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RESUMEN 
 
En este trabajo se realiza la investigación, análisis, revisión y desarrollo de un 
modelo para la administración académica universitaria con herramientas y 
aplicaciones en Internet, aspecto básico comprendido dentro del ñSistema 
Integral de Informaci·n y Administraci·n Universitariaò SIIAU tarea planteado 
por la dirección general universitaria. 
Como resultado de nuestra labor de investigación y desarrollo se lograron:   

¶ Una metodología de Trabajo para la captación e incorporación de 
información de los requerimientos de un sistema integral de información; 

¶ La Definición de Herramientas para la Implementación del Sistema de 
Administración Académica; y, 

¶ Un sistema para la administración académica universitaria. 
La metodología desarrollada a permitido enfrentar de forma exitosa el trabajo 
de análisis, diseño e implementación de un sistema de administración 
universitaria de gran complejidad, los resultados del análisis de las 
herramientas permitió la selección de cuales utilizar en la implementación del 
subsistema de para la administración académica y se esta utilizando por la 
dirección operativa del SIIAU y los grupos técnicos encargados de la 
implantación de los diferentes subsistemas. 
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ABSTRACT 
   
In this work we carried out the investigation, analysis, revision and development 
of a model for the academic university administration tools and applications in 
Internet. This model is a basic aspect inside the ñIntegral System of Information 
and University Administrationò SIIAU which is an important task outlined by the 
university general address.   
 
As a result of our investigation work and development we achieved: 

¶ A methodology of Work for the reception and incorporation of information 
of the requirements of an integral system of information; 

¶ Definition of Tools for the Implementation of the System of Academic 
Administration; and, 

¶ A system for the academic university administration.   
 
The developed methodology allowed facing in a successful way the analysis 
work, design and implementation of a university administration system of great 
complexity. The results of the analysis of the tools allowed the selection of the 
implementation of the subsystem of for the academic administration and 
allowed for the use of the system in the operative address of the SIIAU and the 
technical groups in charge of the installation of the different subsystems. 
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INTRODUCCION 
 
 
Partiendo con la iniciativa de la Secretaria de Educación Superior e 
Investigación Científica (SESIC) de sistematizar la información que genera la 
Administraci·n de las universidades Publicas, se desarrolla el SIIA (ñSistema 
Integral de informaci·n y Administraci·nò) coordinado a trav®s del PRONAD 
(ñPrograma para la  Normalizaci·n de la Informaci·n Administrativa), donde su 
objetivo principal es la estandarización de la Administración  de las 
Universidades bajo tres módulos básicos:  

 
1.- Financiero 
2.- Administración Escolar 
3.- Administración del Personal 

 
La inserción del SIIA a la vida académica y administrativa de las universidades 
ha sido un factor importante de transformación ya que permite contar con la 
información en línea, eficiente, confiable y transparente para la toma de 
decisiones. 

 
Hoy en día 34 Universidades Publicas Estatales del País cuentan con su SIIA 
institucional en sus diferentes niveles de desarrollo e implementación.   

 
La Universidad de Guadalajara para mantenerse a la vanguardia y cumplir con 
los lineamientos Establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
desarrolla el SIIAU (ñSistema Integral de Informaci·n y Administraci·n 
Universitariaò), el cual forma parte de la consolidaci·n de la Red Universitaria, 
siendo el proyecto estratégico que busca modernizar los procesos de 
administración y gestión con el fin de establecer mejoras importantes en la 
calidad de los servicios que la Universidad brinda a su comunidad y al publico 
en general, bajo los siguientes módulos: 

 
1.- Finanzas 
2.- Escolar 
3.- Recursos Humanos 
4.- Información 
 

Una evaluación actual del SIIAU ha reflejado que la integración de los Grupos 
Técnicos Especializados en Nuevos Procesos (GTE) ha sido en general una 
estrategia que aunque  útil y adecuada no ha estado exenta de contratiempos 
los cuales son subsanables mediante un replanteo en lo correspondiente a sus 
finalidades especificas, metodología de trabajo y temporalidades mas definidas 
en la ejecución de sus tareas. 

 
Por tal motivo y con la finalidad de avanzar en el desarrollo y implementación 
del SIIAU  se  hace necesario  implantar esta estrategia de trabajo e integrar 11 
grupos técnicos que obtengan y analicen información sobre los procesos que 
serán objeto de rediseño con bases, en las cuales los GTE, a través de la 
dirección operativa del SIIAU, puedan  presentar  ante la junta directiva del 
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mismo propuestas que permitan eficientar en forma integral los procesos 
administrativos. 
 
La capacidad e interés de quienes participamos en la académica  universitaria 
será puesta a prueba y registrada. Es evidente la necesidad de crear opciones 
y ajustar las normas, las estructuras jerárquicas, los sistemas y procedimientos. 
Necesitamos soluciones no solo a los problemas que internamente surgen en 
toda organización, sino también para enfrentar una realidad nacional y 
universitaria que, aunque no nos guste, consolida cambios importantes. 
 
Por todo lo anterior nos trazamos como objetivo general de nuestra tesis: 
ñDesarrollar una investigación, análisis, revisión y desarrollo de un modelo para 
la administración académica universitaria utilizando las herramientas más 
actualizadas al respecto y soportada sobre redes tipo Internetò. 
 
 
Nuestra tesis esta estructurada en tres capítulos: 
CAPITULO I. 
Metodología de Trabajo desarrollado y utilizada para la captación e 
incorporación de información de los requerimientos de un sistema integral de 
información. 
 
CAPITULO II. 
Estudio y Definición de Herramientas para la Implementación del Sistema de 
Administración Académica. 
 
CAPITULO III. 
Sistema para la administración académica universitaria. 
 
Estos capítulos poseen objetivos que garantizan la obtención del objetivo 
general de la tesis 
El objetivo del capitulo I: ñLograr una metodolog²a para la captaci·n de 
información y requerimientos que involucren de forma activa a los usuarios de 
forma que garantice la creación e implementación de un sistema automatizado 
que haga mas eficiente la gestión de un dominio de aplicación de gran 
envergadura y complejidad (ambiente universitario)ò, está justificado porque se 
precisa de una metodología que permita un eficiente diseño e implementación 
de los sistemas y que involucre no solo al personal de computación si no a todo 
el personal de las dependencias universitarias. 
 
El objetivo del capitulo II: ñEstudiar y Analizar las nuevas tecnolog²as para 
establecer una política coherente y optima así como asesorar en las 
inversiones y uso de las mismasò se debe entre otros factores a que la 
selección de hardware y software mas apropiado para el desarrollo e 
implementación de cualquier sistema es un aspecto básico no trivial a 
considerar ya que cambian a ritmo acelerado, por lo que una planeación 
tecnológica a largo plazo simplemente carecería de sentido. 
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El objetivo del capitulo III : ñDise¶o, programación e implementación del 
sistema referente a la Programaci·n Acad®micaò  se incluyo en la tesis debido 
a la importancia de la componente Escolar dentro de cualquier sistema de 
gestión académica. 
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CAPITULO I 

 

Metodología de Trabajo desarrollado y utilizada para la captación e 
incorporación de información de los requerimientos de un sistema integral de 

información. 
 



 

10 

 
 
Debido a la gran dificultad, el trabajo titánico y los requerimientos de personal 
en los métodos tradicionales de ingeniería de software referentes a la 
obtención de información y requerimientos (encuestas, entrevistas, 
investigación de campo, entre otros), además de que el sistema universitario 
involucra a una gran cantidad de clientes (usuarios) y que hay que hacerlos 
coparticipes y corresponsales del sistema para que posteriormente sea a su 
entera satisfacción, se precisa de una metodología que permita un eficiente 
diseño e implementación de los sistemas y que involucre no solo al personal de 
computación si no a todo el personal de las dependencias universitarias. 
 
Es por esto que nos trazamos como objetivo de este capítulo: 
ñLograr una metodología para la captación de información y requerimientos que 
involucren de forma activa a los usuarios de forma que garantice la creación e 
implementación de un sistema automatizado que haga mas eficiente la gestión 
de un dominio de aplicación de gran envergadura y complejidad (ambiente 
universitario)ò. 
 
En la metodología elaborada un papel fundamental juegan los ñGrupos 
T®cnicos Especializados de Nuevos Procesosò GTE, que permiten contar con 
una mayor participación por parte de las dependencias invitadas y de forma ágil 
garantizan el seguimiento, asesoría, orientación y evaluación de su desempeño 
y evolución del trabajo. 
En la metodología existen los mecanismos que permiten cuando sea necesario 
reorientar y reencaminar los trabajos que desarrollan y sobre todo se cuida que 
no exista un alto nivel de divergencia entre lo planteado por la Dirección 
Operativa del SIIAU y lo realizado por los GTE. 
 
 
PROCESOS DE REINGENIERÍA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SIIAU A 

TRAVÉS DE GRUPOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN EL REDISEÑO DE 
NUEVOS PROCESOS. 

 
Como parte de la estrategia para la conclusión de la implementación del SIIAU 
en el año 2003, y aprobada por la Junta Directiva del SIIAU, se implemento la 
conformación de nueve Nuevos Grupos Técnicos Especializados de Diseño de 
Nuevos Procesos, cuyos miembros fueron designados por los Rectores de 
Centros Universitarios y por los titulares de las dependencias de la 
Administración General. En los GTE  sus integrantes, mediante su experiencia 
y conocimiento de los procesos materia de trabajo de cada GTE, analizan la 
información de éstos procesos con el objetivo de rediseñarlos y presentarlos a 
través de la Dirección Operativa del SIIAU a la Junta Directiva, para su 
aprobación e incorporación al SIIAU. 
 
Grupos Técnicos (Nuevos Procesos) de: 

¶ R. H. Nómina.  

¶ Alumnos Primer Ingreso.  

¶ Egresados, Titulados y Posgrado.  
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¶ Programación Académica.  

¶ Presupuesto.  

¶ SEMS.  

¶ Finanzas Ingresos 

¶ Planeación, Programación y Evaluación. 

¶ R. H. 

¶ Cómputo y Telecomunicaciones 

¶ Información Gerencial 
 
Así mismo se tiene previsto que al concluir los trabajos parciales de los GTE´s, 
se fusionen por área de análisis, esto es: 

¶ Los GTE de Planeación, Programación y Evaluación, Presupuesto e 
Información Gerencial, formen el GTE de P3E (Planeación, 
Programación, Presupuestación y Evaluación), de donde surjan 
propuestas para el módulo con el mismo nombre y sienten las bases 
para el diseño del prototipo del módulo de información para la toma de 
decisiones. 

¶ Los GTE de Alumnos Primer Ingreso, SEMS, Egresado, Titulados y 
Posgrado y Programación Académica, formen el grupo de alumnos que 
analicen el proceso de manera integral, considerando los estadios que 
cubren los alumnos. 

 
Se está elaborando una matriz de procesos, para que sirva como base para un 
esquema de conceptualización de todos los procesos automatizados que 
contiene el SIIAU, e identificar las necesidades de crear GTE que analicen y 
documenten los procesos susceptibles de automatización que no habían sido 
considerados. 
 
Resultado de la estrategia planteada por la Dirección Operativa del SIIAU para 
la conclusión de los trabajos encomendados a cada Grupo Técnico 
Especializado, y en base a la Matriz para la planeación del trabajo elaborada 
por cada GTE, se presentan los avances registrados por cada grupo. 

 
MATRIZ CONCENTRADORA PARA IDENTIFICAR, DEFINIR, ANALIZAR Y 

REDISEÑAR LOS PROCESOS A AUTOMATIZAR PARA LOS GRUPOS 
TECNICOS ESPECIALIZADOS.  
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GTE de Finanzas. 

 

OBJETIVOS 
PARTICULA

RES 
 

ESTRATEGI
AS 

 
ACUERDOS 

ACCIONES METAS 

 
PROGRAMACIÓ

N 

% DE 
AVANC

ES 
OBSERVACIONES 

Inicio Fín 

Identificar Trabajar de 
manera 
personal la 
parte del 
proceso de 
Ingreso en el 
que 
interviene  
su 
dependencia
. 

Cada miembro 
analizara el 
procedimiento 
en el que 
intervenga y 
presentara un 
análisis lineal 
para su 
diagramación. 

Entrega del 
análisis 
lineal a 
personal de 
la USyP o la 
D.O.S. para 
su 
diagramació
n 

Un guión 
narrativo  

9-Abril-
2002 

30-
Abril-
2002 

67% Del total de 17 
dependencias 
convocadas, 5 no 
asisten desde el 
principio, y el 
documento final se 
entrego a la D.O.S 
con 8 guiones 
narrativos. 

Definir Exponer en 
pleno el 
diagrama 
resultado de 
su análisis. 

Unificar los 
criterios, 
conceptos y 
definiciones 
para presentar 
un solo análisis 
lineal para 
procesos 
iguales.  

Elaborar un 
análisis 
lineal o 
guión 
narrativo 
para la 
diagramació
n de un solo 
diagrama 
por proceso 
identificado  

Un guión 
narrativo con 
el diagrama 
por proceso 
identificado 
donde se 
incluyan los 
documentos 
que 
acompañan el 
proceso. 

7-
Mayo-
2002 

21-
Mayo-
2002 

67% Del total de 17 
dependencias 
convocadas, 5 no 
asisten desde el 
principio, y el 
documento final se 
entrego a la D.O.S 
con 8 diagramas 
especificos. 

Analizar Exposición 
en pleno del 

Analizar cada 
proceso o 

Estudio de 
cada una de 

Proceso 
analizado, y 

21-
Mayo-

4-
Junio-

100% Se tienen 
diagramas y 
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OBJETIVOS 
PARTICULA

RES 
 

ESTRATEGI
AS 

 
ACUERDOS 

ACCIONES METAS 

 
PROGRAMACIÓ

N 

% DE 
AVANC

ES 
OBSERVACIONES 

Inicio Fín 

diagrama 
definitivo del 
proceso 
identificado  

actividad del 
procedimiento e 
identificar las 
partes que se 
pueden 
eficientar y 
permitan la 
optimización de 
los recursos 
humanos, 
materiales, 
administrativos, 
etc.  

las partes 
del proceso 

en caso de 
existir  áreas 
de mejora 
identificarlas 

2002 2002 guiones narrativos 
por cada proceso 
general de ingreso 
que se identifico. 

Rediseñar Exponer en 
pleno las 
áreas de 
mejora, así 
como su 
justificación 
para el 
rediseño del 
proceso 
actual 

Resultado del 
análisis a los 
procedimientos 
del proceso 
entregar al 
personal de la 
USyP o de la 
D.O.S. el 
análisis lineal 
para la 
elaboración de 
la propuesta del 
procesos 
rediseñado. 

Elaborar 
propuesta de 
proceso 
rediseñado, 

Un guión 
narrativo por 
actividad, así 
como el 
proceso 
diagramado 
en el cual se 
incluyan los 
documentos 
que 
acompañan el 
proceso. 

4-
Junio-
2002 

18-
Junio-
2002 

100% Se tienen 4 
propuestas de 
rediseño de los 
procesos generales 
identificados. 
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GTE de Planeación, Programación y Evaluación. 
 

OBJETIVO
S 

PARTICUL
ARES 

 

ESTRATE
GIAS 

 
ACUERDOS 

ACCIO
NES 

METAS 

 
PROGRAMACI

ÓN 
% DE 
AVAN
CES 

OBSERVACIONES 

Inicio Fín 

Identificar  
tipo de 
planeación 
por actores 
y 
procedimie
ntos con 
los cuales 
se hace 
planeación 
en su 
dependenc
ia 

Cada 
centro 
universitari
o 
describirá 
como se 
hace 
planeación 
por actores 
y 
procedimie
ntos, 
mediante 
una matriz 
de 
identificaci
ón. 

Cada miembro del 
GTE: 
Identificara los tipos de 
planeación que se 
realiza, tomando como 
base la estructura 
programática 
Identificara los actores 
que intervienen en la 
planeación  
Identificara y describirá 
los procesos de 
planeación. 

Análisis 
lineal 
de los 
proceso
s 

Un guión 
narrativo 
y un 
diagrama 
lineal por 
proceso. 

12-
Marzo-
2002 

15-
abril- 

54% Se considera un avance del 
54% ya que de las 22 
dependencias invitadas a 
participar solo 12 
dependencias enviaron sus 
guiones narrativos y se 
cuenta con un total de 32 
diagramas 

Definir Para que 
tipo de 
necesidad
es opera la 
planeación 
que se 
realiza 
(externas, 

Cada miembro del 
GTE detectará las 
necesidades externas 
e internas para las que 
se hace planeación 

Análisis 
lineal 
de 
proceso
s. 

Un guión 
narrativo  

12-
Marzo-
2002 

15-
abril-
2002 

50% Se diseño una matriz de 
análisis por actores y 
procedimientos donde solo 
11 dependencias enviaron 
la información como se 
acordó al interior del GTE 
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OBJETIVO
S 

PARTICUL
ARES 

 

ESTRATE
GIAS 

 
ACUERDOS 

ACCIO
NES 

METAS 

 
PROGRAMACI

ÓN 
% DE 
AVAN
CES 

OBSERVACIONES 

Inicio Fín 

internas) 

Analizar La 
estructura 
programáti
ca 
presupuest
al actual 
Mecanism
os que 
garanticen 
y faciliten 
la 
evaluación, 
y que 
puedan ser 
automatiza
dos 

La D.O. concentrará la 
información de cada 
una de las 
dependencias para el 
análisis y discusión de 
la estructura 
programática. 

 Un guión 
narrativo 
y un 
diagrama 
lineal por 
proceso. 

29-
abril-
2002 

27-
mayo-
2002 

100% Acordaron que los 
mecanismos de evaluación 
que pueden ser 
automatizados  a través de 
indicadores lo cuales ya 
existen en la UDI. 
 

Rediseñar Estructura 
Programáti
ca 

 Análisis 
en 
pleno 

Estructur
a 
programá
tica 
rediseña
da 

10-
junio-
2002 

24-
junio-
2002 

100% El Grupo considero que no 
es pertinente que se haga 
una propuesta de rediseño 
de la estructura 
programática por la 
elaboración del plan 
estratégico de la U de G. Se 
esta elaborando una 
propuesta de 
automatización del proceso 
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OBJETIVO
S 

PARTICUL
ARES 

 

ESTRATE
GIAS 

 
ACUERDOS 

ACCIO
NES 

METAS 

 
PROGRAMACI

ÓN 
% DE 
AVAN
CES 

OBSERVACIONES 

Inicio Fín 

de planeación, 
programación y evaluación. 
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GTE de Programación Académica. 

OBJETIVO
S 

PARTICUL
ARES 

 

ESTRATEGIA
S 

 
ACUERDOS 

ACCIONES METAS 

 
PROGRAM

ACIÓN 
% DE 
AVAN
CES 

OBSERVACI
ONES 

Inicio Fin 

Identificar Trabajar de 
manera 
personal la 
parte del 
proceso de 
Programación 
Académica en 
el que 
interviene  su 
dependencia. 

 
Cada miembro 
analizará el 
procedimiento en 
el que intervenga 
y presentará un 
análisis lineal 
para su 
diagramación. 

Entrega del 
análisis lineal 
a personal de 
la USyP o la 
D.O.S. para 
su 
diagramación 

Un guión narrativo  22-
Abril-
2002 

06-
May
o-
200
2 

70% 
 

A través del 
debate para el 
diseño del 
nuevo 
esquema, 
fueron 
revisadas las 
acciones de 
cada miembro 
como actor del 
proceso de P. 
A. 

Definir Exponer en 
pleno el 
diagrama 
resultado de 
su análisis. 

Unificar los 
criterios, 
conceptos y 
definiciones para 
presentar un sólo 
análisis lineal 
para procesos 
iguales.  

Elaborar un 
análisis lineal 
o guión 
narrativo para 
la 
diagramación 
de un sólo 
diagrama por 
proceso 
identificado  

Un guión narrativo 
con el diagrama por 
proceso identificado 
donde se incluyan 
los documentos que 
acompañan el 
proceso. 

06-
Mayo-
2002 

20-
May
o-
200
2 

100% Se tomo como 
documento 
base por 
consenso la 
Guía para la 
Programación 
Académica 
99B 

Analizar Exposición en 
pleno del 
diagrama 
definitivo del 

Analizar cada 
proceso o 
actividad del 
procedimiento e 

Estudio de 
cada una de 
las partes del 
proceso 

Proceso analizado, y 
en caso de existir  
áreas de mejora 
identificarlas 

20-
Mayo-
2002 

3-
juni
o-
200

100% Se elaboro un 
diagrama 
conteniendo 
todas las 
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OBJETIVO
S 

PARTICUL
ARES 

 

ESTRATEGIA
S 

 
ACUERDOS 

ACCIONES METAS 

 
PROGRAM

ACIÓN 
% DE 
AVAN
CES 

OBSERVACI
ONES 

Inicio Fin 

proceso 
identificado  

identificar las 
partes que se 
pueden eficientar 
y permitan la 
optimización de 
los recursos 
humanos, 
materiales, 
administrativos, 
etc.  

2 actividades de 
la 
Programación 
Académica. 

Rediseñar Exponer en 
pleno las 
áreas de 
mejora, así 
como su 
justificación 
para el 
rediseño del 
proceso actual 

Resultado del 
análisis a los 
procedimientos 
del proceso 
entregar al 
personal de la 
USyP o de la 
D.O.S. el análisis 
lineal para la 
elaboración de la 
propuesta del 
procesos 
rediseñado. 

Elaborar 
propuesta de 
proceso 
rediseñado, 

Un guión narrativo 
por actividad, así 
como el proceso 
diagramado en el 
cual se incluyan los 
documentos que 
acompañan el 
proceso. 

3-
junio-
2002 

17-
juni
o-
200
2 

10% Se inicio en la 
elaboración 
del Guión 
Narrativo de la 
Propuesta de 
Rediseño y en 
paralelo se 
elaborara el 
diagrama. 
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GTE Alumnos Primer Ingreso. 
 

OBJET
IVOS 

PARTI
CULAR

ES 
 

ESTRATEGI
AS 

 
ACUERDOS 

ACCIONES METAS 

 
PROGRAMA

CIÓN 
% DE 
AVAN
CES 

OBSERVACIONES 
Inicio Fín 

Identific
ar 

Trabajar de 
manera 
grupal 
adecuando 
todos los 
procesos de 
primer 
ingreso en el 
que 
intervienen 
cada uno de 
los 
miembros ï 
personas-. 

El grupo analizara 
el procedimiento en 
el que intervendrán 
y se presentaran los 
análisis lineales para 
su diagramación. 

Entrega del 
análisis 
lineal a 
personal de 
la USyP o la 
D.O.S. para 
su 
diagramació
n 

Un guión 
narrativo  

12-
Abril-
02 

26-
Abril-
2002 

70% Se trabaja en el 
proceso de primer 
ingreso elaborando el 
guión narrativo sin 
terminarlo en su 
totalidad. 

Definir Exponer en 
pleno el 
diagrama 
resultado de 
su análisis. 

Unificar los 
criterios, 
conceptos y 
definiciones para 
presentar un solo 
análisis lineal 
para procesos 
iguales.  

Elaborar un 
análisis 
lineal o 
guión 
narrativo 
para la 
diagramació
n de un solo 
diagrama 
por proceso 

Un guión 
narrativo con el 
diagrama por 
proceso 
identificado 
donde se 
incluyan los 
documentos 
que acompañan 
el proceso. 

26-
Abril-
2002 

17-
Mayo-
2002 

70% Se trabaja en la 
descripción de los 
guiones narrativos y se 
ligan con cada actor 
haciendo los 
diagramas.  
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OBJET
IVOS 

PARTI
CULAR

ES 
 

ESTRATEGI
AS 

 
ACUERDOS 

ACCIONES METAS 

 
PROGRAMA

CIÓN 
% DE 
AVAN
CES 

OBSERVACIONES 
Inicio Fín 

identificado  

Analiza
r 

Exposición 
en pleno del 
diagrama 
definitivo del 
proceso 
identificado  

Analizar cada 
proceso o 
actividad del 
procedimiento e 
identificar las 
partes que se 
pueden eficientar 
y permitan la 
optimización de 
los recursos 
humanos, 
materiales, 
administrativos, 
etc.  

Estudio de 
cada una de 
las partes 
del proceso 

Proceso 
analizado, y en 
caso de existir  
áreas de mejora 
identificarlas 

17-
Mayo-
2002 

31-
Mayo-
2002 

70% Se trabaja en el 
proceso de primer 
ingreso analizándolo e 
identificando las 
actividades. 

Redise
ñar 

Exponer en 
pleno las 
áreas de 
mejora, así 
como su 
justificación 
para el 
rediseño del 
proceso 
actual 

Resultado del 
análisis a los 
procedimientos 
del proceso 
entregar al 
personal de la 
USyP o de la 
D.O.S. el análisis 
lineal para la 
elaboración de la 
propuesta del 

Elaborar 
propuesta de 
proceso 
rediseñado, 

Un guión 
narrativo por 
actividad, así 
como el proceso 
diagramado en 
el cual se 
incluyan los 
documentos 
que acompañan 
el proceso. 

31-
Mayo-
2002 

7-
Junio-
2002 

70% Se tienen tres 
diagramas y guiones 
narrativo como 
definitivos y se esta 
trabajando en un 
cuarto guión narrativo 
porque esta revisión 
del  grupo para hacer 
las observaciones 
pertinentes. 
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OBJET
IVOS 

PARTI
CULAR

ES 
 

ESTRATEGI
AS 

 
ACUERDOS 

ACCIONES METAS 

 
PROGRAMA

CIÓN 
% DE 
AVAN
CES 

OBSERVACIONES 
Inicio Fín 

procesos 
rediseñado. 
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GTE de Egresados, Titulados y Postgrado. 

OBJETIV
OS 

PARTIC
ULARES 

 

ESTRATEGIA
S 

 
ACUERDOS 

ACCIONES METAS 

 
PROGRAMACIÓ

N 
% DE 

AVANC
ES 

OBSERVACIO
NES 

Inicio Fín 

Identificar Trabajar de 
manera 
personal la 
parte del 
proceso de 
egresos, 
titulados  y 
posgrado en 
el que 
interviene su 
dependencia. 

Cada miembro 
analizara el 
procedimiento en el 
que intervenga y 
presentara un 
análisis lineal para su 
diagramación. 

Entrega del 
análisis 
lineal a 
personal de 
la USyP o la 
D.O.S. para 
su 
diagramació
n 

Un guión 
narrativo  

8-Mar-
02 

12-Abr-
02 

50% De  15 C.U. que 
se invitaron solo 
asisten 6 
participantes de 
los cuales solo 
3 han entregado 
el análisis lineal. 

Definir Exponer en 
pleno el 
diagrama 
resultado de 
su análisis. 

Unificar los criterios, 
conceptos y 
definiciones para 
presentar un solo 
análisis lineal para 
procesos iguales.  

Elaborar un 
análisis 
lineal o 
guión 
narrativo 
para la 
diagramació
n de un solo 
diagrama 
por proceso 
identificado  

Un guión 
narrativo con el 
diagrama por 
proceso 
identificado 
donde se 
incluyan los 
documentos 
que acompañan 
el proceso. 

12-Abr-
02 

03-
May02 

50%  El CUCI, CUCEI 
CUCEA,  
acordaron que 
el diagrama de 
CUSUR, es 
similar al 
proceso que 
ellos hacen y se 
hará un solo 
guión narrativo, 
con las 
anotaciones en 
caso de existir 
diferencias. 
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OBJETIV
OS 

PARTIC
ULARES 

 

ESTRATEGIA
S 

 
ACUERDOS 

ACCIONES METAS 

 
PROGRAMACIÓ

N 
% DE 

AVANC
ES 

OBSERVACIO
NES 

Inicio Fín 

Analizar Exposición en 
pleno del 
diagrama 
definitivo del 
proceso 
identificado  

Analizar cada 
proceso o actividad 
del procedimiento e 
identificar las partes 
que se pueden 
eficientar y permitan 
la optimización de los 
recursos humanos, 
materiales, 
administrativos, etc.  

Estudio de 
cada una de 
las partes 
del proceso 

Proceso 
analizado, y en 
caso de existir  
áreas de mejora 
identificarlas 

03-
May-02 

17-
May-02 

50% Analizan el 
proceso de 
CUSUR, para la 
elaboración de 
un guión 
narrativo único. 

Rediseña
r 

Exponer en 
pleno las 
áreas de 
mejora, así 
como su 
justificación 
para el 
rediseño del 
proceso actual 

Resultado del 
análisis a los 
procedimientos del 
proceso, entregar al 
personal de la USyP 
o de la D.O.S. el 
análisis lineal para la 
elaboración de la 
propuesta del 
procesos rediseñado. 

Elaborar 
propuesta de 
proceso 
rediseñado, 

Un guión 
narrativo por 
actividad, así 
como el proceso 
diagramado en 
el cual se 
incluyan los 
documentos 
que acompañan 
o se originan en 
el proceso. 

17-
May-02 

31-
May-02 

70% Se analiza el 
guión narrativo 
para su 
rediseño y 
elaboración del 
diagrama de 
flujo. 

Nota: Aunado a los trabajos del GTE, se diseño un prototipo inicial para la concerniente a seguimiento de egresados y servicio 
social conjuntamente con la Coordinación de Egrados y Ex alumnos y del Grupo Técnico Operativo del SIIAU. 
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GTE de Recursos Humanos Nomina. 

OBJETIVOS 
PARTICULA

RES 
 

ESTRATEGIA
S 

 
ACUERDOS 

ACCIONES METAS 

 
PROGRAMA

CIÓN 

% DE 
AVANC

ES 
OBSERVACIONES 

Inicio Fín 

Identificar Trabajar de 
manera 
personal la 
parte del 
proceso de 
nomina en el 
que interfiere 
su 
dependencia. 

Cada miembro 
analizara el 
procedimiento en 
el que intervenga 
y presentara un 
análisis lineal 
para su 
diagramación. 

Entrega del 
análisis lineal 
a personal de 
la USyP o la 
D.O.S. para 
su 
diagramación 

Un guión 
narrativo y 
diagrama del 
proceso 
identificado 

7-
Mar-
02 

11-
Abr-
02 

65% De 23 C.U. que se 
invitaron solo 
asisten 12 de los 
cuales 8 ya 
entregaron su 
guión narrativo 

Definir Exponer en 
pleno el 
diagrama 
resultado de 
su análisis. 

Unificar los 
criterios, 
conceptos y 
definiciones para 
presentar un solo 
análisis lineal 
para procesos 
iguales.  

Elaborar un 
análisis lineal 
o guión 
narrativo para 
la 
diagramación 
de un solo 
diagrama por 
proceso 
identificado  

Un guión 
narrativo con 
el diagrama 
por proceso 
identificado 
donde se 
incluyan los 
documentos 
que 
acompañan el 
proceso. 

11-
Abr-
02 

02-
May0
2 

50% Acordaron en el 
grupo que como en 
los C.U. es el 
mismo 
procedimiento se 
analizaría UN solo 
guión y un solo 
diagrama y sobre 
hacer las 
correcciones para 
unificarlo. 

Analizar Exposición en 
pleno del 
diagrama 
definitivo del 
proceso 
identificado  

Analizar cada 
proceso o 
actividad del 
procedimiento e 
identificar las 
partes que se 
pueden eficientar 

Estudio de 
cada una de 
las partes del 
proceso 

Proceso 
analizado, y 
en caso de 
existir  áreas 
de mejora 
identificarlas 

02-
May-
02 

16-
May-
02 

50% Se acordó que 
entre la CGADM, la 
O.M. UDEPAD, 
harían un solo 
guión narrativo. 
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OBJETIVOS 
PARTICULA

RES 
 

ESTRATEGIA
S 

 
ACUERDOS 

ACCIONES METAS 

 
PROGRAMA

CIÓN 

% DE 
AVANC

ES 
OBSERVACIONES 

Inicio Fín 

y permitan la 
optimización de 
los recursos 
humanos, 
materiales, 
administrativos, 
etc.  

Rediseñar Exponer en 
pleno las 
áreas de 
mejora, así 
como su 
justificación 
para el 
rediseño del 
proceso actual 

Resultado del 
análisis a los 
procedimientos 
del proceso 
entregar al 
personal de la 
USyP o de la 
D.O.S. el análisis 
lineal para la 
elaboración de la 
propuesta del 
procesos 
rediseñado. 

Elaborar 
propuesta de 
proceso 
rediseñado, 

Un guión 
narrativo por 
actividad, así 
como el 
proceso 
diagramado 
en el cual se 
incluyan los 
documentos 
que 
acompañan o 
se originan en 
el proceso. 

16-
May-
02 

30-
May-
02 

70% Se esta trabajando 
sobre el guión 
narrativo de los 
C.U. y de la 
CGADM, O.M, 
UDEPAD, solo falta 
integrar la parte del 
procedimiento en el 
que interviene la 
Dirección de 
Finanzas, para 
concluir con el 
trabajo, y realizar el 
diagrama de flujo. 
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GTE de Cómputo y Telecomunicaciones 

 

OBJETIVOS 
PARTICULAR

ES 
 

ESTRATEGI
AS 

 
ACUERDOS 

ACCIONES METAS 

 
PROGRAMACI

ÓN 

% DE 
AVANC

ES 

OBSERVACI
ONES 

Inicio Fin 

Identificar 
estándares, 
políticas, 
normas de la 
operación, uso 
y seguridad en 
lo que 
respecta a 
cómputo y 
telecomunicac
iones para la 
operación del 
SIIAU. 

Trabajar de 
manera 
personal los 
estándares, 
políticas y 
normas de la 
operación, 
uso y 
seguridad en 
lo que 
respecta a 
cómputo y 
telecomunic
aciones de 
su 
dependencia
. 

Cada miembro 
analizará el 
procedimiento en 
el que intervenga 
y presentará un 
análisis lineal 
para su 
diagramación. 

Entrega del 
análisis 
lineal a 
personal de 
la USyP o la 
D.O.S. para 
su 
diagramació
n 

Un guión 
narrativo  

11-
abril-
2002 

 0% No hay 
avances por la 
poca 
asistencia en 
el GTE 

Definir 
estándares, 
políticas, 
normas de la 
operación, uso 
y seguridad en 
lo que 
respecta a 

Generar un 
documento 
base. 

Unificar los 
criterios, 
conceptos y 
definiciones para 
presentar un sólo 
análisis.  

Cada uno de 
los 
miembros 
del GTE 
hará su 
aportación 
particular 
sobre lo 

La obtención 
de un 
documento 
preliminar.  

12 Abril 
2002 

25 
Abril 
2002 

0% No hay 
avances por la 
poca 
asistencia en 
el GTE 
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OBJETIVOS 
PARTICULAR

ES 
 

ESTRATEGI
AS 

 
ACUERDOS 

ACCIONES METAS 

 
PROGRAMACI

ÓN 

% DE 
AVANC

ES 

OBSERVACI
ONES 

Inicio Fin 

cómputo y 
telecomunicac
iones para la 
operación del 
SIIAU. 

escrito.  

Analizar 
estándares, 
políticas, 
normas de la 
operación, uso 
y seguridad en 
lo que 
respecta a 
cómputo y 
telecomunicac
iones para la 
operación del 
SIIAU. 

Exposición 
en pleno del 
documento 
preliminar. 

Analizar cada 
parte del 
documento.  

Estudio de 
cada una de 
las partes 
del 
documento. 

Documento  
analizado, y 
en caso de 
existir  áreas 
de mejora 
identificarlas 

25 Abril 
2002 

2 
Mayo 
2002 

0% No hay 
avances por la 
poca 
asistencia en 
el GTE 

Rediseñar 
estándares, 
políticas, 
normas de la 
operación, uso 
y seguridad en 
lo que 
respecta a 
cómputo y 
telecomunicac

Exponer en 
pleno las 
áreas de 
mejora, así 
como su 
justificación 
para el 
rediseño del 
documento 
actual. 

Resultado del 
análisis derivara 
la primera versión 
de un documento. 

Elaborar 
propuesta de 
documento 
rediseñado. 

Un guión 
narrativo por 
actividad, así 
como el 
proceso 
diagramado 
en el cual se 
incluyan los 
documentos 
que 

2 Mayo 
2002 

9 
Mayo 
2002 

0% No hay 
avances por la 
poca 
asistencia en 
el GTE 
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OBJETIVOS 
PARTICULAR

ES 
 

ESTRATEGI
AS 

 
ACUERDOS 

ACCIONES METAS 

 
PROGRAMACI

ÓN 

% DE 
AVANC

ES 

OBSERVACI
ONES 

Inicio Fin 

iones para la 
operación del 
SIIAU. 

acompañan el 
proceso. 
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GTE de Información Gerencial 
 

OBJETIVOS 
PARTICULAR

ES 
 

ESTRATEGI
AS 

 
ACUERDOS 

ACCIONE
S 

METAS 

 
PROGRAMA

CIÓN 

% 
DE 
AV
AN

CES 

OBSERVACIO
NES 

Inicio Fin 

 
Identificar la 
normatividad 
universitaria, 
los procesos y 
las autoridades 
facultadas para 
la toma de 
decisiones de 
acuerdo con la 
estructura 
programática 
vigente, a partir 
de categorías y 
subcategorías 

Trabajar de 
manera 
grupal la 
identificación 
de procesos 
y de 
autoridades 
competentes 
para la toma 
de 
decisiones 

Los miembros del GTE 
pondrán identificar y 
proponer los procesos y 
autoridades 
competentes, a partir del 
esquema de categorías 
y subcategorías. 

Matriz de 
funciones y 
atribucione
s 
elaborada 
para 
entrega al          
D. O. S. 

Matriz 
elaborada 

19-
abril-02 

31-
julio
-02 

20.8
3% 

Solamente se 
ha trabajado 
casi en su 
totalidad la 
categoría de 
Personal 
Académico, y 
una muy 
pequeña parte 
de la categoría 
de 
Infraestructura 
y Apoyo. 

Identificar y 
definir las 
variables 
(internos y 
externos) en 
que se 
componen las 
categorías de 
información.  

Cada 
miembro del 
grupo 
identificara 
los insumos  
(internos y 
externos) 
que generen 
variables de 

Los miembros del GTE 
identificarán  las 
variables de información 
de acuerdo a los 
insumos propuestos 

Generar 
una B. D.  
con las 
variables y 
sus 
definicione
s 

Glosario de 
variables  
(conceptos y 
fórmula) 

19-
abril-02 

24-
may
o-02 

16.6
6% 

Solamente se 
han  definido 
algunos 
conceptos en la 
categoría de 
Personal 
Académico 
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información  

Formular las 
políticas de 
construcción de 
los datos del 
quehacer 
institucional, a 
partir de los 
requerimientos 
internos y 
externos.  

Identificar las 
fuentes de 
información 
de las 
variables 
(actores). 
Determinar 
de acuerdo a 
la variable, 
fechas de 
corte y 
métodos 
para la 
construcción 
de variables 
e indicadores 

Los miembros del GTE 
formularán las políticas 
de construcción de los 
datos, tomando en 
consideración los 
trabajos generados por 
los otros GTE´s  

Formulació
n de 
políticas 

Vitrina 
metodológica 
que exprese el 
que, quien 
(origen y 
difusión), y el 
como se 
obtienen los 
datos para la 
toma de 
decisiones 

27-
mayo-
02 

28-
juni
o-02 

8.33
% 

Se pretende 
hacer un 
formato 
parecido al del 
Indicadores 
PRONAD para 
presentar toda 
la información 
concentrada de 
lo que trabajará 
este GTE. 

Formular 
esquemas para 
la equivalencia 
de los variables 
internos hacia 
los 
requerimientos 
externos 

Identificar las 
equivalencia
s de las 
variables de 
los 
requerimient
os externos 
con relación 
a los internos 

Los miembros del GTE 
formularán las 
equivalencias de las 
variables de información 
de acuerdo a los 
insumos externos 
propuestos 

Generar 
una B. D. 
con las 
equivalenci
as de las 
variables 
identificada
s 

Establecer 
criterios de 
equivalencia de 
los datos 
internos con 
respecto a los 
principales 
reportes 
solicitados por 
instancias 
externas 

01-
julio-02 

31-
julio
-02 
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Manual para la Organización y Funcionamiento De Grupos Técnicos 
Especializados en Diseño de Nuevos Procesos 

 
 

Área: Dirección Operativa del SIIAU. 

 
 

C O N T E N I D O 
 
 
 

Presentación   
 
 
PRIMERA PARTE 
Organización del SIIAU y Grupos Técnicos Especializados 
 
Antecedentes   
 
Organograma Estructural del Sistema Integral de Información Administración  
Universitaria (SIIAU)   
 
Organograma de Integración de Cargos del Grupo Técnico Especializado (GTE)                        
Organograma de Funciones de los Miembros del Grupo Técnico Especializado    
 
Descripción de cargos   
 
 
SEGUNDA PARTE 
Procedimientos 
 
Procedimiento para la Integración de Grupos Técnicos Especializados  
(CGADM-SIIAU/DO-GT-01)   
 
Procedimiento para Realizar Sesiones de Trabajo del Grupo Técnico  
Especializado (CGADM-SIIAU/DO-GT-02)   
 
Procedimiento para la Elaborar y Aprobar  informes de Grupos Técnicos  
Especializados (CGADM-SIIAU/DO-GT-03)   
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P R E S E N T A C I Ó N 
 
 

El presente manual operativo fue elaborado con la finalidad de tener un 
documento administrativo que oriente y regule la integración, organización y 
funcionamiento de los Grupos Técnicos Especializados (GTE) del SIIAU. 

 
El documento se conforma por dos apartados, el primero contiene tanto los 
antecedentes de los  grupos técnicos especializados(GTE) a lo largo de la 
implementación del SIIAU, así como la estructura de organizacional del SIIAU, 
mostrando la relación de los  GTE con la Dirección Operativa. 
Asimismo presenta una identificación de los componentes de los GTE,  y una  
descripción de las  funciones de los principales  cargos que existen en la 
estructura de operación de estos grupos. 
 
El segundo apartado, contiene tres procedimientos mediante los cuales se atiende 
lo correspondiente a la integración, organización y funcionamiento de los GTE, 
precisándose, asimismo tanto lo referente a las acciones como a las  
responsabilidades de los integrantes de estos grupos. 
 

a) El primer procedimiento esta diseñado para atender lo correspondiente a la 
integración de los GTE, y asignación de las responsabilidades que contraen 
los involucrados en este proceso. 

 
b) El segundo describe lo referente a la realización de sesiones de trabajo, 

estableciendo las directrices que guiaran el funcionamiento de los de los 
GTE en esta actividad. 

 
c) El tercero esta orientado a la etapa de aplicación y control de los resultados 

obtenidos del trabajo colegiado del GTE al señalar las actividades a realizar 
para la presentación de informes de avances y aprobación de los mismos. 

 
Finalmente cabe hacer notar que este documento se entregara a  todo aquel 
involucrado en los GTE y que, con el propósito de mantener su vigencia será 
revisado cada año por parte de la Dirección Operativa del SIIAU  y la Unidad de 
Sistemas y Procedimientos de la Coordinación General Administrativa.  
 
 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
Durante julio de 1996 y hasta finales de 1997, se considera la segunda etapa del 
proyecto, caracterizada por  el reimpulso de los trabajos de los grupos con tareas 
de reingeniería, creandose nuevos grupos con una función más especializada:  
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a) Grupo Experto en Banner 
b) Grupo Experto en Procesos Vigentes 
c) Grupo Técnico en Sistemas de Información 
d) Grupo Integrador de usuarios 
e) Grupo de Diseño de Nuevos Provectos 
f) Grupo de Integración Informativa 
 

En 1998, dio comienzo una tercera etapa de implementación del SIIAU, marcada 
por un ajuste en la estrategia y un replanteamiento del alcance del proyecto. 
Entonces se crea la Dirección Operativa y  por lo tanto se genera una nueva 
estructura organizacional del SIIAU, a partir de este momento los GTE pasan a 
coordinarse con esta nueva dirección. 

 

Asimismo se estableció que el objetivo del SIIAU era que, a través de su 
implementación, tanto la dirección universitaria como la administración de los 
recursos institucionales se llevara  a cabo con altos niveles de calidad, eficiencia, 
transparencia y oportunidad. 
 
 
A partir  del segundo semestre del año 2001 la actual administración universitaria 
manifiesta su intención de concluir con la implementacion del SIIAU en un plazo 
de 2 años por lo que surge la necesidad de contar con el apoyo de grupos de 
trabajos mas especializados. 

 

Por ello y a partir de entonces se conforman 9 grupos denominados Grupos 
Técnicos Especializados en nuevos procesos, en los cuales sus integrantes 
mediante su conocimiento, experiencia y dominio de los procesos materia de 
trabajo de cada GTE, analizan la  información de éstos procesos con objeto del 
rediseñarlos, presentando, a través de la Dirección Operativa, a la Junta Directiva 
del SIIAU las  propuestas que una vez aprobadas  se incorporan al  SIIAU. 

 
 
Entre los principales logros producto del trabajo colegiado de los Grupos 
Especializados SIIAU se encuentran: 
 

Módulo de Finanzas 

 
a) Manejo de una contabilidad matricial. 
b) SIIAUFIN, herramienta  dirigida principalmente a coordinadores de 

personal, encargados de nómina y personal directivo. 
c) Caja Virtual de la UdeG. 



 

34 

 
Módulo de Escolar 

a) Diseño de servicios para los participantes en el proceso de Programación 
Académica 

 
Módulo de Recursos Humanos (RH) 

a) Modelo teórico de administración de recursos humanos 
b) Identificación de procesos a integrar al módulo de RH 

Aún no esta desarrollado completamente el modulo, sin embargo se brindan 
diversos servicios. 
 

ORGANOGRAMA ESTRUCTURAL DEL SIIAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El organograma estructural muestra los niveles de decisión, el máximo 
corresponde a la Junta Directiva, que preside el Vicerrector Ejecutivo, el segundo 
a la Dirección Ejecutiva, el tercero a la Dirección Operativa y Cuarto a los Grupos 
Técnicos Especializados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO TÉCNICO 

ESPECIALIZADO SIIAU

(GTE 1)

DIRECCIÓN 

OPERATIVA

SIIAU

JUNTA

DIRECTIIVA

SIIAU

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA

STAFF DE 

INFORMÁTICA

GRUPO TÉCNICO 

ESPECIALIZADO SIIAU

(GTE 2)

GRUPO TÉCNICO 

ESPECIALIZADO SIIAU

(GTE (n))
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La comunicación e interrelación existe entre todos los órganos.  

Los grupos técnicos especializados son temporales, es decir, se crean con un 
objetivo especifico que consiste en el análisis diseño o rediseño de procesos 
vinculados con su aplicación en el SIIAU, vigencia  de los GTE será hasta que se 
alcanza el propósito que origino  su creación. 

El staff de informática forma parte de la Dirección Operativa, es un órgano 
permanente cuyos fines son la elaboración de sistemas informáticos con base en 
los productos generados y aprobados a los GTE y su incorporación para su 
automatización en el SIIAU. 

ORGANOGRAMA DE INTEGRACIÓN DE CARGOS 
          DEL GRUPO TÉCNICO ESPECIALIZADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cargos del GTE son honoríficos. Sus miembros son designados por los 
titulares de las dependencias involucradas en el ámbito de aplicación  de los 
procesos. 

 

COORDINADOR

(Designado por miembros del grupo)

SECRETARIO

(Miembro de la Direción Operativa SIIAU)

MIEMBROS 
(Desgnados por titulares de 

dependencia)

REPRESENTANTE 

USYP

MIEMBROS 
(Desgnados por titulares de 

dependencia)

REPRESENTANTE 

STAFF INFORMÁTICA

REPRESENTANTE 

ABOGADO GENERAL

MIEMBROS 
(Desgnados por titulares de 

dependencia)
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Todos los miembros acuerdan y nombran a un representante del grupo quien 
recibe el cargo de Coordinador. El Secretario es un apoyo administrativo y 
logístico, y forma parte de la Dirección Operativa. 

Los representantes de  la Unidad de Sistemas y Procedimientos, de la Oficina del 
Abogado General y del Staff de Informática, brindan apoyo técnico en su materia 
especifica: procedimientos y documentación, asesoría normativa y apoyo 
informático respectivamente. 

ORGANOGRAMA DE FUNCIONES DE LOS  
MIEMBROS DEL GRUPO TÉCNICO ESPECIALIZADO 

  
 

REPRESENTANTE 

ABOGADO GENERAL

COORDINADOR

REPRESENTANTE USYP

SECRETARIO

MIEMBROS MIEMBROS MIEMBROS 

REPRESENTANTE 

STAFF INFORMÁTICA (DO)

Convoca y Preside las reuniones del 

GTE.

Elabora orden del día. 

Elabora informes quincenales.

Promueve la solución de problemas 

que se presenten durante la 

permanencia del GTE.

Asiste a reuniones que sea requerido 

por la Junta Directiva SIIAU.

*

*

*

*

Asiste a sesiones en que es 

convocado

Proporciona asesoría sobre 

normatividad universitaria de la 

U de G y aplicable, en el diseño 

de procesos

*

Asiste a las sesiones del GTE

Confirma asistencia

Elabora minutas

Recaba firmas 

Brinda apoyo logistico a los 

miembros del GTE

*

*

*

*

Asiste en representación de su 

dependencia de adscripción a sesiones 

ordinarias y a las que sea 

convocadopor SIIAU.

Elabora propuestas de mejora a 

procesos.

revisa, analiza, acuerda y aprueba 

nuevos procesos.

Participa y propone ideas en sesiones 

del GTE.

*

*

*

Asiste  periodicamente a las sesiones 

del GTE

Brinda asesoría técnica en materia 

de sistemas de información.

Ingresa los procesos aprobados al 

SIIAU

*

*

*

*

Asiste a las sesiones de trabajo del 

GTE

Brinda asesoría y apoyo técnico en 

materia de sistemas y 

procedimientos administrativos:

   Diagramación de procedimientos

   Documentación de procesos

*

Asiste en representación de su 

dependencia de adscripción a sesiones 

ordinarias y a las que sea 

convocadopor SIIAU.

Elabora propuestas de mejora a 

procesos.

revisa, analiza, acuerda y aprueba 

nuevos procesos.

Participa y propone ideas en sesiones 

del GTE.

*

*

*

*

Asiste en representación de su 

dependencia de adscripción a sesiones 

ordinarias y a las que sea 

convocadopor SIIAU.

Elabora propuestas de mejora a 

procesos.

revisa, analiza, acuerda y aprueba 

nuevos procesos.

Participa y propone ideas en sesiones 

del GTE.

*

*

*

*

*

*

*

*
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D E S C R I P C I Ó N    D E   C A R G O S 

 
COORDINADOR DE GRUPO  TÉCNICO   ESPECIALIZADO (GTE) 

OBJETIVO: 

Dar seguimiento y coordinar el cumplimiento del programa (agenda) y 
cronograma de trabajo establecido por el Grupo Técnico Especializado (GTE) 
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES: 
 

1. Integra el programa y cronograma de trabajo del Grupo. 
2. Entrega a la Dirección Operativa el programa de trabajo para su 

conocimiento. 
3. Promueve la solución de problemas que se presenten durante la 

permanencia del GTE. 
4. Convoca y preside las reuniones del GTE. 
5. Elabora orden del día para las sesiones. 
6. Manejo conflictos y contribuciones de los miembros. 
7. Mantiene la fluidez de las intervenciones en las reuniones del Grupo 

Técnico Especializado: 
-Otorga la palabra a los miembros para sus intervenciones.  
-Informa cuando el tiempo de la intervención concluye. 

8. Registra avances y reporta todo aquello que considere conveniente en 
los informes. 

9. Elabora y entrega informe quincenal a la Dirección Operativa. 
10. Asiste a las sesiones ordinarias y extraordinarias a las que sea 

convocado por la Junta Directiva. 
 

 
MIEMBROS DEL GTE 

OBJETIVO: 

Colaborar en el diseño y elaboración de las propuestas de mejora a los 
procesos materia de trabajo del GTE. 
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES: 
1. Colabora en la integración del programa y cronograma de trabajo del 

Grupo. 
2. Realiza los trabajos asignados por el GTE. 
3. Distribuye, previo a la sesión de trabajo, a los demás integrantes del 

GTE el material por el elaborado. 
4. Revisa y realiza comentarios u observaciones al material que le sea 

proporcionado. 
5. Asiste en tiempo y forma a  las sesiones del GTE. 
6. Participa y propone ideas en las sesiones del GTE. 
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7. Asiste a las sesiones ordinarias y extraordinarias a las que sea 
convocado por la Junta Directiva. 

8. Informa a su Jefe inmediato sobre las actividades a realizar, realizadas y  
los resultados obtenidos 

 
SECRETARIO 

OBJETIVO: 

Asentar, para su seguimiento, los acuerdos tomados por el Grupo Técnico 
Especializado, y llevar el control de las minutas y documentos. 
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES: 

1. Asiste a reuniones del GTE. 
2. Elabora minuta de la reunión con base en los comentarios y acuerdos 

emitidos en el GTE. 
3. Recaba firmas de asistencia de los miembros del GTE. 
4. Lleva el control de minutas. 
5. Lleva el control de los documentos generados y documentos de apoyo 

del GTE. 
6. Elabora y actualiza directorio del GTE. 
7. Brinda apoyo logístico a los miembros del GTE 
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PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE GRUPOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS 

(SIIAU/DO-GT-01) 

  
 

PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN  

DE GRUPOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 
CÓDIGO: PROCEDIMIENTO CGADM-SIIAU/DO-GT-01 

ELABORÓ: DIRECCIÓN OPERATIVA DE SIIAU FIRMA: 

APROBÓ: DIRECTOR EJECUTIVO SIIAU FIRMA: 

FECHA DE REVISIÓN Octubre de 2001 
  

TÍTULO 

 
 Pág. 

1.0 Propósito  
2.0 Alcance  
3.0 Políticas  
4.0 Responsabilidades  
5.0 Definiciones  
6.0 Responsable de la Revisión del Procedimiento  
7.0 Revisión del Procedimiento  
8.0 Documentos aplicables y/o anexos  
9.0 Diagrama de Flujo  
10.0 Procedimiento  
11.0 Lista de distribución  

 

ANEXOS 

Ç Ninguno 
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ESTA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL Y PARA USO EXCLUSIVO EN LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

 

Documento  no controlado por la Unidad de Sistemas y Procedimientos 

 
1.0 PROPÓSITO 

Establecer lineamientos para la adecuada integración de los Grupos Técnicos 
Especializados de SIIAU. 

2.0 ALCANCE 
V El procedimiento es aplicable a todos los involucrados en la integración de 

Grupos Técnicos Especializados. 
 

3.0  POLÍTICAS 
 

3.1. Los grupos técnicos especializados deberán integrarse con el siguiente 
personal: 

a) Un representante de la (s) dependencia (s) involucradas en el 
ámbito de aplicación del GTE, 

b) Un representante de la Unidad de Sistemas y Procedimientos, 

c) Un representante del Staff de Informática de la Dirección 
Operativa del SIIAU, 

d) Un representante de la Dirección Operativa del SIIAU, y 

e) Un representante de la Oficina del Abogado General cuando se 
determine necesaria su participación. 

 
3.2. Los miembros que representen a las dependencias involucradas en ámbito 

de aplicación del GTE, deberán poseer la mayor experiencia, conocimiento  
y dominio del proceso (s) a documentar, para tal efecto podrá participar el 
titular de la dependencia o quien este designe. 
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4.0 RESPONSABILIDADES 
 
4.1 DIRECCIÓN OPERATIVA DEL SIIAU 
 

4.1.1 Deberá atender las necesidades de soporte a los trabajos de los módulos 
del SIIAU, así como identificar que dependencias están involucradas en dichos 
procesos. 

 
4.1.2.Deberá solicitar, a través de la Vicerrectoria ejecutiva, a las 

dependencias involucradas la designación de un representante para 
que sea miembro del Grupo Técnico Especializado (GTE). 

 
4.1.3.Deberá llevar el registro de los miembros de Grupos Técnicos   

Especializados. 
 
4.1.4 Deberá notificar a la Junta Directiva  el listado con los miembros del 

GTE. 
 
4.1.5 Deberá designar a un representante del Staff de informática para que 

ingrese la información proporcionada por el GTE al Sistema de 
Integral de Información Universitaria. 

 
4.1.6 Deberá designar a un representante de la Dirección Operativa para 

que apoye en las actividades logísticas para la  realización de 
sesiones de trabajo del GTE. 

 
4.2. TITULAR DE DEPENDENCIA 
 

4.2.1 Deberá nombrar al representante de la dependencia para que forme 
parte del Grupo Técnico Especializado SIIAU. 

 
4.3. UNIDAD DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

4.3.1 Deberá designar un representante de la dependencia para que realice 
actividades de diagramación y documentación de procedimientos. 

 
4.4. JUNTA DIRECTIVA 
 

4.4.1 Es responsabilidad de la Junta Directiva (Vicerrector Ejecutivo), 
solicitar apoyo con oportunidad a la Oficina del Abogado General, 
cuando las necesidades y naturaleza del trabajo el GTE requiera su 
participación. 
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4.5. OFICINA DE ABOGADO GENERAL 
 
4.5.1 Deberá designar un representante para que asista a las sesiones de 

trabajo para apoyo en el ámbito normativo al GTE. 
 

5.0 DEFINICIONES 
 

No aplica 
 
6.0 RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
La Dirección Operativa de SIIAU es la responsable de revisar la vigencia de 
este procedimiento e informar con oportunidad a la Unidad de Sistemas y 
Procedimientos de la Universidad de Guadalajara para su edición y 
actualización.  

 
6.0 REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
Este procedimiento se debe revisar cuando menos una vez al año de emitido, 
con el propósito de asegurar continuamente la congruencia entre lo que esta 
documentado y las actividades que se llevan a cabo para la integración de 
Grupos Técnicos Especializados de SIIAU. 

 
7.0 DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS 
 
V Ninguno  
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8.0 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

PÁGINA 1 DE 1

DIRECCIÓN OPERATIVA 

SIIAU

4/10/01. GJBR

INICIO

IDENTIFICA LAS 

ENTIDADES 

UNIVERSITARIAS 

INVOLUCRADAS EN 

LA MATERIA DE 

ESTUDIO

1

DEPENDENCIA 

UNIVERSITARIA

RECIBE SOLICITUD Y 

CON BASE EN ELLA 

DESIGNA A LA 

PERSONA QUE 

REPRESENTARÁ A LA 

DEPENDENCIA 

CONVOCA A 

PRIMERA SESIÓN DE 

TRABAJO

ELABORA LISTADO DEL 

PERSONAL 

UNIVERSITARIO QUE 

INTEGRARÁ EL GTE Y 

ENVÍA A LA JUNTA 

DIRECTIVA PARA SU 

CONOCIMIENTO

RECIBE DESIGNACIÓN 

Y ACTUALIZA 

DIRECTORIO DE 

MIEMBROS DE GTE

1

SOLICITA  A LA 

DEPENDENCIA (S) (A TRAVES 

DE LA JUNTA DIRECTIVA) 

DESIGNE UN TRABAJADOR 

PARA QUE PARTICIPE COMO 

MIEMBRO DEL GTE

ENVÍA OFICIO DE 

DESIGNACIÓN DEL 

TRABAJADOR

VER PROCEDIMIENTO

CGADM-SIIAU/DO-GT-02

DE ACUERDO A LAS 

NECESIDADES DEL SIIAU, 

DETERMINA EL 

OBJETIVO DEL  GTE A 

INTEGRAR

 
 
9.0 PROCEDIMIENTO 
 
9.1 DIRECCIÓN OPERATIVA SIIAU 

9.1.1 De acuerdo con las necesidades del Sistema Integral de Información 
Universitaria (SIIAU), determina el objetivo del (o los) grupo (s) técnico 
(s)  especializado (s) a conformar. 

9.1.2  Identifica las entidades universitarias involucradas en la materia de 
estudio del Grupo Técnico Especializado (GTE). 

9.1.3 Solicita a través del Vicerrector Ejecutivo a la (s) Dependencia(s) 
Universitaria(s) Involucrada(s), designen a un trabajador para que 
participe como miembro del GTE. 

9.1.4  Recibe designación y registra en el libro de miembros de GTE.   

9.1.5 Con base en los oficios de designación de las dependencias 
involucradas, elabora listado de miembros del GTE. Y envía una copia a 
la Junta Directiva para su conocimiento. 

9.1.6  Convoca al GTE para su primer sesión de trabajo. (Ver procedimiento 
CGADM-SIIAU/DO-GT-02). 

 
9.2. DEPENDENCIA UNIVERSITARIA 

9.2.1 Recibe del Vicerrector Ejecutivo solicitud y con base en ella designa al 
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trabajador que representará a la dependencia en el GTE. 

9.2.2 Envía oficio, a la Dirección Operativa de SIIAU,de designación de 
trabajador en el que señala su experiencia en el área a tratar. 

 
10.0 LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

Presidente de la Junta Directiva SIIAU 
Director Ejecutivo SIIAU 
Director Operativo SIIAU 
Miembros del Grupo Técnico Especializado 
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR SESIONES DE TRABAJO DEL GRUPO 
TÉCNICO ESPECIALIZADO 

(SIIAU/DO-GT-02) 

  
 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR SESIONES DE  

TRABAJO DEL GRUPO TÉCNICO ESPECIALIZADO 
 

CÓDIGO: PROCEDIMIENTO CGADM-SIIAU/DO-GT-02 

ELABORÓ: DIRECCIÓN OPERATIVA DE SIIAU FIRMA: 

APROBÓ: DIRECTOR EJECUTIVO SIIAU FIRMA: 

FECHA DE REVISIÓN Octubre de 2001 
  

TÍTULO 

 
 Pág. 

12.0 Propósito  
13.0 Alcance  
14.0 Políticas  
15.0 Responsabilidades  
16.0 Definiciones  
17.0 Responsable de la Revisión del Procedimiento  
18.0 Revisión del Procedimiento  
19.0 Documentos aplicables y/o anexos  
20.0 Diagrama de Flujo  
21.0 Procedimiento  
22.0 Lista de distribución  

 

ANEXOS 

Ç Anexo I. Elementos que debe contener la Minuta 
Ç Anexo II. Características de la Orden del Día 
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ESTA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL Y PARA USO EXCLUSIVO EN LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

 

     Documento  no controlado por la Unidad de Sistemas y Procedimientos 

 
 
 

5.0 PROPÓSITO 
 
Establecer lineamientos para realizar sesiones del GTE así como delimitar las 
responsabilidades que adquieren los involucrados, con ello garantizar la 
participación de los miembros del grupo en sesiones ordinarias y extraordinarias 
que sean convocados. 

 
6.0 ALCANCE 
 
V El procedimiento es aplicable a todos los involucrados en Grupos Técnicos 

Especializados. 
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7.0 POLÍTICAS 
 

3.1. El grupo técnico especializado tendrá como estructura interna los 
siguientes cargos:  

o un coordinador,  
o un secretario,  
o miembros y  
o personal de apoyo técnico : un  representante de la USYP, un 

representante de la Oficina del Abogado General y un representante 
del Staff de Informática de la Dirección Operativa del SIIAU. 

          todos ellos designados por titulares de dependencias. 

 

3.2 Las reuniones de trabajo del GTE, deberán efectuarse en el lugar y fecha 
destinado a este objeto con un máximo de tres sesiones por semana. 

 

3.3. Los cargos a desempeñar en el GTE son honoríficos, es decir, no implica 
una remuneración extraordinaria a la que el trabajador percibe. 

3.3 Las sesiones del GTE se deberán efectuar con un clima de respeto, 
cordialidad y tolerancia a las aportaciones de los miembros. 

3.4. Las decisiones que se tomen en los GTE para la definición y mejora de 
procesos serán consideradas como validas y respetadas, previa aprobación 
por la Junta Directiva del SIIAU. 

3.5 La primera sesión de trabajo del GTE, deberá ser presidida por el 
Vicerrector Ejecutivo (Junta Directiva), Director Ejecutivo y Director 
operativo, en la cual se dará a conocer la organización y funcionamiento del 
grupo, así como asesorar en la elaboración del programa de actividades 
(agenda). 

 
8.0 RESPONSABILIDADES 
4.1 COORDINADOR DEL GTE 
 

4.1.1 Es responsabilidad del Coordinador del GTE, convocar a los 
miembros y presidir las sesiones de trabajo. 

 
4.1.2 Es responsabilidad del Coordinador del GTE, preparar la orden del día 

de conformidad con lo establecido en el programa de trabajo 
(agenda), así como registrar los avances y reportar todo aquello que 
juzgue pertinente.  
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4.1.3 El Coordinador del GTE, deberá clarificar las responsabilidades de 

seguimiento y acuerdos del grupo en cada sesión. 
 
4.2 MIEMBROS DEL GTE 

 
4.2.1 Deberán asistir puntualmente en el lugar y hora señalada para 

sesionar. 
 
4.2.2 Es responsabilidad de los miembros del GTE SIIAU, elaborar en 

tiempo y forma los trabajos y propuestas derivadas de los acuerdos 
establecidos por el GTE, así como de garantizar su distribución 
oportuna a todos los integrantes del grupo para su estudio 
correspondiente. 

 
4.2.3 Los miembros del GTE, deberán acudir a las sesiones con las 

observaciones y comentarios generados previamente a la revisión de 
procesos. 

 
4.3.4. Es responsabilidad de cada uno de los miembros del GTE informar al 

titular de su dependencia sobre las asignaciones de trabajo realizadas 
así como de avances logrados en el grupo.  

 
4.3.5. Es responsabilidad de los miembros del GTE, elegir a un integrante 

para que funja como Coordinador del Grupo, o en su caso solicitar la 
designación a la Junta Directiva. 

 
 

4.3 SECRETARIO DEL GTE 
 
4.3.1 El Secretario del GTE, es responsable de redactar las minutas así 

como de asegurar su respectivo control. 
 
4.3.2 Deberá llevar el control de los documentos generados y documentos 

de apoyo del GTE. 
 

4.4 TITULAR DE DEPENDENCIA 
 
4.4.1 Los titulares de las dependencias deberán apoyar al representante 

designado por ellos, para que cumpla con las actividades o tareas 
asignadas por el GTE, así como otorgar el apoyo que sea necesario 
para que participe, asista y represente en tiempo y forma a dicha 
instancia universitaria. 
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4.5 ANALISTA DE SISTEMAS (USYP) 
 

4.5.1 Es responsabilidad del analista elaborar los diagramas generados en 
cada una de las sesiones del GTE y brindar apoyo técnico en la 
materia.  

 
4.6 ANALISTA DE SOFTWARE (DIRECCIÓN OPERATIVA) 
 

4.6.1 Deberá acudir a las sesiones del GTE para precisar o en su caso 
aclarar el contenido de los procedimientos elaborados, para su 
incorporación al SIIAU. 

4.7 ABOGADO (OFICINA DE ABOGADO GENERAL) 
 

4.7.1 Asegurar que los procesos rediseñados estén dentro de la norma o en 
su caso prever los cambios aplicables a la normatividad universitaria 
que puedan surgir con el desarrollo de los nuevos procesos. 

 
5.0 DEFINICIONES 
 
       No aplica 
 
6.0 RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
La Dirección Operativa de SIIAU es la responsable de revisar la vigencia de 
este procedimiento e informar con oportunidad a la Unidad de Sistemas y 
Procedimientos de la Universidad de Guadalajara para su edición y 
actualización.  

 
7.0 REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
Este procedimiento se debe revisar cuando menos una vez al año de emitido, 
con el propósito de asegurar continuamente la congruencia entre lo que esta 
documentado y las actividades que se llevan a cabo para las sesiones de 
Grupos Técnicos Especializados de SIIAU. 

 
8.0 DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS 

 
V Anexo I: Elementos que debe contener la minuta 
V Anexo II: Características de la orden del día 
 

9.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
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PÁGINA 1 DE 1
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TODOS LOS 

MIEMBROS

1

MIEMBROS DEL 

GTE
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EN SESIÓN DE TRABAJO 
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ACUERDAN SOBRE LOS 

TRABAJOS PRESENTADOS 
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REUNIÓN

2

SECRETARIO DEL 

GTE

PREPARA LA TAREA 

ASIGNADA Y ENVIA TODOS 
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PARA SU REVISIÓN Y 

COMENTARIOS

1
2

RECABA FIRMAS DE 

ASISTENCIA DE LOS 

MIEMBROS DEL GTE

VER PROCEDIMIENTO

CGADM-SIIAU/DO-GT-03

REALIZA LAS NOTAS Y 

REGISTRA LOS 

ACUERDOS TOMADOS 

PARA LA ELABORACIÓN 

DE LA MINUTA
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10.0 PROCEDIMIENTO 
 
10.1 COORDINADOR DEL GRUPO TÉCNICO ESPECIALIZADO 

10.1.1 Con base en el listado de miembros del grupo técnico especializado, 
cita a reunión de trabajo. 

10.1.2  Confirma la asistencia de todos los miembros del grupo técnico 
especializado y espera recibir del secretario la minuta. 

10.1.3 Elabora orden del día y prepara en su caso el material necesario para la 
reunión. 

10.1.4  Llegada la hora preside la sesión de acuerdo con la orden del día; 
todos los integrantes del grupo revisan y acuerdan los trabajos 
presentados. 

 
10.2. MIEMBROS DEL GRUPO TÉCNICO ESPECIALIZADO 

10.2.1 Recibe aviso de reunión y confirma su asistencia. 

10.2.2 Prepara la tarea que le haya sido asignada y la envía a los miembros 
del GTE, en su caso recibe material para su revisión y comentarios. 
Acude a la sesión. 

10.3. SECRETARIO 

10.3.1 Durante la sesión realiza las anotaciones y registra los acuerdos para la 
elaboración de la minuta correspondiente. 

10.3.2 Concluida la sesión, recaba firma de  los participantes en la minuta de la 
sesión anterior para control. (ver procedimiento CGADM-SIIAU/DO-GT-03  
para la presentación de avances del GTE). 

 
10.0 LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

Presidente de la Junta Directiva del SIIAU 
Director Ejecutivo del SIIAU 
Director Operativo del SIIAU 
Miembros del Grupo Técnico Especializado 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORAR Y APROBAR  INFORMES DE 
GRUPOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (SIIAU/DO-GT-03) 

  
 
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES 

DE GRUPOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
 

CÓDIGO: PROCEDIMIENTO CGADM-SIIAU/DO-GT-03 

ELABORÓ: DIRECCIÓN OPERATIVA DE SIIAU FIRMA: 

APROBÓ: DIRECTOR EJECUTIVO SIIAU FIRMA: 

FECHA DE REVISIÓN Octubre de 2001 
  

TÍTULO 

 
 Pág. 

23.0 Propósito  
24.0 Alcance  
25.0 Políticas  
26.0 Responsabilidades  
27.0 Definiciones  
28.0 Responsable de la Revisión del Procedimiento  
29.0 Revisión del Procedimiento  
30.0 Documentos aplicables y/o anexos  
31.0 Diagrama de Flujo  
32.0 Procedimiento  
33.0 Lista de distribución  

 
 
 
 

ANEXOS 

Ç Ninguno 
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ESTA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL Y PARA USO EXCLUSIVO EN LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

 

     Documento  no controlado por la Unidad de Sistemas y Procedimientos 

 
 

9.0 PROPÓSITO 
 

Establecer lineamientos para la elaboración y aprobación  de 
informes de  los grupos técnicos especializados para garantizar un 
proceso transparente en su formulación, revisión y aprobación. 

 
10.0 ALCANCE 
 
V El procedimiento es aplicable a todos los Grupos Técnicos Especializados, 

Dirección Operativa, Dirección Ejecutiva y Junta Directiva SIIAU. 
 

11.0  POLÍTICAS 
 
3.1. Los informes de avances del GTE, deberá entregarse cada quince días a la 

Junta Directiva. 

 

3.2 Los procesos rediseñados por el GTE, deberán ser aprobados por la Junta 
Directiva. 
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12.0 RESPONSABILIDADES 
 
4.1 COORDINADOR DEL GRUPO TÉCNICO ESPECIALIZADO 
 

4.1.1 Es responsabilidad del Coordinador del GTE la presentación del informe 
de avances a la Junta Directiva en la que se presente los productos de trabajo 
obtenidos como resultado del rediseño de procesos. 

 
4.1.2 Es responsabilidad del Coordinador del GTE, entregar cada quince días 
el informe de avances. 

4.1.3. El informe de avances que elabore el  GTE deberá contener lo 
siguiente: 

a) Especificar los logros y resultados alcanzados por el GTE de acuerdo 
con la agenda de trabajo, 

b) Porcentaje de avance de conformidad con la agenda de trabajo, y en 
su caso medidas correctivas para cumplir con lo establecido, 

c) Documentación de los procesos rediseñados y 

d) Comentarios y observaciones que se juzguen pertinentes. 
 
4.2. DIRECCIÓN OPERATIVA 
 

4.2.1 Es responsabilidad de la Dirección Operativa la automatización de los 

procesos en SIIAU que sean aprobados por la Junta Directiva. 

 
4.2. JUNTA DIRECTIVA 
 

4.3.1 Es responsabilidad de la Junta Directiva, revisar y en su caso aprobar  
los  
         informes del GTE. 
 
4.3.2 Es responsabilidad de la Junta Directiva, solicitar  a las instancias 

competentes la actualización normativa y demás que sean necesarias 
como resultado de la aplicación de los nuevos procesos. 

 
4.3.3 Dar a conocer en la Red Universitaria los cambios o nuevos procesos 

de aplicación en las instancias universitarias. 
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4.4 SECRETARIO DE GRUPO TÉCNICO 
4.4.1 Es responsabilidad del Secretario del GTE, conservar la 

documentación generada y documentos de apoyo utilizados, para su 
control correspondiente. 

 
4.4.2. Deberá apoyar en las actividades que sean solicitadas por los 

miembros del GTE, con el objeto de contribuir al cumplimiento de la 
agenda. 

 
5.0 DEFINICIONES 
      No aplica 
 
6.0 RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

La Dirección Operativa de SIIAU es la responsable de revisar la vigencia de 
este procedimiento e informar con oportunidad a la Unidad de Sistemas y 
Procedimientos de la Universidad de Guadalajara para su edición y 
actualización.  

 
7.0 REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
Este procedimiento se debe revisar cuando menos una vez al año de emitido, 
con el propósito de asegurar continuamente la congruencia entre lo que esta 
documentado y las actividades que se llevan a cabo para informes de 
actividades de Grupos Técnicos Especializados de SIIAU. 

 
8.0 DOCUMENTOS APLICABLES Y/O ANEXOS 

 
V Ninguno 
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9.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

PÁGINA 1 DE 1 

COORDINADOR DE GTE 

24/09/01. GJBR 

INICIO 

DIRECCIÓN  
OPERATIVA SIIAU 

RECIBE LA  
DOCUMENTACIÓN PARA  

INCLUIR EN SIIAU LA  
AUTOMATIZACIÓN DE LOS  

PROCESOS 

JUNTA DIRECTIVA SIIAU 

ENVIAN EL INFORME DE  
AVANCES PARA SU  

REVISIÓN Y APROBACIÓN  

¿APRUEBA? DA A CONOCER LOS  
CAMBIOS PARA QUE SE  

REALICEN LAS  
MODIFICACIONES  

NECESARIAS (normatividad,  
formatos, etc) 

REALIZA OBSERVACIONES Y  
REGRESA AL GTE PARA LOS  

AJUSTES PERTINENTES 

ELABORA INFORME  
QUINCENAL DE  

AVANCES CON BASE EN  
LOS RESULTADOS  
OBTENIDOS EN  

SESIONES DE TRABAJO 

EN SESIÓN DEL GTE,  
REVISAN Y APRUEBAN  

EL INFORME 

INFORME QUE  
CONTIENE LAS  

PROPUESTAS DE  
MEJORA A PROCESOS 

ENTREGA A LA DIRECCIÓN  
OPERATITVA PARA SU  

APLICACIÓN EN SISTEMA  

RECIBE OBSERVACIONES Y  
EN SESIÓN DEL GTE  

REALIZAN  
MODIFICACIONES  1 

1 

NO 

SI 

FIN 

2 
2 

RECIBE DE LA D.O. Y REVISA 

 
 

10.0 PROCEDIMIENTO 
 
10.1 COORDINADOR DE GRUPO TÉCNICO ESPECIALIZADO 

10.1.1  Elabora informe quincenal de avances con base en los resultados 
obtenidos en sesiones de trabajo del GTE. 

10.1.2  En sesión del GTE, con los miembros revisan y aprueban el informe.  

10.1.3  Envía para su revisión y aprobación a la Dirección Operativa. 

10.1.4 De ser necesario recibe, a través de  la Dirección Operativa, las 
observaciones de la Junta Directiva y en sesión del GTE realizan los 
ajustes.  

 
10.2. JUNTA DIRECTIVA 

10.2.1 Recibe del Coordinador del GTE y revisa el documento con las 
propuestas de mejora a los procesos y determina su aprobación. 

10.2.1.1 Si no se aprueba, realiza las observaciones y regresa al GTE 
para que realice  los ajustes pertinentes. 

10.2.2 Entrega a la Dirección Operativa para su automatización en sistema. 

10.2.3 Aprueba el informe y da a conocer los cambios para que se realicen las 
modificaciones necesarias (normatividad, formatos, etc.) 

 
10.3. DIRECCIÓN OPERATIVA SIIAU 

10.3.1 Recibe de la Junta Directiva la documentación para incorporar al SIIAU 
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la automatización de procesos. 

 

 
11.0 LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

Presidente de la Junta Directiva del SIIAU 
Director Ejecutivo del SIIAU 
Director Operativo del SIIAU 
Miembros del Grupo Técnico Especializado 

 
 

ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER LA MINUTA 
 
 
 
 

× Lista de asistencia  
 
× Fecha, hora, asunto (en caso de tener nombre la reunión anexarlo) 
 
× Puntos expuestos 
 
× Comentarios (en caso de ser significativos) 
 
× Avances (ya sea en porcentajes o en cifras) 
 
× Tareas 

 
× Acuerdos 

 
 
Esta metodología ha sido validada en la práctica de forma exitosa ya que ha sido 
utilizada por los diferentes grupos técnicos especializados y dando resultados a un 
plazo corto (6 meses) definiendo una gran cantidad de procesos y además 
funcionando como Metodología de intercambio de información entre grupos 
especializados y procesos específicos en forma que es mas fácil su integración 
para el sistema. 
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CAPITULO II 
 
 
 

Estudio y Definición de Herramientas para la Implementación del Sistema de 
Administración Académica 
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La selección de hardware y software mas apropiado para el desarrollo e 
implementación de cualquier sistema es una aspecto básico no trivial a considerar ya 
que cambian a ritmo acelerado, por lo que una planeación tecnológica a largo plazo 
simplemente carecería de sentido. 
 
Para obtener el máximo y eficiente aprovechamiento de una Intranet que tenga como 
principal servicio el de un sistema que control de la administración académica, es 
esencial emprender una planeación integral 
 
El tipo de planeación que reditúa es aquel que define aspectos no tecnológicos. Así 
que mas vale concentrarse en planear quienes van a desempeñar qué funciones, de 
que manera el contenido va a actualizarse y verificarse, como se abordarán las 
convenciones de los menús y como se manejaran los cambios entre otras cosas. La 
planeación siempre reducirá los inicios en falso y mucho será lo que ahorrará la 
organización en dinero y en mano de obra 
 
Es por todo lo anterior que como objetivo de este capitulo nos planteamos: 
ñEstudiar y Analizar las nuevas tecnologías para establecer una política coherente y 
optima así como asesorar en las inversiones y uso de las mismasò 
 
La buena noticia a cerca de instalar un servidor Web en una Intranet es que un servidor 
Web  para Intranet (en cualquier LAN) entrega los datos mucho más rápido que el 
típico módem de usuario doméstico o incluso que una línea ISDN. Los Proveedores de 
Servicio de Internet (ISP, Internet Service Providers) por lo general se conectan a otros 
ISP con líneas T1 que tienen una capacidad máxima de transmisión de 1.54 Mbits/s 
(millones de bits por segundo). La mayoría de los servidores Web fácilmente pueden 
saturar esta conexión con la sola transferencia de un archivo grande, que se ejecute a 
200 Kbits/s, o 1.6 Mbytes/s. A esto se debe que a menudo el rendimiento del servidor 
Web para una Intranet no sea tan importante, como muchos principiantes podrían 
suponer. El cuello de botella para los servidores Web simples es el tamaño del ducto 
de datos (los ISP en contraflujo, por general, no estarán en posibilidades de aceptar 
todo el ancho de banda del ducto de datos que ellos mismos vendieron al cliente). 

 
Una Intranet por lo general se comunicará a traves de una Ethernet de 10 Mbytes/s, 
un Token Ring de 16 Mbytes/s, o una red Ethernet veloz de 100 Mbytes/s. Compare 
esto con los módem de 28.8 Kbytes/s (0288 Mbytes/s) o incluso las líneas ISDN (128 
Mbytes/s). Esto se traduce en mayor libertad para usar gráficos, audio, video y 
archivos grandes en general. 
Sin embargo, no se entusiasme demasiado en tanto no haya verificado realmente las 
características de la red con que cuente. Los conexiones típicas interoficinas, a través 
de una WAN, pueden ser limitadas a 1.51 Mbytes/s, 128 Kbytes/s, o incluso 56 
Kbytes/s. Los servidores mas limitados pueden entregar solamente 200 Kbytes/s, 
apenas lo suficiente para brindar Video para Windows a un usuario. Los servidores 
especializados pueden entregar mas datos, a menudo entre 75 000 y 100 000 
peticiones de archivos de tamaño regular por hora; sin embargo, una liga Ethernet no 
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conmutada, con colisiones, se " llena " cuando el trafico promedio alcanza alrededor 
del 30 % de capacidad, o 3 Mbytes. Y eso apenas son 300 Kbytes/s. Lo bueno es que 
los hubs conmutados (dispositivos centrales de control que evitan las colisiones en 
Ethetnet ), el video MPEG (así como otros altamente comprimidos ), y la Ethernet 
veloz (100 Mbytes/s) evolucionan a gran velocidad, por lo que la capacidad de 
proporcionar varios canales de vídeo simultáneamente quizá ya este disponible para 
cuando usted haya creado el contenido de la Intranet y los usuarios estén listos para 
acendre a ella. 
Al adquirir productos de vídeo y audio de tiempo real, tenga presente las diferencias 
entre los tipos d flujos de datos continuos y los datos " en ráfaga " como páginas Web, 
imágenes, archivos de procesamiento de palabras, hojas de calculo, archivos FTP y 
artículos de grupos de noticias. Si los flujos de datos de vídeo y audio no llegan a la 
velocidad que se deben de producir, el usuario experimentara saltos o sacudidas 
propiciando con frecuencia que el flujo de datos resulte inservible, o incomodo en el 
mejor de los casos. 
 
Cualquier  institución, compañía o dependencia tiene un mar inagotable de datos. Sin 
embargo, hay que recordar que, a menos que se trate de especialistas en estadística, 
lo que la gente necesita es información y no datos. Los datos no son más que un 
insumo con el que se produce información. No tiene nada de malo poner almacenes 
de datos en línea para el investigador ocasional; pero resulta mucho más útil ofrecer 
síntesis de datos que faciliten la toma de decisiones. Un autor de contenido que sabe 
como se usará la información creada por el, puede brindar valor agregado al 
formatearla dentro del marco de referencia idóneo de la decisión, a fin de ayudar a los 
usuarios a elegir de acuerdo con las necesidades existentes. 
 
Para que el mensaje pueda captarse, tenga presente que la mayoría de la gente 
aprende y retiene mucho mejor la información conlleva algún tipo de acción. Así que 
involucre a los usuarios y haga que aprendan mientras realicen tareas breves. Con 
esto en mente, se abordaran algunos de los aspectos con los cuales usted se 
encontrará al incorporar acciones al contenido de la Intranet. 
FUENTE: [Rev NT-99] 

 
 

SISTEMAS OPERATIVOS 
 

Adquiera simplemente lo necesario para realizar el trabajo y haga planes de 
crecimiento cada dos años, tal y como procedería con la actualización del software y 
los aditamentos del servidor. ¿Que es lo que realmente se necesita? No se puede dar 
respuesta definitiva a una pregunta que avanza y se modifica con gran rapidez. 
 
A medida que los servidores críticos han proliferado en grandes organizaciones, ha 
surgido la tendencia de conducir estos nuevamente hacia el interior de la "casa de 
cristal " (donde están los grandes equipos del corporativo), para instalarlos en 
"condominios de servidores", con el mismo suministro de soporte que suele ser 
privilegio de los sistemas centrales. En vista del conflicto histórico que se ha suscitado 
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entre estos grupos, y de la naturaleza despreocupada de la multitud de PC de 
escritorio, las soluciones tradicionales para computadoras muy probablemente no 
funcionarán para todo el mundo, y es casi seguro que  carezcan de sentido durante la 
vida inicial de una Intranet. 
 
 
Como existen muchas opciones de servidores y la tecnología de los mismos 
cambia con tal rapidez, no tendría sentido recomendar un programa de servidor 
Web en particular. En lugar de ello, se expondrán los principios para que elija el 
servidor de la Intranet de una organización. 

 
Estandarización  del software siempre que sea posible: Los primeros webmaster 
fueron pioneros, así que es probable que reaccionen acaloradamente ante cualquier 
sugerencia en el sentido de que la organización deba contar con un servidor Web 
estándar. Sin embargo, a pesar de que no logre convencerlos para que accedan a 
utilizar un software de servicio común, se obtendrán beneficios al estandarizar el 
software en cuales quiera de los servidores nuevos que adquiera. Debido a que son 
muchas las opciones disponibles y a que es tal la rapidez con la que se introducen las 
tecnologías nuevas, simplemente no se podría mencionar una como predilecta. 
 
Mientras un servidor puede ofrecer seguridad a nivel de archivo, otro puede ofrecerla a 
nivel de directorio. Uno tal vez brinde acceso con base en la dirección IP, en tanto que 
otro lo haga mediante claves de acceso. Quizá otros establezcan buena interfaz con 
servidores de autorización diseñados por expertos en seguridad de una organización. 
Sin embargo, también existen varios estándares para criptografiar la transferencia de 
información del navegador al servidor. En la mayoría de la organizaciones, la 
criptografía interna no ha revestido mayor trascendencia hasta la fecha. Si la 
organización de usted es muy grande y a través de la Intranet navegan secretos 
industriales, la criptografía es un recurso que bien vale la pena considerar. Los 
aspectos de seguridad interna pueden ser sumamente complejos, pero el hecho de 
contar con un estándar de servidor/navegador facilita en gran medida la implantación 
de la criptografía. 
 
La mayoría de los servidores Web incluye una amplia variedad de herramientas de 
administración y mantenimiento. Utilizar el mismo servidor en toda la organización 
permite que los webmaster se apoyen entre si. 
FUENTE: [Tanee-97] 
 
 
 

UNIX 
 

Aún cuando afloren las predilecciones de este texto, en la práctica real ellos se han 
dado cuente de que para ejecutar un servidor UNIX se requieren dos expertos en 
UNIX. Y esto se debe a que muchos expertos en UNIX tienden a optimizar y adaptar 
los servidores a tal grado, que al final solo ellos están en posibilidades de llevar a cavo 
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el mantenimiento, en tanto que un webmaster  nuevo tendría que iniciar todo desde 
cero. Los servidores Web en la Internet  pública mas populares son Apache y NCSA; 
tanto uno como el otro se pueden ejecutar en sistemas operativos UNIX. Sin embargo, 
son mucho menos populares en las Intranet dentro de cortafuegos corporativos. 
 

Windows NT 
 

Se ha convertido en una plataforma popular para los servidores Web. Los 
sorprendentes avances en cuanto a desempeño, escalabilidad y confiabilidad de los 
sistemas Windows NT, planeados por proveedores tradicionales de mini/mainframe 
como DEC, hacen que el futuro sea de lo mas prometedor. En muchos sentidos, 
Windows NT es también muy similar a la estación de trabajo Windows, con la cual ya 
están debidamente familiarizados tanto el personal técnico, como el no tan técnico. 
La mala noticia respecto de Windows NT es que muchas de las herramientas, que en 
el caso de los sistemas UNIX se ofrecen sin costo alguno(como cortesía por el trabajo 
realiza por ejércitos de estudiantes universitarios de ciencias de la computación, a lo 
largo de la década pasada), tienen que comprarse; en tanto que la feroz competencia 
hace que se agreguen a toda prisa herramientas a los servidores Web de NT,. Los 
sistemas UNIX continúan siendo más flexibles. La buena noticia es que usted podrá 
encontrar mejor documentación y soporte para los productos comerciales, incluidos 
aquellos para NT, que lo que se ofrece para la mayoría del software gratuito. 
 

 
MACINTOSH 
 

En general, el software de macintosh esta diseñado para facilitar al máximo la 
instalación y uso. Desgraciadamente, concentrarse en la facilidad de uso en 
ocasiones repercute de manera negativa en la flexibilidad, el soporte de terceras 
partes y la escalabilidad. No obstante, si el webmaster es un usuario con gran 
experiencia en Mac, y la organización no tiene planeada una gran cantidad de 
programación, Macintosh puede ser una opción excelente para una plataforma de 
servidor Web departamental. 

FUENTES: [Bernd-98]. [Da-2000] 
 

 
 

NETWARE  
 

Si la organización utiliza NetWare, deberá considerar seriamente la posibilidad de 
emplear IntranetWare de Novell. Novell también afirma ofrecer mayor rendimiento que 
los servidores equivalentes basados en Windows NT; sin embargo, la facilidad de uso 
tiene su precio. 

 

WINDOWS PARA LAS INTRANET 
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Para poder utilizar con productividad una Intranet y la Internet, los empleados de 
una organización necesitan manejar Windows con rapidez y eficacia. Ello porque 
se encontrarán con una gran cantidad de información que necesitarán cortar y 
pegar, guardar, transferir y organizar. 

 

La Intranet enviará una gran diversidad de ventanas a las pantallas de todo el 
mundo. Y,  precisamente, para que los usuarios puedan trabajar con eficiencia 
deberán saber cómo transferir información fácil y rápidamente, de una a otra 
ventana. 

 
Razones para estandarizar el uso de un navegador en la Intranet 

 

¶ Capacitación estándar: Los mejores navegadores cuentan con 
características avanzadas, se necesitarán horas de capacitación y horas de 
práctica para poder explotarlas. 

 

¶ Soporte técnico unificado: Querrá tener la seguridad de que los problemas 
que resuelva para un navegador no se presenten en el otro. Sólo se tendrá 
que elaborar un conjunto de informes y enmiendas de fallas. 

 

¶ Apariencia consistente: Pueden crear contenido que saben que todo el 
mundo estará en condiciones de usar, en todas las estaciones de trabajo. 
Las páginas que se produzcan para cada navegador lucirán ligeramente 
diferentes, aunque a veces serán completamente distintas. La opción es 
sugerir que prueben las páginas con varios navegadores diferentes, pero 
esto genera una pérdida de tiempo. 

 

¶ Soporte Universal de conectores: Los conectores y las aplicaciones de 
ayuda cambian con rapidez, que aferrarse a un solo tipo de navegador es 
una batalla. Jamás logrará que todo mundo cuente con versiones 
actualizadas. Y  tratar de mantenerse al día en las actualizaciones 
tecnológicas de dos tipos de navegadores, será dos veces más difícil. 

 

¶ Obtención de licencias y actualizaciones simplificadas: Resultan más 
económicas cuando se solicitan para un gran número de estaciones de 
trabajo. Usted sólo tendrá que preocuparse por un solo conjunto de 
problemas de conversión y podrá efectuar un trámite de licenciamiento 
único, en lugar de varios. 
FUENTE: [Tanee-97] 
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SERVIDORES WEB´S (SUITE) 
 
 

WINDOWS NT  E  IIS,  UNIX, LINUX , APACHE,  E_APACHE 
 
Por que desarrollar bajo Windows NT e IIS? 
 
* El servidor de Información de Internet (IIS) brinda: 

 
1.- Servidor Web  
2.- Servidor FTP 
3.- Servidor SMTP 
4.- Servidor NNTP 
 

* Con  los servicios de  
 DHPCP 
 WINS 
  DNS 
 

* Además de contar con una  interfase grafica para la mayoría de las operaciones  
administrativas típicas. 
 
* Es fácil de administrar y no requiere mucho entrenamiento. 
* IIS es gratis en la compra del S.O. Windows NT 
* Sus requerimientos de Hardware son cinismos. 
* La seguridad es básica al contar con reglas en contra de relay para el servidor 
SMTP. 
* Rápido de instalar y hacer funcionar 
* Ofrece soluciones  
* Preparado rápido de un Web con una funcionalidad bastante considerable 
* Es la base de los procesos transaccionales Active Server Page (ASP de 
Microsoft) 
* Puede ejecutar  una combinación de aplicaciones aisladas y no aisladas ; cada 
aplicación se ejecuta normalmente  y pueden vincularse entre ellas; no existe 
diferencia entre el código de aplicaciones aisladas y no liberadas. 
 
 

BENÉFICIOS DE LAS HERAMIENTAS SIMILARES 
 
 
APACHE: Ha evolucionado hasta convertirse en uno de los mejores servidores de 
aplicaciones, El 60% de los servidores de Web son de esta plataforma y soportan  
extensiones como Yakarta (JSP, Servlets) y Cocoon (XML, XSL y XSP). 
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UNIX: es un sistema operativo multitarea y multiusuario, por lo que se deben 
establecer ciertos mecanismos de tal manera que, simultáneamente, se protejan 
los datos de un usuario frente a otros y éstos puedan ser compartidos en caso 
necesario. UNIX posee un mecanismo de permisos asociados a cada fichero. Este 
mecanismo permite que los ficheros y directorios pertenezcan a un usuario en 
particular. UNIX también permite que los ficheros sean compartidos entre usuarios 
y grupos de usuarios. El comportamiento por defecto en la mayoría de los 
sistemas es que todos los usuarios pueden leer los ficheros de otro usuario, pero 
no pueden modificarlos o borrarlos. UNIX emplea un sistema de ficheros 
jerárquico de directorios-ficheros.  

No existe, a nivel de usuario, el concepto de volumen, ni de dispositivo físico. Es 
decir, el usuario no sabe en qué disco están los ficheros que está utilizando. Un 
fichero (o archivo) es un conjunto de información al que se le da un nombre. UNIX 
no mantiene versiones de ficheros, por lo que es necesario prestar especial 
atención a acciones como borrarlos o modificarlos. 

LINUX: Linux fue construido en la Internet, para la Internet, lo cual significa que 
justo desde el principio tuvo capacidades de red. Por este motivo, puedes esperar 
un soporte de redes muy rápido, eficiente y estable. También, ya que es un "clon" 
de UNIX (ni siquiera éstos son argumentos válidos...) tiene TODOS los demonios 
y programas necesarios para comunicaciones entre cliente y servidor. Linux viene 
con httpd, ftpd, telnetd, POP3d, ASI y muchos más servicios. También viene con 
todos los clientes necesarios para usar estos servicios en otras máquinas. 

FUENTES: [Dav 20006],[RevNT-99] 

 
 

PROGRAMACION (LENGUAJES) DE PAGINAS WEB´S 

 

JAVA Y JAVASCRIPT 

 

Java y las variantes competitivas permiten que un navegador Web baje código de 
programación de un servidor. El código descargado extiende la funcionalidad del 
navegador, de modo que pueda realizar trucos elaborados que no tiene 
interconstruidos. Los Websites más avanzados podrían utilizar Java para eliminar 
casi por completo todas las limitaciones de navegador Web. El lenguaje de 
programación requerido para implantar aplicaciones de Java aún no está 
preparado para que lo maneje el usuario promedio. Sin embargo, se puede 
contratar a un programador de Java para que escriba algo de código, si es que 
usted tiene en mente alguna aplicación de Java. 
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Al contrario de CGI, Java es un programa del lado del cliente. Como el código de 
Java se ejecuta en la computadora del cliente después de ser bajado con un 
navegador Web, el código transfiere las solicitudes de cómputo del servidor Web a 
las computadoras del cliente. Esto permite que los servidores de usted puedan 
manejar una mayor cantidad de tráfico, dado que Java de depende del procesador 
del cliente. 
 
He aquí una lista de las funciones de Java que están en uso. 

 

§ Mapas de imagen activables por clic 

§ Botones de liga amigables con el usuario. 

§ Ayuda de navegación en el sitio, activa e interactiva. 

§ Mensajes desplazables para presentar temas interesantes 

§ Reproductores de audio y vídeo que se activan automáticamente. 

§ Formas automatizadas de réplica-y-respuestas para los visitantes. 

§ Calculadoras adaptadas para uso específico 

§ Hojas de cálculo que presentan datos financieros conforme a las necesidades 
del usuario. 

 
JAVASCRIPT 

 

Es una versión simplificada de Java que tal vez le interese investigar. JavaScript 
complementa a Java, pues pone al alcance de autores menos experimentados las 
útiles propiedades de los applets de Java. JavaScript es un descendiente de 
lenguajes más pequeños, dinámicamente tipificados como dBASE. Estos 
lenguajes de encriptación ofrecen capacidades de programación a una gama más 
amplia de usuarios, gracias a una sintaxis más sencilla, funcionalidad 
especializada incluida, y un mínimo de requerimientos para la creación de objetos. 

Si usted quisiera que determinadas oficinas o divisiones dentro de su organización 
tuvieran la capacidad de crear propiedades de Intranet interactivas, consulte 
algunos sitios en Internet o libros de JavaScript. Tal vez pueda lograr mucho sin 
necesidad de generar una cantidad considerable de capacitación. 

La siguiente propiedad de crear propiedades que se describirá es algo que 
funciona bien con el audio en línea de Java. Antes de Java, los autores de páginas 
de Internet necesitaban crear referencias en las páginas para que los visitantes 
pudieran hacer clic y bajar un archivo de sonido. Una vez que éste se bajaba, 
entonces podía escucharse en un reproductor de audio. Pero ahora Java permite 
que los autores de Internet reproduzcan automáticamente un archivo de sonido 
tan pronto como página se carga en un navegador compatible con Java. 

 

Ejemplo de script en Java 
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Muchos appets populares de Java están escritos de tal modo que puedan admitir 
entrada de un script. Esto significa que la gente podrá agregar applets de Java a 
un sitio, sin que tengan que saber sobre programación. También podrán escribir 
un script de principio a fin, o quizá modificar un script de muestra que el 
programador incluyera con el applet. 

Java es un programa mucho más noble que C o C++, de modo que resulta más 
divertido usarlo, y la depuración es una labor sencilla de realizar. Esto significa 
que los novatos pueden asimilarlo más rápidamente, al tiempo que los 
programadores experimentados en C podrán apreciar su relativa facilidad de uso. 
Estos factores, combinados, llevarán a millones de applets de Java hacia el 
ciberespacio. 

Nota: A los programas en Java se les llama applets porque dependen en parte del 
código que se halla inserto en el navegador de Internet. Sin ese código, un 
programa de Java no serviría, de modo que simplemente se les designa applets 
en lugar de aplicaciones. 

 

JAVA 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos que se desarrolló en los años 
noventa en Sun Microsystems, Inc. El desarrollo corrió a cargo de un equipo 
encabezado por James Gosling, y la idea era destinarlo a microprocesadores en 
dispositivos pequeños. Considerado este enfoque, Java también tenía que trabajar 
en una amplia variedad de procesadores y requería excelentes medidas de 
seguridad contra bloqueos del sistema. 

 

Mientras el equipo de Sun se ocupaba de desarrollar Java, el World Wide Web 
creció. En el proceso, alguien se dio cuenta de que las mismas características que 
hacían de Java un lenguaje perfecto para los procesadores de dispositivos 
pequeños, también resultaban ideales para el Internet. Fue así como las dos 
tecnologías se unieron y se introdujeron al mundo en mayo de 1995. Java será un 
factor determinante en la forma en que tanto Internet como las Intranets cambien 
la forma en que usted trabaja, juega y vive. 

FUENTES: [Scot-97], [Ken-96], [Mic-97] 
 
                     

ASP 
 

Los objetos son programas compilados e instalados en el servidor y que han sido 
programados para realizar un conjunto de operaciones fácilmente accesibles por 
otros programas y que reciben el nombre de Métodos. 
 
Debido a que el resultado de procesar una página ASP es una página HTML, el 
objeto Response es probablemente el más utilizado en las páginas ASP ya que 
permite la comunicación entre el servidor y el cliente. 
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 El acceso a bases de datos es uno de los recursos más utilizados en las páginas 
ASP, la facilidad con la que puede crear un sitio web dinámico queda patente en 
este taller en el que aprenderá los conceptos básicos sobre conexión a bases de 
datos.  
 
Haciendo referencia a  los desarrollos  Web que hoy en día corren bajo la Internet, 
y que comenzaron con las sencillas páginas estáticas. Las cuales cimientan los   
desarrollos que hoy  por hoy  conforman  en su mayoría  los portales comerciales 
que  corren bajo la Internet y que  van desde estas primitivas páginas, que solo 
muestran información estática y especifica en la pantalla del ordenador hasta los 
más modernos y sofisticados desarrollos que consultan  datos y corren procesos  
bajo los motores de las potenciales bases de datos.  
 
Ahora bien, por que se desarrollo el sistema sobre una herramienta en especifico, 
denotando genéricamente las funcionalidades  de otras  herramientas con 
similitudes en la elaboración de desarrollos.   
 
                                             ASP,  XML, HTML, PHP Y JAVA. 
 
Por que se decidió desarrollar bajo ASP? 
 
ASP o Active(x) Server Pages es una tecnología de Microsoft como CGI que te 
permite crear paginas dinámicas del lado del servidor usando lenguajes como 
VBScript o JavaScript. 
 
Tiene algunos objetos incluidos que pueden ser usados para guardar y ver 
variables, tomando información enviada por un usuario, tomando información del 
mismo servidor, y por supuesto escribir HTML basado en esta información, ASP 
también permite ejecutar objetos que proveen acceso a Bases de datos 
compatibles con ODBC a través de ADO (Active X Data Objects) o componentes 
específicos que proveen cualquier función o servicio que se pueda programar en 
Windows. 
 
ASP esta controlado por el servidor de transacción, se puede mezclar  código ASP 
con HTML para la generación de paginas Web dinámicas, las paginas ASP están 
estan escritas generalmente con VB Script o Java Script. 

ASP desarrolla  en la tecnología más avanzada para la generación de aplicaciones 
de intranets e Internet. El centro de cualquier aplicación web efectiva es la 
manipulación de Bases de datos. 

 
 

BENÉFICIOS DE LAS HERAMIENTAS SIMILARES 
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HTML  es un  lenguaje  potencial para la implantación y publicación de 
documentos sin estructura. Solo presentación; pero lamentablemente cada día 
surgen más y más aplicaciones con documentos cada vez más complejos. La 
lógica y la programación es cada vez más utilizada en las paginas Web; y ello 
aumenta la complejidad en la administración y mantenimiento de estos sitios. 
 
HTML: Fue diseñado con una estructura muy rígida de documentos: headingd, 
title, fonts, tables, etc. Todas sus marcas están orientadas a la presentación en 
pantalla del computador; siendo  sus mayores limitantes: su no integridad con las 
bases de datos y el no contar con motores de búsqueda. 
 
XML: a diferencia de HTML: se pueden definir nuevas marcas y atributos, crear 
cualquier  jerarquía de documentos, especificar su gramática para sobre esta 
realizar validaciones. 
 
Bajo la tecnología XML, todos los lenguajes derivados de este, su  básico y 
primordial  objetivo es facilitar la comunicación entre las aplicaciones para su 
publicación el  Web. 
 
PHP: es un sistema de creación de portales, el ideal para que tengas tu propio 
portal en muy pocos pasos y sin la necesidad de saber programación. El 
administrador (tú) instala phpnuke en el servidor y maneja el portal desde su 
navegador en cualquier PC conectada a internet, tiene control total del sitio 
pudiendo subir/editar/borrar noticias, crear directorios al estilo Yahoo!, crear 
documentos para la lectura, etc. A la vez podrás agregarle diferentes módulos muy 
útiles según tus necesidades y visualizarlo a tu gusto utilizando diferentes themes. 
PHP nos permite embeber su pequeño fragmento de código dentro de la página 
HTML y realizar determinadas acciones de una forma fácil y eficaz sin tener que 
generar programas programados íntegramente en un lenguaje distinto al HTML. 
Por otra parte, y es aquí donde reside su mayor interés con respecto a los 
lenguajes pensados para los CGI, PHP ofrece un sinfín de funciones para la 
explotación de bases de datos de una manera llana, sin complicaciones. 
 
 
Javascript: es un lenguaje de programación utilizado para crear pequeños 
programitas encargados de realizar acciones dentro del ámbito de una página 
web. Con Javascript podemos crear efectos especiales en las páginas y definir 
interactividades con el usuario. El navegador del cliente es el encargado de 
interpretar las instrucciones Javascript y ejecutarlas para realizar estos efectos e 
interactividades, de modo que el mayor recurso, y tal vez el único, con que cuenta 
este lenguaje es el propio navegador. 
 
 
Javascript es el siguiente paso, después del HTML, que puede dar un 
programador de la web que decida mejorar sus páginas y la potencia de sus 
proyectos. Es un lenguaje de programación bastante sencillo y pensado para 
hacer las cosas con rapidez, a veces con ligereza.  
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Javascript es un lenguaje con muchas posibilidades, permite la programación de 
pequeños scripts, pero también de programas más grandes, orientados a objetos, 
con funciones, estructuras de datos complejas, etc. Toda esta potencia de 
Javascript se pone a disposición del programador, que se convierte en el 
verdadero dueño y controlador de cada cosa que ocurre en la página. 
 
FUENTES: [Pren -96], [RevRe-99], [Scot-97], [Nata-99], [RevRe-99] 
 
 
 

BASES DE DATOS EN WEB´S 
 
 

ORACLE 
 

 Oracle presiona fuertemente para convertirse en el servidor corporativo de publicación 
de bases de datos. Si la organización cuenta con programadores y bases de datos de 
Oracle, hay grandes posibilidades de que los servidores Oracle desempeñen un papel 
importante en la intranet. 

FORMAS Y BASES DE DATOS 

 
El método más útil (más complejo) de adquirir información de los usuarios es 
hacer que los datos de las formas de entrada se coloquen en una base de datos 
del servidor. Esto también permitirá realizar búsquedas en la base de datos, las 
cuales se envían al usuario como página Web formateada. El navegador Web se 
convierte en el cliente de un sistema de transacciones cliente-servidor. Todos los 
proveedores importantes de bases de datos hacen posible que los navegadores 
Web se liguen fácilmente a las bases de datos, transformando así las tiendas de 
datos corporativas. 

Transferencia de archivos 

Una adición a las páginas Web es la capacidad de transferir archivos a un 
servidor, directamente de una página Web. Puede utilizarse para que la gente 
cargue fácilmente archivos, bases de datos, hojas de cálculo u otro tipo de 
archivos, incluidas las páginas Web que hayan producido. 

 
 

ASKSAM 

Es una base de datos de forma libre puede manejar información que no encaja 
dentro de los tradicionales campos de bases de datos. 

Use askSam para crear una base de datos en línea con la cual los usuarios 
puedan interactuar desde cualquier parte del mundo. Así mismo, usted puede 
organizar datos que los usuarios ingresan desde Internet, o bien dejar que los 
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usuarios busquen en la base de datos, a fin de obtener información. A Sam no le 
importa la cantidad que usted deposite, tiene la capacidad para indexarla y darle 
exactamente lo que usted desea, en el momento que quiera. Es la solución 
perfecta para archivos de correo electrónico, artículos de grupos de noticias 
Usenet, o casi para cualquier tipo de información que su organización requiera 
almacenar, indexar y distribuir, vía su Intranet 

 
                                                              SQL 
 
Mediante el lenguaje SQL (Structured Query Language) puedes interactuar con los 
motores de base de datos relacionales para obtener y modificar la información 
almacenada en la base de datos. 
 
Poder y funcionalidad 

Este artículo le muestra varias estrategias para aprovechar las ventajas de las 
fuentes de datos de SQL Server en las aplicaciones de Office 2000. Estas 
estrategias enfatizan el ADO, pero el Access 2000 también incluye Proyectos de 
Access. El poderoso nuevo tipo de archivo detrás de los Proyectos de Access 
acelera el desempeño y añade nueva funcionalidad. Los Proyectos de Access le 
permiten crear bases de datos, accesos y objetos de bases de datos tales como 
tablas, vistas, procedimientos almacenados y diagramas de base de datos. Usted 
también puede mejorar los dispositivos gráficos interconstruidos con código ADO y 
VBA.  

Los componentes Office pueden desplegar fácilmente datos de SQL Server en 
hojas de cálculo, documentos y otros objetos Office, tales como presentaciones 
PowerPoint y carpetas Outlook.  

La combinación del SQL Server/Office 2000 encierra más impacto que lo que este 
artículo revela. Las nuevas características del Office 2000 traen poder y 
funcionalidad sin precedentes a las aplicaciones personalizadas que aprovechan 
los datos del SQL Server 

SQL SERVER CON ACCESS 2000 

Aunque todos los componentes de Office soportan la programación ADO, Access 
2000 es único en que, además, permite un enlace gráfico a fuentes de datos 
remotas a través de los Proyectos de Access. Este nuevo tipo de archivo, .adp, da 
soporte a un enlace directo con el servicio SQL Server (SQL Server 6.5 y 7.0 y 
MSDE) por una conexión OLE DB. A diferencia de los enlaces tradicionales en los 
archivos .mdb, los Proyectos de Access Projects le permiten crear, eliminar y 
mantener bases de datos y sus objetos. Cuando Usted ejecuta por primera vez 
Access, puede seleccionar Proyecto (Base de datos nueva) para abrir el Asistente 
de Bases de Datos Microsoft SQL Server. Este asistente crea una nueva base de 
datos SQL Server para un Proyecto de Access. La utilización de los Proyectos de 
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Access con el SQL Server ofrece a los desarrolladores dos ventajas: los Proyectos 
de Access se integran transparentemente con los servicios de SQL Server y los 
desarrolladores pueden beneficiarse de la facilidad del uso y la familiaridad de la 
ventana de base de datos de Access. Usted puede fácilmente enlazar formas, 
reportes y páginas de acceso de datos a tablas, vistas, procedimientos 
almacenados y estatutos de peticiones SQL ad hoc.  

El panel de la izquierda de la Pantalla 2 muestra la ventana de Enlace de Datos de 
un Proyecto de Access conectándose a la base de datos NorthwindCS en el 
servidor CAB2200. (La base de datos NorthwindCS se envía con Access 2000 y 
es una versión cliente/servidor de la base de datos Northwind que Microsoft envió 
con las versiones anteriores de Access. La base de datos Northwind que Microsoft 
envía con SQL Server 7.0 es similar, pero no idéntica, a la que se envía con 
Access 2000). El panel derecho de la Pantalla 2 presenta la colección de tablas 
para el archivo .adp que enlaza a la base de datos NorthwindCS. Usted abre la 
ventana de Enlace de Datos al seleccionar los comandos Archivo, Conexión, del 
menú de la ventana de la base de datos. Usted puede utilizar esta ventana, que se 
muestra en el panel izquierdo de la Pantalla 2, para establecer o restablecer una 
conexión OLE DB entre un Proyecto de Access y la base de datos del SQL Server. 
Los Proyectos de Access utilizan la conexión para enlazarse a tablas, vista, 
diagramas de base de datos y procedimientos almacenados en una base de datos 
mantenida por un servicio SQL Server. Las formas, reportes, páginas, macros y 
módulos se almacenan localmente en el archivo.adp del Proyecto de Access.  
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PANTALLA 2. VENTANA DE DIÁLOGO DE ENLACE DE DATOS. 

Dentro del SQL Server Enterprise Manager, usted puede seleccionar 
Herramientas, luego Utilerías de Base de Datos o Seguridad para exponer los 
comandos para administrar o asegurar la base de datos asociada con un Proyecto 
de Access. Por ejemplo, Usted puede seleccionar Herramientas, Seguridad, 
Seguridad de Base de Datos para abrir la ventana de Propiedades de Inicio de 
Sesión del SQL Server dentro del Enterprise Manager. 

Una de las fortalezas de los Proyectos de Access es su habilidad para integrar 
formas de Access tradicional, con bases de datos SQL Server. La Pantalla 3 
muestra un par de formas de un Proyecto de Access. La superior es un tablero de 
interruptores que ofrece tres capacidades. La inferior esta pegada a un 
almacenamiento temporal local basado en una fuente de datos SQL Server 
remota. Aunque las formas del Proyecto de Access se pegan a un 
almacenamiento temporal local, las actualizaciones pueden revisar 
automáticamente sus fuentes de datos remotas.  

 

Las operaciones tales como encontrar un registro de empleado se realizan más 
rápidamente debido a que operan sobre un caché local y privado.  
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PANTALLA 3. FORMAS DE UN PROYECTO DE ACCESS. 

El Listado 2 muestra el código ADO que se ejecuta cuando un usuario hace clic en 
el botón Open frmEmployees que se muestra en la Pantalla 3. El código comienza 
con una referencia en un enunciado Dim a un objeto Recordset en la biblioteca 
ADODB. Esta referencia genera un error de tiempo de ejecución a menos que 
Usted, manual o programáticamente, haga referencia a la biblioteca. El método de 
abrir el conjunto de registros establece varios ajustes de propiedades esenciales 
para una forma de lectura/escritura. Usted necesita asignar un tipo de cursor y 
bloqueos pesimistas debido a que los valores por defecto son solo hacia delante y 
de solo lectura. Estos valores por defecto niegan el acceso para escritura y la 
navegación de registros de un lado a otro. Establecer la localización del cursor a 
adUseClient referencia el caché de datos locales a través del conjunto de 
registros. 

Aún y cuando los comandos ADO serán nuevos para Usted si está migrando de 
versiones previas de Access, aún encontrará algunos objetos familiares en Access 
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2000. Usted puede abrir una forma con el método OpenForm del objeto DoCmd. 
Luego, puede establecer las propiedades de la forma al identificar un miembro de 
la colección de formas. Una nueva propiedad del conjunto de registros le permite 
asignar una fuente de registros de la forma. Esta propiedad es más rica que la 
anterior propiedad RecordsetClone, la cual soportaba acceso de solo lectura a la 
fuente de registros para la forma. Si su aplicación requiere una forma de solo 
lectura, puede mantener la sintáxis y los ajustes en el Listado 2. Ajuste la 
propiedad de RecordsetType de la forma a 3 para una fuente fija (snapshot 
source). Luego añada esta línea, la cual puede aparecer después de que usted 
asigne un valor a la propiedad de la fuente de registros:  

Forms("formname").RecordsetType = 3 
          (o una constante entera establecida a 3). 

Por defecto, la propiedad es una fuente fija actualizable (un valor de 4, updateable 
snapshot) así que los cambios hechos al caché local se propagan 
automáticamente a la fuente de datos remota.  

Para controlar el registro que se abre por la forma Employee, haga clic en el botón 
Find An Employee en cualquiera de las formas de paneles de interruptores o en la 
forma de datos en la Pantalla 3. Cualquier acción invoca el primero de dos 
procedimientos en el listado 3. El primer procedimiento (callout A)recolecta el ID 
del empleado para desplegarlo en la forma. El segundo procedimiento (callout B) 
abre la forma que incluye el ID del empleado, si el ID está en él.  

Para actualizar el caché local para que vea los cambios hechos por usuarios 
concurrentes de la base de datos, reabra el conjunto de registros de esta forma. El 
procedimiento en el Listado 4 muestra un método para esta tarea. El 
procedimiento almacena el ID del empleado antes de invocar a openForm del 
Listado 2.  

Después de que openForm regresa el control, el procedimiento 
requeryRemoteRestoreID en el listado 4 busca el registro del ID del empleado tal 
como estaba antes de que el usuario llamara el procedimiento OpenForm. El 
procedimiento reposiciona la forma desde el primer registro al registro 
seleccionado previamente, siempre que el registro esté en el conjunto de registros 
actualizado. 

 
   EL SQL SERVER CON EXCEL 2000 

Además de Access, ADO es el vehículo principal que los desarrolladores Office 
pueden utilizar para obtener datos de un SQL Server y otras fuentes de datos 
remotas (ejem. para poblar celdas en una hoja de cálculo de Excel). Usted utiliza 
un proceso de tres pasos para accesar a las fuentes de datos de un SQL Server 
programáticamente. Primero, tiene que crear una conexión a una fuente de datos 
remota. Utilice el método Open para el objeto conexión, como se muestra en el 
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Listado 5. Segundo, utilice esa conexión como la conexión activa al conjunto de 
registros (recordset). Tercero, llene un objeto Office con los valores de campo en 
los registros de un conjunto de registros.  

Si Usted quiere utilizar esta estrategia para implementar valores de fuentes de 
datos del SQL Server en un documento Office, necesita dominar bien los modelos 
de objeto ADO y los modelos de objeto Office. La riqueza del modelo Office es 
benéfico y molesesto en este contexto. La magnitud de lo que necesita saber para 
aprovecharse de esa rica funcionalidad puede ser abrumador. La documentación 
en línea e impresa que se incluye en Microsoft Office 2000 Developer Edition es 
un recurso importante que Usted puede utilizar para dominar los modelos de 
objeto Office. Puede comprar la versión impresa de la Microsoft Office 2000 Visual 
Basic Programmer's Guide de Microsoft Press.  

El Listado 5 utiliza programación ADO para llenar las celdas en una hoja de 
cálculo de Excel. El procedimiento en el listado reside en un proyecto de Excel que 
se conecta a la base de datos NorthwindCS en el servidor CAB2200 y copia el 
conjunto de retorno de un procedimiento almacenado a una hoja de cálculo. Antes 
y después de copiar el conjunto regresado a una hoja de cálculo, el procedimiento 
realiza funciones de formateo seleccionadas, introduciendo un título de la tabla en 
la hoja 1, ajustar los anchos de la columna y establecer la alineación de la 
columna, para mejorar la interpretación del conjunto regresado en la hoja.  

La cadena de conexión en al callout A del listado 5 tiene algunas características 
interesantes. Primero, utiliza el Microsoft OLE DB Provider para SQL Server 
(SQLOLEDB), el cual Microsoft optimizó para el SQL Server 6.5 y 7.0 y MSDE. 
Alternativamente, Usted puede utilizar el Microsoft OLE DB Provider para ODBC 
(MSDASQL), el cual apunta a todas las fuentes de datos compatibles con ODBC, 
incluyendo el SQL Server. Con Office 2000, Microsoft también incluye proveedores 
para Oracle, Microsoft Index Server, Microsoft Active Directory Service y Jet 4.0, el 
cual se envía con Access 2000.  

El método Open del conjunto de registros en el callout B del Listado 5 especifica 
un procedimiento almacenado como la fuente de registros. Usted no necesita 
especificar el tipo de fuente de un conjunto de registros, pero hacerlo acelera la 
operación del método Open del conjunto de registros. Otros ajustes de opciones 
que le gustaría utilizar incluyen adCmdText para cadenas SQL y adCmdTable 
para regresar todas las filas de una tabla. (Puede utilizar éstas en lugar 
adCmdStoredProc en el callout B del Listado 5.) Aún que usted no necesita 
establecer la propiedad Options, el no establecerla causa que el método Open se 
ejecute más lentamente.  

Después que Usted recopila la información de un conjunto de registros, necesita 
ingresarlos en una hoja de cálculo. Una manera fácil de copiar los valores de los 
campos del conjunto de registros en una hoja de cálculo es utilizar la propiedad de 
celdas del objeto Excel Application para especificar un renglón y una columna en 
la hoja de cálculo activa. Después de que añada los valores a una hoja de cálculo, 
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invoque el método de AutoFit para dar tamaño automáticamente a una columna de 
forma que pueda acomodarse a su valor más ancho. El ejemplo del Listado 5 
(callout C) también justifica a la derecha los valores en una columna B al ajustar la 
propiedad HorizontalAlignment a xlRight. Finalmente, después de que se ha 
terminado de utilizar la conexión que no intenta reutilizar pronto, cierre el objeto 
Connection y asigne su referencia a Nothing para liberar recursos de la conexión.  

 EL SQL SERVER CON WORD 2000 

Cada componente de Office ofrece oportunidades únicas y retos de desarrollo. El 
ejemplo Word 2000 SQL Server en el listado 6 muestra este punto al procesar los 
mismos datos regresados que el ejemplo de Excel utiliza. En vez de copiar los 
valores de los campos de la base de datos SQL Server a las celdas de una hoja 
de datos, este ejemplo construye una serie de enunciados con el contenido del 
conjunto de registros. Los enunciados presentan el nombre del producto y el 
precio de cada uno de los 10 productos más caros en la base de datos 
NorthwindCS.  

Los documentos Word ofrecen dos lugares para almacenar código. Primero, usted 
puede poner su código en el proyecto de una documento. Este lugar está bien 
para lógica de aplicación que es específica a un documento individual. Segundo, 
Usted puede colocar su código en la plantilla Normal. Este lugar es bueno para la 
lógica de aplicación que debe ejecutarse en múltiples documentos. El ejemplo en 
la pantalla 4 almacena código en la carpeta ThisDocument del formato Normal. 
Usted puede duplicar este método de almacenamiento al abrir la ventana del 
Ecplorador de Proyectos en el Visual Basic Editor (VBE) y seleccionar la carpeta 
ThisDocument en el formato Normal, como se muestra en la Pantalla 4. Luego, 
teclee o copie su código en la ventana de código y haga clic en el botón de la 
barra de herramientas Guardar Normal para guardar su código.  

 
PANTALLA 4. 
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Aúnque el documento de Word utiliza la misma fuente de datos que el ejemplo de 
Excel precedente, Word le permite formatear el documento en una página con 
ajustes de tamaño de letra, asignaciones de atributo de negritas y ajustes de 
propiedades de estilo de Word. El extracto de la Pantalla 4 comienza al ajustar el 
tamaño de letra del objeto Selection. Este objeto representa la porción de una 
ventana de documento que es seleccionada. Si la fuente actual es negrita, el 
código lo cambia. Luego, un ciclo For..Next aplica el método TypeText para copiar 
enunciados al documento activo con los valores de campos de registros sucesivos 
en la fuente de datos de un SQL Server.  FUENTES: [Alfo -99],[Will-99] 

 
      SQL SERVER,  ORACLE,  ACCESS E INFORMIX 

 
Por que desarrollar bajo SQL SERVER? 
 
Es un lenguaje de base de datos normalizado, utilizado por el motor de base de  
datos de Microsoft Jet. SQL se utiliza para crear objetos QueryDef, como el 
argumento de origen del método OpenRecordSet y como la propiedad 
RecordSource del control de datos. También se puede utilizar con el método 
Execute. Para crear y manipular directamente las bases de datos Jet y crear 
consultas SQL de paso a través para manipular bases de datos remotas cliente - 
servidor. 
 
El lenguaje SQL SERVER está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y 
funciones de agregado. Estos elementos se combinan en las instrucciones para 
crear, actualizar y manipular las bases de datos. 
 
Se ha convertido en una plataforma de aplicaciones y un producto de base de 
datos convincente. Su compatibilidad con Unicode constituye la base de la 
compatibilidad multilingüe de SQL Server. Se trata de un estándar diseñado para 
admitir las secuencias de comandos de todo el mundo. 

La forma de obtener acceso a los datos en SQL Server puede resultar esencial. 
Existen gran cantidad de métodos de acceso a datos distintos y las reglas para 
utilizar texto multilingüe pueden tener gran importancia.  

 
                      BENÉFICIOS DE LAS HERAMIENTAS SIMILARES  
 
ORACLE: accede a los datos lo hace en la memoria, por lo tanto, siempre que se 
realiza una select se leen los datos de memoria, de igual manera, cuando se hace 
una modificación, inserción o borrado, se hace también sobre los datos en 
memoria, siempre va a intentar mantener el mayor volumen de datos en la 
memoria ya que su acceso es mucho más rápido que el acceso a disco.  
 
ACCESS: una de las aplicaciones más versátiles del conjunto de programas de 
Office. Esta versatilidad la demuestra el completo conjunto de herramientas, del 
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que pueden sacar provecho hasta los usuarios más experimentados de bases de 
datos y que ofrece el mismo nivel de simplicidad de otras aplicaciones de Office 
diseñadas para usuarios nuevos de bases de datos. Access versión 2002 amplía 
esta versatilidad al proporcionar funciones nuevas a los programadores y usuarios 
más experimentados, funciones que les permiten obtener acceso y analizar sus 
datos importantes además de crear eficaces soluciones de bases de datos. 
 

INFORMIX: permite comprender al cliente mediante el análisis de los datos de su 
conducta on-line  es capaz de diferenciar a los clientes de los simples visitantes, 
Los productos Web de Informix fueron diseñados con velocidad y facilidad en 
mente. Informix ofrece una arquitectura de desarrollo y ejecución abierta de Web 
que proporciona la manera más fácil y rápida de crear administrar y ejecutar 
aplicaciones de Web inteligentes. Tomando en cuenta el servidor de base de 
datos líder en la industria de Informix, la conectividad de alto rendimiento, los 
avanzados productos de desarrollo y las soluciones de socios de clase mundial, 
Informix permite que las organizaciones usen la Web para obtener ventajas 
comerciales estratégicas, al administrar con rapidez y facilidad toda la lógica y 
contenidos de la aplicación, emitiendo proactivamente información a los usuarios y 
permitiendo que los usuarios consulten de manera inteligente la totalidad de los 
contenidos del sitio Web de la compañía. 

 
 

TENDENCIAS 
 
Los distintos integrantes, niveles y funciones  que componen la Universidad de 
Guadalajara (aspirantes,  egresados, profesorado, administrativos, preparatorias, 
licenciaturas, postgrados, investigación, docencia extensión y administración); 
tanto por su magnitud como por su particular actividad o finalidad, tienen 
necesidades muy especificas de información y de aplicaciones. 
 
Concientes de ésto, las áreas de sistemas informáticos y el SIIAU han 
desarrollado aplicaciones que automatizan y apoyan a estos distintos sectores en 
sus necesidades de información para el mejor desempeño de sus actividades. Lo 
anterior ha dado lugar a consideraciones que se han, y deberán, seguir abordando 
en la búsqueda de una solución total y eficaz. Entre estas podemos señalar: 
 
 A) Una primera consideración de la mayor relevancia es la referente a  la 
seguridad.  Las transferencias de información deben realizarse de tal forma que su 
confidencialidad e integridad estén aseguradas; esto es de particular importancia 
en la realización de transacciones. La identidad de los usuarios debe ser 
verificada, y en aquellos procesos que lo requieran, registrada para cualquier 
aclaración ulterior. Los mismos equipos de cómputo deberán de ser instalados y 
aislados de tal forma que las posibilidades  y consecuencias de un ataque del que 
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sean objeto sean mínimos en todo lo posible; es  por ello imprescindible hacer una 
detallada planeación respecto a este respecto.  
 
 B) La creciente magnitud de la comunidad  universitaria, hace necesario se 
considere el aspecto de escalabilidad. Una instalación escalable nos asegura 
proporcionar en todo momento una respuesta y  desempeño adecuados a las 
necesidades que los usuarios tienen cuando acceden a los servicios. Es la 
escalabilidad la que permite una respuesta estable de los sistemas no obstante 
que se presenten oleadas de accesos en ciertos periodos de los ciclos 
universitarios, (por ejemplo, inscripciones). Así mismo, la escalabilidad permite un 
crecimiento ordenado de los recursos de cómputo conforme lo va exigiendo el 
crecimiento de la población universitaria y sus demandas de información. 
 
 C) Disponibilidad, la cual va de la mano con la escalabilidad. Al 
considerarse el aspecto de disponibilidad en la planeación de una instalación de 
cómputo y de las aplicaciones que en ella se ejecutarán, se estarán minimizando 
las posibilidades de interrupciones en los servicios, y de llegarse a presentar, el 
pronto reestablecimiento de los mismos. 
 
 D) Aprovechar la ubicuidad de Internet. La descentralización de la UdeG en 
un número significativo de los municipios que integran Edo. de Jalisco, así como la 
dispersión geográfica de las localidades en las que la Institución tiene presencia, 
ha llevado a que en la actualidad se tenga una vasta red o Intranet. Con el 
propósito de llevar la información a donde el usuario se encuentra se ha decidido 
aprovechar la ubicuidad de Internet, con ello se incrementará la disponibilidad de  
las aplicaciones y recursos para cualquier usuario de la comunidad universitaria, 
no importando su ubicación u  horario. 
 
 E) La universidad pública por la naturaleza misma de su misión es un 
espacio abierto. Consecuentemente, abiertos deben de ser también, en todo lo 
posible, sus recursos, infraestructura y herramientas. En el ámbito de la 
computación se es abierto al apegarse a estándares. Es de suma importancia el 
cuidar que las adquisiciones que se realicen, o los desarrollos que se emprendan, 
estén basados en estándares. La estandarización favorece la reutilización e 
integración de los recursos actuales entre si y con los que en un futuro se 
adquieran. 
 
 Entre las soluciones que la tecnología actual nos ofrece, para atender las 
consideraciones  y propósitos antes mencionados, encontramos la de un Portal. El 
diccionario nos dice que un portal es la entrada principal de una construcción por 
la que se ingresa y se llega a todo lo demás que se encuentra dentro de ella. Esto 
es precisamente, lo que en concepto, busca el SIIAU. Que el Sistema les 
proporcione a los usuarios una entrada única por donde ingresen y accedan a todo 
aquello que él contiene para satisfacer las necesidades de información y 
aplicaciones que los usuarios tendrán en la realización de sus actividades 
institucionales. 
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 Así pues, un portal es una solución unificadora. La diversidad de recursos, 
su complejidad, su ubicación; quedan ocultos tras su interfase amigable. En él se 
integran contenidos de muy diversas fuentes. El usuario de un portal lo acepta 
fácilmente porque en él encuentra las opciones para personalizar su experiencia 
de utilizarlo. El portal le ofrece medios para realizar búsquedas en los depósitos de 
información y para categorizar los resultados. El usuario encuentra en el portal las 
herramientas para comunicarse y colaborar con otras personas. Los aspectos de 
seguridad, escalabilidad, disponibilidad, estandarización, entre otros, son 
subyacentes a la arquitectura del portal. Construir un portal es una decisión de la 
mayor importancia para una organización. La suma de los beneficios, en el corto 
plazo, asegura el retorno de la inversión realizada para construirlo.       
 
 En suma, esta propuesta del SIIAU busca el levantamiento de un portal en 
el que la comunidad universitaria, usuaria de los servicios ofrecidos por el SIIAU, 
encuentre la información y recursos necesarios tanto para la realización de sus 
actividades, como para la comunicación y colaboración con otros miembros de la 
comunidad. 
 

 
Hasta aquí hemos descrito un conjunto de herramientas útiles para desarrollar 
sistemas de información que son soportados sobre redes tipo Internet (TCP/IP). 
En particular hicimos énfasis en aquellas que se utilizan para publicar información, 
entiéndase servidores de WWW y servidores de bases de datos, así como 
aquellas destinadas a la construcción de sistemas propiamente dicho. 
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Los resultados de este análisis sirven como documento de consulta y bibliografía 
general para el soporte de sistemas de información y se esta utilizando por la 
dirección operativa del SIIAU y los grupos técnicos encargados de la implantación 
de los diferentes subsistemas. 
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CAPITULOIII 
 

Sistema para la administración académica universitaria. 
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La Universidad de Guadalajara para mantenerse a la vanguardia y cumplir con los 
lineamientos Establecidos por la SEP desarrolla el SIIAU (ñSistema Integral de 
Informaci·n y Administraci·n Universitariaò), el cual forma parte de la 
consolidación de la Red Universitaria, siendo el proyecto estratégico que busca 
modernizar los procesos de administración y gestión con el fin de establecer 
mejoras importantes en la calidad de los servicios que la Universidad brinda a su 
comunidad y al publico en general, bajo los siguientes módulos: 
 
1.- Finanzas 
2.- Escolar 
3.- Recursos Humanos 
4.- Información 
 
Por la importancia la componente Escolar dentro de cualquier sistema de gestión 
académica se decidió emprender la programación e implementación del sistema 
referente a la Programación Académica de la cual describimos en este capitulo el 
modelo y las interfases apareciendo como anexos la documentación del mismo. 
 
La organización académica de la Universidad de Guadalajara y muchas otras 
Universidades  esta basada en el modelo departamental, este innovador modelo 
educativo nos permite organizar la vida académica de los estudiantes, docentes e 
investigadores con un mayor dinamismo lo que permite intensificar la producción 
del conocimiento y responder en las medidas que lo demande la vida académica 
Universitaria; En algunas otras Universidades, como es el caso de la UNAM su 
organización esta basada en Facultades y Escuelas que son el equivalente a los 
departamentos y coordinaciones, conservando con estas el esquemas de la 
Administración Académica  que rige al resto de las Universidades. 
 
Partiendo de este modelo el cual desciende jerárquicamente y que va desde las 
divisiones a los departamentos. Con una visión un tanto enfatizada a sistematizar 
la administración académica se propone el siguiente modelo que enmarca el que 
hacer académico de las Universidades del Siglo XXI.   
 
 

MODELO DEL SISTEMA 
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FIGURA: ESQUEMA DEL MODELO PROPUESTO PARA LA ADMINISTRACION 
ACADÉMICA UNIVERSITARIA 

ASPIRANTES: Candidatos potenciales o prospectos a solicitar admisión en la 
Universidad. Mediante este módulo se ubican posibles candidatos a ingresar a 
esta Universidad, conocer sus intereses académicos y mantener una 
comunicación postal, con el posible aspirante. 

ADMISIÓN: Está constituido por los aspirantes a ser admitidos, para ingresar a la 
Universidad. El sistema trabaja para satisfacer las necesidades de la institución, 
permitiendo mantener y correr un ilimitado número de aplicaciones por cada 
estudiante, desde que éste solicita su ingreso a la Universidad a las distintas 
Unidades Académicas (Escuelas o Programas de Postgrado).  
 
Es el registro de los estudiantes admitidos y de los alumnos activos. El sistema 
pone el poder de la información de resultados de las admisiones en manos de los 
estudiantes, permitiéndoles obtener información sobre su estatus y cualquier 
condición adicional que pudieran necesitar, así como las condiciones de los 
alumnos que ya forman parte de la población activa de la Universidad. 

INSCRIPCIONES: El módulo de inscripciones es el sistema de cruce de la 
información de los estudiantes, horarios, pre-requisitos, cupos y los cursos. Este 
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ofrece el poder y la flexibilidad para que se puedan definir las reglas de chequeo y 
evaluación de esta información. 

Adicionalmente, ofrece lo mejor de ambos mundos, la satisfacción de las 
necesidades de sus estudiantes y de su personal de asistencia administrativa. 

Algunos de los puntos resaltantes de este módulo incluye el chequeo de errores 
bajo su control, permitiéndole especificar cuáles son los que requieren especial 
atención y cuales son reales alertas. De más o menos doce tipos de errores de 
chequeos disponibles, se puede asegurar la precisión de los registros de la 
inscripción. Además incluye verificaciones de acuerdo a la Ley de la Universidad. 

El sistema da la facilidad de imprimir la programación de los estudiantes, mediante 
un sistema de reportes diseñado  por medio de su Módulo de Pagos, manejar el 
proceso de Facturación y hacer los ajustes automáticamente en el estado de 
cuenta del estudiante, para aquellos casos que modifiquen las condiciones de la 
inscripción inicial. El sistema permite ubicar las secciones de los cursos basadas 
en su estatus, tales como cerrado o cancelado; también puede verse en línea 
todos los cambios en la inscripción de un estudiante, incluyendo adiciones, retiros, 
etc. 

CUENTAS POR COBRAR: La filosofía del sistema permite mostrarle toda la 
información de los cargos y pagos de los estudiantes y el registro inmediato en el 
sistema contable, lo que hace que se reduzca el tiempo de espera 
considerablemente. Igualmente, se puede incorporar directamente, en línea, los 
cargos en cualquier momento. 

También se puede establecer planes de pago para manejar el proceso de 
financiamiento a corto plazo; se pueden calcular los porcentajes de interés, cargo 
por servicios adicionales, reprogramación de pagos, etc., todo bajo las políticas de 
pago de la Universidad. 

 ALUMNOS: A través de este módulo se pueden controlar todas las condiciones y 
atributos extra-curriculares que puedan tener los estudiantes, tales como Cursos, 
Bibliotecas, Laboratorio, Publicaciones, Servicio/Practica, Salas de Auto-
Aprendizaje, etc. A partir de la información de los registros estudiantiles se podrá 
constituir la estadística institucional que requiera la Universidad.  

WEB PARA ALUMNOS: Esta es una herramienta que permite al estudiante entrar 
al sistema, mediante un formato amigable, a través del cual podrán hacer su 
registro de inscripción, ver los horarios de las asignaturas ofrecidas, consultar su 
historia académica (notas), etc. 

Para sus consultas, por este mecanismo, no habrá límite de horas, así como 
facilita la obtención de información sin hacer las tradicionales "colas". Utilizando 
vínculos de hipertexto, podrán navegar entre las distintas pantallas, consultando 
información siguiente: 
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¶ Resultados de Admisión  
¶ Inscripción en Línea  
¶ Catálogo de Asignaturas  
¶ Horarios  
¶ Calificaciones  

 

FIGURA: WEB PARA ESTUDIANTES 

 

 

DATOS GENERALES DE LA PERSONA: Se incorpora la información acerca de 
una persona solamente una vez. Esta persona puede ser un candidato aspirante, 
estudiante, profesor, empleado administrativo, o proveedor (Persona Natural o 
Persona Jurídica). 

Esta información es mantenida como un simple registro que puede ser localizado 
a través de cualquier modulo del sistema. Permite también, una rápida y eficiente 
búsqueda dentro de cualquier entidad del sistema, y este simple dato le asegura 
que el sistema, tiene un alto grado de integridad y consistencia interna. 

La información sobre los datos personales se mantiene dentro del módulo de 
datos personales, el cual es el marco para el resto del sistema. Por cada persona, 
se puede mantener información biográfica y demográfica, tal como fecha de 
nacimiento, nacionalidad, sexo, etc. 
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Otros aspectos importantes de este módulo incluyen la capacidad de incorporar el 
primer nombre, cédula de identidad, direcciones y teléfonos. 

Todos estos módulos aplican tanto para el nivel de Pre- grado, como el de 
Postgrado.  

ESTUDIANTES Y PROFESORES: Otra facilidad que ofrece es que permitirán a 
los estudiantes y profesores interactuar directamente con los datos contenidos en 
el sistema a través de Internet. 
 
 
PROFESORES: Un sistema que controle y audite el desempeño de los 
académicos en los diferentes departamentos y en lo individual generando su 
historia y desempeño en el quehacer universitario. 
 

 

FIGURA: REPORTES POR DEPARTAMENTO DEL CAMPUS 
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FIGURA: CONTROL DE ASISTENCIAS DE PROFESORES 

WEB PARA PROFESORES: Esta herramienta provee al profesorado de manera 
fácil y segura, la oportunidad de incorporar, modificar o consultar la información 
académica-administrativa que requiera, desde la propia universidad o desde su 
casa (dentro de su nivel de acceso). 

¶ Calificaciones  
¶ Lista de Clases  
¶ Inscripción de Estudiantes  
¶ Actualización de sus Datos Personales  
¶ Programación de Horarios  
¶ Catálogo de Asignaturas  
¶ Programación Académica  
¶ Horarios de Clase  

 



 

90 

 

FIGURA: WEB PARA PROFESORES 

 

 

PLANTA DOCENTE: En este módulo se incluyen todos los profesores activos de 
la Universidad, con las características que los definen como tal: escalafón, tiempo 
de dedicación, tipo de contrato, etc. La información respectiva está incorporada 
totalmente al sistema, en todos los campus. 

Adicionalmente se diseñó un sistema de soporte que permite al Rectorado 
controlar el Nombramiento de los profesores. 

PLANTA FISICA: (DISTRIBUCION DE  EDIFICIOS,  AULAS, LABORATORIOS, 
SALAS DE AUTOAPRENDIZAJE, ENTRE OTROS) 

Los recintos académicos donde serán dictados los cursos forman parte esencial 
de una buena programación académica. En el apartado de planta física cae todo 
tipo de espacio físico  donde se consideré que se impartirán los cursos, 
previniendo la distribución de estos en los distintos horarios de clases entre los 
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múltiples grupos que acuden a los cursos con la diversidad de alumnos y docentes 
que son concurrentes con los mismos.  

SDDCA: El esquema de la universidad de Guadalajara que involucra a las 
dependencias que  directamente su desempeño y seguimiento académico de la 
Universidad es primordial y vital, parte  de la Secretaria Académica y que esta a su 
vez es direccionadas a las divisiones correspondientes abocadas a los 
departamentos donde se ven directamente involucradas  la coordinación de las 
carreras en conjunto con las académicas correspondientes de los distintos planes 
de estudios. 

 Con esto se logra un trabajo en conjunto con delegaciones en los diferentes 
niveles  y un fin en común. Donde se ve plenamente el manejo de la 
Administración Académica universitaria.  

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA: La programación académica, requiere de tres 
elementos fundamentales: el Catálogo de cursos, la Planta Docente y la Planta 
Física o recintos académicos donde serán dictados los cursos. 

Mediante este módulo se puede combinar, actualizar, y revisar la información 
básica de las secciones, tales como edificaciones, espacio, días, horas, 
profesores, capacidad de las aulas, nivel de inscripción, y cupos disponibles, así 
como información de listas de espera. Se puede manejar períodos anuales, 
trimestrales y semestrales, simultáneamente. 

Las horas de clase pueden ser variables, permitiendo que un curso tenga un límite 
mínimo o máximo de créditos según el Catálogo de Asignaturas y es en este 
módulo donde se podrán definir las condiciones reales en que se ofrecerán las 
distintas materias y especificar cómo se fijarán los horarios de clase. 
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FIGURA: ELABORACION DE LA PROGRAMACION ACADEMICA 

CATALOGOS: Materias características prerrequisitos, restricciones de todas y 
cada uno de los programas de los diferentes planes de estudios que se ofertan en 
la Universidad.  

Impresión, consulta y situaciones curriculares por alumnos y por programas. 

ASESORÍA Y PLANIFICACIÓN DE LAS CARRERAS Y PROGRAMAS: A través 
de este módulo, se define cada uno de los programas o carreras, estableciendo 
todos los cursos que deben ser aprobados, así como cualquier otro requisito que 
sea necesario para la obtención del título correspondiente.  

El sistema hace la verificación del cumplimiento de las condiciones de la carrera 
(diseño curricular) que sigue un estudiante en particular, y permite la facilidad de la 
verificación de los requisitos para poder avanzar a un nivel superior dentro de sus 
estudios. 
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El cuerpo docente de las distintas unidades académicas de la Universidad, tendrá 
la oportunidad de hacer seguimiento y monitorear la ejecución de un programa de 
estudios por parte de un estudiante, propiciando la orientación y asesoría para la 
mejor ejecución del mismo.  

Finalmente,  permite verificar la auditoria de grado necesaria para asegurar el 
cumplimiento de los requerimientos que exige la Universidad, para graduarse en 
una carrera o programa determinado.  

HISTORIA ACADÉMICA: En este módulo se concentra el registro histórico de 
todas las calificaciones de los estudiantes, para cada uno de los períodos que ha 
cursado en la universidad. 

A partir de este historial se deriva el estatus académico en el desarrollo de su 
carrera. Mediante el sistema de reportes pueden generarse las certificaciones 
exigidas por la Universidad. 

CURSOS: Constituida  por todas las asignaturas correspondientes a cada carrera 
o programas de la universidad, activas o inactivas. El Catálogo de cursos provee 
un marco de referencia para la programación de las clases, que es la base 
operativa clave del sistema de Administración Académica, ya que es allí donde se 
definen las materias o asignaturas, sus características, restricciones y pre-
requisitos. 
 
En este módulo, la clave es la flexibilidad. En este sistema se pueden definir varias 
categorías de información: horas, créditos, número de cursos, las  hora -crédito 
sujetas a cobro, el eslabón entre horas de clase teóricas y de laboratorio, etc.  

 
BIBLIOTECA: En este sistema se pueden definir  información: texto, número de 
prestamos, las  hora ïconsulta. etc. Pudiendo obtener estadísticas de lo textos 
más consultados en los diferentes niveles así como programas. 
 
LABORATORIOS: Definir varias categorías de información: horas,  número de 
cursos, las  hora -crédito a las que asisten los alumnos  de los diferentes 
programas obteniendo las estadísticas  académicas necesarias par la toma de 
decisiones en los rublos tecnológicos.  

PUBLICACIONES: Control categórico de publicaciones de artículos en materiales 
difusivos de la Universidad.  

 
SERVICIO/PRACTICAS: En este sistema se pueden definir varias categorías de 
información: horas de servicio- practicas, sujetas al reglamento por programa. 
Donde se puede manejar el control y validación del as mismas obteniendo claridez 
y confiabilidad  en los servicios que los universitarios prestan al tener ciertas 
características académicas. 
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SALAS DE AUTOAPRENDIZAJE: Un control de visitas de alumnos o académicos a 
las salas de auto aprendizaje donde se lleva el registro de paginas visitadas y materia 
sobre la cual se esta auto evaluando o aprendiendo sobre ella pudiendo ser algún 
idioma o material especifico sobre alguna área de cualquier materia. 
 

Implementación y desarrollo de Sistema para la administración académica 
universitaria en sitio Web: 

Los estándares abiertos de Internet cambiaron la arquitectura de la informática 
distribuida. El lenguaje de Web básico, HTML, se convirtió en un lenguaje muy 
popular para representar los elementos de la interfaz de usuario. La compatibilidad 
entre plataformas de los lenguajes de secuencias de comandos y de los 
subprogramas Java, CGI, Perl, entre otros, así como la compatibilidad con los 
componentes COM incrustados, permiten combinar elementos dinámicos con 
texto estático para mejorar la interacción con el usuario. 

Las tecnologías Web existen ahora para utilizarlas como; 

V Crear un entorno para el desarrollo basado en componentes.  
V Habilitar la distribución de aplicaciones en toda la corporación o 

departamento.  
V Crear y personalizar aplicaciones rápidamente.  
V Actualizar bases de datos de forma remota mediante un explorador Web 

normal.  
V Agregar procesos de consultas, reportes y datos estadísticos a las 

aplicaciones Web.  
V Compartir información entre departamentos.  
V Administrar los recursos y habilitar la administración remota del sistema.  

 

INTERFASES 

Con el modelo propuesto para la Administración de la Academia, fortalecido y 
ampliamente  bien fundamentados   los aspectos de planeación, programación, 
presupuestación y evaluación que contempla el SIIAU. Sustento mi defensa. 
Considerando  las capacidades e intereses de quienes participan en la vida 
Académica Universitaria. 
En este trabajo se plantea un modelo del como se debe de implementar un 
sistema de esta envergadura. Ahora bien, como es extenso y con bastantes 
correlaciones en los procesos puesto que se combinan aspectos presupuestales, 
contables, financieros, administrativos como control de personal, recursos 
humanos, aspectos académicos de investigación y desarrollo, entre otros. Solo se 
da ejemplo práctico de lo que conlleva la programación académica (cursos, 
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asignaturas, maestros, salones, horarios), por medio del control de asistencia y 
chequeo de esta a los profesores, llevando una estadística y seguimiento de ello 
con herramientas (servidor, programación)  al alcance de cualquier presupuesto. 
En este sistema se utiliza un servidor windows 2000 advanced server instalado en 
un equipo de cómputo normal y se tiene sobre el IIS (Internet Information Server) y 
con la base de datos SQL Server utilizando paginas dinámicas de ASP y 
programas hechos en Delphi. 
Los maestros en su lugar común donde recogen su lista de alumnos antes de ir a 
dar su cátedra (prefectura) van con su credencial con código de barras a una 
terminal y al deslizar en el lector el sistema capta por medio de una cámara su 
imagen para tener la certeza que el personalmente lo hizo, hoy ya se esta 
trabajando para que el dispositivo de chequeo sea con la huella digital para tener 
mas seguridad. Este sistema alimenta a una base de datos que tiene incluida todo 
lo referente a la programación académica y sus normas y políticas establecidas y 
en base a paginas web dinámicas (ASP) se tiene a utilerías como estadísticas y 
revisión de la asistencia. 
Ahora bien; este es un proceso de muchos que contempla el modelo planteado, 
por ello se plantea para tener un sistema integral se deberá de ir automatizando 
por módulos según sean los requerimientos de la universidad o entidad 
académica. 

Prácticamente las interfaces se pueden acceder en el siguiente URL: 

http://148.202.148.13/umi 

el usuario para acceder a este sistema es ñgcuellarò y la clave de acceso es 
ñgcuellar12ò. 

De lo anterior es que se definirá que el desarrollo y programación de las páginas 
se harán como si fuera un sistema de información o una aplicación cliente-servidor 
y estas páginas serán implementadas con el concepto de modelo de aplicación 
multinivel o que también se conocen como arquitectura en n niveles. En este 
modelo, el procesamiento se distribuye entre el cliente y el servidor, y la lógica de 
nuestra corporación o departamento (procesos internos) se encuentra en un nivel 
intermedio. Y se siguiere que se implementen pensando en los tres siguientes 
tareas principales, que corresponden a tres niveles, o capas, del modelo de 
múltiples niveles: 

Tarea Descripción 

Interfaz de 
usuario y 
desplazamiento 

El nivel 1 del siguiente gráfico abarca todos los aspectos de la 
interacción con el usuario. No sólo proporciona una interfaz 
gráfica para que los usuarios interactúen con la aplicación, 
proporcionen datos y vean los resultados de las peticiones, sino 

http://148.202.148.13/umi
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que también administra la manipulación de la información y el 
formato de los datos que el cliente recibe. En las aplicaciones 
Web, el explorador realiza las tareas de esta capa. 

Lógica 
empresarial 

El nivel 2, situado entre el nivel de la interfaz y el de datos, es el 
dominio del desarrollador de aplicaciones distribuidas. La lógica 
empresarial, que captura las reglas que controlan los procesos 
de la aplicación, conecta al usuario que se encuentra en un 
extremo con los datos que están en el otro. Las funciones que 
estas reglas controlan se asemejan mucho a las tareas 
empresariales del día a día y pueden constar de una o más 
tareas. 

Servicios de 
datos 

Como se ve en el nivel 3 del siguiente gráfico, los servicios de 
datos los proporciona un almacén de datos estructurado (una 
base de datos de SQL u Oracle, entre otras) o no estructurado 
(Microsoft® Exchange, Servicios de Microsoft® Message Queue 
Server), que administra los datos de la aplicación y proporciona 
acceso a ellos. Una única aplicación puede utilizar los servicios 
de uno o más almacenes de datos. 

 

La arquitectura de tres niveles separa y aísla a cada uno de los principales 
elementos de funcionamiento, de forma que la presentación es independiente de 
las reglas de proceso y de la lógica de los procesos de la corporación o 
departamento que, a su vez, es independiente de los datos. Este modelo requiere 
muchas más tareas previas de análisis y diseño, pero reduce considerablemente 
los costos de mantenimiento y aumenta la flexibilidad funcional a largo plazo. El 
siguiente diagrama muestra las tecnologías que en este caso pertenecen a 
Microsoft y estas tecnologías dan servicio a los diferentes niveles del nuevo diseño 
de nuestro sitio Web. 

Arquitectura de aplicaciones de 
Internet distribuidas 

La Arquitectura de aplicaciones de 
Internet distribuidas de Windows 
(Windows DNA) esta adaptada para 
integrar el Web con el modelo de 
desarrollo de múltiples niveles. Esta nos 
proporciona facilidades para soluciones 
que cumplan los exigentes requisitos de 
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la informática corporativa, Internet, las redes intranet. 

Esta arquitectura utiliza servicios estándar basados en Windows para satisfacer 
los requisitos de cada nivel en una solución con múltiples niveles: la interfaz de 
usuario y el desplazamiento, la lógica de la corporación o departamento y el 
almacenamiento de datos. Entre los servicios que se utilizan se integran mediante 
el Modelo de objetos componentes (COM), cabe citar los siguientes como 
principales:  

HTML dinámico (DHTML)  

Páginas Active Server (ASP)  

Componentes COM  

Servicios de componentes  

Servicios de Active Directory  

Servicios de seguridad de 
Windows®  

Servicios de Microsoft® 

Message Queuing  

Microsoft Data Access 
Components 

Esta arquitectura esta basada 
en protocolos abiertos e 
interfaces públicas, lo que 
permite a las corporaciones o 
departamentos integrar 
fácilmente productos de 
terceros. Además, puesto que 
admite los estándares definidos por la industria para la informática en Internet, 
facilitará la respuesta de los desarrolladores ante los cambios tecnológicos, lo cual 
se muestra en este diagrama. Esta Arquitectura de Servicios esta soportada en un 
100% en Internet Information Server y una función importante de IIS es vincular 
los clientes que tienen acceso al sistema mediante el Protocolo de transferencia 
de hipertexto (HTTP) con los restantes servicios de Windows DNA, como DHTML, 
ASP, etc. Además, IIS incluye un conjunto básico de funciones que los 
desarrolladores de sistemas pueden ampliar para definir una arquitectura 
personalizada de aplicaciones. Para mayor ilustración del como podemos explotar 
y los beneficios que obtenemos de esta tecnología se muestra esto en la siguiente 
grafica. 
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Este sistema del control de la programación académica esta realizado en un 
modelo de 3 capas, esta funcionando y ha dado resultados eficientes para el 
control de asistencias. Proporciona información estratégica para el rendimiento y 
comportamiento de las academias, departamentos y divisiones dando estadísticas 
referentes a la impartición de cursos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El análisis y diseño de sistema de gran envergadura para su implementación y 
utilización exitosa requieren de la incorporación de forma activa no solo del 
personal dedicado a la informática si no de todo el personal de las dependencias 
universitarias especializado en cada área. La metodología obtenida como 
resultado de nuestro trabajo logra de forma exitosa lo dicho anteriormente. 
 
Esta metodología ha sido validada en la práctica de forma exitosa ya que ha sido 
utilizada por los diferentes grupos técnicos especializados y dando resultados a un 
plazo corto (6 meses) definiendo una gran cantidad de procesos y además 
funcionando como Metodología de intercambio de información entre grupos 
especializados y procesos específicos en forma que es mas fácil su integración 
para el sistema. 
 

El análisis y estudio de las herramientas útiles para desarrollar sistemas de 
información que son soportados sobre redes tipo Internet (TCP/IP) realizado la 
tesis ha sido lo suficientemente completo y actual como para permitir la selección 
de las idóneas para la implementación del modulo de administración académica. 
 
Los resultados de este análisis sirven como documento de consulta y bibliografía 
general para el soporte de sistemas de información y se esta utilizando por la 
dirección operativa del SIIAU y los grupos técnicos encargados de la implantación 
de los diferentes subsistemas. 
 

Este sistema del control de la programación académica esta realizado en un 
modelo de 3 capas, esta funcionando y ha dado resultados eficientes para el 
control de asistencias. Proporciona información estratégica para el rendimiento y 
comportamiento de las academias, departamentos y divisiones dando estadísticas 
referentes a la impartición de cursos. 
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ANEXOS 
 

 INTRANET 
 
Una Intranet es una red de computadoras, software, documentos y bases de datos 
que generalmente funcionan justo como la Internet, excepto que se ofrece acceso 
únicamente a empleados y huéspedes selectos. Debido a esta restricción de acceso, 
una Intranet puede servir para publicar información confidencial y patentada, que 
esté en desarrollo, o que no este lista para que los consumidores y la competencia la 
vcan. Una Intranet usará las redes de área local ( LAN, local área network ), 
conexiones entre dichas LAN, y demás medios para conectarse al Web, sitios FTP, 
de noticias y a otros servidores, como sucede en la Internet, pero con acceso 
exclusivo para usuarios internos. 
 
La fortaleza de una Intranet es que puede hacer lo mismo con las distintas islas de 
información dentro de un  plantel universitario, a un costo sorprendentemente bajo. 
 
El problema es crear acceso productivo a esta información almacenada. Una Intranet 
lo crea básicamente de dos maneras: 
 
1.- En primer lugar, su software amigable permite aprender con rapidez a localizar y 
navegar por los recursos de información, al tiempo que proporciona acceso 
instantáneo a grandes almacenamiento de información actualizada. 
 
2.- En segundo lugar, la estructura de los documentos de hipertexto evita que los 
autores de la información se vean limitados a trayectorias de información lineal. A la 
larga, la estructura de la información en sí cambiará, conforme la gente aprenda a 
crear documentos en un formato que aproveche por completo la capacidad de 
hipertexto para ligar información relacionada que esté suelta. 

 
 

 INTRANET UNA HERRAMIENTA PARA UNA MAYOR EFICIENCIA  
 

Una Intranet bien implementada puede levantar la moral de los empleados y crear 
una organización más armoniosa y unificada. Además, es una inversión inteligente 
que repercute en la rentabilidad de la empleada, pues reduce los costos e 
incrementa las utilidades. Así mismo, puede brindar una amplia variedad de 
beneficios. 
 
Sin embargo, la eficiencia a nivel empresarial que proporciona una Intranet va 
mucho más allá de los simples beneficios cuantitativos. Realmente no hay manera 
de estimar con precisión la oleada de ventajas que puede derivarse de una Intranet, 
una vez instalada. 
 
ü La productividad aumenta porque no se pierde el tiempo al rastrear información 

oculta. 
 



 

 

ü Los errores pueden evitarse, ya que  la información más recientes en todas las 
áreas. Así mismo, se podrán provenir otros errores al eliminarse mucha de la 
recaptura y transcripción de datos. 

 
ü Se derivarán ahorros del acceso rápido a noticias específicas. Contar con las 

noticias mas recientes bien puede servir para abrir nuevas oportunidades, o para 
evitar problemas en el camino antes de que ocurra un desastre. 

 
ü Los proyectos en coautoría podrán coordinares fácilmente a través de una 

Intranet, de modo que todos los participantes trabajen con la ultima versión, 
incluso aquellos que se encuentren de viaje o vivan en países lejanos. 

 
ü Se podrá contar con una retroalimentación rápida, una vez que éstos detecten 

tropiezos en algún proyecto, programa o documento. 
 
La lista podría seguir indefinidamente, pero lo importante es dejar en claro que una 
Intranet puede contribuir a la rentabilidad de una empresa o dependecia de 
innumerables formas, mismas que jamas podrían medirse con exactitud. Sin 
embargo, y como es natural, las instituciones, organizaciones o empresas 
necesitan basar las decisiones comerciales en algo más sólido que la simple 
promesa de obtener infinidad de beneficios en cascada. 
FUENTES: [Raya -99] 
 
 

 

DISEÑO O GESTIÓN IMPLANTACIÓN DEL SITIO WEB. 

 

Básicamente definiremos dos grandes rublos para la puesta en marcha de un 
sitio Web: 

¶ Diseño o Gestión del sitio Web. 

¶ Implementación y desarrollo del sitio Web. 
La primera parte se refiere al estudio y análisis del contenido, esquema y vista 
del sitio web. Y la segunda es la que se refiere al montaje del servidor, 
programación y administración de las aplicaciones, páginas y servicios. 
 
Diseño o Gestión del sitio Web: Enseguida se 
enlistan algunas etapas que se sugieren para diseñar 
eficientemente un sitio; es conveniente no comenzar 
a escribir ninguna línea de código. 

Delimitación de Temas a implementar; esta etapa 
esencial, puesto que se define de qué se va a tratar el Web y la 
acotación como el contenido general, es decir; que cosas se 
incluirán y qué no. Aquí se analizan las necesidades de su 
corporación o departamento, lo que significa tener claro qué 
información desea publicar y cuál es la importancia. 



 

 

Recolección y producción de información que contendrán las páginas web; En 
esta etapa se recolecta la información que se va a poner en el Web, de 
acuerdo a la especificación hecha en la etapa anterior. 

Integrar y agregar los contenidos en las páginas web; Una vez que se tenga la 
información que irá en el sitio, comenzamos una 
clasificación apropiada . Aquí hay que encontrar un 
adecuado balance entre la linealidad y la 
jerarquización. Aplicamos una clasificación de tipo 
lineal a fragmentos de información que requieren 
que la persona que los lee vaya avanzando poco a 
poco en el conocimiento de algo, como en un libro 
pensando en trozos de información que sean 
complementarios o que dependan uno de otro, 
como secciones y subsecciones. 

Estructuración y Revisión de las páginas; 
En este punto se estructura la manera en 
que se unen las diferentes páginas, de 
acuerdo a la agregación de contenidos 
realizada en la etapa anterior. Se provee 
desde la revisión de los contenidos y sus 
enlaces entre las páginas hasta la 
aplicación de un botón home para todas las 
páginas, y o botones de enlaces que 
permitan la jerarquización que diseñamos y 
de enlaces entre elementos de una misma 
jerarquía si se desea. Desde este punto en adelante se puede trabajar en la 
implementación o la programación de las 
páginas en HTML propiamente tal o en 
los diferentes lenguajes o aplicaciones.  

Implementación de Indicaciones (páginas 
efectivas e interactivas); Existen muchas 
páginas que esperamos sean accesadas 
desde diferentes partes de nuestro 
servicio (por ejemplo: un glosario o una 
ayuda). Quizás en alguna parte del 
documento mencionamos a otra página 
y sería interesante que el usuario 
pudiera hacer click en esa referencia 
para ir a la página que estamos 
referenciando. 

Diseño Grafico y estilo de las páginas; 
Un estilo gráfico adecuado puede ser 
algo importantísimo a la hora de hacer 
que la persona que nos visita se sienta 
cómoda, y como una manera de 



 

 

alivianar el contenido y hacerlo más digerible. Otro punto importante en la 
etapa de definición de la parte gráfica, es intentar en lo posible mantener una 
cierta coherencia gráfica, e innovar en cuanto a las distribuciones. Un color de 
fondo, un fondo o una distribución interesante de los elementos dentro de una 
página es algo que queda y da pertenencia. 

 
Implementación y Ensamble de páginas; Esta punto se desarrolla más en el 
rublo de la ñImplementaci·n y desarrollo del sitio Webò, mas en este punto 
concretamos el diseño, con los últimos enlaces que sean necesarios e 
incorporamos el estilo gráfico a las páginas, se ensambla el sitio con una 
portada que sea capaz de presentar en una sola página física al menos lo más 
relevante del sitio, se instalan links hacia la página personal del autor y/o su 
dirección de correo electrónico. 
FUENTE: [ReByt -99] 
 

SERVICIOS OLAP DEL MICROSOFT SQL SERVER  

El procesamiento analítico en línea u OLAP es una tacnología cada vez más 
popular que puede mejorar dramáticamente el análisis de negocios, pero 
también se ha caracterizado historicamente por herramientas costosas, 
implementaciones difíciles y distribución inflexible. Microsoft ha enfrentado el 
problema del OLAP y ha creado una solución que hace el análisis 
multidimensional accesible a una audiencia más amplia y a un costo de 
propiedad potencialmente más bajo.  

El OLAP es un componente clave en el proceso de almacenamiento de datos 
(data warehousing) y los servicios OLAP proporcionan la funcionalidad esencial 
para una gran variedad de aplicaciones que van desde reportes corporativos 
hasta soporte avanzado de desiciones. La inclusión de la funcionalidad OLAP 
dentro del SQL Server ayuda a hacer el análisis multidimensional más 
accesible y trae los beneficios del OLAP a una audiencia mayor. Esta audiencia 
incluye no solo a organizaciones más pequeñas sino a grupos e individuos 
dentro de grandes corporaciones que han sido excluidos de la industria del 
OLAP por el costo y la complejidad de los productos actuales.  

 

Justificaciones de los sistemas OLAP. 

Históricamente, el grueso de la inversión corporativa en cómputo ha sido en 
sistemas que generan o capturan información o datos, tales como contabilidad, 
manufactura o información de clientes. Cada vez más, las organizaciones 
invierten en aplicaciones y tecnologías que proporcionan un valor agregado de 
esta información recolectada. El almacenamiento de datos es el proceso de 
recolectar, limpiar y cernir datos o información de varios sistemas 
operacionales, y hacer disponible la información resultante a una amplia 
audiencia de usuarios finales para ser analizada o reportada. El 
almacenamiento datos (data warehousing) y la tienda de datos (data mart) son 



 

 

utilizados para describir estos almacenes no volátiles de información limpiada y 
resumida que están disponibles para que la vean los usuarios.  

Estrategia de almacenamiento de datos de Microsoft. 

Hace varios años, Microsoft emprendió un par de iniciativas con la meta 
general de expandir la disponibilidad de las capacidades de almacenamiento 
de datos y de soporte de decisiones en el mundo de los negocios.  

Las dos iniciativas son el Marco de Trabajo del Almacenamiento de Datos de 
Microsoft (Microsoft Data Warehousing Framework), un mapa para el desarrollo 
de productos de Microsoft y la Alianza para el Almacenamiento de Datos de 
Microsoft (Microsoft Alliance for Data Warehousing), una coalición de negocios 
de la industria que están comprometidos con la plataforma Microsoft y con el 
Marco de Trabajo del Almacenamiento de DatosMarco de Trabajo para el 
desarrollo y mercadotecnia. Las iniciativas estaban basadas en la estrategia 
central de Microsoft de contribuir al proceso de almacenamiento de datos al:  

· Bajar los costos de adquisición, implementación y mantenimiento.  

· Redefinir la escalabilidad para servir no solamente a los grandes sistemas 
sino también servir al usuario individual.  

· Incrementar el número de herramientas proporcionadas por otras compañías.  

 
El Almacenamiento de Datos de Microsoft es una arquitectura abierta que describe 
mecanismos para compartir datos y metadatos en la construcción y administración 
de almacenes de datos y tiendas de datos. Las tecnologías esenciales que 
subyacentes al Marco de Trabajo de Almacenamiento de Datos son las interfaces 
de datos OLE DB y la instancia del Microsoft Repository ejecutándose en un SQL 
Server.  

 SQL Server proporciona muchos de los componentes básicos requeridos para 
construir y mantener un almacén de datos. Éstos incluyen bases de datos con 
un diseñador de esquemas gráfico, almacenamiento de datos de alta 
capacidad, capacidad de transformación de datos a través de los Servicios de 
Transformación de Datos (Data Transformation Services, DTS) y capacidad de 
hace OLAP a través de los servicios OLAP.  



 

 

 
FIGURA . MARCO DE TRABAJO PARA EL ALMACENAMIENTO DE 

DATOS 

. 

A pesar del proceso de almacenamiento de datos de preparar información para 
el consumo del usuario final, la mayoría de la información en un almacén de 
datos relacional no se encuentra fácilmente. Generalmente, las estructuras de 
datos son difíciles de comprender por el usuario final, o las preguntas (tales 
como "¿Quienes fueron los mejores vendedores de cada región durante el año 
pasado, mensualmente?") son complejas cuando se expresan en SQL. Algunos 
retos pueden ser enfrentados con herramientas avanzadas de peticiones 
(queries), las cuales ocultan al usuario final la complejidad de la base de datos. 
Como sea, para una gran clase de aplicaciones donde el usuario final está 
viendo información multidimensional, Microsoft cree que la solución óptima es 
la tecnología OLAP.  

 
Modelo de datos OLAP. 

En una modelo de datos OLAP, la información es vista como cubos, los cuales 
consisten de categorías descriptivas (dimensiones) y valores cuantitativos 
(medidas). El modelo de datos multidimensional simplifica a los usuarios el 
formular peticiones complejas, arreglar datos en un reporte, cambiar de datos 
de resumen a datos de detalle y filtrar o rebanar los datos en subconjuntos 
significativos. Por ejemplo, las dimensiones típicas de un cubo que contenga 
información de ventas, incluiría tiempo, geografía, producto, canal, 
organización y escenario (planeado o real). Las medidas típicas incluirían 
ventas en dólares (u otra moneda), unidades vendidas, número de personas, 
ingresos y gastos.  



 

 

 
FIGURA . UN CUBO DE DATOS. 

Dentro de cada dimensión de un modelo de datos OLAP, los datos se pueden 
organizar en una jerarquía que represente niveles de detalle de los datos. Por 
ejemplo, dentro de la dimensión de tiempo, usted puede tener estos niveles: 
años, meses y días; de manera similar, dentro de la dimensión geografía, 
Usted puede tener estos niveles: país, región, estado/provincia y ciudad. Una 
instancia particular del modelo de datos OLAP tendría valores para cada nivel 
en la jerarquía. Un usuario que vea datos OLAP se moverá entre estos niveles 
para ver información con mayor o menor detalle.  

 
Modelos de agregación y almacenamiento 

Los cubos, las dimensiones y las jerarquías son la esencia de la navegación 
multidimensional del OLAP. Al describir y representar la información en esta 
forma, los usuarios pueden navegar intuitivamente en un conjunto complejo de 
datos. Sin embargo, el solo describir el modelo de datos en una forma más 
intuitiva, hace muy poco para ayudar a entregar la información al usuario más 
rápidamente.  

Un principio clave del OLAP es que los usuarios deberían de ver tiempos de 
respuesta consistentes para cada vista, o rebanada, de datos que requieran. 
Dado que la información se colecta en el nivel de detalle solamente, el resumen 
de la información es usualmente calculado por adelantado. Estos valores 
precalculados, o agregaciones, son la base de las ganancias de desempeño 
del OLAP.  

En los primeros días de la tecnología OLAP, la mayoría de las compañías 
asumía que la única solución para una aplicación OLAP era un modelo de 
almacenamiento no relacional. Después, otras compañías descubrieron que a 
través del uso de estructuras de base de datos (esquemas de estrella y de 
copo de nieve), índices y el almacenamiento de agregados, se podrían utilizar 
sistemas de administración de bases de datos relacionales (RDBMS) para el 
OLAP. Estos vendedores llamaron a esta tecnología OLAP relacional (ROLAP). 
Las primeras compañías adoptaron entonces el término OLAP multidimensional 
(MOLAP).  



 

 

Las implementaciones MOLAP normalmente se desempeñan mejor que la 
tecnología ROLAP, pero tienen problemas de escalabilidad. Por otro lado, las 
implementaciones ROLAP son más escalables y son frecuentemente atractivas 
a los clientes debido a que aprovechan las inversiones en tecnologías de bases 
de datos relacionales preexistentes.  

Un desarrollo reciente ha sido la solución OLAP híbrida (HOLAP), la cual 
combina las arquitecturas ROLAP y MOLAP para brindar una solución con las 
mejores características de ambas: desempeño superior y gran escalabilidad. 
Un tipo de HOLAP mantiene los registros de detalle (los volúmenes más 
grandes) en la base de datos relacional, mientras que mantiene las 
agregaciones en un almacén MOLAP separado.  

La arquitectura de servicios OLAP 

Los servicios OLAP del Microsoft SQL Server han sido diseñados desde el 
principio para ayudar a minimizar lo más posible el costo de propiedad de la 
construcción y mantenimiento de las aplicaciones OLAP. Los servicios OLAP 
consisten de ambos, los componentes de software del servidor y del cliente 
(nivel medio, middle-tier).  

 
FIGURA . ARQUITECTURA DE LOS SERVICIOS OLAP. 

En el lado del servidor, el servidor de los servicios OLAP opera como un 
servicio de Microsoft Windows NT y proporciona la funcionalidad computacional 



 

 

principal. El acceso programático a funciones administrativas en el servidor 
OLAP es a través de un modelo de objeto llamado Objetos de Soporte de 
Decisión (Decision Support Objects, DSO), el cual está documentado por 
Microsoft.  

El Administrador OLAP (OLAP Manager), la interfase administrativa 
interconstruida para los servicios OLAP, está también desarrollada sobre DSO 
y proporciona una experiencia rica para el usuario sin necesidad de programar. 
El Administrador OLAP, el cual se puede ejecutar en una computadora 
separada del servidor OLAP, permite al administrador de la base de datos 
diseñar modelos de datos OLAP, accesar a la información en almacenes 
RDBMS, diseñar agregaciones y llenar los almacenes de datos OLAP, entre 
otras funciones. Las definiciones de metadatos OLAP son almacenadas en un 
depósito privado, pero pueden ser exportadas al Microsoft Repository con el 
Modelo de Información Abierta de OLAP (Open Information Model, OIM) 
utilizando una sencilla herramienta.  

Los servicios OLAP pueden accesar fuentes de datos en cualquier proveedor 
de datos soportado por OLE DB, que incluyen no solo al SQL Server sino un 
gran número de bases de datos de escritorio y de servidor, incluyendo a 
Microsoft Access, Microsoft FoxPro®, Oracle, Sybase e Informix. Cualquier 
base de datos que proporcione una interfase de Conectividad de Base de 
Datos Abierta (Open Database Connectivity, ODBC) es también accesible a 
través de una función OLE DB que encapsula a los controladores ODBC y los 
exponen como si fueran interfases OLE DB nativas. Estas fuentes de datos 
pueden también residir en plataformas distintas del sistema operativo Windows 
NT, por ejemplo UNIX o sistemas mainframe bases de datos IBM DB2 o 
Teradata. A través de las capacidades multiplataforma de OLE DB, los datos se 
pueden accesar desde una amplia variedad de sistemas como si fueran locales 
al servidor de servicios de OLAP.  

En el lado del cliente, Los servicios OLAP incluyen un componente llamado el 
Servicio PivotTable. El Servicio PivotTable es la función que conecta las 
aplicaciones cliente de OLAP con el servidor de servicios OLAP. Todos los 
accesos a los datos administrados por los servicios OLAP, por programas 
personalizados o herramientas cliente, son a través de la interfase OLE DB 
para OLAP provista por el Servicio PivotTable.  

Los componentes cliente y servidor de los servicios OLAP son extensibles en 
funcionalidad. Los sitios del cliente, desarrolladores de software independientes 
y consultores, pueden todos extender la funcionalidad, la administración de 
datos y el cálculo de la aplicación utilizando características bien documentadas 
en DSO. Con esta extensibilidad ínter construida, los clientes pueden estar 
seguros que los servicios OLAP tendrán la funcionalidad necesaria para 
enfrentar las necesidades de sus aplicaciones.  

Un reto fundamental en la implementación del OLAP es mapear el esquema 
inicial de la base de datos a un modelo multidimensional. Esto requiere de un 
significativo esfuerzo de programación con muchos de los productos en el 



 

 

mercado hoy en día. En la evolución de los productos OLAP, el diseño de la 
base de datos OLAP se ha vuelto un proceso especializado y arcano, 
intrincadamente enlazado a la tecnología específica del OLAP que se esté 
implementando. Consecuentemente, los desarrolladores de bases de datos 
OLAP son muy especializados, lo cual ha llevado a altos costos de desarrollo 
de aplicaciones concentrados en la etapa de diseño de datos.  

En la mayoría de las implementaciones de OLAP, se asume que los datos han 
sido preparados para el análisis a través del almacenamiento de datos (data 
warehousing) y que la información se ha extraído de sistemas operaticionales, 
limpiado, validado y resumido antes de incorporarse en una aplicación OLAP. 

 Este es un paso vital en el proceso, que asegura que los datos que son vistos 
por el usuario OLAP son correctos, consistentes y que llenan las definiciones 
organizacionales para los datos.  

Cada vez más, la información en un almacén de datos se organiza en 
esquemas de estrella o de copo de nieva, lo cual simplifica el entendimiento de 
los datos por parte del usuario, maximiza el desempeño de las peticiones 
(queries) de la base de datos para aplicaciones de soporte de decisiones y 
requiere menor espacio de almacenamiento para bases de datos grandes.  

La siguiente ilustración de un ejemplo de esquema de estrella. En este tipo de 
base de datos, una tabla de hechos central se enlaza a las tablas de 
dimensiones relacionadas.  

 
 

FIGURA . UN ESQUEMA DE ESTRELLA. 



 

 

Los esquemas de estrella y copo de nieve son aproximaciones relacionales del 
modelo de datos OLAP y pueden ser un punto de partida excelente para 
construir definiciones de cubo OLAP. Pocos productos OLAP han tomado 
ventaja de este hecho. Generalmente no han provisto herramientas sencillas 
para mapear un esquema de estrella a un modelo OLAP y como resultado 
mantienen el costo de construir el modelo OLAP extremadamente alto y el 
tiempo de desarrollo innecesariamente largo.  

 
Entrega basada en Web y sin conexión. 

Muchos analistas necesitan analizar los datos multidimensionales mientras se 
encuentran desconectados de la red corporativa, tal como cuando viajan con 
una computadora portátil. Los usuarios desconectados típicamente quieren ver 
y analizar pequeñas rebanadas del cubo completo, por ejemplo, un 
administrador de ventas que ve un resumen de las ganancias de una región 
particular cuando visita una oficina regional. La necesidad es tan común que se 
creó el OLAP de escritorio (DOLAP), el cual no requiere un servidor compartido 
para el acceso de datos multidimensional.  

La mayoría de las tecnologías de servidor OLAP no proporcionan la creación 
transparente de cubos DOLAP. Como resultado, este paso ha sido dejado 
como solo otro esfuerzo intensivo de desarrollo o relegado a herramientas 
OLAP de cliente que han añadido por necesidad funcionalidad al OLAP para 
soportar el uso de escritorio. Por todo, esta condición ha incrementado el costo 
y la complejidad de crear aplicaciones que requieren tanto clientes conectados 
como desconectados.  

Una popular herramienta de visualización para cualquier tipo de información, 
especialmente la información multidimensional es el navegador de Web. Un 
medio clave para reducir el costo por usuario en aplicaciones OLAP de gran 
escala, los navegadores de Web, abren el mundo del acceso multidimensional 
a una audiencia más amplia. En la actualidad, existen algunos muy buenos 
productos y herramientas para entregar datos OLAP a través de una intranet, 
pero no hay un mecanismo sencillo para que un desarrollador de aplicaciones 
pueda crear herramientas personalizadas para visualizar OLAP.  

El servicio PivotTable.  

El caché del servidor de los Servicios OLAP mantiene peticiones de usuarios y 
metadatos así como datos. Las definiciones de peticiones y los metadatos 
almacenados temporalmente hacen posible que los servicios OLAP contesten a 
nuevas peticiones al calcular datos previamente almacenados temporalmente 
en vez de accesar al disco. Por ejemplo un usuario pregunta por los datos de 
ventas de Enero, Febrero y Marzo. Otro usuario pregunta por datos de ventas 
del primer trimestre. Los servicios de OLAP pueden resumir desde Enero hasta 
Marzo desde la memoria de acceso aleatorio (RAM) más rápido que lo que 
pueden obtener la información del primer trimestre desde el disco.  



 

 

Los servicios OLAP son inusuales en que proporcionan mucha de la misma 
funcionalidad en el cliente. Cada cliente se conecta con los servidores de 
servicios OLAP al utilizar el servicio PivotTable. El servicio PivotTable actúa 
como un manejador para administrar la conexión entre el cliente y el servidor. 
El servicio PivotTable comparte mucho del código con el servidor de servicios 
OLAP, trayendo la máquina de cálculos multidimensional del servidor, las 
características de almacenamiento temporal (caching) y el manejor de 
peticiones directamente al cliente. El resultado es un modelo cliente/servidor de 
administración de datos innovador que optimiza el desempeño y minimiza el 
tráfico de la red. Esto tiene un pequeño costo computacional, el espacio de 
disco requerido por el servicio PivotTable Service es aproximadamente de 2 
MB y los requerimientos de memoria son de solo 500K además del espacio 
requerido por los datos almacenados temporalmente.  

 
FIGURA. EL SERVICIO DE PIVOT TABLE. 

La arquitectura inteligente cliente/servidor de los servicios OLAP es capaz de 
determinar como responder a un usuario tan rápido como sea posible y eliminar 
tráfico de red redundante. La clave de esta arquitectura son los metadatos 
compartidos entre el cliente y el servidor. Cuando un usuario requiere 
información desde el servidor, tanto los datos como los metadatos (definiciones 
de las estructuras del cubo) son enviados hacia el cliente. El tener los 
metadatos presentes en el cliente permite a los servicios PivotTable decidir qué 
peticiones necesitan ser regresadas al servidor para ser resueltas.  

Por ejemplos, recordemos el escenario de los datos de ventas de tres meses. 
Asuma que el servidor de Servicios OLAP y la aplicación cliente se han apenas 
iniciado. Cuando el usuario pregunta por los datos de ventas de enero, febrero 
y marzo los datos estarán almacenados temporalmente en ambos, el cliente y 
el servidor. Si el usuario luego pregunta por los datos del primer trimestre, el 
servicio PivotTable derivará los resultados localmente (en el cliente) sin enviar 
una petición al servidor. Si el usuario pide subsecuentemente ver los datos del 
primer trimestre de este año comparado con los del año pasado, el servicio 



 

 

PivotTable Service tiene la inteligencia para accesar al servidor solamente por 
los datos del año pasado.  

El Servicio PivotTable también proporciona el mecanismo para el uso sin 
conexión. Las porciones de cubo que definidas y accesadas desde el servidor 
pueden ser guardadas en el cliente para accesarse más tarde cuando se esté 
desconectado de la red. De esta forma, los usuarios de negocio pueden 
llevarse una porción de sus bases de datos mientras viajan y aún tener 
capacidad plena de análisis. Además, el Servicio PivotTable permite a los 
usuarios la creación de modelos OLAP sencillos localmente, accesando 
información en fuentes de datos compatibles con OLE DB, desde archivos 
simples hasta bases de datos de escritorio.  

Finalmente, los servicios PivotTable proporcionan la conectividad para 
aplicaciones basadas en Web. Mientras que el OLE DB para OLAP es una 
interfase de programación de bajo nivel, una nueva extensión de Objetos de 
Datos ActiveX (ActiveX Data Objects, ADO) proporciona acceso de datos 
multidimensional. Esta extensión llamada ADO/MD se puede utilizar para crear 
controles ActiveX en el sistema de desarrollo Microsoft Visual Basic para 
navegar, graficar o reportar datos en Servicios OLAP desde una página de 
Web. El ADO/MD es la herramienta del programador de aplicaciones 
corporativas para tener acceso a la funcionalidad completa de los servicios 
OLAP.  



 

 

MANUAL PARA EL USUARIO DEL SISTEMA DE CONTROL Y 
ASISTENCIAS DE PROFESORES 

 

Esta es el font end (Interfaz) para el checador de asistencia del profesor, por 
medio de una credencial personalizada con código de barras se activa el 
campo y acceso a la base de datos (SQL) y valida hora y clase y capta la 
imagen (recuadro negro) del profesor para tener así la certeza que el mismo 
checo. 

 
El  sistema esta diseñado para registrar las asistencias  de los académicos 
profesores y administrativos Universitarios. Este sistema es una muestra real 
del como se puede automatizar la administración de la academia y en este 
caso especifico se establecieron los siguientes criterios. 

 
 
 Criterios de control de asistencias 
 

1.- Se podrá registra asistencia y puntualidad 15 minutos antes y después de la 
hora. 
 
2.- De los 15 a los 20 minutos después de la hora se amerita un retardo. 
 
3.- al minuto 21 el sistema registrara una inasistencia. 
 
 
La pantalla principal del control  de este sistema es sobre la cual se 
interactuara  para la obtención de los datos, impresión de reportes o 
<visualización de momentos. 
 
 
 
Pantalla Principal del control de asistencias: 
  

 
 
 
Bajo el menú varios encontramos las diferentes opiniones con las se puede 
adecuar el funcionamiento del sistema y correr los diferentes procesos  de este. 
 
Pantalla de Ajustes 



 

 

 
 
Con relación a las variantes de horarios que se tienen de un ciclo a otro  puede 
haber discontinuidades en la asistencia de los profesores. 
 
 La funcionalidad de esta interfase es empatar los nuevos horarios de los 
profesores en el nuevo ciclo realizando los ajustes correspondientes. 
 
Plantilla de académicos 
 

 
 



 

 

 
Esta plantilla guarda la información correspondiente entre los profesores cursos 
y los horarios de los mismos,  la cual funciona como esquema para el registro 
de las asistencias  de cada uno de los profesores su estancia  dentro de las 
aulas dentro del ciclo académico activo. 
 
 
Cuenta con los criterio de  de búsqueda  para identificar la plantilla de cada 
profesores por nombre o código, ubicado en los diferentes departamentos  con 
los que cuenta el Centro Universitario. Además de la opción de impresión de la 
plantillas de cada uno de los académicos o la plantilla  general del centro y del 
ciclo correspondiente o la personal académico del mismo. 
 
Pantalla de permisos e Incapacidades 
 

 
 
 
 
La Programación y obtención de las incapacidades y permisos  para la 
justificación de las inasistencias de los académicos es primordial para la buena 
administración de la académica. Donde se pueden programar las 
incapacidades para que estas automáticamente se apliquen dentro del rango 
de fecha indicada. 
 
 
Pantalla de Justificaciones 



 

 

 

 
 
 
 
El registro de las justificaciones a las inasistencias de los profesores  haciendo 
un tanto más eficaz y rápida la búsqueda con la categorización  de los 
departamentos y el código de los profesores, seleccionando prácticamente el 
día que será  justificada la inasistencia a  dicha materia pudiendo aplicar a 
todas la horas clases que durante el día impartiría el profesor o alguna en lo 
especifico. 
 
Pantalla de Incapacidades 

 

 
 
 



 

 

El marcar las inasistencias de los profesores como incapacidades  de manera 
similar que las justificaciones  agiliza el proceso y le da credibilidad y sentido, 
contar con un campo que registra el numero de la incapacidad medica 
otorgada. 
 
 
Pantalla de permisos 

 
 
Tanto la asignación de permisos  como alguna de las incapacidades pueden 
ser aplicables de manera automática  programadas en las temporalidades. 

 
 
 

Pantalla días festivos 
 

 
 
 



 

 

Esta pantalla alberga todos los días festivos aplicables para la justificación de 
las inasistencias de los profesores con las diferentes opciones de agregar, 
eliminar o editar  algún otro  día  festivo y navegar entre ellos. 
 
Pantalla de Historial 

 
 
El contar con un historial académico que guarde las incidencias de lo 
profesores para la obtención de reportes  que reflejan las  estadísticas de las 
incidencias en cada uno de los departamentos de la institución.  

 
Pantalla  usuarios 

 
 



 

 

 
 
Esta pantalla contiene los datos de los diferentes directores de divisiones y 
jefes de departamentos  par la emisión de los reportes con las incidencias del 
personal académico asignado a los diferentes planes de estudios subscritos a 
su departamento 

 
 
 

Pantalla de interfase de registro de asistencias 
 

 
 

 
 
Interfaz amigable donde se toma la imagen del profesor al introducir  el código 
correspondiente mostrara los datos correspondientes a el. 

 


