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I nT m R 0 D T i r I 0 N 

pase de Datos es una colección organizada de datos acerca - 

de #algo,,. -nor ejemplo un inventario de materiales, una biblio-

teca reflejan este concento. 

^l desarrollo de las gases de Datos colectivas ha sido du - 

rante los últimos apios una de las actividades más importantes en 

el campo de la Informática. 

A finales de los sesentas y principios de los setentas se - 

desarrollaron grandes aportaciones a la Tecnología del manejo de 

Datos en virtud del enorme crecimiento de los usuarios de comnu-

tadoras, quienes demandaban por una herramienta cada vez mas no-

derosa, eficiente y completa en los sistemas de Manejo de natos. 

Es impresionante observar como crecen en volú'nen e importan 

cia los archivos de natos que utilizan las computadoras, por lo-

mismo los fabricantes de la rama, vendedores, investigadores etc, 

se empezaron a dar cuenta de la importancia de desarrollar una - 

serie de ,rogramas de apoyo que optimizaran las siguientes fun - 

ciones: 

- El manejo de programas que fueran independientes tanto de 

su almacenamiento corno de su acceso. 

- T,a flexibilidad al relacionar registros. 

- Evitar la redundancia de información. 

- Eficiencia en la ejecución. 

- Seguridad en el uso. 

fué entonces que surgieron los ,istemas de *Ranejo de Rase de rv - 

tos, y es en este punto donde este trabajo tiene su razón de ser. 

T,a idea fundamental de esta niesis  es mostrar nor medio de - 

una enlicación, las .grandes facilidnde3 que ofrece uno de estos- 



modernos sistemas en el desarrollo de una Rase de natos. ira di-

rigido a la enorme noblaci6n de técnicos y profesionistas vrin -

cioiantes en el área de la informática. 

, traves de la experiencia vivida en terreno laboral y es - 

tudiantil, tanto a nivel de mis compañeros como a.nivel personal 

la gente que se inicia en el extenso campo de la informática. --

tiene un problema inmediato que enfrentar; "Ti pa Manueles►" . viste 

problema existe por dos razones fundamentales. 

a) T,a dificultad de interpretarlos correctamente, lo que - 

origina un concepto desvirtuado de las instrucciones. 

b) cuando en la práctica se presenta alguna anomalía, la --

posible solución sugerida por el manual no siembre es -

acorde con la realidad, lo que ocasiona grandes dolores-

de cabeza y una gran pérdida de tiempo en la averigua --

ci6n de la solución real.. 

gn el caso particular de un manual de operación de un mane-

jador de i.3 ase de Datos, encontraremos ejemplos en el tercer ca - 

nítulo que nos permitirán la mejor comprensión de sus instruccio 

nes, Lo que pretende llegar a ser de utilidad para alguna nerso-

na que desarrolle una pase de patos. 

una facilidad que oretende ofrecer este trabajo es la inde-

pendencia de información en los capítulos para efectos de consul. 

ta. <pn virtud de ser el tercero de estos el orinciaal componente 

trataremos de situarlo con mayor detenimiento. 

Autores famosos en la rama tales como ,lames vartin y navid-

Kronke concuerdan en que es posible y orobable que una organiza-

ción ►pudiera tener diversas Rases de natos, cada una de estrue -

tura senarada, pero disponible en cualquier combinación nosible-

y requerida para dar sonorte a un' anlieaci6n dada. 



Fn vez de pensar en una pase de Datos para una dmoresa, — 

sería más apropiado pensar en el ambiente de una pase de Datos-

como una colección 'de pases de Datos (cada una, una colección - 

de datos orientados a un tema en contraposición con la clá.si-

ca colección de archivos (cada uno orientado a una aplicación - 

específica). g1 problema que encara la mayoría de lea organi - 

zaciones es como evolucionar, desde este último modo, al ante - 

rior. 

pues bien tensando en un ambiente de -Base de Datos, nues - 

tro trabajo se acopla como parte de una colección de Aase de Da 

tos, orientada.a un tema específico que sería el rontrol de Re-

quisiciones y pedidos de una empresa, desde luego considerando-

esta colección como la meta ideal para conjuntar un sistema de-

información administrativo complejo que hasta el momento no ha-

sido posible desarrollar al 100‹ en ninguna institución, debido 

en primer lugar a que la mayoría de las organizaciones encuen -

tren que deben soportar simultáneamente programas de aplicación 

nuevos y convertidos, que satisfagan el ambiente de la Base de-

Datos, al igual que programas anteriores de aplicación, que de-

pendan de la •que corresponde a archivos científicos. gn segun-

do lugar, los costos adicionales de utilizar un sistema de Ma -

nejo de Base de Datos son apreciables a pesar de los costos con 

tinuemente menores de la potencia de computo. 

Al encarar estas dificultades, algunas organizaciones dife 

rirán la decisión de comprometerse a un ambiente de pase de na-

tos, (como hasta la fecha ha ocurrido en grandes empresas) y en 

ves de ello utilizarán en forma selectiva un jistema de Mane jo-

de Base de Datos como herramienta cara imnlementa.r las aplica -

ciones en su medio de datos actual, y es en este contexto como-

se desarrolld nuestra Rase de Datos. 



r APITTTT,O I 

ORGANIZArIONFS TR"sDTrInNAT.Fg ?)F PATOS 

Rxisten varios tipos de organización de datos que han sido-
usados tradicionalmente, este hecho se debe por un lado a que - 
los usuarios de computadoras quienes almacenan, recuperan y ac - 
tualizan datos se enfrentan en general a dos situaciones; una - 

es cuando los datos deben ser recuperados raoidamente cero su --

actualización ruede efectuarse en una fase mas lenta, esta situa 

ción se dá en los gistemas de Recuperación de información, la - 
otra situación se dá cuando es necesario almacenar ranidamente - 
grandes volúmenes de datos, los cuales son recuperados más tarde 
en una etapa mas lenta como se efectúa en pegistro de Datos en -
Tiemno Real. Cada tipo de situación puede utilizar una diferen-
te organización de datos tal que satisfaga las necesidades de la 

aplicación y,al mismo tiempo conserve el gasto en un mínimo. 

por otro lado la existencia de más de une organización de - 

datos se debe a que las características de los dispositivos en - 
los cuales los datos están almacenados no son siempre comneti --

bles con las demandas de la aplicación. ror lo tanto diferentes 

organizaciones de datos son utilizadas nara cerrar la brecha en-

tre los requerimientos lógicos del usuario y las características 

físicas de estos dispositivos de almacenamiento. 

.;s conveniente notar que todos los métodos de organización-
de datos son construidos a partir de tres organizaciones b¥4sicas• 

l.- SFrtTG;Nr,T AT, 

2.- RANNTXW 
3.- T.IST4 

Veremos como éstas organizaciones son la base de organiza - 
ciones más complejas, las cuales son frecuentemente más desea --

bl.es , tomando ésta afirmación como resultado de la exnosici.6n. 
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ORrANIZACION SFC,TTRNCIAL 

ouizí la organización de datos mas conocida sea la secuen -

oial, donde los registros son almacenados en posiciones relati - 

vas a otros registros de acuerdo a una secuencia especifica. 

rara ordenvr los registros en una secuencia, un atributo co 

mdn de los registros es elegido. !!uando es un campo dentro del-

registro, el atributo seleccionado para ordenar los registros en 

el archivo se le llama llave. 

gs posible almacenar registros sin llaves, esto ocurre cuan 

do los registros son almacenados en orden de su llegada al sis - 

tema, en tal caso cada registro está posicionado secuencialmente 

siguiendo al registro precedente. Fn ambos casos el orden lógi-

co de los registros en el archivo y el orden físico de los regia 

tros en los dispositivos de grabación es el mismo 

nn archivo de organización secuencial puede estar compuesto 

de registros de diferentes tipos, pero los registros son aaru»a-

dos en un archivo porque tienen un propósito funcional común. 

T,a ventaja de esta organización es el acceso rá'ido durante 

recuperación 'de información. gi elmeaanismo de acceso se activa 

para recuperar un registro particular, puede rapidamente accesar 

el siguiente registro en la estructura de los datos de acuerdo a 

la relación establecida cuando los datos fueron almacenados. 

cuando los registros son almacenados en secuencia, en disco o en 

memoria de alta velocidad, es posible efectuar una búsqueda bi - 

naria. fasta consiste en partir los datos por en medio, eliminan 

do la mitad de los casos en una comparaci6n1 la mitad remanente-

es entonces dividida a la mitad y así sucesivamente hasta ile,nr 

a una búsqueda secuencial de una nequeña porción del archivo y -

se establece si el registro deseado existe o no existe en el ar-

chivo. 



T,a ventaja de poder accesar rá.-iidamente el registro siguien 

te se convierte en desventaja cuando en un archivo se efectuará-

una búsqueda, hasta que un registro con un valor de llave oarti - 

cular es encontrado. aquí el primer registro es examinado. si  - 

la llave no es la correcta, se examina el siguiente y el proceso 

continúa hasta que el registro correcto es encontrado. 

Actualizar valores en un registro almacenado en una organi-

zación secuencial es también dificil. gi el nuevo registro es -

mas chico o mas grande que el registro original, se corre el --

riesgo de que registros adyacentes en el archivo rueden ser des-

truidos. ' cuando agrupamos registros para integrar una unidad de 

transmisión de datos denominada bloque, con el nron6sito de con-

servar el espacio de almacenamiento e incrementar la eficiencia-

en el acceso y durante el proceso decimos que los registros es - 

tan bloqueados, la actualización en estos registros es imposible 

a menos que el bloque entero sea reescrito. 

r-or éstas razones un archivo con organización secuencial es 

usualmente actualizado mediante la conia de registros de un ar - 

chivo a otro, haciendo tantas actualizaciones en los registros--

cono las necesiten. ge vuelve muy caro actualizar un registro--

en una organización secuencial, usualmente la actualización ocu-

rre sólo cuando varios registros se van a alterar. 

'rs difícil insertar nuevos registros o remover registros --

viejos de un archivo con organización secuencial. P;l proceso de 

inserción requiere c?ue los registros que ya están almacenados --

emoujen para hacerle lugar a un nuevo registro, lo que i-nolica - 

la copia del archivo entero. T,a conversión es verdadera nare, re 

mover registros en tal caso los registros existentes son emnuja-

dos ,juntos. ,e pueden agregar registros fuera de secuencia, y en 

urna subsecuente actualización del archivo se clasifican en lo se 

cutrrici corresr)ondiente. 
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Las  Organizaciones de Listas, las cuales describiremos más 

adelante, proveen una más fácil opción de inserción y remoci6nr 

y evitan los problemas de copia de la organización secuencial. 

A menudo es deseable almacenar y recuperar registros usan-

do más de una llave. Un caso en punto medio es un registro de-

un archivo de personal, el cual será almacenado y accesado ya - 

sea por el nombre o la ocupación de la persona que describe al-

registro. Este es más facilmente establecido, mediante el sima 

cenamiento del dato en archivos duplicados, así en el primer - 

archivo se efectuó una básqueda si la primera llave es conocida 

y en el segundo archivo se efectúa la búsqueda si la segunda --

llave es conocida. Sin embargo esta duplicidad utiliza dos --

veces el espacio de almacenamiento y duplicó el costo de mante-

nimietito, debido a que los registros que van a actualizarse --

deben ser accesados y cambiados en ambos archivos. En resumen, 

La Organización Secuencial s Lempre permite acceso rápido al si-

guiente registro en el archivo,pero plantea dificultades en la-

actualización del archivo y en la recuperación de registros --

fuera de secuencia. Para corregir esta desventaja, una segunda 

técnica de manejo de datos ha sido desarrollada; es llamada --

Organización Random. 

ORGANIZACION RANDOM 

En esta organización, los registros son almacenados y recu 

peradas en la base de una relación predicible entre la llave --

del registro y la dirección directa del lugar donde están alma-

cenados los registros. Le dirección es usada cuando los regis-

tros son almacenados y utilizada otra vez cuando los registros-

son recuperados. 
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n  virtud de que la relación entre la llave y la dirección 
del registro es muy importante rara el manejo de datos organi - 
zados en forma gandom, examinaremos los 3 métodos para acceso - 

de registros en los dispositivos de la dirección directa que -
son; pirección Directa, Directorio y cálculo. 

DIRECCION DIRECTA 

En la forma mas simple, la Dirección Directa es conocida - 
nor el programador y es suministrada en tiemnos de almacenamien 
to y recuaeración. El Hardware (equipo físico, todos los die - 
positivos mecánicos , magnéticos o electrónicos componentes de - 
una computadora) entonces utiliza esta dirección para accesar -
el registro en loe dispositivos de almacenamiento. 

T,a siguiente figura nos ilustra los metodos de Directorio-
y Cálculo por medio de los cuales se obtiene la dirección direo 
ta de un registro antes del almacenamiento o de la recuneración. 

a) 
A oc 

1 

lOLI 

¥IJe¥v 

e) 



DTRRITOT TO 

Cuando este método es utilizado, ambos la llave de registros 

y su dirección directa son almacenados en un directorio tal como-

lo mostramos en la figura anterior inciso a). 

Cuando un registro es almacenado o recuperado, la llave se - 

encuentra en el directorio y la correspondiente dirección directa 

es utilizada. Por ejemplo la llave "Jones" es comparada con el -

directorio y la dirección directa 0131 es escogida. Entonces --

esta dirección se utiliza para almacenar o recuperar al registro. 

El uso de un directorio implica que cada registro tiene una-

dirección única. Sin embargo, para hacer esto el directorio debe 

ser suficientemente largo para incluir todas las direcciones --

directas potenciales y esto puede ocupar tanto espacio como los-

datos mismos. También la busqueda secuencial paso a paso en un-

directorio puede echar por la borda las ganancias obtenidas al-

tener direcciones de registros únicas. Si los directorios son - 

muy largos, son con frecuencia accesados por medio de una búsque 

da binaria, o bien tener una organización de árbol (descrita más 

adelante) para reducir el t'iempo de lq búsqueda. 

C M CULO 

Este método se encarga de convertir la llave de un regia - 

tro en una dirección directa, la cual no es necesariamente iini-

ca. En nuestra figura un método muy simple es utilizado. Ceda 

letra de la llave es reemplazada por un numero. La J por el --

número 10 (debido a que la J es la décima letra del alfabeto) , 

la 0 por 15, la N por 14, la E por 5 y la S por el número 19. - 

Estos ndmeros son sumados y el resultado se conviente a un ntí - 

mero binario, cuyos cinco bitte más a la derecha forman dos dí-

gitos octales, los cuales son los dos dígitos mds a la derecha- 
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de  la dirección, con los bits remanentes se forman los dígitos_ 

de la parte izquierda de la dirección. El  resultado es la di -

recci6n directa del registro "Tones", Se muestra en el inciso-

b) de nuestra figura. 

T,os metodos de Dirección Directa y Directorio siembre de -

terminan una única dirección. gin embargo el método de Cálculo 

puede causar que dos diferentes llaves al calcularse tengan la-

misma dirección directa. in nuestra figura el registro que ten-

ga la llave ",Tones" y el registro que tenga la llave "sejon»» --

tienen la misma dirección directa debido al algoritmo de cálcu-

lo empleado (inciso c ) . Esto causa colisión y puede ser maneja 

do mediante el uso de un apuntador en el primer registro en una 

dirección varticular para señalarlo del registro en estado de - 

colisión, el cual está en algún otro lugar del dispositivo de - 

almacenamiento. gl anuntador de este registro está en la direc-

ción directa del siguiente registro. Fn este ejemplo tanto "xo-

nes»» como Nge jon" tienen la dirección 031  en el cálculo. TOS - 
mecanismos de almacenamiento o recunerac"ión accesarán la direc-

ción 0131 y examinarán la llave del registro ahí almacenada. ci 
la llave es aquella del registro deseado, el registro es recuse 

rado, si la llave no es aquella del registro deseado, el apunta 

dor del registro en estado de colisión es utilizado rara recurre 

rar otro registro con la misma dirección calculada. ra llave de 

este registro es examinada rara ver si se trata del registro co 

rrecto y el nroceso continúa hasta que el registro correcto es-

encontrado. otros métodos de cálculo rueden ser usados nara re 

ducir la ocurrencia de colisiones y mara, nroducir una más uni - 

forne distribución de registros en los dispositivos de almacena 

miento. T,a ventaja de utilizar la organización nandom es que --

cualquier registro ruede ser recuperado en un sólo acceso.ntros 

registros en el archivo no tienen que ser accesados y sus ha — 



ves examinadas, como en el método secuencial, cuando, se trata - 

de recuperar un registro particular. Registros individuales - 

nueden ser almacenados, recuperados y actualizados sin afectar-

otros registros en los dispositivos de almacenamiento. qin em -

bargo, todos los registros son generalmente de una longitud uni 

forme. 

vate requisito es algunas veces imvuesto por las direccio-

nes de hardware que referencian el dispositivo de almacenamien-

to y también permite el manejo mas fácil de registros en esta-

do de colisión. 

Lees organizaciones Random son frecuentemente usadas en for 

ma conjunta con la dirección directa de los dispositivos de al-

macenamiento, y la dirección directa de un registro corresponde 

a una dirección de hardware en el dispositivo de almacenamiento. 

Aunque las organizaciones Rañdom permiten un acceso rápido de - 

un registro particular con una llave conocida, no son demanda - 
das para accesar rapidamente un número de registros. Fsta limi-

tación es impuesta por el tiempo que se toma el mecanismo de - 

acceso del hardware en localizar un registro. otras dificulta - 

des son.. 

1) Manejo del problema de colisiones cuando utilizamos cal 

culos para obtener la dirección directa. 

2) Manejo de largos y exhaustivos directorios cuando uti -

lizamos el método de Directorio. 

OR(rkNIZACION DR TISTA 

Fl uso de apuntadores para manejar el problema de colisio-

nes en una organización Random sugiere una tercera forme de or-

ganización de datos, llamada organización de tinta. Hay tres -

tioos de organización de T,ista;  

a) Lista simple 

b) Tinta invertida 



c) Anillo (Ring) 

El concepto básico de una Lista es nue los apuntadores son 

usados para separar la organización lógica de la organización 

física. En un. organización secuencial el siguiente registro - 

lógico es t.-:--i.b:¥.,én el siguiente registro físico. Sin embargo si 

incluimos con cada registro un apuntador al siguiente lógico, - 

los arreglos físico y ldgico pueden se completamente diferentes. 

Un apuntador puede ser cualquiera, el cual permitirá al meca --

nismo de acceso localizar un registro. Si los registros son — 

almacenados en la media de le dirección directa, esta es la di-

rección directa del registra; si los registros están en memoria 

central esta es la dirección central en el registro. 

ESTRUCTURA DE LISTA SIMPLE 
t• 	tt 
	 /a' 

d! 1 .....1 	/l 1 .-_ _. .1 	/o/ 1-¥_I 	O 

4Ohiis A.¡ 	j q~,0 b,1 	1&6A18  s 1 	1 boa* q. 

Esta figura es un ejemplo de Lista Simple en la cual cuatro 

registros son alm-¥cenados en un órden lógico secuencial. Sin em 

bargo, no están en el mismo órden físico. El primer registro - 

est en el lugar 23, el segundo en el 59, y el tercero y cuarto-

en los lugares 17 y 105 respectivamente. La organización lógica 

secuencial es obtenida nor el uso de los apuntadores. Inicial - 

mente, hay un apunt5idor al brimer registro. Este primer regir - 

tro contiene un apuntador, el 59, al segundo regi =tro, el. cual - 

contiene un aqunt:ador, el 17, al tercer registro, y así hasta -

complet9r lea liste. El ultimo registro en la lista esta desig - 



nado por un símbolo especial en este caso, el 0. 

En virtud de que cualquier campo en un registro puede ser - 
considerado como llave, muchas listas pueden pasar através de un 
sólo registro. 

60SR •. 
.trA(1r 

as 

o 

 

A¥PI M$ A. 
d¥rto/r 

IArAcr+tVA 
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FIGURA 2. Dos listas navegando através de un ,registro. 

Esta figura nos muestra varios registros. Cada registro - 
contiene cuatro campos elementales de datos: nombre, ciudad, ocu 

paci6n y edad. Cada registro es también un miembro de dos lis - 
tas. En la Lista superior los registros están lógicamente rela-
cionados por el nombre de la ciudad, y en la Lista inferior, --

están lógicamente relacionados por el nombre de la. persona. En-

cada una de estas listas, la ordenación es. alfabética. Esto per 
mite a los registros estar en múltiples Listas, y así la dunlici 
dad es evitada. 

3i un registro va e ser actuali.zado,ésta función puede efec 
tuarse en ambas Listas sutom4ticainente, mediante la actualiza - 
ción en s6io una de estas listas. Los registros pueden estar en 



cualquier lugar dentro de una lista mediante el cambio del anun-

tador del registro precedente al nuevo registro e insertando un-

nuevo apuntador en el registro que acaba de ser dado de sita. 

Por ejemplo si auisieramos insertar un registro entre los - 

registros "Jones" y "Sosa" en la figura 1, el apuntador en el re 

Bistro "Dones" seré puesto señalando al nuevo registro, y al nue 

vo registro se le dará el apuntador 105, el cual entonces apunta 

al registro "Sosa". La remoción de un registro de una lista re.-

quiere cambiar el apuntador en el registro precedente, para que-

ahora apunte hacia el registro siguiente del que fué removido. 

Cuando un registro participa en una sola Lista, la remoción no - 

es difícil porque el registro es accesado inicialmente del regia 

tro precedente. Sin embargo, si un registro es un miembro de --

varias Listas, se dificulta en encántrar los registros preceden-

tes de todas las Listas, y apuntadores extras deben ser almace - 

nados para permitir que tanto el precedente como el siguiente re 

gistro de la Lista puedan ser encontrados con mayor fgcilidad. 

Con archivos grandes las Listas tienden a. ser largas y si - 

la longitud de estas no se controla de algún modo pueden ser re-

queridas éxtensas búsquedas. Donde la longitud de la List? no -

está restringida, hay un sólo punto de partida para dada Lista.-

Donde la longitud de la Lista es restringida, la solución es --

crear sublistas, cada una de las cuales tiene su propio punto de 

partida. Esto reduce la búsqueda a unos índices expandidos de -

puntoc de r¥rtida. 

La figura 3 ilustra un archivo parcialmente invertido en el 

cual los datos de cada registro han sido puestos dentro de un --

indice (Index) . ';ade entrada en el Index tiene un punto de nar-

tida a La Lista de registros 'ue i;ienen el mismo valor de la 1la 

ve en el Index;".tones" y "Sosa" son II-nalistss" y"firmas A" y -- 
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"Armas D" son programadores. 	Observe que los datos han sido re 
novicios de cada registro y residen en un lugar en el Index con — 

el gasto de agregar un apuntador a cada registro. Si el inunta—

dar es más chico que el campo reemplazado, el registro ocuna me—
nos espacio. 

6 o 8A 'e. 	 ✓Wes 5. 
,ter raro ¥r 	 .c tea✓ 
as1  
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FIGURA 3.- LISTA PARCIALMENTE INVERTIDA 
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FIGURA 4.— ESTRUCTURA DE LISTA INVERTIDA  
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ESTRUUL'URA DE LI3'1'A INVERTIDA 

Cuando la restricción en la longitud de la Lista es tomada -

corno última concluei6n, la longitud de la Lista está restringida-

5 uno y Bada llave aparece en el Index. Este así apunta directa-

mente al registro y no se requiere de apuntadores. La Lista. se - 

ha convertida ahora en invertible. La figura 4 es un ejemplo de-

una lista invertida. 

Aqui todos los apuntadores son guardados con el Index. Si - 

por ejemplo, se desean todos los registros oue tengan la llave -

"Analista" , la palabra "Analista" es encontrada en el Index y los 

apuntadores 105 y 17 son obtenidos. Este apunta a los registros-

de datos actuales mostrados en la parte derecha de la figura 4. 

Mediante la conservación de los apuntadores con el Index, un 

requerimiento de información puede ser obtenido mediante la nri -

mera manipulación de apuntadores en el Index. Una vez rue los --

apuntadores correctos de los datos son encontrados, son usados --

para recuperar los datos del archivo. Por ejemplo, asumamos aue-

se reauiere un dato de información de todos los analistas que vi-

ven en León. La entrada "Anali3ta" en el Index muestra. que los -

registros con apuntadores 105 y 17 satisfacen la primera parte --

del requerimiento. Un ex1inen de la entrada "León" en el Index --

muestra oue el registro que contiene un apuntador de valor 17 sa-

tisface el requerimiento. Ahora comparando las entradas bajo es-

tos dos indices, se concluye nue sólo el registro cue contiene el 

apuntador 17 satisface el recuerirniento inicial. Se hace enton —

ces un acceso al archivo y el registro que contiene el nombre --

"Jones" es recuperado. Mediante esta conservación de apuntadores 

con el Index, es posible proce:3ar un reeuerimiento sin tener oue-

ir al archivo. Por ejemplo, -procesemos el rec'ueri.rniento de recu-

perar los nombres de los programadores nue viven en "León", Le -

entrada "Progra;n-:.dor" en el. Index :nuestra oue los apuntadores 23 
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y 59 son relevantes, mientras que 19 entrada "León" en el Index-

muestra que el apuntador 17 es relevgnte. Comparando estas dos-

Listas de apuntadores llegamos a la conclusión de que no hay in.& 

formación en el archivo sobre programadores que vivan en "Lednh-

y el acceso al archivo nunca se lleva a cabo. 

La Organización de Lista Invertida hace disponible cada --

campo de dato como una llave. Tal organización reouiere un dic-

cionario de todos los valores 'de datos en el sistema conteniendo 

las direcciones de todos los lugares donde tales valores ocurren. 

El directorio puede ser tan largo o aún más largo que los datos-

mismos. La virtud de tal sistema es aue permite acceso a todos-

los datos con igual facilidad. Conseduentemente es más conve --

niente para situaciones en que los requerimientos de recupera --

ción de datos son menos predecibles, por ejemplo, toma de deci -

siones y planeación de funciones, más que funciones de proceso -

especifico. Así la aproximación de Lista. Invertida se presta a-

fácil recuperación, almacenamiento y actualización de datos es - 

más difícil, debido al mantenimiento de largos diccionarios. Es 

mejor combinar una organización de Lista Invertida con cualquie- 

ra de las dos siguientes: Random 6 Secuencial. De este modo --

los registros son invertidos en sólo una o dos llaves más bien - 

que en todas las llaves. Los diccionarios se reducen y es toda-

vía posible accesar todos los registros en el archivo. 

ESTRUCTURAS DE ANILLOS 

Los Anillos son una extensión de una organización de Lista. 

Cono observamos en la figura 1 el fin de la lista esto distingui 

do con ún 0, valor para el último apuntador. En un anillo, el -

últt;no registro apunta hacia el primer registro de este anillo y 

un símbolo especial es puesto y conservado en el primer registro 

para designar que este es el primero, o el punto de partida del- 
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anillo, tal corno lo vemos en la siguiente figura: 

Es posible seguir el anillo hasta encontrar cualauie finillo, 
ya sea el registro precedente, el registro siguiente, 6 el regis- 

tro inicial del anillo. Es posible como lo muestra la figura 6 -

que multiples anillos puedan pasar a.través de un anillo. El ani-

llo primario va de izquierda a derecha; sin embargo, un segundo - 

anillo va de derecha a izquierda también conectando cada rerr_istro. 

Es por consiguiente posible recoger el siguiente 6 el precedente-

registro mediante la obtención y uso del apuntador adecuado. Arun 

tadores extras pueden también ser almacenados en cada registro --

para apuntar al punto de partida del anillo. La estructura Coral 

mostrada en la figura 7 hace uso de una estructura de anillos en-

la cual cada registro apunta al siguiente registro en el anillo.-

Todos los registros del anillo excepto el registro inicial, tie - 

nen un segundo apuntador, el cual apunta ya sea hacia el registro 

inicial o es usado como apuntador hacia atrás. Los apuntadores - 

de regreso apuntan al elemento previo más cerca con un apuntador-

de regreso, así forman un anillo completo. En virtud de nue los-

anillos son procesados más frecuentemente en la dirección delan -

tera., alternar los apuntadores de regreso menos útiles y los anun 

tadores de registros iniciales retienen len ventaja ambos de estos 

apuntadores menos útiles en la mitad del espacio. 

La Estructura de Anillos resulta ser muy poderosa, ya oue -

ab-¥stece de una facilidad para recuperar y procesar todos los re-

gistros en cualquier anillo nientr-9s se rarnifinue en cualnuier ---

registro, o en ceda uno de los registros para recuoer+r y nroce - 
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sar otros registros los cuales están logicamente relacionados. 

Tales registros quedarán también almacenados en una estruc - 

tura de anillo y en su oportunidad permitirán la misma facilidad: 

este anidamiento es transportado através de cualquier nivel re - 

querido por las relaciones lógicas en los datós., Estas organi - 

zaciones más complicadas forman lo aue es llamada una Organiza - 

ción Jerárquica de Almacenamiento. 

La necesidad para un almacenamiento jerárquico puede ser --

ilustrado, si examinamos la estructura de datos que la figura 4-

ilustra, donde los registros son accesados después de procesar - 

los apuntadores en un Index. Que asume que un registro es recu-

perado por la llave "Analista". Una vez que el registro es en - 

contrado, no es posible obtener cualquier otra cosa del registro, 

que no sea el nombre. La edad de los individuos y la ciudad en-

la cual viven están guardados en el Index y los registros no tie 

nen apuntadores de regreso a las entradas del Index que cohtie - 

nen esta otra información vital. El archivo puede ser reestruc-

turado dentro de una organización jerárquica, como lo muestra la 

figura 8 y así que esa información relacionada puede ser obteni-

da. La nueva estructura es usada de la siguiente manera. Supon 

gamos que se desea toda la información de los registros que tie-

nen la llave "Analista". El anillo de "Ocupación" es buscado — 

primero hasta que el registro con la llave "Analista" es eneon - 

trado. Este registro es el punto de partida de otro anillo que-

conecta todos los registros de los individuos que son analistas, 

en este caso "Jones" y "Sosa". Una vez que los registros de --

"Jones y "Sosa" son recuperados, otra información Puede ser -- 

obtenida si seguimos el anillo C a su punto de partida y recuae 

ramos el nombre de la ciudad del registro inicial. El anillo C 

pasa através de "Jones", entonces determinemos que la ciudad en 

la cual vive "Jones" es "León". 
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Las edades pueden ser obtenidas de una manera similar. Esta 

forma de estructura jerárouica permite a los mecanismos de alma -

cenamiento y recuperación del Sistema de Manejo de Datos empezar-

con cualquier registro en el archivo y subir la jerarauía. 

Es más fácil de insertar y remover registros en los anillos-

colocados en puntos arbitrarios que ejecutarlos con cualquier --

otra estructura de Lista. Esto es posible porque el registro ad-

yacente cuyos apuntadores son modificados durante la operación, - 

pueden ser encontrados por la navegación del anillo hasta que el-

registro deseado es encontrado. En contraste, una Lista simple - 

debe ser examinada siempre a partir del primer registro, debido a 

que, dado un punto arbitrario en la mitad de la Lista no es posi-

ble encontrar el registro precedente.. La principal desventaja --

de todos los métodos de Organizaciones de Listas es el gasto del-

espacio que causa el uso de los apuntadores. En Listas invertí -

das, los apuntadores reducen el número de ocurrencias de una lla-

ve y esto puede ocasionar un ahorra en el espacio. El costo de - 

los apuntadores debe ser ponderado contra las ventajas de almace-

namiento y recuperación cuando contemplamos el uso de organizacio 

nes de Lista. 

FIGURA 6 .- APUNTADORES EXTRA EN UNA ESTRUCTURA DE ANILLO 

FIGURA 7.- ESTRUCTURA DE ANI T,LLO > CORAL 
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FIGURA 8.- ESTRUCTURA JERARQUICA 
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r,uando se almacenan nuevos registros en una T,ista o en un - 

archivo organizado Random, el espacio que no está siendo usado - 

nor algunos otros registros debe ser encontrado para los nuevos-

registros. cuando se remueven registros de un archivo el esna. - 

cio que ellos ocupaban puede hacerse disponible nara Volverse a-

usar. Fn ambos casos un mecanismo encargado del manejo del esna 

cio es invocado nara seguir su rastro en el disnositivo de alma- 

cenamiento. Varios factores gobiernan la operación de este meca 

niemo. 

1) El registro nuevo debe ser localizado de tal suerte que-

para recuperarlo,el tiemno de acceso sea mínimo. nor --

ejemplo los registros en estado de colisión en una orga-

nización Random en disco, deben ser colocados de modo - 

que los brazos del disco no tengan que moverse nara loca 

lizar el siguiente registro. pegistros en un archivo R'ul 

tilista (que describiremos más adelante) deben ser loca-

lizados en páginas en las cuales el cruzamiento de sus -

límites mientras se busca una r.ista sea mínimo. 

2) Si los registros son de longitud variable, el esngcio --

debe ser de tal modo oue el dispositivo de almacen9mien-

to no sea fragmentado en pequeñas piezas de esnacio l.t - 

bre que serán inutili'ables nara requerimientos futuros-

de esnacio. 

3) r!om-pactar n .ezas de esnacio libre dentro de bloques muy-

largos debe to:ngr lugar en intervalos suficiente'nente --

frecuentes para que ¿;r'ndes bloques de espacio sean nues 

tos disnonibles nora volverse +a usar (esto ayuda a redu-

cir el nroblemn•-i de frarrnent aci'¥n . l mismo ti_em-o debe_ 
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reconocerse que existe un gasto asociado con el espacio-
compactado, el cual debe tratar de conservarse en un mi-

fimo. 

Encontrando estos tres criterios puede presentarse un pro - 

blema intratable cuando hablamos de Organizaciones de Lista y --

Random. 

Se han desarrollado un buen número de estrategias para tra-

tar con el manejo del espacio. Algunas técnicas reclaman dirá - 

micamente el espacio ocupado por registros removidos. Si es ma-

nejado apropiadamente el espacio no representa un problema serio. 

Sin embargo, presenta un pequeño gasto cuando almacenamos y remo 

vemos registros en ambas organizaciones, Random y de Lista. 

Una vez que hemos examinado los métodos de organización de-

datos: Secuencial, Random y de Lista, pasaremos a ver algunas de 

las más sofisticadas técnicas de manejo de datos y observaremos-
como se implementan através del uso de las estructuras antes men 

e ionadas. 

ARCHIVO MULTILISTA 

/aJs 5. 	ig 	,.f?E7•2oir 

o 

t 

t 
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Esta figura ilustra la organización de un archivo Multilis 

ta. En este archivo un directorio secuencial contiene los va - 

lores de las llaves por los cuales los registros son indexados. 

Asociado con cada valor de llave está un apuntador a la Lista - 

de registros que tienen ese valor de la llave. Los registros - 

son almacenados en blocks de tamaño fijo llamadas celdas 6 pá - 

ginas. Están direccionados por un número de página y un número 

de registro dentro de la página; el identificador del registro-

0,4 referencia el cuarto registro en la página 0 y el identi --

ficador 1,3 referencia el tercer registro en la página 1. El -

agrupamiento de registros dentro de páginas es un concepto im -

portante usado en el almacenamiento de estructuras de Listas en 

la media de la dirección directa. Más bien que usando la direc 

ci6n directa de un registro como un valor en un apuntador, un - 

número de página y un número de registro son especificados. El 

número de página es usado como una dirección directa para recu-

perar la página y el número de registro es usado para localizar 

el registro dentro de la página. De este modo un grupo de re - 

gistros puede ser recuperado a un tiempo, y el tiempo de acceso 

por registro se reduce.. Se obtiene el ahorro sólo si se desea-

un número de registros en la página ya que es ineficiente recu-

perar una página entera para procesar sólo un registro. En el-

uso de archivos Multilistas es por consiguiente preferible alma 

cenar registros relacionados dentro de una página común. Para-

eliminar acceso innecesario de páginas, puede ser deseable limi 

tar la longitud de la Lista para eue todos los registros en una 

Lista se ajusten en una sola página. 

En reswnen, un Archivo Wiultilista consiste de un directo - 

rio organizado secuencialrnente con cada entrada del directorio-

apuntando a una Lista de registros. 
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Los registros en el archivo son bloqueados dentro de unida-

des lógicas llamadas páginas. Una página entera es accesada --

cuando un registro es almacenado, actualizado o recuperado. 

ARCHIVO MULTILISTA CELULAR 

Cuando trabajamos en el Archivo Multilista, a menudo varias 

páginas son accesadas para recuperar un registro. Una organiza-

ción de datos que limita las Listas a que no crucen los límites-

de la página como lo muestra la figura 10 es llamada una Multi - 

lista Celular porque cada Lista está contenida en una y sólo una 

celda (página) . Esta estructura es procesada en una manera simi 

lar a la usada para una Lista invertida, los valores de los in - 

dices son recuperados y sólo aquellas páginas que contienen re - 

gistros de la Lista satisfaciendo los criterios de la búsqueda - 

son recuperados. En la figura 10 observamos que el directorio - 

está organizado como una Lista mientras que en la figura 9 está-

organizado de una manera secuencial. Esto es sólo para demos -- , 

trar que cualquier tipo de organización en el directorio es fac-

tible. En la Multilista Celular la longitud de la Lista está --

restringida así como el ajuste dentro de una página, si la lon - 

gitud de la Lista está limitada a 1, el archivo se convierte en-

invertido tal como lo muestra la figura 11. 

Mientras que el Archivo Multilista es más simple de progra-

mar y actualizar, el tiempo de recuperación es más largo que el-

encontrado con la Lista invertida 6 la Multilista Celular. Los -

tiempos más largos .son causados por recuperar páginas excesivas-

mientras se sigue una Lista de página en página en pereecusión - 

de un registro particular. 
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ARCHIVO INDEX SECUENCIAL 

Una organización de archivos Index Secuencia) se muestra en 
la siguiente figura: 

1 	1 	•'L 
	

.I'.ai►/¥4S 

HI!] Li E ] L _ 11] E 1 
Este archivo tiene la propiedad de que los registros pueden 

ser accesados ya sea por el uso de índices o bien de un modo se-

cuencial. En la parte superior de la figura 12 observamos como-

los índices están secuencialmente contiguos. Cada Index contie-
ne la dirección de un registro en el archivo. Si un registro va 
a ser recuperado mediante el Index, los índices son buscados --

hasta que la llave deseada es encontrada y el apuntador del in -

dice al registro es usado como la dirección directa para recupe-
rar el registro. Los registros son también almacenados en la me 
dia de almacenamiento de un modo secuencial, permitiendo a los - 
registros ser accesados en órden secuencial. 

Los índices en un archivo Index Secuencia) están general --
mente orientados a las características de la media de almacena - 
miento. En algunos sistemas hay un Index en forma de cilindro - 
así cono un Index rastreador para cada campo de dato almacenado-
en el archivo. 

ORGANI7ACION DE ARBOL 

Una Organización de Arbol de datos ea aquella en la cual se 
usan varios niveles de índices. El Index en el primer nivel ~- 
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apunta a una colección de indices en el segundo nivel. nno de - 

estos índices de segundo nivel se utiliza rara encontrar una co-

lección de indices a un tercer nivel, y así sucesivamente h2.sta-

que los valores actuales de los datos han sido encontrados en el 

fondo de una rama particular de este árbol. r,a figura 13 es un-

ejemplo de un directorio multinivel que tiene una organizaci6n - 

de árbol. pn esta figura los índices en los varios niveles es - 

tán organizados en listas. 

Si el registro identificado como +"RGM• 'AXr0 • JON1" se -

desea recuperar, las siguientes acciones toman lugar; 

- " busca en la primera i,ista hasta que un registro con el - 

valor de llave "j" es localizado. pe este registro un -

aountador a la lista de índices de segundo nivel es obteni-

do. 

- los registros en la lista de segundo nivel son examinados -

secuencialmente hasta que la llave „ TAXCO ti es localizada, 

y el apuntador en el registro t+ TAXCO Y,  es usado para acce-

sar la Lista de tercer nivel. 

- T,as llaves de los registros en este tercer nivel son busca-

das hasta que el registro que contenga la llave ".rnwi9" sea 
localizado. En este registro está la dirección directa del-

registro identificado como ««RP!. TAXCO . iONFS". Desde luejo 

los indices pueden ser organizados secuencialmente así como 

en Lista. 

T,a organización de Arbol conviene usarla en el mantenimien-

to de grandes directorios. rueden ser agregadas, removidas o --

cambiadas nartes del directorio sin disturbar el resto de la or-

genización. 
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DISPOSITIVOS DE ACASO STENCI qL 

Son aquellos cuyos mecanismos de acceso pueden localizar --

solo el siguiente registro, es decir uno físicamente adyacente -

al lugar común del mecanismo de acceso. Ejemplos son cintas mag-

néticas o cintas perforadas las cuales se mueven de un modo se - 

cuencial a través del mecanismo de lectura 6 de escritura. cuan 

do la cinta estés en un lugar determinado, el siguiente registro-

de datos es localizado mediante el avance de la cinta una oosi - 

ción. n,lgunos mecanismos permiten la lectura del disaositivo en 

cualquier dirección. pn este caso ya sea el prioritario (inme - 

diatamente precedente) o el siguiente ( inmediatamente desnués) - 

registro vuede ser accesado. T,os mecanismos de acceso secuenc - 

cial sobresalen en la lectura o escritura del siguiente registro 

en el dispositivo que está siendo usado por el mecanismo y son -

usados generalmente con archivos secuenciales. 

DISPOSITIVOS D1 	CRSQ DTREr.TO 

son aquellos en los cuales se utiliza un' dirección de -- 
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hardware para nosicionar el mecanismo de acceso. rstn dirección 

es utilizada cuando los datos son escritos dentro del dispositi-

vo y otra vez cuando son recuperados. Memoria central es un -

ejemplo obvio de un dispositivo de acceso directo, en virtud de-
que cada posición en la memoria tiene una dirección. T,OS discos 

magnéticos y los tambores son también considerados como disvosi - 

tivos de acceso directo, en virtud de que cada parte de la suner 
ficie grabada puede ser direccionada. Sin embargo, una vez que-

el mecanismo de acceso esta nosicionado en una dirección, los da 

tos son leídos o escritos de una manera secuencial dentro de un-

rastreador de grabación que nasa por debajo del mecanismo de ac-

ceso. ros dispositivos de acceso directo sobresalen en locali - 

zar un registro de datos particular que tenga una dirección cono 

cida. gon también usados para recuperar una página de registros 

en una Organización Multilista, donde el número de página corres 

Donde a la dirección de la página en el dispositivo de acceso - 

directo. 
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i,a figura 14 ilustra la apariencia de los datos fisicamente 

los cuales han sido grabados dentro de cualquier dispositivo de 

almacenamiento excepto en memorias magnéticas. T,os record gatas-

( un intervalo de espacio asociado con un registro para indicar-

o señalar el fin del registro) son puestos en el dispositivo de-

almacenamiento por el hardware. 5e utilizan para separar las - 

áreas en las pistas y permiten ejecutar ciertas funciones de e - 

quino cuando el gap se mueve a través del mecanismo de acceso --

del dispositivo. Dentro de cada bloque de datos grabado está un 

registro de datos, el cual puede ser de cualquier longitud. Fs_ 

a menudo ventajoso agrupar varios registros dentro de un bloque-

como vemos en la figura 15. gl bloqueaje mejora la velocidad con 

la cual los registros pueden ser leídos o escritos porque el gas 

to involucrado en localizar un bloque se distribuye entre el ac-

ceso y el uso de todos los registros dentro del bloque. mambién 

ahorra el espacio de record gaps, en virtud de que los gana en-

tre registros dentro de un bloque son eliminados. 

FACIT,IDADE' DR T,ENrtTA.TES PARA. Or,RAMAR SISTEMAS DR MANFJO 

DE D &TO S 

Existen muchos lenguajes de programación exclusivamente -_ 

orientados al manejo de unja organización de datos particular. 

T,os lenguajes de nrogramaci6n más comunes, tales como pT,/7 , 	-- 
portran y robol, tienen mecanismos para tratarcon archivos orga-

nizados secuencialmente. pormedio del postulado R1 AD el siguian 

te registro es recuperado, y el postulado WRITE almacena un re - 
gistro en el siguiente lugar en un archivo organizado secuencia) 

mente. rn Fortran el archivo puede ser retrasado por medio de - 

la declaración 	gre,rF y regresar a su punto de partida por el 

postulado R1.¥1►TND. Fi,/I y robol no tienen la declaración de 

rArr ; nor medio del postulado IT,09n el archivo es reg;renado e su 
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a su punto de ngrtida. 

glgunos lenguajes de lista, tales como r,ISr e IrT,-v fueron 

inicialmente desarrollados para experimentar en las áreas más - 

cientificas y matemáticas de la computación, tales como proble-

mas heurísticos, resolución de problemas generales, máquinas or 

ganizadas por si mismas y teoría de autómatas. T\ro fueron orlen 

tadas al manejo de datos y para la aritmética son utilizadas -

oneraciones muy simples dificultando el manejo de datos en ex - 

nresiones. En algunas implementaciones el programador debe de-

sarrollar su estructura para el manejo de listas en memoria --

nrincipal, ruede ocurrir que las listas sean mas grandes que la 

capacidad de la memoria y esto le hará manejarlas en memorias -

auxiliares. 

PL/I permite la generación de apuntadores, facilitando con 

esto al'programador la localización dinámica de esuacio nara un 

registro y optimiza el almacenamiento de apuntadores entre re - 

gistros creando así su nronia estructura de lista y anillos. 

Los registros son almacenados en una área (similar a una pégina) 

y esta puede ser leída de y escrita en dianó.sitivos externos de 

almacenamiento usando las facilidades de entrada/salida nrovis-

tas nor 

rT,/I -provee al programador de instrucciones de entrada/sa-

lida para construir nuevos tipos de organizaciones y listas, --

nor tal razón en nT,/T se requiere el mantenimiento de apuntado-

res. ST,Ic  es un lenguaje para procesar listas por medio del --

cual se manejan estructuras de anillos de dos modos y existe --

como un conjunto de subrutinas las cuales son posibles de invo-

car desde portran. 

r)uizi. el rasgo generalmente menos provisto de todos los --

lenguajes de programación es la habilidad para manejar nrgn.niza 



ciones Random. cobol provee algunas declaraciones rudimentarias. 

las cuales no están bien implementadas por ningun disefador. 

:pr,/I tiene una serie de declaraciones para leer, escribir y rees 

cribir registros en dispositivos de acceso directo. gin embargo 

estas declaraciones son limitadas rara trabajar con los elemen - 

tos que Drovee el lenguaje de control de trabajo y no permiten - 

al -programador tener acceso a todas las capacidades del hardware. 

Existen dos lenguajes los cuales permiten al programador or 

ganizar sus datos en una estructura de anillo. pvr, consiste de-

seis proposiciones las cuales han sido agregadas al lenguaje --

pr,/I e Irs  tiene un número similar de proposiciones, las cuales-

también han sido añadidas al lenguaje nobol. Ellos permiten al-

nrogramador definir las relaciones de anillos entre registros de 

datos, crear nuevos registros de datos dentro :del conjunto de da 

tos, insertar registros de datos en anillos, y buscar en anillos 

hasta encontrar registros de datos que tengan valor particular - 

de datos, sin tepe que volver a complicar a los mecanismos de - 

manejo de apuntadores. Después que los registros han sido recu-

nerados, los valores de datos pueden ser modificados o usados en 

cualquier cálculo aritmético. Declaraciones complementarias ra-

ra remover registros de anillos y quitar registros del archivo - 

son tambien provistos. po hay un lenguaje que sea el mejor cedan 

tado rara programar todos los sistemas de manejos de datos. S is-

temas para manejo de datos han sido programados en lenguaje en - 

samblador y JOV1 T„ también como con los otros lenguajes descri-

tos anteriormente. g6lo un estudio de las facilidades de los -•-

lenguajes, los tinos de hardware que serán usados, los tinos de-

requerimiento de entrada y la manera en que serán sometidos a1. - 

sistema, las capacidades en los dispositivos en que se almacenn-

rá la información y las eficiencias del compilador dictaminarán-

cual lenguaje utilizar usra programar en un sistema narticular - 

de manejo de datos. 
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RESUMEN 

gemos hecho una breve exposición de los nronósitos de los - 

Sistemas de manejo de datos. S e ha dado una descripción de las - 

técnicas -'ara manejo de datos (secuencial, uandom y T,ista). Ta-

organización secuencial ha hecho de los requerimientos de alma - 

cenamiento (físicos y lógicos una conjunción, permitiendo rábido-

acceso al siguiente registro lógico en el archivo. T,as organiza 

ciones Random son caracterizadas por el acceso rápido de datos - 

basado en una llave que indica el lugar de los datos en el dis - 

positivo de almacenamiento. Las organizaciones de lista separan 

las relaciones lógicas de los mecanismos físicos de almacenamien 

to por medio de anuntadores, permitiendo a registros de datos --

tomar parte eficientemente en multivles relaciones de archivos. 

Se han considerado los mecanismos de como estructuras más -

comnlicadas pueden ser construidas a partir de usar las organiza 

ciones antes mencionadas. Anillos, listas invertidas, árboles , 

jerarquías y otros tinos de estructuras de datos han sido exnli-

cadas. Los dispositivos de almacenamiento fueron discutidos y -

se observó que el dispositivo de acceso secuencial es adantable-

a las organizaciones secuenciales, mientras que el dispositivo - 

de acceso directo es utilizado para las organizaciones randóm y-

de lista. T,enguajes de programación que tratan con sistemas de-

manejo de datos fueron examinados y se concluyó que ningun len - 

guaje puede manejar satisfactoriamente el universo de problemas. 



CAPITULO II 

TECNOLOGIA DE BASE DE DATOS' 
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URONOLOGlA Y H1+;LACIONE3 NUN(:lONALHb  11H 515'1'HMAS 

1)1 MANLJU 1)E DATOS 

La aportación principal de la entonces incipiente Tecnolo-

gía del manejo de datos fu é el desarrollo de Cobol por parte de 

CODASYL alrededor del aa-Io 60. Entre sus principales beneficios 

se enotentran la identificación y la separación de: 

a) Manipulación de Datos 

b) Descripción de los Datos y Archivos a nivel de programa. 

Las facilidades de la manipulación de datos son aquellas - 
usadas para el proceso de datos en memoria. OPEN, CLOSE, READ, 

WRITE y cualquier otro postulado para ENTRADA/SALIDA de datos - 

entre el almacenamiento principal y el almacenamiento externo,-

algunas veces y otras no son incluidos en esta categoría, En - 

un creciente número de casos debido al reporte presentado por -

CODASYL en el agio de 1971 denominado DBTG (Data Basé Task rroup) 

el lenguaje de manipulación de datos es considerado como desa - 

rrollado unicamente para postulados de ENTRADA/ SALIDA. Las fa-

cilidades de la descripción de datos son aquellas que permiten-

describir las estructuras de datos en memoria y las estructuras 

de datos externas y sus inclusiones como archivos externos. El 

desarrollo de lenguajes de alto nivel, especialmente COBOL para 

el manejo de datos, es verdaderamente uno de los más significa-

tivos desarrollos en la historia de la tecnología de la cornnuta 

ción. 

A las implementaciones hechas a COBOL a principios de los-

setentas, fundamentalmente a los reportes que eren la base de - 

estas implementaciones, se les vi6 la necesidad de incluirles - 

algunas más. Las primeras de estas fueron los paquetes SORT y-

REPORT 'NRITER. 
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El paquete SORT es un módulo muy especializado, que permite 

mediante un algoritmo adecuado, la clasificación de registros en 

un archivo grande, y la clasificación y fusión de varios archi - 

VOS. 

El paquete REPORT WRITER es una utilería c'ue provee amplias 

facilidades para editar salidas, formatear, para contar y algu -

nas herramientas más que permiten generar reportes complejos; --
estas facilidades van más allá de las primeras definidas como --

parte clásica de un lenguaje. Algunos vendedores han sacado al-

mercado estos paquetes como complemento o enlace a varias imple-

mentaciones de lenguajes. Paquetes de esta índole aue juegan el 

papel de enlace o complemento son nombrados a menudo utilerias.-

A mediados de los afios sesentaa CODASYL revisa COBOL e incluye - 

SORT como un nuevo verbo del lenguaje regular COBOL. 

Antes y durante los principios de COBOL se desarrollaron un 

buen número de los llamados "generadores-' de programas de repor -

tesn. Hoy en día, el principal es RPG (programa generador de re 

portes ) el cual incluye facilidades primarias de ambos, COBOL y 

REPORT WRITER más algunos atractivos implementos para recupera - 

oión y actualización de archivos, no utilizables en COBOL. RPG-
fué y es usado significativamente en pequefos sistemas computa - 

lizados para aplicaciones que tratan con archivos menos comple -

jos. 

A finales de los sesentas GPKS(Sietemas generalizados de me 
nejo de archivos) fueron desarrollados. Estos sistemas integran 

varias facilidades de'COBOL, REPORT WRITER, RPG y paquetes SORT-

además de un número considerable de otras útiles facilidades en-

el manejo de datos dentro de su propio sistema. Fundamentalmente, 
como lo muestra la figura A, pueden ejecutar la mayoría de los - 

postulados que COBOL ejecuta más muchos más en áreas donde COBOL 

es débil, nombrados ENTRADA/SALIDA y REPORT WRITING. Estos in - 



— 34 ,E 

tentan reemplazar COBOL y cualquier otro lenguaje de Drograma --

ción en aplicaciones de ENTRADA/SALIDA y en comunicación directa 

con las facilidades básicas del manejo de archivos en el sistema 

operativo para: 

1.- Definición de registros y archivos 

2.- Creación de archivos 

3.- Recuperación de archivos 

4.- Actualización de archivos 

5.- Manipulación de archivos 

6.- Mantenimiento de archivos 

7.- Reporte Writtings 

El lenguaje de la mayoría de los GFMS es un lenguaje de for 

mas orientadas para programación de alto nivel con poderosos --

operadores que permiten ejecutar facilmente estas funciones sin-

incurrir en la carga de la programación en los lehguajes conven-

cionales. En órden jerárquico.,podriamos poner, a la cabeza los-

GFMS, luego COBOL y después lenguajes de ensamblador. 

Informatice introduce el primero de estos GFMS a mediados - 

de los sesentas su nombre es MARK IV el cual es usado en cerca - 

de mil instalaciones. ASI-ST de Applications Software Inc es --

otro de los GFMS presentados a finales de los sesentas y eoncu - 

rrentemente es segundo a MARK IV en número de usuario. Estos y-

otros GFMS usualmente vienen en tres versiones: uno que es sola-

mente un poderoso REPORT WRITER, un sistema intermedio y el sis-

tema completo. 

Los GFMS operan como un programa de aplicación (muchos son-

escritos en Fortran o en lenguaje de ensamblador y Fortran) den-

tro del sistema operativo y utilizan los métodos de acceso dis -

ponibles. Através de los lenguajes de GFMS, el programador y -- 
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también el usuario (el cual puede no tener contacto alguno con - 

lenguajes) pueden especificar, por ejemplo la recuperación de re 
gistros sobre la base de cualquier expresión lógica, usando cual 

quier campo de la estructura del registro, sin las limitaciones, 
carga e inquietud de una secuencia determinada (si los registros 
estan almacenados como archivos secuenciales) o en acceso deter-

minado por una llave ( si los registros estan almacenados en ar-
chivos random, o en Index Sequential o en dispositivos de acceso 

directo) . 

La productividad en reportes aumenta (en términos de la pro 
gramación para implementar y mantener aplicaciones así como ob -
tener el reporte deseado) usando GFMS en lugar de COBOL, FORTRAN 
y PL/I en aplicaciones orientadas a ENTRADA/SALIDA en el órden - 
de cuatro a uno hasta quince a uno dependiendo de la aplicación. 

Como se Muestra en la figura A funcionalmente, GFDLS no ha. -
ce todo lo que lenguajes como COBOL pueden hacer. El mejor GFMS 

incluye entre 60% y 60% de las facilidades que COBOL provee, y -
éxclufe algunos comandos. Los GFMS son designados para cubrir - 

entre el 60% y 90% de las necesidades en el manejo de archivos -

complejos durante el proceso comercial de datos. Así, los GPMS-

no pretender ser un total reemplazo de los lenguajes de alto ni-

vel. Los GPWS son más fuertes donde COBOL es más débil (manejo-
de archivos) , y son más débiles donde COBOL es más fuerte (arit-
mética compleja y proceso de registros en memória).. 

La mayoría de los GFMS proveen puntos de interface con pro 
gramas escritos en lenguajes de programación para procesos más-
complejos. Por ejemplo ASI-ST tiene su "propio módulo de códi-

go" que permite hasta 25 salidas a programas escritos en COBOL, 
PL/I , FORTRAN 6 IBii 360/ 370 en su lenguaje de ensamblador. 

Los principales GP¥IIS, hoy en día son muy eficientes y en - 
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muchos casos pueden tomar menos tiempo de máquina que un nrogra-

ma equivalente en un lenguaje convencional. 

Nuestro intento en este punto es establecer las relaciones-

funcionales entre los varios participantes en la escena-del ma - 

nejo de datos. 

A finales de los sesentas, la necesidad de integrar archi - 

vos muy grandes en una Base de Datos y la necesidad para muchos-

usuarios de ciertos programas de aplicación que les permitieran-

efectiva y eficientemente accesarla, dieron lugar a los primeros 

esfuerzos en el desarrollo de los sistemas de manejo de Base de-

Datos. Las estructuras convencionales fueron inadecuadas para - 

tales demandas y resultaron en cargas durante el tiempo de pro - 

ceso así como en excesivos requerimientos de almacenamiento auxi 

liar. Los GFMS, limitados por las estructuras convencionales de 

un "sólo archivo" en sus sistemas operativos, fueron también --

inadecuados. 

Varias organizaciones grandes desarrollaron sistemas "en-ca 
sa" usando estructuras de archivos del tipo de los descritos en-

el capítulo anterior e interconectando tales archivos para for -

mar Bases de Datos. Los conceptos pioneros y las facilidades --

fueron introducidas por el sistema de General Electric llamado -

IDS (Integrated Data Store) a mediados de los sesentas. Este ex 

tiende el COBOL para permitir la definición e interconectividad-

de cadenas agregadas de datos y archivos. Fuó el primer modelo-

de redes de datos. Existe otro, que es considerado como pionero 

de los GDBMS actuales se trata de TDMS (sistema de manejo de da-

tos de tiempo compartido) . 

IBM y NORTH AMERICAN AVIATION se enfrentaron con el pro --

blema de manejar la Vasta informsci6n relacionada con el vuelo a 

la luna (Apollo) a finales de los sesentas, comenzaron el proyec 



to que se convertiría en el primer Sistema de DB/DC (Data Base/ 

Data Communications) llamado IMS (Information Management System) 

Un sistema DB/DC es uno en el cual las facilidades para la Base-

de Hatos y la Comunicación de Datos (o teleproceso) , han sido --

altamente desarrolladas en unas bases integradas superiores a - 

aquellas de un sistema operativo. Otros sistemas notables del - 

tipo DB/DC son TOTAL de Cincom, éste junto con IMS dominan hoy - 

en día el mercado de los DB/DC (con 2000 6 3000 instalaciones --

hasta 1976) . 

La figura A (4)*  resume las principales relaciones funcio-

nales de los Sistemas de Manejo de Datos en los setentas y ya --

dentro de los ochentas& , 

1.- Programas de aplicación en un lenguaje de programaci6n-

convencional que permita comunicarse con 61 GDBMS 6 con 

un sistema DB/DC mediante un lenguaje apropiado de in - 
terface provisto por el sistema. 

2.- Programas de aplicación en un lenguaje de alto nivel --

del GFMS que permita comunicarse con el GDBMS 6 con un-
sistema DB/DC mediante una interface apropiada general-

mente provista por el GFMS. 

3.- Un lenguaje query de muy alto nivel particular a cada - 
sistema de DB/DC 6 GDBMS es generalmente muy útil rara-

accesar un alto volúmen de datos rapidamente. 

En suma, las relaciones funcionales expuestas anteriormente 

(ilustradas en la figura A (1)', (2)' (3) ) continúan dominando. 

Así, como un ejemplo del avanzado estado de flexibilidad, un aro 

grama de aplicación desarrollado en ASI-ST puede comunicarse me-

diante las interfaces corr4spondientes implementadas por el mis- 

mo ASI-ST con: 
• Ver lista de figuras a partir de la hoja 1193 



1.- Un programa de aplicación en COBOL, FORTRAN, PL/I 6 BAL 

2.- Los métodos convencionales de manejo de archivos del --

sistema operativo (IBM 360/370). 

3.- TOTAL 6 IMS 

Los sistemas DB/DC y los GDBMS generalmente dependen de un-

lenguaje, convencional externo, 6 de un lenguaje de GFMS, para -

ejecutar la manipulación de datos en memoria.. Sin embargo, los 

sistemas que han sido extendidos a partir de COBOL (como IDS y - 

DBTG) pueden considerarse como provistas de sus propias facili - 

dades para manipular datos. Practicamente todos los GDBMS y los 

DB/DC tiene alguna capacidad para manejar datos en memoria, sin-

embargo cada vez puede ser menor. Por ejemplo, un número de fun 

ciones o módulos de proceso son agregados a la mayoría de los --

GDBMS para computar, por ejemplo: máximos, mínimos, promedios, -

desviación standard, etc, de los registros deseados. 

Los DB/DC y los GDBMS permiten el uso de lenguajes orienta-

dos a Transacciones, así como de lenguaje query. La función de-

lenguaje de interface soporta comunicación del GDBMS o de DB/DC-

con lenguajes convencionales de programación, posiblemente con - 

lenguajes de GFMS y con su propio lenguaje query. La interface-

query y su lenguaje asociado query son diseñados para: 

1.- Recuperación de información en línea. 

2.- Proveer de facilidades para utilizar el sistema. 

3.- Manejar grandes volúmenes de datos. 

4.- Para accesar subconjuntos de la. Base de Datos que satis 

fagan un conjunto de requerimientos especificados por - 

el usuario. 

5.- Satisfacer requerimientos de ENTRADA/SALIDA. 
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La interface de transacción está diseñada para permitir el-

uso de un lenguaje convencional de programación para: 

1.- Recuperar información predecible. 

2.- Soportar requerimientos orientados al programador. 

3..- Manejar largos volúmenes de datos de ENTRADA/SALIDA 

4.- Satisfacer requerimientos de ENTRADA/SALIDA (BATCH) 

Para ser consistentes de hoy en adelante usaremos el térQsi-

no GDBNS, en el cual estarán incluidos tanto los sistemas DB/DC-

como los Sistemas Generalizados para el K anejo de Base de Datos. 

Donde sea necesario diferenciaremos el término DB/DC del t4rmino 

GDBMS. 
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CONCEPTOS Y OBJETI VOS DE I, 4 Tr0 `.¥LO r.I Q DE BASE DE DATOS 

Introduciremos ahora los principales conceptos y objetivos-

de los g•istemas de Manejo de Base de Datos. Estos objetivos son 

derivados de las necesidades urgentes surgidas en la comunidad - 

de procesamiento de datos. Estos son. 

1.- Indeoendencia de Datos 

2.- romos.rtir ?datos 

3.- No Redundancia 

4.- Relación de natos (Relaciones) 

5.- Integridad 

6.- Flexibilidad de acceso 

7.- Seguridad 

8.- Ejecución y Eficiencia 

9.- Administración y Control 

Existen varios enfoques de estos objetivos. -an sido estu- 

diados y debatidos en gran medida por una población 	cada vez- 

más numerosa. 1,0s sistemas de Rase de natos disponibles llevan a 

cabo estos objetivos en varios grados y formas. r"o existe una in 

dustria estándar, aunque rnD45YT, en su recorte DRTr, en el año de 

71 hace el intento de definirla. 

INDEDEHDENTOT A DE fl P( S 

El concento de la independencia de datos es básico en le.--

construcción de Rases de natos. nenota independencia o sislamien 

to de un nrogrsina de aplicación con resnecto a la organización - 

lógica 6 ls organización física y las consideraciones de slmsce-

namiento de las estructuras de datos y archivos que utilizan. 

cualquier cambio en la organiz-ición lógica ó física de los datos+ 

no i,nnl.ica que renercuta en cambios considerables en los nrogra- 
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mas de aplicación y cambios en los programas de aplicación no de 

berán afectar las estructuras de los archivos. 

T,a independencia de datos provee la opción de hacer cambios 

en los vrogramas de aplicación en.  

1.- r,a localización de los datos 

2.- Representación física (como se representan actualmente-

los datos en los dispositivos de almacenamiento) 

3.- Organización física de los datos (por ejemplo organiza-

ción invertida contra árbol doblemente encadenado) 

4.- Familias disponibles (trayectorias de acceso) 

5.- Dispositivos particulares de almacenamiento utilizados. 

6.- otros vrogramas independientes compartiendo cualquiera-

de los archivos de datos que utilicen otro programa. 

T,os programas no deben estar sujetos a modificarse vor fac-

tores externos a ellos. T,a habilidad de cambiar la organización_ 

física sin que los programas de aplicación se conviertan en in - 

servibles se denomina Independencia i'ísica de los Patos. T,a habi 

lidad de un programa de aplicación para continuar ejecutandose - 

correctamente usando su propia visión de la Tase de Datos a ne - 

sar de cambios en otras partes de la pase de Datos lógica es de-

nominada Independencia T,ógica de los natos. p,1 término indenen-

dencia de datos s.e refiere generalmente a las dos mencionadas --

con anterioridad. Independencia I,6gica y Física. Todavía, exis-

ten muchos grados de independencia de datos. No hay escala al -

guna para medir o interpretar el grado de la indenendencia de --

datos. 

Todo manejo de datos disponibles en sistemas operativos ---

convencionales mediante lenguajes de programación (gecuencial, -

ISAM • RANDOM) han sufrido por la falta de la independencia de -

datos. p; snecíficamente, en los ejemplos relatados a continuación, 
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hay que mencionar que no se trata de una lista exhaustiva e in - 

clusive estamos en posibilidad de amnliarla de acuerdo a nues --

tras nronias experiencias. 

1.- T,a modificación o reedificación de niveles de remistros 

en cualquiera de los archivos usados por un programe de 

aplicación requiere de las dos operaciones siguientes. 

a) venerar nuevamente el archivo 

b) Modificar y recompilar el nrograma específico y cuales - 

quier otro que ocune el archivo. 

por ejemplo, este es el caso si sólo la posición de una sub 

estructura o grupo de campos son cambiados en la descrin --

ción del registro al que pertenecen. esto ruede ser consi-

derado una reedificación en la estructura lógica pero no en 

el contenido lógico del registro. 

2.- La modificación del nombre, tino de dato o lonwitud de-

cualquiera de los campos elementales de registros en - 

un archivo requiere nuevamente la generación tantas ve-

ces como modifiquemos las descripciones de los regia --

tros en cada programa que utilice el archivo. 

3.- r,a tendencia «rTn archivo - nn programa". TTn cambio en-

la descripción lógica del archivo involucra generar nue 

vamente el archivo entero y modificar y recomnilar cada 

programa que utilice el archivo. Asimismo, un cambio - 

en la descripción del registro a nivel de nrograma re - 

quiere cambiar y generar nuevamente el archivo invol.0 - 

crado. nor ejemplo, un nrograma de anlicaci6n nuevo - 

que necesite rara su oneraci6n la visión y el acceso de 

solamente un subconjunto determinado de caninos elementa 
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les en el archivo, debe conformarse de una y la única-

descripción de registro establecida por el programa --

que carga el archivo. iodos los programas de aplica -

ción deben tener exactamente la misma visión del archi 

vo aún si algunos de ellos no necesitan 6 no deben te-

ner acceso a todos los campos. 

4.- Las adiciones de más de un caso de campos elementales-

o subestructuras en un registro requiere recargar el - 

archivo y modificar y recompilar todos los programas - 

que usan el archivo. 

5.- Extender el ndm ero de casos máximo permitido en un a - 

rreglo de campo o de un grupo repetitivo, más allá del 

número indicado cuando el archivo fué cargado reouiere 

que el archivo sea recargado y todos los programas mo-

dificados y recompilados. 

6.- La adición de un nuevo dato al registro implica recar-

gar el archivo y modificar y recompilar todos los pro-

gramas de aplicación aue usan ese archivo. 

7.- cambiar el nombre de la llave de acceso en postulados-

de ENTRADAISALIDA en los programas de aplicación con - 

respecto a archivos RANDOM 6 ISAM, requiere ya sea re-
cargar el archivo para tener el nuevo nombre de la ha 

ve, o bien cambiar la lógica o estrategia de acceso - 

del programa, de aplicación. 

Muchos de estos retrocesos son el resultado del cambio. - 
Estas clases de cambios ocurren a menudo en la práctica actual- 

debido a requerimientos imprevistos o a cambios de parecer. 	- 

iiempre ocurren con el tiempo, si no ea que frecuentemente. Es-

to:3 cambios ocurren completamente independientes de cualquier - 



- 44 - 

máquina o de consideraciones de eficiencia. 

un gran ntímero de cambios en la. estructura física de un ar 

chivo pueden también ser contemplados para consideraciones de - 

eficiencia y para integración de otros programas con el progra-

ma que utiliza el archivo. Por ejemplo, cambiando el factor de 

bloqueaje, cambiando la representación de un número decimal a - 

un número binario, cambiando la longitud física fija de los re-

gistros a una longitud variable, etc. Estos generalmente re --

quieren cambiar el archivo y/o la descripción del registro en -

los programas de aplicación y recompilar. El cambio de la lla-

ve para el SORT en el archivo o de la llave de acceso en ISAM -

u otra organización directa desbaratan los programas de aplica-

ción asociados mucho más. 

Lo grave de estos problemas se vuelve intolerable cuando - 

est án involucrados múltiples sistemas de información interconee 

t ados 

Una complicación adicional la cual ha sido experimentada - 

y se está viviendo en muchos lugares es cue los programadores - 

de aplicaciones y sistemas no han amparado suficientemente la - 

lógica y los trabajos de los programas de aplicación de la es - 

tructura física- y de las estructuras de almacenamiento. 

Hasta ahora en muchos sistemas de aplicación un cambio en-

la existencia de un apuntador a nivel de estructura de dato, - 

pondrá fuera de orden los programas que hacen uso explícito de-

este apuntador. 

La tecnología de Base de Datos se esfuerza. por proveer --

tanta independencia de datos como sea posible. Hay varios gra-

dos de independencia de datos provista por los GBDMS. 

Es necesario acentuar nue no hay independencia de datos -- 
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comnleta en virtud de que un programa de aplicación no ruede es-

tar protegido de todos los cambios posibles. Trl especialista del 

manejo de datos debe estar enterado de como es la inde»endencia-

en un sistema particular de manejo de datos. Debe conocer ;.que - 

cambios en la organización física del archivo imoactan los cro -

gra!mas de aplicación?, debe saber también ,que cambios en los --

formatos de datos, estructuras, trayectorias de acceso y métodos 

básicos de acceso implican modificaciones en los programas de --

avlicacióng y por último ¿de que clase o que tan extensa será --

esta modificación?. 

p;l estar modificando declaraciones de datos yprocesar coman 

dos devendientes de ellas en un programa de aplicación y/o decla 

raciones de datos en un programa que genere un archivo puede ser 

de consecuencias fatales. 

tos costos del desarrollo inicial de los programas son bastante-

altos. peor aún es reprogramar, implica entender en detalle el-

programa que va a modificarse, en cambio en una nequefta rorci6n-

del ')rograma puede involucar cambios en otras' partes no contem - 

nladas. El  programador que ejecuta la modificación ruede no ser 

el programador original y así puede tener que enfrentar una 16 - 

gica distinta a la suya; la documentación del programa tiene que 

ser cambiada, etc. Los costos de mantenimiento son sorprenden -

tes en términos de horas-hombre, esta reprogramaci6n también oca 

siona retrasos, rompimiento de otros procesos que denenden de lo 

bien que se renrogramen y pérdidas de oportunidades (que sería - 

la incanacidad de derivar beneficios de nuevas aplicaciones que-

nodrian implementarse si la reprograma.cidn de estos viejos nro -

grarnas no estuviera ocurriendo) . Ta mayor parte del nresupuesto-

destinado al procesamiento de datos en una instalación va fundA-

mentalmente al software, pero no directamente al hardware. pesde 

los sesentas una cantidad cada vez mayor ha sido gastada desafor 
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t unadamente en programas de mantenimiento, en añadir habilidades 

a sistemas existentes o desarrollar nuevos sistemas, con esto oh 

servamos que la necesidad de alcanzar un alto grado de indexen -

dencia de datos es evidente. 

COMPARTIR DATOS 

Rl problema de que varios usuarios con nronosit os distintos 

ruedan tener acceso a un mismo conjunto de datos se remonta nnor-

muchos años en la literatura. T,a idea es poder tener diferentes -

programas de aplicación accesando independientemente una Rase de 

natos integrada. algunas anlicaciones pueden Ser planeadas --

hasta después de la instalación de otras anlicaciones que operan 

con datos comunes. males programas requieren la habilidad de oye 

rar de improviso sin esperar la existencia de otros. glgunas de 

las necesidades con las que debemos contar son: la facilidad de-

contar con acceso a un mismo conjunto de datos, el control sobre 

este acceso, el control sobre interferencias entre programas in-

denendientes, mecanismos eficientes de acceso hacia diferentes -

subconjuntos de campos. 

Ta ausencia de estas necesidades son el resultado de la de-

pendencia de datos y originan en irran parte la pérdida de efi 

ciencia en el manejo de archivos tradicionales cuando pretende -

mos compartir datos. por ejemplo, la incapacidad de un nroErama 

para ver y accesar solo un subconjunto de elementos de datos en-

un archivo usado por otro programa. p medida que una Rase de --

ratos crece y su número de usuarios se incrementa, es mis nece -

sario tener acceso efieáz solo a aquellos subconjuntos de inte -

rés vira un determinado programa. 
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NO RGDUi' RANCIA 

El modo tradicional de hacer las cosas, como capturar y co-

dificar datos para programas específicos y con eso generar datos 

más o menos permanentes y exclusivos para aquellos programas, ha 

dado como resultado una redundancia muy costosa de registros y - 

archivos através de los sistemas de aplicación involucrados (por 

ejemplo, un sistema de inventarios, un sistema de cuentas). 

Esta forma tradicional de operar con la correspondencia ."Un ar -

chivo- Un programa', .(pésima), ha sido el resultado de un buen nú 

mero de retrocesos en la tecnología, particularmente en la pér - 

dida de independencia de datos. 

Tracemos ahora el t ínico escenario en el que se observa es-

ta costosa redundancia de datos. 

Una compañía desarrolla un sólo sistema de aplicación, dip_ 

reos un sistema de pagos denominado AP. Este utiliza tres archi-

vos de datos, Fl que contiene a los elementos a, b y e; P2 cue - 

contiene a los elementos d, e y f; y F3 que contiene =a los si --

guientes elementos g, h, i y j.( figura C) 

Ahora la compadía desea desarrollar un segundo sistema, di-

gamos un sistema de control de ventas denominado T. Este uti - 

liza dos archivos Fl que contiene a los elementos a, b y c; F4 -

que contiene a los elementos e, f, i y k. La -ente encargada de 

desarrollar el sistema PO negocian el uso del archivo Fl con --

aquellos elementos cargados por el sistema AP nuienes tienen su-

propio archivo Fl. Notemos que F4 incluye los elementos e, f --

los cuales ya están cargados en el archivo ?2 y el elemento i --

cargado en F3. La posibilidad de formar un archivo nuevo FN chic 

contenga todo- los elementos de F2 y F3 m1s k pra :-er c¥;¥ adws 

por amboa sistemas (AP y PO) no surte efecto en vi.rt•.ad cíe TI - --
* Ver li.stn de firur e 3 n,1 t, -i r ele la hola '193 



gran cantidad de dolores de cabeza que eso implica. 

Primero, si FN está formado, entonces los programas de a --

plicación del sistema AP tienen que ser modificados para refle -

j ar la estructura entera del nuevo archivo FN. Segundo, la gen-

te de apoyo del sistema AP no quiere guardar huella de cualquier 

dato extraño, tal como k el cual resulta ser el elemento proble-

ma en la carga de PO. Tercero, el ciclo de uso del archivo F4 - 

es diferente al ciclo correspondiente de los archivos P2 y F3 y-

algunos conflictos aparecen con respecto a la coordinación para-

el uso de FN por dos aplicaciones tales como: responsabilidad - 

de control de integración y seguridad de los datos, etc. Como - 

observamos los problemas son muchos, por lo tanto el soporte del 

sistema PO desarrolla el archivo F4 todo para sí mismo y así los 

elementos e, f e i están ahora cargados en dos diferentes luga - 

res. Pronto en un lapso de tiempo muy pequeño, los valores de - 

e, f e i pueden no ser los mismos en ambos lugares debido a di - 

ferentes usos dados por AP y PO., como diferentes ciclos de actua 

lización. 

Una tercera aplicación, digamos un sistema de inventarios - 

denominado HM es desarrollado. Situaciones similares aparecen - 

como antes y al final puede ser que se requiera la generación de 

un nuevo archivo F5 con elementos e, b, 1 y m, duFlicando con --

esto a. y b que están contenidos en el archivo F1. Otra.s aplica-

ciones pueden ser desarrolladas cayendo en el mismo problema. 

Después de computarizar algunas aplicaciones con las prác - 

ticas convencionales, la experiencia ¡nuestra que hay un tremendo 

problema de redundancia, 1 cual invariablemente causa inconsis-

tencio. ami la exactitud de los datos, en el fonri to, nombre ... -

etc. Aunc?uie t,)do: 1_o problemmms adainistr^-_+tivo.-3 inherentes a -- 

1. 	e3fuer o:> i.riici les para integrar siste:n +s fueran eliminados 

o:; 	robl{gin +:3 calle i'nptí.ean ].:+ reoro,Trnnm :ci6n de aplicaciones y - 



su respectiva redocwnentacidn y la programación para controlar y 

coordinar el uso de una Base de Datos compartida por muchos pro-

grimas demandantes son gigantescos. 

La redundancia tiende a crecer. Su gasto es muy grande pa-

ra cualquier compañía. El peor rasgo es que a la larga una com-

pañia sigue el patrón tradicional y conserva nuevos programas - 

adheridos y redundantes archivos de datos, estructurados especí-

fica y ilnicamente para aquellos programas, el remedio debe darse 

cuando finalmente se ensamblan todos los datos en un único sis - 

tema de manejo de Base de Datos. 

La meta de los sistemos de Base de Datos es permitir y fo - 

mentar la centralización e integraci6.n de todos los datos de un-

conjunto de aplicaciones dentro de un Banco de Datos, esto es, - 

cambiar la situación vista en la figura C dentro de la figura DL 

mostrando la remoción de redundancia. Todos los elementos de da 

tos usados por un grupo de programas y/o programadores deben ser 

centralizados y accesados con control propio. 

La remoción de redundancia es un camino que tiene que ver - 

con la idea de compartir datos. Cuando dos diferentes arlicacio 

nes necesitan el mismo dato y no lo comparten, se dá la redundan 

cia. Sin embargo, en un medio ambiente de pase de Datos puede -

ser necesaria alguna redundancia independiente de los problemas-

de compartir datos. para evitar un tiempo excesivo en el acceso 

de los registros es conveniente generar alguna redundancia de --

camnos invertidos. Sin embargo los programas de mantenimiento -

evitan desafortunadamente que esa información redundante sea con 

sistente. r,a idea que pretendemos dar es la eliminación de la -

redt.indnncia tanto como sea posible nor medio de la pase de *datos, 

y donde esto sea ,l istificable generarla con el objeto de obtener 

una mayor eficiencia o nor razones internas del. r ri n ri T enton 
* Ver licita de í'i frutas a nartir de la hoja q 9 



- 50 - 

ces los programadores de aplic_:cior. s y lo: ui.rios Batan Yero -• 
tegidos a partir del conocimiento y la recua eraci6n de la misma. 
in el caso de respaldo (back-up) el programador de la aplicación 
debe contar con una im¥.gen redundrinte de todas _as operaciones a 
un tiempo determinado, así como una copia total de 19 Rase de --
patos en ese mismo tiempo, para poder efectuar el respaldo y que 

la posterior recuperación de los datos no sea un problema. 

RELACIO r' DE DATOS 

T,a relación de datos es un término utilizado con frecuencia, 
desafortunadamente, no con el mismo significado en todos los ca-
sos. gin embargo, en la gran mayoría de estos se utiliza para - 

denotar la propiadad de la existencia de relaciones entre dife - 

rentes registros lógicos. nTn registro está constituido de una - 
serie de atributos, por ejemplo en el caso de un registro de em-
pleados sus atributos correspondientes podrían ser; nombre, di -
rección, departamento, salario etc. Las relaciones existentes --
entre registros son por ejemplo, los hijos de un padre, los gra-
dos escolares de los alumnos, las habilidades de un emnleado. 

T,as relaciones son tan importantes que deben ser identificadas --
claramente, se dan entre cualquier registro y sus atributos de -
datos, y deben estar definid-as y manejadas por un sistema de Pa-

se de natos en el cual puedan derivarse otros asociaciones, ror-

eje:nnlo, empleados contra una habilidad. T.a figura F * muestra -
por medio de las flechas punteadas Iris relaciones que pueden --

existir en una pase de Datos de empleados que contiene cuatro --
tinos de registros. 

T. a facultad de definir relaciones entre registros l nivel - 
lógico tan convenientemente corno c?efini.r rer i:3tro ea un objeti-
vo mayor erg lag neenolo t: de pase de n•itos. pisca' .remo . subse - 

* Ver 1 i )t-i de figirs a partir de 1.aa ha i.n '1 `i ? 
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cuentemente varios tipos de relaciones y maneras de representar—

las en los niveles lógicos y físicos. 

INTEGRIDAD 

Con muchos usuarios diferentes compartiendo los mismos da - 

tos y ahora con todas las relaciones involucradas, es imposible-

para cada usuario ser responsable de la consistencia de los valo 

res en la Base de Datos y del mantenimiento de las relaciones de 

los campos de datos que el ve con todos los otros campos de da -

tos, algunos de los cuales pueden ser desconocidos para él, o --

bien que esté prohibido su acceso para él mismo. Una herramien-

ta mayor de un sistema de Base de Datos es mantener control y --

preservar la integridad de la Base de Datos. 

El término, integridad se ha desarrollado para referirse a -

la coordinación del acceso de datos por diferentes programas, --

propagación de actualización de valores para otras copias y va -

lores dependientes, y garantizar la validéz de los datos (tales-

como pruebas de consistencia, edición de entrada y salida) . 

La preservación de la integridad incluye también manteni --

miento denominado audit trail, es decir una bitácora o un regis-

tro de todos los accesos y cambios a cada campo de datos en cual 

quier punto del tiempo en el cual un acceso o cambio toma lugar-

y de la interacción de programas y datos, así esa integridad pue 

de ser recuperada si un error es detectado más tarde. 

FLEKIBILIDAD DE ACCESO 

La flexibilidad de acceso se refiere a la jiropiedad de po - 

der f,scii y eficientemente accesar datos en una viariednd de for— 



- 52 - 

mas. 	s un término suelto aue incluye li fttcilidad de nccesar -. 

datos sobre la base de cualnuier llave de acceso y calificación-

lógica ( en lugar de estar restringido a un fácil acceso mor la-

víq del sORT o bien mor los métodos básicos de acceso, o mor el-

acceso nor llave) esta facilidad se obtiene mediante el uso del-

lenguaje ntp;Ry (lenguaje orientado a -personas sin conocimientos-

de nrogr-jsnacidn, con instrucciones de fácil comprensión y a la - 

vez poderosas para navegar eficientemente a través de la pase de 

Datos en un modo de acceso inmediato ). t ste término incluye --

también la habilidad en un programa de un lenguaje convencional-

de nrogramación para usar la. pase de gatos y accesar eficiente - 

mente cualquier subconjunto de datos, y finalmente la facilidad-

de poder utilizar mecanismos que permiten el control del acceso-

y la administración de la -pase de natos. 

SEGURIDAD 

Un sistema de manejo de Base de Datos debe tener sus pro --

pios mecanismos para asignar control, y remover los derechos de - 

acceso ( leer, escribir, insertar, dar de baja, cambiar ) de cual 

quier usuario para cualquier campo. El sistema debe garantizar - 

la seguridad de los datos. Ciertos campos,combinaciones de cam-

pos o selección de campos pueden ser sensitivos y requerir altos 

niveles de autorización para accesarlos. Personas diferentes --

pueden estar restringidas para ver diferentes conjuntos de los-

datos; por ejemplo, datos del personal excepto datos médicos o --

campos de salarios. Control de acceso sobre la base de contenido 

de datos puede ser necesario en tiempos; por ejemplo, permiso pa-

ra leer solamente aquellos salarios conde éste sea nenor o ie-usi-

a $30,000.00. 

Cono la cantidad de datos compartidos y el número de progra- 

rn j:> de- usuario .se inc remtint'j, 1.i herrr;3,nierit i del :: iatem 	 ue ros - 
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dá la certeza de la seguridad se incrementa. Tm campo de dato - 

debe estar completamente protegido de una intromisión no autori-

zada, esta puede ser accidental o maliciosa, por cualquier usua- 

rio o programa de aplicación. 	l administrador de la pase de pa 

tos debe tener facilidades para asignar y controlar el acceso de 

los usuarios. 

1 T iTTCION Y EFIrIEN(IA 

T,a buena ejecución y eficiencia en un sistema de pase de na 

tos es un requisito primordial en virtud de los grandes tama?ios-

de las gases de Datos. rada facilidad que debe ser añadida para 

satisfacer los objetivos que han sido planeados, es una carga --

adicional al diseño, organización, imnlementaci6n y ejecución en 

un sistema de manejo de Base de Datos. T,a viabilidad de una ca-

racterística que satisface las necesidades de un usuario depende 

de la ejecución y eficiencia (costo) involucrados. 

la necesidad de contar con una organización física eficáz - 

y un adecuado manejo de datos es muy grande debido al incremento 

de datos almacenados en la pase de Datos, así como nuevas rela - 

ciones y nuevos programas de aplicación. e medida que crece la-

pase de Datos y el número de usuarios mayor es la probabilidad - 

de que cualquier subconjunto por pequeño que sea de la pase de -

natos sea de interés para cualquier usuario. zste crecimiento -

nuede ser en forra individual a través de terminales usando len-

guaje natural o bién por nuevas aplicaciones y cuando utilizamos 

las facilidades convencionales para el manejo de datos caemos en 

la clásica ineficiencia y las búsquedas exhaustivas. 

r,l avance en la tecnología de la organiz9ci6n de datos ha -

pernitido implementar organizaciones físicas eficientes que so - 

cortan requerimientos 1óRicoe complicados. ror eieinm]_o, el oro- 
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ceso secuencia) de subconjuntos de la rase de natos debe ser tan 

eficáz cono el que se obtiene al procesar un archivo secuencia). 

T,as organizaciones invertidas están orientadas para obtener una-

gran eficiencia en el acceso de datos y son la estructura básica 

de la gran mayoría de los sistemas de manejo de Rase de natos ac 

tuales. 

ruando pretendemos efectuar o.ambios en una Base de Patos --

los Droblemas de ejecución son mayúsculos. Tos cambios en el --

contenido de la pase de natos son -permanentes, nor esto el tiem-

no de acceso, el espacio de almacenamiento y todo el soporte en-

general sufren con el cambio de una manera mucho más compleja y-

más difícil de entender que cuando se trata de un simple archivo. 

En la discusión de la independencia de datos mencionamos varios-

grados de independencia entre un programa y los datos almacena - 

dos, si debido a un cambio solamente en la naturaleza de las one 

raciones que pudiera ser accesar registros utilizando diferentes 

llaves sin modificar los programas de aplicación, o bién utili - 

zar Campos que no se encuentran en los datos almacenados, incre-

mentamos el tiempo de acceso en la ejecución lo cual desgraciada 

mente ocurre en los sistemas de manejo de Base de natos enton - 

ces anarentemente incurrimos en una violación de la indenenden -

cii de datos. gnarentemente por lo siguiente: el crograma de --

aclica.ción todavía trabajará pero el tiempo de acceso a. los da -

tos es demasiado costoso. 

tTn sistema de pase de natos idealmente debe tener la. habi - 

Lidad de modificarse, reorganizarse o reinicializar p-¥rcial o to 

talmente 19 pase de natos, así como mantener un nivel ecenta.ble-

de ejecución y eficiencias bajo cualquier nr,¡oridad y demanda. 

El reporte rT pE/¥} AP publicado en 1971 est'hlece que un - 

sistema de Izase de patos debe noder medir por si mismo tonto el- 
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tiernDo que ocupa en reorganizarse .:así como rara mantener un nivel 

optimo de ejecución para cada usuario. psta medida automática es 

una meta ideal pero rechazable desafortunadamente en muchos aFlos-

venideros, debido a que existen un gran número de tar metros de - 

ejecución y de interrelaciones involucradas que son necesarias de 

entender primero por los diseñadores de los sistemas de manejo de 

Base de Datos. ror mencionar alguno, muchos usuarios tienen di - 

ferentes requisitos sobre los mismos datos, lo cual causa conflic 

tos en la ejecución (ejemplo, un grupo de usuarios puede necesi - 

tar accesar un número de datos unicamente para leer, mientras que 

otro grupo necesita actualizar este mismo número de datos ranida-

mente) , en esta medida sólo los de total provecho serán optimiza-

dos originando con esto que algunas aplicaciones sufran en su eje 

cución para el bien de otras. 

ADMINISTR4(ION Y CONTROL 

[Tn ingrediente crucial en la introducción de conceptos de pa 

se de Datos y software es la administración y control de una Rase 

de natos. La responsabilidad para el control y la descripción de-

los datos no debe ser difundida entre los muchos programadores de 

aplicaciones y los analistas. Deben ser centralizadas. T,as des --

crinciones y el control de los datos almacenados deben estar des-

conectados de los programas de aplicación (una noción b4sica de - 

la independencia de datos) y deben estar declarados de una manera 

común o compatible a todos los sistemas de aplicación y a los len 

guajes comunes de programación. T;l diseno total de la Rase de na-

tos, las declaraciones de datos, y el camino a los usuarios nara-

usar los datos son ahora total y absoluta resnonsabilidad de la - 

función de administración de la rase de natos. T,a deterninr3ci6n-

de los niveles de ejecución y eficiencia deben toms3r en cuenta el 

provecho total y así residir en las funcionen: de 1.s a.dmi.ni.:atrací6n. 



- 56 - 

Ft^ni¥ dT ICS AT A n.T,¥An'7An Tni (\B,T¥'Tt)'C\; TV7, r 	':3 \ .• ¥ t1F nAT(1¥ 

'orno ahora entraremos en detalle en las siguientes seccio - 

nes •seguraremonos de cue no hemos perdido huella de los benefi-

cios que todos los objetivos de la Tecnología de la Rase de pa -

tos buscan en un sentido completo; mayor productividad y mayores 

beneficios por menor costo. 

El desarrollo, integración y mantenimiento de los sistemas-

de aplicación ( por ejemplo, un sistema de órdenes de entrada, - 

un sistema. de control de inventarios etc.) ) es un punto fundamen-

tal. Muchos sistemas no existirían hoy en día si no fuera por -

los sistemas de manejo de pase de natos. Los beneficios de la -

inversión son mucho más altos cuando la tecnología de pase de pa 

tos es utilizada juiciosaménte. 

La diferencia entre poder y no poder desarrollar sistemas - 

de aplicaciones integrados y eficientes puede ser la tecnología-

de Base de Datos. 
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ESQUEMAS } SUBESQUEMA.S Y RELACIONES 

Fundamental y coman a todos los sistemas de Base de Datos es 

la habilidad para: 

1.- Definir la estructura lógica de cada caso de dato que --

forman la Base de Datos. Esta estructura lógica es lla-

mada el esquema o la Base de Datos Lógica(usaremos estos 

dos términos através de esta sección) y está definido me 

diante un lenguaje especial de definición de esquemas --

por un diseñador de Base de Datos o un administrador. -

Pueden ser definidas varias Bases de Datos independien -

tes. 

2.- Definir y controlar él acceso a cualquier subconjunto -

lógico de la Base de Datos. La estructura lógica de es-

te subconjunto es comunmente llamada subesquema. Es un-

programa de aplicación o una visión del programador de - 

la descripción 16gica de sus archivos o Base de Datos, - 

mientras en realidad es un subconjunto del esouema glo - 

bal compartido por un número de programas. Cualquier --

número de subesquemas pueden ser definidos en un esquema; 

cualquier número de programas puede compartir un subes - 

quema; y diferentes subesquemas pueden traslaparse. 

La figura F*  muestra esto conceptualmente. Los términos es -

querna y subesquema fueron originalmente introducidos por CODA5YL-

en el reporte DBTG en el año de 1971. Un buen numero de disei(9 - 
dores y vendedores usan diferentes términos para conceptos simi-
lares. Por ejemplo, el término usado para el esquema por el IMS-

de IBM es Base de Datos Lógica; a un subesquema se le denomina la 

sensibilidad de un programa de aplicación particular o de un pro-

gramador. El término Base de Datos Lógica e:3 usado tan frecuen -

*Ver lista de ft ur-.as s partir de lo hoja 11 9 
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temente como el término esoue!na en la práctica actual. Usaremos 

cualquiera de los términos antes :nencion-idos en esta sección. 

Ahora ilustraremos un esquema, subesquemas y otros concep - 

tos importantes con un ejemplo especifico. La figura G muestra-

como un esquema, un conjunto de registros de diferentes estruc - 

turas aparecen interconectados por líneas sólidas. Este tipo de 

diagrama escomunmente utilizado para denotar esquemas y subes - 

quemas. Desde luego, este tiene que estar mapeado individualmen 

te dentro de la definición formal equivalente en el lenguaje de-

descripción de datos. Cada tipo de registro es llamado también-

una entidad. Cada entidad contiene un número arbitrario de cam-

pos elementales también llamados atributos. Una línea sólida re 

presenta la relación entre un registro y otro. Como se planteo-

antes, una relación es una indicación definitiva de como un re - 

gist ro está relacionado con otro. La relación es tan importante 

y tan definible como cualquier atributo o registro. En la ter -

minología usada por el reporte DBTG de CODASYL en 1971, una re - 

lación es denominada un conjunto. El registro DOCTOR es conec - 

tado al registro EMPLEADO por medio de la relación: 

EMPLEADO-PACIENTES-DE-DOCTOR 

El registro EMPLEADO está por su parte conectado a sus - -

HIJOS mediante la relación HIJOS-DE-EMPLEADO. 

Notemos que el registro SEGUROS-CO esta todo por sí mismo - 

sin una explicita línea solida de conexion a otros registros. - 

Sin embargo, el registro EMPLEADO está definitivamente relacio - 

nado a él por medio del atributo SEGUROS-CO-NOMBRE cargado den -

t ro del registro. 

En general, cargando los identificadores de cada caso de --

una entid¥.d X como atributos de un registro Y, una relación está. 
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efectivamente establecida entre X y Y. Uno puede así representar 

la relación entre cualesquier dos registros en dos formas como --

ejemplificamos en la figura H:` Este ejemplo muestra, de la mane-

ra mas sencilla, la diferencia de ver esquemas o subesquemas en - 

tre los sistemas convencionales existentes y los sistemas tabula-

res o relacionados más recientemente avocados. La figura H,*( 2) - 

muestra la visión del programador de aplicación de una relación 6 

bandera del archivo equivalente. Más en la relacional contra la-

convencional vista más adelante. 

La figura I*muestra dos de los muchos posibles subesquemas - 

del esquema de la figura G. Otra vez cada subesquema representa-

el esquema particular de un programa dado de aplicación o usuario. 

Cuando llegamos a un subesquema podemos hacer lo siguiente: 

1.- Omitir uno o más registros o entidades del esquema. 

2.- Omitir una o más relaciones del esquema. 

3.- Omitir uno o más campos de datos de un registro o entra-

da. 

4.- Reedificar el órden relativo de los campos de datos den-

tro del registro que lo contienen, e introducir estruc -

turas' adiciónales dentro del registro. 

Más allá de estos pasos, no todos los sistemas de Bases de -

Datos pueden ir. Por ejemplo, sólo algunos pueden permitir el --

cambio en la declaración del tipo de dato de un campo de dato en-

el subesquema. Otra vez, la herramienta compleja de los sistemas 

de manejo de Base de Datos es para soportar subesquemas y encon -

t.r-,3r los objetivos expuestos en la sección anterior. 

RELACIONES 

Desde el punto de vista convencional de los esquemas, una re 

lación entre dos entidades puede ser de cuatro tipos: 

, Ver lista de figuras a partir de la (Hoja 4 93 
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1.- De uno a uno 

2.- De uno a N 

3.- De N a uno 

4.- DeM a N 

La figura J muestra ejemplos de cada tipo, en la relación --

entre DOCTOR y EMPLEADO. Notemos que a este nivel lógico, se pre 

tende no estar sujeto a la máquina o a consideraciones de almace-

namiento, el acercamiento relacional no se preocupa por si la re-

lación es de cualquiera de estos cuatro tipos o no ( figura H) . 

En la tecnología convencional uno debe estrr enterado de los cua-

tro tipos, así procura cuidar las consideraciones de almacenamien 

to. Los tipos de relaciones que pueden ser definidas, como pue - 

den estar definidas, como pueden navegar dentro de la Base de Da-

tos, etc., varia de sistema a sistema así c omó de grupo de int e - 

rés en grupo de interés (por ejemplo, CODASYL VS GUIDE/SHARE) . 

REGISTROS , GRUPOS REPETITIVOS, SEGMENTOS, .. . 

Como hemos dejado asentado, la terminología en la tecnología 

de Base de Datos no está estandarizada, y puede ser muy confusa. 

Cada competidor en la tecnología de Base de Datos implementada y-

propuesta por desgracia tiende a acarrear mucha terminología par-

ticular solamente a él. En esta Tésis tendemos a usar términos -

cercanos al convencional CODASYL y ,al mundo de COBOL. La figura-

K sumariza algunos de los términos principales y sus sinónimos, - 

o al menos su equivalencia más cercana, entre varios implementa - 

dores y grupos competitivos. 

Algunos GLBMS no h•icen uw, distinción entre grupos repetiti-

vos y registros. Por ejemplo el Ii¥S de IBr4 y CICS se refieren a-

un grupo dirigido p¥irticulsrmente de campos de datos elernentnles-

como un se,s¥nerito; los postulEdos de ;INTitA1)A/:3tkLIDA, recuperan seg- 



- 61 - 

mentes enteros directamente, pero no campos individuales dentro--

del segmento. Los: sistemas CODASYL recuperan registros enteros-

o directamente entidades, y sólo después se pueden accesar en me 

moría grupos repetitivos o campos de datos elementales de este - 

registro. 

GRUPO DE RELACIONES 

UNO-A-UNO, UNO-A-MUCHOS y MUCHOS-A-MUCHOS 

Cuando dos grupos están relacionados entre sí, ellos pueden 

relacionarse en cualquierá l de las tres siguientes formas: 

1) Uno-a-Uno. 

Los dos grupos ilustrados enseguida muestran la relación - 

uno-a-uno. 

EMPLEADO 

APELLIDO 

NOMBRE 

NUMERO DE I M S S 

TITULO DEL TRABAJO 

SERVICIO MILITAR 

RAMA DEL SERVICIO 

PRINCIPIO DE FUNCIONES 

FIN DE FUNCIONES 

RANGO MAS ALTO 

En virtud de que el registro de cada servicio militar perte 

nece solamente a un empleado y ningún empleado tiene más de un - 

registro de servicio militar decimos que existe una relación uno 

a-uno. Esto se indica con una sola punta de flecha con puntas -

cercanas al fin de la linea conectora de los dos grupos (-< ) j 

Las relaciones uno-a-uno son menos comunes en las definiciones - 

finales de la; Bases de Datos que las otras dos relaciones que - 
veremos más adelante. La aplicación usual de une relación uno - 
a-uno entre dos grupos es el ahorro de ecspeci.o. La ínformaci6n- 
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militar ocurrirá solamente una vez pare cada persona. Debido e 

esto la información militar puede ser parte del grupo L`MnLEADO - 

como se muestra a continuación: 

E M P L E A. D 0 

APELLIDO 
NOMBRE 
NUMERO DEL IMSS 
TITULO DEL TRABAJO 
RAMA DEL SERVICIO 
PRINCIPIO DE FUNCIONES 
FIN DE FUNCIONES 
RANGO MAS ALTO 

La razón de hacer del servicio militar un grupo separado es 

que no tome espacio en los registros del servicio para empleados 

que no tiene registro del servicio. 

2) Uno-a-Muchos. 

Los grupos en la siguiente ilustración nos muestran la rela 

ción uno a muchos 

DORMITORIO 	 ESTUDI A N T E 

NOMBRE DEL DORMITORIO 	 APELLIDO 
DIRECCION ( NOMBRE 
CAPACIDAD 	 ¥¥ NUMERO DE REGISTRO 
RADIO MENSUAL 	CLASIFICACION 

Cada estudiante vive en solamente un dormitorio, pero cada-

dormitorio alberga a muchos estudiantes. La relación uno-a.-mu - 

chos en este caso es un dormitorio para muchos estudiantes. T?s-
to lo indicamos mediente una punta de flecha apuntando al grupo-

que ocurre solamente una vez; ponemos dos puntas de flecha apun-
tando al grupo que ocurre más de una vez ( - ---------»- ) . Les--

relaciones uno-a-muchos son muy comunes y forman le base prima - 
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ria para construir jerarquías. 

3) Muchos-a-Muchos. 

Los grupos ilustrados enseguida forman una relación muchos 

a-muchos : 

CURSO 	E S T iJ D I 4 N T E 

TITULA DEL CURSO 	 APELLIDO 
NUMERO DEL CURSO 	 NOMBRE 
PROFESOR 	 NUMERO DEL I M S S 
HORAS DE CREDITO 	 CLASIFICACION 

Un estudiante toma muchos cursos. Cada curso tiene muchos--

estudiantes enrolados. Así existe una relación muchos-a-muchos-

entre el grupo de cursos y el grupo de estudiantes.., muchos cur 

sós por estudiantes y muchos estudiantes por curso. Puntas de - 

flechae dobles en cada fin de. la línea conectora de grupos indi- 

	

can la relación muchos-a-muchos ( - 	). 

EL USO DE PUNTAS DE FLECHA EN LOS DIAGRAMAS DE DISEÑO -PRELIMINAR 

DE UNA BASE DE DATOS. 

El uso de puntas de flecha para indicar: 

UNO-A-UNO 	( -< 	) 

UNO-A-MUCHOS 	( ( 	--» ) 

MUCHOS-A-MUCHOS ( «_» ) 

es muy importante en el proceso de diseño ya que cada linea. co - 

nectora entre dos grupos debe claramente indicar que tino de re-

lación existe entre los grupos. 



RELACIONES RECONOCIDAS. DONDE HAY MAS DE UN "rADRE" 

Las puntas de flechas dibujadas en el diagrama son importan 

tea en grupos reconocidos con más de un "PADRE". Los diagramas-

alternos deben también incluir flechas apropiadas. 

SYSTEM 2000 soporta directamente estructuras jerárquicas. - 

En una jerarquía nunca hay más de un "PADRE". SYSTEM 2000 tam - 

bién soporta estructuras de redes (netwark) indirectamente. En- 

una estructura de redes, puede haber más de un sólo 'PADRE". 	- 

SYSTEM 2000 puede soportar las redes ya sea desmontandolo dentro 

de una jerarquía o por medio del uso de un verbo perteneciente - 

al PLI (lenguaje de programación de interface ) llamado LINK. - 

Es importante reconocer la existencia de las relaciones con más-

de un sólo "PADRE", así que la elección apropiada para trabajar-

en redes puede ser ejecutada. 

La relación muchos-a-muchos siempre implica más de un "Pñ -

DRE". En nuestro ejemplo para relaciones muchos-a-muchos había-

muchos estudiantes por curso y también muchos cursos por estu --

diante. Los datos podrían parecerse a lo siguiente: 

CURSO 	CURSO 

HISTORIA 304{ 	IMAT. 40 

ESTUDIANTE 

DORIS 
KENDALL  

CURSO 

ZOOLOGI4 3 

ESTUDIANTE 

JAMES 
DA'NSON 

Cada uno de los estuxdiiinte:s tiene más de un curso cono "t'A-

DRE". Si invertimos el. disgrt3ma y ponemos a los estudiantes --

arriba MAT, 404 tendría todavía más de un "PADRE". Cada estu -- 



dinznte enrolado podriri sea r un "  A..D}¥E" p.., i: 	i, 	TI nn re L - 
c ión muelio::;-a-muchos sie npre implica más de ur; " i'A UU " y corl es— 
to una estructura de redes. 

Si un grupo dado es el "lIJO" eri más de una reemac ión un--a-- 
muchos, este grupo tiene :nys de un "PADRE" 	Stitx t e»rnos 7.sz i _-- 
guierii e relación: 

L CONSEJERO 
D 0 R M I T 0 R 1 0 	 FACULTATIVO 

ESTUDIANTE 

Cada estudiante vive en solamente un dormitorio y cada estu 
diante tiene solamente un consejero facultativo. Todavía cada - 

dormitorio alberga muchos estudiantes y cada consejero orienta a 
muchos estudiantes. Así un estudiante puede tener al dormitorio 

como "PADRE" y . también un consejero facultativo como "PADRE". - 
En una jerarquía solo puede haber un "PADRE", así que segurarnen-
te usaremos el verbo LINK de PLI para las estructuras de redes - 
de estudiantes, dormitorios y consejeros. 

Para resumir: una relación muchos-a-muchos implica más de- 

un "PADRE". Así la notación 	<-----»- muestra la presencia- 
de más de un "PADRE". También un grupo tiene más de un "P&DRF"-

si es el objeto de más de una relación uno-a-muchos. a.si  la es-

tructura: 

L
CUALQUIER GRUPO 

significa rn-1s de un "PADRE". 
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Un archivo bandera es aquel en el cual cada registro tiene-

un número similar de campos ( figura H (2)) . Los archivos que ---

constituyen 13 estructura lógica en el convencional COBOTI 

grupos repetitivos son archivos banderas. La nueva tecnología - 

de Base de Datos ha introducido estructuras lógicas más comple -

jas en Base de Datos através de registros interconectados. ?;s -

tos pueden ser clasificados dentro de tres categorías: 

1.- Arboles, los cuales incluyen los llamados archivos je - 

rárquicos y las estructuras de árboles DBTG. 

2.- Redes, las cuales incluyen las estructuras de redes --

DBTG. 

3.- Relacionales. 

De estas, sólo las relacionales mantienen la simplicidad 16 

gica de los archivos bandera. Arboles y redes no son banderas. 

En los parrafos siguientes introduciremos y discutiremos sus di-

ferencias, y aquí recurriremos a diagramas de bloque Rara mas --

trar graficamente las estructuras lógicas y sus diferencias. 

Observemos que son tres alternativas de ver los datos en un 

nivel lógico, independiente de las implem.entciones de m4ouinas-

y almacen^.miento. Arooles y redes predominan en todos los sis - 

temas comerciales desde 1976. De estos dos, las redes son las - 

que más abarcan, debido a nue los árboles son un caso especial - 

de unvi estructura de redes. Cualquier estructura de redes nuede 

ser convertida en un rboi o en u:i con,junto de árboles, nunnue •-

V'ilore_; de (Pitos re'd 1nd,ntes peden tener nue incluirse. Trlt!► -- 
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bién, estas dos complicadas Bases de Datos pueden romperse en ar 

chivos bsndera por medio de la inclusión de campos de datos re - 

dundantes. Estos archivos bandera de dos dimensiones son llama-

dos relaciones. 

La naturaleza de las organizaciones y las relaciones de da-
tos en la mayoría de los casos prácticos es tal que ya sea árbo-

les o redes pueden manejar la mayoría de estas situaciones sin - 

dificultad. 

Ha habido considerables debates acerca de los prós y con --

tras de árboles y redes desde el principio de la tecnología de -

Bases de Datos en los setentas. A mediados de los setentas el -

acercamiento relacional estaba siendo comparado y favorecido en-

el nivel lógico por muchos investigadores y diseñadores de GDBMS 

sobre los árboles y aún sobre las redes. Sin embargo, todos los 

sistemas comerciales disponibles en Bases de Datos a partir de -

1976 aceptan y manejan datos asumiendo un árbol o una red sola -

mente. La expectativa de muchos individualistas es que estos --

sistemas tanbién proveerán en el futuro una relacional por medio 

de una interface para usuarios. 

ARBOLES , JERARQUIAS Y CONJUNTOS CODASYL 

Las estructuras de arboles han sido usadas por muchos años. 

Los arboles son usados tanto en la organización y descrinción de 

datos lógica cono en le física. En las descripciones de datos - 

lógicas son útiles en la notación de la estructura lógica de los 

datos, desde la estructura más simple de un sólo registro (Ie ar-

chivo hasta más complejas organizaciones multi:srchivon como re -

enfoco en los siguientes párrafos. Los arboles han sido upado s--

en gr;.tn :pedida en la ornanii.zaciór: físic-s de los datos; w:r. e,-¡em- 

pl.o, 10. orgr iniz,u.ción (le órh()1 dobi nne nl;e ene ;cien-o4i;, 	Vn non ti- 



nos de arboles han sido discutidos por numerosos autores, parti—

cularmente en la organización física. Nuestro interés en los ar 

boles aquí es en la descripción lógica de la Base de Datos. 

Para conveniencia del lector, revisemos la naturaleza de -- 

los arboles. Un árbol está compuesto de un número de nodos arre 

glados en una jerarquía (figura L) . En esta figura se muestra - 

un árbol. Cada nodo representa un elemento de dato. Cada nodo-

está relacionado a otro nodo al siguiente nivel más alto; el que 
está más arriba es llamado el nodo "PADRE". Cada "PADRE" puede-

tener uno o más elementos en el nivel inferior; estos son llama-
dos 'HIJOS", y la conexión con un "PADRE" es llamada RAMA. Un - 
nodo "HIJO" no puede tener más de un "PADRE". La altura del ár-
bol es el número de niveles jerárquicos involucrados. El nodo - 

en la cima es llamado la RAIZ y los elementos en los niveles in-

feriores los cuales no tienen "HIJOS" son llamados HOJAS. Así - 

revisando el COBOL convencional o la descripción de registro de-

PL/I, el nombre del registro es la RAIZ , los datos elementales-

son las HOJAS y un nombre de grupo de campos o un nombre de sub-

estructura es un "PADRE" de uno o más campos de datos. Un árbol 

binario es un ejemplo de un árbol en el cual un "PADRE" puede te 

ner sólo dos "HIJOS". 

Nuestro interés en los términos de la Base de Datos lógica-

es observar cada nodo de un árbol como un registro, esto es, un-

árbol debe ser ahora una jerarquía de registros. Esto ha dado - 

como resultado el término 'archivos jerárquicos refiriéndose a un 
árbol de archivos escalonados. IMS utiliza el acercamiento ;je -

ráro,uico donde cada nodo es un segnento o 'conjunto de esmnos. - 

CODASYL introdujo en su reporte DBTG el. término conjunto nara. -

una relación que denota un árbol. de registros de do -; niveles. 

Un número arbitrario de casos de un conjunto del mismo tiro e:> -• 
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un archivo jer4rouico de do- niveles. S:l registro "pn.DRE" es - 

llamado el PROFIETARIO. El nrooietario ruede tener uno o rn¥s re 

Bistros "HIJ03" , cad.3 uno de los cu•.xles es llamado un registro -

MIEMBRO. Cada ocurrencia de un conjunto debe contener una ocu - 

rrencia de su propio registro propietario y puede contener un nú 

mero arbitrario de ocurrencias de cada uno de sus registros rniem 

bros. La relªcidn propietario-miembro puede ser 1:1 y l:N pero-

no M: N. Un conjunto, que sigue lis reglas de los arboles, puede 

tener solamente un registro propietario dentro del conjunto dado. 

Un registro propietario y un registro miembro pueden ser estruc-

tural,nente el mismo. El conjunto está dando un nombre y debe --

ser definido mediante el lenguaje de declaración de datos. La -

figura M muestra un conjunto DBTG. 

Una Base de Datos está descrita por un esquema comnuesto --

de uno o más conjuntos arreglados de una manera de árbol multi -

nivel. Así un registro puede jugar el papel de miembro en un --

conjunto y propietario de otro conjunto. Por ejemnlo, en la fi-

gura G el registro EMPLEADO es un miembro del conjunto cuyo pro-

pietario es DOCTOR y también es el propietario del conjunto con 

el miembro HIJO. 

Ri:DES 

La estructura clásica de árol no permite que un "HIJO" 6 --
registro miembro en un n relacidn dada tenga más de un "PODRE" d--

propietario. Una estructura de redes es aquella que si lo ner -

mite y es así una organíz.ación de datos m<ís general. Es i.mrolr -

tante darse cuent que en 1 ¥nroxin c.i.ón DfTG; un mi.ernbro r7u de - 
tenor uno o m'11:3 	I'onietnIi.) 	t•-in 	rrc 	cc'fla C1C)- pr niet;:]rio -- 
sea en un conjunta diferente. 	A:rí el ' .T' rio ;OLt 3Y]. nrr,one .-- 
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capacidades p=,ra definir directfirnente las estri.tcturas de redes,_ 

excepto aquellas que involucran relaciones M:N dentro del mismo-

conjunto.Veamos la figura M si dos registros EMPLEADO, die;-Imos - 

esposo y esposa, cada uno tiene los mismos HIJOS, entonces espo-

so e hijos deben ser un caso de conjunto diferente al conjunto - 

esposa e hijos. El grupo CODASYL fu é influenciado por el traba-

jo pionero de Bachrnan y su GDBMS llamado IDS (Integrated Data -

Store) basado en estructuras de redes. El acercamiento a las re 

des ha sido avocado desde los primeros esfuerzos de Base de Da - 

tos a mediados de los sesentas hasta la tecnología de hoy en día. 

La figura N muestra dos ejemplos de redes. La agradable vi 

sión jerárquica de arboles tiende a perderse ahora, aunque los - 

niveles pueden ser conservados en un alto grado en la mayoría de 

los casos con un arreglo apropiado de las redes. Comparemos el-

significado lógico de las figuras N( 1) y N( 2) . La figura N( 1) - 

muestra el mismo tipo de registro HIJO en dos relaciones: 

HIJO-DE-EMPLEADO e HIJO-DE-DOCTOR . Pero en la figura N( 2) el - 

significado es diferente. El registro HIJO ahora está conectado 

con el DOCTOR como la relación DOCTOR-DE-HIJO. Esto es llamado-

un ciclo, que es, uno en el cual un "HIJO" de un nodo se convier 

te en "PADRE" de un antecesor de dicho nodo. Algunos sistemas - 

comerciales de Base de Datos no pueden representar ciclos. 

Un ciclo quizá pudiera contener solamente un tipo de regis-

tro, esto es, el tipo de registro "HIJO" y el tipo de registro -

"PADRE" que serian uno y el mismo. Este pudiera ser el esa.uema-

oara una Base de Datos con familia de arboles. Muchos sistemas-

comerciales y la propuesta del reporte DBTG no permiten tales --

ciclos particulares. 
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TRANSFORMACION DE REDES EN ARBOLES 

Cualquier estructura de redes puede ser transformada dentro 

de un solo árbol o varios arboles mediante el uso de nodos redun 

dantes. La transformación es fácil y no se necesita agregar --

nuevos niveles de árbol, si la relecion no es M:N. Para este --
tipo de relaciones, la transformación es más compleja e involu - 
era la introducción de un nuevo nivel de árbol. 

La figura 0 ilustra como una red puede ser transformada en-

uno o más arboles mediante la introducción de nodos duplicados. 

La transformación de cada relación M:N en una red a un ár - 
bol vincula el agregar otro nigel. Por ejemplo, consideremos la 

relación M:N DOCTOR-PACIENTE de los registros DOCTOR Y PACIENTE-

de la figura P. La relación M:N es en realidad una red por sí - 

misma. Cualquier registro DOCTOR puede estar asociado con uno -

o varios registros PACIENTE, y cualquier registro PACIENTE puede 
estar asociado con uno o varios registros DOCTOR. 

IMPLEMENTACIONES TIARA SOPORTAR ARBOLES Y REDES 

La mayoría de las organizaciones físicas orientadas para so 

portar con eficiencia estructu , as de arboles no pueden sonortar-
estructuras de redes directamente. Así, algunos GDBMS manejan - 
solamente arboles pero no redes. Sin embargo, en los oárrafos - 

anteriores citamos como puede transformarse una red en una es --
tructura de árbol, así que si es posible usar. un CDflM orientado 

a arboles para manejar una red. La mayoría de los GDBW3 orien -

ta.dos 3 estructuras de redes ser:4n idudabiemente ni,¥ ,s eficientes-
en el proceso de una Base de Datos de redes que lo aue seria un-
GDBM orient ido a arboles en manejar Bases de ])atoa de arboles - 
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que es eauivslente de 1s red. Sin embargo, como hemos visto an-

teriormente el tiempo de acceso en la ejecución de organizacio - 

nes de datos física es enteramente degendiente y altamente sensi 

tima a muchos factores, incluyendo requerimientos de oroceso y -

contenidos de la Base de Datos, así que las generalidades son ne 

ligrosas. 

Las implementaciones de dos GDBMS no son semejantes. La di 

ferencia en el acercamiento de la implementación comienza al in-
crementar el momento en que los access paths (familias) o las or-

ganizaciones secundarias de datos empiezan a ser consideradas. 

Muchas diférencias existen también desde el punto de vista fun -

cional del nivel lógico. Algunos sistemas tienen la capacidad -

de relacionar solamente un tipo de registro a otro,, tales como -

la situación del registro maestro-a-detalle. Otros pueden mane-

jar relaciones entre un registro "PADRE" y un largo número de --

tipos de registro "HIJOS". Algunos pueden manejar relaciones --

M:N. Estas son solamente algunas de las muchas diferencias que-

se encuentran en las capacidades funcionales en sistemas imple -

mentados. 
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COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS 

GENERALIZADOS DE MA.NEJO DE BG.SE DE DATOS (_GDBMS ) 

Tracemos que pasos generales ocurren en el proceso de un - 
postulado de ENTRADA/SALIDA que requiere el acceso a un registro 

de un GDBMS. La figura Q ejemplifica las funciones que se desa-
rrollan: 

1.- El postulado de ENTRADA/SALIDA (por ejemplo, DELETE EM-
PLEADOS DONDE EDAD k 65 AND DEPARTAMENTO = ECONOMICO ) 
es detectado y analizado por el GDBMS. El compilador - 
del lenguaje del programa que contiene el postulado de-
ENTRADA/SALIDA no procesa cualquiera de los postulados-

de ENTRADA/SALIDA.. 

2.- El GDBMS se encarga de ver si el subesquema asociado --

con el postulado de ENTRADA/SALIDA está definido en su-

directorio, si está soportado por el GDBMS y puede ser-

accesado por el resultado particular del comando de EN-
TRADA/SALIDA ( Es decir, el password correcto, el per - 

miso para utilizar DELETE,y el acceso en la base de ---
EDAD y DEPARTAMENTO permitido ) . 

3.- El GDBMS basado en el análisis del requerimiento, uti -

liza sus mecanismos de access paths ( es decir, mecanis 

mos invertidos ) de la manera más optima para determi - 

nar cuales registros califican bajo la pregunta o cua - 

les son necesitados en órden de responder la pregunta,-

y exactamente donde se localizan en el almacenn.niento - 

físico. Los bloques físicos que necesitan ser acosan - 

dos son determinados. 
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4.- Los beneficios del GDBMS en los comsndos físicos de EN-

TRADA/SALIDA hacia el sistema operativo para accesar --

los registros físicos específicos o los bloques que se-

necesiten que contengan los registros. 

5.- El sistema operativo busca los dispositivos secundarios 

de almacenamiento y accesa los registros requeridos. 

6.- El sistema operativo transfiere datos del almacenamien-

to secundario al área de buffer del sistema en memoria, 

accesible solamente al GDEMS. El área de buffer del -- 	'.1  

sistema es compartido por todos los programas de aplica 

ción bajo el control de GDBMS. 

7.- Los registros particulares requeridos por el programa - 

de aplicación son derivados por el GDBMS de todos los - 

datos que tuvieron que ser transferidos a los buffers - 

del sistema. La transformación de datos y el procesa - 

miento necesitado por el subesquema particular son eje-

cutados por los GDBMS. así que los programas de aplica -

ción pueden ver solamente esos registros específicos. 

8.- Los GDBMS transfieren los registros requeridos del área 

de buffer del sistema al área de buffer de los nrogra -

mas de aplicación. 

9.- Los GDBMS proveen el estado de la informa.ci6n del pro - 

grama solicitado en el resultado de esta solicitud. 

10.- Los pros-, ramas de aplicación ahora pueden manipular en - 

memoria los registro., dados s. ellos por los GDBM3. 

Esto es obviamente un esnuema genérico y muy rt]_ohsi de lo-- 
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que ocurre. Los GDBMS disponibles difieren en sus acercamientos 

de implementación, técnica y pasos en la realización de sus me - 

tas. 

En los sesentas los sistemas de software basados en estruc-

t uras multilistas, organizaciones de arboles, etc, fueron desa - 

rrollados "en casa" con el intento de proveer mayor acceso efec-

tivo a subconjuntos de datos en un medio ambiente creciente de - 

archivos y para realizar muchas de las metas de compartimiento,-

independencia de datos etc. mostradas en la figura C. Los arehi 

vos tuvieron que ser eslabonados e integrados. Las facilidades-

convencionales en el manejo de datos en los sistemas operativos-

no satisfacieron las necesidades. Así, un cuerpo de software de 

manejo de datos empezó a crecer hacia la cima de compiladores re 

guiares y sistemas operativos. Los intentos fueron hechos para-

generalizar las construcciones especiales de software, por ejem-

plo, definir y cargar facilrnente cualquier estructura de regia -

t ro en un número de archivos, para interconectar cualquier de un 

número limitado de archivos, para indexar cualquier campo etc. - 

La mayoría de estos esfuerzos "en casa" fuerofi muy caros, estu - 

vieron en un estado constante de flujo y la mayoría de ellos ile 

varon a cabo solamente en forma parcial sus metas. Estas necesi 

dades y problemas hicieron que los vendedores y las casas de --

software desarrollaran los GDBMS de hoy en día . Es interesante 

notar que un buen número de estos sistemas "en casa" dieron rú - 

brica y son usados satisfactoriamente pero sólo "en casa", aun - 

que la mayoría de ellos serian difíciles si no imposible de reeo 

plazar con un verdadero GDBMS sin extensiva o prohibitiva rearo--

gramación de los programas de aplicación,, refonna.teo de los da - 

tos, etc. 

Los GDBMS pueden ser clasificados dentro de dos categorías: 
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1.- Aouellos denominaños iL'BWi3 . 

2.- Aquellos llamados DB/DC. 

Los sistemas DB/DC incluyen facilidades para comunicación- 

de datos 6 teleproceso y para operaciones de Base de Datos. 	- 

Veámos ahora los componentes de los sistemas DB/DC, narticular-

mente desde que la mayoría de los GDBMS pueden ser la interface 

con un procesador externo de comunicación de datos en el siste-

ma operativo. La supresión de todos los comentarios en comuni-

cación de datos reduce los siguientes parrafos a una corta des-

cripción de lo que hacen los GDBMS. 

COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DB/DC Y GDBMS 

Los sistemas DB/DC son aquellos en los cuales las facili - 

dades para el manejo de la Base de Datos y el manejo de la comu 

nicación de datos han sido altamente desarrolladas como un sis-

terna integrado. Los primeros ejemplos son: el IMS de IBM y el 

TOTAL de CINCOM. En pocas palabras, la comunicación de datos - 

hace a la Base de Datos disponible, así que puede ser accesada-

y/o modificada através de terminales. Estas pueden ser teleti-

po o bien pantalla denominada CRT las cuales están conectadas - 

al computador por medio de líneas telefónicas privadas o bién - 

por arrendamiento. Estas terminales pueden estar localizadas - 

en lugares remotos o en lugares cercanos, en cualquier caso las 

facilidades de las comunicaciones de datos permiten a un buen -

número de usuarios interactuar con la Base de Datos Central a - 

un mismo tiempo. 

Los GDBMS que no son consider=ad,)s como verdaderos sistemas 

DJ3/1C pueden usnrse también desde ter,ninrles remota— de teclado 
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y terminales de pantalla CRT si una interface al monitor estan-

dar de teleproceso (TP) del sistema operativo está disponible -

y la propia programación del momitor esté hecha por el progra -

m.dor de los sistemas de aplicación. Por ejemplo las caracte - 

rísticas del monitor de teleproceso de SYSTEM 2000 permite el - 

uso del conjunto completo de habilidades de SYSTEM 2000 para - 

los teletipos modelo 31/35, para las terminales IBM 2471 y para 
las terminales CRT de IBM 2260. El sistema ha sido puesto en - 

interface con TCAM, ALPHA, HIPERFASTER y BEST que componen el - 

grupo de monitores de teleproceso comerciales disponibles. Sin 

embargo los GDBMS utilizan teleprocesadores los cuales no apor-

tarán mayores beneficios, debido alas facilidades altamente de 

sarrolladas y productivas en la comunicación de datos que inte-

gran un sistema DB/DC. 

Podemos entender mejor las necesidades que los sistemas - 

DB-DC satisfacen si examinamos su evolución. Los sistemas de - 

teleproceso ( TP ) instalados a principios y a mediados de los-

años sesentas fueron relativamente simples. Usualmente involu-

craban una sola aplicación y tenían archivos y terminales las - 

cuales estaban dedicadas a esa aplicación. Si una segunda a - 

plicación se desarrollaba, también tenía sus propios recursos - 

(archivos y terminales) . Estos programas de aplicación en tele-

proceso (TP) tenían interface directamente con el sistema opera 

tivo y estaban escritos normalmente en un lenguaje básico de en 

samblador porque no había alternativa práctica. En la mayoría-

de los casos, los acercamientos de la aplicación fueron entera-

mente elementales y fueron limitados a menudo a une simple pre- 

gunta. El programador también tuvo que desarrollar su propio -

programa. de control de comunicaciones, generalmente con lengua-

jes especiales muy básicos y difíciles de usar tales como 1TAM-

(Basic Telecornunicationa ,Access '-Aethod) y QTAM. 



El medio ambiente inicial de TP reaueria destreza especial, 

entrenamiento e ingenuidad para programar lo cual era muy costo-

so. El proceso de datos necesitaba incluir corridas de muchas - 

aplicaciones en linea concurrentemente, todaa compartiendo la - 

misma terminal y la misma Base de Datos. En otras ,palabras lo - 

que se necesitaba era un sistema DB/DC. Los sistemas omerativos 

de los sesentas no soportaron las nuevas necesidades y como un - 

resultado muchas instalaciones intentaron resolver los problemas 

"en casa" así como establecer el nuevo proceso deseado. muchos-

de estos esfuerzos resultaron ser excesivamente caros y muchos - 

se colocaron para implementaciones parciales e implementaciones-

en estado de flujo; la mayoría no eran suficientemente modulares 

para permitir al programador expenderse facilmente o cambiar su-

sistema. Estos esfuerzos pioneros dieron con la tecnología de - 

los sistemas DB/DC de nuestros días, diseñados para aliviar sig-

nificativamente los problemas.. 

La figura R muestra los componentes globales de un sistema-

DB/DC que son: 

1.- La función del manejo de la Base de Datos. 

2.- La función del manejo de Terminales. 

3.- La función del Sistema de Control. 

4- La función del Lenguaje de Interface. 

5.- La función del Sistema. operativo. 

Los objetivos y características de la función del manejo de 

la Base de Datos ha sido discutido en este texto anteriormente. 

La función del manejo de terminales defiende al programador de -

aplicnci_ones de la:s complejidades de u red de comunicaciones. 

Como un resultado, el puede operar sin la carga de nroprnmación-

para efectuar encuestas, direccionar, cuestionar, convertir de - 
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de código, y otros factores encontrados en el medio ambiente de-

(TP), mientras que un GDBMS el programador tiene toda la carga - 

de la programación y planeación del monitor de TP f Los orogra - 

madores de aplicaciones necesitan solamente un entendimiento ba-

sico conceptual deL TP para poder hacer su trabajo. Como su nom 

bre lo indica, la función del manejo de terminales facilita a --

estas terminales operar juntas eficientemente así que cualquier-

terminal en la red puede comunicarse con otra terminal o con --

cualquier programa de aplicación en el sistema DB/DC. Esta fun-

ción también maneja procesos interactivos, respuesta rapida a --

preguntas y seguridad de la terminal. Fomenta la modularidad de 

los sistemas, así que los programas y cadenas de cambios pueden-

ser manejados sin el mayor rompimiento de las operaciones reque-

ridas. 

Como se puede ver de los servicios provistos, la función --

del manejo de terminales es mucho más que un método de acceso TP. 

Se construye sobre el método de acceso (tal como BTAM y QTAM de-

IBM) usando sus líneas y su código de control de la terminal co 

mo una base para liberarse, más facil de usar y con servicios --

más comprensivos. Esto es enteramente análogo a la función de -

manejo de Base de Datos la cual se contruye en la cima de los mé 

todos de acceso básicos. 

La. presencia de módulos independientes modulares para el ma 

nejo de Base de Datos y el manejo de terminales dieron con la ne 

cesidad de un eficiente sistema de control. Es aquí donde la --

función de sistema de control entra en acción. Esta función --

efectáa la interface de los sistemas DB/IIC con los sistemas ope-

rativos y también coordine la multitud de otros elementos. Esta-

función es esencial, se trate de un GDBMS o de un sistema 1)13/PC. 

La función de sistema de control es un administrador inteligente 
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que tiene que optimizar el uso del almacenamiento del sistema y-

los recursos de proceso y los planes de operación de los progra-

mas de aplicación de acuerdo a propiedades definidas por el usua 

rio. Un sistema completo incluye muchas facilidades requeridas-

para soportar Bases de Datos en operaciones diarias. Estas faci 

lidades son también nombradas utilerías o rutinas de soporte del 

sistema y son una parte de la dificil función de sistema de con-

trol. En seguida se enlistan: 

1.- Respaldo, edición e impresión de rutinas. 

2.- Rutinas de carga de la Base de Datos. 

3.- Rutinas de colección de basura. 

4.- Rutinas de análisis y recolección de estadísticas. 

5.- Rutinas de reorganización y afinación. 

6.- Rutinas de intervención en el proceso. 

7.- Rutinas de recuperar, checar puntos y restaurar. 

8.- Rutinas para empezar y para terminar. 

9.- Rutinas de error en el manejo. 

10.- Comprensión de los datos. 

Otros servicios necesarios del sistema deben ser también --

provistos. Es en estas áreas donde cada sistema comercial dis -

ponible difiere en gran medida. No han sido propuestos estánda-

res suficientemente amplios que deban ser suministrados al usua-

rio o programador. Esto ha sido el reino de implementadores in-

dividuales. 

Un GDBMS grande o un sistema DB/DC tiene imolicitamente el-

derecho al trato de los elementos y comnrlejidedes de un sistema-

operativo. Esto es evidente curando uno considera un sistema -- 

como IMS cargando con sus propios método:: bósi.cos de acceso 	-- 

(HSAM , HDAM , HISAM , HIL'A'N ) y sus propios métodos de sacceso de - 
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sistema operativo. Todos los GDBMS y los sistemas DB/DC usan un 

sistema operativo modificado (algunas veces altamente ). 

La función del lenguaje de interface tiene la tarea de sim-
plificar al encargado del desarrollo de la aplicación el uso del 

sistema. Por medio de este se permite el uso de transacciones - 

orientadas a lenguajes tales como COBOL y PL/I así como el len - 
guaje QUERY para efectuar interface fácil y directamente con el-

sistema DB/DC (figuras B y R ) . Las interfaces han sido tam -

bién construidas por los vendedores de sistemas generalizados --

para el manejo de archivos, para permitir a sus sistemas la co - 

municación y el uso de todas las facilidades del Sistema DB/DC,-

justamente como cualquier otro lenguaje de programación. Estas-

interfaces són - módulos del GFMS y son vendidas por el vendedor - 

como una opción extra. Por ejemplo la interface ASI-ST de ÍMS -

y de TOTAL y la interface MARK IV con IMS cuyos precios varían - 

entre 10 y 15 mil dolares. 	- 

SISTEMA DE FLUJO - EL SISTEMA DB/DC IMS DE IBM 

Veamos ahora el flujo normal de acciones involucradas en un 

sistema específico. Se trata del IMS de IBM primero como un sis 

tema DB/DC y después como un GDBMS (excluyendo la función DQ ) . 

Sistema de Teleproceso. 

Una vez que la región o partición que contiene el nrogrrsmA-

de control IMS/VS y una o más regiones que se utilizarán para --

los mensajes del proceso han sido inicializadas por lss facili - 

dades del manejo de trabajo del sistema operativo, ocurre e]. si-

guiente flujo del sistema: ( figura S ) 
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1.- La facilidad de telecomunicaciones (evento 1 ) solicita 

restaurar instrucciones de la terminal maestra. Des --

pues de efectuarse la restauración, la terminal maestra 

permite la comunicación de todos los usuarios de termi-

nales (evento 2 ) . 

2.- Cuando un mensaje de entrada o un mensaje de segmento - 

está recibiendose (evento 2 ) la facilidad de telecomu-

nicación invoca la facilidad de servicio común (evento-

3 ) y el mensaje de entrada es registrado (evento 4 ) -

y requerido (evento 5 ) . 

3.- Cuando hay mensaje de entrada pendiente de proceso, y - 

una región o partición del proceso de mensaje de la ola 

se requerida está disr¥onible para proyectarse, el con - 

trol es transferido a ].a facilidad de proyección nera - 

determinar el programa de aplicación de proceso de men-

sajes que será proyectado. El programa de aplicación - 

es cargado dentro de la región o partición B y se le da 

el control. 

4.- El programa de aplicación subsecuentemente hace requeri 

mientos para los mensajes de entrada y/o referencias - 

de la Base de Datos ( evento 6 ) . El control se trans-

fiere a la facilidad del lenguaje de datos rara cual --

auier referencia de mensaje (evento 7 ) o para referen-

cia de la Base de Datos (evento 8 ) . La referencia del 

mensaje es llevada a cabo através de la facilidad de --

servicio común. 

5.- Durante le ejecución del programa de snlicación, se rue 

den hacer modificaciones a le Base de Datos (evento 8 ) 

y/o mensajes de salida pueden ser requeridos (eventos - 

5 y 7). 



6.- Cuando el programa de aplicación termina o requiere - 

otro mensaje de entrada, todos los mensajes de salida 

requeridos son transmitidos a la terminal de salida - 

designada (eventos 2 y 3 ) 

Proceso Batch de Teleproceso de Bases de Datos. 

Una vez que la región o partición IMS/VS asociada con el -

telenroceso ha sido inicializada por el sistema operativo, en - 

tonces una región o partición BATCH puede ser inicializada. El 

programa de aplicación en la región o partición batch está con-

trolado por el manejo de trabajo del sistema operativo. Esta - 

región batch puede contener un programa de aplicación para pro-

ceso en contraste con el teleproceso de Base de Datos. La faci 

lidad de IMS/VS llamada lenguaje de datos es utilizada para re-

ferenciar y actualizar la Base de Datos. Ver figura. S. Cual - 

quier referencia de datos está inicializada por el programa de-

aplicación batch (evento 9) 

Proceso Batch de la Base de Datos del Lenguaje de Datos.. 

Ya sea que existan o no las habilidades de teleproceso de-

IMS/VS dentro de los trabajos del sistema operativo, la facili-

dad de IM3/VS llamada lenguaje de datos puede ser usada en un - 

medio ambiente solamente batch como se sigue en la figura T : 

1.- El programa de aplicaci6n para proceso de la Base de -

Datos solo por batch, es inicializado através de la --

rutina de manejo de trabajo del sistema operativo (e -

vento 1) . 

2.- facilidad del lenguaje de datos es invocada nor el- 

programa de aplicación ( evento 2) . El mddul.o más alto 

de lenguaje de datos analiza el requerimiento cine lla- 
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ma a la Base de Datos. Dependiendo de la función ?riTR. 

DA/SALIDA requerida através de ese llamado se invoca; - 

la inserción (evento 3) , la recuperación (evento 4) o - 

el reemplazo y supresion (evento 5 ) . Estas funciones 

subsecuentemente invocan funciones únicas ya sea a la - 

organización jerárquica secuencial ( evento 6 ) o a la-

organización jerárquica directa ( evento 7 ) . Estas --

funciones subsecuentemente invocan módulos de métodos -

de acceso para ISAM ( evento 8 ) , SATO ( evento 9 ) , OS&M 

( evento l0 ) o VSAM (evento 11 ) . 
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LENGUAJES DE DESCRIMION DE DATOS,MANIPUI,ACION 

DE DATOS Y QUERY 

Seis tipos de lenguajes o facilidades de comandos estan in-

volucrados en la Tecnología de Base de Datos: 

1.- Los lenguajes de programación de procedimiento normal. 

2.- Lenguajes de entrada/salida 6 lenguajes de manipulación 
de datos.. 

3.- Lenguaje Query. 

4.- Lenguaje de descripción de subesquernas. 

5.- Lenguaje de descripción de esquemas. 

6.- Lenguaje de descripción de datos físicos. 

Los describiremos enseguida: 

LENGUAJES DE PROGRAMACION DE PROCEDIMIENTO 

El programador de aplicación todavía utiliza un lenguaje - 

estándar de prograznaci6n tal como COBOL para todos los procesa-

mientos de datos en memoria (incluyendo buffers de trograma) ex-

cluyendo ENTRADA/SALIDA. A menudo, tal lenguaje es también lla-

mado un lenguaje de manipulación de datos, incluyendo en tiempos 

todos los postulados de ENTRADA/SALIDA para comunicarse con un -
sistema de Base de Datos. COBOL, FORTRAN, PL/I son los lennuajes 
con mayor aceptación en los sistemas de Base de Datos. 

Como hemos discutido en secciones anteriores el lengusje --

altemente no procedural de un sistema generalizado de manejo de-

archivos (GFMS ) puede desplazar los lenguajes convencionales de 
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programación altamente nrocedurales. Así varios GFMS son utili-

zados como interface para comunicarse con un sistema de Base de-

Datos. Este no modifica ni ejecuta postulados que no son de EN-

TRADA/SALIDA de los lenguajes de programación de los G1 S. 

LENGUAJES DE ENTRADA/SALIDA 0 LENGUAJES DE MANIPULACION DE DATOS. 

Un programa de aplicación comunica sus necesidades de datos 

al sistema de Base de Datos mediante un lenguaje de ENTRADA/SALI 

DA, referido como un lenguaje de manipulación de datos, DML por-

el DBTG de CODASYL. Los comandos de LML y los comandos del len-

guaje Aost son mezclados en un programa de aplicación. Este len 

guaje de ENTRADA/SALIDA puede ser visto como: 

1.- Una extensión del lenguaje de programación host. 

2.- Un lenguaje de ENTRADA/SALIDA separado. 

Como una extensión al lenguaje de urogramaci6n, sería conce 

bible independiente del sistema particular de manejo de Base de-

Datos utilizado. Como una facilidad del sistema de manejo de --

Base de Datos, podría ser independiente de un lenguaje narticu -

lar de programación. 

Se sigue que lo mejor en algunos sistemas de manejo de Base 

de Datos sea una interface bastante común a cualquier lenguaje - 

de programación, es decir en lugar de ver varios lenguajes que - 

hagan interface con el usuario se ve esencialmente uno. CODASYL, 

como parte de sus motivos de estandarización, definió en su re - 

norte DBTG en 1971 una extensión a COBOL ( introduciendo el tér - 

mino lenguaje de maninul.ación de datos, DMT,) con el intento de - 

obtener una interface estándar a cualquier sistema de manejo de-

Base de Datos. Se ha levantado mucha controversia en el terreno 

en que el JV!L de ►)}T; fu.6 construido, ya que viola la indo-penden 



cia de datos; por ejemplo los postulados de DML pueden referirse 

a aquellas áreas que tengan significado físico. El tipo DBTG de 

GDBMS gerferalmente soporta este Dr4L. 

La posición de la gente especializada en la rama,en 1976 --

fué que un programa de aplicación debe tener todos los comandos-

de un lenguaje de ENTRADA/SALIDA ajustados a las expectativas --
del GDBMS particular. Es bien conocido que en muchos casos los-

programas de aplicación pueden volverse tan limitados al sistema 

inicial de manejo de Base de Datos que para cambiar sistemas se-

involucra desafortunadamente una extensa reprogramación. 

Las diferencias en las clases de modelos de datos lógicos -

empeoran la tarea de transferir programas aún más. En alguna --

sección anterior los modelos jerárquicos, de redes y relaciona -

les fueron brevemente introducidos. Diferentes comandos de EN -

TRADA/SALIDA y particularmente diferentes grados de independen -

cia de datos acompañan cada tipo de modelo. La función de Trans 

ferencia de los programas de aplicación de un sistema de manejo-

de Base de Datos a otro usando un modelo diferente de datos in -

volucra completa reprogramación ( es decir cambiar una aplica --

ción en COBOL de IDS a IMS o viceversa ) . 

LENGUAJE OUERY 

rracticamente_ cada sistema de manejo de Base de Datos ofre-

ce su propio lenguaje Query. No existe o no se ha propuesto un-

lenguaje query estandar. Sin embargo los lenguajes son bastante 

similares, la mayoría son no procedurales y complementados con - 

un lenguaje natural. El lenguaje query pretende lo siguiente.. 

1.- Manejar información esnontánea en línea para rccunera - 

ción o mantenimiento.. 
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2.- Proveer de un lenguaje conveniente sin procedimientos - 

y sin programación orientada a usar el sistema. 

3.- Manejar bajos volúmenes de datos. 

4.- Accesar subconjuntos de la Base de Datos que satisfagan 

un conjunto de calificaciones de datos. 

Los comandos del lenguaje query son generalmente dise>Zados-

para no estar relacionados y son procesados individualmente por-

el sistema de manejo de Base de Datos. En algunos sistemas los-

comandos del lenguaje query pueden aparecer intercalados en un - 

programa escrito en un lenguaje de programación. 

LENGIJAJE DE DESCRIPCION DE SUBESQUEMA 

El sistema de manejo de Base de Datos debe tener lbs medios 

para describir los subesquemas lógicos permitidos a cada progra-

ma o usuario, tipos de datos, permisos de acceso etc. Al mismo-

tiempo, el lenguaje query de usuario y el programador de la anli 

cación deben tener los medios para describir su visión de los da 

tos. El término lenguaje de descripción de datos de subesquema, 

DDL, introducido por CODASYL, se refiere a estos medios. Como - 

ya se estableci6,otros términos son también usados a menudo, ---

tales como la "sensibilidad" de un programa en el medio ambiente 

de IMS. 

Justo como en el caso de UYL, el DDL ruede ser considerado-

ya sea como una extensión del lengueje de programación host o --

bien como un lengusje separado de definición de datos. Sin cm -

bargo , porque cada sistema de lenguaje de programación tiene sus 

propias convenciones y narti.culnridsdes, el DDL de subesquema --

tiende a estar dedicado a un lenguaje nsrticulnr de nropramación. 

¶I. DDL de subesquema del renorte DBT es mara CoW'j,. Furcional- 
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mente, un DDT: de subesquema debe incluir la habilidad nara: 

1.- Seleccionar los tipos de registro o campos dentro del - 

tipo de registro del esquema para formar el subesquema.. 

2.- Establecer la correspondencia entre las descripciones - 

de campos elementales de datos y organizaciones de re - 

gistros de esquema y subesquema. 

3.- Describir la estructura, el formato, la representación-

y otras características generales de los datos consis - 

tentes de la Base de Datos con las facilidades de des - 

cripcidn del lenguaje host. 

El modelo de datos del sistema de manejo de Base de Datos -

e s un primer determinante del particular DDL de subesquema. Las 

descripciones de los datos de un subesquema para un sistema de - 

Base de Datos jerárquico difiere de aquellas para un sistema de 

Base de Datos de redes; la transferencia de programas de un sis-

tema a otro entra?ia reespecificar les descripciones de datos de-

la Base de Datos. 

Las reglas para correspondencia entre campos de datos y da-

tos agregados declarados para un registro en el esquema y cameros 

de datos y datos agregados en subesquema no estan estandarizadas. 

El reporte DBTG propone las reglas para COBOL. 

LENGUAJE DE DESCRIPCION DE ESQUEMAS 

El lenguaje de descripción de datos de un esquema, DDL, es-

e]. ]eníuaje usado por el administrador de la Fase de Datos para-

describirla logicamerite toda. El administrador es el individuo-

o individuos según sea e]_ caso, que tienen la tarea de desrirro - 
]_l.sr tina. Base de Datos común para un numero de usuarios. Una t-3- 
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rea mayor del diseño de proceso de la Base de Datos es definir - 

la Base tal que se acople a todos los intereses de los usuarios, 

algunos de los cuales pueden tener necesidades conflictivas. 

Es importante tener un solo camino y conjunto de convencio-

nes para especificar un esouema, independiente de los lenguajes-

particulares de programación y los (FM.S que pueden estar usando-

subconjuntos de la Base de Datos. Cada sistema de manejo de --

Base de Datos tiene su propio lenguaje DDL, reflejando el modelo 

lógico particular para tener una visión de los datos en los cue-

les el mundo de información de los usuarios va a estar organiza-

do. 

Un DDL de esquema no debe incluir referencias ya sea a la -

organización física o dispositivos físicos o espacio medio. un-

esquema escrito en DDL es la descripción lógica de la Base de Da 

tos y no esta afectado por la organización física o los disnosi-

tivos y la media usada para almacenar los datos. La Pase de Da-

tos puede así estar almacenada en cualquier mezcla de disrositi-

vos externos de almacenamiento los cuales están soportados por - 

el sistema. Algunos dispositivos, tales como cintas, debido a - 

su naturaleza secuencial y. limitaciones, no puede tomar ventajas 

completas de las facilidades en el DML. 

El reporte DBTG propone un esquema DDL el cual nace del me-

dio ambiente de COBOL. En las secciones anteriores hemos estado 

dando ejemplos los cuales nos permiten conocer todos los concen-

tos del reporte DBTG. 

En la práctica corriente hay muchas diferencias en el npT - 

y particularmente en las estructuras de almacenamiento subraya -

da.s, o.través de los sistemas de manejo de Pase de Patos. r ,to - 
es ya de mucho interés. En muchas organizaciones el cometido de 

algunos de los sistemas mis complejos ha sido tan largo eixe mu - 
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chos administradores de Bases de Datos reconocen que Para cam --

biar a un diferente sistema de manejo de datos será altamente --

costoso y prohibitivaznente disturbante para los programas de a -

plicación. Así en el sentido más general la independencia de da 

tos es nula, aunque dentro del reino de un sistema de manejo de-

Base de Datos dado hay un grado variante de independencia de da-

tos. 

LENGUAJE DE DESCRIPCION DE DATOS FISICOS 

Una Base de Datos debe estar organizada físicamente y ma --

peada en dispositivos de almacenamiento. En secciones anterio -

res hemos discutido con gran detalle los dispositivos de alma --

cenamiento, las salidas de los datos, los metodos de acceso bá -

sicos y el más alto nivel de organizaciones físicas (archivos in 

vertidos, cadenas de arboles etc.) . Muchas alternativas comple-

jas aparecen para cada uno de estos niveles arquitectónicos de - 

organizaci6n física de datos. Aqui examinaremos estos niveles.-

Un lenguaje de descripción de datos físicos será uno que descri-

ba tales aspectos. El reporte DBTG de CODASYL inventó el térmi-
no DISPOSITIVOS/LENGUAJE DE CONTROL DE LA MEDIA para el lenguaje 

que le permite asignar, por ejemplo, datos a dispositivos, y Da-
ra especificar el buffer, traslapes. Sin embargo, CODASYL deja-

esto en las lides de implementaciones individuales (aunque un co 

mité CODASYL ha estado desarrollando un lenguaje de datos alma - 

cenados o de descripción de datos físicos). Cada sistema de ma-

nejo de Base de Datos disponible hoy en día utiliza amnliamente-

diferentes medios y convenciones mediante 'Los cuales los diseñs-

dores de Bases de Datos especifican las familias (aceces paths ) 

y los mapeados lógicos y físicos. En algunos casos, las esneci-

f icaciones de ciertos aspectos de las familias aparecen a nivel-- 
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de descripción de esquema, por ejemplo, l3 especificación de los 

nombres de llaves para invertir en sistemas invertidos. 

La ¡neta ideal es, desde luego, desarrollar suficiente inte-

ligencia en los sistemas de manejo de Base de Datos vara que la-

elección de las familias y todos los mapeos lógicos y físicos --

sea ejecutada automáticamente y con ello reduzca significativa -

mente los costos. Así, el administrador-diseñador de la Base de 

Datos no será agobiado por descripciones de datos físicos y no - 

tendrá los muchos dolores de cabeza que tiene con los sistemas - 

corrientes. Pero estamos muy lejos de tener tal necesidad con -

canacidad automatizada. Esto puede ser el mayor desafío vara --

los investigadores y diseñadores de los sistemas de Bases de Da-

tos en los próximos años. 
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FIGURA B EL LENJUAJE DE INTERFACE DE UN GDBMS 
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FIGURA B.- i;L LET ¥¥UM1J[ LE INTERRACE DE UN GDBMS 
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EDUCACION (GRADOS ,UNIVERSIDAD, ...) 
HABILIDAD (MAYOR,CERTIFICADO DE DATOS..) 

RELACIONES: HIJOS 
GRADOS 
HABILIDADES 

FIGURA E.- RELACIONES EN t1NA BASE DE DATOS 
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PROGRAMA DE 	 PROGRAMA DE 	 PROGRAMA DE 
APLICACION Y 	 APLICACION Y 	 APLICACION Y 
USUARIO 1 	USUARIO 2 	USUARIO 3 

A,B,C 	 A,B,C,E,F,I j 	 A,B,L,M 
SUBESQUEM A 	 SUBESQUEM A 	 SUBESOURMA 
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MANEJO DE 	 A B ¡' 1 
BASE DE DATOS 	 C ¥¥ ¥. 

¥ 1 © !

!( r' 
E--+ESQ UEM A 

CAMPOS DE DATOS ELEMENTALES: A, B, C ... 

ESQUEMA: EL CONJUNTO DE TODO A,B,C...COMO CAMPO 

SUBESQUEMA: U1! SUBCONJUNTO DE A ,B , ;' .. . 

BASE DE DATOS FISICA: EL CONJUNTO DE TODOS LOS CASn; 
DE A,B,C,... FISICAMENTE ñLMA-
CENADOS. 

FIGURA F.- ESQUEMAS Y SUBESQUEMA3 
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EMPLEADO 
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mpleado l Empleado lEmpleado 	mento 	Esposa 	de Seguros 	lDoctor 

HIJOS-DE-EMPLEADO 

HIJO 

Nombre 1 Edad ¡Ano Escolar 

COMPAíNIA DE SEGUROS 

Nombre 	Dirección Vigencia 

EL ESQUEMA CONTIENE: CUATRO REGISTROS-DOCTOR, EMPLEADO, HIJO, rin,SErTTRps 
DOS RELACIONES EXPLICITAS-PACIENTE E!¥!PT,r•,ADOS_DE - 

DOCTOR Y HIJOS_DE-T N[PLEADO 
UNA RELACION IYPLICITA- 	ENTRE EMPLEADO Y CI.A. DE 
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FIGURA G.-!;JEMPLQ DE ITN FSrUF.MA 
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1) ESQUEMA CONVENCIONAL 
CASO DE ESQUEMA 

DEPARTAM. 1 -""-P 1 HISTORIA 

1 	 1 MATEMÁTICAS 

PROFESOR 	 BIOLOGIA 

2) ESQUEMA TABULAR ,RELACIONAL 
0 BANDERA 
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pIGURA H.-  FORMAS EQUIVALENTES DE VISUALIZAR 
RELACIONES ENTRE DOS REGISTROS. 
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EMPLEADO-SEGURO 
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APLICACION B. 

F1¥11JRA I.- IX)S PO`.3IBLES SUBESQ?7E?¥!AS DET. ESQUEMA DE T,4 FIGURA (.. 
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DOMINIO RELACION RELACION 	BASE DE BASE DE 

0 	0 	DATOS DE DATOS , 

TABLA 	TABLA 	USUARIO. MODELO 
SUBMODE— DE 
LO DE DA DATOS. 
TOS. 

FIGURA K.— TERMiINOS COMUNES Y EQUIVALENCIAS EN EL MUNDO 
DEL MANEJO DE DATOS. 
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NIVEL 1 

NIVEL 2 

NIVEL 3 

NIVEL 4 

ÁRBOL: 	4 NIVELES 
13 NODOS INCLUYENDO, 8 NODOS HOJAS (B',F- ,G,H,I ,J,L,M) 
Y 5 DATOS AGREGADOS ( ,0.,C ,D,E ,K) 

NOTA: 	EN LA DESCRIPCION CONVENCIONAL DE UN REGISTRO E^' CO-
BOL UN NODO HOJA ES UN C&MPO ELEMENTAL DE DATOS :OTROS 
NODOS SON SOLAMENTE DATOS AGREGAD^S DE NODOS HOJAS.-
EN LA TECNOLOGIA DE BASE DE DATOS CADA NODO REPRESEN 
TA UN REGISTRO. 

FIGURA.  L.- UN ÁRBOL( NINGTJN ELEMENTO 0 NODO TIENE VAS DE !TN 



REGISTRO "ROPIETARIO 
EMPLEADO INVOCADO 

LEMM=ADO 
RO DE 	CONJUNTO INVOfJX  

JEMPLEADD-DRTATiLE 

1: N EMPLEADO-DETALLE 
RELACION 1:N 

DOS REGISTROS MIEMBROS: 
HIJO, SEGURO CUALOVIER 

	

REGISTRO 	REGISTRO DE 	NUMERO ARBITRARIO DE O 

	

DEL HIJO 	SEGURO 	CURRENCIAS DE CADA -- 
TIFO DE REGISTRO MIEM-
BRO PARA CADA OCZIRREN-
CIA DE TIPO DE REGIS - 
TRO PROPIETARIO 

CONJUNTO DBTG DE : UN ARBOL DE REGISTROS DE DOS NIVET,RS CON UN RE 

	

CODABYL 	GISTRO PROPIETARIO Y UNO 0 MAS REGISTROS MIEM- 
BROS . LA RELACION M:N NO ESTA DERMITI DA DEN - 
TRO DE UNA OCURRENCIA DEL CONJUNTO. 

FIGURA M- EJEMPLO DE UN CONJUNTO DBTG DE CODASYL. 
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1) UN N RED 

DOCTOR 
} RELACION: EMPLEADO—PACIENTE—DE 

1:N 	 DOCTOR. 

	

1; N 	EMPLEADO 

HIJO—DE 	
DOS RELACIONES: HIJO—DE—EMPLEA 

DO 
1: N EMPLEADO 	 HIJO—DE—DOCTOR 

RIJO—DE 

	

DOCTOR 	HIJO 	1 	3 EL HIJO TI?;NE DOS PROPIETARIOS 

2) UNA RED LA CUAL ES UN CICLO 

DOCTOR 

DOCTOR—
DE—HIJO 

1: N 

EMPLEADO 

1: N 

HIJO 

¥1s N 

NOTA: ALGUNOS SISTEMAS DE BASE ?',E DATOS PT7EDE11 REPRESENTAR ^I^T0 i , 
OTROS NO TIENEN ESTA POSIBILIDAD. 

FIGURA N.— EJEMPLOS I)r; REDES 
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1) ESQUEMA 

DOCTOR 1 	1 DOCTOR 1 	1 PACIENTE 

M:N 	.-1. 	11:N 	 11:M 

PACIENTE 1 	1 PACIENTE 1 	1 DOCTOR 

2) CASOS DE UN ESQUEMA 

[IX)CPOR 1 	DOCTOR 2 	DOCTOR 3 	DOCTOR 4 

__ ___1 __ 

PACIENT 	ACIENTE2 	PACIENTE 1 PACIENTE 3 
	

[PACIENrEJ re.nIENT
41  

¥ACIENTE 	 PACIENTE 2 1  PACIENTE 3 
	 E'ACIEwrE4 1  

__ 	 1 __ __ 1 
DOCTOR

J 
DOCTOR 2 	DOCTOR 1 	DOCTOR 3 	DOCTOR 4 	CTC`R 4 

FIGURA P.— UNA RELACION M:N VISTA CO'n0 DOS RELACIONES DE AR9OT. 
DE DOS NIVELES. 
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PROGRAMA DE 
USUAR=O 10 

AREA DE TRA- 1  
BAJO DE USUA 	 DESCRIPCION 

DE FSntJF?r A 
DES^, T?Ip^ION 

2 	DR S[TBESr'UE 
MAS.  

i 	¡ DESCRI ;ION PISICA 
DE LA BASE TR? DATO9 

GDEMS 	L- -, Y MECANISMOS FISI- 
I COS DE ACCESO. 

AREA DE BU- 1.7 	 1 4  
FFER DEL SIS 
TEMA. 

SISTEMA 
OPERATIVO 

ALMACENA 
MIENTO - 
EXTERNO- 
DE DATOS 

FIGURA Q.- SISTEMA CONCEPPtJ L DE UNA BASE DE DATOS Y SECmNI. p, 
DE EVENTOS PARA SATISFACER TTN REC►1ERIMIENTO DR EN -
TRADA/SALIDA. 
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PROGRAMAS DE 
APLICACION 

TERMINALE} I  

LENGUAJE DE INTERFACE 

MANEJO SISTEMA MANEJO DE 
DE DE LA 

TERMINAL CONTROL BASE DE 
DATOS 

SISTEMA OPERATIVO 

BASE DE 
DATOS 

EL SISTEMA DB/DC INCLUYE: MANEJO DE LA BASE DE DATOS 
MANEJO DE TERMINAL 
SISTEMA DE CONTROL 
LENGUAJE DE INTERFACE 

FIGURA R.- COMPONENTES GLOBALES DE UN SISTEMA DB/DC. 

LW 
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Aít' J. L o 	oa /vs 

Irve;X;p*o .oe C?o.vreo.c. 

fNr/a /ov D 
® 	 J¥1

11 Recioa o' 	co..,oN 
	O flAeTicio4 , n 

,Pe0io¥ a 

FIGURA. S.— FLUJO NORMAL DE ACCIONES INVOLUCRADAS EN NI, 
3ISTEMA IMMS/VS EN TI.I:NPROCI;SLENTO Y EL BATCH 
RELACIONADO. 
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S/VS PLAN DE TRABAJO 

1 

PROGRAMA DE APLICA- 
CION 

n 

• 1 	ANALIZAR 

DAR DE 
NSERTAR 1 	RECUPERAR 	BAJA/ 

REEMPLAZ 

6 	 17 
JERARQUI A 	JERARQUI A 
SECUEN - 	DIRECTA 
CIAL 

8 	 19 	 110 

ISAM 	II 	SAN 	1 	1 OSAM 	1 	I VSAM 

FIGURA T . - MEDIO AMBIENTE BATCH DE LENGUAJE DE DATOS. 
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Los niveles más altos de o r- 
No hay orientación 	 ganización• de datos, visión- 
a Dispositivos de- 	Nivel 4 lógica es decir vistas tabu- 
Computación. 	 llares o relacionales, visión 

de un conjunto de entidades. 

Interface física-lógica 
Organizaciones de familias -
enerales "lógica-física" ra-
ra realzar la ejecución. Or- 

Alguna orientación 	Nivel 3 ganizaciones de archivo se - 
a la implementación 	riales, random y secundarias 

es decir archivos invertidos 
arboles encadenados y multi-
listas. 

Organización general física-
plan de manipulación y alma-
cenamiento, orientado a la - 
implementación pero indenen- 

Alta orientación a 	Nivel 2 diente de la máquina (varias 
la implementación 	 alternativas, por ejemvlo, - 

cada organización secundaria 
de archivos) 

Interface de implementación 
independiente-dependiente 

Acceso básico de datos y --
metodos de manejo (secuen -
cial, index secuencial, di- 

Alta dependencia a 	 recto) y maneo de almacena- 
dispositivos de -- 	Nivel 1 miento utilizado en siste - 
computación 	 mas operativos especificos- 

y dispositivos de almacena-
miento. 

!¥1G1JRA (J.- ARQUITECTURA EN UN á]'i`['E'I!A ?:E 13A`il? I?E DvTO3. 
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LENGUAJE n ARgFT)IOS 
PARA OPERAR T,fE — 

	

ORGANIZACION DE DATOS 	 DATOS 

USUARIO 
MODELO 	CATALOGO 	 LENGUAJE; INDF.— 

LOGICO 	LOGICO 	 PENDIENTE; DE — 
DICCIONARIO) 	 REPRESENTAGION 

PEQUEÑA 	 ADMOR. DE BASE 
DE DATOS 

CTRADTJCTOR _  

MODELO 	CATALOGO 	 LENGUAJE PP EN 
CODIFICADOI CODIFICADO 1 	 DIENTE DE RE  

DICCIONARIO) 	PRESENTACION 

ALTA ' 

TRADUr,TOR 

MODELO DE CATALOGO DE 	 BUSQ UEDA Y ArUN 

CADENA CADENA 	 TADORES OUE ST— 

DICCIONARIO 	 GUEN A LOS rRO— 
.EDIMIrNmoS 

ALGUNA 
INDEPEND.DE DISPOS. 
DEPEND. DE INTERFACE 

MODELO DE CATALOGO DE 
DISPC)SITI DISPOSITIVO 
V0 FISiCO 	FISICO 

EXTREMA 

FIGURA 	.— NIVET: 3 D? OR ;!¥.'¥I7, v T0T? ;'n DATP3 EL DIAM (►."0Tpc?T.e TI . _ _ 	
ACCi, i0 DE Dl.TO`> 1 i DEr' '•'Ic;^,'I'¡?'3) 

:O NT RO T, E/S 

MAPEO FISTCO Y 
PROCEDIPRTvPTOS 
DE BTJSntTEDA. 
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ENTIDAD EMPLEADO 

No. EMPLEADO/291 
NOMBRE/VEGA 
DEPART A.MENTO/ACTUARIAL 

FIGURA W.- UNA ENTIDAD FOTRADA DE UNA COLECCION DE PARES 
DE NOMBRES DE ATRIBUTOS/VALORES DE ATRIBUTOS. 
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BREVE EXPOSICION SOBRE SYSTEM 2000 

SYSTEM 2000 

Es un GDBMS que opera con computadoras de las series 360 -

y 370 de IBM 9  las series 1100 de UNIVAC y las series CDC 6000 y 

CYBER. El SYSTEM 2000 básico, con características opcionales - 

selectas, provee la base para desarrollar sistemas de informa - 1 

ción a la medida de los requerimientos de la aplicación y el --

usuario. 

SYSTEM 2000 BASICO 

Provee al usuario de un conjunto de habilidades fáciles de 

interpretar para manejar la Base de Datos. Este incluye la ha-

bilidad para definir nuevas Bases de Datos, modificar la defini 

ción de Bases de Datos existentes, y recuperar y actualizar va-

lores en aquellas Bases de Datos. 

Los componentes básicos de las definiciones de la Base de-

Datos son: Los elemento, de datos y los grupos repetitivos. Los 

valores son almacenados en los elementos de datos. Los grupos-

repetitivos describen una estructura para almacenar conjuntos -

múltiples de valores de datos y también sirven para encadenar - 

niveles jerárquicos de la definición. (Esto se muestra más ade 

lante en nuestro esquema de la Base de Datos) 

Los valores para cada elemento y entrada 16gica (registro) 

pueden variar en longitud. El usuario puede especificar sin - 

restricción cuales elemento.; en la Base de Datos se invertirán-

y con ello se convertirán en campos de llaves, y que relación - 

jerárquica tendrá un elemento con otros elemento:- en la Base de 

Datos. La seguridad en los datos es mantenida por el password-

de control de la Base de Datos y -por un password adicional de - 
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control para cada co!nnonente. 

El SYSTEM 2000 básico provee la opción de copiar los ar --

chivos que componen la Base de Datos, así como guardar una audi 

torta de los cambios hechos a la Base de Datos. Es capaz de re 

construir una Base de Datos por medio de la aplicación de la --

auditoría, parcial o completa, a un archivo que sea copia de la 

Base de Datos. 

LA FACILIDAD DEL LENGUAJE PROCEDURAL 

Esta facilidad permite al usuario manipular datos en una - 

Base de Datos en SYSTEM 2000 por medio de un lenguaje de progra 

mación tales como COBOL, FORTRAN 6 ENSAMBLADOR. Esta facilidad 

provee el mecanismo para direccionar cualquier parte de la Base 

de Datos de interés para el programa particular, y para actua - 

lizar la Base de Datos através del programa. Interelaciones - 

entre dos 6 más Bases de Datos se pueden establecer mediante la 

definición de estructuras de datos de redes. 

La selección en la Base de Datos es ejecutada mediante el-

uso de un archivo de índices, facilitando la rápida separación-

de los datos de interés. La recuperación de los datos puede --

ser clasificada en una o más llaves antes del regreso del pri -

mer conjunto de datos al programa. Una colección completa de -

esta.dos de banderas está provista en los programas que permiten 

un fácil seguimiento de condiciones anormales de termineci6n 6-

aborto. 

LA FACILIDAD DF ACCESO INT44EDItTO 

Esta facilidad proveo un lenguaje orientado al usuario con 

el cual una persona que carezca de conocimientos en nrogrann - 

ción puede expresar nu requerimiento pare recuperar o actual.i - 
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zar la Base de Datos. Este lenguaje es muy facil de aprender.-

Incluye un conjunto completo de mensaje de diagnósticos facil - 

mente de interpretar y es muy adecuado para uso interactivo des 

de terminales remotas. 

LA FACILIDAD DE REPORT WRITER 

Esta facilidad permite al usuario preparar definiciones de 

reportes en los cuales se puede generar punto de partida en --

cualquier elemento de la Base de Datos o grupo repetitivo, es -

pecificando encabezados y líneas al final de cada página física, 

página lógica y del reporte entero, control de impresión, in --

clusión de campos, contador de páginas, y la acumulación de sub 

totales o totales por medio de postulados condicionales. Al - 

rededor de 100 reportes pueden ser generados de una sola vista-

de los archivos de índices de la Base de Datos. 

LA FACILIDAD DE ARCHIVO SECUENCIAL 

Para instalaciones UNIVAC, esta facilidad permite al usua-

rio de SYSTEM 2000 crear y accesar Bases de Datos que residen -

en cinta magnética. Ya sea la facilidad de Report Writer o --

bien el programa del lenguaje procedural pueden ser utilizados-

para accesar una Base de Datos Secuencial. Una capacidad de en 

cadenamiento dentro de la facilidad del lenguaje procedural per 

mita al usuario establecer asociaciones lógicas entre Bases de-

Datos separadas físicamente. 

Una Base de Datos Secuencial puede así ser vista como una-

extensión lógica de una Base de Datos de acceso directo. 

LA FACILIDAD DEL MONITOR DE TELEPROCESO 

Teleproceso 2000 (TP 2000) es un paquete generalizado, fa- 
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cil de usar en comunicaciones de datos, el cual puede utili?ar-

se en conjunción con SYSTEM 2000 para proveer acceso a la. pase-

de Datos por medio del lenguaje natural o bien por la facilidad 

del lenguaje procedural. Puede ser utilizada con archivos de - 

datos OS/ 370 o puede utilizarse en combinación de estos últimos 

y Bases de Datos de SYSTEM 2000. Efectúa interface con la ma-

yoría de las terminales de comunicación del mercado actual. 

SYSTEM 2000 ha. sido puesto en interface con los monitores de -

teleproceso disponibles comercialmente tales corno TCMI , ALPHA, 

HY PERFASTER y BEST. 

LA FACILIDAD DE MULTI USUARIOS 

Esta facilidad permite la comunicación entre una o mós re-

giones o particiones y una sola. copia de SYSTEM 2000. Los co - 

mandos de ACCESO INMEDIATO del monitor de teleproceso y los re-

querimientos de SYSTEM 2000 de los programas en lenguaje proce-

dural en otras particiones y regiones son procesados simultó - 

neamente en una o inSs Beses de Datos. Estas son Protegidas de-

actualizaciones simultáneas cuando se encuentran en este medio-

ambiente. 
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MODULOS COMPONENTES DE SYSTEM 2000 

MODULO DE CONTROL 

Este es el primero de los modules funcionales de SYSTEM -

2000 y el usuario es asignado automaticemente a él, cuando ini-

cia el acceso al sistema. El otro camino por medio del cual el 

usuario obtiene acceso a este módulo es mediante el comando: 

CONTROL. 

Este módulo provee la habilidad para nombrar, así como --

accesar Bases de Datos, ejecuta an..lisis de seguridad, mantiene 

el control de los passwords, da de baja Bases de Datos conser - 

vadas en medios externos de almacenamiento, tales como cintas -

magnétiras , y activa y manipula un archivo de actualización usa 

do para modificar registros a la Base de Datos. 

MODULO DEFINE 

Este módulo ha sido diseñado para asistir en la resolución 

de la primer interrogante que se plantea el usuario de SYSTEM -

2000, que sería ¿Como organizar 6 estructurar los datos que de-

seo cargar en mi Base de Datos para accesarla más tarde en eta-

pas de recuperación y actualización?. 

Aprender a optimizar el poder del comando DEFINE dentro --

del medio ambiente particular en el cual es utilizado, tomará -

alg'Sn tiempo de estudio, pero aprendiendo los mecanismos de lo-

que usualmente ejecuta se convierte en una simple herramienta.-

El primer y realmente único paso requerido es definir la Base - 

de Datos. ¿ Que es una Base de Datos ?. Unn definición que nu 

diera ayudar es la siguiente; Una Base de Datos es una colee .-

ci6n or ;anizada de datos aceresi de 'algo'. Por ejemplo, un in-

ventario de materi:¥.iea es una Base de Datos, o los bl.ockg de -- 
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cuentas de una cornpa.¥zía puede ser una -Base de Datos. En 3YST M 

2000, el usuario define tanto la naturaleza corno los li-nites de 

su Base de Datos también corno desee organizarla.. En virtud de-

qua diferentes tipos de datos sugieren diferentes orga.nizacio - 

nes, SYSTEM 2000 provee al usuario de flexibilidad para organi- 

zar o estructurar su Base de Datos en la manera más apropiada. 

MODULO DE ACCESO 

El módulo de acceso de SYSTEI4 2000 estó provisto para re -

cuperar, actualizar y ejecutar operaciones de carga de datos en 

un medio ambiente de procesos ya sea interactivos 6 Batch. 

Este módulo se accesa tecleando el comando ACCESS o indi - 

rectamente si dentro del módulo de CONTROL incluirnos el comando 

DATA BASE NAME IS i 	!i . 

De este punto el usuario puede emplear una o varias opera-

ciones generales interactivas tales corno DEISCRIBE, LOAD etc. 6-

puede utilizar el proceso C UEUJE que es un proceso Batch, para - 

recuperar o actualizar un gran n mero de datos, esta operación-

termina mediante el comando TERMINATE. 

PROCESO DE CARGA . La carga de datos en la Base de Datos puede-

ser ejecutada por medio de dos diferentes procesos; SYSTEM 2000 

Básico 6 Lenguaje Procedural (PL ) . Las dos opciones estan dis 

ponibles para el usuario, el proceso a utilizar en cualquiera - 

de ellas es una función de las i atentes cnraeterísticas: 

1.- Forna.to de Datos. 

Los datos deben estar en un formato específico antes -

que el 3Y3Tr,M 2000 Bósico nuerdn "er utilizado. Si los 

datos en un formato tal r;ue in nfluin-n ruede leerlos-

3C encuentran di ,nonihlLeR entonces- 



- 125 - 

a) Un programa de conversión tendrá que ser escrito - 

para cambiar estos datos a los formatos llamados "va-

lores- cadenas" para SYSTE! 2000 Básico o bien, 

b) PL puede ser usado directamente. 

Si los datos no estan en formato tal que la máquina - 

pueda leerlos, entonces deben hacerse primero dispo - 

nibles a esta lectura y de ahí aplicar las reglas sub 

secuentes. 

2.- Conocimiento de Programación. 

PL demanda un grado de conocimiento de programación.- 

SYSTEM 2000 no lo requieren. 

3.- Cantidad de Datos. 

Una pequeña cantidad de datos requeriría SYSTEM 2000-

por un tiempo de implemnentación más corto. 

Grandes cantidades de datos se requieren para. un pro-

grama PL, porque el tiempo empleado para preparar da-

tos de entrada se incrementa relativamente. 

Una vez que la Base de Datos ha sido definida, los datos - 

pueden ser cargados inmediatamente en ella. En virtud de que - 

el módulo de CONTROL inicializa, abre y hace residentes todas - 

las tablas de la Base de Datos cuando una nueva Base de Datos - 

es definida, el proceso de carga puede estar complementando el--

mismo trabajo después de definir la nueva Base de Datos, o esta 

puede estar accesada en un trabajo separado para cargar los va-

lores de los datos. 

El proceso de carga utiliza el proceso QIJEUE en el módulo-

de ACCESO para introducir nuevas entradas lógicas a la R,ise de-

Datos. 
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G .:d ALID . DE r_,L SI3T " \ 

OBJETIVO DEL SISTEMA 

Cubrir las necesidades inmediatas de infoimia.ción de connra 

de material de una empresa, mediante la creación de una Base de 

Datos que: 

- Contenga información necesaria de requisiciones, pedidos 

y proveedores. 

- La información contenida en la Base de Datos esté al día 

y sirva corno base para la toma inmediata de decisiones - 

sobre compra de material ( activar colocación de pedidos, 

activar entrega de material, etc. ) 

El contenido de la Base de Datos sea consultado en linea 

por todas las unidades foráneas de la empresa. 

DEFINICION DE LA BASE DE DATOS 

- contenido de la Base de Datos 

La información contenida en cada grupo de datos es: 

DATOS DE REQUISICIONES 

Clave de requisición 

Año presupuestal de la requisición 

Fecha de entrega de la requi.sicidn al Depto. de rrovedu- 

ría. y Almacenes. 

Feche de cierre de concurso. 

Fecha en que entro a autorización el pedido 

DATOS DEL nEDIDO 

Clave de pedido 

Total cle lotes del pedido 
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Importe del pedido 

Clave del proveedor 

Partida presupuestal 

Fecha de entrega del pedido al proveedor 

Fecha de promesa de entrega del material 

Fecha de inicio de recepción del material en el almacén 

Fecha de recepción completa del material en el almacén 

DATOS DE PROVEEDOR 

Clave de proveedor 

Razón Social 

Telefonos 

Direcciones 

La Asociación de estos datos se muestra en el esquema siguiente: 

ESQUEMA DE LA BASE DE DATOS 

FASE DE DATOS DE 
REQUISICIONES Y 

PEDIDOS 

CEMTROS 
VEEDORES ¡/1 	DE 

TRABAJO 

DE PART AMENTOS 

REOUISI- 
ClONES 	II¥I 

3 E 111X) S 



describe; 
J YS1 EN {PELEASE I IJMLLÍ\ 	2.Ó')f 
DATA BASE NAME lb UA0Rb' 
DEFIN1TL0N t4UM1EI 	9 
DAZA BASE CYLLE 	18061 

1 	NHNLu nctl¥;SiG:+Jf¥E`-F'LLi¥¥¥ +i•(; 	:;' IO) 
2► FECHA-UENERACIUN (NUN-I(L•T ['A E) 

34 	VNUVEEL'URLS•-REGIS LRAUOS ( ltt ! tGER N)JMNEIi R (10) 
4* CENIRUS-REUISTRAGUS (IN)EGE:K NUMBEll 9('10)) 
S+ 	UEF'TUS-REGISIRAUUS (IN11:I3hR: NUML+f N 9(10) ) 
ó+ REUUISIC1UNES-REG1S1RAI'AS (1NILGLi NUMUUE)( 9(13)) 

7* F'EUiG05-REGISIRAGOS (1NIE1iLF: NU)IBL( Y(15)) 

10* CENIRU (RO) 
11t: CLAVE-CENTRO (NAME XXX 1N 10) 
12* NOMBRE-CENTRO (NON-KET N.AME X(30) 111 10) 

100* DEPARTAMENIU (RO IN 10) 
1024 CLAVE-UEPAR[AMLN1U (MAME XXX IN 100) 

200* REQUISICIUN (R6 IN 100) 
201+ CLAVE•-RLUUISICIUN (MA(IE X(12) IN '?UO) 
202* CUNSELU11V0-REU (1ti(LGLR NUMYER 9999 1N 200) 

2034: 	ANO-F'RLSUF'UESTAL ( INTEt3ER NUMBEI' 99 IN 200) 
204* FECHA-EN!)EGA-UF'A (NON-REY DATE 114 200) 

205* FECHA-CIERRE-CONGURSU IUAIE IN 200) 
206► FECHA-AUIURIZACIUN tDAIE IN 200) 

300* PEDIDO (RO 111 2001 
301+ 	ESIAUU (NON-f(EY MAME X 114 300) 

30'. 1 	f ÜI AL-LO) ES ¡NUN-Rh ( 114 f t_GLR NU11N1_R 'i'1'1Y IN 300 ) 
303+: PAR11LIA-FRESUNUESIAL (NON-REY MAME X(10) IN 300) 

306* IMPOR[E (NON-REY MUNLY 49)91.19 114 .30U) 

5U;4 h'NUVEEUUR (MAME X(/1 IN 300) 

30Y* CLAVE-F'EDIL"J (NAML X.(13! IN 300) 
310+ FECHA-ENIREI3A-PROVE (NON-KL) UAIE INN 300) 
31 1 * FECHA - PROMESA -EN I HEI3A (LIME IN .300) 
31:1 4 FECHA-INICIO-RICE1=C1UN (I1A1L 114 300) 
3134 	FECHA-RECE4 -LUMVLLIA (GA(E 1)4 3:'0) 

:j0I F'ROVEEVIM.ES 'RO) 
51 1 CLAVE-PRU'JEL L'UI< (NAME X (!  
_!f 	h:AIUN 50GiAl_ (NUN'-KLY UAIIL x14() IN bO) 

53* 	IELEFUNU-1 INUU-r.t'r NAM+_ t,(..) 114 50) 
,4t 	(ELLF'UNU-2 (NON-I'.I_t NAME X.(i) IN 50) 
'' 	1+LRECG1UN-F'1 (N+JN-KE1 NAME X(4U) i)1 50) 
56' 	G1h'EUC1IJ F"3 (NULA-11EY NAML. J.14')t 114 501 
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w:oru ?IABILIDAD DE LA. B...SE DE DATOS 

La confiabilidad de la Base dependerá del usuario. quien - 

deberá seguir al pie de la letra las instrucciones proporciona-

das para actualizar la información de la Base de Datos. 

SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS 

La persona que autorice el usuario principal para consul - 

tar o actualizar la Base de Datos, deberán tener conocimientos-

elementales del manejo de terminales, la misma persona deberá - 

asignar diferentes tipos de autoridad para limitar tanto el ti-

po de operación .corno los datos sobre los que se pueden realizar 

ya que un anal manejo de la Base puede dañarla o destruirla. 

TIPOS DE AUTORIDAD 

"PASS:"FORD MAESTRO" 

La persona que tenga este tipo de "passvíord" tendrá acceso 

ilimitado a la Base de Datos y podrá realizar cualquier opera - 

ci6n de actualización y/o consulta. 

"PASS'NORD DE USUARIOS" 

Las personas que tengan este tiro de "Password" tendrán - 

acceso limitado a la Base de Datos y solo podrán realizar algu-

na o'eracidn de actualización o de consulta. 

USUARIOS DE LA BASE DE DATOS 

Tipo de Password: Maestro 

Operaciones: Cualquier operación de actualización y consulta 

Responsable: Usuario principal en México 

Tipo de Password: Usuarios 

Operaciones: Cualquier operación de consulta y actualización de 

los datos: 
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Feci.a inicio recepción de riiteriles. 
Feci-,a recepción completa de materi.¥,les. 

Responsables: Usuario] for neos de las siguientes ciudades: 

Reynosa 
Tarrico 
Poza Rica 
Cuenca. del Papaloapan 

Coatzacoalcos 
Catalina 
Venta de Carpio 
Monterrey 
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INTEIRiCIQ:: DE LA BASE LE DATOS 

PROCESOS: 

ALTA REQUISICION. 

Cuando se tenga registrada la fecha de entrega de requi -

sicidn al Departamento de Proveduría y Almacenes, podrá reali-

zarse este proceso siguiendo los pasos corresnondientes. 

CORRECCION REQUISICION. 

Cuando se tenga que modificar algun dato de la requisi --

ci6n, deberá ejecutarse este proceso observando las reglas es-

tablecidas. 

REGISTRO DE FECHAS DE MOVIMIENTO DE REQUISICION EN D.P.A. 

Para el seguimiento de los trámites de la requisición se-

deberá ejecutar este proceso, una. vez que se conozca la fecha-

de cierre de concurso, deberá ejecutarse el paso correspondien 

te indicado en este proceso, as i como cuando se conozca la fe-

cha en que pasó a autorización el pedido. 

.ALTA PEDIDO 

Una vez que el pedido haya sido autorizado y se conozca.-

la fecha de entrega del pedido al proveedor, podrá ejecutarse-

este proceso siguiendo los pasos indicados. 

CORR :CCION PEDIDO 

cuando se tenga que modificar algin dato de pedidos, po - 

drá ejecutarse este proceso, siguiendo los pasos indicados. 

BAJA PEDI iO 

Cuando se tetlrr-i que dar de b;aj un pedido, deberá ejecu - 

l;arse este proceso, :-ii,niiendo los pasos indicado::. 
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RZ I$TRO DE FECHAS DE MOVIMIENTO DE PEDIDOS EN EL A1MACEN 

Para el seguimiento del pedido, se deberá ejecutar este --

nroceso una vez que se conozca la fecha en que se inició la re-

cepción del material en el almacén, así como cuando se terminó-

de entregar el material en el almacén. 

ALTA PROVEEDOR 

Una vez que se conozca el proveedor al que se le colocó el 

pedido, podrá, ejecutarse este proceso, siguiendo los pasos indi 

c ados . 

CORRECCION PROVEEDOR 

Cuando se desee modificar algun dato de proveedor, podrá - 

ejecutarse este proceso, siguiendo los pasos indicados. 

BAJA PROVEEDOR 

Cuando se desee dar de baja un proveedor, deberá ejecutar-

se este proceso, siguiendo los pasos indicados. 
1 

ALTA CENTRO 

Cuando no exista una clave de centro en la Base de Datos - 

deberá ejecutarse este proceso, siguiendo los pasos indicados. 

rJORRECCION CENTRO 

Cuando se quiera corregir el nombre del centro, deberá --

ejecutarse este proceso, siguiendo los pasos indicados. 

ALTA DEPART A!--.ENTO 

,•,t,Inr3o no exista une. eleve de depsrt©:nento en In Bsse de-

Dato:s, deber .5 e jecutsrse este proceso, si.fpliendo los nacos in- 

dic5dos. 
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INSTRUCTIVO DE OrERACION DE LOS PROCESOS 

PROCESO ALTA REQUISICION 

RASO 1 Verificar que la clave de requisición no exista. 

PROCEDIMIENTO 

Teclear ..BtJSCA-REnUISICION (c1:?.ve requisición, clave- 

. 	depart :mento , clave centro) 

RESPUESTA 

1.1 

O SELECTED DATA SETS. Po existe la requisici6n, 
ir al Paso 2 

1.2 

CLAVE-REQUISICION* Clave requisición 
FECHA-ENTREGA-DPA# Fecha entrega a DPA 

Indica que la clave de requisici6n ya existe en la 
Base de Datos, el usuario debe revisar si la clave 

deseada fue tecleada correctamente, en este caso - 

procederá a realizar el análisis para determinar - 

la causa del error. Si la clave de requisici6n se 

tecleó equivocada, regresar al Paso 1. 

PASO 2 Verificar que la clave de Depa.rtrmento exista, 

PROCEDIMI ENTO 

Teclear •BUSC A-DEPART AMENTO (clave de part gment o, clave 

centro) 

PRCCCFDIii!I r.NT.O 

2.1 

0 SELECTED DATA SETS No existe el flepto. pn.r9 ese 

centro. Ir al. Paso 3. 



- 13 - 

2.2 
CLAVE-DEPAPP,:::,i TOr 
CLAVE-' E TRO 

Clave departamento 
Clave centro 

Indica que la clave de departamento ya existe en la 
Base de Datos. Ir al Paso 8. 

PASO 3 Verificar que exista el centro 

PROCEDIMIENTO 
Teclear .sPUSCA-CENTRO ( clave centro ) 

RESPUESTA 
3.1 

0 SELECTED DATA, SETS. No existe el centro de la Ba- 
se de Datos. Ir al Paso 4 

3.2 
CLSVE-C^".PRO 	clave centro 

Indica cue la clave de cento ya existe en la Base - 
de Datos. Ir al Paso 6. 

PASO 4 Proporcionar la información correspondiente al centro 

`ROCDILENTO 
Teclear 	DATOS-a.TTA-C VII^'?20 (clave centro, nombre -- 

centro) 

RES PUESTA 
4.]. 	-1 S?` CTiD T)4T4 SETS - 

La gdicidn pie d to,, se re 1i^-3. con éxito. 

Ir al Paso 5. 

4.2 	Cualquier otro rn¥r1 je regresar al Paso 4. 
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PASO 5 Verificar los valores aue se adicionaron al centro 

PROCEDIMIENTO 

Teclear * LEE-CENTRO ( clave centro ) 

RESPUESTA 

CLAVE-C ENTRO. 	Clave centro 

NOIdBRE-CENTRO. Nombre centro 

5.1 

Si la información está incorrecta, realizar el pro-

ceso de CORRECCION-CENTRO (ver indice ) e ir al --

Paso 6 

5.2 

Si la información está correcta el proceso termina 

con éxito. Ir al Paso 6. 

PASO 6 Proporcionar la información correspondiente al depar -

tanento. 

PROCEDIMIENTO 

Teclear + DATOS-ALTA-DEPARTAMENTO ( clave departa -- 

manto, clave centro ) 

RES PUEST A 

	

6.1 	- 1 SELECTED DATA SETS - 

La adición del departamento se realizó con exi-- 

to. Ir al Paso 7 

	

6.2 	- Cualquier otro mensaje regresar al Paso 6 

PASO 7 Verificar los valores que se adicionaron al Departa --

.nento. 
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P:ZOCEI::I EJ:TO 

Teclear 	# LEE DE RT A¥'¥ -P TO (clave depart!3 rento, cla- 

ve centro ) 

RESPUE3TA 

CLAVE-DEPARTAENTO* 	Clave departamento 

7.1 	-0 SELECTED DATA SETS - 

Verificar las claves dadas en T,EE-DEPr...RT4?"ENTO, 

si estan incorrectas ir al Paso 7. Si est4n co - 

rrectas, regresar al Paso 6. 

7..2 	Si la información está correcta, el proceso se - 

terminó con éxito. Ir al Paso 8 

PASO 8 Proporcionar la información correspondiente a la re-

quisición. 

PROC E DI I E NTO 

Teclear * DATOS-ALTA-RWUISICIOR (Clsve requisición 

consecutivo req. , aio presupuestal, fecha entre;?. - 

DPA. , clave departamento, clave centro) 

R 13FIJESTA 

CT,AVE RE^UISICI0J1 

CON E CUTIVO REQ 

A:10 PRESIJPUESTAL * 

Clave requisición. 

Consecutivo requisición 

¥. ¥no Presupuestal 

Fecha de entrega a DA 

J.l 	Si l inform ci¥Sn e^t incorre'ctr., ir 91_ ^roeeso - 

de CORR CCION-Z ct1I`3ICIO"d (ver índice) 

9.2 	3i 1.a información est' correcta, el -,roce o de -

terr:ino con  cori éxito. 
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PROCESO RE' ISTRO DE FECHAS DE !4OVIMIENTOS 

REQUISICIONES EN D.P.A. 

Las fechas que se llevarán como control del estado de - 

una requisición, serán (FECHA-CIERRE-CONCURSO) que nos indi - 

ca cuando termina un concurso determinado y (FECHA-AUTORIZA - 

CLON) que nos indica cuando sus pedidos pasaron a autoriza --

c ión. 

Para registrar la primera fecha, ejecutar proceso 1.1, - 

si se desea registrar la fecha de autorización, ejecutar pro- 

ceso 1.2. 

PROCESO 1.1. 

PROCEDI7¥IENTO: 

Teclear *FIN-CONCURSO (clave requisición, clave Depto. 

clave centro, fecha de cierre - 

de concurso) 

RESPUESTA 

1.1.1. 	_ 1 SELECTED D.TA SET - 

El proceso se efectuó con éxito, ir Proceso 1.3 

1.1.2 	- 0 SELECTED DATA SET - 

Revisar si la clave de requisición está mal te - 

clesda, de ser así, regresar al proceso 1.1. 

Si la clave está correcto, avisar al Depto. que 

la requisición no está dada de alta. 

1.1.3• 	Cualquier otro mensaje regresar al proceso 1.1.. 

PROCESO 1.2 	Registro de la fechs en que los pedidos pasaron 

a autorización. 
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IPROCi:DI¥%1I:.1 T0: 

Teclear 	,'aT:i1D\-':UTCrIZACIGN (clave i€€quiiicián, -
c1ave departamento, -
clave cento, fecha de-
ingreso a. autorización) 

RESPUESTA 
1.2.1 - 1 SELECTED DATA. SETS - 

El registro se efectuó con éxito, ir al Proceso 
1.3 

1'2.2.- 0 SELECTED DATA SETS - 

Revisar si la clave de requisición fu é mal te - 

cleada, de ser así, regresar al proceso 1.2 en-

caso contrario, avisar al Depto, que la requisi 
cidn no esta dada de alta. 

1.2.3. Cualquier otro mensaje, regresar al proceso de-
registro de fechas de movimientos de reqs, en -
D..P. A.. 

PROCESO 1.3 

Verificar que 1a( s) fecha( s) alimentada quedaron reg-is-

tradas correctamente. 

PE2^C :I)I lEVITO 

Teclear 	a TE-EJIe33CI0N (clave rHq,aiicidn, clave -- 
departamento, clave centro) 

:?ES 'UESTA: 
Cl ive de re(ui.sicidn 
Coi , 3eci,tivo de 1.a req. 

1:zn ! 'c, •i,.p" t i 
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FECHA-m i.EGA-DPA * 
	Fecha entre]. a D.P.A. 

Fi-:"HA CIERRE-CONCURSO 
	Fecha de cierre concurso 

FECHA-¥.INTRE!'.A-ALTQRIZACIGN * Fecha de entrada e autori- 
zación. 

1.3.1. Si las fechas están correctas, el proceso se ter 

rnirió con éxito. 

1.3.2. 3i las fechas están incorrectas, regresar al pro 

cediiriiento inicial del proceso 1.1. 
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FA50 1 - Verificar c,ue el pedido que se deer e.l iinar, exis-

t a.. 

P_ PPEDDI?,iI¥T1T0: 

Teclear 	LFr-FEDIDO ( clave del pedido, clave requisi 

c ión) 

?ES"U 3TA 

1.1. Si la respuesta es: 

ESTADO 

TOTAL-LOTES 

PNRTIIl4-P?¥5UPURSTnL 

IMP RTE 

PROVF,DOR 

CLAVE-PEDIDO 

FECFIA- .PI i REGA-FROVE * 

FEOI.-PROT/ESA-ENTflEGA 

FEC !A-INI10-Rc ( PCION # 

PCHA- C F P-COM T'L ET 

Revisar que se trote del pedido '}je se desea eliminar, - 

de ser a.s{, ir al Paso 2. De otro !iodo, verificar claves y re 

Tre;sar al Paso 1. 

PASO 2. Dar de gajo el pedido 

Teclear 
	 (clave del pedido, clave de re- 

quisición, clave dep: rti lento 

c1'av'. centro) 

r' 77 5̂'*ST ••_ 
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La operaci6n se efectuó con éxito y se dió de baja 

el pedido. Ir al Paso 3. 

2.2 Cualquier otro mensaje regresar al Paso 2. 

PASO 3 Verificar que el pedido eliminado sea el indicado. 

Teclear * LEE-PEDIDO (clave pedido, clave requisi - 

ci6n.) 

RESPUESTA 

3.1  - 0 3ELE^TED DAT& SET - 
La eliminación fu é correcta, se termina el proceso 

satisfactoriamente. 

3.2  CLAVE-RE;UISICI0N 

ESTADO * 

TOTAL-LOTES 

PARTIDA PRESUPUESTAL . 

IMPORTE 

PROVEEDOR 

CLAVE-PEDIDO 

FECHA-ENTREGA-PROVE * 

FECHO-PROI.S ESA-ENTREGA 

FECHA-INICIO-RCEPCION * 

F'EOHA-EC EP-COMPLETA * 

Esta respuesta implica; 

1.- ^ue lmin clave o atabas inclusive, fueron tecleadas 

equivocadamente, en tal caso, regresar al amaso 3 y - 

teclear correctamente, o bien 

2.- 'ue el Hedido eliminado no sea el indicado; en tul .-

caso, regresar al Paso 1 y efeetus.r, si es posible, -• 
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El Pes`^ESO ; m'.-r 'llT_?iC con el pedido removido equivo-

cidrv-iente. 

PRO^=SO ñ'3sISTRC D FEC'r.4S D '..̀OVI'.¥`INTC 
DL PEDIDO EN EL ALkrEN 

Las fechas que se llevan para control de entrega del pe-
dido en el almacén, son la fecha en que -se inicia la recep -- 
ción del pedido (P 	A-INI(IQ-' EPCION) y la fecha en que el 
pedido se terminó de surtir (r CH4-RECFP-(,O?i PL ,T A) . Pasa re-
gistrar le primera fecha ejecutar el proceso 1.1. 5i se de -
sea el registro de la fecha de terminación de le entrega, eje 
cutar el proceso 1.2. 

PROCESO 1.1. Registro de la fecha de inicio de recepción. 

PROCEDIMIENTO: 
Teclear 	* EI(T t•¥DA-AT,i ACE;; (Clave requisición, clave - 

nedido fecha de primera en-

trad n al al:n'icen) 

R 7SPTJESTA 
1.1.1. 	7 -;IECTED D¥,TA SETS - 

í l proceso se efectuó con `xit;o, ir al proceso 1.3 

1. 1 • r - C, '31;UE TÑD DATA SETS - 

vi ¥.¥r i Lag clave:; de renuis5.ci5 y T¥edido se -. 

teclearon eq ui.voreda.,, de :;er 'sí, re,rre:se.r 9.l PR( 
^30 1.1_. 	i i. I. ; ci.t,ve., están correct'is, corvini - 
cre t •(¥. U'. ,to. ,,:: r 	¥vi., 	, 	:1. núdicd) n) e>tó- 
ci -n r3  
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1.1.3• Cualquier otra respuesta,regresar al proceso 1.1 

Pi1OCESO 1.2 Registro de la fecha de terninaci6n de entrega -

en el almacén. 

PROCEDIMIENTO: 

Teclear *? TREG.A-TEM,!IIZADA (clave de requisición, cla 

ve de pedido, fecha de ter 

minaci6n de entrega) 

RESPUESTA: 

1.2.1.  - SELECTED DATA SETS - 

El proceso se efectu6 con éxito, ir al Proceso - 

1.3. 

1.2.2. 
- 0 SELECTED DATA SETS - 

Revisar si las claves de requisición y pedido se-

teclearon equivocadas, de ser así, regresar al --

Proceso 1.2. 

Si las claves están correctas, comunicarse al --

Depto. para avisar que el pedido no ,esto dado de-

alta. 

1.2.3.  Cualquier otra respuesta, regresar al proceso de-
fechas de movimiento del pedido en almacén. 

PROCESO 1.3 Verificar que la(s) fecha(s) alimentadas, queda-

ron registradas correctanente. 

PROCEDIIEI.ENTO 

Teclear * TE-F DIDO (clave neciido, clave requisición) 

j1E3P1JISTA 
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r 

TOTAL LOTES 

PARTIDA PR?:SUP1JEST. L * 

I'-! PO RT E 

PRO VE E DO R 

CLAVE PEDIDO 

FGC'riA- NT1 G0.-PROVE 

FECHA-INICIO-RECEPCIO N 

FECHA-RECE P-COM PLET A 

(:lave de rec:uiicin 

Inr;ic 	i el ped1 	vi - 

-' nt e . 

T,otes del hedido 

Partida Presupuestal 

Importe 

Clave del proveedor 

Cl.?ve de pedido 

Fecha de entrega a Proveduria 

Fecha en que se inicio la en- 

t re ga. 

Fecha de terYninación de entre 

fga. 

1.3.1. 
Si las fechas estan correctas, el proceso se ter 

minó con éxito. 

1.3.2. Si las fechas están i.ncorrect s, inicis.r nueva - 

mente este proceso. 
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PROCESO CORBE(CION PROVEEDOR 

Los datos que se pueden corregir son: 

RAZON SOCIAL 	— 

T 1;LEFONO 	— 

C ALLE NUMERO 	— 
COLOiNIA CIUDAD 	— 
TELEFONO ADICIONAL — 

Procesar Paso 1 

Procesar Paso 2 

Procesar Paso 3 

Procesar Paso 4 

Procesar Paso 5 

NOTA.— En caso de que la clave del proveedor este equivocada, 
se deben ejecutar los procesos de: 

A) BAJA--PROVEEDOR y 
B) LTA—PROVEEDOR únicamente. 

Será necesario ejecutar tantos pasos corno datbs se deseen mo—

dificar, al terminar los pasos de corrección necesarios, ir —

al raso 6. 

^'ASO 1 CORREGIR RAZON SOCIAL. 

PROCEDIMIENTO: 

Teclear 	^4T'PIO—RAZOTNN-30CIAL ( clave proveedor, ra— 

zon social) 

RES PU 3T N: 

1.1 	— 1 SETJECTED PATA SET — 

La modificación se efectuó con éxito. 

1.2 	Cualquier otro mensaje, ir al. Paso 1 

PASO 2 CORREGIR. TELE FONO 

PROCETJI'rIENTO: 

Teclear 	• CA?4BI0—TELEFONNO-1 (clave nroveerior,tel.e — 



fono. 

RS PULSTA: 

1.1. - 1 SLEC`i ¥D DAi \ SET - 

Indica que la caodificaci6n se realizó con éxito 

1.2 	Cualquier otro mensaje ir al Paso 2. 

PASO 3 CORREGIR CALLE NUMERO 

PROCEDIMMMIENT0: 

Teclear #CALLE-I UI4IERO (clave proveedor, calle y - 

ni1rne ro ) 

RESPUESTA: 

1.1 - 1 SELECTED DATA SET - 

Indica que la modificación se realizó con éxito, 

1.2 Cualquier otro mensaje, ir al Paso 3. 

PASO 4 CORREGIR COLONIA CIUrAD 

PROCEDIMIENTO: 

Teclear . COLONIA.-CIUDAD ( clave proveedor, colonia- 

y ciudad ) 

RESPUESTA: 

1.1 - 1 SELECTED DATA SF&T - 

Indica que in modificación se realizó con éxito. 

1.2 Cualquier otro mensaje ir al Paso 4. 

P..:30 5 CORREGI? T?L :r^0?J0 ADI' IONAI, 

Teclear 	M ri 	¥ 	r n 	¥r 	 e ¥. ¥I:.__ 	•C`-1...I I.o¥ . . 	clave ,roveedor, te- 

tefono adicional) 
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RES PUESTA: 

1.1 	- 1 SELECTED DATA SET - 

Indica que la modificación se realizó con éxito 

1.2 	Cualquier otro mensaje ir al Paso 5. 

PASO 6 COMPROBAR CORRECCIONES PROVEEDOR. 

Verificar que los datos modificados estén correctos. 

PROCEDIMIENTOS: 

Teclear . LEE-PROVEEDOR (clave del proveedor ) 

RES PUESTA: 

CLAVE PROVEEDOR 	- Clave proveedor 

RAZON SOCIAL 	- Razón Social 

TELEFONO 	- Teléfono 

CALLE NUMERO 	- Calle y número 

COLONIA CIUDAD 	- Colonia y Ciudad 

TELEFONO ADICIONAL - Teléfono adicional 

6.1 Si los datos est4n correctos, fin del -proceso 

6.2 Si alguno está incorrecto, repetir el Paso de co-

rrecciones correspondientes y regresar al Paso 6. 



POSO XL'Pn_ 	R'O 

P.1,s0 1 Verificar nue l.., clave cae centro no existe+.. 

P:?OCEDIMIENTO 

Teclear 	BTJS^A— i NTRO (clave centro) 

RES rIJE7T A 

1.1 0 SELECTED D?•T SEIS io existe el centro en 19— 

Base de Inforrnacidn. ir — 

al Paso 2 

1.2 CLAVE—CENTRO. 	Cleve centro 

Indica que la clave de centro ya existe en la — 

Base de Información. El usuario debe revisar — 

si la clave deseada fu é tecleada correctamente; 

en este caso 'proceder a realizar el anlalisis ra—

ra determinar la causa del error. Si la clave — 

del centro se tecleó equivocada, regresar Paso 1 

PASO 2 Proporcionar la infor.maci6n correspondiente al centro 

PROCEDIMIE"YTO 

Teclear .DATOS—ALTA—CENTRO (clave centro, nombre -, 

centro ) 

RES PIJ ETA 

2.1 — 1 S•;LrCTÍ•;D I. PA SETS — 

I?) ,idici<n de 0.ntos se realizó con éxito. Ir al— 

naso 3 

'2 	r,x-:i nuiier otro 	n,:=:,,je re,p.res .r al Poso 2. 

	

PA50 3 V',rificar Lo> v.,lor 	nue ;e irl1ci.on-3n rfl.  centro. 

ELI'Il::i,`I'C` 

I'C cte'ir 	! 	1 	:' 	•, 	 ' 	( ' 'vt: c( .:1, r(I 
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REi 	,.TA 

CLAVE-CENTRO * 	Clave centro 

NU,_BL- ; ss¥T 0 	Nombre del centro 

3.1 Si la inforRación está incorrecta, realizar el pro-

ceso de corrección-centro (ver indice ) 

3.2 Si la información está correcta, el proceso' terminó 

con éxito. 



1 dato ue se puede corregir es: 

	

N04BRE ^, NTRO 	- Procesar el Paso 1. 

NOT : ;i 1 clave de centro ert equivocada, procesar: 

BAJA CEINTRO (avisar el error a las 0 fnas. Centra 

les ) 

ALTA ,!1T110 única:nente 

?k30 1 CORRIGE NC!¥.BRE C T R() 

PRO C E DI :1I I NTO 

Teclear 	A 'BIO-'l0I?? ?E-C TRO (clave centro, nom - 

bre centro 

en donde: 

Nombre Centro es el valor que se desea sustituir nor- 

el 

Nombre Centro Anterior 

RES PUESTA: 

1.1 	- 1 S ELECT D DATA SET - 

Indica que la nodificaci6n se efectuó con éxito. 

ir al Paso 2 

1.3 Cualquier otro mensaje ir al Paso 1 

	

PASO 2 ,,01n??nBAR 	F...IC` 	.. 

Verific!ir si el dato modificado está correcto. 

pj;clCEDI!fI  fJTO: 

Teclear 	* I:E :-^'..;T ?C (c7.,ive centro 

CL .V 	TRO 
	1.;:tVe centro 

:o'.1)re c n 1; ro 
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2.1 Si los datos están correcto, , el nroce o se efec 

tuó con éxito. 

2.2 Si el diito estrá incorrecto, ir al Paso 1. 

PROCESO ALTA DPtRT 11MENTO 

PASO 1 Verificar que la clave de departamento no exista en - 

el centro dado. 

PROCEDIMI ENTO 

Teclear o BUSCA-DEPARTAMENTO (clave departamento - 

clave centro ) 

RES PUESTA 

1.1 0 SELECTED DATA SETS - 

Indica que la clave del departamento no existe- 

para ese centro. Continuar al paso 2. 

1.2 	
CLnVG-DEPARTAMENTO * 	Clave departamento 

^LAVE-^ENTRO * 	Clave centro 

Indica que la clave de departamento ya existe - 

en la Base de Información. El usuario debe re 

visar .si la clave deseada fué tecleada correc -
taraente, en este caso procederá a realizar el -

aná.lisis para determinar la causa del. error. Si 

las claves de departamento ó centro se teclea -

ron equivocadas, regresar nl raso 1. 

PASO 2 Verificar que exista el centro. 
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Teclear 	# 	J3^?.-'¥ TRO (c1=-.ve centro ) 

R 3PUESTA 

2.1 	0 3EL T ED ':'AT ". 3E'T • Revisar si 1 clave del cen 

tro 	fu é tecleada erroneamente, en tal caso reffre 

sar al Paso 2 si la clave se tecleó correctanen-

te indica clue el centro no existe en 19 ?3Ase de 

Infornacidn, en tal caso ir al `'ROCESO ALTA CEN-

TRn y una vez efectuado este, ir al Paso 3. 

2.2 CLAVA-^"?ITRO * 	lave centro 

NO:fBRE- NTRO * 	Nombre del centro 

Indica que el centro ya existe en la. Base de In 

for►aación. Ir al Paso 3 

PASO 3 Proporcionar 1-i infor.ci6n correspondiente al Der-

t:smento. 

PROCf DI IET0 

Teclesr 	?)ª 05-:1I,T ,¥-T-:'),NRT4'•' NTO (clave departa - 

rnento clave centro ) 

RES PUI'¥.ST A 

3.1 - 1 	Li'D D TA SETS - 

111 La adición del denartn:nento se realizó. 
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D :S^?IP I0 'T DE LAS !;AD!^.iI'.;S Y r".JIOri:S ^.T.T rIT it 

LA 0 P ACI.)r DE T.r)S ?' r`^¥ i0S L'TI? I?,ADO3 z;.. L INTE—

^.-1¥.IIO'd D LA BASE D DATOS. 

describe str1.ngs; 
5Q0* BUSCA-PRUVEEL'OI (STRING (PRIN1/NAME/ C,L52 UHERE C51 EU n;) 

J01 .`,01 + 	UA 1 US-NROVEEUOR (STRIHU (IN5ERT IRLE C50 *x 0 *► 1 LO :Jl* *1:F +52 
r 	 :r2* * 53* *3* •+: ENL' :) l 

502► LEE-PROVEEDOR (SIRINU (F'RiNI/NAML/ CO UHERE C;;1 EQ 
1000* BUSCA-DtPAKIAMENIU (STRING (F'NINi/MAME/ U102,Uil UHERE C102 LO 

*1* 	AND Cit EU *2*;)) 

1001* DAFUS-ALTA-DEF'ARIAMENIO (SJRINU (INSERÍ IRSE C100 : 0 LO 102* 
1* 	* END* UHERE Cil EQ *2*;)) 

1002* LEE-DEPARTAMENTO (SERING (PRINT/HAME/ C11,C102 WHERE C102 ED *1 
ANO Cli 	EQ *2*:)) 

2000* BUSCA-REQUISICIUN (STRING (PRINT/MAME/ C201.C204 UHERE C201 EU 
*1* AND 	C102 EQ *2* ANO Cli EQ *3*;)) 

2001* DATOS-ALTA-REQUISICIUN (SÍRING (INSI_RT 1RCE C200 * 1 EQ 201* **1 
+ * 	202* *2* * 203* 4:34 * 204* *4* * END * UHERE C102 LO 
*5* AND Cli EU *61:;) ) 

2002+ LEE-REQUISIC'I0N (S1RING (FRlN1/NAME/ C201,C202,C203,C204,C205,C 
206 	UHERE C201 EQ *1* ANO C102 LO *2* AND Cil EQ *3*;)) 

3000* BUSCA-PEDIDO (STRING (F'RINT/NAME/ C309,C201,C30? UHERE C309 EQ 
*1* 	ANO C201 EU *24;)) 

3002* LEE-PEDIDO (STRING (PRINT/NAME/ C201.C300 UHERE C309 EU *144 AN1' 
C201 El) 	42*;)) 

4000* BUSCA-CENIRU (SIRING ((VRI NI/NAME/ C11.Cl' UHERE Cli LO *1►;)) 
4001* UAIOS-ALTA-CENTRU (SIRING (INSERI IRLE C10 :► 0 * 1 EU 11:1 *1* : 

12* t2i 1 END *;)) 

4002* LEE-CENTRO (SIRLNG (F'RIN1/NAME/ Cli,C12 UHERE Cil HA *1*;)) 
6011 IUTULUS-1 (SIRINU (LIST/1I1LE U(3)I'LIRULEUS MEXICANOS 	PAN 

TALLA 	1,L(13)F' E D I U O,L(10)F-FROMESA,.L(19) 	1 M P U R 
1 E)) 

60)2; 	TITULUS-2 (51RING (L15Ti1IELE 11(3)PEIROLEUS MEXICANOS 	PAN 
TALLA 	2)) 

630+ SUMA-REO (SIRINU (PHlN[INANE/ +C802:t NHERL Cli)) 

631* SIN-PEDIDO (STRIN6 (PRIN1/HAMEi CU034 UHERE C201 EXIS1S ANU L.J 
09 	FAILS AND Cli)) 

632* CON-PEDIDO (STRING (PIZINÍ/NAML/ 4C8044 UHERE C201 EXISÍS ANU Ci 
UY 	EXISIS ANU C11)) 

6331 SUMA-IMPORTES-PEDIDOS-POR REUUISICIUN (SIRINU (PRINI/NAME/ 4080 
la 	UHERI LL111) 

01► 	F'ANIALLA-1 (51lIt ti (*L6014,L(Y)PRU'VEI:LJ)<1 L309,311 ,C.30h,L 3)/ G 
HERL 	C101 EQ *1*;LIS1/IITLE L(1ÍlHUMERU LE PE111UUS.L(1/ 
SU 1A DE 1Mt'OR1ES,L(12)KEUUISICIIP+,' 41,U0 0)1.4u(301+,C291 UHEF:E 'A) 
L;)i 



IrriL._ 
LUlJLSL_1UJ., Li 	 L 	 'L:':' : t 

LI) tI: 
óy4v 	LI:jL - .: 	.';jr 1 	.;:.i i L J_'_ j 

LLA 	 ,.LILri l. 1 i4c'iJ.._ 

	

4•• FAIflALLA-4 3íi.UL' 	 1 J 	A44ú t 	UE.jiLL% 

	

2 	- 

OY 	A1Ls A1LI 	1 9 	 L 91 	 Ñ'L LII 	II: ft.3iI 

11 	AN L 121 Q2 L U 	2 
1 IULUS-5 	blI1tb (LIS 	11 ILL L1(2flr_ r0LEIJS ri1:X1I2A1OS 	FAMA 

LLA 	 S,13)I'iECjISICIUU,LtlLi - 	¡J 	111U,L(10)F-FIU1E5A. 
L(12)1S1rUR1E,L()I'f(OVEELIUI', LLO1,C.3O.L3i1 ,j:,L')/) 

0S• 	FNIALLA -S (S[I(INO 	 L4HL'L L3 1.2 fAiLS ; 0 11 2311 L 	43.t A1[i 
L102 	E 	2I. ANLI LH LO 14:1I51/1I1I_a Li/)L:N0'ii.L(12lLI.i 

Al(FA(IEÑIU, L (.213 1t4U1EI'11 LE 1L 11 1 11 	VL(1C1I.'iJ/ 	 . 1 j 	1 02 • Li3Q04 0H1 
RE SÑIIE.)) 

5031 CALLE-NUME NO 'STIIilG As-1:3t4 LI1ILCL11Jr4-I- 1 LO 2t * UHLRL 251 LO 
1 •' ; 	) 

5Q44 	COLONIA-CIUDAD (S rIUuu dASSILíN OIILCC1Ol:2 LO L2* 4 UHERE CS1 
LO 	 *1.4:) 

5054 	IELLFtJHU - ÑLIICiOiAL (SIRIÇIU (ASSION IELEF0NU2 LO 	2:t t 4HE'r. LS 
1 LO 	 *1:) 1 

5064 	CAIO-((ALUt4-SUCIAL ( 	'1Ot3 	1; L- 5` 1 U, ti CS. LO I2 	4 WI1E1L C51 LO 4 
1 :4. 

so;'* 	CAlLl1U-1LLEHJUO-1 (S IFi?fti 	 C b3 Li) .4» 4 LfflLRE CS1 LO s.):4. 
;)) 

ó0ói IHIJLtJS-6 (SllNU çLI 	HIÍLL IJi.3)PLl:uLLJ 1EÁ12Atub 
LLA 	 ó)) 

?OÓt PANÍALLA-ó (STRING (:C6Oól.L(flF'lJVEELIUR.LH3)FiE01J1S1C1FiN.Lk15) 
L 11 1 LI 0.L1O)i-- J'.L5A, U 3O 7 .C2O • L1'?,U3H IJH€.L L.312 bAIL 

S Afihi Cli 1 LI 	 AOL L30/ tU sl .:L1S1/FI1LL LL4)TÜ 
¡Al FEDIDUb VLOCIL'ÜS/ 	L13004 WI-iERL bAilL ) 1 

;o1 	FANI ALLh- 	(STKltL (L1 1 / II 1lE 1.I(3flE i ¥ 13 L 1_̀0 	MEXICAOÜS 	J-Ç50  
ALLA 	 3,L(29 1 1IATUc, ULUEliALLS DEL 	 i,51 UHEKE 	1 

£13 	.i I FIU 1 .;UAiit, 	 uso whLl'L Ubi E) $ :4: 
,'Q'*PANTALLA-? 	S1RIN(i (LVjl 1111-h_ 12(2 11- E FRIJLLIPI tIEX1CA(41J5 	PANIA 

LLA 	 9,L (21 9 t L'ATLS GENERALES LIEL ELLI1L0 	2309 UHERE C0? 
E hl 41 4•:PRIÍJI/OAnL/ L 	, 	C300 UHEIE C.30 	£ 13 41*)) 

6104 11TIJLu-I0 (Slb100 LiD ' 1 LE LI3)VLOLLU MLÁ1UÁIJIJD 	r'Ar'l 
ALLA 	 1O.L.13)REhJ1511_iJO.Ll1.3)f E 1' 1 1' 
•L(9 PIIJVEEL!'J 

6111lI__0 	1 (bTf'.1lJ 	Lh[is_: LI.3;iE;jL._.: 
ÁLLA 

ALLj 	3' :f' 	' 1 L113,L1.i 	1t11 	iIJ+l:ClVLhjA,' l..Q1,L.33'-.L.31 
II 2 	I31 	LJO l?L L3 1 	EXIS 15 AH í' L5 1 1 '- Ah t'3 AHL4 	102 1») 	2 

AL11r1 1 sw: 
41») .13I WHt'l 

1 r Al 	.; L L, 	 1.1 	h 	 l, 151 Li iI1 , L 11 .. 1- 
LI 	y u t. 	1) 	1 	L - -_ - - t 	r . j j I • 	. 	 2 	• 	Li 

i'j. 	 .;..... 	•-.'.-. 	: - .. 
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x'12' PANTALLA-12 (STI1NG ('I..;612*r..L(10)Vb:rJVEEhUK,I_ít3)KEUU1S1U1UN,L(1 
5)F' E U 1 U U,L(10)F-F'R0t1ESA/ C30;,L201.6.309.C311 UHERE 0307 tu 

114;Ll51/fIILE L(26)NUMERO TOTAL DE F'L'b1UUS/ *C8004 UHERE SAN 
E;)) 

613' 	IITULUS-13 (S)RING íLlSfillCLL U(3]I'ErRÜLf_U5 MEXICANUS 	REO N 
EHDIENTES)) 

13't PLNUIEt4TES (SIR1NG (:IC61.3*,L113)REWJ1S1CIUtl.L(10)LNíREGA A+ G.F 
.A.,L(10)CIERRE+CONCURSU/ L201,C204,U20-i UHI_I;I: C205 FAL)_S;)] 

614* 	I1IULOS-14 (ST 1i,'G (LIST;TIFLC ,'(3)PET!'ULEUS MEXICANOS 	RLU E 
N CONCURSO)) 

7141: EN-CONCURSO (SIRINU (*06141.,L'1J)I'EQU1SIC10N,L(10)ENTREGA A+ (3. 
P.A.,L(10)ClEKRE+CUNCURSU/ C201,C204,C20b UHER): 0205 (3l *1*)) 

615* 11IULUS-15 (SIRING (LLST/fITLE U(3)h'E1IOLE(JS MEXICANUS 	REO E 
N ELABURACION DE fEUIUUS)) 

715$ EN-ELAUORACIUN (STRING (**C615*,L(i:3)REUUISICIUN,L(10)ENTREGA A+ 
(i.F.A., 	L(10)CIERRL+CONCURSO/ C201.G204,C205 UHERE 0206 FAIL 

S ANO C205 LT *1*;)) 
616* fITULOS-16 (STRING (LIST/[IÍLE U(,PEFRULEUS MEXICANOS 	REO E 

N AUIORIZACION)) 
7161 EN-AUTORLZACION (STRING ('*Có16 4;,L(13)REIUISICJUN,L(10)ENTREGA A 

+ G.P.A., L(10)L'IERRE+CONCURSO,L(10)REU EN AUT+ORILACION/ C201 
,C204,C205,C206 WHERE 	C206 EXISTS ANO 0309 FAILS;)) 

3003* PEDIDO-COLOCADO (STRING (ALE' C300 EU 3074. :4:3* :t311* 34:* 33063 ;t 
5* 	 +'ENU R UHERE C201 E0 *1 + AN11 0309 EU **24; II 

30041 ENTRADA-ALMACÉN (SIRING (ASSIGN C312 EU X1.34 4 UHERE C201 EU *1* 
ANO 	C309 EU 1.2*;)) 

3005* ENTREGA-TERMINADA (STRINU (ASSIGN C313 EU *3* * UHERE C201 Eh * 
1* 	ANO C309 Eh 1.2*;)) 

3006* CANCELACION-FEDIVO (SIRING (ASSIGN 0301 EU *33 * UHERE C201 LO 
*1# 	ANO C309 EU *2*;)) 

2003* CAMBIO-REUUISICION (SFRING (ASSI(iN C200 EU 201:1. *1 	4202. 42* * 
203* 	13* *204* *41: 1.ENU* UHERE 0201 E0 *1* ANO C102 tU *5 
* ANO Cl i EU *6*)) 

2004* FIN-CONCURSU (5 ¡RING (ASSI(iN C205 EU **4:1 { WHENE C201 111 •1.14 AN 
D C102 EU **21. ANO 011 Lú *3*;)) 

2005* ENTRAUA-AUIORIZAGION (STRING (ASSIGN C206 EU *4* * NHLRE C201 E 
0 *1* ANO 0102 EU *2* ANO Cl1 EU *3*;)) 

3007* CAMBIO-[OJAL-LOTES (5[RING (ASS!GN 0:302 EU +:S# *** UHERE C309 EU 
*1* ANO C201 EU *2* ANO C)02 EU *3.► ANU C11 EU 44:4:)) 

30084: CAMBIO-PARTIDA-PRESUPUESTAL (STRING (ASSIGN C303 E() 454 :r UHERE 
C309 EU a1* ANO C201 ED **2* ANO C102 EU 4.34: ANO C11 LO .4:44;)) 

30094 CAMBi0-LMNURIE (SFRIUG (ASS1liN C306 E(1 *54 4 WHERE C309 EU +1•+ 

ANO 0201 EU *2* AND C102 EU *3* AND Cl 1 LO 4 44;) ) 
30101 LAMBIU-FRUVEEUOR (S1RING (ASSIGN C307 EU *5+ 4 WHEHE C309 L0 4.1 

* ANO C201 10 *2* ANO C102 EU *3* ANO Cl i Et! 343)J 

30114 CAMBIO-FEC'HA•-ENrREGA-PN(UVC (SIRING (ASSIGN x,310 LO .4.54 c UHLRL 
C309 EU *l+ ANO C201 EO 121 ANO L102 LO +34; ANO Cit EU :14$:)) 

3012# CAMBIU-FECHA-F'RUMESA-ENTRELiA (STRING (ASS100 0.311 LO 15$ + UHEI( 
E L309 E(( 	411 ANO 0201 LO 11* A(¿0 L1):' Li( $31 A1VU 111 LO 144; 

11 

4iO3a 	I,Á LI1U NUnl1h'L CEN1(,U (SIRINU (A551GN U;12 I_lt f21 1 WIILFL L11 LO 

1.17;) ) 
90Ut 	ELLhINA•-)'RUVEEDUh. (SIRING (I'RIN1/NAnt/ CS') t4HL1(L 1;51 LO 11+:íiI 1 

(l'J. .5t) 	WHERE (.51 E.0 4 1' :) 1 



7ti 	:_i1 	 ... 	..-.' 	....;,.... 

iLL  
'Et1l.1. UHL<L ¿Qi EU l•1' 	4L; L  	0•I Lii 

EU 44I 	; ) 
69341 LIJLJ -$; 	5!j 

'AtfALLA fl 
/'j 4 Z,  .,ti,-i.UU1 	k b 1 h 111 U 	1 K 10 1 J 	s.L jÇs: 	j!iEc L 11 	.4. II) 
6034 	Tl1L'LO3 (SRIWJ (LIT/TiIL€ LU3)'1ÍiULEIJS ffl:XILANUS 

L 	A 	3 • 	6; UEI 	-U • L (1 e .1 ¡JL- VAI*NI  1 AMEN lO L 
i2)EUlJL1C1Ut.L( 13)F' E 0 1 1' ¡J.LY)ViUVLLUáJi/ +.11,+:11)2.CQ1 .1 

	

ti ;'ç4 	ÑfÁLLÁ-3 (S):LuU (4LU.3•• '.4rLlE Cli LO 411  AiL' L102 LO. 42:4 	C 
6304 LO .4:14 ANI,  Ci 0 	LO 12.1 4; 4C6,534. E0 II 4 i;NU Li 0e 

	

44; 	FÁN ALLA-31J ( b 1 RLu ( L:6054 UHERI C19-1  t11 4.1.4 	-'R1Ni/Nu11í $C0 
ls WHERE Ci 0e LO 4.1 ; ) 

773: PANTALLA-3C (STRJffli 	C6O3 WHLh(. L 1 LO 4 1'W 

ILe ti... 

1 	...•' 
., 	..,_. 	. 	 '. 

:1i1l'  
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DIRECTORIO D:. P T A?,? AS 

	

1- 	PANTALLLA 1 

Dada una requisición, la pant;311a 1 desplieg la siguien 

te infor:naci6n: 

DI DO 	 F-PRO IJESA 	I'YORTE 	PROVEEDOR 

,lave Pedido 	Fecha pronesa 	Importe 	Clave Provee 

Correspondientes a la requisición dada, y además obtiene 

los siguientes totales: 

NUMERO DE PEDIDOS 	SUtRA DE Irr?¥RTES 	REOUISICION 

Clave-Requisic. 

Pare accesarla el usuario deberá teclear: 

* PAYTALLLP.-1 (Clave-requisición) 

Obteniendo lo antes descrito 

	

2- 	PANTALLA 2 

Dado un centro, la pantalla 2 despliega todas las requi-

siciones pertenecientes a. ese centro de trabajo, en la -

siguier}te forma: 

CE1TTRO 	 DEPART AENTO3 	REQUISICIONES 

Clave-centro 	Clave-depe.rtanento 	Clave-Requisic. 

y además obtiene los siguientes totales: 

TOTkL ?ñrt?I3ICION v  

j3I^IONT S -SIN - P t1L1)0 YYYY 

- CON - P':T*1 I 

I'"PO7,<.TE-?:"'11Y3I',10N 3  



El usuario debr.' teclear 

( clve-centro ) 

nn;NTrI.TiT-A 3 

Dado un centro-dep-artamnento, la pantalla 3 despliega to-

das las reouisicione+= pertenecientes a éste, en la si --

guient e fo rnia: 

313'i;Kl'RO 	 DI'T'A RT!1'ENI'0 	 '¥1rI'.7ICI0N2S 

Clave-centro 	r,lave-Departamento 	Clave-Reauisicion 

Obteniendo adem s los siguientes totles- 

TOTkL-R E'UISICIONES  

RnUIsICIoNE3-SI"d-PDIDO 	YYYY 

3rTJI3ICIONE3= ON-PDIDO 	CK 

Iih l03TE-RE^UISICIONES 	s s a 

Para accesarin el usuario deberá teclear. 

.. PANTALLA 3 (clave-centro, clave-departamento ) 

4- 	PANT.1LLA 4 

Dado un centro-dep-a.rt¥vento, la pantalla 4 despliega las 

re(7ui ciones sin pedido perteneciente a éste. 

La inforr'''ción e:: 1? si'iiente: 

?JPRn 	_Tv: NTG 	3r^UI IT_CT+ 	̂_f0  
9ESU- 	A : 
PU STM ll. r k. 

lave-ct ro. 	,lave-De nto. 	C lave-es. 	o-Pre- T' :chi - 
,.tue t . ent i'e 

de:n!í obti. n el. `ot 	' r. l; 	rtr :L-ici.on 



accesarLa el usuario- deberá teclear: 

I'\''TALr 	4 	(Cl've-cr,:tro, clav-re;irt ;rento ) 

NOTA: 5s po-ib,.=: 'ue en el desple?•-ido de - 

los totales de l 	p:-antillas . , 3, 4- 

aparezca el siguiente rnen,:aje 

0 SS TECTEDDATA SETS 

Esto implica que no existen eleméntos 

en la fiase de Información que satis-

facen la condición requerida. 

Tal desplegado omitirá el nombre del total, el cual es - 

fácil de consultar en este instructivo. 

5- PANTALLA 5 

Dado un centro-departamento, informa de aquellos pedi - 

dos cuya fecha de promesa de entrega esté vencida y cuya 

fecha de inicio de recepción, esté sin registrar, desde 

Bando la información en la forma siguiente: 

REOUISICION 
	

PEDIDO 	F-PROMESA 
	Irr.!¥RTE 	PROVEEDOR 

CO lave 	Clave 	Fecha 
	Importe 	-Proveedor 

Requisición 
	Pedido 	Promesa 

^ntrega 

Adem ie despliega: 

^, 	m RO 	 DEPART 1,:ENTO 
	

NU!FV'RO DE 'EDID 

Clave-centro 	Clave-departamento 	Total de pedidos 

Para accesarla el urruario deberá teclear.: 

• P: TALLA 5 (::live-centro, cl {•✓e-dep rtc:nnto, feche 

deseadp de vencimiento 



(1T 	: T - fec : 	,.; e 1T'fo:.'^.Lent' de.'e'í!O Cleler' tC1_C "rn 

en ln. iptziente for.'r ; 

Donde 	?'r' er. el mes 

DD es el día 

A es el ario 

Dado un proveedor la nontalla 6 despliega sus redidos --

con fecha de pro-nesa de entrega vencida y con fecha, de - 

inicio de recepción ausente, en la siguiente forra; 

PROVEEDOR 	?1I3ICIC? 
	

DI DO 	F-'ROMFSA 

Clave-Proveed. Clave-Rea. 	^lave-pedido ?echa-Prornesa de- 
;nt rea. 

Aden7s, despliega el total de estos pedidos en le siguien 

te forra; 

TOTAL 	 rVIDILOS 	 Vr^ITOOS 

El usuario deber4.teclear Para accesa.rla; 

aE PANTALLA 6 (clave-proveedor, fecha del día de acce-
so) 

NOTA: A; Pnrat lo fecha utilizar el mis-no forraneto descrito 

tnteriornente en (P.\ = '.L?;A. 5-(IZOT\)) 

;; 	 t'i 'nnt, alio se enca7 	de i.nform!,r nora todo 1.9. 	(?npre.- 

e . 	tl;i;i'z'o t't'1 	de 	re ,'.11:;1C1ane 	, COnt-n3 tienen ne- 

}ido: c:t.l 	t:t, n: 	tit•r_er. 	:ciic; 	el. i_n*iort;e de 	tos. 



Dado un proveedor, esta pantalla des plic.; -,+ sus datos ge- 

nerales. 

Teclear *Pt TALLA 3 ( clave-proveedor ) 

9- P'."TALLA 9 

Dado un pedido, esta pantalla despliega sus datos gene - 

rales, el usuario deberá teclear: 

* PAf;TALLA 9 ( clave-pedido ) 

10- PANTALLA 10 

Dado un centro-departamento la pantalla 10 informa de - 

los pedidos con fecha de inicio-de receición presente y-

fecha de recepción-completa ausente, ésto es, de aaue --

lbs pedidos que ya empezaron a surtirse, pero que no --

han sido cubiertos totalmente. 

El usuario deberá teclear: 

* PM TALLA 10 (clave-centro, clave-departamento ) 

11- PANTALLA 11 

Dado un centro, la pantalla 11 despliega, los pedidos con 

fecha de inicio de recepción presente y fecha de recep -

ción completa presente tarnbién, esto es, aquellos redí - 

dos que fueron cubiertos totalmente. 

El usuario deberá teclear; 

o PA; T'.LLA 11 (clave-centro ) 

12- T'Ai;T OLLA 12 

Dado un ;proveedor, 1 i rarit-.l.la  12 no,., :i.nforri: , del nú-nero 

total de ne(3ictoS de dicho !)rovee:dor. 

.L u.uc.,r.•i_o deber' tecleoor: 

t -.NT T..LA 12 (clave del. proveedor 



13- p ..:►T f ,T ;ti 13 

2st':! pantalla ie mear; de int'f):' r por 	rro, del nú-- 
-nero toto'_ che rc:c;ui: ieiór:, de est- 	cu rLt a..: ¿on eor: -nedi- 
do, cuantas sin cedido y el importe de esto::. 
Ejecutar el proceso como se indica en el Tn4tructivo de - 
procesos de consulta. 

14- PA T ULA 14 

Por centro-deoart I::iento esta -ienta.11a nos infonna de: 
Número total de requisiciones 

Número total de requisiciones con pedido 
Nilmero total de requisiciones sin pedido 
Importe total de pedidos. 

Ejecutar el proceso cono se indica en el Instructivo de - 
procesos de consulta. 

15- PANTALLA 15 

Por departamento, 19 pantalla 15 nos despliega: 
N±pero total de requisiciones 
Número total de requisiciones con pedido 
Número total de reouisiciones sin pedido 
Importe total de los pedidos 

Ejecutar el proceso como i-e indica en el Instructivo de - 
procesos de consults. 

l- 	nT:T... ;:i Di "`3I: ;•rI I':NT("t 31; II}( üISICIOP?lS" 

A) prnclierit 7 Infor1.?r lis reouisiciones ':ue existen pn- 

1-i Br3i; 	.e no h' CI 'ido eovi d'? 	c'lY:nu ̂ - 

o. 

t 	.I ,•1''.. w 
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B) EN CONCURSO: Informa las requisiciones que existen- 

en la Base que están en la etapa de -- 

Concurso. 

Para accesarla teclear: 

* EN-CONCURSO (fecha del día de acceso) 

C) EN ELABORACION: Informa las reouisicioneo que ya ce- 

rraron su concurso y están en la etapa 

de elaboración de pedidos. 

Para accesarla teclear: 

EN-ELABORACION ( fecha del día de acceso ) 

D) EN AUTORIZACION: Informa las requisiciones que ya -- 

fueron atendidas y cuyos pedidos están 

en la etapa de autorización. 

Para accesarla teclear: 

* EN-AUTORIZnCION . 



J 	J?, IO 	n¥ 3t'IT 

RALID'\D$ 

Lg s consultas prosr-,rn-tios psra el sistema, que se rnues — 
trr3n en el directorio de con.3ultas, e,tán 3en-ir„d-ls en dos -- 
grupos, que determinan el proceso para efectuar la propia -- 
consulta. 
Estos procesos y sus consult-i.s son: 

Por el lenguaje natural 
Pantalla 1 

2 

3 

4 

” 	5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

Panto.1.l9s de seguimiento de reouisici6n 

Pendientes 
En—conc ar-3o 
3n—e1-. tortc in 
En— -iutori.-  ncidn 

tior i eoorte ";riter 

	

P'i ti 1, 	'l 
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Pantalla 13 

14 

15 

PROCESO  

Ejecución de consulta atrs.vés de lenguaje natural. 

PROCEDIMIENTOS 

1- Conexión 1ósica de la terminal 

2- Acceso al mane j ador SYSTEM 2000 

3- Acceso a la Base de Datos de requisición y pedidos 

4- Opcional. !asignación de reporte s un archivo de impre 

sión. 

5- Ejecución de la consulta requerida 

6- Terminación de sesión de consulta o actualización. 

7- Opcional. Impresión del archivo de resultado. 

Los procedimientos: 1, 2, 3 y 6 se describen en el instructi- 

vo de operación en unidades foráneas. 

Los procedimientos: 4, 5 y 7 se detallan a continuación. 

4- Asignación del reporte a un archivo de impresión. 

OI3JETIVO- (Procedimiento exclusivo mar» la Unidad A. d_mi - 

nistradora de Materiales en México) 

OPCIONAL 

Este procedimiento se utilizr4 cuan0o se de - 

see i-nnrimirr en el connutssdor centrn7 los re -

sultadcs, si. se U55., los xesultndo i no rnxe(3en - 



ser o i-ser idos en l. ntl 1 . 

Y k 3 0 3 

A) Una vez accesada la Bn e de Dgtos, teclear: 

Report File is -Reporte: 

B) Si la respuesta es: 

:l procedimiento se ternin6, cualquier otra res 

puesta, ir al paso A 

5- Ejecución de la consulta requerida: 

OBJETIVO- Ii?and .r a ejecución el procedimiento de con-

sulta deseado. 

:' S03 	- A.) Una vez seleccionada la pantalla de con- 

sulta 

 

en el Directorio de 	ntallas, te -- 

clenr lo r,ue se indica en el mismo directo- 

rio. 
E jeinnlo: Consulta de Pantalla 3 

Teclear: * ANNTALT,A-? ( 800,320) 

Donde: 	800 corresponde a la clave del. cen 

tro deseada 
320 a ln cl•7ve de departamento. 

Lo9 valore-. deb-n Per -nronnrcionodos encerrédos en nmrAn 

t¥; i 3, en el orden indicn.do en el directorio de rantillr y - 

epirado_ , un dato de otro, '-or un 	com^. 

1 nrocedimiento 	1. ternir.',do. 

UP„ I;'TC:'r1;'l': 	 ión ¥.t.. 	C. ¥o¥_icitb reh,i7.,1 1 

op ct( 3d de 	 , ,e ehe onri'nir ranid ¥:nente 1r3 - - 
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tecla de escio para detener la salida, mientras se copie la 

información que se requiera, el despliegue se vuelve a acti - 

var oprimiendo la tecla de R:ETtS N ( 	) 

7- Impresión del archivo de resultados 

OBJETIVO- (Procedimiento exclusivo para la Unidad Ad- 

ministradora de Iraterinles en México. 
OPCIONAL- Si se optd por la generación de un archivo- 

de impresión (Procedimiento 4 ) 

Con este procedimiento se envian a imprimir 

al computador Central los resultados gene - 

rados en el procedimiento de consulta. 

PASOS: A) Una véz terminada la sesión con SYSTEM 2000 

através del EXIT, y estando nuevamente bajo 

el modo COMAND, teclear: 

FILES 

En la respuesta de la terminal aparece en - 

LOCAL FILES el archivo REPORTE, de no ser - 

así, regresar al Procedimiento 4. 

B) Enviar el archivo REPORTE a impresión 
Teclear RE'f/ITND,REP03TE 

Respuesta CO'¥ti"ANU- 

Teclear BATCH, REPORTE, PRINT, UAME 

Procedimiento se ha terminado. 

NOTA: Los listados deben solicitarse en is sa.lr3 de rn4ouines - 

de la Gerencia de Infornr4tica con el nombre IU,AAs"L. 



''i;Ci.3C 	; j€c,rcih:I (ic con'3u_t. it r .vr_, d' 	:T ..UTR 

Pro eedi: ientos: 

1 - Conexión ló?ica de la. Tercinal 

2 - Acceso al archivo renuerido de consulta 

3 — Ejecución de la consulte; requerida 

El procedimiento 1, se describe en el instructivo de opera. -

ciórn en Unidades Foráneas. 

Los procedimientos 2 y 3 se detallan a continuación: 

2- Acceso al archivo requerido de consulta 

OBJETIVO- Tener en disponibilidad inmediata el erchivo - 

de consulta. 

PASOS - 	 w 

1- Llamado al archivo permanente que contiene le con 

sult a . 

Teclear: 
,MAIH, 00NSULT , P. i:I ALLA X , ID=U \MC, PNT , CY=l 

Si el cotnput9dor responde: CC?, ' ¥¥+D 

El procedimiento se ejecutó con éxito. 

Si la respuesta es FILE •70T ;aTkLO ;UED volver al Paso 1 

de persistir est respuest-c el operador centr¥.l debe -

e jecutar el rocedi-r.iento 

3P 1fl ACION DE ARCHIVO P ; 	T; ;I;TS 

y reF;resr 3.1 Paso 1. 

oT 	I:. •T .i T : 	 7.o" v"l h?'C s, 1?, 14 	F rr nI?f i' n- 

do 	c,.0 l con;: ult 	c'' E:4 e 	u:;u, -. rio 	cc¥f • ¥r. 

La. función de cada corl:i,zlt 	̀4 innli.^ <<;fl.(. cx"l.ic= d ! en el— 



COI+SULTA 

PA:,̀T ALLA 7 

PANTALLA 13 

PANTALLA 14 

PANTALLA 15 

LISTADO 

FUAIS07 nn 

FUAIS13 nn 

FUAIS 14 nn 

FUAIS 15 nn 

- 168 - 

Directorio de Pantallas. 

3- Ejecución de la consulta requerida. 
03J TIVO - M I-ndar e ejecución la consulta requerida. 

Pasos 	- Una vez seleccionada la consulta en el Direc 

torio de Pantallas. 

Teclear: 

BATCFI, CONSULT, INPUT 

NOTA: Los listados deben solicitarse en la sala de máquinas de-
la Gerencia. de Informática, con los siguientes nombres: 

Si la consulta ejecutada fué: 

Donde nn son 2 caracteres ^.sirnados por el com?iutador. 



D''; ¥OTZ1T; 

*p nt11-1 (2U23:000U14) 

VE I I ULLUS üE 11LANti 	VAN ( ALLÁ 	1 
U2/03/1 1 

V 	L• U 1 U 0 	F -NRO(iEA 	1 t1 P U R T t 	Vt OVELUOR 
.k*+. 

8001 194'20bu 	V4/'25i 1 Y/ i 	 116,544 . r)¡) 	101 1 159 
NUMERO LIE PEDIDOS 	SUMA 111 ¡iiPURIES 	FE_UU1S1C1UN 

*i: 
k 	 1 	 $16.344.VU 	2U:32S0V0°)14 

9pa» ta11a'-.¥( 02,3.•'9) 

I'E 1 I'I.ILL1J5 i.Li l CAf¡.!5 
	 VAN 1 ñLLi. 	s 

1 	U 	E1'gi< i AMI_( 1 li 
	

hLIJUI'i1l_jL'N 	1 L• 	1 U U 	FII3VEELIIJh' 

ti1¥i 'Jí)il'U'iIJ 	JJ¥' 11O4Ou`!' 	1O1IL')J 
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11Ü•-2i2ú2) 

I-E1N0LEUS MEXICANOS PANTALLA 	2 

82/03/11 

CENTKU IJEPARIAMENi05 IiE11UIS1C1UNES 

*$t 

202 320 202320090040 

•i 	202 320 202320190091 

202 321 202321600792 

202 321 202.321600/93 

202 321 202321600794 

+ 202 321 2021321600795 

202 321 202321600796 

202 321 202321600/98 

202 321 202321690067 

f 202 321 202321690069 

202 321 202321690079 

► 20,2 321 202321690080 

202 322 202322090157 

s 202 324 202324000555 

+ 202 324 202324000598 

+ 202 324 202324000612 

202 324 202324000659 

202 324 202324000660 

202 324 2023240006/0 

109 324 202.3240006/4 

202 324 202324000689 

202 324 202324000766 

+ 	202 324 202.3241 005/0 

+ 202 324 20'2324100/90 

202 324 202324100813 

+ 	202 324 202324100826 

t 	202 324 202.324190002 

202 324 202324190035 

$ 	202 324 202324195002 

t 202 324 20232420082,3 

202 324 20232420082) 

+ 202 324 202324200833 

202 325 202325000014 

102 325 2023250)00311 
202  325 

• 325 

20 325 ?C':'S. 5(i00362 

n . 325 ¿J1'3:00 	6.3 

U ¿15 10232000404 

t 	;'u 

 

325 20125íj00405 
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F'L[FULLUS iiiXLLANUS 	PAO1iiLLA  

_ / v . 1 1 

h.1UU1'J11:1Li 	F L• U 1 11 U 	F 	U,1E5A 	!nr' ri' Ii 

r•xv 
202320'i00 4O 	áUU 1 194ó.35'•; 	02/24/1 `!d' 	11 .3/09 Ao 

2923201'00?I 	d00i19208ó 	12/24i1'i"i  

CENTRO 	IIEPARTAME(t1U 	NUMERU 11E F'E Ulnt)S VENL1U0S 

:ter 

202 	320 	 2 

PRUVLELIOR 

1 	tt? ¥+1 1 a--ó i 1 f)1 a 380.05/09/ UQ i 

PE1ROLLOS MEXICANOS 	1-AN1tiLl-A 	 o 
62/03 / 1 1 

NROVEELIlJI FEUU151L1UN F' 	L 	13 	1 	13 	l] 
'$. 4 4 
t 	101AJ80 20132/2)003' 80011821114 

191 A 360 2'V 1 .i2,'t 01J l . 3130 1 	1 ¥';? 	•' 	"i 
t. 	1 	r i 1 	iA 	:,1J'1 ¥ -1 1 	_ .. 	' 1:! 	i 	1 	, ` 1)1) i 	i 	d. 	1•S 	1 O) 
}. 	1 01N¥s3 221 327690) 1 60011'). 
r 	101A3 	':, 2'41 	_2,' 	1 UV0 	U:: id 

r 	r 	'/.'I 	1  8 	 . t  

t 	ji A3' ''41_'.'x'{ 131 N+'Q11'I_SIJ1 
f 	i 	i 	r 	ft _ 	_ 	i / .i 	1 	_ 	,. 	•J 1 l) i 	_ .i l' , 	'7 . 	4 H _, 

44. 

F - 	h: U M L _ A 

03/1211915 

JiLJr.Y;'Y 
:/ 1 6  

v2 '$ 1 •''' 
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int lla-8(1O1aQ(J1; 

	

PEIRULEUS 11EXICANUS 	PANTALLA 	8 

82/03/11 

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR 

101A001 

CLAVE-PNUVEEDOR* 101A001 
RAZON-SOCIALt AMERICAN VENIAL PRODUCIS, S. A. 
TELEFONO-1* 5850905 
TELEFONO-2* 5758113 
UIRECCION-P14 MARERO NO. 43-106 
UIRECCION-F'2* MEXICO, 1, U. F. 

zfpant a l l a-9 (800139'2'21'29 ) 

	

PETROLEUS MEXICANOS 	PANTALLA 	9 

82/03/11 

DATOS GENERALES DEL PEDIDO 

80013922129 
CLAVE-REUU[SICLUN:I 201320000040 

ESTADO* V 

	

TOTAL-LO TES* 	1 

PARI1UA-PRE'SUP'UESTAL# 2012013206 

IMPORTE* 	$110460.00 

PRUVEEUUh:4  1011175 
ULAVE-PL•UlUU•' 8901392.E12i 

ECHA-ENIFLU+A-I'RU"'ti vi, ,'8/ 1' J9 
} f CNA FkUEA EU I REGAt 12/28/1 97? 



I'E 1 í Ul_I_US ti .Xi( Ar1U5 	r'AC' + 	 12 
82/u 	/',1 

'r'I0VEF[I1)N IEUUISiL1Uf1 F' 	E 	U 	1 	U 	+J F-PROMESA 

1011 169 20132,'090025 	1 011942548 05/26/1980 

+ 	11 1 169 201317090060 60111 1942336 01/29/19130 
1011l6' 20132/390bl5 800115,104,'S 08/24/1979 

* 	1011169 202321600792 8001 1942.398 1;_/23/1`.%/9 
1011169 202325000014 80011942050 04/25/19/9 

* 	101[169 202325090084 80011942277 12/12/1 1779 

r• 	1011169 20232/090117 80011942626 07/20/1980 
x 	1011169 20232;'200840 89011946040 09/14/1979 

* 	1011169 202329000785 80011942072 08/24/1979 

4 	101 [16? 202329090023 809119406.32 12/19/1Y?Y 

¥ 	101T16Y 203328201151 80011942180 10/23/19/9 

:4: 	101 T 16Y 221325001825 8001 194'2158 10120/19/9 
* 	1011169 221327090243 80011942480 01/04/1980 

101 T169 221327090373 8001 1942600 04/2311980 

* 	101 [16? 221328001754 8001 194208,' 0//19/197Y 
* 	101 	169 221328001154 8001.114403.' 05/04/19/9 

* 	101T169 221328090132 80011942261 09/2//1979 

* 	101[169 23332009021; 800 3921014 08/1 9/ 1 9?Y 

1911169 2333200/0230 8001.39210_+2 08/17/1979 
1011169 233320090233 80013920966 10/09/19/? 

1011169 2333200902.53 8001.3960123 08117 / 1 979 
+ 	101 [16? 233320090237 8001 3920971 09/19,1979 

+ 	1011169 2333200912.39 80013921092 08/10/19)9 

.+: 	1011169 241324103693 8001 1942014 0.3121/1979 

* 	101T169 241324103834 00011942482 01/13/1980 
4 	1011169 241325003752 8001 1946000 03/21/19;9 

+ 	1011169 241327090160 80011'+'42613 03.27/19130 
1: 	10' 	I 	1? 24132/090183 50011 /42:i0ó 02/21/1900 
+ 	1011169 24132:'20a818 8 i011Y42186 09/23/1979 
4 	1011169 24132':'9000:' 800119422/7 121.26!19/9 

241.32//0' 1 U111o¥' 
 

'i1IY4:..",A 
+ 	1.11 	i 	16' 24132/290000 x0111 '942a45 04/21 ' 1 9:.10 
f 	101 	i 169 241,i21.10i1.¡/C N'!011v412ó4 10/22/1'/801 

1011169 2413'213004,'' 80.1104228,' 10/22/1930 
• 0111~' 2415.• 	;14 	_ !ti 	-,. fl 

¥: 	11 	9 4 1 	:U J¥ 	:1 
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P:tC ; nI'íI::TO PARA OPERAR EL SISTEMA 

Operación en Unidades Foráneas 

	

La operación normal del siste 	se realiza através de la - 

ejecución cronológica de los siguientes procedimientos: 

1 - Conexión lógica de l? terminal 

2 - Acceso al manejador 3YSTEbi 2000 

3 - Acceso a la Base de Datos de requisiciones y pedí -

doe. 

4 - Ejecución de procesos requeridos de actualización y 

consulta. 

5 - Terminación de sesión de actualización y/o consulta. 

6 - Apagado de la terminal. 

1 - CONE}CIOU LOGICA DE LA TEfl INAL 

OBJETIVO: Establecer comunicación entre la Unidad procesa- 

dora de datos y el computador central. 

A) Oprimir la tecla de RY?(ER en la terminal 

B) Cuando aparezca el mensaje "PLEASE LOGIN" tecle-

ar la instrucción LOGIN y enviarla, oprimiendo - 

	

la tecla de R TU?¥N 	( A ) 

LOGI1% 	( A- ) 

C) Al ser solicitado el 	USAY, 

teclear la eleve de usuario que se le h¥ya asia- 

nado previamente, y enviarla. 



D) _.1 c:er ..o'_ i:2 itr-tdc el 	T_ a:1'3"fi, 7{ , tecle r l.;a - 

clvc. psi 	 daprevi. m_1te, y envi!:;.rla. 

Y vyi^! 

E) Si las operaciones, .-.nteriore;s se re<31iza.ro:i de -na 

nera correcta, el usuario se encontrará bajo el -

.nodo C0A 4D, de h9ber cometido algún error re --

gresar al Paso C. 

^) au!arntar el tiempo de procesador disponible a.1_ - 

usuario. Ejecutsr: 

ETL, 1000 

2 - ACCESO A SYSTEM 2000 

OBJETIVO: Tener disponible p tra su utilización através de- 

la terüiinal, al rnaianejador de Base de SYSTEM 2000. 

Pasos 	- Llamado a SYST '-,"". 2000,   bajo el nostul9¥do ^01nP a`TD 

Teclear; 

\TTACH , S2C260 , ID=''IRI , 

Si la respuesta de la ter:nin'!l es ^ILE ?VOT 	-- 

CATAT,0 UED avisar telefdnic9rente al resnonsable 

central del sistera. 

Si la respuesta es: 	'.CNTH AND 

El 3YST: 2000 está diseonible. 

Cualquier otra respuesta, regresar al Paso A. 

3 -- ACC3O 	Al fl V CC, :)E 	D'•.TC f 	i'I3I^,IO 	¥S Y rE"LIl'IDXS 

Ci3JT?V:: Ter:'r cii: ror)tbi ,a;t^; 	c,flt 3 o 	=1c;t.iali'7aci6r. 	- 
1 	,, 	i 	.. ?'l.0 i6r 	c¥ i".''t' 	t`O'1' 	_ 	:it 1.1 	 C 	e 	re 	— 

n l l... 	..l-.'- 	 :, 	1..Vap(.1,`r••2 (¥P  

ter,q. 
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Pasos A) Teclear 

S2K260 

a lo que el sistema responde: 

AÑO/MIES/DIA HORA BEGIN SYSTEl1 2000 'T! RJION 
N IY ., 

Cualquier otra respuesta regresar al Paso A. 

B) Proporcionar los identificadores de nuestra Base. 

Teclear: 
USER, Password asignado- como usuario del sis 

tema. 

Respuesta 

Teclear 
ID IS UAXXREQ 

Respuesta 
DBN IS UAXXRP ( ver nota al calce) 

Si las claves fueron tecleadas correctamente la res - 	, 

puesta es: 

-556- ASSIGNED UAKXRP' CYCLE nhnn FECHA HORA 

La Base de Datos se encuentra disponible. 

Si la respuesta es: 

DATA BASE DOES NOT EXIST, 0 DATA BiSE D MAGED 

Probablemente uno de los valores fu é tecleado equivocada-

mente, regresar al Paso B. 

De persistir este respuesta avisar telefonica.mente al respon - 

sable central del sistema, en la. UAi México. 

NOTA: 
Si las opernciones que se van ' realizar con la Base de 

Da.to:3, son xnics_mente de consulta., pars pernitir el. ncce- 

.3o de otros usuarios simultsnesmente, teelesr en 1.ur;- r (?e 



la instr:.¥cción arcid: 

4 - EJECUCI01T ::;_; ^_tO 'U3O3 RL^,UEi¥ILC3 D: CONSULTA Y =.CTUAI,T7;ACI0N 

Seleccionar en el diagr :no de flujo de inforaación, los pro 

cesos requeridos para las necesidades del usuario, y eje - 

cutarlos co:no se indica en el instructivo de procesos. 

5 - Ti:R:•iINACION Di SESION LE i1CTt)A_L•IZ CIO'; y/o CONSULTA 
OBJETIVO - Dar por ternin3do la sesión, despidiendo la Base 

de Datos. 

Pasos 	-) Teclear 

CONTROL; 

Respuesta / 
Teclear 
:¥xit; 

Respuesta 

- 506 - CT.0SED UAXXRT> 	nn Fecha 	10RA 

;;;JD SYSTE 2000 	VE:?SIO'; 2,60 F 

CO\! 1AND - 

Fin del -iroceddi iiento, 
Cualquier otra resnue t" , re reser al *paso 

.iJn'I:VO - Tic 3co:l'-ctr 1" ternir, l d1 co•1n1zt rior central. 

'C,OIJT 
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Respuesta 

CPA nn,nnn SEG,. 	nn.nnn &1J 

SYSTE!4 n HRS: 	nn min, 

Fecha 	LO¥.¥►ED OUT AT 	nn,nn;nn, 

Se realizó el corte correctamente. 

Cualquier otra respuesta ir al Paso A. 

B) Oprimir la tecla de POWER en la terminal. 

OFERACION EN UNIDAD CENTRAL 

Las actividades diarias que debe ejecutar el operador cen-

tral del Sistema, son: 

AL INICIO DE LA JORNADA 

1 - Conexión lógica de la terminal 

2 - Investigar si la Base de Datos del sistema existe en - 

en el computador central 

Ejecutar los procedimientos: 

- Acceso al Aane jador SYSTEth 2000 

- Acceso a la Base de Datos de requisiciones y pedidos. 

Si la respuesta es: 

556 	-UAXXRP ASSI sNED CYLE NN FECHA 	HORA 

Verificar que el número nn corresponda al ciclo que se -

:auetra en el reporte de la última utilización del procedimien-

to "013T:;,iC;IOi<' DE RESrUARLO DE LA BASE DE DATOS" (ver ejemplo ) , 

de ser así, continuar con la actividad 3, en caso de oue el ni- 

de ciclo sea diferente, realizsr los procedimientos: 



— borrar Base ce Jos 

- esturaci n <ie i :ase !:e Datos 

y pasar -.?. 1 actividad 3 - 

3t la respuesta es: 

D T + 3:iJPr IJ DAiAGL Oi¥i,V ACCESS 13 PE!MITTD 

Ejecutar los procedimientos: 

- Borrar Base de Datos 

- :iestauraci6n de la Base de Datos 

y pasar ala actividad 3. 

En cualquiera de las dos respuestas siguientes: 

DATA BASE DOES NOT EXIT 6 

STATUS OF DATA BASE IS INCONSISTENT 

Proceder a ejecutar el procedimiento 

IESTAUPACION DE LA BASE DE DATOS 

e ir a la actividad 3. 

3 - Investigar si los archivos permanentes requeridos por el - 

sistema están catalosdos. 

Ejecutor el procedimiento. 

Lectura de archivos permanentes 

n caso de ter:nina.ci 3rt anormal de este procedimiento, e je- 

cut-ir el de: 

- REST {U,IO!i LE Ai C IVOS PI BIIAN NTES . 

;;: EL TR:3C'Jít30 Li LA J3I Nr:LA 

:ii el oner.i or rnr'_ti.@ OV so de &una unilid ror neo de --

ue 1r' 13 e :e Dst¥- -i -r.tedn :?e 1' arces da , r.i.i'' r lo:, i 

,tientes procedimientos. 
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- Rescatar operaciones del día 

- Restauración de la Base de Datos, a partir del áltimo - 

resguardo y de las operaciones del día.. 

AL CIERRE DE LA JORNADA 

4 - Obtener 2 copias en cinta magnética de la Base de Datos -- 

actualizada. 

Ejecutar 2 veces el procedimiento. 

OBTENCION RESGUARDO DE LA BASE DE DATOS 

Todos los procedimientos que sean ejecutados deben ser re-

visados por medio del procedimiento REVISION DE RESULTADOS DE - 

CORRIDA, y deberán conservarse listados o impresiones de todos-

los procedimientos ejecutados durante los áltimos 5 días, en -

orden cronológico. 

Los procedimientos que a continuación se detallan son: 

7 - Restauración de la Base de Datos 

8 - Borrador de Base de Datos 

9 - Lectura archivos permanentes 

10- Restauración de archivos permanentes 

11- Obtención resguardo de la Base de Datos 

12- Rescatar operaciones del día 

13- Restauración de la Base de Datos a partir del ált: no res -- 

mi rdo y de las operaciones del día anexo. 

14-.Control de cintas magnéticas 

15- Asign-,ci6n de minero de cinta por editor 

16- Revisión de re:?ultados de corrida de nrocedi'nientos. 

I10 	corre or'di ,ntes a "Conexión 16 ic-i de 1n terco inni" - 

"Acceso al. ma.nejador -SYSTEM 2000" y "Acceso a la Fiase de I)r¥tr":" 



!'f •^i:.'e t l e:-, 1.'f ecc S:1 del 11?¥;`fCt).VO de U?^s(• 	, en -,. 

wi.eti foráneas. 

7 - 13P \UR_1C7.Oiv ')I; LA I3:"•.3. ].r; ; Ai'03 
OBJETIVO - .-_li..entar al co:nout-iiior 1.=, inforfci.6ri de i n Ra- 

se 	r a r. f 	in se de Datos del .:¥iste,na ..¥e _f.. i 1e en 1. '.iltima-
ci.nte de resrua_rdo, obtenida en el procecdi•niento 
"obtf rici.ón r 	yr rd0 de ).e. Base de Datos" 

Pinos 1 - Lla:n=c 	.1. nrrYti.vc eiin mente que contiene el - 
pro,r:na. 
T eclear: 

ATT..CH,R} STAUR,11Y1C`!(RE3TAURt ,ID=UAi+:CI:I1T ,CY=1 

Si el computador responde: 
COMM IN D- 

Continuar el paso 2. 

Si lª respuest_' es FILE NOT í:AT ALO;UED, volver l P9 o 
1, de persistir esta respue:¥to. el operador central debe eje 
cut,•-i.r el procedi:nie:zto 	'.`1: ?A¥IO:d DE ACHIVOS PER.Jr'A:NEN - 
TES" y re,.,res9r -i1 piso 1. 

2 - El archivo pern:unente de este nrocedi+viento que- 

da ic?fentiricaclo cono 	seleccionar en la hoin de con 
trol de cintas la cinta corres ordi.ente al iílti:no procedi -
i tinto de obtf:rici6n de re:, z- rdo de la 1iise de Datos; eje - 
cut-r el nrocedini.f :Ito de asirntcj.6u tic ri¥l:(lf' rc ce cinta. -)or 

editor. 

3,\T ;::,[j;;:,T ;;.res,. 
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si la respuesta. es:  

CO!$INND - 

Pasar al punto 4. 

Cualquier otra respuesta teclear %A y regresar al punto 

3• 

4-Consultar si el trabajo ya fu é procesado. 

Teclear 

PILES 

Si aparece en la respuesta en el área de REMOTE OUTPUT_ 

JOB el nombre LAURExx continuar al paso 5: de otra ma - 

vera esperar un minuto y volver al paso 4. 

5-Ejecutar el procedimiento REVISIO? DE R2SULTADOS DE CO-

RRIDA: 

Si éste tuvo terminación anormal, teclear PILES, a lo-

que el sistema responde el nombre de los archivos per-

manente disponibles. Si aparece entre ellos el archi-

vo RESTAURAR regresar al paso 2, si no aparece regre - 

sar al paso 1. 

Si tiene terminación normal, el procedimiento ha sido-

terminado. 



$3 	- 	BO:.?a1:Q 	I)T, B'•:3:, J;Y:: D.. TC.3 

OBJETIVO 

Cono su nombre lo indica, consiste en borrar 1? T3z¥se de 

Datos del computador  central. 

1) Llamado al archivo pernnnente que contiene el prora 

ma. 
Teclear: 

ATTACH,PURGA,DECKWRGA,ID=U?¥M CNT ,CY=1 

Si el computador responde 
CO?ZMAND - 

continuar al paso 2 

Si la respuesta es FILE NOT CATALOGUED, volver al pa 
so 1, de persistir esta respuesta el operador cen -
tral debe ejecutar el procedimiento Jt?`3TAURACIOTN; DE-
ARCHIVOS ?k:r?"gil NL'tTES y regresar al paso 1. 

2) El archivo permanente de este procedimiento cueda. - 
identificado como PU GA, mandar ejecutar el trgbp jo- 

al procesador central. 

Teclear: 
BAT:H, F't?:i'., Ii;FTJT, HEMÍFO 

Si In respue.¥t¥a en: 
('Oí  h 1]) - 

Pi9.r !11 i, zT o 3. 

;rzalquier otr, r¥:.-,.i.e+a tr-.c1.ei.r ''.; y re ¥r¥ *ir r1 --

n fint o ". 

3) : 	 , 	r ,a:¥¥¥¥¥7t;•¥r• 	•.1 tr. t¥ ao 	¥ f tr-¥ r¥r,r: 	 o. 
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Teclear: 

iILES 

Si aparece en la respuesta el nombre LUAPxx en el área 

de REOTE OÜTPUT FILES continuar al paso 4; de otra ma. 

nera esperar un minuto y volver al paso 3. 

4) Ejecutar el procedimiento REVISION DE RESULTADOS DE - 

O03:tIDA. 

	

	Si éste tuvo terminación anornal, teclear - 

?I LES 

a lo que el sistema responde el nombre de los archivos 

penranentes disponibles. 

Si aparece entre ellos el archivo PURGA, regresar al - 

paso 2; si no aparece, regresar al paso 1. 

Si tiene terminación normal, el procedimiento ha sido-

terminado. 



9 — 	LL•CTU•1 Bi::T.vo3 ' ' 1 :. :'T3 

OBJETIVO 

Es una protecci6n de los archivo>3 per.n?.ineritec para evi— 

tar su pérdida. 

Pa303 

1) Lla:nado al archivo perr'ionente que contiene el croara 

:ra. 

Teclerar: 

ATTACH,LSCTURA,DECKLECTUR',,ID=U ..¥1C PT,CY=1 

si. el co'aputador responde 

CO:IIr, A?TD — 

continuar al Po .. 

si la respuesta es FILA: PNOT CATALOGUZD, volver al pa 

so 1; de persistir esta respuesta el operador central 

debe ejecutar el procedimiento REST AURACION DE ARCHI 

VOS PER:iíANE",TTES y regresar al paso 1. 

cualquier otra respuesta, regresar al paso 1. 

2) El archivo permanente de este procedimiento queda. — 

identificado corno LECTURA, mandar ejecutar el traba— 

jo al procesador central. 

Teclear 

E:\TCH , L CT??3A, I! PUT , HERL 

si l9 respuesta es 

- 

par:.• r al punto 3. 

cual(uuier otr7 reas-•uF2=ta. tecle'r ; A y regresar al — 

runt o 2. 

3) Consultar -Si el tr¥bo y!-, fué roce5ado, teclear — 

"'1L2.3 
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si aparece en is respuesta el nombre LUA.ATxx, en el-

área de REOTE OUTPUT FILES, continuar al paso 4,de-

otra manera esperar un minuto y volver al paso 3. 

4) Ejecutar el procedimiento RI VISION DE RESULTADOS DE- 

CORRIDA. 

Si este tuvo terminación normal 

Teclear 

i^I Li S 

a lo que el sistema responde el nombre de los archi- 

vos permanentes disponibles. 

Si aparece entre ellos el archivo LECTURA, regresar- 

al paso 2. 

Si no aparece, regresar al paso 1. 

Si tiene terminación normal, el procedimiento ha si-
do terminado. 



- 

13 — 	it :._.:IO. 	 . .IIC i 	i._.;^_' 

OBJETIVO 

Alimentar al computador el (o los ) grchLivos perr1 nen—
tes que se hay n borrado, los cuales, residen en la ál—

ti:na cinta de res;;u'rdo de los :Bis::los. 

1 ASO3 

1) Llsm do al archivo nernanerte que contiene el pro — 

grama. 
Teclear 

ATTAC H,Rt¥STAU,L-.ECKREST: URAPERI,IU=U.AMCF;NT ,rY=1 

si el computador responde 
COFA?:?.IL— 

cont inuar al paso 3. 

Si la respuesta es FILL '1OT C TAIOGUsL, volver al — 
paso 1; de persistir esta respuesta ejecutar el si— 
guiente procedimiento: 
Teclear 

LITO R 
a lo que el comput9.dor res7onde: 

Teclear 

La respuesto debe ser 
T1i LI::ES 

Teclear 
L<<".ri',`^170,P30, 	 ,.'C. 	EL TiiUAIC 

T r_. ,r. ,:i,, .,' 7. :I 	n 	 . _t::'..ilD' 'Q i 
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U:vLCAD,DTLTAPE. 

P'=L CKPU3 '_ ,I::=U 'J .c';l'•''P ,CY=1 

PF=DE:(KRE3^AT ,ID=U& ICENT ,CY=1 

Pi''KRESTAURA ,I D=U1 F jTjr ,CY=1 

PF=DWCKLECTURA ,ID ,CY=1 

PF=PANTALLA7,ID=4UMCENT ,CY=1 

PF=P;TALLAl3,ID=UA3MOE NT,CY=1 

PF=PANTALLAl4 ,ID=U,1.MC NT ,CY=1 

PF=P-ANTALLA15 ,ID=UA!CENTT ,CY=1 

PF=DECKRES GUARDO , I D=U AMC -NT ,CY=1 

PF=DSCKREGENERA,ID=UA1 CENT,CY=1 

LA RESPUESTA SERA 
ib 

2) EJECUTAR EL PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIO14 DE NUMERO 

DE CINTA POR EDITOR. 

Rescatar el procedimiento, Teclear: 

S,RESTAU,N 

A lo que el sistema responde 
II 

Catalogar el procedimiento teclear: 

C ATALOG,REST aU ,DECKRESTA1TRAPERPII ,ID=U A.' rENT ,CY=1 

Salir de editor, teclear: B 

la respuesta es 

CO151-AI'ID - 

continuar al paso 3 

3) ?andir ejecutar el trabajo al, nrocer ador central. 

Teclear. 

FT^'. ,:?L. TAU,I'.'PUT,! i¥E 

Si la resnuesta es 

Cc: I AND - 



,̂.ual Huir• ot r; reS'¥ue;t? tec1.e,.r la y re, gres .r 1-

punto 3. 

4) Consult .r :i el trabajo ya fue ^rocesado 
Teclear 

FILES 
Si aoarece en la respuesta el nombre 
L11'!PF xx en el área de ? :OT CUT?WJT HILES conti -- 
nuar al raso 5 de otra manera esperar un minuto y 
volver al caso 4. 

5) Ejecutar el -irocedi¥niento Rnl/ISION DE RESULT M.S - 
DE 303:lID. 
Si éste tuvo ter!iinación anornal, Teclear 

FILES 

A lo que el sistema responde el nombre de los ar - 

chivos nernanentes dismonibles. Si aparece entre-
ellos el archivo RESTAD regresar al raso 2. Si no 
aparece regresar al raso 1. 

Si tiene terninaci6n norn-ql, el procedimiento ha - 
sido terminado. 
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11 - OBTENCION RESGUARDO DE LA BASE DE DATOS 

OBJETIVO 

La protección de la información de la Base de Datos --

del sistema resguardándola en una cinta magnética. 

PASOS 

1) Llamado al archivo permanente que contiene el pro - 

grám a . 

Teclear 
ATTACH ,RES GUAR,DECKRESGUARDO ,I D=UANCENT ,CY=1 

si el computador responde 

COALR AND - 
continuar al paso 2 
Si la respuesta ea FILE NOT CATALOGUED, volver al - 
paso 1, de persistir esta respuesta el operador cen 

tral debe ejecutar el procedimiento RESTAURACION DE 

ARCHIVOS PERMANENTES y regresar al paso 1. 

Cualquier otra respuesta, regresar al paso 1. 

2) El archivo permanente de este procedimien.to queda - 

identificado como RES G1JAR, seleccionar en ln HOJA - 

DE CONTROL DE CINTAS una de ellas, de acuerdo al --

procedimiento CONTROL DE CI NT&S MAGNETICAS. 

Ejecutar el procedimiento de A5IGNICION DE TRMERO - 

DE CINTA POR EDITOR; 

3) and.-tr ejecutar el trabajo al procesador central. 

Teclear: 
BAT^H, DCK , INPUT, HERE 

si la respue t9 es 

Pasar al punto 4. 
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Cu 1ri1.r r. :)t r:= re_ u.; t 	tecle-ar ;: y r,. -res r• al 

;unto 3. 

}) 	.1 F 1. tr8o jo7 y3 fiC? Prtin. 

Teclear 

rI Lr;:3 

si aarece en la. respuesta el nombre Li1ADxx en el - 
Sírea de ROTCE OUTPUT PILES continuar Al paso 5, de 

otra manera es ne rar un !ninut o y volver al caso 4. 

5) 	Ejecutar el procediraiento REVI3ION DE :;i,3TJl1T 1DOS DE 

CORRIDA. 

Si éste tuvo terminación anormal, Teclear 

FI LES 

A lo que el sistemn i responde el nombre de los archi 

vos nernanentes disponibles. Si =)*parece entre ellos 

el archivo RESGUAR, regresar al neso 2, si no apa-

rece regresar al paso 1. 

Si tiene terninaci6n nor!ial, el nrocedimientó ha si 

do terminado. 

0 
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12 - H13CATAR OPERACIONES DEL DIA 

OBJETIVO 

s una protección de las operaciones o movimientos del 

día, copiándolos en una cinta magnética. 

PASOS 

1) Llamando al archivo permanente que contiene el pro- 

grama: 

Teclear: 

ATTACH ,RESCATA ,DECKRESC ATA,I D=UAMCENT ,CY=1 

si el computador responde 

CoM: APND - 

continuar al paso 2. 

Si la respuesta es FILE ;ÇOT CATALOGUED, volver al - 

paso 1, de persistir esta respuesta el operador cen 

tral debe ejecutar el procedimiento RESTAURACION DE 

ARCHIVOS PEW11% NENTE3 y regresar al psso 1. 

Cualquier otra respuesta regresar al paso 1. 

2) El archivo permanente de este procedimiento queda - 

identificado corno RESCATA, seleccionar en la HOJA - 

DE CONTROL DE CINTAS una de ellas, de acuerdo al --

procedimiento CONTROL DE CINTAS MAGNETICAS ; 

E jecuta.r el procedimiento de ASIGNyCION L:E NU!1ERO -

DE CII(TAS POR EDITOR. 

3) Mondar ejecutor el trabajo al rrocesador central. 

Teclear 

B TCH , i ICK ,IN-11T ,ERE 

Si 1-i respuesta es 

CO'Lb1A lD - 

:'i r 91 punto 4. 



- 1,93 - 

Cu- 	U.Ler otr9. re  ')a3t_i teclear , .. 	rt. -;•t¥• ar =.i. -- 

Pu.,to 3. 

4} 	'Jon,3uitzr el el tr-¥b-ijo ya fu é procesado 

Teclear 
'•' 

si aparece en la respuest-) el. nombre LUALCxx en el -

área de RrIZOTE OUTPUT FILES, continuar al paso 5, de 

otra :na.ne ra esperar un :ninut o y volver al n-i so 4. 

5) Ejecutar el procedimiento R2VISI0:N DE RE:3ULT0.DOS DE- 

CO RRI DA. 

Si éste tuvo terminación anormal, teclear 

PILES 

a lo que el sistema responde el nombre de los archi-

vos permanentes disponibles. 

Si -.parece entre ellos el archivo RESCATA, reTresar-

al paso 2. Si no anarece re ;cesar al paso 1. 

Si tiene terminación normal, el procedimiento ha si-

do terminado. 
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13 - RESTATJRACION DE LA BASE DE DATOS A PARTIR DEL ULpI':To RES - 

GU'•RDO Y DE LAS OPERACIONES DEL DIA ANEXO. 

nn rr.'mT1rnc 

Alimentar al computador la información de la Base de - 

Datos del Sistema nue reside en la última cinta de res-

guardo, obtenida en el procedimiento "Obtencióin Res --

guardo de la Base de Datos" más la información obtenida 

en la cinta de salida del procedimiento "Rescatar opera 

ciones del Dia". 

PASOS 

1) Llamado al archivo permanente que contiene el prog;ra 

ma. 

Teclear: 

ATTACH ,RErTNER , DECKREGENERA ,I D=UA.j?CENT ,CY=1 

si el computador responde, 

COM? AND - 

continuar al paso 2 

si la respuesta es FILE NOT C.TALOGUED, volver al - 

paso 1; de persistir esta respuesta el operador cen- 

tral debe ejecutar el procedimiento: 

RESL'AURACIOii DE ARCHIVOS PEZ."A. ENTES 

y regresar al paso 1 

2) El archivo permanente de este procedimiento queda - 

identificado como 

RE GENER 

Seleccion'3r en la  hoja de control de  cinnEas, la cin-

ta correspondiente al últi'no procedimiento de "Oh - 

tenci6n de Res11?rdo de la Base de Latos", así como- 
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l^. cint!= 	r::a.i; 	--o:r• el Ultio 	 rice _ 

"Re ctit tr 0r,er ciorle'3 (.el ?i 	. 

E jecut:,r el nroced.i nient de "Aci.c i6 rae ,'';í nero-

de Ointns nor Editor". 

3) ::ndr ejecutar el trabajo al procesador central. 

Teclear: 
fi.•^•.T¥ . , DE,-,!K. , I;'FUT , HERE 

3i la respuesta es 

CO:d ¡: 4f D 

pasar al punto 4. 
Cualquier otr:3 respuesta, teclear 

M y regresar al paso 3. 

4) Consultar si el trabajo ya fu é procesado. 

Teclear: 

FILES 

si aparece en la respuesta LUALRxx en el área de - 

RE'rSOT E OUTPUT EILES , continuar al paso 5, de otra - 

rn nera, esperar un minuto y volver al raso 4. 

5) Ejecutar el procedimiento REVI3IC)N LE :i23TT7,m1UC¥g DE 

CORRIDA. 

Si éste tuvo terminación norlal, Teclear 

LIIE3 

A lo pie el siste?lca resrionde el. nombre de los archi 
vos n rnan:rtes dionibles. 

13i rrece entre ellos el rcivo 	re.res r- 
' 	 .3a 	. 	Ji :,c 	rece, rcr;rr:n^r =l ^•eso I. 

3 i ti.¥ne `,¥:r in .,̂ i;Sn 	,r 'J el -,roc,::r i^ieato hn ^i_ 

do teraín' do. 
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14 — ^•ONBROL DE CINTAS i+:AJNETICAS 

OBJETIVO 

Llevar un control operativo de las cintas magnéticas - 

que se tienen asignadas.  

Gi;IIER!ALI DALE 

A) Se cuenta con 10 cintas magnéticas, asignadas y el iden 

tificador de cada cinta es su número. 

B) Se deben rolar las cintas magnéticas para su uso, toman 

do la más antigua para el proceso en turno. 

C) Actualizar en el control operativo de cintas magnéticas 

cada uno de los eventos que se vayan presentando, en la 

forma anexa. 

D) La descripción del llenado de la forma y la secuencia - 

de los eventos, es la siguiente: 

Núrn. de Cinta - Se anotará el rni'nero con el que se 

IDEIÍTIFICA EXTERNAI EIZTE LA CINTA EN LA GERENCIA 

DE INFORMATICA. 

Fecha de asignación de cinta - Se indicará con la fecha en 
el momento en que se vaya a usar una detenninsda cinta-

en un -proceso. 

Fecha Baja - Cuando una cinta se vaya a usar en otro rro - 

ceso, se anotará su fecha de baja. 

Programa que la 

Genera - No^ibre del proceso que v, a generar el archi- 

vn en dicha cinta. 

Uombre del Archivo - Nombre del. archivo ¡venerado Por el - 

proceso en la cinta. 



onfir 'ci5n de 

Resultados - Confirmar que efect iv¥^lente se Te:ier, corree-

tamnente el are iivoo en la cinta usada. 

NOTA: Al gener•3.r un nuevo archivo, en ? a cinta corresnon -

diente, anotar la fecha de baja en fecha-baja del - 

proceso anterior y la nuevi fecha i e asipr!aci5r ?c -

tuiiin'ndo en el "control oaer' tivo de cintas rnag - 

néticas" con el nuevo proceso. 

E) Los procedimientos que geczersn cinta sor.: 

LUALD - Obtención resguardo de la Base de Datos. 

LU:'LO - Rescatar operaciones del día. 
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15 - ASI I ACIOfl Li: P Lr,.,1 0 Di C1:+TA IOi' i¥DITC'R 

OBJETIVO 

Asignar el nifinero de cinta en el deck de corrida que - 

se va a ejecutar, por medio de editor. 

PASOS 

A) Teclear el comando 

EDITOR 

B) Cuando aparezcan dos puntos . . indica que ya está ba-

jo editor. 

C) Secuenciar el archivo correspondiente al procedimiento 

primario bajo editor. 

Teclear 

E,NOMBRE DEL ARCHIVO PE ANi:¥NTE,S , 

Contesta: 
1 	1 

D) Listar el archivo editado 

Teclear 

L,A 

Contestando: 

Se listará en forma secuencial cada instrucción, loca- 

lizar el número de instrucción correspondiente a la lí 

nea de REQU EST . 

E) Cambiar el número de la cinta en la línea corresnon - 

diente al "RE UEST" 

E jemplo: 

Teclear /Uu_nero Cinta/= /L-777/, V, 140 

D-777- i i ero de cinta asignada al -proceso 

V- Es n,3ra ue aparezca la línea con la nueva cinta. 

140 - Línea correspondiente al "REQUE$T" 



. F) ii al .parecer i •-, 1.{ne! , tiene el -¥.i.;¥ r' correcto de -

la cinta, `-'f;cleo.r: 
Y 

ont e st ac i6Ti: 
1 -CH I:JGGE (3) 	 y casar al paso G 

de lo contrario, Teclear: 
N 

Contestaci6n_: 
0 	:; I-I :I GE (s) 

Volver al paso E. 

G) Salvar el nuevo archivo con número de cinta 

Teclear: 
S ,DECK,O,N 

Contestación: 

Teclear 

H) Volver al procedimiento nri:n rio que solicitó la asid; 

nación de cinta. 
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16 - R VI.3104 DE RESULTADO DE CORRID". (DE PROCEDIMIENTOS) 

OBJETIVO 

Verificar los resultados obtenidos 'en el proceso lleva 

do a cabo, por medio del corlando PAGE 

PASOS 

A) Teclear . . FILES 

y si en la contestación el archivo se encuentra en - - 

OUTPUT , o sea: 

REuOTE OUTPUT FILES - nombre de nuestro proceso, ir al 

paso B. En caso contrario, regresar a A. 

B) Volver local el archivo que se encuentra en OUTPUT 

Teclear - BATCH, NOMBRE DEL ARCHIVO, LOCAL 

Contestación: 	COMI1AND 

C) Una vez que se tiene local el archivo conectarse con - 

PAGE para revisar resultados. 

Teclear: PAGE, NOE'.BHB DEI, AR^HIVO 

Contestación: 	READY . . 

D) Ya estando dentro de PAGE, REVISAR EL DAY-FILE para. - 

conocer los resultados. 

Teclear +,+, - H 

Conte:3tacidn - Listará una parte desde su inicio del - 

DAY-FILE hasta que aparezca LINE 

- Co:no referencia la primera línea que aparece contie-

ne el nombre del proceso. 

D) Ir revis¥.ndo cada_ bloque o prirte del DAY-FILE, mitin -

tres no aparezca el mensaje de terminación anorro.1; 



Tecle -ar: 	+ 	C`.+Ci ., ved n` 	.:'.C'. 

LI¥L :ui':lero hast el 

F) Una vez rev.i. ado los. result-ado:; de 19 corrida sn1irse-

de PAGE 

Teclear: 	E 
.ontestacion: 	c0:,17 ; - 

G) Si la corrida tuvo salida o terminación normal mandar -
a imprimir dicha corrida. 

Teclear: BATCH, ?OMBRE DEL AR(rIIVO,PRINT,Nc? .BRE ARCHIVO 
P/I:.'!PR.'.SION 
(4 LIGITOS) 

H) El listado de la corrida saldrá a i.'nnresión con los 4,- 
dígitos  más une "I" inicial 

E j e:nplo: 
BATCH ,FUACOH2,PRINT ,UAC0 

Salida a impresión: como 
IUA CO xx 

I) Si apareció el mensaje entre asteriscos ( +++ ) de ter-
minación ano real , no se manda a imprimir. 



CONCLUSIONES 

El ritmo acelerado que prevalece en todos los ambitos vita 

les de este mundo, ha originado que día a día se desarrollen --

nuevas técnicas, herramientas, etc. cada vez mas eficientes y -

precisas que permitan un control adecuado de todos los proble - 

mas que este ritmo acarrea.. 

La informática como uno de estos ámbitos vitales no podía~ 

quedar atrás, y la gente especializada en esta corriente ha da-

do pasos gigantescos através de los apios para solucionar la or-

ganización, recuperación, almacenamiento y actualización de la-

información. Si pensamos en la informaoi6n como una base funda 

mental para analizar, evaluar, estudiar, preveer en fin todo lo 

necesario para poder efectuar una etapa de planeación, que per-

mita un mejor funcionamiento de las instituciones y resuelva --

con solvencia los muchos problemas de la actualidad, entonces -

la información es un órgano vital en nuestro revolucionado mun-

do, y debemos cuidarla.. 

Sin embargo, como se sigue de la exposición de este traba-

jo, podemos afirmar que vamos por buen camino pero no hemos lle 

gado aún a la meta ideal del control de información. No existe 

aún una computadora capaz de soportar un ambiente de Base de --

Datos y las organizaciones con mayor, potencial industrial y eco 

nómico no corren el riesgo de una conversión a sus sistemas ac-

tuales. 

El tiempo es el factor que nos permitirá ver cristalizar - 

los esfuerzos de los informáticos en su lucha por lograr esta - 

cneta ideal, hablar de ideal siempre es peligroso pero seamos --

optimistas.. 



Corno parte integral del ambiente de Base de Datos están - 

valga la redundancia las Bases de Datos, y corno una herramienta. 

poderosa que facilita su operación están los GDBMS. 

SYSTEM 2000 es uno de estos modernos paquetes y fué el ele 

gido para el desarrollo de nuestra Base de Datos.. Hablar de --

ventajas y desventajas de este manejador seria tema de un tra -

bajo de investigación que consumiría un buen número de horas, -

para nosotros fué el mas viable en primer lugar porque soporta-

estructuras jerárquicas de Base de Datos, clase a la cual perte 

nece nuestra Base y en segundo lugar porque está diseñado para-

operar con las computadoras de la serie CYBER de CDC y en la --

instalación en la que desarrollamos este trabajo se cuenta con-

una computadora CYBER-170. 
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