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INTRODUCCIÓN •. 
El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) es un organismo descentralizado del Gobierno Federal y 
clasificado en la Secretarla de Energla, se creó el 23 de Agosto de 1965, como consecuencia del 
crecimiento industrial del pals, pues habla la necesidad de incrementar la tecnologia relacionada con el 
desarrollo de las industrias petroleras, petroqulmica básica, petroquimica derivada y quimica. 

Por iniciativa del entonces director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) Jesús Reyes Heroles, fue que nació 
el IMP, después de darse cuenta de que era necesario llevar una congruencia de la planeación y desarrollo 
de la industria petrolera con las necesidades de la economía, esto fue planteado al presidente Gustavo 
Diaz Ordaz, pues existía la urgencia de fomentar la investigación petrolera y formar recursos humanos que 
impulsaran el desarrollo de tecnologia propia para reducir los gastos ocasionados por la importación de la 
misma. 

En IMP desde su creación ha sido una importante plataforma para investigaciones científicas y desarrollo 
tecnológico, al servicio de las industrias petroleras. Su propósito hoy en dia es asegurar el fortalecimiento 
de la investigación y el desarrollo tecnológico, con programas y proyectos de investigación de punta. 

La estructura organizacional del IMP se muestra a continuación: 
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A continuación se desglosan las Direcciones Ejecutivas: 

~1'.l~ .. ;:&r;~ 
PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 1 - . 

EXPLORACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 
~~11:~.LS..;.;;::~~1' 

INVESTIGACIÓN TÉCNICA 

PRODUCCIÓN ----------------
DIRECCIONES 
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MEDIO 

AMBIENTE 

CAPACITACIÓN 
~ci~_!;i:m:.":i .. 

INGENIERIA 
~RT.~~~l~'-

ADM1N1sTRAc10N 
Y FINANZAS 

A continuación se desglosan los Programas de Investigación: 

'*~a.:Jt~~~:r:m~ 
COORDINACIÓN DE 

BIOTECNOLOGIA DEL 
PETROLEO , .. 

"':"~"tt\'ru'kv,:iJ!.~ 
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DE INGENIERIA 
~()~ECULAR __ ... 

~ili)¡~~7~;.~ 
COORDINACIÓN 

DE DUCTOS 

-~JJ'.i~'!.::~.B::.... 
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DE GAS 

PROGRAMAS 
DE 

INVESTIGACIÓN ., 
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A continuación se desglosan los Programas Estratégicos: 

PROGRAMAS 
ESTRATÉGICOS 

'~~~ 
PROGRAMA DE 
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INTELIGENCIA 
TECNOLÓGICA 

'V~f:~~,.url':·'~"\... 
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DE CALIDAD 

PROGRAMA DE 
SOLUCIONES DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Por último se desglosan las Delegaciones Regionales: 

PROGRAMA DE 
TRABAJO EN 

EQUIPO 

DELEGACIONES 
REGIONALES 

t.t::~~! ..... ;.&~a 
DELEGACIÓN. 

REGIONAL ZONA ' 
CENTRO ... 

'*<t:.!Li:ti.~:~-d~t·~, 
DELEGACIÓN 

REGIONAL ZONA 
MARINA 

~..f&~{'r:w~ 
DELEGACIÓN 

REGIONAL ZONA 
NORTE 

~lb.~~!::'1~~"'~ 
SISTEMA INTEGRAL 
DE INFORMACIÓN 

DELIMP 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

DELEGACIÓN 
REGIONAL ZONA 

SUR 
·----- ---··- ,h , __ _._., 
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Esta tesis se desarrolla dentro de la Dirección Ejecutiva de Exploración y Producción, en la Gerencia de 
lngenieria de Producción, en esta Dirección Ejecutiva existen otras Gerencias que se encargan de la 
localización de campos productores de hidrocarburos por medio de distintas técnicas como la de 
sismologia entre otras. 

Dentro de la Gerencia de lngenieria de Producción se realizan distintas tareas, como la interpretación de 
registros geofisicos de pozos, esto sirve para indicar qué pozos son productores de hidrocarburos o nuevas 
extensiones de los que ya existen, por medio de estudios de exploración del subsuelo. 

Toda esta información de los Registros Geofisicos se encuentran en medios magnéticos, o en anotaciones, 
por lo que se necesita brindar una mayor organización. Este proyecto de tesis trata de crear una base de 
datos para organizar precisamente esta información y para facilitar la comunicación entre los usuarios y la 
información, se crea una interfaz Web utilizando páginas ASP, para que de esta manera un usuario en 
cualquier parte de la Republica Mexicana pueda tener acceso a esa información. 

Los beneficios que este proyecto otorga es el facilitar el uso y análisis de los registros geofisicos para su 
más rápida y completa interpretación, su más fácil acceso al sistema desde cualquier punto de la Republica 
Mexicana al tener acceso a la Intranet del Instituto Mexicano del Petróleo. Cabe aclarar que todo este 
trabajo es un prototipo por lo que solo se utilizó la información del campo Paredón que cuenta 
aproximadamente con treinta pozos petroleros. 

El primer capitulo de este trabajo habla sobre principios de geología, se mencionan caracteristicas del 
subsuelo necesarias para determinar yacimientos productores de hidrocarburos, se mencionan algunos 
tipos de registros geofísicos, como funcionan y trabajan entre si. 

En el segundo capitulo se mencionan conceptos elementales para el diseño de la base de datos relacional 
que almacenará la información perteneciente a los registros geofisicos. 

El tercer capitulo presenta el diseño de la interfaz Web, se menciona historia de la Internet, conceptos 
básicos para navegar por Internet y el porqué se escogió trabajar con las páginas ASP para este sistema. 

En el cuarto capítulo se documentó la implantación del sistema en un servidor con Windows NT, las 
pruebas que se le hicieron al sistema y de cómo respondió a ellas. 

Al final de este trabajo se encuentra un Apéndice que se dividió en tres partes, en la primera se incluye el 
desarrollo del diseño de la base de datos, los códigos de las páginas Web en la segunda y en la tercera 
parte los aspectos a tomar en cuenta en la instalación del software para el buen funcionamiento del 
sistema en el servidor. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA, APLICADA PARA 
DETERMINAR ESTRATOS PRODUCTORES DE 

HIDROCARBUROS. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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1.1. Introducción. 

En este capitulo se presenta información geológica orientada para explicar como está constituido el 
subsuelo y cuales son las características que determinan el que sea apto para la explotación de 
hidrocarburos. Para entender en que se basan esas características, se explican los principales tipos de 
rocas y como se forman, los tipos de estructuras geológicas, entre otros aspectos. Se explica también la 
manera de exploración de los estratos para llegar a los hidrocarburos, en que forma se encuentran las 
trampas petrolíferas que es donde se ubica el petróleo. De ahl parte la importancia de los registros 
geoflsicos, cómo funcionan y en que se basan para determinar la existencia de hidrocarburos. 

La información que se plantea en este capítulo se basó en investigaciones que realizó el IMP sobre 
registros geofísicos y principios básicos de geología. Se tomó también información de libros que contienen 
conceptos básicos de geología y de tutoriales encontrados en Internet, estos libros y las direcciones de las 
páginas Web que contienen los tutoriales se mencionan en la bibliografía que está al final de este trabajo. 

1.2. Estructuras Geológicas. 

Todas las masas de rocas tienen algunas características o aspectos que constituyen su estructura. El 
estudio de las disposiciones y significaciones de éstas, constituye el campo de la geologla, llamado 
geolog la estructural. 

Las estructuras geológicas están relacionadas con todos los accidentes tectónicos1 de la masa rocosa, 
están formadas por movimientos epirogénicos y movimientos orogénicos. 

La estructura es la forma en la que han sido colocadas las rocas, esto ayuda a determinar el método y 
costo de las excavaciones ya sea para pozos de aguas subterráneas o para encontrar yacimientos 
productores de hidrocarburos. 

1.2.1. Tipos de Estructuras. 

1) Estructura Primaria. 

La estratificación de las rocas sedimentarias son aquellas que se forman al mismo tiempo que la masa de 
la roca misma o durante su fijación. Tanto las rocas sedimentarias2 como las lgneasl tienen estructura 
primaria y muchos de sus derivados metamórficos presentan estructuras primarias que no fueron 

1 Relativo a ta estructura de la corteza terrestre. 
2 Rocas que quedan como depósitos naturales dejados por el agua o por el viento. 
' Son rocas producidas por acción del fuego. 

6 



CAPÍTULO 1 •. 

modificadas durante la alteración de la roca. A través de esta estructura, la roca es depositada 
horizontalmente y no son afectadas por los movimientos epirogénicos4 y orogénicoss. 

Las estructuras primarias de mayor importancia son: 

a) Estratificación. 

La naturaleza estructural más común y sobresaliente de los sedimentos es la disposición en capas 
llamada estratificación o colocación en lechos. Los lechos, capas o estratos pueden diferir en el 
tamaño de los granos, en la disposición o arreglo de éstos. en el color, en la constitución 
mineralógica, o en la combinación de estos elementos. Los depósitos más uniformes y más 
extensos son los de los mares; los originarios de los lagos, corrientes y viento, son menos 
uniformes y en general menos extensos. 

b) Laminación y laminación transversal. 

Dentro de los lechos o capas. puede haber unidades de menos de un cuarto de pulgada de 
espesor que se llaman "láminas"; un deposito que presente láminas se dice que es laminado. Las 
láminas pueden ser paralelas a los planos de las capas de sedimentación, o formar un cierto 
ángulo con dichos planos. En este último caso, se dice que el sedimento presenta laminación 
transversal o perpendicular. 

e) Ondulación. 

La ondulación es familiar para quien halla visto alguna vez un área cubierta de arena. Esta 
ondulación puede deberse al viento, a las corrientes de agua o a las olas. 

d) Grietas primarias. 

Son las contracciones debidas a pérdidas de agua. compactación y asentamientos, y otras causas 
menos comunes, dan lugar a grietas en los sedimentos no consolidadoss y parcialmente 
consolidados. Es caracteristico que estas grietas sean cortas. irregulares y discontinuas. 

2) Estructura Secundaria. 

La estructura secundaria se ha formado después de la fijación de la masa rocosa por las fuerzas de los 
movimientos epirogénicos y orogénicos a través de los cuales la roca se ha ondulado y deformado. Son de 
este tipo de estructura los pliegues, fracturas o fallas, fisuras. etcétera. 

• Los movimientos epirogénicos son movimientos verticales de la corteza terrestre a escala continental. Son movimientos de 
ascenso y descenso muy lentos, no repentinos. 
s Los movimientos orogénicos son movimientos horizontales de la corteza terrestre, afectan a regiones relativamente pequeñas y 
son movimientos relativamente rápidos. 
' Consolidar: Dar solidez y firmeza a una cosa. 
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1.2.2. El Dlastrofismo. 

Son los movimientos internos de la corteza terrestre que causan deformación de la roca, estos 
movimientos se les llama tectónicos. El diastrofismo se divide entonces en: 

1) Movimientos Epirogénicos. 

Son todas las fuerzas verticales las cuales producen fracturamientos de las rocas y afectan a una 
extensión considerable, pero no causan mucha deformación. Las deformaciones que producen son las 
siguientes: 

a) Fracturas. 

Es cualquier grieta en una roca sólida eso es una fractura. 

b) Fisuras. 

Una fisura es una fractura extensa que puede llegar a ser un conducto que sirva para el paso de 
lava, que formará un basalto7 de meseta o de soluciones que originarán vetas mineralizadas. 

e) Junturas. 

Las fracturas a lo largo de las cuales no ha habido movimientos perceptibles y que ocurren en 
grupos paralelos se llaman 'juntas", en cualquier tipo de roca las juntas se producen como 
estructuras secundarias por la fuerza de compresión, torsiónª y esfuerzo cortante. 

d) Fallas. 

Cuando en las fracturas, fisuras o juntas se ha efectuado un desplazamiento apreciable se llaman 
fallas. 

e) Dlaclasas. 

Las diaclasas se pueden definir por planos divisorios o superficies que dividen las rocas y a lo 
largo de las cuales no hubo movimiento visible paralelo al plano o superficie. 

1 Roca volcánica negra o verdosa muy dura. 
• Acción o efecto de torcer. Deformación que sufre un cuerpo sometido a dos pares de fuerzas que actúan en direcciones 
opuestas y en planos paralelos. 
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2) Movimientos Orogénicos. 

Estos movimientos son causados por la actividad volcánica y movimientos sismicos (terremotos), el tipo de 
esfuerzo es compresión9 horizontal de desplazamiento considerable, se caracteriza por deformación en la 
roca. Existen varios tipos de deformaciones que son las siguientes: 

a) Ondulamiento. 

Los ondulamientos han sido descritos como levantamientos verticales de proporciones 
continentales, tales movimientos pueden levantar extensas mesetas10 y restaurar por 
compensación isostática (si la roca pesada hunde un lugar entonces la roca desplazada se eleva 
empujando a la roca ligera). 

b) Plegamiento. 

El plegamiento es semejante al ondulamiento, excepto que denota11 un mayor grado de 
deformación, dándose en pequeñas proporciones. En el estudio de los pliegues se considera un 
cierto número de elementos principales que son tos siguientes: 

;.. Flancos: Son los costados o lados de los pliegues. 
,_. Superficie Axial: Se le llama comúnmente plano axial y es la superficie que divide más 

aproximadamente al pliegue en forma simétrica a lo largo del mismo. Puede ser una 
superficie plana u ondulada y puede estar vertical o inclinada. Si el pliegue está inclinado 
el pliegue es recostado y asimétrico12. 

;.... Eje: El ángulo de inclinación del eje de un pliegue con respecto a un plano horizontal se 
llama declive o pendiente del pliegue. 

1.2.3. Formación de las rocas. 

Las rocas se forman por diferentes motivos: 

;... Por enfriamiento del magma1J. 
;... Por desintegración, transporte y deposición14, 
;;... Por precipitación de sales inorgánicas contenidas en las aguas. 
;;... Por la condensación de gases que contienen particulas minerales. 
;... Por deposición de restos animales y vegetales. 

•Acción o efecto de comprimir, hacer presión sobre un cuerpo de modo que ocupe menos volumen. 
"Planicie o elevación situada a considerable altura sobre el nivel del mar. 
11 Denotar: Indicar, revelar. significar. 
12 Que no guarda simetria, es decir, que no tiene correspondencia entre los elementos de un conjunto de posición, forma y 
medida con relación a un eje. 
13 Masa de materias en fusión, que al solidificarse forma una roca. 
"Degradación, separación, expulsión. 
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-, Por recristalización parcial o total de los minerales de una roca debida a elevadas temperaturas y 

fuertes presiones. 

En principio se dice que por cristalización de un magma es que se forman rocas lgneas. Las rocas igneas 
ya reforzadas por la acción de la intemperie15 se fragmentan o desbaratan en fragmentos menores, 
particulas para formar los sedimentos que posteriormente son transportados y acumulados en una 
cuencais apropiada, donde pueden sufrir un proceso de endurecimiento o compactación, para asi formar 
las rocas sedimentarias. 

Las rocas sedimentarias e ígneas pueden sufrir la acción de altas temperaturas y fuertes presiones 
provocadas por distintas causas que conduzcan a un cambio mineralógico o de textura bien marcado, sin 
que tal cambio implique el paso por el estado liquido, a este proceso se le determina metamorfismo y a las 
rocas resultantes se les llama metamórficas. 

1.2.4. Clasificación de las Rocas. 

a) Rocas Ígneas o Eruptivas. 

Son rocas formadas en un ambiente profundo de altas presiones y altas temperaturas. Son las 
rocas más importantes en cuanto a su dureza, estas rocas se forman por enfriamiento y 
solidificación del magma. 

Al descender la temperatura del magma o solución de roca fundida, se inicia la cristalización. El 
orden de la cristalización es el orden en que los componentes minerales se hacen insolubles en la 
solución de la roca. El tamaño y disposición de los cristales que componen las rocas igneas da 
lugar a la propiedad llamada textura. Se clasifican según su origen, su textura y su composición 
mineral. 

Según su origen se tienen: 

:,;.. Las rocas Plutónicas, intrusivas o abisales: Que son aquellas que se han consolidado a 
partir de soluciones de roca fundida llamada magma en el interior de la corteza terrestre 
sin comunicación con el exterior que han penetrado en otras rocas. Pueden penetrar en 
rocas sedimentarias, metamórficas o en otras rocas igneas. Algunas de estas rocas son: el 
granito, la diorita, gabros, sienitas, dolerita, peridotita. 

:,;.. Las rocas efusivas, extrusivas, volcánicas: Son aquellas que han sido llevadas a la 
superficie de la tierra por la fuerza volcánica su granulado es fino. Algunas de estas rocas 
son el basalto y la riolita. 

1s AJ descubierto. 
1s Concavidad, cavidad. Depresión topogréfica. 
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Según su textura: 

Existen condiciones que influyen en la textura, éstas son el enfriamiento y la cristalización lenta del 
magma, se traducen en rocas de textura gruesa. El enfriamiento rápido favorece el establecimiento 
de muchos centros de cristalización y se producen texturas más finas. 

Dependen de los minerales que la integran, tamaño y manera de agruparse. 

Según su composición mineral: 

No se dispone de análisis quimicos, pero su color permite hacer una clasificación aproximada 
desde el punto de vista químico. Las variedades de color claro son generalmente ácidas; las de 
color oscuro suelen ser básicas. Los colores intermedios indican una composición química 
intermedia. La aplicación del término ácido a una roca, significa un contenido de silicio 
relativamente alto, mientras que el término básico indica una riqueza relativamente elevada de 
hierro y magnesio. 

b) Rocas Sedimentarias o estratificadas. 

Son rocas formadas en un ambiente exterior por desechos provenientes de otras rocas. Estas 
pueden ser de origen quimico, orgánico o bien detritico17• En este tipo de rocas se encuentran 
diferentes tipos de fósiles de plantas y animales. Tienen una textura granulada. Las rocas 
sedimentarias se toman a partir de sus granos. 

El cemento en las rocas se ha formado por precipitación de aguas cargadas de agentes químicos y 
por cristalización de minerales debido a altas presiones. Los tipos de cementos naturales son: las 
arcillas, silice, calcáreo, de los cuales el calcáreo es el que tiene mejor resistencia y calidad. 

Entre las principales rocas sedimentarias están las siguientes: 

;.. El conglomerado: De granos gruesos y fragmentos de rocas bien redondeados, de textura 
plástica. La grava sementada se llama conglomerado, el tamaño de los fragmentos varían 
ampliamente cuando la grava es cascajo con aristas agudas y puntiagudas, se denomina 
brecha sedimentaria. 

;;.. Arenisca: Los granos gruesos, finos o medianos, bien redondeados de textura plástica. El 
cuarzo es el mineral que forma la arenisca cuarzosa, pero las areniscas interesantes pueden 
estar totalmente de yeso, o de coral. 

11 Descomposición de una masa sólida en partlculas. 
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Las propiedades de las areniscas son las siguientes: 

El Color: El color de las areniscas varia de blanco, en el caso de las rocas constituidas 
virtualmente por cuarzo puro, a casi negro en el caso de las piedras ferro
magnesianas. 
Porosidad y permeabilidad: Las areniscas figuran entre las mas porosas de las rocas 
consolidadas. Según el tamaño y la disposición de los espacios vacíos o poros, las 
areniscas muestran diversos grados de permeabilidad. 
Duración: Las areniscas de buena calidad son duraderas. Esta roca tiene una buena 
resistencia al fuego. 

;.. Rocas Arcillosas: Las rocas arcillosas. conocidas con los variados nombres de piedra de barro, 
piedra de arcilla, esquisto y argilita. Figuran entre las mas abundantes de las rocas 
sedimentarias. 

:,.... Lutita: La roca sedimentaria que ocurre con mayor frecuencia en todos los continentes es la 
lutita, un lodo (lomo y arcilla), compuesto por las partículas mas finas de los sedimentos . 

., Caliza: Es de textura cristalina. De las rocas sedimentarias no clásicas dominantes, la caliza es 
la mas común, la roca caliza es un material calcareo de grano muy fino comúnmente mezclado 
con arcilla. 

:,... Dolomía: Es una roca formada por más del 50% de dolomía y el resto por caliza. 
;... Yeso: Capas gruesas del mineral yeso componen una de las rocas sedimentarias más 

comunes a las cuales se les aplica el mismo nombre del mineral y que también son producidas 
por evaporaciones de agua marina. 

;... Carbón: El carbón se considera como roca sedimentaria porque se encuentra en capas, sin 
embargo, no se ha originado como las rocas sedimentarias. 

c) Rocas Metamórficas. 

Las rocas metamórficas con pocas excepciones son cristalinas. Esto significa que a diferencia de 
lo que sucede con muchos sedimentos, las rocas metamórficas estén constituidas por cristales 
unidos directamente entres si, y no ligados por medio de un cemento. En este aspecto se 
asemejan a las rocas ígneas. 

Las rocas metamórficas se clasifican según su textura y según su estructura. Según su textura 
pueden ser: granulada, masiva y foliada18; según su estructura pueden ser lenticular19, granular y 
hojosa. 

Cuando su textura es foliada y su estructura es hojosa, está en forma de laminas de distintas 
formas. 

1s Con textura de hoja. 
,. De forma de lenteja. 
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Entre las principales rocas metamórficas están las siguientes: 

:.- Gneis: De textura masiva y estructura lenticular. Es la roca metamórfica de grano más 
grueso rico en cuarzo y feldespato2o, son más granulares y de colores claros. 

;;.. Pizarras: Es la roca de grano fino, contiene grafito, hierro y manganeso. Tiene una textura 
foliada, estructura hojosa y está compuesta por diversos tipos de minerales. 

:.- Mármol: De textura granular y estructura granitica, proviene de rocas carbonatadas, se 
produce por el metamorfismo de calizas o dolomias, contienen minerales como la calcita y 
dolomia. El color de los mármoles es variable, aunque si la roca es un mármol puro es 
generalmente blanco. Algunas impurezas dan origen a distintos colores, algunos de los 
cuales son muy atractivos y dan valor a la piedra. 

:.- Cuarcita: Es de textura granular y estructura granitica, proviene de areniscas cuarclferas. 

1.3. Exploración de Estratos para encontrar hidrocarburos. 

La exploración que se sigue para encontrar hidrocarburos es un proceso compuesto por varios pasos a 
seguir, primeramente se examina el tipo de subsuelo, si concuerda con el tipo de estratos productores y se 
determina que es apto para que ahl puedan haber trampas donde exista hidrocarburo, entonces es aqui 
donde juegan un papel muy importante los registros geofísicos, que son las mediciones de distintos tipos 
que se toman del subsuelo y asi se determina la presencia de hidrocarburo. De todo esto se hablará 
detalladamente más adelante, por ahora se comenzará explicando como se origina el petróleo. 

1.3.1. Origen del petróleo. 

El petróleo es una sustancia aceitosa de color oscuro a la que por sus compuestos de hidrógeno y 
carbono, se le denomina hidrocarburo. Este hidrocarburo puede estar en estado liquido o gaseoso, en el 
primer caso es un aceite al que se llama también crudo; en el segundo caso se le conoce como gas 
natural. El origen del petróleo y del gas natural es de tipo orgánico y sedimentario, es decir, que el petróleo 
es el resultado de un complejo proceso físico qui mico en el interior de la tierra en el que debido a la presión 
y a las altas temperaturas se produce la descomposición de enormes cantidades de materia orgánica que 
se convierten en gas y aceite. 

Junto a esa materia orgánica se depositaron mantos sucesivos de arenas, arcillas, limo21 y otros 
sedimentos que arrastran los rios y el viento, a todo esto se le conoce geológicamente como rocas o 
mantos sedimentarios, es decir, formaciones hechas de sedimentos. Entre esos mantos sedimentarios es 
donde se llevó a cabo el fenómeno natural que dio lugar a la creación del petróleo y del gas natural. 

20 Arcilla de aluminio y potasio, calcio o bario que forma parte de muchas rocas eruptivas. 
21 Fango, lodo. 
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Este proceso de sedimentación y transformación es algo que ocurrió a lo largo de millones de años. Los 
geólogos ubican el inicio de este proceso por la época de los dinosaurios y los cataclismos22. 

En un comienzo los mantos sedimentarios se depositaron en posición horizontal, pero los movimientos y 
cambios violentos que han sacudido a la corteza terrestre variaron su forma, favoreciendo los sitios donde 
se encuentra el petróleo. 

Por esto la geología identifica hoy varios tipos de estructuras subterráneas donde se pueden encontrar 
yacimientos de petróleo, anticlinales23, fallas, domos salinos, etcétera. En la Figura (1) se muestra una 
imagen de pliegues anticlinales y sinclinales24, 

Figura (1). Pliegues anticlinales y sinclinales. 

Se le llama yacimiento a la acumulación de sustancias minerales útiles en el subsuelo o en la superficie 
terrestre. Los yacimientos de petróleo son terrenos que suelen estar cubiertos por una capa de arcilla 
impermeable que retiene los hidrocarburos, que se sitúan generalmente en un anticlinal. Si no existe capa 
impermeable, el petróleo aflora a la superficie, donde se forma asfalto o lo que llamamos chapopote al 
desprenderse los cuerpos volátiles, en si el asfalto está formado por una mezcla sólida y negra de 
hidrocarburos naturales. Algunos están disueltos en petróleos, de los cuales son la parte sólida. Los 
mejores asfaltos son los que proceden de la oxidación del petróleo y que impregnan rocas sedimentarias, 
éstos tienen el aspecto de un sólido blando, de color negro que se funde a poca temperatura. 

Los depósitos se pueden hallar a profundidades superiores a los 15,000 m, aunque sólo se explotan los 
que no sobrepasan los 7,000 m, tienen una longitud de varias decenas de kilómetros y un espesor casi 
siempre inferior a los 30 m. Esto ha dificultado el descubrimiento de las bolsas petroliferas, pero gracias a 
los estudios geofisicos éstas se encuentran actualmente con mayor facilidad. 

22 Cambios profundos en la superficie del globo terrestre, como la desaparición de la Atlántida. 
" Pliegue cóncavo hacia abajo. Estructura de plegamiento de la tierra. 
" Es un pliegue cóncavo hacia arriba. 

TESIS CON 
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Primeramente, en términos geológicos a las capas subterráneas se les llaman "formaciones" y están 
debidamente identificadas por nombre, edad y tipo del material rocoso del cual se formaron. Esto ayuda a 
identificar Jos mantos que contienen las buscadas rocas sedimentarias. Las cuencas sedimentarias son 
extensas zonas en que geológicamente se divide el territorio de un pais y donde se supone están las áreas 
sedimentarias que pueden contener Jos hidrocarburos. 

Para que se produzca una acumulación de hidrocarburos se tiene que cumplir una cadena de procesos, 
que van desde Ja presencia de una Roca Generadora hasta Ja existencia de "trampas". Si un solo eslabón 
falla, el pozo que se explore no tendrá resultados satisfactorios. 

El petróleo es un fluido combustible compuesto principalmente por hidrocarburos como ya se mencionó y 
se utiliza como fuente de energia. Encontrarlo constituye un proceso complejo. Para que ocurra una 
acumulación de hidrocarburos, ya sea en su forma liquida, gaseosa o condensada, son necesarios varios 
elementos como son Rocas Generadoras, Rocas Almacenadoras, Rocas Sello y Roca de Sobrecarga; y 
unos procesos como la formación de trampas y generación-migración-acumulación del petróleo. 

El primer paso consiste en contar con una roca generadora. Ésta es una unidad sedimentaria formada por 
partlculas de tamaño fino. o particulas calcáreas que presentan un contenido de materia orgánica. La roca 
está enterrada a profundidad, lo que aumenta su temperatura y presión y la hace alcanzar las condiciones 
ideales para generar hidrocarburos, en lo que se denomina ventana de aceite, que está generalmente entre 
los 60° C y 160° C y ventana de gas a temperaturas mayores entre 150° Ca 200° C. Al sobrepasar los 200° 
C de temperatura, los hidrocarburos y la materia orgánica se destruyen. 

La roca también debe presentar características de porosidad apropiadas para que se acumulen los 
hidrocarburos. Una vez formado el petróleo en la roca generadora, viaja hacia una roca almacenadora. La 
roca almacenadora es una unidad que en la mayoría de Jos casos es sedimentaria y está constituida por 
partlculas generalmente diminutas, donde el espacio entre los granos llamados poros queda libre, para que 
sea ocupado por un líquido o gas. En el 99% de los casos el espacio poroso está ocupado por agua y el 
1 % por aceite o gas. El volumen del espacio poroso puede variar entre 1 % a 2% en una roca sedimentaria 
con mala porosidad, hasta 40% en un sedimento no consolidado de una playa o río. 

Pero no basta con que la roca sea porosa. Se requiere también que la roca sea permeable, es decir, que 
los espacios porosos estén intercomunicados entres si para permitir que los fluidos puedan extraerse. 
Puede darse el caso en el que el hidrocarburo está llenando el espacio poroso, pero al no existir 
permeabilidad no puede ser extraído. 

También es importante que exista una roca sello. Este tipo de roca tiene una permeabilidad muy baja o es 
casi impermeable, por lo que no permite el paso de fluidos. Las rocas sello deben estar sobre las rocas 
almacenadoras cubriéndolas en su totalidad para no dejar que el hidrocarburo se escape. 

La roca generadora debe tener otra roca de sobrecarga que se encuentra por encima de ella y causa que 
ésta sea enterrada y alcance las condiciones de temperatura y presión necesarias para que se forme el 
petróleo. El espesor de esta unidad debe estar entres dos y cuatro kilómetros. 
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Además de los elementos mencionados anteriormente, es necesario tomar en cuenta algunos procesos 
que se mencionan a continuación: Primero se debe formar una trampa, que es como una vasija que 
potencialmente puede permitir la acumulación de hidrocarburos. Las trampas pueden ser de forma 
convexa2s hacia arriba, es decir, con la unidad almacenadora en la parte baja y la roca sello en el tope 
como se puede apreciar en la Figura (3). Las trampas Figura (2), son resultado de procesos tectónicos que 
ocurren sobre la corteza terrestre y que originan plegamientos y fallas. Gracias a ellos se forman 
estructuras geológicas, algunas favorables para la acumulación de hidrocarburos y otras que no permiten 
su acumulación. 

Figura (2). Trampas petroliferas. 

Existe otro proceso para encontrar hidrocarburos, es llamado Generación-Migración y acumulación de 
Petróleo, se inicia desde el momento en que se forma el hidrocarburo en las rocas generadoras. Una vez 
formadas las primeras cantidades de hidrocarburo, éste inicia una migración primaria hacia rocas con 
porosidad y permeabilidad para luego comenzar el proceso de migración secundaria y continuar su camino 
hasta acumularse en una trampa que no permita su movimiento. Esto se puede apreciar en la figura (3). 

LA •XPLOllACION o• HIDllOCAR•U•o• 
Mteraeaon 

CJ Roe.a alm.:enltdor• •en 
• Roca geon•r8d0r• • P•lróMo 

Figura (3). Exploración de hidrocarburos. 

2s De forma esférica, curvada hacia el exterior. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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La migración o movimiento del petróleo desde la roca generadora se presenta por cambios de presión y 
fluye desde zonas de alta presión hacia zonas de menor presión, generalmente hacia la superficie, El 
hidrocarburo, por tener un efecto de flotabilidad con respecto al agua, se mueve hacia la superficie, 
mientras que el agua lo hace de la superficie hacia las partes profundas del subsuelo. El camino que 
recorre el hidrocarburo se conoce como vias de migración. Cuando el hidrocarburo alcanza una estructura 
favorable, se acumula en el espacio poroso, desplazando el agua que ocupa los poros. 

Al conocer las condiciones necesarias para la generación, migración y acumulación del petróleo, se 
entiende por qué la búsqueda de hidrocarburos es una actividad de alto riesgo, La falla de alguno de los 
elementos o procesos mencionados implica que no se logre la acumulación final de hidrocarburos, y por 
ello las probabilidades siempre apuntan más a que un pozo resulte seco, es decir, no productor de 
hidrocarburos y que en pocos casos pueda encontrarse el preciado fluido, 

1.3.2. Métodos de exploración para determinar la existencia de hidrocarburos. 

Uno de los primeros pasos para la búsqueda del petróleo es la obtención de fotografías o imágenes por 
satélite, avión o radar de una superficie determinada, Esto permite elaborar mapas geológicos en los que 
se identifican características de esa área, tales como vegetación, topografia26, corrientes de agua, tipos de 
roca, fallas geológicas, anomalías térmicas, etcétera. Esta información da una idea de aquellas zonas que 
tienen condiciones propicias para la presencia de mantos sedimentarios en el subsuelo, 

Asimismo los geólogos inspeccionan personalmente el área seleccionada y toman muestras de las rocas 
de la superficie para su análisis, En este trabajo de campo también se utilizan aparatos gravimétricos21 de 
superficie que permiten medir la densidad de las rocas que hay en el subsuelo. Con estos estudios se tiene 
una primera aproximación de la capacidad de generación de hidrocarburos y de la calidad de rocas 
almacenadoras que pueda haber en un lugar. Pero el paso más importante en la exploración es la slsmica. 
Es lo que permite conocer con mayor exactitud la presencia de trampas en el subsuelo. 

La exploración slsmica consiste en crear temblores artificiales mediante pequeñas explosiones 
subterráneas. para lo cual se colocan explosivos especiales en excavaciones de poca profundidad, que es 
normalmente entre 3 y 9 metros, En la superficie se cubre un área determinada con aparatos de alta 
sensibilidad llamados geófonos, los cuales van unidos entre si por cables y conectados a una estación 
receptora. La explosión genera ondas sismicas que atraviesan las distintas capas subterraneas y regresan 
a la superficie. Los geófonos2B las captan y las envian a la estación receptora donde mediante equipos 
especiales de cómputo se va dibujando el interior de la tierra. 

Toda la información obtenida a lo largo del proceso exploratorio es objeto de interpretación en los centros 
geológicos y geofísicos, a esta información se le denomina registros geofísicos de los campos 
pertenecientes a PEMEK Aquí es donde se establece qué áreas pueden contener mantos con depósitos 

" Arte de representar en un plano las formas del terreno y los principales delalles naturales o artificiales del mismo. Conjunto de 
particularidades que presenta la superficie de un terreno. 
" Gravímetro: Aparato destinado a la medición del valor de la gravedad. 
" Geófono: Sismógrafo vertical destinado a la captación de las vibraciones slsmicas producidas de forma artificial. 
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de hidrocarburos, cual es su potencial contenido de hidrocarburos y dónde se deben perforar los pozos 
exploratorios para confirmarlo. 

1.3.3. Fundamentos de Registros Geofísicos. 

La formación geológica perforada puede ser identificada por registros geofisicos. Su propósito es 
determinar áreas de producción de hidrocarburos mediante la utilización de herramientas que capturan 
parámetros petrofisicos, de los cuales se deducen las caracterlsticas del subsuelo. 

Casi todo el aceite y gas producido viene de acumulaciones en los poros de las rocas que normalmente 
son areniscas, calizas o dolomías. 

La cantidad de aceite contenido en una unidad de volumen del yacimiento es el producto de su porosidad y 
de la saturación del hidrocarburo. Para evaluar la productividad de un yacimiento es necesario conocer que 
tan fácilmente el fluido puede pasar a través del sistema de poros, esta propiedad de la roca. la cual 
depende de la manera de cómo los poros están interconectados entre si, como ya se mencionó se llama 
permeabilidad. 

Los principales parámetros petroflsicos para evaluar a un yacimiento, son su porosidad, saturación de 
hidrocarburo, ancho, área, y permeabilidad, además de la geometría del yacimiento, la temperatura y 
presión de formación y la litologla. Las herramientas y servicios geofisicos transforman la medición de 
datos de registros en parámetros petrofisicos. 

1.3.4. Ejemplos de Registros Geofísicos. 

A continuación se mencionan algunos tipos de registros geofísicos, para dar una idea del papel que 
representan al ser utilizados para la determinación de hidrocarburos en los yacimientos. 

a) Registro de Resistividad. 

La resistividad eléctrica de una sustancia es su capacidad de impedir el flujo de corriente eléctrica a través 
de si misma. 

De todos los parámetros de la roca medidos por las herramientas de los registros, la resistividad es de 
particular importancia al evaluar un yacimiento. La resistividad de una formación es en gran parte una 
función de la cantidad y tipo de agua contenida en el yacimiento, puesto que la mayoria de las formaciones 
registradas para reservas de petróleo están compuestas por minerales sedimentarios que no son 
conductivos cuando se secan, esto es cuando la matriz del mineral tiene una conductividad nula o 
resislividad infinitamente alta. Una corriente eléctrica fluirá solo a través del agua impregnada que satura la 
estructura porosa de Ja formación, solamente el agua impregnada contiene sales disueltas. 

Mientras la porosidad de Ja formación sea más grande y por tanto mayor la cantidad de agua de formación, 
Ja resistividad será menor. Las condiciones de resistividad son básicas para la obtención de la saturación, 
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en especial las determinaciones de saturación en la parte que no ha sido invadida del yacimiento. Las 
mediciones de resistividad junto con las de resistividad del agua de formación y la porosidad, se utilizan 
para obtener los valores de saturación del agua. 

Modernas herramientas de registro toman múltiples medidas desde distintas profundidades de 
investigación; éstas son usadas en combinación para determinar la resistividad en zonas no invadidas y en 
areas cerradas para la perforación, donde el fango filtrado ha remplazado en su mayor parte los poros que 
antes fluían. Las medidas de resistividad son esenciales para determinar la saturación y son usadas en 
conjunción con otro tipo de medidas y parámetros para evaluar la productividad del yacimiento. 

Para las medidas de resistividad, una curva de potencial espontáneo (SP) es ademas registrada en 
manantiales con fango conductivo. La curva de potencial espontáneo ayuda a diferenciar entre yacimientos 
de rocas potenciales y esquistos29 , y determinar formaciones de resistividad acuática. 

El rayo Gamma es un registro que normalmente remplaza a la curva de potencial espontaneo (SP) en lodo 
base aceite u hoyos perforados de aire o cuando la salinidad del lodo es igual o excede la salinidad del 
agua del yacimiento. La curva del rayo Gamma es también usada para diferenciar entre esquisto y rocas 
de reserva. 

Se utilizan dos tipos de herramientas para medir la resistividad. Unas son herramientas de inducción, se 
usan generalmente en fango fresco y el otro tipo de herramientas se llaman laterales que son utilizadas en 
fango salino. En algunos casos, ambos pueden ser requeridos para hacer más exactas las medidas de 
resistividad. 

Varios dispositivos de microresistividad tipo almohadilla están disponibles para medición de la resistividad 
en zonas de paso de fluidos (agua, gas y aceite) en capas permeables. Estas medidas son usualmente 
combinadas con otros registros para una más completa evaluación de las formaciones. 

b) Factor de formación. 

Se ha establecido de manera experimental que la resistividad de una formación con un contenido de agua, 
es decir, una que no contenga hidrocarburos ni una cantidad apreciable de arcilla, es proporcional a la 
resistividad del agua con la cual está completamente saturada. La constante de proporcionalidad se llama 
factor de resistividad o de formación F. 

e) Registro de Saturación. 

La saturación de una formación es la fracción del volumen que ocupa un liquido. Con base en esto, la 
saturación de agua se define como la fracción o porcentaje del volumen poroso que contiene agua de 
formación. Cuando se descubre que solo existe agua en los poros, la formación tiene una saturación de 
agua al 100%. 

" Rocas de estructura hojosa, pizarra. 
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Lo mismo que el parámetro de porosidad, ambas saturaciones se pueden expresar en fracción o en 
porcentaje. 

d) Registro de Porosidad. 

La porosidad es el volumen de poros por cada unidad de volumen de formación; es la fracción del volumen 
total de una muestra ocupada por poros o huecos. Por ejemplo, un pedazo de vidrio tiene una porosidad de 
cero, pero una esponja tiene una porosidad muy alta. 

Las porosidades de las formaciones pueden variar en alto grado. Las calizas y las evaporitas tiene una 
porosidad muy baja generalmente; las areniscas bien consolidadas presentan una porosidad de 10% a 
15%; las arenas no consolidadas3º llegan a tener un 30% o más de porosidad; en las lutitas o arcillas se 
tienen porosidades con contenido de agua de más del 40%; sin embargo, los poros individuales son 
generalmente tan pequeños que la roca es impermeable al flujo de los liquidas. 

Las porosidades se clasifican según la disposición del material que rodea a los poros, a la distribución y a 
la forma de los poros. 

En una roca limpia, la matriz de la roca se compone de granos de arena individuales con forma más o 
menos esférica y apiñados de manera que los poros se localizan entre ellos. A esta porosidad se le llama 
porosidad intergranular o de matriz. Por lo general ha existido en las formaciones desde el momento en 
que se depositaron, razón por la cual se le conoce como porosidad primaria. 

Según la forma en que fueron depositadas las calizas y las dolomías. también pueden mostrar porosidad 
intergranular, asimismo, pueden tener porosidad secundaria en forma de pequeñas cavidades y fracturas. 

La porosidad secundaria se debe a la acción del agua subterránea o a fuerzas tectónicas en la matriz de la 
roca después de su deposito. Por ejemplo, las aguas de infiltración ligeramente ácidas agrandan los 
espacios porosos al desplazarse a través de los canales de interconexión en las calizas y los caparazones 
de pequeños crustáceos atrapados en el interior pueden disolverse y formar cavidades. Por ejemplo, las 
aguas de infiltración ricas en minerales forman depósitos que sellan parcialmente varios poros o canales de 
una formación y alteran la geometria de los poros. 

Desde el punto de vista de registros geofisicos la porosidad puede ser: 

;.. Porosidad Efectiva: Que resulta de calcular el volumen total de poros comunicados con el volumen 
total de la roca. 

:.- Porosidad Absoluta: Que resulta de calcular el volumen total de poros comunicados e 
incomunicados con el volumen total de la roca. 

ao Fortalecidas. 
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De acuerdo con el origen de las rocas, la porosidad puede clasificarse como porosidad original y porosidad 
inducida, que básicamente se dirla lo que es porosidad primaria y porosidad secundaria respectivamente. 

e) Registro de Permeabilidad. 

La permeabilidad es la medición de la facilidad con que los liquides fluyen a través de una roca. En 
determinada muestra de roca y con cualquier liquido homogéneo, la permeabilidad será una constate 
siempre y cuando el liquido no interactué con la roca. 

La roca debe tener fracturas, capilares o poros interconectados para ser permeable. Asi es que existe 
cierta relación entre la porosidad y la permeabilidad. Por lo general, una permeabilidad mayor se 
acompaña de una porosidad mayor, sin embargo, esto no es una regla absoluta. 

Las lutitas y ciertas clases de arenas tienen altas porosidades: sin embargo, sus granos son tan pequeños 
que los caminos que permiten el paso de los líquidos son escasos y tortuososJt, por ello sus 
permeabilidades pueden ser muy bajas. Otras rocas, como la caliza pueden presentar pequeñas fracturas 
o fisuras de una gran extensión. La porosidad de esta roca será baja, pero la permeabilidad de una fractura 
puede ser muy grande. 

En consecuencia, las calizas fracturadas pueden tener bajas porosidades, pero permeabilidades muy altas. 
Estos tipos de registros geofísicos son los más importantes entre todos los que existen. 

f) Registro de Microresistividad. 

Este tipo de registro se aplica para detectar la resistividad de zonas invadidas, para localizar zonas porosas 
y permeables, también indica el movimiento del hidrocarburo, al detectar todo esto se aprovechan las 
características presentadas para la explotación del yacimiento. 

1.3.5. Correlación de Registros Geofísicos. 

En este apartado se hablará de la correlación32 de registros geofísicos, de cómo trabajan los distintos tipos 
de registros geofísicos para la interpretación de éstos. Se explica como ayuda su combinación para 
determinar con mayor precisión distintos parámetros petrofísicos. La interpretación de los registros se lleva 
a cabo basándose en gráficas de curvas y espectros según las lecturas tomadas del subsuelo. Por ejemplo 
la determinación de fracturas en yacimientos con el registro de Resistividad y otros registros utilizando la 
herramienta Doble Laterolog que a continuación se explica: 

31 Retorcidos. 
32 Relación. 
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a) Formaciones Fracturadas. 

En principio, el estudio de fracturas constituye un aspecto primordial de la evaluación de yacimientos 
carbonatadosJJ del MesozoicoJ4, cuya producción proviene en gran parte de porosidad secundaria, ya sea 
porosidad de disolución o bien de fracturamiento. 

La ubicación de los intervalos fracturados y Ja orientación del sistema de fractura constituyen parámetros 
de interés para obtener el aprovechamiento optimo de Jos recursos naturales. Las fracturas no representan 
un volumen muy importante en términos de fracción de porosidad, pero contribuyen a incrementar en forma 
considerable la permeabilidad como ya se habia comentado anteriormente. 

Por Jo tanto, la evaluación de Ja intensidad de fracturamiento es un factor clave para la selección de 
intervalos productores. 

El conocimiento de la orientación preferencial del sistema de fracturas cuando existe, permite optimizar el 
desarrollo de Jos campos petroleros (producción o Inyección), puesto que puede revelar las trayectorias 
potenciales de migración de los fluidos en poros de Ja formación. 

Los registros geoflsicos de uso común para la evaluación de formaciones están influenciados en diferentes 
grados por el fracturamiento. Aunque de hecho, ninguno de ellos lo pueda "ver" directamente, su 
comportamiento "anormal" permite ponerlo en evidencia. 

b) Efecto de las Fracturas en Jos Registros Geofisicos. 

;... En el Registro de Resistividad. 

Los cuerpos carbonatados del Mesozoico se caracterizan por niveles elevados de resistividad 
y se registran generalmente con herramientas llamadas Doble Laterolog. El registro de 
inducción es utilizado únicamente en presencia de lodos a base de aceite, los cuales, debido a 
su baja conductividad, no permiten oblener el contraste necesario para una detección 
adecuada. Además, el diseño de las herramientas de inducción, que lee la conductividad a lo 
largo de clrculos concéntncosJs al agujero, tiende a ignorar la presencia de fracturas verticales 
o subverticales. 

Durante Ja perforación, al cruzar un intervalo que presenta fracturas abiertas. el filtrado de lodo 
o el Jodo mismo penetra rápidamente en las fracturas y fisuras, de manera que no hay casi 
invasión en los bloques de la matriz. El contraste de resistividad entre los bloques compactos y 
las fisuras, es el causante de las anomallas de lecturas de registros de resistividad y hace de 
ellos un medio privilegiado de detección de fracturas. 

3l Que contienen acido carbónico. 
"' Se le denominan asl a los terrenos de la época secundaria. 
35Que tienen un mismo centro. 
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En la herramienta Doble Laterolog existen dos tipos de curvas de resistividad que se utilizan 
para determinar las fracturas. Una es la curva de resistividad profunda que es la que lee los 
valores más altos, y la curva somera lee los más bajos. La curva de resistividad profunda 
investiga más adentro de la formación, mientras que la curva de resistividad somera se ve 
afectada en mayor grado por la zona invadida, es decir, por el lodo contenido en las fracturas. 

Un registro de microresistividad, superpuesto con la herramienta Doble Laterolog, muestra en 
este caso, valores aún más bajos. En secciones anchas, con buena calidad del agujero, el 
análisis de la separación entre las tres curvas constituye un método cualitativo de detección de 
fracturas. 

:;.. En el Registro de Densidad. 

Las mediciones de densidad o litodensidad se ven afectadas por la presencia de fracturas. La 
curva de densidad tiende a leer valores anormalmente bajos. La herramienta de densidad 
genera las curvas de corrección y la de absorción fotoeléctrica. Y en este caso en particular, 
aumenta la curva de corrección. La curva de absorción fotoeléctrica puede mostrar valores 
muy altos, en lodos con fuerte contenido de baritaJs, debido a la fuerte absorción de este 
mineral depositado en las fracturas. 

Ocasionalmente la curva de calibrador del pozo puede ser un excelente indicador de la 
presencia de fracturas. El aumento anormal de calibre en un intervalo de formación limpia, 
revela debilidad en la roca, que puede ser causada por la existencia de fracturamiento. De lo 
contrario, la acumulación de liquidas en un cuerpo de muy baja porosidad, podria ser el 
resultado de una alta permeabilidad causada por fracturas. 

;. En el Registro de Echados. 

La herramienta de medición de echados37 está formada por cuatro patinesJB de 
microresistividad. Sin embargo, el hecho de tener cuatro patines a 90° aumenta 
considerablemente la probabilidad de detectar una fractura. La sonda debe de girar lo 
suficiente como para asegurar el mejor cubrimiento posible de la circunferencia del agujero. 

En el caso de fracturas verticales o subverticales, los dos patines alineados en el pian de las 
fracturas habrán de demostrar mayor conductividad que los otros dos. La anomalía, según la 
configuración del sistema de fracturas, podrá ser vista por uno o varios patines. 

:i< Óxido de Bario. 
" Nombre que se les da a las Inclinaciones de la estructura 
JS Mecanismo que ayuda a la herramienta para desplazarse y tomar mediciones. 
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.,_ En el Registro de Temperatura. 

A diferencia de los otros registros, el de temperatura revela la capacidad de almacenamiento 
de fluidos de perforación (lodo). Por lo tanto, es posible averiguar si las fracturas están abiertas 
o selladas. El efecto se traduce en una anomalía del gradiente39 de temperatura obtenido 
varias horas después de la circulación. 

1.3.6. Combinación de Registros Geofísicos. 

La combinación de mediciones depende de la situación. Por ejemplo, si una formación se compone de dos 
minerales conocidos en proporciones desconocidas, la combinación de los registros de neutrón y de 
densidad o de densidad y sección transversal fotoeléctrica podrán definir las proporciones de tos minerales 
además de dar un mejor valor de porosidad, si se sabe que la litología es más compleja pero si solo 
consiste de cuarzo, caliza, dolomla y anhidrita, puede deducirse un valor relativamente fiel de la porosidad 
en base, otra vez, a la combinación de densidad - neutrón. 

Las gráficas de interrelación son una manera conveniente de demostrar como varias combinaciones de 
registros geofisicos responden a la litologla y la porosidad. También proporcionan un mejor conocimiento 
visual del tipo de mezclas, que la combinación podrá determinar mejor. 

3C 
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Figura (4). Gráfica de porosidad de densidad y neutrón. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

En Ja Figura (4) se muestra una grafica, donde en este caso las porosidades de densidad y neutrón se 
grafican en escalas lineales, en estas gráficas que se combinan registros geofísicos, se les llaman Gráficas 

39 Indice de elevación. 
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Cruzadas. Los puntos corresponden a ciertas litologías puras y saturadas de agua definen curvas 
(areniscas, calizas, dolomías, etcétera), que pueden graduarse en unidades de porosidad. En esta gráfica, 
se ven porosidades calculadas como si la matriz tuviera las mismas propiedades de la caliza saturada de 
agua. En suma, la linea de la caliza es la línea recta de las porosidades del neutrón y de densidades 
iguales. 

Las separaciones entre las lineas de cuarzo, caliza y dolomía indican una buena resolución en estas 
litologlas, También se identifican con facilidad las evaporitas más comunes como son la sal y la anhidrita, 

Conclusión, 

Se ha conocido como se encuentra conformado el subsuelo para determinar así la importancia de distintos 
parámetros y características que sirven para descifrar donde se encuentra el petróleo. También se han 
presentado las caracterlsticas que debe tener el subsuelo para considerarse apto para la explotación. El 
papel tan importante que tienen los registros geofísicos y su combinación para determinar dónde se 
encuentran los hidrocarburos. 

La industria del petróleo es muy importante para México por la gran influencia económica que tiene para el 
país, por eso es primordial la determinación de yacimientos productores de hidrocarburos. Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) es el encargado de esto y el IMP tiene la responsabilidad de apoyar a PEMEX en esta 
actividad mediante varías áreas tecnológicas del IMP, una de ellas es la de Geofísica de Explotación, quien 
se encarga de manejar los registros geofisicos y de su interpretación. 

Toda esta información histórica sirve para ayudar en futuras interpretaciones. Pero no se tiene organizada, 
se conserva en papel y dispositivos magnéticos. Con esto se corre el peligro de perder registros que se 
tienen desde hace ya tiempo. Por eso la necesidad de poder organizarlos en una base de datos, para 
poder tener todos los registros de distintos pozos en un solo medio para cuando se necesiten para 
interpretaciones o cálculos futuros. 
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CAPÍTULO 11 

DISEÑO DE LA BASE DE DA TOS PARA LOS REGISTROS 
GEOFÍSICOS. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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2.1. Introducción. 

Como se describió en el capitulo anterior los registros geofísicos son de gran importancia para determinar 
en donde se encuentra el petróleo, mediante la interpretación de los parámetros petrofísicos registrados. 
Con el propósito de utilizar los datos de manera eficiente, se requiere construir una base de datos, lo que 
permitirá reunir los datos de varios archivos en un solo lugar, además de permitirle al usuario tener acceso 
a los datos de una manera más fácil y rápida, asi corno hacer las interpretaciones o cálculos que se 
requieran. Debido a que se guarda la historia de los pozos, existe gran cantidad de datos, sin embargo 
para este proyecto solo se tomarán los registros de un solo campo petrolero. 

2.2. Introducción a las Bases de Datos. 

Para que se denomine a una Base de Datos como tal, debe satisfacer una serie de propiedades, las cuales 
se fueron creando para estos sistemas a medida que el software para la administración de la información 
fue siendo más eficaz. Hay que tornar en cuenta que hoy en dia no todas las Bases de Datos satisfacen 
las propiedades que se dicen ideales para que no contengan información redundante. 

Los sistemas son dinámicos, es decir que van cambiando continuamente y con gran velocidad a través del 
tiempo, tanto por los requerimientos corno de la información tratada en cada problema. Por lo tanto es 
necesario, de alguna manera, independizar la estructura de la información. corno son los archivos que se 
encargan de almacenarla, de los procedimientos encargados de su tratamiento, ya que de esta manera se 
evita una gran cantidad de esfuerzo para la modificación de los procedimientos, para los encargados del 
mantenimiento de la información. La independencia de la información con respecto a los procedimientos 
que se manejan, debe satisfacer dos niveles de abstracción3B para que sea efectiva, siendo: 

;... Independencia lógica de los datos: Es decir que los cambios efectuados al análisis del problema 
no afecten los programas con que opera el sistema, siempre y cuando en las modificaciones no se 
elimine ningún elemento de datos que los programas requieran. 

;... Independencia flsica de los datos: Es decir que la distribución en las unidades de almacenamiento 
y la estructura física de la información almacenada, es independiente de los cambios de la 
estructura lógica general de la información y, por tanto, de los procedimientos que manejan la 
misma. Esto quiere decir que toda la información guardada, es independiente de los cambios que 
puedan efectuarse en el análisis del problema o en el programa que lo maneje . 

. ' Se debe tener en cuenta que hoy en dia los sistemas evolucionan y por lo tanto su estructura no es 
· . : estética, si no que va cambiando con el tiempo. Aqui es cuando hacemos referencia al concepto de Base 

::': de Datos: 

38 Abstracción: Acción o efecto de Abstraer o abstraerse. Abstraer: Considerar separadamente las cosas unidas entre si. 
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"Una Base de Datos es una colección de archivos relacionados que almacenan, tanto una representación 
abstractaJ9 del dominio de un problema del mundo real, cuyo manejo resulta de interés para una 
organización, como los datos correspondientes a la información acerca de la misma. Tanto la 
representación como los datos, están sujetos a una serie de restricciones, las cuales forman parte del 
dominio del problema y cuya descripción está también almacenada en esos archivos". 

2.2.1. Características de las Bases de Datos. 

La información que forma parte de una Base de Datos, puede organizarse de distintas formas, pero con la 
independencia de la arquitectura de la Base de Datos. Ésta debe cumplir con una serie de caracteristicas 
para ser considerada como tal, algunas de las cuales se describen a continuación: 

1) Versatilidad para la representación de la información. 

De la información que forma parte del problema es única y caracteriza al problema o sistema, de esa 
información se pueden tener distintas visiones, visiones parciales en las que solo se tiene en cuenta parte 
del dominio del problema y/o visiones globales que observan el problema desde diferentes puntos de vista. 
Es decir, un procedimiento o un programa de aplicación que manejan la información correspondiente a un 
problema, puede tener en cuenta una parte del conjunto de información, mientras otro procedimiento puede 
considerar a otro conjunto diferente de información del mismo problema o no considerarlo. 

2) Desempeño. 

Las bases de datos deben asegurar un determinado tiempo de respuesta adecuado en comunicación entre 
el usuario y la máquina, permitiendo un acceso simultáneo a un mismo o distinto conjunto de elementos de 
datos por medio del usuario o un procedimiento distinto. 

3) Mínima redundancia. 

Esta caracterlstica corresponde principalmente a la tecnologia de las bases de datos relacionales, ya que 
su motivo es el evitar el alto nivel de redundancia4º que se presentaba en los sistemas de procesamiento 
de la información. La redundancia es pésima ya que provoca inconsistencia en la información almacenada 
en la base de datos. La redundancia es la existencia de varias copias de un mismo elemento de datos, las 
cuales pueden en algún momento tener distintos valores. Aparte hay que tener en cuenta que estas copias 
innecesarias ocupan espacio al almacenar los datos. 

Un objetivo principal de las bases de datos relacionales es el eliminar lo más que se pueda la redundancia 
por medio de la normalización que se explicará más adelante, siempre que ello no implique una 
complejidad de la misma y/o un disminución en el desempeño. 

J9 Abstracto( a): Genérico, no concreto. 
'ºRedundancia: Empleo de palabras inútiles. En este caso empleo de datos repetidos inútilmente. 
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Una base de datos debe ser capaz de responder en un tiempo aceptable, a cualquier consulta sobre la 
información que en ella se almacena, sin restricciones graves en cuanto a los elementos y relaciones 
solicitados en la misma y respondiendo al usuario rápidamente. 

Esta característica depende directamente de la organización física de los datos en la base de datos y será 
un compromiso que tendrá el diseñador de la misma. 

5) Simplicidad. 

Las bases de datos deben estar basadas en representaciones lógicas simples, que permitan la 
modificación de los requerimientos del problema de tal forma, que al aumentar elementos o eliminarlos no 
ocasione una confusión en exceso. 

6) Integridad. 

La integridad de una base de datos, se refiere a la veracidad de los datos almacenados, con respecto a la 
información existente en el dominio del problema que se trata. Como los datos de la base de datos son 
manejados por varios usuarios usando distintos procedimientos, es necesario garantizar que estos datos 
no sean destruidos ni modificados de forma anómala, obviamente esto se refiere al valor de los elementos 
de los datos como a las relaciones existentes entre ellos. 

Durante el procesamiento de los datos pueden ocurrir errores, ya sea en el software o en el hardware por 
lo que deben existir procedimientos que manejen la información y que garanticen la integridad de ésta, a 
pesar de los errores que puedan producirse. 

Aparte de garantizar esta integridad que se acaba de describir, es necesario establecer procedimientos que 
verifiquen que los valores de los datos se ajustan a los requerimientos y restricciones derivados del análisis 
del problema. 

7) Seguridad y Privacidad. 

La seguridad de una base de datos se refiere a la capacidad de ésta para proteger los datos contra su 
pérdida parcial o total, por fallas del sistema o por accesos accidentales o intencionados a los mismos. La 
privacidad de una base de datos se refiere a la reserva de la información de la misma a personas no 
autorizadas, ya que la información de la base de datos es de vital importancia y valor para la organización 
o empresa responsable de la misma. 

Para conseguir estas caracteristicas, una base de datos debe satisfacer estos elementos: 

;.. Seguridad contra la destrucción de los datos causada por el entorno como por ejemplo fuego, robo, 
inundaciones. 
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,.. Seguridad contra la destrucción de los datos causada por fallas del sistema, ya sea de hardware o 
software, de forma que los datos puedan reconstruirse. 

;.. Seguridad contra accesos no autorizados a la base de datos. 
;.. Seguridad contra accesos indebidos a los datos. 

8) Afinación. 

La afinación se refiere a la organización física de la información de la base de datos, la cual determina 
directamente el tiempo de respuesta de los procedimientos que operan sobre la misma. La base de datos 
debe ser flexible a la modificación de esta organización fisica, lo que puede suponer ademas un cambio de 
los datos según evolucione la base de datos, sin que por ello se vean afectados los procedimientos u otras 
representaciones de los datos, y que se consiga un desempeño mas alto. 

Esto se refiere al buen desempeño que puede tener una base de datos, gracias a la organización física de 
los datos. Pero la base de datos va evolucionando con el tiempo, el volumen de información va haciéndose 
mas importante y por consiguiente tanto los elementos de los datos como las relaciones entre ellos, 
pueden ampliarse y/o modificarse. Esto implica que una buena organización física de los datos en un 
momento dado, puede no ser tan buena en otro. 

9) Interfaz con el pasado y el fUturo. 

Se debe tener presente que el problema tratado por la base de datos, cambia porque va evolucionando con 
el tiempo. Las necesidades de la organización cambian continuamente y por lo tanto, cambia la información 
correspondiente al subsistema o dominio del problema de la misma. Una base de datos debe estar abierta 
a estos cambios de forma que no afecten, o afecten lo mínimo posible a los procedimientos existentes para 
manejar la información que mantiene. 

2.3. Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD). 

Una base de datos se trata de una colección de archivos relacionados, es decir, a diferencia de los 
sistemas clasicos que manejan organizaciones clásicas de almacenamiento, en una base de datos los 
archivos no son independientes entre si, la base de datos puede ser vista como un único deposito en el 
cual se almacena toda la información correspondiente al dominio del problema. 

Es importante conocer la diferencia entre lo que es una base de datos y lo que es un Sistema de Gestión 
de Bases de Datos, términos que se confunden muy a menudo cuando se esta trabajando con la 
información, haciendo uso de esta tecnologia. 

Cuando se habla de Bases de Datos, se habla de información que está almacenada cumpliendo toda una 
serie de caracteristicas y restricciones como las que se han expuesto anteriormente. Pero para que la 
información pueda ser almacenada como se ha descrito y el acceso a ella satisfaga las características 
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exigidas a una base de datos para ser denominada como tal, es necesario que exista una serie de 
procedimientos como un sistema software, que sea capaz de llevar a cabo tal labor, A este sistema 
software es al que se le denomina Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD 41 ). Asl las funciones 
principales de un SGBD son las de descripción, manipulación y control o utilización de una base de datos. 

El Gestor de la Base de Datos, a veces denominado como Monitor o también como Manejador de Bases 
de Datos, es un componente software encargado de garantizar el correcto, seguro, integro y eficiente 
acceso y almacenamiento de los datos. Este componente es el encargado de proporcionar una interfaz 
entre los datos almacenados y los programas de aplicación que los manejan. 

Para que este componente realice correctamente sus funciones depende de muchos factores, entre los 
que se pueden mencionar: 

:.- El tamaño de la base de datos. 
:.- Las estructuras físicas definidas para el almacenamiento de los mismos. 
:.- Los procedimientos desarrollados para la manipulación. 
;.. Las características del hardware. 
;.. La calidad del propio Gestor. 

Puede verse al Gestor de la Base de Datos como un interprete entre el usuario y los datos. Toda operación 
que se quiera realizar hacia la Base de Datos debe ser previamente permitida por el Gestor de la misma, el 
cual, una vez interpretada y validada, realiza la operación devolviendo el resultado de la misma al 
programa o procedimiento que la solicitó o bien la rechaza. Asi el gestor de la Base de Datos es el 
responsable de lo siguiente: 

;.. Garantizar la privacidad de los datos, permitiendo solo el acceso a los mismos a los usuarios 
autorizados. 

;.. Garantizar la seguridad de los datos, realizando los procedimientos necesarios para que los datos 
puedan ser recuperados tras un fallo que ocasione una pérdida o deterioro temporal de los 
mismos. 

,_ Garantizar la integridad de los datos, gestionando que los datos que se almacenan en la Base de 
Datos satisfagan las restricciones definidas en el esquema de la misma. 

:,.. Garantizar el acceso concurrente a la Base de Datos de forma que varios usuarios puedan acceder 
al mismo o distinto dato sin que ello ocasione una perdida de la integridad de la Base de Datos. 

2.3.1. Componentes de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos. 

Un SGBD cuenta tanto con herramientas de software como de personal humano especializado en la 
realización de las tareas y acciones necesarias para la gestión adecuada de la información. 

" Término al que se referirá como SGBD para simplificar. 
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Para realizar todas las funciones descritas y otras más, es necesario que el SGBD cuente con una serie de 
componentes cuya función sea el desarrollo de esas funciones de una forma que cumpla los 
requerimientos impuestos para estos sistemas. 

1) El Lenguaje de Definición de Datos (DDL). 

Este lenguaje en ingles se denomina Data Definition Language (DDL). El administrador de la base de datos 
debe contar con un instrumento de descripción para asignar nombres a los campos, a los registros, 
etcétera, estableciendo sus longitudes y caracteristicas, asl como las relaciones entre estos elementos, 
indicar las restricciones que se les han de aplicar a los diferentes objetos descritos. De esto es que se 
encarga este lenguaje. 

La representación de los datos obtenida en este proceso es almacenada en otro componente del SGBD 
denominado el Diccionario de Datos. 

2) El Lenguaje de Almacenamiento de Datos (DSDL). 

En la mayoria de los SGBD el mismo lenguaje de definición de datos (DDL) permite la definición de los 
datos en el nivel de representación flsico, si bien en otros es un subcomponente del SGBD denominado 
lenguaje de definición del almacenamiento de los datos, que en ingles se denomina asi, Data Storage 
Definiton Language (DSDL). En cualquier caso ya sea utilizando el DDL o su subcomponente el DSDL de 
todas maneras se definen los datos correspondientes al dominio de un problema. A esta definición de los 
datos se le denomina Esquema de la Base de Datos. Este esquema se realiza mediante un lenguaje de 
definición de datos, el cual está basado en un modelo de datos, se explicarán más adelante los diferentes 
tipos de modelos que se utilizan. 

Además del DSDL, el DDL cuenta con otro sublenguaje encargado del control y seguridad de los datos. 
Este sublenguaje se le denomina lenguaje de control de datos, que en ingles es Data Control Language 
(DCL). Este lenguaje permite el control del acceso a la información almacenada en el diccionario de datos, 
como es la definición de privilegios y tipos de acceso, así como et control de la seguridad de los datos. 

3) El Lenguaje de Manipulación de Datos (DML). 

Otro componente esencial de los SGBD es el lenguaje de manipulación de los datos, Data Manipulation 
Language (DML). El DML es un lenguaje artificial mediante el cual se realizan dos funciones en la gestión 
de los datos: 

;. La definición del nivel externo o de usuario de los datos. 
;. La manipulación de los datos, es decir, como lo es la inserción de datos, el borrado, las 

modificaciones, y recuperación de los mismos almacenados en la base de datos. 

Al igual que el DDL , el DML está basado en un modelo de datos. 
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4) El Diccionario de Datos. 

El diccionario de datos es un conjunto de definiciones de los campos que componen la base de datos, en 
el diccionario de datos se almacena mucha información más, como la correspondiente a las restricciones 
de los datos almacenados en la base de datos, esta información permite conservar la integridad de los 
datos almacenados y facilitar su manejo e identificación ya sea para mantenimiento, modificaciones o 
actualizaciones en la base de datos. 

Contiene las caracteristicas de los datos como son el nombre con que se maneja dentro de la base de 
datos, es decir, su alias; su descripción, las restricciones de contenido y el tipo de datos que se almacenan 
en ese registro. 

2.3.2. Función de Definición o Descripción. 

La función de definición también llamada de descripción debe permitir al diseñador de la Base de Datos 
especificar los elementos de datos que la integran, su estructura y las relaciones que existen entre ellos. 
Esta función se compone de tres niveles que son nivel externo, lógico global e interno. 

A nivel interno, se ha de indicar el espacio reservado para la base, la longitud de los campos o elementos 
de datos, su modo de representación ya sea binario, decimal, alfanumérico, punto flotante, etcétera. 

Para los niveles externo y lógico global, la función de descripción ha de proporcionar los instrumentos para 
la definición de los objetos como entidades, tablas, registros, etcétera, así como su identificación, atributos 
de los mismos, interrelaciones entre ellos, autorizaciones de acceso, restricciones de integridad, etcétera. 

2.3.3. Función de Manipulación. 

Una vez descrita la base de datos es preciso cargar los datos en las estructuras previamente creadas, con 
lo que la Base de Datos estará ya dispuesta para su utilización. Los usuarios tendrán necesidad de 
recuperar la información, es decir, consultar la Base de Datos, o bien, actualizarla porque se hayan 
producido cambios en los datos. 

La consulta a la Base de Datos puede ser de dos tipos: 

:;.. Totalidad de los datos: En la que se recuperan todos los registros de la Base de Datos o todos los 
de un determinado tipo. 

:;.. Consulta selectiva: En la que se tendrán que localizar los registros que cumplan una determinada 
condición. 

En ambos casos será preciso especificar la estructura lógica externa que se desea recuperar, es decir, que 
registros traerá una consulta. El SGBD deberá, con estos datos, acceder a la estructura física de la base 
de datos donde se encuentran almacenados los datos, localizar aquellos registros indicados y ponerlos a 
disposición del usuario. 
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Ahora hablaremos de la actualización de una base de datos, ésta se compone de tres tipos de operaciones 
distintas: 

,_ Inserción: Cuando aparezcan nuevos elementos, como dar de alta a un nuevo elemento en la base 
de datos. 

,_ Borrado: Es decir dar de baja a elementos de la Base de Datos. 
¡;. Modificación de los datos: Cambiar aquellos registros que se necesiten modificar por alguna razón. 

La función de manipulación permite a los usuarios de la base de datos, añadir, suprimir, o modificar los 
datos de la misma, siempre de acuerdo con las especificaciones y normas de seguridad dictadas por el 
administrador. 

2.3.4. Función de Control. 

Esta función reúne todas las interfaces que necesitan los diferentes usuarios para comunicarse con la base 
de datos y proporciona un conjunto de procedimientos para el administrador. En especial esta función debe 
integrar una serie de instrumentos que faciliten las tareas del administrador. En la mayoria de los SGBD 
existen funciones de servicio, como cambiar la capacidad de los archivos de datos, obtener estadisticas de 
utilización, cargar archivos, entre otros, y principalmente las relacionadas con la seguridad fisica, como 
copias de seguridad, et que vuelva a arrancar en caso de calda del sistema, y de protección frente accesos 
no autorizados. 

Todo esto dice que un Gestor de Datos es considerado como un producto que permite obtener grandes 
rendimientos en el manejo de datos, pero sobre todo como un motor de Bases de Datos que es capaz de 
asumir las decisiones en la actualización de los datos, de manera que las aplicaciones cliente puedan 
simplificarse al no tener que contemplar las siempre complicadas tareas de validación y respuesta a 
modificaciones. 

2.4. Modelos de Bases de Datos. 

A la hora de determinar una base de datos, se debe establecer un proceso partiendo de los limites que da 
el problema real, es decir, que mediante un proceso de abstracción, se pasará del mundo real al mundo de 
las ideas, estableciendo un modelo conceptual que es una imagen del mundo exterior, plasmada en 
conjuntos de ideas y definiciones, que dan una imagen fiel del comportamiento del mundo real, y a partir de 
este modelo, a través de un proceso de organización. se pasará del mundo de las ideas al de los datos, 
estableciendo asi un modelo de datos. 

Este proceso no es indispensable, ya que puede pasarse del mundo real al mundo de datos directamente. 
Esto depende de la complejidad del problema a tratar como de la capacidad y experiencia del sujeto que lo 
realiza. 

34 



Un modelo de datos se puede definir como un grupo de herramientas conceptuales, para describir los 
datos, sus relaciones, su semántica42 y sus limitaciones; de tal forma, que facilita la interpretación del 
mundo real y su representación en forma de datos. 

2.4.1. Estructura de un Modelo de Datos. 

Definido ya un modelo de datos, se pasa a analizarlo, para ello se parte de las propiedades del mundo real, 
que se diferencian en dos tipos: 

:... Estáticas: Son las propiedades invariantes en el tiempo. Quedan especificadas en el Modelo de 
Datos por las estructuras. Esta parte se define mediante el esquema, con el lenguaje de definición 
de dalos (DDL). El esquema a su vez está constituido por Estructuras y Restricciones. 

La estructura queda definida por los objetos del Modelo y restricciones inherentes43, formando asl 
un conjunto de reglas de definición de dichas estructuras. Los objetos y restricciones de la 
estructura dependen de cada Modelo, pero en general son: 

Entidades. 
Atributos. 
Dominios. 
Relaciones 
Representación 
Restricciones inherentes. 

Las restricciones inherentes vienen impuestas por la propia naturaleza del Modelo, causando 
severidad al modelar. Las restricciones opcionales o de usuario, restricciones propiamente dichas 
en el esquema, son definidas por el usuario, pero el Modelo de Datos las reconoce y suministra 
herramientas para manejarlas. Las restricciones libres de usuario, por último, son responsabilidad 
del usuario y el Modelo de Datos ni las reconoce, ni las maneja. 

:;... Dinámicas: Son las propiedades que varian con el tiempo. En el Modelo de Datos son las 
operaciones. La parte Dinámica, se define como un conjunto de Operaciones con el lenguaje de 
manipulación de datos (DML). Las operaciones sobre un Modelo de Datos pueden ser de: 

Selección: Localización de los datos deseados. 
Acción: Realización de una acción sobre los datos seleccionados. Dicha acción 
puede ser recuperación, que es la obtención de los datos seleccionados y la 
actualización, que a su vez puede ser, ya sea Modificación, Inserción o Borrado. 

•2 Semantica: Estudio del significado de las palabras. 
<> Inherente: Que por su naturaleza esta lntimamente unido a otra cosa. 
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En el cuadro siguiente, Figura (5), se resume de una forma sencilla lo que se ha explicado 
anteriormente. 

Modelo 
de 

Datos 

Parte 
Estática 

Parte 
Dinámica 

Estructura 

Entidades 
Atributos 
Relaciones 
Dominios 
Representación 

Restricciones 
Inherentes 

} Objetos 
del 

Modelo 

Restricciones: Opcionales o de usuario 

Selección 

Acción 

{

Recuperación 

Modificación 
Actualización{ inserción 

Borrado 

Figura (5). Modelo de Datos. 

2.4.2. Clasificación de los Modelos de Bases de Datos. 

Los Modelos de Datos se aplican a tres niveles: Externo, Conceptual e Interno. Los correspondientes a los 
dos primeros se les llaman Los Modelos de Datos Lógicos y los correspondientes al último se les llaman 
Modelos de Datos Fisicos. 

Dentro del grupo de los Modelos Lógicos se pueden diferenciar: 

:;.. Los Modelos Lógicos basados en objetos, es el caso donde el elemento de referencia es el objeto, 
que es aquel que existe y puede distinguirse de otros. 
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,. Los Modelos Lógicos basados en registros, es el caso donde el elemento básico es una ocurrencia 
o conjunto de datos relacionados de algún modo. 

1) Modelos Lógicos basados en objetos. 

Los Modelos Lógicos basados en objetos se utilizan para describir los datos en los niveles conceptual y 
externo. Se caracterizan por ser muy flexibles y hacer posible la especificación de las limitaciones de los 
datos. Como lo es el Modelo Entidad - Relación: 

a) El Modelo Entidad - Relación. 

Este modelo es también denominado como modelo conceptual de datos, es una técnica especial de 
representación gráfica que incorpora información relativa a los datos y la relación existente entre ellos, para 
dar una visión del mundo real. En la actualidad prácticamente todas las metodologías de diseño de 
sistemas tienen incorporado el modelo Entidad - Relación dentro de su diseño de datos. 

Es un paso previo al diseño de la base de datos en el modelo de datos que se está diseñando. Las 
caracterlsticas del modelo Entidad - Relación son: 

:,... Reflejan tan solo la existencia de datos, no lo que se hace con ellos. 
:,... Se incluyen todos los datos del sistema que se están estudiando. 
;;.. Es independiente de la base de datos y sistemas operativos. 
;.. No se tienen en cuenta restricciones de espacio, almacenamiento, ni tiempo de ejecución. 
;... Está abierto a la evolución del sistema. 

El Modelo Entidad - Relación da una visión del mundo real con naturalidad mediante los objetos y sus 
relaciones, para que a partir de ah 1, su implementación permita mantener las propiedades de las bases de 
datos. 

Los conceptos fundamentales del modelo Entidad - Relación son: 

;.. Entidad: Una entidad es un objeto concreto que existe, que puede distinguirse de otros y del cual 
se desea almacenar información. 

Las entidades se pueden clasificar en diferentes conjuntos de entidades, con la agrupación de los 
datos de cada una de ellas. Como por ejemplo EMPLEADO agruparla a las entidades "directores", 
"analistas", etcétera. Hay unos datos asociados a cada conjunto de entidades que nos sirven para 
determinar si una entidad pertenece o no al conjunto, formando un subconjunto. Asi es que, la 
entidad "secretaria" está representada por unos datos que están incluidos en el conjunto de 
entidades EMPLEADO; por lo tanto, la entidad "secretaria" pertenece al conjunto de entidades 
EMPLEADO y dentro de él será un subconjunto. 

Entre las Entidades se pueden diferenciar básicamente en dos tipos: 
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Las Entidades Fuertes o Propias: Son aquellas cuyas ocurrencias son identificables por sí 
mismas. Es decir, que los atributos que las identifican son propios de la entidad. Las 
entidades fuertes se representan en el diagrama Entidad - Relación mediante un 
rectangulo. 

Las Entidades Débiles o Regulares: Son aquellas cuyas ocurrencias son identificables 
solamente por estar asociadas a otra u otras entidades. Es decir, que alguno de los 
atributos que las identifican se refieren a otra entidad. Las entidades débiles se 
representan mediante dos rectangulos. 

;;.. Clave de una Entidad: Se el conoce como superclave o como identificador. La superclave es un 
conjunto de uno o mas Atributos que permiten identificar de forma única una Ocurrencia de Entidad 
dentro de un conjunto de ellas. 

El diseñador elegira una superclave que se denominará como Clave Primaria siendo todas las 
demás Claves candidatas denominadas Claves alternativas o secundarias. 

,... Relación: Una Relación es una asociación de varias Entidades. Se representa mediante un 
rombo. Una limitación del Modelo Entidad - Relación es que no es posible expresar Relaciones 
entre Relaciones. 

La dimensión de una Relación es el número de Entidades que participan en ella. La dimensión más 
generalizada es la binaria y es aquella en la que intervienen o se relacionan tan solo dos 
Entidades. 

;¡.. Clave de una Relación: La clave de una relación es el producto de encadenar o concatenar las 
Claves Primarias de las Entidades que asocia y en ocasiones alguno de los atributos que forman 
parte de dicha Relación. 

;;.. Atributo: Un atributo es una unidad básica e indivisible de información acerca de una Entidad o de 
una Relación, que sirve para identificarla o describirla. Se representa mediante una elipse. 

,. Ocurrencia: El concepto de Ocurrencia es sumamente importante dado que en este Modelo se le 
puede diferenciar en tres tipos de Ocurrencias: 

Ocurrencia de Atributo: Las ocurrencias de un Atributo son el conjunto de valores que 
puede tomar este Atributo. 

Por ejemplo: Atributo (Nombre de la Asignatura) 
Ocurrencias de Atributo: Base de Datos, Matemáticas, Diseño, etcétera. 

Ocurrencia de una Entidad: Una ocurrencia de una Entidad es un conjunto de Ocurrencias 
de sus Atributos con sentido y existencia propia. 
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Por ejemplo: Entidad (Alumno) 

Alributo (No. De Matricula) 
Ocurrencias de Atributo: 5469, 4587, 2365 .... 
Atributo (Nombre) 
Ocurrencias de Atributo: Fausto, Kury, Cesar .... 
Atributo (Apellidos) 
Ocurrencias de Atributo: Pérez Cabrera, Habib Castañón, Ortega Zúñiga ... 

Considerando que todos estos atributos lo son de la entidad Alumno, una ocurrencia de 
Entidad seria: 5469 Fausto Pérez Cabrera. 

Ocurrencia de una Relación: Una ocurrencia d.e una Relación está constituida por: 

Una y solo una Ocurrencia de cada una de las Entidades asociadas por la 
Relación. · ... ·· · 
Las Ocurrencias de cada uno de los Atributos correspondientes a la Relación. 

Por ejemplo: Relación (Alumno ESTUDIA Asignatura) 

Entidad: Alumno 
Atributos: No. de matricula. 

Nombre. 
Apellidos. 

Ocurrencias de Entidad: 
5469 Fausto Pérez Cabrera. 
4587 Kury Habib Castañón. 
Entidad: Asignatura. 
Atributos: Bases de Datos 

Matemáticas. 
Ocurrencias de Entidad: 
100 Bases de Datos 
200 Matemáticas 
Relación: Estudia 
Atributos: Curso. 

Calificación. 
Ocurrencia de Relación: 
Matricula - Nombre - Ciclo - Calificación - Clave Materia - Materia. 
5469 - Fausto Pérez Cabrera - 98 / 99 - 8 - 200 - Matemáticas. 

Ahora se hablará de la forma de representarse el Modelo Entidad - Relación. Como ya se mencionó, las 
Entidades fuertes se representan mediante un rectángulo; las entidades débiles con dos rectángulos, los 
Atributos mediante elipses y las Relaciones mediante rombos, si la relación tiene Atributos se representará 
con un rombo incluido en un rectángulo, se le llama una entidad asociativa, a ésta se le denomina asi 
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cuando una relación se convierte en una entidad compuesta con los atributos principales como lo son las 
claves de otras entidades. Esta relación se convierte en entidad cuando relaciona a más de dos entidades. 

A continuación se muestra una figura donde se describen los elementos principales de un Modelo Entidad 
- Relación y su representación. Figura (6). 

Atributo 

Figura (6). Modelo Entidad - Relación. 

El nombre del Atributo que sea Clave irá subrayado. En el diagrama los Atributos aparecerán en el orden 
de la estructura a partir del vértice superior derecho y según las agujas del reloj. Los primeros Atributos son 
los correspondientes a la Clave· y el resto los más significativos. 

Por comodidad; se representan dos tipos de diagramas: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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,.. Diagrama Entidad - Atributo (DEA): En el se representa cada entidad con los atributos que 

mantiene. Figura (7). 

Figura (7). Diagrama Entidad - Atributo. 

,_ Diagrama Relación -Atributo (ORA): También se puede representar una relación con sus atributos 
y clave. Figura (8). 

Figura (6). Diagrama Relación -Atributo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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:,. Diagrama Entidad - Relación (DER): Aquí se representan las distintas entidades y relaciones 
existentes. Figura (9). 

Entidad Entidad 

Entidad 

Figura (9). Diagrama Entidad - Relación. 

Ahora se verán los grados de las relaciones, dentro del diagrama Entidad - Relación. El grado de una 
R.elación representa la participación en la Relación de cada una de las Entidades afectadas y existen tres 
tipos posibles. Estos son: 

;.. 1 :1 (una a una). A cada ocurrencia de una Entidad corresponde no más de una ocurrencia de la 
otra y a la inversa. 

;;... 1 :n (una a muchas). A cada ocurrencia de la primera Entidad pueden corresponderle varias 
ocurrencias de la segunda y a cada ocurrencia de la segunda corresponderle no más de una de la 
primera. 

;;... n:m (muchas a muchas). A cada ocurrencia de la primera Entidad pueden corresponderle más de 
una ocurrencia de la segunda y viceversa. 

El grado de las Relaciones se muestra en el diagrama Entidad - Relación. La forma de representarlo 
puede ser de dos modos: 
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1) Indicando el grado en los segmentos que asocian las entidades de la relación. En este caso, se 

hace que el valor del grado se encuentre en la misma orientación de los segmentos. Figura (10): 

Alumno] 
n kS3 m 

11 1] Materia .. , .. 

I~ 11 ~ 
n 

Materia Carrera 

Figura (1 O). Indicando grados de relaciones con letras. 

Si le valor del grado no se pone en la misma orientación cuando el diagrama es más complejo, 
existe confusión. 

2) Incluyendo en los segmentos que asocian las entidades una flecha para indicar el grado 1 y dos 
flechas contiguas para mostrar el grado no m, por ejemplo: 

A menudo se utilizan ambos métodos en el diagrama para que resulte más claro, en la Figura (11) 
y Figura (12) se muestran los dos métodos. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Asignatura 

Figura (11). Indicando grados de relaciones con flechas. 

¡ .. n k;w;>I m .... Asignatura 

0 n .. Asignatura 

Figura (12). Indicando grados de relaciones con los dos métodos. 

2) Modelos Lógicos basados en registros. 

Se utilizan para describir los datos a nivel conceptual y externo al igual que los Modelos anteriores. Estos 
Modelos sirven para especificar, tanto la estructura lógica general de la Base de Datos como una 
descripción en un nivel más alto de la implementación, pero no permiten especificar de forma clara las 
limitaciones de los datos. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Modelos de este tipo son: 

;... Modelo Relacional. 
,. Modelo Jerárquico. 
;... Modelo en Red. 

a) Modelo Relacional. 

El Modelo Relacional fue definido en 1970 por E. F. Codd. En este modelo, tanto las entidades como las 
relaciones se representan mediante tablas. 

;... Parte Estática. 

Analizaremos en primer lugar la parte Estática del Modelo que como se decla está compuesta por Objetos 
y Restricciones. 

Entre los Objetos se definen estos: 

Relación: En este Modelo el concepto de Relación no se refiere a la asociación entre 
Entidades, como ocurre en el Modelo E - R, ya que aquí se ocupa esta definición matemática 
para Relación: "Dada una serie de conjuntos D1, D2, D3,. ... Dn, se dice que Res una relación 
entre estos n conjuntos si es un conjunto den tuplas ordenadas (d1, d2, d3, .... dn) tales que d1 
pertenece a D1, d2 pertenece a D2, d3 pertenece a D3, ... dn pertenece a Dn. A los conjuntos 
01 ,02, D3,. .. Dn se les denomina dominios de R". 
Atributos: Los atributos son las propiedades o caracteristicas de las Entidades. Corresponden 
a la denominación o cabecera de una columna o campo de una tabla. 
Dominio: El Dominio es el conjunto de donde los atributos toman sus valores. Puede suceder 
que dos Atributos distintos de una misma Relación tomen sus valores del mismo Dominio. 
Tupla: La Tupla es una ocurrencia de la Entidad o conjunto de elementos de información que 
forman una fila de una tabla. 
Grado: El Grado de una relación es el número de Atributos o columnas que posee. 
Cardinalidad: Se denomina asi al número de Tuplas o filas de una Relación. 
Clave: La Clave de una Relación son aquellos Atributos que determinan singularmente a una 
Tupla de esa Relación. 

El Modelo Relacional posee dos restricciones fundamentales: 

1) No pueden aparecer dos filas iguales en una misma Relación. 
2) El Atributo o Atributos, que es o forma parte de la Clave, no puede tomar valores nulos (por nulos 

se interpreta valores desconocidos). 
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,. Parte Dinámica. 

En su parte dinámica se dice que el modelo relacional trabaja por Especificación, es decir, se especifica 
una condición que debe cumplir una serie de tuplas, es decir las que se quieren localizar. 

Resumiendo esto se tiene que: 

a) Una Base de Datos Relacional está formada por un conjunto de datos agrupados en 
Relaciones. 

b) Estas relaciones se representan mediante tablas y contienen información semejante. 
c) Los distintos objetos de información conceden tuplas y cada una de ellas se identifica de 

forma única mediante una Clave. 
d) Cada Tupla está formada por varios campos o Atributos cuyos valores no se pueden 

descomponer. 
e) Los atributos se asignan a Dominios, siendo un dominio un conjunto de valores posibles 

de un atributo. 

b) Modelo Jerárquico. 

En este Modelo la información se representa en forma de árbol. Las Bases de Datos Jerárquicas permiten 
reducir la redundancia inevitable que se produce en las Bases de Datos Relacionales. También en este 
caso se diferenciará la Parte Estática y la Parte Dinámica. 

;,;.. Parte Estática. 

Los Objetos de este Modelo son: 

Segmento: Es un conjunto de datos semejantes y es como se denomina en este Modelo a las 
Entidades. Se puede diferenciar entre Segmento Raiz y Segmentos Dependientes, atendiendo 
a su posición en la estructura jerárquica, entre Segmentos Tipo y Segmentos Ocurrencia. El 
Segmento Tipo define a una Entidad y el Segmento Ocurrencia define a un conjunto de datos 
de dicha Entidad. 
Campo: Es una parte bien definida de un Segmento y corresponde al concepto de Atributo 
visto en el Modelo Relacional. 
Dependencia o Relación Jerárquica: Se denomina asi a la conexión que enlaza Segmentos 
Tipo. Entre dos Segmentos habrá como máximo una única conexión, por lo que las relaciones 
solo pueden ser del tipo uno es a varios (1 :n) o uno a muchos. 

El Modelo Jerárquico posee también restricciones fundamentales que son: 

1) No se permite más de una Relación entre dos Segmentos. 
2) No se permite un Segmento Hijo con más de un Segmento Padre. 
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3) No se admiten relaciones tipo m:n. 
4) El árbol se recorre en un cierto orden. 
5) Es obligatorio entrar por el Segmento Raíz para acceder a cualquier Segmento Ocurrencia. 

:;.. Parte Dinámica. 

En este Modelo, la Selección se realiza por Navegación, es decir, registro a registro; es por tanto un 
Modelo que sigue un procedimiento. 

Resumiendo lo anterior se dice que las Bases de Datos Jerárquicas: 

a) Solo tienen un Segmento tipo Raíz. 
b) El Segmento Ralz puede tener cualquier número ele Segmentos Tipo Dependientes. 
c) Cada Segmento Tipo Dependiente del Segmento Raíz puede tener también cualquier número 

de Segmentos Tipo Dependientes y así sucesivamente. 
el} Para un Segmento Ocurrencia de cualquier Tipo, puede tener cualquier número de Segmentos 

Ocurrencia, tal vez cero, de cada uno de sus Segmentos Dependientes. 
e) Ningún Segmento Ocurrencia de Segmento Tipo Dependiente, puede existir sin su Segmento 

Ocurrencia de nivel jerárquico superior. 

c) Modelo en Red. 

Este tipo de Modelo también cuenta con una parte Estática y una parte Dinámica que se describen a 
continuación: 

;;... Parte Estática. 

Los principales Objetos de este Modelo se describen a continuación: 

Articulo o Registro: Es un conjunto de datos similares que constituyen la unidad de intercambio 
de información entre las Bases de Datos y las aplicaciones. Es equivalente a las Relaciones o 
Tablas de las Bases de Datos Relacionales o a los Segmentos de las Bases de Datos 
Jerárquicas. 
Conjuntos o Sets: Se denomina asl a la asociación entre Artículos. En cada Conjunto existe un 
Articulo cabecera o Propietario y uno o varios Artículos Miembros. 

Este tipo ele Modelo no tiene ninguna restricción fundamental a tomar en cuenta. 

;;... Parte Dinámica. 

En este Modelo al igual que en el Modelo Jerárquico, la selección se realiza por Navegación, es decir es un 
Modelo que sigue un procedimiento. 
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En resumen, se tiene básicamente: 

a) Una Base de Datos en Red está formada por un conjunto de datos semejantes llamados Atributos 
o Registros. 

b) Las asociaciones entre Atributos se denominan Set o Conjuntos. 

2.5. Principio de Normalización. 

A principios de los años 60's los sistemas eran diseñados y gestionados por programas en donde la 
mayoria los hacian por medio de COBOL puesto que no existlan hasta entonces otros medios y no habla 
herramientas confiables para ganar ta confianza de los diseñadores de las aplicaciones. 

Al paso del tiempo se empezaron a hacer estudios del rendimiento de los datos por el diseño de la 
aplicación que los manejaba, y resultaron en la mayoria de los casos: 

;.. Para nuevas aplicaciones la información tal y como estaba diseñada no servia. 
;... La información estaba duplicada. 
:,... Era muy dificil y costoso mantener la información actualizada. 
;... Por lo mismo el rendimiento no era el esperado. 

Ante esta situación se generó una metodologla de análisis como ayuda al diseño de las Bases de Datos 
para poder asl optimizar su tratamiento y necesidades. Es asi como aparece el concepto de normalización. 

Este proceso de normalización es el que se encarga de seguir una serie de normas o pasos que al 
aplicarlas todas se obtienen los datos agrupados en distintas tablas, de tal forma que su estructura sea 
óptima para su implementación, manejo y explotación desde diferentes aplicaciones. Se dice que una tabla 
está normalizada porque satisface restricciones propias de dicha norma. 

El proceso de normalización fue creado por distintos autores, el primero fue E. F. Codd en 1970, él fue el 
creador de las Bases de Datos Relacionales, creó las tres primeras Formas Normales (1FN, 2FN, 3FN) de 
una lista de seis, generalmente se menciona que son las cinco Formas Normales, pero es que existe una 
norma que fue creada para corregir anomalias encontradas en ta Tercera Forma Normal (3FN) y ésta es 
aún más completa, se le llama Forma Normal de Boyce y Codd (FNBC), y las últimas dos Formas 
Normales las creó Fagin la cuarta y quinta Forma Normal (4FN y 5FN). 

La normalización se basa en que los datos son independientes de las aplicaciones que los gestionan o 
manejan y su objetivo es obtener el mayor número de tablas posibles, y que cada tabla contenga los 
atributos necesarios para representar a la entidad o a la relación entre entidades a la que hace referencia 
la tabla mediante la unión o conexión de sus claves. 

Tras la normalización se obtienen distintas ventajas para el manejo de los datos que son: 
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-,,. Facilidad de uso pues los datos están agrupados en tablas que identifican claramente un objeto o 
una relación. 

:,.... Precisión ya que las relaciones entre las tablas hace que se mantenga información diferente 
relacionada con exactitud. 

;.. Proporciona seguridad pues los controles de acceso para consultar o actualizar la información ya 
sea al nivel de tablas o de atributos, son mucho más sencillos de implementar. 

¡.. Existe una independencia entre los datos y la aplicación que los maneja, ya que los programas no 
están ligados a las estructuras, con esto se consigue la posibilidad de aumentar la base de datos 
añadiendo nuevos atributos o nuevas tablas sin que afecten a los programas que los usan. 

;... La información es clara debido a que la representación de ésta es sencilla para el usuario y las 
tablas son simples. 

;... Mlnima redundancia pues la información no estará duplicada innecesariamente dentro de las 
estructuras. 

:,;... Máximo rendimiento de las aplicaciones, ya que solo se trata aquella información que es de 
utilidad a cada aplicación. 

2.5.1. Concepto de Dependencia Funcional. 

La Normalización de relaciones está basada en otra teoria llamada teorla de las dependencias que se 
explicará antes de mencionar las Formas Normales. Esta teoría estudia las dependencias que presenta 
cada atributo de una relación con respecto al resto de los atributos de la misma relación. 

El concepto de la dependencia funcional entre atributos, dice asl: el atributo o conjunto de atributos B 
depende funcionalmente del atributo o conjunto de atributos A, si y solo si cada valor de A se corresponde 
con un único valor de B. Para entender mejor lo ilustraremos con un ejemplo. 

Se sabe que entre el atributo No. De cuenta de un alumno y su Nombre existe una dependencia funcional: 

No. De Cuenta Nombre 

Puesto que un valor del No. De Cuenta corresponde a un solo Nombre. Ahora suponiendo que el Nombre 
es único y no existen dos nombres iguales se cumple también la dependencia en sentido opuesto: 

Nombre No. De Cuenta 

Este ejemplo se puede abreviar de la siguiente manera: 

No. De Cuenta Nombre 

Tomando al primer atributo como el más significativo. 

Como es de suponerse no siempre se cumple este principio de la dependencia funcional entre dos 
atributos, es más, en contados casos sucede. Por ejemplo en los atributos de No. De Cuenta y Dirección 
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del Alumno existe una dependencia funcional puesto que un alumno es identificado por el No. De Cuenta y 
vive en una única Dirección o Domicilio: 

No. De Cuenta Dirección 

Pero en este caso no se cumple la dependencia funcional en sentido inverso, puesto que en una Dirección 
viven varias personas. Además la dirección no nos dice ni siquiera la ciudad donde se encuentra, es decir 
un dato que la haga única dentro de los demás registros, por eso es que: 

Dirección No. De Cuenta 

Todo el proceso de normalización está basado en distintas variantes de la dependencia funcional. Asi que 
lo primero que se debe conocer de una tabla son las dependencias funcionales que existan entre los 
atributos y sobre todo aquellas dependencias importantes que relacionan atributos de distintas entidades 
generando relaciones. 

Existen variantes de la dependencia funcional que se explican a continuación: 

,. Una variante de las que se habla son las dependencias funcionales relevantes o importantes, que 
llevan de forma supuesta la complejidad del problema, son aquellas que relacionan las claves de 
las entidades que se tratan. y por eso mismo deben ser cuidadosamente analizadas y estudiadas. 

;.... Existe otra variante que es ta dependencia funcional total, que estipula que un atributo A tiene una 
dependencia funcional total con el atributo B si tiene una dependencia funcional con B y no 
depende funcionalmente de ningún subconjunto de B. Se ilustra con un ejemplo: 

Una dependencia funcional serla: 

No. De Cuenta.Escuela Nombre del alumno 

Esta dependencia no es total puesto que el Nombre del alumno depende del No. De Cuenta, por 
eso mismo a esta dependencia se le llama parcial. La dependencia funcional total seria: 

No. De Cuenta.Escuela Promedio 

Pues Promedio no depende de ningún subconjunto. 

Las dependencias funcionales totales son las que más interesan para tratar los problemas ya que 
ellas servirán para encontrar soluciones. 

;.... Una más de las variantes es la dependencia funcional transitiva que se aplica para analizar las 
tablas que se encuentren en la Tercera Forma Normal (3FN) que se explica más adelante. La 
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definición de esta dependencia dice así: Sean tres subconjuntos distintos de atributos A, B y C que 
pertenecen a la tabla T, de tal modo que se cumplen las siguientes condiciones: 

A B y B A 

Se dice que C tiene una dependencia funcional transitiva con A o que es transitívamente 
dependiente de A, es decir, A --> C, esto sí y solo si se cumple que B --> C. 

Por lo tanto un atributo C es transítivamente dependiente de otro como es de A si se conoce por 
diferentes vías, una directamente y otra a partir de otro atributo intermedio como en este caso es 
por B .. 

Otra forma de explicarlo es que esta dependencia consiste en considerar que un atributo no 
primario solo debe conocerse a través de la clave principal o claves secundarias. Pues en caso 
contrario se estará produciendo redundancia de información. 

:;.. Una variante más de la dependencia funcional es la dependencia funcional multívaluada (DMV), 
que es un concepto que se toma para explicar la Cuarta Forma Normal (4FN). Su definición es: 
Sean A, B y C tres subconjuntos distintos de atributos de una tabla T, se dice que A tiene una 
dependencia multívaluada con B, que A multidetermina a B, o que B depende multivaluadamente 
de A y se escribe de la siguiente manera: 

A B ó A DMV B 

Sí para cada valor de A existen un conjunto de valores de B asociados, y esta asociación de 
· ccinjünto de valores es independiente del resto de atributos C, es decir, que los valores de C no 
, influyen en dicha asociación. 

Esto quiere decir que para que exista una dependencia multivaluada en dos atributos es necesario 
que el resto de los campos sean independientes, ello indica que deben existir al menos tres 
atributos para que se produzca una dependencia multivaluada. Donde de esos tres atributos dos 
tendrán que ser totalmente independientes uno del otro, y esos dos independientes dependerán 
del tercero. A continuación se muestra un ejemplo para que se entienda mejor: 

Un profesor de ciases imparte varias materias o asignaturas, y una asignatura la imparten varios 
profesores. Una asignatura tiene varios textos como bibliografia de consulta y un texto se puede 
utilizar en varias asignaturas. Aqui se da una relación independiente del profesor, es decir, que el 
profesor es independiente de los textos de referencia y por tanto una asignatura tiene varios 
profesores asignados y se ilustra asl: 

Asignatura -->--> Profesores 
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Aquí se ve que el texto no influye para la relación. Asl mismo una asignatura tiene varios textos de 
y se ilustra asl: 

Asignatura --+--+ Textos 

En este caso el profesor no influye para esta relación. Por lo tanto los atributos independientes son 
Profesores y Textos y se puede representar de Ja siguiente manera: 

Asignatura --+--+ Profesores 1 Textos 

Sin embargo no podemos decir que los profesores tengan varios textos puesto que un profesor 
utiliza unos textos de bibliografla gracias a las asignaturas que imparte y por tanto, Ja asignatura si 
influye en dicha dependencia multivaluada. Esto no puede ser: 

Profesores --+--+ Textos 

;;... Por último se menciona otra variante más de Ja dependencia funcional que es la dependencia de 
Join (DJ). Todas las dependencias anteriores son dependencias entre atributos, en este caso la 
dependencia de Join trata una dependencia entre tablas. Pues existen casos donde hay tablas que 
están en la cuarta forma normal (4FN) pero no están totalmente optimizadas, ya sea porque son 
pequeñas y tienen mucha redundancia o bien porque son muy grandes con entidades diferentes 
que están relacionadas de modo 1 : 1 y no se pueden tratar con Jos procedimientos que se 
manejan. 

El concepto de Ja dependencia de Join dice asl: Si una tabla T formada por atributos A 1, A2, ... An 
tiene una dependencia de Join con sus proyecciones T1, T2, ... Tn si y solo si la tabla T original se 
puede obtener por medio de sus proyecciones T1 • T2 • ... Tn. 

Las proyecciones son las divisiones de una tabla grande, en tablas más pequeñas, esto de las 
proyecciones es para que sea más fácil manejar la tabla o para evitar la redundancia en ella. Las 
proyecciones de una tabla se hacen al dividirla en tablas más pequeñas que contienen información 
parcial de la tabla principal. Se muestra un ejemplo a continuación: 

Esta es una tabla T a la que se le van a hacer proyecciones para hacerla más chica y para eliminar 
lo más posible su redundancia: 

A B e 
a1 b1 c1 
a2 b1 c1 
a1 b2 c1 
a1 b1 c2 
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Para manejar la tabla más pequeña, la dividimos en dos: 

T1 T2 
A B e 

b1 c1 
y b1 c1 

b2 c1 
b1 c2 

',' .·. ' ' ·. 

Pero si en un futuro se desea recuperar la tabla original se debe hacer un Join que es el juntar las 
proyecciones ·que se sacaron de la tabla original, esto se hace haciendo un producto cartesiano de 
las dos tablas que resultaron en las proyecciones en este caso. Queda de la siguiente manera: 

T12=T1 'T2 
A B c 
a1 b1 c1 
a1 b1 c2 
a2 b1 c1 
a2 b1 c2 
a1 b2 c1 

Como se puede observar, al hacer el Join resulta una tupla que no se encontraba en la tabla 
original. A este tipo de tuplas se les llama "tuplas intrusas", la tupla intrusa es (a2, b1, c2). 
Cualquier otra combinación de dos proyecciones de la tabla original volverá a originar "Tuplas 
intrusas", por lo que deben hacerse tres proyecciones, es decir, las tres posibles, de esta manera 
al hacer el Join dará como resultado la tabla original. Aqui está la tercera proyección: 

T3 
A B 

a1 c1 
a2 c1 
a1 c1 
a1 c2 
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Ahora se hace el Join con esta tabla T3 y con la tabla T12 y queda de la siguiente manera: 

T12 * T3 
A B e 
a1 b1 c1 
a1 b1 c2 
a2 b1 c1 
a1 b2 c1 

Y como se puede ver ha quedado la tabla original después de hacerse el Join. 

2.5.2. Formas Normales. 

Ya después de hablar las variaciones de dependencia funcional que existen, a continuación se explican las 
cinco Formas Normales que deben aplicarse en el diseño de una base de datos relacional para su óptimo 
rendimiento. 

1) Primera Forma Normal (1FN). 

Una tabla se dice que está en la Primera Forma Normal si y solo si los valores que componen el atributo de 
una tupla son atómicos. Esto quiere decir que un atributo no deben aparecer valores repetitivos y por tanto 
tienen que ser elementales y únicos. 

2) Segunda Forma Normal (2FN). 

Una tabla que está en la Segunda Forma Normal tiene que cumplir con dos condiciones que son las 
siguientes: 

;.. Debe encontrarse en la Primera Forma Normal. 
;.. Todo atributo secundario, es decir, aquellos que no pertenecen a la clave principal, dependen 

totalmente de la clave principal, es decir, que hay una dependencia funcional total de la clave 
completa, y por lo tanto no de una parte de ella. 

Esto de arriba quiere decir que esta Segunda Forma Normal se aplica solamente cuando la clave principal 
de una tabla es compuesta, es decir, que cuente con varios atributos como clave principal, pero si no es 
asl, que la clave principal sea un solo atributo entonces la tabla ya se encuentra en la Segunda Forma 
Normal. 
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3) Tercera Forma Normal (3FN): 

Una tabla se dice que está en la Tercera Forma Normal si y solo si se cumple dos condiciones que son: 

;... Se debe encontrar en la Segunda Forma Normal. 
;... Que no existan atributos no primarios que son transitivamente44 dependientes de cada posible 

clave de la tabla. 

Esto significa que un atributo secundario solo se debe conocer por la clave principal o por las claves 
secundarias de la tabla y no por medio de otro atributo no primario. Con esto se entiende que los atributos 
primarios son la o las claves principales. 

4) Forma Normal de Boyce y Codd (FNBC). 

Después de la creación de la Tercera Forma Normal, se observó posteriormente que existian algunas 
anomallas que no fueron tomadas en cuenta. Estas anomalias son casos de tablas que estando en la 
Tercera Forma Normal mantienen dependencia de un atributo secundario con parte de Ja clave. Para poder 
manejar esa dependencia en las aplicaciones es imprescindible manejar una gran cantidad de regislros 
innecesarios, es decir, aquellos donde se mantiene fija Ja parte de la clave que depende y va variando el 
resto de la clave a causa de ese atributo secundario. 

La Forma Normal (FNBC) dice asi: una tabla está en la Forma Normal de Boyce y Codd si y solo si las 
únicas dependencias funcionales elementales son aquellas en las que la clave principal y las claves 
secundarias determinan un atributo. 

La definición abarca la tercera forma normal (3FN) ya que las dependencias transitivas existen por medio 
de atributos secundarios que no eran clave. Pero en si esta definición se creó para evitar anomalias que no 
se evitaban con Ja tercera forma normal (3FN) y que aparecen cuando a partir de un atributo no primario se 
conoce parte de Ja clave. 

Si la clave está formada por un solo atributo, entonces se dice que Ja tabla está en Ja Forma Normal de 
Boyce y Codd (FNBC), claro si ya estaba en Ja tercera forma normal (3FN). 

5) Cuarta Forma Normal (4FN). 

Esta forma normal se aplica para eliminar la dependencia mullivaluada (DMV) de las tablas, ya que 
implican que tengan mucha redundancia y por eso mismo problemas para actualizarlas y para conservar su 
integridad de los datos. Esta cuarta forma normal (4FN) la generó Fagin y aqui está su definición: Una tabla 
T con atributos A, B y C se puede descomponer sin pérdidas en sus dos proyecciones T1 (A, B) y T2(A, C) 
si y solo si la dependencia multivaluada (DMV) A--+ B 1 C se cumple en T. 

44 Transllivamenle: Hereditarlamente. 
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Es decir, que una tabla se encuentra en la cuarta forma normal si cumple con dos condiciones: 

;. Que la tabla se encuentre en la forma normal de Boyce y Codd (FNBC). 
;. Las únicas dependencias multivaluadas (DMV) son las dependencias funcionales con los atributos 

secundarios. 

Por Jo tanto esto lleva a que Ja dependencia multivaluada (DMV) se entiende como una relación entre dos 
atributos de modo 1 : n, siendo n > 1 ya que si n = 1 es una dependencia funcional, entonces una tabla 
está en Ja cuarta forma normal (4FN) si no mantiene dependencia multivaluada (DMV). 

6) · Quinta Forma Normal (5FN). 

Para que una tabla se encuentre en la quinta forma normal (5FN) se deben cumplir dos condiciones que 
son: 

::;.. La tabla debe encontrarse en Ja cuarta forma normal (4FN). 
::;.. Toda dependencia de Join viene implicada por las claves principales o secundarias de Ja tabla. 

Es decir, que la tabla estará en la quinta forma normal (5FN) si es posible generar proyecciones para 
realizar el Join o asociación como Jo describe la dependencia de Join (DJ), los atributos comunes que 
realizan Ja operación están formados por claves ya sean principales o secundarias de Ja tabla. Pero si las 
posibles proyecciones de una tabla no pueden llevar implicitas las claves, entonces Ja tabla no se 
encuentra en la quinta forma normal (5FN) y debe por tanto proyectarse para evitar los problemas de las 
anomalías de actualización. 

La quinta forma normal (5FN) también se aplica para tablas enormes que son intratables desde los 
manejos que se hacen en Ja base de datos, y que mantienen varias entidades todas relacionadas entres si 
de Ja forma 1 : 1. Estas tablas están en la quinta forma normal (5FN) pero si se aplica Ja dependencia de 
Join (DJ) para proyectarlas. Las proyecciones que se pueden formar deben tener como atributo de Join 
una clave de la tabla para que cuando se realice la operación de Join siempre se cumpla que una tupla se 
relaciona con una única tupla de otra proyección. 

Conclusión. 

El Modelo Relacional es el tipo de análisis que se ha escogido para el diseño de esta Base de Datos para 
los registros Geofisicos. Se eligió este modelo por dos razones, primero es el tipo de bases de datos que 
maneja el Instituto Mexicano del Petróleo y segundo por sus ventajas que ofrece al diseño de las Bases de 
Datos hoy en dia. El desarrollo que se siguió para elaborar la Base de Datos de los Registros Geofísicos se 
muestra en Ja primera parte del Apéndice que se encuentra al final de este trabajo. 
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En el área donde se desarrolla el sistema cuentan con dos manejadores de Bases de Datos, que son el 
Oracle versión 7 y el Microsoft Access 2000, ya que es software que es aceptado como Institucional. 

Microsoft Access 2000 de Microsoft, en primera es compatible para trabajar con Windows 95, Windows 98 
y para Windows NT, trabaja para bases de datos relacionales, y se puede maniobrar con este software a 
través de Internet e Intranet, además se puede compartir información por estos medios. Tiene la capacidad 
de trabajar con el lenguaje de Visual Basic y con controles ActiveX; y también maneja consultas con SOL 
que facilita operaciones con la Base de Datos. 

Aunque Access presenta algunas deficiencias al trabajar con un número grande de registros, en este 
proyecto funciona muy bien ya que el número de registros es moderado, aunque no se sabe con exactitud 
el número de registros a manejar. para propósitos del prototipo solo se utilizó un campo petrolero. 

Se tiene planeado que cuando se amplíe la Base de Datos con datos de más campos petroleros, se 
migrará a la Base de Datos Oracle versión 7. Ya que este manejador de Bases de Datos, es compatible 
también con Windows 95, Windows 98 y Windows NT, y por otra parte está creado para trabajar de manera 
más profesional, es decir, a un nivel más empresarial, ofrece más seguridad para el manejo de la 
información, se pueden hacer consultas a través de SOL (Structured Ouery Language), es soportado por el 
lenguaje Java, Visual Basic y controles ActiveX. Tiene la capacidad de manejar bases de datos 
distribuidas. Así que para ampliar la base de Datos conviene hacerlo con el Manejador Oracle versión 7. 

No se utilizó desde un principio Oracle versión 7 dado que se desconocia su manejo y desempeño, solo se 
tiene una perspectiva básica sobre este manejador de bases de datos y por lo tanto habria llevado mucho 
más tiempo para el desarrollo de este sistema. 

Teniendo la base de datos se prosigue a diseñar la interfaz Web por medio de la cual se tendrá acceso a 
esta Base de Datos a través de la Intranet del Instituto Mexicano del Petróleo, a lo cual se refiere el 
siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 111 

DISEÑO DE LA INTERFAZ WEB PARA LA EXPLOTACIÓN 
DE LA BASE DE DA TOS GEOFÍSICOS POR INTRANET. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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3.1. Introducción. 

Ya teniendo la Base de Datos que contiene los Registros Geofísicos, ahora se tiene que diseñar la interfaz 
Web para poder manejarla a través de la Intranet del Instituto Mexicano del Petróleo, esto para que los 
usuarios puedan tener acceso a la Base de Datos desde cualquier punto de la Republica Mexicana donde 
se encuentren. Para el diseño Web se escogieron las Páginas Activas en el Servidor también conocidas 
como Active Server Pages (ASP), dadas las ventajas que ofrecen por su programación y manejo ya que 
hacen que las páginas no sean estáticas si no dinámicas gracias a que dentro del código HTML se integra 
el lenguaje Visual Basic Script. 

De todo esto y más tratará este capitulo, ya que se hablará de las ventajas que ofrecen las Páginas ASP 
para este proyecto, su diseño y su manejo. 

3.1.1. Evolución de Ja Internet. 

Antes que nada se define lo que es la Internet, para que de esta manera se pueda entender a su vez como 
funciona la Intranet. La Internet se considera la mayor red de computadoras ya que es una red compuesta 
de distintas redes. Actualmente conecta a miles de redes y asi permite compartir información a escala 
mundial. Existen tres tipos de redes, estas se clasifican según su alcance, redes de tipo LAN, de tipo MAN 
y de tipo WAN. A continuación se define cada una: 

:;... Red de tipo LAN (Local Area Network): Este tipo de Red, se denomina como una red de Área 
Local, es decir, computadoras que estén conectadas entre si en un área reducida, como la red de 
una empresa. 

:;... Red de tipo MAN (Metropolitan Area Network): Se le denomina como red de Área Metropolitana, 
esto quiere decir que es un conjunto de redes de tipo LAN. como lo puede ser la red de 
computadoras que haya en una ciudad o un pals, abarca un mayor número de equipos conectados 
a la red pero no es demasiado grande. 

,. Red de tipo WAN (Wide Area Network): Se le denomina como red de Área Geográfica, es decir, 
que una red de este tipo está compuesta por varias redes de tipo MAN, conecta a muchas 
computadoras a nivel de estados y paises. Asl podemos decir que la Internet es una red de tipo 
WAN, ya que es una red que comunica a miles de redes a nivel mundial. 

El uso más común de las tecnologías de Internet, se encuentra en los negocios y organizaciones. desde 
sus redes de área local (LAN) o de área amplia (MAN). 

A continuación se explica como fue evolucionando a través de los años la Internet desde que se creó. En 
Jos años sesentas se establecieron los primeros pasos de conectividad de computadoras en red mediante 
un proyecto de Estados Unidos, llamado ARPA (Advanced Research Projects Agency) en donde los 
requerimientos llevaron hacia el desarrollo de un protocolo de red basado en el intercambio de paquetes de 
información. Los protocolos son un conjunto de reglas para el intercambio de datos que permiten a los 
usuarios comunicarse entre diferentes redes. Esta tecnologla fue creada para el Departamento de Defensa 
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de los Estados Unidos por la corporación RANO en conjunto con el Instituto de Massachussets de 
Tecnologla y la Universidad de California en los Ángeles. El Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos necesitaba una red contra fallas. para asegurar la comunicación en caso de una guerra nuclear. 

En los años setentas se desarrolló ARPANET, la primera red basada en la tecnología de protocolos, 
ARPANET inicialmente conectaba a cuatro supercomputadoras. Su puesta en marcha se puede considerar 
precursora de las redes de conexión establecidas entre diversas universidades y centros de investigación. 
Estas redes de utilidad cientifica, junto a las de uso militar, formaron el embrión de la red de redes que hoy 
en día conocemos como Internet. En esta época se crearon los protocolos TCP/IP, al primero se le conoce 
como Transmission Control Protocol y el segundo como Internet Protocol, estos dos protocolos fueron 
creados para una rápida comunicación entre equipos conectados a la de red. A finales de los años 
setentas TCP/IP comenzaron a ser los protocolos oficiales usados en Internet. 

En la época de los ochentas la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, remplazó ARPANET 
con una red de alta velocidad. Esta red que actualmente sirve como enlace principal para la actual Internet. 
La Internet experimentó un gran crecimiento en la década de los ochentas, pasando rápidamente de los 
ilmbitos científico y militar a los sectores económicos y productivos. 

En la década de los noventas la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos transfirió el 
mantenimiento y supervisión de la Internet a fundaciones privadas y corporativos. Se produce una 
verdadera explosión en la que el número de equipos conectados a la red se incrementa rápidamente. 

Hoy en dla, la cantidad de personas que utilizan la Internet es enorme, y su número crece sin parar, 
circunstancia que propicia una verdadera revolución en el acceso a la información. Por otra parte, y desde 
un punto de vista más bien técnico, este crecimiento crea el desarrollo de nuevas tecnologias que 
satisfacen las necesidades que van requiriendo los usuarios. 

Al mismo tiempo que avanza el número de usuarios de Internet y de la tecnologia, nos encontramos en una 
evolución en los servicios que la red ha ido ofreciendo asl como en las herramientas software que los 
sustentan. El uso más común que se le ha dado a Internet es el de publicación de información y es 
precisamente en este aspecto donde mayores facilidades de software se están proporcionando. 
Actualmente los servicios de publicación como son FTP (Files Transfer Protocol), que es un protocolo de 
transferencia de archivos, permite que sean transferidos archivos de texto o archivos binarios por medio de 
conexiones TCP/IP; y sobre todo WWW (World Wide Web), este servicio facilita que los documentos sean 
llevados desde el Servidor hasta cualquier usuario o cliente con un buscador WWW, proporcionando 
accesos a la información en el Servidor y vínculos a otros archivos y directorios World Wide Web, por 
medio de URL's (Uniform Resource Locators). Estos dos servicios son los más utilizados. 

Las páginas Web son textos ASCII que son escritos en lenguaje HTML (Hypertext Markup Language), que 
se transfieren entre los servidores de WWW y los exploradores de los usuarios mediante el protocolo HTIP 
(Hypertext Transfer Protocol). Este protocolo está basado en un esquema solicitud I contestación, es decir, 
un cliente establece una conexión con el Servidor y envia una solicitud, que al recibirla el Servidor mandará 
una contestación en código ya sea de éxito o fracaso de la solicitud. La investigación y desarrollo en el 
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campo de la creación y mantenimiento de páginas Web es uno de los más dinámicos en el ambiente de 
Internet, debido a sus consecuencias comerciales y de utilización de la red. 

Servidor 

Respuesta HTTP Petición HTIP 
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3.1.2. El World Wide Web. 

El World Wide Web (WWW) fue creado por unos cientificos que tenlan la necesidad de compartir y acceder 
a información de investigaciones por medio de una interfaz común. Al usar una interfaz común, los 
investigadores simplifican los pasos para acceder a los diferentes servicios de la Internet. El WWW es una 
herramienta para facilitar la búsqueda de información dentro de Internet. Los componentes del WWW son 
primeramente el protocolo HTIP (Hipertext Transfer Protocol) usado para obtener y enviar información en 
el Web, es decir es el protocolo de comunicación entre el usuario o cliente que utiliza el Explorador o Web 
Browser y el servidor Web. 

El servidor Web como el Internet lnformation Server (llS) que viene incluido en Windows NT de Microsoft, 
almacena y administra las páginas Web, también es el que se encarga de recibir las solicitudes del cliente, 
procesarlas y contestarlas. 

La función del Explorador o Web Browser es para ver las páginas Web, como el Internet Explorer de 
Microsoft o el Netscape Navigator. La computadora cliente necesita tener instalado uno de estos 
Exploradores que es una aplicación cliente que permite la comunicación entre la computadora y el servidor 
Web, un Explorador también interpreta y despliega archivos de texto, gráficos y sonido que vienen incluidos 
en las páginas Web obtenidas del servidor, a demás de tener la capacidad de ligar una página a otras. 

El funcionamiento del WWW es de una manera sencilla, para recibir y obtener información, primeramente 
el Web Browser o Explorador solicita una página Web por medio de una URL que es la dirección del sitio 
al que se quiere conectar, con esto se establece una sesión entre el Explorador cliente y el servidor por 
medio del protocolo HTIP. El servidor contesta la petición formulada por la página Web del cliente en 
formato HTML y después el Explorador interpreta el formato HTML y despliega la información o activa 
alguna aplicación. 

3.1.3. Qué es la Intranet. 

La Intranet es una infraestructura de comunicación que está basada en patrones de comunicación de 
Internet y en los del World Wide Web. El uso más común de la Intranet es el uso interno en las 
organizaciones o en las empresas. es decir por medio de redes de tipo LAN y WAN, de tipo local o área 
amplia, redes de este tipo que utilizan tecnologias de Internet se les denomina Intranet. La Intranet 
proporciona varias ventajas para los usuarios, como el poder compartir información interna dinámicamente 
de la misma manera que lo hacen los usuarios en Internet. la diferencia principal de la Intranet es que el 
acceso a la información publicada está restringido a clientes dentro del grupo de la Intranet. Por lo tanto las 
herramientas para crear una Intranet son idénticas a las de Internet y las aplicaciones Web. Lo que 
necesitan las computadoras de los usuarios para hacer uso de la Intranet es: 

;... Tener el protocolo TCP/IP instalado. 
:;... Un navegador de Web o también llamado Explorador instalado como el Internet Explorer o el 

Netscape Navigator. 
:;... Un servidor de Web como el Internet lnformation Server (llS). 
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A continuación se mencionan algunas caracteristicas de la Intranet: 

;.. Es de rápido diseño. 
;... Es de fácil navegación, 
;... Puede usar multimedia, 
,. Es accesible para la mayorla de las plataformas de computo, 

Algunos de sus beneficios son: 

;... Ahorra tiempo y costos en la distribución de información, 
,. Tiene una interfaz sencilla y flexible como son los vinculas a distintas páginas, 
:;.. Es independiente a la plataforma que se use, 

Lo nuevo de la Intranet es que propone el concepto de utilizar el Web Browser o Explorador, como el 
Internet Explorer de Microsoft o el Netscape Navigator, para la interfaz de información universal, esto trae 
varias ventajas, reduce el tiempo de aprendizaje para los usuarios, simplifica la instalación de aplicaciones, 
presenta diferentes tipos de información como texto, gráficos, sonido, video y permite el acceso a Bases de 
Datos, 

3.1.4. Páginas Web Estáticas y Dinámicas. 

Inicialmente las páginas Web eran estáticas, en el sentido de que para el usuario el único proceso 
realizado por ellas era el de visualización de sus contenidos, escritos en lenguaje HTML por parte del 
explorador del cliente. Las páginas estáticas se siguen utilizando ampliamente, forman parte de la base 
necesaria para la presentación de datos en muchos tipos de situaciones, 

La Página Web se crea usando el lenguaje de hipertextos HTML, este lenguaje es un conjunto de código 
estándar compuesto por etiquetas (tags) que son utilizadas para definir la estructura de la página Web. 
Estos códigos permiten que las páginas Web presenten la información de una forma agradable a la vista, 
incluyendo letras en negritas, itálicas, titulas, párrafos, formularios, listas numeradas, etcétera. Esté es el 
ejemplo de etiquetas de código HTML: 

<HTML> 
<BODY> 
<CENTER>Este TEXTO aparecerá centrado en pantalla </CENTER> 
</BODY> 
</HTML> 

Las páginas Web pueden contener texto, imágenes, archivos de sonido, video y también links o 
hipervinculos que nos llevan a otras páginas Web. Al dar clic en esos hipervinculos se transportará a otra 
página o mostrará otra información en la misma página. Todos estos elementos se indican con código 
HTML 
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Ahora bien, en el momento en que se requiere una interacción entre el usuario y el sistema que lleva las 
páginas Web, surge la necesidad de reunir y procesar las peticiones del cliente o usuario, con el fin de 
ofrecerle información escogida, elaborada y más personalizada. Como por ejemplo, en una universidad que 
proporcione las calificaciones de los alumnos a través de páginas Web de cada carrera, de esta manera 
cada alumno podria conseguir sus calificaciones navegando por cada página de cada semestre y de cada 
materia, entre una gran cantidad de páginas Web estáticas ordenadas jerárquicamente. Una opción más 
cómoda, seria que llenara un formulario con sus datos y ejecutar alguna aplicación en el servidor que 
seleccionará sus calificaciones entre distintas materias en las que se ha inscrito, para por fin, presentarle 
todas las calificaciones obtenidas a raíz de la petición sencilla y directa hecha por el usuario, en este caso 
el alumno. 

Este ejemplo muestra la conveniencia de utilizar el intercambio de información entre los usuarios y el 
servidor de páginas Web, con lo que se inicia el concepto de páginas Web activas o dinámicas en el 
servidor como son las páginas ASP (Active Server Pages) creadas por Microsoft. 

Existen tres tipos de páginas dinámicas que se mencionan a continuación al igual que sus ventajas: 

,. Procesamiento en el equipo del usuario => Páginas activas en el cliente. 
,. Procesamiento en el equipo donde reside el servidor de Web => Páginas activas en el servidor. 
;... Procesamiento mixto=> Páginas activas en el cliente+ Páginas activas en el servidor. 

La ventaja principal de las páginas activas en el cliente es la descarga de trabajo que le provoca al equipo 
servidor, cuando traspasa datos, procesos o cálculos a los usuarios. Se necesita traspasar una gran 
cantidad de datos que aportan las páginas Web según las necesidades particulares de cada usuario, desde 
luego es una gran descarga traspasar la ejecución del programa a los equipos clientes. Y aquí viene otra 
ventaja de este procesamiento que se basa en el ahorro de comunicaciones, de ancho de banda, es decir, 
evitan de esta manera realizar continuos pasos de información con el servidor de Web. Un ejemplo sencillo 
seria el de una página Web "calculadora", que con una sola página activa en el cliente pueda funcionar de 
fomna autónoma ya una vez cargada en el equipo del usuario. De otra manera tendría que realizar una 
continua transferencia de datos del equipo del cliente al servidor y de resultados u operaciones realizadas 
del servidor al cliente. 

Ya se vieron las ventajas de crear páginas activas en el cliente ahora se muestran las ventajas de crear 
páginas activas en el servidor. 

Existe información de naturaleza centralizada. En el ejemplo de las calificaciones de los alumnos en una 
universidad forma parte de los casos de este tipo. Es decir casos donde se manejen grandes cantidades de 
información y contando con poco ancho de banda, se utiliza este tipo de procesamiento, de páginas activas 
en el servidor, aparte es conveniente cuando no se sabe con que tipo de equipo cuenta el cliente, ya que 
se desconoce si soportará la gran transferencia de datos del servidor a su equipo si se eligieran las 
páginas activas en el cliente. Para estos casos son convenientes las páginas activas en el servidor. Por 
otra parte es más conveniente centralizar información común entre varios usuarios. 
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Las páginas activas en el servidor {ASP) de Microsoft proporcionan un adecuado soporte de procesamiento 
en el servidor, a la vez que permiten su convivencia con páginas activas en el cliente. El acceso a las 
bases de datos a través de la interfaz Open Database Conectivity {ODBC), la cual nos servira de enlace 
entre la Base de Datos y las páginas cliente de la misma, se sustenta en componentes ActiveX que en este 
caso se ejecutan únicamente en el servidor. Estos dos componentes se utilizan en las páginas ASP. 

Con ASP, las páginas Web devueltas al cliente se diseñan y mantienen de una forma muy sencilla, lo que 
supone una de las caracteristicas más importantes que lo diferencian de otro tipo de productos 
desarrollados hasta el momento, ya que el código que se manda es HTML estándar, con lo que se puede 
asegurar que la información se visualizará correctamente en cualquier explorador que utilice el cliente, con 
independencia de la plataforma45. 

Y bueno como se ha visto, las páginas ASP ofrecen cualidades que dan ventajas muy importantes para 
crear un sitio Web profesional, sin embargo, existe un factor de gran importancia que debe tomarse en 
cuenta, el producto de ASP está ligado, en el servidor, al soporte de comunicaciones llS {Internet 
lnformation Server) de Windows NT de Microsoft. La ejecución de páginas Web con ASP requiere que el 
host servidor sea Windows NT, por ese motivo un servidor con plataforma UNIX no puede realizar páginas 
ASP. 

3.2. Principios de las Páginas Dinámicas. 

Tradicionalmente, en los servidores Web se ha utilizado el mecanismo CGI {Common Gateway Interface) 
para implementar páginas Web activas en el servidor. El funcionamiento básico de un programa CGI se 
basa en: 

1. Lectura de los datos provenientes de un formulario situado en una página Web. 

2. Procesamiento de la información, lo que puede llevar incluido el acceso a bases de datos. 

3. Escritura de la respuesta a la petición dada, requiriendo la introducción de numerosas sentencias 
de escritura de códigos HTML. 

Aunque este método es a la vista sencillo, presenta graves inconvenientes, ya que resulta difícil mantener 
las páginas Web que se devuelven al usuario, cuyas instrucciones en HTML están insertadas en el propio 
código del programa CGI mezclando asl sus funciones. La ejecución del programa CGI es muy ineficiente 
debido a que el proceso de carga del código en memoria, se realiza cada vez que un usuario requiere su 
ejecución por medio de la página Web que lo invoca. La existencia de múltiples clientes simultáneos, da 
como resultado múltiples copias del programa en memoria del servidor. Este funcionamiento resulta 
obsoleto y además complica el funcionamiento de las máquinas que soportan servidores Web muy 

"Plataforma: Sistema Operativo que se ocupe, por ejemplo Windows 98, UNIX. 
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utilizados. La respuesta tecnológica que se planteo a la ineficacia y desperdicio de recursos de las 
soluciones CGI fue la creación de aplicaciones ISAPI (Internet Server API) y la versión de Netscape para 
sus servidores Web, NSAPI. 

Una aplicación ISAPI es un archivo de tipo DLL de Windows que se ejecuta en el mismo espacio de 
direcciones que el servidor de Web. Para aplicaciones cuyo código entra repetidamente al servidor, este 
software permite peticiones simultaneas de diversos clientes con una sola imagen en memoria. Con esto 
definitivamente la realización de aplicaciones ISAPI le da al servidor un alto grado de eficiencia, lo que 
aumenta la seguridad en la capacidad del sistema para dar respuesta a peticiones simultáneas de varios 
usuarios. Pero desgraciadamente, la creación de este tipo de aplicaciones ISAPI es costosa debido a su 
complejidad técnica, al mismo tiempo que provoca dificultad al estar haciendo pruebas en una máquina 
que esté dando servicios en red. 

Otra solución surgió con las Páginas Activas en el servidor (ASP) de las cuales se explica a continuación. 

3.3. Páginas activas en el servidor (ASP). 

Como se puede ver, estas dos tecnologlas antes mencionadas han sido las precursoras a las páginas 
activas en el servidor (ASP), éstas han sido creadas por la empresa de Microsoft para facilitar la creación 
de sitios Web con una mayor sencillez que la empleada en la programación CGI y con una eficiencia igual 
a la que proporciona ISAPI, ya que el núcleo de funcionamiento de las páginas ASP es una aplicación 
ISAPI. 

La tecnologla ASP apareció por primera vez en versión 1.0 con el servidor Internet lnformation Server 3.0 
(llS) de Microsoft en Diciembre de 1996, el Option Pack para Windows NT 4.0 incluye la versión 2.0 de 
ASP. Esta tecnologla de las Páginas Activas en el Servidor (Active Server Pages, ASP) es una tecnologia 
propia de Microsoft como ya se habia mencionado. Se trata básicamente de un lenguaje de tratamiento de 
textos, es decir, scripts, basados en el lenguaje de programación Basic, y que se denomina VBScript 
(Visual Basic Script). Los scripts de ASP se ejecutan en el servidor y puede utilizarse conjuntamente con 
HTML y Java Script para realizar tareas interactivas en tiempo real con el cliente. 

En ASP, todas las páginas Web pueden ser diseñadas en editores de HTML, puesto que las instrucciones 
ejecutables y el código HTML están definidos, es decir, que pueden combinarse los dos tipos de códigos 
sin afectarse uno a otro, ya que cada uno se define de forma diferente. 

ASP cuenta con varias ventajas para su utilización, ya que con este tipo de páginas no se necesitan 
compilaciones que retardan el proceso de producción de respuestas al cliente, los errores de producción no 
provocan la calda del servidor de Web. ASP permite la creación de páginas Web activas en el cliente y en 
el servidor, balanceando asi la carga de proceso y de comunicaciones. Las páginas Web que devuelve el 
servidor después de la ejecución de las instrucciones, están formadas por secuencias HTML que pueden 
verse en cualquier explorador. 
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A continuación se mencionan las características de las Páginas Activas en el Servidor: 

;.. ASP es totalmente gratuito para Microsoft Windows NT y Windows 95/98. 
;.. El código ASP se puede mezclar con el código de HTML en la misma página ya que no es 

necesario compilarlo por separado. 
;. El código ASP se puede escribir con un simple editor de textos como el Bloc de Notas de 

Wíndows. 
;. Como el código ASP se ejecuta en el servidor y produce una salida de código HTML puro, es 

interpretado por cualquier navegador que utilice el usuario. 
;.. Mediante ASP se pueden manipular bases de datos, ya sea hacer altas, bajas, cambios y 

consultas. 

3.3.1. Funcionamiento de las Páginas Activas en el Servidor (ASP): 

ASP proporciona un método eficiente y sencillo para crear sitios Web con páginas dinámicas y de acceso a 
Bases de Datos. Para que un usuario realice una petición de página Web, deberá proporcionar al 
explorador una dirección que indique un archivo con extensión ".asp". 

Para comenzar a trabajar con el diseño de las ASP, se aclara que no se utilizó una computadora con 
Windows NT, sino que se utilizó el Personal Web Server de Windows 98, como editor de textos se ocupó el 
programa Edil Plus Versión 2 y el explorador Internet Explorer Versión 5 como el Explorador o Browser. 

Cuando se trabaja con llS (Internet lnformation Server), el servidor de Web analiza las peticiones de página 
que recibe. Si se encuentra con una solicitud de página de extensión ".asp" en lugar de ".html" entonces se 
apoya en la aplicación ISAPI que sirve como soporte de ejecución de las páginas ASP. Lo que hace la 
aplicación ISAPI es diferenciar las líneas HTML de las instrucciones que dan dinamismo a las páginas 
activas. Cuando identifica el lenguaje en el que se encuentran los programas, es decir, los SCRIPTS, da 
paso al motor de ejecución de scripts adecuado, ya sea de Visual Basic Script, Java Script, etc. Esto se 
ilustra en la figura (12). 

ISAPI de 
ASP 

ASP 

Tratamiento 
de peticiones 

HTML 

Servidor 
Figura (12). Funcionamiento del lntemet lnformation Server (llS). 
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Después de este procedimiento que llevan las peticiones del usuario, como respuesta el usuario recibe un 
archivo HTML, que se ha formado uniendo las instrucciones HTML originales de la página ASP con las 
instrucciones HTML que se han generado tras la ejecución de los scripts. Esto se ilustra en la figura (13): 

Página 
ASP 

HTML 
+ 

SCRIPTS 

HTML 
originales 

Ejecución de 
los Scripts 

Página HTML ~ 
de respuesta L-.,? 

HTML 
Generado 

Al Usuario 

Figura (13). Funcionamiento de las paginas ASP. 

Las paginas ASP cumplen una importante función en la Internet, permiten obtener de forma simple y 
variada, información especifica a los requerimientos del cliente. Por lo tanto, ya no es necesario el estar 
creando nuevas paginas cada vez que se desee subir información, ni estar remodelando paginas 
publicadas, con la finalidad de lograr tener al día toda la información. Conectando una pagina ASP a una 
Base de Datos se puede mostrar un contenido distinto para cada requerimiento, esto como ya se explicó 
con dos páginas, una en HTML que invoca a la segunda, una página ASP que genera una presentación en 
formato HTML, cuyo código fuente se vera como código HTML simple sin ninguna instrucción extraña. 

3.3.2. Acceso a la Base de Datos por medio del Web. 

En un sistema de Bases de Datos existe indudablemente un elemento muy importante que es el Gestor de 
la Base de Datos. Este motor o gestor de la Base de Datos se encargara de gestionar las informaciones 
contenidas en dicha Base de Datos facilitando el acceso a ella y manejándola de manera que no se 
produzcan errores ni ocurran incoherencias al adicionar o eliminar datos. 

Existen distintas tecnologías para tener acceso a Bases de Datos por medio de la Web, que están como 
herramientas de !IS (Internet lnformation Server), aqui se mencionan brevemente: 

:;.. Internet Database Connector (IDC): Esta herramienta permite enviar consultas a cualquier Base de 
Datos utilizando ODBC desde Internet lnformation Server (llS), es decir, que permite a cualquier 
página Web servida por !IS tener acceso a Bases de Datos por ODBC. 

:;.. Advanced Data Connector (ADC): Es un conjunto de controles ActiveX que permiten acceder a la 
Base de Datos. Los Controles ActiveX se descargan hacia la computadora cliente en el marco de 
la página Web y desde ahi se comunican con el servidor, tanto si la comunicación es por ODBC 
como si es OLE DB. 

:;.. Actives Data Objects (ADO): Esta tecnologla no solo es utilizable en llS, sino también desde Visual 
Basic, Visual C++ o cualquier otro controlador de automatización OLE. De hecho ADO son objetos 
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que mediante la automatización OLE, acceden a Bases de Datos a través de OLE DB u ODBC y 
modifican la información de la misma. 

En este caso se utilizan objetos de tipo ADO para la conexión a la base de datos en las páginas Web. Para 
manejar este tipo de bases de datos existen siete objetos de los cuales hay que resaltar tres 
principalmente: Connection, RecordSet y Command, a continuación se describe su función para el manejo 
de la base de datos: 

;.... Connection: Representa la conexión hecha con una base de datos. Este objeto se utiliza para 
hacer un enlace directo entre la página Web y el servidor de la base de datos. Mientras dure la 
conexión se pueden realizar todas las operaciones que se deseen sobre la base de datos. La 
conexión terminará cuando se indique mediante el método Glose de este objeto. 

;.... RecordSet: Representa una consulta de una o varias tablas de datos. En este objeto será donde 
se almacenen las consultas realizadas a la base de datos a la que se esté conectado. Estará 
formado por filas que son los registros y por columnas que son los campos, a los que se podrá 
acceder para exponer la información adquirida. 

,. Command: Represenla un comando SOL. Con este objeto se podrán ejecutar sentencias SQL 
sobre la base de datos a la que se esté conectado. 

3.4. Módulos del Sistema. 

La aplicación va a constar de cuatro módulos con los que se va a tener acceso a la base de datos por 
medio de páginas ASP. Estos cuatro módulos van a ser: 

:;.. Presentación del Menú principal. 
;.... Consultas. 
:;... Alta de Registros. 
;.... Modificaciones. 
;.... Borrado de Registros. 

Contará con una página de presentación y una que presente el menú principal. Donde habrá unas ligas 
que llevarán a los módulos mencionados. 

El primer módulo que se menciona es el menú principal, que presentará las ligas que llevarán a las páginas 
correspondientes según la acción que desee el usuario, el cual muestra la figura (14): 
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Como se puede ver en la figura (14) la página del menú principal es muy sencilla pues solo se encarga de 
mostrar las ligas para los demás módulos y el usuario pueda decidir qué acción va a llevar a cabo. 

Esta página en si no lleva nada de código Visual Basic Script, está totalmente hecha en código HTML 
aunque su extensión sea ASP. A continuación se puede ver el código que pertenece a la página del menú 
principal: 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Registros Geof&iacute;sicos'**Men&uacute: Principal<fTITLE> 
</HEAD> 
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<BODY · BGCOLOR="#COCOCO" BACKGROUND="lmg/0208.gif" LINK="#000066" VLINK="#4000BO" 
ALINK="#FFOOOO"> 

<FONT SIZE ="6" FACE ="lmpact" COLOR="#OOOOOO"> 
<CENTER>MEN&Uacute: PRINCIPAL</FONT><BR><BR> 
<IMG SRC ="lmg/barani02.gif"><IMG SRC ="lmg/barani02.gif"> 
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</CENTER> 
<BR><BR><BR> 
<TABLE BORDER=O WIDTH=60% ALIGN=CENTER> 

<TR> 
<TD ALIGN="CENTER"><IMG SRC="lmg/03.jpg" WIDTH="200" HEIGHT='281"><fTD> 
<TD ALIGN='LEFT"><IMG SRC="lmg/boton01.gif' WIDTH="15" HEIGHT="15"> 
<FONT SIZE="3" FACE="Verdana"><B> 
<A HREF="Consul.asp">CONSUL TAS</A><BR><BR> 
<IMG SRC="lmg/boton01.gif' WIDTH="15" HEIGHT="15"> 
<A HREF='MenuAltas.asp">AL TAS</A><BR><BR> 
<IMG SRC='lmg/boton01.gif' WIDTH='15" HEIGHT="15'> 
<A HREF="Pass1 .asp'>MODIFICAR</A><BR><BR> 
<IMG SRC='lmg/boton01.gif' WIDTH="15" HEIGHT="15"> 
<A HREF="Pass2.asp">ELIMINAR</A><BR><BR> 
<IMG SRC="lmg/boton01.gif' WIDTH="15' HEIGHT='15"> 
<A HREF="Presen.asp">SALIR</A><BR><BR> 
</B> 
</FONT> 
</TD> 

<fTR> 
</TABLE> 

</BODY> 
</HTML> 

Esta página solo muestra enlaces o ligas que llevan a las páginas de los demás módulos. La primera liga 
llamada "Consultas", su nombre lo dice, traslada al usuario a la página de Consultas, para poder llevar a 
cabo búsquedas y consultar corridas existentes en la Base de Datos. La segunda liga llamada "Altas" 
transporta al usuario a una página que contiene otras ligas para elegir que es lo que se desea dar de Alta, 
ya sea Corridas o Pozos. La tercera liga llamada "Modificar" transporta al usuario a la página dedicada para 
poder buscar los registros deseados para hacerles modificaciones. En la siguiente liga llamada "Eliminar" 
lleva al usuario a la página donde se buscan los registros que se desean eliminar de la base de datos. La 
última liga llamada "Salir " es para salir del menú principal, lleva al usuario a la página de presentación del 
sistema. 

Algunas de las páginas del sistema estarán restringidas para determinados usuarios, como son las de 
Eliminación y de Modificación de registros, al decir que estarán restringidas, se refiere a que su acceso 
será por medio de un nombre de usuario y una contraseña o password y solo usuarios autorizados por el 
administrador del sistema podrán acceder a estos módulos. Para la autorización se hace mediante la 
adición de usuarios a una tabla llamada "Login_Modif' y "Login_Borrar", en ellas se incluyen los nombres 
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de usuarios autorizados con su contraseña para acceder a las páginas de Modificación y Eliminación de 
registros respectivamente. 

De esta manera al querer entrar a los módulos ya mencionados, se muestra la página para introducir el 
nombre de usuario y su contraseña, que obviamente si es correcta podrá tener acceso a ellos. Esto se 
hace para que personas no autorizadas no puedan hacer movimientos indebidos con la información, y para 
dar seguridad en la base de datos del sistema. En la siguiente figura (15) se muestra como queda la 
pantalla para Usuarios Autorizados para eliminar registros: 

f itttMHffidlii g.; iliit. 1 .lfffiffiilf. UM 1 d'·i!: iiffi@iffl .!! _!izlxl 

USUARIOS AUTORIZADOS PARA MODIFICAR REGISTROS 

... ·· . ·' ., ,,,· . 

.... •' 

f'r(p• 1r1 nai u-:1~<tn· v r(•ntr"s'"'r\"' 

fusuARio · 

··~·. 

Figura (15). Pantalla para validar usuarios. 

La página de usuarios autorizados para modificar registros tiene la misma estructura que ésta, por eso es 
que no se ilustra aqul. El código correspondiente a las páginas de cada módulo se muestran en la segunda 
parte del Apéndice que viene al final de este trabajo. 

El módulo correspondiente a Consultas irá compuesto de una pantalla donde se presentan unos combos 
que contienen los datos provenientes de las tablas de la Base de Datos, de esos combos el usuario puede 
escoger el criterio de búsqueda. Los datos más importantes para una búsqueda, son Región, Activo, Sector 
(en caso de que el Activo contenga Sectores), Campo, Pozo, Número de corrida y Fecha en que se 
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tomaron las lecturas. Estos términos de búsqueda son los más importantes para encontrar las corridas 
deseadas. A continuación se muestra la figura (16) que es la correspondiente al módulo de Consultas: 

fU§j§!t.jjffili! g.••ti 499. ,plijff. :: ·M @@"' '.!!, §'" 1111 1i:1x1 

SELECCIÓH DE CAMPO 

Sele~clone el criterio de su btlsqueda: 

-: ' -
"~·.Regioñ: j R~.g1on 1 3 

. Aciivo:l_Ad'."01.1:=:J 
·. •} ', .· .. ·,-.;_.).'':·· .. · .. . -:. '; _, .. _ .. ·' 

:_··Sectof:lsedor1::J ~. ~·.·· 
• - . . ~ ·1· .. -

::c~~:jca~po2:::Í;~,;,j2- iJ 
·- 'B~s~ j ··fi~~m-1 ·~ 

•• ·.:: ~ • .. .. _1 :·.~·: .. ' 

~:.-.:.X~·.;.,-~- -,j 

: ~ 

·" ' 

-~ ;.:':·?/·:\:.: 
.. ;- ..... 

. \ . 
='"'u..""o=------.-.. -._-_-_-.. -.-------------~-~--.rcrif!!í="'•"""' .... _,,"""",.,....,-

µ .. :~·r::-~~-· ;,, ·;·.> 
-~ .' i' :'~ .. ~~. 

Figura (16). Pantalla para consulta de registros. 

Según los datos seleccionados, se mostrarán los resultados de dicha consulta presentándolos en una tabla 
con los registros encontrados de los cuales si rebasa cierto número de registros, tendrá un botón para 
continuar en una página siguiente, con la posibilidad de poder regresar a páginas anteriores o en dado 
caso efectuar otra consulta. 

El segundo módulo es el correspondiente a la Alta de Registros está dividido en dos páginas, ya que el 
usuario puede escoger qué es lo que necegita dar de alta. una para dar de alta datos de nuevos pozos y 
otra para dar de alta datos referentes a los diferentes tipos de corridas que son las correspondientes a 
Registro Eléctrico, Registro de Porosidad, Registro de Rayos Gamma de Neutrón, Registro de Inducción, 
Registro de Microresistividad. En la siguiente figura (17) se muestra la pantalla para la captura de nuevos 
pozos que funciona de la misma manera que la de captura de Corridas: 

-... __ _ 
TESJSCON 
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twno¡1¡1@•h''11wp.s1ttm¡mmw+t11•;1oom1.11J..IJ+mm44 lglxl 
J ,Archivo ~d1~16n "!-U favoritos H.m-anucmu A)'l,l~ \ J D.incc!On I~ http //JoraJhost/altapozo a\~ :::J '.-
1 ;;.._ - i_~_cQ _@)_J_i.:.:f_;;:f_ji ~- ---- - ------------· ---------· -·---------·-· _____ J 

,. . . ~ .• . .' 
·_,· ,,~ . . ·.ALTA DE POZOS 

:. -.. ·' .. ~ ./·: .. 
Regi;;ri· J Reg1on 1 3 : 

,· ,. ·: ·_:. ::-. •. ·:/.~··:.•.}' · ... - ....... ,.',:·· 

: : . -~ ·. 
:·!"···.:., •' 

. :Activo; l~,i;:.~7;113-.': ·~:. ~:: ~~.: .' 
. ;-~. 

; ... Sector.! s~.~~r 1 3 .. ··' : 

Esta página es para dar de alta nuevos pozos en la base de datos, cuenta con unos combos para escoger 
la Región, Activo, Sector y Campo correspondientes al nuevo pozo, se le asigna un número al pozo, a que 
Agujero pertenece según las opciones que se muestran en dicho combo, el Accidente, Entidad Federativa, 
Municipio y todos los datos correspondientes para dar de alta un pozo. El mecanismo de esta página 
también se aplicará para dar de altas los distintos tipos de corridas, lo único que cambia son los datos a 
capturar, por eso solo se ilustra esta página. 

En el tercer módulo, el de Modificaciones, consta de unas cajas de texto en las cuales se indicarán los 
datos de criterio de búsqueda para localizar la corrida que se desea modificar, ya escritos los datos se da 
un clic al botón que dice "Buscar Datos". 

Si el usuario se equivoca en los datos característicos para la búsqueda, puede dar un clic al botón llamado 
"Borrar", que borra todos los datos escritos y pone de nuevo las cajas de texto en blanco. 

La siguiente figura (18) muestra como es la pantalla para Modificaciones: 
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tfi&ffiM@"fttfWf1fi!f."'5NffiM Mf"MW'º'' _1a-1x1 
i élchvo '-dción '!/.et fevmoa tienamenlat Awda _ _ _ _ _ . _ _ -

( ~ - .. -~ -~~1~ 0·-~]i;J~~~1!i-~- -~~-----~_Ioi~~l~--~~~~~~~~~~1i~_:!~~~-c_d~~¿_ ______________ ::;JJ 

',· ~ . . 
. Mó<Jis¡,á~Cclm:D_i~ :'..: ',• 
,J 

, .. · 

.··'· 

-~ 

_, ·SELECCIÓN DE CAMPO 

Selecéfone el criterio ,de au búsqueda: 

Region: J R0g1on 1 :::J ' 

· . ;.Ac,;o; 1 Activo 11 ::::J 
. . "·.; 

r. 
: ; 

·. ~,.' .. 

Figura (18). Pantalla para modificaciones de una corrida. 

'.r: 

,'• 

.:' 

Después de dar el clic en el botón para buscar registros para modificarlos, inmediatamente nos llevará a 
una pantalla parecida a la de captura donde aparecen los datos ya capturados y asl es como se modifican 
los datos deseados. Esto se muestra en las figuras (19) y (20). 

1 
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ftt®W1am•mmtm•@n+n.••114;.o.1m1.1n . .1;1mrn;; 

1 Archivo ~diclÓn )Lcr favoritos liernmirntu A)'Uda : Jt!irección j@.) hnp //localhost/pag:/ Mod~ .i!p 

1~ ... • 1~Ll::Jl~.:J.8,, 

• .. • '1 ' MODIFICACIOllES . 

,·,' 

Figura (19). Pantalla de resultados para modificación. 

_(..,.lxl 

::im 
1 

Ya terminadas las modificaciones a esa corrida. se Je da al botón que dice "Modificar" que está al final de 
cada registro, y con esta acción se guardan Jos cambios hechos en la base de datos. Terminados los 
cambios a esa corrida y después de haberlos guardado, se puede elegir si volver a elegir otro registro o 
bien salir de esa pantalla e ir al menú principal. Como se habra observado, la pantalla que contiene los 
registros resultantes de la consulta, tienen al final de cada renglón un botón para modificar el registro 
elegido, esto es para enviar a la Base de Datos solo el registro que se modificó y no todos los que se 
encontraron en la búsqueda. Quizá se haga algo extraño este diseño pero se tiene planeado modificarlo, lo 
importante es que por ahora cumple su cometido, aparte se piensa poder ocupar este código para otras 
aplicaciones que trabajen de manera semejante, por eso se trabajó de esta manera. Como puede verse en 
Ja figura (20): 
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ArcblVO ]id1ción yer favoritos Hemmicmas __ A!.'l'.ld.~- .JJ ~~e~~~ j.t!..1http.1 /l_o~alho~t/pags/Mo~lf asp 

~·-+-;QITJldfd.&""' - ::i• 
1 

' T .~ 

.. :,~ .. - '• 
-· 

··' 

. ~ . : . 

...... 
-· " •;' 

·' .,.· 

.• • ·!'. ... 
. .. 

,;:~~~Yl...:d la~ µ~~P•-~P,;. ~;J~•~•ana~ra~;~)~~-·Dlldta j <am•nluiao 'rMadincu j 

,,~-~~- ··~--· ·.- . .- :~ll~.~. _ .,~ ·-·: .. ~L~·-~-~-e~qu~z·-·:.· .1~~b_e·n.~~,~~ __ }"'".9~~º · .. R€J¡ 
- )m . . F . . ¡1:::~~~p:==-·~¡:;:-----_-Rbrli 

__ .'.__ J7923, --·-· -~-~}• .· ·-----,---• ~ ~L~os ~:q=--'- __ JH.~g~ ~º~"~'º -'~o~gun~- . J Modificar-' 1 

• F . . F . ~Roberto G~nz~lez /Ped•o Ort<Z _ . . Fno . . . ~ I¡ 
. · ''ª~- .. _. F---. ~~ljMortoLopez .. 'Ru,benAJvooes )nmg~~o l. Modificar H 

\ 1• • ,.,,!.,. 1. ,.,- f' f • "T - ~ - • ,f .... , ' ' • • • ,...._. '' 
- ··-·1,~~-5---·~v-.---~·-- :¡1~::~~==\;:: ~-------,r;,~~~:-------pM;d-ffi;;-'i 

,,_ _ _._......_ __ I \ - f1 j Modrficar 1 ~ r 
r if:i lana.ilotd ______ _ 

Figura (20). Pantalla de resultados para modificación. 

El cuarto módulo de Borrado de Registros funciona de una manera muy sencilla, se escriben los datos 
principales correspondientes al registro que se desea borrar, y se pulsa el botón que dice "Borrar" y de esta 
manera se elimina dicho registro de la base de datos, en la pantalla saldrá un enunciado que anunciará 
que el registro fue borrado con éxito, o en caso de que el registro no exista en la Base de Datos saldrá un 
mensaje en la pantalla indicándolo. También habrá un botón para regresar a efectuar otra búsqueda para 
borrar otros registros. Se muestra en la figura (21} la pantalla para buscar los registros y así después 
borrarlos: 
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re W4· "''·"@m g. &tii.194. 1.51• w¡a 11ttM11fiitgaetM, 1. 1191 >el 

.. SElECCIÓH DE CAMPO 

• ! ,, .. ·;.,: _ ·.:': ·,'~:; ' ... Selec~lo,n• el criterio de •u bü•queda: 

_'Bo~,~~~~- _:(.i>~ .. 
~.( ·:·>. 

'',.-». 
··,.·. 

" .. · 

-~· 

_ .... ,. 1. 

·: Rea_i~n: J.Reg1~n 1 3: <' 
•_:' 
- t"/ .(: .. · A~~~~~ i ~:"~ 11. # ·. 

.· .. : SeC~ó; 1 ~~ct-~r 1 ~>:. · ... ·, ; .. ···, 

·~. : ~ ·, 

.• 

Figura (21). Pantalla para borrado de registros. 

Estos son los cuatro módulos por los que irá compuesta la interfaz Web aparte del menú principal y de la 
página de presentación del sistema. Al menos por ahora así queda la aplicación Web para explotar por 
medio de ésta la Base de Datos de los Registros Geoflsicos, se recuerda que esto es un prototipo al que 
se piensa darle seguimiento y de esta manera hacer su funcionamiento más eficaz. 

Conclusión. 

Se ha llegado al final de este capítulo destinado al diseño de la interfaz Web, donde se habló de la 
maniobra de las páginas ASP, del código que utilizan y la manera de cómo se comunican con el usuario. 
En este diseño se han utilizado las páginas ASP de una manera relativamente sencilla, con los 
movimientos más comunes para el manejo de una Base de Datos. Como se puede observar, las pantallas 
no son demasiado elaboradas por llamarle de alguna manera, se ha buscado un diseño sencillo, como ya 
se dijo este es un prototipo, del cual lo que más interesa ahora es el buen funcionamiento en el manejo de 
la Base de Datos, para después darle seguimiento y hacer la aplicación más eficiente y que abarque más 
datos, es decir, que trabaje a mayor escala, por lo cual se pretende migrar al manejador de Bases de Datos 
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Oracle en cualquiera de sus versiones, siendo transparente para las ASP como ya se explicó 
anteriormente. 

Ya que en este capltulo todo el diseño de las páginas de la interfaz Web se trabajaron con el Personal Web 
Server para Windows 98 como servidor, en el siguiente capitulo las pruebas al sistema se harán con una 
máquina que utilice Windows NT, para que de esta manera se vea cómo funciona el sistema ahora en un 
servidor real haciendo las pruebas necesarias para comprobarlo. 

ESTA TESIS NO SAL.E 
DE L~BIBLIOT:Ec1, 
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CAPÍTULO IV 

APLICACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA. 
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4.1. Introducción. 

En este capitulo se documentan las pruebas que se le van a hacer al sistema, manejándolo por medio de 
un servidor con Windows NT, haciendo los movimientos más usuales como lo son la consulta de registros, 
modificación, borrado y altas, estos mismos movimientos se hicieron usando como servidor el Personal 
Web Server incluido en el Windows 98, trabajando en una sola máquina, ahora lo que se pretende es 
probar el sistema desde distintas máquinas conectadas en red tomando a una sola como servidor que 
contendrá todas las páginas y la Base de Datos con los registros geofísicos. 

Se explicarán los pasos a seguir para que nuestro servidor funcione adecuadamente para nuestro 
propósito. Por lo tanto se evaluará como funciona el sistema y se documentarán sus fallas y aciertos. 

4.2. Utilización de Windows NT. 

Para documentar este apartado se utilizó una máquina que tuviera instalado el sistema Operativo Windows 
NT Server y después se instalaron las herramientas necesarias para que trabajen bien las Páginas Activas 
en el Servidor (ASP), este software es el llamado Internet lnformation Server (llS), el cual soporta las 
comunicaciones en Internet sobre el sistema operativo Windows NT. Esta herramienta no es la única que 
permite esa comunicación y tampoco proporciona todos los servicios, sin embargo, su importancia es 
grande ya que en ella es donde se han soportado servidores Web y FTP que son los más utilizados. 

Los servicios básicos que proporciona el llS46 versión 4 son: FTP y WWW; FTP sigue siendo adecuado 
para la transferencia rápida de archivos y sin duda WWW es el servicio más utilizado por su potencia y 
sencillez de manejo, y como es de suponerse es sobre el que se centra la atención en este proyecto. 

Cabe aclarar que dependiendo del tipo de conexiones, equipo con el que se cuente y servicios que se 
estén manejando, se determinarán las variaciones sobre el procedimiento de instalación y de configuración 
básicos. 

Lo que se hace primero es instalar el llS sobre una maquina con el sistema Operativo Windows NT. El uso 
de este conjunto resulta muy adecuado para hacer las pruebas pertinentes al sistema y ver su 
funcionamiento dentro de este servidor. Algunos aspectos importantes referentes a la instalación del 
sistema operativo para que funcione el servidor Web se describen en la tercera parte del apéndice que 
viene al final de este trabajo. 

A continuación se mencionan las siguientes características de hardware que debe tener el equipo para 
poder instalar Windows NT con llS 4 y asl tener un buen funcionamiento: 

'' Por comodidad se utiliza en esle capllulo llS para referirnos al lnlernel lnformalion Server. 
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Procesador 
Memoria 
Espacio libre en disco 
Monitor 

Mínimo Oblh:iado 
Pentium 200 Mhz. 

32MB 
50 MB 
VGA 

Minimo Recomendado 
Pentium 11 400 Mhz. 

64 MB 
200MB 

SuperVGA 

4.2.1. Funciones que ofrece Internet lnformation Server (llS). 

CAPiruLO IV '· 

Mínimo Aconsejable 
Pentium 111 500 Mhz. 

64-128 MB 
200 MB 

Super VGA 

Aquí se habla de las características con que cuenta Internet lnformation Server (llS) 4 para que se tenga 
una idea más clara de el porqué de su importancia para el uso en Web del servidor, éstas facilitan la 
programación, depuración y mantenimiento de aplicaciones sobre Internet e Intranet. A continuación se 
enumeran las caracterlsticas de llS: 

;... Servicio WWW. 

Este es el servicio de publicación de aplicaciones Web, es por lo tanto la función más importante 
de llS. Lleva la utilización de HTIP 1.1, que aumenta la velocidad y seguridad del protocolo. 

;... Servicio FTP. ·, -
··:,,, ' 

FTP y el servicio WWW se administra de una manera muy similar aunque FTP carece de algunas 
posibilidádés qüe en WWW se proporcionan. 

,.. ' Servicio de cd~eo Electrónico: 
- . -

·Este ser\tido se basa en los protocolos Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) y Post Office 
-Protocol (POP3 ) que soportan servidores de correo. Cabe aclarar que este servicio no viene 
incluido en el JJS versión 3. 

,.. Servicio de Noticias. 

A este servicio se le conoce como también como "News", se implementa sobre el protocolo 
Network News Transfer Protocol (NNTP). El servicio de noticias permite implementar un soporte 
para publicaciones organizadas en grupos. Las publicaciones de un grupo pueden ser actualizadas 
y consultadas por todas aquellas personas que se inscriban a esos grupos. Este servicio también 
no estuvo incluido en llS 3. 

,.. Programación de Páginas Activas en el Servidor. 

El soporte de Active Server Pages (ASP) viene incluido en el llS versión 4, que es una ventaja a la 
versión 3 ya que evita realizar una instalación por separado. Cabe aclarar que el soporte de ASP 
viene incluida en la instalación típica más no en la mínima. 
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CAPiTuLO IV•. 

Aqul se integran diferentes tecnologías de acceso a Bases de Datos dentro de Microsoft Data 
Access Components {MDAC). Se pueden hacer uso de Open Data Base Conectivity {ODBC), por 
medio de Microsoft Actives Data Objets {ADO) y Microsoft Remote Data Service. 

;;... Máquina Virtual Java en el servidor. 

Permite la ejecución de componentes Java en el servidor. Resulta muy adecuado que se maneje 
en el servidor dada la creciente utilización de la tecnología Java en Internet, para así poder 
disponer de este soporte y así incorporar componentes de este tipo. 

) 

;;... Administración Remota. 

Es una aplicación de administración remota de sitios Web. El protocolo que usa es el HTML y 
basta con tener un Explorador o Browser que permita marcos y Java Script para poder administrar 
los servicios llS de distintas máquinas sobre las que se posean permisos adecuados. 

;;... Administración unificada47 de recursos. 

Esta herramienta se maneja por medio de Microsoft Management Console {MMC) que es una 
interfaz agrupada sobre la cual se puede acceder a los programas de administración de la red. Su 
propósito es agrupar la interfaz sobre la que se manejan los distintos complementos de 
administración de la red, permite configurarlos. 

;;... Administración por programa. 

Hay la posibilidad de administrar sitios Web usando secuencias scrípts, lo automatiza este tipo de 
tareas. 

;;... Extensiones de Frontpage 98 para servidor. 

Esto para poder tener la posibilidad de modificar o depurar alguna página, al igual que con ASP 
vienen incluidas las extensiones en la instalación de llS típica y no en la mlnima. 

;;... Utilización de Microsoft Transaction Server (MTS). 

Microsoft Transaction Server {MTS) es un sistema de procesamiento de transaccíones4ª basado en 
componentes para programar, desplegar y administrar aplicaciones de servidor de alto 

" Agrupada. 
" Una transacción es una operación que se ejecuta en el servidor de forma alómica. es decir, que aunque se componga de 
diferenles partes, se considera que se ejecuta correctamente o falla, considerando la operación un conjunto. 
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rendimiento, escalables y sólidas. MTS define un modelo de programación y proporciona un 
entorno de tiempo de ejecución y una herramienta gráfica de administración para administrar 
aplicaciones empresariales. 

;.. Utilización de Certificados de autentificación. 

JJS puede hacer uso de Microsoft Certificate Servar para proporcionar las claves que se utilizarán 
por ejemplo para autentificar clientes, para proporcionar correo electrónico seguro y/o facilitar las 
transacciones económicas seguras. 

;.. Utilización de Microsoft Jndex Server (MIS). 

MIS es una aplicación que es capaz de generar un indice de los contenidos y de las propiedades 
de las páginas de un sitio Web que sea administrado por llS. 

;.. Registro de Ja actividad de los servicios de JJS. 

Los servicios que proporciona JJS tienen Ja posibilidad de registrar Ja actividad que se produce a Jo 
largo del tiempo. Esto sirve para analizar Ja información y asi encontrar posibles fallas que existan 
en seguridad, diseño y utilización del servicio. 

Ahora toca hablar de Ja administración más importante, que es Ja del servicio World Wide Web (WWW) 
sobre JJS 4. 

Antes que nada se debe uno de asegurar que el servicio está iniciado, pues solo asi los usuarios tendrán 
respuestas a sus peticiones de página. Para acceder a este panel, se hace desde el panel de control de 
Windows NT y seleccionando Ja pestaña llamada Servicios. Las opciones que presenta la ventana que 
sigue a la de servicios se describen a continuación, son opciones que deben tenerse en cuenta para la 
buena administración del sitio Web: 

:.- Sitio Web. 

Aquí es donde se identifica el sitio Web, su número de conexiones permitidas y se habilita o 
deshabilita el registro de actividades y datos generales en sí del sitio Web. 

Identificación del sitio Web: aquí se introduce el nombre que ha sido elegido para el 
sitio Web y que aparecerá para configurarlo. También contendrá la dirección IP del 
sitio Web, también se indica la dirección del puerto asignando al protocolo TCP que 
por defecto es 80. 

Conexiones: En este apartado se indica si el sitio contara con conexiones simultaneas 
ilimitadas o limitadas, esto se hace por eficiencia ya que si se permite un gran número 
de conexiones simultaneas se hace que el rendimiento del sitio Web sea deficiente. 

84 



CAPÍ11JLO IV l. 
También en esta apartado se maneja el tiempo de espera para conexión que se 
maneja en segundos, este tiempo es el que se le concede al usuario inactivo para que 
sea desconectado y para que asi se liberen recursos del servidor. 

Habilitar registro: Aqui es donde se activa el registro de actividades del sitio Web. Se 
puede programar para que sea periódico el registro, ya sea diario o semanalmente o 
como convenga. También se indica el tamaño que se le asigna al archivo que 
guardará el registro. 

;;.. Directorio Particular. 

En esta ventana se agrupan las diferentes opciones de configuración del directorio particular del 
sitio Web, es decir, del directorio que contendrá todos los archivos relacionados a las páginas de 
éste. Se muestra la ruta completa de la ubicación de tal directorio, la ubicación de la información ya 
sea que pueda ser de un directorio que pertenezca a un equipo conectado por red al servidor o una 
dirección URL por ejemplo. También se manejan los permisos de accesos para cuando se trabajan 
con directorios locales en el servidor o de un equipo conectado en red al servidor; estos permisos 
son ya sea de Lectura y Escritura. 

:;... Documentos. 

En este apartado se pueden establecer los documentos predeterminados de la aplicación Web. 
Estos documentos serán los que se le presenten al usuario si no indica alguna dirección URL. 

:;... Seguridad de Directorios. 

Aquf Jo que se hace es configurar las caracterfsticas relacionadas con la seguridad del sitio Web 
que son administradas por llS 4. Esto es para manejar el acceso a los directorios de los usuarios. 

:;.. Rendimiento. 

Aquf se configura el control de usuarios para indicar las referencias al sitio Web esperadas por dia 
para que de esa manera el servidor ajuste los recursos de una manera más adecuada. Asimismo 
permite configurar el ancho de bada para el intercambio de comunicaciones relacionadas con el 
sitio Web. 

:,;.. Encabezados HTTP. 

En esta ventana se pueden establecer valores por defecto que se devolverán a Jos exploradores en 
Ja cabecera de las páginas, pueden ser encabezados personalizados o incorporar cabeceras con 
información que identifique al sitio según su contenido. Existe también la opción de establecer el 
momento en que la información de la página se considera no valida para que asf el explorador 
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compruebe la fecha del sistema con el de la página que le llega y determinar asl si es que se 
desea visualizar la página o pedir una actualización de la misma. 

;.. Operadores. 

Aqui se establecen las cuentas que tendrán permisos de operador sobre el sitio Web. 

:;.. Errores personalizados. 

Para cuando se produzcan errores HTIP, llS 4 devuelve al explorador del cliente el código de error 
estándar pero empleando esta ventana se regresan mensajes de error personalizados. 

4.3. Medidas para el buen funcionamiento del sistema. 

Para que un sitio Web se pueda mantener y ampliar su buen funcionamiento, se deben de cumplir 
simultáneamente estas condiciones generales: 

1. Los medios de Hardware disponibles deben ser suficientes para poder así soportar 
adecuadamente los servicios que proporciona el servidor. Esto debe cumplirse aún más cuando el 
servidor se utilice intensivamente por los usuarios. 

2. Cuando se ponen en funcionamiento servicios Web y FTP es importante basarse en un diseño 
adecuado de la estructura de las páginas que contienen la información que va a publicarse. Al 
trabajar con páginas activas en el servidor como en este caso, se debe intentar que los programas 
minimicen el uso de los recursos de la computadora y ancho de banda existente. 

3. Las capacidades flsicas de los equipos como la información que se va a publicar deben tener la 
posibilidad de ser escalables, para que de esta manera las prestaciones que da el servidor y su 
funcionalidad sean más eficientes. 

4. Los servicios de publicación y los procesos asociados con el Web y con FTP deben funcionar al 
mismo tiempo sin que haya problemas y pueda haber el riesgo de que las prestaciones del 
servidor se hagan deficientes al utilizarse recursos básicos como la memoria o espacio en disco 
duro. 

4.4. Pruebas aplicadas al sistema. 

Las pruebas del sistema se llevaron a cabo como ya se mencionó, en una máquina que tiene instalado el 
sistema operativo Windows NT, ahi se alojaron las páginas correspondientes al sistema, y se accesaron a 
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ellas desde otra máquina conectada en red al servidor con Windows NT para ver su funcionamiento y si 
presentaban fallas. 

Para poder tener acceso a la página de presentación del sistema, se abre el explorador, Internet Explorar 
versión 5, que es el que se tiene instalado en la máquina que se utilizará como cliente. En la barra de 
dirección se pone la siguiente dirección: http://snt/ASP/presen.asp sin espacios, no es necesario en este 
Browser el poner http:// ya que lo pone automáticamente por default, se puede empezar poniendo "snt' que 
es el nombre del servidor, para asi acceder a él, "ASP" es el directorio donde se encuentran las páginas 
ASP, y "presen.asp" es el nombre del archivo que pertenece a la presentación del sistema. 

t• itIIftwhlffl1'MW·'44i4·' o.+ :11a1.o.1.1p.114,.1J+m111 p 
.' ,6rch1vo .?..d1c1ón Yer ,favoritos lictT:unu~ncas Ayyda _J .Qtn:cc1ón j@J http 111oc4.lhost1pr"s"n aip 

1_~ • ... ·_ ~-:D ¡,,;j.;.; .e~ _ 

.: .. 

-; ... -
.... , .. :·. 

'BASE DE DATOS DE REGISTROS BEOF(SICOS 

Figura (22). Pantalla de presentación del sistema. 

_!g:lxl 

:=:JJ 

Al pulsar la liga que dice "PULSE AQUI PARA ENTRAR" lleva al menú principal del sistema o en la 
imagen. 

Se planea hacer dos fases de pruebas a las páginas, se comienza con la primera fase: 

Se comienza a aplicar las pruebas al primer módulo correspondiente a Consultas, presentó unas fallas al 
paginar, para las pruebas la paginación se indicó que fuera cada dos registros y se noto que los registros 
no cambian en la tabla, son los mismos que aparecen en las páginas siguientes. 
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En el segundo módulo de Altas, se hicieron las pruebas a la pagina para dar de Alta Pozos, no marca 
ningún error y los datos se dan de alta exitosamente. 

En el tercer módulo que corresponde a la pagina para Modificar, hubo una falla que consistió en que no 
trajo los datos que ya existen en la base de datos como resultado de la consulta, los cuales van a ser 
modificados, presenta las cajas de texto vacias. 

En el cuarto módulo que es para Eliminar registros, hubo también una falla que se presenta cuando los 
datos ya fueron borrados de la Base de Datos o en dado caso no existe el registro que se indicó, no envia 
el mensaje indicando que el registro no existe. Es decir, que si el registro que se indicó para eliminarse no 
existe en la Base de Datos marca un error sin sacar ningún mensaje de que el dato no existe o que fue 
borrado con éxito. 

Se evaluaron las fallas para tratar de que queden resueltas para la segunda fase y al volverse a aplicar las 
pruebas, las páginas funcionen exitosamente o al menos con el menor número de fallas. Ya en una 
segunda fase de pruebas al sistema se hicieron antes las correcciones pertinentes a las páginas para 
eliminar las fallas que presentaron en la primera fase. 

Se volvió a evaluar el módulo de Consultas y resultó exitosa la prueba, ya que al traer los resultados de la 
búsqueda y al paginarlos ahora si funciona perfectamente al cambiar los datos según avanzan las paginas. 

En el tercer módulo de Modificaciones se arregló la falla que presentaba a la hora de traer los resultados 
de la búsqueda para modificación, ahora si trae los datos correspondientes. 

En el cuarto módulo de Eliminación de registros, se corrigió el error que presentaba al querer eliminar un 
registro que ya fue borrado de la base de datos. Se hizo que sacara un mensaje de que ese registro no 
existia y por lo mismo no podla ser borrado de la ase de datos. 

Conclusión. 

Se ha llegado al final de este capitulo, después de haber explicado los pasos necesarios para que la 
interfaz Web tenga un buen funcionamiento en un servidor con Windows NT, como se deben instalar y 
todo, siguiendo estos pasos no habrá problemas para el funcionamiento de las páginas con un servidor de 
este tipo. 

Se terminó también la evaluación de las páginas que se van a utilizar por ahora para la interfaz Web entre 
el usuario y la Base de Datos de los Registros Geofisicos. 
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Presentó algunos inconvenientes que ya fueron arreglados. Ahora solo queda el perfeccionar un poco más 
esta aplicación para poder implantar el sistema en un servidor real para que los usuarios puedan utilizarlo. 
Aunque por razones de políticas dentro del Instituto Mexicano del Petróleo no es muy seguro que se suba 
a nivel Intranet, pero la oportunidad esta latente para cuando lo quieran utilizar. 
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CONCLUSIONES. 

El sistema es de gran ayuda para las personas de los Activos que manejan con frecuencia la información 
de los Registros Geoflsicos, tanto aqul en la Ciudad de México como en las zonas petroleras, para los 
cálculos y futuras interpretaciones, por la comodidad que proporciona el accesar a ellos por medio de la 
Intranet del IMP. 

Las principales ventajas que proporciona este sistema a los usuarios son las siguientes: 

J.. La practicidad y rapidez de acceso a la información desde cualquier parte de las zonas petroleras 
por medio de la Intranet del IMP. 

:;.... La sencillez de operación y uso del sistema para captura y consulta de información. 

;;.. La organización y almacenamiento de los datos en un solo lugar, ya que al tenerlos de esta 
manera facilita el encontrar la información necesaria para futuras interpretaciones. 

:... La veracidad de los datos capturados, ya que la información actual se encuentra en papel y medios 
magnéticos y por el paso del tiempo se vuelven ilegibles o hasta se llegan a extraviar. 

:;... Es más facil la actualización de los datos. 

;;.. Simplificación de procesos, ya que muchos de los procedimientos que se hacen actualmente son 
más tardados y laboriosos para la transportación de la información. 

:;... Proporciona seguridad a la información, dado que se pueden guardar respaldos y guardar la 
integridad de los datos. 

Se necesitara de un trabajo arduo para la captura de los registros por la gran cantidad que existe de ellos, 
pero será muy práctico ya que se podrá hacer desde cualquier lugar de México, principalmente Ciudad Del 
Carmen, Campeche o de Villahermosa, Tabasco, donde se encuentra la mayoria de la gente que se 
encarga del manejo y estudio de los Registros Geofisicos. 

Por la gran cantidad que existe de información se tienen varias actividades planeadas para el crecimiento 
de este sistema, una de ellas es la ampliación de la base de datos y hacerse para todos los campos 
petroleros, y por lo tanto migrar los registros al manejador de bases de datos Oracle en alguna de sus 
versiones. También el aumentar la seguridad del sistema en la interacción con el usuario. Al igual seria de 
gran utilidad obtener más detalle de la información de registros geofísicos en el sistema, añadiendo 
catálogos e información de los diferentes tipos de corridas. Otra actividad importante es el emitir reportes 
de las corridas deseadas e imprimirlos en algún formato especial, el poder obtener esa información en un 
archivo o lo que pueda ser necesario para que se siga con el proyecto de la interpretación de registros 
geofisicos. 
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Se concluye diciendo que este sistema cumple con los requerimientos solicitados por los usuarios, ya que 
se puede tener la información organizada en un solo lugar y creando un medio de acceso fácil a ella desde 
cualquier punto de la Republica Mexicana. 
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APÉNDICE 
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PRIMERA PARTE: DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS. 

Las tablas por las que está constituida la Base de Datos son las siguientes: 

;¡... Corrida. 
;... Pozo. 
;... Región. ,.. Activo. 
;... Sector. 
;... Campo. 
;.. Agujero. 
;.. Accidente. 
;.. Municipio. 
;.. Curva. 
;¡... Entidad Federativa. ,.. Registro Eléctrico. 
;.. Registro Sónico de Porosidad. 
;.. Registro de Rayos Gamma Neutrón. 
;... Registro de Inducción. 
;... Registro de Microresistividad. 

El primer paso es efectuar el diagrama Entidad - Relación o esquema Conceptual: 

La Entidad Corrida es nuestra tabla principal ya que es la que contiene todos los datos de cada pozo, del 
sector, campo, activo, agujero, etc. y de los registros correspondientes, maneja también los datos de las 
profundidades a las que se ha medido, comentarios, nombre de la persona que solicitó y de la persona que 
registró. A continuación se muestra el diagrama donde se pueden apreciar las relaciones entre las 
entidades: 
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Entidad 
Federativa 
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Pozo 

1----~R 

A su vez el diagrama anterior tiene relación con este, conectando el pozo con su relación a la corrida: 

Pozo 

Registro de 
Rayos 

Gamma de 
Neutrón 

Registro de 
Micro 

Resistividad 
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En el diagrama anterior, se muestran los diferentes tipos de Registros Geofísicos que se indican como si 
fueran entidades débiles, pero en sí pertenecen a la entidad Corrida, se ponen asl porque existen 
diferentes tipos de Corridas dependiendo el tipo de Registro y cada tipo de registro tiene distintos atributos 
por eso es que se indican como diferentes entidades en este diagrama. 

Ahora se muestran los atributos de cada Entidad, empezando por la entidad Corrida, que es la principal 
pues es la que contiene todos los datos que vienen de las demás tablas, se muestra en la figura (1): 

Figura (1 ). Atributo¿ de la entidad Corrida. 
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La siguiente Entidad es la de Pozo es de las Entidades fuertes, se muestra con sus atributos a 
continuación en la figura (2): 

Figura (2). Atributos de la entidad Pozo. 
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A continuación las Entidades fuertes, la siguiente corresponde a la Región, que está formada por los 
siguientes atributos, figura (3): 

Figura (3). Atributos de la entidad Región. 

La siguiente Entidad fuerte corresponde a Activo, se muestra en la figura (4) y sus atributos son: 

Activo 

Figura (4). Atributos de la entidad Activo. 
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A continuación los atributos de la Entidad Sector que como se puede ver también es una Entidad fuerte, en 
la figura (5): 

Sector 

Figura (5). Atributos de la entidad Sector. 

Otra de las Entidades es la llamada Campo con sus siguientes atributos, se muestra en la figura (6): 

Campo 

Figura (6). Atributos de la entidad Campo. 
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La siguiente figura muestra lo referente a la Entidad Agujero que se muestra en la figura (7) con sus 
respectivos atributos: 

Agujero 

Figura (7). Atributos de la entidad Agujero. 

A continuación la Entidad correspondiente al Accidente, se muestra en la siguiente figura (8) con sus 
atributos: 

Accidente 

Figura (8). Atributos de la entidad Accidente. 
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A continuación se muestra lo referente a la Entidad llamada Entidad Federativa con sus atributos en la 
figura (9): 

Entidad 
Federativa 

Figura (9). Atributos de Entidad Federativa. 

La siguiente figura muestra la Entidad Municipio con sus respectivos atributos y se considera una entidad 
débil, esto en la figura (10): 

Municipio 

Figura (10). Atributos de la entidad Municipio. 
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Otra de las Entidades débiles es la correspondiente a Curva que se muestra a continuación en la figura 
(11): 

Calibrador 

Rayos 
Gamma 

Figura (11 ). Atributos de la entidad Curva. 

Las siguientes entidades corresponden a los Registros Geoflsicos, como ya se explicó son en si diferentes 
tipos de Corridas pero como tienen distintos atributos por eso es que se muestran como entidades débiles, 
también por eso es que no se indica una clave principal porque como se ve en la figura (1) la clave 
principal de la tabla Corrida será el Número de Corrida, a continuación se muestran los atributos de los 
diferentes tipos de Registros, empezando con el Registro Eléctrico en la figura (12): 
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Figura (12). Atributos de la corrida tipo Registró Eléctrico.· 
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La siguiente Entidad es la que pertenece al Registro Sónico de Porosidad con sus atributos, en la figura 
(13): 

Figura (13) .. Atributos de la corrida tipo Registro Sónico de Porosidad. 
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La siguiente Entidad es la del Registro de Rayos Gamma de Neutrón, en la figura (14): 

Número de 
Equipo 

Figura (14). Atributos de la corrida tipo Registro de Ray6'sGamma de Neutrón. 
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La Entidad siguiente pertenece al Registro de Inducción con sus correspondientes atributos, figura (15): 

Figura'(1 SfAtributos de la corrida tipo Regl~tro de indu~ción. 
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Y por último se muestra aquí la Entidad correspondiente al Registro de Microresistividad con sus atributos, 
figura (16): 

Figura (16). Atributos de la corrida tipo Registro de Microresistividad. 

Ahora después del análisis sobre las relaciones entre cada una de las entidades o tablas aquí se muestra 
el diagrama de cómo queda la Base de Datos con sus grados de relaciones. 

Se parte de una de las entidades importantes de este análisis, la tabla perteneciente a Pozo, pero para eso 
se tiene que aclarar que se desglosa de la siguiente manera la ubicación de un pozo, los pozos se 
encuentran en Campos, que a su vez los Campos en algunos casos se encuentran en Sectores, esos 
Campos y Sectores pertenecen a los Activos y los Activos a su vez pertenecen a Regiones. 

Por eso mismo es que se separan las tablas de estas entidades, Región, Activo, Campo, Sector y Pozo. Ya 
que una Región puede tener muchos Activos y un Activo puede tener muchos Sectores y también muchos 
Campos, que a su vez éstos pueden tener muchos Pozos. Por eso es que se hace una relación uno a 
muchos entre cada una de estas Entidades como se muestra en el siguiente diagrama. 
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ENTIDAD 
FEDERATIVA 
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CAMPO AGUJERO 

POZO 

CURVA 

Este diagrama muestra con la flecha sencilla la relación 1 y la flecha doble m, es decir la relación de uno a 
muchos que se representa como (1:m), por ejemplo que UNA Región puede tener MUCHOS Activos. 
Ahora continuando con el diagrama se muestran las relaciones con la entidad Corrida, que obviamente va 
ligado a éste anterior de la siguiente manera: 

&WW!R w 

,___P_o_z_º~~l~•~~~~~~~~~~~--1~~~~1 _c_o_R_R_io_A~ 
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1 CORRIDA 1 

1 1 

1 

-

1 

REGISTRO 

1 

REGISTRO DE 
SÓNICO DE RAYOS 
POROSIDAD GAMMADE 

NEUTRÓN 

APÉNDICE '· 

1 REGISTRO 

1 ELÉCTRICO 

1 REGISTRO DE , , REGISTRO 

1 INDUCCIÓN MICRORESISTIVIDAD 

Como puede apreciarse en este diagrama anterior, no hay relación uno a uno ni uno a muchos porque los 
diferentes tipos de Registros Geofisicos son los diferentes tipos de Corridas como ya se habla mencionado 
anteriormente, por eso es que se está indicando cada relación con una linea. 

Como se ve el análisis de esta Base de Datos, es sencillo, por lo que si se ocupó el proceso de 
normalización pero sin gran problema. Se hizo utilización de las formas normales, en este análisis se llegó 
a utilizar hasta la cuarta forma normal, no se utilizó la quinta forma normal pues el tamaño de las tablas no 
es demasiado grande, ni el número de registros que maneja, y la quinta forma normal es para que se 
facilite el manejo de los datos cuando son muchos. Con este análisis fue que se conformó la Base de 
Datos que contiene los Registros Geofísicos. Gracias al proceso de Normalización surgió la tabla que une 
los datos de la tabla Activo y de la tabla Sector, ésta tabla es la que se llama "Act_Sec". 

Todo esto se muestra como queda en el siguiente diagrama Relacional: 
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APENDICE • • 

A continuación se muestra el diccionario de datos de la Base de Datos para los Registros Geofísicos: 

Estas son las tablas que integran la Base de Datos como se nombraron dentro del Gestor de Bases de 
Datos: 

;... Regiones. ;;.. Municipios. TESIS CON ;... Activos. ;... Corridas. ,. Sectores. ,. Eléctrico. FALLA DE ORIGEN . ,. Act_Sec., ;;.. Inducción. ,. Campos. ;;.. Micro_Registro. ,. Pozos. ;;.. Rayos_Gamma_N. 
;... Agujeros. ;... Sónico_Porosidad. 
;... Accidentes. ;... Login_ Borrar. 
;... Entidad_Fed. ;... Login_Modif. 
;... Curva. 

t.el Microsoft Accru - (Rciutros Base de datos] l!!lr;lE'J 
jé!'J Archivo E.dicióa Y.er Insertar Herramientas Ventana 2 

fo ~ i.:.i; ,;;. -~;~¡-:;¿-¡:,;,-¡¡;;,:;; j'.;il!f,-:-¡~-:~:¡,-,:¡.-~ ·~. i. {J) .¡ 
.r::,·,r::- .~=-1 ·fi· ·l:JNyevo >: 1 RD ~ffü~rm 

!1-.Jj ,c~c.u-_ un.1. ta.b!J en v1m Dnrñ~, 
~ Crcll'una t.lbla uttlu:.:mdo el J.mtente 

~ Crc:u-una. ubl..i mtrodumndo datof 
O] Acctdentts 
[;IJ Act_Scc 

fil!) Amvos 

~ Agujeros 

B Campos 
[¡J Corri1as 

Cl Curva 

e;] Electrtca 

é1] Enuda.d_Pcl1 
lilJ Induccton 
El Login_Bornr 
CD Login_Modtf 
[[) M1cro_Rcgm:ro 
!!!!) Muntc1p1os 
[ij!J Pozos 
fil!] Rayos_Gamma_N '° Regiones 
!!] Sectores 
tiil Somco_Porosidad 
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Tabla Regiones: 

COLUMNA TIPO RESTRICCION 
cve_re ion Numérico - Entero NOT Null 
nom_re ión Texto 25 Null 

Tabla Activos: 

COLUMNA TIPO RESTRICCION DESCRIPCION 
cve_activo Numérico - Entero NOT Null Clave del Activo 
cve_reqion Numérico - Entero NOT Null Clave de la Reqión 
nom activo Texto (25) Null Nombre del Activo 

Tabla Sectores: 

COLUMNA TIPO RESTRICCION DESCRIPCION 
cve_activo Numérico - Entero NOT Null Clave del Activo 
cve_sector Numérico - Entero NOT Null Clave del Sector 
nom sector Texto (25) Null Nombre del Sector 

Tabla Act_Sec: 

COLUMNA TIPO RESTRICCION DESCRIPCION 
cve activo Numérico - Entero NOT Null Clave del Activo 
cve sector Numérico - Entero NOT Null Clave del Sector 

Tabla Campos: 

COLUMNA TIPO RESTRICCION DESCRIPCION 
cve activo Numérico - Enlero NOT Null Clave del Activo 
cve sector Numérico - Entero NOT Null Clave del Sector 
cve_campo Numérico - Entero NOT Null Clave del Campo 
nom campo Texto(25l Null Nombre del Campo 
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Tabla Pozos: 

COLUMNA TIPO RESTRJCCJON DESCRIPCION 
cve aclivo Numérico - Entero NOT Null Clave del Activo 
cve sector Numérico - Entero NOTNull Clave del Sector 
cve campo Numérico - Entero NOTNull Clave del Camoo 
cve_pozo Numérico - Entero NOTNull Clave del Pozo 
cve_aqujero Texto (1) NOT Null Clave del Agujero 
cve accidente Texto (1) NOTNull Clave del Accidente 
nom_pozo Texto (25) Null Nombre del Pozo 
cve reaion Numérico - Entero Null Clave de la Reqión 
cve municipio Numérico - Entero Null Clave del Municioio 
cve estado Numérico - Entero Null Clave de Ja Entidad Federativa 
no exoediente Numérico - Entero Null Número del Exoediente 
coordenadas_x Numérico - Entero Null Coordenadas X 
coordenadas_y Numérico - Entero Null Coordenadas Y 
elecavion kb Numérico - Entero Null Elevación Kelly Busshinq 
elevación mr Numérico - Entero Null Elevación Mesa rotaria 
elevación t Numérico - Entero Null Elevación T 

Tabla Agujeros: 

COLUMNA TIPO RESTRICCION DESCRIPCJON 
cve a u·ero Numérico - Entero NOT Null Clave del A u·ero 
nom_a u'ero Texto 25 Null Nombre del A u·ero 

Tabla Accidentes: 

COLUMNA TIPO RESTRICCION DESCRJPCJON 
cve_accidente Numérico - Entero NOT Null Clave del Accidente 
nom_accidente Texto 25 Null Nombre del Accidente 

Tabla Entidad_Fed: 

COLUMNA TIPO RESTRICCJON DESCRIPCION 
cve estado Numérico - Entero NOT Null Clave de la Entidad Federativa 
nom estado Texto 25 Null Nombre de la Entidad Federativa 
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Tabla Municipios: 

TIPO RESTRICCI DESCRIPCION 
Numérico - Entero NOT Null Clave del Munici io 
Texto 25 Null Nombre del Munici io 

Tabla Corridas: 

COLUMNA TIPO RESTRICCIÓN DESCRIPCION 
cve activo Numérico - Entero NOT Null Clave del Activo 
cve sector Numérico - Entero NOT Null Clave del Sector 
cve carneo Numérico - Entero NOT Null Clave del Camoo 
cve DOZO Numérico - Entero NOT Null Clave del Pozo 
cve agujero Textol1) NOT Null Clave del Agujero 
cve accidente Texto(1) NOT Null Clave del Accidente 
Corrida Numérico - Entero NOT Null Corrida (Intervalo) 
Fecha Fecha Null Fecha de la Corrida 
lectura_inicial Numérico - Doble Null Lectura inicial del oozo 
lectura final Numérico - Doble Null Lectura final del oozo 
mis reaistrados Numérico - Doble Null Numero de metros registrados 
profundidad schl Numérico - Doble Null Profundidad registrada por Schlumbeger 
produndidad_perf Numérico - Doble Null Profundidad del perforador 
produndidad_mr Numérico - Doble Null Profundidad Mesa Rotatoria (MRl 
tipo_lodo Texto (15) Null Tioo del lodo (eiem. Cálcico) 
densidad lodo Numérico - Doble Null Densidad del lodo 
resistividad lodo Numérico - Doble Null Resistividad del lodo 
tiemoo ooer Numérico - Doble Null Tiemoo de operación 
oersona reaistro •Texto 125\ Null Persona que realizó el registro 
persona_solicito Texto (25) Null Persona que solicitó el reqistro 
comentarios Texto (240) Null Comentarios a cerca de la corrida 

Tabla Eléctrico: 

COLUMNA TIPO RESTRICCION DESCRIPCION 
cve_activo Numérico - Entero NOT Null Clave del Activo 
cve_sector Numérico - Entero NOT Null Clave del Sector 
cve_campa Numérico - Entero NOT Null Clave del Camoo 
cve DOZO Numérico - Entero NOT Null Clave del Pozo 
cve aauiero Texto C1\ NOT Null Clave del Agujero 
cve_accidente Texto (1) NOT Null Clave del Accidente 
corrida Numérico - Entero NOT Null Corrida (Intervalo) 
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zapata schl Numérico • Doble Null Zapata Schlumberger 
zapata perf Numérico • Doble Null Zapata perforador 
res lodo_tem fondo Numérico· Doble Null Resistencia del lodo a temperatura fondo 
ph lodo Numérico • Doble Null PH del Lodo 
filtrado lodo Numérico· Doble Null Filtrado del lodo (tiemool 
temp. max Numérico· Doble Null Temoeratura máxima 
diam barrena Numérico • Doble Null Diámetro de la Barrena 
espac am Numérico· Doble Null Espaciamiento Normal Corta 
espac a Numérico· Doble Null Espaciamiento Normal Larga 
Esoac ao Numérico • Doble Null Espaciamiento Lateral 
no eauioo Numérico· Doble Null Eauipo de reciistro 

Tabla Inducción: 

COLUMNA TIPO RESTRICCI DESCRIPCION 
ÓN 

cve activo Numérico· Entero NOT Null Clave del Activo 
cve sector Numérico • Entero NOT Null Clave del Sector 
cve camoo Numérico· Entero NOT Null Clave del Campo 
cve POZO Numérico· Entero NOT Null Clave del Pozo 
cve agujero Textol1} NOT Null Clave del Aguiero 
cve accidente Texto (1) NOT Null Clave del Accidente 
corrida Numérico • Entero NOT Null Corrida (Intervalo) 
zapata_schl Numérico· Doble Null Zapata Schlumberqer 
zapata oerf Numérico· Doble Null Zapata perforador 
res lodo tem fondo Numérico • Doble Null Resistencia del Jodo a temoeratura fondo 
oh lodo Numérico· Doble Null PH del Lodo 
filtrado lodo Numérico· Doble Null Filtrado del lodo ltiempol 
rmUem_fondo Numérico· Doble Null Resistencia lodo area lavada a temperatura 

fondo 
rmc tem fondo Numérico· Doble Null Resistencia lodo área cake 
diam_barrena Numérico· Doble Null Diámetro barrena 
tipo_sonda Texto (15) Null Tipo de sonda 
esapc_normal Numérico· Doble Null Espaciamiento normal corta 
no equipo Numérico· Doble Null Eauioo de reaistro 

Tabla Micro_Registro: 

COLUMNA TIPO RESTRICCION DESCRIPCI N 
cve activo Numérico· Entero NOT Null Clave del Activo 
cve sector Numérico· Entero NOT Null Clave del Sector 
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cve campo Numérico - Entero NOT Null Clave del Carneo 
cve_pozo Numérico - Entero NOT Null Clave del Pozo 
cve_aquiero Texto (1) NOT Null Clave del Agujero 
cve_accidente Texto (1) NOT Null Clave del Accidente 
corrida Numérico - Entero NOT Null Corrida (Intervalo) 
res lodo tem fondo Numérico - Doble Null Resistencia del lodo a temceratura fondo 
ph lodo Numérico - Doble Null PH del Lodo 
filtrado lodo Numérico - Doble Null Filtrado del Lodo (tiemcol 
rmUem_fondo Numérico - Doble Null Resistencia lodo área lavada a temperatura 

fondo 
rmc tem fondo Numérico - Doble Null Resistencia lodo área cake 
rm_limite Numérico - Doble Null Registro limite resistencia del lodo 
rm_prof Numérico - Doble Null Regislro profundidad resistencia del lodo 
diam_barrena Numérico - Doble Null Diámetro barrena 
tipo_banda Texto (15) Null Tipo de banda 
tipo catín Texto (15) Null Tipo de patín 
no eauico Numérico - Entero Null Eauioo de reqistro 

Tabla Rayos_Gamma_N: 

COLUMNA TIPO RESTRICCION DESCRIPCION 
cve_activo Numérico· Entero NOT Null Clave del Activo 
cve sector Numérico - Entero NOT Null Clave del Sector 
cve_campo Numérico - Entero NOT Null Clave del Campo 
cve_pozo Numérico - Entero NOT Null Clave del Pozo 
cve_aquiero Texto (1J NOT Null Clave del A!:iuiero 
cve accidente Texto (1) NOT Null Clave del Accidente 
corrida Numérico - Entero NOT Null Corrida (Intervalo) 
temo max Numérico - Doble Null Temoeratura máxima 
Pare barita lodo Numérico - Doble Null Porcentaje de barita 
diametro Numérico - Doble Null Diámetro de herramienta 
peso Numérico - Doble Null Peso herramienta 
tub revest Numérico - Doble Null Diámetro de tubería de revestimiento 
aauiero abierto Numérico - Doble Null Diámetro de aauiero abierto 
nivel fluido Numérico - Doble Null Nivel de fluido 
vel regist Numérico - Doble Null Velocidad de reaistro 
sensibilidad ro Numérico - Doble Null Sensibilidad ravos aamma 
sensibilidad n Numérico - Doble Null Sensibilidad neutrón 
cte tiempo Numérico - Doble Null Constante de tiempo 
Diam sonda Numérico - Doble Null Diámetro de sonda 
Tipo sonda Texto 12401 Null Tioo de sonda 

115 



APÉNDICE '· 

1 no equipo 1 Numérico - Entero 1 Null l Equipo de registro 

Tabla Sonico_Porosidad: 

COLUMNA TIPO RESTRICCION DESCRIPCION 
cve_activo Numérico - Entero NOT Null Clave del Activo 
cve sector Numérico - Entero NOT Null Clave del Sector 
cve camoo Numérico - Entero NOT Null Clave del Camoo 
cve POZO Numérico - Entero NOT Null Clave del Pozo 
cve aauiero Texto(1\ NOT Null Clave del Aauiero 
cve accidente Texto (1) NOT Null Clave del Accidente 
corrida Numérico - Entero NOT Null Corrida (Intervalo) 
zaoata_schl Numérico - Entero Null Zapata Schlumberger 
zaoata oerf Numérico - Entero Null Zaoata perforador 
res lodo tem fondo Numérico - Doble Null Resistencia lodo temoeratura de fondo 
oh lodo Numérico - Doble Null PH del lodo 
filtrado lodo Numérico - Doble Null Filtrado del Lodo (tiempo) 
rmf_tem_fondo Numérico - Doble Null Resistencia lodo área lavada temperatura de 

fondo 
rmc tem fondo Numérico - Doble Null Resistencia lodo área cake 
temp_max Numérico - Doble Null Temperatura máxima 
diam_barrena Numérico - Doble Null Diámetro de barrena 
diam_tubo Numérico - Doble Null Diámetro de tubo 
vio n Numérico - Doble Null 
vio n Numérico - Doble Null 
no eauioo Numérico - Entero Null Equipo de registro 

Tabla Curva: 

COLUMNA TIPO RESTRICCION DESCRIPCION 
cve activo Numérico - Entero NOT Null Clave del Activo 
cve sector Numérico - Entero NOT Null Clave del Sector 
cve_campo Numérico - Enlero NOT Null Clave del Campo 
cve_pozo Numérico - Entero NOT Null Clave del Pozo 
cve_aauiero Texto (1) NOT Null Clave del Aauiero 
cve accidente Textol1l NOT Null Clave del Accidente 
PROF Numérico - Doble Null Profundidad 
PHIN Numérico - Doble Null Porosidad neutrón 
RHOB Numérico - Doble Null Densidad de la infonmación 
DT Numérico - Doble Null Tiempo de tránsito 
LLD Numérico - Doble Null Resistividad profunda 
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LLS Numérico - Doble Null Resistividad Somera 
RG Numérico - Doble Null Ra os Gamma 
MSFL Numérico - Doble Null Microresistividad 
CAL Numérico - Doble Null Calibrador 

Tabal Login_Modif: 

DESCRIPCION 
Nombre del usuario 
Password del usuario 

Tabla Login_Borrar: 

RESTRICCION DESCRIPCION 
NOTNull Nombre del usuario 
NOT Null Password del usuario 

SEGUNDA PARTE: CÓDIGOS DE LAS PÁGINAS WEB. 

En esta parte es donde se incluye el código de las páginas que se hicieron para la interfaz Web, los 
distintos módulos del sistema. Para recordar se mencionan de nuevo los módulos por los cuales está 
compuesto el sistema: 

,. Presentación del Menú principal. 
;;.. Consultas. 
;;.. Alta de Registros. 
;;.. Modificaciones. 
;;.. Borrado de Registros. 

El código de la página que se hizo para el módulo de Consultas es el siguiente: 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Registros Geof&iacute;sicos ***Consultas<frlTLE> 
</HEAD> 

<BODY BGCOLOR='#COCOCO" BACKGROUND='IMG/0208.gir LINK='#000066' VLINK="#400080" 
ALINK="#FFOOOO'> 
<FONT SIZE="6' FACE="lmpact• COLOR='#OOOOOO'><CENTER> 
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CONSUL TAS</font><br><br> 
<IMG SRC="IMG/barani02.gir WIDTH="300" HEIGHT="20"><1MG SRC="IMG/barani02.gir WIDTH="300" 
HEIGHT="20"> 
</CENTER> 
<BR><BR><BR> 

<!- #INCLUDE File="ADOVBS.inc" -> 

<% 
' Declaramos el objeto de conexión a la base de datos global. 

SET ConexionBD = Server.CreateObject('ADOdb.Connection') 
ConexionBD.Open 'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:linetpub\wwwrootlregistros.mdb; 
Persist Security lnfo=False' 
'También se abre el recordset. 
SET rs=Server.CreateObject ("ADODB.RecordSet") 
rs.Open "Corridas", ConexionBD, adOpenStatic, adCmdTable 

'Aquí se indica que se abre específicamente esta tabla llamada Corrida con otros parámetros mas. 
%> 
<!-- Mostrara este formulario para que se llenen los datos -> 
<CENTER> 
<H3>Seleccíone los datos por los que desee buscar:</H3><BR> 
<TABLE BORDER="2" WIDTH="65%"> 
<FORM METHOD="POST" ACTION="ResulConsul.asp"> 
<TR> 
<TD>Activo:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SELECT NAME='cve_activo" SIZE="1"> 
<% 'Ahora lo que indica aqul es que se le asigne al recordset el campo de clave de activo de la tabla 
corrida ejecutándose de la misma conexión abierta con la Base de Datos. 

SET rs=ConexionBD.Execute('SELECT cve_activo, nom_activo FROM activos")%> 
<OPTION VALUE selected>Escoge uno</OPTION> 
<% 
'Hacer lo siguiente mientras el recordset no llegue al final de los datos. 
WHILE NOT rs.eofo/o> 
<!- Lo que viene aqul abajo es lo que hace que los datos del campo cve_activo de la Tabla de Corrida se 
metan en el combo --> 
<OPTION VALUE="<%=rs("cve_activo")%>"><%=rs("nom_activo")%></OPTION> 

<% 
'Aqul indica que el recordset se mueve al siguiente dato después recorrer el primero y asl 
consecutivamente. 
rs.MoveNext 
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'WEND indica que pregunta si es el fin de datos como dice arriba en el WHILE, y mientras siga siendo 
cierto el rs.eof pues sigue recorriendo datos. 
WEND 
o/o><fTD> 

<TD>Sector:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SELECT NAME="cve_sector" SIZE="1"> 
<%SET rs=ConexionBD.Execute("SELECT cve_sector, nom_sector FROM sectores")%> 
<OPTION VALUE selected>Escoge uno</OPTION> 
<% 'También se puede de otra forma en lugar de solo poner WHILE NOT y abajo WEND para preguntar 
pues se pone otra pareja que es Do WHILE NOT y abajo despues de rs.MoveNext se pone Loop para que 
haga el ciclo de Do WHILE hasta que la condición sea falsa, es decir, que el recordset llegue a final de los 
datos. 
Do WHILE NOT rs.eof%> 

<OPTION VALUE="<%=rs("cve_sector")%>"><%=rs("nom_sector")%></OPTION> 
<% 
rs.MoveNext 
Loop 
%><fTD></TR> 

<TR> 
<TD>Campo:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SELECT NAME="cve_campo" SIZE="1"> 
<%SET rs=ConexionBD.Execute("SELECT cve_campo, nom_campo FROM campos")%> 
<OPTION VALUE selected>Escoge uno</OPTION> 
<%WHILE NOT rs.eof%> 
<OPTION VALUE="<%=rs("cve_campo")%>'><%=rs("nom_campo")%></OPTION> 
<% 
rs.MoveNext 
WEND 
%><fTD> 

<TD>Pozo:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SELECT NAME="cve_pozo' SIZE="1'> 
<%SET rs=ConexionBD.Execute("SELECT cve_pozo FROM pozos")%> 
<OPTION VALUE SELECTED>Escoge uno</OPTION> 
<%WHILE NOT rs.eof%> 
<OPTION VALUE="<%=rs("cve_pozo")%>'><%=rs("cve_pozo")%></OPTION> 
<% 
rs.MoveNext 
WEND 
%></TD></TR> 

<TR> 
<TD>Corrida:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<SELECT NAME='corridas" SIZE='1'> 
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<%SET rs=ConexionBD.Execute("SELECT corrida FROM Corridas')%> 
<OPTION VALUE SELECTED>Escoge uno</OPTION> 
<%WHILE NOT rs.eof%> 
<OPTION VALUE='<%=rs('corrida')%>'><%=rs('corrida')%></OPTION> 
<% 
rs.Movenext 
WEND 
%></TO> 

<TD>Fecha:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<%SET rs=ConexionBD.Execute("SELECT fecha FROM Corridas')%> 
<INPUT VALUE='DD/MM/AA" NAME="fecha' SIZE='10'></0PTION> 
<%WHILE NOT rs.eof%> 
<% 
rs.Movenext 
WEND 
%></TO> 

</TR><fí ABLE><BR><BR> 

<INPUT TYPE='submit' VALUE='Buscar'> 
<INPUT TYPE="reset' VALUE='Borrar"> 
</FORM> 
</CENTER> 

<% 

APENDICE l • 

'Y aqul lo que hago es cerrar la conexión con el RecordSet y con la Base de Datos que abrí al principio 
globalmente. 
rs.close 
ConexionBD.close %> 
<A HREF='MenuPrin.asp'> 
<IMG SRC="IMG/Regresa.gif' WIDTH="SO' HEIGHT="41' BORDER="O' ALT="Regresa al Menú 
Principal"></A> 
</BODY> 
</HTML> 

El código correspondiente a la página para restricción de usuarios y utilizar un password para entrar a las 
páginas restringidas es: 

<%1F request.FORM("usuario')='" THEN%> 
<FONT SIZE="6' FACE="lmpact' COLOR='#OOOOOO"><CENTER> 
USUARIOS AUTORIZADOS PARA ELIMINAR REGISTROS</FONT><BR><BR> 
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<IMG SRC="IMG/barani02.gir WIDTH="300" HEJGHT="20"><1MG SRC="IMG/barani02.gir WIDTH="300' 
HEIGHT="20'> 
</CENTER> 
<BR><BR><BR> 

<FORM METHOD=POST ACTJON='Pass2.asp'> 
<P>&nbsp;</P> 
<P ALIGN="CENTER" ><%=request.querystring("msg')%></P> 
<DIV ALIGN="CENTER"> . . . .. ..· . 

<CENTER> ·.. ··. :;•:. ; •. . .. · 
<TABLE BORDER="1" WJDTH="SOo/o", BGCOLOR="#F2F2F2'> 

<TR> <TD WIDTH;;'.100%;btL~~±~ir2",BGCOLOR='#OOOOFF"> 
<P ALIGN;."CENTER'>.<FONT SIZE="3" COLOR="#FFFFFF'>Jnserta tu clave</FONT></TD> 

~~:: . . .· ... : i;i;:s:J~4·t~'~~;:(·?' 
<TD WJDTH:i:'50%">USUARIO</TD> 

·· ·· ·.o : • ·<ro WIDTH;;º50%"><JNPUT TYPE="TEXT" NAME="usuario" SJZE="20"></TD> 
. ·:·• .. <</TTRR>>.•.:.·,··••.<~_t,·.::dX' ·;~·,::: •.. · 

<: ·.",.{;'.>-
• · •··. ><ro w10TH;;•so%">PASSWORD</TD> 

<°;: </TR: <TDWIDTH=~50%"><1NPUT TYPE="password' NAME="password' SIZE='20"></TD> 

··•····•.<TR>'. ..•. · •... ', 
·· <I::: En el renglon que sigue se refiere al boten que envia la informacion -> 

. <TD WIDTH="100%" COLSPAN="2'> 
<P ALIGN="CENTER'><INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Enviar" NAME='B1'></P><JTD> 

</TR> 
<ITABLE> 
</CENTER> 
</DIV> 
</FORM> 

<%ELSE 
'Eliminamos las posibles comillas de la entrada para evitar Ja introducción de sentencias SOL. 
usuario=replace(request.FORM('usuario'),"","") 
password=replace(request.FORM('password'),"',"') 

SET conex = Server.CreateObject("ADODB.connection") 
conex.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ='& Server.MapPath ('Registros.mdb')) 
SET recordset=CreateObject("ADODB.recordset") 
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sqltxt = "SELECT • FROM Login_Borrar WHERE usuario='"& usuario&"' AND password= "'& password &" 

'response.write sqltxt 
recordset.open sqltxt, conex 

IF NOT recordset.eof THEN 

'Nos ha devuelto un registro, ahora validará si es valido o no, con ello evitamos el ataque de sentencias de roL . . 
IF recordset("usuario")=usuario AND récordset("password")=password THEN 

' ' ' 

'Si el usuario esta incluido en la base de datos y el passivord coincide entonces ... 
session("autorizacion')=1 
response.redirect "Borrado.asp" 

END IF 
ELSE 
session("autorizacion')=-1 
ENDIF 

recordset.close 
SET recordset=nothing 
conex.close 
SET conex=nothlng 

IF session('autorizacion')=-1 OR session("autorizacion')=" THEN 
'no hemos encontrado el registro. 
'eso indica que el usuario y/o el password son erroneos. 

response.redirect 'pass2.asp?msg=<FONT 
SIZE=4><B>Usuario%20o%20Password%201ncorrecto</B></FONT>' 

END IF 
ENDIF%> 

<!- Esíe código se pone antes de las etiquetas de HTML porque el objeto response.redirect que vienen 
dos abajo pues no jalan si no van antes de que cargue la página-> 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Registros Geof&iacute;sicos ***Usuarios Autorizadoss</TITLE></HEAD> 
<BODY BGCOLOR='#COCOCO' BACKGROUND='IMG/0208.gir LINK='#000066' VLINK='#400080' 
ALINK="#FFOOOO'> 
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<A HREF="MenuPrin.asp"> 
<IMG SRC='IMG/Regresa.gif WIDTH="50' HEIGHT='41' BORDER="O" AL T="Regresa al Menú 
Principal'></ A> 

</BODY> 
</HTML> 

El código que sigue es el que se ocupa para la pantalla para dar de alta registros de Pozos, que es muy 
similar a la de Corridas, solo cambian los datos a capturar, pero funcionan de la misma manera: 

<%@ LANGUAGE='VBScript" %> 
<% 
' Declaramos el objeto de conexión a la base de datos 
SET ConexionBD = Server.CreateObject("ADOdb.Connection") 
ConexionBD.Open 'Provider=MicrosoftJetOLEDB.4.0;Data Source=c:linetpublwwwroot\registros.mdb; 
Persist Security lnfo=False" 
%> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Registros Geoflsicos'"Alta de Pozos</TITLE> 

</HEAD> 
<!- #INCLUDE File='ADOVBS.inc" -> 

<BODY BGCOLOR='#COCOCO' BACKGROUND="IMG/0208.gif LINK="#000066" VLINK="#400080" 
ALINK='#FFOOOO"> . ' 
<FONT SIZE="6' FACE='lmpact' COLOR='#OOOOOO'><CENTER>. . • 
ALTA DE POZOS</font><br><br> . ,.. · .· ·.' -• . . ' .. · . 
<IMG SRC="IMG/barani02.gif' WIDTH="300" HEIGHT="20'><1MG SRC='IMG/barani02.gif WIDTH;,'300" 
HEIGHT="20'> . . . . 
</CENTER> 
<BR><BR><BR> 

<SCRIPT LANGUAGE = VBSCRIPT> 
'<!-

SUB RefreshPage (nivel) 
frmRefresh.cve_region.VALUE = combazo.cve_region.VALUE 
· frmRefresh.cve_activo.VALUE = combazo.cve_activo.VALUE 

frmRefresh.cve_sector.VALUE = combazo.cve_sector.VALUE 
frmRefresh.cve_campo.VALUE = combazo.cve_campo.VALUE 

frmRefresh.cve_estado.VALUE = combazo.cve_estado.VALUE 
frmRefresh.cve_municipio.VALUE = combazo.cve_municipio.VALUE 

SELECT case nivel 
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case 1 
'Cambió la región. 

'frmRefresh.cve_activo.VALUE ='" 
'frmRefresh.cve_sector.VALUE ="' 
'frmRefresh.cve_campo.VALUE = "" 

case 2 
'Cambió el activo. 
'frmRefresh.cve_sector.VALUE ="" 
'frmRefresh.cve_campo.VALUE = "" 

case 3 
'Cambió el sector. 
'frmRefresh.cve_campo.VALUE ="' 

case 4 
'Cambió el campo. 

case 5 
'Cambió la entidad federativa. 
'frmRefresh.cve_municipio.VALUE ='" 

END SELECT 
frmRefresh.cve_pozo.VALUE = combazo.cve_pozo.VALUE 
frmRefresh.cve_agujero.VALUE = combazo.cve_agujero.VALUE 
frmRefresh.cve_accidente.VALUE = combazo.cve_accidente.VALUE 
frmRefresh.no_expediente.VALUE = combazo.no_expediente.VALUE 
frmRefresh.coordenadas_x.VALUE = combazo.coordenadas_x.VALUE 
frmRefresh.coordenadas_y.V ALUE = combazo.coordenadas_y. VALUE 
frmRefresh.elevacion_kb.VALUE = combazo.elevacion_kb.VALUE 
trmRefresh.elevacion_mr. VALUE = combazo.elevacion_mr. VALUE 
trmRefresh.elevacion_t.VALUE = combazo.elevacion_t.VALUE 
trmRefresh.submit 

END SUB 

SUB validar 
IF AgregaP.cve_activo.VALUE="" THEN 

msgbox "Pon todos los datos, asl no trabajo, a medias." 
ENDIF 

END SUB 
'-> 
</SCRIPT> 

<% 
SET re = Server.CreateObject("VBScript.RegExp") 

re.Pattern = "[0-9]" 
re.Global = true 

APENDICE lll. 
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IF REQUEST.FORM ("cve_pozo") <> "" ANO REQUEST.FORM ("cve_agujero") <> "" ANO 
REQUEST.FORM ("cve_accidente") <>"" THEN 

Dim MiCampo 

MiCampo = Request.FORM ("cve_campo") 
IF MiCampo="" THEN 

MiCampo="O" 
END IF 

SET rs=Server.Createobject ("ADODB.RecordSet") 
SET rs=ConexionBD.execute("SELECT str(cve_pozo)&cve_agujero&cve_accidente as pozo FROM 

pozos WHERE cve_campo="& MiCampo & • ANO cve_pozo=" & Request.FORM ("cve_pozo") & • ANO 
cve_agujero='" & Request.FORM ("cve_agujero")& "' ANO cve_accidente='" & Request.FORM 
("cve_accidente") & "'") 

IF rs.eof THEN 
rs.close 
rs.Open "pozos", ConexionBD,adOpenStatic,adCmdTable 

rs.AddNew 

rs ("cve_region")= CLng (Request.FORM ("cve_region")) 
rs ("cve_activo")= CLng (Request.FORM ("cve_aclivo")) 
rs ("cve_sector")= CLng (Request.FORM ("cve_sector")) 
rs ("cve_campo")= CLng (MiCampo) 
rs ("cve_pozo")= CLng (Request.FORM ("cve_pozo")) 
rs ("cve_agujero")= Request.FORM ("cve_agujero") 
rs ("cve_accidente")= Request.FORM ("cve_accidente") 
rs ("cve_municipio")= CLng (Request.FORM ("cve_municipio")) 
rs ("cve_estado")= CLng(Request.FORM ("cve_estado")) 
rs ("no_expediente")= CLng("O" & Request.FORM ("no_expediente")) 
rs ("coordenadas_x")= CLng("O" & Request.FORM ("coordenadas_x")) 
rs ("coordenadas_y")= CLng("O" & Request.FORM ("coordenadas_y")) 
rs ("elevacion_kb")= CLng("O" & Request.FORM ("elevacion_kb")) 
rs ("elevacion_mr")= CLng("O" & Request.FORM ("elevacion_mr")) 
rs ("elevacion_t")= CLng("O" & Request.FORM ("elevacion_t")) 

rs ("consec")=O 

rs.update 

Response.Write "<CENTER>" & "<H3>" & "Los Datos ya fueron insertados en la Base de Datos" & 
"</H3>" & "</CENTER>" 

ELSE 
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Response.Write '<CENTER>' & '<H3>' & "Los Datos ya existen en la Base de Datos" & "</H3>" & 
"</CENTER>" 
END IF 

rs.close 
ConexionBD.close 

ELSE %> 
<FORM NAME="combazo' METHOD="post' ACTION="altapozo.asp" > 

<TABLE BORDER="O" WIDTH="30%"> 
<%SET rs = ConexionBD.Execute('SELECT cve_region,nom_region FROM regiones") 
IF NOT rs.eof THEN 

IF Request('cve_region') = "" THEN 
Primary = rs("cve_region') 

ELSE 
Primary = clng(Request("cve_region")) 

END IF%> 
<TO WIDTH='16o/o'>Region:</TD> 
4~ . . 
<SELECT NAME="cve_region' SIZE="1' WIDTH='100" onChange='RefreshPage(1)"> 

<% . 
WHILE NOT rs.EOF 
llD = clng(rs("cve_region'))o/o> 
<OPTION VALUE='<o/o=llD%>' <o/olF Primary = llD THEN Response.Write ' SELECTED"o/o» 

<%=rs("nom_reglon')o/o> </OPTION> 
<% 

%> 

rs.MoveNext 
WEND 
rs.Close 

</SELECT> </TO> 
</TABLE> 

<% . . .' '' ·, ' 
SET rs = ConexionBD.Execute(~SELECT cve_activo,nom_activo FROM activos WHERE cve_region='& 

Primary)%> • _, .··· .. ·.· ·.·· · · 
<BR>. ..·, ., ' · 
<TABLE BORDÉR="O; WIDTH="30%'> 

<TO WIDTH='.16%".>Activci:</TD> 
<% 

IF rs.eof THEN%> 
<TD> <INPUT TYPE=hidden NAME="cve_activo'> </TD> 

'<% 
ELSE 

IF Request("cve_activo") = ""THEN 
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<TD> 

APrimary = rs("cve_activo') 
ELSE 
APrimary = clng(Request('cve_activo')) 

END IF%> 

AP,NDICE '· 

<SELECT NAME="cve_activo" SIZE="1" WIDTH='100" onChange="RefreshPage(2)"> 
<% 

WHILE NOT rs.EOF 
llD = clng(rs('cve_activo"))%> ... .. . .. . . 
<OPTION VALUE='<o/o=llDo/o>' <o/olF APrimary =: llD THEN Response.Write ' SELECTED"o/o» 

<o/o=rs("nom_activo")o/o> </OPTION> 
<% rs.MoveNext 

<% 

WENDo/o> 
</SELECT> 

</TD> 
<% 

rs.Close 
END IFo/o> 

</TABLE> 

SET rs = ConexionBD.Execute("SELECT cve_sector,nom_sector · FROM sectores WHERE 
cve_activo="& APrimary) %> 

<BR> 
<TABLE BORDER='O' WIDTH="30%'> 
<TD WIDTH="16%'>Sector.</TD> 

<o/o IF rs.eof THENo/o> 
<TD> <INPUT NAME="cve_sector" VALUE=O> </TD> 

<o/o SPrimary =O 
ELSE 

IF Request("cve_sector') = "THEN 
SPrimary = rs("cve_sector") 
ELSE 

SPrimary = clng(Request("cve_sector')) 
END IFo/o> 

<TD> 

<o/o 
<SELECT NAME="cve_sector" SIZE="1" WIDTH='100" onChange='RefreshPage(3)'> 

WHILE NOT rs.EOF 
llD = clng(rs("cve_sector"))o/o> 
<OPTION VALUE='<o/o=llDo/o>" <o/olF SPrimary = llD THEN Response.Write ' SELECTED'o/o» 

<o/o=rs('nom_sector")o/o> </OPTION> 
<% 

rs.MoveNext 
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WEND%> 

</SELECT> 
</TD> 

<% 
rs.Close 

END IF%> 
</TABLE> 

<% 

APÉNDICE ._. 

SET rs = ConexionBD.Execute('SELECT cve_campo,nom_campo FROM campos WHERE cve_activo=" 
& APrimary & "AND cve_sector=" & SPrimary) 
%> 

<BR> 
<TABLE BORDER='O' WIDTH='30%'> 
<TD WIDTH='16%'>Campo:</TD> 

<% IF rs.eof THEN%> 
<TD> <INPUT TYPE=HIDDEN NAME="cve_campo"> </TO> 

<% 
ELSE 

IF Request("cve_campo") = "" THEN 
Primary = rs('cve_campo") ' 

ELSE 
Primary = clng(Request('cve:_campo")) 

END IF%>- . 
<TD> 

<SELEC! NAME3cve_campo" SIZE="1' WIDTH='100" onChange='RefreshPage(4)'> 
<% 

WHILE NOT rs.EOF 
110 = clng(rs("cve_é:ampo"))%> 

. <OPTION VALUE='<%=110%>" <%1F Primary =, 110 THEN Response.Write ' SELECTED"%» 
<%=rs("nom_campo")%> </OPTION> 
<% 

rs.MoveNext 
WEND . 
rs.Close 

%> 
</SELECT> 

</TD> 
<% END IF%> 

</TABLE> 
<% 'ConexionBD.close 

'SET RS.ActiveConnection = nothing 
'SET RS = nothing %> 
<BR> 
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<TABLE BORDER='1" ALIGN="CENTER"> 
<TR> 

<fTR> 
<TR> 

<TH>Pozo<fTH> 
<TH>Agujero<fTH> 
<TH>Accidente<fTH> 
<TH>Enlidad Federativa<fTH> 
<TH>Municipio<fTH> 

<TD ALIGN='CENTER"><INPUT WIDTH="1" NAME="cve_pozo"> <fTD> 
<%SET rs = ConexionBD.Execute("SELECT cve_agujero FROM agujeros")%> 
<TD ALIGN="CENTER"><SELECT NAME="cve_agujero" SIZE="1" WIDTH="100"> 

<%WHILE NOT rs.EOF%> 
<OPTION VALUE="<%=rs("cve_agujero")%>" > <%=rs("cve_agujero')%> </OPTION> 
<%rs.movenext 
WEND%> 

</SELECT> <fTD> 
<%rs.close 
SET rs = ConexionBD.Execute("SELECT cve_accidente FROM accidentes')%> 
<TD ALIGN="CENTER'><SELECT NAME="cve_accidente" SIZE="1" WIDTH="100"> 

<%WHILE NOT rs.EOF%> 
<OPTION VALUE="<%=rs("cve_accidente")%>" > <%=rs("cve_accidente")%> 

</OPTION> 
<%rs.movenext 
WEND%> 

</SELECT> <fTD> 
<%rs.close 
SET rs = ConexionBD.Execute("SELECT cve_estado,nom_estado FROM ent_feds") 

IF NOT rs.eof THEN 
IF Request("cve_estado") = ""THEN 
Primary = rs("cve_estado") 

ELSE 
Primary = clng(Request("cve~estado")) 

END IF%> . . · ... · · 
<TD ALIGN="CENTER">'~SELÉCT; NAME:"cve_estado" SIZE="1' WIDTH="100" 

onChange="RefreshPage(5)"> 
<% 

WHILE NOT rs.EOF 
110 = clng(rs("cve_estado"))%> 
<OPTION VALUE="<%=11D%>" <%1F Primary = llD THEN Response.Write " SELECTED"%» 

<%=rs("nom_estado")%> </OPTION> 
<o/ors.movenext 

WEND%> 
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</SELECT> </TO> 
<%ENO IF 

rs.close 
SET rs = ConexionBD.Execute("SELECT cve_munlcipio,nom_municlpio FROM municipios 

WHERE cve_estado=' & Primary)%> 
<TO ALIGN="CENTER"><SELECT NAME="cve_municipio" SIZE="1" WIDTH='100"> 

<%WHILE NOT rs.EOF%> 
<OPTION VALUE='<%=rs('cve_munlcipio')%>' > <%=rs('nom_municipio")%> 

</OPTION> 
<%rs.movenext 
WENO%> 

</SELECT> <fTD> 
<%rs.close%> 

<fTR> 
<TR> 

<fTR> 
<TR> 

<TH>No. Expediente</TH> 
<TH>Coordenadas X</TH> 
<TH>Coordenadas Y </TH> 
<TH>Elevaclón KB<fTH> 
<TH>Elevación Mesa R.</TH> 

<TO ALIGN='CENTER"> <INPUT WIDTH="1' NAME="no_expediente"> <fTD> 
<TO ALIGN="CENTER'><INPUT WIDTH="1' NAME='coordenadas x'> </TO> 
<TO ALIGN="CENTER'> <INPUT WIDTH='1' NAME="coordenada5=_y•> <fTD> 
<TO ALIGN="CENTER"> <INPUT WIDTH="1" NAME="elevacion_kb'> </TO> 
<TO ALIGN="CENTER'> <INPUT WIDTH="1' NAME="elevacion_mr"> </TO> 

</TR> 

<TR> 
<TH>Elevación Terreno</TH> 

<fTR> 

<TR> 
<TO ALIGN="CENTER'> <INPUT WIDTH="1' NAME="elevaclon_t'> </TO> 

<fTR> 

</TABLE> 
<TABLE BOROER="O" WIDTH="25%"> 
<TR> 
<TO WIOTH='16%"><1NPUT TYPE="submit' VALUE="Guardar" NAME="Pagina"></TO> 
<TO WIOTH="84%"><1NPUT TYPE='reset" VALUE="Borrar" NAME="B2"></TD> 

</TR> 
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<fTABLE> 
<% 

ELSE 

APÉNDICE _l. 

Response.Write "<CENTER>" & "<H3>" & 'No existen datos." & "</H3>' & "</CENTER>" 
END IF %> 

<%ENDIF%> 
</FORM> 
<FORM NAME=frmRefresh action="altapozo.asp' method=POST> 
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="cve_region"> 
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="cve_activo'> 
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="cve_sector"> 
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="cve_campo"> 
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME='cve_pozo"> 
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="cve_agujero"> 
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="cve_accidente"> 
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="cve_municipio"> 
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="cve_estado"> 
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="no_expediente"> 
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="coordenadas_x"> 
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME='coordenadas_y"> 
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="elevacion_kb"> 
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="elevacion_mr"> 
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME="elevacion_t"> 
</FORM> 

<A HREF="MenuAltas.asp"> 
<IMG SRC="IMG/Regresa.gif' WIDTH="50" HEIGHT="41" BORDER="O" ALT="Regresa al Menú de 
Altas"></A> 

</BODY> 
</HTML> 

El siguiente código que se presenta es el correspondiente a la página para Modificaciones de Registros: 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Registros Geof&iacute;sicos"'Modificaciones<fTITLE> 
</HEAD> 

<BODY BGCOLOR="#COCOCO" BACKGROUND="IMG/0208.gif' LINK="#000066' VLINK="#400080" 
ALINK="#FFOOOO"> 
<FONT SIZE ="6" FACE ="lmpact" COLOR="#OOOOOO"><CENTER> 
MODIFICACIONES</FONT><BR><BR> 
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</CENTER> 
<BR><BR><BR> 

<!-- #INCLUDE File="ADOVBS.inc' -> 

<%1F (Request.FORM <> '") THEN 
'Aqul lo que se hace es hacer la conexion con la Base de Datos. 
SET ConexionBD = Server.CreateObject('ADODB.Connectlon') 
ConexionBD.Open "Registros" 
'T ambien se abre el record set 
SET rs=Server.CreateObject ("ADODB.RecordSet") 
rs.Open "Corrida", ConexionBD, adOpenStatic, adCmdTable 

'----------------------------
'En este apartado se hace un filtrado de los registros según lo desee el usuarios. 
IF (Request.FORM ('clave") <> '") THEN 

Filtro="cve_activo='& Request.FORM ('clave') 
rs.Filter=Filtro 
FOR EACH parametro IN rs.Flelds 
IF parametro.NAME="cve_activo' THEN 
rs ("cve_activo")=CLng (Request.FORM("cve_activo')) 
ELSE 
rs (parametro.NAME)=Request.FORM (parametro.NAME) 
END IF 
NEXT 
'Se actualizan los registros después de haber sido modificados. 
rs.Update · . 
Response.Write "<H3> Registro Modificado Exitosamente</H3>' 

' ------

APÉNDICE'· 

'Este siguiente código es para mostrar y poder asl modificar los registros que coincidan con las 
características que mencionó el usuario. 
ELSE 
poner_AND=False 
Filtro='" 
FOR EACH parametro IN Request.FORM 
IF Request.FORM (parametro) <> "AND parametro <>'PAGINA" THEN 

IF poner_AND THEN 
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Filtro=Filtro & 'ANO" & parametro & "=' 
Filtro=Filtro & Request.FORM (parametro) & "' 
ELSE 
Filtro=Filtro & parametro & '=' 
Filtro=Filtro & Request.FORM (parametro) & "' 
poner_AND =True 
END IF 
END IF 
NEXT 
'Aquí se filtran los registros. 
Filtro=LCase (Filtro) 
rs.Filter=Filtro 

'-----·---------·------·---
IF rs.Eof THEN 
Response.Write "<H3>No existe ningún registro que coincida con las caracterlsticas que usted 
especificó</H3>" 

ELSE 

'Aqul se hace que se muestren los resultados en fonma de tabla y con un botón al .lado para decidir cuales 
registros se quieren modificar. · · 

Response.Write '<TABLE BORDER=1><TR>" 
FOR EACH parametro IN rs.Fields 
Response.Write "<TH>" & parametro.NAME 

NEXT 
Response.Write '<TH> Modificar'' 
DO WHILE NOT rs.Eof 
Response.Write "<TR>' 
Response.Write "<FORM ACTION=Modif.asp METHOD=POST>' 
FOR EACH parametro IN rs.Fields 
Response.Write '<TD><INPUT SIZE=15 NAME='& parametro.NAME & 'VALUE=' & rs (parametro.NAME) 
& ">" 
NEXT 
Response.Write '<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=clave VALUE=" & rs ("cve_aclivo')& ">' 
Response.Write '<TD> <INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=Modificar>" 
Response.Write '</FORM>' 
rs.MoveNext 
LOOP 
Response.Write '</TABLE><BR>" 
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rs.Close 
ConexionBD.Close 
%> 
<FORM NAME="regresar" METHOD="post" ACTION="Modif.asp"> 
<INPUT TYPE="submit' NAME='regresa" VALUE='Otra Modificación"> 
</FORM> 
<A HREF="MenuPrin.asp"> 

APfNDICE l. 

<IMG SRC='IMG/Regresa.gir' WIDTH='50' HEIGHT="41' BORDER=O AL T='Regresa al Men&uacute; 

~~~~='.~~"></A~ ' . 

<% ..•... ·.{·~.···:> .. · 
'Aquí lo que viene es para presentar el tómíúlario para indicar los datos que se desean buscar para su 

~~~~~08;ión. . : :>';~·,~· .'.J.' ; .• · 
<TABLE BORDER="O' WIDTH="60%' ALIGN'='CENTER'> 
<TR> . 
<TD ALIGN="CENTER" > 
<H3>Escriba los datos que desea buscar para modificarlos:</H3><BR> 
<FORM METHOD="Post' ACTION='Modlf.asp"> 

Clave de Activo: <INPUT NAME="cve activo" SIZE='10'><BR><BR> 
Clave de Campo: <INPUT NAME="cve_campo' SIZE='10"><BR><BR> 
Clave de Sector: <INPUT NAME="cve_sector' SIZE='10"><BR><BR> 
Clave de Pozo: <INPUT NAME="cve_pozo" SIZE='10'><BR><BR> 
Corrida: <INPUT NAME="corrida" SIZE="10"><8R><BR> 

<INPUT TYPE="submit" VALUE="Buscar datos">&nbsp;&nbsp;<INPUT TYPE="reset" VALUE="Borrar"> 

</FORM> 
<ffD> 
<ffR> 
<ffABLE> 

<%END IF %> 

.</BODY> 
</HTML> 
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Por último, se muestra el código correspondiente a la pagina para Borrado de Registros: 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Registros Geof&iacute;sicos**'Eliminar<rrlTLE> 
</HEAD> 

<BODY BGCOLOR="#COCOCO' BACKGROUND="lmg/0208.gir LINK='#000066' VLINK='#400080' 
ALINK='#FFOOOO"> 
<FONT SIZE ='6' FACE ="lmpact" COLOR='#OOOOOO'><CENTER> 
BORRADO DE REGISTROS</FONT><BR><BR> 
<IMG SRC ="lmg/barani02.gir'><IMG SRC ="lmg/barani02.gir> 
</CENTER> 
<BR><BR><BR> 

<!- #INCLUDE File="ADOVBS.inc" -> 

<%1F (Request.Form <>"') THEN 

SET ConexionBD = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 
ConexionBD.Open "Registros" 
'Tambien se abre el recordset 
sQuery = "delete from Corridas where cve_activo=' & Request.Form ('cve_activo') & ' and • 
sQuery = sQuery & "cve_sector=" & Request.Form ("cve_sector") & " and cve_campo=" 
sQuery = sQuery & Request.Form ("cve_campo") & " and cve_pozo=" & Request.Form ("cve_pozo") 
sQuery = sQuery & ' and corrida=" & Request.Form ('corrida") 

SET rs= ConexionBD.Execute(sQuery, RegsAfectados) 

IF RegsAfectados =O THEN 
Response.Write "<CENTER><H3>EL REGISTRO NO EXISTE</H3></CENTER>' 

ELSE 
Response.Write "<CENTER><H3>EL REGISTRO FUE BORRADO</H3></CENTER>" 

END IF 

'DO WHILE (rs ("cve_activo") <> CLng ( Request.Form ('cve_activo"))) 
'rs.MoveNext 
'LOOP 

'DO WHILE (rs ('cve_sector") <> CLng ( Request.Form ("cve_secior'))) 
'rs.MoveNext · · 
'LOOP 
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'DO WHILE (rs ("cve_campo") <> CLng ( Request.Form ('cve_campo'))) 
'rs.MoveNext 
'LOOP 
'DO WHILE (rs ('cve_pozo") <> CLng ( Request.Form ("cve_pozo"))) 
'rs.MoveNext 
'LOOP 

'DO WHILE (rs ("corrida") <> CLng ( Reqüest.F~rm ('corrida~))) 
'rs.MoveNext J·, · ' · · 
'LOOP 

'rs.Delete 
'rs.Close 
ConexionBD.Close 

APÉNDICE 
J_ 
• 

'Response.Write "<CENTER>' & '<H3>" & "EL REGISTRO FUE BORRADO' & "</H3>' & 
"</CENTER>"o/o> 
<FORM METHOD=POST ACTION="Borrado.asp'> 
<INPUT TYPE="submil" VALUE="Borrar otro registro"> 
</FORM> 
<o/oELSEo/o> 

<TABLE BORDER="O" ALIGN="CENTER"> 
<TR> 
<TD ALIGN="CENTER"> 
<h3>Escriba las Claves del Registro que desea borrar:</h3><br> 
<FORM METHOD=POST ACTION="Borrado.asp"> 
Clave de Activo:<INPUT TYPE="text" NAME="cve_activo" SIZE="10"><BR><BR> 
Clave de Sector:<INPUT TYPE="text" NAME="cve_sector' SIZE="10'><BR><BR> 
Clave de Campo:<INPUT TYPE="text" NAME="cve_campo" SIZE="10"><BR><BR> 
Clave de Pozo:<INPUT TYPE='text" NAME="cve_pozo" SIZE="10"><BR><BR> 
Corrida:<INPUT TYPE="text" NAME="corrida" SIZE="10"><BR><BR> 
<INPUT TYPE="submit" VALUE="BORRAR"> 
<INPUT TYPE="reset" VALUE="LIMPIAR"> 
</FORM> 
</TD><ITR> 
<!TABLE> 

<o/oEND !Fo/o> 

<A HREF='MenuPrin.asp'> 
<IMG SRC="lmg/Regresa.gif" WIDTH="SO' HEIGHT="41' BORDER=O ALT="Regresa al Men&uacute; 
Principal"></ A> 
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Con este código es que se finaliza lo correspondiente al diseño de la interfaz Web para la explotación de la 
Base de Datos de los Registros Geofísicos. 

TERCERA PARTE: PASOS PARA LA INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA 
UTIL/ZACION DE LAS PAGINAS ASPEN UN SERVIDOR WINDOWS NT. 

Se deben tener varios aspectos presentes para que el servidor funcione bien, en primera se debe tener en 
cuenta que las páginas ASP necesitan como minimo para funcionar adecuadamente la versión 3 de llS, 
también para poder publicar información en la Intranet es necesario que se cuente con una tarjeta de red y 
una conexión a la red local; en segunda, para utilizar nombres como es común en lugar de direcciones IP 
para conectar al servidor se debe instalar un servidor WINS (Servicio de Nombres Internet de Windows) o 
un servidor DNS (Sistema de Nombres de Dominio); todo esto anterior se suministra por medio de los 
Proveedores de Servicios de Internet (ISP), para que de esta manera la transmisión de información sea 
más fácil. Todo esto se configura al instalar el sistema operativo. 

Otro aspecto que debe verificarse, es si se instaló el protocolo TCP/IP durante la instalación de Windows 
NT, esto se hace verificando las propiedades de la Red y ver la configuración que se adquirió por default, 
para ver lo relacionado con este protocolo se tiene que seleccionar la pestaña llamada "Prococolos" para 
añadir TCP/IP en caso de no encontrarse. Para conseguir agregar este protocolo a la lista basta con darle 
un clic al botón que aparece ahl llamado "Agregar" y elegirlo entre las opciones que Windows proporciona. 
La ventana que se menciona se muestra en la figura (17): 
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Red EEJ' 

Identificación J Servicios Protoco/os J Adoptad01es 1 Enlaces f 

frotocolos de red: 

• 
"ií"Prolocolo TCP/IP 
'ir T ransporle NWLink compatible con IPX/SPX 

__ e_gr_e;;..gar_._ .. _. __ o_u!_'ª-' _ _.I Pr!¿¡: .. e-J:::d-:~ .. 1 t.•:-tu¿¡\i.f~' 

Parmito a los paqueles NetBIOS do Noven ser enviados entre un 
servidot NetWare JI un equipo Windows NT o enlre dos equipos 
WindowsNT. 

· · [Descripción: 

Aceptar 

Figura (17). Para agregar el protocolo TCP/IP. 

Cancelar 

•. 

Ya adicionado el protocolo TCP/IP se pasa a introducir las direcciones de red basicas para su correcto 
funcionamiento. Esto es dando un clic al botón llamado "Propiedades' eligiendo la pestaña "Dirección IP', 
generalmente los datos ahl expuestos normalmente son proporcionados por el ISP (Proveedor de Servicios 
de Internet) como lo son la dirección IP49, la máscara de subredso y dirección IP de gateways1 o puerta de 
enlace predeterminada, la dirección es necesaria para los nodos de interconexión de redes. 

Para instalar el Internet lnformalion Server (llS) del Windows NT, lo que se hacer es ir al directorio "lnetsrv" 
del disco de instalación, tras ello, se ejecuta el archivo "lnetstp.exe". Pasado el dialogo de bienvenida se 
verá una ventana con las opciones por default para instalar que son: 

;.. Administrador del servicio de Internet: Instala el programa de administración local de los servicios 
FTPyWWW. 

" Dirección IP: Es la dirección IP asociada al equipo. 
so Máscara de Subred: Este número combinado con la dirección IP identifica la red en donde se encuentra el equipo. 
" Galeway: Se emplea para reenviar paqueles a airas redes o subredes. 
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;... Servicio World Wide Web: Crea el servidor Web. 
-,. Ejemplos del servicio WWW: Instala páginas de ejemplo con las que se puede probar el servicio de 

Web. 
;... Servicio FTP: Crea el servidor FTP para la rápida transferencia de archivos. 
;... Administración y controladores ODBC: Instala los controladores ODBC. Estos drivers se utilizan 

para acceder a bases de datos. 
:,.... Administración, Servicios de Internet {HTML): Este programa permite realizar las mismas funciones 

administrativas que el Administrador de Servicios de Internet. Se utiliza desde el explorador y se 
pueden hacer tanto accesos locales como remotos, teniendo derechos administrativos en el 
equipo correspondiente. 

En este caso solo se instalarán el Administrador del servicio de Internet, los servicios World Wide Web, los 
ejemplos del servicio WWW y Administración y controladores ODBC. 

Otro factor muy importante para el manejo de las Bases de Datos y para la funcionalidad de las páginas 
ASP es la aplicación de administración de datos que es una utilidad general de Windows NT. Se accesa a 
esta utilidad yendo primero al Panel de Control y de ahí a Fuentes de datos ODBC, sale la siguiente 
ventana que se muestra en la figura (18): 

C! Aduuntstrador de o enes de dato~ ODBC GEi 

· · Controladore:t Seguimiento Conjunto de cone>eiones Ace1ca de 
DSN de usuario J OSN de sistema DSN de archivo 

Orlgenei de d.9tos de ysuerio: 

Nombre 

dBase Files· Word 
Excel Files 
F o>o:Pro Files · Word 
MS Access Database 
Visual FoxPro Database 
Visual FoKPro Tables 

Controlador 
M1c1osolt dBase D11ver (".dbfJ 
Microsoll dBase VFP Driver (".dbf} 
Microsoll Excel Driver(" Jo1ls) 
M1crosoft FolCPro VFP D1iver (•.dbf) 
M1c1osott Access D11ve1 (".mdb) 
Microsoft Visual FoxPro Driver 
Microsoft Visual FoxPro Driver 

Agregar ... 

C2nfigurar ... 

~ Un Origen de datos de usuario ODBC almacena información acerca de j [
------------------ -------·- -------------- ------------------, 

~ cómo conect8'se al proveedor de datos indicado. Un Origen de d.stos de 1 
usuario sólo se puede ver y utilizar en el equipo actual. 

-------

Aceptar Cancelar 1 i,;.pl•.".d' Ayuda 

Figura (18). Administración de Datos. 

En la pestaña "DNS de sistema" es donde se agrega el destino de la Base de Datos a la que tendremos 
acceso por medio de las páginas ASP, dando clic en el botón "Agregar", aparece la siguiente ventana que 

139 



liD 1 ' ,_. t . ' ~ 1 ~ -..J ~ J~--!. .. . ( j • APÉNDICE 
J_ 
• 

corresponde a la figura (19), en la ventana que aparece en la figura (20) se selecciona el controlador 
dependiendo del que maneje la Base de Datos, terminado esto se le da un clic al botón que dice "Finalizar": 

_, Adnttontrador de orlgcnc,, de dato1 ODOC e El 

Conttoladores S egwmiento Conjunto do conexiones 1 Acerca de 
OSN de usuaiio OSN de sistema DSN de archivo 

Orígenes de datos de .1is1ema: 

Controladot 
M1cro~otl Access ünver l. mdbJ 

Cgníigurer ... 

-------------------------------------¡ 
Un Origen de delos de sisleme ODDC elmacena informaición acerca de cómo 
conectarse al proveedor de d.etos indicado, Un Origen de datos de sistema se 

__ ~~-~~ .po~!~~-~s u~i~.!_~e_i:._s_l_e equ~-:__~l~~l~~-s~o!_~-~-' 

Aceptar 1 Ayuda 

Figura ( 19). DNS del sistema. 

Crear nuevo origen de datos E3 

-- ~ . 

S,eleccione un controledot para el que desea instalar l.11 
origen de datos. 

.. 
§-- "''''' Microsoft dBase Driver {".dblJ 

Microsoft dBase VFP Driver (•.dbf) 
Microsoft Excel D1iver {".xls) 
M1crosolt FoxProVFP D1iver r.dbf) 
Microsoft ODBC for Oracle 
Microsoll Paradox Driver t•.db J 
Microsoft Text Driver (•.t><t; •.csv) 
Microsoft Visual FoxPro Driver 

• 

Figura (20). Origen de datos. 

Versión 
4.00.3711.08 
4.00.3711.08 
6.00.8428 ºº 
4.00.3711.08 
6.00 8428.00 
2.573.3711.00 
4.00. 3711.08 
4.00.3711.08~ 
6.00.8428 ºº -• 

Cancelar 

-, z 
~ zp:: 

e:> e:> 
e> 
en ¡::z:::¡ 

- i:::=l g3 <t! 

E-~ 
J::;i<..t l 
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Ya que se seleccionó el controlador adecuado, al finalizar aparece la ventana que aparece en la figura (21), 
donde se indica el nombre con que se manejará la Base de Datos en las Páginas, con el que se tendrá 
acceso a ella, una breve descripción y se selecciona su ubicación dentro del servidor: 

lnstalanón de OOBC para M1crmoft AcccH EJ 

Nombre del .Qrigen de dalos: llilllllllllll Aceptar 

Qescripción: !Base de Datos de Registros Geofis1cos 
Canceler 

~Base de datos------ l 
Al'ldda Base de datos: c:\lnotpub\wwwroot\Pags\Aegis~os.mdb 1 

Seleccionar ... f Crear... ( Regarar... 1 Compac!ar ... 1 
·~~~~~~-~~~~~~~~~~---J 

Avan¡ado ... 1 

Base de datos del sistema------------------~ 

r- Ninguna 

r- il.ase de datos: 

. Ops;:iones» f 

Figura (21 ). Instalación de ODBC para Acces. 

Como se ha manejado en las páginas, se utiliza la Base de Datos llamada Registros y se encuentra en la 
carpeta que utilizamos como servidor. 

Ya que está funcionando el Internet lnformation 8erver (118) se procede a la instalación de Active 8erver 
Pages (A8P) esto en caso de que se esté utilizando 118 versión 3 ya que en la versión 4 ya viene incluido. 
En la instalación se seleccionan los componentes de Active 8erver Pages que son por default el núcleo de 
Active 8erver Pages y a escoger controladores ODBC (que incluye controladores para Access y de 8QL 
Server), ADO y OLE DB. Ya cuando la instalación se termina, aparece un listado de los directorios 
involucrados en el funcionamiento de ASP. 
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