUNDAMENTOS TEMIDOS 

Ejemplo: 

- Obtener la raíz cuadrada 

- Calcular deducciones 

- Calcular seguro social 

- Imprimir cheques 

Un ejemplo en Mecánica : 

• Cada elemento del motor desempeña una función específica. 

• Una característica de una unidad funcional es que puede ser facilmente 

reemplazada por otra que sirva al mismo propósito. 

• Además, hay conexiones simples entre las piezas. 

• Un módulo esta ligado funcionalmente si contiene todos los elementos, y 

sólo aquellos elementos necesarios para desarrollar una función. 

TECNICAS DEL DISEÑO ESTRUCTURADO 

Diaaramas de Estructura  

• El objetivo del diseño estructurado es construir programas con estructuras 

de una sola función, compilados por separado, con el menor número de 

parametros posibles. 
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• La herramienta del diseño estructurado es el diagrama de estructura. 

• El proceso de diseño consiste en construir una estructura que cumpla con 

las especificaciones y usar los conceptos de acoplamiento y cohesividad 

para evaluar el diseño paso por paso. 

Definir los Parámetros requeridos 

• Identificar todos los parámetros necesarios para cumplir con las 

especificaciones. 

• El objetivo primordial es obtener la mayor independencia entre módulos. 

• Los parámetros son la medida más directa de que tan independientes son 

los módulos entre si. 

Tribalar con la Estructura Completa 

• Se recomienda que el equipo de diseño trabaje siempre con el diagrama 

de estructura completo. 

• Aunque el equipo este formado por dos o más personas, es preferible que 

trabajen juntos con el diagrama completo. 

• El diagrama de estructura para la mayoría de los programas puede ser 

hecho por una sola persona. 

• Programa es el conjunto de instrucciones que se ejecutan a través de un 

comando del sistema operativo (un "exec" en JCL (Job Control Language) 

o una transacción "on-line"). 
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Diagramas Comunes 

• Una de las mejores ayudas para la elaboración del diagrama es saber de 

antemano como va a quedar. 

• Generalmente los diagramas se pueden enmarcar dentro de un par de 

estructuras comunes: 

- La estructura de entrada/salida. 

- La estructura para transacciones. 

Gulas para el Diseño 

Las gulas más importantes : 

• Tratar de conseguir la mayor independencia, simplicidad y claridad. 

• La independencia es lo más importante de todo ya que es el mecanismo 

usado para reducir la complejidad. 

• Para lograr simplicad no tratar de reducir lineas de codificación. La 

optimización y la simplicidad se contraponen, debiera ser más importante 

la simplicidad. 

• La claridad se mide en función de que tan fácil es saber porque un 

programa hace lo que hace. 
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glementos de un Módulo Funcional 

• Todo módulo debe realizar el trabajo que se le asigna. 

• Si existe alguna circunstancia bajo la cual un módulo no pudiera realizar 

el trabajo que se le asignó, deberá indicar sobre ello al programa 

llamador. 

• Cuando las especificaciones de un programa requieran detalles del 

funcionamiento interno de un módulo, ese módulo debiera producir un 

"LOG" reportando las acciones tomadas. 

Características de la "Cala Negra" 

• Un módulo predecible es aquel en el que dadas entradas identicas, se 

comporta de la misma manera siempre que es llamado. 

• Los módulos que llevan rastro de si mismo, por lo general no son 

predecibles (en PUI, uso de variables estáticas). 

• El concepto módulos predecibles se conoce también como "caja-negra". 

• Con una "caja-negra" el usuario puede entender el funcionamiento del 

módulo y usarlo sin tener que conocer su interior. 

Evitar funciones duplicadas 

• Durante el diseño se podría advertir que dos módulos pueden hacer 

funciones muy similares pero que no son exactamente las mismas. 
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Implantar cada Primitiva como un Módulo 

• El convertir cada primitiva de un DFD es similar a implantar cada función 

en un módulo. 

• De esta forma, si cambia la especificación solo habrá que cambiar un 

módulo. 

Seleccionar la solución más SIMDle 

• Evitar la tentación de generalizar una rutina con la idea de que podría 

ahorrar futuros esfuerzos. 

• Cuando se intenta generalizar por lo regular el módulo necesitará más 

parámetros aumentando el grado de acoplamiento. 

• La experiencia ha mostrado que muchas veces no se consigue la 

generalidad deseada. 

Permitir la Flexibilidad 

• Flexibilidad es la capacidad de adaptar nuevos requerimientos a un 

programa. 

• Versatilidad es el rango de funciones que un programa puede 

desempeñar. 

• Resulta tentandor tratar de proporcionar flexibilidad para expectativas 

futuras, escribiendo programas más versátiles. 

• La versatilidad aumenta la complejidad haciendo más difícil modificar un 

programa, decrementando la flexibilidad. 
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• Las soluciones más simples son las más flexibles. 

Parámetros de Error y Fin de Archivo lE0F1 

• La mayoría de los módulos necesitan informar al módulo llamador si no 

pudieron hacer su función. Esto se hace comunmente a través de un 

parámetro de error. 

• Aunque este parámetro puede aparecer en diferentes interfaces deberá 

tener un significado distinto en cada caso. 

• Siempre deberá ser un indicador de un módulo a su llamador inmediato 

de que ese módulo no pudo realizar su función. 

• Siempre que se pueda encontrar una alternativa para estos parámetros 

se mejorará el acoplamiento entre módulos. 

Melorando los Dlaaramas de Estructura 

• Eliminar el uso de "SWITCHES". 

• Extraer los módulos de sus Ilmadores. 

• Checar los módulos que son llamados por más de tres "llamadores". 

• Verificar módulos que llaman a más de tres módulos diferentes. 

• Revisar módulos que usen más de dos hojas de codificación o que 

tengan menos de cinco instrucciones. 
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GUIAS PARA EL DISEÑO. Resumen. 

• Al diagrama de estructura obtenido hay que hacerle refinamientos. 

• Para reducir el efecto de los cambios se recomienda que la estructura del 

diseño coincida con la estructura del problema. La forma debe estar 

subordinada a la función. 

• Un sistema resultará más simple cuando el "ambito de efecto" de una 

decisión este dentro del "ambito de control" del módulo que contiene la 

decisión. 

• El "ambito de control" de un módulo abarca a ese módulo y a todos sus 

subordinados. 

• El "ambito de efecto" de una decisión es el conjunto de módulos que 

contienen código cuya ejecución depende del resultado de la decisión. 

• Para que el ambito de efecto quede dentro del ambito de control hay 2 

caminos: mover el elemento de decisión hacía arriba o mover los módulos 

que estan fuera del ambito de control de tal suerte que caigan dentro del 

el. 

• Minimizar el uso de "flags" de error. 

• Tratar de que los módulos de "inicialización" cumplan con el requisito de 

caja negra. 

• Verificar los modulos demasiado grandes (más de 100 instrucciones) o 

demasidado pequeños (menos de 15 instrucciones) 

• Eliminar funciones duplicadas pero no código duplicado. 

• Verificar los módulos que son llamados de muchos lugares distintos o 

aquellos que llaman a muchos otros módulos. 
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• Tratar de reducir al mínimo la cantidad de parámetros que se pasan de un 

módulo a otro. 

• El equipo de diseño deberá trabajar en forma conjunta y teniendo a la 

mano el diagrama de estructura completo. 

MANTENIMIENTO DE LA ESPECIFICACION ESTRUCTURADA 

Metas del Mantenimiento de la Especificación 

• Minimizar el costo de procesar cada cambio propuesto. En el costo 

intervienen: 

- Formulación de la solicitud de cambio 

- Evaluación del impacto 

- Decisión 

- Incorporación del cambio 

- Implantación del cambio. 

• Cada cambio deberá ser formulado como un modelo incremental. 

• El cambio solicitado deberá tener una interface bien especificada con el 

modelo del sistema. 

• El cambio solicitado deberá tener todas las cualidades de la 

especificación estructurada, particularmente, deberá ser iterativo. 
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• Se deberá poder acomodar facilmente el cambio con el sistema en 

desarrollo. 

• La metodología para el análisis del cambio será la misma que la 

empleada para el análisis del sistema. 

El concento del Módulo Incremental 

• Para construir el modelo incrementa! se debe proceder de la misma forma 

como se hizo en la fase de análisis, es decir, DFD, DD y Mini-

especificaciones. 

• Esto deberá mostrarse al usuario para que lo corrija y afine en un proceso 

iterativo. 

• El resultado final será el documento de especificación incremental (DEI). 

• El DEI consiste de: 

- Formar de solicitud de cambio 

- DDF(s) que reemplazan a los DFD(s) originales. 

- DD incremental 

- Mini-especificaciones que reemplazan a los procesos afectados. 

Procesos para Mantenimiento de la Especificación 

• Describir el cambio propuesto elaborando el DEI y marcando la interface 

con el modelo existente. 

• Cuantificación del impacto. 
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• Incorporación del cambio en la especificación estructurada: reemplazando 

las partes afectadas del modelo actual con el modelo incremental. 

• Implantación del cambio. 

pi mito de "CONGELAR" los Cambios 

• La gerencia de sistemas se siente más segura si al terminar la fase de 

análisis "congela" todos los cambios que el usuario solicite. 

• En algunos lugares se opta por incluir un cómite de control de cambio. 

• Es una falacia hablar de congelar los cambios. Lo que se debe de tratar 

de conseguir es mantener una huella de los cambios. 

PRUEBA DE ACEPTACION. 

Propósito de la Prueba de Aceptación 

• El propósito de la prueba de aceptación es evitar sorpresas cuando un 

sistema pasa a producción. 

• El propósito del análisis es evitar sorpresas en la prueba de aceptación. 

• El resultado de la prueba de aceptación es binario: se acepta o se 

rechaza el sistema. 

• La prueba de aceptación no forma parte de un proceso de corrección de 

errores. 

• La prueba de aceptación evalua el trabajo del análisis, no de la 

implementación. 
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• La prueba de aceptación se deriva única y exclusivamente del documento 

de objetivos. 

• Existen 5 tipos de pruebas. 

- Pruebas de trayectoria normal 

- Pruebas de trayectorias de excepción. 

- Pruebas de estado transitorio. 

- Pruebas de rendimiento 

- Pruebas especiales. 

Derivación de Pruebas de Trayectoria Normal 

• Estas pruebas de derivan del DD. 

• Se hace una prueba por cada flujo de datos. 

• Cada prueba se hace con un número válido de entradas que se 

conformen a las definiciones del DD. 

• Para cada data element se toman 3 valores: los extremos y un valor 

medio. 

• Para cada flujo de datos se buscan todas las permutaciones de data 

elements que sean validas. 

Derivación de Pruebas de Excepción 

• Aqui se trata de generar un conjunto de entradas para probar la forma de 

manejar errores. 

• Se seleccionan valores invalidados para cada data element. 
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• Estos valores se usan junto con los flujos de datos de la prueba normal. 
• Cada prueba de excepción involucrará solamente 1 data element. 

Ejemplo: 

Valores para monto = nulo, ), $5555555555, 555, $abc, abc 

pruebes de Estado Transitorio 

• En este tipo de prueba se tratan de introducir secuencias de flujo de datos 

(altas, cambios, bajas). 

• Los flujos de datos para crear estas secuencias se pueden obtener de los 

creados durante las pruebas normales. 

Pruebas de Rendimiento 

• Con estas pruebas se mide al sistema en terminos del rendimiento 

esperado en el documento de objetivos. 

• Se hará una prueba por cada factor de rendimiento a evaluar (tiempo de 

respuesta, capacidad de volumen, cpt, espacio en dasd, etc.) 

Pruebas Especiales 

• Son todas aquellas pruebas que no estando dentro de las anteriores 

descritas, dependen de la naturaleza particular del sistema. 
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Documentación de las Pruebas 

• Procedimiento de prueba 

• Datos de prueba 

• Resultado esperado de la prueba 

• Procedimiento para regresar el sistema a su estado inicial. 

HEURISTICOS PARA ESTIMACION 

Algoritmos VS Heurísticos. 

• Son mutuamente excluyentes. 

• Un algoritmo conduce a un resultado certero. 

• Un heurístico habla de un resultado esperado. 

• El desarrollo de un heurístico involucra: 

- Estimados derivados empiricamente. 

- Datos empíricos de productividad 

- Reglas de estimación. 

El Estimado derivado Empíricamente 

• Para derivar estimados empíricos se necesitan: 

1) Un indicador cuantitativo 

2) Datos empíricos que correlacionen el rendimiento observado con el 

indicador. 

• Se sugiere el número de primitivas en la especificación como indicador. 
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• Los datos de correlación hay que recopilarlos: 

- Meses/hombre requeridos para desarrollar un sistema, expresado en 

horas/primitiva. 

- Meses/hombre requeridos por fase. 

- Recursos para pruebas usados por primitiva. etc. 

Datos Empíricos de Productividad 

• Conservar registros del proyecto tales que permitan producir formulas 

empíricas que tomen en cuenta variaciones en la productividad debidas a: 

Duración del proyecto 

Tamaño del equipo de trabajo 

Tiempo de máquina y pruebas. 

Complejidad de las interfaces 

Lenguaje, etc. 

Reglas de Estimación 

- Una estimación no es una concesión 

- Una estimación no es una negociación. 

- Las estimaciones no estan sujetas a contraofertas. 

- Estimar no es dividir una duración fija entre sus partes. 

233 
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- Un reajuste en una fase del proyecto implica ajustes en la misma 

proporción en el resto de las fases. 
- Si se desea un estimado significativo no se debe dar "la respuesta" 

previamente. 

- La proporción entre un estimado optimista y un estimado útil a la 

planeación suele ser uniforme en un individuo 

- Usar comites de estimación y no considerar la estimación del lider del 

proyecto. 
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TENDENCIAS EN EL ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS. 

Introducción 

• Con el transcurso del tiempo los costos de las computadoras han ido 
bajando. 

• Eventualmente podremos tener una computadora como la IBM-370 en un 
solo Chip. 

• En los siguientes 10 años la velocidad de cómputo crecerá por lo menos 

en un factor de 10. 

• Se estima que el número de computadoras usadas en aplicaciones 

cientificas y comerciales crecerá a un ritmo del 25% anual, 

• El número de aplicaciones crece actualmente a un ritmo de 45& al año. 

• SI se asume que no aumenta la productividad de los programadores, con 

el rango de crecimiento esperado, en 10 años se requerirán 93 veces más 

programadores que ahora para satisfacer la demanda de aplicaciones. 

• Todo esto indica que la productividad en el desarrollo de aplicaciones 

tiene que aumentarse al doble. 

Estrategias para el Futuro 

• El usuario final podrá tener acceso y manipular su información (numerica, 

textos y gráficas) para resolver el 50% de sus problemas, sin la ayuda de 

DP. 
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• 30% de las aplicaciones podrán ser generadas sin programación. 

• 70% de las aplicaciones contendrán menos de un 30% de codificaión en 

lenguajes por procesos ("procedural language"). 

El cambio en el Panel del Analista 

• Para cubrir las necesidades futuras de información se requiere acelerar el 

análisis de sistemas y/o eliminar la programación. 

• En el futuro el propio analista de sistemas creará las aplicaciones. 

• El análisis de sistemas no requerirá de hacer la especificación para la 

programación. 

• El analista de sistemas ayudará al usuario a que cree sus propias 

aplicaciones. 
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~LISIE DE LA PROILEMATICA 

11.1 ANTECEDENTES 

11.1.1 ENTORNO DE AUDITORIA CON BANCO NACIONAL DE MÉXICO  

El negocio de Banco Nacional de México, es la intermediación financiera, y 

consiste en la captación y colocación de recursos. 

Estos recursos son: 

• Captados a través de ahorradores e inversionistas. 

• Colocados concediendo préstamos a los sectores productivos y 

particulares. 

Banamex ofrece una amplia gama de actividades que incluye la captación 

de recursos dentro y fuera del país, el impulso a las operaciones de 

aseguramiento y fiduciarias, el respaldo a programas de vivienda, el 

financiamiento a actividades agropecuarias, comerciales y turísticas, el 

desarrollo de productos industriales e inmobiliarios, la promoción 

especializada del comercio exterior y, en general, el apoyo y asesoría a las 

actividades productivas. 

Utilizando modernos sistemas, que combinan la automatización con el 

servicio personalizado, Banamex atiende a industrias, empresas 

comerciales, dependencias del Gobierno y público en general en sus 
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necesidades de inversión y crédito, que le permiten cumplir al Banco con su 

papel de intermediario financiero. 

Hoy en día esta institución cuenta con mas de 125 servicios, figurando entre 

ellos como uno de los principales las Tarjetas de Crédito, ya que las mismas 

son uno de los servicios que en la actualidad ha cobrado mas importancia y 

trascendencia entre sus usuarios, dadas la múltiples opciones y ventajas 
que les ofrece. 

Para entender el entorno de la problemática de nuestra tesis, se describe a 

continuación un esquema general de la estructura organizacional de 

Banamex (Figura 2.1.1) destacando las áreas involucradas en el análisis del 

mismo: 

Productos al Consumidor 

Comprende la operación de tarjetas de crédito y otros productos, siendo el 

propósito de éstos: 

. Atender al mayor número de clientes con servicios bancarios de la mas 
alta calidad. 

. Lograr altos niveles de rentabilidad en su venta. 

. Ser el Banco líder en innovación, tecnologia, empaquetamiento y 

distribución masiva de los mismos. 
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ANÁLISIS DE LA PROILEMATICA 

Fig. 2.1.1 Esquema organizacional de la estructura. 

Funciones principales: 

• Medios de Pago. 

• Financiamiento para bienes de consumo. 

▪ Captación. 

▪ Financiamientos inmobiliarios. 

• Atención a mercados emergentes con productos estandarizados. 

▪ Banca Electrónica. 
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Sistemas 

Su propósito es el de proporcionar a cada una de las áreas del Banco, los 

sistemas de control de información que le permitan responder a las 

demandas de servicios bancarios de su clientela, aumentar su productividad 

y facilitar la administración interna. 

Funciones principales: 

• Desarrollar sistemas avanzados que apoyen a la Institución. 

• Proporcionar a clientes y usuarios productos y servicios a través de los 

CSIs (Centros de Servicio de Información). 

▪ Dar mantenimiento a los sistemas existentes de acuerdo a las 

necesidades del Banco dinámicamente en función de la evolución del 

sistema financiero mexicano. 

Contar con la infraestructura mas avanzada en equipo, redes, software 

y bases de datos. 

Auditoria 

Es el área encargada de verificar que las diferentes actividades que 

conforman la actividad bancaria sean efectuadas tal y como han sido 

establecidas. 
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Actividad 

Diseño 
e 

Implantación 

Responsable 

Departamentos 

Staff 

Evaluación de 
la Suficiencia 

Evaluación del 
Cumplimiento 

Auditoria 

Ejercicio Operación y 
Administración 

Fig. 2.1.2 Actividades de los departamentos responsables de la información. 

Para que el Banco pueda lograr satisfactoriamente sus objetivos, necesita 

administrar sus recursos, y verificar que las operaciones y procedimientos 

establecidos se estén llevando a cabo como está estipulado, para lo cual se 

apoya en el Control Interno. 

Dentro del Banco, la evaluación del control interno que realiza la División de 

Auditoría permite dar un diagnóstico sobre la suficiencia y funcionalidad del 

control incorporado a los sistemas, y conocer el grado de exposición al 

riesgo operativo derivado de incumplimientos al mismo. 
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La misión es la de proporcionar información a los Directivos responsables 

sobre los riesgos presentes, promoviendo que tomen decisiones para evitar 

su posible materialización. Dicho trabajo es de carácter preventivo. 

La Auditoría Interna como tal, es una función profesional e independiente de 

evaluación, establecida dentro del Banco, para examinar sus actividades 

como un servicio a la propia organización y se le puede definir de la 

siguiente manera: 

La Auditoria Interna es la evaluación sistemática y objetiva de las 

operaciones y controles dentro de una organización para determinar si: 

• La información financiera y operativa es precisa y confiable. 

• Los riesgos en la empresa son identificados y minimizados. 

• Se siguen políticas aceptables y procedimientos internos y se cumple 

con las regulaciones externas. 

• Existen estándares de ejecución del trabajo y se vigila su 
cumplimiento. 

• Los recursos son utilizados eficiente y productivamente. 

• Los objetivos de la Institución son alcanzados eficazmente. 

Todo ello, con el propósito de apoyar a los miembros de la organización en 

el eficaz cumplimiento de sus responsabilidades. 
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11.1.1INTERRELACIÓN DE AUDITORIA, PRODUCTOS AL CONSUMIDOR 
Y SISTEMAS 

Dentro de la estructura organizacional de la División de Auditoría, existen 

varios departamentos dedicados a auditar cada una de las áreas que 

conforman el Banco, el departamento en cuestión para efectos de nuestra 

tesis es el departamento de Auditoría a Productos al Consumidor. 

Se puede decir entonces, que Productos al Consumidor es el área usuaria 

de Auditoria para llevar a cabo en ese lugar la labor de revisión y ejercicio 

de la práctica de auditoría en dicha área, entre otros productos de consumo 

sobresale la operación de las tarjetas de crédito como una de las más 

importantes. 

Tradicionalmente, el personal de Auditoria se rige bajo ciertas normas y 

principios para realizar su trabajo, sin embargo, en algunas situaciones la 

labor de investigación y análisis de tarjetas de crédito requiere forzosamente 

de un proceso automatizado para la obtención de información, debido a los 

grandes volúmenes de datos que se manejan. 

Es por esta razón, que el departamento de Auditoria se ve en la necesidad 

de solicitar apoyo al área de Sistemas del Banco para poder contar con la 

información específica que le permita realizar un análisis de la situación de 

las tarjetas de crédito en los siguientes aspectos: cartera vencida, cartera 

preventiva, aperturas recientes, facturación y patrones de fraude. 
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Es importante destacar, que el área de Sistemas tiene como prioridad dar 

soporte a las áreas usuarias en el desarrollo y mantenimiento de los 

sistemas institucionales que soportan la operación del banco (Fig. 2,1.3), 

por lo que no se cubren como se quisiera todos los requerimientos de la 

gran cantidad de oficinas del Banco. El Departamento de Auditoria a 

Productos al Consumidor, recibe del área de Sistemas los datos necesarios 

de Tarjetas de Crédito para que internamente maneje y obtenga información 

según sus necesidades específicas. 
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11.1.2EVOLUCION DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

En Banco Nacional de México, la Banca de Menudeo como área 

responsable de un mercado especifico fue creada el 10 de julio de 1987, 

bajo el nombre de Banca de Autoservicio, con el fin de satisfacer las 

necesidades financieras del mercado masivo mexicano a través de 

productos y servicios que desde su diseño contemplen ser elaborados y 

potencialmente entregados bajo fórmulas de autoservicio. 

Esta Banca tiene su origen en la División de Tarjetas, dentro de su proceso 

de desarrollo natural al igual que la primera tarjeta de crédito bancaria en 

México, ha evolucionado y permitido a la institución servir en sus 

necesidades de financiamiento personal a más de 2'000,000 de clientes. La 

experiencia de operar estos volúmenes de transacciones , la infraestructura 

tecnológica establecida y el desarrollo de una fuerte y dinámica 

mercadotecnia, fueron las herramientas para analizar el negocio de la 

emisión de tarjetas de crédito y plantear una nueva definición que establece 

como tarea fundamental la creación y el desarrollo de medios de pago, 

materializables en plástico, papel y electrónica. 

Bajo este criterio, las Tarjetas del Banco han diversificado sus mercados, 

clasificando el origen de los recursos que expresan, en crédito y débito, 

según se trate de recursos provenientes de una linea de financiamiento o 

del patrimonio del propio cliente usuario de la tarjeta. 
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Así las tarjetas de crédito han segmentado su mercado, teniéndose ahora 

una familia integrada por cuatro grandes lineas de productos que satisfacen 

las necesidades de uso doméstico y de uso internacional en dos niveles, 

además de las propias de los ejecutivos de empresas. 

La internacionalización de las tarjetas iniciada en 1987, dió lugar a una 

mayor vinculación con las dos marcas mas importantes del mundo: 

MasterCard y Visa Internacional. Así, de las tarjetas hasta entonces 

existentes, sólo Banco Nacional de México, incorporó a su diseño la 

normatividad y los logotipos de ambas corporaciones. 

En mayo de 1987, se dio al plástico un uso mas pleno de sus capacidades, 

al convertirse las tarjetas en vehículo de inversión y crédito a la vez. 

En su expansión, las tarjetas son hoy en día, instrumentos que permiten 

financiar requerimientos de la microindustria, el comercio y el turismo, 

además del tradicional financiamiento al consumo. 

A su vez, la infraestructura tecnológica instalada, ha servido no sólo para 

optimizar la demanda de operaciones transaccionales ligadas al crédito y al 

débito a través de "Cajeros Electrónicos" y otros dispositivos de entrega de 

efectivo, sino también, para hacer mas eficiente la operación en el punto de 

venta (comercios), a través del sistema de "Transferencia Electrónica de 

Fondos y Captura de Datos" desde el negocio afiliado. 
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La capacidad operativa ha sido comercializada al operarse en Banco 

Nacional de México financiamientos otorgados por terceros, entre los que se 

incluyen instituciones del propio sistema bancario mexicano. 

En la medida que el quehacer fundamental de esta área es hacer Banca, las 

tareas de captación han encontrado también en el plástico el medio idóneo 

para incorporar nuevos instrumentos de ahorro al portafolio de servicios 

para el mercado masivo. Un ejemplo de ello es la tarjeta de débito 

"invermático", producto que inicio su operación en 1988. 

Con "Invermático", la Banca de menudeo inicio el desarrollo de un concepto 

de ahorro masivo, incorporando avances tecnológicos para su manejo; 

haciendo atractivo y posible el acceso a mercados de economía informal, y 

otros segmentos que hasta entonces habían estado ausentes en el sistema 

bancario mexicano. 

Atender al mercado masivo en sus necesidades financieras, implica 

desarrollar productos y servicios que permitan el acceso a los servicios 

bancarios, a clases socioeconómicas nuevas y diferentes de las que 

tradicionalmente han servido a la Banca. 

En el Banco Nacional de México, la Banca de Menudeo es la resultante de 

la evolución y el enriquecimiento de un producto -la tarjeta de crédito-, cuyos 

alcances permitieron incorporar a los servicios bancarios segmentos 

reconocidos como es el caso del mercado masivo. De ahí que el marco de 

referencia de esta Banca se sustente en la evolución constante de 

247 



ANALISIS DE LA PROOLEMATICA 

conceptos y definiciones que, a través del tiempo, se validan y convierten en 

estrategias y acciones concretas. 

Las tarjetas de crédito bancarias en el mundo y también en Banco Nacional 

de México, surgieron como una modalidad del crédito personal y, por 

consiguiente, se aplicaron criterios de concesión equivalentes a los que se 

manejan hoy en dia en la banca tradicional. 

Al ubicar a las tarjetas como una modalidad de los prestamos personales, si 

bien en 1968 imprimió agilidad y dinamismo al quehacer de colocación, 

también enfrento al Banco a notables retos en el terreno operativo. 

Sin embargo, hasta 1981 la modalidad original se mantuvo constante. El 

potencial de la tarjeta para convertirse también en instrumento de 

intermediación, no se desarrollo. Para entonces, la dimensión del mercado, 

la amplia aceptación de la tarjeta como medio de pago, los hábitos de uso 

de las mismas, el desarrollo de sistemas y otros avances de la tecnologia, 

permitieron visualizar el negocio de emitir y operar tarjetas en un contexto 

mas amplio. 
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La División de Tarjetas del Banco redefinió su misión en términos de: 

Emitir y operar medios de pago modernos que sirven para transferir fondos 

de un comprador a un vendedor con independencia del origen de los 

recursos que se afectan, que pueden ser del propio cliente o provenir de un 
financiamiento y que, formalmente, se pueden expresar en plástico, papel, 

fórmulas electrónicas o combinaciones de estas. 

Esta definición significa el parteaguas entre una tarea de concesión de 

crédito personal y el reconocimiento de que el Banco Nacional de México se 

crean, manejan y operan instrumentos, que sustentados en el concepto de 

"medios de pago", sirven para realizar intermediación en sus funciones de 

captación y colocación, con tecnología y mercadotecnia de punta. 

En lo que respecta a la historia de las tarjetas de crédito, fué precisamente 

en enero de 1968 cuando Banco Nacional de México lanzó al mercado la 

primera tarjeta de crédito bancaria en nuestro país y América Latina: 

"Bancomático" 

Durante su primer año de existencia, el número de tarjetahabientes alcanzó 

la cifra de 15 mil, en tanto que los negocios afiliados llegaron a 1,500, 

repartidos en la Ciudad de México, Guadalajara y Acapulco. 

A nivel mundial, los primeros registros que se tienen de tarjetas, fué en 1924 

en los Estados Unidos, cuando por primera vez se utilizó una tarjeta de 

crédito. La General Petroleoum la introdujo para la adquisición de  
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combustibles. Desde entonces, numerosos almacenes comerciales, corno 

Sears y expendios de gasolina, emitieron sus propias tarjetas de crédito. 

Puede afirmarse que la llamada época del «dinero de plástico» comienza 

en 1949, a raíz de la iniciativa de Frank McNamara, famoso hombre de 

negocios de Nueva York que ideó un procedimiento que le permitiera comer 

en algunos de los mejores restaurantes de esa ciudad sin tener que llevar 

en el bolsillo dinero en efectivo. Así creó una organización que garantizaba 

el pago de consumos realizados por sus socios, a la cual llamó Dinners 

Club. Muy pronto se incluyeron grandes almacenes y hoteles entre los 

establecimientos afiliados. En 1951, debido al gran número de agremiados, 

fué necesario fabricar tarjetas de cartulina que contenían el nombre y la 

firma del socio. 

Ese mismo año, el Franklin National Bank lanzó la primera tarjeta de crédito 

bancaria en la historia, propagándose el ejemplo en toda la Unión 

Americana, por lo que a fines de 1953 existían ya 62 bancos con tarjeta 

propia, y al término de la década sumaban casi 2000. 

En México, el primer intento por emitir tarjetas de crédito se remonta a 1953, 

cuando se fundó el Club 202, S.A. Su objetivo era expedir tarjetas de 

identificación que permitieran a funcionarios o empleados de cierta 

compañía, mediante convenios previos, firmar la cuenta de sus gastos en 

lugares que aceptaran la garantía de que la institución les pagaría en 

nombre del cliente. 
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De esta manera nació la tarjeta de crédito Club 202, que en 1956 se fusionó 

a Dinners Club, que para entonces tenía más de 400 mil socios y cinco mil 

negocios afiliados en 800 ciudades en 60 países. Poco mas tarde aparecen 

en México las tarjetas American Express y Carte Blanche, pero su empleo 

estaba limitado a un pequeño grupo de personas con un alto poder de 

compra. 

El 6 de Agosto de 1968, algunos banqueros independientes de los Estados 

Unidos formaron una asociación llamada Interbank Card Association (ICA), 

para eliminar las autorizaciones, intercambios y liquidaciones de 

transaccciones efectuadas con sus tarjetas de crédito locales. 

En 1968, Banco Nacional de México es el primer miembro internacional de 

ICA en México. Poco después se unen los bancos miembros de Eurocard 

International en Europa, así como los primeros bancos japoneses. 

En 1969, ICA adopta la marca Master Card y el logotipo de los dos círculos 

entrelazados. Para 1977, Bank Americard se convirtió en la tarjeta Visa, 

conservando sus distintivos de banda azul, blanca y dorada. 
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Actualmente la tarjeta de crédito, representa un medio de pago con el cual 

el usuario puede adquirir bienes y servicios que ofrecen los Negocios 

Afiliados en la República Mexicana y el extranjero; debiendo presentarla y 

firmar un pagaré por el valor de su compra. También puede disponer de 

efectivo en Sucursales y Centros Financieros así como en las Cajas 

Permanentes, hasta cierto límite de crédito autorizado, o bien en fondos 

previamente depositados. 

Si la tarjeta es de carácter internacional su uso se extiende a los Negocios 

Afiliados a nivel mundial, e incluso disponer de efectivo en cajeros 

automáticos, en ambos casos afiliados a Visa o Master Card. 

El Banco cuenta con varios tipos de tarjetas: Clásica y Oro, Tarjetas de 

Afinidad, Marca Compartida, Bancos Asociados y Marca Privada. 

Las tarjetas de afinidad pueden ser de uso nacional e internacional, con el 

respaldo de Visa y Master Card, e incluso tienen la opción al servicio de 

Cuenta Maestra. Se caracterizan por identificar al usuario como miembro de 

una asociación civil o agrupación que no persiga fines lucrativos, como 

pueden ser hospitales, universidades, etc. Además, Banco Nacional de 

México les otorga a las instituciones una parte de la facturación para ser 

utilizada para fines altruistas, capacitación o investigaciones, contribuyendo 

de esta manera a su desarrollo. 
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Las tarjetas de Marca Compartida son tarjetas que se emiten en asociación 

con negocios comerciales. Integran las ventajas de las tarjetas bancarias y 

los atributos adicionales que ofrece el negocio coemisor a su clientela 

frecuente. Además, el hecho de ser una Tarjeta de Banco Nacional de 

México permite utilizarla como cualquier otra tarjeta bancaria en Negocios 

Afiliados. 

Las de Marca Compartida son Tarjetas de Crédito operadas dentro del 

sistema de Tarjetas con las cuales el usuario puede adquirir bienes y 

servicios que ofrece la empresa coemisora, la cual cuenta con una marca 

comercial e imágenes reconocidas. Los pagos, reposiciones y reportes de 

robo o extravío pueden realizarse en las Sucursales del banco. 

En lo que respecta a las Tarjetas de Marca Privada son exclusivamente 

para adquirir productos que ofrezca la cadena comercial respectiva. 

Por último las Tarjetas de Bancos Asociados, son aquellas que emiten este 

tipo de bancos y son operadas por el mismo Banco. Con este tipo de tarjeta, 

el cliente puede adquirir bienes y servicios en Negocios Afiliados a Banco 

Nacional de México, así como disponer de efectivo en Sucursales, Centros 

Financieros y Cajas permanentes, e incluso en oficinas del banco asociado 

correspondiente. En lo referente a reposiciones, aclaraciones, saldos y 

pagos, los diferentes Bancos Asociados fungen como intermediarios. 
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En la actualidad los beneficios generales que ofrecen las Tarjetas, 

dependiendo si son nacionales o internacionales, son los de adquirir bienes 

y servicios en más de 120 mil Negocios Afiliados en la República Mexicana 

y más de 10 millones en el extranjero. Además, son aceptadas en cerca de 

700 sucursales y mil 500 Cajas Permanentes así como en 260 mil 

sucursales en el extranjero y mas de 100 mil cajeros automáticos afiliados a 

Visa y Master Card. 
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11.2 DETECCION DE LA PROBLEMÁTICA 

Las instituciones financieras están usando la tecnología como factor 

importante para aumentar la eficiencia, tanto en el desarrollo de productos y 

servicios como para automatizar los procesos que realizan internamente 

para soportar sus actividades, su limitante está acotada por restricciones 

que marque la tecnología de punta. La mejor utilización de los sistemas 

disponibles y su actualización no sólo permiten identificar oportunidades 

para reducir costos, sino también para aumentar la calidad de la prestación 

de servicios (sencillez, rapidez y exactitud) y para crear otros. El buen uso 

de la tecnología facilita el manejo y la disponibilidad de la información, que 

es vital para los Bancos, así como detectar riesgos y oportunidades y 

mejorar el control así como la rentabilidad de cada operación. 

El aumento de los costos de operación y los volúmenes de información, así 

como la necesidad de contar con mejores controles administrativos y 

servicios sin restricción de fronteras e innovación de productos, son una 

oportunidad de negocio para los Bancos. 

MEDIOS DE PAGO EN PLÁSTICO 

Las Instituciones Bancarias reflejan un gran volumen de información relativa 

a clientes de tarjetas de crédito, por lo que se han tenido que enfrentar a 

grandes cambios en los servicios que se prestan al cliente, los cuales se 

han ido dando en forma paulatina, siendo éstos: 
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. Ventas en negocios (centros comerciales, restaurantes, etc.) y 

disposiciones de efectivo y pagos (sucursales bancarias). 

. Cajas permanentes. 

. Banco en su casa. 

Lo anterior es con el fin de actualizar los servicios de un producto, en 

relación a las necesidades del tarjeta-habiente. 

Fig. 2.2.1 Las instituciones financieras utilizan ahora tecnologia de punta. 
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De esta manera, podemos ver que existen equipos para soportar los 

procesos en lote (emitir estados de cuenta de clientes, avisos, etc.); otros 

equipos soportan el ambiente transaccional (cajeros permanentes, 

dispositivos de autorizaciones, autorizaciones de venta, etc.) y redes (de 

área extendida e internacionales) para ofrecer servicios especiales a los 

clientes en su oficina o el hogar y para procesar información interna de 

todas las áreas del Banco. Asimismo, las instituciones bancarias en la 

actualidad ofrecen una amplia gama de productos y servicios que son 

soportados con la tecnología más avanzada, como respuesta a las 

necesidades bancarias y financieras, que han requerido los clientes y las 

mismas instituciones. 

Dentro de los productos bancarios, las tarjetas de crédito se consideran 

actualmente uno de los más importantes, debido a su aceptación en el 

mercado así como la rentabilidad que presentan. 

Teniendo actualmente en forma global las Instituciones Bancarias los 

siguientes tipos de tarjetas, que son consideradas como medios de pago en 

plástico (Fig. 2.2.2): 

Tarjetas de débito 

Son un instrumento de inversión en moneda nacional, de uso nacional o 

internacional al amparo de un depósito que se accesa mediante una tarjeta 
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de plástico, permitiendo al cliente contar con total liquidez, rendimiento y 

seguridad absoluta. 

Maletas de crédito 

Es un medio en plástico que a través de una línea de crédito revolvente y de 

acuerdo a su cobertura, es utilizado en la adquisición de bienes y servicios 

en todos los establecimientos afiliados al sistema de Tarjetas Bancarias en 

la República Mexicana y en el extranjero (en su caso). Siendo clasificadas 

según su validez de uso en Nacionales e Internacionales. 

Tarjetas de Débito 

MEDIOS DE 
PAGO 

EN PLASTICO! 	
Nacionales 

Trarjetas de Crédito.  

Internacionales 

Fig. 2.2.2 Clasificación de los medios de pago en plástico. 
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CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS 

Titular 

Es la persona física, la cual utiliza el crédito o inversión a cuyo nombre se 

expide la tarjeta. 

Vloencia 

La tarjeta se expide hasta por dos años y es prorrogada automáticamente 

por períodos iguales y sucesivos, en tanto no existan causales para su 

cancelación por parte del banco, o mientras el usuario no lo solicite. 

Como Instrumento de crédito 

La tarjeta de crédito, es un instrumento para disponer de una línea de 

crédito revolvente en cuenta corriente, es decir, que conforme se vayan 

liquidando en la cuenta los importes cargados en ella, se libera el margen 

de crédito y es posible seguir efectuando nuevas compras y disposiciones 

en efectivo dentro del límite de crédito otorgado. 
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Límite de crédito 

El límite de crédito se fija con base en los ingresos y la capacidad de 

pago comprobable del solicitante. Dentro del límite de crédito quedan 

comprendidos los importes de los intereses, comisiones, cargos y demás 

gastos que se originen con motivo del uso de la tarjeta. 

Incremento a la línea de crédito otorgada 

Los incrementos pueden ser automáticos y generales o a solicitud del 

usuario. En el segundo caso, es necesario demostrar que se cuenta con 

la capacidad de pago requerida para el incremento solicitado. 

Opciones de pago 

El tarjeta-habiente puede liquidar su saldo en cualquiera de las 

siguientes formas: 

1. Pagar la totalidad de su saldo antes de la fecha de corte sin cargo 

alguno. 

2. Pagar la totalidad de su saldo a más tardar en la fecha límite de 

pago, en cuyo caso pagará una comisión sobre los saldos promedio 

diarios de las compras y disposiciones del mes anterior. 
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3. Pagar en abonos sucesivos mensuales no menores al 10% del 

capital más los intereses y gastos que generen en el mes, excepto si 

el banco cancela el crédito, en cuyo caso deberá cubrir el importe 

total del saldo pendiente de pago. 

Como Instrumento de inversión 

En esta modalidad las tarjetas tradicionales, permiten mantener como saldo 

a favor cualquier cantidad de dinero y ganar intereses. 

Esto marca una diferencia significativa con los depósitos a plazo fijo en 

donde se requiere de un mínimo de inversión. El dinero que integra el saldo 

a favor del cliente, participa en un fondo de inversión de valores, que 

permite liquidez y produce rendimientos, de acuerdo con las condiciones del 

mercado de dinero. 

Estos rendimientos se calculan diariamente y los que corresponden a cada 

cliente, se le abonan mensualmente en su cuenta en la fecha de corte que 

le corresponda. El límite de crédito autorizado no se modifica bajo la 

modalidad de inversión, sin embargo, cuando se utiliza como tal, todas las 

transacciones que se realicen se aplican o debitan contra los recursos que 

integran el saldo a favor de la cuenta, y agotado éste, contra la línea de 

crédito otorgada. 
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Vigencia 

Instrumento 

Límite de Crédito 

De Crédito,  Incremento de la línea 

Opciones de pago 

CARACTERISTICAS 
OPERATIVAS 

De Inversión 

ANAUSIS DE LA PRODLEMATICA 

Fig, 2,2.3 Caracteristicas Operativas de las Tarjetas de Crédito 

TARJETAS DE CRÉDITO 

Tradicional Nacional 

Esta conformado por personas que dependen económicamente de una 

ocupación fija y cuyo diferencial entre sus ingresos y gastos fijos, lo pueden 

destinar a la solvencia de crédito o a una forma de inversión mediante el 

uso de la Tarjeta Tradicional. 
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Los criterios usados para segmentar el mercado son los siguientes: 

a) Nivel socioeconómico. Esta formado por empleados, obreros, 

técnicos, comerciantes y rentistas, que dependen de sus ingresos como 

fuente de recursos. 

b) Nivel de ingresos. Su nivel de ingresos total mensual fluctúa entre 2 

y 15 veces el salario mínimo. 

Tradicional Nacional Plus 

Esta conformado por clientes que por la gran importancia de su relación con 

el banco y por su alto nivel económico son merecedores de una atención 

preferencial y personalizada por parte de la Institución. 

Los criterios usados para segmentar el mercado son los siguientes: 

a) 	Nivel socioeconómico. Esta formado por clientes de la Institución con 

ingresos elevados, con una alta responsabilidad financiera y que 

poseen un nivel superior de status social. 
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b) Nivel de relación con el banco. Se integra por personas que 

mantienen relaciones financieras constantes y dinámicas con la 

Institución Bancaria. 

c) Hábitos de consumo. Está compuesto por clientes de la Institución 

que generalmente realizan consumos en negocios exclusivos y 

especializados de primer nivel. 

Tradicional Internacional 

Es un sistema que permite realizar transacciones tanto dentro del territorio 

nacional, así como en más de 160 países del mundo. 

Esta conformado por personas que dependen económicamente de una 

ocupación fija y cuyo diferencial entre sus ingresos y gastos fijos, lo pueden 

destinar a la solvencia de crédito o a una forma de inversión. 

Los criterios usados para segmentar el mercado son los siguientes: 

a) Nivel socioeconómico. Esta formado por profesionistas, ejecutivos, 

empresarios y rentistas que perciben ingresos fijos mensuales y 

cuentan con un patrimonio. 

b) Nivel de ingresos. Su nivel de ingresos total mensual fluctúa entre 16 

y 30 veces el salario mínimo. 
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c) Hábitos de consumo. Lo integran clientes que generalmente realizan 

consumos en negocios "exclusivos" y especializados dentro y fuera del 

país. 

Tradicional Internacional Plus 

Es un sistema que permite realizar transacciones tanto dentro del territorio 

nacional, así como en más de 160 países del mundo. 

Esta conformado por clientes que por la gran importancia de su relación con 

el banco y por su alto nivel socioeconómico son merecedores de una 

atención preferencial y personalizada dentro del territorio nacional y el resto 

de los países del mundo (fig. 2.2.4). 

Los criterios usados para segmentar el mercado son los siguientes: 

a) Nivel socioeconómico. Esta formado por clientes con ingresos 

elevados, con una alta responsabilidad financiera y poseen un nivel 

superior de status social. 

b) Nivel de relación con el banco. Se integra por personas que 

mantienen relaciones financieras constantes y dinámicas con la 

Institución Bancaria. 
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c) Hábitos de consumo. Lo integran clientes de la Institución que 

generalmente realizan consumos en negocios exclusivos y 

especializados de primer nivel dentro y fuera del país. 

'ruletas Ejecutivas 

Es un sistema de financiamiento que permite a las empresas financiar los 

gastos corporativos de sus ejecutivos, efectuado en los establecimientos 

afiliados al sistema de tarjetas de crédito. 

Siendo conformada por todas aquellas empresas cuyos ejecutivos efectúan 

gastos de representación y ventas por cuenta de ellas. 

Los criterios usados para segmentar el mercado son los siguientes: 

a) Es ejecutivo de alto nivel. 

b) Efectúa viajes frecuentes por cuenta de la empresa. 

c) Desarrolla funciones operativas de constante relación externa a nivel 

privado y gubernamental. 

d) Tiene necesidad de cubrir sus gastos de representación en el momento 

en que los efectúa. 
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e) Adquiere bienes y servicios relacionados con su actividad empresarial, 

tales como: boletos de avión, hospedaje, renta de autos, atención a 
cliente, etc. 

Fig. 2.2.4 Los medios de pago en plástico internacionales permiten la adquisición de bienes y 
servicios en todo el mundo. 

Tarietas Empresariales 

Es un sistema de financiamiento que a través de una línea de crédito 

revolvente permite a las empresas financiar los gastos corporativos de sus 
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ejecutivos, efectuados en los establecimientos afiliados al Sistema de 

Tarjetas de Crédito. 

Tarletas de Afinidad 

Son tarjetas de crédito revolvente en cuenta corriente, con los mismos 

servicios y ventajas de las tarjetas nacionales e internacionales, con la 

diferencia de que tienen un atributo adicional, el de identificar al usuario 

como miembro de la asociación o agrupación a la que pertenecen. 

Los criterios usados para segmentar el mercado son los siguientes: 

Asociaciones y agrupaciones formalmente constituidas, de reconocido 

prestigio, cuyos miembros tienen actividades comunes y fines específicos 

tales como: asociaciones civiles, profesionales, Instituciones educativas, 

clubes deportivos, etc. 

Tarletas de Marca Privada 

Es un sistema de financiamiento que a través de un crédito revolvente en 

cuenta corriente se facilita la adquisición de productos que comercializan las 

empresas de las que se compone una cadena comercial. 

Los criterios usados para segmentar el mercado son los siguientes: 
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Estas tarjetas están dirigidas a personas físicas con ingresos de 5 salarios 

mínimos mensuales vigentes de la plaza de que se trate, interesadas en 

obtener una línea de crédito para solventar las compras de los productos 

que comercializan las empresas (con negociación con la Institución 

Bancaria). 
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Tarjetas Patrimoniale 

Es un instrumento de crédito revolvente en cuenta corriente, con liquidación 

automática al término de cada ciclo de corte, que la Banca Patrimonial 

hace en nombre del cliente con cargo a los recursos generados por la venta 

de sus valores 

Los criterios usados para segmentar el mercado son los siguientes: 

Clientes actuales de la Banca Patrimonial que mantienen relaciones 

constantes, dinámicas y de alta responsabilidad financiera, y que se 

caracterizan por su sólida posición económica y social. 

Cabe mencionar, que esta tarjeta es de uso internacional. 

Tarjetas de Bancos Asociados 

Son tarjetas emitidas a nombre de personas físicas por los Bancos 

Asociados y operadas por una Institución Bancaria con infraestructura, con 

las cuales deben ser aceptadas en el sistema de negocios afiliados de dicha 

Institución, así como disposición de efectivo y pagos en sus sucursales y 

cajas permanentes. 

Estos bancos tienen sus propias tarjetas nacionales, internacionales, 

empresariales, afinidad y de marca privada. 
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Asimismo, las carteras de cobro de las tarjetas mencionadas, corresponden 

al Banco Asociado respectivo. En consecuencia, estas tarjetas quedan 

excluidas del Sistema de Desempeño de Tarjetas de Crédito. 

Por lo anterior, una Institución Bancaria que actualmente contempla más de 

80 tarjetas en el mercado, sin considerar los nuevos productos e 

innovaciones, viene a representar la generación de grandes volúmenes de 

Información, Implicando operar transacciones en un rango de más de 

3'000,000 de clientes bajo una infraestructura tecnológica establecida, así 

como operativa y de servicios. 

De la misma forma, implica el desarrollo de una fuerte y dinámica 

mercadotecnia que defina la creación y el desarrollo de medios de pago, 

materializables en plástico, papel y electrónica. 

Presentando en forma aunada, grandes retos a las Instituciones Bancarias, 

debido a la tecnología, servicio, operación y mercadotecnia de las mismas; 

por su naturaleza y aplicación al mercado tienen políticas y parámetros muy 

independientes entre sí, siendo algunas de ellas: 

4, Características de apertura y autorización 

. Otorgamiento y/o aumento de límite de crédito 

. Aplicación de intereses, comisiones, etc. 
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En la figura 2.2.5 se muestra una tabla en la que se Indican las categorías 

de tarjetas de crédito y en la 2.2.6 las tarjetas de crédito tradicionales. 

TARJETAS DE CRÉDITO 

Tradicional Nacional 

e 	Tradicional Nacional Plus 

Tradicional Internacional 

Tradicional Internacional Plus 

Ejecutivas 

Empresariales 

De afinidad 

De Marca Privada 

Patrimoniales 

De Bancos Asociados 

Fig. 2.2.5 Categorías de Tarjetas de Crédito 
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, 

Tradicional Nacional 

-1-.-
"  

asite4coimu—  idw.: 
,-.. 	---.-` 	',.--,- 	y„,,,,-:11,,,,  

-,, ", 	,,,., -,, 

Empleado, 	Obreros, 
Técnicos, Comerciantes y 
Rentistas 

, 

, ult,,,,, 
Mensual entre 2-15 
salarios mínimos 

 	,, 

, 

, 
— — 

Tradicional 	Nacional 
Plus 

Clientes de la Institución 
con 	ingresos 	elevados, 
alta 	responsabilidad 
financiera 	y 	un 	nivel 
superior de status social 

Constantes y dinámicas Consumos 	en 
negocios 
exclusivo dentro y 
fuera del país 

Tradicional 
Internacional 

Profesionistas, Ejecutivos, 
Empresarios y 	Rentistas 
que perciben ingresos fijos 
mensuales y cuentan con 
un patrimonio 

Mensual entre 16-30 
salarios mínimos 

Consumos 	en 
negocios 
exclusivo dentro y 
fuera del pais 

Tradicional 
Internacional Plus 

Elevado 	con 	una 	alta 
responsabilidad financiera 
y nivel superior de status 
social 

Relaciones 	financieras 
constantes y dinámicas 
el banco 

Consumos 	en 
negocios 
exclusivo dentro y 
fuera del país 

Fig. 2.2.6 Tarjetas de Crédito Tradicionales 
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NECESIDAD DE AUDITORÍA AL TOTAL DE LA INFORMACIÓN 

Actualmente, el resultado de las auditorias a los productos bancarios tiene 

que ser un apoyo de utilidad al directivo, no importando los procesos 

automatizados en las evaluaciones que tiene que realizar. 

Así mismo, se debe considerar que la tecnología es y ha sido un factor 

determinante en el desarrollo y crecimiento de los bancos, así como 

enfrentar la competencia, por lo que se debe de tomar la misma actitud, y 

tener en mente que la tecnología es una herramienta de apoyo para la 

realización de los trabajos de auditoria. 

Consideranto los puntos anteriores, se debe emitir una opinión que apoye al 

directivo en la toma de decisiones que tenga que efectuar, 

proporcionándole los resultados precisos para que la institución aumente su 

productividad y el nivel de riesgo en el que vive, se vea reducido. 

Por otra parte, no se debe de olvidar que existen los auditores en 

informática que tienen su trabajo muy especifico, pero que no pueden estar 

a disposición de todos los auditores tradicionales para apoyarlos en sus 

evaluaciones. El trabajo de los auditores en informática esta muy bien 

definido, ya que también tienen que apoyar a los niveles directivos que 

tienen bajo su responsabilidad el diseño, desarrollo e implementación de 

sistemas automatizados, así como a las áreas de comunicaciones y 

teleproceso. 
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11.2.1 PUNTOS CRÍTICOS 

La cartera vencida de la banca mexicana ascendió en 1993 en un 91.5% 

con respecto a 1992, lo cuál implica para el banco una cartera vencida de 

más de 33 mil millones de nuevos pesos. En forma paralela el crecimiento 

de los riesgos crediticios fueron de un 140 por ciento. 

Lo anterior ha sido desde siempre una gran preocupación de los Directivos 

bancarios Fig. 2.2.7. El incremento incontrolable y acelerado que se ha 

dado en la cartera vencida, es en gran parte una repercusión de la 

economía mexicana de esta época. 

Estrategias de los Directivos de los Bancos para encontrar la fórmula de 

controlar el problema de la Cartera Vencida 

Fig. 2.2.7 Mantener a los Directivos informados de la situación que vive el banco es vital. 
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Por ello, es necesario mantener informados a los Directivos sobre las 

operaciones que se encuentren sobre los rangos y políticas fijadas y que 

están dando como consecuencia una cartera vencida elevada, así como 

informes sobre la redocumentación de cuentas y créditos que se 

encuentren en riesgo de originar un quebranto. 

CARTERA VENCIDA 

Representa una gran responsabilidad canalizar parte del dinero confiado 

por depositantes en las Instituciones Bancarias, para financiar 

preferentemente el desarrollo de los sectores mas importantes en la 

economía del País, así como el cuidado en el otorgamiento y administración 

de los créditos, en prevención de congelamiento ó perdida de recursos de 

inversión. 
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GESTIONES DE COBRANZA 

Debido al número tan elevado de deudores que tienen la costumbre de 

liquidar con atraso sus pagos mensuales, se debe cuidar que las gestiones 

de cobro se efectúen con la adecuada oportunidad y con la frecuencia 

necesaria, implicando con ello restringir el uso de la tarjeta al usuario en 

base a su problemática de cobro, o en su defecto la cancelación de la 

misma. 

277 



ANALISIS DE LA PROBLEMATICA 

Cuentas con mensualidades vencidas 

De acuerdo con el número de mensualidades vencidas, los sistemas de 

información generan los documentos que se indican, con la periodicidad 

que en cada caso se señala: 

. Con una mensualidad: 

> En la fecha de corte: estado de cuenta y listado; y se le asigna 

la clave "D" (atraso). 

> 15 días después del corte: listado y tarjetón de cobro. 

. Con dos mensualidades: 

> En la fecha de corte: estado de cuenta, listado y tarjetón de 

cobro; y se le asigna la clave "D" (atraso) y además, se 

cancela el crédito disponible. 

Con tres mensualidades: 

> En la fecha de corte: estado de cuenta, listado, tarjetón de 

cobro y carta de cobranza; y se le asigna la clave "P" 

(problemas de cobro), se cancela y boletina la tarjeta. 

. Con cuatro ó más mensualidades: 

> En la fecha de corte: estado de cuenta, listado, tarjetón de 

cobro . 
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Cuentas con sobregiros 

De acuerdo con el monto del sobregiro en exceso del limite de crédito, se 
genera lo siguiente: 

• Al presentarse el sobregiro: 
> Si el exceso es de más del 15% y hasta el 35%: listado 

y tarjetón de cobro; y se le asigna la clave "O" (sobregiro 

simple). 

> Si el exceso es de más del 35% y hasta 50%: igual que en el 
caso anterior, incluyendo además carta de cobro para el 

diente. 

• Quince días después del sobregiro o en la fecha de corte, lo que 

ocurra primero: 

> Si la cuenta no se regularizó: listado, tarjetón de cobro y carta 
al cliente; y se le asigna la clave "P" (problemas de cobro), 

por lo que se cancela y boletina la tarjeta. 

> Si el exceso es mayor al 50%: igual que el caso anterior, 
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Cuentas con sobregiro y mensualidades vencidas 

De acuerdo con el número de mensualidades vencidas, se genera lo 

siguiente: 

• Con una mensualidad: 

1. En la fecha de corte: 

Si el exceso es de más del 15% y hasta el 35%: estado de 

cuenta, listado y tarjetón de cobro; y se le asigna la clave "O" 

(atraso). 

SI el exceso es de más de 35%: estado de cuenta, listado y 

tarjetón de cobro; se le asigna la clave "P" (problemas de 

cobro), se cancela y boletina la tarjeta. 

2. Quince (15) días después del corte: 

Si la cuenta no se regularizó: se le asigna la clave "P" 

(problemas de cobro), se cancela y boletina la tarjeta. 

• Con dos mensualidades: 

En la fecha de corte, si el exceso sobre el límite de crédito es de más 

del 15%: estado de cuenta, listado y tarjetón de cobro; y se le asigna 

la clave "P" (problemas de cobro), se cancela y boletina la tarjeta. 
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Cuentas con mensualidades vencidas 

GESTIONES 	Cuentas con sobregiros 
DE 

COBRANZA 

Cuentas con sobregiros y 
mensualidades vencidas 

Fig. 2.2.8 Gestiones de cobranza en el efe@ de auditorla 

TIPOS DE GESTIONES DE COBRANZA. 

Cuando la cartera no fue pagada rigurosamente a su vencimiento y por el 

conocimiento de su antigüedad, probabilidades o problemas de 

recuperación (Fig. 2.2.9), la podemos clasificar en: 
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Cartera vencida transitoria 

Son adeudos sobre los que se tiene la seguridad o fundadas esperanzas de 

que serán liquidados dentro de un mes a su ingreso a cartera vencida y/o 

sobregiro de 25% sobre el límite de crédito. 

Cartera vencida administrativa 

Son adeudos con 2 a 3 meses vencidos y/o sobregiro del más del 25% 

sobre el límite de crédito. 

Cartera vencida ore4uridica 

Son adeudos que no son recuperables en forma administrativa y requieren 

ser cobrados en forma jurídica, por lo que se negocia con el usuario el 

pago del adeudo o en caso contrario se tramita el registro por vía jurídica. 
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Cartera vencida luddlc, 

Esta constituida por el importe de adeudos totales, tanto el pago de los 

meses vencidos (saldo vencido) como el adeudo vigente; con el cual se 

entrega documentación al abogado, para ejercer derechos de cobro por vía 
juridica. 

Cartera vencida caatlaadt 

Dicha cartera es la correspondiente a la nula recuperación del adeudo, en 
donde se hayan agotado los recursos legales y se procede a solicitar las 

reservas correspondientes, con el fin de recuperar en caso de ser aprobado 
por la Comisión Nacional Bancaria, la recuperación del capital vencido, sin 

considerar los intereses. 

Carter. redocumentads 

Esta cartera es resultado de la negociación con el tarjeta-habiente, quién 

haciendo promesa de pago se redocumenta su adeudo en mensualidades 

fijas, pero para ello, el tarjeta-habiente debe de presentar bienes 

hipotecarios con lo que ampare su adeudo y promesa de pago. 
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-- 	CARTERA VENCIDA 
TRANSITORIA 

CARTERA VENCIDA 
ADMINISTRATIVA 

CARTERA VENCIDA 
PREJUDICIAL 

CARTERA VENCIDA 
JURIDICA 

CARTERA VENCIDA 
CASTIGADA 

CARTERA VENCIDA 
REDOCUMENTADA 

ANÁLISIS DE LA PROSLEMATICA 

Figura 2,2.9 Tipos de Gestiones de Cobranza 
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ORIGEN DE LA CARTERA VENCIDA. 

Las causas que originan la cartera vencida se genera a través de diversas 
fuentes, adhesibles; las cuales son presentadas en un otorgamiento de 
crédito bancario, como son: 

1. Causas fortuitas o situaciones imprevisibles en el estudio de 
crédito del proyecto de inversión. 

2. Causas imputables al acreditado, tales como: 

> insolvencia económica. 

> Insuficiente conocimiento de su ramo o actividad. 

> Introducción de nuevos productos o servicios, sin el pleno 
conocimiento del mercado y tendencias. 

> Incursión en negocios desconocidos, riesgosos o especulativos. 

> Negligencia o descuido en la administración de negocios o la 

actividad de los mismos. 

> Deficiente control de recursos económicos. 

> Excesivo apalancamiento financiero. 
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> Utilización de créditos en fines distintos a los convenidos. 

> Mala fe, Etc. 

3. Por causas Imputables al operador del crédito, entre otras: 

> Desconocimiento o falta de observación a políticas y normas 

crediticias. 

> Deficiente análisis del proyecto de inversión, de los aspectos 

cualitativos y cuantitativos del cliente y obligados y de su verdadera 

capacidad de pago. 

> Créditos inadecuados a las verdaderas necesidades del cliente. 

> Aceptación de garantías riesgosas o de difícil realización; 

deficientemente evaluadas o aseguradas; mal constituidas o 

registradas fuera de tiempo. 

> Falta de vigilancia en el destino del crédito, administración y marcha 

del negocio acreditado y del cumplimiento de los términos y 

condiciones convenidas. 

> Insuficiente diligencia en el cobro de créditos. 
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> No actuar jurídicamente a tiempo, (dentro de los plazos legales), así 

como falta de documentación requerida; con la consecuente pérdida 

de las acciones legales en contra de los diferentes obligados. 

> Complacencia en la renovación de operaciones, con la pérdida de las 

garantías originales o aceptando la redocumentación a nombre de 

otros deudores, con menos posibilidad de pago. 

> Etc. 

INDEPENDENCIA EN LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las áreas Involucradas en la operación y administración, así como las 

gestiones de cobranza dependiendo de sus funciones tiene su propia 

información. Cada una labora en forma independiente, asimismo cada área 

y departamento o proceso involucrado reporta su propia Información 

gerencial. 

Debido a la función del área de Auditoría Interna de una Institución 

Bancaria, debe obtener información del universo involucrado. Al mismo 

tiempo, tiene que emitir sus informes de manera independientemente, 

debiendo ser éstos razonables e imparciales de modo que la información 

reflejada a los Directivos, auxilie verdaderamente y con precisión en la toma 

de decisiones. 

Por lo anterior, es necesario implementar una herramienta automatizada 

para el control y análisis del comportamiento de la cartera vencida de 
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tarjetas de crédito, con base en los lineamientos internos de la Institución, 

con el fin de optimizar y agilizar acciones correctivas y/o preventivas en el 

otorgamiento y seguimiento de las líneas de crédito. 

Del resultado de dicho análisis, en el cual se reflejan desviaciones de 

control así como la falta de razonabilidad e integridad de la información, 

resaltan puntos sensibles de la operación que hay que enmendar y/o 

corregir, en forma inmediata, por ello la necesidad de manipular en forma 

total la información, para abarcar en su gran mayoría una revisión 

cuantitativa y cualitativa, en donde se refleje realmente una evaluación y no 

sólo una revisión empírica y selectiva de muestras, que no abarca en 

múltiples circunstancias el mínimo grado de realidad la situación de 

operación de las áreas involucradas, evitando con ello, la filtración de 

quebrantos y/o fraudes así como la falta de control dentro de las mismas. 
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CONSIDERACIONES DE CONTROL INTERNO 

La cartera vencida representa el conjunto de créditos y prestamos no 

liquidados con oportunidad, constituyendo un activo inmovilizado. 

Asimismo, la falta de evaluación de los procedimientos que se siguen en los 

diversos departamentos de una institución bancaria, en funcionalidad, 

suficiencia de medidas de control interno así como el cumplimiento del 

objetivo de rentabilidad, implica desatención y riesgos de las siguientes 

funciones básicas de control interno: 

• Prevención de riesgos en los sistemas reglamentados. 

• Detección y análisis de las causas que dieron origen a un riesgo 

materializado (fraudes, robos, abusos de confianza). 

• Control estadístico de situaciones especiales (fraudes, abusos de 

confianza, etc.) 

• Promover acciones tendientes a minimizar la posibilidad de su 

reincidencia. 

• Opinar sobre la seguridad y funcionalidad de los sistemas 

implementados en ciertos departamentos esenciales de operación. 
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. Proponer mejoras a los sistemas que contribuyan al fortalecimiento 

del control interno y a la disminución de la exposición al riesgo. 

• Generar información suficiente y oportuna sobre la suficiencia y 

ausencia del control interno incorporado en los diferentes 

ordenamientos reglamentados. 

▪ Atención especifica de algún requerimiento especial que sea 

solicitado por algún miembro de dirección sobre su área de 

responsabilidad. 
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11.3 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DEL 
ÁREA DE AUDITORIA 

Las Instituciones Bancarias, a la vanguardia de los servicios bancarios en el 

país, fundamentan su acciones en un desarrollado proceso de planeación, 

esto le permite participar con oportunidad en el dinámico mundo de las 

finanzas y de los servicios al cliente. 

Como respuesta a las políticas institucionales de modernización 

permanente, se requiere la implementación de un sistema de información 

gerencia! que contribuya a facilitar las labores relacionadas con la toma de 

decisiones de tipo estratégico. 

El propósito de automatizar la obtención de información gerencial en una 

área de Auditoria, es con el fin de aprovechar integralmente la información 

de un sistema determinado, para así lograr una mayor eficiencia en la 

consecución de los objetivos institucionales; permitiendo determinar 

desviaciones de control en los lineamientos internos. 

Asimismo, nos permite obtener parámetros básicos y necesarios para el 

control y análisis de políticas sobre el comportamiento de cada uno de los 

productos de las tarjetas de crédito, lo que facilita implementar diversas 

alternativas tácticas que se encaminen a la agilización de acciones 

correctivas y/o preventivas en el otorgamiento y seguimiento de las líneas 

de crédito. 
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FINALIDAD DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO 

La información de los sistemas de tarjetas de crédito, registran las 

operaciones diarias efectuadas en la Banca, tales como disposiciones de 

efectivo y compras, así como el registro de cálculos monetarios (intereses, 

capital, saldos mínimos por pagar, etc.). 

Y en forma aunada, registra políticas y parámetros de operación, 

correspondientes a cada uno de los productos de un sistema de tarjetas de 

crédito, como son límites de crédito otorgados por apertura, límites 

otorgados por comportamiento, situación de la cuenta, ciclos de corte, etc. 

Por lo anterior, la existencia de un sistema automatizado, representa la 

evaluación interna de información derivada de procesos operativos 

existentes, dicho sistema sería capaz de proporcionar información 

necesaria para una eficaz toma de decisiones a nivel estratégico y táctico 

dentro del desarrollo de las actividades de auditores internos, propiciando 

un análisis integral. 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE AUDITORIA DE TARJETAS DE CRÉDITO 

Con base en la necesidad de revisar en forma automatizada la cartera 

vencida de tarjetas de crédito, se tienen los siguientes objetivos 

específicos del área: 
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• Vigilar el comportamiento de la cartera vencida, en forma global así 

como cada segmento y/o producto de tarjetas de crédito, controlando 
con ello, excesivos incrementos sorpresivos de la cartera. 

• Analizar la cartera vencida, a fin de evaluar el comportamiento y 
detectar anomalías de control para tomar las medidas correctivas 
necesarias. 

. Elaborar estrategias que permitan mantener dentro de los estándares 
establecidos los niveles de la cartera vencida. 

• Diseñar con base a la información estadística, en coordinación con 

procesos operativos, las políticas y parámetros para el otorgamiento 

del crédito. 

• Garantizar la correcta aplicación de los procesos en el otorgamiento 

de crédito, la gestión de cobranza y los proyectos de castigos, a fin de 
operar con oportunidad, eficiencia y rentabilidad. 

• Vigilar el cumplimiento de los despachos jurídicos, a fin de que los 

clientes y prospectos, tengan una imagen de eficiencia por parte de la 

Institución. 

• Analizar el control y seguimiento de políticas y parámetros 

establecidos para los productos. 
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11.3 IDENTIFICACIÓN Y AN LISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DEL 
ÁREA DE AUDITORIA 

Las Instituciones Bancarias, a la vanguardia de los servicios bancarios en el 

país, fundamentan su acciones en un desarrollado proceso de planeación, 

esto le permite participar con oportunidad en el dinámico mundo de las 

finanzas y de los servicios al cliente. 

Como respuesta a las políticas institucionales de modernización 

permanente, se requiere la implementación de un sistema de información 

gerencia' que contribuya a facilitar las labores relacionadas con la toma de 

decisiones de tipo estratégico. 

El propósito de automatizar la obtención de información gerencial en una 

área de Auditoria, es con el fin de aprovechar integralmente la Información 

de un sistema determinado, para así lograr una mayor eficiencia en la 

consecución de los objetivos institucionales; permitiendo determinar 

desviaciones de control en los lineamientos internos. 

Asimismo, nos permite obtener parámetros básicos y necesarios para el 

control y análisis de políticas sobre el comportamiento de cada uno de los 

productos de las tarjetas de crédito, lo que facilita implementar diversas 

alternativas tácticas que se encaminen a la agilización de acciones 

correctivas y/o preventivas en el otorgamiento y seguimiento de las líneas 

de crédito. 

291 



ANALISIS DE LA PROOLEMATICA 

FINALIDAD DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO 

La información de los sistemas de tarjetas de crédito, registran las 

operaciones diarias efectuadas en la Banca, tales como disposiciones de 

efectivo y compras, así como el registro de cálculos monetarios (intereses, 

capital, saldos mínimos por pagar, etc.). 

Y en forma aunada, registra políticas y parámetros de operación, 

correspondientes a cada uno de los productos de un sistema de tarjetas de 

crédito, como son límites de crédito otorgados por apertura, límites 

otorgados por comportamiento, situación de la cuenta, ciclos de corte, etc. 

Por lo anterior, la existencia de un sistema automatizado, representa la 

evaluación interna de información derivada de procesos operativos 

existentes, dicho sistema seria capaz de proporcionar información 

necesaria para una eficaz toma de decisiones a nivel estratégico y táctico 

dentro del desarrollo de las actividades de auditores internos, propiciando 

un análisis integral. 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE AUDITORÍA DE TARJETAS DE CRÉDITO 

Con base en la necesidad de revisar en forma automatizada la cartera 

vencida de tarjetas de crédito, se tienen los siguientes objetivos 

específicos del área: 
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• Vigilar el comportamiento de la cartera vencida, en forma global así 

como cada segmento y/o producto de tarjetas de crédito, controlando 
con ello, excesivos incrementos sorpresivos de la cartera. 

• Analizar la cartera vencida, a fin de evaluar el comportamiento y 
detectar anomalías de control para tomar las medidas correctivas 
necesarias. 

• Elaborar estrategias que permitan mantener dentro de los estándares 
establecidos los niveles de la cartera vencida. 

• Diseñar con base a la información estadística, en coordinación con 
procesos operativos, las políticas y parámetros para el otorgamiento 

del crédito. 

• Garantizar la correcta aplicación de los procesos en el otorgamiento 

de crédito, la gestión de cobranza y los proyectos de castigos, a fin de 
operar con oportunidad, eficiencia y rentabilidad. 

• Vigilar el cumplimiento de los despachos jurídicos, a fin de que los 
clientes y prospectos, tengan una imagen de eficiencia por parte de la 

Institución. 

• Analizar el control y seguimiento de políticas y parámetros 

establecidos para los productos. 
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• Vigilar la rentabilidad de los productos, permitiendo proponer 

estrategias para el incremento de la misma. 

. Garantizar que se lleve a cabo las funciones de cobranza, a fin de 

lograr la optimización del área de Cobranza, lo cuál se viene 

reflejando en el decremento o incremento de la cartera vencida. 

• Por ello, la necesidad implícita de implementar una revisión integral 

de la cartera vencida, la cuál sea una herramienta de apoyo que 

refleje una situación general cuantitativa y cualitativa, 	con 

indicadores que reflejen las desviaciones de control, razonabilidad e 

integridad de información, las cuales podrán ser detectadas en forma 

perlodica (monitoreo) e integral, 	a través de un sistema 

automatizado de información. 

REQUERIMIENTOS DE AUDITORIA A IMPLEMENTAR EN UN SISTEMA 

AUTOMATIZADO 

Los requerimientos de una área de auditoría, por lo que respecta a tarjetas 

de crédito en una fase de monitoreo, análisis y seguimiento de cartera 

vencida, para la evaluación de la misma, consiste en: 
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Análisis de aperturas v maneto de crédito 

Reflejar información que contemple la situación cuantitativa y cualitativa de 

cuentas de apertura reciente en los últimos 12 meses y que presentan 

mensualidades vencidas, de las cuales se requiere identificar los siguientes 

parámetros: 

. Calidad de crédito. 

> Cuentas de más alto riesgo debido al número de meses vencidos así 

como saldo vencido, 

> Cuentas en que no hayan realizado ningún pago desde su inicio de 

apertura. 

. Asignación de límites de crédito. 

> Límites otorgados fuera de las políticas y parámetros de cada una de 

las tarjetas de crédito. 

• Manejo de cuenta. 

> Saturación del crédito otorgado en forma inmediata a su apertura. 

> Saldo total superior al crédito otorgado. 

. Patrones de fraude. 

> Posibilidad de poder identificar cuentas fraudulentas en base a 

patrones presentados en la operación, considerando la información 

registrada en el sistema. 
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Identificar v Controlar sobregiro* Morosos 

Reflejar información que contemple cuentas de clientes con sobregiros con 

riesgos materializables, debido a la situación de no recuperar el adeudo y 

en forma conjunta el sobregiro (saldo deudor superior al crédito), de las 

cuales se requiere identificar los siguientes puntos: 

• Saldos 

> Saldos totales muy superiores al limite de crédito existente. 

> Sobiegiros morosos que no hayan realizado ningún pago. 

▪ Recuperación 

> Importe recuperado en relación al sobregiro. 

• Patrones de Fraude 

• Posibilidad de poder identificar cuentas fraudulentas en base a 

patrones presentados en la operación, considerando la 

información registrada en el sistema. 

Controlar la cartera vencida de tarjetas de crédito 

Reflejar Información que contemple una visión de la situación de la 

cartera vencida, en relación a todas sus fases de operación y meses 

vencidos, así como situaciones críticas para cada una de ellas, donde se 

requiere identificar el siguiente análisis: 
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Cartera Jurídica 

Status de la cartera jurídica (cuentas con más de 5 meses vencidos y la 

cuenta refleja la asignación de un abogado respectivo), en base a las 

acciones de recuperación de los abogados de la cartera por producto a 

nivel estatal . 

Cartera de Castigos 

Status de la cartera de Castigos (cuentas consideras en los proyectos de 

castigos), en base a importe y meses vencidos así como el status de 

cobranza (irrecuperable del saldo vencido), reflejando la cartera por 

producto a nivel estatal . 

Cartera de redocumentación 

Status de la cartera de redocumentación, (cuentas en que se renegocia 

su adeudo para su pago, dichas cuentas no deben pasar más de 3 

meses vencidos), en base a importe y meses vencidos, reflejando la 

cartera por producto a nivel estatal . 
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Controlar la cartera preventiva de tartas de crédito 

Reflejar información que presente cuentas que debido al dolo presentado 

contra la Institución, presenta adeudos en cartera vencida y en forma 

fraudulenta continua realizando operaciones de transacción (compras y 

disposiciones de efectivo) con la apertura de cuentas nuevas, por lo tanto 

deben ser identificadas y boletinadas a áreas de apertura y operación de 

transacciones, evitando con ello que se continue el riesgo presentado. En 

ésta se requiere identificar lo siguiente: 

Cartera de aperturas recientes 

Status de la cartera de apertura reciente y que presentan 

mensualidades vencidas, en base a índices de cartera por producto a 

nivel estatal . 

Cartera administrativa 

Status de la cartera administrativa (cuentas con 2 a 3 meses vencidos), 

en base a indices de cartera por producto a nivel nacional (por estados). 
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Cartera Pre-Jurídica 

Status de la cartera pre-jurídica (cuentas con más de 4 ó 5 meses 

vencidos y la cuenta no refleja la asignación de un abogado respectivo), 

en base a las acciones de recuperación del área de cobranzas, antes de 

pasarlo a la cartera de abogados, reflejando la cartera por producto a 

nivel estatal . 

Recuperación 

Reflejar en forma cuantitativa y cualitativa, la recuperación de los 

adeudos de dichas cuentas. 

Análisis Gerencia! de Desempeño de Tandas de Crédito 

La evaluación de la cartera de tarjetas de crédito en forma automatizada, 

se pretende realizar en base al comportamiento mensual de los tarjeta-

habientes, por lo cual se requiere que dicho proceso refleje un resumen de 

la situación general que presenta el período analizado, el cuál sólo presente 

los casos excepcionales y emergentes que requieren rápida visualización y 

detección para realizar acciones respectivas (Fig. 2.2.10). 
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Asimismo, se pretende conservar un archivo histórico en el que se 

conserve mes a mes cuentas y/o situaciones relevantes, con el fin de llevar 

un comportamiento de los meses analizados así como el seguimiento de 

los mismos, asimismo se pretende : 

• Llevar estadísticas mensuales, permitiendo comparar los 

períodos analizados, debido a su incremento o decremento de 

las debilidades detectadas. 

• Verificar acciones efectuadas en las desviaciones que se 

detecten. 

• Determinar proyecciones de comportamiento futuro, implicando 

con ello sensibilizar la situación del comportamiento que 

presente a la fecha del análisis así como meses posteriores, 

indicando la probabilidad de la situación, generando toma de 

decisiones para realizar acciones o en su caso ignorarlas. 

En base a lo anterior, se considera que la mayor expectativa de una área de 

Auditoría en una Institución Bancaria para la implementación de un sistema 

de Desempeño de Tarjetas de Crédito, sea contar con un medio que brinde 

información confiable y actualizada para detectar y analizar integralmente 

las situaciones mencionadas en las páginas anteriores, mediante el acceso 

directo a Información respectiva, sin tener que depender de manera 

absoluta y funcional de otras áreas. 
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Asimismo la independencia de fuentes de información, representa una 
característica propia del área, ya que la información recopilada en forma 
Independiente repercute a su vez en la validación de cifras. 

Por lo que se requiere realizar una comparación cuantitativo y cualitativa de 

índices de carteras, cuentas en las diferentes situaciones de mensualidades 

vencidas, etc., lo cuál se considera de gran importancia, ya que son un 
apoyo para la toma de decisiones a nivel estratégico y táctico dentro del 
desarrollo de actividades de la Dirección del Banco. 
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Fig. 2.3.1 Funciones del Sistema de Desempeño de Tarjetas de Crédito 
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11,4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Se realizó una evaluación para conocer el funcionamiento y procedimiento 

de las tarjetas de crédito así como la problemática existente en la obtención 

de información por parte del usuario, dicha evaluación consistió en: 

. Conocer y analizar las necesidades y requerimientos por parte 

del usuario 

. Identificar y analizar el volumen de tarjetas en la cartera así 

como el número de productos a incluirse en el sistema 

. Identificar y analizar las políticas y parámetros de los 

requerimientos solicitados 

. Identificar y analizar las políticas y parámetros de cada uno de 

los productos 

. Identificar y analizar la función de los sistemas que interactuan 

en relación a los requerimientos del usuario, así como datos 

que contienen, características y volumen 
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11.4.1 ENTORNO 

A continuación se muestra gráficamente el entorno en el que se 

desenvuelve el "Sistema de Desempeño de Tarjetas Bancarias", se indican 

las entidades bancarias con las que interactúa y los vínculos operacionales 

que existen. 

ENTORNO DE OPERACION DEL SISTEMA DE 

DESEMPEÑO DE TARJETAS DE CREDITO 
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114.2 DIAGRAMAS DE FLUJO OPERATIVO ACTUAL 

El proceso actual que se realiza para la revisión y análisis de la cartera 

vencida de tarjetas de crédito, es desarrollado en forma manual, como se 

describe en las siguientes diagramas de flujo operativo, bajo las entidades 

de Auditoría, Gerencia del Producto, División de Tarjetas de Crédito, 

archivo de microfilmación, control de altas y áreas de operación. 

Los resultados que se obtienen a través de ésta metodología manual, es 

representativa de una revisión muy selectiva y aleatoria de cuentas en 

cartera vencida, lo cual presenta desventajas, como son: 

Alcance de revisión Selectiva-aleatoria 

Selección de muestra para análisis Casos relevantes 

Tiempo de respuesta de revisión y análisis 1 - 3 meses 

Desventalas: 

• Falta de revisión cuantitativa y cualitativa de la información en forma 

general 

. Posible selección errónea 

. Tiempos de respuesta largos 

▪ Falta de oportunidad 
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ANALIGIS DE LA ►ROELEMAT1CA 

11.4,3 IDENTIFICACIÓN DE LOS DATOS E INTERACCIÓN ENTRE 
SISTEMAS 

La identificación de los datos necesarios para cubrir los requerimientos se 
llevó a cabo mediante la combinación de entrevistas, observación, 
recopilación de documentos, revisión de manuales escritos sobre políticas, 
regulaciones y procedimientos de operación, así como la interacción con 
Ingeniería de Sistemas. Con lo anterior se obtuvo la cantidad de datos 
necesaria que conforma el universo de la información para la Base de 

Datos que requerirán los ciclos de procesamiento. 

La información que requiere el sistema, en su mayoría ya se encontraba en 
equipos "mainframe", por lo cual fue necesario identificar los sistemas y su 
relación con otros para seleccionar la información que es de utilidad para 

nuestro propósito. 

A continuación se muestra mediante tablas el inventario de sistemas, 
procesos y productos Involucrados, así como una relación de listados 

relativos a tarjetas de crédito. 
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INVENTARIO DE SISTEMAS Y PRODUCTOS 

SISTEMAS 

,< 	 ‹ 

1. 1 

c 	,,,‘ 	• 
., 

1>> 	,. 

4 	« 	' 	' 1 	VI, 	' / 

41 
 t, 	'' 

PAGOS 

REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS 

POR EL TARJETAHABIENTE, A TRAVÉS 

DE: 

• CAJEROS PERMANENTES 

• SUCURSALES 

S / 030 

TRANSACCIONES 

DISPOSICIONES DE 

EFECTIVO 

REGISTRO 	DE 	DISPOSICIONES 	DE 

EFECTIVO 	REALIZADOS 	POR 	EL 

TARJETA HABIENTE, A TRAVÉS DE: 

• CAJEROS PERMANENTES 

• SUCURSALES 

COMPRAS 

COMPRAS 	REALIZADAS 	POR 	EL 

TARJETA-HABIENTE, A TRAVÉS DE: 

NEGOCIOS AFILIADOS 
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1 

-- 

4.. 	111 

ALTAS Y 
REPOSICIONES DE 

PLÁSTICO 

'. , 

- 	--- 

 , 

REGISTRA ALTAS Y REPOSICIONES DE 
PLÁSTICO, 	EFECTUADAS 	POR 	EL 
TARJETAHABIENTE A 	TRAVÉS 	DE 
DIVERSOS 	 OPERADORES 
AUTORIZADOS. 

S / 050 

CLIENTE- 
TARJETAS ALTA E 

INCREMENTO DE 
LIMITE DE CRÉDITO 

REGISTRA ALTAS E INCREMENTOS DE 
LIMITES DE CRÉDITO EFECTUADOS 
POR EL TARJETA-HABIENTE A TRAVÉS 
DE OPERADORES AUTORIZADOS. 

S/015 
ESTRUCTURA 

ESTRUCTURA 
BANCARIA 

REGISTRO 	DE 	ESTRUCTURA 
DIVISIONAL 	Y 	REGIONAL 	DE 	LAS 
ÁREAS 	DE 	OPERACIÓN 	DE 	UNA 
INSTITUCIÓN BANCARIA, 

S/080 
COBRANZA 
JURÍDICA 

COBRANZA/ 
ABOGADOS 

REGISTRO 	DE 	ASIGNACIÓN 	DE 
CUENTAS, 	RECUPERACIÓN DE LA 
CARTERA JURIDICA, A TRAVÉS DE 
ABOGADOS BANCARIOS. 
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‘ 
,› 

• . . 	.. ,4, 	, 4 

, 	m, ,,. 
o 	%  

S / 700 

REDOCUMENTACION 

COBRANZA DE 

CARTERA 

REDOCUMENTADA 

REGISTRO 	DE 	NEGOCIACIÓN 	DE 

REDOCUMENTACION DE LA CARTERA 
VENCIDA, LA CUAL ES EFECTUADA 

POR EL TARJETAHABIENTE A TRAVÉS 

DE LA GERENCIA Y DE PERSONAL 

AUTORIZADO. 

S / 610 

CASTIGOS 

CARTERA EN 

CASTIGOS 

REGISTRO 	DE 	LA 	CARTERA 	EN 

CASTIGOS, LA CUAL 	DEBIDO A LA 

COBRANZA 	ES 	CONSIDERADA 

IRRECUPERABLE, 	 SIENDO 

SELECCIONADA A TRAVÉS DE LA 

GERENCIA 	Y 	DE 	PERSONAL 

AUTORIZADO. 

S / 999 

TARJETAS 

CLIENTE-SALDOS 

REGISTRO 	DE 	INFORMACIÓN 

GENERAL 	DEL 	TARJETA-HABIENTE 

(NOMBRE, DIRECCIÓN, ETC) AS( COMO 

SALDOS DE LAS TARJETAS. 
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IN, 	1 	_.,.__..., 
uh 	

„ 4 e, 	a 
 ' 	-.... 	..1  , 	. 

REGISTRO DE LA CARTERA VENCIDA 
S / 999 (ADMINISTRATIVA Y PREJURIDICA), LA' 

COBRANZA CUAL SE DETERMINA A TRAVÉS DE 
TARJETAS POLÍTICAS 	Y 	PARÁMETROS 	DE 

COBRANZA. 

REGISTRO DE INFORMACIÓN 	DE 
TARJETAHABIENTES BOLETINADOS A 

BOLETÍN TRAVÉS 	DE 	POLÍTICAS 	Y 
PARÁMETROS 	DE COBRANZA, 	ASÍ 
COMO SITUACIONES DE ROBO Y 
EXTRAVIÓ 	DE 	LA 	TARJETA 	DE 
CRÉDITO. 

... _,........~ 
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PRODUCTOS 

'' 	Ir 
ibH ni  

4m$.S , j 	'1 
y,,,?  _ 

. 
PRODUCTO E 

. 	,, 
<I' , 	.,:‹i,:11tA  

5290 01 TERRACOTA ':'9 

4540 69 VISA CLASICA L3 	NACIONAL 

5290 91 PLUS L3 

5288 43 MASTERCARD L6 

4552 55 VISA PREMIER L6 INTERNACIONAL 

4540 57 VISA CLASICA L6 

8548 13 CALINDA QUALITY L7 

8813 15 MULTIVISION L7 

5290 17 SUBURBIA PLUS L7 

5290 23 SUBURBIA L7 	PRIVADAS 

5290 27 SUBURBIA CLASICA L7 

5290 35 HIGH LIFE L7 

8548 53 SEGUROS AMERICA L7 

5288 4 TRADICIONAL L2 

5206 8 DORADA 1_2 	AFINIDAD 

4901 76 VISA CLÁSICA L2 
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.b ,'• • ¥r, t 	éa ,wxi'; hi.,.: 	'''  5) 	.  

5290 88 TURISMO L2 

4901 78 DORADA L2 	AFINIDAD 

4937 88 TURISMO L2 

Cabe mencionar, que el inventarlo de productos solo contempla una parte 

de toda la gama de productos existentes, ya que los productos reflejados 

son los utilizados en el sistema automatizado del Desempeño de Tarjetas 

de Crédito. 

Lo anterior es debido a los requerimientos de seleccionar las tarjetas de 

naturaleza de crédito así como las carteras de tarjetas de crédito 

requeridas por el usuario del sistema. 
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INVENTARIO DE LISTADOS 

. Actividad contable de tarjetas 

• Desglose de capital e intereses de la cartera 

. Desglose de transmisión 

• Sumarización mensual de tarjeta-habientes 

• Sumarización mensual general 

• Interface de movimientos diarios 

• Actualización contable 

• Detalle de cálculo para pago de rendimientos 

• Control de emisión de plástico 

• Auditor de archivo de tarjeta-habientes 

• Actividad contable de tarjeta-habientes 

. Listados de cartera vencida 

• Auditor del archivo de tarjeta-habientes 

• Pagos recibidos con una ó mas mensualidades 

vencidas 

. Tarjetones y listado de cartera vencida y 

sobregiros 

. Acuses de recibos 
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11.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Para cubrir los requerimientos descritos anteriormente es necesario 

desarrollar un sistema que permita la explotación de una base de datos 

"depurada" en la que sólo exista información relacionada con la medición 

del desempeño de tarjetas de crédito así como para cubrir las necesidades 

de auditoría para no interferir con otros procesos. 

Con el propósito de ofrecer a la Institución Bancaria una herramienta que le 

permita garantizar el óptimo apoyo en las labores de medición el 

desempeño y auditoría de tarjetas de crédito, a continuación se señalan las 

alternativas para las cuales se deben tener las siguientes consideraciones: 

Las determinantes del uso de equipo son institucionales por lo tanto hay 

que ajustarse en primera instancia a que el origen de la información se 

genera en un equipo TANDEM VLX del área de tarjetas de crédito. 

Los usuarios de auditoría son ajenos al conocimiento de computadoras. Los 

volúmenes de información son grandes, por lo tanto debemos tomar en 

cuenta una solución que permita ser lo suficientemente ágil y fácil de 

manejar. 
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La información a manejar es de carácter confidencial por lo tanto debemos 

considerar una solución que brinde la máxima seguridad en cuanto a su 

manejo como en el control de los resultados que se obtengan. 
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11.5.1 OPCIONES PROPUESTAS 

A continuación se presentan las opciones de solución: 

. Desarrollo de un Sistema de Desempeño de Tarjetas de Crédito en el 

equipo TANDEM. 

. Desarrollo de un Sistema de Desempeño de Tarjetas de Crédito en 

PC transfiriendo información del equipo TANDEM a un SERVIDOR. 

Para cada opción se da una breve descripción y se evalúan cuatro aspectos 

que ayudan a tomar una decisión, tales aspectos son: 

. Equipo y Recursos Requeridos 

. Responsabilidades 

. Ventajas 

. Desventajas 

A) DESARROLLO DE UN SISTEMA DE DESEMPEÑO DE TARJETAS DE 
CRÉDITO EN EL EQUIPO TANDEM 

Descripción 

El equipo TANDEM está orientado a realizar transacciones en línea, es 

decir trabaja mínimo con dos procesadores en paralelo por si llegara a 

fallar uno (el denominado principal), puede recibir mantenimiento sin tener 

que apagarlo y posee discos en espejo para registrar las transacciones. 
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En el equipo TANDEM existe un Sistema Integral de control de las 

transacciones del uso de tarjetas de crédito. Para el desarrollo del "Sistema 

de Desempeño de Tarjetas de Crédito" sería necesaria la creación de un 

área de servicios que permitiera apoyar la auditoría del desempeño del uso 

de tarjetas de crédito en el equipo TANDEM en función de los 

requerimientos descritos anteriormente. 

El sistema estaría disponible para ser compartido por varios usuarios y 

formaría parte del Sistema Integral de control de las transacciones para el 

uso de tarjetas de crédito. 

El sistema estaría sujeto a las políticas de operación del área de sistemas y 

se podría disponer de información en línea prácticamente en el momento 

que se desee. 

Equipo y Recursos Necesarios 

Se necesitarían siete terminales: dos para desarrollo de mejoras y ajustes, 

una para mantenimiento y otras cuatro más para los usuarios. 

Se necesitarían también compartir completamente los recursos de la 

máquina tales como espacio en disco, prioridad para el proceso, memoria, 

así como contar con infraestructura para que el área de tarjetas y la de 

auditoría no se encuentren físicamente en el mismo lugar. Además de 
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destinar recursos de monitoreo a las funciones de operación, así como la 

de compartir y priorizar la emisión de los listados y reportes que se 

produzcan. 

Figura 2.5.1. Transmisión de información de un TANDEM a un PC. 

Responsabilidades 

• Del Departamento de Sistemas de Auditoria 
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El área de operación sería la encargada de habilitar las líneas de 

comunicaciones para la ejecución del "Sistema de Desempeño de 

Tarjetas de Crédito" en función de un programa de producción 

previamente establecido, así como de la realización de respaldos 

periódicos de información. 

La obtención de los productos emitidos estaría controlado por el área 

de operación de acuerdo a sus calendarios y horarios establecidos. 

Las solicitudes para cubrir las nuevas necesidades del sistema que 

vayan surgiendo en el área de auditoria se harían al departamento 

encargado del desarrollo de nuevos sistemas al igual que las 

solicitudes de mantenimiento se canalizarían al área correspondiente. 

El cubrir las necesidades de soporte técnico estaría totalmente a 

cargo del área correspondiente quien proporcionaría los elementos 

necesarios para prevenir y corregir fallas relativas a equipo y 

teleproceso. 

Del Area de Auditoria 

Se hace necesaria la intermediación de personal que domine los 

aspectos de auditoría con la gente que conozca aspectos relevantes 

del desarrollo de sistemas. 
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La actualización de la base de datos del sistema. 

El uso y explotación correctos del sistema así como de los productos 

obtenidos. 

Ventajas 

La información se encuentra en el mismo medio ambiente de operación que 

la produce, simplemente habría que tomarla. 

La estrategia e infraestructura de teleproceso y transmisión de información 

estaría sujeta a la ya existente en la institución Bancaria. 

Desventalas 

Se estaría trabajando con una base de datos muy densa en la que habría 

información innecesaria y ésta interfiriera con la inherentes a las 

transacciones en los sistemas de tarjetas de crédito, haciendo lento uno y 

otro sistema. 

Se tendría que adquirir adicionalmente equipo para soportar el almacenaje 

de información "depurada" o en su caso hacer todavía más lento el sistema 

si dicha información se obtuviera con herramientas propias del equipo 

TANDEM tales como SQL y demás utilerías, 
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Al ajustarse a las políticas de operación como en la emisión de los 

productos del área de tarjetas de crédito, el sistema corre el riesgo de 

perder confidencialidad. 

No existe independencia de ejecución ya que se estaría sujeto siempre a lo 

que marcara el área de sistemas de "Tarjetas de Crédito" y no a lo que 

determinara según sus necesidades el área de auditoría. 

Existiría la necesidad de capacitar a personal de auditoría en la operación 

del sistema y equipo TANDEM. 

B) DESARROLLO DE UN SISTEMA DE DESEMPEÑO DE TARJETAS DE 
CRÉDITO EN PC TRANSFIRIENDO INFORMACIÓN DEL EQUIPO 
TANDEM A UN SERVIDOR. 

Descripción  
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Al contar con herramientas de PC podemos pensar en desarrollar el 

"Sistema de Desempeño de Tarjetas de Crédito" en lenguajes de 

programación de "alto nivel" o usando "Manejadores de Bases de Datos". 

Lenouales 

A través de los años se han desarrollado cada vez lenguajes más 

poderosos tanto de alto nivel como de nivel intermedio, con lo que las 

posibilidades de encontrar un lenguaje adecuado para cada aplicación se 

amplían. 

Maneladores de Bases de Datos 

Durante los años 70s se empiezan a desarrollar lenguajes que facilitan la 

labor de hacer sistemas, uno de los primeros acercamientos es COBOL 

que se populariza rápidamente, aunque la primera Base de Datos 

realmente funcional fue "TOTAL" a finales de los 70s sin embargo la ANSI 

(American National Standards Institute) a principio de los 80s da una línea 

de acción para estandarizar estos sistemas creándose las Bases de Datos 

Relacionales y con estas los Manejadores de Bases de Datos Relacionales, 

a partir de este momento empiezan a salir al mercado una gran variedad de 

manejadores de Bases de Datos para distintas máquinas y diversas 

necesidades de información. Así siguiendo esta línea y con las ventajas que 

ofrecen los nuevos manejadores, definitivamente esta es la mejor opción 

para nuestro sistema. La selección del Manejador de Bases de Datos se 

analizará más adelante. 
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Fig. 2.5.2. Entorno general del hardware y comunicaciones del Banco 

Esta opción la podemos dividir en tres incisos dependiendo de la forma en 

la que se haga la transmisión de la base de datos depurada del equipo 

TANDEM al SERVIDOR: 

Para los tres incisos es válido indicar que de la base de datos 

correspondiente a los sistemas de tarjetas de crédito a través de un 
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subsistema se obtiene una Base de Datos depurada la cual se tendrá que 

hacer llegar a un SERVIDOR: 

a) El respaldo de la base de datos depurada se hace en un dispositivo de 

cartucho para posteriormente transferirla a un dispositivo "Drive" de cinta 

de 8mm (lector de "cassettes") y así hacerla llegar al SERVIDOR. 

b) Se transfiere directamente por las utilerías de comunicaciones TCP/IP o 

X.25AM al dispositivo "Drive" de cinta de 8mm (lector de cassettes) y 

como en el caso anterior se hace llegar posteriormente al SERVIDOR. 

Fig. 2.5.3. Transmisión directa del Host TANDEM al SERVER usando TCP/IP o X.25. 
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c) La transferencia se hace por medio de la utilería IXF directamente del 

"Host" TANDEM al SERVER. 

La explotación de la información la haría el sistema usando como 

herramientas al SERVIDOR para el almacenamiento y una PC en la que se 

desarrollaría un sistema propio que dependería totalmente tanto en su 

operación, como en su desarrollo y mantenimiento del área de Auditoría y 

en caso de que fuera necesario un crecimiento en el número de usuarios, 

podría crecer mediante la instalación de una Red de Area Local que 

dependería totalmente del área de Auditoría. 

Dicha red se ejecutaría bajo el sistema operativo NetWare 386 diseñado 

específicamente para el microprocesador 80386 y compatible para 80486 

de Intel; tiene la ventaja de estar diseñado de manera abierta y modular. 

330 



AP 

ANALISIS DE LA PROBLEMATICA 

Figura 2.5.4. Transferencia directa del Host TANDEM al server usando IXF. 

Eauloo y Recursos Reaueridos 

Para los tres incisos se sabe que se cuenta con la generación de la Base 

de Datos Depurada obtenida de un equipo TANDEM VLX y a partir de este 

punto hay diferencias según el medio de transmisión que se utilice, también 

se sabe que el SERVIDOR es el mismo para los tres casos: 

a) Se requiere de una unidad de cartucho capaz de soportar el 

almacenamiento de un mínimo de 5 GB. Además de un "Drive" de cinta 
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de 8mm (lector de cassettes) y de la infraestructura de comunicaciones 
que permita hacer la transferencia entre ambos. 

b) Se deberá adquirir la utilería TCP/IP o X25AM así como la unidad "Drive" 

de cinta de 8mm (lector de cassettes) para poder hacer llegar la 
información al SERVER. 

c) Se deberá contar con la utilería IXF por parte de TANDEM para hacer la 
transferencia de la Base de Datos Depurada al SERVIDOR. 

En esta alternativa de solución la operación, el proceso, emisión de listados 
y reportes así como la generación de resultados se realizarían 
completamente por el área de Auditoria. 

Resbansabilidades 

+ Del área de Sistemas de Tarjeta de Crédito 

La correcta transmisión de la información. 
El soporte técnico derivado de las telecomunicaciones que serían 

necesario llevar a cabo. 

332 



AlIALMI4 DULA PROILRIAATICA 

+ Del área de Auditoría. 

La ejecución del "Sistema de Desempeño de Tarjetas de Crédito" así 

como su operación, no pasan por la supervisión de ningún área que no 

esté involucrada sino sólo por la de Auditoría que es la responsable. 

La explotación de los recursos, la emisión de listados y reportes y su 

generación son responsabilidad absoluta del área de Auditoria. 

El área de Auditoría sería responsable de calendarizar e imponer los 

horarios de servicio, ejecución y operación del sistema según sus 

necesidades. 

La solicitudes para cubrir las nuevas necesidades del sistema que vayan 

surgiendo se harían directamente en el área de Auditoría, al igual que las 

necesidades de mantenimiento. 

El cubrir las necesidades de soporte técnico estaría totalmente a cargo 

del área de Auditoría quien proporcionaría los elementos necesarios 

para prevenir y corregir fallas relativas a equipo y se coordinaría con el 

área de "Sistemas de Tarjetas de Crédito" para las labores de 

teleproceso en tal caso. 

Se hace necesaria la participación de personal que domine los aspectos 

de auditoría con la gente que conozca aspectos relevantes del desarrollo 
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de sistemas en PC, con el fin de que realice la actualización de la base 

de datos del sistema para el uso y explotación correctos del sistema así 

como de los productos obtenidos. 

Yentalas 

La ejecución y operación del sistema la hace directamente personal de 

Auditoria, teniendo como consecuencia total independencia. 

El sistema es más amigable y rápido en su ejecución al ejecutarse en una 

PC. 

Se trabajaría con una base de datos exacta y exclusiva para las labores de 

Auditoría. 

El sistema ofrece absoluta confidencialidad debido a que la emisión de los 

productos se realiza en Auditoria. 

Existe personal capacitado para desarrollar el Sistema en PC. 

La estrategia e infraestructura de teleproceso y transmisión de información 

estada sujeta a las necesidades de Auditoría. 
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La información se encuentra en el mismo medio ambiente de operación que 

la produce. 

Se tendría que adquirir adicionalmente equipo para soportar el almacenaje 
de información depurada en dispositivos de Cartucho o "Drive" de cinta de 

emm. 

335 



MALAS DE LA PROGLEMATICA 

11.5.3 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

CRITERIOS 

Para la selección de la mejor opción se han fijado tres criterios. 

1. Facilidad de Uso 

2. Independencia 

3. Rapidez de Implementación 

1. Facilidad de uso 

Se debe contar con un Sistema que permita ser usado lo más fácilmente 

posible sin sofisticaciones surgidas de equipos de operación y manejos 

complicados por ser muy grandes y por lo tanto difíciles de administrar, 

tomando en cuenta que los usuarios no son personal de "Sistemas". 

Es necesario que el sistema solamente reciba la información necesaria 

para la obtención de los resultados. 

2. Independencia 

Debido a la confidencialidad que arrojarán los resultados del Sistema se 

debe depender lo menos posible de una área institucional de "Sistemas". 

336 



ANALIAN DA LA PROILEMATICA 

Se necesita que los resultados que se obtengan del sistema no dependan 
de procesos externos. 

El sistema debe ser desarrollado lo más rápidamente posible. 

Es necesario aprovechar los recursos humanos existentes por lo tanto no 
es deseable que se tengan que impartir cursos complicados y que se lleven 
mucho tiempo. 

EVALUACIÓN 

Por la infraestructura de equipo con la que se cuenta y tomando en cuenta 
que por la naturaleza de la información que se va a trabajar, asi como por el 
tipo de usuarios que producirán la información, nos inclinamos por la opción 
de desarrollo de un "Sistema de Desempeño de Tarjetas de Crédito" 
realizado en PC con explotación de información de un SERVIDOR. 

La parte a considerar más importante en cuanto a la obtención de la 
información depurada se refiere a la transmisión de la Base de Datos 
Depurada, para lo cual consideramos los siguientes aspectos: 

La opción de transmisión de información a una unidad de cartucho para 
posteriormente transmitida a un "Drive" de cinta de 8mm y después al 

SERVIDOR, hace un paso innecesario si el equipo TANDEM cuenta con la 
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utilería de transmisión de información TCP/IP o la utilería X25AM. Por lo 
tanto podemos descartar esta opción. 

Por lo que respecta a la opción de trabajar la transmisión directamente a 
través de la utileria IXF, mediante la cual es posible transmitir la información 

del equipo TANDEM al SERVIDOR directamente, no es conveniente 
trabajar en línea debido a que como se verá más adelante es necesario 

trabajar con información que haya completado una jornada para que 
cumpla con los requerimientos que señalan los parámetros y políticas de 

selección de información. 

Por lo anterior podemos concluir que la mejor alternativa de solución es 

la siguiente: 

Desarrollar el "Sistema de Desempeño de Tarjetas de Crédito" en una PC 

desarrollado con un Manejador de Base de Datos explotando la información 

contenida en un SERVIDOR, la cual fue transmitida previamente de un 
equipo TANDEM VLX a un dispositivo llamado "Drive" de cinta de 8mm 

cuya cinta es un cassette que tiene la posibilidad de almacenar hasta 5 GB. 

Es muy fácil de manejar y es el más rápido de respaldar. 
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111.1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Actualmente la administración de información tiene la mayor importancia. 
Se puede asegurar que el hecho de que se tenga una organización en la 
que se siga por norma una buena administración y control en la información 
es el mejor indicador de que las cosas empiezan bien, sin embargo esto no 

es todo, ahora el problema es saber cómo hacer que esto se cumpla, en 
esta sección abordamos precisamente ese "cómo" según las características 
de solución que se plantearon al principio, es decir, la solución se inclinó 

por el desarrollo de un sistema con una herramienta de vanguardia, en 
ambiente personalizado con posibilidad de Red; dicha herramienta es un 
manejador de Bases de Datos llamado Foxpro para Windows. Sin olvidar 

por supuesto, otros como Paradox, Visual Basic y Access que están 

ganando terreno dentro de esta categoría. 

En Banamex, la situación está claramente definida, ya que existen 

estándares institucionales en lo referente al uso de herramientas de 

desarrollo y aplicaciones. 

En esta sección presentamos una evaluación de los principales 
Manejadores de Bases de Datos que existen actualmente en el mercado. 

En la sección 1.4 "ANALISIS DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE DE 

BASES DE DATOS PARA PC's", se presentaron algunos manejadores, así 
como las facilidades que cada uno ofrece al usuario y al desarrollador. 

Cabe mencionar que la presente evaluación solo intenta mostrar la opinión 
generalizada que prevalece en revistas especializadas de nuestro medio, 
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fundamentándose algunas de ellas en resultados de BenchMarks (Pruebas 
de puntos críticos). 

Podemos mencionar por otro lado que, en ausencia de un método unificado 

de almacenamiento y recuperación de datos críticos, se han generado pilas 

de texto y gráficos en papel sobre los escritorios. Cuando esa información 

es arreglada sistemáticamente, dicha información se convierte en una 

poderosa herramienta de productividad. Al introducir los Manejadores de 

Bases de Datos (DBMS), se ha permitido que estos se conviertan en 

"archiveros electrónicos". 

Poder de las Bases de Datos 

Los manejadores de Bases de Datos deben permitir construir aplicaciones 

funcionales y hechas a la medida, deben tener también orientación a 

usuarios finales, ser interactivas, construcción rápida y facilidad de 

programación. 

Las redes de trabajo tienen que llegar a ser estándares en un entorno 

corporativo y tienen que llegar a ser manejadores de bases de datos 

multiusuarios con controles de cocurrencia y archivos encadenados. La 

orientación a futuro es el desarrollo de productos con arquitectura 

Cliente/Servidor. 

Bases de Datos relcionales con arquitectura Archivo/Servidor 	y 

multiusuario son el primer paso para desarrollar aplicaciones para usuarios 
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personalizados pero compartiendo datos. En la arquitectura 

Archivo/Servidor todas las porciones ejecutables de la aplicación, corren 
en el "cliente" (PC); el Servidor de la red simplemente almacena archivos 
de datos compartidos y proporciona servicios de encadenamiento. Cuando 
un cliente ejecuta un query, el Servidor envía todo el potencial de datos al 
cliente, el cual descarta de alguna manera los que no necesita. El cliente se 
encarga de la integridad de datos y valida el chequeo. 

En la arquitectura Cliente/Servidor la Base de Datos del Servidor contiene 
archivos compartidos y se encarga de la integridad de datos y validación de 
reglas. La aplicación "cliente" contiene el menú formatos, y el código de 
programa asociado con la interface de usuario. El Server ejecuta querys 
especificados por el "cliente" y envía solamente la información resultante a 
través de la red al "cliente", el acceso cliente/Servidor es más rentable y 
rápido para alto volumen de tráfico de datos, pero más caro. Los sistemas 
Cliente/Servidor son la mejor opción para aplicaciones de misión crítica, 

pero los sistemas Archivo/Servidor son una mejor solución en costo 
efectivo para otras necesidades de bases de datos para los negocios. 

El término relacional tiene una definición teórica específica pero en uso 
común describe un sistema compuesto de archivos separados (o tablas) 
que juntas conforman una base de datos. Las tablas separadas 
frecuentemente se relacionan de uno a muchos; esto es, el detalle de los 
registros de la tabla es almacenado en otra tabla. Dos tablas son ligadas 
por un campo común. El método relacional de almacenamiento de datos 

hace eficiente el uso del espacio en disco. 
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La normalización, que como ya se vió es un proceso de organización de 

datos de modo que se optimiza el duplicado de los mismos dentro de la 

base de datos lo que es crucial en el modelo relacional. Es fácil normalizar 

una pequeña base de datos que contiene un pequeño número de 

elementos, sin embargo, es un proceso muy complejo para bases de datos 

grandes. El cómo normalizar una base de datos no es automático y 

depende de cómo estén relacionados los elementos dato y de la 

experiencia del administrador de la base de datos. Cuando la base de datos 

se compone de múltiples tablas los desarrolladores deben tener cuidado de 

mantener la integridad referencial, esto es, consistencia interna de modo 

que los registros de una tabla se refieran a registros que existan en otra 

tabla. De las bases de datos que se están evaluando Advanced Revelation, 

DataEase, Paradox DOS, Paradox para Windows, R:BASE y Superbase, 

proporcionan integridad superficial a nivel de máquina. 

Muchas de las bases de datos revisadas usan variantes de SQL para 

acceso y manipulación de datos, este lenguaje fue diseñado para trabajar 

con bases de datos relacionales, pero SQL no es un lenguaje de 

programación de propósito general, de modo que todas las bases de datos 

que proporciona algún otro lenguaje sirven para uso en conjunto o en lugar 

de SQL. SQL es usado frecuentemente para solicitar datos del Servidor de 

archivos. Pero no se necesita aprender sintaxis de SQL para usarlo. 

"Query by example" (QBE) es un método orientado a visualizar 

especificaciones donde las condiciones se dan con una tabla. 
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Mucha atención a esfuerzos de desarrollo e investigación se está dando a 

la optimización de querys, la técnica para analizar los requerimientos de un 

query y determinar la forma más rápida de ejecución se satisface de la 

siguiente forma: cuando se usan Indices, y cuando la búsqueda en las 

tablas se hace secuencialmente. La optimización de querys es una 

tecnología compleja, en parte ciencia y en parte arte, los resultados pueden 

mejorar o empeorar el desempeño del manejador de la base de datos. 

Las técnicas de acceso pueden tener un gran impacto en la rapidez del 

manejador de bases de datos. Algunas bases de datos hacen que se tenga 

que esperar hasta que todos los registros especificados sean encontrados 

antes de mostrarse, otros tales como DBASE, procesan el query hasta que 

una pantalla llena de datos ha sido encontrada presentándola, entonces se 

espera hasta que se intente el cambio de pantalla antes de continuar la 

selección . Otras presentan la pantalla y continúan buscando mientras se 

puede ver la primera parte del resultado. Para asegurarnos que se midió la 

misma tarea en cada caso, en las pruebas que se hicieron se definieron 

búsquedas completas cuando el último registro seleccionado estaba 

disponible. Pero hay que estar consciente que la aparente rapidez de un 

query depende de los resultados de la prueba dependiendo de la técnica de 

retorno del manejador de base de datos. Otro factor que afecta la rapidez 

es el formato del resultado. Algunos manejadores guardan la información 

requerida en una tabla de resultados almacenados en disco. Otros crean 

una fotografía instantánea de los registros en memoria. Otros son discretos 

como FoxPro, regresan solamente el número de registros de un conjunto de 
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resultado largo y entonces ejecutan un segundo paso para accesar los 

registros identificados. Esta técnica de trabajo es una ventaja de FoxPro, 

Algunos de los paquetes que fueron probados tales como Access y 

Paradox para Windows nos permiten manipular directamente archivos con 

formatos distintos, no se tiene que importar un archivo de un formato nativo. 

Access implementa la tecnología Open DataBase Connectivity (ODBC) de 

Microsoft, mientras Paradox para Windows usa la Open DataBase 

Application Programming Interface (ODAPI). Esas interfaces de 

programación de aplicaciones ofrecen estándares competitivos en todos 

aspectos amigables. La capacidad de hacer que esto sea bueno para los 

desarrolladores intentando integrar datos de múltiples fuentes es 

usualmente algo que afecta la velocidad. Se creía que todos lo productos 

probados tenían potencia suficiente para desarrollar más aplicaciones que 

fueran necesarias, ello varía en el rango en que afecta solamente a los 

desarrolladores. 

La ventaja de las interfaces de usuarios gráficas en el mundo de las bases 

de datos ha hecho todo más fácil. Los paquetes en Windows permiten 

construir aplicaciones gráficas con barras de menú, redio buttoms y listas 

recogidas simplemente por arrastre y punteo, encimando y haciendo "click". 
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Bases de Datos Multiusuario para Windows 

. La mayoría de los usuarios están migrando hacia ambiente 

Windows, esto es debido a que en el mercado surgen nuevos 

productos muy poderosos desarrollados en este ambiente: 

. Por ejemplo, Access de Microsoft es una herramienta que ofrece 

una facilidad increible para su uso y está orientada a usuarios 

finales y es excelente para desarrolladores. 

. FoxPro para Windows brinda un poder muy grande en la 

construcción de pantallas y en la reindexación de archivos. El 

prestigio que tiene esta versión es ganado desde la versión para 

DOS. 

. Paradox para Windows es una herramienta muy versátil en 

ambientes de desarrollo orientado a objetos, además de poseer un 

gran poder en la obtención de información y de contar con 

herramientas poderosas de manejo de Bases de Datos. 

. Para negocios en los que se requieren características de una Base 

de Datos en Windows con Hardware escalable, existe Superbase. 
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Desempeño 

Los manejadores de Bases de Datos que se comparan se pueden dividir en 

dos distintas categorías de desempeño; FoxPro de Microsoft para Windows 

y todos los demás manejadores. FoxPro demostró tener consistentemente 

un desempeño superior (Gráfica 3.1.1) en aplicaciones de usuarios 

privados y en ambientes multiusuario, tanto en sistemas pequeños y 

grandes. En otras pruebas tales como búsqueda y selección de registros 

algunos manejadores son excelentes pero eso no podrá ser significativo 

para influir en el criterio de selección. 

Gráfica 3.1.1 Gráfica de desempeño 
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Vista general 

FoxPro tiene un desempeño superior en la mayoría de los indicadores de 

rendimiento que normalmente se usan para evaluar, demostrando con ello 

que tiene mayor versatilidad. Paradox es más versátil que Access de 

Microsoft, pero Access es más poderoso en cuanto desempeño. Superbase 

tiene equilibrio entre versatilidad y desempeño (Gráfica 3.1.2). 

Gráfica 3.1.2 Indicadores de Versatilidad obtenidos 
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FoxPro de Microsoft para Windows combina una rapidez increible con una 

cantidad poderosisima de herramientas de desarrollo de aplicaciones que 

son conocidas desde la versión de FoxPro para DOS. 

En la siguiente gráfica se muestran los resultados obtenidos de FoxPro 

contra el promedio de rendimiento de todos los demás manejadores de 

Bases de Datos involucrados en la prueba. 

Gráfica de comparación entre FoxPro vs. El promedio de los demás 

348 



oscilo e IMPUMENTACItil DEL MAR 

FoxPro para DOS y FoxPro para Windows 

Las bases de datos en Windows siempre fueron más lentas 

significativamente que las de ambiente DOS. FoxPro para Windows resultó 

ser el manejador más rápido en ese ambiente y demostró que las bases de 

datos en Windows no tienen porque ser lentas. Todos los paquetes hicieron 

prácticamente lo mismo, la diferencia está en la rapidez de respuesta y en 

la flexiblidad del manejo. 

FoxPro desde que apareció ha sido el más rápido, sin embargo la nueva 

versión es todavía más rápida, esto se aprecia significativamente más en 

una Red. Existen dos versiones de FoxPro 2.5 una para DOS y otra para 

Windows. Microsoft está desarrollando versiones de FoxPro para Unix y 

Macintosh (que reemplazará a FoxBASE en ambas plataformas). 

Los productos de Fox Invadirán el mercado de las bases de datos 

combinando la rapidez y la compatibilidad con DBASE. Actualmente la 

compatibilidad con DBASE no es lo más importante, pero sí la rapidez. 

FoxPro ha sido siempre uno de los manejadores de base de datos más 

rápidos. Una razón es que el código es compilado en vez de interpretado. 

Modificar código fuente para programas, pantallas, reportes, es 

transparente para el compilador antes de ser ejecutado. Otra razón por la 

que es rápido es el gran uso de cachés internos que evita accesos 
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innecesarios a disco. EL acceso a disco es minimizado por el uso de 

índices combinados y comprimidos (archivos .CDX). 

La operación SQL SELECT es más rápida por lo bien integrada que está. 

FoxPro mantiene número en registro en memoria en vez de mantener los 

registros mismos (los registros pueden retornar rápidamente gracias al 

formato fijo .DBF). FoxPro asegura que el resultado del query permanezca 

válido cuando el dato actual es regresado si los registros fueron cambiados 

entre el regreso y la construcción del resultado. Esos nuevos elementos 

hacen que la versión 2.5 sea más rápida que sus predecesoras, pero 

Microsoft está manteniendo los detalles en secreto. Podría ser un nuevo 

algoritmo para determinar el mínimo necesario de información para leer del 

Server. Esto reduce significativamente el tráfico en la red; mejora el uso de 

la información en la memoria: la versión 2.5 puede evitar accesos a disco o 

red en muchos casos cosa que la versión 2.0 no puede. 

La rapidez no es solamente la razón por la que FoxPro es mejor ; es la 

facilidad de uso en las tareas interactivas. La explotación mediante 

ventanas puede abrir bases de datos, conjuntos de relaciones é 

inspeccionar y modificar sus contenidos, simplemente haciendo "click". 

Cada acción se inicia abriendo una ventana de comando la cual muestra 

las instrucciones que completan la tarea. Se trabaja en reversa también; la 

vista en la ventana muestra la configuración de base de datos cambiada 

cuando se invoca la ventana de comando. 

Se pueden construir complejos querys, completados con múltiples tablas 

afectadas por joins. Los resultados en la operaciones de selección y envío 
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de resultados a una ventana se generan por medio de un SQL SELECT, la 

impresión del reporte, una base de datos nueva, un cursor SQL o una rutina 

de graficación también, simplemente haciendo "click". 

Posee un generador de aplicaciones automático que instantáneamente 

genera una aplicación multitabla con querys, actualizaciones y reportes. 

Pero hacer una mejora significativa a la aplicación puede requerir de mucha 

programación o construcción de una aplicación con el "FoxPro Power 

Tools". 

El FoxPro Power Tools incluye un constructor de pantallas, Constructor de 

Menues, Generador de Reportes y convertidor de plataformas (de una 

versión DOS de FoxPro a Windows) el manejador de proyectos (Project 

Manager) almacena todas las piezas de una aplicación juntas y genera 

archivos ,APP y archivos .EXE. Los archivos EXE son creados con el 

"FoxPro Distribution Kit" y puede estar expandido o comprimido. El 

constructor de pantallas orientado a objetos permite ligar objetos 

rápidamente tales como textos, campos apretándo botones en una ventana. 

Se pueden combinar ventanas para formar aplicaciones completas. La 

versión DOS permite seleccionar objetos a través de un menú. En la 

versión Windows el proceso es hecho fácilmente por un manejador gráfico 

de cajas, pero las líneas y cajas que se crean son posicionadas por uno o 

dos "pixeles" y los campos de datos serán recortados usando letras 

mayúsculas. Ese problema puede ser fácilmente corregido. 
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Se especifica un propietario de objeto haciendo doble "click" en el objeto. 

Las cajas de diálogo permiten seleccionar eventos y un editor permite 

invocar instrucciones describiendo qué hacer con la ocurrencia de eventos. 

El constructor de pantallas genera código fuente de la pantalla FoxPro. El 

código fuente del constructor de pantallas puede actualizarse y modificarse 

o crear un nuevo tipo de objeto. Por ejemplo se puede crear una biblioteca 

que agregue efectos tridimensionales a objetos. El generador de reportes 

hace más fácil la creación de reportes. Se especifica un objeto, puede ser 

un texto, un campo de base de datos o una caja. Entonces se arrastra el 

objeto y esto apunta al titulo, detalle o resumen, se puede ver la justificación 

que se va generando. La versión de Windows proporciona un generador de 

reportes mediante cajas que maneja objetos haciendo "click" en el icono, y 

agrega un objeto "bipmapeado" de modo que puede ser fácilmente 
agregado al encabezado de la página. Para reportes altamente complejos 

se deben hacer algo de programación. El usuario define las funciones que 

serán usadas en los campos de salida para proporcionar funciones 

avanzadas, tal como un rompiento de página condicional que depende del 

valor de una variable o cálculos tediosos. 

Si se necesita ir más lejos en las tareas de FoxPro existe la "Library 

Construccion Kit" la cual proporciona todo lo que se necesite para integrar y 

ensamblar código en la aplicación. Las bibliotecas de FoxPro 2.0 deben ser 

regeneradas con DOS versión 2.5. 
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FoxPro para DOS incluye versión para 16-Bit y una versión extendida de 

32-Bit para PCs basadas en 386 o superiores. La versión extendida y la 

versión de Windows permite abrir simultáneamente 225 tablas, esto permite 

mejorar el desempeño en aplicaciones complejas donde SQL SELECT 

accesan muchas tablas. 

FoxPro no puede procesar directamente datos ajenos o almacenar tablas 

en diferentes formatos como puede hacer Access. De alguna manera el 

APPEND FROM , COPY TO, IMPORT y EXPORT, tiene cláusulas que 

convierten tablas. 

FoxPro ofrece un número de nuevas características para Windows. Eso 

incluye tareas para las utilerías de Power Tools, objetos Bitmap para el 

constructor de pantallas y generador de reportes, un "Graficador Mágico" y 

un revisor de ortografía. 

La versión Windows permite especificar fonts y tamaños de font para el 

constructor de pantallas. El editor de texto de FoxPro para Windows soporta 

el arrastre y el encimamiento para mover y copiar y puede indentar o 

desindentar un bloque de texto en una sola operación. Una ventana de 

barra de estatus ocupa un pequeño espacio de pantalla pero despliega más 

información de la que ofrece la barra de estatus de la versión para DOS. 

Ambas versiones de FoxPro, la 2.5 para DOS o Windows ofrecen un 

desempeño espectacular aunado a un buen ambiente de desarrollo. Los 
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desarrolladores que usan manejadores de base de datos que están usando 

otros productos están intentando cambiar a FoxPro. 

Prueba de Puntos Críticos (Benchmarks) 

A continuación se muestran gráficas de pruebas de puntos críticos 

obtenidas de diferentes manejadores de Bases de Datos en los mismos 

ambientes de configuración tanto para multiusuario como para usuarios 

privados. Para usuarios privados se usó un equipo Compaq 386 con 5MB 

de RAM con un servidor Compaq 486/33 con 32 MB de RAM y 1.6 GB de 

almacenamiento en disco duro usando un controlador IDA (Intelligent Drive 

Array). En ambiente de Red se usó una configuración Token Ring (16-

megabit-por-segundo) NetWare 3,11 y 36 estaciones de trabajo con cargas 

balanceadas simétricamente en cuanto a tráfico, con procesadores 3861SX 

con 5 MB de RAM. En el Servidor se instaló DOS mientras que en las 

estaciones de trabajo se instalaron los productos bajo ambiente Windows 

en la versión 3.1. 

Las pruebas de LOAD INDEX (Carga e Indexación) de qué tan rápido se 

accesa una Base de Datos de cuatro tablas de 100,000 renglones por tabla. 

Dos tablas contenían dos índices cada una, una tabla contenía cuatro y el 

resto de las tablas contenía cinco, Cada tabla tenía distintas características 

de distribución de datos. Una con valores únicos para cada columna, otra 
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con el 10% de valores únicos para cada columna y la tercera con 100 

valores distintos para cada columna. 

FoxPro para DOS y FoxPro para Windows resultaron ser los que ofrecieron 

las mejores condiciones de operación, rendimiento y facilidad, completaron 

la prueba en 21 minutos como se muestra en la gráfica siguiente, el 

producto que más se le acercó, tardó la mitad del tiempo; fue Paradox para 

DOS. DataEase fue el producto más lento, que tan solo en la indexación se 

tardó 5.5 Hrs. Paradox para Windows (Gráfica 3.1.3), necesitó de dos 

pasos para el proceso de importación, mientras que la versión para DOS 

tuvo limitaciones para agregar datos a la tabla existente. 

Gráfica 3.1,3 Resultado de pruebas de carga e indexación 
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Una de las pruebas llevadas a cabo fue la de SELECT, que trata de qué tan 

rápido se obtienen mediante "querys" paquetes de registros de la Base de 

Datos donde el 10% de los renglones son extraídos. Se desarrollaron dos 

tipos de querys, selección numérica usando llave primaria de la tabla y 

rango secuencia! como criterio de búsqueda. La selección alfanumérica se 

desempeñó exactamente igual que la selección de texto usando llave 

secundaria indexada. 

Tres de los productos probados (Microsoft Access, FoxPro para DOS, y 

FoxPro para Windows), retornaron una lista de apuntadores en memoria de 

los datos seleccionados y no el valor actual de las columnas especificadas, 

esto es más rápido. También las pruebas se desarrollaron de manera que 

la operación de selección se solicitó instantáneamente, algunos productos 

requirieron tiempo adicional para el regreso del dato actual si la operación 

se desarrollaba sobre el conjunto del resultado (Gráfica 3.1.4). Paradox y 

RBASE retornaron los datos mientras ejecutaban el query, no requirieron 

tiempo adicional de acceso a la base de datos. Las dos versiones de 

Paradox mostraron extremadamente rápido la porción numérica de la 

selección de prueba, el tiempo de obtención mediante el valor alfanumérico 

mostró un uso ineficiente de la llave secundaria. Con Paradox, si el 

conjunto obtenido en el resultado del query es menor a aproximadamente el 

8% de la tabla de entrada, el índice secundario ayuda al desempeño. El 

resultado de las pruebas mostró que el valor alfanumérico retornaba el 10% 

de la tabla. 
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Gráfica 3.1.4 Resultado de la Prueba SELECT 

Para la prueba JOIN (Intersección) se obtuvieron resultados donde 

generalmente se procesaban rápidamente. El desempeño dependió del 

esquema utilizado. 

En DataEase, Knowledgeman y Paradox para DOS el JOIN se realizó 

excepcionalmente (Figura 3.1.4), En contraste, en Paradox para Windows y 

Access respondieron en tiempos muy lentos, los demás manejadores por 

los tiempos que tardaron, no se pueden considerar. 
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JOIN 

Gráfica 3.1.4 Resultados de la prueba JOIN 

Para las pruebas de UPDATE (Actualización) se desarrollaron 

modificaciones, inserciones y borrado de registros. Primero se salvaron un 

conjunto de 1000 renglones en una tabla temporal. Después se actualizaron 

el rango correspondiente de registros y se cambió el valor de la llave 

primaria, lo cual forzó a que la base de datos actualizara el índice. Se midió 

la rapidez cuando se insertaron registros en la tabla, se insertaron cien 

renglones distribuyéndolos, finalmente se borraron mil registros. 

Lo más difícil de las tres operaciones fue la actualización. Advanced 

Revelation y KnowledgeMan se llevaron un tiempo excepcionalmente largo 
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para esto, debido a que requirió reorganización de índice. Paradox para 

DOS proporcionó mucha eficiencia en las tres operaciones, complentando 

cada una en cinco segundos. Ambas versiones de FoxPro también 

proporcionaron relativamente mucha rapidez en la manipulación de las 

tareas de modificación (Gráfica 3.1.5). 

Gráfica 3.1.5 Resultados de la prueba de Actualización 
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La prueba de RANDOM READ (Lectura Aleatoria) nos da la idea del 

número máximo de concurrencias que pueden ocurrir en cada paquete de 

datos manejado. En esta prueba cada estación de trabajo seleccionaba 

aleatoriamente renglones de la misma tabla y los descargaba directamente 

en la salida del dispositivo. Los registros eran accesados en modo "browse" 

para maximizar la cantidad de concurrencias. 

La prueba se ejecutó durante 10 horas 10 minutos. Se terminó donde 

ocurrían puntos de concurrencia, se incrementó el número de estaciones de 

trabajo gradualmente, agregando estaciones de trabajo en intervalos de 10 

minutos hasta 36 o hasta que el Server ya no podía soportar más 

conexiones. Los puntos de concurrencia fueron calculadas en 

transacciones por segundo en intervalos de 10 minutos. 

Tres productos (FoxPro para DOS, FoxPro para Windows, y Paradox para 

DOS) se pueden considerar, ya que cada uno estuvo por encima de las 

3000 transacciones por segundo con 36 estaciones de trabajo cargadas. 

También Paradox para DOS lo logró con 32 estaciones de trabajo, las 

curvas de puntos de concurrencia para ambas versiones de FoxPro 

permanecieron esencialmente lineales con 36 estaciones de trabajo. 

Access también se desempeñó consistentemente en la prueba de Random 

Read, ejecutando 846 transacciones por segundo con 36 estaciones de 

trabajo. Paradox para Windows se desempeñó frustrantemente, llegó al 

límite con 6 estaciones de trabajo y solamente logró ejecutar 60 

transacciones por segundo (Gráfica 3.1.6). 
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LECTURA ALEATORIA 

Número de Estaciones de Trabajo Activas 

Gráfica 3.1.6 Resultados de la prueba de Lectura Aleatoria 

Para la prueba de REPORT WRITER (Generación de Reportes) una 

estación de trabajo imprimió un reporte mientras otras 8 desarrollaban 

lecturas aleatorias de prueba. Para producir el reporte, el paquete ejecutó 

un JOIN en dos tablas de 100,000 renglones y generó un resumen de 1000 

renglones usando cálculos de fecha, valores máximos y mínimos, 
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subtotales y totales. Los resultados fueron impresos en un archivo ASCII 
sobre las estaciones de trabajo que generaron el reporte. 

De nuevo, ciertos manejadores se desempeñaron mejor que el reato. 

Ambas versiones de FoxPro, Paradox para DOS, y Access produjeron el 

reporte considerablemente más rápido que los otros manejadores. Cada 
versión de FoxPro completó la prueba de bajo de los 2 minutos. 
KnowledgeMan y Paradox para Windows se llevaron arriba de media hora 
para completar el reporte y R:BASE fue el más lento, tomando 46 minutos 
(Gráfica 3.1.7). 

Generador de Reportes 

Gráfica 3.1.7 Resultados acerca de la prueba de Generación de Reportes 
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La prueba RANDOM WRITE (Escritura Aleatoria) nos da una idea del 

número máximo de concurrencia que pueden ocurrir. En esta prueba cada 

estación de trabajo actualizó aleatoriamente renglones de la misma tabla 

(Gráfica 3.1.8). Se modificaron valores de un campo no llave inexado de 

modo que ambos renglones seleccionados y el índice debían ser 

actualizados. Los renglones eran accesados en modo de actualización, lo 

cual permitió compartir datos en la tabla, pero no permitió el acceso a 

ninguna otra estación de trabajo al renglón que estaba concurrentemente 

siendo actualizado. Se ejecutó la prueba por 2 horas 10 minutos. Para 

determinar donde ocurrían los puntos de concurrencia, se incrementó el 

número de estaciones de trabajo gradualmente, se agregaron estaciones 

en intervalos de 10 minutos hasta completar 36 estaciones corriendo o 

hasta que el Servidor no soportara más conexiones. Los puntos de 

concurrencia se calcularon en transacciones por segundo en intervalos de 

10 minutos. El tiempo de proceso no estaba considerado en las 

repeticiones de la prueba, el cargado de la red produjo que el número de 

estaciones provocaran una situación de la vida real. 

Ambas versiones de FoxPro estuvieron por encima de las demás. Las 

gráficas de desempeño demuestran que los puntos de concurrencia se 

nivelaron justamente en 36 estaciones de trabajo con cerca de 770 

transacciones por segundo, DataEase resultó ser el tercer lugar en 

desempeño en esta prueba. 

363 



omito e serumemotei ea KIM 

Ambas versiones de Paradox que se usaron en esta prueba resultaron 
estar en los últimos lugares de desempeño, para obtener un registro con 
candado de la misma tabla, Paradox para Windows debía adquirir 
secciones críticas encadenadas sobre el archivo de semáforo. Para 
requerimientos de concurrencia en la misma tabla, los clientes de Paradox 
debían accesar el archivo de semáforo en un proceso serial creando 
cuellos de botella. Paradox DOS llegó al límite con tres estaciones de 
trabajo con un total de puntos de concurrencia de 42 transacciones por 
segundo, mientras Paradox para Windows llegó al límite con sólo 5 
transacciones por segundo durante la prueba, Superbase dio una muestra 
muy pobre en la prueba de escritura aleatoria, porque estuvo obligado a 
usar una tabla encadenada en vez de usar niveles de renglones 
encadenados, el producto puede no completar satisfactoriamente la prueba 
con niveles de renglón encadenados. 
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Gráfica a 1.8 Resultados de la prueba de Escritura Aleatoria 

Figura 3.1.1 Configuración minima para poder usar la versión 2.5 de FoxPro 
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Figura 3.1.2 Relación de productos involucrados en los Benchmark's 

hatea 
En la figura 3.1.1 se muestra la configuración de equipo mínima necesaria para poder usar 
FoxPro. En la Figura 3.1.2 se muestra mediante una tabla todos los productos involucrados en 
las pruebas. 
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111.1.2 Evaluación de datos 

La información requerida para el análisis de datos del Sistema de Tarjetas 

de Crédito, contempla una base de datos principal, la cual es actualizada 

en forma perlodica y constante por cada cliente, como son pagos, 

disposiciones de efectivo y ventas, las cuales son realizadas en sucursales 

y/o cajeros automáticos. 

Asimismo, presenta procesos internos de operación, los cuales requieren 

ser procesados en el día de corte que refleje el producto, siendo 

actualizaciones en saldos del cliente, para la emisión de estados de cuenta, 

los cuales son: intereses, capital, saldo vencido, meses vencidos, 

comisiones, gastos de cobranza, etc. 

Figura 3.1.3 Alimentación de datos para el Sistema de Tarjetas 
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En forma aunada, contempla varias lineas de producción, debido al 

volumen de información y a la interacción de diversos procesos requeridos 

por la operación de cada producto ó linea en especifico, ya que difieren en 

base a su constante demanda en el mercado así como procesos de corte 

(actualiza saldos de estado de cuenta). 

Dichas lineas de producción son las siguientes: 

. Linea 1 	Tarjetas de Débito. 

. Línea 2 	Tarjetas de afinidad 

. Línea 3 	Tarjetas visa nacional 

. Línea 4 	Tarjeta terracota 

• Línea 5 	Tarjetas bancos asociados 

• Línea 6 	Tarjetas internacionales 

. Linea 7 	Tarjetas privadas 

. Línea 8 	Tarjetas comercializadoras 

Lo anterior implica procesar en forma independiente la base de datos de 

tarjetas de crédito, en base a la línea y producto de la tarjeta que se 

requiera para su extracción de información. 
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DMEA0 E MIPLEMENTACION DEL DOTARA 

CARACTERISTICAS DE CAMPOS 

Con el objeto de conocer en forma más amplia las características que 
conlleva el inventario de datos, se analizaron algunos campos esenciales, 

los cuales se requerirán en la planteación de explotación de información del 
Sistema de Desempeño de Tarjetas de Crédito. 

Número de cuenta 

Identifica el número de cliente de la tarjeta, teniendo las siguientes 

características: 

Figura 3.1.3.a Significado del número de cuenta en una Tarjeta de Credito 
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Tipo: 	Numérico 

Longitud: 16 

9999-99-99999999+9 

ab c de 

a) Prefijo 

Identificación de plástico 

b) Producto 

Se consideran únicamente los correspondientes a tarjetas de crédito. 

c) Serie 

Número consecutivo 

d) Identificación de cuenta básica o adicional 

Se consideran para nuestro análisis solamente cuentas básicas, las 

cuales son identificadas por los números 9,8,7. Ya que en forma 

inicial de una apertura de cuenta básica, el número inicial es 9, y en 

caso de reposición de tarjeta de plástico cambia en número a 8, así 

sucesivamente hasta el 7; lo anterior repercute en el dígito verificador, 

siendo los dos únicos números que cambian de una cuenta. 

e) Dígito verificador de la cuenta 

370 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL DOTAR 

Ciclo dt corte 
Refleja el día correspondiente al mes en curso, en el que se realiza un 

cierre de transacciones (ventas y disposiciones en efectivo) por cliente, las 

cuales se reflejarán en la emisión del estado de cuenta respectivo, 

asimismo se calcularán importes de intereses, gastos de cobranza, capital, 

etc. 

Asimismo, los diferentes productos difieren en ciclos de corte, 

limite de crédito 

Corresponde el monto de crédito autorizado por una Institución Bancaria, 

asimismo dicho monto se restringe en un límite máximo y un límite mínimo 

por cada producto, los cuales son modificados en base a los requerimientos 

del producto y el mercado. 

Situación de la cuenta 
Identifica la situación del cliente, dado por pagos vencidos, robos, extravíos 

de tarjeta, sobregiros, etc. 

La clasificación de situaciones a darse en una tarjeta de crédito, depende 

de las características del producto y de la operación, pero en forma global 

se identifican de la siguiente forma: 
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Clave de situaciones de una cuenta: 

situación identificación ., 
N cuenta normal 

C cancelada sin saldo 

D delincuente 

E cancelada con saldo 

W congelada 

O sobregiro 

U robo 

L extraviada 

13  problemas de cobro 

Cabe mencionar que las situaciones anteriores, son algunas de las que se 

pueden registrar, pero en base a nuestro análisis de tarjetas de crédito son 

las básicas del objetivo del Sistema. 

Fecha de apertura 

Identifica la fecha de inicio de crédito, la cual se encuentra en formato año y 

mes (AAMM), ejemp. 9402. 

Fecha aumento de limite de crédito 

Identifica la fecha del último aumento de crédito, el cual se puede dar: 

En forma automática 

Se dan en forma periodica a los clientes con características de buen 

uso de la tarjeta de crédito. 
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Por operador 

Se dan en sucursal ó centros facultados, donde el cliente determina 

un ingreso mayor que el registrado en forma inicial, y requiere el 

aumento de crédito bajo un estudio de análisis económico. 

Formato: AAMM (año, mes). 

fiche de kgletinado 

Identifica la fecha de una cuenta que debido a sus problemas de cobro o en 

su caso robo ó extravió de la misma, es registrado en el boletín de 

prevención que se entrega periódicamente a los centros comerciales, 

tiendas de autoservicio, etc., para la detección y recopilación de las tarjetas 

que presenta ésta situación anormal. 

Formato: AAMM 

fecha último olmo 

Identifica la fecha del último pago realizado por el cliente, y el cuál es 

aceptado correctamente, ya que los pagos se realizan por sucursales, 

cajero permanente y por banco en su casa. 

Formato: AAMMDD (año, mes, día) 
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Fecha de última transacción  

Identifica la fecha de última transacción realizada por el cliente, las cuáles 

pueden ser una venta o una disposición de efectivo. 

Cabe mencionar que esta fecha difiere de la fecha de último pago. 

Formato: AAMMDD (año, mes, día) 

Fecha 4 tunee*, al abocado 

Identifica la fecha en que fué turnado una cuenta a cobranza jurídica, y 

asimismo se le asigna un número de abogado. 

Formato: AAMM 

Fecha de sobre/Ir° 
Identifica la fecha del último sobregiro registrado por el cliente, esto es que 

el saldo deudor sea mayor que el crédito otorgado. 

Formato: AAMMDD 

acido vencido 
Registra los importes vencidos de los mínimos a pagar de cada estado de 

cuenta, por lo que se refleja cada mínimo no pagado en un campo 

correspondiente al mes no liquidado, hasta 6 ó mas meses vencidos: 

Pago vencido mes 1 	mensualidad vencida en un mes 

Pago vencido mes 2 	mensualidad vencida en dos meses 
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Pago vencido mes 6 	mensualidad vencida 6 ó mas meses 

Por lo que el importe total de mensualidades vencidas es = 

(pago vencido 1)+(pago vencido 2)+ .. ..+(pago vencido) 

Asimismo, el importe que se requiere para nuestro análisis es el importe 

total vencido. 

Saldo actual  

Registra el último saldo de las transacciones (ventas y disposiciones en 

efectivo) que haya registrado en el último corte, así como los intereses 

generados, comisiones, gastos de cobranza en su caso, etc.; más las 

transacciones realizadas en los días posteriores al mismo corte. 

Saldo actual del extraniero 

Registra el último saldo de las transacciones (ventas y disposiciones en 

efectivo) que haya registrado en el último corte, así como los intereses 

generados, comisiones, gastos de cobranza en su caso, etc.; más las 

transacciones realizadas en los días posteriores al corte, pero con la 

diferencia de que se realizaron en el extranjero (uso exclusivo de tarjetas de 

crédito internacionales). 

Cabe mencionar que este importe es registrado en moneda nacional. 
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Por lo anterior, el saldo total de una cuenta es = a la suma de (saldo actual) 
+ (saldo del extranjero). 

Por lo que respecta a nuestro análisis de información, se requiere la 

extracción de los dos campos en forma independiente, ya que las tarjetas 

nacionales no pueden registrar transacciones en el extranjero, y en caso de 

querer validar esta situación, una de las formas de detectarlo sería en el 

campo de transacciones en el extranjero. 

Capital, 

Registra el último saldo de las transacciones (ventas y disposiciones en 

efectivo) que haya registrado en el último corte, más las transacciones 

realizadas en los días posteriores al mismo corte. 

Intereses  
Registra el cálculo de intereses generados por el período mensual de uso 

de la tarjeta de crédito, los cuales son: 

Intereses de días financiados. 

Se calcula sobre el importe del saldo total no pagado, así como los 

días financiados, hasta el día de corte de la tarjeta. 

Intereses moratorios. 
Se calcula sobre las mensualidades vencidas. 
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Comisignes 

Registra las comisiones generadas por disposiciones en efectivo, cobro de 

anualidad de la tarjeta, reposiciones o emisión cíclica por vencimiento de la 

misma. 

Gastos de cobranza 

Registra los gastos ocasionados por la cobranza, ésta implica desde la 

primera mensualidad vencida. 

Dichos gastos son por papelería y servicio especial (minicartas que se 

envían al cliente avisándole el vencimiento de su pago), recordatorios, etc.; 

los cuales son muy independiente a la cobranza jurídica, ya que estos 

gastos de cobranza se efectúan hasta la tercera mensualidad vencida. 

I.V.A. 

Registra el i.v.a. correspondiente a los importes de intereses y comisiones. 

Número de mensualidades vencidas  

Registra el número de meses vencidos, que el tarjeta-habiente refleja de 

sus pagos de acreditados. 

Sucursal 

Identifica el número de sucursal que promovió la apertura de la cuenta, 

asimismo el responsable de los parámetros de apertura, ya que la sucursal 

debe de recopilar y determinar un análisis de crédito los clientes prospectos 
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a crédito, como son solvencia económica, residencia en un trabajo, mayoría 

de edad, etc. 

Asimismo, cada sucursal se agrupa en regiones estatales, las cuales son 

regidas por una responsabilidad superior, que debe estar supervisando la 

correcta cartera vigente y vencida de su zona respectiva. 

Importe recuperado 

En base de que los tarjeta-habientes que reflejan más de 3 mensualidades 

vencidas, quedan marcados como trámite de "cobranza jurídica", los pagos 

realizados en forma posterior son importes considerados como saldo 

recuperado del saldo deudor. 

Identificación de cuenta boletinada  

En caso de ser boletinada la cuenta, debido a problemas de cobro, robo ó 

extravío de la tarjeta, se identifica el registro del cliente como cuenta 

boletinada en caso de tener valor de 1 en éste campo. 

Número de abonado 

Cuando la cuenta es traspasada formalmente a la cartera de cobranza 

jurídica, debido a la falta de recuperación del saldo, se le asigna un 

abogado que conlleve los trámites jurídicos para su recuperación, por lo 

que dicho abogado se encarga de la cobranza en forma directa, y toda 

recuperación del saldo deudor es entregada a la Institución Bancaria. 

Asimismo, un abogado presenta una serie de clientes en cartera vencida, 

por lo que se presenta un registro de abogados autorizados por una 
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Institución Bancaria, ya que por cada recuperación registrada por parte del 

abogado, éste manifiesta una comisión respectiva del importe. 

TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN 

La información mencionada, se registra en las siguientes archivos de la 

base de datos: 

Tarjetas-saldos 

Archivo: 	secuencial 

Acceso: 	 indexado 

Llaves de acceso: 	número de cuenta 

Campos a extraer: 	número de cuenta, límite de crédito, situación de la 

cuenta, fecha de apertura, fecha de último aumento de crédito, fecha 

de boletinado, fecha último pago, fecha de turnación al abogado, 

fecha última transacción, fecha de sobregiro, saldo vencido 

(sumatoria de meses vencidos), saldo actual, saldo del extranjero, 

capital, intereses, gastos de cobranza, mensualidades vencidas, 

ciclo de corte, sucursal, nombre del tarjeta-habiente, dirección) 
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(calle), dirección2 (colonia), dirección3 (estado), código postal, 

identificación de cuenta boletinada, importe recuperado, número de 

abogado. 

Restricciones: 

Solo se extraerán del archivo, los registros que cumplan las siguientes 

características: 

> 	Una ó más mensualidades vencidas 

> 	Saldo actual + saldo del extranjero sea mayor que el límite 

de crédito 

> 	Productos de tarjetas de crédito que estén en : 

Línea 3 	Tarjetas visa nacional 

Línea 4 	Tarjeta terracota 

Línea 6 	Tarjetas internacionales 

Línea 7 	Tarjetas privadas 

Línea 8 	Tarjetas comercializadoras 
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Tarjetas-abogados 

Archivo: 	secuencial 

Acceso: 
	

indexado 

Llaves de acceso: número de abogado 

Campos a extraer: número de abogado, nombre del abogado, 

comisión, 	 zona de cobertura. 

Restricciones: 

Se extraerán del archivo todos los registros. 

Tarjetas-sucursal-región 

Archivo: 
	secuencial 

Acceso: 
	

indexado 

Llaves de acceso: 	número de sucursal 

Campos a extraer: número de sucursal, nombre de sucursal, número 

de región, nombre de región. 

Restricciones: 

Se extraerán del archivo todos los registros. 
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Especificaciones generales 

De los registros extraídos de los archivos mencionados, se debe excluir los 

siguientes características: 

> 	Excluir los header (registros de etiqueta) 

> 	Campos filler 

Asimismo, los archivos que se generen por cada línea así como cada 

archivo (saldos, abogados y sucursales), deberán estar grabados en un 

archivo secuencial, sin ninguna característica de archivo indexado. 
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111.1.3 SEGURIDAD 

Durante algunos años, la computadora ha sido un buen pretexto para 

realizar publicidad sensacionalista acerca de experiencias en varios 

sentidos respecto a su uso. Actualmente las empresas especializadas en 

servicios de asesoría para la seguridad en computación han proliferado 

debido a que también los riesgos se incrementan. 

Si se analiza el asunto con atención, resulta claro que se ha desarrollado un 

área nueva de preocupación gerencial: el abuso en el manejo de las 

computadoras o el desastre a causa de robo, fraude, sabotaje o 

interrupción en las actividades de cómputo. 

La conciencia sobre el problema puede surgir temporalmente en caso de 

desastre o de abuso en los recursos de computación, pero la efectividad 

como rutina es, cuando mucho, esporádica. Las actitudes más frecuentes 

son: "estamos satisfechos con la seguridad con nuestra computadora" y 

no es probable que eso suceda aqui". 

En contraste con los antecedentes sobre la seguridad en computación, 

generalmente es superficial, existen ciertos factores que han modificado el 

contexto dentro del cual se usan las computadoras y han aumentado el 

nivel de seguridad que se requiere: 
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. Concentración del procesamiento y aplicaciones más grandes y 

de mayor complejidad, las cuales son parte integral de la 

Institución 

. Dependencia en el personal clave 

. Desaparición de los controles tradicionales 

. Terrorismo urbano e inestabilidad social 

. Mayor conciencia de los proveedores de computadoras 

A continuación se tratan a detalle cada uno de estos aspectos. 

Concentración del procesamiento y aplicaciones más grandes y de 

mayor complejidad. 

La principal causa del incremento en los riesgos de computación 

probablemente sea el aumento en la cantidad de aplicaciones que se da a 

las computadoras y la consecuente concentración de la información y 

procesamiento. Además, la tendencia creciente hacia la incorporación de 

sistemas mayores y más complejos que incluyen el procesamiento en línea 

y en tiempo real, así como el uso frecuente de bases de datos o archivos 

sofisticados constituye un problema adicional. El uso de los sistemas de 

bases de datos está cada vez más difundido y gran cantidad de información 

confidencial se almacena de este modo, por ejemplo, en oficinas de crédito 

y dependencias gubernamentales. 
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En contraste con una organización que usa un archivo manual donde la 

información se diversifica a través de toda la institución, otra, que usa 

ampliamente la computación, cuenta con la información y los programas 

concentrados en las manos de pocas personas. Como consecuencia de 

ello, la institución computarizada corre el riesgo de sufrir "amnesia 

corporativa" debido a algún desastre en las computadoras, y de que 

sobrevenga una suspensión prolongada de procesamiento. La mayor 

consciencia de este riesgo y algunos desastres publicitados ampliamente 

genera mayor preocupación por la seguridad en las computadoras. 

Dependencia en el personal clave 

Además del peligro de algún desastre, existen otras situaciones 

potencialmente riesgosas de las cuales la más importante es, quizá, 

depender de individuos clave. Si bien es cierto que la situación existe en 

todas las funciones de una institución, la relativa novedad de la experiencia 

con computadoras y la brecha respecto a la comunicación ante los técnicos 

expertos y la gerencia, trae problemas específicos. 

La dependencia en individuos clave, algunos de los cuales poseen un alto 

nivel de desempeño técnico, con frecuencia pone a la institución en manos 

de relativamente pocas personas. Los programas de computadora, en 

especial, se vuelven cada vez más complejos, por lo que una persona 

provista del conocimiento técnico de la programación y/o del equipo y de 

"contactos" o debilidades, se encuentra invariablemente en una posición de 
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control única. Este tipo de conocimiento ha conducido a situaciones donde 

las empresas se han visto expuestas al chantaje o a la extorsión. 

La amenaza no solo se restringe a este tipo de abuso. Este personal 

especializado con frecuencia posee el conocimiento único y no registrado 

de las modificaciones o el funcionamiento de los programas. La supervisión 

y el control de su trabajo resulta difícil como lo es el conocimiento de lo que 

sí funcionaria sin contar con las habilidades del especialista. 

Desaparición de los controles tradicionales 

La importancia de las habilidades técnicas se fortalece con la desaparición 

de los controles tradicionales y de las auditorías en muchas instalaciones. 

La brecha en la comunicación entre el personal técnico, los gerentes de 

línea y el personal externo, como los auditores antes mencionados, suele 

causar dificultades para formular las implicaciones prácticas de este 

desarrollo en los términos comerciales convencionales. 

La brecha en la comunicación también se extiende a otros expertos como el 

personal de seguridad. Los gerentes de seguridad rara vez son expertos en 

computación, por lo que afrontan dificultades al aplicar sus evaluaciones ya 

establecidas sobre seguridad y riesgo a la actividad de las computadoras. 

Muchas de las nuevas y extensas aplicaciones omiten las auditorias 

tradicionales y los controles impresos por razones de volumen. Las 

aplicaciones contienen verificadores automáticos que aseguran la 
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integridad de la información que se procesa. Este gran cambio en el criterio 

sobre el control de los empleados y las brechas respecto a la comunicación, 

crean situaciones de seguridad totalmente diferentes. 

Huelgas, Terrorismo Urbano e Inestabilidad Social 

El nivel actual de riesgo en computación se debe revisar también dentro del 

contexto de inestabilidad y terrorismo urbanos en muchas partes del 

mundo. Ha habido ataques físicos a instalaciones en E.0 y Europa. Sin 

embargo, algunas veces se trata de la incursión de personal interno y no de 

agitadores. Este tipo insidioso de riesgo es, en potencia, la fuente de más 

alto perjuicio para la institución. Este riesgo, solo, genera una amplia 

posibilidad de nuevas amenazas ante las cuales hay que responder. 

Mayor conciencia de los proveedores 

Por último, la investigación y el apoyo por parte de los proveedores se ha 

incrementado en el área de la seguridad. Hasta hace pocos años este tema 

no constituía motivo de gran preocupación para los proveedores, pero la 

conciencia acerca de la exposición a los riesgos los ha obligado a destinar 

presupuestos considerables para la investigación sobre la seguridad en 

computación. Como resultado, se dispone de un mayor número de 

publicaciones de alta calidad para los usuarios, lo que permite mejorar la 

estructura y el enfoque para la seguridad de las computadoras; asimismo, 

ha intensificado el interés por reducir en forma progresiva el riesgo causado 

por un desastre en las computadoras. 
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ENFOQUES TRADICIONALES SOBRE LA SEGURIDAD EN 

COMPUTACIÓN 

Los progresos descritos anteriormente han dado como resultado una 

preocupación creciente y una acción destinada a reducir la vulnerabilidad. 

De manera tradicional, se ha presentado atención a las áreas donde los 

resultados se pueden ver. De este modo, las principales áreas en que se ha 

destacado la seguridad, como se menciona anteriormente, han sido: 

1. La seguridad física, que incluye la seguridad de acceso y contra 

incendios. 

2. La seguridad de los datos y los archivos. 

En consecuencia, actualmente existen muy pocas instituciones donde no se 

requiera el uso de procedimientos completos de control de acceso, los 

cuales incluyen personal de seguridad y sistemas de control y tarjetas de 

acceso. la labor de copiar información de los archivos y ubicarlos en un 

lugar distante para su almacenamiento se realiza cuidadosamente. Aunque, 

en efecto estos aspectos son el elementos de un enfoque general de la 

seguridad en computación, no crean por si solos un ambiente adecuado. 

Muchas instituciones confían ciegamente la seguridad de sus 

computadoras a estos elementos. 

Otra característica de esta perspectiva limitada es que resulta raro 

encontrar un lugar donde se haya llevado a cabo una revisión completa y 
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exhaustiva de la seguridad. Por lo general, la toma de conciencia acerca de 

la seguridad comienza con la preocupación de la alta gerencia a causa de 

alguna falla de seguridad publicitada o de algún incidente menor ocurrido 

dentro de la institución, o de la visita de algún asesor en seguridad o 

vendedor de cajas fuertes a prueba de fuego, equipo de extinción de 

incendios, etc. La consecuencia es un enfoque de la seguridad muy del tipo 

"sabor del mes": este mes le toca a las cajas de seguridad, el siguiente al 

nuevo sistema de acceso, luego al equipo de extinción, y así 

sucesivamente. 

CONCEPTO DE SEGURIDAD TOTAL EN COMPUTACIÓN 

En estos términos, se requiere un enfoque amplio que abarque cierto 

número de aspectos relacionados entre sí de manera metódica. Hay dos 

grandes áreas que se deben incorporar a tal enfoque: 

1. Aspectos administrativos 

2. Aspectos técnicos y de procesamiento 

Los aspectos clave se pueden resumir de la manera siguiente: 

Elementos administrativos: 

. Política definida sobre seguridad en computación 

• Organización y división de las responsabilidades 

. Seguridad física y contra incendios 
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• Políticas hacia el personal 

• Seguros 

Elementos técnicos y de procedimiento: 

• Seguridad de los sistemas (equipo y programación, redes y 

sistemas terminales) 

• Seguridad de las aplicaciones, incluyendo la seguridad de los 

datos y los archivos 

• Estándares de programación y operación de los sistemas 

. Función de la auditoría interna y externa 

. Plan y simulacro para desastres 

La revisión cuidadosa de estas áreas revelará que ninguna de ellas es, por 

si sola de importancia exclusiva: en una instalación especifica uno puede 

tener mayor relevancia y, por eso, requerir mayor atención; sin embargo, si 

se excluye a alguna de estas áreas se dejarán vacíos en el manejo y control 

de la seguridad. El enfoque desarrollado que abarca en forma metódica 

todas estas áreas se remite al "Concepto de Seguridad Total en 

Computación" (figura 3.1.5). 

La complejidad creciente y el alcance del uso de la computación ha 

propiciado que la información se concentre en manos de unas cuantas 

personas. El punto de vista tradicional otorga mayor atención a los aspectos 

de seguridad "visibles", como el acceso físico, la extinción de incendios y la 

seguridad de los archivos. La seguridad efectiva en computación requiere la 
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revaloración de un amplio número de aspectos descritos del "Concepto de 

Seguridad Total", 

Aspectos a considerar sobre la seguridad física 

• Ubicación y construcción del centro de cómputo 

• Disposición 

• Aire acondicionado 

• Suministro de energía 

• Riesgo de inundación 

. Controles de Acceso (de terceras personas, alarmas contra 

robos, tarjetas de acceso y gafetes) 

. Detección y protección contra incendios 

• Mantenimiento 

SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS 

La seguridad de los sistemas se refiere de manera principal a la seguridad 

del equipo de cómputo, e incluye: 

. El equipo 

• Los programas de uso general, es decir, se excluyen los 

programas de aplicación específica 

. Las redes, o sea, las líneas y sistemas de comunicación de 

datos 
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. Las terminales y los programas generales directamente 

asociados 

La seguridad de los sistemas constituye una parte muy técnica y compleja 

de la seguridad en la computación. Se requiere un enfoque metódico para 

identificar las "puertas falsas", definir controles discretos y garantizar que 

estos se lleven a cabo y se vigilen. Esta revisión debe incluir el equipo y los 

programas del computador principal, de redes y de terminales. 

El seguimiento del desempeño del computador central, las redes y las 

terminales es una función administrativa y de seguridad importante. Se 

deben considerar cuidadosamente los recursos disponibles de los 

programas existentes o sus modificaciones. Además, se requiere 

seguimiento e informes de todo intento de acceso indebido a los programas 

o archivos. 

SEGURIDAD DE LAS APLICACIONES 

El término "Seguridad de las Aplicaciones" abarca tanto a los componentes 

de la computadora como a los que no lo son, en cada aplicación. Por parte 

de la computadora comprende datos, programas y archivos que se 

procesan en el sistema. Los elementos que no son de la computadora 

incluyen recolección y entrega de datos e información del archivo maestro 

para el procesamiento, así como el control de dicha información para 
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garantizar que se procese en forma correcta y su distribución lleven al 

usuario. Las etapas clásicas de cada sistema implican: 

. Iniciación manual de los datos 

. Conversión de los datos a un formato aceptable por la 

computadora, es decir, captura de datos 

. Procesamiento 

. Distribución de los resultados 

En muchas instalaciones se presta mucha atención a los controles tanto en 

los departamentos de usuarios como los de computadoras. A pesar de ello, 

debido a que los controles los realizar distintas personas en cada área, 

existen vacíos respecto a los contactos entre las dos áreas. Un buen 

ejemplo de esto lo constituyen las modificaciones a los datos de los 

archivos maestros. Se inicia un cambio no autorizado a un límite de crédito. 

Es difícil para el personal de preparación de datos y para el de cómputo 

validar la autoridad de las modificaciones en el archivo maestro que se 

aceptan para procesamiento, bien sea de manera separada o junto con 

otros datos de crédito. Se necesita, entonces, alguna forma de control 

sobre estos registros, esta se logra mediante la verificación de secuencia 

de los documentos y los controles de valor de las remesas, así como las 

revisiones manuales contra las listas de la computadora por parte del 

usuario. Al mismo tiempo, se puede verificar la autorización de los distintos 

documentos. 
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Los controles de rutina en estas áreas han sido frecuentes y son ahora 

efectivos en términos generales. La debilidad siempre surge cuando la 

disciplina no es lo suficientemente rigurosa. Es conveniente la verificación 

manual puntual de las impresiones del archivo maestro para neutralizar la 

posibilidad de errores o cambios no autorizados. 

Un gran problema en todos los sistemas de cómputo es el de control de 

errores. Existen ciertos puntos clave: 

. Todos los errores se deben corregir 

. Los errores sólo se deben corregir por el personal autorizado 

. La división de la responsabilidad se debe mantener cuando se 

asigne la autoridad para la corrección de errores 

En el terreno práctico, todos estos aspectos presentan dificultades. Se 

requiere un enfoque metódico y muy riguroso. 

Otro punto importante de la relación hombre-máquina es la distribución de 

los datos. Se debe tener precaución y seguridad en la alimentación de la 

computadora con los datos de entrada, así como también en el 

procesamiento dentro del departamento de cómputo. Sin embargo, se 

puede tener menos precaución en la distribución de informes a los usuarios. 

La seguridad respecto a la distribución debe cubrir lo siguiente: 
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1. La responsabilidad e identificación del personal autorizado para 
el acceso a los informes. 

2. El control sobre los resultados tanto para las operaciones 

válidas como las frustradas. 

3. El control sobre las que fueron copias de los informes 

corregidos. 

Controles del usuario 

El usuario tiene la responsabilidad primaria de asegurar que los datos 

recolectados para el procesamiento estén completos y sean precisos; 

también se debe asegurar de que todos los datos se procesen y se incluyan 

en los Informes que le regresan. En el análisis final no es aceptable culpar a 

la computadora de las decisiones que se basen en datos imprecisos. 

CONTROLES DE PROCESAMIENTO DE LA COMPUTADORA Y 

SEGURIDAD DE ARCHIVO 

Controles de procesamiento de la computadora 

Se trata de los controles que se mantienen dentro del departamento de 

cómputo. Son el reflejo de aquellos que se mantienen en los departamentos 

de usuarios pero, en algunos aspectos son más minuciosos por ejemplo, 

los controles detallados de procesos de los programas. 
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Los controles dentro del departamento de cómputo son de procedimiento y 

aritméticos; los procedimiento incluyen: 

• División de responsabilidad entre captura de datos y operación 

. División de la responsabilidad entre operaciones y archivo 

. Registro de evidencias que reflejen la transferencia de registros 

y datos entre las diferentes funciones 

. Control sobre la precisión y distribución de los resultados 

El principal propósito de estos controles es garantizar el procesamiento 

completo y preciso de los datos y archivos con el uso de los programas 

correctos. Los controles aritméticos son los que garantizan el 

procesamiento completo y preciso de todos los registros de datos, durante y 

al final del procesamiento. 

Seguridad de los archivos 

Un elemento importante y tradicional que se debe considerar en el control 

del procesamiento es la seguridad de los archivos, la cual abarca lo 

siguiente: 
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Almacenamiento de las copias de seguridad 

De preferencia la ubicación para el almacenamiento de estos archivos debe 

estar muy distante de la computadora. En las instalaciones de alta 

seguridad se toman medidas especiales. 

Los procedimientos tradicionales rara vez consideran las medidas de 

seguridad vigentes cuando se transportan discos o cintas a un lugar lejano 

y viceversa. Esto representa un área de riesgo real en muchas 

instalaciones de alta seguridad. En consecuencia, estas actividades no las 

debe realizar un solo individuo por su cuenta. 

Identificación y control de los archivos 

Esto incluye la revisión física de las etiquetas y los registros físicos del 

movimiento de tales archivos, así como la verificación de identificación de 

los encabezados de los archivos que realiza el programa en forma rutinaria. 

En algunas partes, esto se realiza de manera eficiente y se deben 

incorporar ciertas medidas para mejorar los procedimientos. 

Precisión de los archivos 

Los estándares de la instalación deben incorporar en los programas, 

controles detallados de principio a fin y conteo de registros. Se debe 

incorporar el balance detallado registro por registro y/o los conteos binarios. 

La verificación e igualación de estos conteos aritméticos se deben 
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balancear con los controles manuales de cada proceso que realizan la 

función de control. 

Acceso físico a los archivos 

En muchas instalaciones existe el acceso libre al archivo de cintas. En otros 

lugares el acceso se restringe pero hay poca protección. La cintoteca 

representa una gran concentración de datos y archivos por lo que existe un 

riesgo considerable de abusos. 

Los operadores de cómputo no deben de tener acceso rutinario al archivo 

de cintas, el cual debe estar bajo el control de otras personas quienes, de 

preferencia, se encuentren adscritas a alguien que no realice funciones de 

operación. La disciplina de poner los datos y archivos a la disposición de 

quien los necesite para cada proceso de producción, resulta difícil, 

especialmente en la planificación de los horarios para el trabajo imprevisto. 

Sin embargo, muchas instalaciones han llegado a arreglos adecuados y 

ahora manejan el problema de manera rutinaria. 

El alcance de la seguridad de los datos y los archivos de una aplicación 

incluye tanto el trabajo de una computadora como otras labores. Se 

necesita considerar en forma cuidadosa la relación de las actividades de 

cómputo con las que no lo son. Los controles del usuario no se pueden 

delegar al departamento de cómputo. El control que se mantiene en el 

centro de cómputo es en general, muy detallado; en especial respecto a los 

archivos y programas. 

398 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL DOTAR 

La revisión constante de los controles de la aplicación es una parte 
importante de la función de auditoría interna. 

SEGURIDAD Y PRIVACIA 

La seguridad y privada son importantes debido a que mucha gente en 
diversos lugares tiene acceso a una red de computadoras. La información 

almacenada en algunas máquinas de la red puede ser de gran valor para 
una corporación. Esta no debe perderse, o ser dañada. Es importante 

Proteger la información y los programas de fallas de hardware y software, 
de catástrofes, de criminales, vándalos, incompetentes, y de gente que 
pudiera hacer mal uso de ella. 

Seguridad se refiere a la protección de los recursos contra daños y a la 

protección de la información contra accidentes naturales o intencionales de 

personas no autorizadas, así como a la prevención de modificaciones de 
información no autorizadas o de su destrucción. 

Privada se refiere a los derechos de los individuos y organizaciones para 

determinar para si mismos cuando, como, y que información acerca de ellos 

es transmitida a otros. 

Aunque la tecnología de la privacidad esta íntimamente relacionada a la 

seguridad, la privacidad va más relacionada con los centros de cómputo y 
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las redes. Para mantener la privacia de la información sobre los individuos, 

las soluciones necesarias tienen que ver con soluciones de carácter 

técnico. La sociedad depende actualmente de un uso masivo de redes y 

bancos de datos, por lo cual se requiere de nuevos controles de tipo social 

y legal si el grado de privacidad de la información desea ser mantenido. 

La información puede protegerse en computadoras tan seguramente como 

si esta estuviera protegida en una caja fuerte. No obstante, la información 

en muchos sistemas no se encuentra debidamente protegida debido a la 

insuficiente atención en el diseño o implementación de los procedimientos 

de seguridad. 

La seguridad es una materia altamente compleja debido a que hay muchos 

aspectos diferentes para ella. El responsable del diseño de la seguridad de 

un sistema requiere estar familiarizado con todos los aspectos del sistema 

ya que ésta puede ser atacada o violada de múltiples y diversas maneras. 

El diseñador de seguridad algunas veces llega a verse demasiado 

involucrado con un aspecto del diseño y falla al observar otros caminos de 

violarlo. 

Puntos esenciales sobre seguridad 

1. Los usuarios de una red deben ser positivamente identificables antes de 

que ellos la usen. (Figura 3.1.4) 

2. Los sistemas y posiblemente también la administración de la red debe 

estar habilitada para checar que sus acciones son autorizadas. 
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Los usuarios de redes deben ser : 
• IDENTIFICABLES 

Sus acciones deben ser : 
• AUTORIZADAS 
• MONITOREADAS 

La información, el hardware y el software de estar : 
• PROTEGIDOS 
• BLOQUEADOS 

La información debe ser 
• RECONSTRUIBLE 
*AUDITABLE 
▪ A PRUEBA DE FORZADURAS 

La transmisión debe ser : 
• RECUPERABLE A FALLAS 
• PRIVADA 

Figure 3.1.4 Puntos esenciales de seguridad en la red 

3. Sus acciones deberán ser monitoreadas de modo que si alguna de ellas 

hace algo equivocado pueda ser descubierto. 

4. La información, el hardware, y el software deben ser protegidos del 

fuego, robo, u otras formas de destrucción. 

5. Dichos elementos deben ser bloqueados para prevenir su uso no 

autorizado. 
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6. La información deberá poder reconstruirse debido a que aún cuando se 

tomen excelentes precauciones, los accidentes algunas veces ocurren. 

7. La información deberá ser auditable. Las fallas para auditar un sistema 

de cómputo adecuadamente ha permitido algunos de los crímenes más 

grandes del mundo. 

8. La red y sistemas deberán ser a prueba de intentos de violación. Los 

programadores ingenuos no deberán poder violar los controles de 

seguridad. 

9. La transmisión deberá ser recuperable a fallas de modo que cuando 

ocurran errores o fallas, los mensajes no se pierdan, ni sean 

doblemente procesados, o irrecuperables de basura. 

10. Las transmisiones deberán ser privadas con alguna protección contra 

indiscreciones a través de criptografia. 

Niveles de Protección 

La Seguridad puede ser representada por un diagrama de niveles como el 

mostrado en la figura 3.1.5. El nivel de los controles técnicos esta rodeado 

por aquellos que Involucran la seguridad física. Esta se refiere a seguros en 

las puertas, guardias, alarmas, y otras que involucran la prevención de 

accesos no autorizados, e incluye las medidas contra fuego, protección de 

los archivos donde la información se encuentra almacenada, y demás. No 
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es suficiente tener un buen hardware y software si los discos pueden ser 

robados o las cintas destruidas por el fuego. 

El siguiente nivel es aquél que se refiere a los controles administrativos 

para asegurar que el sistema esta siendo usado correctamente. El staff de 

programadores y de procesamiento de datos deben estar controlados de 

modo que no hagan un mal uso del sistema. Deben implementarse salas 

de cómputo controladas y con procedimientos para prueba de programas. 

Los controles administrativos son responsabilidad de la sección de 

procesamiento de datos hacia los departamentos usuarios, dispersado a 

través de la red, a los auditores, y a la administración en general. 

Los niveles en la figura 3.1.5 no están del todo separados. La seguridad 

física no es irrelevante cuando se están diseñando las técnicas de acceso 

al sistema. La cuestión de la seguridad física afecta los métodos de 

seguridad de la transmisión y del sistema que están siendo empleados. Los 

procedimientos administrativos están muy relacionados con el diseño del 

sistema, especialmente con sistemas basados en tiempo real o con nodos 

remotos. 

La capa más exterior de la figura 3.1.5 es la más problemática. Cuando la 

evolución de las redes alcance su punto máximo, la sociedad será muy 

diferente. 
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Figura 3.1.5 Las cuatro capas de control necesarias para la seguridad de bases de datos. 

Tinos de seauri ad 

Hay una gran diversidad de tipos de seguridad, la mayoría de ellas 

relacionadas con los centros de cómputo, independiente de las redes. 

Catástrofes tales como malversación han resultado muy dramáticas, pero la 

causa más común de las calamidades de cómputo son el descuido y los 

accidentes de carácter humano. 

Los sistemas distribuidos, si son pobremente diseñados u holgadamente 

administrados, incrementan la probabilidad de accidentes a mayor 

descuido. La información, en vez de residir en un centro altamente seguro, 
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puede estar distribuida entre diferentes localidades con menor protección lo 

cual incrementa los riesgos de violación o de usos no autorizados. 

Con las redes se ha introducido una mayor facilidad para que las personas 

y máquinas puedan obtener acceso a un centro de cómputo. Es necesario 

prevenir los accesos y las comunicaciones no autorizadas entre máquinas. 

Otro riesgo es que la información transmitida puede ser vista por personas 

no autorizadas, grabada, desviada, o aún modificada a través de líneas o 

nodos conmutados. 

Asoectos Importantes a considerar 

1. Minimizar la Probabilidad de Acontecimientos 

La mayor parte de las precauciones contra fuego deben ser 'preventivas, y 

esto es tan importante como los otros aspectos relacionados con seguridad. 

Se debe estar prevenido contra los desfalcadores desde el principio. 

2. Minimizar el Daño si ello Ocurriera 

Algunos diseñadores de seguridad han cometido el grave error de suponer 

que sus medidas preventivas siempre funcionarán. 
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3. Disonar un Método de Recuperación de los Danos 

Debe ser posible reconstruir los registros vitales o todos los archivos si 

éstos llegarán a sufrir algún accidente o ser totalmente dañados o perdidos. 

Las diversas formas de recuperación en caso de fallas y la prevención de 

deadlocks son importantes. Conjuntamente con lo anterior, es necesario el 

cuidado de los usuarios no autorizados a la red y la prevención de errores o 

piratería de la información transmitida. 

Candados de avivada 

La cuestión de quién esta autorizado para hacer que cosas en una red es 

muy Importante. Antes de cada operación una computadora debe checar 

que la operación sea autorizada por el usuario solicitante. 

Los esquemas de autorización varían desde un forma muy simple hasta 

una muy compleja. Una de los esquemas más simples requiere que el 

usuario tenga una clave de acceso (password) la cual sólo él debe 

conocer. Si una clave de acceso es válida para el programa o archivo en 

cuestión, se le deberá permitir continuar con la operación. El Lenguaje de 

Descripción de Datos de CODASYL usa los candados de privacia 

agregados a los datos. La información bloqueada de esta manera no puede 

ser usada por un programa a menos que el programa suministre un valor 

que concuerde con la llave de seguridad. 
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pauemas de Autprización 

Los candados que fueron construidos en los sistemas y redes están 

relacionados con esquemas de seguridad y tablas indicando quién esta 

autorizado a realizar que tareas, o que interconexiones están permitidas. 

Las tablas de autorización pueden estar relacionadas con : 

1. Usuarios individuales. 

2. Grupos o categorías de usuarios. 

3. Niveles de seguridad (altamente secreto, corporativo 

confidencial, etc.). 

4. Programas de aplicación. 

5. Tiempo del día. 

6. Identificación de la terminal o ubicación de la misma. 

7. Nodo de la red. 

8. Tipos de transacción. 

9. Combinaciones de las anteriores. 

Las restricciones pueden ser ubicadas en las relaciones entre las seis 

diferentes entidades en una red -los usuarios, la terminal o los dispositivos 

de entrada/salida que están siendo empleados, los nodos de la red, los 

programas de aplicación, los conjuntos o elementos de información. Los 

candados puéden ser implementados en cualquiera de esas relaciones, y 
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se pueden usar alarmas para atraer la atención de cualquier sospecha de 

violación. 

Las relaciones que pueden ser bloqueadas son las siguientes: 

1. El usuario puede ser identificado y observado por medio de la terminal, 

nodo, programa, información, o dispositivo que esta solicitando. 

2. Un nodo específico puede estar en una área insegura y por lo tanto 

puede ser bloqueada en ciertos nodos, programas, información, o 

dispositivos. 

3. Un programa puede ser bloqueado para no accesar determinados 

archivos o dispositivos. 

4. Cierta información puede tener una alta clasificación de seguridad y debe 

estar prevenida de ser almacenada en dispositivos con una clasificación 

baja. 

Los candados pueden estar basados en niveles de clasificación de 

seguridad, sobre las entidades individuales o grupos de entidades, o en 

tiempo. Estas son indicadas con las letras L, 1, y T, respectivamente en la 

figura 3.1.6. 

Si se usa la clasificación de niveles seguridad, los tipos de entidades 

pueden ser asignados a alguna clasificación, tal como CONFIDENCIAL, 

SECRETA, o cualquier otra previamente definida. Si el nivel de seguridad 
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para un usuario no tiene la clasificación para accesar información 

SECRETA, él no estará permitido a accesar un nodo definido para un 

trabajo SECRETO, o no podrá usar cualquier programa de información, o 

dispositivo clasificado como SECRETO. La información SECRETA no 

puede ser transmitida a una terminal no clasificada. Si algún dispositivo no 

esta clasificado como SECRETO, entonces la información SECRETA no 

deberá ser grabada en él. Y así sucesivamente. Como se indica en la 

figura 3.1.6, cualquiera de las relaciones puede estar basada en cualquiera 

de los niveles de clasificación. Pueden existir tantos niveles como se 

requieran. 

L'imán Tenninel 
Nodo de 

Rad P,o wI Mnmlciln V011011•11 

1...„ T 
11.7.71: -r 

.._,,,... 

-...:.. 
-, 

L, 1, T 
L, 1. T 

L, T 

L,. O . 	ir ..... 

-.... „,,.. 

..— 

. 
L.. I • .... 

T 
L. T  

L . I , ir 

-"::› 
L.. T 
L. L.  — ._.,.. 

773. 

t. = basado en niveles de seguridad (secreto, uttresecreto, corporativo confidencial) 
I = basado en aspectos individuales o personas, o grupos de ellos. 
T = basado en el tiempo del día 

Figura 3.1.8 Relaciones cubiertas por candados, alarmas y tablas de autorización. 

409 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN OCL SOTAR 

Se obtiene una mayor precisión basando las relaciones entre los usuarios y 

las entidades. El usuario A, estará sólo permitido a usar el programa B, la 
información C, los dispositivos D y E. El programa X, podrá accesar 

solamente la Información Y y Z. Algún archivo determinado o programa 

estará etiquetado para ser empleado sólo por el usuario que lo creó. 

Algunos esquemas requieren de grandes tablas de autorización. Para 

reducir el tamaño de las tablas, los individuos, ítems, o entidades de datos 

pueden ser arregladas en grupos, y los candados estar basados en 

agrupaciones. 

Finalmente, el sistema puede tener candados de tiempo, basando el 

acceso a ciertas horas del día. Un intruso nocturno no podrá accesar la 

información aún cuando conozca las claves de acceso y códigos de 

seguridad. Un nodo en una área de seguridad puede pasar de clasificada a 

no clasificada en otras horas del día. Si una persona es detectada tratando 

de usar algún nodo o dispositivo fuera de las horas autorizadas, entonces 

podría activarse una alarma. 

Autentificación de Menudee 

La autentificación de mensajes se refiere a los pasos que se deben tomar 

para asegurar que un mensaje venga de una fuente legítima o vaya a un 

destino legítimo. Han existido casos en los cuales información altamente 

confidencial ha sido impresa en el lugar erróneo. Aún la red telefónica 

ocasionalmente comunica números equivocados. Es posible que el desvío 
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sea deliberado, o que alguna conexión invalida este siendo usada por un 

intruso que desea obtener acceso a los archivos. 

En un esquema de autentificación de mensajes, el transmisor y el receptor 

colocan números únicos pseudoaleatorios a los mensajes. Ambos tienen el 

mismo conjunto de números, ya sea almacenados o los pueden generar. El 

software de recepción compara el número en el mensaje recibido contra el 

esperado, y toma alguna acción si no es idéntico. 

Criptoarafle 

La manera más segura de tener un grado razonable de que la información 

transmitida no sea leída, copiada, o sobornada es con el uso de la 

criptografia. Esto significa que la información es codificada antes de ser 

transmitida y decodificada después de la transmisión. El proceso de 

codificación mezcla los bits de modo que una persona que desea tener 

acceso a la información queda inhabilitada para ponerlos en orden 

nuevamente. 
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MÉTODOS DE ENCRIPCIÓN 

Los mensajes que se tienen que poner en clave, conocidos como texto en 

claro, se transforman mediante una función que está parametrizada 

mediante una clave. La salida del proceso de puesta en clave, conocido 

como texto cifrado o criptograma, es entonces transmitida. 

Históricamente, los métodos de cifrado, han sido divididos en dos 

categorías: &redores de substitución (incluyendo los códigos) y 

&redores de transposición. Ahora, se estudiará cada uno de ellos a su 

vez, como una información previa a la criptografía moderna. Para conocer 

la historia completa se recomienda ampliamente el libro de Kahn (1967); y 

para realizar un estudio más teórico, el libro de Kranakis (1986). 

Citradores de substitución 

En un cifrador de substitución, cada letra o grupo de letras se substituye 

por otra letra o grupo de letras para disfrazarlas. El cifrado más antiguo que 

se conoce es el Cifrado de César, atribuido a Julio César. En este método, 

a se representa por D, b se representa por E, c se representa por F,...,y z se 

representa por C. Por ejemplo, ataquen se representa por DWDTXHQ. 

Una sencilla generalización del cifrador de César permite que el alfabeto 

cifrado se pueda desplazar k letras, en lugar de que siempre sean 3. En 
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este caso k se convierte en una clave para el método general de alfabetos 
desplazados circularmente. 

Textoenclaro: a b cd e fgh ijk I mn o pqrs t u vw x y z 
Texto cifrado QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM 

A este sistema se le conoce como substitución monoalfabética, en donde 

la clave está constituida por la cadena de 26 letras, correspondiente al 

alfabeto completo lo cual da 261 = 4 x 1026  combinaciones posibles. Aún 

con el empleo de un ordenador que pudiera probar, una clave en un 

microsegundo, el procedimiento para probar todas las claves se llevaría 

1013  años, aproximadamente. 

A primera vista, esto podría parecer un sistema seguro, porque, aún cuando 

el criptoanalista conozca el sistema general (es decir, la substitución letra 

por letra), no conoce cuál de las claves está empleándose. El ataque básico 

aprovecha las probabilidades estadísticas de los lenguajes naturales. En 

inglés, por ejemplo, la letra más común es la e, seguida por las letras t, o, 

a, n i, etc. Las combinaciones más comunes de dos letras, o difiramos, son 

th, in, er, re y an. Las combinaciones más comunes de tres letras o 

Ultimas, son : the, ing, and e Ion. (Veáse la figura 3.1.14 para consultar 

más estadísticas sobre el idioma inglés). 
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Letras Digramas Trigramas Palabras 

E 	13.05 TH 3.18 THE 4.72 THE 	6.42 
T 	9.02 IN 1.54 ING 1.42 OF 	4.02 
0 	8.21 ER 1.33 AND < 1.13 AND 	3.15 
A 	7.81 RE 1.30 ION 1.00 TO 	2.38 
N 	7.28 AN 1.08 ENT 0.98 A 	2.09 
1 	6.77 HE 1.08 FOR 0.76 IN 	1.66 
R 	6.64 AR 1.02 TIO 0.75 THAT 	1.25 
S 	6.46 EN 1.02 ERE 0.69 IS 	1.03 
H 	5.85 TI 1.02 HER 0.88 I 	 0.94 
D 	4.11 TE 0.98 ATE 0.68 IT 	0.93 
I. 	3.60 AT 0.88 VER 0.83 FOR 	0.77 
C 	2.93 ON 0.84 TER 0.82 AS 	0.76 
F 	2.88 HA 0.64 THA 0.82 WITH 0.76 
U 	2.77 OU 0.72 ATI 0.59 WAS 	0.72 
4 	2.82 IT 0.71 HAT 0.55 HIS 	0.71 

P 	2.15 ES 0.89 ERS 0.54 HE 	0.71 
Y 	1.51 • ST 0.68 HIS 0.52 BE 	0.83 
W 	1.49 OR 0.68 RES 0.50 NOT 	0.81 
G 	1.39 NT 0.87 ILL 0.47 BY 	0.57 
8 	1.28 Hl 0.66 ARE 0.46 BUT 	0.58 
V 	1.00 EA 0.84 CON 0.45 HAVE 0.55 
K 	0.42 VE 0.64 NCE 0.45 YOU 	0.55 
X 	0.30 CO 0.59 ALL 0.44 WHICH 0.53 
J 	0.23 DE 0.55 EVE 0.44 ARE 	0.50 
0 	0.14 RA 0.55 ITH 0.44 ON 	0.47 
Z 	0.09 RO 0.55 TED 0.44 OR 	0.45 

Figura 3.1.14 Porcentaje de ocurrencias de letras, «ramas, tiraremos y palabras inglesas. 

Para hacer más dificil el trabajo del criptoanalista, es necesario uniformar 

las frecuencias del texto cifrado, de tal forma que las letras representando a 

e, t, etc., no sobresalgan tan claramente. Una manera de alcanzar este 

objetivo consiste en introducir múltiples alfabetos de cifrado para utilizarlos 

en rotación, dando así un resultado, que se conoce como cifrado 

polialfabético. Como un ejemplo, considérese el cifrado Vigenére, el cual 

consiste de una matriz cuadrada que contiene 26 alfabetos de César. El 

primer renglón, llamado renglón A, es ABCDEFGH...XYZ. El siguiente 
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renglón, llamado renglón B, es BCDEFGHI...YZA. Finalmente, el último 

renglón, llamado renglón Z, es ZABCDEFG...WXY. Al igual que el cifrado 

monoalfabético, este crifrado también tiene una clave, la cual es 

generalmente una palabra o frase corta y fácil de recordar. 

El siguiente paso de mayor complejidad para el criptógrafo consiste en 

utilizar una clave que sea de mayor longitud. Primeramente, se escoje 

como clave una cadena de bits aleatoria. Después, se convierte el texto en 

claro en una cadena de bits, por ejemplo, por medio de su representación 

en ASCII. Por último, se aplica un OR EXLUSIVO, bit por bit, con estas dos 

cadenas. El texto cifrado resultante, no podrá desbaratarse, debido a que 

todos los posibles textos en claro son candidatos igualmente probables. El 

texto cifrado no le proporciona en absoluto ninguna información al 

criptoanalista. En una muestra suficientemente grande de texto cifrado, 

cada letra aparecerá con la misma frecuencia, como lo harán todos los 

digramas y trigramas. 

Desafortunadamente este método, conocido como clave de una sola vez, 

tiene numerosas desventajas en la práctica. Para comenzar, la clave no se 

puede memorizar. Adicionalmente, la cantidad total de datos que pueden 

transmitirse queda limitada por la cantidad de clave disponible. La 

sensibilidad del método ante la pérdida de mensajes, o de mensajes que 

llegan en un orden incorrecto, viene a ser otro problema importante cuando 

el transmisor y el receptor se desincronizan. 
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Los cifradores de substitución no siempre necesitan trabajar con una letra 
(o bit) a la vez. Por ejemplo, el cifrador de Porta utiliza una matriz de 

28x26, al igual que el cifrador de Vigenére. El texto en claro se codifica con 

dos caracteres al mismo tiempo; el primer carácter indica un renglón, y el 

segundo una columna. La pareja de números o letras que se encuentra en 

una intersección representa un valor puesto en clave. Si se preparan 28 

matrices diferentes, los trigramas pueden ponerse en clave como si fueran 

unidades, utilizando la primera letra de cada trigrama para seleccionar una 

matriz. 

Códlaos 

A medida que las unidades que se ponen en clave llegan a ser más largas, 

el cifrado comienza a parecerse a un código. La principal diferencia entre 

un cifrado y un código es que el primero pone en clave una unidad de 

tamaño fijo de texto en claro con cada operación efectuada, en tanto que el 

segundo pone en clave una sóla unidad lingüística de longitud variable, que 

tipicamente viene a ser una palabra o frase. Antes de la llegada de los 

ordenadores, los códigos se representaban en dos tipos diferentes: códigos 

de una parte y códigos de dos partes. En los códigos de una parte, tanto la 

palabra de texto en claro como el símbolo del código para las palabras 

amnesia, amok, among, amorous, amorphus, amortize y ampare podrían ser 

16142, 15144, 16149, 16155, 16160, 16189, 16201 y 16209. En un código 

de dos partes, estas mismas palabras podrían ser codificadas como 15202, 

16902, 40420, 30012, 80032, 76290, 39321 y 10344. Con un código de una 
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parte, tanto la codificación como la decodificación pueden utilizar el mismo 

libro de código, mientras que en el caso de un código de dos partes se 

necesitan libros dispuestos en forma diferente para codificar y decodificar. 

Un código de una parte es mucho más fácil de descifrar que uno de dos 

partes, dado que el mismo código del símbolo contiene una información 

aproximada sobre el lugar del libro en el que se encuentra el símbolo en 

texto en claro. Sin embargo, un código de dos partes, necesita que tanto el 

transmisor como el receptor transporten cerca del doble de equipaje. 

EL desciframiento de un código es igual al desciframiento de un gigantesco 

cifrador monoalfabético. El símbolo más común en un código es, 

generalmente, el símbolo para stop, que se utiliza para terminar un 

enunciado. Después, vienen los símbolos para the, of, and, to, a, in y that 

El conocimiento de la estructura de los enunciados en inglés es también 

muy útil; por ejemplo, la mayoría de los enunciados comienzan con un 

sujeto, y los sujetos normalmente son de la forma ARTICULO ADJETIVOS 

SUSTANTIVO. 

Los códigos tienen la desventaja de que requieren de grandes libros, los 

cuales no pueden substituirse tan fácilmente como la clave de un cifrador. 

Sin embargo, tienen la ventaja de ser generalmente más difíciles de 

desbaratar que los cifradores. Los códigos y los cifradores pueden 

combinarse para hacer todavía menos agradable la vida de los 

criptoanalistas. Por ejemplo, la codificación de un mensaje podría producir 

una lista de números de cinco dígitos. Estos números podrían concatenarse 

para formar una secuencia de dígitos que, entonces, se podría poner en 
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clave utilizando un cifrador polialfabético. El cifrado de un mensaje 

codificado se denomina supercifrado. 

Clfradores de transDoelcIón 

Los cifradores de substitución y los códigos preservan el orden de los 

símbolos del texto en claro, pero los disfrazan. A diferencia de éstos, los 

cifradores de transposición, reordenan las letras pero no las disfrazan. En 

la figura 3.1.15 se describe un cifrador de transposición común, el de tipo 

columnar. La clave del cifrador es una palabra o frase que no contiene 

ninguna letra repetida. En este ejemplo, la clave es MEGABUK. El 

propósito de la clave es el de numerar las columnas, en donde la columna 1 

queda bajo la letra de la clave que se encuentra más próxima al comienzo 

del alfabeto, y así sucesivamente. El texto en claro se escribe 

horizontalmente, en renglones. El texto cifrado se lee por columnas, 

comenzando con la columna cuya clave tiene el valor inferior. 

Para desbaratar un cifrado de transposición, el criptoanalista deberá 

primero estar enterado de que se está enfrentando a un cifrador de 

transposición. Al observar la frecuencia de las letras, E, T, A, O, 1, N, etc., 

se puede observar con facilidad si se adaptan al patrón normal de texto en 

claro. Si es el caso, el cifrador es chlramente un cifrador de transposición, 

porque en dicho cifrado todas las letras se representan a sí mismas. 

El siguiente paso consiste en suponer cuál es el número de columnas. En 

muchos casos una palabra o frase puede llegar a adivinarse a partir del 
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contexto del mensaje. Por ejemplo, supóngase que el criptoanalista 

sospecha la aparición, en algún lugar del mensaje, de la frase milliondollars 
en el texto en claro. Obsérvese que los digramas MO, IL, LL, LA, IR y OS 

se presentan en el texto cifrado, como resultado de la aparición de esta 

frase. En el texto cifrado las letras O sigue a la letra M (es decir, se 

encuentran verticalmente adyacentes en la columna 4), porque están 

separadas en la frase probable por una distancia Igual a la longitud de la 

clave. Si se hubiera utilizado una clave de longitud siete, los digramas MD, 

10, LL, LL, IA, OR y NS se habrían presentado en su lugar. De hecho, para 

cada longitud de clave, se produce un juego diferente de digramas en el 

texto cifrado. Mediante la búsqueda de las diferentes posibilidades, los 

criptoanalistas pueden frecuentemente determinar la longitud de la clave 

fácilmente. 

El paso siguiente consiste en ordenar las columnas. Cuando el número de 

columnas, k, es pequeño, cada uno de los k(k -1) pares de columnas se 

puede examinar para ver si sus frecuencias de digramas corresponden a 

las de un texto cifrado en inglés. Se supone que el par de mayor 

correspondencia es el que está colocado en la posición correcta. Ahora, 

cada una de las columnas restantes se prueba tentativamente como la 

sucesora de este par. La columna predecesora se encuentra de la misma 

manera. El proceso entero continúa de esta manera hasta que se encuentra 

un orden probable. Existe la posibilidad de que el texto en claro se 

reconozca en este momento (por ejemplo, si apareciera milloin, se vería 

con claridad cuál es el error). 
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MEGABUCK 	Texto en claro: 

Z 4 513836 	 pleasetransferonemilliondollarsto 

p I 	e a s e t r 	 myswissbankaccountsixtwotwo 

an sf eron 

e mil I ion 	Texto cifrado : 

do I I a r s t 	AFLLSKSOSELAWAITOOSSCTCLNMOMANT 

o m y s wiss 	ESILYNTVVRNNTSOWDPAEDOBUOERIRICXB 

b a nk acco 

u n tsixtw 

o t w oab cd 

Fig. 3.1.15 Un cifrador de transposición 

Algunos de los cifradores de transposición aceptan un bloque de entrada de 

longitud fija, y producen un bloque de salida de longitud tija. Estos 

cifradores pueden describirse claramente al dar solamente una lista 

indicando el orden en el que deberán salir los caracteres. 
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111.1.5 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y EQUIPO 

CONSIDERACIONES DE INFORMACIÓN 

Los requerimientos de información son los medios necesarios tanto en 

"tamaño" como de inicialización de datos para el Sistema. La obtención de 

éstos se realiza con medios automatizados e incluye la creación de 

cualquier dato necesario para los registros de éstos. La información permite 

al sistema reflejar con precisión el estado actual de los datos organizativos 

al principio de la producción. 

Aparte de la dimensión, no hay una cuestión que ejerza más profundidad en 

la planificación del proyecto que la obtención de datos. 

Los requerimientos de información pueden sufragarse de cualquiera de las 

siguientes maneras: 

. Eliminación/depuración de los datos actuales 

. Reconciliación/balanceo de datos 

. Creación de datos nuevos/adicionales 

. Conversión de datos que provienen de un medio diferente al del 
sistema 

. En nuestro sistema es conveniente considerar la creación de una 
estrategia de entrada de datos al sistema. 

. El sistema extraerá datos de un sistema a otro. 
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• La migración constante de información que se requiere debe 
corresponder al ciclo de corte de cada producto de "Tarjetas de 
Crédito". 

La información que se obtendrá deberá cumplir con las siguientes 

consideraciones: 

• Integridad de datos 

• Precisión de datos 

• Si se reconcilian regularmente o no 

• Llegada balanceada de información 

• El volumen de datos 

• El procedimiento necesario para datos históricos 

• Datos a transferir 

• Datos a traducir/convertir 

• Superfluos 

• A verificar/balancear/reconciliar 

Los datos en el sistema que se usen para apoyos internos, como los 

códigos de control y los números secuenciales en el sistema, constituyen 

una opción que debe obtenerse íntegramente del equipo TANDEM. 

Los datos históricos se necesitarán a nivel resumido. Lo que tenga que 

cumplir con requisitos legales o fiscales deberá estar detallado. 
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La fuente de donde provienen los datos contendrá algunos archivos cuyos 

registros deberán partirse en campos por lo que una vez disponibles en el 

sistema deberán reconciliarse. 

Criterios de transferencia de datos:  

Sólo se convertirán datos de una fecha dada. 

Considerar estrictamente los campos de eliminación de manera constante, 

es decir, se sabe qué y cuales se descartarán. 

Los datos se obtienen en código ASCII del equipo TANDEM. 

No existirá ningún impacto en la utilización en paralelo del "Sistema de 

Tarjetas de Crédito" y el "Sistema de Desempeño de Tarjetas Bancarias" ya 

que se trabajará con Información generada en tiempos terminales y 

distintos. 

Identificación y depuración de errores 

Se refiere a los requisitos de obtención de datos así como los de revisión y 

de validación para determinar los procedimientos y la determinación de 

criterios de eliminación adicionales. 
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Reconciliación de datos. 

Es la verificación de los datos obtenidos que están lo suficientemente 

depurados. Se usa el diccionario de datos para mostrar las relaciones entre 

datos no transferidos aún y datos transferidos que pudieran contener algún 

error sobre todo de transmisión. 

Los datos no necesitarán intervención manual de corrección. 

Consideraciones para la transferencia de información de un equipo 

TANDEM a un SERVIDOR. 

• Los datos que se convertirán. 

▪ La fuente de cada elemento de dato. 

• La depuración de datos y la estrategia de depuración. 

• Las reglas de conversión, de selección y de eliminación. 

• Los procedimientos de reconciliación y clasificación. 

• Los recursos necesarios de personal. 

La información disponible tendrá la característica que corresponderá al 

cierre del día anterior, es decir, la medición del desempeño y auditoría del 

uso de tarjetas de crédito bancarias será conocido con datos al dia anterior. 

El tamaño de la información a procesar en los "Sistemas de Tarjetas de 

Crédito" asciende a aproximadamente 4.0 GB; con la obtención de la Base 

de Datos "Depurada" para el Sistema de "Desempeño de Tarjetas de 
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Crédito" podemos hablar de un total de 2.0 GB de información 

aproximadamente. 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y REQUERIMIENTOS DE EQUIPO 

Existe un sistema de Tarjetas de Crédito que se ejecuta en línea de manera 

constante en un equipo TANDEM VLX, del que se consignarán sus 

características más adelante, a manera de respaldo la información pasará a 

un dispositivo "Drive" de cinta de 8mm con capacidad de almacenar hasta 

5.0 GB. 

Posteriormente se restaurará la información hacia un SERVIDOR de Red 

Ethemet bajo un ambiente NetWare•486 de donde se explotará y procesará 

la información mediante el "Sistema de Desempeño de Tarjetas Bancarias". 

El "Sistema de desempeño de Tarjetas Bancarias" será desarrollado en el 

manejador de Bases de Datos FOXPRO del que se consignaron sus 

características y del que en una sección previa se indicaron diferencias y 

criterios de selección con respecto a otros manejadores de Bases de Datos. 

CONSIDERACIONES DE HARDWARE 

Tanderp VLX 

Es un Sistema•Mainframe ("Propietario") de alto desempeño, diseñado para 

manejo de Transacciones en Línea y tolerante a fallas, es decir, que se 
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puede dar mantenimiento al equipo sin que deje de operar, además de ser 

fácilmente expandible. 

Está basado en una arquitectura de procesamiento en paralelo (que tiene 

desde dos hasta 16 procesadores trabajando en paralelo; que se pueden 

configurar para trabajar en "espejo") cuya característica es que tiene 32 bits 

de direccionamiento y hasta 96 megabytes de memoria principal por 

procesador. 

Complementando lo anterior debemos mencionar que TANDEM VLX ofrece 

una capacidad muy grande de almacenamiento, posee la facultad natural 

de trabajar con discos "auditores", es decir, discos en espejo además de 

contener módulos del sistema operativo para manejo de SQL y otras 

aplicaciones y utilerías, integrados en forma de circuitos, y con facilidad de 

configurar redes enlazadas con fibra óptica. 

Características de un equipo TANDEM VLX NonStop: 

• Arquitectura de procesamiento en paralelo 

• Capacidad de procesamiento VLSI 

• Control dual de almacenamiento 

▪ 32 bits de direccionamiento nativo 

• Alta velocidad de "Bus" (40 megabytes por segundo) 

• 64 bits de acceso a memoria principal 
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• Más de 98 megabytes de memoria física por procesador (más 
de 1.5 GB en un sistema de 16 procesadores) 

• Alta velocidad en el hardware de memoria caché 

• 100 nanosegundos de acceso a memoria efectiva 

Configuración de alta capacidad: 

• Alta capacidad de almacenamiento en disco 

• Controladores de Entrada/Salida de alta velocidad 

• Sistema manejador de Base de Datos relacional distribuida 
(SQL NonStop) 

Las características anteriores del Mainframe TANDEM VLX son generales, 

a continuación se describe la configuración que genera la "Entrada" para el 

"Sistema de Desempeño de Tarjetas Bancarias". 

Se cuenta con un equipo TANDEM VLX con: 

. 16 procesadores 

• 96 megabytes de memoria física por procesador lo que da un 
total de 1.5 GigaBytes tomando en cuenta los 16 
procesadores. 

. 8 "Drives" de cinta para respaldo. 
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. Capacidad de almacenamiento en disco de 18 GB. 

. El "Bus" tiene una velocidad de transferencia de datos de 40 

megabytes por segundo. 

"DRIVE" de cinta de 8mm ¿Lector de Cassettes).  

Existen dos modelos de "DRIVE" de cinta de 8mm. 

Ambos son compatibles con IBM AT-286 y PS/2 con tarjeta controladora 

microcanal y con servidores 80386 y 80486. 

Consta de una tarjeta controladora SCSI de 16 bits. 

Los dos modelos de "Drive" son el I y el II, y existen dos diferencias 

fundamentales entre ambos: 

. 1. Los "Drives" tienen diferentes capacidades (de lectura, escritura) 

. 2. Los formatos de lectura-escritura no son intercambiables. 

Para aprovechar la máxima capacidad del "Drive" se necesita un cassette 

"8mm Life Tape"; si se usa un "Drive" de 5.0 GB deberá usarse un cassette 

de 5.0 GB y si el "Drive" es de 2.2 GB tendrá que usarse un cassette de 2.2 

GB, es decir, que los "Drives" están diseñados para un solo formato de 

escritura, sin embargo se puede hacer lo siguiente: 
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Un "Drive" de 5.0 GB será capaz de leer información grabada en cassettes 
de 2.2 GB y 5.0 GB pero sólo podrá escribir información en cassettes de 5.0 
GB. El "Drive" de 2.2 GB sólo podrá leer y escribir información en 
cassettes de 2.2 GB. 

Usar "Drives" leyendo o escribiendo cassettes de diferente capacidad 
genera pérdida de información, por lo que se recomienda usar "Drives" de 
5.0 GB leyendo o escribiendo información en cassettes de 5.0 GB y 
"Drives" de 2.2 GB leyendo o escribiendo cassettes de 2.2 GB. 

Carga del "Drive" 

- Activar apropiadamente el protector de escritura 
- Que esté activado el lector/escritor del cassette 

- Que el LED verde del panel del "Drive" esté apagado 
- Si es necesario se presiona la cinta de salida para que se abra la 

puerta de carga 

Es importante señalar que al manejar "Bus" con tecnología SCSI, el 
controlador puede soportar múltiples "Drives". 

Cuando se usa más de un "Drive", cada "Drive" excepto el último debe 
tener dos conectores SCSI. El primer conector se usa para el cable SCSI 
del previo y el segundo conector se usa para el siguiente "Drive". El último 

"Drive" hace uso solamente de un conector y éste debe tener un 
terminador. Cada "Drive" debe tener sólo un ID SCSI de O a 6 caracteres. 
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SERVIDOR 

Ce los muelles famas que se deben considerar al evaivar los sistemas, 

normalmente el más importante es el tipo de bus utilizado por el sistema. 

Entre los restantes factores que se deben tener en cuenta al seleccionar y 

configurar un servidor, están la cantidad de memoria y el tipo de unidades 

de disco utilizadas. 

Potencia, rendimiento y cuellos de botella. 

Potencia, rendimiento y cuellos de botella son términos que se utlizan para 

describir la respuesta de un servidor frente a su uso. El servidor es corno 

una "estación centrar, y las tarjetas de red como las vías sobre las que se 

mueven saliendo y entrando los datos. Los datos se mueven de las tarjetas 

a la memoria del sistema para su procesamiento por el CPU. Potencia es 

un término que se utiliza para describir el rendimiento combinado de todos 

los componentes que transfieren datos. Si existen cuellos de botella de los 

accesos al CPU o de la memoria al disco, esto reduce el rendimiento del 

servidor. 

Aspectos de consideración para el rendimiento de un servidor. 

Procesador 

El procesador es el corazón de cualquier computadora. A continuación se 

describen las características de los sistemas 80386, 80486 y Pentium 

además de los sistemas de muitiprocesamiento que utilizan estos chips. 
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303116 de Intel 

Este procesador es el sucesor de la familia de procesadores 8088, 8086 y 
80286. Mientras que los procesadores previos eran adecuados para las 
computadoras de uso personal, el 80386 es el primero de la familia que 
incorpora capacidades efectivas de multiusuario y multiarea. Aunque el 

80286 es capaz de ofrecer multiarea al ejecutar Unix u OS/2, el 80386 

ofrece un mejor rendimiento y es más adecuado para tales entornos. 

El 80286 posee un puerto de E/S al exterior de 16 bits, mientras que el 
80386 posee un puerto de 32 bits completos. El puerto de E/S de 32 bits del 

80386 ofrece un punto de conexión para la expansión de memoria de 32 

bits de alta velocidad de algunos sistemas ISA (Industry Standard 

Architecture). En los sistemas más avanzados que utilizan los buses 
completos MCA (Micro Channel Architecture) y EISA (ISA con posibilidad 
de expansión), se pueden aprovechar del acceso directo con 32 bits al 

procesador tanto la memoria como las tarjetas de interface de red. 

La velocidad del 80386 es cuatro veces mayor que la del 80286, puede 

direccionar 4096 MB de memoria, permite la realización real de múltiples 

tareas y manejo de memoria. 

431 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL IMITAR 

80486 de Intel 

Este procesador es compatible con el 80386, por lo que el software del 

80386 funcionará sobre el 80486 sin necesidad de cambios. Sin embargo, 

el 80486 es un procesador completamente rediseñado que mejora las 

posibilidades del 80388 y sus características operacionales. 

En el chip se han integrado muchas funciones tales como: coprocesador 

matemático 80387 de Intel y el controlador de memoria caché 80385 de 

Intel. Las funciones de procesamiento matemático pueden ejecutarse 

simultáneamente con las funciones normales del 80486. 

Los sistemas 80486 son tan rápidos que se han de utilizar técnicas 

especiales para mover los datos a la velocidad a la que puede tratarlos el 

procesador. Para mejorar el rendimiento, el 80486 lleva incorporada una 

memoria caché de 8K para mejorar el rendimiento. El 80386 posee cuatro 

buffers de escritura que le ayudan a evitar que el bus externo se convierta 

en cuello de botella. Los buffers almacenan los datos hasta que se libera el 

bus externo para transferir los datos a la memoria externa. Algunos 

sistemas 80486 incluyen buffers caché externos para aumentar aún más el 

rendimiento. 

A continuación se mencionan configuraciones básicas de equipos 486 DX4 

a 100 MHZ. 
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HP Vectra VL2 4/100 

El Chip DX4 a 100 MHz Vectra Intel tiene 8 MB de RAM (expandible a 64 

MB), un disco duro de 340 MB IDE, una caché de 256K y una unidad de 

disco flexible de 1.44 MB de 3.5 pulgadas. 

Micrón PCl/4100 

Esta máquina tiene un chip 486 DX4 a 100 MHz con arquitectura PCI, tiene 

16 MB de RAM (expandibie a 128 MB) disco duro de 540 MB IDE un CD-

ROM de velocidad doble, monitor de 15 pulgadas y un generador que 

incluye un software. Este equipo tiene un chasis estándar con cuatro "slots" 

ISA y dos PCI. 

poly DX4-100c 

Este equipo tiene 18 MB de RAM (expandible a 128), un disco duro de 340 

MB IDE, CD-ROM de velocidad doble, monitor de 15 pulgadas. 

Sistemas Multiprocesador 

Estos sistemas poseen uno o más procesadores, y en algunos casos, 

buses especializados para mejorar el rendimiento. Estos sistemas poseen 

utilertas diseñadas para optimizar el rendimiento de cada procesador, del 

almacenamiento en disco, y la red. La EIS de estos super servidores se 

evalúa en unos 19 Mbps. Esto sirve de comparación con los 6 Mbps de los 

sistemas 80386 normales que utilizan componentes de alto rendimiento. La 

EIS con la red se evalúa en unos 8 Mbps. Usando multiproceso con 
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procesadores 486, Pentium o combinándolos, se tienen posibilidades 

virtualmente inimaginables. 

La idea de multiproceso consiste en incorporar varios procesadores a la 

computadora para aumentar su potencia de cálculo. Una posibilidad es 

tener dos procesadores centrales idénticos, sin embargo se puede construir 

una configuración tal que involucre varios procesadores de diferentes 

potencias. La decisión de qué procesador usar en cada segmento de 

proceso depende más de los procesadores que estén libres en ese instante 

que de qué procesador sea el más adecuado para dicho proceso. Cada vez 

que se asignan procesadores a los procesos, se dice que se ha formado 

una correspondencia entre esos tipos de objetos. 

Otra posibilidad para aumentar la eficiencia del sistema es la de asignar 

procesadores esclavos o periféricos bajo el control del procesador central. 

En este tipo de proceso, varios procesadores pueden compartir la memoria 

o tener memoria independiente pero con flujos de instrucciones distintos, 

Un procesador concreto puede tener el control distribuyendo trabajo entre 

los otros procesadores a través de mensajes; pero cada uno de ellos, una 

vez inicializado ejecuta independientemente su programa o segmento de 

programa que le corresponda. 
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Pentium 

Descripción y características técnicas 

El paso de 488 a Pentium es posible mediante una mejora de tarjeta de 
procesador mediante los chips P24T y eventualmente mediante tarjetas 

madres de reemplazo. Cada ruta de mejora al Pentium tiene sus aspectos 
negativos y positivos; sin embargo, la compra de una PC Pentium ofrece 
mejores resultados. 

Uno de los principales problemas en los procesadores es el calentamiento, 

por lo tanto en las primeras pruebas que se hicieron en los sistemas 
evaluados se incorporaron disipadores grandes de calor. Con la clase de 

procesadores Pentium, el enfriamiento del sistema es crítico. Es necesaria 
una combinación de disipadores de calor, múltiples ventiladores de 
enfriamiento y patrones de ventilación bien diseñados para disminuir el 

calentamiento. 

Loa mejores sistemas de Pentium combinan una vía de acceso de datos 

amplia con diseño de caché externo y la habilidad para realizar secuencias 

de lecturas/escrituras muy rápidamente. 

La mejora que el Pentium ofrece sobre los CPUs anteriores x88 de Intel 
radica en la matemática de punto flotante al aumentar su velocidad, aunque 

pocas aplicaciones de PC para uso general y comercial hacen mucho uso 

de la matemática de punto flotante, es decir trabajan con cálculos lentos de 
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números enteros. Esto tenderá a cambiar. El haber aumentado en esas 

proporciones dicha velocidad en el Pentium lo hace cinco veces mayor que 

la de los 486, pero todavía no está al nivel de la mayoría de los 

procesadores RISC. 

El Pentium tiene una arquitectura PCI (Peripherical component 

Interconnect) que es un sistema de bus local, el cual se integra bien con el 

Pentium y ofrece ventajas sobre otros sistemas; soporta la VESA y VL-Bus, 

con esto demuestra tener mejor desempeño. La ventaja que tiene PCI es 

que hace que este procesador soporte una caché externa sincronía 

(SRAM). 

El uso de Pentium también significa una definición nueva del mercado de 

las estaciones de trabajo. El énfasis en las mejoras de punto flotante 

resultará ser probablemente mucho más importante como un movimiento 

estratégico para Intel, permitiendo que los sistemas basados en Pentium 

entren en el mercado técnico de las estaciones de trabajo que había sido 

dominado por IBM, Sun Microsystems, Hewlett-Packard, Digital y otros 

fabricantes de Sistemas RISC. Igualmente, el precio comparativamente 

más bajo del Pentium probablemente se impondrá sobre las estaciones de 

trabajo RISC. El elemento clave en esta redefinición es la presentación del 

Sistema Operativo Windows NT, que funcionará en varias plataformas, 

desde sistemas RISC tradicionales hasta las computadoras personales. El 

resultado será que la compatibilidad estará basada en el Sistema 

Operativo, y no en el Hardware. 
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Pentium marca el comienzo de Intel en el diseño de semiconductores en 
tamaño submicrónico. Los 486s se basaban en elementos de 1.0 micrón 

mientras que las conexiones del Pentium o sus vías para señales, son de 
0.8 micrones de ancho, (Un micrón ea una millonésima parte de un metro, o 
1/15 del grueso de un cabello Humano). Intel usa 5.0 millones de 
transistores en el Pentium, comparado con los 1.2 millones de transistores 
del 486. 

Los limites de capacidad de computación de los 486, cuando las máquinas 
se usan como servidores y como máquinas individuales, no se deben a las 
limitaciones del CPU, sino la E/S y memorias, junto con loa cachós los que 
limitan el rendimiento. Como contraste una PC basada en Pentium sufrirá 
de esas limitaciones y cuellos de botella, desperdiciando gran parte de su 
rendimiento potencial. 

Las computadoras basadas en Pentium normalmente están consideradas 
como la opción ideal para servidores de red, algunas máquinas que quieren 

ser el servidor ideal están mal equipadas para esa función debido a su 
capacidad de expansión limitada. Por ejemplo, la DECpc 560ST, que se 
aplica como estación de trabajo o servidor de archivos ofrece sólo cinco 

cavidades para discos, seis ranuras de expansión EISA y una fuente de 
alimentación de 256 Watts. Digital vende la línea ST como servidores para 
redes pequeñas, pero no sería cómodo tener una máquina tan limitada 
sobre todo por la poca expansión. En comparación, otras máquinas tienen 
una cantidad suficiente de ranuras para discos y expansión y una fuente de 

alimentación mejor. El video es otra prueba de adaptabilidad. La mayoría de 
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los administradores de red se preocupan del rendimiento de video o de las 

especificaciones de los servidores, ya que sus monitores típicamente sólo 

se usan para la supervisión de la red. Por lo tanto, el rendimiento de video 

de un servidor no es crítico. Pero para las estaciones de trabajo, la 

capacidad de video se ha convertido en uno de los elementos más 

importantes. 

Hoy en día el uso de componentes de tamaño en submicrones permite a los 

diseñadores colocar más de tres millones de transistores en un sólo 

microcircuito. Así se pueden integrar componentes como por ejemplo: los 

coprocesadores matemáticos y cachés directamente al CPU -disminuyendo 

de modo dramático el tiempo de acceso. 

Actualmente Pentium tiene una separación entre sus líneas de .8 micrones, 

lo cual le permite tener 3.1 millones de transistores y se espera que la 

siguiente generación de Pentium , denominada P54C, cuente con esta 

tecnología, e incluso se pueda implementar en la plataforma de Laptops. 

P54C tendrá inicialmente tres velocidades: 50/75 MHz, 60/90 MHz y 33/106 

MHz . 

Debido a que su línea de ensamblaje es tecnología superescalar (que 

permite que la información se procese simultáneamente por medio de dos 

conductos duales -pipeline- es posible ejecutar dos instrucciones 

simultáneamente en cada ciclo de reloj, después de captar y descifrar una 

instrucción parcialmente, el procesador Pentium determina si la instrucción 

se puede ejecutar en paralelo con la Instrucción siguiente en línea. Si no 
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detecta ninguna dependencia, las dos instrucciones son enviadas a 

ejecutarse en conductos paralelos esto lo hace 300 veces más rápido que 

el primer microprocesador para PCs). Para lograrlo, los conductos dividen 

la instrucción y luego la envían en cinco etapas. Al pasar de una etapa a la 

siguiente, se libera al conducto para iniciar otra instrucción. La operación de 

64 bits se une con lo anterior para lograr un rendimiento consistentemente 

superior, sin importar si un sistema se diseñó para ser un servidor de red o 

una estación de trabajo de Windows. 

El procesador cuenta con dos cachés separados de 8K para código y 

reescritura de datos, lo cual reduce los conflictos de la memoria caché y 

aumenta el rendimiento del sistema. Con una memoria caché en 

microcircuito mismo, tenemos la información esencial muy cerca de la línea 

de ensamble principal. De este modo, las instrucciones y los datos pueden 

ser capturados sin pérdida de tiempo. Y en un total del 95% del tiempo, la 

información está a la mano. 

Pentium como la mayoría de los nuevos productos de Intel tienen una 

disipación de Potencia de 4.0 watts o menor, sin embargo para facilidad de 

diseño, se añadieron características extras como: el controlador de 

interrupciones programables avanzado de Intel (APIC). Así, se espera que 

las PC's y servicios basados en los nuevos chips proliferen fuertemente. 

Se duplicó el tamaño del BUS permitiendo que se puedan capturar el doble 

de información a la vez. Existe inclusive un modo para transferencias de 

información a alta velocidad -para que la mayor cantidad de información 
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llegue a su destino más rápido. Además, se cuenta con una verificación 

automática de la integridad de datos para asegurarse que se están 

moviendo los datos correctos. 

El microcircuito posee cierta "inteligencia" ya que cuenta con un pequeño 

caché conocido como el predictor de ramificación (Branch Target Buffer), el 

cual predice cual ramal será escogido por la instrucción. Cuando la 

predicción es correcta (lo que ocurre más del 90% de las veces) ésta se 

ejecuta sin demora -aumentando el rendimiento. 

Cuenta con piezas especializadas de hardware para acelerar las tres 

instrucciones más comunes de punto flotante (un multiplicador, un divisor y 

un sumador). Contando con estas propiedades, la mayoría de las 

instrucciones de punto flotante pueden ejecutarse en un solo ciclo de reloj. 

Lo cual brinda hasta cinco veces más que el rendimiento de punto flotante 

de las computadoras que se basan en un CPU Intel 486 DX2. 

Consideraciones en relación a un 486 DX4 y Pentium 

Una consideración importante que se puede hacer para la selección de un 

procesador es, aparte de su rendimiento, su costo, mientras que un 

Pentium a 100 MHz cuesta casi 1000 dólares un 486 DX4 cuesta 600. 
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Figura 3.1.16 Gráfica de comparación de rendimiento entre procesadores 

TABLA COMPARATIVA ENTRE PROCESADORES 

CPU VEL.RELOJ 

(MHZ) 

VÍA 	DE 

DATOS 

CACHE POTENCIA 

DISIPADA 

VOLTAJE COSTO 

DOLARES 

486SX 25,33 32-bit 8K 3 watts 5 volts 115 

486DX 25,33,50 32-bit 8K 8 watts 5 volts 280 

486DX2 40,50,66 32-bit 8K 8 watts 5 volts 300 

DX4 75,83,100 32-bit 16K 4 watts 3.3 volts 580 

Pentium 60,66,90,100 64-bit 	_16K 16 watts 5 volts 750-1000 
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Consideraciones en relación a los procesadores INTEL. 

Pasando de una 386 a una 486 y después a un Pentium considerando el 

cambio de procesador como una evolución de sistema no siempre significa 

una mejor ejecución de PC. El sistema 486 DX4 a 100 MHZ es más rápido 

que la 486 DX2 a 60 o 66 MHz pero no tan rápido como un Pentium de 60 o 

66 MHz y no de diga con uno de 100 MHz que es más rápido que 

cualquiera que esté disponible en el mercado y 50% más rápido que el de 

60. El Chip 486 DX4 ocupa un lugar intermedio entre la 486 DX2 y Pentium. 

El Chip está basado en 0.6 micrones, de tecnología semiconductora de 3.3 

volts, esto significa que la estructura del sistema alrededor del DX4 tendrá 

problemas con la conservación de la energía. Incluye una caché de 16K y 

tiene integrado una unidad de punto flotante, para llevar a cabo la 

ejecución. Mientras que en un CPU Pentium no se podrá teclear rápido, 

será la velocidad en operaciones tal como reformatear el texto, redibujando 

la pantalla y checando el deletreo en un 80%: el desempeño gracias a la 

unidad de punto flotante que ha sido rediseñada del chip Pentium está en el 

orden de 5 a 6 veces más rápido que un 486 DX2/66 sobre las funciones de 

punto flotante, tales como modelado de matemáticas complejas que es 

común en CAD y programas de simulación financiera. Mientras la potencia 

de punto flotante de Pentium no está al nivel de una estación de trabajo 

RISC la ventaja sobre un 486 DX2/66 es muy grande. 

El Pentium aproximadamente duplica el rendimiento de operaciones 

matemáticas con enteros de los 486s pero su aprovechamiento real no es 

muy claro en las aplicaciones. 
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Un procesador Pentium de 100 MHz que corra en un diseño 486 mejorado, 

seguiría sufriendo de los problemas de memoria, caché y E/S que afectan a 

cualquier computadora 486 que corra con un procesador Pentium, pero la 

velocidad general de procesador de tal chip podría producir una máquina 

eficaz con relación a su costo. Por lo tanto, podemos decir que no existe en 

este momento un procesador para PCs que supere a Pentium y 

considerando que sus características lo hacen muy comercial, es posible 

que evolucione más rápido y que se consiga fácilmente. 

El Bus del servidor 

El bus de cualquier computadora es el canal de comunicaciones que se 

utiliza para transferir datos entre los dispositivos de E/S, la memoria, el 

almacenamiento en disco y el CPU. El tipo de bus seleccionado es 

extremadamente importante para el rendimiento y la potencia del servidor. 

Bus ISA 

El bus ISA (Industry Standard Architecture) ha estado presente desde que 

apareció la PC de IBM. Se amplió de una entrada de datos de 8 bits a una 

de 16 bits en 1984 con la aparición de la PC-AT de IBM. Este bus se utiliza 

en muchas computadoras personales 80386 y en algunos sistemas 80486, 

pero no es el adecuado para este último. 

Es necesario ser previsor cuando se piense configurar un servidor con un 

bus ISA, ya que existe la posibilidad de que nos quedemos sin 
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interrupciones libres. Las mayores inconsistencias de los sistemas ISA 

están entre las velocidades de sus procesadores y su potencia actual. 

Aunque un sistema 386 puede dar velocidades en el procesador de 16 a 30 

MHz, los 8 MHz del bus ISA hacen muy lento el sistema. Esto significa que 

la transferencia de datos hacia y desde procesador encontrará un cuello de 

botella en el bus. Si se cuenta con baja velocidad de transferencia de ISA 

con interfaces poco eficientes, se obtiene como resultado un sistema 

Inaceptable. 

El bus ISA admite control de bus, pero no es un verdadero control de bus. 

El multiprocesamiento tampoco es posible, debido a que existen 

especificaciones de tiempo estándares. 

Bus EISA 

El bus EISA fue diseñado por un consorcio de fabricantes de la industria 

para que admitiera las TARJETAS de expansión ISA existentes y ofreciera 

una plataforma para el crecimiento futuro. 

Para poder trabajar con las TARJETAS ISA, utiliza una velocidad de reloj 

de 8 MHz, pero el bus ofrece velocidades de acceso a la memoria de hasta 

33 Mbps. Paro ello, EISA posee un bus de E/S y otro separado para el 

procesador; de esta forma, el bus de E/S puede seguir una velocidad de 

reloj baja para poder trabajar con las TARJETAS ISA, mientras que el bus 
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del procesador trabaja a velocidades superiores. Las máquinas EISA 

ofrecen E/S en disco a alta velocidad para múltiples usuarios. 

EL EISA en un bus de 32 bits completos, de forma que necesita un diseño 

nuevo para acomodar más pins de los que posee el bus ISA. 

A la vez, el conector admitirá tanto las TARJETAS ISA como las EISA. Se 

utiliza un diseño de conectores en dos filas. La fila superior hace contacto 

con las TARJETAS ISA, mientras la inferior con las EISA. Aunque EISA 

mantiene la velocidad de reloj de 8 MHz de ISA para tener compatibilidad, 

ofrece un método de transferencia rápida de los datos con hasta tres veces 

la velocidad del bus ISA. 

Bus MCA 

El bus Micro Channel Architecture fue desarrollado por IBM como 

respuesta a las dificultades que surgían al combinar procesadores rápidos 

con los relativamente lentos buses ISA. Si bien MCA no admite las antiguas 

TARJETAS adecuadas a ISA, ofrece una nueva interface de 32 bits que es 

más rápida que el ISA, y que encaja mucho mejor con los procesadores 

80386 y 80486. 

El bus MCA es un diseño de bus simple, que gestiona tanto las 

transferencias a la memoria y de E/S con multiplexación, lo que permite que 

diversos procesos puedan compartir el bus simultáneamente. La 

multiplexación divide el bus en varios canales que pueden ser utilizados por 
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procesos distintos. La comparación en velocidad de este diseño con los 

sistemas multibus no es favorable, pero en muchos casos es más 

conveniente. Si se ejecutan en el servidor aplicaciones con un 

procesamiento intenso, los superservidores son una mejor opción, debido a 

sus superiores capacidades de potencia y multiprocesamiento. 

Rendimiento de los Bines 

Tipo de Bus Transferencia Velocidad reloj Velocidad 

Bus AT16 bits Hasta 1.5 Mbps N/A 8 MHz 

Bus MCA 32 bits Hasta 5 Mbps Hasta 40 Mbps 10 MHz 

Bus EISA 32 bits _Hasta 33 Mbps _Hasta 32 Mbps 8 MHz 

Control de bus (Bus Mastering) 

En la mayoría de los casos el CPU posee un control completo sobre el 

sistema. Sin embargo, puede ser ventajoso el dar un control temporal sobre 

el sistema a otros dispositivos, de forma que pueda ejecutar tareas 

específicas. Mientras que se transfieren datos de la interface a la memoria, 

el CPU es capaz de ejecutar otras tareas debido a que se cuenta con un 

controlador de acceso a memoria por separado, lo que aumenta el 

rendimiento. 
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Es de tomar en cuenta esta serie de consideraciones, de lo contrario 

correremos riesgos que pueden salirse de nuestro control. Cuando se utiliza 

una tarjeta con control de bus, un procesador separado de la tarjeta de 

interfaz puede llevar realizar y llevar a cabo todas la tareas de transferencia 

de datos a la memoria, sin necesitar ayuda del CPU principal. De esta 

forma, el CPU principal no se ve interrumpido para realizar estas tareas, 

pudiendo realizar mejor las tareas que tenga asignadas. 

Es necesario contar con un sistema alterno que evite que dos dispositivos 

utilicen el mismo bus a la vez, y esto se hace más importante cuando se 

instalan en el sistema más tarjetas de interfaz con control de bus. 

Consideraciones sobre memoria 

La memoria debe estar situada en conexiones de bus de 32 bits para un 

acceso más rápido, tal como lo está en los sistemas MCA y EISA. En los 

sistemas ISA, normalmente se ofrece una conexión propia de 32 bits 

separada del bus para expansión de memoria. 

Este conector va al puerto de entrada de 32 bits del 80386 para una E/S 

más rápida en memoria. 
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Tipos de memoria 

A medida que aumenta la velocidad del procesador, la memoria RAM se va 

perfilando como un cuello de botella para muchos sistemas servidores. 

Cuando la memoria no puede responder a la continua demanda de flujo de 

datos del procesador, éste debe esperar uno o más ciclos de reloj. El 

período de espera se denomina normalmente "estado de espera". Cuando 

la memoria es lo suficientemente rápida como para operar al lado del CPU, 

puede darse la condición de "estado de espera nulo". 

Aunque la memoria con estado de espera nulo es la ideal en cualquier 

sistema, es cara. Un tipo de memoria utilizada a menudo es la DRAM 

(Dynamic RAM), que no sigue el ritmo de los sistemas 80386 y 80488 más 

rápidos. Por ello son inevitables los estados de espera, a menos que se 

utilicen chips de RAM más rápidos. 

RAM dinámica (DRAM). Son los más usuales. No son caros y están 

disponibles en un rango que va de los 80 a 200 nanosegundos. 

Necesitan un ciclo de refresco cada 4 milisegundos, no puede seguir a 

ningún procesador que funcione por encima de los 16 MHz, lo que supone 

la necesidad de estados de espera. 

RAM estática. Los chips SRAM (Static RAM) son mucho más rápidos que 

los DRAM, y no necesitan refresco continuo. Su diseño incluye circuitos flip- 
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flop, que permanecen en uno u otro estado. Al tener un diseño más 
complejo, son más caras. 

Muchos sistemas.poseen una combinación de DRAM y SRAM para poder 

equilibrar el costo-rendimiento. 

Consideraciones sobre discos. 

Un cuello de botella de muchos servidores, incluso de los que utilizan un 

sistema de bus de alto rendimiento, es el acceso al almacenamiento en 

disco. 

Los controladores se evalúan por su tiempo de acceso, que es el tiempo 

medio que tardan en almacenar o recuperar los datos. Las unidades de un 

servidor deben tener un tiempo de acceso igual o inferior a 22 

milisegundos. 

Se dispone de diversos estándares de métodos de codificación e Interfaces 

de disco: Las unidades y controladores ESDI (Enhanced Small-Device 

Interface) o SCSI (Smali Computer Systems Interface). Los sistemas SCSI 

admiten un "encadenamiento sin problemas" de unidades adicionales en un 

montaje en el que una unidad se engancha sobre otra. De esta forma, se 

pueden conectar sin problemas hasta ocho dispositivos. Los SCSI admiten 

otros tipos de dispositivos, como las unidades de cinta para copias de 
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seguridad, los CD ROM y otras unidades ópticas. Los ESDI admiten hasta 

un máximo de dos unidades de disco conectadas. 

EDSI posee una velocidad de transferencia de datos en ún rango de 10 a 

15 Mbps, mientras que SCSI es prácticamente ilimitada. Las velocidades 

actuales son del orden de 15 Mbps. 

Los sistemas SCSI sitúan la circuiteria del controlador de la unidad en la 

misma unidad, en lugar de usar un controlador, sólo se necesita una placa 

de conexión SCSI para conectar hasta 8 dispositivos. 

ESDI utiliza un método de transferencia en serie, mientras que SCSI utiliza 

un método en paralelo más rápido. Debido a que las unidades SCSI poseen 

sus propios controladores, pueden llevar a cabo una operación de lectura o 

escritura completa independiente sin intervención del CPU. Durante este 

tiempo, el CPU puede realizar otros trabajos. 

Actualmente SCSI posee un tiempo de acceso medio de 10 a 15 

milisegundos y entre más cabezas y platos tenga la unidad, más rápida 

será. 

Estaciones de Trabajo 

Las estaciones de trabajo no afectan por lo general al rendimiento del 

conjunto de la red local, a menos que la estación de trabajo no acepte los 
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datos que se le envían debido a un almacenamiento temporal inadecuado 

yto una baja potencia. 

Las aplicaciones se ejecutan sobre las estaciones de trabajo a la velocidad 

y con el rendimiento que viene dado por el diseño hardware de la estación 

de trabajo. La red sólo se puede ver afectada cuando el usuario acceda a 

ella. Una estación de trabajo puede hacer lenta una red al transferir grandes 

archivos. 

La potencia de una estación se puede mejorar sustituyéndola por un 

sistema que utilice componentes más rápidos. Se debería de determinar la 

carga de trabajo y el volumen de acceso a la red de cada estación de 

trabajo. Los equipos que acceden a menudo a la red deberían pasar los 

datos con rapidez de la red a la memoria interna (o viceversa) para evitar 

cuellos de botella. Algunos sistemas acceden muy poco a la red, por lo que 

no son candidatos a su sustitución. 

Para obtener un buen rendimiento de las estaciones de trabajo a utilizar es 

necesario como punto de partida un sistema 80386 con un bus ISA de 16 

bits como mínimo. Los sistemas que requieran un mayor rendimiento 

pueden necesitar un procesador 80486. 

Para mejorar aún más el rendimiento se recomienda un sistema con un bus 

MCA o EISA. 
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Evaluación de tarjetas de red 

Servidores y estaciones con alto grado de uso en la red. En estos equipos 

debemos utilizar las mejores tarjetas que se ajusten a nuestro presupuesto. 

Esto implica que el servidor o estación sea un equipo potente como un 

80386 u 80486 con bus MCA o EISA, que corresponda con la potencia de 

la tarjeta. 

Estaciones con uso medio. Las estaciones de trabajo que generan tráfico 

de forma ocasional o ráfagas por transmisión de archivos grandes 

(generalmente archivos gráficos), deben ser 80286, 80386 u 80486 con un 

bus y una tarjeta de red de 16 bits. 

Estaciones con uso bajo. Las estaciones con bajo uso son aquellas que se 

conectan a la red para transferir algún archivo de modo ocasional. Puede 

que accedan al servidor menos de 10 veces al día. Debido a los avances en 

la tecnología de los procesadores, están apareciendo nuevas tarjetas de 

red que pueden transmitir datos con mayor velocidad y eliminan los cuellos 

de botella. La mayoría de estas nuevas tarjetas sólo funcionarán en 

equipos MCA o EISA, debido a la necesidad de alto rendimiento y 

procesadores más rápidos. 

Procesadores incorporados. Algunas tarjetas de red Incorporan su propio 

procesador que realiza las tareas de montaje de paquetes y transfieren 

directamente los resultados a memoria utilizando un procedimiento de 

acceso directo a memoria. Se eliminan las transferencias múltiples de 
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memoria, pero puede aparecer un cuello de botella si se utiliza un bus ISA a 
8 MHz en el servidor. Además generalmente el procesador de la tarjeta no 
será tan rápido como el del equipo en que se instala, existiendo un 
desajuste en el rendimiento. 

Control de bus (Bus mastering). Una tarjeta de red instalada en un 
sistema que soporte "Bus mastering" transfiere directamente los datos 
recibidos a la RAM del sistema. La tarjeta de red interrumpe al CPU y 

gestiona la transferencia de datos pero el CPU ejecuta el protocolo de red. 

Método con apuntadores. En este método, los datos son transferidos 

directamente a un bloque de memoria compartido por la tarjeta de red y el 
CPU usando un método de control de bus. 

La tarjeta de red le envía al CPU un apuntador que indica la posición de los 

paquetes a procesar. Este método ofrece la mejor respuesta y 

generalmente sólo se implementa en equipos MCA y EISA. El circuito 
integrado controlador de red utilizado habitualmente para controlar la 

transferencia de datos es el 82596 de Intel. Deberíamos evaluar las tarjetas 
que utilizan este método para instalarlas en el servidor. El tamaño de los 
paquetes de datos transferidos en la red también resulta importante. 

Cuando se incrementa dicho tamaño, se puede obtener un gran aumento 

en el rendimiento. Esto disminuye el trabajo de reorganización de los 

paquetes y el tráfico en la red, ya que hay menos información de control de 

paquetes. 
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Evaluación de topologías de red 

Las evaluaciones se harán sobre sistemas ARCNET y Ethernet con cable 

coaxial, y en sistemas Token Ring con par trenzado. No se considerará una 

red de gran alcance sino local de cable coaxial. 

Evaluación de Arcnet 

Resulta una opción a considerar debido a que no es muy cara y a que su 

facilidad de instalación es alta. Además utiliza protocolo de acceso seguro y 

confiable, utilizando una topología muy flexible que combina las topologías 

en bus y estrella. Se puede usar una configuración en bus lineal cuando se 

necesitan tendidos de cable en línea recta y una configuración en estrella 

para conectar los puestos de trabajo a un punto central. 

ARCNET ofrece una topología única que permite más flexibilidad para 

planificar el esquema de cableado. ARCNET puede utilizarse en 

combinación con otras topologías de red. Al ser una red de baja velocidad 

de transferencia y tener limitaciones de distancia no es la mejor opción. 

454 



MIÑO e IMPLEMENTACIÓN oeL SOTAA 

Evaluación de Ethernet 

Resulta una muy buena elección debido a que el tráfico de datos se 

desarrolla enviando un archivo muy grande, cosa que le da ventajas muy 

grandes sobre ARCNET y TOKEN RING ya que éstas funcionan mejor bajo 

un tráfico constante de información. Sin embargo tenemos que asegurarnos 

de instalar un servidor rápido con un bus MCA o EISA y tener cuidado con 

el cableado ya que una avería paralizaría toda la red. 

Evaluación de Token Ring 

No es la más conveniente por ser casi exclusiva de IBM, además transmite 

a una velocidad de 4 Mbps dependiendo de que el tráfico sea constante y 

requiere un cableado muy dificil de instalar e inconveniente. 

Para una red local TOKEN RING no tiene problemas de distancia. Aunque 

es caro es fiable y seguro. 
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CONSIDERACIONES DE SOFTWARE 

En Tendem 

Para realizar la bajada de la información al "Drive" de 8mm se configura su 

reconocimiento en el equipo TANDEM VLX como cualquier dispositivo de 

respaldo ajustando en ambos equipos los protocolos de comunicaciones. 

La transferencia se hace de manera sincrona usando las especificaciones 

X.25 a una velocidad de transferencia de 64 Kilobits por segundo 

dependiendo del controlador utilizado usando las interfaz eléctrica V24N28 

(RS-232). 

Las instrucciones de respaldo son las mismas que en un respaldo normal, 

con la indicación del direccionamiento del dispositivo a utilizar, en este caso 

el puerto serial de salida, y con esto la información se transfiere. 

En el Servidor 

El sistema podrá ejecutarse en WINDOWS en una PC convencional, sin 

embargo, es necesario considerar que por necesidades propias del área de 

Auditoría habrá ocasiones en las que será necesario incorporarlo a una red 

de área local NetWare de Novell. 
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A continuación se muestran las características para el sistema de archivos 

de NetWare de Novell: 

Usuarios Lógicos soportados por el servidor 1000 

Archivos abiertos a la vez por servidor 100000 

Transacciones concurrentes 25000 

Volúmenes por servidor de archivos 64 

Unidades Lógicas de Archivos 2097152 

Tamaño máximo de archivo 4 GB 

Capacidad de almacenamiento máxima teórica 32 TB 

Memoria RAM máxima teórica 4 GB 

Buffers caché Dinámico 

El software de desarrollo en el SERVIDOR es como se sabe el manejador 

de bases de datos FOXPRO del que se consignan sus características en la 

sección correspondiente. 

NetWare requiere un sistema servidor de red, estaciones de trabajo, 

tarjetas de interfaz y cable de conexión. 

El sistema deberá tener un mínimo de 32 MB de RAM aunque es posible 

aumentar la eficiencia del mismo si disponemos de más memoria, esto 

debido a los volúmenes de información que se manejarán. 
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Tomando como referencia lo anterior y aprovechando la infraestructura de 

equipo que existe en la Institución, se decidió que las características del 

servidor son las siguientes: 

Un aspecto importante a considerares el método de acceso al Bus, que es 

por donde se transfieren paquetes de datos de la memoria de una estación 

de trabajo hacia el cable físico de la red. 

Cuando los paquetes están listos para ser transmitidos, en el Bus de la red 

se verifica que sea posible la transmisión. 

Existen varios métodos de acceso entre los que se encuentran el "Método 

de acceso por detección de portadora" (CSMA = Carrier Sense Multiple 

Access). Un nodo verifica si el cable está siendo utilizado antes de 

transmitir. También se le denomina método de detección de colisiones. Otro 

método es el de "Pase de Testigo" y consiste en que un nodo espera hasta 

disponer de un "testigo", lo que significa que puede transmitir paquetes. 

Esto asegura que no está transmitiendo ningún otro nodo de la red. 

Generalmente, el método de detección de colisiones ofrece un mayor 

rendimiento en un sistema de cableado, ya que una estación puede 

acceder al cable de forma simple siempre que lo necesite. Mientras el 

tráfico de la red no sea muy intenso, es poco probable que se produzcan 

colisiones, y la red funciona a una velocidad elevada. 

Las redes con pase de testigo tienden a ser extremadamente fiables y 

mantienen una velocidad constante, pero generalmente esta velocidad es 
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menor de la alcanzada en redes que usan detección de colisiones. La 

velocidad constante se debe al hecho de que en cada momento sólo hay 

una estación que pueda usar el testigo. Además, una estación no puede 

acaparar el uso del testigo, ya que esto impediría que las restantes 

estaciones accedieran al cable. 

Comparación de velocidades de transmisión de redes. 

Tipo: 
. 	, 
iVelocidad . ' Uscs 

Arcnet 2.5 Mbps Redes Locales 

Token Ring 4-16 Mbps Redes Locales 

Ethernet cable fino 10 Mbps Redes Locales 

Ethernet cable grueso 10 Mbps Redes Locales Extendidas 

Lineas conmutadas 2.4-19.2 Mbps Enlace remoto monousuario 

Conmutación paquetes menor 64 Kbps Bajoomedio (WAN) 

Fractional T-1 64 Kbps WAN o enlaces redundantes 

T-1 1544 Mbps Alto en enlaces de WAN 

T-3 44184 Mbps Alto en enlaces de WAN 

Fibra óptica 10-100 Mbps Alto en enlaces de MAN 
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JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DEL PROCESADOR 

Los criterios de selección para la elección de un SERVIDOR es un asunto 

personal y debe reflejar la manera en que se piensa utilizar al sistema. Se 

debe comenzar con un análisis detallado de las necesidades, requisitos y 

presupuesto. 

Los aspectos importantes a evaluar para seleccionar el SERVIDOR más 

adecuada son los siguientes: 

• El procesador 

• La memoria del sistema 

• El bus de expansión 

• El almacenamiento 

• La tecnología de video 

Cuatro prototipos de computadoras personales, una máquina ideal, una 

estación de Microsoft Windows, un sistema de negocios pequeño y un 

servidor de redes de área local, muestran la diversidad de rendimiento 

disponible en la plataforma general de la PC. Pequeños cambios de 

configuración pueden crear diferencias pronunciadas en la funcionalidad del 

sistema. 

Actualmente el procesador 286 es obsoleto; el 386 tiende a lo mismo, 

mientras que el estándar es el 486 y Pentium . El nivel de CPU mínimo que 
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se debe considerar para las aplicaciones generales de la PC de hoy es un 
486/DX2 o DX4 y Pentium. 

El Chip Pentium de Intel es actualmente el más rápido y más potente. 

Disponible en versiones de 60 y 66 MHz, puede procesar a un 75% más de 

velocidad que un 486 DX2/66. Sin embargo, debido al gran avance de la 

tecnología existen procesadores 486 a 100 MHz el cual puede compararse 

en rendimiento con un Pentium/66 MHz y estos a su vez aumentarán su 

velocidad siendo preferible seleccionar según las necesidades que se 

tengan, procesadores Pentium a 100 MHz. 

La competencia entre los fabricantes de chips aumenta a medida que Intel 

introduce varios procesadores nuevos, AMD y Cyrix le siguen los pasos. 

Una memoria caché coordina los CPUs rápidos de hoy con los lentos 

subsistemas de memoria. La caché interno de 8K para datos e 

instrucciones en la línea 486 de Intel y los 16K en Pentium no son 

suficientes para las aplicaciones de hoy. Para un servidor, 512K son 

adecuados, pero 128K son más que suficientes para las aplicaciones de 

negocios generales. 

El bus del sistema que seleccione afectará la capacidad del sistema. ISA 

será suficiente para la computación general, pero necesitará un bus 

extendido, como EISA o MCA, para trabajos de mucho tráfico de datos 
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como los que maneja un servidor de archivos. Se puede acelerar el 

rendimiento del video añadiendo una conexión de bus local. 

En función de lo descrito anteriormente se propone la siguiente 

configuración de equipo. (Figura 3.1.17) 

Procesador Pentium a 100 Mils 

Memoria RAM 84 MB 

Disco Duro 3 SCSI internos de 2 GB c/u 

Estaciones de trabajo 488 DX2138 Mitz con WINDOWS Y DOS 

Tarjeta de Interfaz Ethernet con cable coaxial 10 Mbps 

Bus EISA 64 bits 

Protocolo de comunicación CSMA!CD 

Figura 3.1.17 Configuración del equipo de la solución propuesta 
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111.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

En esta sección se describe el "Sistema de Desempeño de Tarjetas de 
Crédito" en todas las fases de diseño, desde el modelo propuesto tomando 
en cuenta el modelo operativo anterior analizado en el Capitulo II. Se 
detalla el diagrama entidad-relación y se describe la normalización, así 

como el diccionario de datos. 

Posteriormente se muestra el Diagrama de Jerarquía de Procesos, 
explicando los módulos principales que lo conforman. Finalmente se 
explican detalladamente los Diagramas de Flujo de datos en los niveles que 
fueron necesarios en el desarrollo, así como las miniespecificaciones 

correspondientes. 

Como se sabe, el objetivo del sistema es el de apoyar mediante la 

implementación de una herramienta automatizada el control y análisis del 

comportamiento de la cartera vencida de tarjetas de crédito en base a los 
lineamientos internos de Banamex, con el fin de optimizar acciones 
correctivas y/o preventivas en el otorgamiento y seguimiento de las líneas 

de crédito. 
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111.2.1 DIAGRAMAS DE FLUJO OPERATIVO CON EL SISTEMA DE 
DESEMPEÑO DE TARJETAS DE CREDITO 

El proceso que se implementará con el sistema de desempeño de tarjetas 

de crédito como herramienta de apoyo para la revisión y análisis de la 

cartera vencida de tarjetas de crédito, es reflejado en forma manual, como 

se describe en las siguientes diagramas de flujo operativo, bajo las 

entidades de Auditoría, Gerencia del Producto, División de Tarjetas de 

Crédito, Centro de Servicio Informático CSI, Sistemas, control de altas y 

áreas de operación. 

Los resultados que se obtienen a través de ésta metodología, es 

característica de una revisión general de la cartera, lo cuál repercute en en 

grandes beneficios para el análisis y selección de muestras a revisar, como 

son: 

Alcance de revisión General 100% 

Selección de muestra para análisis Casos relevantes 

Tiempo de respuesta de revisión y análisis 5 - 10 días 

Ventalas:  

. Revisión cuantitativa y cualitativa de la información en forma general 

. Tiempos de respuesta cortos 

. Oportunidad 

. Detección de irregularidades 

. Factibilidad de detectar errores de análisis de otras áreas operativas 
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1112.2 DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION 

Objetivo 

Mostrar las entidades de datos que surgieron a partir del diseño para apoyar 

funciones o procesos de Auditoria específicos y determinar las estructuras 

de datos que necesitarán el apoyo del Sistema de Desempeño de Tarjetas 

de Crédito. 

Resumen 

Se realizó utilizando los datos que estaban disponibles y los obtenidos en la 

fase de análisis de la información y se complementó a partir de entrevistas 

con el usuario, se determinaron las entidades núcleo de productos al 

consumidor que sirvieron de base para la creación del modelo entidad-

relación. El modelo entidad-relación ayuda a estructurar los datos 

necesarios para las tareas de análisis, y las relaciones entre las entidades 

de datos, proporcionan una idea general de las funciones operacionales 

que el sistema debe desempeñar. Llegado este punto en el modelo entidad-

relación se registraron únicamente las entidades y los elementos de datos 

claves necesarios para el desarrollo de nuestro sistema.. 

Plan de los recursos de datos 

De un inventario general de datos se seleccionaron los datos que se 

consideran los más importantes. Se indicaron las entidades y sus 
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relaciones con el área de Auditoria y su entorno. Fue necesario reducir la 

cantidad de datos para aislar aquellas entidades que no determinan 
relevante importancia para el sistema. 

Definición de las entidades núcleo 

Se partió de un diagrama de modelo entidad-relación base surgido a partir 
de conversaciones hechas con los usuarios. El primer paso consistió en 
definir y documentar las posibles entidades núcleo o las principales 

entidades de datos. Estas constituyeron básicamente aquellas áreas sobre 
las que deben registrarse datos para que se siga funcionando con éxito. 
Como regla general, las entidades núcleo pueden determinarse a través de 
conversaciones con los usuarios ya que suelen mencionarse en forma de 
sustantivos. 

Relación de cardinalidad y del carácter facultativo 

Cardinalidad 

El número de ocurrencias de una entidad relacionado con ocurrencias 

especificas de la otra entidad expresado como una o muchas, ejemplo, un 
cliente puede tener muchas tarjetas, gráficamente en un modelo de datos 

"muchas" se expresa con la letra n y una con el número 1 como se vió en el 

capitulo 1. 
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Carácter facultativo 

Carácter facultativo es el criterio que define si una entidad (ocurrencia) 

debe o no estar relacionada con otra entidad cuando se crea la primera 

entidad. 

Relaciones entre entidades 

Se definieron las relaciones de dependencia entre las entidades núcleo en 

lo que concierne a la cardinalidad de la relación y se determinó si la relación 

es facultativa u obligatoria, en nuestro caso se señalan únicamente las 

obligatorias. 

Datos de transacciones de entrada salida 

Se elaboró un modelo de entidad-relación y se comprobó que aparecen 

todas las entidades de datos pertinentes mediante su comparación con los 

documentos de entrada/salida actuales. 

la decisión sobre qué tipo de documento utilizar, si de entrada o salida para 

la comparación es facultativa, aunque sólo debe revisarse un tipo. El uso de 

documentos de entrada tiene la ventaja de que los elementos de datos de 

entrada se encuentran normalmente una sola vez o un número reducido de 

veces, mientras que los elementos de salida se repiten según la 

información visualizada por el sistema. Por otro lado los datos de salida 
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tienen la ventaja de ser más pertinentes para nuestro caso ya que los 
usuarios los reconocen más rápidamente como sus datos. 

Esquema global de datos 

Aunque las entidades determinadas reflejarán en gran parte el sistema 
actual, se supone que los datos que el sistema y la Institución necesitan son 
relativamente estables con relación al tiempo, por lo que los datos del 
Sistema de Tarjetas pueden utilizarse como la fuente principal para definir 
el esquema global de datos. 

El modelo entidad-relación es un esbozo de las entidades que el Sistema 
de Desempeño de Tarjetas de Crédito necesitó básicamente depurándose 

y reorganizándose a medida que se fue reuniendo la información. 

Si el Sistema de Desempeño de Tarjetas de Crédito está en un área de 
totalmente nueva, no habrá ningún sistema actual que verifique el modelo 
entidad-relación, por lo cual fue todavía más importante que el modelo 

entidad-relación se examinara durante la fase de diseño para asegurar su 
exactitud. La información derivada del modelo entidad-relación puede 
utilizarse como entrada en la lista de datos del Sistema. 
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111.2.3 NORMALIZACIÓN 

Como se sabe, la obtención de datos es un aspecto en el que se debe tener 
especial cuidado. Es necesario hacer una serie de consideraciones antes 
de iniciar la normalización. Primero: la información llega de Bases de Datos 

independientes, es decir de diferentes sistemas automatizados que aunque 
en sus propios sistemas las Bases de Datos se encuentran normalizadas, 

el producto final de datos que es necesario para el Sistema de Desempeño 
de Tarjetas Bancarias entre sí es un nuevo universo de información cuyas 
estructuras se deben normalizar. Segundo: podemos decir que el nuevo 

universo de información conforma el inventario de datos a normalizar, ya 

que la información proporcionada no lo estaba correctamente. 

Como resultado de la normalización que a continuación se describe, se 

obtuvo la Base de Datos depurada. 
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Registro de Inclim 
Número 
Operador 

Cuenta Fecha 
Aumento 

Limite 
Autorizado 

Registro de Jurídico 
Número 
Abogado 

Nombre 
Abogado 

Importe 
Recuperado 

Fecha 
Asignación 

Cuenta 

Capital no 
deducible 

Capital 
deducible 

Importe 
Interés 

Registro de Casti os 
Cuenta Fecha 11 Impode 

Castigo Castigos 

Registro de Soletin 
Cuenta Fecha de 

Boletín 
Fecha 
Boletín PB 

Fecha 
Boletín D 

Fecha 
Sobregiro 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEI. SDTAR 

PRIMERA FORMA NORMAL (IFN) 

Cada registro está agrupado, tiene una longitud tija y no contiene grupos de repetición. 

Registro de Saldos 
Cuente 	Nombre 

Cliente 
Fecha 	Limite 
Apertura Crédito 

Ciclo 	Meses 	Saldo 	Situación 	Sucursal Producto 
Corte 	Vencidos Actual 	Cuenta 

Registro de Producto 
Producto Nombre 

Producto 
Número 
Línea 

Límite 
mínimo 

Límite 
máximo 

Fecha 
Limite 

índice 
Cartera 

Registro de Estructura 
Sucursal Nombre 

Sucursal 
Número 
Ares 

Nombre 
Area 

Número 
División 

Nombre 
División 

Número 
Regional 

Nombre 
Regional 

Registro de Altas 
Número 
Operador  

Cuenta Limite 
Crédito 

Número 
Nómina 

Número 
Puesto 

Nombre 
Operador 

Nombre 
Puesto 

Fecha 
Alta 
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Registro 
Número 
Abalado 

de Nombre Abogados 
Nombre 
Abocado 

DISEÑO e INIKEMENTACION DEL SOTAS 

SEGUNDA FORMA NORMAL (UN) 

Elliiinende lodo lee relaciones en las que los datos no dependen corap~eme de le lleve 
p~s del registro. 

De le tabla telnktura, los campos Regional, Nombre Regional, División, Nombre División, Ama. 
Nem." de Atea, no dependan completamente del campo escore* solamente Nombre Sucursal, 
por le tanto, si vinculemos les tablas, nos 
resultan lee siguientes tablee. 

de Rabudo,. 
Sucursal Nombre 'Número Número Número 

Sucursal Ama 
	

División Regional 

De la tabla Juddko, el campo Nombre de Abogado no depende completamente del campo 
~ro de cuente depende del Número de Abogado, por lo tanto, si vinculamos , nos resultan 
lee siguientes tablas. 

de Juddico 
Cuenta Número Impode 
	

Fecha 
Abogado Recuperado Jurídico 

• De la tabla Altas, el campo Nombre de Puesto no depende completamente del campo Número de 
Operador sino del Número * Cuenta, por lo tanto, si vinculamos , nos resultan las siguientes 
tablas. 

Registro de 0- 
Número 
Operador 

Nombre 
Operador 

Número de 
Nómina 

Número 
Puesto 

Nombre 
Puesto 

Registro de Puestos 
Número 
Operador 

Fecha 
Alta 

Cuenta Limite Sucursal 
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Número 
Puesto 

Número de 
Nómina 

Fecha 
Alta 

Número 
Operador 

Sucursal Limite Cuenta 

Registro de Nombre de Puestos 
Número 
Puesto 

Nombre 
Puesto 

Número 
Operador 

Nombre 
Operador 

Registro de Operador 

Registro de Puestos 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SDTAR 

TERCERA FORMA NORMAL (3FN) 

Eliminar las relaciones que contengan dependencias transitivas. 
De las tablas Estructura y Nombre de Estructura observamos que: 

Número de Puesto depende de Número de operador y que Nombre de Puesto depende del 
Número de Puesto. 

Por lo tanto, existe una dependencia transitiva entre Nombre de Puesto y Número de operador, 
vinculanddo las tablas, como resultante obtenemos: 
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DISEÑO E INIPLEMENTACitel DEL SOTAR 

111.2.4 DICCIONARIO DE DATOS 

01Q-~i~ailiNUR1.1111111.1. 
1 Nombre de ;archivo (DOS): TARSDOS.DBF 

Nombre de Archivo (Usuario): SALDOS/CUENTA 

Nombre de Archivo (Programas): TARSOOS  

Ileee.:11~147Peerideritaillo 
ICileall14~qcoowqcompuy:*,-1 .111.11 	IMMO" 

1 1 2 Nuaserice X SDO_CVEPRO Clave o mimar° de producto (banco) 
2 3 la Cometer SDO NUN CTA eldiftero de cueces del torgila-lieblente 
3 19 28 Cometer 300:NOINCLa Nombre del clieralo 
• 25 45 Camelar SDO_DONCAL Cela del encole 
5 25 70 Carecer, SDO_DOMCOL Colonia del cliente 
6 25 95 Cometer SDO_DOMEDO Estado del cliente 
7 5 120 Ceracter SDO_NuMCDP Código postal a 7 125 Numérico SDO_TELCAS Telefono particular 

7 135 Numérico *DO_TELOPI Teletene de oficina 
10 1 139 Conectar $00 CVESIT Glose de 	ie. d• as suenes 
11 4 143 Numérico SDONUMISUC Memoro de airarme' o deportara esto 
12 

e 
144 Nom•rico 5DO__FECTRA Clave de eilion• tr 	mn 

13 150 blusuiérice ECO PECUTR 	 de Cillas treimaccien 
14 • 154 Numérico SDO:FECPAO 	 de Último pago 
15 150 Numérica SDO fECACR Feche de delta o aumento de crédito 
le 

5 
• 11111 NUM &dee XDO:LINCRE Limito de @releo 

17 172 Namedrico 1100 FECAPT 	 de apodara 
le 2 178 Nula &rico SDO:NUNICC Dle de ciclo da corlo 
19 4 175 Numérico SDO_NUNIOV Milmoore de 	vencidos 
20 15 152 Nom &rico ZOO aDOVDO Caldo sometido 
21 15 197 Numérico 200—SDOACT Saldo octinel 
22 15 212 Numérico 1)00-41TOCAP Importe de capital 
23 15 227 Nem•rico aDO:UTOINT Importe de Muros** 
24 15 242 Num erice 500 OITOCOM Importe de comisión 
25 15 257 Numérico SDO:NTOOTO Importe de gestos de calinosa 
25 15 272 Numérico SDO_MTOIVA Importe de I.V.A. 
27 1 297 N.U. &rico SOOCVEIBOL Clase do boleen 
2$ 1 2511 Numérico SDO__CVECST Chive de castigo 

ILlesogailbill~41154,111417041 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SDTAR 

• -V: 	 . 

	

1 	: 

I Nombre da archivo (DOS): TARALTAS.DBF  
!Nombre de Archivo (Usuario): ALTAS  

Nombra da Archivo (Programas): TARALTAS 1 

WillOY: 	:19.14P.1114er 	 ' 	..1.:.-1-' ''''-,,' ,-IiMtiebilMi‘.. 
Campea -,cairtpuk,i0emiew,   	1=,11,=.1 Orilliii., -t.: , 

:._ 	 , 
r 	44'.i. 

1 	II 	1 	Canear 	O 
2 	6 	o 	Numérico 	O 
3 	16 	15 	Cometer 	O 
4 	6 	31 	Numérico 	o 
5 	4 	37 	Numérico 	o 

X 	ALT_NUNIOPE 
ALT_FECALT 

X 	ALT_NIJNICTA 
ALT LieliOTO 
ALT NUNISUC 

Numero de operador 
Fecha de atta de le cuenta 
Numero de cuenta 
importe de limite de crédito otorgado 
Número del dein°. encargado de investger 

iieáigliNteill:140 

1 Nombra da archivo (DOS): TARINL114 .08F 1 

1 Nombra da Archivo (Usuario): IN C R E_L 111 1TE  

!Nombre de Archivo (Programas): TARINLIM  

(Muta,  'Tiedisl`',APItieiliikl •Tape' -"',.., 	"ariteal .....- - ___ 	aletébest - -, 
tremPil caliairs'-r.suspai - I cavial. 	ticiiii,IM`tt 	cérniws O

., 
1 	o 	1 	Carecter 
2 	6 	O 	Numérico 
3 	16 	15 	Cometer 
4 	6 	31 	Numérico 
5 	6 	37 	Numérico 
6 	4 	43 	Numérico 

X 	II t_NUMOPE 
ILI_FECALT 

X 	ill_NUNCTA 
111_1.111AUT 
ill_FECAUM 
11.1_11iUMSUC 

Número de operador 
Fecha de incremento de tiende de crédito 
Numero de cuenta 
Limas de crédito autorizado 
Fecha de aumento de limite de crédito 
Número de sucursal/departamento 

I Lenylitied me ni" alar: •d$ : - 
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DISEÑO EllOPIENENTACIóN DEL SOTAR 

• .. 	4 	.. 
1 N•inere ds archivo (DOS): TAROPERA.DSF 

{Nombre de Archivo (Usuario): OPERADOR 

1 Nombre ds Archivo (Programas): TOPERA 

. 	. „.:::` 1.71"-  . W. 	,. , 	""--' 	, 	•' 	.1 
1-i5ESSiá 	. 	T. ' 	..  	'-',111 

1 	. _Ts1,151:74 . '-,, 	',:,. 	s!tr.,:':., 	,.., 	''''' 
~,... 

' 	":14,. '''-:-.~, 	', ,:- 	1.. 

1 	$ 	1 	Cometer 	O 
2 	2d 	O 	Cometer 	O 
3 	10 	35 	Carector 	o 
• 5 	48 	Cometer 	O 

X OPE_NUNOPE 
OPE_NOSOOPE 
OPE_NUOIN0111 
OPE_NUMPTO 

Niel 
Nollik•I• 
Neme,* 
Puesto 

evo de operador 
del epera4Or 
de momias del operador 

del operador 

i 

1 

..._. 

• Nombre de •rchho (DOS): TARPTOS.DSF 

Nombre ds Archivo (Usuario): PUESTO/OPERA 

i Nombre de Archivo (Programes): TARPTO S  

RO310:.;:, Lisewk, 0 	, ¡cima.: ,siper 	..... 	~,- 	--:11 1Sp4'- ' , ,,f. .>: .:-T-r,/,' .;,.., 	.:-'!' 	. Alelles11115. 1,1;,.:  
1 	5 	1 	clamo., 	O 
2 	15 	II 	Cenncler 	O 

X PTO_NUMPTO 
PTO_NOMPTO 

Puesto del operador 
Nombre del puesto 

150111011.15555~5:W~M 
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Conectar 
Numérico 
Numerice 
Numérico 

O X 	JUR NUM CTA NIBIRÓTO de cuanta 
O X 	JUR:NUMMI° Numero da abogado 
O JUR IMPREC 	Importe recuperado 
O JUR_FECASG 	Feche de migración de abogado 

loor i 	ti-~14415-  !firk, cam
C•11.11.-  

5 	1 	Numérico 
2 	25 	6 	Caree*, 

X 	AEICi_NUMAI30 Numero de abogado 
ABO_NOMABO Nombre da abogado 

Alietabre 
Campo 

itmeeribbidém-realeare.11.1:11:11  

1 Nombre  de archivo  (DOS): TARJURID.DBF  

!Nombre de Archivo (Usuario): JURIDICO  

Nombre de Archivo (Programas): TARJURID 

!Lomeen*" via:m401110411z 

!  Nombre de archivo (DOS): l'ARADO GA.DEIF  

1 Nombre de Archivo (Usuario): ABOGADOS  

Nombre de Archivo (Program as): TARAS O GA 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOTAR 
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DISEÑO EllaPLENENTACIÓN DELSDTAR 

'.. 	— .1Wi;IFE~IbZ=~1~11WWW1~11 

Nombre de archivo (DOS): TARCASTI.DBF  
Nombre de Archivo (Usuario): CASTIGOS 

!Nombre de Archivo (Programas): TARCASTI 1 

iliV.,11410 ,!0dkreill 	 ' ri011iabalial 	 ' .. ... 	 : 	„.: 	.. 	- 	, 
Calm 	.1.111P.I Callallel 	;£118,4111 	. 	-_ bedlia' .::,..,,,,. 	- 	 .4c, 

:, 

-,-.- 	::1 z,,_.- -,-.. 	" 	" -- 

1 	16 	1 	Carecter 
2 	6 	17 	Numérico 
3 	15 	23 	Numérico 
4 	15 	38 	Numérico 
5 	15 	53 	Numérico 
6 	15 	68 	~mico 

X 	CAS_NUIIICTA 
CAS_FECCAS 
CAS_IMPCAP 
CAS_IMPINT 
CAS JATOCDE 
CAS _SATOCND 

Número de cuenta 
Fecha de 	de la castigo 	cuenta 
Importe de capital castigado 
Importe de capital castigado 
Importe de capital deducible 
importe de capital no deducible 

losacoollada~statrot112 	-"'" 	1 

I Nombre de archivo (DOS): TARBOLET.DBF  
1 Nombre de Archivo (Usuario): BOLETIN  

(Nombre de Archivo (Programas): TARBOLET  

. 
[[wats 	 Loop. 	Postd6o Tipo 
iCorníaii ::Campa Campo.: Campo: 

 tlliitf , 
iCiiiin 

• 
:,,,- 

..,.::•:,:l 	 ,,,... 
, 
•• 

-4,-•'' ..- 
. 	:1 

1 	16 	1 	Caracter 
2 	6 	17 	Numérico 
3 	6 	23 	Numérico 
4 	6 	29 	Numérico 

O 	X 	BOL NUNICTA 
O 	 BOL FECBOD 
O 	 80L_FECISOF 
O 	 80L_FECS8G 

Numéro de cuanta 
Fecha de ultimo boletin delincuente 
Facha de ultimo boletin problema* da cobro 
Facha de sobregiro 

1tiliabilli041*'~tro:1.34:1 	';1; 



(11~ElliZIME~11111~111111111111.~ 
I Nombra de archivo (DOS): TARESTRU.DBF 

¡Nombre de Archivo (Usuario): ESTRUCTURA 
Nombra de Archivo (Programas): TARESTRU  

howit-14. 
b 	111~1:=1---?Ik rai411Ca mow,. 

41
—
.~0-tz 

1 4 1 Numérico O X EST NUMSUC Número de sucureaUdepartsweento 
2 15 5 Caractar O EST_NONISUC Nombra de sucursaUdegartamento 
3 4 20 Numérico O X EST_NUMARE Número de ares 
4 4 24 Numérico O EST_NUNIDIV Número de división 
5 4 28 Numérico O X EST_NUMREG Número de dirección regional 

liWirir.:~10111=101.111M111% 
Nombra de archivo (DOS): TARNOMES.DBF 

I Nombre de Archivo (Usuario): NOM ESTRUCTURA 

1 Nombre de Archivo (Programas): TARNOM ES  

otoitidoiC.;~-001'; --.111.1181111-1' 
Canariwasi' 

. 	. 	S  ..... 	. 

1 4 1 Numérico X NES_NUMARE Numéro de ares 
2 15 5 Conectar NES_NOMARE Nombre del ares 
3 4 20 Numérico X NES_NUMDIV Numéro de división 
4 15 24 Caracter NES_NONIDIV Nombre del división 
5 4 39 Numérico X NES_NUMREG Numéro de dirección regional 
6 15 43 Carric:41r NES_NOMREG Nombre de dirección regional 

IUM181088114~latiB1elti 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEI. SDTAR 



DISENO E IMPLEINENTACIÓN DEL SDTAR 

! Nombre de archivo (DOS): TUSUARIO 

Nombre de Archivo (Usuario): USUARIOS 

Nombre de Archivo (Programas): TUSUARIO 

Nuca ;4:'.:MINI: Pwalleléi  
!CampéCARrlia .:' Cavalpo-: 

:z 
..• 

-9 
- 

1 	8 	1 	Carecer 	O 	X 	USU LOGIN 	Login 
2 	35 	9 	Caracter 	O 	 USU:NOLI 	Nombra 
3 	e 	44 	Caractst 	O 	 USU PASS 	Password 
é 	7 	52 	Numérico 	O 	 USU:TEL 
5 	10 	59 	Caractier 	O 	 USU PRIV 	Privilegios 

MI usuario 
del usuario 

del usuario 
~tono del usuario 

dis acceso a l'idioma 

ILettitiNlitéisirdslatisellIllt•  

01~5.11~11,~1.4010~1§~1905.115P411 

1 Nombre de archivo (DOS): TBITACOR.DBF 

I Nombre de Archivo (Usuario): BITACORA 

Nombre de Archivo (Programas): TBITACOR 

¡Nace :41.1NIO.,».11Dist11611,~?..  *1?; 	i.',s,12` . , ._  Call1P...CBIRPO -; Citlitsiti.:.- ,Cese 	 "1"1 	Wiiiii 	:, 

1 	8 	1 	Carea« 	O 	X 	BIT_LOGIN 	Login 
2 	8 	17 	Data 	 O 	 BIT_FECENT 	Fecha 
3 	e 	26 	Carease" 	O 	 BIT MRAENT 	Hora 
4 	e 	33 	Cargase 	O 	 BIT_HRASAL 	Nora 

del usuario 
de entrada al sistema 

de entrada 
de salida 

LaitstiM44Kiimistria;5,;3201 



DISEÑO ENIFLENIENTACIDN DEL 5074R 

-0EZZI~111~EMIN  
Nombre de archivo (DOS): TARPROD.DBF 

1 Nombre de Archivo (Usuario): PRODUCTO 

Nombre1 	de Archivo (Programas): TARPROD 

cesapejr:~4~ L'~ 

1 	2 	1 Numerico X PRO NUMPRO Número da producto o servicio 
2 20 3 Cometer PRD_NOMPRD Nombra del producto o servicio 
3 2 23 Himeneo PRO_NUMLIM Número del linee 
4 6 25 NumeriCo PRO_LNAMAX Límite da crédito máximo 
5 6 31 Nurnerico PRD_LINISAIN Limite da crédito mínimo 
6 6 37 Num erico PRD_FECACL Feche da álbum actualización 
7 • 43 Nurnerico FRO_TASRGO Indice da certera vencida 



DISEÑO E 11/PLEMENTACIÓN DEL SDTAR 

1112.5 DIAGRAMA JERÁRQUICO DE PROCESOS 

Un sistema está formado por varias actividades o procesos relacionados 

pertinentemente en los que se indican en forma lógica los pasos para 

ejecutarlos. En el desarrollo de sistemas de información lo más conveniente 

es establecer módulos independientes que desde luego interactúan entre 

si. Tales módulos para su mayor entendimiento, se representan por medio 

de diagramas de jerarquía en los que se observan en orden los 

procedimientos que conforman al sistema. 

Estos diagramas de proceso pueden continuar hasta los niveles que sean 

necesarios para identificar las actividades que forman parte del sistema. 

En el diagrama de jerarquía debe incluirse cualquier actividad que genere, 

modifique o utilice información. Lo común es que se necesiten, de acuerdo 

con la naturaleza del sistema entre tres y siete niveles. 

En esta sección se muestra el diagrama de jerarquía aplicable a nuestro 

caso en el que fueron necesarios 5 niveles, en el mismo describe al sistema 

como la colección de actividades y procesos como ayuda para visualizar los 

niveles que son útiles para la programación. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MAR 

Módulosprincipales 

Sistema de desempeño. 	Es el encargado de controlar todo el procesamiento. 

Llama programas para la administración, 

procesamiento mensual de la cartera, consultas a la 

base de datos y utilerias o servicios del sistema 

Administración del Sistema. Administra el uso del sistema, manteniendo el control 

de los usuarios que accesan al sistema, actualizando 

los parámetros del los productos ó distintos tipos de 

tarjetas de crédito, además de realizar la conversión 

inicial de los datos de entrada. 

Conversión de Datos. 	Realiza la conversión de formato de los datos de 

entrada que se proporcionan mensualmente a través 

de los cartuchos, dejando los archivos en formato 

.DBF utilizado por el sistema. 

Mantenimiento de Usuarios. Actualiza la información de usuarios de la aplicación. 

Identificación personal, clave o password, nombre 

completo de usuario, asignación de atributos o 

privilegios de acceso dentro del sistema y registro de 

una bitácora. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOTAN 

Parámetros del producto. 	Actualiza la información de los productos 6 tarjetas 

bancarias. Tipo de producto, línea a la que pertenece, 

límites de crédito autorizados e Indice de cartera. 

Análisis de la cartera. 	Se encarga del análisis de la cartera de tarjetas de 

crédito explotando sistemáticamente la información 

de las bases de datos, para medir el desempeño de 

las distintas carteras y puntos de control específicos. 

El resultado de este análisis proporciona información 

gerencial y a detalle de los distintos tipos de 

productos, la cual sirve de apoyo para la toma de 

decisiones en las labores de Auditoria. 

Apertura y Manejo de Crédito. Revisa el comportamiento de las cuentas de apertura 

reciente y manejo de las otra cuentas con mayor 

tiempo de permanencia, detectando niveles de riesgo. 

Sobregiro*. 

Cartera vencida. 

Revisa las cuentas sobregiradas, detectando las más 

relevantes de acuerdo a su saldo además de revisar 

la recuperación de dicho sobregiro. 

Clasifica los niveles de cartera de acuerdo a el 

número de meses vencidos que presentan las 

cuentas para observar el nivel de riesgo de la cartera 

así como la revisión de cuentas castigadas y cuentas 

en redocumentación. 

439 



Cartera preventiva. 

Consultas. 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SDTAR 

Obtiene información de clientes que representan un 

riesgo potencial de acuerdo al número de tarjetas que 

poseen y su validación el boletines de prevención. 

En este módulo se llevan a cabo la inspección de 

información a las bases de datos tomando en 

consideración las condiciones que establezca el 

usuario para la obtención de cuentas de 

tarjetahabientes. 

Obtención Individual. 	Realiza consultas 	de 	cuentas 	individuales 

proporcionadas por el usuario 

Obtención por Filtro. 	Realiza consultas de aquellas cuentas que se 

obtienen a través de las restricciones de cantidades o 

condiciones dadas por el usuario. 

Utilerias. 	 Proporciona al usuario herramientas que le permiten 

mantener la operabilidad y seguridad del sistema. 
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DIAGRAMA JERARQUICO DEL SISTEMA DE 
DESEMPEÑO DE TARJETAS BANCARIAS 
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Calidad 
de 

Crédito 

1 

Identificar 
alto riesgo 

Identificar 
cuentas sin 

pago 

Identificar 
operador con 

calidad de crédito 

DIAGRAMA JERARQUICO DEL SISTEMA DE 
DESEMPEÑO DE TARJETAS BANCARIAS 
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-Gráfica 
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Asignación 
de 

Límites 

Identificar 
límites fuera 

de parámetros 

1 

Identificar 
asignación 

errónea 

1 
Identificar 

asignación 
inicial errónea 

1 

Identificar 
asignación 

automatizada 

DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA DE 
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-Gráfica 
-Consulta 
- Reportes  

-Estratificado 
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Manejo 
de la Cuenta 

Identificar 
saturación de 

crédito 
de aperturas 

Identificar 
cuentas con 

saldos vencidos 
superior al límite 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SDTAR 

111.2.6 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

Calidad de crédito 

Cuentas de mis alto riesgo 

Se refiere a la identificación en forma cuantitativa y cualitativa de tarjetas de 

crédito de apertura reciente (últimos 13 meses) y que presentan debilidades 

de pago, lo cual se proyecta en el número e importe de mensualidades 

vencidas. 

Salidas 

Estratificado y/o gráfica por: 

. producto 

. línea 

. general 

Información a detalle de la cuenta y el operador. 

Cuentas sin pago alguno 

Se refiere a tarjetas de crédito de las cuales no se ha efectuado ningún 

pago desde su apertura. 

Salidas 

Estratificado yto gráfica por: 

. producto 

. línea y 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SDTAR 

• general 

Información a detalle de la cuenta. 

pepartamento y operador de investigación de crédito 

Muestra e identifica las incidencias del operador de investigación de tarjetas 

de crédito que presenta debilidades de pago en cualquiera de los dos 

puntos anteriores, así como del departamento de crédito. 

Salidas 

Estratificado y/o gráfica por: 

• operadores 

. departamento 

. área 

Información a detalle de la cuenta, operador y área a la que 

pertenece. 

Límites otorgados fuera de las políticas y parámetros de cada una de las 

Tarjetas de crédito 

Se refiere a la identificación en forma cuantitativa y cualitativa de las 

tarjetas de crédito que se encuentran fuera de los parámetros 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SDTAR 

Salidas 

Estratificado y/o gráfica por: 

• producto 

• línea 

• general 

• límite de crédito 

Información a detalle de la cuenta y límite otorgado. 

Limites de crédito asignados erróneamente 

Se refiere a la identificación en forma cuantitativa y cualitativa de las 

tarjetas de crédito que se encuentran en asignación de limites de crédito en 

forma errónea por parte del operador. 

Salidas 

Estratificado y/o gráfica por: 

• producto 

• línea 

• general 

Información a detalle de la cuenta, operador y límite otorgado. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SDTAR 

Departamento y operador de crédito inicial otorgado 

Identificar en forma cualitativa y cuantitativa a los operadores de 

investigación de crédito que otorgan en forma Inicial el crédito fuera de las 

políticas del producto. 

Salidas 

Estratificado y/o gráfica por: 

. operador 

• departamento 
. área 

Información a detalle de la cuenta y operador. 

Límites de crédito asignados por sistema automatizado 

Identificar en forma cualitativa y cuantitativa las tarjetas de crédito que se 

encuentran con incremento del límite de crédito en forma automatizada y la 

cuenta se encuentra en situación anormal. 

Salidas 

Estratificado y/o gráfica por: 

. producto 

. línea 

• general 

• límite de crédito 

Información a detalle de la cuenta, operador y límite otorgado. 
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DISEÑO E UPLBSENTACION DEI. SDTAR 

Saturación del crédito de aperturas recientes 

Identificar en forma cualitativa y cuantitativa tarjetas de crédito de apertura 

reciente (últimos seis meses) y las cuales presentan saturación de crédito. 

Salidas 

Estratificado y/o gráfica por: 

• producto 

. línea 

• general 

. límite de crédito 

Información a detalle de la cuenta y limite otorgado. 

Saldo vencido superior al crédito otorgado 

Identificar en forma cualitativa y cuantitativa tarjetas de crédito que 

presenten el saldo vencido superior al límite de crédito. 

Salidas 

Estratificado y/o gráfica por: 

. producto 

. línea 

. general 

. límite de crédito 

Información a detalle de la cuenta y límite otorgado. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SDTAR 

Saldo total superior al límite de crédito 

Identificar en forma cualitativa y cuantitativa aquellas cuentas cuyo saldo 

total rebasa al límite de crédito otorgado, es decir, aquellas cuentas que 

presentan sobregiro y el monto del mismo. 

Salidas 

Estratificado y/o gráfica por: 

. producto 

. línea 

. general 

Información a detalle de la cuenta. 

Sobregiros morosos 

Identificar en forma cualitativa y cuantitativa aquellas cuentas que presentan 

sobregiro y además no hayan realizado ningún pago desde su apertura. A 

este tipo de situación se le denomina "sobregiros morosos". 

Salidas 

Estratificado y/o gráfica por: 

• producto 

• línea 

• general 

Información a detalle de la cuenta. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SDTAP 

Sobregiros sin recuperación 

Obtener en forma cualitativa y cuantitativa la información de aquellas 

cuentas que no han realizado algún pago desde el momento en que ocurrió 

el sobregiro. 

Salidas 

Estratificado y/o gráfica por: 

• producto 

• línea y 

• general 

Información a detalle de la cuenta e inclusión en el boletín. 

Sobregiros sin recuperación de capital  

Obtener en forma cualitativa y cuantitativa, información de las cuentas que 

han realizado pagos aplicados al sobregiro pero sin cubrir la cantidad 

mínima del capital. 

Salidas 

Estratificado y/o gráficas por: 

. línea 

. producto 

. general 

Información a detalle de la cuenta e inclusión en boletín. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SDTAR 

Cartera vencida de aperturas recienks 

Analizar en forma cualitativa y cuantitativa las cuentas que presentan 

cualquier número de meses vencidos cuya fecha de apertura está 

comprendida dentro de los últimos 6 meses. 

Salida 

Estratificado y/o gráfica por: 

. producto 

. línea 

• general 

Información a detalle de la cuenta. 

Cartera administrativa 

Analizar cualitativa y cuantitativamente aquellas cuentas que presentan 

hasta tres meses vencidos. 

Salidas 

Estratificado y/o gráfica por: 

. línea 

. producto 

• general 

Información a detalle de la cuenta. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOTAR 

Cartera prejurldica 

Analizar cualitativa y cuantitativamente aquellas cuentas que presentan 

hasta cuatro o cinco meses vencidos. 

Salidas 

Estratificado y/o gráfica por: 

. línea 

. producto 

• general 

Información a detalle de la cuenta. 

Cartera preiurl!ica no actualizada 

Analizar cualitativa y cuantitativamente aquellas cuentas que presentan 

hasta cuatro o cinco meses vencidos pero que su saldo vencido es 

diferente al saldo total. 

Salidas 

Estratificado y/o gráfica por: 

. línea 

. producto 

• general 

Información a detalle de la cuenta. 
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Cartera jurídica 

Analizar cualitativa y cuantitativamente las cuentas a las que se les ha 

impuesto un castigo. 

Salidas 

Estratificado y/o gráfica por: 

. línea 

. producto 

. general 

Información a detalle de la cuenta. 

Cartera jurídica no actualizada 

Analizar cualitativa y cuantitativamente las cuentas que presentan más de 

o cinco meses vencidos y que además se les ha impuesto un castigo. 

Salidas 

Estratificado y/o gráfica por: 

. línea 

. producto 

. general 

Información a detalle de la cuenta. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SDTAR 

Cartera de castigos 

Identificar en forma cualitativa y cuantitativa las cuentas a las que se les 

han impuesto castigos. 

Salidas 

Estratificado y/o gráfica por: 

. línea 

. producto 

. general 

Información a detalle de la cuenta. 

Cartera en redocumentación 

Identificar cualitativa y cuantitativamente aquellas cuentas cuyo deuda es 

negociada entre el tarjetahabiente y el Banco y que han llegado a un 

compromiso para cubrir de alguna forma el adeudo. 

Salidas 

Estratificado y/o gráfica por: 

. línea 

. producto 

. general 

Información a detalle de la cuenta. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SDTAR 

Recuperación de cartera jurídica 

Obtener información de la recuperación de aquellas cuentas que están en 

procesos de índole jurídica, pero que no han ingresado a la cartera de 

castigos. 

Salidas 

Estratificado y/o gráfica por: 

. línea 

. producto 

. general 

Información a detalle de la cuenta y abogados correspondientes. 

Clientes con dos o más tarjetas sobregiradasy/o vencidas 

Detectar aquellos clientes que presentan patrones de nombres similares 

para deducir que se trata de una misma persona con dos o más tarjetas de 

crédito en situaciones de atraso y/o sobregiro. 

Salidas 

Estratificado y/o gráfica por: 

. línea 

. producto 

. general 

Información a detalle de la cuenta. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOTAR 

Emisión de boletín de cartera preventiva para sucursales y departamentos.  

Producir información en medios magnéticos y/o listados de aquellos 

clientes de los que existe la sospecha de que poseen dos o más tarjetas de 

crédito, a través de la comparación de sus nombres, sin importar la 

situación en que se encuentran. 

Archivo y/o listado del detalle de las cuentas. 

Validación de clientes con dos o más tarjetas sobregradas y/o morosa  

Obtener la información detallada de aquellos clientes que probablemente 

poseen dos o más tarjetas y además se encuentran en el boletín de 

prevención comercial. 

Salidas 

Estratificado y/o gráfica por: 

• línea 

• producto 

• general 

Información a detalle de la cuenta. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOTAR 

Validación de transacciones en boletín comercial 

Obtener la información detallada de aquellos clientes que probablemente 

poseen dos o más tarjetas y además están realizando transacciones a 

pesar de estar boletinadas. 

Salidas 

Estratificado y/o gráfica por: 

. linea 

. producto 

• general 

Información a detalle de la cuenta y boletín. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SDTAR 

111.2.7 MINIESPECIFICACIONES 

Cuentas de más alto riesgo 

• apertura últimos 13 meses 

• mensualidades vencidas mayor a 2 

. saldo vencido mayor de la media de la cartera vencida del producto 

Cuentas sin pago alguno 

• Fecha de último pago igual a cero 

Peparfamento y operador de investigación de crédito 

. Número y nombre de operador se relaciona con tarjetas de crédito 

con debilidades en la calidad de crédito otorgado. 

Límites otorgados fuera de las políticas y parámetros de cada una de las 

tarjetas de crédito 

. fecha de apertura menor o igual a la fecha de última actualización de 

parámetros 

. limite de crédito diferente a los rangos autorizados por producto 

. fecha de último aumento de crédito igual a cero 

Limites de crédito asignados erróneamente 

• fecha de último aumento de crédito diferente de cero 

• número de cuenta existe en modificaciones por operador y fecha de 

último aumento en TAR-SALDOS es igual fecha de ultimo pago en 

TAR-INCLIM 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SDTAR 

. fecha de último aumento es mayor o igual a fecha de último boletín o 

fecha de último aumento es mayor a fecha de último boletín o fecha 

de último pago es igual a cero 

pepartamento y operador de crédito inicial otorgado 

. Número de operador que se relacione con la tarjeta de crédito, la cual 

presenta límite de crédito otorgado fuera de políticas del producto. 

Límites de crédito asignados por sistema automatizado 

. fecha de último aumento de crédito diferente de cero 

• número de cuenta no existe en modificaciones por operador y 

fecha de último aumento en TAR-SALDOS es Igual fecha de ultimo 

pago en TAR-INCLIM 

. fecha de último aumento es mayor o igual a fecha de último boletín 

o fecha de último aumento es mayor a fecha de último boletín o 

fecha de último pago es igual a cero 

Saturación del crédito de aperturas recientes 

• apertura últimos 13 meses 

. el saldo total representa el 80 % o más del límite de crédito 

Saldo vencido superior al crédito olmedo 

. Saldo vencido mayor al límite de crédito 

. identificar rango de % 

Saldo total superior al limite de crédito 

• clave de castigo igual a cero 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOTAN 

. saldo total mayor al límite de crédito arriba de la media 

. fecha de último pago diferente de cero 

Sobregiros morosos que no hayan realizado ningún pago desde su apertura 

• clave de castigo igual a cero 

• saldo total mayor al límite de crédito arriba de la media 
. fecha de último pago igual a cero 

Sobregiro sin recuperación del saldo desde la fecha del sobregiro.  

. clave de castigo igual a cero 

. saldo total mayor al límite de crédito 

. fecha de último pago menor a fecha de sobregiro 

Sobregiros sin recuperación mínima qe1 capital.  

. clave de castigo igual a cero 

. saldo total mayor al límite de crédito 

• intereses mayor a capital 

Cartera de aperturas recientes 

. ciclo de corte diferente a 18 

. apertura los últimos 13 meses 

. fecha de castigo igual a cero 

. sin restricción de meses vencidos 

. producto diferente de 30 

Cartera administrativa  

. ciclo de corte diferente a 18 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL BOTAR 

• apertura no esté en los últimos 13 meses 

• fecha de castigo igual a cero 

• meses vencidos en 0,1,2,3 

• producto diferente de 30 

Cartera prejuridica 

• ciclo de corte diferente a 18 

▪ apertura no esté en los últimos 13 meses 

• fecha de castigo igual a cero 

• meses vencidos en 4,5 

• producto diferente de 30 

• saldo vencido igual a saldo total 

Cartera Drejuridica no actualizada 

• ciclo de corte diferente a 18 

• apertura no esté en los últimos 13 meses 

• fecha de castigo igual a cero 

• meses vencidos en 4,5 

• producto diferente de 30 

• saldo vencido diferente de saldo total 

Cartera jurídica 

• ciclo de corte diferente a 18 

• fecha de castigo diferente de cero 

• producto diferente de 30 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SDTAR 

Cartera jurídica no actualizada 

e ciclo de corte diferente a 18 

• fecha de castigo diferente de cero 

. producto diferente de 30 

o meses vencidos mayor a 5 

Cartera de castigos 

. fecha de castigo diferente de cero 

. producto igual a 30 

Cartera en rredocumentación 

. banco igual a 30 

Recuperación de cartera jurídica 

. ciclo de corte igual a 18 

. fecha de castigo Igual a cero 

. producto diferente de 30 

Clientes con dos o más tarjetas sobregiradas y/o vencidas 

. saldo sobregirado de más de un mes vencido 

. nombre igual 

Emisión de boletín de cartera preventiva para sucursales y departamentos.  

. clientes con dos o más tarjetas 
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Validación de boletín comercial 

. clientes con dos o más tarjetas sobregiradas y/o vencidas 

• sobregiro mayor al 15% 

. fecha último pago igual a cero 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SDTAA 

111.3 DESARROLLO DEL SISTEMA 

En la fase de desarrollo del "Sistema de Desempeño de Tarjetas 
Bancarias" (SDTAR), se tomó en cuenta el modelo que recomienda 
Microsoft para la programación del mismo. (Fig. 3.3.1). 

El desarrollo óptimo de una aplicación en FoxPro para Windows se lleva a 

cabo mediante el Manejador de Proyectos. 

Figura 3.3.1 Desarrollo de una aplicación en FoxPro 

Un proyecto es el mecanismo de unificación que reúne todas las piezas de 

una aplicación en una sola 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SDTAR 

El manejador de proyectos esta diseñado para automatizar el uso y la 

actualización de archivos que pertenecen a proyectos específicos así como 

la construcción de programas de aplicación o programas ejecutables 

basados en los archivos que conforman un proyecto. 

De esta manera, utilizando las herramientas de FoxPro (descritas en el 

capítulo I. "Manejadores de Bases de datos"), es posible la construcción de 

las interfaces de usuario, la obtención y presentación de información y la 

unión de componentes de una aplicación dentro de un archivo .APP o .EXE 

con la ayuda del Manejador de Proyectos de FoxPro. 

Manipulación de Datos 

Debido a que el manejador de bases de datos FoxProw es una herramienta 

Integrada a él, FoxPro sabe por si solo como trabajar con una tabla y sus 

respectivos índices. Las definiciones de un archivo son almacenadas al 

Inicio de un archivo-tabla. En FoxPro existen dos tipos de archivos índice: 

los archivos índice estructurales y los no estructurales. Con los archivos 

índice estructurales FoxPro los abre y mantiene automáticamente, mientras 

que los no estructurales se deben abrir explicitamente. 

El manejador de Bases de datos de FoxPro almacena datos en tablas, las 

cuales están formadas por registros (renglones) y campos (columnas). 

Cada tabla es almacenada en un archivo DBF. Una tabla consta de un 

número de registros de longuitud fija, sin embargo existen campos "Memo" 

de longutud variable que son almacenados en un archivo por separado. 
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En FoxPro los registros son agregados en dos pasos. Primero se agrega un 
registro con Append o con Insert y después se reemplazan los campos 
vacios con los datos correspondientes. Cada registro es asignado a un 
número secuencial de registro único que identifica la posición física del 
registro dentro de la base. Si se remueven algunos registros de la tabla, lo 
registros siguientes son movidos hacia arriba, asumiendo números de 
registro diferentes. Al igual que la inserción de registros, el borrado de ellos 
se realiza en dos pasos, primero se marcan para su borrado, lo cual 
consiste en fijar un valor en un campo vacío del registro indicando que 
deben ser borrados y posteriormente el archivo-tabla es empacado 
(Packed) para que sean removidos físicamente de la tabla todos los 
registros marcados. 

En FoxPro se puede oredenar físicamente una tabla, sin embargo es 
preferible el uso de índices para especificar el orden lógico de los registros. 
Cualquier número de índices pueden ser creados, pero el mantenimiento de 

un número grande de ellos puede afectar al rendimiento. 

En lo que respecta al alcance de los comandos aplicados a los registros, en 

FoxPro algunos comandos relacionados con tablas tienen un alcance 

implícito. El "default" es todos (ALL), mientras que otros se aplican solo 

para el registro en curso. En la mayoria de los casos se pueden aplicar 

alcances tales como, ALL, NEXT x (los siguientes x registros) y REST (el 

resto de la tabla). 
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En cuanto al manejo de tablas, FoxPro puede operar con tablas múltiples. 

Se hace referencia a una tabla al seleccionar (SELECT) su área de trabajo, 

permitiendo operar hasta 225 tablas simultáneamente. 

Se pueden establecer relaciones uno-a-uno y uno-a-muchos al ligar las 

tablas sobre valores comunes a ellas. Una liga es hecha desde un campo 

en una tabla a un índice en la otra tabla. Varias tablas pueden ser ligadas 

en varias formas, tales com A-8, más A-C, más A-D, A-B-C-D, y casi 

cualquier otra combinación que no cree ligas circulares. 

Para la localización de datos, existen varias maneras de hacerlo: 

. LOCATE y SCAALENDSCAN son dos ejemplos de comandos que se 

mueven a través de una tabla un registro a la vez. Usando esta idea para 

una búsqueda secuencias es simple y versátil, pero relativamente lento. 

• SEEK usa un índice para saltar directamente al registro deseado. Este 

comando es muy rápido, pero requiere que los datos sean indexados y el 

archivo índice correspondiente esté activo. SEEK es apropiado para 

moverse a un registro específico. 

• SELECT es un comando de SQL que es relativamente no procedural. 

Abre tablas según sea necesario y usa cualquier índice disponible. 

SELECT es apropiado para localizar y obtener un conjunto de registros 

rápidamente. 
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Proceso de Programación 

Aunque en FoxPro no existe una regla especifica para la progración de una 
aplicación, se tomaron en cuenta para la tesis los siguientes pasos: 

• Crear un proyecto nuevo con el "Project Manager". 

• Definir la base de datos, incluyendo tablas e Indices. 

• Crear las pantallas principales con el "Screen Builder". Involucra el 
conocimiento detallado de los datos que serán capturados y desplegados. 

• Crear los menús principales con el "Menu Builder". Requiere Identificar los 
procesos que se pretenden proporcionar. 

• Escribir el código para el control de loop principal. Do While Loop. 

• Escribir el código para las rutinas que realizan las operaciones principales 
de la aplicación. Se refiere a los procedimientos ylo funciones 

• Conectar los distintos módulos al loop, usando comunmente una estructura 
DO-CASE 

• Perfeccionar la aplicación con rutinas de validación de entrada de datos, 
diseño de pantallas, colores y tipos letras. 

• Optimizar para un mejor rendimiento. Concierne a todo lo que este dentro 
de un loop. Usar en lo posible comandos de SQL 

• Realizar pruebas usando Trace, Debug y FoxDoc para identificar 

problemas. 
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IIIA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN 

Los conceptos considerados para la implantación del sistema son: 

. Planeación de la implantación 

. Conversión de datos y 

. Prueba de aceptación. 

Planeación de la implantación 

El plan de implantación es la clave de una implantación exitosa. La 

implantación debe constituir simplemente, la ejecución del plan. 

El plan de implantación debe tener en cuenta: 

. El enfoque de la implantación, es decir, directa, paralela, por fases o 

por etapas. El enfoque más efectivo y práctico para la implantación, 

debió determinarse teniendo en cuenta, factores como el grado de 

complejidad del sistema, la magnitud de los cambios organizativos 

necesarios, la sofisticación técnica de los usuarios del sistema, la 

dispersión geográfica de los locales de los usuarios y las 

restricciones de tiempo así como los períodos "pico" de ejecución del 

sistema. En nuestro caso la implantación fué directa, es decir, no 

existía un sistema automatizado por lo que las consideraciones de 

implantación surgieron a la par del inicio del proyecto. Se realizó la 
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ejecución del "Sistema" en paralelo con los procesos manuales 

existentes, pero sólo fue para comparación de resultados. 

. La planificación de la implantación en la cual se tomaron en cuenta 

las actividades clave de la implantación que pueda afectar al 

cumplimiento de los plazos que abarca el plan, como las sesiones de 

formación y las fechas de entrega e instalación del 

Hardware/Software. 

▪ La labor de conversión teniendo en cuenta el nivel estimado de 

esfuerzo y los requerimientos de planificación de cuestiones como el 

trabajo necesario para la transmisión de datos y la aprobación de los 

resultados de conversión. 

Conversión de datos. 

Muchos proyectos de desarrollo de sistemas si no la mayoría requieren 

cierta labor de conversión de datos. Aunque la labor de conversión se 

considera que está fuera de la corriente principal de las tareas de un 

proyecto de implantación, la magnitud de la labor necesaria para planificar y 

realizar una conversión no debe subestimarse. Si la conversión se mide por 

el número de programas, por la complejidad de la lógica y por el nivel de 

esfuerzo necesario, esta puede constituir a menudo un subsistema por 

derecho propio. 
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Por lo tanto la labor de la conversión de datos puede considerarse como el 

desarrollo y la implantación de un subsistema. En muchos casos la 

conversión de datos puede ser un proyecto de desarrollo individual. En 

nuestro caso constituye una labor de suma importancia, ya que como se 

estudió en la fase alternativas de solución, la información para el sistema 

de desempeño de tarjetas de crédito, se origina en un equipo TANDEM, por 

lo que es muy importante haber definido la estrategia de conversión de 

datos de manera independiente ya que ésta se realiza periódicamente. 

Prueba de aceptación 

La prueba de aceptación se realiza durante la etapa de implantación. La 

prueba de aceptación confirma que el sistema terminado cumple los 

requisitos acordados al final de la etapa de análisis. 

Se lleva a cabo la prueba de aceptación y se verifican los resultados. Se 

obtiene del usuario la aprobación del sistema ejecutable. Si la prueba de 

aceptación se realiza satisfactoriamente, el sistema se acepta y se 

transfiere a operaciones informáticas. 

La prueba de aceptación se ejecuta durante la Implantación, bien que la 

planificación y los criterios de la prueba de aceptación deben definirse antes 

de terminar el diseño. El área de Auditoria y los elaboradores sólo podrán 

estar seguros del objetivo que el sistema está intentando cumplir si los 

criterios de aceptación se han elaborado con antelación y se cumplen 

cabalmente. 
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FORMACIÓN 

Objetivo 
los objetivos de la fase de formación son: 
. Proporcionar a Auditoria una idea general del nuevo sistema que le 

permita comprender el sistema. 
o Enseñar a los usuarios cómo llevar a cabo sus procedimientos de 

trabajo con el nuevo sistema. 

Entradas 
Resumen de operación 

Diseño 
Procedimiento de usuario 

Tareas 
Personal que debe formarse 
Alcance y estrategia de la formación 

Material de curso 

Formación de los instructores 
Ciases de formación modelo 
Sesiones de formación 

Productos parciales 
Material del curso 

Manual del instructor 
Planificación de las sesiones de formación 

Manual de la fase completa 
Cursos de formación 
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CONVERSIÓN DE DATOS 

Objetivo 

Proporcionar mediante la conversión de datos, los medios principales para 

inicializar los datos para el nuevo sistema a implantar. la conversión de 

datos se llevó a cabo a través de medios automatizados, incluyó la creación 

de cualquier dato necesario para los registros de datos nuevos. la 

conversión permitió al sistema reflejar con precisión el estado actual de los 

datos organizativos al principio de la producción. 

Entradas 

Definición de requerimientos 

Formatos de archivo del sistema actual 

Tareas 

Análisis de los requerimientos de conversión de 

datos y diseño del sistema de conversión 

Elaboración del sistema de conversión de datos 

Realización de la conversión de datos 

Productos Parciales 

Plan de conversión de datos 

Diseño de conversión de datos 

Procedimientos de reconciliación de la 

conversión de datos 

Procedimientos de conversión de datos 

Programa de conversión de datos 
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Manual de la fase completa 

Estrategia de conversión de datos 
Plan de conversión de datos 

Programas y métodos comprobados de 

conversión de datos 

Procedimientos de conversión de datos 

Datos convertidos 

IMPLANTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SISTEMA 

Objetivo 

Asegurar que la transferencia del entorno de prueba al entorno de 

producción del sistema de desempeño de tarjetas de crédito se realice de 

forma controlada y segura. 

Confirmar con los usuarios del sistema que el sistema entregado funciona 

de acuerdo con los requisitos del sistema indicados . 

Entradas 

Programas comprobados mediante el sistema 

Programas comprobados de conversión de 

datos 

Procedimientos de conversión de datos 

Procedimientos de usuario 

Documentación del sistema 
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Documentación del programa 

Criterios de aceptación del sistema 

Tareas 

Criterios de aceptación del sistema y estrategia 

de comprobación 

Preparación de instrucciones de explotación del 

sistema 

Establecimiento del entorno de operaciones de 

producción 

Realización de pruebas de aceptación 

Implantación del sistema comprobado 

Productos Parciales 

Cierre de aceptación 

Instrucciones de explotación del sistema 

Manual de la fase completa 

Un sistema ejecutable y documentado 

Cierre de transferencia del sistema 

Evaluación de la implantación. 

A continuación se describe en forma puntual el alcance y la profundidad del 

esfuerzo de implantación requerido. Se agrupan las actividades de acuerdo 

a las áreas específicas que conforman los puntos donde actúa el sistema. 
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La orientación estuvo dirigida a: 

. Realizar entrevistas de evaluación del comportamiento del 

sistema con el personal. 

• Integrar información y controles. 

• Analizar y calificar la información de acuerdo a las necesidades 

actuales del banco. 

Evaluación de la efectividad 

También se muestra la sumarización de la evaluación de la efectividad, así 

como gráficas que soportan los resultados de acuerdo a las necesidades de 

la institución así como el grado de satisfacción . 

Interpretación de la evaluación 

De acuerdo con las gráficas obtenidas, para cumplir con los objetivos y 

estrategias de la institución, se resumen los resultados dentro del siguiente 

contexto: 

Estructura organizacional 

▪ La gráfica muestra que anteriormente se estaba enfocado al 

soporte operativo y que actualmente es básico, lo que hace más 

eficientes las funciones con el nuevo sistema. 
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. Se observa que la orientación actual va hacia el servicio 

estratégico. 

Recursos Humanos 

. En las gráficas se muestra que con una herramienta 

automatizada el esfuerzo del personal se orienta a actividades 

menos operativas. 

. Se observa además que el grado de motivación desde los 

niveles operativos hasta los niveles directivos crece. 

• Lo que sí fue necesario aumentar la capacitación del personal 

con respecto a la utilización del sistema. 

Tecnología Hardware/Software 

• La gráfica muestra que era necesario contar con una 

herramienta que diera el apoyo suficiente para las labores de 

auditoría y que previniera las actuales y futuras demandas de 

manejo de volúmenes de información. 

• En lo referente al software se cuenta con el personal adecuado 

para dar soporte al sistema de desempeño de tarjetas de crédito 
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SISTEMA ANTERIOR 

Estructura efectiva para 	Personal capacitado 
	

Tecnología orientada a un 
soportar los requerimientos 	con experiencia 

	
fácil uso e instalación e 

de procesamiento y desarrollo 
	

Implantación 

EXCEPCIONAL. 
- sólida estrabigla 

  

BIEN 
• soporte táctico 
- capacidad suficiente 
- recursos adecuados 

ACEPTABLE 
-soporte operativo 
• actuación limitada 
- recursos limitados 

DEFICIENTE 
-Incertidumbre 
- limos de control 
• falta de recursos 

INACEPTABLE 
- cambio inmediato 

  

  

  

  

  

     

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL DOTAR 

ya que el software utilizado FOXPRO tiene consideración de uso 

institucional. (Figuras 3.4.1 y 3,4.2) 

Figura 3.4.1 Indicadores de rendimiento del sistema anterior 
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Estructura efectiva para 
soportar los requerimientos 
de procesamiento y desarropo 

BIEN 
- soporte táctico 
• capacidad suficiente 
- recursos adecuados 

ACEPTABLE 
- soporte operativo 
• actuación limitada 
• recursos limitados 

DEFICIENTE 
- incertidumbre 
- riesgos de control 
• falta de recursos 

INACEPTABLE 
• cambio inmediato 

Tecnología orientada a un 
fácil uso e instalación e 
Implantación 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MAR 

Figura 3,4.2 Indicadores de rendimiento del sistema de desempeño de tarjetas de crédito 

Aplicación (Sistema de Desempeño de Tarjetas de Crédito) 

• En las gráficas se observa que los procesos administrativos 

manuales que se llevaban a cabo no eran los adecuados para 

cumplir con los objetivos de la institución y que con el Sistema 

de Desempeño de Tarjetas de Crédito se corrige esta situación. 
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. Se observa que con la estrategia manual anterior, se solicitaba 
mucho la intervención del área de sistemas para generar 

información a manera de listados lo que representaba labores 
tediosas para sistemas y poca confiabilidad y flexibilidad para el 
usuario. 

Soporte a toma de decisiones 

. La representación gráfica Indica que la información para tomar 

decisiones generada anteriormente era muy laboriosa, muy 
tardada y se concentraba en ofrecer resultados inapropiados, 
sin embargo con el Sistema de Desempeño de Tarjetas de 
Crédito no sólo se corrige lo anterior sino que aparte de ofrecer 
una herramienta auxiliar en la toma de decisiones se pueden 

predecir comportamientos según las tendencias que se obtienen 

con el mismo. 
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SISTEMA ANTERIOR 

Estructura 
Organizad 

   

Recursos 
Humanos 

 

      

Estructura efectiva pare 	Personal capacitado 
soportar los requerimientos 	con experiencia 
de procesamiento y desarrollo 

EXCEPCIONAL 
• sólida estratégia 

Hardware 
Software 

Tecnología orientada a un 
fácil uso e instalación e 
implantación 

BIEN 
• soporte táctico 
• capacidad suficiente 
• recursos adecuados 

ACEPTABLE 
• soporte operativo 
• actuación limkada 
• recursos limitados 

DEFICIENTE 
• incertidumbre 
• riesgos de control 
- falta de recursos 

INACEPTABLE 
- cambio inmediato 
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Figura 3.4.3 Indicadores de rendimiento Sistema anterior 
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Hardware 
Software 

 

   

Estructura efectiva para 	Personal capacitado 
soportar loa requerimientos 	con opulencia 
de procesamiento y desarrollo 

Tecnología orientada a un 
fácil uso e instalación e 
Implantación 

EXCEPCIONAL 
- sólida **traté& 

BIEN 
- soporte táctico 
- capacidad suficiente 
- recursos adecuados 

ACEPTABLE 
- soporte operativo 
- actuación limitada 
- recursos limitados 

DEFICIENTE 
- Incertidumbre 
- riesgos de control 
- falta de recursos 

INACEPTABLE 
- cambio Inmediato 
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Figura 3.4.4 Indicadores de rendimiento sistema de desempeño de tarjetas de crédito 

Resumen de los indicadores de efectividad 

La calificación que refleja cada gráfica se determinó a partir de la revisión 

de los siguientes aspectos: 

. Controles e informes revisados 
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. Forma en que se realizaban y forma en que se realizan actualmente 

con el sistema las nuevas funciones 

• Experiencia y perfil del personal 

• Cumplimiento de los objetivos respectivos 

. Seguimiento a problemas resueltos 

. Tiempo invertido en la obtención de resultados antes y después del 

sistema automatizado 

Los puntos mencionados se revisaron de acuerdo a los criterios del Banco y 

el grado de satisfacción es el que determinó la calificación. 

Las gráficas que a continuación se muestran son el concentrado de la 

evaluación que se realizó del sistema. 
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CONCLUSIONES 

La cantidad de soluciones que pueden encontrarse para dominar un 

problema es muy grande, sin embargo, si aplicamos una metodología, 

contamos con la mejor ayuda para descartar la mayoría de ellas y enfocar 

nuestra atención hacia las más factibles que cumplan con los criterios 

iniciales, para finalmente en base a las fronteras que nos limitan y un juicio 

pertinente, llegar a la solución más adecuada, 

Es importantísimo entender desde un principio que el éxito de cualquier 

proyecto está fincado sobre el trabajo multidisciplinario en el que hay que 

interactuar de modo que la participación de todos los involucrados, es 

fundamental para alcanzar el objetivo. Es digno de mencionar también que 

la planeación del proyecto es un factor de éxito, es decir, para lograr 

nuestro propósito tenemos que fijarnos metas a cumplir en el tiempo 

calculado, de lo contrario perderemos el control de lo que estamos 

haciendo. 

Actualmente no se puede decir que se es experto en el terreno de la 

computación hablando en términos generales, es necesario considerar que 

ésta área de la actividad humana es lo suficientemente grande como para 

asegurar que se puede ser especialista en alguna rama de la misma. La 

evolución tecnológica de nuestro tiempo camina aceleradamente, por un 

lado vemos que nuevos productos de Software surgen. Tales productos 

cada vez se optimizan y en la medida que pueden manejarse con mayor 

facilidad son más poderosos, pero por su interconectividad con otros 

productos y sus requerimientos de Hardware, requieren de personas con 
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mayor grado de preparación y sensibilidad. Por otro lado el Hardware que 

avanza todavía más aceleradamente que el Software, hace que los 

profesionales de la computación tengan que ponerse al día en los equipos 

que las compañías desarrollan. Lo podemos entender como modas que 

perecen y renacen conforme los investigadores sugieren nuevas soluciones 

de Software y Hardware, por lo tanto, sabemos que la actualización 

constante de conocimientos de nuevos productos es vital para estar de 

acuerdo con los tiempos. 

La realización de este trabajo nos dio la oportunidad de aplicar los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la "carrera", nos dio el indicador de 

dónde nos encontramos y nos hizo ver que es necesario trabajar en equipo 

para lograr lo que queremos de la mejor forma. Nos ayudó a identificar las 

mejores alternativas que existen para solucionar un problema de índole 

profesional y entender que la "carrera" nos dio las herramientas necesarias 

a usar para salir adelante con excelencia. Nos hizo ver que el camino es 

muy largo de recorrer y que debemos actualizamos constantemente debido 

a la evolución que ha tenido nuestra carrera. 

Con lo expuesto, lo único que podemos hacer es dar las gracias a la 

Universidad y a la Facultad de Ingeniería por la formación que nos ha 

brindado. 
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ANSI 

(American National Standards Instituto) 

Instituto Americano de Normas Nacionales. 

Organización de Minados privados sin fines de lucro, fundada en 1918, que 
coordina el desarrollo de normas nacionales voluntarias en Estados Unidos tanto 
en el sedar privado como en el público. Es el miembro Internacional de Estados 
Unidos en Internacional Standards Organization (ISO) (Organización Internacional 
de Normas) y en la Internacional Electrotechnical Commission (IEC) (Comisión 
Internacional Electrotécnica). 

ARCNET 

(Attached Resourca Computer NETwork) 

Red de Recursos de Computadoras Unidas 

Red de área local desarrollada por Datapoint Corporation que interconecte una 
amplia variedad de computadoras personales y estaciones de trabajo vía cable 
coaxial, par trenzado o cable de fibras ópticas. Utiliza el método de acceso de 
pasa» de símbolos a 2'5 Mbps con tipología de estrella distribuida que 
interconecta hasta 255 computadoras. Las versiones de 20 Mbps fueron 
introducidas en 1989. 

ASCII 

(American Standard Code for Information lnterchange) 

Código Americano Estándar para Intercambio de Información 

Pronunciado en inglés sask-e40. Código binario de datos que se usa en 
comunicaciones, en la mayor parte de las minicomputadoras y en todas las 
computadoras personales. ASCII es un código de 7 bits que permite 

ASCII Me 

archivo ASCII 

Archivo de dalos o de texto que contiene caracteres codificados en ASCII. Los 
archivos de texto, documentos de procesador de palabras, archivos de lotes y  



GLOSARIO 

programas fuentes son generalmente archivos ASCII. Sólo los primeros 128 
caracteres (0 - 127) dentro de las 256 combinaciones de un byte conforman el 
estándar ASCII. El resto son utilizados en forma diferente dependiendo del 
computador. 

ASHTON-TATE 

Compañía de software fundada en 1980 por Hal Lashles y George Tate para 
comercializar dBASE II. Borland la adquirió en 1991. 

AT bus 

Bus o colector tipo AT 

Bus de datos de 16 bits usado en la AT. Véase PC bus. Nótese la diferencia con 
Micro Channel. 

Attribute 

atributo 

(1) En administración de base de datos relacionales, campo dentro de un 
registro. 

(2) Para impresoras y pantallas, una característica que cambia la tipografía; 
por ejemplo, de normal a negrita o a subrayado, o de normal a video 
inverso. 

ATM 

(Automatic Taller Machine) 

máquina de cajero automático 

Terminal bancaria para propósitos especiales que permite a los usuarios hacer 
depósitos y extracciones. Puede ser una unidad Independiente o conectada en 
línea a un sistema informático central. Los ATM son activados insertando una 
tarjeta magnética (tarjeta de efectivo o tarjeta de crédito) en la máquina que 
contiene el número de identificación del usuario. 
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AUDIT TRAIL 

pista de auditoría, intervención de seguimiento 

Registro de transacciones en un sistema de información que provee verificación 
de la actividad del sistema. La pista de auditorio más simple es la transacción 
misma. Si el salario de una persona es aumentado, la transacción de cambio 
incluye la fecha, el importe del aumento y el nombre del gerente que la autoriza. 

Bit 

(Blnary digiT) 

dígito binario 

Un dígito simple de un número binario (1 o O). En el computador, un bit es 
físicamente una celda de memoria (constituida por transistores o un transistor y 
un condensador), un punto magnético es un disco o una cinta, o un pulso de alto 
o bajo voltaje viajando a través de un circuito. 

Borland 

(Borland International, Inc.) Una compañía líder en software para 
microcomputadoras. Fundada en 1983 por Philippe Kahn, Borland introdujo el 
Turbo Pascal y sacó el lenguaje Pascal fuera de los ámbitos académicos para 
convertirlo en un producto comercial. Asimismo, sus productos Turbo C y 
Assembler se han convertido en estándares industriales. 

Buffer 

memoria intermedia, tampón, regulador 

Una porción reservada de la memoria que se utiliza para almacenar datos 
mientras son procesados. Es un programa, se crean "buffers' para contener 
algunos datos de cada uno de los archivos que van a ser leídos o grabados. Un 
"buffer' puede ser también un pequeño banco de memoria usado para fines 
especiales. 
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Bus 

ducto, colector 

La unidad coman de almacenamiento en computación, desde computadoras 
personales hasta macrocomputadoras. Se compone de ocho dígitos binarios 
(bits). Puede agregarse un noveno como bit de paridad, para comprobación de 
errores. 

CCITT 

(Consultative Committee for Internacional Telephony and Telegraphy) 

Comité Consultativo para telefonía y telegrafía Internacionales. 

Una organización internacional de normas de comunicaciones. Es uno de los 
cuatro órganos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, fundada en 
1965, con sede central en Ginebra y compuesta por más de 150 países miembros. 

Check box 

caja de comprobación 

Método de mostrar el estado actual de la opción seleccionable visualizando una x 
o un símbolo de marca de comprobación de una caja pequeña al lado de la opción 
una vez seleccionada. 

Client/server 

cliente/servidor 

(1) En una red de comunicaciones, el cliente es la máquina solicitante y el 
servidor es la máquina proveedora. Esto implica que existe un software 
especializado en ambos extremos. Por ejemplo, en un sistema de base de 
datos para trabajar en red, la interfaz de usuario reside en la estación de 
trabajo y las funciones de almacenamiento y recuperación residen en el 
servidor. 

(2) Relación petición/suministro entre programas. Se pueden diseñar 
aplicaciones, ejecutándolas dentro de la misma computadora o en muchas 
computadoras, en la que un programa (cliente) pide datos al otro programa 
(el servidor). Por ejemplo, en el sistema X de Windows, el servidor es el 

558 



programa que dirige la visualización en la pantalla, y el cliente es la 
aplicación que pide al servidor visualizar algo. 

Compilar 

compilador 

Software que traduce lenguajes de programación de alto nivel, como COBOL y C, 
en lenguaje máquina. Un compilador habitualmente genera en primer lugar 
lenguaje ensamblador y a continuación traduce este lenguaje máquina. 

CODASYL 

(Conference on Data Systems Languages) 

Conferencia sobre Lenguajes de Sistemas de Datos Una organización dedicada al 
desarrollo de lenguajes informáticos. Fundada en 1959, está compuesta por 
individuos e instalaciones que contribuyen con su propio tiempo y esfuerzo. El 
COBOL es un producto de CODASYL. 

Data dictionary 

diccionario de datos 

Base de datos acerca de datos y base de datos. Contiene el nombre, tipo, rango 
de valores, fuente y autorización para el acceso a cada elemento de datos en los 
archivos y bases de datos de la organización. Indica asimismo qué programas de 
aplicación utilizan dichos datos de tal manera que cuando se contempla un 
cambio en una estructura de datos, puede generares una lista de los programas 
afectados. 

Data structurs 

El diseño físico de los datos. Campos de datos, campos memo, campos de 
longitud fija, campos de longitud variable, registros, documentos de 
procesamiento de palabra, hojas de cálculo, archivo e Indices de bases de datos 
son todos ejemplos de estructuras de datos. 
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Database 

Base de datos 

(1) Un conjunto de archivos interrelacionados que es creado y manejado por un 
sistema de gestión o de administración de bases de datos (DBMS). 

(2) Cualquier conjunto de datos almacenado electrónicamente. 

Database admInistrator 

Administrador de base de datos 

Una persona responsable del diseño físico y manejo de la base de datos y de la 
evaluación, selección e implementación del sistema administración de la base de 
datos. 

Database management system 

Sistema de administración o gestión de bases de datos 

Software que controla la organización almacenamiento, recuperación, seguridad e 
integridad de los datos en una base de datos. Acepta pedidos de datos desde un 
programa de aplicación y le ordena al sistema operativo transferir los datos 
apropiados. 

Deadlock 

punto muerto o estacionamiento, bloqueo 

DES 

(Data Encryption Standard) 

estándar de cifrado de datos. 

Una técnica de cifrado estándar de NIST que embrolla los datos en un código 
impenetrable para la transmisión en una red pública. Usa un número binario como 
clave de cifrado que ofrece más de 72,000.000.000.000.000 de combinaciones. El 
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número, que puede ser elegido al Mar para cada transmisión, ea usado como un 
patrón para convertir los bits en ambos extremos de la transmisión. 

DIstributed databas. 

base de datos distribuida 

Una base de datos que está físicamente almacenada en dos o más sistemas 
informáticos. Aunque está geográficamente dispersa, un sistema de base de 
datos distribuida administra y controla la base de datos completa como una única 
colección de datos. Si se almacenan datos redundantes en bases de datos 
separadas debido a requerimientos de rendimiento, las actualizaciones de un 
conjunto de datos actualizan automáticamente los conjunto adicionales en el 
momento oportuno. Una base de datos distribuida implica que la redundancia será 
administrada y controlada. 

DOS 

(Disk Operating System) 

sistema operativo en disco 

(1) La denominación genérica de un sistema operativo. 

(2) Un sistema operativo monousuario para las series PC, PS/1 y PS/2 de 
IBM. Desarrollado por Microsoft, el desarrollo del DOS es compartido con 
IBM de tanto en tanto. El DOS es a veces denominado PC-DOS, para 
diferenciarlo del MS-DOS, la versión de Microsoft pera las PC no IBM. 
Ambos productos son prácticamente idénticos y a ambos se les llama 
DOS. 

EISA 

(Extended Industry Standard Architecture) 

arquitectura estándar industrial extendida 

Estándar de bus para PC que extiende la arquitectura del bus de la AT a 32 bits y 
permite a más de una CPU competir el bus. EISA fue anunciado a fines de 1988 
pare competir con Micro Channel de IBM. Las tarjetas de PC y AT existentes, que 
no pueden enchufarte en el Micro Channel, si pueden hacerlo en una ranura 
EISA. 
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Encrypdon 

cifrado, criptografiado, criptograficación 

Codificación de datos con propósito de seguridad, convirtiendo el código de datos 
estándar en un código propio. Loa datos cifrados deben de codificarse para ser 
usados. El cifrado se usa para transmitir documentos por una red, o para codificar 
texto de modo tal que no pueda ser modificado con un procesador de texto. Vease 
DES. 

Entlty 

entidad 

En administración de bases de datos, un registro. 

Entlty reletionehlp modal 

modelo entidad relación 

En una base de datos, una modelo de datos que describe atributos de entidades y 
relaciones entre ellos. 

Field 

campo 

Unidad física de datos que ocupa una o más bytes. Una colección de campos 
forma un registro. Un campo también define una unidad de datos en un 
documento fuente, pantalla o informe. Ejemplos de campos son nombre, 
dirección, cantidad e importe adeudo. 

Flle 

archivo 

(1) En administración de datos, una colección de registros relacionados. 

(2) En procesamiento de textos, un único documento de texto. 
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(3) En gráficos por computadora, un conjunto de descripta.: de imágenes 
para una figura, tanto en formato de TV (gráficos de trama) como en formato 
de líneas o de objetos (gráficos vectoriales). 

(4) En programación, el programa fuente y el programa en el lenguaje de 
máquina son almacenados como archivos individuales. 

(5) En operaciones de computadora, cualquier colección de datos que es 
tratada como una sola unidad en un dispositivo periférico. 

FoxPro 

DBMS compatible con dBASE IV para PCs de Microsoft. 

Como una versión mejorada de FoxBASE, FoxPro incluye Interfaces de ventanas, 
SQL y QBE y t.chnologia "Rushmonir para consultas rápidas en bases de datos 
grandes. 

Gigabit 

gigabit 

Un millón de bits. También Gb, Bbit y G-bit. Véase giga y space/time. 

Hardware 

Toda la maquinaria y el equipamiento. Contrástase con software, el cual es un 
conjunto de Instrucciones que le dicen a la computadora qué hacer. También 
contrástese con data, que son los hechos y cifras que se almacenan en el 
hardware y son controlados por el software. 

Host 

anfitrión 

La computadora central o la computadora controladora en un entorno de 
procesamiento en tiempo compartido o distribuido. 
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«MIME 

Interactive 

interactivo 

Un diálogo bilateral entre el usuario y una computadora. 

ISA 

(Industry Standard Architecture) 

arquitectura industrial estándar 

Los buses de e bits (PC,XT), y de 16 bits (AT) de las primeras series de 
computadoras personales de IBM. El EISA es una extensión de 32 bits del ISA. 
Nótese la diferencia con el MicroChannel. 

Kilobit 

kilobit 

1.000 1024, También se escribe KB, Kb, Kbit o K-bit 

LAN 

(1) (Local Area Network) (Red de Area Local) Red de comunicaciones que 
sirve a usuarios dentro de un área geográficamente limitada. 

(2) (Local Area Network) (Red de Area Local) Red de computadoras 
personales dentro de un área geográficamente confinado que se compone de 
servidores, estaciones de trabajo, sistemas operativos de redes y un 
enlace de comunicaciones. 

Login 

entrada de identificación, conexión Igual que logon. 
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Mainframe 

macr000mputedora 

Una computadora grande. A mediados de los años 60, las épocas antiguas de las 
computadoras, todas las computadores eran mainframe* (literalmente 'bastidor 
principal'), ya que el término se refería al gabinete que contenía la CPU. Aunque 
mainframe aún significa gabinete principal, usualmente se refiera a un gran 
sistema de computación y toda la experiencia asociada que va con él. 

MAN 

(Metropolitan Aria Network) 

Red de kea Metropolitana 

Red de comunicaciones que abarca un área geográfica como una ciudad o un 
suburbio, Véase LAN y WAN. 

Memoria auxiliar 

Memoria de alta velocidad, utilizada en grandes macrocomputadoras y 
supercornputadoras. No es directamente direccionable por CPU, y funciona en 
forma semejante a un disco. Los datos son transferidos desde la memoria auxiliar 
ala memoria principal por un canal de ancho de banca amplio. 

Menú 

menú 

Lista de opciones y comandos disponibles mostrada en la pantalla en un 
programa interactivo. La selección de una opción del menú se efectúa 
introduciendo el número o letra que tiene asignada, presionando la tecla de la 
primera letra de la palabra o resaltando la opción y presionando la tecla 'Mutile 
o el botón del ratón. Véase Lotus menú y pull-clown menú. 

Micro Channel 

Bus de 32 bits usado en los modelos más avanzados de las serie PS/2 de IBM, la 
serie RS/6000 	y ciertos modelos de 9370. Está diseñado para 
multiprocesamiento, lo que permite que dos o más CPUs trabajen en paralelo  
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dentro de la computadora al mismo tiempo. Las placas Micro Channel no son 
intercambiables con las placas de bus de la PC. 

Micron 

micrón 

Una millonésima de metro. Aproximadamente 1125.000 de pulgada. Los pequeños 
elementos que conforman un transistor en un chip se miden en micrones. Las 
medidas por debajo del nivel de micrón se hacen en Angstroms; 10.000 
Angstroms equivalen a un micrón. 

Microsoft 

(Microsoft Corporation) 

Una compañía de software para miaocomputadoras, de primer nivel, fundada en 
1975 por Paul Allen y Bill Gates, dos estudiantes universitarios que escribieron el 
primer intérprete BASIC para el microprocesador 8080 de Intel. Le concedieron 
licencia a Micro Instrumentation and Telemetry Systems para acompañar el 
equipo para armar su microcomputadora Altair 8800. A fines de 1976, más de 
10000 Altairs fueron vendidas con el BASIC de Microsoft. 

Multlprocessing 

multiprocesamiento 

El procesamiento simultáneo con dos o más procesadores en una computadora, o 
dos o más computadoras que están procesando juntas. Cuando se usan dos o 
más computadoras, se ligan con un canal de alta velocidad y comparten la carga 
de trabajo general entre ellas. En caso de que una deje de operar, la otra se hace 
cargo. En sistemas con tolerancia de fallos, dos o más procesadores se 
construyen dentro de un mismo gabinete. 

Multitasking 

multitarea 

La ejecución de dos o más programas en una computadora al mismo tiempo. La 
multitarea se controla por el sistema operativo, que carga los programas y los 
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maneja hasta que terminen. el número de programas que pueden ser 
efectivamente ejecutados depende de la cantidad de memoria disponible, la 
velocidad de CPU, capacidad y velocidad de los recursos periféricos, así como 
también de la eficiencia del sistema operativo. 

Multluser DOS 

DOS multiusuarlo 

(1) Sistema operativo compatible con DOS que permite que muchos 
terminales no inteligentes se ejecuten desde un simple PC. 

(2) DOS muitlusua►b. Sistema operativo DOS multiusuario de Digital 
Research, Inc., que permite enlazarse a una CPU 386SX o a máquinas 
más altas hasta 10 terminales ylo PCs. Reemplaza al concurren t DOS. 

Muttluser 

multiusuarlo 

Una computadora que es compartida por dos o más usuarios. 

Normallutlon 

normalización 

En gestión de bases de datos relacionales, un proceso que divide los datos en 
grupos de registros para un procesamiento eficiente. Existen seis etapas, Hacia la 
tercera etapa (la tercera forma normal), los datos se identifican solamente por el 
campo clave del registro. Por ejemplo, la información de ordenación se identifica 
por el número de orden, información del diente o por número de cliente. 

NetWars 

Una familia de sistemas operativos de redes de Novell, Inc., Provo, UT, que se 
ejecuta en PC. 286 y superiores y soporta DOS, OS/2 y estaciones de trabajo 
Mac, y una variedad de métodos de acceso de LANs, incluyendo Token Ring, 
Ethernet y ARCNET. Es el programa de control de redes más usado. 



Operating system 

sistema operativo 

Un programa maestro de control de maneja la computadora y actúa como 
planificador y agente de tránsito. Es el primer programa que se carga (copia) en la 
memoria de la computadora después de que ésta sea encendida, y el núcleo 
central ("kern«) del mismo debe estar siempre residente en memoria, el sistema 
operativo puede ser desarrollado por el fabricante del hardware en el que corre o 
por una casa independiente de software. 

Paradox 

Un sistema de administración de bases de datos relacionales para PC, listo para 
redes, de Borland International. Tiene un único lenguaje de programación, 
llamado PAL, para el desarrollo de aplicaciones, Muchas instrucciones de PAL 
son comandos Interactivos Paradox, y por esto un usuario de Paradox puede 
ajustarse a la programación más fácilmente. Paradox es conocido por su facilidad 
de uso y consulta utilizando un ejemplo, lo cual permite al usuario hacer 
preguntas complicadas fácilmente. 

Pessword 

contraseña, palabra de paso 

Palabra o código utilizado pera Identificar a un usuario autorizado; es 
normalmente provisto por el sistema operativo o DBMS. 

Pipeline processing 

Procesamiento por entubamiento, por tubería, por canalización. Una categoría de 
técnicas que proveen procesamiento simultáneo, o paralelo, dentro de la 
computadora. Esto se refiere al solapamiento de operaciones, llevando los datos 
o instrucciones a un tubo conceptual, con todas las etapas del tubo en 
procesamiento simultáneo. Por ejemplo, mientras una instrucción está siendo 
ejecutada, la computadora está decodifacando la próxima instrucción. En 
procesos vectoriales, varios pasos de una operación de coma flotante pueden ser 
procesados simultáneamente. 
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Pentium 

CPU de próxima generación de Intel que aparecerá en 1993. De compatibilidad 
ascendente con el 466, es una CPU de 64 bits con juegos de instrucciones 
gemelas y memorias caché. Puede contener hasta 3 millones de transistores. 

Pointer 

puntero, apuntador 

(1) En gestión de base de datos, una dirección empotrada (incluida) dentro de los 
datos que especifica la posición de los datos en otro registro o archivo. 

(2) En programación, una variable que se utiliza como una referencial al 
elemento actual de una tabla (matriz o array) o a algún otro objeto, corno la 
fila actual o columna en la pantalla. 

(3) Símbolo en pantalla utilizado para identificar las selecciones del menú ola 
posición actual en la pantalla. Se mueve mediante un ratón u otro 
dispositivo de tipo apuntador o señalador. 

Quety 

consulta 

Una interrogación a una base de datos que permite al usuario contar, sumar y 
listar registros seleccionados contenidos en ella. Nótese la diferencia con report 
(reporte, informe) que es generalmente una salida Impresa más elaborada con 
encabezamientos y números de página. El informe puede ser también una lista 
selectiva de elementos; por lo tanto, los dos términos pueden referirse a 
programas que producen los mismo resultados. 

Record 

registro 

Grupo de campos relacionados que se usan para almacenar datos acerca de un 
tema (registro maestro) o actividad (registro de transacción). Una colección de 
registros constituye un archivo, Los registros maestros contienen datos 
permanentes, tales como número de cuenta, y datos variables, tales como saldo 
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adeudado. Los registros de transacciones contienen sólo datos permanentes, 
tales como cantidad y código de producto. 

RISC 

(Reduced Instruction Set Computer) 

Computadora de conjunto de instrucciones reducido 

Arquitectura de computadoras que ejecuta un número limitado de instrucciones. El 
concepto es que la mayoría de los programas usan generalmente unas pocas 
instrucciones, y si se acelera la ejecución de esas instrucciones básicas, se 
mejora el rendimiento. 

La arquitectura RISC elimina una capa de carga operativa llamada 
"microcódigo", que se emplea normalmente para facilitar la agregación de 
nuevas y complejas instrucciones a una computadora. Las computadoras RISC 
poseen un pequeño número de instrucciones montadas en los circuitos de nivel 
inferior, que trabajan a máxima velocidad. 

ROPA 

(read Only Memory) 

Memoria de Solo Lectura 

Chip de memoria que almacena permanentemente instrucciones y datos. Sus 
contenidos se crean en el momento de la fabricación y no se pueden alterar. Se 
utiliza ampliamente para almacenar rutinas de control en computadoras 
personales (ROM BIOS) y en controladores de periféricos, también se utiliza en 
cartuchos condensables para impresoras, video juegos y otros sistemas. Cuando 
el software se almacena en ROM la actualización a la versión siguiente requiere 
volver a colocar el chip de la ROM. 

Server 

servidor 

En una red, computadora que es compartida por múltiples usuarios, batch 
processing procesamiento por lote o por tanda. El procesamiento de un grupo de 
transacciones de una sola vez. Las transacciones se reúnen y se procesan frente 
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a los archivos maestros (con actualización de los archivos maestros) al final del 
día o en algún otro período del tiempo. 

Software 

Instrucciones para una computadora. Una serie de instrucciones que realizan una 
tarea en particular se llama programe o programa de software. Las dos categorías 
principales son software de sistemas de aplicaciones. El software de sistemas de 
compone de programas de control, incluyendo el sistema operativo, software de 
comunicaciones y administrador de beses de datos. El software de aplicaciones 
es cualquier que procesa datos para el usuario (inventario, nómina, hoja de 
cálculo, procesador de texto, etc). 

SQL 

(Structured Query Language) 

Lenguaje de Consulta Estructurado 

Lenguaje utilizado para interrogar y procesar datos en una base de datos 
relacional. Desarrollado originalmente por IBM para sus macrocomputadoras, han 
habido muchas implementaciones creadas pare aplicaciones de base de datos en 
mini y microcomputadoras. Las órdenes (mandatos) de SQL se pueden utilizar 
para trabajar interactivamente con una base de datos, o pueden incluirse en un 
lenguaje de programación para servir de interfaz a una base de datos. 

Structured analysis 

análisis estructurado 

Técnicas desarrolladas a finales de los años 70 por Yourdon, DeMarco, Gane y 
Sarson para aplicar un método sistemático al análisis de sistemas. Incluía la 
utilización de diagramas de flujo de datos y modelo de datos y fomentaba la 
utilización de notas gráficas independientes de implementación para la 
documentación. 
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Tandem 

(Tandem Computara Inc.) Fabricante de computadoras 

Tolerantes de fallos. Fue fundada en 1974, para dedicarse al mercado de 
procesamiento de transacciones en línea (online transaction processing - OLTP), 
el cual estaba volviéndose dependiente de las computadoras para inventados, 
reservas y transferencias financieras. En 1976, Tandem introdujo la primera 
computadora comercial basada en una arquitectura tolerante de fallos. 

La serie NonStop de Tandem está construida en torno a una estructura de 
procesadores paralelos múltiples, en lugar de procesadores redundantes. Todos 
los procesadores se emplean para procesar datos, pero si uno falla, el sistema es 
capaz de distribuir la carga de trabajo a los procesadores restantes. Su 
arquitectura permite la expansión, aun estando en funcionamiento la 
computadora. La mayoría de los sistemas se pueden expandir hasta 16 
procesadores, o incluso hasta 224 utilizando un enlace de fibra óptica. Mediante 
su software de red, pueden unirse hasta 4080 procesadores James G. Treybig es 
el principal fundador de Tandem, y ha sido presidente de la compañia desde su 
formación. 

Token ring network 

red de anillo de señales 

Red de comunicaciones que emplea la tecnología de paso de señales en forma 
secuenclal. Cada estación de la red recibe la señal y la pasa a la estación 
ubicada a continuación. 

Virtual memory 

memoria virtual 

Una técnica que simula más memoria que la que realmente existe y permite a la 
computadora ejecutar varios programas simultáneamente, sin importar su tamaño. 

WAN 

(Wide Area Network) 

Red de Are Ancha 

572 



Red de comunicaciones que abarca áreas geográficas amplias, como pueden ser 
estados y países. Véase MAN y LAN. 

Wlndow 

ventada 

Ares de visión separada en una pantalla de presentación, provista por software. 
Los sistemas operativos pueden proveer ventanas múltiples en la pantalla, 
permitiendo al usuario mantener varios programas de aplicación activos y visibles 
al mismo tiempo. 

Windows 

Entorno operativo para gráficos de Microsoft que se integra con DOS. 
Proporciona un entorno de sobremesa similar al Macintosh, en ei cual cada 
aplicación activa se visualiza en una pantalla movible y redimensionable sobre la 
pantalla. 

Workstation 

estaciúon de trabajo 

(1) Micro o minicomputadora para un único usuario, de alto rendimiento, que ha 
sido especializado para gráficos, diseño asistido por computadora, 

ingeniería asistida por computadora o aplicaciones científicas. 

(2) En una red de área local, una computadora personal que sirve e un único 
usuario, a diferencia de un servidor de archivos, que sirve a todos los 
usuarios de la red. 

(3) Cualquier terminal o computadora personal 

SOUS 

Comúnmente conocido como el 1486 o 486, es un microprocesador multitarea de 
32 bits de Intel Corporation, que contiene un coprocesador matemático incluido. 
Contiene 1.200.000 transistores y funciona a velocidad más altas que el 80386. 
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11410011AMA FUEMTE 

Procein CASDTARkTMENUIAPR 
DESEMPEÑO DE TARJETAS BANCARIAS 

• MMw MANA MURILLO S IGNACIO ORO2PE 
• Cepolghl (c) 1506, SANAMEX ACCIVAL 
': Led medlet 300111$ el 20:56:34 

RELEASE WINDOW 
CLEAR READ 
CLEAR ALL 
CLEAR 
MODIFY WINDOW SCREEN TITLE 'Sileme de Desempeño de T'Otee Bancadas" 
SET TALK OFF 
SET BEL (PF 
SET ECHO OFF 
SET NOTIFY OFF 
SET CONFINA OFF 
SET EXCLUSIVE OFF 
SET SAFETY OFF 
SET STATUS OFF 
SET CENTURY OFF 
SET DELETED ON 
SET DATE DI« 
SET MESSAGE TO"'  
SET CLOCK STATUS 

PUSLIC m.credmly, m.sobrepid, m.cavenrorM, m.cedpreyprfv 
PUSUC m.c4~, rapad" mompid, m.dlredv 
PUBUC 	ponen* 
PUSLIC mi*. malo 
PUBLIC m.dene, Gime 
PUSLIC ARRAY offeelpeij 

STORE OTO mord" eteekeprei, rn.raYencidv. m.eedireiet4 
STORE O TO m.converp44, m.prodeely, moseprlo, m.demlo 
STORE OTO m.111releM, m.reepprle 

m.dene • .T. 
* • 

adle • .F. 

SET PATH TO C:Wdlar:CArdtail1;C:ledterNecr;C:Vedier1Imegense;C:idIerYePortli 

DO Fi tibie IN eepurkI 

SET SYSMENU Off 
DO KM,/ 
CLOSE ALI. 

SELECT 1 
USE ladlatteNermkoe ALIAS mido 

SELECT 2 
USE lideettlerelxce ALIAS ellagedee 

SELECT 3 
USE ledtertilmeltee ALIAS altea 

SELECT 4 
USE latierteilerbiel ALIAS botan 

SELECT 5 
USE illarlittroaell ALIAS collo» 

SELECT 
USE ledlertdierestru ALIAS ~ate 

1 



PROGRAMA FUENTE 

SELECT 7 
USE Vidtarbitannilm ALIAS 'ocre 

SELECT 8 
USE tadtertdaarjund ALIAS Jundlco 

SELECT 9 
USE tadtarsbcftarnomes ALIAS nomestru 

SELECT 10 
USE \sdlarsixNeropera ALIAS operador 

SELECT 11 
USE tadtartdlarprod ALIAS producto 
SET ORDER TO TAG prd_numprd OF tarpodcds 

SELECT 12 
USE trultar93d Motos ALIAS puestos 

SELECT 13 
USE tadtartd \tbitecor ALIAS bitecore 

SELECT 14 
USE \alarbdtusuarlo ALIAS usuario 

DO screco.spr 
'STORE 'JAVIER' TO m login 
•STORE .T. TO modo 
IF !exilo 

m.done • 
ELSE 

DO unmapprtv WITH m.logIn IN segurld 
SELECT bilocara 
APPEND BLANK 
REPLACE bitlegin WITH mlogin 
REPLACE td_teoent WITH DATE() 
REPLACE bit_Inent WITH TIME() 

ENDIF 

Procedure: _RON18U09F 

Callad by: TMENU.MPR 

Calla' MSGERROR.SPR 
: SCR11.SPR 

PROCEDURE _rOn18uo91 
SET SYSMENU OFF 
IF m.usrprIv <> 1 len 

DO msgerrar.s4x WITH 1 
ELSE 

DO scr11.spr 
ENDIF 
SET SYSMENU ON 

• 
• 
• Procela,: _RON18U0A8 

• USW by: TMENUMPR 

• Coas: MSGERROR.SPR 
• SCRI3SPR 

•! 
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PROGRAMA FUENTE 

PROCEDURE JORIMmell 
SET SYSMENU 0FF 
IF 	c> 1 Men 

DO meorter.mor WITH 1 
EI.SE 

DO w13.494 
ENDIF 
SET SYSMENU ON 

•114••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••W•••••••••• 

Preimin:_RONISUOSO 

CM« by. DAENUMPR 

IMGERROR.SPR 
: &CRUJIR« 

HM.* 	••• .11•11 é •••••11111 ********* •••• 

PROCEDURE jOnl &ab& 
SET SYSMENU 0FF 
W mmerp«s .43. I Srn 

DO nwilmtept WITH 1 
ELES 

DO scr1414, 
ENDIF 
SET SYSMENU ON 

11.11•11140111•••••••••••••••••••••••••••1 ****** ••• ***** 	 IN 

Proosilum: _RONISUOIR 

Cerned W: TMENUMPR 

PROCEDURE JOnleombr 
malar ■ .F. 
'CID« READ 

Procmbse: .RCMIOU000 

Calle& by: TMENUJAPR 

CAN: MSGERROR.SPR 
: SCR2I.SPR 

PROCEDURE _40n1 Mudo 
SET SYSMENU 0FF 
IF m.c~ (1. I Sim 

DO rresenwmar WM4 1 
ELES 

DO ser21.wr 
ENDIF 
SET SYSMENU ON 

Proadure: _RONISUOEF 

Cabed by: TMENUMPR 

Cele: MSGERROR.SPR 
: SCR22.SPR 

ANAUSIS DE CREDITO 
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PROGRAMA FUENTE 

PROCEDURE gInIbucel 
SET SYSMENU 0FF 
IF medre» <> 1 then 

DO muerta:soy WITH 1 
ELSE 

DO scr72.epr 
ENDIF 
SET SYSMENU ON 

Proceden': _RONI8U0F7 

Called by: TMENU.MPR 

MSGERROR.SPR 
SCR23.SPR 

PROCEDURE _10n113uof7 
SET SYSMENU 0FF 
IF recateenepret <> 1 then 

00 megettorept WITH 1 
ELSE 

DO ser23.etx 
ENDIF 
SET SYSMENU ON 

Nombre: RON181.10FY 

Calad by: TMENIMPR 

Cae: MSGERROR.SPR 
SCR24.SPR 

PROCEDURE rOnl 8uoty 
SET SYSMENU 0FF 
IF m eattple4:" <> 1 then 

DO mejettor.st*WITH 1 
ELSE 

DO aer24.spr 
ENDIF 
SET SYSMENU ON 

NUMMI: _RON1BUOHF 

Callad by: 11AENUMPR 

0.4: MSGERROR.SPR 
SCR31.SPR 

PROCEDURE JOnIthuohl 
SET SYSMENU 0FF 
IF nvIlltropttv <> 1 then 

00 mofarme sp< WITH 1 
ELSE 

DO scr31.ept 
ENDIF 
SET SYSMENU ON 

9 Procedure:_RONI8U018 

4 

• 
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• 

11110011411M FUENTE 

Callad by: TIAENUIAPR 

Cele: bISGERROWSPR 
: SCRU.SPR 

• 
PROCEDURE _rent lude 
SET SYSMENU OFF 
IF malrprly c,1 hen 

DO ~mor* WITH 1 
ELSE 

DO scr32.bpr 
ENDIF 
SET SYSMENU ON 

Procedan: _RONIBUOJT 

Callad by: TIAENUTAPR 

Cedo: MSOERROR.SPR 
: SCR41.SPR 

PROCEDURE Antluojy 
SET SYSMENU OFF 
IF mrseurb «.1 ten 

DO naosiTasp, WITH 1 
ELSE 

DO scr41..pr 
ENDIF 
SET SYSMENU ON 

Funden: _RONISUWBEI 

Callad by: SCR11.SPR 

ENCRIPTA 	(procedum In SEOURID.PRO) 
• 
FUNCTION jOn1Embe Si muss VALID 
IREGION 1 
PRIVATE rad enc 
ad ano • - 
DO encrIpla WITH m pass, cad_enc IN mond 

SELECT mirto 
LOCATE ALL FOR tau logIn • m.looln 
IF (FOUNDO AND (usujespead_enc)) 

SHOW GET m:nurapase ENABLE 
SHOW GET m.conlyass ENABLE 
SHOW GET m.bmodil ENABLE 

ELSE 
SHOW GET ranurapime DISABLE 
SHOW GET m.cordpess DISABLE 
SHOW GET mtimadll DISABLE 

ENDIF 

GI 

Funden: _RONIBUWHO 

9 	CM dby SCR11.8PR 

FUNCTIO« jen111vAte SS m.tiuswPass WHEN 
IREGION 1 
m rumbees • 
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PROGRAMA FUENTE 

.1 	  
'I 	Function; _RON1SUWKO 
.1 
'I 	Ceded by: SCR11.SPR 
*I 
FUNCTION _rOn1dimee 66 m.Confflasa WHEN 
aREGION 1 
mconfpeea • - 

Funden: _RON16UWOJ 

Ceded ty. SCR11.SPR 

FUNCTION rOn1eureq 66 m.01.1odif WHEN 
IREOION 1 
IF (m.nuramaesmcanepees) 

IF LEN(ALLTRIM(mneramese)) • O OR LEN(ALLTRIM(m.cardpeee)) • O) 
CLEAR °ETS 
_CUR011.1 ■ OBJNUM(m.nermpase) 
WATT "Peseened Incorrecto" WINDOW 
RETURN .F. 

ELSE 
RETURN .T. 

RO» 
ELSE 

WAIT 'Pasmad Incorrecto' WINDOW 
CLEAR OETS 
_CUROBJ ■ ORINUM(m.nurnmase) 
RETURN .F. 

ENDIF 
RETURN .T. 

Function: _RONURAMTF 

Cededby SCRII.SPR 

Celta ENCRIPTA 	(proceidure b SEGURID.PRG) 

FUNCTION_Win1131m« 66 m.BMndifVALID 
IREOION 1 
PRIVATE cad_enc 
ad enc • 
SELECT mundo 
LOCATE NI FOR uso bah • m.beln 
IF FOUNDO 

DO yo* WITH numerase, cad_anc IN aeaurid 
RENACE munes WITH ad uro 
WATT WINDOW "Paemvord moddlcade" 
CLEAR READ 

ENDIF 

• 
• 

 

Procedunr ARREGLO_PRODUCTO 

Ceded by: SCRI3.SPR 
:_RON1SVSCOO (funden in SCR13.SPR) 

Unes: PRODUCTO.DBF 

   

PROCEDURE enegio_produclo 
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PROGRAMA PIANTE 

SELECT pid_nornprd, prd_numprd; 
FROM producto ; 
INTO ARRAY errproducto ; 
ORDER BY pi numprd 

RETURN 

• 
• 
• 

 

Fundlon: _R0NIIIVRIA7 

Celad by: SCR13.SPR 

    

• 

• 
• 
• 
• 

FUNCTION _rOn1lbrm7 	mprdnumprd VALID 
INIEGION 1 
IF EMPTY(m.prd_numprd) 

_CUROBJ • OLINUM(m.ixd_numprd) 
ELSE 

LOCATE FOR producto.prd_numprd • m.prd_numprd 
IF IFOUNDO 

_CUROBJ • OBJNUM(m.prd_nomprd) 
ELSE 

WAIT Tele podido ye eiste' WINDOW 
_CUROBJ • OLINUM(mprd_numprd) 

ENDIF 
ENDIF 

Fundlarr_RONI8VRRH 

Calad by: 8CR13.13PR 

FUNCTION _rOn 1 1/8th 44 m prd_nombre WHEN 
OREGION 1 
STORE m prd numprd TO m prd motee 

Functon: _RONIIIVRTS 

Cabed by: SCR13 &PR 

FUNCTION _rOnl &le 88 m prd_nomprd VALID 
IREOION 1 
IF IEMPTY(m.prd_nomprd) 

IF (ASCAN(enproditlo, m.prd_nomprd) > O AND m.nuevo) 
WAIT 'El nombre del producto ye redel*: WINDOW 
_CUROBJ • OBJNUM(m.prd_nornywd) 

ELSE 
_CUROBJ • OGINUM(m.prd_numlin) 

ENDIF 
ELSE 

WATT `Nombre de producto no veildo' WINDOW 
_CUROBJ • OBJNUM(m prknompl) 

ENDIF 

Funclion: _RONI8VS80 

Cid by: SCR13.SPR 

FUNCTION _ffin113ve8q 88 m.borprd WHEN 
OREGION 1 
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PROGRAMA FUENTE 

IF luden OR m.nra> 
SHOW GET m.bs d DISABLE 
SHOW GET mielga 1 ENABLE 
SHOW GET inbe*rd,2 FRAILE 

ELSE 
SHOW GET m balad ENABLE 

ENDIF 

• 

Funden: _RON1SVSCS 

Cabed by: SCR11SPR 

Cale: ARREGLO_PRODUCTO (proredare In SCR13.SPR) 

Uses: PRODUCTODBF 

Repoil RIME REPPROD.FRX 

Fumaban: _RONIEIVTOU 

Callad by: SCR13.SPR 

FUNCTION An1M0u 1$ Read Level When 

• When Code horn sanen: SCRI3 

OREGION 1 
CUROBJ • OLINUM(m.prd_nombre) 

• 

• 
• 

Fundían: _RONIBUZ7C 

Cid by: SCRI4.SPR 

FUNCTION _AM luan u m.usu lagin VALID 
MEGION 1 
IF EMPTY(m.au louIn) ten 

WAIT 'No debed/. cela dela en blanco" WINDOW 
_CUROBJ • OBJNUM(m.usu_login) 

ENDIF 

Funden: _R*4113UMIJ 

Celad by: SCR14.SPR • 
• 

FUNCTION_AnIearg u m.usu_peiie VALID 
UNION 1 
IF EIPTY(m.umumes) 

WATT WINDOW • ' No debe Mar el penword en blanco* 
_CUROBJ • OILINUM(m.ustuaess) 

ENDIF 
RETURN 3. 

• 
•1 

Funda« _RONISUZSP 

e 
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GIN by: SCR14.SPR 

Cola: ENCRIPTA 	(proodure fn SEGURID.PRO) 
: UNWAPPRIV 	(prodiga fn SEGURID.PRG) 
DESENCRIPTA 	(procmiuro h SEGURID.PRO) 

Report Fama: BITI .FRX 

FIVIC110/1: RENIO/01V 

Cebad by SCRI 4,SPR 

FUNCTION An111sQ 	N m.Orden VALID 
OREGION 1 
IF m.orden•I 

SET ORDER TO TAO uso losin 
ELSE 

SET ORDER TO TAO uou_nom 
ENDIF 

• 

 

Funclice:JUNISVOH1 

USW by: SCRI4.SPR 

	

Cabe: UNNAPPRIV 	(procoduro In SEGURID PRO) 

	

: DESENCRIPTA 	(procoduro In SEOURIO.PRG) 

  

FUNCTION J0n1 %Ola E& m.Soroll VALID 
OREGION 1 
DO CASE 
CASE m sud • 1 

GO TOP 
SCATTER MEMVAR 

CASE m.scoll • 2 
SKIP .1 
IF SOF() 

GO TOP 
WAIT INICIO DE ARCHIVO' WINDOW 

ENDIF 
SCATTER MEMVAR 

CASE m some • 3 
SKIP 1 
IF EOF() 

GO BOTTOM 
WAIT 'FIN DE ARCHIVO' WINDOW 

ENDIF 
SCATTER MEMVAR 

CASE mosixoll • 4 
GO BOTTOM 
SCATTER MEMVAR 

ENOCASE 

DO unmapprIv WITH m.usu_logln IN sogurId 
DO clesondpla WITH "pm, Mono IN alpurld 
STORE cadena TO m.usu.poso 
SHOW GETS 

Procadunl C3S13TARISCRLSCR21.SPR 

• 



PROGRAMA FUENTE 

• Inician arreglo producto con bs nombres de producto' 

SELECT producto 
SET ORDER TO TAG prd_numprd OF tarprod 
GOTO TOP 
SELECT DISTINCT prknomprd, 

FROM producto; 
ORDER BY prd numprd ; 
WHERE IEMPTY(pd_nrimprd) ; 
INTO ARRAY enproduclo 

• Iniciaba arreglo de tres de producto con los número de tuse 

• 
GOTO TOP 
SELECT DISTINCT prd_numlin ; 

FROM producto ; 
ORDER BY prd_rembrd; 
WHERE IEIAPTY(prd_numen); 
INTO ARRAY entras 

•ACOPY(encred1,sersulacred) 
DIMENSION smiubasd(ALEN(arrsubcred,1)) 

• Procedure A111 : Cuentas de Alb Riesgo 

PROCEDURE .111 

IF USEO(resur) then 
SELECT resul 
ZAP 
USE 

ENDIF 

IF FILE('ISCITARBDYIESULDBr) then 
DELETE FILE ValtarlxFusuldbl 

ENDIF 

DO CASE 
CASE m desales • 1 

SELECT productoprd_numin, producloptd_nomprd, caldos.' ; 
FROM saldos, podido; 
WHERE producto prd numprd • saidoa.sdo_cveprd; 
HAVING (saldos.sdo sdoact > saldosedo_limcm•(0.80) ); 
AND seldoeub_eveprd • m.prd_numprd ; 
INTO TABLE idlettelYseutdbl 

CASE actuales • 2 
SELECT producto prd_rurdb, productsixd_nomprd, sabios' ; 

FROM saldos, producto; 
WHERE producto prd ntamprd • saldos ado_cssprd; 
HAVING (lados ido Upad > 	ado lencre*(0 BO) ); 
INTO TABLE brlerlilresuISSI 

CASE aclasIfIca • 3 
SELECT producto prd_nunlo, producto prd_nomptd, saldos' ; 

FROM saldos, producto; 
WHERE producto prd_numprd • lados ado_cveprd; 
HAVING (salffit ado_adosct > saldosado_erncrel0 80) ); 
INTO TABLE Wad:domar« 

ENDCASE 
DO calculstotal 
RETURN 

16 Por producto 

kla Por linea 

68 General 
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PRICII6JM A112 : Cuereas Mn Reo 

PROCEDURE al 12 

IF USEDNeta") then 
SELECT moul 
ZAP 
USE 

ENDIF 

IF FILENDTAIMBDVIESUL,DBF") then 
DELETE FILE‘sdtertilresuldhl 

ENDIF 

DO CASE 
CASE m.cierelice • 1 &I Por producto 

SELECT prothroloprd_nurnan, proarctoprdnompird, saldos.' ; 
FROM edita proatelo; 
WHERE producto pritraimprd • nidos edo_cveprd; 
HAVING (saldos eclo_tecpap • O) AND (saldos edo_nummv > 2); 
AND ealdes.ado_mprd • mprd_numprO 
INTO TABLE adlartichmsuldb/ 

CASE m.cleelfica • 2 MI Por anea 
SELECT sioductoptd_numen, producao.sed_nomsed, saldos.' ; 

FROM sakka, producto; 
WHERE produclo.ixd_numprd • seldrisado_cveprd; 
HAVING (saklas.edo_fecperi • O) AND (estibe edo_nunwriv > 2); 
INTO TABLE IiidtertdVesuteltd 

CASE m.cleeifica • 3 U General 
SELECT proárctaled_nunaln, Prodoetolvd—occPrdi saldos' ; 

FROM sabeos, producto; 
WHERE produclo.prd_numprd • saldoe.sckovepd; 
HAVING (acido. erlo_lecpep • O) AND (saidosodo_nummv > 2); 
INTO TABLE ladtertichrosul.ded 

ENDCASE 
DO calco lote) 
RETURN 

Procedure Al 13 : Opeador/Celided de Crédito 	• 

PROCEDURE al 13 

IF USEO(meur) han 
SELECT resta 
ZAP 
USE 

ENDIF 

IF FILENDTAR IONE S UL.DBF, hen 
DELETE FILE ladtendlesul dbl 

ENDIF 

DO CASE 
CASE m.cleeifIce * I «Por producto 

SELECT producto prd_numan, producto ped_nomprd, aldea% 
das all_nurnopoi, 
operador ope_nornope, oparadorupe_numnom; 
FROM saldos, producto, das, operador: 
WHERE producto prd_numpid • saldos sdo_orepril, 

11 
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AND allassl_numcla • saidoesdo_numda; 
ANO operadorope_numope • ellas ell_numope; 
HAVING (saldos edo_nummv > 2; 
AND ealdoesdo_lscsag • O); 
AND saldriesde_creprd ■ mixd_nunsxd ; 
INTO TABLE *liará:o:Ornad& 

CASE m.clatifice ■ 2 ti Por linee 
SELECT producto ped_numlln, producto ixd_nomprd, saldos!, ; 

dasill_numogie,; 
operador ope_nomope, operadorope_numnom; 
FROM ~os, paludo, che, operador; 
WHERE productoárd_numprd • ealdoesdocv•prd; 
AND elbs all_numde ■ saldossclo_numcla; 
AND operadorope_numope • san al_numope; 
HAVINO (ealdes.ado nummv > 2; 
ANO ealelossdo_reoped • O); 
INTO TAPIE Wtarltdlresuldbf 

CASE mclasilles ■ 3 U General 
SELECT pratudo.prd_numln, productsprd_nomptd, saldos•', ; 

ellestill_numope,; 
operedorope_nomope, operedorope_numnom; 
FROM saldos, producto, ellas, operador; 
WHERE productopd_numpd • saldos ado_creprd; 
AND dlasall_numcte • seldos.•do_numda; 
AND opersdor.ope_numope ■ eilesall_numcse; 
HAVINO (seidoesdo_numarr > 2; 
AND ealdcesdo_tecpea ■ 0); 
INTO TABLE ledlartdlmeutdb/ 

ENDCASE 
DO ceiculatatel 
RETURN 

Prooedure A121 : Limase fusa de parámetros 	' 

PROCEDURE 1121 

IF USEDrresur) then 
SELECT meta 
ZAP 
USE 

ENDIF 

IF FILE(ISOTARIBDIRESULDBF") Men 
DELETE FILE ladlartdlresul.dbl 

ENDIF 

DO CASE 
CASE m.claelfte ■ 1 ti Por producto 

SELECT DISTINCT podurtoprdnuman, producto prd_nurnprd, ; 
productoprd_nomprd, prcducloprdimmar,; 
producto prd_IffernlA producto prd_lecacl,; 
posiucto.prd_taergo, saldos' ; 
FROM saldos, producto; 
WHERE producto.prd_numpid • saldos.ado_creprd; 
HAV1NG productotwd_numprd • mixd_numprd ; 
AND 	( saldos.ado_Ilmcre > productsprklimmer; 
OR 	saldosedo_limcre < producto pid_Ilmmln); 
INTO TABLE ladlartdresuldbl 

CASE molseleca • 2 SS Por linea 
SELECT DISTINCT producto.prd_numlin, producto prd_numprd, ; 

productoprd_nomprd, prcductoprdilmmar,; 
producto.prd_ammin, producto prdiscaci,; 
producto 	saldos' ; 
FROM saldos, producto; 

12 
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WHERE producto prd_nomprd • saldos ido_evirxd; 
HAVINO ( aildop.ado_limue » producto prclimmm; 
OR 	seldes.edoilmou < producto prdinvnin); 
INTO TABLE WilortdPesuldtd 

CASE mtlesdlat • 3 MI General 
SELECT DISTINCT producto prd_numlin, producto prd_numprd, ; 

prodtbdrd_nonprd, proárcto.potlInmut; 
~do 	producloprdlerack; 
medido prkteergo, saldos' ; 
FROM ~os, podido; 
WHERE praddlogird_nunyrd • Nidos edocwprd; 
HAVINO ( edlimerio_11fficre e producto prd_Orrrnm; 
OR 	ealdassá_lidcre < producto prel_limmin); 
INTO TAILE Wileffickesul.dbf 

ENDCASE 
DO cok-1M~ 
RETURN 

• ~duro A122 : Adopción Eminse 

PROCEDURE .122 

IF USED(rtour) ten 
SELECT mur 
ZAP 
USE 

ENDIF 

IF FILE(sDTARIBIZRESUL.DBF") hen 
DELETE FILE IdtartdIreauldbt 

ENDIF 

DO CASE 
CASE mcloollico • I 	 SS Por Indocto 

SELECT producto prd_numIln, productoprd_nomprd, saldos.•,; 
productoprditnimm, productomtenordn, productoixd_fececl,; 
producto pid Momo, motel 	hdelintoliecabp,; 
bololn.boliodbod,tudelln.bol bebop, operador!: 
FROM Nidos, ~oto, Nos, boldo, oporabx; 
WHERE prodP.idaprd_purrdrd • ookke.edo_droprd; 
AND romí muda • sekloaddo fumas; 
AND bolMletbol_numcte • Increllnumda; 
AND oporadordpe_numopo • Imre Ill_numopo; 
HAVINO productoprd_numixd • m.prd_numprd ; 
AND ((VAL(SUBSTR(incrolljecauro,1,4))) < (VAL(saldarsdoiscacr)) ); 
AND 	( VAMorádoesdoiscrocr) > 0 ); 
AND ( ( (VAL(ooldos.odo tema» (VAL(SUBSTR(bMelln.tol hube,' ,4))) ) ; 
OR 	( (VAL(saidos.edo Pum)) > (VAL(SUBSTR(boMin.bol toctod,1,4))) ) ; 
OR 	( (VAL(mittroado Muer)) e (VAL(SUBSTR(bolatin.bol_ter.bop,1,4))) ) ); 
ORDEN IV productoprd_nundin ASC, toidos.sdo_cwprd ASC, oeldoterM_sdoad DE SC; 
INTO TABLE WItortdresuldbt 

CASE m ~Ice • 2 	 14 Por Ilnoo 

SELECT producto prd_numlln, producto prd_nomprd, saldos.',; 
productoprd_Irnmeo, prcductoprtlImmin, prcducto.prd_tocact; 
poodidapnliperso, lucre» how, bolotin.bol_facsbp,; 
holsetkilmácd,toldándol_toctop, opormlor.'; 
FROM sibil peludo, Nos, boldln, 40W, 
WHERE produolodrd_numprd • aildosackewprd; 
AND Ironi.11.nwoole • rheldsomkrunds; 
ANO Mili' 	nurncts • Increill_numcto; 
AND Opilldeitope_numoo • has ill_numopo; 
SAVING ((VAL(SUBSTR(Ironcilliecaum,1,4))) (VAL(seldos ado_rocacr))); 
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AND 	( VAL(seidoesdoJececr) > O ); 
AND ( ( (VAL(saidos sdo_fecacr)) > (VAL(SUBSTR(boletintol_lecebg,1,4))) ) ; 
OR 	( (VAL(seldosedo fecacr)) > (VAL(SUBSTR(bokilln.bol Jecbod,1,4))) ) 
OR 	( (VAL(eaMosedo_teracr)) > (VAL(SUBSTR(boletin.bol_fectop,1,4))) ) ); 
ORDER BY producloprd_numlIn ASC, seldoesclo_cveprd ASC, eaidoerido_sdoect DESC; 
INTO TABLE ledlertePresul.dbl 

CASE mistifica • 3 	 AA General 

SELECT producloprd_numln, producto.prd_nomprd, saidos.",, 
productoprdimmse, produclowd_Ilmmln, platudo prd_recack; 
productoprd_teergo, Incre.11Jeceum, boldo boljecsbg,; 

leobsp, operador.'; 
FROM mido, produclo, lucre, boleen, operador; 
WHERE proluctoprdnumprd • isicks.edo_cveprd; 
AND Increll_numda • seldosado_numcta; 
AND boistln.bol_numde • Inca.* numcle; 
AND operadorope_numope • Inca. Ni_numope; 
HAVING ( (VAL(SUBSTR(increll_fecaum,1,4))) < (VAL(uldos.sdo_tecacr)) ); 
AND 	( VAL(seldessdo 'Grau) > O ); 
AND ( ( (VAL(seldosedoiectur)) > (VAL(SUBSTR(:olelln.bol_lecetig,1,4))) ) ; 
OR 	( (VAL(seldesódo tema)) > (VAL(SUBSTROloletintd_tecbod,1,4))) ) ; 
OR 	( (VAL(seldosódo_lecacr)) > (VAL(SUBSTR(boistin bol_fecbop,1 4)))) ); 
ORDER BY productoprd_numiln ASC, saldosedo_mprd ASC, uldoe.edo_edoect DESC; 
INTO TABLE SciartdVesuldbf 

ENDCASE 
DO ciudad. 
RETURN 

Procedure A123: Asignación Inicial Errónea 

PROCEDURE .123 

IF USEDresull hen 
SELECT reeul 
ZAP 
USE 

ENDIF 

IF FILE('1SDTARIIIDIRESUL.D1W) ten 
DELETE FILE ledIrlbrffiresul 

ENDIF 

DO CASE 
CASE m.cleedlcs • 1 && Por producto 

SELECT DISTINCT stoducto.prd_numen, producloprd_nomprd, caldos',; 
sistall_numope,aperadorsope_nornope, aperedor.ope_numnóm,; 
productoprd_Ilmifir, productoprd_limmin, producb.prdjecigi 
producto. prd_taergo, altas. eljecall; 
FROM mido, producto, altas, comedor; 
WHERE producto ixd_numprd • saidoarido_meprd; 
AND das ell_mencts • saidoeldo_numcia; 
AND operedixope_numope • ellesill_numope; 
HAVINO producto prd_numprd • mprd_numprd ; 
AND ( (salch3e.sdo_Ilmcre > producto prd_limmax); 
OR 	(seldossdo_hrncie < moducto 	); 
AND (VAL(saldosidojecacr) • 0); 
AND ( VAL(seldaredojecirs) > VAL(SUBSTR(produdo pd_flocaci,1,4)) ); 
ORDER BY producto.prtnumiln ASC, ultios.irkeysprd ASC, aaidolsOo_adoect DESC; 
INTO TABLE SidlartdVesul.dbt 

CASE m clasifica • 2 I& Por Unes 

SELECT DISTINCT producto prrtnumlin, produclo prd_nanprd, saldos •,. 
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allosoll_numopsoporodoropo_nomope, oprodorope_numnom,; 
productoprdImmao, productosrd_Myril, prodocto mdtocost.I 
producloprd_tairso, das &Wall; 
FROM ~ce, podido, Mos, operes; 
WHERE producloprd_numprd • saldosedo_cospni; 
AND abole mondo • moldoesdo mondo; 
AND opersdormo_nummo • MasolLnumops; 
)(AVINO ( (seldmsdo_ilmere > producto prd Ilnwnos); 
OR 	(Wlosido_encto produclopM_IrroMn) ); 
AND (VAL(Mdoo.Mo Mem) • O); 
AND ( VAL(eilissdo foctrp) > VAL(SUBSTR(prodmloprdiscact,IA))); 
ORDER BY pratolo.prd_mordln ASC, eatiosido_cousrd ASC, esIdas.edo «Med DESC; 
INTO TABLE Idertormided 

CASE mclisilks • 3 t8 Gmwel 

SELECT DISTINCT productoprd_nundln, paluctoprd nomprd, soldos*,:, 
altossll_numopo,oporodor.ope_nomope, opordersomnumnom,; 
producto.prdjimmoo, producto prd_lImmln, produdoprd_tocacl,; 
produdo.prd_tisrpo, eiteo.si_focatt; 
FROM dilos, produclo, Ws, operada; 
WHERE moduclo prd_nunprd • saidos.odo_cword; 
AND altoose_nurncts • eaddoserha nlincto; 
AND oporsdorom_numope • altsoMisorspo; 
HAVING ( »Idos odoilmcm > producto prd Immo»; 
OR 	(siMeted* Immo < proBicto.prd Imán) ); 
AND (VAL(seldsiodo loca«) • O); 
AND ( VAL(mOdooldo locao) > VAL(SUBSTR(producto.prdiscoci,IA) ); 
ORDER BY producloprd_nurrin ASC, oshics.sdo_emprd ASC, salda. ido edad DESC; 
INTO TABLE WdtorIbffiroutdbt 

ENDCASE 
DO calculototal 
RETURN 

• Procedas M24 : AsIgnaci6n Automatizada 

PROCEDURE1124 

IF USEDrreauF) the) 
SELECT rad 
ZAP 
USE 

ENDIF 

IF FILE(ISDTARIBDIRESUL.D8r) then 
DELETE FILE 

ENDIF 

DO CASE 
CASE mciosdka • 1 U Pa producto 

SELECT DISTINCT productoprd_numlin, produdo.prd_nomprd,saidoo.•,; 
produclamd_limmosproducto pertlimnOn, producto pnl_tocsa; 
IncroliLlocaum, tolsOntoliocobs, bolsünbd Mcbod,; 
boloOn Ad Bebop; 
FROM salda, producto, ras, bdelln, aperador, 
WHERE productopritnumprd • sallostukcoepd; 
AND Increlnumcts • toldoeuto_numeta; 
AND bondin.bol_numcla • Incroll_moncta; 
AND opmadorom_numcpe • inaoknumope: 
HAVINO prooludoprd_numprd • moird_mmiprd ; 
AND ((VAL(SUBSTR(IncroIN fecaum,1,4))) < (VAL(soldostodo tocact))); 
AND ( VAL(mkksmio_ficact) > O ); 
AND ( ( (VAL(aanio• orlo huy)) > (VAL(SUBSTR(bolonn bol torés I A)» ); 
OR 	( (VALIsaidos.ado_lecau» > IVAL(SUBSTR(bcártinbol_loctsd,1 ,4))) ); 
OR 	( (VAl(sallos.sdo_fiecacr))>(VAL(SUBSTII(boketin.bol lectop.1.4))) ); 
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ORDER BY producto prd_numin ASC, sokNo odo_cwcrd ASC, ;sido* sdo_adooct DESC; 
INTO TABLE lidtortdVosuldb1 

CASE m.Gesillea • 2 U Por Ilnoa 

SELECT DISTINCT productourd_numlin, productoprd_nomprd,saldos.•,; 
producto prd_lImmorr,prodtotaixd_Mmmin, producto.prd_focock; 
bailé fecaum, bolotintol fecsbe, 
bolotin.lad_hcOop; 
FROM ~os, producto, Incas, boistin, operador; 
WHERE poducto.prd_numprd • soldortedo_cv•txd; 
ANO Incroll numcM • sidos.odo ;fume* 
AND bolothbol_nurncla • Increl_numeta; 
ANO oporadot.opo_numopo • Incroknumom 
HAVING (NAL(SUBSTR(ncrolt_locaum,1,4))) • (VAL(salciotodo_locacr))); 
AND ( VAL(midoo.ado how)» O ); 
AND ( ( (VAL(aoldooldo Mear)) • (VAL(SUBSTR(bdotIntol_locsbg,t A)) ); 
OR 	( (VAL(sidossdo_locacr)) > (VAL(SUBSTR(boistIn.boliocbod,1,4))) ); 
OR 	( (VAL(taldoi.odo_focaG)) > (VAL(SUBSTR(bolotInhol_focbop,1.4)))) ); 
ORDER BY productoptd_numlIn ASC, oildoolido_cv•prd ASC, aoldoe.sdo adoba DESC; 
INTO TABLE IdluNtorkosuldbt 

CASE m.closillca • 3 I& General 

SELECT DISTINCT productoprd_numtn, wolucto.prd_nomprd,saldoo.',; 
producto9rdimmeo,producto 	productoprd_foracl.; 
Incroll_hoeum, taistIn.bol_focabg, bolstIntol_focbod,; 
bohOn.bol Ncirop; 
FROM asidos, producto, Inas, boldo, operador; 
WHERE productoptd_otonmd • oldoludo_cliPrdi 
AND Increll_rumcts • seldos.odo_numcb; 
AND bolatinbM_numclo • IncolLnumoto; 
AND oporador.copo_numopo • Inuoll_numope; 
HAVING ( (VAL(SUBSTR(Incro.ili focaum,1,4))) < (ww(sardoomju (*caco) ); 
AND ( VAL(ieldcs.edo focoar) > O ); 
AND ( ( (VAMooldoredo_locou)) > (VAL(SUBSTR(bololln.boliacobg,1 ,4)))); 
OR 	( (VAL(seldoo.odo Now)) > (VAL(SUBSTR(bolduld_fecbod,t ,4))) ); 
OR 	( (VAL(oold000do tocecr)) > (VAL(SUBSTR(boiottn.bol_foctop,1,4))) ) ); 
ORDER BY producto prd_numlln ASC, seld000do cveprd ASC, saldoothdo_scioact DESC; 
INTO TABLE lodloGbdrosuldbl 

ENDCASE 
DO celcuitclal 
RETURN 

* Madure A131 : Situracibn do Apertura 

PROCEDURE 5131 

IF USED(teruf) thon 
SELECT rosul 
ZAP 
USE 

ENDIF 

1F FILE(9SDTARIBDIRESUL.Der) hen 
DELETE FILE kodlertdVesul.dbl 

ENDIF 

DO CASE 
CASE m.Gesifica • 1 && Por producto 

SELECT productoprd_numlb,productoprd_nomprd,saldos.'; 
FROM callospodUcel 
MIRE proltotoprd_numprd • saldos.sdo_cveptd; 
HAVING producto. prd_numprd • mprdnumprd ; 
AND ( ((VAL(SUBSTR(oakko.ado_foculr,1,2)).VAL(SUBSTR(saklosodo Jecap1,1,2)) )12) o; 
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(vAL(SUBSTB(salolos.edo_leculr,2,2)HAL(sullSTR(saldesedejecase2,2))) ) • 13; 
AND (VAL(salleesdo_lecutr) > 9200); 
AND (seldreeds adiad > ~sao Ilmers'(10)) ; 
AND (sallosed~ • O ); 
ORDER Vereda:S*8rd minan ASC, sekbeetkeyeard ASC, saldosedo_sdoset DESC; 
INTO TABLE idlartatreetteli 

CASE molerlos • 2 I& Por linea 

SELECT predrOoprd_Nonlin,producto.prd_nomprd,seldes'; 
FROM ulássentlaca; 
WHERE prodaM.prd_nurnprd • uldesedmvaprd; 
HAVINO «NAL(811118TR(seldoesdo lecdt,1,2)>VAL(SUBSTR(taldce.sciofecaplj,2)) r12) .; 
NAL(SUBSTR(selda *do fectir,2,2))-VAL(SUBSTR(asidosedo fecaa,2,2))) ) < 13; 
AND (VAL(saikersta helar) > 9200); 
AND (saleside dad > saldcerde_lacre*(00)) ; 
AND (midse.sde mesa • O ); 
ORDEN BY producto.prd_numlin ASC, saidosedo_eveptd ASC, saldoe.sdo_tdoset DESC; 
INTO TABLE 

CASE mcisialla • 3 &A General 

SELECT proacle.prd_nurnin,producto prd_nompnlasidoc*; 
FROM ealdes,produdo; 
WHERE produclered_numprd • saldtarsdodreptd; 
HAVINO l(VAL(SUBSTR(saidae.sda Menai ,2))-VAL(SUBSTR(saidoe.sdoiscapl,1,2)) r12) ♦; 
(VAL(SUISTR(seldee.sa ficulr,2,2))-VAL(SUBSTR(sake.sdo lecap1,2,2))) ) < 13; 
AND (VAL(saldasedo Mut) > 9200); 
AND (ealiasda_edoed > aMdae.sailmcre'(.110)) ; 
ANO lides ido mal • 0 ); 
ORDEN BY preduceo.prd_numlin ASC, seldosedo_cyeptd A SC, reldoerido_sdoeel DESC; 
INTO TABLE ladlarthelreeurdbf 

ENDCASE 
DO Maulead 
RETURN 

• Procedure A132 : Sido Vencido > Crédito Otorgado • 

PROCEDURE a132 

IF USED(resur) han 
SELECT resul 
ZAP 
USE 

ENDIF 

IF FILEC(IDTARIBOIRESUL. oar) tan 
DELETE FILE ladartehresuldbl 

ENDIF 

DO CASE 
CASE melado • 1 A& Por producto 

SELECT preelicb.prd_numiln,praludood_nomprd,seldoe.•: 
FROM nidos producb; 
WHERE 	preducto.prd_numprd • saldoa.sdo_cseprd; 
HAVINO producto. prd_numprd • merd_numprd ; 
AND (s'Idees& adosa > saldaste) limare); 
AND 	(deseado anal • O ); 
INTO TABLE ledtartdresteed 

CASE m.rissffice • 2 81 Par linee 

SELECT producto pid_numan,produdo prknomprd,saldos.•; 
F R 01A sliaproduclo; 
WHERE 	producloerd_numprd • sada erlo_creped 
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HAMO Oídos do *alado> sida ido ~a); 
AND 	Mb. orlo_cwrat • O ); 
INTO TABLE Iklmfbckewl dbe 

CASE m ~Mea • 3 Mi Ornara) 

SELECT proáxic prd_numlln.prolucto.prd_nomprdiallw.*; 
FROM caldospacludo; 
WHERE 	prodmio md_ruvord • sildoildo_evepfd; 
HAVING (eildoredo_edwdo > uldos.adojrnue); 
AND 	(Naliii.edo mica) • O ); 
INTO TAELE ladrixbrestd dbl 

ENDCASE 
DO eadculekli 
RETURN 

Fundo: _RON1SV3PE 

Celad by SCR21.8PR 

FUNCTION _rOMW3pe 5$ mamad WHEN 
OREGION 1 
m.ciesiflua • 1 
mpalucto • 1 
minio • 1 
msubcred • 1 
m.sknumcte 
mAreoproc • I. 

Functian: _RON 'MeV 

Cara by SCR2I.SPR 

fUNCTION jOnl %ley 88 m opcnod VALID 
FREGION 1 
itmLicledo* 
DO CASE 
CASE °piad • 1 
•ACOPY(aimmdtarraubcmd) 

CASE upad • 2 
•ACOPY(am~12~1) 

CASE opued • 3 
•ACOPT(ented3~1) 

ENDCASE 

DIFIENSION arriiimmd&ALEN(ermutixed,H1 
_CUROEJ • OIONUM(m aubcred) 

Furdlon: _RONIIIV3YR 

Ceded by; SCR2I. SFR 

FUNCTION _rOletlt 	m subcowd WHEN 
OREGION 
ntescpmc • X. 
m sobrad • 
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• 

Funden: _RONUIVIIL 

Cobol by: SCR21.SPR 

FUNCTION _rOn10y411 I& moubued VALID 
M1EGION 1 
DO CASE 
CASE m.opcted • 1 

IF moubcred > 31ton 
WAIT 'l'Unido no ~a' WINDOW 
_CUR0111.1 • OLINUM(m.subctod) 

ENDIF 
CASE m.cocrod • 2 

IF abobad > 1 hen 
WAIT 'Macchio no vida" WINDOW 
_CUROIJ • OLINUM(m.oulictml) 

ENDIF 
CASE m.opcmd • 

IF ossubcrod > 211en 
WAIT *Solomidn no mido" WINDOW 
_CURIDIM • CMINIUM(m.oubcred) 

ENDIF 
ENDCASE 
_CUROBJ • OFUNUM(m.ciosillr.o) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Fundan: _RON11W47T 

Calad SCR21.SPR 

  

FUNCTION 10111SWT1 SB m.cieeltoa WHEN 
FREGION 1 
modo_numda • 
m.moconm • .T. 

• 

• 
• 

 

Funellon: RONIBVIAK 

Celad by: 8CR21.SPR 

   

FUNCT1ON 20n111Moll Y m.ciesika UNJO 
OREGION 1 
DO CASE 
CASE m.cloileca • 1 

CASE 
• OLINUM(mbtockicto) 

CASE m.deara • 2 
_CUROL1 • OLINUM(m.bnoe) 

CASE m.cleollea • 
_CURCOM • OLINUM(mboterod) 

OTHERWISE 
_CUR011.1 • OBJNUM(mniainco) 

ENDCASE 

Fin 	n: _RONIIRMFG 

COMO Ir. SCR21.81,11 

FUNCTION JOnley4fg 68 m ixodudo WHEN 
OREGION 1 

19 

• 

• 

• 



PROGRAMA FUENTE 

mproduclo e 1 
moliedIce • 1 
m ascproe • .T. 
SHOW GETS 

Fundion: _ROM LIIP 

Collod by. SCR2I.SPR 
• 
• 
• 

FUNCTION rOntirlp 11 m producen VALID 
IIREGION 1 
SELECT produclo 
LOCATE FOR prd_nomprd • orrproductepopralucto) 
STORE prd_numprd TO m.prd_numprd 
_CUROBJ • OLINUM(m.bolcrod) 

Furodon: _RONISVPIAN 

Calad by: SCR2I.SPR 

• 

• 

• 
FUNCTION JOnl•olmn AS maneo WHEN 
'REGIOS 1 
mines • 1 
m.cioeca • 2 
m inseproe • J. 
SHOW GETS 

.1 
*I 	Fundan: _RON1SVAPP 
*I 
9 Coladby SCR2I.SPR 
9 
• 111•••1 

FUNCTION _iOnI1rdpp Si mime VAUD 
/REGIO« 1 
GUAM • OBJNIM(m.lxicred) 

Fudir« _RON18V4WA 

CWdby SCR2I.SPR 

Codo SPROCESO.PRO 

*•••••..e. 

FUNCTION_AM18A1vo 4.11 mbolcmd WHEN 
PREGION 1 
IF molada • O hen 

_CURO"). 0*.INUM(m.dosifka) 
EL« 

IF (mrmeeproc) 
STORE OTO nytdas, m.tedado, m.tedoed 
pmmo • 'A reSTR(moperel ,I).STR(m.subcred.1.1) 
DO /proomo 

ENDIF 
ENDIF 

of 

9 	Function: _RON18/000 
of 
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Ceded SCR2ISPR 

Cale: SCRCONS.SPR 
: APERTPRN.SPR 
: OPERAPRN.SPR 

Ume: RESUL.DE1F 
• 

FUNCTION JOn111410d ea m Medid VALID 
IIREGION 1 
DO CASE 
CASE m.botcred • 1 

SHOW GETS 
SELECT reeul 
BROWSE FIELDS ; 

caro numen' : 20 : mofar : H • 'Número de Cuerila',; 
edo_iddrilo r 12: p•11410,1700019* : /1 • 'Venado'. 
edo_edoed : 12 : p•111030(11,*" : II • 'Aduar. ; 
ado_fecap1 : 13: 	:11 • 'Aper114111. ; 
edo Ude :12 : pnalawimer : H • 'Llmlle.  ; 
FONT In Sane Sof. e ; 
STYLE 
NODELETE ; 
NOAPPEND ; 
NOMODIFY ; 
NOMENU ; 
WINDOW morded 

STORE Ido num* TO m.edo_nurnete 
STORE .F. TO mercera 

CASE m.bolered • 2 
SELECT edo_eveprd, edo_eándo, *do Idead, Ido_ rnere ; 

FROM reme ; 
ORDER BY edo_cveNd ; 
GROUP BY edo aremd ; 
INTO CURSOR green' 

DO LGENGRAPH) 
STORE .F. TO m.emecproe 

CASE m.bolcred • 3 
1F EMPTY(m.edo numcie) Srn 

WATT *No se Ir ealecolonedo Nowa cuerda' WINDOW 
ELSE 

DO ecreone.epr 
ENDIF 
STORE .F. TO reasecproo 

ES ESTRATIFICADO 

ORAFICAS 

U CONSULTAS 

CASE mhdued • 4 	 1111 VER 

DO CASE 
CASE mepued • 1 

DO CASE 
CASE m.euhered • 1 OR msubcred • 2 

DO 
STORE .F. TO m.usproe 

CASE m.eukred • 
DO onereem.enr 
STORE .F. TO meeeproc 

ENDCASE 
CASE m.opered • 2 

DO CASE 
CASE m.eubered • 1 OR m.eubcted • 4 

DO eperlpm.epr 
STORE .F. TO m.ezeproc 

CASE maubered • 2 OR m.eubcred • 3 
DO aperIpm.epr 
STORE .F. TO m.emproe 

ENDCASE 
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CASE m.opend • 3 
DO aperIpm.wd 
STORE .F. TO mamo» 

ENDCASE 

   

CASE m.bricted • 5 
CLEAR READ 

ENDCASE 
EOF: SCR2I.SPR 

  

13 SALIR 

     

Proceden lile: C:NSEITARYSCIINSCR22 SPR 

' Inmaduro 8111: Remisión de Saldes Setiegkes 

PROCEDURE 8111 

IF USEDrrearf)lhan 
SELECT roerá 
ZAP 
USE 

ENDIF 

IF FILE(SDTARIODIRESULD8r) Mn 
DELETE FILE ladlerldeeeddhl 

ENDIF 

DO CASE 
CASE m.daellka • 1 	 Mi Por podrido 

SELECT gerodib.weLnunda,preduclopetnoweeteeldee.'; 
FROM saltkie.paido; 
»ERE produclaprd_nramed • sebbwede_cward; 
MAZNO preetele.prd_rawprd • re.prd_rearded ; 
AND (uldesede echad o selte.ede 	U)) ; 
AND (uide, ade camal • 0); 
INTO TAILE ledlaitireeed dbf 

CASE m.claelice • 2 	 88 Por linea 

SELECT produce° led_riurelnpoWdo.prd_ncersedieldoe.'; 
FROM eaMaaproludo; 
WHERE weiNde.prtrunard • seldos.sda_creprd; 
HAMO (elles.* frkad > ~sa aces(1.50)) ; 
AND (ueldeaskeweat .0); 
INTO TAKE ladarlidawellM 

CASE m.olealllea • 3 
	

General 
SELECT predial, prd_nordhoraiede isd_neenwdaeldoe.*; 

FROM seldssud; 
WNERE draWde.prd_nunwd • eildseade_cwwd; 
HA VINO (wMee.edo edema > ealdes.ado incre'(1.50)) 
AND (ealdoe.atkr_creced • 0 ); 
INTO TAILE ldYisJl 

ENDCASE 
DO caleul~ 
RETURN 

• Procedes 13112 : Redekin de Selka -> Sobregiro* Morosos ' 

PROCEDURE b112 
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MIMA» FUENTE 

IF USED(reatr) Mn 
SELECT orad 
ZAP 
USE 

ENDIF 

IF FILE('1SDTARMIDWESUL.D•r) Mn 
DELETE ALE Isollalemetd.dtd 

ENDIF 

DO CASE 
CASE m.ciallIca • 1 U Par peluda 

SELECT prodirolopid mardln,produch prd_nompolaildoo'; 
FROM adlimpoducdo; 
WHERE prallidedwd_ntopril • saim.ado~; 
HAVING pmeroloprd_nomprel • ni.imintonpol ; 
AND (aliaado_tdcaol > ealdosadoimcro); 
AND (aaldotedo comal • O); 
AND (aidoo.edo nummv > 1); 
INTO TULE lodlarádlrootted 

CASE m.clesdlca • 2 la Por llar 

SELECT productodad rownlin,produclo ixd_nomprd,saidos.•; 
FRON aallorproirclo; 
WHERE droárcloprd_ouroprd • adidooldo"rd; 
HAVINO (seldwado edad > maiwsdoilmoro); 
AND (midortado_cmcal • O); 
AND (saddos.mlo nummv > 1); 
INTO TABLE ladlarladtatuldal 

CASE m destiles • 3 S& Osmond 

SELECT prodigio md_oundiaprorkmtoprd_nomprdieldoo.'; 
FROM aoldakproirc" 
WHERE prolircb prd_romprd • sellosodocomprd; 
HAVING (aeldos.adkerhood > sidosado antro); 
ANO (ealdwado cual • O); 
AND (addloa.edo_nummv > 1); 
INTO TABLE Idlarastnaul ml 

ENDCASE 
DO calculada) 
RETURN 

Procedido 1121: Sin reaparecido 4 Saldo 

PROCEDURE 1,121 

W USED('llmr) 
SELECT neta 
ZAP 
USE 

ENDIF 

IF FILE(ZOTARMOVIESUL.041P) Mn 
DELETE FILE lad•Whilidehl 

ENDIF 

DO CASE 
CASE malaellIca • 1 Si Por producto 

SELECT proáadoprd_nmen,produlo prd_nompreliaidos'; 
FRCM ealdso~; 
WHERE proWalo rminurrad • mida odo_cooprd; 
HAVING producto prd_numprd • m otd_numprd ; 
AND (salda makadoect > saldos odo _anuo); 
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PROGRAMA FUENTE 

AND (ialliceadojecpas • O); 
AND (eakkeedo_crecal • O); 
INTO TABLE Idlehlehresulebf 

CASE melealke • 2 «Por Ilnes 

SELECT Feel:M.O numlIneroductoprd_nomprdealdos.% 
FROM eeMeeeroducto; 
WHERE preduclooknovreord • seldoe.ado_cleprd; 
HAVING (eeldreedo_edoect o sekkoe.edo limcre); 
AND (saldce.edo_facpas • O); 
AND (ealdotede ceecel • O); 
INTO TABLE t lartideesul.dbl 

CASE m.cleelfica • 3 Si Generel 

SELECT produclo.rid_numan,producto prd_nomp<d,ealdoe,*; 
FROM ealdoe,produclo; 
WHERE pralucio.prd_numprd • ealdasedo_cveprd; 
HAVING (eabloe.mlo_edoect > aeldoeedo_Nmcre); 
AND (leidreseajeceig • O); 
AND (seidee.ede_ceocal • O); 
INTO TABLE ledlartdeimul.041 

ENDCASE 
DO cebulabstal 
RETURN 

Procedure 5122: Sin recuperación .> coi mínimo 

PROCEDURE bln 

IF USED(Teeur) then 
SELECT reaul 
ZAP 
USE 

ENDIF 

IP FILE('DTAMBDIRESUL.DBF) leen 
DELETE FILE idelbdVaeuldbi 

ENDIF 

DO CASE 
CASE m.clmilka • 1 138 Por producto 

SELECT productoard_numan,probictoerd_nomprd,ealdoe'; 
FROM eabace,producao; 
WHERE producto.p<d_numprd • aeldos.ado_cveprd; 
HAVINO producto prd_numprd • mpd_numprd ; 
AND 	(eeldoesde edoect > saldoe.ado_limcre); 
AND (ealdoe.edo miga* < ealdoseclo_intoInt); 
AND (Baldose& cvecst • O ); 
INTO TABLE ddielodeesulebi 

CASE m.clasillca = 2 && Por Ilnea 

SELECT producloprd_numlin,produclopd_nomprd,ealdoe'i 
FROM saidos,produdo: 
WHERE producto.prd_numprd • ealdeaudo_cveprd; 
HAVING 	(saldosedo_idome > saidosedoimcre); 
AND (seldoesdointocap < seldoe.e0o rnloint); 
AND (aaidoesdo_cvecal • O ); 
INTO TABLE 1eltañbdeesuldbl 

CASE melaaifica • 3 II General 

SELECT producto prd_numlln,produclo prd_nomprd,seldos'; 
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PROGRAMA FUENTE 

FROM mblekmeduclo; 
WHERE prallidoird~ • adios.edo_cHlml, 
HAVING 	Hsidessdo~► ashiassdo_limuM; 
AND Milesie_wisca• • sallossikmMIM); 
ANO (silles.eis ~se • O ); 
INTO TABLE Mdluldossul.db/ 

ENDCASE 
DO akkisloW 
RETURN 

• 
• 
• 
• 

Fundan: _RONISVEHC 

Cobá by IICRUSPR 
• 

FUNCTION iOnlemhe 88 m.rsdeob VALID 
OREGiON 1 
W smilsclo • 1 

mrsdrso ■ O 
SHOW GET m.mdrec DISABLE 
SHOW GET nuadedo ENABLE 
SHOW GETS 
_CUROIM•OBJNUM(m.ndsdo) 

ELSE 
ntredsdo • O 
SHOW GET tendido DISABLE 
SHOW GET m.redric DOBLE 
8440W GETO 
_CUROBJ•OBJNUM(m.radrac) 

ENDIF 

• 

• 	Fundan: _RON1 &VEA« 

Calad by SCR22.SPR 

• 
FUNCTION rOn1SArny Si sudado WHEN 
MEGION 1 
m.mIsdo • O 
STORE .T. TO mmempioc 

• 

• 	Fundo: _RON1SVEPP 

• 	Cid by SCRZI.SPR 

FUNCTION.Mnfilwop SS mnoledo VALID 
/REGIO« 1 
IF m.mdedo • O Men 

WATT 'Debe salemionar une opción' WINDOW 
_CURDO.' • OIMNUM(m.mdsdo) 
RETURN .F. 

ENDIF 
SHOW GET mdsallica ENABLE 
SHOW GET mbásab ENABLE 
_CUROBJ • ONNUM(m.cloW/s) 
RETURN ,T. 

FunctIon: _RONIBVEUY 

25 



PROGRAMA FUENTE 

'I 	Cabed by: SCR22.SPR .1  

FUNCTION_rOn1INsuy A& madre; WHEN 
IREGION 1 
misdrsc • O 
STORE .T. TO messemoc 

  

Fundlon: _RON1SVEXO 

Gard* 8CR22.SPR • 

 

   

FUNCTION_rOn1INdo && m.radric VALID 
IREGION 
IF misario • O than 

WAIT 'Debe wir.oionar un& opcltr WINDOW 
_CUROBJ • 0a1NUM(m.radrsc) 
RETURN .F. 

ENDIF 
8110W GET molealeca ENABLE 
SHOW GET m.bstsob ENABLE 
_CUROILI • OBJNIANmolesIacM 
RETURN .T. 

Fundan _RON1101F2M 

CWdby SCR22.SPR 

Cale: SPROCESO.PRG 

FUNCTIONJOn111,2m && mbolsob WHEN 
M1EGION 1 
IF m.cliallka • O Man 

SHOW 0E7 m.bAsob DISABLE 
SHOW GET m.talesb,5 ENABLE 

ELSE 
1F (m.esscproc) Mn 

STORE O TO mides, Mario" mimbed 
DO CASE 
CASE modsob ■ 1 

proceso ■ •81".STR(m.radsob.1,1).STR(m.radsdo,1,1) 
CASE m.radeob • 2 

proceso • •81"*STR(m.radsob,1,1).STR(m.radrsc,1,1) 
ENDCASE 
00 &proceso 

ENDIF 
ENDIF 

Function: _RONMVF84 

Callsd by: SCR22.SPR 

CNN: SCRCONS.SPR 
: CARTPRN.SPR 

Uses: RESULDBF 

FUNCTION _rOn11144 && m M'ab VALID 
IREGION 1 
DO CASE 
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PROGRAMA FUENTE 

Mi ESTRATIFICADO CASE aboleob • 1 
SHOW GETS 
SELECT resul 
BROWSE FIELDS ; 

edo arde: 20: peer • Memoro de Cuerdd,; 
Mojada*: 12 : p•1109.99e,999' : H • 'Vencido', ; 
edo_edoec4 : 12 : pirlieliMIASE, :14 • 'Actual, ; 
Mojo* : 5 : pelear :14 • 'Apodan', ; 
edo_Ilmue :12 : fmile0.11111),9ir :11 • 'Limes ; 
FONT 118 Sane Sor,* ; 
STYLE ; 
NODELETE ; 
NOAPPEND ; 
NOMODIFY ; 
NOMENU ; 
WINDOW mdierát 

STORE mee num* TO mide n'Ancle 
STORE ,F. TO ntempene 

CASE alele* • 2 
SELECT ede oneerd, eikedesde, ele edied, Mojinete ; 

FROM nrd ; 
ORDER BY bea_curd ; 
GROUP BY edo ciamrd ; 
INTO CURSOR pelee 

DO LGE14011APH) 
STORE .F. TO meemwoc 

CASE ab** • 3 
IF EMPTY(m.edo_mancle) Sir 

WATT Mb se he eileccemedo Mur* cuente' WINDOW 
EL« 
DO ~num 

ENDIF 
STORE .F. TO nuniceme 

U GRAFICAS 

SS CONSULTAS 

CASE m.beleeli • 4 	 U VER 
DO ~pases 
STORE .F. TO merma 

CASE m.bolect • 5 	 U SALIR 
CLEAR READ 

ENDCASE 

• 

 

Funden: _RM418VFOC 

Ceded ler. SCR22.SPR 

   

FUNCTION jOnIalea u m.destica VAUD 
IMEGION 1 
DO CASE 
CASE atiese* • 1 

_CURO&I • OBJ14031(mbioducto) 
CASE m.cleedIce • 2 

_CUROIJ • OILINUM(allnee) 
CASE mAleellIce • 3 

_CUROBJ • OBJNU1A(m bottob) 
OTHERWISE 

WAIT 'Debe sebe** une apcidn' WINDOW 
_CUROSJ • OILINUMmbleellica) 
RETURN .F. 

ENDCASE 
SHOW GET ableob ENABLE 
SHOW GETS 
RETURN .T. 
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PROGRAMA FUENTE 

Fundion: _RONII3Vf TV 

Callad by: SCR22.SPR 

FUNCTION An1SMv 	mproducto WHEN 
OREGION 1 
mproducto.1 
STORE 1 TO m.cleerOce 
STORE .T. TO m.emcproc 
SHOW GETS 

Functlon: _RONISVFWV 

Celled by: 8CR22.SPR 

FUNCTION_rOntedwy && mproducto VALE) 
IREGION 1 
SELECT producto 
LOCATE FOR prd_nomprd • ernxoducto(m.productol 
STORE prd_numord TO m.prd_numprd 
_CUROLI • OMJNUM(m.boteob) 

• 
• 

• 

 

Fundion: _RON1111100X 

Cabed by: SCR22.SPR 

  

FUNCTION_Kellevo0e u menee WHEN 
OREGION 1 
milnele • I 
STORE 2 TO m.deefflut 
STORE TOIIISISCPOC 
SHOW °ETS 

Fundion: _RONISVONC 

Celted by: SCR22.SPR 

FUNCTION _Antllopitc &I Reed Level When 

' When Codo from tomen: SCR22 

OREGION 1 
SHOW GETS DISABLE 
SHOW GET m.redeob ENABLE 
SHOW GET mides ENABLE 
SHOW GET mledordo ENABLE 
SHOW GET Molad ENABLE 
SHOW GET m.boteobb ENABLE 

EOF: SCR22.SPR 

Procedure Se: C:ISDTARkSCR1SCR73.SPR 

28 

• 

• 



PROGRAMA FUENTE 

• Indago anglo producto con loa nombres de producto • 

SELECT proAnio 
SET ORDER TO TAG prd_numprd OF Improd 
DOTO TOP 
SELECT DISTINCT prd_nomprd; 

FROM progdo ; 
ORDER BY prd_runprd ; 
»ERE IEMPTY(pd_nomprd) ; 
INTO ARRAY ~do 

• Miga ergio do Immo do prodzio con la Mogo de Ing • 

COTO TOP 
SELECT DISTINCT prd_mayan ; 

FROM podado; 
ORDER BY pol_ramprd ; 
WHERE IEMPTY(prd_numlln) ; 
INTO ARRAY ring 

*MAMA amelo *Monea oon NS nombres da &idén • 
••• 

SELECT ~oh 
COTO TOP 
SELECT DISTINCT neknomdté ; 

FROM nomino ; 
ORDER BY no num* ; 
WHERE lEIPTY(nos_nomdlo) ; 
INTO ARRAY onda 

• Celen Vencida .> Reciente 
••••••••• 

PROCEDURE 01 

W USED(rmW) Mon 
SELECT romil 
ZAP 
USE 

ENDIF 

IF FILE(5OTAIPIDAESUL.DBP) ten 
DELETE PILE Adlarlarteaddal 

ENDIF 

00 CASE 
CASE mimaba • 1 

IF m.rodres • 1 hen AS Par producto y ~Ion 

SELECT producloprd rooraln, produdoprd_numprd, producto.prd_roonprd,; 
mancturiost numauc, nomootrunee_numdN, nompatruma_nomdn,; 
~os" • 
FROM piroduolo, mildo, estructura, nomino; 
WHERE eildosado_cmprd • produclo.prd~ 
AND algolumostrunom • ealdriosdo_numauc; 
AND rormiu.na_nunIN • mtructure.oal_nui"; 
SAVING eidffludo mord • mprelnurrord ; 
AND nommarusgo_ntinin • mma_mondiv ; 
AND eakks.odo ¡lomeo o) 113; 
AND MISMO cical • 0; 
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PROGRAMA FUENTE 

AND produdo prd_numprd ‹, 30; 
AND ( VAL(midossido tacapt) > 9200); 
ORDER BY producloprd_numlin, podado red_nurnprd.; 
aaldoa.ado_nummv DESCENDING; 
INTO TABLE WIlutdrieulcia 

ELSE &I Por producto sin Molen 

SELECT producto.prel_numIln, producto. pd_numprd, producto.vd_nomprd,; 
senuctunseetnumsw, ncennetru.neknumás, narnastrunes_nom"; 
mides* ; 
FROM producio, sido, estructura, nernestru; 
WHERE sekke.ado_cvsprd • produclo.prd_nurrord; 
AND estructura.sel_numsuc • saldotedo_numme; 
AND namestrunse num)* • eetructunseet_rundan 
HAVING ssidoe.sdocveprd • m.prd_numprd ; 
AND aakk*.ale_numoc 0 15; 
AND saldos.ado osad • 0; 
AND productoprd_numprd <> 30; 
AND ( VAL(saidas.edoiecapt) > 9200); 
ORDER BY peludo sed_numiln, producto. prtmerwrd.; 
soldado rtUMMY DESCENDING; 
INTO TABLE Malartermeuldbl 

ENDIF 
CASE mciaealca • 2 

IF ~ame • 1 than &A Pm Mea y Mellan 

SELECT producloprd_nunain, producloprd_numied, praárckrprd~.; 
eermetura.eel_numauc, nomastnroes_numdN, nomestru nes_nomdk; 
saldos.'; 
FROM produclo, a*" e:1mM* nammirti; 
WHERE malos.sdkommd • producloprd_resord; 
AND estructurs.ml_nmauc • saldos.sdo_numuc; 
AND ncensiivnes_numdli • estinctura.eal_numdv; 
HAVINOneniaMM.neefurr,4 • mreM nulo; 
AND aildmido_numcc gg» 15; 
AND sildaisede_cvecit • 0; 
AND pralialoprd_numprd <> 30; 
AND ( VAL(saldos.sdo *Ap)> 9200); 
ORDER BY preidoprd_numiln, producto prd_nomprd,; 
midessdo_nummv DESCENDING; 
INTO TABLE Idlirtiemsul.dt4 

ELSE 	 &I Por Irree sh dliskan 

SELECT producto.prd numlln, poducloprd_numprd, producto. ;ad notesed,; 
estrudura eatnumsuc, romestrunes_numin, nomeseunea_nomd14,; 
saldos», 
FROM producto, saldo*, eekuctum, nomestru; 
WHERE seldossdo_cwprd • producto. prd_numlird; 
AND eatructin.est momo • saldo. sdo_numsuc; 
AND nerneelninaknumdiv • eatnretunseal_nurndle; 
'SAVING ssidesido_numcc ‹, 15; 
AND saltlas.sdo_cvscst *0; 
AND producto.pid numwd <> 30; 
AND ( VAL(aeldos. ado_fecept) > 9200); 
OROER BY producto.prd_numlin, reducto prd_numprel,; 
saidosado_numired DESCENDINO; 
INTO IMRE tadtarlx1Yesul.db4 

ENDIF 
CASE m clasifica • 3 

IF mrednag • 1 then 1141 General y "tipo 

SELECT producto.prd_numlin, producto prd_numprd, producto prd_romprd,; 
estructura est_numsuc, nomeatru.nes_numdly, nsmestru nes_nomdiv,; 
saldos.*; 
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FROM proGilo, esidoi, ~dist nonsehu; 
WHERE eildreadD_cmprd • Brach* Isd_nurnpni; 
AND selniclumme_numsuc • selosedo ~tac; 
AND nanselnimom num* • eilndunLiM_numck, 
MAZNO nonmiunse nun4/4 • m.nes_numd14 ; 
AND seldoemls numcc <> 111; 
ANO ~sedo mal • Oi 
AND pmiluclapd_nunGrd <> 30; 
AND ( VAL(sillossio Mcsol) > 9200); 
ORDER BY Breiludo.prd_nuyan, reeáidaprd_numprd,; 
sekke.M4 1111111114 DESCENDING; 
INTO TAKE lirlotesettel 

ELSE 	 Ea General sin Milán 

SELECT produoloprd_mardn, praluclomd_numpni, producto prd_nompr4,; 
mdrudum.sel_rommuc, noinselunm rfuntdM, nornsiuns• nomdk,; 
eakka.•; 
FROM producto, saldos, selludurs, ~dm; 
WHERE midoesdo_creprd • praÑolomd_numprd; 
AND isliucensil momo • eslikesdo ~mi; 
AND nomeelnines num& • selniclumeel_rundk, 
MAZNO eildos.edo num: 4> 18; 
ANO ealdmmlo evicat • O; 
AND prduclo.prd_numisd <> 30; 
AND ( VALGildoslickflicap0 o 0200); 
ORDER BY podadoprel_romin, produck) prd_numptd,; 
eslia4.91krunow DESCEND1NG; 
INTO TARE Bdtm10101119114M 

ENDIF 
ENDCASE 
DO calcuM4MI 
RETURN 

• Cadera Vendde Adrninletrien 

PROCEDURE 42 

IF USED(res/S) hen 
SELECT ~á 
ZAP 
USE 

ENDIF 

IF FILE(9IDTARBIDIRESULD6r) ten 
DELETE FILE ledlerIxkosuldbl 

ENDIF 

00 CASE 
CASE mdmiks • 1 

IF medres • 1 Pan Si Por producto y ~ion 

SELECT producto prtl_nunlin, producto Ixd_numprd, produdowd_nomord,; 
estuclun.ell_nunme, nomeelnLnes_numdly, norneetnInse_nomdk; 
saldos"; 
FROM producto, ~os, esSuclum, nomeelni; 
WHERE eikkoLedo_eviord • producto prd_numptd; 
AND eslruclum eil_numeue • ealdaildo_numsuc; 
AND nomestrums_nurndIv • estruclurs.nl_nmdlo; 
HAVING saldm.sdo_cysprd • m prd_numpid ; 
AND monsinEnsi_numdlY • m.nes_nurntliv ; 
AND 4/1149.990 nurrco 4> 111; 
AND islistailo cm* • O; 
AND proldoptd_numprd 4> 30; 
AND (uldotMe_numen4 > O AND saldos sdo_nummy < 4); 
ORDER BY producto pul_nurnlin, producto prd_numptd,; 
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eáloside_reererN DESCENDINO; 
INTO TABLE ladlarROYesuldbl 

ELSE &A Por proárcio ski *Neon 

SELECT producloprd_numan, producto. prd_numprd, producto. prd_nompd,; 
%%Gummi...sume, nomestuneknumder, nomestru.nes_nomdiy,; 
ealdos.*; 
FROM preeNclo, salda, selmbse, nomestm 
WHERE seidesido_creprd • producto.prd_numprd; 
AND esInicturseel_sumeue • seldrersdo_nummx; 
AND ncenselrunse_numáS • estructurar* numdiy; 
HAVINO seldesedo_cesprd • m.prd_sumprd ; 
AND selésesdo_numcc <> 1e; 
AND IMIelostdo_cwost • 0; 
AND pralludoPt~ Ì 30; 
AND (Wdes.edo num*/ > O AND saldos ado_nummy < 4); 
ORDER BY productorxd_numen, producto ard_nurnprd,; 
saldoe.acknumme DESCENDINO; 
INTO TABLE Mdlartdeseuldbl 

ENDIF 

CASE m.claselca • 2 

IF numen • 1 then le Por Un* y *vicios 

SELECT preductoprknuneln, productomd_numprd, producklprd_nomprd,; 
intructurcest_numeur, nornesbu.nesnumdly, nomeetturms_nomdlv,; 
seldes.*; 
FROM caduceo, saldas, estructura, someto; 
WHERE esides.sdo_cveprd • productomd_numprd; 
AND estruclurs.eM_numsuc • ealdotedo_numsuc; 
AND romestru.nes_numdly • sodiuctura set_numdN; 
HAVING nernseliume numr* • mnes_numdbr ; 
AND seldos.ado_numcc <> II; 
AND saidos.ado_cvscal • 0; 
AND productoprd_oumprd <> 30; 
AND (saldesedo_nummv > O AND ealdos.edo_nummy < 4); 
ORDEN ¡Y productoprd_nuneln, producto prd_nurnprd,; 
salthas.sdo_nwinv OESCENDINO; 
INTO TABLE Mdlert<lheuldbt 

ELSE 	 &S Por Ilms sir **dm 

SELECT producto.prd_numen, producto md_numprd, productoord_nommd,; 
estucluresat_numeuc, nommerunse_numdly, nomestrunes_nomdiv.; 
ardes.'; 
FROM produclo, saldos, estructure, nornestru; 
WHERE seirlassOo_cymed • producto prd_numprd; 
AND salruclunead_numeue • saldmeado_nuinsuc; 
AND amilanes numér • ealruclumest_numrav; 
14A1eNG seidmeedo_numcc <> 15; 
ANO seklea.edo_cescal • 0; 
AND produclo.prd_numprd <0 30; 
AND (sidoe.sdo_nummy > O AND seklosido_nummv < 4); 
ORDEN BY producto.prd_numen, producto.prd_numprd,; 
saMmado_numow DESCENDINO; 
INTO TABLE Udlerlbdassuldbl 

ENDIF 

CASE *desaira • 3 

IF rendre; • 1 hen il& General y Mielen 

SELECT producto. prdnumen, producloprd_numprd, producto prd_nanprd,; 
estructura. est sume, norrerstru.nes_numdiv, nomeerernes_nomdiy,; 
saldos.'; 
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FROM peoducio, saldos, mentkire, neomperu; 
WHERE midas edo_cesprd • producloprd_nurrprd; 
AND est uclumose nutneue • seidoe odo_nunteuc; 
ANO nomesluoso_numd14 • istruclumeoLnurodli; 
HAV1W3 neenestionse_nundi4 • mne•~14 ; 
AND sekkoodo numcc c> 18; 
AND ealiosido_cmst • 0; 
AND producloord_rumprd «) 30; 
AND (baldose* nummv > O AND dilos odo_nuomv < 4); 
ORDER IV prodicb.prd_numlln, produce° prd_nurrord,; 
tteidosado rumio DESCENDINO; 
INTO TULE lielerlorNouldb/ 

ELSE 	 t& General sin *detén 

SELECT producloprd_nurreen, pralucloord~, producto.pd_nomprd,; 
solnictursiolitoneue, nomiolni.roo_nurndk nomootronos_nomdk,; 
ealdoo.•; 
FROM produck saldas, ealluctues, romas u; 
WHERE seldisedo_amwd • produclotrd_numprd; 
AND telniclussestjuratto • eittosedo_nunisuc; 
AND norreekuoso~ • seliuchrsool_numd14; 
HAMO teldosodo numcc «) 18; 
AND saldos.ado_cmet • 0; 
ANO prodidord_otamMI " 30; 
AND (ooldeosto num« > 0 AND osidoo.oáLnummv < 4); 
ORDER IV matoloird_nuffilln, produdo.prd_nurnprd,; 
eildostio 181111111.4 DESCENDING; 
INTO TOLE lidlertdIromtdlol 

ENDIF 

ENOCASE 
DO colcuMital 
RETURN 

Carlon Vencido .) Pul:Mico 

PROCEDURE c3 

IF USED(resur) Men 
SELECT ~I 
ZAP 
USE 

ENDIF 

W FILE(1SDTARGDWESULDSP) Mon 
DELETE FILE IodtoliedVosul.dbl 

ENDIF 

DO CASE 
CASE m.diellIce • 1 

IF madres • 1 Sun && Por producto y dividan 

SELECT produce° prd_nurniln, productoord_numprd, producto prd_nomixd,; 
delnxtn.oid_numsuc, 110111•11h.nee numdN, nomestmods nomdiv,; 
saldas?; 
FROM produce'', ab», mobuctura, nomsstru; 
WHERE saldoo.odo_cvepid • productoprd_numprd; 
AND metucturs.eM_numouc • saldosodo_numsuc; 
AND noomotru.nee numdk • ostnrcturooknumdlv, 
HAVINO eidosodo_oosprd • roputoMoPrd ; 
AND norneieliu.nommodlv • m.noo_numdt4 ; 
AND (tiált.mk1,/mmoo (» 111); 
AND producloprd_numprd <> XI: 
AND oekloo.ado_cvocst • 0; 
AND (eild000do_nummv 3 AND olidos edo_nummv < 7), 
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ORDER BY producloprd_nurran, producto rxd_nunprd,, 
soldossdo_nummv DESCENDING; 
INTO TABLE ladtarlbdWoutrIbl 

ELSE 41 Por producto ein "Mon 

SELECT productoprd_numl~oprd_numprd, prorructo.prd_nomprd,; 
ostruclurumlnumsuc, nomestru.nos_numásr, nomeelnrose_nomáv,; 
saldos,•; 
FROM producto, sito, Morán, camastro; 
WHERE sokl000do_cwpol • productoprd_nuoprd; 
AND rolndursool_nwrox • mlámodo_nurrow; 
AND narriestruom num*. ostructurasal_numdk 
HAVING lekloorido_ctoprd • mced_nunord ; 
AND (saidosido cuma: <> 111); 
AND producho.prd_numprd <> 30; 
AND soládoodo_cmcal • 0; 
AND (oalrios.Mo nummy > 3 AND asidosido nurnmv e 7); 
ORDER @Y producto prd_nuTán, cookictorxd_numprd,; 
oildcoodo_rearow DESCENDING; 
INTO TABLE illertellroodIM 

ENDIF 

CASE mclasMot • 2 

IF medro@ • Mon Si Por Masa y *Mon 

SELECT moducloprd_nurnIn, producto prd_numprd, producloprdnomprd,; 
ostructurawl_numouc, comedor nort_numdly, nomestru.neo_nomdiV; 
soldor'i 
FROM proárcb, salda, ~un, nonselnr, 
WHERE oikko.«M_crount • produclood_norrord; 
AND minclum.ost_numwo • midosodo_numsuc; 
AND nooselru.nos_nurroW • oilluctursost_orandlt, 
HAVINO nomilnutekozok • mookotimIN ; 
AND (soldos.odo numcc e> ti); 
AND proluclaprd_nrancrd <> 30; 
AND oaldroodo oro* • O; 
AND (alésodo reliMmV > 3 AND said000do norme < 7); 
ORDER BY prMicid@rd_rooTIM, proluckd prdfunprd,; 
eildreillo_ramtme DESCENDING; 
INTO TALL Odlerterrimirtd 

ELSE 	 && Por Nom sin chVolbn 

SELECT producto.prd_nuolln, productoced_numprd, producto prknomprd,; 
ostrucluntoM_numsuc, comboso nmdbY, nomestornes_norrek 
saldos.*; 
FROM producto, midas, estructuro, nomestru; 
WHERE milosodo_umprd • pmárolo prd_numptd; 
ANO miuclureaknomoto • eidcoodknfrouc; 
AND nemisIntrus~ • solnicholost~; 
HAVW0 (teddsoodo_numcc <> ti); 
AND cooducloprd_ornprd <> 30; 
AND milosorlo_cvlud • 0; 
ANO (taldoesdo ~me > 3 AND ~e odo_nummv < 7); 
ORDER BY producto.prd_nuoln, productoprd_numprd,; 
saMosodo_nurnrov DESCENDING: 
INTO TABLE ledlartdrosutrIbf 

ENDIF 

CASE indmillut • 3 

IF m cidros • 1 hen &I Gomal y &tobo 

SELECT producto pd_numlio, producto od_numprd, producto prO.nomprd,; 
estructura est.numsuc, nomeotru neo_numdiv, nomeottu nes_nandrv,; 
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soldoo,•; 
FROM producto, mida, minactuni, rommbu; 
WHERE teldessio_cvaprd • producto prd_nunprd; 
AND lostruckndol_ntormic • otikotodo_nurmx; 
ANO FIONIMR1.11el numei • oilndtmost_rmodk, 
HAVINO nommiunso_numdly • m.nes_numet ; 
AND (soldossdo romeo <> te); 
AND prodido.prd_numprd (> 30; 
AND tillooddo comal • 0; 
AND (aildetedo mimo > 3 AND osidosedo_nummv < 7); 
ORDEN SY produclo.prd_mmin, producto prd_numprd,; 
seldosado rommtv DESCENDINO; 
INTO TAKE tollarlsflooutál 

ELSE 	 MI Gomal sin divIsión 

SELECT productotudjurdn, prodiclowd_nurrent, produclormknormrd,; 
eshoduromt rommic, nommiums_nurndlo, nomostrunos_oomM4,; 
saldos' 
FROM MoRdto, sida, mimo*" nomeelru; 
~RE soldes.mio_cmpid • productomlnumprd; 
AND mIndliodel momo • ~molo 111"10; 
AND remeolncnas mondo • eslructoodel_num•4; 
HAVINO (oldesado_numco o> II); 
AND prootclowd_ntomrd <> 30; 
AND ~modo cm* • 0; 
AND (soldado mon» > 3 AND soldmodo_marinw < 7); 
ORDEN SV prodctomd_roord~oprd~,; 
soldoeddo rumio DESCENDINO; 
INTO TASLE idlert•froodda 

ENDIF 

ENDCASE 
DO caimailotol 
RETURN 

• Colom Vencido .> ártica 

PROCEDURE c4 

IF USED(mour) Pan 
SELECT MINI 
ZAP 
USE 

ENDIF 

IF FILE(ISDTARGDWESULDSP) lun 
DELETE FILE IMMIlffireauLdIf 

ENDIF 

DO CASE 
CASE m.doelfice • 1 

IF nuedrep • 1 lun AS Pa producto y ~ion 

SELECT productowd_num1M, productoprd_numprd, productoprd_nornprct; 
estructure.ml_nurnsuc, nornootntmo_num*, nornostru.nes_ncentliv,; 
saldos'; 
FROM producto, salda, osbucturo, nornesbu; 
WHERE satimodo_cmprd • productoprd_ournmd; 
AND estructurado* momo • aldostdo_numsuc; 
AND nomosturem num& • ostructunteM_nundk; 
HAVINO midoo.edo_cvmprd • ogrd_r~ ; 
AND normotru.noe_mon* • mmo_nurrtlY ; 
AND (aakksodo_numcc • le); 
AND producto.md_numprd .t> 30; 
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AND idiota* mol • O; 
ORDER IV preitdo.prd_marán, producto.prd_numprd,; 
asideoodo_nurnme DESCENDINO; 
INTO TAILE toártakekedbl 

E LSE Al Por producto oh dation 

SELECT produchlted_numln, producto prd_numptd, producto prd_nomprd,; 
salnaceurowl_numsuo, nomaseuriknumder, nornastunes_nomdit,; 
saldos.'; 
FROM producto, saldos, soladura romastru; 
WHERE asidasodo_cvesed • pealo* prd_numatd; 
AND esliuctura.eM numsuo • solda stlo_numouc; 
AND ncerdstranss_numdiv • estructuraestnumdy, 
HAVINO seldosodo_cwprd • m prd_numprd ; 
AND (tilasilds ronco • 18); 
AND proGiclo.prd_numprd <> 30; 
AND saidsoodocoecat • 0; 
ORDER IV producto.prd_nundn, productoprd_numprd,; 
soldosalo_rotormw DESCENDING; 
INTO TOLE lidlartdWauLdtd 

ENDIF 

CASE melosilica • 2 

m.redrog • I Nen Al Por Hnos y M'ion 

SELECT producto.prd_numln, prolJoloprd_numprd, producto Fed_nomprd,; 
sotructura.estoumsuc, nomestmess_numdIv, nomeotru.nes_nomdle,; 
saldos.' 
FROM ;Mudo, ssIts, estructura, nomsotru; 
WHERE saldatodo cvsted • productoard_numprd; 
AND solructurs.ed_numsuo • sakkoldo numsuc; 
AND romadiu.nas num** aseucturatot_numdiv; 
HAVINO nomaelni.nsa_numdet • m.nes_numdre ; 
AND (dim.ado manco • III); 
AND producloord_numprd <• 30; 
AND salimada_cvecel • 0; 
ORDER BY produclo.prd_numln, producto.prd~,; 
aellatailo mamo DESCENDINO; 
INTO TAIMA ladlerAdhoutcht 

ELBE 	 && Por lInsa sin *agito 

SELECT produckprd_numén, producto.pid_numprd, producloprdnomprd,; 
soladura eal_numsuc, nornastruros_numdlv, nomostru.nes_nomdIv,; 
saldos.'; 
FROM prodcto, sito, ~As, norrootru; 
WHERE oallissodo_ovaprd • protholoprd_Tomprd; 
AND ssIntárnroknumsuo • saldssodo_nransue; 
AND nomasturdo non* • aelnicarstalnumdk 
HAVINO (salise.sdo room • 11); 
AND psárctoptd_nuoprd tr,  30; 
AND saldoe.ado_ctecol • 0; 
ORDEN BY producloord_rotmln, prcductoprd_numprd,; 
saldosodo mareo DESCENDINO; 
INTO TABLE WellertotasaiLdt4 

ENDIF 

CASE m.daslica • 3 

IF m.radree • 1 Non &A Osmond y dlIalon 

SELECT Leoductoprd_nurran, recducto.prd_numprddenductopolnonyorl,; 
achuchad ocknumsuc, nomestruoss_numdiv, nomeotruneknomdiv,; 

FROM ;Mudo, saldos, estructure, nomostru; 
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WHERE eaktoeudo_cvegad • pasudo prel_numprd; 
AND irelnichateeknumeuc • malos edo_numeuc; 
AND nomealru naknumeiN • eetructurseel_numdiv; 
HAMO Remedando num09 • m.nee_numdlo ; 
ANO (silos edo numcc • lel; 
AND pmdidood_numprd <> 30; 
AND aeldoesdo_macet • 0; 
ORDER BY producle.pr d numen, producto.prd numprd,; 
ealdeemb nifirent DESCENDINO: 
INTO TABLE imileffidarmuldhl 

ELSE 	 MI Genere( sin división 

SELECT producto prd_numlin, producto prd_numprd, producto rad_nomprel,; 
ietructurtest nuinsuc, nomestrunea_nunlY, nomestrunn_nomdiv,; 
sakbe.'; 
FROM prahdo, *debe, estructure, nomeetru; 
WHERE ~ea edo naced • producto prd_nmprd; 
AND eebuctie.est_numeue • silabeado numeuc; 
AND normairume rarralbi • adructure.eet_nri~; 
HAVING (eidee.eao mirnoo • III); 
AND proultiolood_numprd <> 30; 
AND ealamado_ascar • O; 
ORDER BY producloprd_numen, prodircr,o.prd_numprd,; 
sekkiesedo ~mi DESCENDINO; 
INTO TABLE tediribdemul.dtd 

ENDIF 

ENOCASE 
DO calcidelotai 
RETURN 

Certera Vencida .> castos 
tttttttt•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PR OCEDURE 

IF USED(neeur) Sin 
SELECT mil 
ZAP 
USE 

ENDIF 

IF FILErVIDTARGOVIESULDBF1 then 
DELETE FILE YrdiertdYeeridre 

ENDIF 

DO CASE 
CASE maleaos • 1 

IF mradrea • 1 Iban II Pa producto y dhleion 

SELECT producto.premrdin, producloprd_nummd, productoprd_nomprd,; 
eatructuremet_numeirc, nomearreneennch rameetru.nes_nomdiv,; 
caelítme.casyrocep, ceeleyoscakinyinl, cestioi.cee_mlocde,; 
cestipacee_mlocnd, aldea.*; 
FROM produce°, mida, aseucturs, nmeetru, magos; 
WHERE midoe.edo_mtprd • producto prd_numprd; 
AND estructurama_numsuc • *Mos edo_numsuc; 
AND meraelnr.nes Mindili • merucluraeet_pmndiv; 
AND emilimacee_nuacte • esIdoe.ado_nuncte; 
HAVING midesedo mugid • m prd_numprd ; 
AND notneelrunse~ • mase_nwridly ; 
AND prodidaprd_numird «). SO; 
ANO eMbesdo met <> O; 
ORDER BY productomknumlin, producto prd_numprd,; 
seickuudo_numnw DESCENDINO; 
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INTO TABLE Isiterlx1Vmul 

ELSE 64 Pot producto sin «Mico 

SELECT producloptd_numr, pn:d.do.prd_numprd, prxducto. pd_nomprd,; 
setructunseil_runsuc, norneetru nes_nurndiy, nanestrunes_ncindiv,; 
cashilookels-MtPoo0. ~gas cas_Impint, castipos.casintocde.; 
castipm.cas~, midos..; 
FRC« proárclo, ~os, estructure, nomeetru, ~pos; 
~ERE málosedo mord • pro:todos:id numprd; 
ANO mindursest_numsuc • sétosesto_nurnsuc; 
AND norriestrums num* • sekuottreturt_numdrt; 
AND calipos.cso_nurncts • saidosedo_ntencts; 
HAVING sildoesás CVSMd • M.ForknuMPId ; 
AND product.PritnumPrd " 30; 
AND sidosedo_cuscol <> O; 
ORDER BY proiucloprd_mayeln, producto. prd_numprd,; 
ssIdossdo rurenv DESCENOING; 
INTO TAistE  lidlettrdbout (FM 

ENDIF 

CASE rocleslfica • 2 

IF m.rutrop • 1 dan U Por lime y chtIon 

SELECT ~Db. prtrunin, prodtdo prd_numprd, producto pot_nomprd,; 
estructursest_numouc, nomestrunes_numdiv, nomestru.nes_nomdev,; 
cestkico.ca)rrfcep, callyposem_Impint, csetipos.cas_mtocds,; 
caellpostmefilocnd, saldos.'; 
FROM ~do, saldos, alud" nomestru. castipos; 
WHERE saldolsdo_cysprd • prodoMprd_numprd; 
AND estruclurtist_nunsuc • saldmodo_nurnwc; 
AND normelruoss num& • eshucturs.est_numder; 
AND ceilemookruncla • seldosedo_runcts; 
HAMO nornsotru.nes_numdir • aneo num& ; 
AND productoprd_numprd <> 30; 
AND milico. sdo cread <> O; 
ORDER BY moductoprd_numin, producto prd_numprd,; 
sMdoemlo_nummv OESCENOING; 
INTO TABLE Udlartdrssul.del 

ELSE 	 U Por Nasa sin dedisko 

SELECT producto prd_numlin, producto. pt d numprd, producto prd nomprd,; 
estructura sid_numsuc, nommeu.roo_nsamdiv, ncensstru.nes_nomder; 
castiga cas_Impcap, cashpos.cie_impint, castIpos.casmIccde,; 
caelipos.cmjniocnd, 
FROM producto, saldos, estructure noniestni, astil s; 
»ERE Nidos isdo_csmett • producto.prd_nunprd; 
AND setructumest numstre • midosodo_nurnsuc; 
AND nomesluress_nurn* • estructure. tost_numdlr; 
AND callgostes_mench • sida edo_nurnds; 
HAV1NG producto. prd numprd <> 30; 
AND saldoesdo_csecst <> O; 
ORDER BY producto. prd_numkn, producto pcd_nurprd,; 
saldosedo_numov DESCENDING; 
INTO TABLE 

ENDIF 

CASE m clasifica * 3 

IF m radreg • 1 then 114 General y deriaion 

SELECT producto. prd_numlin, producto prd_numptd, producto prd_nomprd.. 
estructura est_numsuc, nomestru nes_numly, nomestru nes_namdiv„ 
castigos cas_impcap, castigos Cas_impir4, castigos cas_rOcCde,i 
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caellmos.casinlcond, **km.; 
FROM producto, untos, ~dura, nornosiu, caillgoo; 
WHERE aeldoondo cgopid • producto prd_roorod; 
AND osliuolossiml_numsuc • saldos odo_rnansuc; 
AND nornosIni. neo_numdlo • astructurst~, 
AND csollmoszso_numals • oildonado_runcto; 
HAVING tIOTSSIM.1101 nurndk • mmos_nurntIM ; 
AND proSiolowd_nurnmd <1› 30; 
AND odiado eaest c) O; 
ORDEN IIV mmAdosni_manin, proárSo prd_rommod,; 
soidoo.ede nwomm DESCEN01140; 
INTO TALE bdrbdInmute/ 

ELSE 	 14 ~gni Mn división 

SELECT paducto.prdiurin, producloprd_nrmrd, roximloptdncormard,; 
cotructurnmetiommuo, nornesInt.nes numdM, nomostrunon nomdlo,; 
caslige.casjirmoop, caollmcm.cakimpInt, caMiposcoo_rntocds,; 
cashosces_mloond, 
FROM producto, mido., estructure, nommlni, milpa; 
WHERE midresdo_mtionl • malo* ped_nunmrd; 
AND osInstursost_mprowo • oslikritdo_mansuc; 
AND ~mem MSnurrdS • 'indos tooljundlo; 
AND caollgoonao_nuncto • oillesido_numcto; 
HAVING prodiadDyrd..~ " 30; 

	

AND ~osado 	«- Si 
ORDEN IV poéalood_raiwilln,p~ pd_numprd,; 
ollosedo filATOW4 DESCENDINO; 
INTO TULE todletbtflooultil 

ENDIF 

ENDCASE 
DO colculaMtot 
RETURN 

•••••••••• 

• Ceden Vencida -› Redccorrimloción 

	

.••••• 	 •11111•••• 

PROCEDURE oS 

IF USEDrresun 
SELECT real/ 
ZAP 
USE 

ENDIF 

IF FILENDTARIDDIRESUL.Der) hen 
DELETE FILE Indlortehrocutibl 

ENDIF 

DO CASE 
CASE mcloolfica • 

IF m.rodreg • 1 Pm I& Por producto y *Mon 

SELECT producto Knumlin, productomrd_nummd, mcduclowd_ncorMrd.; 
ealtuctursokntmouc, nansitruses num*, norneetrunos nom"; 
labios.; 
FROM producto, ~a, ~Action, nronestru, 
WHERE saldos edo_cvmprd • produloptd_nwprd; 
AND ostructunteol_nurnsuc • eilántodo_nmsuc; 
AND nardstruseknunwio • setructursnal_mardtd; 
HAVINO eslIossdo_cmprd • mffirdjurmrd ; 
AND ~AM num& • num matollo ; 
AND proámlo prd_numprd • 30; 
ORDEN IV producto prd_runin, producto prrinumixd,, 
ealchosedo_nummv DESCENDING; 
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INTO TABLE tsdlarlidiresuldbl 

ELSE &S Por producto Un dMsion 

SELECT producto prd_nurnlin, ccoducloixd_numprd, producto prd_nomprd,; 
ostructurpert_numsuc, nommitru.nco_numdiv, nornistru.nss_nomdiv,; 
saldos"; 
FROM producto, mildo*, estructure, nomostru; 
WHERE aliado mord • podado prd_numprd; 
AND iminicturepol_numstic • saldosido_numsuc; 
AND nommilruces_numdlv • astructunic*numdiv; 
HAVING celdocido_cycprd • mgcd_numprd ; 
AND producloprd_nurriprd • 30; 
ORDER BY producto prd_numlin, producto.prd_numprd,; 
aidospdo_numrny DESCENDING; 
INTO TABLE lidleibtresuldbl 

ENDIF 

CASE m.chosikm•2 

W mcdros • 1 then SS Por lineo y &Aston 

SELECT prcductortd_numtn, producto.prd_numprd, producto prd_nornprd,; 
colniclumicknumsuc, nornseitnums_nunIki, normstru.nos_nomdiV,; 
saldos.'; 
FROM producto, saldos, ordniclum, nconcotru; 
WHERE estimado meprd • producto prd_nurricird; 
AND cohtidurepct_numsuc • saidocsdo_numsuc; 
AND rameelou.nos numdiV • ~duro col_nuircliv; 
HAVING norrashicoe num*. mcco_numdli ; 
AND producto txd_numprd • 30; 
ORDER BY pmducto.prd_numlin, producto md_numprd,; 
tidos odo_morrirm DESCENDINO; 
INTO TABLE tsdloPtithrosul.dbt 

ELSE 	 SS Por Unce sin división 

SELECT producto prd_numlin, producto.prd_nurnixd, productoprd_nomprd,; 
ostructurapol_numsuc, 11011111111U,nes_nmdly, nomostru.nm_nomPV,; 
salda.'; 
FROM producto, mides, estructura, nommtru; 
WHERE seldos.odo_mtiprd • producloprd_numprd; 
ANO oulivettinitod_numesm • soldocido_numouc; 
AND nomeolnutes_numdli • octructum est_numdiv; 
HAVING producto.prd_nuirord • 30; 
ORDER BY productowd_nurnlin, producto.prd_numprd,; 
mikka.edo_niiirov DESCENDINO; 
INTO TABLE liderlidlmouldb1 

ENDIF 

CASE incielfico • 3 

IF mrodree • 1 Ion MI General y &hilen 

SELECT producto.prd_nuorin, producto prd numprd, moductoprd_nomprd,; 
ostruclumool_numauc, nornimitnicse_numásd, nommtrucirs_nomdk; 
asidos"; 
FROM producto, saláis, eatructum, nomestru; 
WHERE ooldosido_cycprd • producto prd_numprd; 
AND mitnactro.oel_numouc • caldos icknumsuc; 
AND niornselnineknumdtc • cotructurtest_numdN; 
HAVING nomestninso_num* • m.ries_numeliv ; 
AND producto.prd_numprd • 30; 
ORDER BY paludo prd_numlin, producto prd_numprd,; 
soldos.sdo_nummv DESCENDING; 
INTO TABLE IsdIartdVesuldbf 
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ELSE 	 SS Oinual sin *Asko 

SELECT imádspktunk proGIGOISnumPHL MoOKM.Mtnempid.; 
11111~111110"111110, NIIIINIMNAIS  mm* OMIMIGUJISS ~niki 
salás.'; 
FROM pub*. sallos, ~dm noommtru; 
MERE isSissis_ampid • psWMo md..~; 
ANO seMalwa•Mirmus • mides edo eurimic; 
ANO Hemiliumavom. • isMalursaMfor. 
HAMO sialisMONAJAMWO • 30; 
ORDER IrispeemlsoikuMs~sPrtuTIP93.; 
siks.sle MEIN DESCENDING; 
INTO TULE Isdireensutal 

ENOW 

ENOCASE 
DO cilmilids1 
RETURN 

Fundbm: RONIMNIRO 

GIN W: SCR23.SPR 

e.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• &&&&& ••••••••••••••••••1 

FUNCTION AMO" Y m.redcm WHEN 
EREOION 
stmeau • 1 
0100kOms • S . 

Funden RONISWSUD 

C,aMd SCR23.SPR 

e ****** ••••••••••••••••• 

FUNCTION An1SsNd U watts, VALID 
ERIKSON 1 
*TOME 3 TO m.dellos 
STORE O TO 	Intim" mIsdoed 
_CUROSJ • OGINUMMLdmilta) 

• ••••••11WIleeee•eeeeeeeee••••••••••••• 

• 	Fundan: _RONUMMO 

• 	Calad 34: SCR23.SPR 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.1•11•HeNeeeeerneeeeeee 

FUNCTIONJOnlerep U nobles ~EN 
CREME 1 
msdkrupids • 
Meo • 
STORE OTO "ISSN mMUM, mIsdoscl 
STORE 3 TO m.deilos 
SHOW °ETS 
RETURN .T. 

•1 
el 

Fundko: _RON1EWA22 
•1 

Calad by SCR23.SPR 
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FUNCTION 10n1INA22 AS m clasifica VALID 
IREOION 1." 
DO CASE 
CASE m.clasdka • 1 

CUROBJ • OBJNUM(m.producto) 
CASE m.cioodka • 2 

CASE m.closince • 3 
_CUROBJ • OBJNUM(m.rodrop) 

OTHERWISE 
WAIT 'Debo selsocioner une opdre WINDCW 
_CUROBJ • OILINUM(m.closiSco) 
RETURN F. 

ENDCASE 
RETURN .T. 

Functicrc _RON1OWA7K 

Celad by. 8CR23.SPR 

FUNCTIONjl15i.7k U m producto WHEN 
IREGION 1 
m.producto • 1 
STORE S, TO m.memmoc 
STORE 1 TO 
STORE OTO mtles, mlodovrio, ntedoect 
SHOW GETS 

FunctIon: _RON18WAAR 

Ceded trf. SCR23.SPR 

FUNCTION rOnl Mar II mmoducto VALID 
IREGION 1 
SELECT Mudo 
LOCATE FOR prd_nornprd • arrproductoimproductol 
STORE prd_numwd TO m.md_numprd 
_CUROBJ • OBJNUM(m.rodrop) 

Functlon: _RON ISWAER 

Ceded by: SCR23.SPR 

FUNCTION rOn1Sedoor U mlino•WHEN 
IREGION 1 
mlInoo • 1 
STORE 2 TO m.clootSca 
STORE O TO m Utak mlidovdo, mlidoect 
STORE .T. TO msomproc 
SHOW GETS 

FunctIon: _RON1BWAI3 

Callod by: SCR73SPR 

FUNCTION _rOn1Beni13 && m linea VALID 
IREGION 1 
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• 
• 
• 
• 
• 

11110011ASIA FUENTE 

• 

_CUROLI • OLINUIA(m.ndes) 

  

Funden: _RON1SWALL 

Celad by SCR23.SPR 

  

     

N** 	•••••••••••• 

 

• 

  

••• 

  

    

FUNCTION "111/41 SS medies WHEN 
OREGiON 1 
STO E2TOm.rNp 
ZTORE O TO m.Yir, meedowle, reledeset 
S'ORE .T, TO meneeproe 
SHOW GETS 

. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Nl•••••••• 

Funeliat RONISWAON 

Ceded ter SCR23.SPR 

	 ••••••• 	 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••111•14 

FUNCTION _An1Men Si nue" VADO 
MEDIO« I 
IF memela • O 

WATT 'No atan selecolenelle beles les clubs" WINDOW 
_CUROSJ • 01.1141JIZracielles) 
RETURN .F. 

ENDIf 
IF m.radms • 1 

_CUR011.1 • 0111141M(n.reank) 
ELSE 

_CUROBJ • OWNUIA(m.beicv) 
ENDIF 
SHOW DEIS 

OO.« 	 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• &&&&& 

Urden: _RON1GWAT0 

Cabe by SCR23.SPR 
• 

••••••••••••••••••••• ****** •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FUNCTION Aln1Srals Ni nurse& WHEN 
1111EGION I 
STORE 1 TO madre, 
STORE 1 TO 
M'ORE OTO m.nes_Nendb 
&TOM OTO role*, meada* rabease 
STORE S. 

••••••••••••••••• 	 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FunctIon; _Ft0N1/111/AVV2 

Ceded by SCR23.SPR 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ****** 

FUNCTION jOntlearea SS renurnelk VALID 
OREGION 1 
IF IFJAPTV(andbfm nurndNI) leen 

SELECT 1101.11111U 
LOCATE FOR nee_nomdb • errdMeLeurd•ol 
IF FOUNDO ten 

STORE neo num& TO mies rae" 
ELSE 

WATT `Le diem en seleccionada no es sálele" WINDOW 
_CURODJ • OBJNU1.1(m.numen) 
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PROGRAMA FUENTE 

ENDIF 
ELSE 

WAIT 'La dlacIón scbccioneds no es viuda" WINDOW 
_CUROBJ • OBJNUM(mnumde) 

ENDIF 
_CUROBJ • OBJNU1Nm.bolcv) 
SHOW GETS 

Function: _RONIOW1351 

Ceded by. SCRZISPR 

CaO.: &PROCESO. PRO 

FUNCTION _rOntent61 && m bold WHEN 
IREGION 1 
IF madre. • O den 

WATT "No se ir sclecciondo todos los ~loe" WINDOW 
_CUROBJ • OIJNUM(mncireg) 
SHOW GETS 

ELSE 
IF (m.etrecproc) then 

STORE 0 TO toldes, mt•dovde mtedocct 
proceso • 'C't8T11(mddccr,1,0) 
DO aproccco 

ENDIF 
ENDIF 

*: Procedes FM: C:15DTARSSCRISCR24.SPR  

Iniciaba arreglo producto con los naden de producto • 

SELECT producto 
SET ORDEN TO TAO prd numprd OF layad 
GOTO TOP 
SELECT DISTINCT tod_nomprd; 

FROM producto ; 
ORDEN BY prd_numprd ; 
WHERE IEMPTY(prd_nomprd) ; 
INTO ARRAY coproducto 

• InIcislici copio de lamido producto con los número á Mes 

• 
GOTO TOP 
SELECT DISTINCT prd_numiln ; 

FROM producto ; 
ORDEN BY prd_numprd ; 
WHERE IEMPTY(prd_numln) ; 
INTO ARRAY coloco 

• Codera Preventiva.> Bolseo Comercial 

PROCEDURE dl 

IF USEDroisull Sr 
SELECT reed 
ZAP 
USE 
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PROGRAMA FUENTE 

FM» 

IF FILECNSOTARISOVIE SU L Den Ihsn 
DELETE FILE Isdletchseul ebl 

ENDIF 

DO CASE 
CASE m.cleilles • 1 

SELECT preludio prdnumlis, podado prd_nomprd,; 
bseelin.bel 	e/MeV; 
FROM Mos, pselucb, Web; 
INNERE praGiele..trempri • eelieeslo_csspd; 
AND 1441111.1m1 reericle • esIdessilsjulode; 
MAYINGI ~Me pid_eussr. • mstesesprd ; 
ANO (VALMIles.mleleah) > VAL(bcidsbelIecabe)) ; 
AND 	VAL(Sielln.hel_tecets) 3. O; 
AND 	VAL(beleiLedleolip) • 0; 
AND VALMIellsbellices0 • 0; 
AND eeYs.ab_edsd s eideelde_Imete; 
ORDER SY srernislesslirerin ASC, seMosedo_neprd ASC,; 
eiMetekeleme DISC; 
MITO TAU lilertelVesuLdbl 

CASE meleros • 2 
SELECT prmikloyd_mardn, produresprd_nompnl,; 

aeldes.•; 
PROIA mies, mesle, ~In; 
1NNERE Gisealsodjessitol • eidse.soksweed; 
AND N1111~els • elidessie_rusels; 
HAVING (VALGNileesdo_feeuli) > VALOselebiteljecees» ; 
AND 	VAL(beleln.beLleasto) > O; 
AND 	VALailln.les~ • 0; 
AND VAL~tatledeed) • O; 
AND seNse.sikedesd > seidsiado 
ORDEN 1/1peseidesrdjseedn MC, eiliesede~ ASC,; 
alise ele~ DE 5C; 
MITO TAKE ledlerieseitota 

CASE Nublo • 3 
SELECT ermlimlesrd_nurdn, predial° minan/41k; 

ImillsleUesese, 
FROM selles, ~II 501•111; 
~ERE medueleskreomrd • esiimsdo_caged; 
AND ~sudo • eilessile sisees; 
MAMO (VALGeiles.edsleedr) > VAL(belellstdlecabs)) ; 
A/40 VAL(mlelskillaceSs) > 0; 
A/40 	VALGslintel_leobas) • 0; 
AND 	VALGoleb.beljectisO • O; 
ANO 	seNessikelesel > eidessdo_limas; 
ORDER IV preel‘Msed remen ASC, midosede_ceeprd ASC,; 
sellesekedesel DEGC; 
MITO TALE lellsNotiomuldt1 

~ASE 
DO W4~ 
RETURN 

*HIN* ***** .111••••••••••• 

• Culera Preven** .> TremexIones in SsMln 
••••••••••••• 

PROCEDURE 

USEOrreed, Elan 
SELECT mei 
ZAP 
USE 

ENDIF 
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PADOWAMA FUENTE 

IF FILE(13DTARII3WESUL Den hen 
DELETE FILE Nadiertatesol dbf 

ENDIF 

DO CASE 
CASE masacro • 1 

SELECT peeducloprti noma, producto prd_nomprd,; 
Polellata bebop, saldas"; 
FROM tildes, produclo, bolean; 
WHERE peducloprd_numprd • seklosedo_oreprel; 
AND balan Avelnumcle • seideasida amas; 
HAMO preackprd_nomprd • en,likPlimPfd ; 
AND (VAL(Wistedo feota) > VAL(beietintelleobap)) 
AND 	VALacileantel_ftebea > O; 
ORDER BY produckprd_numiln ASC,; 
arldesodo~ ASC, selles.ede edesci DESC; 
INTO TABLE Wiefternoul.af 

CASE manara • 2 
SELECT palatoprd_nieffin, produoloprknomprel,; 

esidee.*; 
FROM mides, producto, boleen; 
WHERE prolealo.poi~ • seldesidopepd; 
AND bolea.bei nanas • sekleiodo_numete; 
HAVING (VAL(sabasedo_fsetitr) > VAL(beistabol_fectiop)) ; 
AND VAL(bpaln.bol_fechap) > 
ORDER BY preadeadfrarin ASC,; 
askiesodkpoprd ASC, eilásesdo edoect DESC: 
INTO TALE idlerlanseutdbf 

CASE m.deslece • 
SELECT produclesprd_menlin, prockicloprd_nomprd,; 

belfilin.bel_fectop, soldoe.•; 
FROM salda, producto, bolean; 
WHERE predialeard_roaripril • eeldoe.edo_ctoprd; 
AND beleirtid_raide • eekkoods_numete; 
HAMO (VAL(eskies.adojecar) > VAL(baleliotiklecbop)) ; 
AND 	VAL( bstin.belhatop) > O; 
ORDER BY pneaucloprel aran ASC,; 
seidesods cveprd ASC, embaid* idead DESC; 
INTO TALE aclettaresildbf 

ENOCASE 
DO calad~ 
RETURN 

• 
• 

Proceda,: MATCHNAME 

Celia W _ROP4167.XES0 (function in SCR24,SPR) 

Cae: CHANCIE 	armáis M SCR24,SPR) 
: OET 	(prooedieln SCR2ISPR) 
Majé° 	linden in SCR24,SPR) 

: SAME_SNIO 	truncan In SCR24.SPR) 
SAMEJN20 (functien SCR24.SPR) 

Uses: NOMBRES.DBF 	Abs: NOMBRES 
IMPNOMOBF 
SALOOS.DBF 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

PROCEDURE metan neme 
PUBLIC sane, esum1, 1~2, pointer 
PUBLIC mismo_n, mismo s1, mfemo_s2 
PUBLIC fname, hum1, fsurn2, 

PRIVATE COUNT 
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PROGRAMA FUENTE 

COUNT • 1 
Ilp•O 
Neri • O 

IF USED(Implem) 
SELECT bromen 
USE 

ENDIF 

W USED(m~ 
SELECT miss 
USE 

ENDIF 

IF FILENOTARISOINOMBRESIMP) 
METE FILE ImIlrldMostess41 

ENDIF 

IF FILENDTARIONIMPNOMDSP) 
DELETE FILE IMIRIMIsiwootel 

ENDIF 

SELECT Er Al EM, rilm1 Al My, • 
ealMselejusols, miomlo_no;m11 ; 
FROM Mes ; 
INTO TASLE yAlrINllniprrn 

SELECT Worm 

DO CHANCLE 

BORT TO IsellsOmMeeMms ON sdo_nond 

ERASE Inmmu 

SELECT O 
USE IMMOIntessims ALIAS rapan* 
RENACE me WITH O FOR Ou • 1 

MI* • 1 
MITO • 
»AM • •" 
esom2 • "" 
DOTO TOP 

DO MOLE 1E0,0 
rufo • RECNOO 
DO OET WITH No nomd, Immo. Fu" hum2 
!ramo n • 11F(LEMImme)>LEN(eneme), seme_nRimmeirame), as•a_n(snome,fnems)) 
niro_el • 11F(LEN(leurn1),LEN(mum1), mme_en1(huml,murn1), Now int (ssuml »int)) 
wilsmo_s2 • IWILEN(hum2)>LEIMmum2), esme_so2(eum2,•~2), issikel2(esum2Mum2)) 
IF Ohm nANDRMorm al ANO miernten 

REPLACE Ay WITH COUNT 
GO millo • I 
REPLACE Sp WM4 COUNT 
GO poiMm 

ELBE 
COUNT • COUNT • I 

CM» 
serme • Sume 
seuml • huml 
asum2 * hum2 
STOP 
pointer • minIm • 1 

ENDOO 	• 

9 	FunctIon: SAIAE_N 
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PROGRAMA FUENTE 

*I 	Callad W. MATCH NAME 	(proa*" In SCR24.SPR) 
*I 
• 
FUNCTION serna_n 
PARAMETERS nl, n2 
PRIVATE samr41, poebinnk, postdenk2, fnI, int, fn2, an2 

ismwel • .F. 
mellnli • AT(CHR(32), nl) 
poltáriG • AT(CHR(32), n2) 
fnI • SU&STII(n1, I, ixablenli -1) 
enl • SUBSTII(nt, Faelalenk • I, LEN(n1)-paablen10 
fn2 • SUBSTR(n2, I, peablen112 • I) 
an2 • SUESTR(n2, peabiank2 • 1, LEN(n2)-poiden112) 

1F (n1 • n2) 
semend • .T. 

ELSE 
1F (pmbluniQ • O) 

IF (postártlf • O) 
Now" •I1F(n2 • n1, .T., .F.) 

ELSE 
formal • 11F(n2 • MI OR n2 • en', .T., .F.) 

ENDIF 
ELSE 

1F (posblenk • O) 
~wad •11F(n1 • In2 OR n1 • en2, .T., .F.) 

ELSE 
tem' • 11F(In2 • fnI OR an2 • MI OR In2 • gni OR fn2 • anI, .T., .F.) 

ENDIF 
ENDIF 

ENDIF 
RETURN samewl 

Funden: SAME_SN1 

Cadladby MATCH_NAME 	(madure SCR24.SPR) 

CM: PASS 	(peado, In 8CR24.SPR) 
• 

e** 

FUNCTION sone_en1 
PARAMETERS fenI, Nn2 
PRIVATE ismeal 

untad • .F. 

1F (MI • esna) 
Nifiebil • .1'. 

EUE 
IF (LEN(fen1H.EN(1w2) 4 3) 

~II • pme(fen1, fan2) 
ENDIF 

ENDIF 

RETURN ~ni 

Fundan: SAME_8N2 

Cake' by MATCH_NAME 	(woradure In SC R24.5 PR) 

Cede: PASS 	(praaduraln SC R 24.SP R) 



PROORAAIA FUENTE 

• 
FUNCTION cowain2 
11/14AMETERS ount, con2 
PRIVATE SIMIPM 

oconorel • .F .  

W (oon1 • cen2) 
1111111,41• .T. 

EIEE 
W (LEN(son2) • 1) 

me. • IW(oon2 • GUOSTR(oen1, 1, 1), .T., .F.) 
EL3E 

IF (LEN(con1)4EN(son21 < 3) 
ornad • passoenl, 3ln2) 

ENDIF 
ENDIF 

ENDIF 

RETURN anichil 

9  
'I 	Procobsr PAN 
9 
•I 	Cebé EAMEAN10 	(lunolon In ISCR243P11) 9 	: EAMEJA20 (Arden In SCR243/kft) 

9•••••• 	••••••••....••• 	•••• 	  
PROCEDURE pes 
PARAMETERE rae" nenO, NAIRE 
PRIVATE pus* no, R, I, c1, c2, Nacer 

- • .F. 
no •0 
R • LIIN(mun2) %2 
FOR I • O TO ONT(UEN(raney2)-1) 

tato • SUROTR(1lom2, 21" 2) 
W ATRums, nern1) .0 

no•ne• 1 
ENDIF 

NEXT I 

WII•1 
IF (RAT(131011T(nona 1), norn1)) • 0 

no•ne•1 
ENDIF 

INDO, 

mol • IW(no <• 1, .T., 

IF ENAKE • Y. 
W (1.0(~) • 3) 

c1 • EUSETR(om2, 1, 1) 
c2 • BUOSTR(ram2, 2, 2) 
03 • SUEETR(ron2, 3, 3) 
IF (AT(c1, nam1) NO ANO AT(c2, nom1) la O ANO AT(c3, nom1) I• 0) 

moral • .T. 
ENDIF 

ENDIF 
ENDIF 

RETURN pum« 



PROGRAMA fUtP4TE 

Fundan: DELPOINT 

Calid htf. GET 	(pnxidure in SCR24.SPR) 

FUNCTION delpoInt 
PARAMETERS N 
PRIVATE paf& pasprieM 

pospiell e AT(14, 
IF (poso.* m• O) 

N • STUFF(N, papis«, 1, ') 
pospicht • RAT(N, ".') 
IF (pospight <> O) 

N • STUFF(N, posprIght, 
ENDIF 

ENDIF 
RETURN N 

Procmium 0E1' 

Cabed MATCH_NAME 	(procedo In SCR24.SPR) 

CM: DELPOINTO 	(lunction In SCR24.SPR) 

PROCEDURE GET 
PARAMETERS nomcom, nom, sum1, sum2 
PRIVATE nom, pomos, posalssh, mamut 

nom • LEN(RTRIM(ncmcom)) 
posaos • RATC,, minan) 
osesish • AT(r,nancom) 
~mur • gmecoms • possIssh • 1 
nom • LTRIM(RTRAIMslport(SUBSTR(nomcom, poscomse1,ncarsoscoms)))) 
sum1 • LTRIPARTRIM(4•Ipoint(SUBSTR(nsmcom, 1, possimi>1)))) 
sum2 • LTRIM(RTRIM(4s1point(SUBSTR(nomcom, possimthetncersui)))) 
RETURN 

Procadum: CHANCE 

Calad by: MATCH NAME 	(proostlurs In SCR24.SPR) 

PROCEDURE CHANGE 
PRIVATE no, ncnom, pacana, pub" nauruano', 
PRIVATE hemos, IMMO , sumaron, nemaine 

GOTO TOP 
DO WHILEIEOF() 

STORE Elo_nomcli TO fuNnma 
ncnom • LEN(fullnams) 
pacas • ATU,fullneme) 
possImh • RAT(T, Uniere) 

IF posslash • LEN(Arnsms)thsh 
STORE STRTRAN~sme,",;',2,1) TO hits 
STORE STRTRAN(hAnsms,';,?,2,1) TO fulmine 
STORE STRTRAN(fullnams,T; ".2,1) TO fullnamit 
ncnom • LEN(fullname) 

SO 



PROGRAMA NUM 

momo • AT(',', RAMme) 
possiash • RAT(r, Skarn.) 

ENDIF 

roeurrams1 • poselesh - Recome • I 
nema • LTRIIRTRIMISUSSTRO1kinie,1pecom.1))) 
~mei • LTIIIIA(RTRIA1(SUOISTRIAInmesescume•tnesurrers1))) 
sumsms2 • LTRIA1111TRIS(SUSSTR(~11111•11)) 
noaram • eirdivel * 7 * ~val • *,** nem 
RENACE ab nowell WITH momo 
S1OP 

(NODO 
DOTO TOP 
RETURN 

'I 

 

•••••••••••••••••••••••• 	*HM. 	•••••••••••• di N1.111 

'I 	Promán: CUENTA_TARJETAS 
'I 
'I 	niel  ty. 110N1WESO (Anden In SCR24.2111R) 
01 	 1111•••••••••••••11.1.41•••••11111•11.110••••••••••••••••••••••••• 	 

PROCEDURE walsIslies 
PRIVATE leniers, COUNT, poli 

COUNT • 1 
porlst • 1 

SELECT mins 
Wire • O 
00 TOP 

DO MOLE MOFO 
W Reo • Wire ANO IESIPTY(trAdere) 

COUNT • COUNT • 1 
ELSE 

If IESIPTV(Sarders) 
GO poli • 1 
REPLACE Wat WITH COUNT 
COUNT • 1 
GO »dar 

ENOW 
ENOW 
linden • be 
- • pito *1 
GICIP 

EN000 
RETURN 

•••••••••••••• 	N*. 	 ••••• • II 

Fundlon:_R0111SZVVL 

CINE Iff. SCR24.11P11 

"OH ***** 111111.1111•••••••••••••••••••• ••••.•••••••••••• 

FUNCTION _rOn1~.1 NI mradop WHEN 
IREGION 1 
m.radep • 1 
rolvAnom • O 
momorcc • .T. 

Funden: _RON1SZVYS 

Calied by: SC1124.SPR 

FUNCTIONJOn11~ iti m.radcp VALID 
OREGION 1 
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FIEIGEMAA FUENTE 

_CUROLI • OLJNUM(m.clesirca) 

• 

• 
• 

• 

Funclkn: _RON1S2W2N 

Calen by. SCR24.SPR 

  

• 
• 

• 

FUNCTION _011 Irgan SS mcinfeca WHEN 
MEGiON 1 
msdo_numcla • 
inkencynx • .T. 
STORE OTO midas, mladoydo, mladoesl, m.bolnom 
STORE 3 TO 
SHOW GETS 
RETURN 3. 

Funden: _RON1S2WSZ 

Calad by: SCR24.SPR 

FUNCTION _3n1Intfe SS mole*. VALID 
MEGION 1 
DO CASE 
CASE m.clesifIca • 1 

_CUROLI • 01IJNUMm.produclo) 
CASE m.dielice • 2 

_CUROBJ • 011JNUMrnines) 
CASE mdesilica « 

_CUROBJ • OBJNUMm.bdcp) 
OTHERWISE 

WATT "Debe Menkrar une opción' WINDOW 
_CUROBJ • OLINUSErn.clesinca) 
RETURN .F. 

ENDCASE 
RETURN .T. 

Funden: _RON1OZWBF 

Unid SCR24 SPR 

FUNCTION An1St«M 41, m.prcuLdo WHEN 
MEGION 1 
m induclo • 1 
STORE .T. TO mencproc 
STORE 1 TO 
STORE OTO Moles, m.tedoydo, mlecloect, m.bolnom 
SHOW GETS 

FunclIon: _RONIS2WEP 

Catad by. SCR24.SPR 

FUNCTION AnIBtwp BS m.produclo VALID 
IREGION 1 
SELECT pitido 
LOCATE FOR prd_nomprd • unproduclo(m pto.:ludo) 
STORE ptcl_numprd TO m.rxd_numptcl 
_CUROBJ • OLIJNUA(m.bolcp) 
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• 

PROGRAMA PUENTE 

Funollsm 	SZWIM 

Cilia by. SCRMAPR 

• 
FUNCTION On1Snbn ai mines WHEN 
/REGIOS 1 
mina • 1 
ITORE 2 TO msbillse 
&TORO OTO m.lob, mbar*, mimisol, mistan 
STORE .T. TO mamona 
EINOW GETS 
• @le* ******** ••••••..11•••••••••••••••• 1/ • *** 

Funden: _RONNIZWIA1 

Cabe IICR21.8P11 
******* 111111,111•••••••••••••••• .1.111.1. 

FUNCTION "Ilawn1 U mines VALID 
IRIDIO« 1 
_CUROOJ • OIMNUM(ntstp) 

.11.114.11111•••••••••••••••••••••••••••••••• 	 •1111•1011 

Naden: _RONIRWT2 

Cala bIr 11CR24UR 

Uses: NOMSRES.DBF 	AM.: NOMBRES 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••***** ••••••••••••••••••• 

FUNCTION jOMUst2 BA mistaso VALID 
MIECNON 1 
W IJUD(amInt)Men 

BOLECT mima 
USE 

1NDW 

WAIT 'Culeds ~ás, mosco mo tia..." WINDOW NOWAIT 

COPY FILE 1011WitessátssMITO A:Msans.dM 
•••110 •••••••11.-~0•11-9..•••••1111111•••••110... 

Foral»: _RON112WVII 

COMO br.11C1124 11111 

Cds: UROCUO.PRO 
•••••••••• 	 11.•111« 

FUNCTION _MR11~ u m.bolso WHEN 
IRIDIO« 1 
W m.cislics • O AND ardo • O AND mielnom a 1 Ihm 

WATT •No se mimando Iodos hm sitie* W1NDOW 
_CUROLI • 0111.114"m.disiks) 
SHOW Of T8 

EllE 
W (n mames ANO m basa • O) 

STORE O TO akim misia do, mbiscl 
Prenso • "D••STR(m.mdco,1,0) 
DO losemes 

ENDIF 
ENDIF 
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PROGRAMA FUENTE 

Fundan: _RON1 W621 

Callad by: SCR24 SPR 

Cale: SCRCONS.SPR 
BOLSOSRE.SPR 
SOLPROG.SPR 

Usas: RESUL.D6F 

FUNCTION _191110t21 BS m.babcp VALID 
IMEGION 1 
DO CASE 
CASE m.balep • 1 

SHOW GETS 
SELECT nmul 
IIROWSE FWLDS ; 

ado macla : 20: pefir :14 • 'Número de Curad,: 
*So ~ido : 12 : 6•160,960,1100*: H • 'Vencido', ; 
Mkialoact :12 : p»1100,9613,169r : H H. 'Aduar, ; 
UD./madi : : p003100-  : H • 'Apean% • 
ado_Ilmere : 12 : p•100,000,06fr : PI • 'LIMA'? ; 
FONT Uno sur, e 
SME ; 
NODELETE ; 
NOAPPEND ; 
NOMODIFY ; 
NOMENU ; 
WINDOW grain 

STORE edo_nurnda TO m.edo nurnda 
STORE .F. TO m.mmegmc 

CASE m.bo • 2 
SELECT ado_cmpid, «bolo, edad*** MaJlnicm ; 

FROM 1W ; 
()ROER BY sida mord ; 
GROUP IV oda mord ; 
INTO CURSOS grak4 

DO (.GENGRAN 
STORE .F. TO muscmod 

CASE in bakp • 3 
IF EMPTY(m.adkrainicaMthen 

WAIT140 w ha aeleccionedo ninguna cunar WINDOW 
ELSE 

DO Gracanum 
ENDIF 
STORE TO in.eimcproa 

CASE m.balcp • 4 
DO CASE 
CASE mildo • 1 

DO balad:44.w 
STORE .F. TO m siumc 

CASE m molim • 2 
DO bolmabeix 
STORE F. TO m magma 

ENDCASE 

U ESTRATIFICADO 

/11 ORAFICAS 

U CONSULTAS 

la VER 

CASE mbalr4i • 5 	 66 SALIR 

CLEAR READ 

ENDCASE 
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MOGRAMA FUENTE 

Fuden: _RONIUXES 

Ceded d: SCR24.5PR 

Cale: MATCH_NAME 	(pondere In 8CR24 SPR) 
CUENTA_TARJETAS (ismedure In SCR24.3PR) 

: CALCU1ATOTAL (prensen SCR21.5PR) 

Uses: NOMMIES.C4F 	AM: NOMBRES 
: SAL005.124F 

FUNCTION _feniano» Mi nbidem VALID 
NIEGN)N 1 
WATT "IdenellIcande nenas, cepos per timx..."WINDOW NOWAIT 

IF USEN' nombres) •rsn 
SELECT ~hm 
USE 
ERASE ronitteedd 

ELSE 
IF FILECnembres.dr) hen 

ERASE ~rano ed 
ENDIF 

ENDIF 

DO melch nem 
DO meta Medd 

SELECT nendmend, @Mac' ; 
FROM nendirce, *Mei; 
WNERE edde.eilejuncle • mmbree.edknumne ; 
HAVING rrYr e O; 
INTO TAIMA Mlildnoil 

DO celeldelelel 
5140W OETS 
SELECT meul 
OROWSE FIELDS ; 

rils 	: pulir : H • rete, •, 
Slik~ : 2S : pirar :14 • Ileidd.; 
elo_ededs :12: pr1111,11111111Y :14 ■ Venced, ; 
ede~ :12 ; p•11/,IM,IIE' 114 • 'Adiad, ; 
ede_deed : • : 	: 14 • Apedre% • 
edo_lmad : 12 : p1M,SS5, 	:11•Unde.  ; 
FONT 	Son lert, • ; 
STYLE ; 
NODELETE ; 
NOAPPENO ; 
NOMODIfY ; 
NOMENU ; 
WINDOW edad 

STORE mide TO m.edo non* 

••• Procedan me: CISDTARSSCRISCR31.5PR 

' Indede arreglo podado con Me nombres de producto' 

SELECT prende 
SET ORDER TO TAG prd_romprd OF tened 
GOTO TOP 
SELECT DISTINCT ind_nompd; 

FROM podado ; 

SO 



PRIMA» FUENTE 

OADER BY pd menpril ; 
WHERE IEWPTY(pne_nterded) ; 
INTO ARRAY errproduclo 

• Indulte erreple de Imre de producto con be número de enee 

• 
GOTO TOP 
SELECT DISTINCT prd_nundln ; 

F ROM preáide ; 
ORDEN BY prd nutypd ; 
WHERE IEWPW(pd numen) ; 
INTO ARRAY entres 

• Iniciales erteglo de sucumbe con loe 110~11 de ~net • 

SELECT adructure 
GOTO TOP 
SELECT DISTINCT sel_nanurc ; 

FROM eeducture ; 
°ROER BY sel_numouc ; 
WHERE lEIAPTY(eel_nomsuc) ; 
INTO ARRAY ermucureal 

Irdolethee anglo 6 *detones cut loe mentos@ de Miden • 

• 
SELECT nenteelni 
GOTO TOP 
SELECT DISTINCT nee_nomdlY ; 

FROTA ~estro ; 
ORDEN BY nee_nmáv ; 
WHERE IDAPTY(nes nomdiY) ; 
INTO ARRAY entSlelon 

Prooedure: SCR3IA 

Cele: CALCULATOTAL (procedure h SCR2I.SPR) 
• 
• 
PROCEDURE wats 
PRIVATE ordent 

IF USED(Resur)lhen 
SELECT riel 
USE 

ENDIF 

IP USED(Reeebtl) Inco 
SELECT meimp 
USE 
ERASE ladlertbillresullmp 

ENDIF 

SELECT sellos 
COPY STRU TO ledtertftesultrnp 
SELECT O 
USE WitertdVesullinp ALIAS resultmp EXCLUSIVE 

IF FILE(ISDTARIBDIRESULDBF) the,' 
ERASE ledlertfteautdhl 

ENDIF 
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PROGRAMA FUENTE 

STOR E O TO pikW, m IMmdl m tedaM 

IF Molí «» O AND mist2 • I Pm 
SELECT ales 
SCATTER MINAR TO orámf SLANK 
SELECT miss' ; 

FROM silbe ; 
~ERE ele Immil »• Mecharé AND MoJempl «. mimhelin ; 
INTO ARRAY «den* 

SELECT mtálmo 
APPEND FROM ARRAY ordonl 

ENDIF 

mis13 .1. O AND mit« • I thm 
SELECT selles 
SCATTER MIMAR TO «dont MANK 
SELECT NOW ; 

FROM Mis ; 
MERE Me Mas •• milmairol AND sé:Limas mlimenfin ; 
INTO ARRAY Reml 

SELECT mamo 
APPEND FROM ARRAY ciránl 

ENDIF 

w muss o AND m.bde • 1 van 
SELECT Mime 
SUTTER MUNAN TO tul SLANK 
SELECT mide,  ; 

FROM 	; 
~ERE do NIMMY 7.1  m.nmemeht AND ido_nummv <• m.nmemdfn ; 
INTO ARRAY ~1 

SELECT millwu 
APPEND FROM ARRAY ordell 

ENDIF 

'balite? di. O AND mbáll • 1 Rin 
SELECT Mis 
SCATTER SIESIVAR TO ardant SLANK 
SELECT Miss! ; 

FROM Mis ; 
WNIERE Mudo* 3.• medoMaIN AND do eda*«• madadolln ; 
RITO ARRAY Mint 

SELECT Km» 
APPEND FRC« ARRAY ordent 

ENE» 

SELECT me") 
DOTO TOP 
METE ALL FOR ELIPIY(d_minds)WHILE NOT E0F0 
DOTO TOP 

DO CASE 
CASE mNsmics • 1 

00 CASE 
CASE mimo* • 1 

SELECT NoludoodiuTdr, proloctoptd_numprd,; 
~4W~ ; 
moNslusakmmik nomesh nes nano"; 
~mí eumwlc, attruárs.M_nomem; 
meulnp,; 
FROM proAKID, rseulrp, mlnichm, ~otro; 
MERE moimade_memil • pakKbpd_numwd; 
ANO mholtimmemmem • imAmpsdummus; 
AND eireitiums num* • eshelum.mi numb; 
HAVING moubm.sdo_mord • m prdiumd ; 
ANO moilmomkuurac • makjurauo ; 
INTO TULE Ndlsrldgemi 

CASE M.111001 • 2 
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PROOMMA FUENTE 

SELECT producloprd_mardln, produdo prd_nurnprd,; 
producto.prd_nomprd, ; 
nomostrupeknumdtr, nomootrupoknomdiv,; 
ostruclurasel_numouc, ostructuntost_nonsuc.: 
matamp.' ; 
FROM producto, medid), ordnoduro, nomostru; 
WHERE rosullmptdo_cvaprd • praddadd_numprdi 
AND ealruchnost_numouc • reoulny.tdo_numouc; 
AND nomodrupse num* • ordnoctuntest_numdlv; 
HAVING rosuldtp.sdo_doprd • mprd_numMd ; 
AND norraolivras_numdr • mmes_numdIr ; 
INTO TABLE bdtpdxffirroul 

CASE m.sucdP • 3 
SELECT producto prd_numiln, producto prd_numprd,; 

produclo.prd_norrexd, ; 
nomeetrudis num", nomsebupoknomdt.I 
estructuropst_n~c, mint:tursod_nomouc,; 
restamp, ; 
FROM producto, rosulrnp, colruclum, nomestru; 
WHERE rukillmado_deprd • milito twd_numprd; 
AND estructurtool_numwo • ~any odo_numauc; 
AND nomostrunts num* • ordructuro ed_numdivr; 
HAVING nprimpsdo_midd • mprd_numprd ; 
INTO TABLE ladedfdtmul 

ENDCASE 

CASE nudillo • 2 Oft mplasffice • 3 
DO CASE 
CASE mluctlfri « 1 

SELECT proPucto.pd_ndrdn, producloprd_numprd,; 
Prodidood_~. ; 
nonimIrupos_mandlr, nomostru neknomdlr,; 
ostrucluntool_numouc, ookuctun. ootnomsuc,; 
miro, ; 
FROM medido, ritodbm minditn, nomodu; 
WHERE remirm.eds_cwprd • prakdoprd_nunIMAI 
AND eatruclumpol 	• resulimp.sdo numsuc; 
AND nonterdrupoo me,* / • imetructurpost_numdr; 
HAVING romirtp.ado mosto • mcd_nunduc ; 
INTO TARE lidlerWtrosul 

CASE romo& • 2 
SELECT proBido prd_numlin, producto prd_numwd,; 

productomd_nomprd, ; 
nomitiudtp_numdr, nomedru.nos_nomdlv,; 
odnacturocel_numott, oducturepol_nomeuc,; 
reoulmp.' ; 
FROM producto, ratuldm, subid" nomostru; 
WHERE restilmp pdo_cdprd • producto prd_numprd; 
AND oiliwturs selfrinsuc • roodIrrpsdo_nurrieuc; 
AND ~roe nter& • MrtIttlfillit.~4; 
HAVINGI nondelludes Iteltdd• m.neknumár ; 
INTO TABLE idlarIntrosul 

CASE metpdlt • 3 
SELECT productoprd_numln, producto prd_numprd,; 

productoprd_nomprd, ; 
nomoulmdm_rundlo, nantobu.rde_rpmér,; 
ostmctuntort_numeto, oetructuntod_nomsuc,; 

; 
FROM ~Ato, meten", odruduro, nomestru; 
WHERE moubnp. odo_caprd • producto prd_nmprd; 
AND minactursoot_numeue • moutmpodo_numouc; 
AND nomesIntrie_nrimdrr • ostructuratol_numdlt; 
INTO TABLE Idlartdrowl 

ENDCASE 
ENDCASE 
DO colcullotal 
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PROGOIA/AA FUE/ITE 

RETURN 

*1 Pracadirr.SCR31E 

'I 	CALCULATOTAL ~JUN SCR2ISPR) 

PROCEDURE acr31b 

IF USED(RamO) Nen 
SELECT mol 
USE 

ENDE 

IF FILECISDTAIIIIIMESULDIF) S* 
ERASE ImIKIMPtImal dbl 

ENDIF 

STORE O TO M.lrls, mailiovák 111.1edeed 
Mol • RTRIIMMadia nana) • •_11' 
DO CASE 
CASE m.cleallIca • 1 

DO CASE 
CASE mlonali • 1 

SELECT piadushaprd_nuril, prodleaa•NO_Ixaroaa.: 
praduala.polnallmni, ; 
raimalnapas immea, neerealnumkriala1k; 
ealualuese_nunaus, selniabasel_nomsoc,; 

FROM producle, seldaa, aslrrolra, rsommlni; 
WI1ERE mialessM_mapid • lemlageortaaryiat; 
AND aelnKlummainummm • aellas.edo_miroc; 
AND nelmelrunso num& • adombar• eil_roma*; 
HAVING aidas.ele_camid • monknar.rd ; 
ANO ailásoakmarem • maiLmaram ; 
AND alba ola mol LWE 	; 
INTO TALE 1.111r1affseal 

CASE mondado 2 
SELECT pmagloartimar, oroedomel_runmd,; 

Prolkis111/-10~ ; 
nameelni.nes_Nivalk nammlnanskimarMa.; 
ashmluresalnummo, mindalureselnanisoc,i 

; 
FROM ~4D, midas, eelnalin. nammini; 
~ERE eilasolla~ • maula* prO_Nrand; 
AND aintereos1 nzimaue • sallassalo_numaix; 
AND morminims ~ellas salnacesstelrancliv; 
HAMO ealimado aremd • miadjunrad 
AND ~neo 	• numm_reirdv ; 
AND eillmode roma LIME ilmal ; 
INTO TAOLE idlim'SoVemal 

CASE en moda • 3 
SELECT mcda:M.prd_numin, maduclo prd_nunixd.; 

nonwilni.nes_NárdN, nomeelni nes_namdlo,; 
selnallunamknommic, selmamm.iel nameue,; 
eikke? ; 
FROM producto, midas, selructtra, nombro; 
WHERE sidasorkersprd • podado prd_nurnixdi 
AND minalum.seLnurnauc • aldea ado_numsuc; 
AND nermelnaoss ~es • aelmatua majandaf, 
NAVING ealdosodo_avsord • mard_rasynd ; 
AND eallasala nona UNE atad ; 
INTO TAILE leérbitmoul 

ENDCASE 
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PROGRAMA FUENTE 

CASE molmillco • 2 OR m.cloaika ■ 
DO CASE 
CASE m.sticd14 • 1 

SELECT ~Me prd_numln, producto prd_numpol,; 
preduasawd_momd, ; 
nerneelmme_mandly, nomeatru.noknomdiv,; 
oelnicturamtnurnauc, imauctura oat_nionsuci; 
salloo.• • 
FROM Potdo, Mies, estructura, nommtru; 
WHERE aidoaMo molad • producto.prd_numprd; 
AND solnicturaorainumouc • soldoolato_numeuc; 
AND narnmilmnes_numM • ostructura.M_numdiv4; 
HAVING saldaaMo_numauc ■ rnaal_nurnauo ; 
AND Misa Mo_nomd LIKE atmal ; 
INTO TABLE lisdlaraxlVesul 

CASE mamola • 2 
SELECT produoloatd_numln, producto prd_numpol,; 

productoprd_nomprd, ; 
nominamos mandlf, nomastruooknomdlv,; 
milructurammt_numauc, selnictura.mit_nomeuc,; 

; 
FROM producto, saldos, estructura, nomestno 
WHERE saidondo_oveprd ■ productomd_numprd; 
AND aolnicturalet_numaix • sakkerido_numatic; 
AND nomoalm.naa_numcIN ■ autnicturaoill_numM; 
HAVING noinestru.nosjuraff • moso_numdIr ; 
AND mila.ado ramal LIKE *NI ; 
INTO TABLE Yallart•Ersoul 

CASE m.ouodlf ■ 3 
SELECT preducloprd_numln, producloprd_numprd,; 

modudowd--, ; 
nomestru.nee_numdiv, nommtrunso_nomdk; 
milucturaml_nurriauc, astructuraset_nomouc,; 
saldos.* ; 
FROM producto, mida, mamdura, nandatiu; 
WHERE adidamdo_cooprd • producloprd_numprd; 
AND mintottn.majunatic • •aka.Mo_nurmue; 
AND nomostrumo_numdlv • sstrudura.•st_nndN; 
HAVING mildas.odo_norncll UNE *mi ; 
INTO TABLE MirOdYfisul 

ENDCASE 
ENDCASE 
DO colailMolal 
RETURN 

• 
• 

 

Fundan: _RONIIVINPA 

Callad by. SCR31 SPR 

   

FUNCTION ,mirla &I moloaleca WHEN 
IREGION 1 
moimleca • 3 
111.11111.14110C • .T. 
STORE .F. TO m.pomorribre 

• 

• 
• 

 

Fundlon: _RONISWISB 

Ceded by: SCR3I.SPR 

  

FUNCTION _rOnlMvab SS molaaifica VALID 
IREGION 
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~RAMA FIIINTI 

W m.aleeilles • O Insn 
_CUROLI * OSMUS1(m.ebnlice) 

ENDIF 
DO CASE 
CASE moldeo • 1 

_CUROSJ • 08INIJ1A(m prockdo) 
CASE mnballai • 2 

_CUNOOJ • OIJNUSI(mInes) 
CASE nula** • 3 

_CUROILI • OGJNUIA(mnucdk) 
ENDCASE 

• N 

• Fundan: _119N1SIMXL 

• Calad W SCI131.13PR 

FUNCTION Jadead la mondo* WHEN 
IINECOON 
m.~5 • 1 
molseleca • I 
STO« .F. TO mpomombre 
SHOW OSTS 

Fundlen: _RONISVXDP 

Callad W SCR3I.SPR 

FUNCTION Anea» Si mproduLlo VALID 
•REGION 1 
IF nmareduclo » ALEN~:10 Wan 

WATT "I1~ Ros *Mem' WINDOW 
_CUR041J • OILINUM(m.prodclo) 

EL« 
IF EIAPTY(mpoducicilm.~) hen 

WATT 'la Me aslionlonar un ~Me mtIo*WINDOW 
_CUR04.1 • OILINU1.0(m~o) 

ENDIF 
EN» 
113LECT ~do 
LOC,O 

UNDO
ATE  FON prl~ • enproduokiim.productol 

W F  
STOAE prdimprit TO mprd_numprd 
SHOW 011$ 

E
.C1)1101.1 • DINUIA(ntsucdN) 

WAIT "Producto no anconkedo' WINDOW 
.C11110411 • 0113NUIA(m~o) 

SHOW 

• 
• 
• 
• 

• 

Fundan: JLONIWASY 

Calad qr 8CR3I,SPR 

 

FUNCTION i«Mil" 111 m.11na WHEN 
IAEGION 1 
mines • 1 
m.exignon • .1. 
mnlislAci • 2 
STORE .F. TO mpamombre 
SHOW DEIS 
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PROGRAMA FUENTE 

Fuction: _RONISVAAS 

Called by: SCR31,SPR 

• 
FUNCTiON _MIMO SS mAroe VALID 
AREGION 
IF menee > ALEN(errIlnee) !hen 

WAIT "Selecclen fuere de Miles' WINDOW 
CUROBJ • OlLiNUA(m eme) 

ELSE 
IF EIAPTY(tolneelmeneall don 

WAIT "No debe *Mocetona, un elemento vedo* WINDOW 
_CUROBJ • OBJNUIA(mlinee) 

ENDIF 
ENDIF 
_CUROBJ • OBJNUM(m.eucdb) 
SHOW 0E73 
RETURN .T. 

• 

• 

• 
• 

   

Function;_RON1SVXFN 

Celad by: SCR3I.SPR 

  

FUNCTION _rOnIllodn AS m.scdIv WHEN 
OR EGION 1 
m.eucdlv • 3 
macera • .T. 
STORE .F. TO m.pomombre 

Functice: _RONISVMP 

Celad by: SCR3I.SPR 

FUNCTION JOn1 Pede SS m.suoder VALID 
AREGION 1 
IF m.suoll, • O Con 

_CUROBJ ■ OBJNUIAm.succer) 
ENDIF 
DO CASE 
CASE m.kodd ■ 1 

_CUROBJ ■ OBJNUM(m.nanauc) 
CASE moucdb • 2 

_CUROBJ • OBJNUIA(m.romdli) 
CASE m.euoled ■ 

CUROBJ ■ 013.1NUIMmedo_nomcli) 
ENDCA SE 

Function; _RONIAVANO 

Celta by: SC R31. SFR 

FUNCTION JOn1 Ovan 
OREOION 1 
m.nomsuc *1 
meucdiv • 1 
m execproc • .T. 

86 m nomsuc WHEN 
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P11001WatA FUENTE 

STORE TO m portambre 
SHOW GETS 

• Funcrion: _RONIOVXQW 

• Callad by: SCR31.SPR 

• 

 

••• 

 

  

FUNCTION JOnlemigo &I 111.110111•11C VAUD 
IREGION 1 
li m nomsup s  ALEN(e~ San 

WATT *Slim» Ñus de 	WINOOW 
_CUROBJ • OBJNIAA(m.samsuc) 

ELSE 
IP EMPlninsumasslimimmIsBD Ohm 

WAIT 'No Ye ellS000111 erré, vado* WINDOW 
_CUROGJ • OLINUI•(m.noonsim) 

ENOW 
ENOIF 
SELECT minan 
LOCATE FOR isl_nomsuo • sniumnslim.romsuel 
IF FOUNDO Nen 

STORE sel_nonsuc TO m isk_numsuc 
SHOW CiETO 
_CUROSJ • 051NUIS(IIISkrowldi) 

ELSE 
WATT No fue polla ~so U ~nal Indicada' WINDOW 
_CUROOJ • 011,114Ua(m.nommdc) 

ENDIF 

Fundan: _RONISVXXI 

Citad by: SCR3I.SPR 

•••••••••• 	  

FUNCTION An1Nae1 Ai m.nonsIN WHEN 
/REGIOS 
nom» • 1 
msumIN • 2 
inesqwes • S. 
STORE .F. TO mimarán 
SHOW GETS 

•I 
•I 	Funden: _RONISVY0A 
.1  
*I 	Called by: SCR31.SPR 
9 

	 ••••••• 	  

FUNCTION _renteffis II m.nandk VALID 
OREGION I 
IF m.nandld ALEN(arrdivislon) San 

WATT *Usa* fuera de INMes' WINDOW 
_CUROBJ • OLINUM(nsomik) 

EL SE 
W EMPTY(ernISt)onlm.nandivO Ihen 

WAIT'No debe seleccione un *mido vicio" WINOOW 
_CUROBJ • OILINUM(m.romdly) 

ENDIF 
ENDIF 
SELECT nommtru 
LOCATE FOR nse_namillv • atrd~m.nemeldi 
W FOUNDO San 

STORE nes_nummy TO m.nos_numdiv 
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PROGRAMA FUENTE 

• 

SHOW 0E79 
CUROLI • OILINUM(modo_nomd) 

ELSE 
WAIT 'No fue posible Iccallial Y diVoión Indicada' WINDOW 
_CUROBJ • OBJNUM(m.nomd14) 

ENDIF 

• 
• 

Fundían: _RONISVYSH 

Cabed by. SCF131.SPR 

FUNCTION JOn111we11 111 modo_nomeli WHEN 
OREDION 1 
msodo_nomdl • " 
STORE .T. TO m.pomombre 
STORE .F. TO m.osar.proc 

Functico: _RON1EIVY9M 

Callad by: SCR3I,SPR 

FUNCTIONJOn1erylm 	m.ado_nomdl VALID 
EGION 1 

IF EMPTV(m.ado_nancil) Iban 
STORE .F. TO m.pomombia 
STORE ,T. TO m.enserioa 
_CUROBJ • OBJNUM(m.to11) 

ELSE 
_CUROBJ • OLINUM(m.tdcoro) 

ENDIF 
SHOW OETS 

Fundían _RON1SVYED 

Callad by SCRM.SPR 

FUNCTION _ffitevyad && m.bd1 WHEN 
IPREGION 1 
roban • 0 
STORE .T. TO memoran 
STORE .F. TO mopconombre 

• 
• 

• 

 

Fundían: _RON16VYH9 

Cabed by: SCR3ISPR 

  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

FUNCTION _10n1114111 && m.bol1 VAUD 
OREGION 1 
_CUROBJ • OfUNUM(m.feehalni) 

Fundían: _RONIIIVYKN 

Callad by. SCRM.SPR 
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• 

/110011111111 FUENTE 

FUNCT1ON JEN1/.11w Y m.hdrYV WNEN 
illt01014 1 
STORE .T. TO w.magNo 
STONE .F. TO pei~ 

«..MIMO.« 	 *NO 

funden: ININIEWNE 

CdIsi K  11C1131.5PN 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FUNCTiON Anlahnd $4 m,hdWVVAUO 
0111010N 1 
_CU11011J • 04.111111.1(m.Nchilln) 

HM.*. •••••••••••••••••••••••••••••••• *Meg ••• ***** .0. ************* 

Funden: .11011111WOU 

Wad M  SC1131.61101 

. 
FUNCT1ON JEN1W•mu 411 mico:Mn WHEN 
EREGION 1 
STONE .T. TO nesqwc 
STONE .F. TO felpinanibre 

•••••••••••••••••••••••••••• 

_11014111WTK 

CM/ 1rf. ICW31.6141 

Me** ••••••••••••••• *MG O •••• ******** .1111.e. 

FUNCTION jOn111•4111 u m.ledwIln VALID 
IttOION 1 
W mis*" 

WAIT o* wirp o es minw Nlrio infolor WINOOW 
_CUR011.1 • ONJI/(lkon.ININNI) 

ENDf 
_CURO&I • OLINUIlknád2) 

• 
• 	•••14«..11•••••••1 	 *MIMO. ****** Mi§ lo••••• 

• 
	

Fundo: IION1IVYEW 

• 	Calad lor. SCR31.11PR 
• 

••••••••••••••••11•1».••••••••••••••••••••••••• 

FUNCT1ON As111.•11w ES mIND WHEN 
IINEOION 1 
mien • O 
SME .T. TO eitamwoo 
M'ORE .F. TO raprowtok 

.1111111.11.•••••••••••• 

Fundir _RON1EVZOU 

Cells4 ar SCR31.6PR 

••••••••••••••••••• 	 MOMM•••••••11111 

FUNCTION_1911140u && m.td3 VALI() 
IREGION 1 
_CURODJ • OEJNUA1(1111b~ 
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PROGRAJAA FUENTE 

.1 	  
'I 	Fundions RON1IWZ411 
*I 

Cotrdby SCR3I.SPR  

FUNCTION lOn1NtM AS mAlmcreln1WHEN 
OREGION 1 
STORE .7. TO m.oneoproc 
STORE .F. TO m.pomombre 

Funden: _RON1SVZSZ 

Cabed by. SCR31.SPR 

FUNCTION_rOn1tat U m.tmuMMVALID 
OREGION 1 
_CUROSJ • 011JNUM(nimenonn) 

Function: RUMIO/ZAS 

Cabed by: SCR3I.SPR 

FUNCTIONJOn1trao U mlimembn WHEN 
OREGION 1 
STORE .T. TO m omotpnx 
STORE .F. TO m pamombro 

Fundo: _RON1fIVZ07 

Cabed Pf. SCR31.8 PR 

FUNCTION "114117 I& m.11merofm VALID ' 
/REDOR 1 
IF mirto" • Fn.linast ton 

WAIT anta ampo o N menor el Int Inferloe WINDOW 
_CUROBJ • ONNUIA(m.11mcrolln) 

ENDIF 
_CUROBJ • OBJHUM(m bol,» 

Functon: _RON1eVZ19 

Cabed by: SCR3I.SPR 

FUNCTION jOnl tale SS mbot5 WHEN 
OREGION 1 
m.bol5 • O 
STORE .T. TO muottoc 
STORE .F. TO m Nombro 

FunctIon:_RON181/218 

Cabed by: SCR3I.SPR 

FUNCTION An1evzI8 akt mtd5 VALID 
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PROGRAMA Ralla 

111E0iON I 
_CUI10111 • 01144Ulá(msnmesserl) 

• •••••••••••••••••••••••••••• 

_Rail1VZP2 	mbrnbeseird WHEN 

• • Funden O*: 

From Mem: Winleas 
• • From Unen: 	1031, Remen1 Ilabber. a 

• Votar 	burrassibi 
• Cala 	WHEN Chboye 

Oblecl Tyys: 	FUI 
• ' edad Number. Zo 
• 11••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ****** ••••• 

***** ••••••••••• 

Funden: 110N1IVZP2 

Calbd by: GCR31.81111 

•••••••••H••••••••••••••••••••••••••••••••••••••********** ••••••••••••••****** 

FUNCTION _ANIMO 41 m.~11 WHEN 
IMEGION 1 
STORE .T. TO manores 
STORE TO burro** 

• ••••••••••••••••••••••••••••******* ••••••••••••••••••••••• 

• 

• •JIC•11WZRZ 	ntwaseeird VALID 

• • • Fondeo Orina:  
Film Pliftem: Windras 

• ' Free Nom 	11C1131, Retad ~tac 
• • MIME 	nurbeissInl 
• • Casi r 	VAUO Ciar 
• 011m 111. 	FMM 
• • MB» Number. 20 • . 
• 11•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 	 •••••• 

Fundir: JION111/ZRZ 

edil by: beN31.1PR 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FUNCT1011 	lb inmesesirl VALID 
alE010/1 1 
CUROW • 01~1.1(m.ronsiesfin) 

• 

• 

• 

Funden: _RONIOVIVJ 

Cebad by: SCR3I.SPR 
• 
• 
FUNCTION _tOt1lSreM Lb mbenswasbn WHEN 
MEGO( 1 
STORE .T. TO mambo: 
STORE .F. TO m.pomorrke 



• 

PROGRAMA FUERTE 

Functim: _RONVIIVZYB 

Called by: SCR31.SPR 

FUNCTIONJOn11Payt ü m.nrnososiln VALID 
IMEGION 1 
IF m.nmmostIn m.nmososini Ron 

WATT "So aneo can» o os menor al OnGs Inferior WINDOW 
_CUROBJ • OBJNUM(m.nmoosolln) 

ENDIF 
_CUROBJ • OBJNUM(m.bot6) 

Fundan: _RON18W0211 

Cobol by: SCR3I.SPR 

FUNCTION _rOn1IMCam AA m.bo17 WHEN 
OREOION 1 
on.ball • O 
STORE .T. TO momscproc 
STORE .F. TO m'eme** 

Func(ion: _R0N18W061 

Cabed by: SCR31.6PR 

FUNCTION An1M031 AA m.bo17 VALS) 
OREGION 1 
_CUROBJ • OBJNUM(m.scloycbinD 

FunctIon:_RON113WOOW 

Ciad by SCR3I.SPR 

FUNCTION ren1AWew A& mbdoodoW WHEN 
OREG1ON 1 
STORE .T. TO mmocproc 
STORE .F. TO mpomornbro 

• 

• 
• 
• 

Fundan: _RON18WOBN 

Coged 1f: SCR31.SPR 

FURCTION _An18M0bn &S modovdcinl VALID 
IREOION 1 
_CUROBJ • OBJNUM(m.adovdonn) 

.1  
9 	Function: _RON18W0F9 

'I 	Cabed by: SCR31.S PR 
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FROOMMA FUENTE 

FUNCTION JOnlea019 Al m.bovdolln WHEN 
INTEGION 1 
STORE .T. TO mromproo 
STORE .F. TO m.pnwnbn 

• 

Fundo: _RON' IWOM 

• C sed d: SCR31.SPE 

• ••••••KIII•••• 

FUNCTION rOnlId010 Y mudad* VALI() 
MEGION 1 
IF m.dodoen < mdlevdod hen 

WAIT le ende censo e es sera el Iodo Inknor WINDOW 
_CUROSJ • 011.114111A(modevialln) 

ENDIF 
_CUROBJ • OILINUM(mbed) 

&l'ESTRATIFICADO 

Funden: _RON1SWOOX 

Callad by: 8CR31.SPR 

Celo: &PROCESO:PRO 

• •••••••• 

• 

• 

FUNCTION 	*Mb* I4 mbolcone WHEN 
1111E0340N 1 
IF Impoentoobre 

IF (momead) 
prooseo • •SCR31K 
DO 'proceso 

ENDIF 
Eta 

pruno • •SCR31 II" 
DO &proceso 

ENDIF 

• ••• 

' 	Funden: _RONISWODI 

Celed td: 5C1131.11PS 

Cid SCRCONS.SPR 
• : DETAUNIN.SPE 

FUNCTION «Anibal 1111 ro.bekone VALID 
1111E010N 1 
DO CASE 
CASE mbakene • 1 

SHOW GETS 
SELECT mai 
SROWSE FIELDS ; 

painempad : 24 : ;roer H • 'Probado', ; 
neeLnumdlv : p•ISeir : H • 'Num DW, ; 
nes nem*: la : 	: H • 'Nombre 	; 
eelroaneue : S : pe1SW :10 'Num Sud, ; 
ostromeas : II ; 	: H • 'Nombre Sucured, ; 
edo rolde; 22: pea r : H • 'Minoro de Cuend.: 
edo nomel : 30: p•lhl" : H • 'Nombre dod CN rIV, ; 
•111Leddide :12: ~mar H • Vencido', ; 
edo_edoed :12 : p•INSS5S,9111• H • 'Aduar.; 
*deidad :10 : paallWr : H • 'Apodad.; 
edo »ore 12 : p<114,11SOW H • 'Urde', ; 
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dIDOILMAA FUENTE 

s'ojean« :14 : poen' H • 1.1eme Vd*, ; 
enjunco : 	: H • 'Cc•W ; 
FONT 1ÁS San seri", ; 
STYLE ; 
NOOELETE ; 
NOAPPENO ; 
NOMODIFY ; 
NOMENU ; 
WINDOW ecdlcam 

STORE edo numoll TO m 1140 ~Me 
STORE TO mesen» 
CLEAR GETS 
_CUROSJ • OLINUM(m.bdcone) 

CASE m.bolcone • 2 
W EMPTV(m.edo numcb) then 

WATT "No »he eelecciersde ninguno coarte" WINDOW 
ELSE 

00 seccone.ep 
ENDIF 
STORE .F. TO merecome 
CLEAR DEIS 
CUROIM • OlUNUM(m.balcene) 

14 CONSULTAS 

• 

CASE m.bolcors • 3 	 41. VER 
DO bidones" 
STORE .F. TO mermeee 

CASE m.betccee • 4 	 U SALIR 
CLEAR READ 

ENDCASE 

•: Prenden lb: C:VIDTARISCRVSCR32.811 
••••• 	•0111011•1161.11110.011••••••••••••• 

• 

• 	'wenn: _RON' 11W5WE 
• 

Cded by: SCR32.SPR 

•• 
FUNCT1ON jibl~v." 11 mecknuttna WHEN 
SREGION 1 
m.ede_numets • 
CLEAR DEIS 
SELECT edite 
SCATTER MMAVAR BLANK 
mod_nomprd • " 
SHOW DEIS 

FunctIon:_RON111WSZIN 

Ceded by: SCR32.SPR 

FUNCTION _Kelt IbIrw u mcido_numcIa VALI() 
SREG1ON 1 
IF EMPTV(m.edo nono) den 

WA1T 'Número de cuente saneo' WINOOW 
CURO/1J • ORJSUM(mede nurncte) 

RETURN .F. 
ENOIF 
SELECT caldos 
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101100RAMA FUENTE 

LOCATE FOR *le roncas • malo rondo 
IF iFouNoo Son 

WAIT 'Almo de cuenla entono' WINDOW 
_CUROSJ • OILINIA(m.sdo_numeli) 
RETURN .F. 

ELSE 
SCATTER blEniVAR 
SELECT preánlo 
LOCATE FOR Ardjiarord • sdo_cword 
STORE prdj~ TO indninomprd 
SHOW GET$ 

ENDIF 
_CUROIIJ • OLINUI0m.bold10 
RETURN .T. 

• brindan: _RONHAVSZT 

Ceded by SCR32.SPR 

Cele: PRPCQ.SPR 

Use: SALDOS.DEIF 

• .11411••••••••••••••-• 	N••• 

FUNCTION _ASOMO al iwIddY VAL«) 
IREGION 1 
DO CASE 
CASE m.0~ • 1 

SELECT • • 
FROIA mime ; 
M'ERE ido ~de • in edo numdi 
INTO CURSO« ~Id 

DO ~dr 
CASE mide • 2 

MAR READ 
ENDCASE 

%Mire C:15DTAMSCRVICR41.5AR 
11: &&&&&& •••••111.11/•••••••••••••••••11•11 

Fundar _RONI 00.0012 

Cal*/ by: SCR4I.SPR 
• 
• ••••••••••••••••••••••••• 

FUNCTION _0211111dr SS rn batan VALID 
AREGION 1 
DO CASE 
CASE m baby • 1 

mulo • 0 
Wird* • ALEN(.tibles) 
FOR I • nehmen TO 1 STEP .1 

IF ASCAN(entiles, 	> O OR ; 
ASCAN(.itjln,SPACE(30),I,I) > O then 

~los • curdos • 1 
ENDIF 

ENDFOR 
IF minios e> O ANO ~dos e> 5 roen 

andas • Mord* • cuento 
ENDIF 
DO CASE 
CASE cuantos • ALEN(antables) 
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PROORAASA FMNIt 

WATT Yle Ites m e *mulos pero copie WINDOW 
CASE mudes • O 
•ACOPY(entellesinindel) 
nelrn • A/1N~ 
FOIll• ml~ TO 1 STEP .1 
•ADEL(edablee,l) 
dem« • ASCAN(eidebles,.F.,1) 
IF siewant co O 
•nlebleeielementj • SPACE(30) 

ENDIF 
ENDFOR 

OTHERWISE 
nelemede TO 1 STEP .1 

WIIF(entibles(1)‘) SPACE(30),.T.,1.) then 
•AINS(~1) 
•ACOPY(Mables,entrider,1,1,1) 
•ADEL(enleblebl) 
siemenl• ASCAN(entbles,.F.,1) 
erdeelesielemerej • SPACE(30) 

ENDIF 
ENDFOR 

ENCOMIE 
INOW CIETS 

CASE miden • 2 
IF ASCAN(entmlit,erdeblee(m.4ble1,1) <> O 

WATT 'tele slonenio ye Ir sido olmedo' WINDOW 
SHOW °ETS 

USE 
IF .AsbtsymlebP) «o SPACE(30) hen 

windest • 1 
•AING(errIder,l) 
•ACOPY(~1se,enItlee,m.leblej ,1) 
FOR I • 1 TO ALEN(enIndeet) STEP 1 

s'amere • ASCAN(errIndes,.F.,1) 
IF *meré «o O 

enbuleSslement) • SPACE(30) 
ENDIF 

ENDFOR 
•ADEL(enbidee,mleble) 
FOR I • 1 TO ALEN(~) STEP 1 

alunen. • ASCAN(erdeldee,.F.,1) 
IF donen* «) O 

wilibelelementl • SPACE(30) 
ENOIF 

ENDFOR 
FUE 

WATT 'No debe esieceloner un elemento vedo' WINDOW 
ENDIF 
SHOW GETS 

ENDIF 
CASE miden • 3 

IF minden • O 
WAIT 	selecáenes el descreo ten desee wmbrr WINDOW 

ala 
W ALIN(rdndee) > O 

IF ertIndei(m.Indee) «o SPACE(30) han 
•AINS(sileblek1) 
•ACOPY(ednie,entables,mindee,1.1) 
•ADEL(~,on.Indee) 
FOR I • 1 TO ALEN(enIndeo) STEP 1 

eientent • ASCAN(errIndee,.F.,1) 
IF elenent «, O 

e~nent) • SPACE(30) 
CM» 

ENDFOR 
SHOW °ETS 

USE 
WAIT 'No debe seleccionar un elemento vedo' WINDOW 

ENDIF 
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PROGRAMA FUENTE 

SHOW 0E» 
USE 

WATT NsIMrrdepumwsMrr d• WINDOW 
ENDIE 

EME 
EVOCASE 
_CUROOJ • OLNIUM(m.tolem) 

11••••••• 

• ONISWXXS 	mbAdoe VALID 

Funden 000: 

WInduns 
' Forro Unen: SCR41, Wawd ~bu: 7 

Modem 
• Crea Er 	VALID Cimas 
• Olidol 	Pon Oullon 
•• Salppel Number. 2 

FUNCTION J0nIllmus Y m.baMec VALI() 
IREGION 1 
DO CASE 
CASE 111.111~ • I 	&I Reindirm 

nelimals • ALEN(anIneled) 
auno • O 
CLOSE DATA 
SET EXCLUSIVE ON 
FOR I • 1 TO nelemenk STEP 1 

DO CASE 
CASE RTIIIIIA(~11) • •SakludiCupies" 

WAITIntemds archlen de ~arda" WINDOW NOWAIT 
USE ledlerbdteredos 
INDEX ON edo_c~ TAO nanprd 
INDEX ON edo_nanda TAO manta 
«urdo • catos • 1 

CASE 11TRIIA(~1D • 'Alba" 
WATT "Iniedndo irdWo de ~Ir WINDOW NOWAIT 
USE luir lifivelles 
INDEX ON ikrunesia TAO mancos 
INDEX ON Ripiada TAO numcla 
0~4 • Calla • I 

CASE RTRITAWrIndme • Inereenerdosillmil( 
WATT Irderendo intim de InerJUNIC WINDOW NOWAIT 
USE 1111.11dWrdin 
INDEX 011km/rape TAO rung* 
INDEX ON Loanda TAO ~di 
cuerda • wats • 1 

CASE RTRILIOnInden • 'OpradV 
WATT Irdeumle retiro de Operedome" WINDOW NOWAIT 
USE WIIWOWeropue 
INDEX ON spe_rundpe TAO napa 
cuerda • Cata • 1 

CASE RTRI1A(errIncimpl) • 'Puestonemrsdor 
WAIT Irderardo dila de Puselos' WINDOW NOWAIT 
USE ladlerlifterplos 
INDEX ON pknomplo TAO plo_nomplo 
cuanta • CIMAS • 1 

CASE IITRIMOrr~» • `Jurklice 
WATT "Inda:ido archivo de Jurldico' WINDOW NOWAIT 
USE WilerWElerjurld 
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INDEX ON lur_nuirole TAO ~de 
INDEX ON ¡ur_nurneno TAO numen* 
cuerdos • cuerdo • 1 

CASE RTRIMáfindo(ID w'Alsegedoe' 
WATT Inducen* adán á Ahogados' WINDOW NOWAIT 
USE Velle00«erebage 
INDO ON elm_numelm TAO tumbo 
cuentos • cuerdos • 1 

CASE RTIlleáráde01) • 'Culear 
WATT IndeaMe entero de Culpe' WINDOW NOWAIT 
USE idleolollerceell 
INDEX ON cee_memde TAO nunde 
cuerdas • cuentos • 1 

CASE RTRII~D • "Solido' 
WATT Inderendo erchno de liolelln" WINDOW NOWAIT 
USE vedblbeleíboiel 
INDEX ON bel tunde TAO mande 
cabe • cuentee • 1 

CASE RTRIM(erfindle111) • lelnichne 
WAIT 'Ináminde ecohno de EeIruclure" WINDOW NOWAIT 
USE ledlrbtlemelru 
INDEX ON eeLmermuo TAO menguo 
INDO( ON eelmanere TAO nuera 
INDEX ON eld_nummg 	TAO nowee 
CUIV1011 • carea • 

CASE RTROA(wIndel(ID • lelmcnee/Nombres* 
WATT •Indeiende ~No ds EWruclIlmr? WINDOW NOWAIT 
USE ladtultiedernomes 
INDEX ON nee morare TAO numere 
INDEX ON nee_numdki TAO reo* 
INDEX ON nee_nurerg TAO fumes 
cianea • curdo • I 

CASE RTRIM(errIndeltl) • 'Usuaria' 
WATT 'nene d* archivo á Usaba' WINDOW NOWAIT 
USE leileffidlueuáo 
INDEX ON LOW leeln TAO ueu_le¡On 
coreo • curdos • 1 

CASE RTRIM(errInde« • Mbar( 
WATT Indesende rcláo da Macote' WINDOW NOWAIT 
USE ladleráltelecor 
INDEX ON be_logIn TAO be 
cuentos • curda • 1 

CASE RTRIAkerrindeellp • 'Producto' 
WATT `Minando enIdde de ~áloe" WINDOW NOWAIT 
USE lellerludierpná 
INDEX ON prd_menprd TAO moled 
SET ORDER TO TAO prd_numixd OF ledlartaarprod cdx 
cuentos • cuerea • 1 

ENDCASE 
ENDFOR 
IF cuerdo, • O 

WATT "No eelecciond NADAIIr WINDOW 
CLEAR READ 

ELSE 
WAIT 'Nemo terminado...* WINDOW 
CLEAR READ 

ENDIF 
SET EXCLUSIVE OFF 
CLOSE DATA 
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PROGRAMA FUENTE 

CASE m.ialeco • 2 
CLEAR READ 

ENDCASE 

Procedure C:IIDTARISCRISCRACC.SPR 
****** 11.11NININININGINNNO•NIN.1411.1.1.• 	MINN*** 

• 	 ***** IN*119114.N.“1.11IN 

Nadan: JIC*111UTIA 

Cdul tor. SCRACC.SPR 

IN 	  

FUNCTION _AUN» Si m.0 j VAUD 
OREM« 1 
PR1VATE m.cunerea 
m.cumna ■ SELECTO 
SELECT deude 
LOCATE ALL ►011 ~Je. ■ Mesh 
F NOT FOUNDO 

WATT WINOOV/ 'Laelln no manad« 
SELECT (m.conania) 

ENDIF 
SELECT (m.ceprema) 
RETURN .T. 

• ******* 1111.1111•••••11.ININelle• 

Fuden:_RONISUTNN 

Caíd SCRACC.SPR 

•NIN.IINNINMNNNNINNN••NN.IN 	•NN 

FUNCTION_RMIN1h fA mmerard WHEN 
STIE01011 I 
mperraord • " 

• Fundan: _RON111UTKD 
• 
• Caled by: SCRACC.SPR 

Calle: DESENCRIPTA 	(paodure in SEGUR ID.PRO) 
• 
•	  
FUNCTION rOnlINIM ü m.psesteard VALID 
OREO1ON 1 
PRIVATE m cowaree, cdebre, colino 
W LEN(AU.TRIM(m.leir)) • 0 OR LEN(ALLTR1A(m pamavord» ■ O) San 

$1.01.10ET mbenlmr INSAILE 
STORE I. TO muslo 

ENDIF 
STORE TO cadena. cad anc 
m cuma • SELECTO 
SELECT arde 
LOCATE ALL FOR ~Jogai • m.logn 
STORE nausea TO cid ano 
DO deceno*, WITH cakenc, cadena IN morid 
IF mplemeord <• Patena 

WATT WINOOW Wassmord Inzemoli NOWAIT 
SELECT (m.P.0~ 
SHOW GET mbutins DOMINE 
STORE .F. TO medio 

ENDIF 
IF m pasmad • cadena 
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PROGRAMA FUENTE 

SELECT (m.mmersb) 
11140W OET m 	ENABLE 
STORE .T. TO m.mio 

ENDIF 
RETURN .T. 

Funden: _RONIEUTRV 

Ceded by SCRACC.SPR 

FUNCTION JOn1Butry 88 m.BEnber WHEN 
OREGION 1 
IF LEN(ALLTRIM(m.kb#0) • O OR LEN(ALLTRIM(m peeimord)) • O) hen 

CLEAR °ETS 
_CUROLI • OBJNUNI(m.loph) 
RETURN .F. 

ENDIF 
IF Imied1"11m 

CLEAR °ETS 
_CUROSJ • OIJNUIA(m.Iopin) 
RETURN .F. 

ENDIF 
RETURN .T. 

• 

Fundan: _RONIBUTW8 

Called SCRACC.SPR 

FUNCTION_r0818018.0 &E m.BEntrar VALID 

Funetkm: _RONI8UTZL 

Caíd bp SCRACC.SPR 

FUNCTION_AMIllutd 44 m.STirminer WHEN 
IIREGION 1 
STORE .F. TO mudo 

": ~Mire Re: CátIDTARISCRWRNO2SPR 

11.11191.• 

Fundían: _RONIIIWV8S 

Celad by PR NO2.SPR 

FUNCTION_r0818,4~ 84 miel VALID 
IREGION 1 
IF EMPTY0n so Man 

_CURCA"! ■ OSJNUIA(mbel) 
RETURN .F. 

ENDIF 
_CUROBJ ■ OBJNUM(m.bolpm) 
RETURN .T. 
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PROGRAMA FUENTE 

••• ***** 	 Me*** 

Funellon: _RON1PAMID 

PR/402.19P91 

Report Fume: DETCU.FRX • 

FUNCTION 0n1eastid K m. 
IMEGION 1 
DO CASE 
CASE rn.bolpm • 1  

belpm VALID 

SI Acopiar 
1 THEN 

IF SYS(102) •a 'OFF' 
SET PRINT OFF 

ENDIF 
REPORT FORMISDTAIMREPORTSIDETCLI PREVIEW 

1Fmeel• 

ELSE 

ENDIF 
CASE m.bolpm • 2 

CLEAR READ 
ENOCASE  

IF SYS(102) <a '014' 
SET PRINT ON 

ENDIF 
IF SYS(13) • 'READY 

PRINTJOB 
REPORT FORM ladtarSroportaldolc6; 

TO PRINTER NOCONSOLE 
ENDPRINTJOB 
SET PRINT OFF 

ELSE 
WATT "La ~ora no esta lista" WINDOW 

ENDIF 

AS Canead« 

Proemio filo: CMDTARISEOURID.P110 

• 
* ASIGNA VALORES ALEATORIOS A LA TABLA OFFSET, LOS CUALES REPRESENTAN 
' LOS CARACTERES DE SUSTITUCION PARA CADA LETRA DEL ALFABETO, CON LA 
• FINALIDAD DE ENCRIPTAR UNA CADENA DE CARACTERES, EL VALOR DE SUSTITU• 
' CLON DE UNA LETRA VARIA DE ACUERDO A SU POSICION (1,8) DENTRO DE LA 
' CADENA DE CARACTERES. 

Procedlae: FILLJABLE 

Ceded by: TMENUA4PR 

•	  
PROCEDURE filde 
'EXTERNAL ARRAY «Met 
olteell1,11 • CHR( 78 )14 CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA A 
orke1(1,2) • CHR( 159 ) 
offee61,31 • CHR( 48 ) 
481811,p • CHR( 142 ) 
olmo pi • CHA( 176 ) 
alfiel(1,111 • CHR( 78 ) 
OW(1,7) • CHR( 201 ) 
orMs61,1 • CHR( 194 ) 

offse62,11 • CHR( 79 )41 CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA B 
~2,21 • CHR( 197 ) 
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4184442,31 ■ CHR( 10 ) 
441.462,43 • CHR 231 ) 
09462,51 • CHR 64 ) 
41114012,61* CHA( 77 ) 
4111412,71 • CHR( 167 ) 
olliel(2,8) • CHA( 82 ) 

4114813,11. CHR 191 ) 	II CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA C 
alles1(3,21 • CHR 45 ) 
olleA3,31• CHR 149 ) 
offei13,41 • CHA S ) 
4184e13,51 ■ CHA 116 ) 
o8se13,111 ■ CHR 114 ) 
o8e4113,71 • CHR 164 ) 
offai413,41 • CHR( 242 ) 

4114404,11• CHR 99 )41 CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA O 
4114404,21 • CHR( 09 ) 
4114014,31 • CHR( 94 ) 
~44,41 • CH14( N ) 
91144114,51 • CHR( 182 ) 
468844,131 • CHR 204 
~04,71 • CHR 36 ) 
411ee1(41) • CHR 234 ) 

*NOM ■ CHR 156 	I& CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA E 
4110015,21 ■ CHA( 212 
910405,31 • CHR( 134 ) 
4110415,41 • CHR 202 ) 
a14415,5J • CHR( 137 ) 
~5,61 ■ CHR 252 
4114905,71 • CHR 207 
a84416,I) • CHA( 231 

4114046,11 • CHA 97 )41 CARÁCTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA F 
e1144183,24 • CHR 1411 ) 
41149011,31 • CM 236 ) 
o11M1/,4) • C1111( 197  ) 
4414840,51. CHR( 911 ) 
aftsve,on ■ CHR( 214 ) 
4114406,7j • CHR( 225 ) 
areige,si • CHR( 44 ) 

4884917,11 ■ CHR 166) 	I& CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA G 
oRee07,2) ■ CHR 214 ) 
44017,31 ■ CHR( 240 ) 
o844117,41 • CHR( 94 ) 
o8es117,153 • CHR 198 ) 
411447,41 • CHR 09 ) 
41144117,71. CHR 1111 ) 
41144147,111. CHR 154 ) 

9414.1111,11 • CHR 142) 	U CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA H 
4184411,21 ■ CHR 147 ) 
4181111,31 • CHR 202 ) 
4119/08,41 • CHR 111 ) 
411411,51 • CHR( 113 ) 
411441e,e1 • CHA( 236 ) 
4114018,71 • CHR 79 ) 
ofeuge,ep CHR 47 ) 

44144119,11 ■ CHA 106 ) 	S& CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA I 
484409,21 ■ CHR 44  ) 
484419,31 ■ CHR( N ) 
4114409,41 ■ CHR 85 ) 
084419,51 ■ CHR 59 ) 
olh41(9,8) ■ CHR 35 ) 
o844119,71 • CHR( 93 ) 
a84«19,0j • CHR( 39 ) 
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0881510,1) • CHR( 73 ) 
41195110,21 • CHR( 261) 
e11e11110,3) ■ CHR( 218 ) 
~10,41 ■ CHR( 141) 
41188(10,51 ■ CHR( 174 ) 
41he(10,61 ■ CHR( N ) 
4/1441110,7) • CHR( 120 ) 
411414108) • CH11( 45 ) 

51185111,11 • C1115 115 ) 
dono 1,21 • CHR 233) 
~11,5 • CHR( 121) 
441441111,41 • CHR 237) 
411e8(11,5) • CHR 262 ) 
41144511MR CHR( 201) 
411.1511,71 • CHR 131) 
41144(11,8) • CHR 107 ) 

81188(12,1)•CHR( 117) 
41141512,21 ■ CHR( IN ) 
o1s512,31 • CHR( 135 ) 
45114512,41 • CHR( 35 ) 
o844512,51• CHR( 55 ) 
offse512,6j ■ CHR( 111) 
oRe8(12,71 ■ CHA( 155 ) 
841401291s CHR( 112) 

09144513,1) • CHR( 35 ) 
4011513.21 • CHR( 112) 
4144111931 ■ CHR( 252 ) 
81181113,45 • CHR( 241) 
4414.(13,5) • CHR( 78 ) 
41181(1 3,5 • CHR( 311 ) 
4014•1113,71• C11/1( 55 ) 
814(1319 • CHR( 159) 

41144514,11 • CHR( 154) 
aohou 4,4 • CHR( 118) 
511(14,3j • CHR( 146 ) 
51188111,41 • CHR( 211) 
5118(14,5) • CHR( no ) 
armo 4,ei ■ CHR( 234) 
51144514.71 • CHR( o ) 
("III 4,ei • CHR( 190 ) 

offsagisi 1 • CHR( 177) 
41914515,1 • CHR( 250) 
oireig15,5 • CHR( 108 ) 
411911541 • CHR( 68 ) 
41184116,5 • CHR( 132 ) 
41144515,61 ■ CHR( 220 ) 
411e8(15,71 • CM( 40 1 
4881(15,5 • ci" teo ) 

4111.516,11 ■ CHR( 160 ) 
o18116,21 • CHR( 193 ) 
441441416,31 • CHR( 175 ) 
oRe15113,41. CHR( 105 ) 
41851051 ■ CHR( 44 ) 
41114518,5 • CHR( 246 ) 
o8e4111071 • CHR( 149) 
4845116,5 • CHR( 36 ) 

4044517,1) • CHR( 225) 
o1s517,21. CHR( 179) 
offe1517,3) • CHR( 76 ) 
8414517,41. CHR( 134) 
o11517,5j • CHR( 38 ) 

81 CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA J 

44 CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA K 

111CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA L 

II CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA M 

/I CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA N 

U CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA O 

II4 CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA P 

ti CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA O 
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ofts91739 • CHR( 240) 
61144917.71 • CHR( 75 ) 
o7el917,91 • CHR( 223) 

1Re1916,1] • CHR( 112) 	u CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA R 
0.1••018,21• CH41( 129) 
491011101,3i • CHR( 109) 
".916,41. CHR( 16 ) 
M9M916,5) • CHR( 191) 
ofta918,6)*CHR( 103 
die,414,71 • CHR( 254 
6046919,4) • CHR( 1M ) 

011•01119,11• CHR( 12 ) 	99 CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA $ 
o8lis919,2j • CHR( 109 ) 
6116609,3i • CHR( 117) 
oRm919M • CHR( 254 ) 
offm919,51 • CHR( 11 ) 
offm919,19 • CHR( 213) 
meing,n•cm 199) 
0•91419,e1• CHA( 224) 

offsi920,1J • CHR( 114) 	AS CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA T 
01/9 020,21•CHR( 135) 
offee920,3) • CHR( 151) 
c4M4920,41 • CHR( e ) 
a1ec920,51 • CHR( 133 ) 
4064920,41 • CHR( 129) 
offm920,71 • CHR( 121 ) 
0110•1(20,111• CHR( 113 ) 

of7t4921,1) • CHR( 138) 	44 CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA U 
«N4921,21* CHR( 136 ) 
offe4921,31•CHR( 107 ) 
61,6021 M• CHR( 39 ) 
off11021,5) • CHR( 202 ) 
offee(21,6] • CHR( 196 ) 
off4021,7] • CHR( 153 ) 
oftwq21,131•CHR( 19 ) 

offed(22,11•CHR( 131) 	U CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA V 
oftel(22,2i • CHR( »O) 
01500(22.31 • CHR( 99 ) 
aRe/472,4j• CHA 95 ) 
oR9422,5)•CHR( 92 ) 
c119101122111• 011R( 129  ) 
offm1472,71•CHR( 03 ) 
OONM)22,8) • CHR( 222 ) 

offes(23,11 • CHR 220 ) 	10 CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA W 
Mel(23,21•CHR( 128) 
oft473,3)•CHR( 191) 
of10423,41« CHR( 239) 
alleel(23)51 • C1411( 41 ) 
011911123,1)• CH11( 102) 
~2171' CHO( 14  ) 
tem102391•CHRI 110) 

offei(24,11•CHR( 46) 	il CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA X 
"4(24,2)* CHR( 90 ) 
offse924,31 • CHR( 152 ) 
"4924,41 • CHR( 204) 
offee924,51• CHR( 90 ) 
of1/46924,39 • CHR( 166) 
6~124,71 • CHR( 123) 
offil•1124,131•CHR( 144) 

0114925,1j • CHR( 100) 	MI CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA Y 
offe4925,21• CHR( 199 ) 
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~25,3( • CNN 2115 ) 
allee121,41 • CNN 115 ) 
cée4125.5) • C1111 152 ) 
aRes43511 • CNN 101) 
aisocam • cso 171) 
elleell25,11 • CNN 17I ) 

~25,11 • CNR 102) 	da CARACTER EQUIVALENTE PARA LA LETRA 
elles1a,21 • CNR( 33 ) 
allest211,31 • CNN 21 ) 
ellm124,41 • CNR 37 ) 
ellee571.5) • CNN 53 ) 
~Mal • CNN 102 ) 
riblita,n • CHR 133 ) 
sem(31111 • CNA( 14 ) 
RETURN 

• ENCRIPTA : Enceldo»» cado» de ~bree 
• PARAMETR011 : cadera •• cadera a crealphr 

calero d• Mera eraMladi 
• 
• NOTA : 550011/5 cede card« pa el que le caremende ; 
• sep3n  r Gide effeel  
• 

Precedan: ENCRIPTA 

Caíd k:_RONIIING110 (funden SCRILSPR) 
:_11C4i11UVITE0 	(1uncllon In SCR11.SPR) 
;.,10111OUZSPO (funden In SCRI4.SPR) 

••••••••1.111•111••••1••••••••110111.11.11.1. 	 

PROCEDURE encrIete 
PARFAIETERS cadea, ced_enc 
PRIVATE lordLcadeno, chu nuevo, pee, 

cid ene • "• 
lomeado» • LEMALLTRIM(cadene)) 
FOR does1 TO leneoelene 

a • MIC(SUUTII(cadera, pes, 1)) .14 
cher_ner. • ellieGiseij 
ad wo • mit" • chat_nueva 

ENOFOR 
RETURN aten: 

• DESENCRIPTA : DeeencrIple une cadera de caracteres 
• PARAMETROS ced_enc ceden» e deeenaipar 
• ceder* ••• ceder* desenaMede 

• NOTA : Mem cede candor pa el que le campa*
•  	

: 
• “ meta le tilde "el 

Proceda,: DESENCRIPTA 

Cia dbF SCR14.5PR 
:11014110TM» (Mida, In SCRACC.SPR) 
:1101415UZSPO 	(funclecin In SCR14.5PR) 
:_RONIIIVON70 (fumilen In SCR t 4. SPR) 

• 
PROCEDURE deeencdple 
PARAMETER5 ad _aro, ceden. 
PRI VATE lap_cedend ctir nuevo, po a, I 

cadene - 
lend_cadene • LEN(ALLTRIlkad_enc)) 

$1 

• 
• 
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FOR pos ■ 1 TO lons_cadone 
o • SUBSTR(ead_onc,pae,1) 
FORI•1 T0213 

IF x ■ olhelp,pool then 
EXIT 

ENDIF 
ENDFOR 
chu_nuevo • CHR(I•64) 
cadena • cadena • chor_nuove 

ENDFOR 
RETURN cadena 

Prociduno: UNMAPPRIV 

Cabed by: TMENU.MPR 
: SCR14.SPR 
„,RON1SUZSPO (Nnlko i SCRII.SPR) 
_RONIEV01470 (turba SCRIASPR) 

PROCEDURE unmapprlo 
PARAMETERS ~gin 
SELECT osudo 
LOCATE FOR Jou koiln • uorbeln 
IF FOUNDO Ron 
wad» ■ 11F(SUBSTR(usiuv,1,1) • '1', 1, 0) 
m.sobropfly ■ 11F(SUBSTR(usujeld,2,1) • '1', 1, 0) 
msarancprld ■ 11F(SUBSTR(uou„prIv,3,1) • '1', 1, O) 
maitotrotli • Ilf(SUISTR(uou_prN,4,1) • '1', 1, 0) 
moonvomr14 ■ 11F(SUESTR(uoujoN,S,1) • '1', 1, O) 
m FoodprIv ■ 11F(SUBSTR(usu_prIv,6,1) • '1', 1, O) 
muomrly ■ 11F(SUESTR(usu_prIv,7,1) • '1', 1, O) 
m.dIrprIv • 11F(SUESTR(usu_prNE,1) • '1', 1, O) 
m.Ntroplv • 11F(SUGSTROlomoN,0,1) • '1', 1, O) 
m.reopprIv ■ IIF(SUBSTR(usujrN,10,1) • '1', 1, O) 

ELSE 
STORE OTO m.crodprIv, miatioptiv, mcatvoncprIv, m.cutprovprN 
STORE OTO m.convorprIv, m.prodprlo, m.uorrolv, m.dIrprIv 
STORE OTO mlimprk, mreapprN 

ENDIF 
RETURN 

9 	Proceduro: MAPPRIV 

PROCEDURE ~orlo 
m.usujilv •'  
m.uou_prk • STR(m.cmdpriv,1,0)•; 

STR(m.sársprIv,I,o).; 
STR(m.r.srmnapi1v,1,0).; 
STR(m.cartgavpriv,1,0).; 
STR(m.oarwpN,1,0)•; 
STR(m.roo40,,I,o).: 
STR(m.ustprIvi ,0).: 
STR(m.dIrpdv,1,0).; 
STR(m.filkoprti,1,0).; 
STINntrospprN,I,o) 

RETURN 
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SISTEMA DE DESEMPEÑO DE TARJETAS BANCARIAS 

El sistema de desempeño de tarjetas bancarias fue desarrollado en un 

ambiente gráfico como el de windows, por lo tanto la operación del sistema 

se basa en controles que encontramos en todas las aplicaciones típicas de 

windows. 

Controles utilizados en el Sistema 

1. Listas 

Seleccione un elemento de los que hay al recorrer la lista. El elemento 

elegido aparece iluminado. Puede desplazarse con los botones de flechas 

ubicados a la derecha de las lista. 

2. Listas desplegables 

Despliegue la lista seleccionándola y después presione la tecla de flecha 

descendente. Presione la flecha descendente para seleccionar el elemento 

que desea de la lista o presione sobre el elemento que eligió. 
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También puede seleccionar un elemento de la lista 	escribiendo 

directamente el número de elemento a la izquierda de la lista. 

3. Cuadros de verificación 

Selecciona múltiples opciones de un grupo de cuadros de verificación. Los 

cuadros de revisión contienen una X cuando han sido seleccionados. Para 

la quitar la marca de un cuatro de revisión selecciónelo por segunda vez. 

 

1.°  
gi44.04114 

<.‹ 

4111 

4, Botón de opción 

Selecciona una opción de un grupo de botones (usted puede seleccionar 

solo un botón de opción de cada grupo). Los botones de opción son 

redondos y tienen el centro negro cuando han sido elegidos. Para remover 

una selección, eliga una opción diferente en el mismo grupo. 

2 
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5. Botones 

Con los botones se ejecuta comandos o también da la posibilidad de abrir 

un recuadro adicional de dialogo con más alternativas. Seleccione el botón 

deseado y presione <Enter> para ejecutar cierta acción. El botón 

seleccionado aparece en negritas. 

INICIO DEL SISTEMA 

Para arrancar el sistema seleccione desde windows el icono 

correspondiente a la aplicación, una vez ejecutado podrá observar la 

pantalla de inicio: 

3 
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Sobreglros 
Carien Vencida 

,Cartera ereventivi 
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Posteriormente digite su login y password para tener acceso al sistema. 

Una vez que ha sido identificado como usuario de la aplicación usted podrá 

ver el siguiente menú general de opciones. 



101=111111.111.. 

I Mr1.7 1;11 1 

MANUAL DE USUARIO 

En la opción de administración de menú se podrá dar mantenimiento 

general al sistema, como en la actualización de productos, usuarios, 

cambio de password, conversión de archivos y salida del sistema. 

ACTUALIZACION DE PRODUCTOS 

Para la actualización de productos, seleccione la opción correspondiente 

del menú de Administración. 

En ésta pantalla se realizan altas, bajas, cambios y emisión de reportes de 

productos de tarjetas de crédito especificando las características de los 

mismos. La ejecución de las acciones se encuentran en la barra de 

botones ubicada en la parte inferior de la pantalla. 
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MANTENIMIENTO DE USUARIOS 

Otra opción del submenú de administración es la correspondiente al 

mantenimiento de usuarios. En la pantalla siguiente usted podrá dar de 

alta, baja y modificar los datos y privilegios de cada usuario. 

Los privilegios están agrupados de tal manera que los cuatro botones con 

iconos que aparecen en la pantalla corresponden a los submenús del 

sistema donde usted podrá especificar los derechos de cada opción del 

submenú seleccionando cada cuatro de verificación. 	En el botón 

perteneciente al submenú de análisis de cartera, también podrá restringir 

acciones de las pantallas como consultas y detalle de la información. 

á 
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CAMBIO DE PASSWORD 

Para la personalización de los accesos la opción cambio de password 

permite al usuario modificar el password en cualquier momento, ya sea el 

asignado por el administrador al darlo de alta o uno que el mismo 
estableció después de su alta. 

ANALISIS DE CARTERA 

Dentro de este submenú se encuentran las opciones más representativas 
del sistema que a continuación se explican: 

7 
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APERTURA Y MANEJO DE CREDITO 

Para el análisis de la apertura y manejo del crédito se utiliza la siguiente 
pantalla. 

	

5290170122484096 	
1.093 94/4  

	

GO? 	1.921 94/4  

	

5290275123576090 	947 	1.076 94/4 

	

52'30274021034080 	1.919 	4.895 94/4 

	

5290274025340095 	696 	2.11694/4 

	

5290270036062685 	413 	1.261 94/2  

	

5290270036004397 	1.061 	2.153 87/0 

	

5290270038003389 	569 	889 87/1  

	

5290270038290572 	509 	1.099 87/1 

	

52902700352181399 655 	11.  .255 88/1 

	

5290270036088395 	1.031 	2.592 94/3  

	

5290270844390499 	36.?.1 	531 94/3  

	

5290270044540598 	673 	2.353 94/3 

En ésta usted podrá elegir distintos puntos de análisis los cuales están 

agrupados por los tres botones con iconos. De acuerdo al botón 

seleccionado se elige de la lista inferior el punto de análisis deseado. 

Posteriormente usted deberá de especificar a través de los botones de 

opción la manera en que será clasificada la información por producto, por 
línea o general. 
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Una vez indicado lo anterior, en la barra de botones inferior se puede 

obtener el estratificado correspondiente de cada punto de análisis, realizar 

consultas, ver la información a detalle o realizar gráficas de la misma. 

Cuando se elige la opción de 
gráficas aparece la siguiente pantalla en la 

que usted puede seleccionar el tipo de gráfica que requiera. 



sx••• 	vi•I 	• + 	• • 	9' 

TrIVW 7 

;11 	 1 , )1111',13) 

ellos y Mane o de QUIN° 

11 
27 

aedo idovdo mido *Met meduJimere 

11 
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Al realizar una gráfica se cuentan con varias opciones para ajustar la 

presentación de su gráfica como desee. 

10 
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Al posicionarse en el registro que se desee consultar y elegir en la barra de 
botones la opción de consultas aparecerá la siguiente pantalla, en la cual 
refleja todos los datos relacionados con el cliente. 

11 
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La pantalla de apertura y manejo de crédito también cuenta con la opción 

para la emisión de reportes, una vez que se ha seleccionado el botón 

correspondiente usted podrá observar una vista preliminar del reporte antes 

de imprimir : 

4. 
SANCO NACIONAL 1W IIEXICO 

°VISION DE AUNT UNA 

ESTRATIFICADO POR APERR 

APERTURA CUENTAS 	SALDO VENT 

LINEA 	7: f  

1 

, 

j. 

PRODUCTO 17 SUDURDLAll : 

8207 
8303 1 
8412 1 
8807 1 
8905 6 
8906 6 
8907 2 
8908 6 
RHO 7 

r 	' 	9,  52 o 	' .'  

Después de visualizar el reporte, cuando regresa de la vista preliminar, el 

sistema pregunta por la impresión del reporte con la siguiente pantalla: 

12 
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Wiralla"01 

A 	 tal 

Sobre .1ros 

7 

92/2 4.559 

1114r.:,  

1.593 
2.116 
1.261 

089 
1.099 
2.353 
1.769 
2569 
3,602 

5677 

2.970 
5293274021034090 	1.919 
5290174021579084  717 
5290274025340095 696 
52902700.'M 2605 113 
529027003~9 569 
5290270030290572 509 
5290279144540599 673 
5290270344754488 	774 
52902700447864913 	1.126 
5290270044786597 
	524 

529027004566029, 	1.743 

ih 

SUBURBIAI 

MANUAL DI USUARIO 

SOBREGIROS 

En la siguiente opción del submenú de Análisis de cartera se tiene acceso 

a la siguiente pantalla: 

13 
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La operación de ésta pantalla es similar a la de apertura y manejo de 

crédito, solo que la selección de los puntos de análisis se controlan con los 

botones de opción que aparecen en la parte superior izquierda. 

CARTERA VENCIDA 

En la pantalla correspondiente a la cartera vencida, usted puede obtener 

información clasificándola por regiones a través de los botones una vez que 

se ha seleccionado el nivel de cartera. 

14 



8480 
8480 
8475 
8480 

3,251 
161 

2.013 
4% 
127 
58 
58 
68 

274 

HIDALGO 	5290175533251690 
MICHOACAN 	5290170022197071 
HIDALGO 	5290175549665891 
HIDALGO 	5290175549662492 
PUEBLA 	5290175542946397 
HIDALGO5290175549660298 
HIDALGO 	5290175549660397 
HIDALGO 	5290175549662393 
HIDALGO 	5290175549666592 

3.719 
183 

2.149 
1.838 

701 
	151 

151 
221 

1.567 

MANUAL DE USUARIO 

Una vez que se presenta la información de cartera vencida, 

posteriormente se presenta un estratificado agrupado por las regiones 

especificadas, donde se tiene la posibilidad de obtener el desglose de 

sucursales de cada región, seleccionándola de la lista. 

15 
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CARTERA PREVENTIVA 

En esta pantalla se lleva a cabo la identificación de nombres similares para 

detectar clientes con 2 o más tarjetas de crédito, estratificando la 

información según los puntos de análisis que se presentan en ella. 

Se cuenta con la opción de grabar en disquettes dichos clientes en el botón 

representado con el icono que aparece. 

CARTERA PREVENTIVA  
s 	 " 

l'ir '31fillt SI S(, pnin Salir 

B1 I 
Inirn 

2 FERNANDO 14,10PEZ/CA 	655 
2 GOICALOMAIDONADO/ 	1.031 

2 MANUEL DIASQUE2/DUA 	141 

2 RAFAEL.MARTINEZ/MOR1 	362 

2 MONIC,A VERNET DE,MAR 	673 

2 MA CRISTINAALVAREZ/D 	5.363 
2 J MANUEL.MARTINE2/M 	774 

4 MIGUEL A,HERNANDE2 	1.126 

2 GILBERTGARIASAARA 1.201 

2 ROBEFITO,GUTIERREZ/H 	324 

2 J LUISVERA/BENITEZ 	750 

[ 	2 JOAOUINH.OLMOS/Rosq 	1.743 

2 AUFIELIA,TORF1ES/MEND" 	09 

ing 
' !Ea 111.111212  

;:, 	  

•SS 
'?•• 1 -011 
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MANUAL DE USUARIO 

CONSULTAS 

Existen dos tipos de consultas, la consulta directa y la consulta por filtro, la 

consulta directa consiste en la búsqueda de un número de cuenta de una 

tarjeta de crédito para desplegar la información correspondiente a la misma. 

La pantalla por filtro se podrá seleccionar una serie de combinaciones 

necesarias para obtener información más específica: 

17 



MANUAL De USUARIO 

Asimismo, si se desea consultar algún registro con el fin de detallar más 

información del cliente, del resultado de la consulta por filtro se debe 

posicionarse en el registro y elegir en la barra de botones la opción de 
consultas. 

18 



PATRICIA,SOSA/HERRERIAS 
PATRICIA I,GAONA/RIOS 
PATRICIA,SOSAMERRERIAS 
PATRICIA I.GAONA/RIOS 

	

1.593 94/4 	21,000 
556 	1.129 99/9 	 500 
717 	1.593 95/6 	 700 
556 	1.129 139/9 	 500 

MANUAL OIE USUARIO 

TILERIAS 

En este menú se pueden encontrar herramientas de apoyo para el uso del 

sistema tales como: reindexación de archivos, respaldo, configuración de 
impresora, calculadora y calendario. 

19 



ados 
Castigos 
Bolelfn 
Estructura 
Esbuctura/Nombies 
Usuarios 
Bloom 
%duelo 

MANUAL 13E USUANU 

Para la reindexación de archivos, en la parte izquierda de la siguiente 

pantalla se encuentra una lista conteniendo todos los archivos que utiliza el 
sistema. 

Seleccione los que desee y pasélos a la lista de archivos para reindexar con 

el botón (»> ). También puede seleccionar todos los archivos disponibles 
rápidamente con el botón (Todos). 

20 
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ZANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. 
DIVISION DE AUDITORIA 

ESTRATIFICADO POR MESES VENCIDOS 

CUENTAS MESES VOOS SALDO VENCIDO SALDO ACTUAL LIMITE 

LINEA 	7: 

PRODUCTO 	17 SUBURBIAI 

60 1 3,552 45,056 78,800 
24 2 3,160 18,596 28,1300 
4 3 1,984 7,352 6,000 
2 4 2,174 2,332 22,000 
1 8 3,251 3,719 3,000 
1 9 1,648 2,404 2,000 

TOTAL PRODUCTO 	17 92 NS 15,969 NS 78,459 NS 138,600 

PRODUCTO 	27 SUBURBIAII 

4 1 320 4,288 4,000 
4 3 200 516 12,000 
1 4 118 132 1,000 
1 5 158 181 500 
3 e 2,180 2,413 6,500 
1 18 1,132 1,917 3,500 

TOTAL PRODUCTO 	27 : 14 NS 4,088 NI 9,427 NI 26,500 

TOTAL UNEA 	7 : 108 NS 20,057 NS 85,886 NS 105.100 

PUNA 	1 



BANCO NAC8ONAL DE MEXICO, SA, 
DIVINOS DE AUDITORIA 

ESTRATIFICADO POR OPERADOR 

OPERADOR NOMINA 	CUENTAS 	SALDO VENCIDO 	SALDO ACTUAL 	 LIMITE 

LINEA 7 

PRODUCTO 	17 SUBURBIAI 

SERGIO MANUEL AVALA ANCONA 113454 16 34,004 48,428 78,0 

JUAN MANUEL GONZALEZ GOMEZ 131470 1 351 538 3,0 

RAUL T HERNANDEZ LEGORRETA 1213245 71 66,249 165,826 141,5 

VERONICA H. MENDOZA LOPEZ 1312324 20 36,106 49,791 141,3 

VICENTE A VAZOUEZ LUNA 2324345 5 3,997 9,501 7,5 

TOTAL PRODUCTO 	171 113 NS 141,607 NS 272.084 NS 37I,3 

PRODUCTO 	27 SIMU17131A11 

JUAN MANUEL GONZALEZ GOMEZ 131470 10 12,691 19,386 38,0 

IVAN RAUL VAZOUEZ GAMMA 142030 4 21,452 28,708 16,0 

RAUL 7 HERNANDEZ LEGORRETA 1213245 384 329,643 656,585 557,3 

VERONICA H. MENDOZA LOPEZ 1312324 38 51,435 72,126 214,0 

VICENTE A. VAZOUEZ LUNA 2324345 e 1,136 5,320 18,0 

TOTAL PRODUCTO 	27 : 444 NS 415,357 N$ 982,705 NS 643,3 

TOTAL LINEA 	7 t 657 NS 557,964 NS 1,254,799 NS 1,214,6 



o SANCO NACIONAL DE MOCA S.A. 
~SION DIE ALUMNA 

ESTNATIFICADO PON APERTURA 

APERTURA  CUENTAS 	SALDO  SALDO ACTUAL 	 LIANTE 

LINEA 7: 

PRODUCTO 	f7 SUBURBIAI 

8910 4 7,110 10,882 3,500 

TOTAL PRODUCTO 	f7: 4 tm 7,110 NI 10,682 1411 3,500 

PRODUCTO 	27 SUBURBIAll 

14 23,788 72,604 22,000 8910 
8911 8 8,350 17,668 8,100 
8912 8 9,978 20,484 8,600 

TOTAL PRODUCTO 	27 : 30 Ali 40,114 DA 110,758 NS 38,700 

TOTAL LINEA 	7 : 34 04 47,224 1111 121,438 N{ 42,200 

21/0095 PAOINA 	I 



SANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 

DIVISION DE AUDITORIA 
CUENTAS DE 1101.671N POR PROBLEMAS DE COBRO 

TARJETA•HABIENTE: 

6290170610201114 

FECHA 	FECHA 
ULT,TRANSAC 	P. DE COBRO VOS &DO VDO 300 ACTUAL LIMITE CC 

YOLANOA,MORALES(MORALES 

930601 	 930609 48 347 778 1,000 18 

1240170510131464 ALLIANDRO,ROOLESIRANIREZ 

930617 	 930609 39 2,949 4,181 750 18 

6290170610234446 ALEJANDRO,ROBLESIRAMIREZ 

930817 	 93%09 39 2,949 4,181 750 16 

6290170510262495 MA PILAR,VELAZQUEZIU 

931007 	 930609 31 808 1,100 1,000 18 

12101/05102647,0 ADALBERTO,VILLALBAIR 

931105 	 930609 42 659 1,435 500 18 

6240170610491462 GABRIEL,NAVARRORINOCO 

930720 	 930609 8 3,720 4,409 1000 5 

8290170610199163 OABRIELNAVARROMNOCO 

930720 	 930609 8 3,720 4,409 9,000 5 

6290270060723161 GABRIEL,PEREZIPEREZ 

931217 	 930609 39 620 1,737 500 18 

62902/0540714799 AMELIA,HERNANDEZIDE PEREZ 

930913 	 930609 43 708 1,719 1,000 18 

62902/054072041/ YOLANDA,OCAMPOIOARCIA 

931105 	 930609 8 48 53 1,000 18 

6290170640724696 JOSE F,URE(SA/REYES 

931220 	 930609 40 2,012 8,827 2,000 18 

6110270143170494 GUADALUPE,RAMIREZJOONZALEZ 

931211 	 93%09 39 645 2,023 1,000 18 

6210210644700110 PATRICIA LIMO/4%10S 

931031 	 930809 40 658 1,128 600 18 

6240270146602177 LUBIN,MONTALVO/PEREZ 

931008 	 930609 41 369 605 2,600 18 

62909/0446427312 MA ROCIO,FERREIRAILOPEZ 

931109 	 930609 40 383 779 500 18 

N4 20,288 NS 35,104 NS 01,000 



SANCO NACIONAL 1311 MOCO, EJE. 

011481014 DE AUOITOPJA 
CUENTAS DE 1110LETIN POR 1100010111011 

FECHA 	FECHA 
jáiffill" 	1411119101/ 	VDS 	1100 VDO 500 ACTUAL LIMITE CC 

IN 5AIEL,11001UOUIEZA1 

930306 	021220 46 487 1,241 500 II 

FIU111,1101462A001111ANDEE 

930128 	921220 36 1,943 5,636 1,000 16 

ELIZA1IOLALCERAE06/A 

930130 	921220 3e 1,458 4,569 1,500 16 

o 
NUMERO DE CUENTA: 

16902/0064723390 

IUM210444671917 

merreseeediewe 

TOTAL GENERAL: 	 mi 	3,688 ode 	11,348 He 3,503 



SISTEMA DE DESEMPEÑO DE TARJETAS BANCARIAS 
BANAMEK ACCIVAU 

DETALLE DE CLIENTE 

Número de Cuenta : 	5210110124117100 	 Producto en Análisis : SUBURBIAII 

Nombre del Chanta : 
	 Saldo Actual 	: Ni 

	
0,925 

ENRIOUE,ORTEOMPEREZ 
	

Pago Vencido 	: NI 
	

7,159 

Domicilio del Cliente. 

Calla : 	GUADALUPE VICTORIA NO 12 

Colonia : SAN PEDRO DE LOS PINOS 

Estado: GUADALAJARAJAL 

C.P. : 	52740 

Tal, Coso : 	5-40-90 Oficina : 	542.63 

Datos relacionados con la IneUtuciOn. 

Fecha de Apertura do lo Cuento : 	91123 	Límite de Crédito : 	 7,000 	Ciclo 	5 

Fecha de último aumento : 	93/3 

Fecha de Ultima transacción : 	93/9 



SANCO NACIONAL DO 11111300, LA. 
DI8I510* DI AUDITORIA 

DETALLE DI TARJETAS DE MIXTO 

FIC114 

	

WIEN° O( CUENTA: 	SUCURSAL 	APERTURA 	VOS 	WO WO  IDO ACTUAL 	LIMITE  CC 

	

5311171511117.1911 	11119121*,01171104/1111111Z 

7151 	9102 	8 	7,159 	8,926 	7,000 	5 

	

83111171513113111 	LA ELIEK4,~1111112 

024 	9102 	11 	4,616 	5,690 	5,000 	18 

	

$319170534111101•1 	VICUITILLUAIN70111193UEZ 

024 	9103 	12 	3,112 	5,393 	9,000 	16 

	

1319111111113193 	JAb1IR,901119/PEREZ 

799 	9202 	15 	2,910 	4,559 	3,000 	18 

	

In01714512111110 	11111114,/*IT01.OVERA 

124 	9201 	e 	3,251 	3,719 	1,000 	5 

	

1121117113~319 	LILA DE.STRADAIDLOIUMO 

799 	9101 	13 	2,414 	3,202 	6,000 	5 

	

U901703371~ 	FRAIICI1C0,111110UEVIAARIN 

124 	9204 	9 	1,148 	2,404 	2,000 	10 

	

5210171416203199 	IRI44 DE,LE014947.OUED 

799 	9105 	14 	 1,153 	1,112 	6000 	5 

	

1310170121177513 	ALLIANDR0,110110RA00N/R 

624 	9101 	13 	 1,159 	1,652 	5,000 	18 

	

5210171134160160 	WOUEL 41409L,VELE7JD4AZ 

709 	9101 	13 	 734 	1,057 	6,000 	18 

	

52103701519111114 	511300,1113106UDIENDEZ 

113 	11911 	14 	 435 	 822 	1,500 	15 

	

511137060315113914 	NU013,1160ITEZAWJ92EZ 

113 	8911 	14 	 435 	 522 	1,500 	15 

	

1310270153907114 	JO9ITAIDOOLLA/L02404 

1113 	9004 	6 	 00 	 115 	1,000 	18 

	

5311117111111113111 	MIGUEL 4,110JWILIIIDO 

113 	11103 	S 	 20 	 25 	1,500 	15 

	

631011111111912111 	SIODUEL A JIDJAMOI014 

513 	0933 	0 	 20 	 25 	1,600 	18 
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