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SERIE "RECURSOS PARA LA FORMACIÓN"

El Programa de NTI y de la Comunicación del MEC. está elaborando un conjunto de
recursos para apoyar la formación de los profesores de los Centros Experimentales de
los proyectos Atenea y Mercurio. Los materiales que en ellos se recogen se han
utilizado en los distintos planes de formación para los monitores de los Centros de
Profesores que se han desarrollado en la sede central del Programa.

Los planes de formación de profesores de los Centros Experimentales que se están
desarrollando constan de una primera fase de iniciación y de una serie de cursos
monográficos sobre el uso educativo de distintos Instrumentos informáticos y
diversos aspectos de la tecnología vídeo y del lenguaje audiovisual.

Con estos cursos monográficos se pretende una profundizaron que posibilite la in-
corporación de estos medios a la actividad cotidiana de las clases. Para que este objeti-
vo se pueda cumplir satisfactoriamente no basta con un "cursillo" en el que se enseñe
el manejo de estos programas, ni tampoco con el estudio de las diversas aplicaciones
que en él se puedan incluir. Es preciso que estos cursos sirvan como marco de encuen-
tro de los profesores de los distintos centros experimentales que favorezca una refle-
xión conjunta y un intercambio de opiniones y experiencias entre los mismos acerca
del papel del ordenador y el vídeo en el aula y permita elaborar planes de trabajo para
llevar a cabo un proceso experimental e innovador de su práctica docente.

El programa de Nuevas Tecnologías ha considerado conveniente editar los materia-
les que han servido de base para la realización de dichos cursos. Incluyendo la edición
en soporte magnético de los programas y aplicaciones a los que se hace referencia en la
documentación impresa. Todos ellos están concebidos como paquetes de recursos, in-
cluyendo información técnica sobre el uso de los distintos programas y aplicaciones
de los mismos a diferentes niveles educativos y áreas. Todos estos volúmenes corres-
ponden al concepto de "Recursos para la formación" y bajo este lema se han englobado.

Octubre, 1987

Elena Veiguela Martínez
Consejera Técnica del Programa de

NTI y de la Comunicación





INTRODUCCIÓN

La présenle publicación corresponde al paquete de recursos que denominamos "Ba-
ses de Datos y Enseñanza", y es una recopilación de materiales que pueden servir de
base para un curso dirigido a profesores sobre la utilización de las bases de datos en su
práctica docente.

El principal objetivo de este curso sería el de capacitar para su uso en situaciones de
aula, especialmente orientado a profesores de Ciencias Humanas, Sociales y Natura-
les, si bien puede servir para otro tipo de profesores, ya que el ámbito de aplicación
puede ser más amplio como se puede constatar a lo largo de este libro.

El logro de estos objetivos requiere, además de una serie de conocimientos instru-
mentales, la adquisición de unos criterios que permitan fundamentar el papel que este
instrumento puede desempeñar en el curriculum de las distintas áreas, por lo que es
necesario que este curso sirva de marco de reflexión, discusión e intercambio de expe-
riencias entre los profesores asistentes, analizando las mismas desde la perspectiva
de la innovación y en el marco del curriculum.

Otra de las reflexiones que puede iluminar el papel educativo de estos medios infor-
máticos es el papel cultural que les confiere el ser un instrumento amplificador de la
capacidad de la memoria humana, lo que le diferencia de otras máquinas inventadas
por el ser humano, siendo además un medio que favorece un tipo de interacción con la
realidad, un instrumento de mediación, que permite codificar esta realidad de una
manera peculiar, acorde en cierta forma con los modos del pensamiento del hombre.
Esta forma de interacción con la información a través de una lógica (por ejemplo, al
utilizar un lenguaje de interrogación para la selección de los datos) puede favorecer
esquemas de pensamiento lógico que se pueden interiorizar, cumpliendo, por lanío, un
papel de desarrollo de estrategias analíticas en los individuos, favoreciendo parale-
lamente un método exploratorio de aprendizaje.

Este instrumento puede cambiar el rol del profesor, que se convierte en un suminis-
trador de recursos y un sugeridor de actividades que puedan guiar ese proceso de explo-
ración, esas actividades de resolución de problemas en los que los alumnos se ven
implicados.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

El libro se ha dividido en dos volúmenes, el primero de ellos podríamos calificarlo
de más técnico, para un aprendizaje más inslrumenlal del manejo de distintos progra-
mas de bases de datos y el segundo dedicado a las aplicaciones didácticas de los mis-
mos.

El primero de estos volúmenes, proporciona una visión general sobre la sociedad de
la información, las bases de datos que existen tanto en España como en el mundo, y so-
bre el papel que puede desempeñar su utilización en la enseñanza, así como las posi-
bles metodologías que se pueden aplicar en las aulas, para después abordar una descrip-
ción de los distintos tipos de bases de datos.



Se incluye una descripción técnica del funcionamiento de algunos programas de ba-
ses de datos: eí gestor de ficheros Filing Assistant, el gestor de bases de datos del paque-
te integrado Open Access (al que se dedica un amplio espacio), un ejemplo de base de da-
tos documental, una introducción a la base de datos programable DBASE III, para fi-
nalmente abrir una puerta al futuro abordando las posibilidades de las bases de datos
inteligentes, basadas en el lenguaje declarativo PROLOG.

Se ha tratado de incluir ejemplos que sean relevantes en ía enseñanza, evitando
los típicos ejemplos de gestión empresarial tan habituales en los manuales de estos
programas. Así por ejemplo, se ha ejemplificado la consulta a la base de datos del Open
Access con información referente a la geografía de la población de distintos países del
inundo, tema que como tal aplicación será tratado en el segundo volumen.

Se incluyen unos disquetes que posibiliten, siempre que se ha considerado necesa-
rio, seguir las actividades propuestas sin necesidad de crearse las bases de datos y de in-
troducir la información en las mismas.

El segundo volumen está dirigido a las aplicaciones, se esbozan las posibilidades de
las bases de ciatos en la enseñanza y se trata de sistematizar un proceso metodológico
para el desarrollo de aplicaciones didácticas integradas en un curriculum. Seguida-
mente se muestran ejemplos de utilización clasificados por áreas de conocimiento:
Ciencias Humanasy Sociales, Experimentales y de la Naturaleza y Lengua.

Si bien las aplicaciones que se presentan son puntuales, sin duda servirán de ejem-
plos sobre las posibilidades que pueden abrirse al utilizar este instrumento en las dis-
tintas áreas, Por ejemplo, el estudio de un barrio o los estudios demográficos de provin-
cias concreías, no serán directamente aplicables a otros entornos distintos, pero servi-
rán de muestra de las posibilidades de hacer investigación sociológica con ayuda del
ordenador, abriendo nuevas posibilidades de abordar la enseñanza de esías técnicas, o
de realizar estudios demográficos y sociológicos de otros entornos, aportando ideas so-
bre cómo incorporarlos a los curriculos de Ciencias Sociales.

En todas las aplicaciones se incluyen el disquete con la base de datos que permite se-
guir las actividades que se sugieren.

Naturalmente, será el propio profesor el que deberá diseñar las actividades que con-
sidere más adecuadas a su aula concreta, diseñando sus propias situaciones de ense-
ñanza-aprendizaje, ya que este libro no debe considerarse como una guía de activida-
des a realizar con sus alumnos.

El libro se cierra con una serie de programas de enseñanza asistida por ordenador,
que tienen como característica que utilizan una base de datos a la que se accede a lo lar-
go de la ejecución del programa. Ambos son de Geografía (uno de España y-otro del Mun-
do) y pueden servir de muestra de otras posibilidades que pueden tener los ordenadores
en la enseñanza.

Esperamos que el conjunto de ambos volúmenes sea de utilidad, tanto en el proceso
de formación de los profesores de los centros experimentales del Plan Atenea, como
apoyo a las actividades que éstos van a realizar en sus centros posteriormente a su pro-
ceso de formación.



Las posibilidades son muchas y el proceso Incipiente. La incorporación de los profe-
sores a un proceso investigador como el propuesto representa un reto al que debemos
hacer frente.

Luis Rodríguez-Roselló

Programa de Nuevas Tecnologías de la
Información y de la Comunicación del MEC

Alcalá de Henares, 4 de noviembre de 1987
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LAS BASES DE DATOS EN LA
SOCIEDAD

1. Hacia una Sociedad de la información

2. Consulta





HACIA UNA SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN

Realizando un breve repaso a las distintas sociedades que nos han precedido y ana-
lizando la situación actual de los países más avanzados, podremos predecir, en parte,
el tipo de sociedad que van a vivir nuestros alumnos.

Las sociedades primitivas y la sociedad feudal son esencialmente sociedades agrí-
colas y ganaderas, desde nuestra perspectiva, sólo hay un sector productivo, el prima-
rio. Ei único recurso utilizado es la materia que produce la naturaleza.

La etapa de los descubrimientos supondrá un crecimiento importante del comercio,
iniciado en Europa siglos antes, comenzando a despuntar los otros sectores producti-
vos. Los viajes, que es necesario realizar para los intercambios, constituyen un acicate
para el progreso y desarrollo científico-técnico, favoreciendo la formación de una nue-
va sociedad, que sin embargo, produce aún pocas transformaciones en la materia.

Es en la primera revolución industrial, con el mejor aprovechamiento de la energía
producida por los elementos naturales y como consecuencia la incorporación de las
máquinas a la producción, cuando se efectúa una transformación social más pro-
funda, acrecentada en la segunda revolución industrial con el aprovechamiento de
nuevas energías. La sociedad rural y agrícola-ganadera se transforma en una sociedad
industrial y urbana. Esta enorme transformación que se produce en menos de un siglo,
no puede entenderse sin la mecanización de la imprenta, a través de la cual se consi-
guen difundir los conocimientos e Investigaciones científicas y técnicas en poco tiem-
po y en una gran cantidad de países.

Hoy en día se está produciendo una nueva transformación que se refleja en las acti-
vidades de la sociedad de los países más desarrollados, como es la conlinuación del des-
censo del sector agrícola-ganadero que comenzó con la revolución industrial, la dismi-
nución del sector industrial, sector más numeroso hace un par de décadas y. ésto es lo
esencial, el predominio del sector servicios, destacando fundamentalmente dentro de
este último, el número de personas dedicadas al tratamiento de la información, es de-
cir, aquellas personas cuyo trabajo principal consiste, no en la tranformación de la
materia, como en el resto de la producción, sino en la transformación de símbolos.

En el siguiente gráfico, debido a M. Porat, se muestra la evolución de los distintos
sectores en EE.UU. entre los años 1900 y 1980, donde se ha separado del sector servi-
cios, el sector dedicado a la Información.
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A continuación se muestra la relación entre los sectores en EE.UU., la CEE. y Japón
enlósanos l960y 1983 según la revista Comunidad Europea de diciembre de 1985.
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1983

Nótese, sin embargo, que la producción industrial y agrícola de estos países no ha
disminuido, muy a! contrario ha aumentado considerablemente, lo que indica la
importancia que tiene la información para la mejor utilización de los recursos na-
turales, tanto materiales como energéticos. Nos dirigimos por tanto, hacia una nueva
sociedad post-industrial en la que el nuevo "bien" no es agotable o escaso como la ma-
teria o la energía, sino que es inagotable y cuanta más información haya, más infor-
mación se creará. Es la Sociedad de la Información que Inexcusablemente y en breve
plazo producirá una honda transformación social que ahora no podemos más que vis-
lumbrar.
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¿A qué puede ser debida esta enorme evolución?

Entre otras razones, ocupa un lugar predominante el progreso científico y técnico
que está teniendo lugar gracias a la difusión y acceso a la información que los mismos
científicos y técnicos producen. En la actualidad viven el 90% de los científicos y
pensadores que han existido a lo largo de la historia de la Humanidad. La cantidad de
información producida por ellos crece en progresión geométrica, duplicándose cada
diez o doce años, habiendo en la actualidad alrededor de los treinta millones de títu-
los. Esta enorme cantidad de información, que inevitablemente sigue creciendo, no
puede ser tratada por los métodos tradicionales, necesita de la informática que per-
mite una buena organización y acceso a dicha información, con lo que se ha dado en
llamar las bases de datos, y a su vez de ia telemática que es capaz de difundirla a cual-
quier lugar del planeta.

Debido a esta situación se ha creado la llamada industria de la información aten-
diendo a distintos aspectos de la recopilación y transmisión de los datos, siendo cada
vez más numerosas las empresas dedicadas a esta actividad. En España, por ejemplo,
la Red de Información Científica Automatizada (INCA) permite acceder a más de
doscientas bases de datos del mundo, lo que supone más de cincuenta millones de
referencias sobre información científica y técnica.

En la actualidad, siguen incrementándose el número de entidades, que con carácter
más o menos específico, crean sus propias bases de datos con difusión universal.
También se está generalizando en todo tipo de empresas e instituciones que necesitan
manejar grandes cantidades de información, como documentación, personal, alma-
cén, contabilidad, producción, estadísticas, etc., la utilización de bases de datos
específicas que permiten realizar una gestión más fiable y amplia que la que realiza-
ban sin utilizar medios informáticos.

Estas facilidades de las bases de datos, pueden usarse en particular en los Centros
Educativos, en los que no se utilizaban grandes bloques de datos por la imposibilidad
de un tratamiento adecuado. Es pues el momento de iniciar a nuestros alumnos en el
tratamiento de la información, utilizando con imaginación los programas de gestión
de bases de datos que en la actualidad están disponibles, de forma que. a la vez que
aprenden los temas relativos a una o varias materias específicas, se familiaricen con
las técnicas de organización y acceso a la información que inevitablemente deberán
utilizar, tanto para su constante formación, como para el ejercicio de su futura
profesión.
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CONSULTA A BASES DE DATOS

Conocer la forma de consultar las Bases de Datos requiere una rápida considera-
ción sobre sus protagonistas:

1. Productores

Su función es recopilar la información, elaborarla en algunas ocasiones y mante-
nerla al día. Son productores: empresas públicas y privadas. Universidades y asocia-
ciones o fundaciones.

En España los productores son: empresas privadas como la Bolsa de Madrid; entida-
des estatales como el Instituto Nacional de Estadística; organismos de la Administra-
ción Autónoma como el consorcio de información y documentación de Cataluña; Mi-
nisterios; Universidades.

2. Distribuidores

Facilitan a los usuarios el acceso a Bases de Dalos. Los distribuidores pueden ser los
propios productores o bien servicios de empresas especializadas en esta función. En
España no existen distribuidores como tales, sino que el productor distribuye también
la información.

3. Redes de transferencia de información

Por medio de ellas se unen los distribuidores con los demandantes de la informa-
ción. Los datos se transmiten a través de la red telex y la red telefónica. La transmi-
sión de información se puede efectuar a través de la red telefónica conmutada (RTC) o
de la red de transmisión de datos (RTD). En España la red de transmisión de datos es
IBERPAC.

4. Mediadores de información

Organizaciones compuestas por profesionales, investigadores, personal especializa-
do en áreas concretas que proporcionan a] usuario no sólo la información pedida,
sino además la ordenan, la clasifican y completan con nuevos datos. Esíos mediado-
res de la información son necesarios para conocer el lenguaje informático de los distri-
buidores que no todos los usuarios conocen.

5. Usuario final

A él va destinado todo este complicado sistema antes descrito.

17



FORMA DE HACER CONSULTAS

A) Utilizando la red telefónica

Se necesita para ello:

1. Un equipo de recepción de la información. Puede ser un microordenador, un
terminal o un equipo de tratamiento de textos.

2. Un aparato que transforme las señales telefónicas en un lenguaje inteligible
para nosotros. Son los modem de los que hay dos tipos:

- un acoplador acústico en el que se insería el auricular del teléfono y que
permite el paso de las señales entre el equipo informático y las líneas tele-
fónicas.

- una caja de pequeñas dimensiones a la que se conecta directamente el hilo
telefónico.

La consulta con este equipo a una Base de Datos seguiría los siguientes pasos:

1. Conectar nuestro teléfono a la red. Para ello se marcará el número de la cen-
tral telefónica que actúa como punto de entrada más próximo a nosotros
igual que una llamada urbana. Se emite entonces un tono que indica que la co-
nexión ha quedado establecida.

2. Se conecta entonces el terminal al teléfono por medio de un modem que con-
vierte las señales digitales en sonidos que pueden transmitirse por teléfono.

3. Una vez establecida la conexión se informa a la red del tipo de terminal con el
que se trabaja para que se ajuste a nuestro equipo. Se teclea entonces el código
del distribuidor con el que se quiere conectar, conexión que solo se logrará
tras ser identificados como usuarios.

4. Por último el distribuidor pide nuestra palabra de paso que tras ser aceptada
nos permite el acceso a las bases de datos, eligiendo ya la que queremos con-
sultar.

Hay que tener en cuenta que los procedimientos para realizar las consultas depen-
den del programa que gestionen las bases de datos. Al contratar el servicio con el distri-
buidor, se ofrece al usuario una guía técnica para realizar las consultas.

El acceso a una Base de Datos mediante linea telefónica precisa para su funciona-
miento, aparte del usuario, el distribuidor y la Compañía Telefónica y será con ellos
con los que habrá que contratar el servicio.

Con la Telefónica, se contratará un modem, el código de identificación del usuario y
la palabra clave para utilizar el servicio de acceso. Por tanto la factura a pagar depen-
derá del alquiler del modem. del número de conexiones y de la duración de éstas.

Con los distribuidores hay que solicitar sus servicios previamente por escrito. Una
vez se haya conseguido el código de usuario y la palabra de paso ya se podrá conectar



con ellos. El pago no se hará por adelantado sino posteriormente y dependiendo del
tiempo de conexión y de los recursos informáticos utilizados.

B) Mediadores o agentes de información

Existe un gran número de personas que no disponen del equipo informático o
telefónico previamente descrito y que sin embargo necesitan hacer consultas a Bases
de Datos. Otra posibilidad es ponerse en contacto con los mediadores o agentes de ia
información, que como ya dijimos, son organizaciones ¡suelen ser centros de infor-
mación y documentación de empresas o instituciones) que se dedican a dar servicios
de información al usuario. Suelen estar especializadas en áreas concretas y propor-
cionan la información de la Base de Datos, clasificada, ordenada y completada a veces
con otros recursos de información.

Además del mediador existe también en la actualidad el llamado agente de la infor-
mación, que utiliza, además de las Bases de Datos como el mediador, otros medios de
información como catálogos y sus propios conocimientos, ofreciendo al usuario una
amplia y especializada información.

A cambio de estas informaciones el usuario ha de pagar una tarifa.

En España son mediadores de la información, la Administración pública, las Uni-
versidades, empresas públicas y empresas privadas.

Como ejemplo de consulta de Bases de Datos adjuntamos una realizada a los PIC.

Los PIC son en la actualidad uno de los centros de Bases de Datos a ios que se accede
con más facilidad en España. Estas siglas corresponden a los Puntos de Información
Cultural, creados a iniciativa del Ministerio de Cultura. El ordenador central se
encuentra en Madrid y en él se almacenan las informaciones a las que se puede
acceder:

a) Desde cualquier parte del mundo por linea telefónica y con todo el equipo ya
descrito.

b) Por consulta directa en Madrid o en centros del Ministerio de Cultura y de or-
ganizaciones colaboradoras en más de 40 ciudades españolas: Albacete, Barce-
lona, Badajoz, Córdoba. Gerona, La Coruña, Las Palmas. Melilla, Murcia.
Palma de Mallorca, Santander. Segovia, Valladolid, Zaragoza... son algunas
de ellas.

c) Por correo al programa PIC del Ministerio de Cultura.

Las Bases de Datos que pueden consultarse son primordialmente culturales:

- Patrimonio Histórico: Obras expuestas en los Museos españoles; Inventario
de los Archivos; Inventario de los Museos de España; Descripción del Patrimo-
nio Histórico Artístico Español; Galerías de Arte y Salas de Exposición; In-
ventario del Patrimonio Arquitectónico Español; Inventario del Patrimonio
Histórico-Artistico Español; Lugares arqueológicos españoles.

- Cine, Música y Teatro: Películas de largo y corto metraje; Inventario de re-
cursos musicales; Infraestructura musical; Piezas de Teatro representadas en
España.

19



Deportes: Primeros lugares del Deporte Español; Football Internacional;
Olimpiadas.

Bibliografía: Bibliografía española. Bibliografía especializada; Administra-
ción Pública, Ciencias de la Información, Ciencias y Tecnología. Publicidad;
Bibliografía extranjera en la Biblioteca Nacional; Inventario de Bibliotecas;
Catálogo colectivo de Publicaciones Periódicas; Inventario de Editoriales; He-
meroteca Nacional; Libros editados en España.

Informaciones diversas: Biografías; Concursos y Competiciones culturales;
Filatelia Española; Gastronomía Española.
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APÉNDICE I

BASES DE DATOS DE ESPAÑA

De las numerosas Bases de Datos existentes en la actualidad en España vamos a ana-
lizar algunas de ellas, especialmente aquellas que tienen una relación directa con
nuestro tipo de trabajo:

Fundesco

La Fundación para el desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones
(FUNDESCO) ha creado una Base de Datos sobre Telecomunicaciones. Electrónica e
Informática y sus aplicaciones y repercusiones sociales, que recoge la documentación
publicada en castellano, o por autores españoles en otras lenguas, en las citadas mate-
rias.

La documentación que contiene está extraída de libros, revistas, proyectos de
investigación, informes, tesis doctorales etc.. De cada documento se incluyen:

- Título

- Autor

- Institución a la que pertenece el autor

- Dónde localizar el documento

- Editorial, publicación periódica en la que ha aparecido, o Congreso al que se
ha presentado

- Resumen del contenido del documento

- Descripíores o palabras-clave utilizadas por el documentalista para describir
e) contenido del trabajo

Últimamente se ha introducido en la Base de Datos información sobre documentos
aparecidos en el B.O.E. desde el 1/1/1985 sobre electrónica,informática y telecomuni-
caciones, asi como ponencias de varios congresos sobre Nuevas Tecnologías de 1985 y
1986.

Las consultas se pueden hacer:

- En línea, utilizando la línea telefónica y los anexos ya indicados.

- Fuera de línea, bien a través de teléfono, télex, carta o visita a FUNDESCO.

- Se añade también el llamado servicio de difusión selectiva que tiene como fi-
nalidad enviar una vez al mes las nuevas incorporaciones a la Base de Datos
FUNDESCO sobre los temas señalados por el usuario.
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BASES DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Se incluye una especial mención a este tipo de Bases de Datos por estar relacionadas
directamente con la educación:

LEDA (Legislación Educativa Automatizada) es una Base de Datos Jurídica que com-
prende la legislación educativa promulgada por el Estado y las Comunidades Autó-
nomas con competencias en educación. Recoge también convocatorias de ayuda, sub-
venciones, cursos y premios desde 1970. Se actualiza semanalmente.

Los Tesauros de la Base de Datos LEDA relacionan una serie de documentos que per-
miten un conocimiento de la normativa en materia de educación vigente o derogada y
de la convocatoria de pruebas concursos, subvenciones, cursos, oposiciones, becas y
ayudas al estudio.

La información se estructura:

- aspectos (ente que lo promulga, rango, día e t c . ) ,

- descriptores, palabras-clave para describir el contenido de la norma, por
ejemplo LOR0005/80 es la Ley Orgánica 5 del año 1980.

- titulo de la disposición.

- índices.

- parte Informativa (modificaciones de la norma por ejemplo).

- texto integro de la norma.

Las fuentes de esta Base de Datos son los Boletines y Diarios oficiales del Estado y
las Comunidades Autónomas.

El distribuidor es el Centro de Proceso de Dalos del Ministerio de Educación y
Ciencia.

ISOC

Su productor es el Instituto de Información y Documentación en Ciencias Sociales
y Humanidades fISOC) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ¡CSIC).

Es una Base de Datos bibliográfica que desde 1975 cubre los siguientes campos:

- Economía - Historia
- Sociología - Geografía
- Ciencias Políticas - Filología
- Urbanismo - Literatura
- Documentación Científica - Arqueología
- Psicología - Filosofía
- Educación - Religión
- Administración Pública - Bellas Arles
- Derecho

Su actualización es trimestral y sus fuentes son las revistas editadas en España.
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La información se estructura:
- autor
- lugar de trabajo
- título del artículo
- localización de la revista (volumen, número, mes!
- notas (datos interesantes sobre si incluye gráneos, estadísticas etc...)
- descriptores o palabras-clave para describir el contenido del trabajo

Se editan también de forma impresa los índices que contienen las referencias bi-
bliográficas, con periodicidad anual.

El distribuidores el Centro de Proceso de Datos del M.E.C.

BIDÉ
El Banco Iberoamericano de Datos sobre Educación (BIDÉ) es una Base de Datos

textual producida por la Oficina de Educación Iberoamericana que informa sobre las
convocatorias de Cursos y Becas de todo el mundo a los que pueden acceder estudiantes
iberoamericanos postgraduados. La información procede de Universidades, Institucio-
nes y Estados que convocan los mencionados Cursos y Becas.

Esta información recogida desde 1984 se actualiza a medida que se reciben las con-
vocatorias en la Oficina de Educación Iberoamericana y se estructura de la siguiente
forma:

En lo referente a cursos: indica el ente organizador, la sede del curso, el número de
plazas, idioma en el que se desarrolla el curso, duración del curso, materias, requisi-
tos que deben reunir los participantes, título que otorga, lugar de inscripción, becas
propias del curso.

En lo referente a becas: organismo que concede la beca, características de la beca,
número de becas disponibles, materias para las que se concede, requisitos que deben
reunir los solicitantes, duración de las becas, dotación de la beca, lugar de solicitud.

El distribuidor es el Centro de Proceso de Datos del M.E.C.

DÉDALO

La Base de Datos Documentación Educativa Automatizada, Libros y Otros documen-
tos (DÉDALO) producida por el CIDE (Cenlro Nacional de Investigación y Documenta-
ción Educativa) está reuniendo información sobre libros, revistas y otros documentos
sobre educación existentes en los fondos de las bibliotecas dependientes del Minsterio
de Educación. Se prevé un volumen de unos 150.000 documentos de los que hay
grabados unos 6.000.

El distribuidor es el Centro de Proceso de Datos del M.E.C.

REDINET

La Red Estatal de Bases de Datos sobre Investigaciones Educativas (REDINET) está
producida por el C.I.D.E. para incluir referencias textuales sobre proyectos de investi-
gación educativa.
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Se configura como Red y no como Base de Datos centralizada para hacer posible el
intercambio de información entre las instituciones dedicadas a la investigación edu-
cativa.

Se pretende recoger dalos generales y datos sobre el contenido de los trabaj os.

Los datos generales reúnen información sobre titulo, autor, tipo de trabajo, director
(si lo hubiere), institución, periodo de realización, número de páginas, referencia bi-
bliográfica o localización.

Sobre el contenido se reúnen: objetivos de la investigación, muestra u objeto del tra-
bajo, proceso de la investigación, instrumentos de obtención de información, técnicas
de análisis empleadas, resumen de resultados, conclusiones, fuentes bibliográficas y
descriptores.

El distribuidores el Centro de Proceso de Datos del M.E.C,

TESEO

La Base de Datos de Tesis Españolas Ordenadas (TESEO) está producida por el Cen-
tro de Proceso de Datos comprendiendo información sobre tesis españolas desde 1976.
Esta Base de Datos será siendo revisada por la Dirección General de Política Científica
ya que su codificación por materias era inexistente o defectuosa.

Las dos que a continuación se citan están siendo estudiadas para que su formato
pueda integrarse dentro de las Bases introducidas por el M.E.C.. Se trata de:

ICYT

La Base de Datos del Instituto de Información y Documentación de Ciencia y Tecno-
logía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICVT) reúne cerca de 20.000
referencias bibliográficas de revistas españolas de ciencias y tecnología.

IME

Esta Base de Datos del índice Médico Español (IME) producida por el Centro de
Documentación e Informática Biomédica del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas con sede en Valencia recoge más de 100.000 referencias bibliográficas de
revistas sobre Medicina. En estos momentos la Base del IME no es distribuida por
nadie aunque como se dijo anteriormente se está estudiando la Iransfonnación de sus
formatos para ser distribuida por el Centro de Proceso de Datos del M.E.C.

Es necesario también citar la red INCA (Red de Información Científica Automatiza-
da) que permite el acceso ÍI numerosas Bases de Datos españolas y extranjeras como al-
gunas de las ya citadas: ICYT. ISOC... y otras como: INTA (Instituto Nacional de Técni-
cas Aeroespaciales] IQS (Instituto Químico de Sarria), IKEI (Instituto Vasco de Estudios
e Investigaciones) etc..
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APÉNDICE II

PRINCIPALES BASES DE DATOS DEL MUNDO

De entre las numerosas Bases de Datos existentes en el mundo en la aclualidad. en-
tresacamos algunas de ellas importantes por la cantidad de información recogida o
por su relación con la educación.

El diario NEW YORK TIMES ha implantado enlre 1969-74 una Base de Datos docu-
mental con más de 2.500.000 informaciones sintetizadas, extraídas de las noticias del
propio periódico y de los periódicos más importantes de E.E.U.U.. La respuesta a una
petición se obtiene en pocos segundos.

Existen temas de Estadística, Finanzas. Marketing, Enseñanza, Asuntos públicos.
Política Internacional. Asuntos legales y jurídicos.,.. Tiene un numeroso equipo de
expertos que se dedican a vaciado y resúmenes.

- LOCKHEED INFORMATION SISTEMS es el centro de Bases de Datos más im-
portante del mundo. Tiene una Base de Datos bibliográfica con acceso a más
de setenta Bases de Datos lo que supone más de 20,000.000 de documentos de
todo Upo: científicos, técnicos, literarios, sociales, artísticos.

- BLAISE es el servicio automatizado de la Bríüsh Library con más de
5,000.000 de documentos para su consulta, permitiendo acceder a otros archi-
vos especializados como la Biblioteca del Congreso Norteamericano, la ma-
yor del mundo. Permite la consulta de más de treinta usuarios a la vez propor-
cionando en muchas ocasiones no sólo información bibliográfica sino tam-
bién resúmenes de los texíos solicitados. Se pueden encontrar datos de lo que
ha sido publicado prácticamente en todo el mundo.

- ART MODERN contiene referencias de todos los aspectos del arte de los siglos
XIX y XX como por ejemplo: Arquitectura. Cerámica. Moda. Decoración,
Museos. Escultura. Fotografía, etc..

- BHRA FLUID ENGINNEERING contiene más de treinta mil referencias sobre
la Ingeniería de Fluidos de todo el mundo: Investigación, Tecnología, etc..

- BIOSIS reúne más de 2.000.000 de referencias extraídas de unas ocho mil re-
vistas y otros informes consultados anualmente. Contiene información rela-
tiva a veintiséis temas distintos, entre otros Biología Aerospacial, Botánica,
Bacteriología. Ciencias del Comportamiento, Genética, Nutrición. Zoología,
Biología Celular etc.

- CHEMDEX contiene todos los compuestos químicos citados en los textos cien-
tíficos desde 1972, con más de 3.000.000 de referencias.
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- ERIC reúne información sobre Educación y Ciencias del Comportamiento con
unas 350.000 referencias de Educación Preescolar, Educación Superior,
Orientación Profesional. Lenguaje y Lingüística, etc..

- EXCERPTA MEDICA contiene resúmenes y referencias extraídas de más de
tres mil quinientas revistas especializadas en temas médicos de todo el
mundo, reuniendo 1.500.000 referencias sobre temas médicos, farmacológi-
cos y de salud en general.

- GEOREF recoge 500.000 referencias sobre temas de Geología.

- HISTORICAL ABSTRACTS cubre la información de la Historia desde e! año
1450 en sus distintos aspectos, incluso enseñanza de la Historia. Excluye la
historia de E.E. U.U. y Canadá. Tiene sesenta mil referencias actualizadas
mensualmente.

- LEDA contiene la información necesaria para identificar las imágenes toma-
das desde el espacio por los satélites, recogidas en las estaciones terrestres de
Italia, Suecia, Franciay España.

- LLBA contiene todo tipo de información lingüística, trastornos de aprendi-
zaje, fonética, fonología...

- NICEM recoge el material educativo no impreso, cubriendo todos los campos
de la educación desde preescolar a profesional y universitario. Películas de 16
mm., transparencias, cassettes, audiovisuales y diapositivas. Más de 250.000
referencias.

- PTS INTERNATIONAL ANNUAL TIME SERIES contiene cincuenta series esta-
dísticas de los cincuenta países mayores del mundo (excepto E.E.U.U.) inclu-
yendo datos históricos, económicos y sociales. Más de 100.000 referencias.

- RILM ABSTRACTS reúne resúmenes de toda la literatura importante en el
campo de la música. 50.000 referencias de músicos, conservatorios, instru-
mentos, pedagogía, etnomusicología, etc..
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APÉNDICE III

DISTRIBUIDORES DE BASES DE DATOS

Se incluyen a continuación los principales distribuidores de Bases de Datos españo-
les y extranjeros con los que el usuario debe establecer contacto para recabar infor-
mación sobre sus servicios:

- ADP NETWORK SERVICES INC
179-193 Great Porlland Street London Win 57B REINO UNiDO

- BARATZ, S A
C/Teóíl loGuiard. l - l g - 48011 Bilbao ESPAÑA

- BELINDIS
Minlstére des AíTaires Economiques. Centre de Traitemenl de l'Inlbniiation
Rué J.A. de Mol, 30 - 1040 Bruselas. BÉLGICA

- BLAISE
2. Sheraton Street London W 1V 4BH. REINO UNIDO

- BNDO
Centre National pour l'Exploitaüon des Océans B.P. 337 - 29273 Bresl Cedex
FRANCIA

- BOE (Boletín Oficial del Estado)
Gabinete Técnico C/ Trafalgar, 29 - 28010 Madrid. ESPAÑA

- BOLSA DE MADRID
Plaza de la Lealtad, 1 -28014 Madrid. ESPAÑA

- BRS
1200 Route 7 Lalham, NY 12110 E.E.U.U.

- CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PUBLICAS (Cdx)
Gabinete de Formación y Documentación. Dpto. de Información y Documen-
tación. C/AlfonsoXII. 3 -28014 Madrid. ESPAÑA

- CIGL
Avcnue de I'Informatique 9 - 4430 Alleur. BÉLGICA

- CELEA
Via R Sanzio 4 - 20090 Segrate Milano. ITALIA

- CISI
35. Boulevard Bruñe 75680 Paris Cedex 14. FRANCIA

- CITERE
64. rué du Ranelagh 75016 París. FRANCIA
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CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE CATALUÑA (CIDC)
C/Urgel, 187-08036 Barcelona ESPAÑA

DATACENTRALEN
Relorivej 6-8 2500Valby Copenhagen. DINAMARCA

DATA-STAR D-S Marketing Ltd
Plaza Suite 114, jermyn Street London SWIY 6HG. REINO UNIDO

DATALEX
P" de la Castellana 83-85. Planta 9-28046 Madrid. ESPAÑA

DLALOG INFORMATION SERVICES INC.
3460 HillviewAvenue. Palo Altü.CA94304. E.E.U.U.

DIMDI
Weisshausstrasse. 27 Postfach 420580 D-5000Koln41 R.FA

ECHO
15. Avenue de la Fatencerle Luxembourg (Grand Duché). LUXEMBURGO

ENTEL
P" de la Castellana, 141 28046 Madrid ESPAÑA Distribuye las bases de datos
producidas por el Centro Nacional de Información de Medicamentos (CINI-
ME) P" del Prado. 18-20 - 28071 Madrid ESPAÑA

ERGODATA
45, rué des Saints Peres 75270 Paris Cedex 06 FRANCIA

ESA/IRS
Via Galileo Galilei 00044 Frascati ITALIA

EURIS
División Serveur de Honeywell Bull S.A. Square de Meeus. 5 - 1040 Bmxelles
BÉLGICA

EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)
Erhardtsírasse 27 - 8000 Munich 2 R.F.A.

FINSBURY DATA SERVICES LTD.
68-74 Cárter Lañe London EC4V 5EARE5NO UNIDO

FIZ TECHNIK
Postfach 600547 D-6000 Frankfurt am Main 60 R.F.A.

G. CAM
Tour Maine-Montparnasse 33. Avenue du Maine 75755 Paris Cedex 15
FRANCIA

GEISCO
General Electric Information Services Company 401 North Washington
SlreetRockville. MD 20850 EE.UU

GEOSYSTEMS
P.O. Box 1024Westminster London SWIP2JL REINO UNIDO
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GID
Gesellschaft für Information und Dokumentation MBH Sektion für Technik
(Sfl) Hérriotstrasse. 5 6000 Frankfurl am Main 71 R F A

INKA
c/o Fachinformationszentrum Energle Physik. Mathematlk GmbH 7514
Eggenstcin-Leopoldshafen 2 R.F.A.

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN)
C/ General Ibáñez de Ibero, 3 - 28003 Madrid ESPAÑA

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA (IGME)
C/ Ríos Rosas, 23-28003 Madrid ESPAÑA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (OTE)
P9 de la Castellana, 183 - 28046 Madrid ESPAÑA

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO DE LA EXPORTACIÓN (INFE)
PQ de la Castellana, 14 -28046 Madrid ESPAÑA

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD DE HIGIENE EN EL TRABAJO
Centro Nacional de Información y Documentación C/ Dulcet s /n 08034
Barcelona ESPAÑA

I.P. SHARP
Associates Suite 1900. Exchange Tower 2 First Canadian Place Toronto
Ontario CANADAM5X 1E3

ITBTP-CATED
9. me la Perouse 75784 París Cedex 16 FRANCIA

MINISTERIO DE CULTURA
Secretaría General Técnica Plaza del Rey, 1 - 28004 Madrid ESPAÑA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Vitruvio, 4 -28006 Madrid ESPAÑA

PERGAMON OTFOLINE
12 Vandy Street London EC2A 2 DE REINO UNIDO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
C/ Panamá, 1 - 28036 Madrid ESPAÑA

SAARBRUCKER ZEITUNG
Verlag und Druckerei GmbH Gutenbergstrasse 11-23 Postfach 296 D6600
Saarbrücken. 1 RF.A.

SDC ORBIT
2500 Colorado Avenue Santa Ménica CA 90406 EE.UU.

SIA COMPUTER SERVICES
Ebury Gate 23. Lower Belgrave Street London SW1W ON\V REINO UNIDO
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SLIGOS
Direction des Banques de Données 91. rué Jean-Jaures 92807 Putcaux Cedex
FRANCIA

TELEBROKER, S.A.
Príncipe de Vergara, 7-3" Izda. 28001 Madrid ESPAÑA

TELESYSTEMES-QUESTEL
40. rué du Cherche Midi 75006 Paris FRANCIA

THERMODATA
Bibliolheque Universitalre des Sciences BP22 38402 St Martin D'Heres
FRANCIA

UNILEVER Computer Services Limited (UCSL)
55-57 Clarendon Road Watibrd Herts WD1 1SA REINO UNIDO

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Facultad de Medicina Ceníro de Documentación e Informática Biomédica
(CEDIB) Avda. Blasco Ibáñez 17 -46010 Valencia ESPAÑA
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LAS BASES DE DATOS EN LAS AULAS

Uno de los grandes objetivos de la aplicación de la informática a la enseñanza es el
de favorecer la capacidad de organización del saber, lo que representa una alternativa
al puro conocimiento memorístico. Las Bases de Datos gestionadas por medios infor-
máticos hacen posible un cambio curricular en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje que se hace cada día más imprescindible en la actual sociedad postin-
dustrial para adaptarse a las necesidades que impone la nueva cultura de la informa-
ción.

Frecuentemente se suele esgrimir como argumento en contra de la utilización de
programas de aplicación del tipo de Procesadores de Textos, Bases de Datos, Hojas de
Cálculo, etc., que son programas construidos con un sentido y finalidad empresarial.
Esto es cierto para la mayoría de los existentes en la actualidad en España, no así en
otros países, como por ejemplo Inglaterra o Estados Unidos, donde existen adaptacio-
nes, versiones y utilidades de tipo educativo. Por otro lado, es este mismo argumento,
el que da un carácter particular al trabajo del alumno con dichos programas, acercán-
dole al "trabajo de adulto". Y es con la utilización de las Bases de Datos, con lo que se
consigue que los alumnos se inicien en esta forma de trabajo más real, de una forma
natural, integrando la informática en distintas disciplinas del curriculum y en mu-
chos casos de una forma interdisciplinar.

La actividad del alumno que investiga en distintas fuentes, bibliotecas, periódicos,
archivos..., en su propio entorno; que valora los datos recogidos, que los analiza y se-
lecciona, que trabaja con un gran fichero, no con un pseudofichero de unos cuantos da-
tos, en el que obüene de una forma inmediata contestación a preguntas complejas, que
necesita en muchos casos trabajar en grupo con sus compañeros; en definitiva, todas
las actividades que se pueden plantear al utilizar una Base de Datos, no tiene compara-
ción con la situación de ese mismo alumno, resolviendo en su mesa un problema total-
mente teórico, lejano de su realidad y en demasiados casos completamente artificial.

El papel del profesor cambia radicalmente respecto a la situación tradicional y pa-
sa de ser la persona que suministra toda la Información necesaria para resolver el pro-
blema, a ser un elemento del grupo, que trabaja con los alumnos en la planificación,
búsqueda, análisis, selección, introducción en el ordenador y utilización de la infor-
mación para la obtención de conclusiones nuevas.

Está claro que observando el desarrollo y crecimiento de la información en las últi-
mas décadas, las previsiones que de ello se derivan -nótese, por ejemplo, que cada diez
o doce años, se duplica la cantidad de Información científica creada por la Humani-
dad- nuestra concepción de la escuela debe camhiar. Cada vez es más difícil dominar
todos los aspectos relativos incluso a una especialidad determinada. La formación,
por tanto, se debe encaminar en dos vertientes que discurren paralelamente: por un la-
do, desarrollar las capacidades de resolución de problemas y por otro adquirir destre-
zas para el acceso y utilización de la información. Estas dos cualidades se obtienen, en-
tre otras cosas, con la utilización de Bases de Datos, y el ordenador aquí es el instru-
mento indispensable que va a posibilitar al alumno este trabajo -resulta muy difícil
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pensar en jóvenes creando e incluso trabajando con archivos en soporte de papel, con
el esfuerzo, paciencia y dedicación que ellos supone-.

El trabajo con una Base de Datos tiene un carácter real y no es algo abstracto y aje-
no al alumno, que pertenece al mundo de los profesores o de la Física o la Geografía. Co-
mo ya se ha dicho, será en muchos casos intedisciplinar, lo que motivará la creación
cíe grupos de trabajo de profesores especialistas en distintas áreas, formándose por
tanto ellos mismos, en esa interdiseiplínariedad que deben transmitir a sus alumnos.

La informática en la educación se suele contemplar desde tres puntos de vista: como
E.A.O., como objeto de conocimiento en sí misma y como un útil de trabajo. Un caso
particular de esta última modalidad sería la utilización de bases de datos con ordena-
dor, que junto con los procesadores de textos, hojas de cálculo, diseñadores de gráficos
y otros programs de usuario pueden ayudar a los estudiantes en muy diversas tareas.
El uso de las bases de datos en las aulas proporciona al alumno un elemento de cone-
xión con lo que va a ser su vida futura, por lo que de "trabajo real y de adulto" tiene este
tipo de actividad que ya hemos mencionado anteriormente.

APLICACIONES DE LAS BASES DE DATOS

La forma más natural de inciarse en el trabajo con Bases de Datos, es utilizar una
que ya esté construida, siendo de gran importancia que el programa de gestión sea fá-
cil de manejar para que no interfiera en el aprendizaje que se pretende realicen Ini-
cialmente los alumnos y que consiste en una familiarización con los datos que contie-
ne, con la forma en que esos datos están estructurados, con las posibilidades de selec-
ción de los datos y con su utilización para sacar conclusiones, resolver problemas y re-
dactar informes. Con todo ello, se consigue por un lado, que obtengan un mejor conoci-
miento de la materia o materias de que trata la Base de Datos, y por otro, que reconoz-
can la terminología básica empleada en el tratamiento de la información, fichero, re-
gistro, campo, atributo, clave, etc., y además que sean capaces de plantearse y resolver
sus propios problemas.

La realización de las actividades planteadas en las siguientes cuatro etapas, lleva al
alumno a un grado más que notable de conocimiento de las posibilidades y tratamien-
to de la información.

PRIMERA ETAPA: UTILIZACIÓN DE UNA BASE DE DATOS

- Para comenzar y tras una breve explicación de la puesta en marcha del progra-
ma de gestión, los alumnos, por grupos, investigarán qué datos están recogidos,
tomando notas de las características que más les llamen la atención, para des-
pués realizar una puesta en común en la que se llegue a definir la estructura de la
base de datos. Este trabajo les permitirá conocer los ficheros que la componen,
así como los campos que forman parle de ios distintos registros y las claves que
Identifican esos campos.

- Superada la fase anterior, los alumnos están en disposición de referirse tanto a
los ficheros, como a los campos por sus idenlificadores y ya podrán contestar
preguntas, inicialmente elementales, que se resuelvan seleccionando en un fi-
chero, un registro, un campo, o bien todos los registros de un fichero que cum-
plan una determinada condición, algunos campos específicos de todos los regis-
tros o varias cosas a la vez.
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- Es aconsejable que en esta fase sea el profesor quien plantee las consultas que
deben realizarse y con posterioridad se resuelvan las propuestas por los alum-
nos. Con seguridad, algunas de estas últimas no podrán ser contestadas, éste es
un buen momento para analizar las posibilidades y limitaciones del ordenador,
del programa que gestiona la base de datos, así como de la propia organización
de los datos.

- Conocida ya la estructura de la base de datos, la información que contiene y
cómo extraerla del ordenador, el profesor puede proponer la resolución de proble-
mas que requieran su utilización. Inicialmente los problemas serán elementa-
les y el profesor guiará a los grupos que lo necesiten, para progresivamente ir
aumentando el nivel de dificultad y la autonomía de los grupos que realizarán
una puesta en común una vez obtenidos los resultados. Para los problemas más
complejos, se debe orientar a los alumnos en la técnica de división del problema
en otros más simples y que pueden ser resueltos cada uno por un grupo distinto.
Esto les obligará a adoptar acuerdos para el reparto del trabajo, así como a res-
ponsabilizarse de los resultados parciales que influyen en la solución global del
problema.

- Se pretende en este momento, que los alumnos analicen los resultados y detec-
ten los errores cometidos, interpretando ios resultados contradictorios o absur-
dos que puedan obtenerse, bien por fallos en el proceso, o bien por defectos de la
propia base de datos, lo que les acostumbrará a contrastar los resultados con su
propia experiencia.

- Seguramente se planteará la necesidad de introducir los resultados obtenidos en
nuevos campos, o bien que la información contenida en los ficheros resulte insu-
ficiente para resolver las cuestiones planteadas, por ello será necesario ampliar
la base de datos. Se sugiere entonces a los alumnos que busquen información en
sus casas, en bibliotecas o alli donde piensen que pueda haberla, para ampliar y
mejorar la base de datos disponible. Ccn esta actividad, los alumnos se enfren-
tan al problema de localizar y acudir a las fuentes de información, recopilar és-
ta, seleccionarla, unificar unidades de medida, adaptar la información a una es-
tructura preestablecida e introducir los datos en el ordenador.

- En este momento, los alumnos ya están en disposición de programar sus pro-
pios proyectos sobre la base de datos con la que han estado trabajando . El profe-
sor puede sugerir algunosy encauzar los propuestos por los distintos grupos.

SEGUNDA ETAPA: CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS.

Si se han superado con éxito las distintas fases de la etapa anterior, los alumnos ya
saben cómo se utiliza una base de datos que no fue creada por ellos. Se plantea ahora
un objetivo de nivel superior: que el alumno cree su propia base de datos. Para ello, se
propone la búsqueda, organización e introducción en el ordenador de la información
necesaria para la creación de una base de datos que ha sido diseñada por el profesor. El
camino a seguir es laborioso y formativo, pues los alumnos deben realizar muy varia-
das actividades que producirán el desarrollo de sendas capacidades cognitivas.

- En primer lugar, fijado el tema y los objetivos fundamentales que se persiguen
con la base de datos que van a crear, deberán acordar los datos que se deben re-
coger y cuales no, lo que les hará reflexionar sobre la importancia de determina-
dos datos para la consecución de los objetivos propuestos, es decir, se fomentará
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en los aiumnos una actitud de discriminación frente a los datos, distinguiendo
lo fundamental de lo irrelevante.

- En segundo lugar, deberán analizar y planificar la búsqueda de ios datos, así
como localizar las fuentes de información. Esla actividad les permitirá conocer
mejor el entorno en que se desenvuelven, así como conectar con distintas fuen-
tes de información, tanto del tema que les ocupa, como de otros que en un futuro
pueda interesarles.

- La recogida de datos, en tercer lugar, es una actividad que les pone en contacto
con un medio no usual, con lo que de enriquecedor tiene el enfrentarse a nuevas
situaciones. Permitirá interiorizar los problemas del área o asignatura de que se
trate, al ponerse en contacto con datos reales, adquiridos de forma personal y
con su propio esfuerzo.

- En cuario lugar, deberán confrontar los datos recopilados, comprobar su exac-
titud y clasificarlos. Todo ello les hará adoptar una actitud más critica hacia las
fuentes de información, pues con seguridad encontrarán que de fuentes distintas
se han recogido datos diferentes, o incluso contradictorios. La tarea de clasifica-
ción les dará una visión de conjunto del problema que no habían tenido con an-
terioridad.

- En quinto lugar, la introducción de datos en el ordenador es una tarea minu-
ciosa que requiere mucha exactitud, una buena dosis de paciencia y un buen cono-
cimiento de los recursos del programa de gestión para corregir los errores o para
optimizar el tiempo de entrada de datos.

- Por último, una vez creada la base de datos, se podrá comprobar si satisface o no
todos los objetivos previstos y en cualquier caso, se dispone de una nueva infor-
mación que puede ser utilizada por cualquier persona.

TERCERA ETAPA: DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS

El nivel más avanzado en la utilización de un Programa de Gestión de Bases de Da-
tos es su aplicación a un problema completo, donde el alumno, además de creary utili-
zar la base de datos, debe previamente diseñarla.

Esta etapa requiere que el alumno profundice en el conocimiento del programa de
gestión y disponga de algún modelo de diseño de bases de datos: para ello, el profesor
puede exponer la estrategia seguida por él, en la creación y diseño de las bases de datos
que han utilizado con anterioridad.

Según el grado de dificultad del programa de gestión, el profesor optará por propo-
ner uno o varios ejemplos elementales, para que los alumnos diseñen e introduzcan en
el ordenador sus ficheros, o por solicitar de los alumnos que presenten sus propios pro-
yectos, trabajando en grupos reducidos.

Las actividades que se realizan en esta etapa están orientadas al desarrollo de capa-
cidades de un alto nivel cognitivo, como son: Planificación del proyecto, donde se de-
ben fijar los límites del problema. Toma de decisiones correspondientes. Determina-
ción de los objetivos que se pretenden alcanzar. Elección de la estrategia a seguir. Aná-
lisis del problema.
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CUARTA ETAPA: CREACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA
BASE DE DATOS

Existiría aún otra posibilidad, y es que los propios alumnos efectuaran un diseño
en grupos, para realizar un programa que per-mita gestionar una base de datos simple.

Una vez que los alumnos han utilizado uno o más programas de gestión de bases de
datos, siguiendo las tres etapas anteriores, han conseguido familiarizarse con la ges-
tión y tratamiento de la información. Se trata ahora de que reconozcan y utilicen las
distintas estructuras de almacenamiento: listas, tablas, árboles, etc., y que se plan-
teen los problemas fundamentales de creación de ios programas para el tratamiento
de la información; almacenamiento, consulta, eliminación, modificación, amplia-
ción, selección, ordenación, etc.

Sí los alumnos han trabajado con lenguaje LOGO, por ejemplo, podrán profundizar
en el tratamiento de listas que efectúa este lenguaje, usando y creando bases de datos
propias, incluso, en el caso de alumnos avanzados, diseñando un programa de gestión
de la base de datos.

Las siguientes fases, orientadas al lenguaje LOGO, serían traducibles, con las mati-
zaciones convenientes a otros lenguajes como PASCAL, etc.

- En primer lugar, se procede a la realización de los procedimientos para crear
una base de datos muy simple, en la que todos los datos son del mismo tipo y es-
tán incluidos en una sola lista, por ejemplo, nombres de animales, elementos
químicos, compuestos químicos, nombres de ciudades, nombres de reyes, etc. De
esta forma, se pueden incluir lodos los datos que se deseen. Enseguida surgirá la
necesidad de poder obtener datos, lo cual puede resolverse mostrando en panta-
lla toda la lista. Se verá con esto que el método es poco eficaz, sobre todo si la lis-
ta es grande, lo que obligará a realizar nuevos procedimientos que muestren uno
o varios datos, a elección del usuario. Al visualizar la lista, probablemente, ob-
servarán que algún dato es incorrecto y por lo tanto, debe ser modificado; surge
pues, la necesidad de crear un nuevo procedimiento que permita acceder a él y co-
rregirlo. Igualmente, a la hora de añadir nuevos datos, se puede plantear el pro-
blema de que le procedimiento utilizado para la introducción inicial no es útil y
habrá que modificarlo para pemilir esta nueva faceta, o diseñar un procedimien-
to nuevo.

Con todo esto, se habrá conseguido que los alumnos se inicien en la utilización
de la estructura de lista en LOGO y que capten algunas necesidades del tratamien-
to automático de la información.

- La siguiente fase, consistirá en seguir los mismos pasos de la anterior, pero para
una estructura más compleja como puede ser la estructura de tabla, donde todos
los registros tienen el mismo número de campos. Por ejemplo:

[elemento-químico símbolo P.A. N.A. estado-natural]

Esta podría ser la estructura de uno de los registros.

Aquí, además de crear los procedimientos equivalentes a los de la fase anterior,
deberán definir aquellos que permitan acceder a un registro o a un campo, así
como seleccionar registros concretos que cumplan determinada condición y or-
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denar los registros por un campo. Dada la dificultad que puede entrañar la cons-
trucción de estos procedimientos, el profesor puede mostrar ejemplos de selec-
ción y ordenación, para que los alumnos puedan utilizarlos, pues el objetivo que
se persigue, no es tanto la programación de procedimientos complejos, como el
advertir su necesidad y utilidad.

Posteriormente y de forma análoga, se creará un fichero con estructura arbores-
cente. Para ello nos puede servir de ejemplo cualquier clasificación de anima-
les, plantas, paises. árboles genealógicos, etc. Al final de estas actividades, se
puede mostrar como ejemplo, el programa "ANIMAL", con el que conseguirán,
analizando sus procedimientos, alcanzar un mayor grado de conocimiento de
las posibilidades del lenguaje LOGO.

Para conseguir una mejor utilización de la memoria y una mayor velocidad de
acceso a la información, se sugiere la creación de nuevas listas para que actúen
como índices de los ficheros anteriores. Con esta actividad, el proceso se compli-
ca al tener que relacionar varios ficheros, uno de datos y otros de índices. Apre-
ciarán también la necesidad de utilizar claves para la búsqueda y ordenación del
fichero por un campo y entenderán mejor su significado. Como ejercicio, puede
plantearse la obtención de listados ordenados por distintos campos, comparan-
do el tiempo empleado utilizando índices y sin utilizarlos.

La gestión simultánea de dos o más ficheros de una base de datos constituye la fa-
se siguiente. Podrán utilizar ficheros con estructura de tabla, al estilo de las ba-
ses de datos relaciónales, y definir los procedimientos que efectúan las operacio-
nes de selección, proyección y concatenación.

Por último, para aquellos alumnos que conozcan en profundidad las posibilida-
des del lenguaje, se propone la realización de un programa de propósito general
que permita la construcción de algunas bases de datos.
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TERMINOLOGÍA BÁSICA Y
ESTRUCTURAS DE LAS BASES DE DATOS

Para un tratamiento "mecanizado" de la información es fundamental que los dalos
se organicen de forma que se facilite su gestión, es decir que el acceso a los mismos sea
rápido y eficaz.

Convencionalmente, el trabajo en informática de gestión, consistía en realizar una
seie de programas en determinados lenguajes, para creación, actualización, consulta y
listados de datos, que trabajan con información de entrada para obtener unos resulta-
dos o datos de salida.

El término "BASE DE DATOS" aparece por primera vez al comienzo de los años 60,
para expresar un conjunto de datos relacionados entre si, que están estructurados de
forma que puede accederse a ellos automáticamente e independientemente de los pro-
gramas que gestionan esos datos. Esta independencia se refiere a la posibilidad de mo-
dificar la estructura de los datos sin necesiad de modificar los programas que los mani-
pulan, evitando con ello los problemas de actualización de datos previamente exis-
tentes.

Toda base de datos está formada por uno o varios bloques de información llamados
FICHEROS que normalmente tendrán alguna característica en común.

Un FICHERO o archivo de datos, es un conjunto conexo de información de! mismo
tipo, por ejemplo en una base de datos de una biblioteca, un fichero estará constituido
por la información relativa a lodos los libros de la misma, otro fichero contendrá in-
formación sobre los lectores, etc...

Cada fichero está femado por REGISTROS . Un registro, es la unidad elemental del
fichero; en un archivo clásico no automatizado es lo que suele llamarse "ficha". En el
fichero de libros, un registro estaría constituido por la Información correspondiente a
cada libro concreto, con su título, autor, área, editorial, etc.

El registro está formado por uno o más elementos llamados CAMPOS. Un campo es
cada una de las informaciones que interesa almacenar en cada registro, es la unidad
elemental de Información. En el ejemplo anterior, un campo sería el título del libro,
otro campo su autor, etc.

Gracias a la aparición de los llamados "programas de usuario", es posible realizar
la gestión de ficheros de una base de datos, sin tener que realizar programas que proce-
sen esos datos, facilitando todas las operaciones de creación, actualización, consulta y
creación de informes con los datos recogidos.

La "forma" de almacenar los ficheros, registros y campos es distinta, desde el punto
de vista técnico, dependiendo de las características de la información que se quiere
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tratar. Sea cual sea la estructura de la base de datos, siempre se pueden incluir ficheros
de índices secundarios para facilitar una respuesta eficaz a determinados tipos de
acceso.

Básicamente podemos distinguir tres tipos de estructuras de Bases de Datos: Jerár-
quica, en Red y Relacional.

ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA

La organización Jerárquica, que es la que primero se utilizó, se basa en et estable-
cimiento de Jerarquías o niveles entre los distintos campos de los registros, basándose
en el criterio de que los campos de mayor jerarquía sean los más genéricos, y tiene una
estructura arborescente, donde los nodos del mismo nivel corresponden a los campos
y cada rama a un registro. Para acceder a un campo que se encuentra en un determi-
nado nivel, es preciso localizarlo partiendo del nivel superior y descendiendo por las
ramas hasta llegar al mismo.

Tomemos como ejemplo la base de datos de una biblioteca y tomemos como nivel
superior el código de materia y el titulo de la materia, y supongamos que tomamos
como campo maestro el título de la materia. En un segundo nivel de la jerarquía se
incluyen las tablas de autores asociados a cada materia; en un tercer nivel tendría-
mos, por ejemplo, las tablas correspondientes a los autores y sus respectivos títulos de
libros, y así hasta el último nivel en el que incluimos título, referencia, año de
edición, número de ejemplares, o cualquier otro dato individual referente al libro bus-
cado.

En la figura siguiente se muestra una organización jerarquizada y cómo acceder a
un dato del último nivel, por ejemplo año de edición de un determinado libro, hay que
recorrer todos los niveles desde el más alto (materia etc).
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ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA

MATERIA

Economía

AUTOR

CÓDIGO MATERIA

Economía

Estadística

Política

AUTOR

R Tamames
Fuentes Q.

R. Tamames

TITULO

Estructura Económica de España
Estructura Económica Internacional

MATERIA

Estadística

NIVEL 1

NIVEL 2

AUTOR

Amate

NIVEL 3

NIVEL 4

TITULO REFERENCIA ANO EDICIÓN N. EJEMPL.

Estructura Económica de España E001 1986
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Esta forma de organización puede hacer lenta la obtención de determinadas infor-
maciones, ya que para acceder a un nodo (campo) hay que recorrer toda la rama, par-
tiendo de la raiz (nodo de mayor jerarquía), es decir, todos los campos precedentes en
el registro. No obstante, existen estructuras arborescentes más sofisticadas que inclu-
yen índices y que permiten acelerar el resultado de las consultas.

ORGANIZACIÓN EN RED

Para resolver el problema de lentitud de la organización Jerárquica se utiliza la or-
ganización en Red que corresponde a una estructura de grafo, donde existe más de una
conexión entre los nodos de diversos niveles, de forma que puedan recorrerse por
distintos caminos sin necesidad de acudir cada vez, a la rab. con lo cual la búsqueda es
más flexible, desapareciendo el concepto de 'jerarquía" entre campos, pues un campo
puede ser descendiente de su antecesor por un camino de la red y ascendente por otro.
Si se crean conexiones entre nodos de igual nivel, el acceso a campos de determinado
nivel se logrará más rápidamente, asi por ejemplo, se podrían listar los títulos de los
distintos libros, a partir de un título dado sin acceder cada vez a los autores.

El inconveniente de esta estructura es la necesidad de utilizar mucha más cantidad
de memoria, al tener que almacenar en cada nodo las posiciones de los campos si-
guientes, mediante apuntadores.

ORGANIZACIÓN RELACIONAL

No obstante, el problema fundamental que suele plantearse al realizar una base de
datos real, formada por varios ficheros, es la repetición de dalos, es decir campos repe-
tidos en diferentes ficheros (redundancia), lo cual va a dificultar su gestión, es decir la
actualización, inserción, modificación, eliminación, consulta, etc. Para resolver es-
tos problemas es necesario que exista integración entre los distintos ficheros y que es-
té controlada la repetición de datos, así surgen los llamados Sistemas de Gestión de Ba-
ses de Datos (SGBD), que en el caso de los microordenadores están concebidos como un
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conjunto de programas de propósito general que permiten controlar el acceso y la utili-
zación de las bases de datos de forma que satisfagan las necesidades del usuario (pro-
gramas de usuario) y que actúen con independencia de los datos, y con ellos las llama-
das Bases de Datos Relaciónales que pueden resolver, mejor que otras organizaciones,
las dificultades de redundancia y no integración de los datos. En este tipo de bases de
datos se suprimen las jerarquías entre campos, pudiéndose utilizar cualquiera de ellos
como clave de acceso.

La teoría Relacional se basa en el concepto matemático de relación. Se debe a E.F.
Codd, quien ha desarrollado una sólida fundamentación teórica. Aunque dicha teoría
requiere para su completa implantación, que el acceso a la memoria sea por contenido
y no por dirección, como ocurre en los actuales ordenadores, puede adecuarse y de
hecho se eslá implantando y desarrollando en la mayoría de los equipos.

Las principales ventajas de la utilización de Bases de Datos relacionados son:

- Actúan sobre los ficheros en su conjunto, en lugar de hacerlo sobre los registros
como ocurre en otros sistemas.

- Se pueden realizar consultas complejas que utilizan varios ficheros de forma
simple.

- Son fáciles de utilizar (la organización física de los datos, es independiente de su
tratamiento lógico).

La organización Relacional se caracteriza porque los ficheros de la Base de datos
(ienen estructura de matriz o tabla bidimensional, donde las filas son los registros y
las columnas los campos.

Las tablas son tratadas como conjuntos matemáticos, obtenidas como subconjun-
tos del producto cartesiano de los rangos de posibles valores de los distintos campos
que la forman. Cada tabla dispone de una cabecera que es un registro especial donde
figuran los nombres de los campos y una serie de registros (filas) donde se describen
los objetos.

El esquema que se muestra en la figura tiene todos sus campos relacionados, de for-
ma que es posible tomar, por ejemplo, como entrada, la materia y averiguar el número
de ejemplares, o bien obtener iodos los libros editados en 1.986 sin más que consultar
el campo correspondiente a "año de edición".

45



CAMPOS

CABECERA- CÓDIGO

1

1

3

9

MATERIA

Econo-
nomia

Econo-
noniía

Política

NOVELA

AUTOR

R Tama-
mes

R Tama-
mes

R Tama-
mes

A. Camus

TITULO

Estructura
Económica de
España

Estructura
Económica
Internacional

Quo vadls
España?

El extranjero

REFE-
RENCIA

E001

E002

P039

N069

AÑO DE
EDICIÓN

1986

1986

1975

1940

NUMERO
EJEMPL.

3

1

1

2

6 Historia P. Agua-
do

Historia de
España

H008 1933 3
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CARACTERÍSTICAS DE LAS BASES DE DATOS RELACIÓNALES

Para que la estructura de la tabla cumpla las leyes de la teoría relacional deben sa-
tisfacerse las siguientes condiciones:

1. Todos los registros de la labia deben tener el mismo número de campos, aunque
alguno de ellos esté vacío, deben ser registros de longitud fija.

2. Cada campo tiene un nombre ó etiqueta que hay que definir previamente a su uti-
lización. No obstante, una vez creado el fichero se podrá ampliar o disminuir el
número de campos, mediante el SGBD.

3. La base de datos estará formada por muchas tablas, una por cada tipo de registro.

En el ejemplo de la biblioteca podríamos definir otras tablas. Por ejemplo con
los nombres de campo AUTOR. NACIONALIDAD. PROFESIÓN.

4. Dentro de una tabla cada nombre de campo debe ser distinto, por ejemplo en la
de materias podría haber Autor 1. Autor 2; pero no puede haber dos campos con
el nombre Autor, pues al referimos con el gestor al nombre de campo AUTOR, no
sabría cual utilizar.

5. Los registros de una misma labia tienen que diferenciarse, al menos, en el conte-
nido de alguno de sus campos, no puede haber dos registros "idénticos".

6. Los registros de una tabla pueden estar dispuestos en cualquier orden.

7. El contenido de cada campo está delimitado por un rango de valores posibles. En
el ejemplo del campo AÑO DE EDICIÓN no puede ponerse MIL ó M, ni cualquier
otro carácter alfabético, e incluso ningún año mayor que 1987, por no estar den-
tro del rango definido de los años posibles.

8. Permite la creación de nuevas tablas a partir de las ya existentes, relacionando
campos de distintas tablas anteriores. Esta condición es la esencia de las bases
de datos relaciónales, formando lo que se llama un fichero "virtual" (temporal-
mente en memoria).

OPERACIONES RELACIÓNALES

Una base de datos relacional constará de varias tablas con las que se pueden efec-
tuar tres operaciones fundamentales llamadas operaciones relaciónales que permiten
la creación de nuevas tablas a partir de las ya existentes:

SELECCIÓN

Consiste en la obtención de una nueva tabla (fichero) formada por algunas de las
filas (registros) seleccionadas de otra tabla previamente existenle. La selección uti-
liza algún criterio que permita decidir que registros de la tabla se incluyen en la nue-
va tabla.
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B

SELECCIÓN

En el ejemplo de la Biblioteca podemos seleccionar los libros cuyo autor sea R.
Tamames, con lo que se obtendría un nuevo fichero con menor número de Registros.

CÓDIGO

1

1

3

9

MATERIA

Economía

Economía

Política

Novela

AUTOR

R. Tamames

R. Tamames

R. Tamames

R. Tamames

TITULO

Estructura Eco-
nómica de España

Estructura
Económica
Internacional

Quo vadis España?

Historia de Ello

REFE-
RENCIA

E001

E002

P039

NO69

AÑO DE
EDICIÓN

1986

1986

1975

1979

NUMERO
EJEMPL.

3

1

1

t

PROYECCIÓN

Da lugar a una nueva tabla formada por algunas columnas (campos) elegidas de
otra tabla ya existente. En el caso de que al elegir determinados campos el resul-
tado produzca registros idénticos en la nueva tabla sólo figuraría uno de ios regis-
tros repetidos. Normalmente pueden efectuarse simultáneamente la selección y
la proyección.

A B

tíiíi
•í\-(-

En el ejemplo de la Biblioteca, si proyectamos los campos TITULO y NUMERO
DE EJEMPLARES, previamente seleccionados, se obtiene:
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TITULO

ESTRUCTURA ECONÓ-
MICA DE ESPAÑA
ESTRUCTURA ECONÓ-
MICA INTERNACIONAL

QUO VADIS ESPAÑA?

HISTORIA DE EUO

NTJM.
EJEMPLARES

3

1
1
1

En este caso la tabla tiene cuatro registros como la inicialmente seleccionada, pe-
ro si proyectamos MATERIAy AUTOR se obtiene:

MATERIA

ECONOMÍA

POLÍTICA

NOVELA

AUTOR

R.TAMAMES

R.TAMAMES

R. TAMAMES

donde sólo hay tres registros, ya que Economía y R. Tamames aparecía dos veces
{Estructura Económica de España y Estructura Económica Internacional).

CONCATENACIÓN

Une dos tablas para formar una nueva. Por lo general la unión de registros se
efectúa si en ambas tablas coincide el contenido de un campo prefijado de cada una
de ellas. Cuando se produce la coincidencia, se crea un registro en la nueva tabla.
añadiendo a los campos de la primera los de la segunda.

B

CONCATENACIÓN,
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En el ejemplo de la Biblioteca, si tenemos una tabla con ios campos CÓDIGO, MA-
TERIA, AUTOR. TITULO, REFERENCIA, AÑO DE EDICIÓN y NUMERO DE EJEM-
PLARES, y otra tabla con los campos AUTOR. NACIONALIDAD y PROFESIÓN. Conca-
tenando la primera con la segunda, siempre que coincida el campo Autor, se obtiene:

CÓDIGO

1

1

I

1

2

MATERIA

Economía

Economía

Economía

Economía

Estadística

AUTOR

R.Tama-
JtlCS

R.Tama-
mes

Fueot. Q.

Lipsey

Amaíz

TITULO

Estructura
^conómlea
de España

Kstructura
Económica
Interna-
cional

Hacienda
Pública

Teoría Eco-
nómica

Estadía tica
Descriptiva

REFEH.

E001

E002

EOD3

EOO4

S0O1

A. EDICIÓN

1986

i9ae

1974

1970

19E32

N.EJEM.

3

1

2

2

1

NACIONALIDAD

Español

Español

Español

EE.UU.

Español

PROFESIÓN

Catedrático

Catedrático

Catedrático

Economista

Escritor

Nótese que el campo AUTOR no se ha repetido, aunque figura en las dos tablas pri-
mitivas.

Para entender el resultado de esta operación veamos qué pasos podemos seguir:

1. Consultar el valor del campo del primer registro de la primera tabla cuyo conte-
nido se desea casar con la segunda tabla (en nuestro ejemplo Autor).

2. Compararlo con los valores del campo de cada uno de los registros de la segunda
tabla, cuyo contenido deba coincidir (en nuestro caso Autor).

3. Si hay correspondencia, se añade una fila (registro) a la tabla resultado, uniendo
las filas de las tablas iniciales.

4) Se siguen realizando comparaciones con todas las filas de ambas tablas, buscan-
do la coincidencia de los respectivos campos a casar.

Las bases de datos relaciónales también utilizan las operaciones de conjuntos:
Unión, IntersecciónyDilerencia.

(+) UNION

Es la tabla formada por la agregación de registros de
dos tablas queya existen.

R UNION S

- S
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(•) INTERSECCIÓN

Es la tabla formada por los registros comunes a dos tablas ya creadas.

R INTERSECCIÓN S

'- S

(-) DIFERENCIA

Es la tabla formada por los registros de una tabla ya creada que no figuran en otra
también creada.

R MENOS S S MENOS R

- S

Estas tres operaciones requieren que las tablas con las que se va a operar tengan la
misma estructura y los mismos nombres de campos.

CLAVES

Con la organización relacional es absolutamente necesaria la creación de índices
que permitan acceder de fonna rápida a los datos, dado que la organización interna de
los registros de la tabla no sigue ningún orden y de no haber estos índices las opera-
ciones de búsqueda serían muy lentas; por ello los sistemas relaciónales disponen de
operaciones de indicación y ordenación fáciles de manejar y que permiten acceder a
los registros de forma rápida y segura. Esto supone la creación por parte del sistema de
su propia tabla en la que se relaciona cada vaior de la clave con la posición física que
ocupa el registro que contiene dicho valor, con lo cual el acceso es casi instantáneo. El



acceso a un dato concreto se realiza con tres valores: el nombre del fichero (TABLA), el
nombre de un campo (COLUMNA) y una clave primaria que identifica al registro
(FILA).

Se llama CLAVE a un código que permite identificar a cada registro de la tabla y lo
distingue de otros, teniendo distinto valor para cada uno de ellos. La clave estará for-
mada por uno o mas campos. En el ejemplo de la biblioteca, una clave para el fichero
de libros podría ser el TITULO asignado a cada libro, siempre que no haya títulos igua-
les de dislinios autores, en cuyo caso habría que incluir en la clave un segundo campo,
el autor.

En una base de datos relacional, las claves están sometidas a ciertas restricciones:

- Una clave debe estar formada por uno o mas nombres de campo de la tabla, por
ejemplo: (TITULO) o (REFERENCIA) o tCÓDIGO, TITULO, AÑO DE EDICIÓN).

- Una clave es candidata si con ella se caracteriza a cada registro de la tabla. No
sería candidata la clave (MATERIA, AUTOR), pues hay varios libros que tienen
el mismo contenido en ambos campos. Sí lo sería (TITULO, AÑO DE EDICIÓN).
Siempre es posible encontrar una clave candidata, ya que la tabla no puede te-
ner registros repetidos.

- La clave candidata debe estar formada por el mínimo posible de campos. No es
clave candidata (TITULO, REFERENCIA) pues todos los registros tienen distinto
título y distinta referencia; sobraría uno en la clave,

- Se llama clave primaria a aquella candidata en la que ningún campo es vacío.
Por ejemplo la clave REFERENCIA es candidata, pero no sería primaria si hubie-
se títulos que no la tuviesen asignada.

NORMALIZACIÓN

Es una técnica eficaz para el diseño de bases de datos, que puede aplicarse tanto a
sistemas relaciónales como a otros modelos.

Con la técnica de la normalización se trata de evitar la dependencia entre inserciu-
nes. actualizaciones y borrado y se reducen las operaciones de reorganización cuando
hay que Incorporar nuevos datos.

La normalización requiere tres etapas que transforman las relaciones no normali-
zadas en normalizadas.

Supongamos que hay que realizar una base de datos relativa a un aula con las
siguientes características:
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- Número del alumno.

- Nombre del alumno.

- Dirección del alumno.

- Calificaciones.

- Número de aula.

- Nombre del Tutor.

- Dirección del Tutor.

- Calificación final.

Tomamos como clave primaria el Número del alumno (que se destaca en negrilla).

PRIMERA FORMA NORMAL o PFN

Una relación (tabla) está en primera forma normal si no contiene campos con va-
lores múltiples.

En el ejemplo vemos que el campo CALIFICACIONES podría tomar varios valores,
uno por cada una de las asignaturas.

Si la relación no está en PFN. se crean tantas relaciones (tablas) nuevas como cam-
pos múltiples haya.

Número del alumno ' Número del alumno

Nombre del alumno | Asignatura

Dirección del alumno I Número de evaluación

Número de aula i Calificación

Nombre del Tutor | Calificación global

Dirección del Tutor

Calificación final |

La clave de la segunda relación tiene tres campos (Número de Alumno, Asignatura y
Número de Evaluación). pues con dos no podría determinarse cada registro individual.

SEGUNDA FORMA NORMAL o SFN

Una relación está en segunda forma normal, si además de estar en PFN, cualquiera
de sus nombres de campo que no estén en la clave tienen dependencia total con cada
una de las claves candidatas.
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En el ejemplo vemos que CALIFICACIÓN GLOBAL depende del número de alumno y
número de evaluación, pero no de asignatura.

Para obtener la SFN tendremos que crear otra relación.

Número de alumno
Nombre del alumno

Dirección del alumno

Número del aula

Nombre del Tutor

Dirección del Tutor

Calificación final

Número de alumno
Asignatura

Número de evaluación

Calificación

! Número de alumno

Número de evaluación

Calificación global

TERCERA FORMA NORMAL o TFN

Una relación (tabla), está en tercera forma normal, si además de estar en segunda
forma normal, todos los campos dependen sólo de la clave y no dependen de ningún
otro campo.

En el ejemplo, el nombre del tutor y la dirección dependen del número del aula, por
lo que para que esté enTFN h?y que crear una nueva relación.

Número del alumno

Nombre del alumno

Dirección del alumno

Número del aula

Calificación final

Número del alumno

Asignatura

Número de evaluación

Calificación

Número del aula

Nombre del Tutor

Dirección del Tutor

Número del alumno
Número de evaluación

Calificación global

Como conclusión, después de realizar este proceso, se eliminan las tablas que sólo
contengan la clave, si las hay, y si dos tablas tienen la misma clave, se pueden unir en
una.



RASES DE DATOS DOCUMENTALES

Merecen, una mención especia! los programas que gestionan bases de datos docu-
mentales. Estos programas permiten un tratamiento de la información muy sofis-
ticado y pueden ser extremadamente útiles en determinadas áreas de la educación, don-
de los números y el cálculo no son elementos fundamentales. Las bases de datos docu-
mentales están muy desarrolladas debido a la necesidad de gestionar la información
bibliográfica y textual, tanto por los medios de comunicación, como por las grandes
bibliotecas, archivos y centros de documentación. Así, por ejemplo, todos los grandes
diarios del mundo disponen de una base de datos documental en la que equipos de
expertos introducen abstraets (resúmenes) de las informaciones diarias de los prin-
cipales periódicos. El tiempo de respuesta a una consulta suele ser de unos pocos se-
gundos.

Estas bases de datos se caracterizan porque sus registros, de longitud fija o variable
según los casos, son textuales y aunque pueden contener campos fijos, la mayoría de
los campos no lo son, de forma que las claves son todas las palabras que forman el
texto o bien algunas palabras previamente señaladas (KW1C: key word in context). pero
también pueden asignársele claves fuera del texto (KWOC: key word out of context). Por
ejemplo, en una base de datos que incluyera una poesía de Antonio Machado, además
de poder considerar clave todas o casi todas las palabras, podrían ser claves: Antonio
Machado, poesía, el año en que fue compuesta, su generación, el tipo de verso, la rima,
etc.

Las claves constituyen un diccionario, que permite la selección de registros median-
te restricciones: suelen usarse los operadores lógicos ("Y", "O" y "NO"), obteniendo en
muy breve tiempo el documento o los documentos que se soliciten. En algunos casos, al
ser el diccionario un thesaurus, nos va guiando para encontrar el camino que permita
localizar más rápidamente la información que se busca.

Los desarrollos que actualmente se realizan en Inteligencia Artificial suponen un
gran avance en el tratamiento de la información en particular en lo que respecta a las
Bases de Datos.

Las bases de datos documentales pueden ser muy prácticas en investigación y educa-
ción, por la facilidad del tratamiento de gran cantidad de documentos, en los que se
puede acceder al texto completo mediante preguntas que son fáciles de realizar.

PAQUETES INTEGRADOS DE GESTIÓN

El desarrollo del hardware y software está permitiendo la creación de programas de
aplicación para microordenadores, cada vez más completos, de los que se puede obte-
ner un buen rendimiento en la educación. Actualmente proliferan programas "de usua-
rio" cada vez más sencillos de utilizar, que no requieren conocimientos específicos de
programación y que, sin embargo, pueden aplicarse en múltiples áreas. En este sentido
surgen los llamados "paquetes de programas" que generalmente incluyen un gestor de
Base de Datos relaciona!, un Procesador de Textos, una Hoja de Cálculo y un programa
de gráficos, de forma que se puede trasladar información de un módulo a otro, permi-
tiendo una gestión muy ágil para obtener los resultados deseados. La mayoría de estos
programas son de propósito general y utilizables en aplicaciones de los más diversos
campos. Open Access, es uno de estos paquetes más populares en el mercado y el pri-
mero disponible en español.
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GESTIÓN DE FICHEROS
"SERIE ASSISTANT"

1. Filing Assistant

2. Reporting Assistant





FILING ASSISTANT

Filing Assistant es un programa de la serie integrada Assistant diseñado para alma-
cenar, organizar y recuperar información. Como todos los programas de la mencio-
nada serte, es de uso sencillo y dispone de mensajes de ayuda claros y muy eficaces.

Filing Assistant es un Gestor de Ficheros con el que se puede trabajar solamente so-
bre un fichero cada vez, lo que impide que se pueda hacer un uso relacional del mismo.

Filing Assistant guarda la información en fichas que el usuario diseña. Una vez di-
señadas, se va configurando un archivo en el que todas las fichas tienen el mismo dise-
ño, con idénticos nombres de campo y con el mismo espacio para la información a in-
troducir en cada campo.

Una ficha puede tener hasta un total de 31 páginas y en cada página se puede dispo-
ner de un máximo de 100 campos.

Un diskette de doble cara podrá tener un máximo de 2200 fichas. El tamaño que pue-
de tener un archivo en disco duro es de 4 megabytes.

El máximo número de fichas que puede tener un archivo Filing Assistant es 29.500.

El número real de fichas que se pueden almacenar en un determinado disco depende
del espacio disponible, del número de páginas por ficha, del número de campos por pá-
gina y de la cantidad de información de cada campo.

Todo archivo de Filing Assistant contiene:
- El diseño de una ficha en blanco (ficha maestra)

- Tantas fichas rellenas como haya añadido al archivo.

POSIBILIDADES DEL FILING ASSISTANT

Las principales funciones de la Base de Datos Filing Assistant son:

- Diseño de fichas.

- Introducción de datos.

- Búsqueda de fichas.

- Actualización de fichas.

- Eliminación de fichas.

- Impresión de fichas.

- Copia de fichas.
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RELACIONES CON LOS OTROS MÓDULOS DE LA SERIE ASSISTANT

Al pertenecer a un paquete integrado podemos conexionar el Filing Assistant con
los otros programas de la serie:

- Reporting Asststant- Permite realizar informes en forma de tablas a partir de
los archivos cíe datos.

Estos informes pueden tener un máximo de 20 columnas verticales y pueden or-
denarse alfabética o numéricamente.

- Graphing Assistant.- Permite obtener gráficos estadísticos a partir de los datos
numéricos de una base de datos.

- Writing Assistant.-Permite la incorporación a este Tratamiento de Textos de ar-
chivos de disco en los que figuren fichas o informes.

- Plannlng Assistant.- Permite incorporar a esta hoja electrónica los datos de un
archivo Filing Assistant para tratarlos después.
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TECLAS ESPECIALES

Principales teclas especiales del Füing Assistant:

Fl: accede a la pantalla de ayuda.

F2: introduce la fecha delS. O.

F3: introduce la horadéis. O.

MAY + F3: cambia el color de la pantalla.

MAY + F6: borra una línea.

F7; imprime ficha.

F8: borra la información de un campo.

MAY + F8: borra una página.

F9: eliminar ficha.

FIO: continuar, confirmar.

INTRO: en una ficha, mueve el cursor al principio de la línea siguiente. En el res-
to de opciones confirma la acción.

ESC: cancélala operación y vuelve al Menú Principal.

TAB; desplaza el cursor al siguiente campo de una ficha.

MAY + TAB: desplaza el cursor al campo anterior de una ficha.

DISEÑO DE UNA FICHA

Para diseñar una ficha se puede acceder desde tres opciones:

- Crear un archivo: para generar un archivo nuevo.

- Añadir, quitar o mover campos: para modificar la información o presentación
de un archivo ya existente.

- Cambiar nombres de campos existentes.

- Copiar fichas/diseño: para crear un archivo semejante a otro ya creado.
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1.

2.

3.

4.

5.

IBM Filing Assistant
Menú Principal

Diseñar una ficha 6. Eliminar

Añadir fichas 7. Preparar

Copiar fichas/diseño

Buscar/Actualizar 9. Salir

Imprimir

Número de la opción deseada: 1

Nombre del directorio 0 archivo:

fichas

impresión

RÍOS

CREACIÓN DE UN FICHERO

Cuando se crea un archivo se almacena en la unidad por omisión a no ser que se In-
dique específicamente lo contrario anteponiendo al nombre del archivo el nombre de
la unidad seguida de":".

Menú para el Diseño de Fichas

1. Crear un archivo

2. Añadir, quitar o mover campos

3. Cambiar nombres de campos existentes

Número de la opción deseada: 1

Para definir el campo se escribe el nombre del campo terminado en ":", el campo
ocupará desde el carácter ":" del fina! de un campo hasta el primer carácter del campo
siguiente.
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NORMAS PARA EL DISEÑO DE UN ARCHIVO
- Coloque dos puntos al final de cada nombre de campo

- Deje suficiente espacio para cada campo

- Haga que el primer campo de su flcha sea aquél per el que querrá consultar el ar-
chivo con mayor frecuencia

- Número máximo de campos por página = 100

- Número máximo de páginas = 32

CAMBIOS EN EL DISEÑO DE UNA FICHA

Las opciones "Añadir, quitar o mover campos" y "Cambiar nombres de campos exis-
tentes" se usan para modificar el diseño de una ficha ya creada.

Cuando se realiza un cambio en una máscara, Filing Asslstant en realidad crea
otro fichero y copia los datos del anterior, por lo que es preciso tener bastante espacio
de trabajo en el disco, siendo conveniente realizar una copia de seguridad antes de
proceder a cualquier cambio.

Teniendo en cuenta que FUing Assistant crea un fichero nuevo; si, al mover un cam-
po, el nuevo nombre no coincide exactamente con el anterior, la información se per-
derá.

INTRODUCCIÓN DE DATOS

Para introducir datos en la base de datos Filing Assistant se usa la opción: Añadir
Fichas.

Filing Assistant presentará una máscara en blanco en la que podremos añadir
datos que serán almacenados al pulsar FIO.

Si se quiere rellenar una serie de fichas que contienen algún campo con la misma
Información se usa la opción: Deflniruna especificación de entrada rápida.

1.

2.

Menú de adición

Añadir Fichas

Definir una especificación de entrada

Número de la opción deseada:

Ese-Menú principal

rápida

4—' Contin
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BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Para buscar Información contenida en un fichero de Filing Assistant. se usa la
opción: Buscar / actualizar.

Para indicar a Fillng Assistant las fichas que se desea encontrar se rellena una fi-
cha en blanco llamada "Especificación de Búsqueda". Las búsquedas se realizan unien-
do las diferentes especificaciones por medio de cláusulas "Y" (no permite relaciones "O"
en las búsquedas). En las búsquedas son equivalentes mayúsculasyminúsculas.

Si al visualizar las fichas se introduce algún cambio, este cambio queda almacena-
do al pulsarFlO.

Se pueden usar los siguientes modificadores de búsqueda:

".." sustituye a cualquier cadena de caracteres (idéntico al "•" en el S. O. y otro ti-
po de bases de datos).

"?" sustituye a cualquier carácter.

"<". ">". "=" menor que, mayor que. igual a. empleados para búsquedas numéricas.

"/"no: búsqueda de todos los registros que no cumplan la condición indicada a
continuación.

ALGUNOS EJEMPLOS:

AFICIONES: DEPORTE

Busca las fichas en las que figure exclusivamente "DEPORTE" en el campo AFI-
CIONES.

GRUPO: 59?

Busca las fichas cuyo campo GRUPO contenga la cadena "5o" y algún otro carác-
ter, por ejemplo 5"A, 5- B. etc.

AFICIONES: DEPORTE..

Busca las fichas cuyo campo AFICIONES empiece por "DEPORTE", por ejemplo,
DEPORTE. MÚSICA; DEPORTE, LECTURA; DEPORTES; DEPORTE.

AFICIONES:... DEPORTE...

Busca las fichas que contienen la cadena "DEPORTE" en el campo AFICIONES,
por ejemplo: DEPORTE; CINE. DEPORTES, MÚSICA; etc.
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HERMANOS: >3

Busca las fichas que contengan un número mayor que 3 en el campo HERMA-
NOS.

HERMANOS:=2. .4

Busca las fichas que contengan en el campo HERMANOS un número entre 2 y 4
(ambos inclusive).

PESO:/=30. .40

Busca las fichas cuyo campo PESO no contenga un número entre 30 y 40.

AFICIONES: /LECTURA..
NOTA LENGUA: SUSPENSO

Busca las fichas cuyo campo AFICIONES no contiene la cadena "LECTURA" y el
campo NOTA LENGUA coincide con la cadena "SUSPENSO".

AFICIONES:/..

Busca las fichas cuyo campo AFICIONES esté vacío.

PAGASEMANAL:=500

Busca todas las fichas cuyo campo PAGA SEMANAL contenga el número "500";
porejemplo: APROX. 500; 500PTS; etc.

Para copiar fichas de un fichero a otro o para borrar una serie de fichas, también ha
de rellenarse una especificación de búsqueda idéntica a la descrita.

Una vez cumplimentada la especificación de búsqueda presentada después de esco-
ger la opción fichero. Téngase en cuenta que sólo serán copiados los datos de los cam-
pos que coincidan exactamente de nombre en los dos ficheros. El fichero destino debe
estar previamente creado; no se puede crear un archivo con una serie de fichas seleccio-
nadas.

SI lo que se quiere es eliminar una serie de fichas, el procedimiento será idéntico,
pero accediendo desde la opción "Eliminar fichas".

IMPRESIÓN DE FICHAS

Para Imprimir el contenido de las fichas de un fichero de Filing Assistant es pre-
ciso rellenar una especificación de Impresión. Dicha especificación puede rellenarse
para una impresión determinada o guardarse en un archivo.

Al entrar en la opción imprimir aparece una ficha de Especificación de impresión
idéntica a la explicada en el capítulo anterior, en ésta se selecciona la información a
imprimir.

Posteriormente tenemos la posibilidad de acceder a una Especificación de impre-
sión ya creada o definir una para este caso particular (la cual no quedará almacenada).
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La especificación de impresión se define desde la opción "Definir una especificación
de búsqueda". Cuando entremos en dicha opción nos aparecerá una ficha en blanco en
la que podemos definir la impresión usando los siguientes símbolos:

- "X' imprime el contenido del campo y hace un retomo de carro.

- "+" imprime el contenido del campo y deja dos espacios en blanco, no hace retor-
no de carro.

- "C" clasifica las fichas según el contenido de este campo.
Algunas consideraciones sobre la impresión de informes desde Fillng Assistant:

- No se pueden ordenar las fichas por más de un campo.

- El orden de impresión siempre será igual al que aparece en la máscara del fiche-
ro. Esto obligará a pensar el orden antes de crear la máscara; no obstante, siem-
pre podremos modificar el orden de los campos desde la opción "Añadir, quitar o
mover campos".

- Filing Assistant no distingue entre campos numéricos y campos de texto, consi-
derándolos ambos de texto; por tanto, a la hora de ordenar, el dato "113" aparece
como anterior al "15", si se usan campos numéricos es conveniente que todos ten-
gan la misma longitud, rellenando de ceros los datos más pequeños.
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REPORTING ASSISTANT
Reporting Assistant es un programa que permite la obtención de informes, en for-

ma de tablas, a partir de archivos de la base de datos Filing Assistant.

Un informe puede tener un máximo de 20 columnas verticales y la información de
los archivos puede ser ordenada de manera alfabética o numérica y lambién se pueden
obtener cálculos con la información numérica.

OBTENCIÓN DE UN INFORME SENCILLO

Para obtener un informe seleccionamos la opción 1 del menú principal del Repor-
ting Assistant.

En este caso vamos a obtener la información a partir de un archivo realizado con Fi-
ling Assistanl, denominado RÍOS y que contiene 22 fichas con datos referentes a ríos
de España.

IBM Reporting Assistant
Menú Principal

1. Imprimir un informe 4. Preparar Inroresión
2. Predefinir un informe

3. Poner nuevas cabeceras 9. Sa l i r

Número de la opción deseada: 1

Nombre del d i rec tor io o archivo: RÍOS

A continuación se nos presenta una pantalla en ia que tendremos que introducir
las especificaciones de búsqueda que deseemos, al igual que en el Filing Assislant. Si
se deja la especificación en blanco, se incluirán todas las fichas. Podemos elegir cual-
quiera de las siguientes:

- ESPEC. BUSCA

_ abe "abe" exclusivamente (ya sean mayúsculas o minúsculas)

- . .xyz Fichas en las que el dato de este campo termine en "xyz"
- abe. Fichas en las que el dato de este campo comience con "abe"

- .. pqr., Fichas en las que el dato de este campo contenga "pqr"

- .. Fichas que tengan algo en este campo

- ?ero Cualquier palabra de 4 letras que termine en "ero" ("pero", "ce-
ro", etc.)

_ < 10 Fichas en las que este campo tenga un número menor que 10

- >99 Fichas en las que este campo tenga un número mayor que 99

- =33 Fichas en las que este campo tenga el número 33
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„ = i ., 5 Fichas en las que este campo tenga un número entre 1 y 5
- /=25 Fichasen las que este campo tenga un número diferente de 25
- /A Fichas en las que este campo no comience con "A"
- / .. Fichas en las que este campo esté en blanco

En este caso vamos a obtener los datos relativos a los ríos de más de 300 Kilómetros
de longitud.

RIO:

VERTIENTE:

NACIMIENTO:

DESEMBOCADURA:

LONGITUD EN KMS.: >300

AFLUENTES:

CAUDAL MÁXIMO EN M3/S:

PROVINCIAS QUE ATRAVIESA;

Ríos Especificación da búsqueda

Una vez confirmada esta opción con la tecla FIO pasamos a seleccionar las opcio-
nes de impresión para describir la forma en que ha de producirse el informe. Ponemos
el Título al informe y decidimos si queremos obtener el informe en IMPRESORA., en
PANTALLA o en un fichero de disco.

Opciones de impresión

Titulo: RÍOS DE ESPAÑA

Nombre del informe predefinido:

Imprimir sólo los totales (s/n): N

Imprimir en: IMPRESORA

Pausa entre páginas (s/n): N

Líneas por página: 66 Anchura de página: 80

A continuación debemos decidir la especificación del informe par seleccionar los
campos que aparecerán en el informe como columnas y el orden en que deben apare-
cer.

Junto a cada campo que deseemos que aparezca en el informe introduciremos el
número de la columna, del 1 al 20. Se puede introducir especificaciones especiales de
informe con cada campo:

- 1 Imprime el campo como columna 1
- N Trata todos los datos de la columna como números



- M Imprime la media de la columna al final del informe
- SM Imprime la submedida cada vez que cambia la columna 1
- T Imprime el total de la columna a] final del informe
- ST Imprime el subtotal cada vez que cambia la columna 1
- C Contabiliza el número de dalos de la columna
- SC Imprime la subcuenla cada vez que cambia la columna 1
- A Avanza el papel hasta la siguiente página cada vez que cambia

la columna 1 (sólo puede usarlo con la columna 1)
- P Cada palabra del campo es considerada como palabra clave (só-

lo puede usarse con la columna 1}.
Utilice esta posibilidad para informes de palabras clave

- I Impide que se imprima el campo, pero puede usar dicho campo
para clasificar o hacer cálculos

- D Hace que el campo se clasifique en orden descendente (de la Z a
la A, o de mayor a menor)

En este caso vamos a decidir que nos de el informe con los rios ordenados por su
longitud y con el dato del caudal máximo.

RIO: 2

VERTIENTE:

NACIMIENTO:

DESEMBOCADURA:

LONGITUD EN KMS.: 1N

AFLUENTES:

CAUDAL MÁXIMO EN M3/S: 3

PROVINCIAS QUE ATRAVIESA:

RÍOS Especificación de informe

El informe que obtenemos es el siguiente:

LONGITUD EN KMS.

340
341
535
560
820
913
928

1. 120

RÍOS DE ESPAÑA

RIO

MIÑO
SEGURA
JUCAR
GUADALQUIVIR
GUADIANA
DUERO
EBRO
TAJO

CAUDAL MÁXIMO EN M3/S

300
26,3
59,7
164
78,8
610
615
480
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PRACTICAS DE LA BASE DE DATOS FILEVG ASSISTANT

1. CREACIÓN DE UN FICHERO

Se propone la creación de un fichero y el diseño de las fichas correspondientes.
Se sugiere comenzar con los datos correspondientes a los miembros del grupo de
profesores.

2. AÑADIR FICHAS

Se propone que se añadan nuevas fichas al fichero RÍOS que se entrega en el dis-
co de aplicaciones con ¡os datos de algunos rios que no íiguren en el mismo.

3. MODIFICACIÓN DE FICHAS

Se propone que en el fichero realizado de acuerdo con la propuesta del apartado
1 se realicen las modificaciones consistentes en:

- Movercampos,

- Cambiar el nombre de algún campo.

- Introducir algún campo nuevo.

4. MODIFICACIÓN DE DATOS

En el mismo fichero se propone que se introduzcan modificaciones en los datos
correspondientes a alguna de las fichas.

5. REALIZACIÓN DE INFORMES

Se propone que se obtengan Informes con el Reporting Assistant en PANTALLA
y por IMPRESORA, con los datos del fichero RÍOS en función de:'

- Longitud determinada.

- Caudal.

- Paso por una determinada provincia.

- etc.

6. IMPRESIÓN

Se sugiere la realización de una impresión en formato etiqueta con las fichas
realizadas según el punto 1. en la que figuren los datos necesarios para el envío de
correspondencia.
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EL GESTOR DE BASE DE DATOS
DEL PAQUETE INTEGRADO OPEN

ACCESS

1. Características

2. Comandos

3. Consultas a una base de datos

4. Creación y mantenimiento de ficheros

5. Formato e Informe

6. Documentos personalizados

7. Integración con gráficos

8 Integración con la hoja de cálculo

9. Macrocomandos

10. Utilidades

11. Configuración de la impresora DM-100





CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DE DATOS
DEL OPEN ACCESS

Las bases de datos son potentes sistemas de tratamiento de ficheros.

Las informaciones contenidas en una base de datos, están estructuradas en fiche-
ros, registros y campos.

CAMPO

Es la unidad elemental de información. A los campos utilizados para localizar re-
gistros de forma directa, seleccionar contenidos, o efectuar clasificaciones, se les cono-
ce con el nombre de campos clave.

REGISTRO

Es un conjunto de campos de una determinada entidad. Podemos decir que es equi-
valente a la típica Ficha, de un archivo clásico.
FICHERO

Es el conjunto de registros de un mismo tipo. Un módulo de Gestión de Base de Da-
tos, es un conjunto de programas que permiten la creación y realización de las dife-
rentes operaciones previstas, en la base de datos.

La Base de Datos del Open Access, es una base de datos relaciona!, ya que permite re-
lacionar ficheros diferentes a través de campos comunes.

Toma el nombre de relaciona!, del concepto matemático de relación o tabla bidi-
mensional. Los registros se representan por filas y los campos por columnas.

CABECERA

FICHERO

Campo 1 campo 2 ... campo n
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La Base de Datos, puede considerarse el núcleo básico del Open Access, sobre el que
se apoyan el resto de los módulos. Se indican a continuación las limitaciones de la
misma:

- N9 máximo de registros por llenero 32000

- NtJ máximo de campos por registro 55

- Na máximo de caracteres por registro 1024

- N9 máximo de campos clave por fichero 15

- N-máximo de páginas por registro 8

- N'-' máximo de campos DEBE CASAR 4

- N-máximo de ficheros relacionados 5

- Longitud máxima de un campo de TEXTO 58

- Ne máximo de dígitos de un campo DECIMAL 18

- NB máximo de cifras decimales 15

- Fíango de un campo NUMÉRICO -32000 a+32000
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COMANDOS

ACTUALIZAR

Actualiza el valor de un campo en todos los registros seleccionados.

AÑADIR

Transfiere datos entre ficheros.

CARTAS

Genera cartas o etiquetas personalizadas, utilizando el contenido de la Base de
Datos y una plantilla con caracteres de susilución. creada con un procesador de
textos o editor.

CLASIFICAR

Clasifica los registros de acuerdo con los contenidos de los campos clave seleccio-
nados, en orden ascendente o descendente.

CONTEXTO

Sale del Gestor de Base de Datos, exportando el fichero virtual, al módulo del
Open Access que se seleccione.

CREAR

Crea un ñchero y su máscara.

DEPURAR

Permite borrarlos registros activos.

DISEÑAR

Cambia o crea una máscara de pantalla.

EXPORTAR

Crea un fichero SIF, que graba en el disco, para poder utilizarlo desde otros mó-
dulos, u otros programas.

EXTENDER

Amplia el fichero, añadiendo más registros vacíos.
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FICHEROS

Borra o cambia el nombre de los ficheros.

FORMATO

Define la estructura y apariencia de los informes.

IMPORTAR

Trae del disco un fichero SIF, que ha podido ser creado en otros módulos.

INFORME

Genera un informe, según la estructura definida en el comando FORMATO.

INTERROGAR

Busca los registros que satisfacen las condiciones y automáticamente accede al
comando listar para mostrar los registros. Funciona como una cláusula CUYO.

INTRODUCIR

Introduce datos en el fichero.

LISTAR

Muestra el contenido de los registros en forma tabulada. Mediante F6 podemos
pasar a visualizar los datos a través de una máscara, permiliendo modificar el con-
tenido de los registros.

MODIFICAR

Crea un nuevo fichero, aprovechando para ello uno existente. El antiguo queda
sin modificación y el nuevo vacío.

MOSTRAR

Permite examinar un fichero, pudiendo cambiar sus contenidos (F6), borrar re-
gistros (F5). realizar búsquedas por contenidos de los campos (F4) e introducir nue-
vos registros (F9).

NUEVO

Desactiva el fichero virtual.

OPCIONES

Sale del Gestor de Base de Datos y presenta la ventana de opciones del Open
Access. Si ha habido modificaciones desde la última grabación, permite salir gra-
bando (FIO!, o sin grabar (Esc).

VISUALIZAR

Visualiza los registros con su máscara de pantalla. Permite modificar la infor-
mación, del registro visualizado, direclamente.
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CONSULTAS A UNA BASE DE DATOS
(OPEN ACCESS I)

El objetivo final de la construcción de una Base de Datos es la consulta, por ello, al
utilizar un Gestor de Base de Datos, es importante conocer las diversas posibilidades
de que dispone para la recuperación de la Información que interese seleccionar. En el
OPEN ACCESS esta selección se realiza a través de¡ llamado "Lenguaje de Interroga-
ción" que es del tipo SQMStructured Query Language), muy fácil de utilizar y que permi-
te realizar preguntas muy complejas consoló cuatro clausulas (DE ... ELIGE ... CUYO ...
ORDEN,..)

Vamos a trabajar con una base de datos de la población del mundo, es decir, se ha
introducido en el ordenador información correspondiente a la población de todos los
países del mundo y territorios que aún perteneciendo a un determinado país tienen
unas caractristicas especíales, geográficas por ejemplo, que aconsejan que sean tra-
tados separadamente.

Los datos introducidos están clasificados y organizados de forma que podamos acce-
der a ellos fácilmente, así como relacionar y seleccionar aquellos que nos interesen.

Las fuentes utilizadas para la recopilación de la mayoría de los datos han sido el
Anuario de EL PAÍS del año 1985, basadas en las estimaciones de las Naciones Uni-
das: el Calendario ATLANTE AGOSTINI del mismo año y el Atlas LAROUSSE. Los da-
tos sobre la división de la población por sectores de producción han sido suministra-
dos directamente por el diario EL PAÍS y por los servicios de documentación del
BANCO EXTER1ORDE ESPAÑA.

El programa que nos permitirá realizar esta gestión y que hemos utilizado para in-
troducir los datos es el Gestor de Base de Datos del paquete integrado OPEN ACCESS I.
Este programa permite realizar las operaciones, eligiendo entre las opciones del me-
nú que se presentan en la pantalla que a lo largo de este capítulo se podrán ir recono-
ciendo.

Este capítulo se ha dividido en diversas actividades en cada una de las cuales se pre-
tende conseguir unos objetivos concretos tanto del uso instrumental del programa, co-
mo del conocimiento de la terminología usada en Bases de Datos y del conocimiento
del entorno geográfico. Para ello, en cada actividad, se explica cada operación que in-
terviene en la consulta, ilustrándola con ejemplos y proponiendo ejercicios en los que
suele figurar el resultado. Las imágenes de las pantallas, incluidas en las actividades,
muestran de forma destacada aquella zona en la que conviene fijar la atención y que
normalmente será un Comando del Menú un resultado de la consulta o la clave de la te-
cla que se ha pulsado o que se tiene que pulsar.

Aquellas personas que vayan a usar este Gestor de Base de Datos por primera vez, de-
berán seguir paso a paso y en el orden establecido las actividades propuestas, y ya que
la realización de una actividad supone el que se han ejectuado las anteriores.

Las actividades que se proponen en este capítulo deberán realizarse con el disco
"Geografía de la Población. Prácticas", que se proporciona Junto con este libro.
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PUESTA EN MARCHA

Para comenzar a trabajar seguiremos los siguientes pasos:

1. Introducir en el buzón "A" el disco con el Sistema Operativo (DOS) y encender el
monitor y el ordenador.

2. Introducir la fecha y hora cuando la pidaopulsar la tecla "INTRO".

3. Cuando aparezca A>, sacar el disco del DOS e introducir el de OPEN ACCESS #1
en "A".

4. Pulsar oay la tecla "INTRO", aparecerá la pantalla:

Por favor inserte el

en la

Pulse

unidad A:

cualquier tecla

disco

para

original

comenzar

OPEN ACCESS (Boot)

con OPEN ACCESS

5. Pulsar "INTRO" de nuevo.

6. Introducir la fecha o pulsar "INTRO" cuando aparezca en la pantalla.

7. Pulsar FIO cuando aparezca sobreiluminado el Gestor de Base de Datos en la
ventana de OPCIONES que se muestra en la parte superior derecha.

Opciones

'íí'oj á j_'deTca 1 cu 1 o
Proceso_Textos
Gráficos
Agenda
Comunicaciones
Utilidades
Sistema_Operativo

<flechas> <ejec>
<buscar> <no ejec>



Saldrá un mensaje solicitando el disco #3 (Gestor de Base de Datos). No debe sa-
carse el disco # 1 (Boot) hasta que haya aparecido este mensaje, en caso de haber-
se extraido habrá que volver a introducirlo en el buzón "A" y pulsar "INTRO".

8) Sacar de "A'el disco #1. e introducir el #3 también en "A". El disco de trabajo
con los dalos se introduce en el buzón "B". Pulsar FIO.

9) Aparecerá en la pantalla el MENÚ de operaciones de Base de Datos y sobrellumi-
nada. la opción LISTAR.

Open Access - Gestor de Base de Datos
(C) 1934 Software Products International Inc.

Menú de Operaciones de Base de Datos
- Ningún fichero activo -

Listar: Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

Estas operaciones hay que realizarlas siempre que queramos trabajar con la ba-
se de datos.
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TECLAS ESPECIALES

El principal problema que presenta el OPEN ACCESS es la utilización de teclas de
función y otras especificas que es necesario usar para realizar determinadas acciones.
Como orientación general se indica a continuación algunas de las teclas más usadas y
su significadogenérico.

Es muy importante prestar atención, en cada una de las ventanas que aparezcan al
utilizar el OPEN ACCESS, al submenú que figura en cada una de ellas donde se indican
los códigos de las teclas que se pueden usar en ese punto.

Menú de operaciones de Base de Datos
- Ningún fichero activo -

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe cartas Depurar Nuevo Interroga?1

<ej.ec> .. <no ejec> " ! W ^ á | S ! Í Í

FI <Ayuda>
En cualquier momento de la utilización del Open Access, igual que ocurre en otros
muchos programas de usuario, al pulsar esta tecla aparece una ventana con las espe-
cificaciones relativas a la acción en que se encuentra el programa en ese momento.

Comandos del Gestor de Base de Datos
Listar Muestra los registros tabulados.
Visualizar Muestra un registro con su máscara de pantalla.
Introducir Introduce nueva información en el fichero.
Actualizar Actualiza el valor de un campo.
Clasificar Ordena los registros según campos clave.
Mostrar Examina un fichero. Permite copiar, cambiar, y borrar

registros.

<arr> :*abj>'<nó ejeo Pulse1
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Pulsando Fl por segunda vez se obtiene una segunda ventana con las teclas especia-
les y su nomenclalura equivalente que es la que aparece en los submenús de la pan-
talla.

Movimientos de salto

Comandos del Gestor de Base de
Listar Muestra los registros tabulados.
Visualizar Muestra un registro con su máscara de
Introducir Introduce nueva información en el fich
Actualizar Actualiza el valor de un campo.
Clasificar ordena los registros según campos clav
Mostrar Examina un fichero. Permite copiar, cambiar, y borrar

registros.

COMPUTEC Clave de Teclas

<ejec>
<no ejeo
<ayuda>
<menú>
<impr>
<buscar>
<cambiar>
<calc>
<iacro>

Movimientos
<flechas>

<F10>
<Esc>

<F2>
<F3>
<F4>
<F6>
<F8>

<Home>

<arr> <abj> <no ejeo Pulse <ayuda> para información de teclas

Comandos del Gestor de Base de
Listar Muestra los registros tabulados.
Visualizar Muestra un registro con su máscara de
Introducir Introduce nueva información en el fich
Actualizar Actualiza el valor de un campo.
Clasificar Ordena los registros según campos clav
Mostrar Examina un fichero. Permite copiar, cambiar, y

registros.

Movimientos de salto
<End> <flecha>

Teclas de edición
<borr> = <Del>
<ins> = <Ins>
<borr lin> = <EndxDel>
<ins lin> = <Endxins>

Movimiento página
<Pg Ab> = <Pg Dn>
<Pg Ar> = <Pg Up>

Tab y Tab-Atrás
— > | y | < —

borrar

<arr> <abj> <no e jeo Pulse <ayuda> para información de teclas

Para cerrar las ventanas de ayuda pulsar Esc

F2 <Menú>
En general, al pulsar esta tecla, el cursor retorna al menú del módulo en que se está
trabajando.
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F4 <buscar>
Esta tecla no es ulilizable en todos los comandos, cuando es accesible se utiliza pa-

ra buscar ficheros, registros, campos, campos-clave, posibilidades de esa opción,
etc., dependiendo del módulo y la opción en que se esté trabajando. El significado
concreto en las distintas opciones sólo es posible adquirirlo con la práctica.

F6 <cambiar>
Como en el caso anterior esta tecla no es operativa en todos los comandos ni tiene
un significado único en todas las opciones en que puede usarse. Generalmente cam-
bia la presentación de la pantalla sin abandonarse la ación que se esté realizando,
en muchos casos se utiliza para acceder a una ventana de especificaciones concre-
tas de la opción utilizada, en otros permite cambiar un nombre, por ejemplo de un
fichero.

F10<ejec>
Esta tecla es característica del Open Access, es la tecla de confirmación o ejecución
de una orden o comando. Sustituye a lo que en general representa la tecla "INTRO".
Debe pulsarse siempre que se quiera ejecutar alguna orden, que se quieran grabar
datos o que se quiera contestar afirmativamente a alguna pregunta que haga el pro-
grama.

ESC<noejec>
En general con esta tecla se abandona la acción que se esté realizando y se vuelve a
la situación previa. Realiza la operación contraria a FIO. debe usarse siempre que
se quiera no ejecutar una orden, o que no se quieran grabar los datos o bien que se
quiera contestar negalivamente a una pregunta del programa. Se usa también para
cerrarlas ventanas de ayuda.

"INTRO"
En muchos casos esta tecla realtea la misma acción que FIO, su utilización específi-
ca sirve para confirmar la introducción de una dato parcial que no suponga la fina-
lización del comando que se está ejecutando, por ejemplo para pasar al campo si-
guíente después de rellenar un campo de un registro.

<flechas>
Con esta denominación genérica se refiere al teclado numérico que se encuentra a
la derecha, que corresponden normalmente a los movimientos del cursor:

| t —• *— Desplazan el cursor respectivamente arriba, abajo, ala
derecha y a la izquierda.

End I y End T End -f End •—

Pasa el cursor a la siguiente página o la anterior, de arriba a abajo o de izquierda a derecha.

PgUpyPgDn

En algunas opciones, como en las ventanas de ayuda, pasan a la página siguiente o a
la anterior.
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ACTIVIDADES

EXPLORACIÓN DE LA BASE DE DATOS

La información incluida en esta base de datos está organizada en varios bloques
que se llaman ficheros. Uno de ellos es el fichero MUNDO, con el que se va a trabajar
en primer lugar.

I. Consulta de registros y campos

Pulsar FIO cuando esté sobrelluminada la opción Listar. Aparecerá una Línea desta-
cada con la palabra DE, y a continuación se escribirá el nombre del fichero que
queremos consultar, en este caso MUNDO.

DE HUNDO ;.;.;.:: :

.«éjecSí <no e j e o <flechas> < t e c l ed> <buscar>

;.iiistar:..r Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

i <no ejeo otro menú: <cambiar>

AI pulsar FIO aparecerá en pantalla un lista ordenada alfabéticamente de países
con sus datos respectivos. Al final de la lista se indica el número de fila en el que está
el cursor centelleante y el número de filas que tiene el flchero. A cada fila se le llama
REGISTRO.

S3



PAÍS

>AFGANISTAN
>ALBANIA
>ALEHANIA, R E P . DEM.
>ALEMANIA, R E P . FED.
>ANDORRA
:• ANGOLA
>ANTIGUA Y BARBUDA
>ANTILLAS HOLANDESAS
>ARABIA SAUDI
>ARGELIA
:> ARGENTINA
>AUSTRALIA
>AUSTRIA
>BAHAMAS
>3AHRATtJ

(factor

ÁREA

ASIA CENTRAL DEL SUR

EUROPA DEL ESTE
EUROPA OCCIDENTAL
EUROPA DEL SUR
ÁFRICA CENTRAL
CARIBE
CARIBE
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
ÁFRICA DEL NORTE
SURAMERICA
AUSTRALIA-NUEVA ZELANDA
EUROPA OCCIDENTAL
CARIBE
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR

"egis trói •:# 1?: dé1 2-ftfe:3¿8gfr&tiíí¡aS:i

Sé repe t ic ión) <f íecíias> <menú>

CONTINENTE

ASIA

EUROPA
EUROPA
EUROPA
ÁFRICA
AMERICA
AMERICA
ASIA
ÁFRICA
AMERICA
OCEANIA
EUROPA
AMERICA
ASIA

<cambiar>

Visualizar Introducir Actualiaar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

Con las teclas í iarriba) y I (abajo) se puede pasar el cursor de un registro al
siguiente o al anterior.

PAÍS

>AFGANISTÁN
>ALBANIA
>ALEMANIA, REP. DEM.
>ALEMANIA, REP. FED.
>ANDORRA
>ANGOLA
SANTIGUA Y BARBUDA
>ANTILLAS HOLANDESAS
>ARABIA SAUDI
>ARGELIA
>ARGENTINA
>AUSTRALIA
>AUSTRIA
>BAHAMAS
>BAHRAIN

{factor

ÁREA

ASIA CENTRAL DEL SUR

EUROPA DEL ESTE
EUROPA OCCIDENTAL
EUROPA DEL SUR
ÁFRICA CENTRAL
CARIBE
CARIBE
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
ÁFRICA DEL NORTE
SURAMERICA
AUSTRALIA-NUEVA ZELANDA
EUROPA OCCIDENTAL
CARIBE
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR

registro $*£. de 200 registros
de repetición) í&ÉSESî iSSS: <menú>

CONTINENTE

ASIA

EUROPA
EUROPA
EUROPA
ÁFRICA
AMÉRICA
AMERICA
ASIA
ÁFRICA
AMERICA
OCEANIA
EUROPA
AMERICA
ASIA

<camtaiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no e jeo otro menú: <cambiar>

En la parte superior aparece una cabecera con el idenlificador de la información pa-
ra cada columna. Cada columna del fichero se denomina CAMPO.
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^:PAISIH||Í1I;IM;-;.::. •• •

>AFGANISTAN
>ALBANIA
>ALEMANIA, REP. DEM.
>ALEMANIA, REP. FED.
>ANDORRA
>ANGOLA
>ANTIGUA Y BARBUDA
>ANTILLAS HOLANDESAS
>ARABIA SAÜDI
>ARGELIA
>ARGENTINA
>AUSTRALIA
>AUSTRIA
>BAHAMAS
>BAHRAIN

(factor

:. . l a p s a 1 ; : ;;:!-•;;;.;; :;.;: ..:••.' ... . .. ......;,;: 5

ASIA CENTRAL DEL SUR
EUROPA DEL SUR
EUROPA DEL ESTE
EUROPA OCCIDENTAL
EUROPA DEL SUR
ÁFRICA CENTRAL
CARIBE
CARIBE
ASIA OCCIDENTAL DEL EUR
ÁFRICA DEL NORTE
SURAMERICA
AUSTRALIA-NUEVA ZELANDA
EUROPA OCCIDENTAL
CARIBE
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR

registro #1 de 200 registros
de repetición) <flechas> <menú>

mHTírawsfí&SB::;:.::.:"!.:. .:•;:.:•

ASIA
EUROPA
EUROPA
EUROPA
EUROPA
ÁFRICA
AMERICA
AMERICA
ASIA
ÁFRICA
AMERICA
OCEANIA
EUROPA
AMERICA
ASIA

<cambiar>

Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no e jeo otro menú: <cambiar>

Normalente no caben todos los registros del fichero en la pantalla. Para poder ver
los siguientes se pulsarán simultáneamente las teclas End i- (salto abajo) y aparecerán
los registros siguientes. Para retroceder a los anteriores pulsar End T (salto arriba).

PAÍS

>BANGLADESH
>BARBADOS
>BÉLGICA
>BELICE
>BENIN
>BERMUDAS
>BHUTAN
>BIRMANIA
>BOLIVIA
>BOTSWANA
>BRASIL
>BRUNEI
>BULGARIA
>BURKINA FASO
>BURUNDI

ÁREA

ASIA CENTRAL DEL SUR
CARIBE
EUROPA OCCIDENTAL
AMERICA CENTRAL
ÁFRICA OCCIDENTAL
AMERICA DEL NORTE
ASIA CENTRAL DEL SUR
SURESTE ASIÁTICO
SURAMERICA TROPICAL
ÁFRICA DEL SUR
SURAMERICA TROPICAL
SURESTE ASIÁTICO
EUROPA DEL ESTE
ÁFRICA OCCIDENTAL
ÁFRICA ORIENTAL

registro :.&1:6: de 200 registros
(factor de repetición) .;iíiéaié0íi&i£&: <rnenú>

CONTINENTE

ASIA
AMERICA
EUROPA
AMERICA
ÁFRICA
AMERICA
ASIA
ASIA
AMERICA
ÁFRICA
AMERICA
ASIA
EUROPA
ÁFRICA
ÁFRICA

<cambiar>

.ií¡i"!átsifc;";-. Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no e jeo otro menú: <cambiar>
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PAÍS

¡•¡BUTAN
>CABO VERDE, REP. DE
>CAMBOYA
>CAMERUN
>CANADA
>CENTROAFRICANA, REP
>CKAD
>CHECOSLOVAQUIA
>CHILE
>CHINA
>CHIPRE
>COLOMBIA
>C0MORESr REP. DE
>CONGO
>COREA DEL NORTE

(factor

ÁREA

ASIA CENTRAL DEL SUR
ÁFRICA OCCIDENTAL
SURESTE ASIÁTICO
ÁFRICA CENTRAL
AMERICA DEL NORTE
ÁFRICA CENTRAL
ÁFRICA CENTRAL
EUROPA DEL ESTE

ASIA ORIENTAL
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
SURAMERICA TROPICAL
ÁFRICA ORIENTAL
ÁFRICA CENTRAL
ASIA ORIENTAL

registro ;#;£& de 200 registras

CONTINENTE

ASIA
ÁFRICA
ASIA
ÁFRICA
AMERICA
ÁFRICA
ÁFRICA
EUROPA

ASIA
ASIA
AMERICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ASIA

de repetición) ;££!$£!&&&& <menú> <cambiar>

iLi&t&K;: Visualizar Introducir Actualizar
Añadir

Clasificar Mostrar
Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

< ej e c> <no ejeo otro menü: <cambiar>

Si la base de datos tiene muchos registros y resulta muy pesado avanzar página a pá-
gina, se puede usar el <factor de repetición;», es decir, situar el cursor en cualquier re-
gistro tecleando un número y después la tecla t o T según se quiera avanzar o retro-
ceder, respecto a la situación actual del cursor, el número de registros indicado. Pul-
sando 100 | y 131 T se obtiene:

PAÍS

>MARRUECOS
>MARTINICA (FRA)
>MAURICIO
>MAURITANIA
>MEXICO
>MICRONESIA
>M0NACO
>M0NGOLIA
>MONSERRAT (R.U.)
>MOZAMBIQUE
>NAMIBIA
>NAURU
>NEPAL
>NICARAGUA
>NIGER

ÁREA

ÁFRICA DEL NORTE
CARIBE
ÁFRICA ORIENTAL
ÁFRICA OCCIDENTAL
AMERICA CENTRAL
MICRONESIA-POLINESIA
EUROPA OCCIDENTAL
ASIA ORIENTAL
CARIBE
ÁFRICA ORIENTAL
ÁFRICA DEL SUR
MICRONESIA-POLINESIA
ASIA CENTRAL DEL SUR
AMERICA CENTRAL
ÁFRICA OCCIDENTAL

registro..^iSl^de 200 registros
sr.ydéiir-ép.etilíiíiifSii)::: <flechas> <menú>

CONTINENTE

ÁFRICA
AMERICA
ÁFRICA
ÁFRICA
AMERICA
OCEANIA
EUROPA
ASIA
AMERICA
ÁFRICA
ÁFRICA
OCEANIA
ASIA
AMERICA
ÁFRICA

<cambiar>

i;1: Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>
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PAÍS

IJSAFGANISTAN
>ALBANIA
>ALEMANIA, REP. DEM.
>ALEMAHIA, REP. FED.
>ANDORRA
>ANGOLA
>ANTIGUA Y BARBUDA
>ANTILLAS HOLANDESAS
>ARABIA SAUDI
>ARGELIA
>ARGENTINA
>AUSTRALIA
>AUSTRIA
>BAHAMAS
>BAHRAIN

ÁREA

ASIA CENTRAL DEL SUR

EUROPA DEL ESTE
EUROPA OCCIDENTAL
EUROPA DEL SUR
ÁFRICA CENTRAL
CARIBE
CARIBE
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
ÁFRICA DEL NORTE
SURAMERICA
AUSTRALIA-NUEVA ZELANDA
EUROPA OCCIDENTAL
CARIBE
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR

registro :#-í' de 200 registros
.(:fac.tpr.:.de srepe.fc'ició'n} <flechas> <menú>

CONTINENTE

ASIA

EUROPA
EUROPA
EUROPA
ÁFRICA
AMERICA
AMERICA
ASIA
ÁFRICA
AMERICA
OCEANIA
EUROPA
AMERICA
ASIA

<cambiar>

liListar • Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no e jeo otro menú: <cambiar>

También es frecuente que no aparezcan todos los campos en la pantalla. Para ver
los que no aparezcan se utilizan las teclas -• o End *~ para desplazarse un campo o
una página a la derecha y -* o End +- para hacerlo a la izquierda.

>ASIA CENTRAL DEL SUR
>
>EUROPA DEL ESTE
>EUROPA OCCIDENTAL
>EUROPA DEL SUR
>AFRICA CENTRAL
>CARIBE
>CARIBE
>ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
>AFRICA DEL NORTE
>SURAMERICA
>AUSTRALIA-NUEVA ZELANDA
>EUROPA OCCIDENTAL
>CARIBE
>ASIA OCCIDENTAL DEL SUR

registro
(factor de repel

ASIA

EUROPA
EUROPA
EUROPA
ÁFRICA
AMERICA
AMERICA
ASIA
ÁFRICA
AMERICA
OCEANIA
EUROPA
AMERICA
ASIA

647000.00
29000.00
108000.00
249000.00

1000.00
1247000.00

440.00
1000.00

2150000.00
2382000.00
2767000.00
7687000.00

84000.00
14000.00

622.00
Si de 200 registros
:ición) m$£&GSÍ£iSKíf: <menú> <cambiar>

•;:;Iiisitar:: Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no e jeo otro menú: <cambiar>
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¿ASIA
>
>EUROPA
>EUROPA
>EUROPA
>AFRICA
>AMERICA
>AMERICA
>ASIA
>AFRICA
>AMERICA
>OCEANIA
>EUROPA
>AMERICA
>ASIA

647000.00
29000.00

108000.00
249000.00

1000.00
1247000.00

440.00
1000.00

2150000.00
2382000.00
2767000.00
7687000.00

84000.00
14000.00

622.00

«IM.ÁTICA

TEMPLADA

TEMPLADA
TEMPLADA
TEMPLADA
TROPICAL
TROPICAL
TROPICAL
TEMPLADA-TROPICAL
TEMPLADA-TROPICAL
TEMPLADA
TEMPLADA-TROPICAL
TEMPLADA
TROPICAL
TEMPLADA

registro #1 de 200 registros
(factor de repetición) í̂lieeSiáSi*'

PAÍS

AFGANISTÁN
ALBANIA
ALEMANIA, REP. DEM.
ALEMANIA, REP. FED.
ANDORRA
ANGOLA
ANTIGUA Y BARBUDA
ANTILLAS HOLANDESAS
ARABIA SAUDI
ARGELIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BAHAMAS
BAHRAIN

<raenú> <cambiar>

i: Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

% 647000.00
> 29000.00
> 108000.00
> 249000.00
> 1000.00
>1247000.00
> 440.00
> 1000.00
>2150000.00
>2382000.00
>2767000.00
>7687000.00
> 84000.00
> 14000.00
> 622.00

KCLIMATlGft

TEMPLADA

TEMPLADA
TEMPLADA
TEMPLADA
TROPICAL
TROPICAL
TROPICAL
TEMPLADA-TROPICAL
TEMPLADA-TROPICAL
TEMPLADA
TEMPLADA-TROPICAL
TEMPLADA
TROPICAL
TEMPLADA

registro #1 de
(factor de repetición]

&&%$ !

AFGANISTÁN
ALBAHIA
ALEMANIA, REP. DEM.
ALEMANIA, REP. FED.
ANDORRA
ANGOLA
ANTIGUA Y BARBUDA
ANTILLAS HOLANDESAS
ARABIA SAUDI
ARGELIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BAHAMAS
BAHRAIN
200 registros
^EiÉSáHiáíí <menú> <cambiar>

p Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no e jeo otro menú: <cambiar>

Ejercicios:

- Consultar toda la información que hace referencia a España, Camerún. India,
Brasil y Australia.

- Anota los nombres de los campos de la base de datos que aparecen en la cabecera
de la lista.



II. Utilización de máscaras para los registros
Con la opción LISTAR se visualizaba la relación total del fichero seleccionado, pero

resultaba dificultoso ver la información relativa a un registro (en este caso los datos
de cada país), e imposible modificar el contenido de un campo. Vamos a ver ahora co-
mo se puede ver en la pantalla los datos completos de un solo registro y como se pueden
modificar esos datos.

- Primer método, desde la opción Listar.
Sitúa el cursor en el registro relativo a España.

PAÍS
>COREA DEL SUR
>COSTA DE MARFIL
>COSTA RICA
>CUBA
>DINAMARCA
>DJIBOUTI
>DOMINICA
>DOMINICANA, REP.
>ECUADOR
>EGIPTO
>EL SALVADOR
>EMIRATOS ÁRABES
>ESPAÑA
>ESTADOS UNIDOS DE A
>ETIOPIA

(factor

ÁREA

ASIA ORIENTAL
ÁFRICA OCCIDENTAL
AMERICA CENTRAL
CARIBE
EUROPA DEL NORTE
ÁFRICA ORIENTAL
CARIBE
CARIBE
SURAMERICA TROPICAL
ÁFRICA DEL NORTE
AMERICA CENTRAL
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
EUROPA DEL SUR

. AMERICA DEL NOETE

registro #58 de 200 registros
de repetición) <flechas> <menú>

CONTINENTE
ASIA
ÁFRICA
AMERICA
AMERICA
EUROPA
ÁFRICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
ÁFRICA
AMERICA
ASIA
EUROPA
AMERICA

ÍSit:£'t:S'íí: Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no e j e o otro menú: <cambiar>

Anota los dos o tres países anteriores y posteriores. Pulsa F6 para cambiar a
otra forma de presentación (máscara). El programa preguntara'si el fichero de
máscara es MUNDO. SMK.

PAÍS
>COREA DEL SUR
>COSTA DE MARFIL
>COSTA RICA
>CUBA
>DINAMARCA
>DJIBOUTI
>DOMINICA
>DOMINICANA, REP.
>ECUADOR
>EGIPTO
>EL SALVADOR

Nombre;; ;3ei-.r fichero!: dé;

ÁREA
ASIA ORIENTAL
ÁFRICA OCCIDENTAL
AMERICA CENTRAL
CARIBE
EUROPA DEL NORTE
ÁFRICA ORIENTAL
CARIBE
CARIBE
SURAMERICA TROPICAL
ÁFRICA DEL NORTE
AMERICA CENTRAL

•másqaira!f;.;íMaiiDO.SMíC

CONTINENTE
ASIA
ÁFRICA
AMERICA
AMERICA
EUROPA
ÁFRICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
ÁFRICA
AMERICA

£&#i&ií Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

«cno e j e o otro menú: <cambiar>
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Pulsar FIO para confirmarlo; aparecerán los datos del registro correspondiente
a España con un formato o máscara previamente diseñado.

ÁREA EUROPA DEL

PAÍS S S ? M S S :

SUR

CONTINENTE EUROPA

SUPERFICIE {KM.

ZONA CLIMÁTICA

Texto ^.(ÍSSSM*

CUADRADOS)

TEMPLADA

>!/>.- o j e o <no

505000

ejeo

. 0 0

<menü> <impr> < c a l o <a.itrada>

Visualizar Introducir Actualizar clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

cajeo <no ejeo otro menú; <cambiar>

En OPEN ACCESS todo fichero de datos debe de tener asociado al menos un fi-
chero de máscara de pantalla. En este caso el fichero de datos es MUNDO. DB3.
en él están almacenados todos los datos que se han visto, relativos a los distin-
tos países, nombre del país, continente y área donde está enclavado, etc.. El fiche-
ro de máscara MUNDO. SMK o cualquier otro que se diseñe asociado a MUNDO.
DB3 sólo contiene información de las características de los datos (tipo numé-
rico, de texto, etc.) y del formato de presentación en la pantalla. Para obtener el
listado de un fichero puede escribirse tanto el fichero de datos (MUNDO. DB3 o
simplemente MUNDO) o el de máscara (MUNDO. SMK).

Pulsando la tecla PgDn se va obteniendo la información de los registros posterio-
res y con PgUp la de los registros anteriores. De esta forma se puede recorrer el
fichero registro a registro.

PAÍS

ASEft AMERICA DEL NORTE

CONTINENTE AMERICA

SUPERFICIE (KM. CUADRADOS) 9363000 .00

ZONA CLIMÁTICA TEMPLADA

Texto %íé"cl í %3"yK: o j e o <no e j e o <menú> <impr> <calc> <entrada>

íí! visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no e j e o otro menú: <cambiar>
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PAÍS iEHiBügéfJí

ÁREA ASIA OCCIDENTAL DEL SUR

CONTINENTE

SUPERFICIE (KM

ZONA CLIMÁTICA

ASIA

CUADRADOS)

TEMPLADA

Texto <tecl mov> <ejec> <no

-

84000.00

ejeo ífiüffiiiÜS:" <ímpr> <calc> <entrada>

Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no e jeo otro menú: <cambiar>

Si alguno de los campos de un registro está vacío o es erróneo, puedes modificar-
lo; bastará situarse en dicho campo, usar las teclas de movimiento del cursor (fle-
chas). "INTRO" y escribir el contenido correcto. Pulsar FIO para que se guarde
esa información o si no quieres modificarlo, pulsa Esc con lo que aparecerá el va-
lor anterior de dicho campo.

Para pasar de nuevo al listado general pulsa F2.

PAÍS

>COREA DEL SUR
>COSTA DE MARFIL
>COSTA RICA
>CUBA
>DINAMARCA
>DJIB0UTI
>DOMINICA
>DOMINICANA, REP.
>ECUADOR
>EGIPTO
>EL SALVADOR
>EMIRATOS ÁRABES
>ESPAÑA
>ESTADOS UNIDOS DE A
>ETIOPIA

(factor

ÁREA

ASIA ORIENTAL
ÁFRICA OCCIDENTAL
AMERICA CENTRAL
CARIBE
EUROPA DEL NORTE
ÁFRICA ORIENTAL
CARIBE
CARIBE
SURAMERICA TROPICAL
ÁFRICA DEL NORTE
AMERICA CENTRAL
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
EUROPA DEL SUR

. AMERICA DEL NORTE

registro #57 de 200 registros
de repetición) <flechas> :.?£ffiéí]

CONTINENTE

ASIA
ÁFRICA
AMERICA
AMERICA
EUROPA
ÁFRICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
ÁFRICA
AMERICA
ASIA
EUROPA
AMERICA

vt>: <cambiar>

i • Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no e jeo otro menú: <cambiar>
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Para finalizar con este listado y volver a las opciones del menü, pulsar F2 de
nuevo

PAÍS

>COREA DEL SUR
>COSTA DE MARFIL
>COSTA RICA
>CUBA
>DINAMARCA
>DJIBOUTI
>DOMINICA
>DOMINICAHA, REP.
>ECUADOR
>EGIPTO
>EL SALVADOR
>EMIRATOS ÁRABES
>ESPAÑA
>ESTADOS UNIDOS DE A.
>ETIOPIA

ÁREA

ASIA ORIENTAL
ÁFRICA OCCIDENTAL
AMERICA CENTRAL
CARIBE
EUROPA DEL NORTE
ÁFRICA ORIENTAL
CARIBE
CARIBE
SURAMERICA TROPICAL
ÁFRICA DEL NORTE
AMERICA CENTRAL
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
EUROPA DEL SUR
AMERICA DEL NORTE

CONTINENTE

ASIA
ÁFRICA
AMERICA
AMERICA
EUROPA
ÁFRICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
ÁFRICA
AMERICA
ASIA
EUROPA
AMERICA

(MUNDOJJ
j Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no e jeo otro menú: <cambiar>

- Segundo método, desde el menú de opciones. Comando Visualizar.

ULilizando las teclas -• y «- de movimiento del cursor hasta que esté
sobreiluminada la opción Visualizar y pulsando FIO o pulsando directamente la
letra V se accede a Visualizar que mostrará el primer registro del fichero seleccio-
nado. Si no hay ningún fichero activo se indicará el nombre del fichero que se
quiere seleccionar como en el caso de Listar y se indicará el nombre del fichero
máscara cuando lo solicite. El resto de posibilidades son idénticas que las que se
han visto en el primer método

PAÍS

>COREA DEL SUR
>COSTA DE MARFIL,
>COSTA RICA
>CUBA
> DINAMARCA
>DJiBotrrr
>DOMINICA
>DOMINICANA, REP.
>ECUADOR
>EGIPTO
>EL SALVADOR
>EMIRATOS ÁRABES
>ESPAÜA
>ESTñDOS UNIDOS DE
>ETIOPIA

ÁREA

ASIA ORIENTAL
ÁFRICA OCCIDENTAL
AMERICA CENTRAL
CARIBE
EUROPA DEL NORTE
ÁFRICA ORIENTAL
CARIBE
CARIBE
SURAMERICA TROPICAL
ÁFRICA DEL HORTE
AMERICA CENTRAL
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
EUROPA DEL SUR

A. AMERICA DEL NORTE

Menú de Operaciones de Base

CONTINENTE

ASIA
ÁFRICA
AMERICA
AMERICA
EUROPA
ÁFRICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
ÁFRICA
AMERICA
ASIA
EUROPA
AMERICA

de Datos

Listar lVl̂ tfal£;¿iiiíí Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Huevo Interrogar

<e]ec> <no e]eo> otro menú: <cambiar>
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Ejercicios:

- Escribir en el registro correspondiente a Portugal en el campo Área: EURO-
PA DEL SUR, y en el campo Zona Climática ¡TEMPLADA.

- Comprueba que los datos han sido almacenados pasando al siguiente regis-
tro y retrocediendo.

- Introduce los datos que Tallan en los siguientes países: KUWAYT, FILIPI-
NAS. ETIOPIA, ALBANIA Y CHILE.

III. Consultas en otros ficheros

Vamos a consultar ahora otro de los ficheros de la Base de Datos en le que hay
datos de población de los años 1984,2000 y 2025: se llama POBLAC84.

Si se estaba trabajando con el fichero MUNDO, en la paite superior del menú figura
(MUNDO.SMK) para indicar que ese fichero esta activo (abierto) y que las operaciones
que efectuemos se harán sobre él.

PAÍS

>BUTAN
>CAB0 VERDE, REP. DE
>CAMBO¥A
>CAMERÚN
> CANADÁ
>CENTROAFRICANA, REP
>CHAD
>CHECOSLOVAQUÍA
>CHILE
?CHINA
>CHIPRE
>C0LOHBIA
>COMORES, REP. DE
>CONGO
>COREA DEL NORTE

Listar Visual
Anadie

ÁREA

ASIA CENTRAL DEL SUR
ÁFRICA OCCIDENTAL
SURESTE ASIÁTICO
ÁFRICA CENTRAL
AMERICA DEL NORTE
ÁFRICA CENTRAL
ÁFRICA CENTRAL
EUROPA DEL ESTE
SURAMERICA
ASIA ORIENTAL
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
SURAMERICA TROPICAL
ÁFRICA ORIENTAL
ÁFRICA CENTRAL
ASIA ORIENTAL

Menú de Operaciones de Base
"{HUNDO,SHKj" i

izar Introducir Actualizar

CONTINENTE

ASIA
ÁFRICA
ASIA
ÁFRICA
AMERICA
ÁFRICA
ÁFRICA
EUROPA
AMÉRICA
ASIA
ASIA
AMERICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ASIA

de Datos

Clasificar Mostrar
Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ajeo otro menü: <cambiar>

— '

Si ahora queremos usar otro fichero distinto hay que desactivar (cerrar) el fichero
MUNDO. Eslo se hace pulsando la tecla F2 para acceder al menú y N de Nuevo que es
una de las opciones.
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PAÍS

> BU TAN
>CABO VERDE, REP. DE
>CAMBOYA
>CAMERÚN
>CANADÁ
>CENTROAFRICANA, REP
>CHAD
>CHECOSLOVAQUIA
>CHILE
>CHINA
>CHIPRE
>COLOHBIA
>COMORES, REP. DE
>CONGO
>COREA DEL NORTE

ÁREA

ASIA CENTRAL DEL SUR
ÁFRICA OCCIDENTAL
SURESTE ASIÁTICO
ÁFRICA CENTRAL
AMERICA DEL NORTE
ÁFRICA CENTRAL
ÁFRICA CENTRAL
EUROPA DEL ESTE
SURAMERICA
ASIA ORIENTAL
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
SURAMERICA TROPICAL
ÁFRICA ORIENTAL
ÁFRICA CENTRAL
ASIA ORIENTAL

CONTINENTE

ASIA
ÁFRICA
ASIA
ÁFRICA
AMERICA
ÁFRICA
ÁFRICA
EUROPA
AMERICA
ASIA
ASIA
AMERICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ASIA

Menú de Operaciones de Base de Datos
[MUNDO.SMK)

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir informe cartas Depurar iHiiéivíi interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

Aparecerá en la parte superior del menú -Ningún fichero activo-.

PAÍS

>BUTAH
>CABO VERDE, REP. DE
>CAMBOYA
>CAMERÚN
>CANADÁ
> CENTRO AFRICANA, REP
>CHAD
>CHECOSLOVAQUIA
>CHILE
>CHINA
>CHIPRE
>COLOMBIA
>COMORES, REP. DE
>CONGO
>COREA DEL NORTE

ÁREA

ASIA CENTRAL DEL SUH
ÁFRICA OCCIDENTAL
SURESTE ASIÁTICO
ÁFRICA CENTRAL
AMERICA DEL NORTE
ÁFRICA CENTRAL
ÁFRICA CENTRAL
EUROPA DEL ESTE

ASIA ORIENTAL
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
SURAMERICA TROPICAL
ÁFRICA ORIENTAL
ÁFRICA CENTRAL
ASIA ORIENTAL

CONTINENTE

ASIA
ÁFRICA
ASIA
ÁFRICA
AMERICA
ÁFRICA
ÁFRICA
EUROPA

ASIA
ASIA
AMERICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ASIA

Menü de Operaciones de Base de Datos
•;í-7::;:liirigiíii "fLtíhétiá] activo

11;»;111

Listar visualizar' "Introducir Actualizar clasificar Mostrar
Añadir Informe cartas Depurar Suevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

Pulsando L de Listar volverá a aparecer la línea destacada en la que escribiremos
POBLAC84 y FIO para ejecutar.
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iSiííííSÍSííí^í

<ejec> <no ejeo <flechas> <tecl ed> <buscar>

-,, visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

o j e o <no ejeo otro menú: <cambiar>

Ejercicios:

- Recorrer el fichero POBLAC84 por registros y campos, anotando los identifica-
dores de los campos que figuran en la cabecera de la lista.

>AFGANIETAN
>ALBAHÍA
>ALEMANI&, REP. DEM.
>ALEKANIA, REP- FED.
>ANGOLA
>ARABIA SAUDI
>ARGELIA
>ARGENTINA
^AUSTRALIA
SAUSTRIA
>BAHEAIK
>BANGLADESU
>BARBADOS
>BELGICA
íBENIN

(factor

14292000.00
2984000.00
16647000.00
61212000.00
8540000.00
108240OO.00
21272 000.00
30094000.00
15518000.00
7484000.00
414000.00

96464000,00
2S2000.00

9872000.00
3390000.00

registro #3 de 154

22.09
102.90
154.14
245.83

6.85
5.03
8.93

10.88
2.02

89.10
665.59
669.89
609.30
318.45
34.42

24180000-00 35337000.00
4039000.00 5772000.00
16459000.00 16130000.00
59456000.00 53302000.00
13334000.00 24473000.00
13864000.00 33510000.00
35194000.00 57344000.00
37197000.00 47421000.00
18675000.00 23508000.00
7454 000.00 7260000.00
688000.00 1056000.00

145800000.00219333000.00
307000.00 372000.00

9867000.00 9825000.00
6381000.00 12165000.00

registros
de repetición) <flechas> <menú> <cambiar>

Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

Utilizando la máscara POBLAC84. SMK consultar los datos referentes a
ESPAÑA. DINAMARCA. CHINA, CONGO. NICARAGUA y ESTADOS UNIDOS
DEA.

Existen aún dos ficheros más TASAS84 y SECTORES, el primero can datos de
diferentes tasas de población y el segundo con porcentaje de población por sec-
tores de produccióny población rural y urbana.

Para seleccionar estos ficheros podemos escribir su nombre después de la cláu-
sula DE como hemos venido haciendo hasta ahora, pero también se puede pul-
sar F4 para buscar el fichero que deseemos.



Después de cerrar el fichero POBLAC84 con el comando Nuevo ejecutamos Listar
con lo que aparece:

<ejec> <no ejeo <flechas> <tecl ed> í

;i¿£.atái: Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejeo <no ejeo otro menú: <cambiar>

Pulsamos F4 y aparece:

Campos Campos clave

visualizar Introducir Actualizar clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiars

F4 en este caso se está utilizando para buscar ficheros por lo que se deberá pulsar
FIO cuando eslé sobreilumtnada la opción Ficheros que aparece en la pantalla. Con
ello se consigue que se muestre una ventana con los ficheros de datos (.DB3} y de
máscara (.SMK) disponibles en la unidad especificada en la parte superior izquierda de
esa ventana.
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D E •;-•;. ;. : •. . ;• T

•üitótáj; • visu
Añadir

s
A
CON
COMÍ
COM2
LPT1

> PQBLRÚ^í SMK <•
POBLAC34 DB3
HUNDO SHK
HUNDO DB3
TASAS31 SHK
TASAS34 DB3
SECTORES SHK
SECTORES DB3

<saltc> <arr> <abj> <no e jeo

ve

asiíicar Mostrar
Interrogar

biar>

Si se desea, pulsando de nuevo F4 los nombres de los ficheros se ordenan alfabética-
mente primero los de datos (.DB3) y a continuación los de máscara (.SMK)

D E ••"- " ^ " • • í j i i S í s :

Instar visu
Añadir

B
A
CON
COMÍ
C0M2
LPT i

<saltoi •

KUNDO DB3
POBLACS4 DBS
SECTORES DBS

POBAREÁS ' PMK
CONCATEN SMK
KUNDO SMK
POBLACS4 SHK
SECTORES SMK
TASAS34 SMK

;arr> <abj> <no e jeo
< a j ec>

ve

asificar Mostrar
Interrogar

biar>
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Si íiuevamenLe se pulsa F4 los nombres de los ficheros aparecerán ordenados por or-
den alfabético.

/liÍBtSÍV Vi SU

Anadie

&
A
CON
COMÍ
COH2
LPT1

HUNDO DBS
HUNDO SMK
POBAREAS PMK
POBLAC84 DB3
POBLAC84 SMK
SECTORES DB3
SECTORES SHK

<salto> <arr> <abj> <no e jeo
<ejec>

ve

asificar Mcstrar
Interrogar

biar>

Con las léelas PgUp y PgDn se ven los ficheros de oirás unidades de disco.Usando
las flechas I y í s e ilumina el fichero deseado.

DE

.listar visu
fiñadir

a
A
CON
COMÍ
C0M2
LPT1

P0BLACB4 SHK
P0BLACB4 DB3
MUNDO SHK
HUNDO DB'

-* TftSASBa StSK <
TASAS84 DB3
SECTORES SHK
SECTORES DB3
CONCATEN SMK
POBAREAS PMK

<salto> <ar-r-> <abj> <no e j e o

•ítíSj'eíSí.í

ve

asificar Mostrar
Interrogar

biar>

Al pulsar FIO queda copiado a continuación de la cláusula DE.



D£ TASAS84.SMK

ejeo <flechas> <tecl ed> <buscar>

iLiétar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <carabiar>

Si hubiéramos pulsado Esc se habría cerrado la ventana volviendo a la situación
anterior sin ninguna modificación

Ejercicios:

- Recorrer ambos ficheros y anotar los idenlificadores de los campos.

P A Í S : •;• :' ' •"_••-'•

>AFGANISTAN
>ALBANIA
>AL£MANIA, REP. DEM.
>ALEHAHIA, REP. FED.
>ANGOLA
íARABIA SAUD1
>ARGELIA
>ARGEHTINA
>AUSTRALIA
>AUSTRIA
>BAHRAIN
>BANGLADESH
>BARBADOS
>BELGICA
>BENIN

(factor

;i| ¡NATRLipAD. • HDH

49.60
27.80
12.50
10.20
47.30
43.00
45.10
24.60
16.2 0
12.10
32.30
44.BO
19.90
12.10
51.00

registro *i de 153
;dé repfetiaiañ) \.*f

rÁpf ia t t : i í 'CRéCÍMIEI lT FECTODIDAD ]'H',-::i,', - •••=,

27.30
5.90

13.90
12.00
22.20
12.10
12.30

a.70
7.70

12,80
5.30

17.50
3.60

12.30
22.50

registros

22.30
21.90
-1 .40
-1 .80
25.10
30.90
32.80
15.90

8.50
-0 .70
27.00
27.30
11.30
-0 .20
23.50

6.90
3.60
1.60
1.40
6.40
fi.BO
7.00
3.40
2.00
1.60
4.60
6.10
2.20
1.60
7.00

íinéaüx." <cambiaí->

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Huevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

DE"SECTORES

»! <no e jeo <flechas> <tecl ed>

.Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

" ,<*3***''̂  < r o e jeo otro menú: <cambiai:>

99



. w u a s ^ i • •:•••

>AFGANISTÁN
>ALBANIA
>ALEHANIA, REP.
>ALEMANIA, REP.
>ANGOLA
sARABIA SAUDI
>ARGELIA
>ARGENTINA
>AUSTRALIA
>AUSTRIA
>BANGLADESH
>BARBADOS
>BELGICA
>BENIN
>BIRHANIA

: i:.: i;:;.í • ;;;.| '%¿ BtHfUÍSÍ Qíí¿! fe;.;.SÍS0B8HS|E!í'05

78.00
SI .00

DEM. 10.00
FED. 4 .00

59.00
0.00

25.00
13.00

5.00
9.00

74.00
0.00
3.00

46.00
67.00

a.oo
25.00
50.00
46.00
16.00

O.OO
25.00
2B.0O
33.00
37.00
11.00

0.00
41,00
16.00
10.00

íSÉRGÍARIO-.^íití)

13.00
14.00
40.00
50.00
25.00

0.00
50.00
59.00
61.00
54.00
15.00

0.00
56.00
38.00
23.00

registro #1 de 131 registros

32.00
61.00
22.00
14.00
76.00
2G.00
34.00
16.00
13.00
44.00
88.00
58.00
n.oo
63.00
71.00

-Iiistar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejeo <no ejeo otro menú: <cambiar>

IV. Definición de la estructura de la base de datos

Para realizar las actividades que se proponen posteriormente y, en general, para po-
der realizar consultas a una base de datos es imprescindible conocer su estructura, es
decir, cuales son los ficheros que la integran, los campos que (iene cada fichero, el sig-
nificado de cada uno de los campos y la unidad de medida utilizada en cada uno de
ellos.

Desde el menú y con -Nigún fichero activo- ejecutar la opción Visualizar con el fi-
chero CONCATEN. SMK. Después de unos instantes aparecerán los datos del primer re-
gistro. En esta máscara se unen todos los datos de los cuatro ficheros consultados has-
ta ahora y en ella aparecen los nombres de los campos de todos los ficheros.

PAÍS AFGANISTÁN
========-----—=r=========F j c H ERO MU NDO=======================================
CONTINENTE ASIA ÁREA ASIA CENTRAL DEL EUR

SUPERFICIE 647000 km' ZCLIHATICA TEMPLADA
===============«===«=„===PICHERO POBLAC84====================================
POBLACIÓN 14292000 habitantes DENSIDAD 22.OS h/km:

POBLAC200O 24180000 habitantes POBLAC2025 35937000 habitantes
CREC20O0 3888000 habitantes CREC2025 21G45OOQ habitantes
CREREL20OO 69.19 * CREREL2025 151.45 %
.==—======================FIC¡!ER0 TRSAS8<1_===============================
NATALIDAD 49.60 TN (por mil) MORTALIDAD 27.30 TH (por mil)
CRECIHIENT 22.30 CV (por mil) FECUNDIDAD 6.90 hijos/mujer

HORT^INFAN 200 (por rail nacidos)
=============---_—---.---=FICHERO SECTORES-===================================
PRIMARIO 70 % SECUNDARIO 8 % TERCIARIO 13 %

RURAL 82 % URBANA IB %

Texto <tecl <ejecs <no e j e o <menú> <lnipr> ' c a l o <entrada>

Lietar .TÍ'JjBÜétSliíiisat11 Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no e j eo otro menú: <cambiar>
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CONTINENTE EUROPA
SUPERFICIE

POBLACIÓN
POBLAC2000
CREC2 000
CREREL2000

NATALIDAD
CRECIHIENT

PRIMARIO

Texto

PAÍS ESPAÑA
=======FICHERO MÜHDO=====================================

ÁREA EUROPA DEL SUR
505000 km' ZCLIMATICA TEMPLADA

===========F ICHERO POBIAC 8 4===============================
33700000 habitantes DENSIDAD 76.63 h/km'
43217000 habitantes POBLAC2025 49235000 habitantes
4517000 habitantes CREC2O25 10535000 habitantes

11.67 % CREREL2025 27.22 %
,===*======FICHERO TASAS 8 4=====================================
17.00 TN [por mil) MORTALIDAD a.90 TM (por mil)
8.10 CV (por mil) FECUNDIDAD 2.40 hijos/mujer

MORT_INFAN 10 (por mil nacidos)
,========FICHERO SECTOHES====================================
14 i SECUNDARIO 40 % TERCIARIO 46 %
RURAL 23 * URBANA 77 %

<tecl mov> <ejec> <no ejeo <impr> <calc> <cntrada>

Listar :1ÍÍsiíál;̂ Kaií Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir informe Cartas Depurar Nuevo interrogar

<ejec> <no ejeo otro raenil: <cambiar>

A continuación anotar los nombres de los ficheros, sus máscaras, los identificado-
res de los campos, su significado, unidad de medida o representación y número de regis-
tros.

Fichero ñc, datos: TASAS84.DB3
Número de registros:

Nombre del camDO Significado

Ficheros de datos: SECTORES.DB3
Número de registros:

Nombre del canreo Significado

Fichero de datos: MI JNDO.DBft
Número de registros:

Nombre del campo Significado

Flfhern fie datas: PQBLAC.84.DR3
Número de registros:

Nombre del camoo Significado

Máscara:

Máscara:

Máscara:

Máscara:

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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USO DEL LENGUAJE DE INTERROGACIÓN

I. Selección simple de registros en un fichero. Cláusula CUYO

A lo largo de esta y las siguientes actividades, se utilizará una de las características
fundamentales de las Bases de Datos, sin la cual la recopilación electrónica de la infor-
mación carecería de utilidad práctica. Es la posibilidad de elegir de entre todos los da-
tos aquellos que cumplen alguna condición específica y poderlos destacar del resto. Ve-
remos en primer lugar la selección de registros.

En el fichero MUNDO vamos a seleccionar los registros de los países de Europa. Pa-
ra ello, partiendo de -Ningún fichero activo- elegimos la opción Listar y en la línea
que aparee destacada, después de la cláusula DE escribimos:

'Stjsjgicjiíí<no e jeo <flechas> <tecl ed> <busear>

j iá t iS Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec? <no e jeo otro menü: <cambiar?-

donde:

DE

MUNDO

CUYO

es la cláusula que debe preceder siempre al nombre fiche-
ro.

es el nombre del fichero seleccionado,

es la clausula de selección de registros.

CONTDVENTE= "EUROPA' es la condición que deben cumplir los registros selecciona-
dos.

CONTINENTE

EUROPA

es el nombre de un campo.

el valor del campo por el que queremos seleccionar.

es la relación entre el nombre del campo y su contenido.

(comillas simples o dobles) índica que el contenido especifi-
cado no es numérico.

Al pulsar F10 se obtiene la lista de países seleccionados.
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PAÍS

>ALBAHIA
>ALEMANIA, REP. DEM.
JALEMANIA, REP. FED.
>ANDORRA
>AUSTRIA
>BÉLGICA
>BULGARIA
> CHECOSLOVAQUIA
5DINAMARCA
1ESPAÑA
>FINLANDIA
>FRANCIA
>GIBRALTAR
>GRAN BRETAÑA
>GRECIA

(factor

ÁREA

EUROPA DEL SUR
EUROPA DEL ESTE
EUROPA OCCIDENTAL
EUROPA DEL SUR
EUROPA OCCIDENTAL
EUROPA OCCIDENTAL
EUROPA DEL ESTE
EUROPA DEL ESTE
EUROPA DEL NORTE
EUROPA DEL SUR
EUROPA DEL NORTE
EUROPA OCCIDENTAL
EUROPA DEL SUR
EUROPA DEL NORTE
EUROPA DEL SUR

registro (1 de 36 registros
de repetición) <flechas>

CONTINENTE

EUROPA
EUROPA
EUROPA
EUROPA
EUROPA
EUROPA
EUROPA
EUROPA
EUROPA
EUROPA
EUROPA
EUROPA
EUROPA
EUROPA
EUROPA

<memi> <cambiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro neroi: <cambiar>

En caso de datos numéricos las comillas no hay que incluirlas.

Pueden usarse las relaciones: =, <. >. <=. :»=, <>
El orden a que se refieren estas relaciones en el caso numérico es el usual y en caso

de caracteres el orden alfabético (caracteres ASCII).

Los registros seleccionados constituyen io que se denomina un fichero virtual pues-
to que, aunque en la cabecera del menú aparezca ¡MUNDO. DB3), el fichero al que tene-
mos acceso no es el fichero MUNDO, sino sólo parte del él, es decir no se dispone de un
fichero "real" almacenado en disco sino que hemos construido momentáneamente un
nuevo fichero que desaparecerá cuando lo cerremos.

Si queremos realizar otra selección con el fichero MUNDO o con otro fichero debe-
remos previamente cerrar el fichero actual con la opción Nuevo. Si en la selección efec-
tuada no hay ningún registro, se obtiene un mensaje indicándolo y también hay que
ejecutar Nuevo pues queda activo "un fichero sin registros".

Ejercicios:
- Selecciona los países de área del Caribe.

PAÍS

SANTIGUA Y BARBUDA
>ANTILLAS HOLANDESAS
SBAHAMAS
>BARBADOS
>CUBA
^DOMINICA
^DOMINICANA, REP.
>GRANADA
>GUADALUPE (FRA)
>HAITI
>ISLAS VIRGENES(EEUU)
>ISLAS HINDWARD
>JAMAICA
>MARTINICA (FRA]
>HONSERRAT (R.U.)

ÁREA

CARIBE
CARIBE
CARIBE
CARIBE
CARIBE
CARIBE
CARIBE
CARIBE
CARIBE
CARIBE
CARIBE
CARIBE
CARIBE
CARIBE
CARIBE

registro ti de 20 registros
(factor de repetición) <flechas>

CONTINENTE

AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA

<menú> <cambiar>

Listar visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>
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- Selecciona los países con población menor de quinientos mil habitantes.

PAÍS

>ISLAHDIA
>BARBADOS
sQATAR
>MARTINICA (FRA)
>CABO VERDE, REP. DE
>GUADALUPE (FEA)
>MICRONESIA
>SURIKAM
>LUXEHBURGO
>HALTA
>GUIKEA ECUATORIAL
>BAHRAIN
>ISLAS WINDWARO
>COMORES, REP. DE

(factor

POBLACIÓN

240000.00
262000.00
291000.00
312000.00
317000.00
319000.00
348000.00
352000.00
363000.00
380000.00
383000.00
414000.00
418000.00
443000.00

registro íl de
de repetición]

DENSIDAD

2.33
609.30
26.45

312.00
79.25
159.50
0.00
2.16

139.62
11B7.50

13. 6B
665.59
238.la
201.36

14 registros
<flechas>

POBLAC2000

269000.00
307000.00
469000.00
33B000.00
332000.00
33BO00.00
437000.00
423000.00
356000.00
41BOOO.00
559000.00
638000.00
525000.00
715000.00

POBLAC2025

296000.00
372000.00
774000.00
396000.00
457000.00
400000.00
522000.00
612000.00
332000.00
462000.00
937000.00
1056000.00
712000.00
1076000.00

<menú> <cambiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
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<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

- Selecciona los países con tasa de crecimiento negativa.

PAÍS

>SUI2A
>LUXEMBURGO
>ALEHANIA, REP.
>ALEMANIA, REP.
>SDECÍA
>AUSTKIA
>BÉLGICA

FED.
DEM.

NATALIDAD

8.10
10.10
10.20
12.50
10.50
12.10
12.10

MORTALIDAD

10.70
12.00
12.00
13.90
11.50
12. BO
12.30

CRECIMIENT

-2.60
-1.90
-1.00
-1.40
-1.00
-0.70
-0.20

FECUNDIDAD

1.30
1.40
1.40
1.60
1.50
1.60
1.60

registro #1 de 7 registros
(factor de repetición) <flechas> <menú> <carabiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
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<ejec> <no eje» otro menú; <cambiar>

n. Uso de operadores lógicos en la interrogación

También puede realizarse la selección combinando dos o más condiciones con los
operadores lógicos: Y,O. NO.

- Y para que se seleccionen los registros que cumplen las dos condiciones simul-
táneamente.

- O para que se seleccionen aquellos que cumplen alguna de las dos condiciones o
las dos a la vez.

- N para que se seleccionen los que no cumplen la condición.
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El orden de prioridad de los operadores lógicos es el habitual, en caso de encon-
trarse al mismo nivel de paréntesis se ejecuta primero la conjunción Y y después la
disyunción O. La negación NO tiene preferencia sobre las demás. No obstante pueden
utilizarse cuantos paréntesis sea necesario para conseguir la selección deseada.

Ejemplos:

DE HUNDO CUYO CQNTÍNEHT& • * • "ASÍA". Y:" SÜPÍíSî EÍ¡£&:S;:

ejeo <£lechas> <tecl ed> <buscar>

•Etetar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

Dará como resuitado la Usía de todos los paises de Asia con superficie mayor que
500.000 km2-

PAÍS

>AFGANISTÁN
>ARABIA SAUDI
>BIRKANIA
>CHINA
>INDIA
UNDONESIA
>IRAN
>MONGOLIA
>PAKISTAM
>TAILANDIA
>TURQUIA

ÁREA

ASIA CENTRAL DEL SUR
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
SURESTE ASIÁTICO
ASIA ORIENTAL
ASIA CENTRAL DEL SUR
SURESTE ASIÁTICO
ASIA CENTRAL DEL SUR
ASIA ORIENTAL
ASIA CENTRAL DEL EUR
SURESTE ASIÁTICO
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR

registro SI de 11 registros
(factor de repetición) <flechas>

CONTINENTE

ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA

<menü> <cambiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro mentí: <catnbiar>

- Para seleccionar todos los países europeos o americanos.
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DE tIUHDO:C0Í(Q; eOHÍÍSíMS " "EOROEA" O CDHTIHESXB » •'AKBRlCk'V '.

a j e o <flechas> <tecl ed> <buscar>

i&íefcár. Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar lluevo Interrogar

<ejec> <no e j e o otro menú: <cambiar>

PftIS

>ALBANIA
> ALEMANIA,
>ALEMANIA,
>ANDORHA
>ANTIGUA Y
>ANTILLAS
>ARGENTINA
>AUSTRIA
>BAHAMAS
>BARBADOS
:• BÉLGICA
>BEt.ICE
>BERMUDAS
>BOLIVIA
>BRASIL

REP. DEM.
REP. FED.

BARBUDA
HOLANDESAS

(factor

ÁREA

EUROPA DEL SUR
EUROPA DEL ESTE
EUROPA OCCIDENTAL
EUROPA DEL SUR
CARIBE
CARIBE
SURAMERICA
EUROPA OCCIDENTAL
CARIBE
CARIBE
EUROPA OCCIDENTAL
AMERICA CENTRAL
AMERICA DEL NORTE
SURAMERICA TROPICAL
SURAMERICA TROPICAL

registro #1 de SI registros
de repetición! <flechas>

CONTINENTE

EUROPA
EUROPA
EUROPA
EUROPA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
EUROPA
AMERICA
AMERICA
EUROPA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA

<menú> <cambiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
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<ejec> <no e j e o otro menú: <cambiar>

- Para seleccionar todos los países excepto los europeos.

DE :MU1ÍDO

:<ej:ááiKÍ <no e jeo «flechas» <tecl ed> <buscar>

Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no e jeo otro menú: <ca.rabiar>
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PAÍS

>AFGANISTÁN
>ANGOLA
SANTIGUA Y BARBUDA
>ANTILLAS HOLANDESAS
>ARABIA SAÜDI
>ARGELIA
>ARGENTIKA
>AUSTRALIA
>BA1IAMAS
>BAHRAIN
>BANGLADESH
>BARBADOS
>BELICE
>BENIN
>BERMUDAS

(factor

ÁREA

ASIA CENTRAL DEL SUR
ÁFRICA CENTRAL
CARIBE
CARIBE
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
ÁFRICA DEL NORTE
SÚPAMERICA
AUSTRALIA-NUEVA ZELANDA
CARIBE
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
ASIA CENTRAL DEL SUR
CARIBE
AMERICA CENTRAL
ÁFRICA OCCIDENTAL
AMERICA DEL NORTE

registro fl de 165 registros
de repetición) <flechas> <menü>

CONTINENTE

ASIA
ÁFRICA
AMÉRICA
AMERICA
ASIA
ÁFRICA
AMERICA
OCEANIA
AMERICA
ASIA
ASIA
AMERICA
AMERICA
ÁFRICA
AMERICA

<cambiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar clasificar Mostrar
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íejeo <no ejec> otro menü: <cambiar>

Ejercicios:

- Seleccionar los países con población en el año 1984 menor que 25 millones, en
el año 2000 mayor que 35 millones y en el año 2025 mayor que 55 millones.

PAÍS

>ARGELIA
>KENYA
>MARRUECOS
>TANZANIA

POBLACIÓN

21272000.00
19761000.00
22848000.00
21710000.00

registro íl de
(factor de repetición)

DENSIDAD

B.93
33.90
51,11
22,97

4 registros
<flechas>

POBLAC2000

35194000
3B534000
36325000
39129000

<menú>

00
00
00
00

POBIAC202B

57344000
S2S50000
59S59000
83B05000

<cambiar>

o 
o 

o 
o

o 
o 

o 
o

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
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o j e o <no ejeo otro meml: <cambiar>

Seleccionar los países con densidad mayor que 200 hab/km2 o que tengan pobla-
ción superior a 100 millones.
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PAÍS

>ALEMANIA, REP. FED.
>BAHRAIN
sBANGLADESH
>BARBADOS
>BÉLGICA
>BRASIL
>CHINA
5-COMORES , REP. DE
>COREA DEL SUR
>EL SALVADOR
>ESTADOS UNIDOS DE A
>GRAN BRETAÑA
>HAITI
>HOLANDA
>HOMG KONG (R.U.)

(factor

POBLACIÓN

61212000.00
414000.00

96464000.00
262000.00

9872000.00
13 2 64BOOO.OO
1051551000.0
443000.00

40309000.00
53B8000.00
235764000.00
55595000.00
6419000.00
14452000,00
5498000.00

registro #1 de
de repetición)

DENSIDAD POELAC2000 POBLAC2025

245.83 59456000.00 53802000.00
665.59 688000.00 1056000.00
669.89 14 58O00O0.0O21938 3000.00
509.30 307000.00 372000.00
31S.45 9867000.00 9825000.00
15.58 179487O0O.00245809000.00

109.57 1355656000.01460086000.0
201.36 715000.00 1076000.00
411.32 49485000.00 58556000.00
256.57 8708000.00 1504BO00.CO
25.1S 2 68443 000.00312666000.00
226.92 55849000.00 56390000.00
229.25 9860000.00 18312000.00
352.49 14957000.00 14609000.00

5498.00 6894000.00 7877000.00
31 registros
<flechas> <menú> <cambiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
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<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

- Seleccionar los países de Asia que no estén en el Sureste Asiático.

PAÍS

>AFGANISTAN
>ARABIA SAUDI
>BAHRAIN
>BANGLADESH
>BHUTAN
>BUTAN
>CHINA
>CHIPRE
>COREA DEL NORTE
>COREñ DEL EUR
>EMIRATOS ÁRABES
>HONG KONG (R.U.)
MNDIA
>IRAK
>IRAN

(factor

ÁREA

ASIA CENTRAL DEL EUR
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
ASIA CENTRAL DEL SUR
ASIA CENTRAL DEL SUR
ASIA CENTRAL DEL SUR
ASIA ORIENTAL
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
ASIA ORIENTAL
ASIA ORIENTAL
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
ASIA ORIENTAL
ASIA CENTRAL DEL SUR
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
ASIA CENTRAL DEL SUR

registro (1 de 32 registros
de repetición) <flechas>

CONTINENTE

ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA

<menú> <cambiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú; <cambiar>

Seleccionar los registros de los países que sean de Europa o Asia y que tengan
una superficie superior a 500.000 km2' En este ejercicio hay que preslar atención
a la prioridad de los operadores lógicos, debe obtenerse un fichero virtual de 13
registros.
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PAÍS

:-AFGANISTÁN
>ARABIA SAUDI
>BIRMANIA
>CHINA
>ESPASA
>FRANCIA
>IHDIA
>INDONESIA
>IRAN
>MONGOLIA
>PAXISTAN
¡•TAILANDIA
>TURQUÍA

ÁREA

ASIA CENTRAL DEL SUR
ASIA OCCIDENTAL DEL SUH
SURESTE ASIÁTICO
ASIA ORIENTAL
EUROPA DEL SUR
EUROPA OCCIDENTAL
ASIA CENTRAL DEL SUR
SURESTE ASIÁTICO
ASIA CENTRAL DEL SUR
ASIA ORIEtITAL
ASIA CENTRAL DEL SUR
SURESTE fiSIATICO
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR

registro ti de 13 registros
(factor de repetición) <flechas>

CONTINENTE

ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
EUROPA
EUROPA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA

<menú> <cambiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar clasificar Mostrar
Añadir Informe cartas Depurar Nuevo interrogar

o j e o <no ejeo otro menú; <cambiar>

Cuando, como en este caso, la interrogación ocupa más de una línea debe pasarse
a 3a siguiente pulsando "INTRO" y la separación debe hacerse por palabras com-
pletas, se aconseja separar por alguno de los operadores lógicos. Por ejemplo:

DEMOKDO CUYO (COHTÍHBNTH
SUPERFICIE -> 500000 , í , f

< e j e o <no e j e o <flechas> <tecl ed> <buscar>

Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no e jeo otro menú: <cambiar>

DE MUNDO •
CUYO (CONTINENTE . SUPEBFICIE > 500000

<ejec> <no ejeo <flechas> <tecl ed> <buscar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>
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Seleccionar los países que no siendo americanos ni africanos no pertenezcan a
la zona climática templada y su superficie esté comprendida entre 200.000 y
500.000 km2. Hay siete países que cumplen estas condiciones.

PAÍS

>FILIPINAS
>LAOE
>MALAYSIA
>OMAN
íPAPUA Y NUEVA GUINEA
>VIETNAM
>¥EHEN,REP.DEM.POP.DE

ÁREA

SURESTE ASIÁTICO
SURESTE ASIÁTICO
SURESTE ASIÁTICO
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
MELANESIA
SURESTE ASIÁTICO
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR

CONTINENTE

ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
OCEANIA
ASIA
ASIA

registro #1 de 7 registros
(factor de repetición) <flechas> emenü>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

Existe aún otra relación muy útil cuando se quieren seleccionar valores de un
campo comprendidos entre dos dados, es la relación ENTRE.

Si, por ejemplo, se quieren selecionar los registros relativos a los países con den-
sidad compredida entre 100 y 200 hab/km2, la interrogación podría hacerse de
las dos formas siguientes obteniéndose el mismo resultado.

DE POBLAC84 CUYO DENSIDAD > = 100 T DENSIDAD < = 200 DE POBLAC84 CUYO
DENSIDAD ENTRE (100:200)

<ejee> <no ejeo <flechas> <tecl ed> <buscar>

Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>
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PAÍS

>ALBANIA
>PORTUGAL
>CHINA
>NEPñL
5HUNGRIA
>POLONIA
>DINAMARCA
CHECOSLOVAQUIA
>PAKISTÁN
^DOMINICANA, REP.
5LUKEHBURGO
>SUIZA
>ALEMANIA, REP. DEM.
>GUADñLUPE (FRA)
>BURDNDI

(factor

POBLACIÓN

2984000.00
10005000.00
1051551000.0
16107000.00
10772000.00
37216000.00
5138000.00
15575000.0O
9B971OOO.0O
6101000.00
363000.00

6309000.00
16647000.00
319000.00
4503000.00

registro #1 de
de repetición)

DENSIDAD

102.90
103.75
109.57
114.23
115.83
118.90
119.49
121.68
123.10
124.51
139.62
153.S8
154.14
153.50
160.82

POBLAC2000

4089000.00
10949000.00
1255656000.
23048000.00
10816000.00
41322000.00
5091000.00
16679000.00

PO3LAC2025

5772000.00
11916000.00
11460036000.0
33946000.00
10946000.00
45869000.00
4756000.00
18762000.00

142554000.00212811000.00
8407000.00
356000.00

5B710OO.O0
16459000.00
338000.00
6951000.00

20 registros
<flechas>

12154000.00
332000.00

4885000.00
1613 0000.00
400000.00
11047000.00

<raenú> <canibiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
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<ejec> <no ejec> otro menú: <carabiar>

Los valores extremos del intervalo deben separarse por dos puntos ":", escribién-
dose primero el menor y después el mayor. Pueden utilizarse como del imitadores pa-
réntesis "( )"o corchetes "[ ]"si el intervalo incluye a los extremos y "paréntesis angu-
lares" "< >"si el intervalo no debe incluir los extremos. El delimitador izquierdo y
derecho son independientes, pudiéndose escribir extremos de distinto Upo.

La relación ENTRE puede usarse tanto para campos numéricos como alfabéticos o
de fecha.

Ejercicios:

- Seleccionar los países con población en el año 1984 entre 25 y 50 millones, en el
año 2000 entre 35 y 60 millones y en el año 2025 mayor que 70 millones.

PAÍS

>BIRMAMIA
>SÜRAFRICA
>ZAIRE

POBLACIÓN DENSIDAD POBLAC2000 POBLAC2025

38515000.00 56.89 55186000.00 82153000.00
31586000.00 23.87 4B91EO00.00 76332000.00
32 084000.00 13.68 52410000.00 1043a7000.00

registro (1 de 3 registros
[factor de repetición) <flechas>

Listar visualizar Introducir Actualizar clasificar Mostrar
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<ejec> <no ejeo otro menü: <cambiar>
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Seleccionar los países con densidad entre 300 y 500 hab/km2 o que tengan po-
blación mayor que 100 y menor que 200 millones.

PAÍS

>BÉLGICA
>BRASIL
>COHEA DEL SUR
:-HOLANDA
>INDONESIA
>JAPON
>MARTINICA (FRA)
>PUERTO RICO

(factor

POBLACIÓN

9872000.00
132648000.00
40309000.00
14452000.00
162167000.00
119492000.00
312000.00
3404000.00

registro #1 de
de repetición)

DENSIDAD

318.45
15.58

411.32
352.49
80.00
318.00
312.00
382.47

8 registros
<flechas>

POBLAC200O POBLAC2025

9867000.00 9H2 50O0.00
179487000.0024 5B09000.00
19485000.00 58556000.00
14957000.00 14609000.00
204486000.00255334000.00
127683000.0012 7600000.00
338000.00 396000.00

4212000.00 52 19000.00

<menú> <cambiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
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<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

Seleccionar los países de Asia cuyo nombre comience por una letra entre la T"
y la "M".

PAÍS

^FILIPINAS
>HONG KONG
>INDIA
¡•INDONESIA
>IRAK
MRfiN
>ISRAEL
> JAPÓN
>JORDANIA
>KUWAYT
>LA0S
:> LÍBANO
>MALAYSIA
>MALDIVAS
>MONGOLIA

ÁREA.

SURESTE ASIÁTICO
(R.U.) ASIA ORIENTAL

ASIA CENTRAL DEL SUR
SURESTE ASIÁTICO
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
ASIA CENTRAL DEL SUR
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
ASIA ORIENTAL
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
SURESTE ASIÁTICO
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
SURESTE ASIÁTICO
ASIA CENTRAL DEL SUR
ASIA ORIENTAL

registro #1 de 15 registros
[factor de repetición) <flechas>

CONTINENTE

ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA
ASIA

<menü> <cambiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
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<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

- En este caso debe tenerse en cuenta que el campo es de tipo lexto por lo que los
límites del intervalo deben ponerse entre comillas, simples o dobles. Por otra parte
para que se seleccionen los países que empiecen por la letra "M" debe ponerse como
límite superior la letra siguiente, es decir la "N", porque todas las palabras que empie-
cen por "M" son anteriores en orden alfabético a la letra 'N". Si se pusiera la "M" como
limite superior al no haber ningún país llamado "M" los últimos que aparecerían
serían los que empezasen por "L". La interrogación podría ser:
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l : l ÍKlÍ$ippÍi5Gi^^

<ejec> <no ejeo <flechas> <tecl ed> <buscar>

i;Ííisti"iÜS: Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

III. Restricciones múltiples. Comando interrogar

En caso de consultas con condiciones múltiples en conjunción (cláusula Y), es más
cómodo utilizar la opción Interrogar. Introducimos el nombre del fichero máscara so-
licitado, directamente o buscando con F4.

Aparecerá en la pantalla la máscara especificada con los campos vacíos. Situándo-
se en los campos que se quieren restringir se escribe en ellos la relación con la restric-
ción y al pulsar FIO se obtienen los registros seleccionados.

Por ejemplo, para obtener los datos de los países de Asia que no sean del Sureste
Asiático ni de la zona climálica templada y cuya extensión sea menor que 100.000 ki-
lómetros cuadrados, se pude ejecutar el comando Interrogar con el fichero MUNDO con
las siguientes restricciones:

Texto

CONTINENTE $ § £ $ !

SUPERFICIE (KH.

ZOMA CLIMÁTICA i!*:

FAJSiUP

.-.»!**¥•*..«•:«:

CUADRADOS) -:-

mamm

IIÜ

ejeo

lil»

<ayuda> <menú> <tec l mov>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
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<ejec> <no ejeo otro menü: <cambiar>
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Una vez que se pulsa FIO se realiza la búsqueda y automáticamente se ejecuta el co-
mando Listar, obteniéndose:

PAÍS

>HOHG
>SRI

KOMG
LAN KA

ÁREA

(R.U.) ASIA ORIENTAL
ASIA CENTRAL

registro ll de 2
(tactor de repetición)

DEL SUR

registros
<flechas>

CONTINENTE

ASIA
ASIA

<menú> <cambiar>

Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
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<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

Como en los casos anteriores el resto de los registros ya no figuran en este ñchero
virtual. Sin embargo, al contrario que en el resto de los comandos, al ejecutar desde el
menú el comando Interrogar el fichero virtual que hubiera abierto se cierra automáti-
camente sin necesidad de ejecutar Nuevo. Se puede comprobar accediendo desde el me-
nú a Interrogar, habiendo un fichero abierto. Para ello accedemos al menú con F2 y eje-
cutamos Interrogar pulsando Esc para volver de nuevo al menú; obsérvese que no
figura ningún fichero activo.

PAÍS

>ESPAÑA

POBLACIÓN DENSIDAD PO8LAC2000 POBLAC2025

3E70O000.00 76.63 43217000.00 49235000.00

Fichero díi Mascará.

Menü de Operaciones de Base de Datos

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrai
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menü: <cambiar>

Este comando puede usarse también para buscar los datos de un país concreto, basta-
rá escribir el nombre del país en el campo correspondiente del fichero máscara que se
desea, por ejemplo, para ver los datos de España en el año 1984, 2000, y 2025 elegimos
el fichero POBLAC84. SMK y en el campo PAÍS escribimos =ESPAÑA o simplemente
ESPAÑA. Nótese, también, que a diferencia del resto de los comandos, no hace falta po-
ner entre comillas el contenido de los campos no numéricos.
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PAÍS ;.

POBLACIÓN (1934) 8 | | í | ü

DENSIDAD

ESTIMACIONES DE POBLACIÓN EN EL SIGLO XXI

(hab./fcm:

POBLACIÓN (2000) 1

CREC.(1934-2000) |

TASA CREC. (2000) '••

Texto

POBLACIÓN (2025)

CREC. (19S4-2025)

TASA CREC. (2025)

íiSJecSí <no ejeo <ayuda> <menú> <teoi mou

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo fe

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

PAÍS

>ESPAÑA

POBLACIÓN

38700000.00

registro #1 de
(factor de repetición)

DENSIDAD

76.63

1 registros
<flechas>

POBLAC2000 P0BLAC2O25

43217000

<menú>

.00 49235000.00

<cambiar>

riiétáí' Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Huevo interrogar

<ejec> <no ejeo otro menüi <camljiar>

PAÍS ESPAÑA

POBLACIÓN (1984) 3S700000

ESTIMACIONES

POBLACIÓN (2000)

CREC.(1934-2000)

TASA CREC.(2000) 11

Texto <tecl

43217000

4517000

.67

mov> <ejec>

DENSIDAD 76.S3

DE POBLACIÓN EN EL SIGLO XXI

POBLACIÓN (2025)

CREC.(1984-2025)

TASA CRSC.(2025) 27.

<no ejeo <menú> <impr> <calc>

(hata./km! )

49235000

10535000

22

<entrada>

Listar visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejeo <no ejeo otro menú: <cantbiar>
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Ejercicios:

- Seleccionar los registros de los países con tasa de natalidad superior a 40 »/». ta-
sa de mortalidad inferior a 10 °/™>. tasa de crecimiento mayor que 30 °/K, tasa de
fecundidad mayor que 5 y tasa de mortalidad infantil superior a 50 «/„.

- Seleccionar los países cuyo sector primario sea inferior al 30%, su sector tercia-
rlo al 40 % y su población rural superior al 50%.

IV. Proyección. Selección de campos de un fichero. Cláusula ELIGE

Con frecuencia no se necesita recoger toda la información del registro, sino sólo la
de algunos campos. Para seleccionar los campos PAÍS y SUPERFICIE en el fichero
MUNDO, se elige la opciÓnLigtary se ejecuta:

'î SÜiSSŜ  <no ejeo> <flechas? <tecl ed> <buscar?

.ÜEtair Visualiaar Introducir Actualizar clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

PAÍS

>AFGANISTAN
>ALEANIA
>ALEMAiIIA, REP. DEM.
>ALEMANIA, REP. FED.
> ANDORRA
>AHGOLA
>ANTIGUA Y BARBUDA
>ANTILLAS HOLANDESAS
>ARABIA SAUDI
>ARGELIA
>ARGENTINA
>AUSTRALIA
>AUSTRIA
>BAI!AMAS
>BAHRAIH

[factor

SUPERFICIE

647000.00
29000.00
108000.00
249000.00

1000.00
1247000.00

440.00
1000.00

2150000.00
23B2000.00
2767000.00
76G7000.00

84000.00
14000.00

622.00
-egistro #1 de 200 registros
da repetición) <flechas> <roenú> <cambiar>

1 Listar visualiaar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

[ <ejac> <no ejeo otro menú: <cambiar>
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Donde ELIGE es la cláusula que determina que los campos que hay que listar son
los que figuran a continuación separados por comas.

Hay que hacer notar que la cláusula ELIGE no puede usarse más que con fícheros de
datos (.DB3) si se trata de usar con ficheros de máscara el programa da un mensaje de
error.

Naturalmente, pueden seleccionarse a la vez registrosy campos. Así por ejemplo:

DE MUHDO ELIGE PAÍS,SUPERFICIE
CUYO CONTIHEKTE » 'AMERICA' Y SUPERFICIE < IODO.
ZCLIKftíitCA » • TRÓFICA!-'

ajeo <flechas> <tecl ed> <buscar>

Visualizar Introducir Actualizar clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú; <cambiar>

PAÍS

>A1JTIGUA Y BARBUDA
>ANTILLAS HOLANDESAS
>BAHAMAS
>BARBADOS
>BELICE
>COSTA RICA
>DOMINICA
>DOHIHICANA, REP.
>EL SALVADOR
> GRANA DA
SGUADALUPE (FRA)
>GUíANA FRANCESA
>HAITI
>ISLAS VÍRGENES(EEUU)
>ISLAS WINDWARD

SUPERFICIE

4 4 0.00
1000.00

14000.00
430.00

23000.00
51O00.00

750.00
49000.00
21000.00

340.00
2000.00

91000.00
28000.00

344.00
1755.00

registro Si de 24 registros
(factor de repetición) <fleohas> <memi> <camt>iar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Dapurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

donde se ha obtenido el nombre del país y la extensión de todos los países de América
de la zona climática tropical con superficie menor de 100.000 kilómetros cuadrados.

Cuando hay que escribir muchos campos o cuando no se recuerda exactamente el
nombre del campo que se quiere seleccionar, puede usarse F4, una vez selecionado el fi-
chero que corresponda, y situarse en campos o campos clave;
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Ficheros

DE'

Listar visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

en cada caso, al pulsar FIO se abre una ventana en la que, a la Izquierda, aparece el
nombre del fichero y a la derecha los nombres de los campos:

DE POBIACB4•"ElííSBv

•listar. Visu
Añadir

POBLACIÓN
DENSIDAD
POBLAC20DO
POBLAC2025
CREC2O00
CREC2O25
CREREL2000

<salto> <arr> <abj> <no ejeo
<ejec>

asificar Mostrar
Interrogar

biar>

Con las teclas de movimiento del cursor se puede mover la lista de campos hasta
que quede seleccionado el campo deseado y pulsando FIO queda copiado en la inte-
rrogación a partir de donde se encuentre el cursor.

DE POBLAC84 ELIGE

i.l&etar. visu
Añadir

:P0BÍAC84 PAÍS
POBLACIÓN
DENSIDAD
POBLAC2000
P0BLAC2025
CREC2000
CREC2025

>?GBERBÍ;2Í0£íü|í <•
CREREL2Ó25

<salCo> <arr> <abj> <no e j e o
<ejao>

v e

asificar Mostrar
Interrogar

biar>
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Esta búsqueda puede realizarse siempre que haya necesidad de escribir el nombre
de un campo, en esta o en las siguientes actividades.

Ejercicios:

- Seleccionar todos los países y el porcentaje de población por sectores que tengan
su población urbana superior al 75%. Usar F4.

- Seleccionar los países y su tasa de fecundidad que tengan tasa de mortalidad in-
fantil superior a 100«/«- ¿Qué caracteriza a los países con mayor tasa de morta-
lidad infantil? Usar F4.

- ¿Qué lugar ocupan España y Portugal, en cuanto a superficie, dentro de los países
europeos?.

ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE REGISTROS POR UNO O MAS
CAMPOS.

Una de las posibilidades más sorprendentes y útiles de los sistemas electrónicos de
almacenamiento y recuperación de la información es la rapidez y facilidad de ordena-
ción de los datos. El Gestor de Base de Datos que estamos utilizando realiza la ordena-
ción de registros por campos clave, hasta un máximo de 15 simultáneamente, con enor-
me rapidez.

Las últimas preguntas del ejercicio anterior pueden contestarse más rápidamente si
a la cláusulas de selección se añade la cláusula de ordenación o se utiliza la opción Cla-
sificar. En un caso la ordenación se incluye en la Interrogación y en el otros se usa un
comando específico que ordena por el campo o campos que se indiquen, el fichero vir-
tual seleccionado o el que queramos seleccionar.

I. Ordenación de registros en la interrogación cláusula ORDEN

Para obtener los países de Europa ordenados por su superficie basta Incluir a la Inte-
rrogación correspondiente la clausula ORDEN:

DE
ELIGE PAÍS,SUPERFICIE
CUYO CONTINENTE « 'EURO"?, '
ORDEN:SUPERFICIE

.<ejcc> <na o j e o <floc;hc

:&! •:•?••'.'.'-:• :>••>. •-••••y'1

? ^ 1

V¥:¡;:ÍV,:ÍÍ-ÍÍÍ. ;.:;Í:::Í:.™ K • •

s> •.l;ur,car>

Listar visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ajeo oteo menú: <cambiar>
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PAÍS

>MONACO
>VATICANO, CIUDAD
>GIBRALTAR
>EAH MARINO
>LIECHTEKSTEIN
>MALTA
>ISLA DE MAN [ R . U .
>ISLAS DEL CANAL(R
>ANDORRA
>ISLAS FEROES(DIH)
>LDXEMBURGO
>ALBANIA
> BÉLGICA
>SUIZA
SHOLAHDA

SUPERFICIE

2,00
DEL 4,00

6,00
61,00

160,00
320,00
588,00

U) 675,00
1000,00
1398,00
2600,00

29000,00
31000,00
41000,00
41000,00

registro 11 de 36 registros
(factor da repetición) <flechas> <menü> <cambiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> tno ejeo otro menú: <oanlJiar>

Obteniéndose la lista de los países europeos ordenados por su extensión, de menor a
mayor.

La cláusula ORDEN Índica que los registros se presentarán ordenados por el campo
o campos especificados. Si se Incluye un signo "-" antes del nombre del campo la
ordenación se hace de mayor a menor.

DE MUNDO

rî Éĝ ĵ : <no ejecs <flechas> <tecl ed> <buscar>

Visualizar Introducir Actualizar clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>
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PAÍS

>ZAIRE
>CHAD
>ANGOLA
>CENTROAFRICANA, REP
>CAMERÚN
>CONGO
íGABON
JGUINEA ECUATORIAL

AEEA

ÁFRICA CENTRAL
ÁFRICA CENTRAL
ÁFRICA CENTRAL
ÁFRICA CENTRAL
ÁFRICA CENTRAL
AFRrCA CENTRAL
ÁFRICA CENTRAL
ÁFRICA CENTRAL

>SANTO TOME V PRINCIP ÁFRICA CENTRAL
sSUDAN
>ARGELIA
>LIBIA
>EGIPTO
>MARRUECOS
>TÚNEZ

(fa ctor

ÁFRICA DEL NORTE
ÁFRICA DEL NORTE
ÁFRICA DEL NORTE
ÁFRICA DEL NORTE
ÁFRICA DEL NORTE
ÁFRICA DEL NORTE

registro #1 de 200 registros
de repetición) <£lechas> <menú>

CONTINENTE

ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
AFRICfl
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA

<caml>iar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menü: <canbiar>

ÁREA

SAFRICA CENTRAL
>AFRICA CENTRAL
JAFRICA CENTRAL
>AFRICA CENTRAL
>ÁFRICA CENTRAL
>ÁFRICA CENTRAL
>ÁFRICA CENTRAL
>AFRICA CENTRAL
>AFRICA CENTRAL
SAFRICA DEL NORTE
>AFRICA DEL NORTE
>AFRICA DEL NORTE
>AFRICA DEL NORTE
>ÁFRICA DEL NORTE
>ÁFRICA DEL NORTE

(factor

CONTINENTE

ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
AFRICñ
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA

SUPERFICIE

2345000,00
1284000,00
1247000,00
623000,00
475000,00
342000,00
268000,00
28000,00

960,00
2506000,00
2382000,00
1760000,00
1001000,00
447000,00
164000,00

registro ¡>1 de 200 registros
de repetición) <flechas> <menú> <carobiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

Presenta la lista de países ordenados por continentes (de la A a la Z). los que perte-
nezcan al mismo continente ordenados por sus áreas ( de la A a la Z) y los que están en
el mismo área ordenados por orden decrciente de extensión.

II. Opción Clasificar

Puede usarse esta opción tanto si hay o no ficheros activos (abiertos). En el primer
caso si ya está seleccionado un fichero virtual y queremos ordenarlo por uno o más
campos bastará acceder al menú, elegir la opción Clasificar e introducir el nombre del
campo o de los campos de la ordenación que se desee.

Por ejemplo, si se tiene seleccionado el fichero del ejercicio anterior y se quiere or-
denar por orden decreciente de extensión al ejecutar Clasificar se escribe
SUPERFICIE:
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PAÍS

>ZAIRE
>CHAD
>ANGOLA

ÁREA

ÁFRICA CENTRAL
ÁFRICA CENTRAL
ÁFRICA CENTRAL

sCENTROAFRICANA, REP ÁFRICA CENTRAL
>CAMERÚN ÁFRICA CENTRAL
>CONGO
>GABON
>GUINEA
>SANTO
>SUDAN

ÁFRICA CENTRAL
ÁFRICA CENTRAL

ECUATORIAL ÁFRICA CENTRAL
TOME V PRINCIP ÁFRICA CENTRAL

ÁFRICA DEL NORTE
^ARGELIA ÁFRICA DEL NORTE

Orden:
-SUPERFICIE ' f

<n3 ojeo <buacar> Ssi

CONTINENTE

ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA

Listar Visualizar Introducir Actualizar ÍÍ&ISSÍÜÍ'SCBÍÍB]:- Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<e jeo <no ejeo otro menú <cambiar>

Después de unos Instantes con la opción Listar se puede ver el fichero ordenado.

PAÍS

>U.R.S.S.
>CANADÁ
>CHINA
>ESTADOS UNIDOS DE A
>BRASIL
>AUSTRALIA
>INDIA
>ARGENTINA
>SUDAN
>ARGELIA
>ZAIRE
>GROENLANDIA
>ARABIA SAUDI
>INDONESIA
JMEXICO

(factor

ÁREA
EÜRASIA
AMERICA DEL NORTE
ASIA ORIENTAL

. AMERICA DEL NORTE
SURAMERICA TROPICAL
AUSTRALIA-NUEVA ZELANDA
ASIA CENTRAL DEL EUR
SURAMERICA
ÁFRICA DEL NORTE
ÁFRICA DEL NORTE
ÁFRICA CENTRAL
AMERICA DEL NORTE
ASIA OCCIDENTAL DEL SUR
SURESTE ASIÁTICO
AMERICA CENTRAL

registro íl de ZOO registros
da repetición) <flechas> <menú>

CONTINENTE

EURASIA
AMERICA
ASIA
AMERICA
AMERICA
OCEANTA
ASIA
AMERICA
ÁFRICA
ÁFRICA
ÁFRICA
AMERICA
ASIA
ASIA
AMERICA

<cajnbiar>

I-Listar,; Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Huevo Interrogar

<ejec> íno ejeo otro menú: <cambiar>

SUPERFICIE

>224O2000,00
S9976000,00
>9597000,00
>936J000,OO
58513000,00
>76B7000,00
>32880Q0,00
S2767000.OO
>25O6O0O,OO
>2332OOO,O0
>23450OO,O0
12176000,00
>2150000,00
>2027000,00
>1973O00,00

ZCLIMATICA

TEMPLADA
TEMPLADA
TROPICAL-TEMPLADA
TEMPLADA
TROPICAL
TEMPLADA-TROPICAL
TROPICAL
TEMPLADA
TROPICAL
TEMPLADA-TROPICAL
TROPICAL
FRÍA
TEMPLADA-TROPICAL
TROPICAL
TROPICAL

registro #1 de
(factor de repetición)

PAÍS

U.R.S.S.
CANADÁ
CHINA
ESTADOS UNIDOS DE A.
BRASIL
AUSTRALIA
INDIA
ARGENTINA
SUDAN
ARGELIA
ZAIRE
GROENLANDIA
ARABIA SAUDI
INDONESIA
MÉXICO
200 registros

<flechas> <menú> <cambiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> ¿no ejec> otro menú: <cambiar>
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En el segundo caso, bastará introducir las cláusulas relativas al fichero que se quie-
re very proceder como en el caso anterior.

Tanto en el caso de la cláusula ORDEN como del comando Clasificar puede usarse la
tecla F4 para buscar los campos, que en este caso deben ser campos clave, pues, por los
campos que no sean clave no puede selecionarse ni clasificarse. No obstante en esta
aplicación todos ios campos están definidos como campos clave.

Ejercicios:

- ¿Qué lugar ocupan España y Portugal, en cuanto a superficie, dentro de los países
europeos?

- Obtener una lista de países, continentes y áreas ordenada por continente, área y
país.

- Comprobar qué países, de los diez más poblados en el año 1984 seguirán estando
entre los diez más poblados el año 2025.

CONSULTAS SIMULTANEAS EN VARIOS FICHEROS

I. Concatenación de ficheros

La gestión de la base de datos seria poco eficaz si los ficheros fueran totalmente inde-
pendientes y no pudieran relacionarse los campos de los distintos ficheros.

Como se ha dicho, el Gestor de Base de Datos del Open Access es relacional por lo
que permite concatenar ficheros a través de un campo común. Esta es una de las princi-
pales ventajas del programa. La concatenación de dos o más ficheros., cinco como
máximo, debe realizarse a través de un campo que tenga valores idénticos en ambos
ficheros.

Por ejemplo, podrán unirse los datos de los países del fichero MUNDO con los de po-
blación de! fichero POBLAC84 a través del campo PAÍS que en los dos casos contiene
el nombre del territorio correspondiente.

Hay. pues, que indicar que los datos correspondientes a un país del fichero MUNDO
hay que juntarlos con los datos de ese mismo país del fichero POBLAC84, para ello, en
primer lugar se deben seleccionar ambos ficheros en la cláusula de Interrogación.

DE MUNDO. POBLAC84

De esta forma indicamos que vamos a usar ambos ficheros. Pero además hay que
especificar el campo por el que se unen en la cláusula CUYO, que aquí es el campo PAÍS
en ambos ficheros:

CUYO MUNDO. PAIS=POBLAC84. PAÍS
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En este caso es necesario anteponer al nombre de los campos el nombre del ñchero
a que se refieren, para que no haya confusión. De forma que MUNDO.PAIS hace re-
ferencia al campo PAÍS del fichero MUNDO, mientras que POBLAC84.PA1S se refiere
al campo PAÍS del fichero POBLAC84. En caso de que los nombres de los campos fue-
ran distintos no haría falla especificar ios ficheros, por ejemplo:

CUYO PAIS= NACIÓN

si en un fichero el campo relativo al nombre del país se llamara PAÍS y en el segundo
este mismo datos se llamara NACIÓN.

Naturalmente después de esta condición de concatenación pueden añadirse todas
las restricciones que se quieran para seleccionar los registros que interesen utilizan-
do el operadorT".

Con esta operación de concatenación se puede responder a preguntas como las si-
guientes:

¿qué relación existe entre las densidades de población en los países europeos se-
gún las distintas áreasy cuál su relación en cuanto a población absoluta?

¿que países de Asia o África tiene una población superior a 40 millones y tasa de
crecimiento entre el 10 y el 20 %?

Para contestar a la primera pregunta se deben seleccionar el nombre del país, el
área a que pertenecen, datos que están en el fichero MUNDO y la población y densidad
que están en el fichero POBLAC84. La interrogación podría ser:

DE MUNDO,POBLAC84 ELIGE PAÍS,ÁREA,POBLACIÓN,DENSIDAD
qtñfb MCIHEKJ.PAIE. « . I W B I A C M Í R M S ' 1 * CONTINENTE = 'EUROPA1

ORDEN ÁREA, -DENSIDAD

KftaJ&KSÍ <no e j e o <flechas> <tecl ed> <buscar>

visualizar introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: (cambiar:-

Obteniéndose en unos instantes la relación de países con los datos solicitados.
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PAÍS
>ALEMAKIA, REP. DEM.
>CHECOSLOVAQUIA
>POLONIA
»HUNGRIA
>RUHANIA
>BULGARIA
>GRAN BRETAÑA
>DINAKARCA
>IRLANDA
>SUECIA
>FINLANDIA
>NORUEGA
>ISLANDIA
>MALTA
> ITALIA

(factor

ÁREA
EUROPA DEL ESTE
EUROPA DEL ESTE
EUROPA DEL ESTE
EUROPA DEL ESTE
EUROPA DEL ESTE
EUROPA DEL ESTE
EUROPA DEL NORTE
EUROPA DEL NORTE
EUROPA DEL NORTE
EUROPA DEL NORTE
EUROPA DEL NORTE
EUROPA DEL NORTE
EUROPA DEL NORTE
EUROPA DEL SUR
EUROPA DEL SUR

registro íl de 27 registros
de repetición) <flechas> <me

POBLACIÓN
16647000.00
15575000.00
37216OOO.00
10772000.00
22891000.00
9184000.00
55595000.00
513B00O.OO
3553000.00
8286000.00
4861000.00
4137000.00
240000.00
390000.00
56644000.00

nú> <cambiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejeo <no ejeo otro menú: <cambiar>

POBLACIÓN

>1664700O.00
>15575000.00
>37216000.00
3-10772000.00
>22891000.0O
>9184OOO.0O
>55595000.00
>51380OO.OO
>3553000.00
>82S6000.00
>4861OOO.0O
>4137000.00
> 240000.00
> 3B0000.00
>56641000.00

DENSIDAD

154.14
121.68
U S . 90
115.83
96.18
32.74

226.92
119.49
50.76
18.41
14.42
12.77
2.33

1187.50
188.19

PAÍS

ALEMANIA, REP. DEM.
CHECOSLOVAQUIA
POLONIA
HUNGRÍA
RUMANIA
BULGARIA
GRAN BRETAÑA
DINAMARCA
IRLANDA
SUECIA
FINLANDIA
NORUEGA
ISLANDIA
MALTA
ITALIA

registro SI de 27 registros
(factor de repetición) <flechas> <inenú> <cambiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <eambiar>

POBLACIÓN

>10005000.00
>29B4QO0.00
>23O23O00.00
>38700000.00
>9900000.00
>14452000.O0
>987200O.00
>612120O0.Ü0
>630900O.OQ
> 363000.00
>S4453OO0.O0
>7484000.00

DENSIDAD

108.75
102.90
89.93
76.63
7S.0O
352.49
318.45
245.83
153.88
139.62
99.55
89.10

PAÍS

PORTUGAL
A LB Allí A
YUGOSLAVIA
ESPAÑA
GRECIA
HOLANDA
BÉLGICA
ALEMANIA, REP. FED.
SUIZA
LUXEMBURGO
FRANCIA
AUSTRIA

registro #16 de 27 registros
(factor de repetición) <flechas> <menú> <carabiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>
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Obsérvese que al acceder al Menú de Operaciones de Base de Datos figuran activos
los dos ficheros seleccionados (MUNDO, POBLAC84).

La respuesta a la segunda pregunta requiere acceder a tres ficheros, pues el campo
CONTINENTE está en el fichero MUNDO, el campo POBLACIÓN en POBLAC84 y el cam-
po CRECIMlENTenTASA84.

Para obtener la respuesta deben abrirse los tres ficheros.

Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menü! <cambiar>

Para escribir los campos podemos usar la opción de búsqueda F4. En este caso en la
ventana de la izquierda aparecen los nombres de los tres ficheros seleccionados y en la
de la derecha los campos del primer fichero que aparece sobreiluminado.

B-LIÉS"-': • •-: •"•:;•;•;•"•:;-.:

-tüs-tar; vísu
Añadir

PÓB'LÁC84
TASAS64

ÁREA
CONTINENTE
SUPERFICIE
ZCLIMATICA

<salto> <arr> <abj> <no ejeo
<ej ees

ve

asificar Mostrar
Interrogar

biar>
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Después de seleccionar el campo PAÍS de este fichero volviendo a pulsar F4 y FIO
aparece de nuevo la ventana anterior pulsando Pg Dn se ilumina el fichero siguiente y
se muestran los campos de ese fichero. Esla operación puede repetirse cuantas veces
sea necesario.

OS MUHDO,POBLAC8Í^
ELIGE PAÍS , • :.;;Í:;J

Listar vi su
Añadir

MUNDO
Í?K>8IÁC8<Í.

TASAS84

PAÍS

DENSIDAD
POBLAC2000
POBLAC2025
CREC200Q
CREC202 5
CREREL2 000
CREREL2 025

<salto> <arr> <abj> <no e jeo
<ejec>

ve

asificar Mostrar
Interrogar

biar>

OE MÜHBO,POBLACB4,"
ELIGE ;PAIS, POBLACI

Listar Visu
Añadir

HUNDO
POBLAC84

PflIS
NATALIDAD
MORTALIDAD

->-¿-GEECIÍ)ÍE8M« <
FECUNDIDAD
HORT INFAN

<salto> <arr> <abj> <no ejecs
<ejec>

ve

asificar Mostrar
Interrogar

biar?

ELIGE PA1S,POBLACIOH,CPECIH1EHÍ-

<ejec> <no e j e o <flechas> <tecl ed> <buscar>

liietac Visualizar Introducir Actualizar Clasif icar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no e j e o otro ner.ú: ícambiar>
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En la cláusula CUYO hay que incluir la condición de cocatenación, que en este caso
se hace a través del campo PAÍS que es común en todos los ficheros.

Cuando, como en este caso, los nombres de los campos comunes también coinciden,
deberán distinguirse, anteponiendo a dicho nombre el nombre del fichero y un punto.

DE MUNDO. POBLAC4, TASAS84
ELIGE PAÍS. POBLACIÓN. CRECIMIENT
CUYO MUNDO. PAÍS - POBLAC84.PAIS YPOBIAC84. PAÍS = TASAS84. PAÍS
Y (CONTINENTE = ASIA10 CONTINENTE = 'ÁFRICA')
YPOBLACION > 40000000 YCRECIMIENTENTRE (3:5)
ORDEN CONTINENTE, ÁREA

CUYO HOTDO.PSIS * PCBIACB4 PAÍS
(CONTINEHTF <= 'A T " T rvWTINn
POBIAi ICB > 1 0 J £ > JUU U I i t l ILl lL
ORDEN COtJFINENlL APFA

POBIACSi V\X6 ~ íftSASB4 PAÍS

I tari Í? 1

-" Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Huevo Interrogar

<ejec> <no e j eo otro menú: <cambiar>

Como resultado de la interrogación se obtiene un fichero virtual con tres campos:
PAÍS, POBLACIÓN y CRECIMIENT (crecimiento vegetativo) con la característica de
que cada uno de ellos está en un fichero físico diferente.

PAÍS

>GABOH
>SIERRA LEOKA
>HAUHICIO
JINDIA
>ISHAEL
SCHINA
>HOHG KONG (R
>INDOHESIA
>SINGAPUR

POBIACIOH

1146000.00
3536000.00
1031000.00
746742000.00
4216000.00
1051551000.0

.U.) 5493000.00
162167000.00
2540000.00

registro frl de
(factor de repetición)

CRECIMIENT

16.50
17.70
19.50
19.90
16.SO
11.70
ía.oo
17.70
12.70

9 registros
<flechas> <menü> <cambiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>
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Nótese que en la interrogación se ha usado el campo CONTINENTE para seleccionar
los registros aunque este campo no figure en el fichero virtual obtenido y la lista se ob-
tiene por orden de CONTINENTE y ÁREA, que tampoco figura en el listado obtenido.

Las cláusulas de la interrogación deben conservar el orden especificado en el ejem-
plo, en caso de que figuren todas el orden es:

DE . . . ELIGE... CUYO ... ORDEN...

Una de las mayores ventajas que ofrece este Gestor de Base de Datos es la posibili-
dad de definir distintas máscaras de pantalla que permitan seleccionar un fichero vir-
tual sin necesidad de escribir la Interrogación. Esta posibilidad es la que se ha usado
en la actividad de "Definición de la estructura de la Base de Datos" con el fichero CON-
CATEN. SMK, de forma que seleccionando este fichero máscara se realiza automática-
mente la concatenación de los cuatro ficheros usados en los ejercicios. Esto se
consigue "Diseñando" una máscara en la que se incluyen en la llamada "Línea Cuyo".
las condiciones de concatenación y si se quiere la selección de registros que se desee.

Ejercicios:

- Obtener una lista ordenada por continente, áreas y países de aquellos países cu-
ya población actual sea mayor que 30 millones, cuyo índice de fecundidad sea
mayor que 4 y su población urbana menor del 50%.

PAÍS

>ZAIRE
>EGIPT0
>NIGERIA
>ETTOPIA
>BANGLADESH
>INDIA
>PAKISTÁN
>TURQUIA
>BIRKANIA
>FILIPINAS
>VIETNAK

POBLACIÓN

32084000.OG
45657000
92037000
35420000
96464000
74674200
98971000
48811000
38515000
53395000
58307000

00
00
00
00
).00
00
00
00
00
00

registro #1 de
(factor de repetición)

FECUNDIDAD

6
5
7
6
6
4
5
4
5
4
4

10
20
10
70
10
40
SO
40
30
20
30

11 registros
•cflechas>

URBANA

43
46
23
16
12
25
29
47
29
39
20

<menu>

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

<carabiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cainbiar>

Obtener una lista ordenada por continentes y tasa de natalidad de todos los países
que no estén en la relación anterior.
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PAÍS

>ANGOLA
>CAMERÚN
>CENTROAFRICANA, REP
>CHAD
>CONGO
>ARGELIA
>LIBIA
>MARRUECOS
>SUDAN
>TUNEZ
>BOTSWANA
>LESOTHO
>SUBAFRICfi
>SWAZIIiANDIA
>BENIN

(factor

POBLACIÓN

8540000.OD
9371000.00
250SODO.OO
4901000.00
1695000.00
21272000.00
3471000.00
22848000.00
20945000.00
7042000.00
1042000.00
1481000.00
31586000.00
630000.00
3890000.00

registro SI de
de repetición)

FECUNDIDAD

6.40

s.ao
5.90
5.90
6.00
7.00
7.20
6.40
6.60
4.90
6.50
5.80
5.10
6.50
7.00

URBANA

24.00
41.00
45.00
21.00
39.00
66.00
63.00
43.00
29.00
56.00
18.00
6.00

55.00
25.00
37.QO

11S registros
<flechas? <menú> <cambiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

II. Interrogaciones anidadas en varios ficheros

Con frecuencia se quieren seleccionar datos de uno o más ficheros con restricciones
de campos que están en otro fichero distinto. Por ejemplo, si se desean obtener todos
los datos del fichero de tasas de todos los países de Europa la interrogación concate-
nando ficheros tendría una cláusula ELIGE demasiado larga. Veamos como pueden
obtenerse estos datos con una interrogación anidada.

Este tipo de Interrogación se caracteriza por las cláusulas ENTRE ELIGE que deben
Incluirse en la cláusula CUYO, anteponiendo el nombre del campo de conexión del pri-
mer fichero y posponiendo el campo que le corresponda en el segundo, seguido de la
cláusula DE y del nombre del segundo fichero.

DE TASAS34

ano,, PAÍS,

<ejec> <no ejeo <flechas> <tecl ed> <buscar>

¡iiiSüíStiiJí' Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menü: <carabiar>
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Que podría leerse: Selecciona los datos del fichero TASA84 cuyo valor en el campo
PAÍS está ENTRE los países de Europa del fichero MUNDO:

PAÍS

^ALBANIA
>ALEMAMA, REP. DEM.
>ALEMANIA, REP. FED.
>AUSTRIA
>BELGICA
>BULGARIA
>CHECOSLOVAQUÍA
>DINAMASCA
>ESPAÑA
>FINLAHDIA
>FRANCIA
>GRAN BRETAÑA
>GRECIA
>HOLANDA
>HUKGRIA

(factor

NATALIDAD

27.80
12.50
10 .20
12.10
12.10
15.40
16.10
11.10
17.00
12.70
13.80
12.80
15.80
11.60
14.40

registro í l de
de repetición]

MORTALIDAD

5 . 9 0
13.90
12.00
12.80
12.30
10.70
12.00
11.10
8.90

10.20
10.70
12.60
9.50
8.70

13.10
27 registros

<flechas>

CRECIMIENT FECUNDIDAD

2 1 ,
- 1 .
- 1 .
- 0 .
- 0 .

4 .
4 .
0 .

e.
2 .
3 .
0 .
6 .
2 .
1 .

<menu>

90
40
80
7 0
2 0
7 0
10
00
10
50
10
2 0
3 0
9 0
30

3.60
1.60
1.40
1.60
1.60
2.20
2.20
1.50
2.40
1.G0
1.80
í . ao
2.30
1.40
2.10

<cambiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
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<ejec> <no ejeo otro menü: <cambiar>

Este tipo de Interrogación admite casi todas las combinaciones vistas hasta ahora,
Incluso ella misma, es decir, pueden anidarse hasta cinco Interrogaciones de este tipo.

Veamos un ejemplo donde se usan dos interrogaciones anidadas y además se usa
otra restricción. Vamos a seleccionar los datos del fichero SECTORES de aquellos paí-
ses de América con población mayor que 20.000.000 de habitantes:

DE SECTORES • •, ' :' • "' ;r;i1

CDVO PAÍS EKTHE ELIGE PñXS DE P03LAC84 '
CUYO fPAIS ENTRE ELIGE PAÍS DE KÜUDO CUYO COITTINZÜTÍ^'AMERICA1 ) V
POBLACIÓN > 2 0 0 0 0 0 0 0 : . . .- . .-•',*- -. : • •

<ejec> <rio' eje'o <flechas>'<t'ecl ed> <buscar>

visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
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<ejec> <no e jeo otro inenü: <cambiar>
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PAÍS

>CANADÁ
>COLOKBIA
>ESTADOS UNIDOS DE A.
>BRASIL
>ARGENTINA
>MEXICO

PRIMARIO

5.00
26.00
2.00

3 0.00
13.00
3 6.00

SECUNDARIO

29.00
21.00
32.00
24.00
28.00
26.00

TERCIARIO

66.00
53.00
66.00
46.00
59.00
38.00

RURAL

25.00
33.00
26.00
28.00
16.00
31.00

registro #1 de 6 registros
(factor de repetición) <flechas> <menú> <cambiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
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<ejec> eno ejeo otro menú: <cambiar>

SI además se quiere restringir a los que tengan población rural mayor que el 25%

DE SECTORES ' ;^|Si|í;;;V •
CUYO (PAÍS ENTRE ELIGE PAÍS DE poBU.ca-i " :#s l ; ?; í ; •*••""• ••
CUYO (PAÍS ENTRE ELIGE PAÍS DE MUETDO CÜ'iO COU1'¡fíEífíE= 'AMERICA' J 1
POBLACIÓN > 2000Q00Ü! ¥ RURAL > 25

<ejec> <no ejeo <flechas> <tecl ed> <buscar>

lilBtar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

PñIS

>C0LOMBIA
>ESTAD0S UNIDOS DE A.
>BRASIL
>HEXICO

PRIMARIO

26.00
2.00

30.00
36.00

SECUNDARIO

21.00
32.00
24.00
26.00

TERCIARIO RURAL

53.00 33.00
66.00 26.00
46.00 28.00
38.00 31.00

registro #1 de 4 registros
(factor de repetición) <flechas> <menú> <cambiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe cartas Depurar lluevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>
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También es útil este tipo de interrogación para detectar errores y determinar qué va-
lores son distintos en dos ficheros con un campo común.

Se habrá observado que el número de registros en los ficheros no coincide, esto se
debe a que no se han podido encontrar los datos relativos a varios países. Para locali-
zar, por ejemplo, los países del fichero MUNDO que no tienen datos en el fichero PO-
BLAC84 se podría realizar la siguiente interrogación:

DE MUNDO
ELIGE PAÍS
CUYO 80 (PAIS.:ÍÍITSE StIGS PftíS DE P0BXRC&4)

<ejec> <no ejeo <flschas> <tecl ed> <buscar>

Visualizar introducir Actualizar clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Deputar Huevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

PAÍS

>ANDORRA
>ANTIGUA Y BARBUDA
>ANTILLAS HOLANDESAS
>BAHAMAS
>B£LICE
>BERMUDAS
>BHOTAN
>BRUNEI
>DJIBOUTI
>D0MINICA
>GIBRALTAR
>GRANADA
>GROENLANDÍA
>GUAM ¡EE UU)
>GUYANA FRANCESA

registro (1 de 46 registros
(factor da repetición) <flechas> <menú> <carabiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

Ejercicios:

- Obtener los datos del fichero POBLAC84 relativos a los países de Europa del Sur.

- Obtener los datos del fichero TASA84 de aquellos países de Asia con sector pri-
mario mayor que 50% y población mayor que 5.000.000 de habitantes.

- Obtener los países del fichero POBLAC84 que no figuran en el fichero SECTO-
RES.
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ACCESO AUN FICHERO. COMANDO MOSTRAR

El comando Mostrar permite acceder a un fichero físico sin abandonar el fichero
virtual seleccionado.

I. Consultas a un fichero físico.

En algunas ocasiones depués de haber obtenido un fichero virtual, se tiene necesi-
dad de consultar un dato de un campo, que no figura en la selección que hemos realiza-
do. Sería engorroso volver al menú seleccionar el fichero donde eslá ese campo buscar-
lo, tomar nota y volver a realizar la selección del fichero anterior.

Con la opción Mostrar se pueden evitar todas estas operaciones y consultar directa-
mente el dalo deseado pemaneciendo activo el fichero virtual seleccionado.

Supongamos que después de haber seleccionado el fichero virtual del último ejerci-
cio de la actividad anterior deseamos saber la distribución de la población por secto-
res en esos países. Lo haremos con Mostrar.

Para ejecutar el comando Mostrar se accede al menú y se pulsa M o se mueve el
cursor y se pulsa FIO. Aparece un mensaje pidiendo el fichero que se desea- mostrar, se
introduce en este caso SECTORES, bien escribiendo el nombre o bien usando F4.

PAÍS

>ANGOLA
>CAMERÚN

POBLACIÓN FECUNDIDAD

8540000.00
¡1371000.00

>CENTROAFRICANA, REP 2 5 0 8 0 0 0 . 0 0
JCHAD
>CONGO
>ARGELIA
>LIBIA
>MARRUECOS
>SUDAN
>TUNEZ
>BOTSWANA

Fichero v'SECT

Listar

4901000.00
1695000.00
21272000.00
3471000.00
22848000.00
20945000.00
7042000.00
1042000.00

visualizar Introducir
Añadir Informa Cartas

<ejec> <no e jeo

6.40
5.80
5.90
5.90
6,00
7.00
7,20
6.40
6.60
4,90
6,50

URBANA

2 4 . 0 0
4 1 . 0 0
4 5 . 0 0
21.00
39.00
66.00
63.00
43.00
29.00
56.00
18.00

Actualizar Clasificar lífoStrar
Depurar Nuevo Interrogar
otro menú: <cambiar>

La pantalla se presenta dividida en dos ventanas, a la derecha figura el contenido
del primer registro del fichero con el primer campo sobreiluminado a la izquierda se
muestra la lista ordenada de los valores de ese campo (en esle caso Países) y sobreilu-
minado el valor correspondiente al registro que figura a la derecha.
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ALBANIA
ALEMANIA, REP. DEM.
ALEMANIA, REP. FED.
ANGOLA
ARABIA SAUDI
ARGELIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BANGLADESH
BARBADOS
BÉLGICA
BENIN
BIRMANIA
BOLIVIA

.Í>ííÍécha3J>; <cambiar>

PRIMARIO
SECUNDARIO
TERCIARIO
RURAL
URBANA

AFGANISTÁN
78 . 00
8.00
13.00
82.00
10.00

<ervtrada> <borr ent> <menú> <bijscar>

Listar visualizar Introducir Actualizar Clasificar .Mostrar^
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

Con las flechas J, y í se consigue pasar de un registro al siguiente o al anterior
actualizándose la ventana de la derecha a los nuevos valores.

AFGANISTÁN
ALBANIA
ALEMAHIA, REP. DEM.
ALEMANIA, REP. FED.
ANGOLA
ARABIA SAUDI
AUGELIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BANGLADESH
BARBADOS
BÉLGICA
BENIN
BIRMANIA
SOLIVIA

PRIMARIO 61.00
SECUNDARIO 25.00
TERCIARIO 14.00
RURAL 61.00
URBANA 39.00

SECTORES.PAÍS
í̂&<K£l*&fS*:i: <oambiar> <entraaa> <taorr ent> <menú> <buscar>

Listar visualizar Introducir Actualizar Clasificar K&strar'íj
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menü: <cambiar>

Con las flechas -» y *- se cambia al campo siguiente o al anterior con lo que la
lista de la izquierda se actualiza a los valores ordenados del nuevo campo.
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54.00
54.00
54.00
55.00
55.00
57.00
58.00
59.00
60.00
60.00

63. 00"
65. 00
66.00
67.00
67.00

PAÍS ALBANIA
-i&íí!-iÍ3KÍÍ^é£í>:Í:í:..? ¡Sííííi'ff1 !í:i
SECUNDARIO" 2 5 . 0 0
TERCIARIO 1 4 . 0 0
RURAL 6 1 . 0 0
URBANA 3 9 . 0 0

í̂liÉMJIJSS;*": <cambiar> <entrada> <borr ent> <menú> <buscar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar íiJSstrar1.
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no e jeo otro menú: <cambiar>

Pulsando simultáneamente las teclas End
página en uno u otro sentido.

End T se salta una

67.00
69.00
70.00
71.00
71.00
73.00
74.00
74.00
74.00
7 5 . OÚ:
7 5.00
75.00
76.00
77.00
78.00
73.00

SECTOREf

PAÍS LAOS

SECUNDARIO 6.00
TERCIARIO 19 .00
RURAL 85 .00
URBANA 15 .00

.PRIMARIO
<flechas> <cambiar> <entrada> <borr ent? <menú> "<Jjiíséar>

Listar Visualizar Introducir
Añadir Informe Cartas

<ejec> <no e j eo

Actualizar Clasificar :{IÓS.trar.
Depurar Nuevo Interrogar
otro menú: <cambiar>

Esta sería una forma de acceder al dato o datos que necesitemos, pero la opción Mos-
trar permite también acceder a un registro a través del contenido de un campo. En el
ejemplo, para buscar el registro de Egipto se pulsa F4 y aparecerá una linea destacada
en la que se escribe:

PAÍS = 'EGIPTO1
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67.00
69.00
70.00
71.00
71.00
73.00
74.00
74.00
74.00
75*00 ='
75.00
75.00
76.00
77.00
78.00
73.00

Expresión: ÍAIS«'HG
<£lechas>

PAÍS
PRIMARIO. ;
SECUNDARIO
TERCIARIO
RURAL
URBANA

IPTO'

LAOS
75."O0":[
6 . 0 0
19.00
B5.00
15.00

<carabiar> <entrada> <borr ent> <tnenú> <buscar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Huevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

En caso de que estuviera sobreiluminado el campo por el que se quiere buscar, en
este caso PAÍS, hubiera bastado poner el valor por el que se quisiera buscar.

'EGIPTO1

Inmediatamente se muestra en la ventana derecha el registro deseado.

COREA DEL SUR
COSTA DE MARFIL
COSTA RICA
CUSA
DINAMARCA
DOMINICANA,. REP.
ECUADOR

EL SALVADOR'
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS DE A.
ETIOPIA
FILIPINAS
FINLANDIA
FRANCIA
GHANA

<flechas> <cam£iiar>

ÜKSXS!.. í V'f EGIPTO}!
PRIMARIO 5 0 . 0 0
SECUNDARIO 3 0 . 0 0
TERCIARIO 2 0 . 0 0
RURAL 5 4 . 0 0
URBANA 4 6 . 0 0

<en t r ada> < b o r r en t> <menú> <buscar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ojeo otro menú: <cambiar>

Se puede, de nuevo, buscar otros registros por cualquier campo.

Una vez que se ha realizado la consulta se vuelve al menú con F2 y con Ltstar se vuel-
ve a obtener el listado del fichero virtual que habíamos seleccionado.
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Ejercicios:

- Utilizar el comando Mostrar para buscar los países cuyo sector primario sea del
60%

54.00
54.00
54.00
55.00
55.00
57.00
58.00
59.00u

60.00
61.00
63.00
65.00
66.00
67.00
67.00

PAÍS

SECUNDARIO
TERCIARIO
RURAL
URBANA

SECTORES.PRIMARIO
<£lechas> <cambiar> <entrada> <borr ent> <m

ZIMBABWE
V 6 0 »:Ó8:l:íSií^ii
1 ís/ób
25.00
76.00
24.00

enú> <buscar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar IMostíar
Añadir Informe cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo> otro menú; <cambiar>

Intentar averiguar qué países son los anteriores y posteriores o al menos a qué
área petenecen. Investigar por qué zona de la lisia del sector primario están los
países europeos y en particular España.

II. Modificación de valores de campos y registros de un fichero

La opción Mostrar permite acceder a la máscara del fichero, basta pulsar F6 para
que se presente en pantalla la máscara con los valores del registro que esté selec-
cionado. Hecho esto se pueden modificar los valores de los campos, si se desea.

PAÍS

SECTOR

AFGANISTÁN

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR

PRIMARIO 78.00%
SECTOR SECUNDARIO S . 00%

POBLACIÓN RURAL

Texto <tecl

82

mov>

i
POBLACIÓN URBANA

<no ej ec> <menú>

SECTORES

SECTOR TERCIARIO 13.00%

18%

<impr> ecalo <enfcrada>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar
Añadir informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>
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También desde Mostrar se pueden introducir nuevos registros o eliminar alguno de
los existentes, uno a uno.

Para introducir un registro nuevo se pulsa F9 <entrada>. aparecerá la máscara del
fichero con los datos del registro actual que pueden modificarse para introducir los da-
tos del nuevo registro, con FIO se realiza la introducción, con Esc se abandona esta in-
troducción sin modoflcar el fichero.

Mostrar es la única opción que permite eliminar registros uno a uno. para ello bas-
tará presentar en la ventana derecha el registro que se quiere suprimir y pulsar F5
<borrent>.

Aparece la pregunta: ¿Borrar registro?

AFGANISTÁNALBANIA
ALEMANIA, REP. DEM.
ALEMANIA, REP. FED.
ANGOLA
ARABIA SAUDI
ARGELIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BANGLADESH
BARBADOS
SELGICA
BENIN
BIRMANIA
SOLIVIA

¿Borrar Registro?' ••
<flechas> <cambiar> <entrada> SSi

l
PAÍS . '
PRIMARIO
SECUNDARIO
TERCIARIO
RURAL
URBANA

• AFGftHXSTAN
73.00
8.00
13.00
82.00
IB. 00

wrÉhiétitií" <menü> <buscar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <carabiar>

Si se confirma con FIO el registro queda borrado y si se pulsa Esc el registro
permanece en el fichero.

Ejercicios:

- Introducir un nuevo registro en el fichero MUNDO con los ínismos datos que SRI
LANKAy con nombre CEILAN, antiguo nombre de ese país.

- Después de acceder a SRI LANKA, pulsar F9 y escribir CEILAN en el campo PAÍS.
Aparece una nueva ventana:
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PAÍS :CE£Í*S;ÍÍ|Í::;.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBIACIO

SECTOR PRIMARIO 54.00%
SECTOR SECUNDARIO 1

POBLACIÓN RURAL 79 %
POBLACIÓN URBAN

= a = = —= = = = == = == = = = =<= = = == = = = == = ====== = ==== = =====

CANADÁ
CENÍRÓñFRICAHA, REP
CHAD
CHECOSLOVAQUIA
CHILE
CHINA
CHIPRE
COLOMBIA
COHORES, REP. DE
CONGO
COREA DEL NORTE
LÜKhA UILLJ iUíí
COSTA DE MARFIL

i:.B¡MUNEXJ.PAIS
<ejec> :<entrada> <cambiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

íejeo <no ejeo otro menú: <cambíar>

Esta ventana se muestra porque el campo PAÍS del fichero SECTORES (igual que
en los ficheros POBLAC84 y TASAS84) está asociado al campo PAÍS del fichero
MUNDO a través de un atributo "Debe Casar" que evita cometer errores en la in-
troducción de un campo y garantiza que los valores de campo comunes en fiche-
ros distintos sean idénticos.

Por ello, si queremos introducir el registro de CEILAN en el fichero SECTORES
también hay que introducirlo en el fichero MUNDO. La ventana que aparece es
parte de la lista de los países del fichero MUNDO donde está sobreiluminado el
nombre más próximo a CEILAN ya que este nombre no figura.

Como en este caso se quiere introducir el regislro de CEILAN en le fichero MUN-
DO, se pulsa F9 <entrada>. Aparece ahora la máscara del fichero mundo:

ÁREA

CONTINENTE

SUPERFICIE (KM.

ZOMA CLIMÁTICA

PAÍS ̂'fff-íi?î ^:^

CUADRADOS)

Tentó <tecl mov> í<éj"ñ"C& <no

—

o.oo

ejeo <raenü> <impr> <calc> <entrada>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

*:ejec> <no e j e o otro menü: <csmbíar>
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Al pulsar FIO se almacena este nuevo registro en MUNDO y se presenfa la panta-
lla anterior donde ya está incluido el nuevo país.

PAÍS . :-. ÜtíElfcMt

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIO

SECTOR PRIMARIO 5 4 . 0 0 %
SECTOR SECUNDARIO 1

POBLACIÓN RURAL 79 %
POBLACIÓN URBAH

CANADÁ
•gEfStSÍÉRiá'i ¡í'ifilí: i.!:";
CENTROAFRICANA, REP

CHECOSLOVAQUIA
CHILE
CHINA
CHIPRE
COLOMBIA
COMORES, REP. DE
CONGO
COREA DEL NORTE
COREA DEL SUR
COSTA DE MARFIL

B:HUHDO.PAIS

-<éféé&: <entrada> <cambiar>
Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar

Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar
<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

Pulsando de nuevo FIO dos veces el registro de CEILAN queda almacenado en el
fichero SECTORES.

Eliminar el registro relativo a CEILAN del fichero sectores y del fichero MUN-
DO.
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CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
FICHEROS

CREACIÓN DE UN FICHERO
Una vez conocidos los comandos necesarios para la obtención de información de fi-

cheros, veremos los comandos de creación y diseño de ficheros y máscaras. Crearemos
dos ficheros con dalos de ias provincias españolas. En el primero, incluimos el
nombre de la provincia, la comunidad autónoma a la que pertenece, su capital, su su-
perficie, la población de la provincia y la de la capital. En el segundo, el nombre de la
provincia (que será el campo por el que relacionemos ambos ficheros), el Producto In-
terior Bruto, la población activa, la población parada y la población ocupada en los
sectores primario, secundario y terciario.

Desde el Menú de mantenimiento de ficheros seleccionamos el comando Crear. Este
comando nos permite crear el fichero de datos y el fichero de máscara correspon-
diente. El Gestor de Base de Datos (GBD) solicita el nombre del nuevo fichero; escri-
bimos PROVEV y pulsamos FIO. El GBD lo crea con el nombre B:PROVIN.DB3. Aparece
la pantalla de Diseño de Fichero y Formato de Panlalla. En ella crearemos la máscara
de pantalla asociada al fichero PROV1N con el nombre PROVIN.SMK. Seleccionamos
Editar con lo que el cursor aparece parpadeante en el rectángulo donde debemos
diseñar la máscara.

Las operaciones que podemos realizar en la edición de máscaras son las siguientes:

<tecl ed> Teclas de movimiento del cursoro del texto.

<entrada> Define un campo (F9).

<mover ent> Mueve un campo a otro lugar de la pantalla (F7).

<borr enl> Borra una entrada (F5).

<cambiar> Permite modificar los atributos de un campo (F6¡.

<menú> Vuelve al menú de diseño (F2).

<buscar> Muestra en una ventana la lista de los campos
creados con sus atributos princiaples (F4).

En la máscara definimos los campos que querernos incluir en la Base de Datos, asi
como textos u otros caracteres numéricos o gráficos que mejoren la presentación de la
misma. Con ayuda de las teclas de movimiento del cursor nos podemos desplazar a lo
largo y ancho de la pantalla y dar entrada ai contenido de la máscara en la posición
deseada. Además, pulsando simultáneamente las teclas End-Del o End-Ins se borra o
inserta una linea en la pantalla respectivamente.

En la primera línea escribimos PROVINCIAS DE ESPAÑA centrada en la misma.
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Pulsamos Retum con lo que el cursor se coloca al principio de la linea siguiente. En
ella podemos escribir una linea de subrayado. En la siguiente línea, pulsamos dos
veces la tecla Tab y escribimos PROVINCIA: y pulsamos F9 para definir el campo. En
la última fila del rectángulo aparece Ancho del campo: 1. Si pulsamos varias veces la
tecla F9, irá aumentando este ancho. A la vez sombrea la linea donde hemos definido
el campo tantas veces como pulsemos F9. Pulsamos FIO y el campo queda definido; en
la última fila aparece el nombre del campo, su clase, tipo y tamaño. Pulsamos F6 para
modificar eslos atributos. Aparece la ventana que muestra la figura.

Nombre
Clase
Tipa
Ajuste
Evaluado

ilodn Uldeo
•aba Llenarse
fincho visible-
Duplicada
Daba Casar

PROUINCIA
Clave-Única Clave No-Clave
Texto Fecha Numérico Uerdad/Falso Decimal
Izquierda Centrada Derecha Repetido
Normal flutoFecha Automático Salto
Dependiente ñutaincrementado Rango
Normal Hado-l Mada-5 riada-3
UBrdad Falso

IB
Uerdad Falso
Uerdad FalsD

<no ejec> <arr> <abj>

Estos atributos son los siguientes:

NOMBRE

Debe tener un máximo de 10 caracteres. No puede contener espacios en blanco ni
caracteres especiales, salvo el subrayado. Además, debe empezar por una letra. El
GBD toma por defecto como nombre la cabecera que hayamos escrito previamente
(en nuestro caso, PROVINCIA). El acceso a este atributo sólo está disponible en
Crear y Modificar.

CLASE

Puede ser clave-única, clave o no-clave. Si un campo es clave, los registros del fi-
chero podrán ser clasificados o seleccionados por él. lo que no ocurre si el campo es
no clave. La clase clave-única es un caso particular de campo clave en la que el GBD
no permite que se introduzcan dos registros con el mismo valor en ese campo. El
tamaño máximo de un campo clave es de 40 caracteres y de 59 el de uno no-clave. En
un fichero sólo se pueden definir hasta 15 campos clave. Igualmente, esta disponi-
ble sólo en Crear y Modificar.

Para seleccionar nuestro campo como clave-única, bajamos el cursor y lo move-
mos a la izquierda. Con eílo queda iluminada esta opción.

TIPO
Disponible sólo con los comandos Creary Modificar.

Texto: Permite todo tipo de caracteres. Si se selecciona esta opción, pulsando la
tecla F6 aparece otra ventana en la que podemos definir el tipo de caracteres que va
a tener el campo (mayúsculas, minúsculas, espacios en blanco, números, signos de
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puntuación y decimales) asi como e! tamaño del campo, que debe ser igual o menor
que el ancho visible.

Fecha: Tiene formato DD-MM-AA para introducir una fecha.

Numérico: Permite valores enteros entre -32000 y 32000.

Verdad/Falso: Admite sólo estos valores.

Decimal: Para números reales con una precisión de hasta 15 decimales. La pre-
cisión por defecto es de 2 decimales; se puede modificar pulsando F6.

Bajamos ei cursor, pulsamos F6 (ya está seleccionado por defecto el tipo texto).
Establecemos Mayúsculas. Minúsculas y Espacios en blanco en Verdad. Signos de
puntuación, números y decimales en Falso. El tamaño que aparece por defecto
depende del número de veces que pulsamos la tecla F9 al definir el campo. Sustitui
mas su valor por 16 pulsando FIO para fijar estos valores.

AJUSTE

El valor del campo se ajusta a la izquierda, centro o derecha, o se repite a lo largo
de la máscara del campo.

Lo dejamos ajustado a la izquierda.

EVALUADO

Determina cómo se calcula el valor del campo. Puede ser:

Normal: No se especifican dependencias ni valores automáticos.

Autofecha: Asume la fecha del sistema. No se puede modificar "manualmente".

Automático: El cursor salta a ese campo cuando se pulsa <entrada> (F9) en el co-
mando Introducir.

Salto: El valor de ese campo se pasa por alio cuando se introducen datos o se vi-
sualizan.

Autoincrementado: Su valor es una secuencia de números enteros que aumentan
automáticamente. El valor inicial por defecto es 1. aunque se puede modificar con
F6.

Rango: El valor del campo debe estar comprendido en un rango determinado. Es-
te se define con el comando Diseñar.

Dependiente: Su valor depende de una expresión que utiliza los valores de otros
campos. La expresión hay que definirla desde Diseñar.

Lo dejamos en nuestro caso en evaluado normal.

MODO VIDEO

Afecta al color en el que se representa el valor del campo.

Lo definimos en Modo 3.
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DEBE LLENARSE

SI se selecciona verdad, no admitirá dejar ese campo en blanco.

Colocamos el cursor en verdad.

ANCHO VISIBLE

Define la anchura de la máscara del campo. Debe ser mayor o igual que el ta-
maño.

Escribimos 16. (Habitualmente se suele hacer coincidir el tamaño del campo con
su ancho visible).

DUPLICADO

Toma automáticamente el valor del campo correspondiente del registro anterior
al introducir datos. Sin embargo, este valor se puede modificar.

DEBE CASAR

El valor que se introduzca en el campo debe coincidir con el de otro campo de
otro fichero. Pulsando F6 se definen el fichero y el campo de éste con el que debe
casar.

Mantenemos el valor de esíos dos atributos en falso. Finalizada la elección de
atributos pulsamos FIO para confirmarlos.

De Igual manera definimos los otros campos de nuestro fichero.

La lista completa de campos de nuestro fichero es la siguiente:

Nombre

PROVINCIA
AUTONOMÍA
CAPITAL
SUPERFICIE
POBLACIÓN

Clase Tipo Ancho visible

Clave-única
clave
clave
clave
clave

Texto
Texto
Texto
Numérico
Decimal

16
18
16
5
7

Los campos de tipo texto los ajustamos a ¡a izquierda y los numéricos o decimales, a
la derecha. Los dos campos de población debemos definirlos de tipo decimal para que
podamos introducir valores mayores que 32000. que es el valor máximo que permiten
los campos numéricos. En ellos definimos la precisión a 0 decimales. Establecemos en
todos los campos el evaluado normal, el modo video en modo-1, duplicado en falso,
debe llenarse, verdad y debe casar, falso.

Además de los campos, podemos escribir en la máscara textos u otros caracteres
que mejoren su presentación. Por ejemplo, siempre es conveniente escribir delante de
los campos una cabecera que describa el valor que vamos a incluir en ellos.

Una posible máscara del fichero puede serla que muestra la figura.
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PROVINCIAS DE EBPñFJñ
Provincia;

Comunidad Out

Capital:

Podemos ver la lista de los campos que hemos definido y su estructura pulsando
<buscar> con lo que nos aparece una ventana con el nombre de los campos, su clase, ti-
po y tamaño. En esta ventana sólo caben seis campos. Pulsando <ejec> aparece el resto
de los campos. Dicha lista se puede imprimir en una impresora pulsando <impr> (F3).

El tamaño de los campos de tipo Texto lo definimos nosotros, en nuestro caso, con
el mismo valor que el ancho visible, en la ventana de atributos de tipo texto. Es
importante señalar que, si el tipo de un campo no es de Texto, el tamaño lo establece el
sistema automáticamente. El tamaño real en bytes de los campos es:

Fecha: 2

Decimal: 10

Numérico: 2

Texto; Lo define el usuario

Verdad/Falso: 1

Una vez creados los campos pulsamos <:menú> (F2) para volver al menú de diseño y
seleccionamos Salir. El programa nos pregunta el ng de registros que va a tener el
fichero ofreciéndonos 25 por defecto. Escribimos 52 y pulsamos <ejec>. El GBD reserva
el espacio suficiente en disco para introducir estos registros y vuelve al menú de
mantenimiento de ficheros. La operación de creación ha concluido. En el disco existen
dos ficheros: PROVIN. DB3. donde se almacenan los datos y PROV1N.SMK, que con-
tiene la máscara de pantalla.

Además de las opciones Editar y Salir, en el menú del diseño de ficheros y formato
de pantalla, disponemos de las siguientes:

NUEVO

Con esta opción borramos todo el diseño realizado hasta el momento.

LINEA-CUYO

En la que escribiremos la cláusula CUYO, en el caso de que queramos utilizar es-
ta máscara seleccionando determinados registros del fichero, o en el caso de que es-
temos diseñando una máscara de pantalla de la concatenación de dos o más fiche-
ros. En este caso es obligado el introducirla, como veremos más abajo.

TAMAÑO

Nos muestra el tamaño en bytes que ocupará el fichero para un número determi-
nado de registros.
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INTRODUCCIÓN DE DATOS

Desde el Menú de Operaciones de Bases de Datos seleccionamos el comando Intro-
ducir. Al aparecer la cláusula DE escribimos PROVIN y pulsamos <ejec>. El gestor nos
pide ei nombre del fichero de máscara presentando la que hemos definido PROVIN.
SMK. Lo confirmamos pulsando de nuevo <ejec>. Nos aparece la máscara de nuestro fi-
chero con los datos en blanco.

Después de teclear el contenido de cada campo hay que pulsar INTRO para pasar al
siguiente. Una vez introducidos todos los datos de un registro hay que pulsar <ejec>
para grabar el registro en el disco y se presenta el siguiente en blanco.

En la última línea de la pantalla nos aparecen las distintas opciones que podemos
usar dentro de este comando:

ctecl mov> Mueven el cursor de uno a otro campo

<ejec> Graba el registro y muestra el siguiente (FIO)

cío ejeo Anula los datos introducidos (Esc)

<menú> Vuelve al menú principal (F2)

<!mpr> Imprime el registro (F3)

<calc> Recalcula los campos dependientes (F8)

<entrada> Accede únicamente a los campos automáticos (F9)
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DE E5PA«A

PROUINCIfl

ALAUA
ALBACETE
ALICANTE
ALnERIA
ASTURIAS
AUILA
BADAJOZ
BALEARES
BARCELONA
BURGOS
CACERES
CÁDIZ
CANTABRIA
CASTELLÓN
CIUDAD REAL
CÓRDOBA
CORURA, LA
CUENCA
GERONA
GRANADA
GUADALAJARA
GUIPÚZCOA
HUELUA
HUESCA
JAÉN
LEÓN
LÉRIDA
LUGO
MADRID
HALAGA
11URCIA
NAVARRA
ORENSE
FALENCIA
PALMAS LAS
PONTEVEDRA
RIOJA
S.CRU2 TENERIFE
SALAMANCA
5EG0UIA
SEUILLA
SORIA
TARRAGONA
TERUEL
TOLEDO
VALENCIA
UALLADDLID
VIZCAYA
ZAtiORA
ZARAGOZA

AUTUNQI1IA

PAÍS UASCD
CASTILLA-LA MANCHA
can. VALENCIANA
ANDALUCÍA
ASTURIAS
CASTILLA-LEON
EXTREMADURA
EALEARE5
CATALUñA
CASTILLA-LEÓN
EXTREMADURA
ANDALUCÍA
CANTABRIA
CDM. VALENCIANA
CASTILLA-LA MANCHA
ANDALUCÍA
GALICIA
CASTILLA-LEON
CATALUÑA
ANDALUCÍA
CASTILLA-LA PANCHA
PAÍS UASCO
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ANDALUCÍA
CASTILLA-LEÓN
CATALUÑA
GALICIA
COn. MADRID
ANDALUCÍA
MURCIA
NAÜARRA
GALICIA
CASTILLA-LEÓN
can. CANARIA
GALICIA
LA RIOJA
can. CANARIA
CASTILLA-LEON
CA5TILLA-LE0N
ANDALUCÍA
CASTILLA-LEON
CATALUÑA
ARAGÓN
CASTILLA-LA MANCHA
Cotí. VALENCIANA
CASTILLA-LEÓN
PAÍS UASCO
CASTILLA-LEÓN
ARAGÓN

CAPITAL

UITOR1A
ALBACETE
ALICANTE
ALnERIA
DUIEDO
AUILA
BADAJOZ
nALLORCA
BARCELONA
BURGOS
CACERES
CÁDIZ
SANTANDER
CASTELLÓN
CIUDAD REAL
CÓRDOBA
CORUKA, LA
CUENCA
GERONA
GRANADA
GUADALAJARA

SUFEPFIL-] E

3047
148BB
5863

105S5
B04a

21657
5014
7733

14309
19345
73BS
S289
G679
13743
13718
7Q7B

17051
58B6

12531
12190

SAN SEBASTIAN 1397
HUELUA
HUESCA
JAÉN
LEÓN
LÉRIDA
LUGO
MADRID
MALAGA
MURCIA
PAMPLONA
ORENSE
PALENCIA
PALMAS LAS
PONTEUEDRA
LDGROÍJO

100BS
15513
1343B
15458
12Ü5B
3B03
7995
7276
11317
10421
7B78
3035
407£
4477
503H

S.CRUZ TENERIFE 3170
SALAMANCA
5EG0UIA
SEUTLLA
SORIA
TARRAGONA
TERUEL
TOLEDO
UALENCIfi
UALLADOLID
BILBAO
ZAnORA
ZARAGOZA

1233B
6949
14001
10287
62B3
14 785
1536B
10763
820E
2E17
I05S9
17e5P

POBLACIÓN

250050
339716
1151860
412081
U30195
1.83744
644BB5
657106
'¡5eei67
363612
421EÍB1
391448
513394
43EB1S
475502
722756
1034397
51S13B
467468
750B64
143S4£
695063
419831
21S05B
641373
523840
3535B2
40BOOO
4700349
1028364
959644
S0S5G3
430777
1BBS55
711071
B84353
254BB6
661124
3643B8
143373
1482327
1007BB
513380
153536
47500B

2070B53
4S1974

11301SB
227936
B29440
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EXTENSIÓN DE UN FICHERO
Si en algún caso, quisiéramos introducir más registros que los que hubiéramos

reservado al crear el fichero, el gestor no nos lo permite. Es posible resolver este
problema ampliando el tamaño del fichero para poder añadir más registros. Esto se
realiza con el comando Extender. Desde el menú de Mantenimiento de Ficheros de
bases de datos seleccionamos el comando Extender. Cuando pide el nombre del fichero
se introduce y a continuación pregunta el número de registros que deseamos. Escri-
bimos el número correcto y pulsamos <ejec>. Ahora podemos introducir los regislros
restantes.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Ya sabemos modificar datos de un determinado registro usando los comandos Vi-

sualizar, Listar o Mostrar. Sin embargo, con estos comandos las modificaciones se
realizan registro a registro lo que hace esta tarea lenta y pesada, si el número de
registros es elevado. Para modificar varios registros a la vez se utiliza el comando
Actualizar. Este comando actualiza el valor de un determinado campo en un grupo de
registros de un fichero de base de datos. El grupo de registros del fichero que se quiere
actualizar se selecciona con la cláusula CUYO al activar el fichero. Una ve/, selec-
cionados los registros que deseamos modificar, ejecutamos el comando Actualizar.
Aparece el mensaje "Ponen". En esta línea debemos escribir el nombre del campo, el
signo igual y el valor o la expresión que deseamos que tenga dicho campo, seguido de
<ejec>. Podemos comprobar la actualización con el comando Listar. Obviamente, el
resultado de la expresión debe ser del mismo tipo que el campo que se va a actualizar.
Por ejemplo, no se puede actualizar un campo numérico con una fecha o un texto.

Por ejemplo, en las provincias Valencia, Alicante y Castellón aparece el valor
"Com. Valenciana" en el campo AUTONOMÍA, y queremos modificarlo escribiendo en
él "Pais Valenciano". Para llevarlo a cabo, cerramos primeramente el fichero activo,
si hubiera alguno, ejecutando el comando Nuevo. A continuación seleccionamos el co-
mando Actualizar y escribimos DE PROVIN CUYO AUTONOMÍA = 'COM.VALEN-
CIANA" y pulsamos <ejec>. Tras el mensaje "Poner" escribimos AUTONOMÍA^País
Valenciano' y pulsamos de nuevo <ejec>.

BORRAR REGISTROS
Se pueden borrar registros de un fichero con los comandos Mostrar y Depurar. Igual

que para la modificación de dalos, el comando Mostrar puede borrar uno o varios regis-
tros, pero de uno en uno; el comando Depurar borra un grupo de regislros de un fichero
de una sola vez del mismo modo que el comando Actualizar modificaba el valor de un
campo de un grupo de registros. El grupo de registros que deseamos borrar se seleccio-
na con la cláusula CUYO.

Por ejemplo, si quisiéramos borrar de nuestro fichero aquellas provincias de ARA-
GÓN, seguiríamos los siguientes pasos:

Seleccionamos Nuevo para cerrar el fichero activo.

Seleccionarnos Depurar y cuando aparezca la cláusula DE escribimos DE PRIMERA
CUYO AUTONOM1A= •ARAGÓN1 y pulsamos <ejec>. Antes de proceder al borrado, el
gestor pide confirmación. Cuando ha finalizado la depuración el Gestor vuelve al me-
nú principal.
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MODIFICAR LA ESTRUCTURA DE UN FICHERO
Una vez creado un fichero se puede modificar la estructura del mismo. Las modifica-

ciones más habituales son añadir o borrar campos, cambiar los atributos de los cam-
pos definidos o simplemente cambiar el formato de la máscara de pantalla. Existen
dos comandos que realizan estas modificaciones: Diseñar y Modificar. Con el primero
sólo se puede cambiar el formato de la máscara de pantalla y algunos atributos de los
campos. El nombre, la clase, el tipo y el tamaño, que son los más importantes no se
pueden modificar con el comando Diseñar. Al ejecutar este comando no se alteran los
datos del fichero (el de extensión DB3). Si deseamos modificar estos atributos de un
campo, borrar algún campo o añadir uno nuevo debemos hacerlo con ayuda del co-
mando Modificar. Con este comando creamos otro fichero, con otro nombre, cuya
máscara (fichero SMK) será una copia exacta de la máscara original y cuyo fichero de
datos (DB3( estará vacío. En esta copla sí podemos modificar los atribuios principales
de los campos, borrar alguno o crear uno nuevo. Como ejemplo, vamos a añadir el cam-
po DENSIDAD (de población).

Seleccionamos Modificar del Menú de Mantenimiento de Ficheros y, al aparecer la
cláusula DE escribimos PROVIN y pulsamos <ejec>. A continuación, nos pide el nom-
bre del fichero de máscara presentando PROVIN.SMK. Pulsamos <ejec>. (podíamos ha-
ber escrito directamente DE PROVIN.SMK con lo que el gestor no pregunta por el nom-
bre del fichero de máscara de pantalla). A continuación aparece el mensaje "Nombre
del fichero de salida (modificado);" y escribimos COPIA. Aparece entonces el menú de
Diseño de Fichero y Formato de Pantalla mostrando la máscara del fichero PROVIN.
Seleccionamos Editar y colocamos el cursor en la posición donde queremos que apa-
rezca la densidad de población. Escribimos "Densidad" y pulsamos F9 cinco veces pa-
ra crear el campo de nombre DENSIDAD con 5 posiciones de ancho visible. A conti-
nuación pulsamos FIO para que el campo quede definido y pulsamos F6 para modifi-
car los atributos del mismo. Definimos este nuevo campo como clave, de tipo numé-
rico. La densidad es el cociente entre la población y la superficie (POBLA-
CIÓN/SUPERFICIE). Al ser una operación entre dos campos ya introducidos podemos
conseguir, definiendo el atributo Evaluado como Dependiente, que sea el propio gestor
el que calcule y asigne el valor de este campo. Sin embargo, este valor del atribulo
evaluado sólo se puede establecer con el comando Diseñar. Desde Modificar asignamos
el evaluado normal. Una vez definidos los atribuios, pulsamos <ejec> para confir-
marlos.

Pulsamos F2 para volver al menú y seleccionamos Salir dejando el tamaño del fi-
chero en 52 registros. Con esta operación tenemos en el disco dos ficheros DB3, PRO-
VIN y COPIA y dos ficheros SMK, PROVIN y COPIA. El fichero COPIA.DB3 recién crea-
do no contiene datos.

Ahora seleccionamos el comando Diseñar y dentro del menú de diseño de fichero y
formato de pantalla, la opción Editar. Posicionamos el cursor en el campo DEN-
SIDAD, pulsamos F6 e iluminamos el atributo Evaluado Dependiente. Pulsamos de
nuevo F6 y en la última línea de la ventana de atributos aparece el mensaje: "Expre-
sión:" en la que escribimos POBLACIÓN/SUPERFICIE, pulsando a continuación FIO
para fijarla expresión y de nuevo FIO para fijar este atributo.

TRANSFERENCIA DE DATOS ENTRE FICHEROS
El comando Añadir permite la transferencia de datos de una base de datos a otra.

En nuestro caso, hemos creado el fichero COPIA y queremos copiar los datos del fiche-
ro PROVIN al nuevo fichero.
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Desde el Menú de Operaciones de Base de Datos seleccionamos Añadir. Cuando apa-
rezca la cláusula DE nos está pidiendo el nombre del fichero origen. Escribimos
PROVIN y pulsamos <ejec>. Aparece el mensaje "Fichero:" que nos pide el nombre del
fichero destino. Escribimos COPIA. Ahora presenta el mensaje "¿Asociaciones de
campo por defecto?" con lo que el GBD pregunta si en la tranferencia asocia los
campos que tengan el mismo nombre o queremos definir las asociaciones una a una.
Contestamos afirmativamente con FIO. Constestaríamos negativamente pulsando
Esc. Si, por ejemplo, hubiéramos cambiado el nombre de un campo. Aparece el men-
saje "Moviendo..." que significa que la transferencia se está realizando. Al finalizar,
el gestor vuelve al menú. Podemos comprobar que la tranferencia se ha realizado lis-
tando los datos del fichero COPIA (previamente hay que seleccionar el comando Nuevo
para cerrar el fichero PROVIN, que está activo). En el listado, podemos observar que el
gestor ha introducido automáticamente los valores del campo DENSIDAD.

CAMBIO DE NOMBRE. BORRADO DE FICHEROS
Ya no nos hacen falta los ficheros originales PROVIN.DB3 y PROVIN.SMK. Los pode-

mos borrar del disco con el comando Ficheros. Lo seleccionamos y nos aparece el men-
saje "<boiT lín> <cambiar> Nombre del fichero:". Las dos opciones de este comando
son borrar un fichero del disco o cambiar su nombre. Escribimos PROVIN.DB3 (o sim-
plemente PROVIN) y después, simultáneamente las teclas End y Del que corresponden
a <borr lin> (se puede pulsar dos veces la tecla de ayuda (Fl) para recordarlo). El gestor
busca del fichero en el disco y, antes de borrarlo, pide confirmación. Después de borrar-
lo aparece de nuevo el mismo mensaje y escribimos PROVIN.SMK y a continuación
pulsamos de nuevo <borr lín> para borrarlo. Ya han desaparecido del disco ambos fi-
cheros. Ahora conviene cambiar el nombre de los ficheros COPIA. Escribimos
COPIA.DB3 tras el mensaje y pulsamos <cambiar> (F6). Al pedir el nuevo nombre
escribimos PROVIN DB3. El gestor nos pide ahora el nombre del fichero de máscara
que asociará con este fichero y nos presenta COPIA.SMK. Pulsamos <ejec> para
confirmarlo. Con esta operación no se cambia el nombre del fichero de máscara, pero
sí se actualiza para relacionarla con el fichero de base de datos al que hemos cambiado
el nombre. Pulsamos <no ejeo con lo que aparece de nuevo el mensaje del comando y
escribimos COPIA.SMK y pulsamos de nuevo <cambiar>. Como nuevo nombre
escribimos PROVIN.SMK. Cuando nos aparezca de nuevo el mensaje pulsamos <no
ejeo para salir del comando y volver al menú.

Como práctica, vamos a crear otro fichero llamado PROVINEC con datos socioeco-
nómicos de las provincias. Esle fichero tendrá los siguientes campos y atributos:

n cimbre

PROUINCIA

PIB

ACTIUA

PfiRADA

PRIMARIO

SECUNDARIO

TERCIARIO

clave

clave-única

clave

clave

c lave

clave

clave

clave

tlDO

Textc

Decimal

Numérico

Numérica

Numérico

Numérico

Numérico

modo v.

nodo 3

riada 1

nodo l

[lodo 1

[lado 1

nado l

fiada 1

fincha VISIDIB

IB

7

5

5

5

5

5

153



El campo PROVINCIA debe casar con el campo PROVINCIA del fichero PROVIN.
Para definir este atributo, iluminamos el valor Verdad del mismo y pulsamos
<cambiar> (F6). El gestor nos pide el nombre del fichero con el que debe casar;
escribimos PROVIN y pulsamos <ejec>. Nos pide entonces el nombre del campo de este
fichero con el que debe casar y escribimos PROVINCIA. Para que el atributo Debe casar
esté definido correctamente, los campos de ambos ficheros deben ser del mismo tipo y
tener el mismo tamaño. En el campo PIB introducimos el Producto Interior Bruto de la
provincia, en ACTIVA, la población activa, en PARADA, la población en paro y en
PRIMARIO, SECUNDARIO y TERCIARIO la población ocupada en estos sectores de
producción. Estos campos de población son de tipo numérico y se miden en millares de
habitantes.

Una vez creado el fichero introducimos los siguientes datos:
PR0UINCIA5 DE E5FAHA

P^"J!NCIP

ALÉAMETE
AUICAfiTE
P:."ERI A
fiSTUPIQS
• i,-; ¡_P.

;í»Dflicz
EPLEPRE5
SílRCELÜNCt
EUR3C5
COMERES
CADI2
CANTABRIA
CASTELLÓN
CIUDAD SEAL
CÓRDOBA
CORLIBA, LA
CUEMCA
CÍRGNA
CHANADA
GUADPLAJARA
GUIPL'ZIDA
HUELVfl
HUESCfl
JAÉN
LEEN
LEE IDA
LJEQ
r«2RID
rA'_AG(=
l'JñEIA
r.AXJAHíía
DRENSE
FALENCIA
PALriAS Lft5
PQNTEUEDRA
R1OJA
S.CRLJZ TENERIFE
SSLsnflrjCA
5EG0LJ1A
5EUTLLA
SDR! A
TARRA3CNA
TERLEL
TOLEDO
UALEM"IA
UALLADCLIO
VIZCAYA
?ArlDRfi
ZARAGOZA

PIE

1B7B37
10S4B4
503295
140397
52C063

sas^o
¡70604
358-iSO

2318026
16""340
119599
3S2B70
240066
2O51B0
172347
219616
42B7S3
63355
25702E
20B4B7
E4574

34B30B
174484
37G1B
133503
209862
ie3278
151ES5

245G52G
345749
3E2475
2BB25B
1E0272
BOBBS

284BB7
325274
132860
272541
103B24
62649

471310
397E9
301B69
60470
167601

1016354
213404
605562
645E1

3

P.ACT1Uft

101
99

47B
125
41B
52
170
2E7
1739
113
120
307
1B6
182
135
205
433
61
1BB
20B
44

556
125
71
167
171
135
176

17E9
33B
316
1B3
173
54

239
3SH
84

2E4
IOS
47

437
28

202
44

145
742
152
462
ES

238

PARADDS

17
14

103
2B
73
3

5B
38

45S
13
23
102
30
23
2S
B5
6G
9

22
B3
7

57
37
7

49
29
9
9

414
105
GO
36
14
12
80
53
14
53
20
7

147
3

33
4
17

156
4J

na
n
59

PRI

3
24
46
38
79
15
3L1
21
23
21
35
29
3B
32
25
31
144
24
13
33
7
B
14
13
33
43
34

102
23
31
51
22
31
9

32
120
12
35
25
13
53
9

32
14
35
BO
15
19
23
33

33
23

123
17

IIB
3

23
7C

636
31
20
44
53
47
34
34

as
9

66
35
15
3B
28
13
30
37
3B
24

400
51
7B
SB

2B
14
47
B4
2B
35
21
9

71
6

55
11
47

202
44
137

9
91

1LIÍ

35
37
¡33
43
143
IB
55
137

42
42
¡22
EG
GO
47
75
140
19
B2
77
15
33
43
25

ES
S7
54
41

332
151
127
67
40
19

140
101
30

13!
40
IB

166
10

ei
15
4S

304
82

1B8
22

125

',.?. ?3b!ac:5n asta medida en riles de habitantes
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Observamos que cuando rellenamos el campo PROVINCIA en cada registro busca el
valor introducido en el fichero PROVIN. Si no encuentra un valor idéntico, así lo in-
dica.

DISEÑO DE LA MASCARA DE PANTALLA
Hemos creado dos ficheros con dalos de las provincias. Estos ficheros se pueden Lis-

tar, Visualizar o Mostrar independientemente. También se pueden listar sus datos con-
juntamente abriendo ambos ficheros. Esta lista se obtiene seleccionado Listar y
escribiendo DE PROVIN, PROVINEC CUYO PROVIN. PROVINCIA=PRQVINEC. PRO-
VINCIA pues el campo PROVINCIA es el que enlaza ambos ficheros. Sin embargo, no
podemos Visualizar los datos de un registro con los campos de los dos ficheros pues no
existe ninguna máscara de pantalla para ello. Vamos a definirla con el comando Dise-
ñar. Esle comando permite hacer esta operación además de modificar una máscara
existente.

Seleccionamos el comando Diseñar escribiendo la misma cláusula citada anterior-
mente {si hemos cerrado el fichero activo con el comando Nuevo). Nos pide el nombre
del fichero de máscara; escribimos CONJUNTA y pulsamos <ejec>. A continuación nos
aparece el mensaje ¿Añadir entradas por defecto?, a lo que contestamos afirmativa-
mente apareciendo el menú de Diseño de Ficheros y Formato de Pantalla con los
campos de ios ficheros que hemos activado. Estos aparecen en la pantalla con un for-
mato predefinido: un campo en cada fila. Si en algún caso, los campos de los ficheros
abiertos no cupieran en la pantalla, el gestor los colocaría en la segunda pantalla de la
máscara. Una máscara de pantalla puede tener hasta ocho páginas. Las teclas End y
flecha-abajo y End y flecha-arriba nos permiten acceder a la página siguiente y
anterior respectivamente. Con ayuda de las teclas de edición [flechas, Ins. Del. End-
Ins, End-Del). de la tecla F7 <mover entr>. de la tecla F9 <entrada> y de la tecla F5
<borr enl> podemos diseñar la máscara como aparece en la figura. Para mover una
entrada a otro lugar de la pantalla hay que situar el cursor en la misma, pulsar la tecla
<mover ent> (F7), usar las teclas de movimiento del cursor hasta desplazar aquella a
la posición deseada y pulsar FIO. Sin embargo esta tecla no nos permite desplazar una
entrada desde una página a otra de la máscara. Si deseáramos hacer esta operación,
tendríamos que borrar la entrada, situando el cursor en ella y pulsando <borr ent>,
mover el cursor a la posición deseada de otra página y pulsar <entrada> para definir
este campo.

PROUlNCIfiS DE ESPflKA

FRGUINCIfi:

Comunidad Autónoma: C a p i t a l ;

Población de la p rov inc ia : Superficie: km*

Producto interior br^tu:

Publacián activa: Fohlacion en para:

Sector primario: Sec . secundaria. Terciana:
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FORMATO E INFORME

El comando Informe se utiliza en el Open Access para confeccionar informes o lista-
dos con el contenido de una Base de Datos. Previamente hay que crear mediante el co-
mando Formato una máscara de impresora.

Para crear una máscara de impresora y utilizarla posteriormente para elaborar el
informe es necesario que el fichero PRTIPJFOD. SPI esté colocado en el disco de traba-
jo. Si no lo está, se debe copiar dicho disco desde el sistema operativo. El fichero está
guardado en el disco de datos (código #4].

Supongamos que tenemos un fichero llamado MUNDOPOB de los países del mundo
con los siguientes campos:

- PAÍS

- CONTINENTE

- ÁREA

- SUPERFICIE

- POBLACIÓN

Nuestra intención es elaborar un listado de los países del mundo ordenada por con-
tinentes y áreas, que incluya el continente, el área, el país y la población. Al finalizar
el listado de cada área y continente, deseamos que aparezca una línea de totales con la
población del área o continente. Asi mismo, después de listar todo el fichero, debe
imprimir el total de la población de los registros seleccionados.

Para crear la máscara de impresora correspondiente, seleccionamos el comando
Formato y. al aparecer la cláusula DE, escribimos

DE MUNDOPOB ORDEN CONTINENTE. ÁREA, PAÍS

para abrir el fichero MUNDOPOB ordenando los registros por continentes, áreas y paí-
ses. Aparece el mensaje Fichero de formato de informe:. Escribimos MUNDOPOB y pul-
samos FIO. El nombre de este fichero puede coincidir con el del fichero de datos, pues
el gestor le añade a este fichero la extensión.PMK. Nos aparece entonces una pantalla
con el menú de Formato de Informe como muestra la figura, que nos sirve para diseñar
la máscara de impresora.

157



Menú de Formato de informe
i a l i r I n f i m p r e s C a b e c e r a P ie R e g i s t r o T o t a l e s Línea_Cuyo Nuevo

<ejec> <no e.iec>

Las secciones de este menú son las sigu ¡entes:

SALIR

Esta opción permite abandonar el comando Formato guardando en el disco la in-
formación de la máscara diseñada para utilizarla con el comando Informe.

INF-IMPRES

Permite elegir las opciones necesarias para la impresión,

CABECERA

Permite definir la cabecera que debe aparecer al principio de cada página del in-
forme.

PIE

Sirve para definir el pie de página del informe.

REGISTRO

En esta opción definimos el contenido del informe, es decir, qué campos de los re-
gistros van a aparecer en el informe, así como su colocación.

TOTALES

Permite incluir las funciones del sistema, como sumas de campos numéricos,
etc. que deseemos incluir en los totales y subtotales.
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LINEA-CUYO

Contiene la condición de concatenación de ficheros, si es que hemos utilizado va-
rios ficheros.

NUEVO

Borra todas las entradas definidas dentro de las opciones Cabecera, Pie, Registro
y Totales.

Al crear un fichero de formato de informe el Gestor de Bases de Datos genera unos
valores o unas entradas por defecto que podemos aceptar tal cual aparecen, borrar,
cambiar de posición o definir entradas nuevas. Las entradas son de cinco tipos: Texto
libre, que hay que introducirlo entre comillas simples, campos de la base de datos,
expresiones aritméticas, expresiones condicionales y funciones del sistema.

INF-IMPRES

Permite elegir el dispositivo de salida al cual se va a dirigir el informe y ciertos
parámetros específicos de la impresión. Cuando se accede a esta opción aparece la
ventana que muestra la figura.

Configuración de Salida
Línea entre registros:
PAg-
Pág-
Pág.
Dupl

nueva c/registro:
nueva para totales:
nueva tras totales;
icados en blanco¡

<ejec> (no

: CONSOLA
Verdad
Verdad
Verdad
Verdad
Verdad

e.iec) <

Fal
Fal
Fal
Fal
Fal

buscar>

so
so
so
so
so

CONFIGURACIÓN DE SALIDA

Envía los dalos del informe a la consola, a la impresora o a un fichero de texto,
según el dispositivo elegido. La tecla F4 (<buscar>) nos lleva a la ventana de selección
del dispositivo de salida.

En nuestro caso, seleccionamos CONSOLA.

LINEA ENTRE REGISTROS

Si seleccionamos "Verdad" saldrá el informe con una línea en blanco entre cada
dos registros.

En nuestro caso, seleccionamos FALSO.
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PAG. NUEVA C/REGISTRO

Cada registro aparecerá en una nueva página.

Lo dejamos en FALSO.

PAG. NUEVA PARA TOTALES

Salta de página para imprimir los totales.

Lo dejamos en FALSO.

PAG. NUEVA TRAS TOTALES

Tras imprimir subtotales o totales salta de página,

Lo dejamos en VERDAD.

DUPLICADOS EN BLANCO

Al imprimir los registros, deja en blanco los valores de los campos que coin-
cidan con los del registro anterior. Para ello, se debe escribir cada registro en una lí-
nea y éstos deben estar ordenados antes de iniciar el informe.

Seleccionamos VERDAD.
En todos los casos, es conveniente elaborar los informes primeramente en la con-

sola para comprobar el resultado y cambiar después el dispositivo de salida para escri-
bir el informe en la impresora.

CABECERA

Dentro de esta opción se diseña las líneas que van a aparecer al principio de cada
página de nuestro informe.

Al seleccionarla nos aparece la pantalla que muestra la figura con unas entra-
das que podemos aceptar, modificar o borrar.

Página<P) Ficheros de Base de Datos (FECHASIS ) - •

E n t r a d a a c t u a l : ' P á g i n a
<tecl »ov) íc3ii

( O ,
<borr int.

O)

_J
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Las operaciones a las que tenemos acceso, que son las mismas que en las opciones
Registro, Pie yTotales son las siguientes:

<tecl mov> Son las teclas de movimiento del cusor habituales.
<cambiar> Permite modificar los atributos de una entrada (F6).
<entrada> Crea una nueva entrada ¡F9).
<mover ent> Desplaza una entrada (F7).
<borr ent> Borra una entrada (F5).
<menú> Vuelve al menú de Formato (F2).

En el movimiento del cursor se admiten factores de repetición, es decir, si pulsamos
un número y después una flecha, el cursor se desplaza el número de espacios introdu-
cidos en la dirección de la flecha.

En la linea inferior de la pantalla aparece el contenido de la entrada donde esta po-
sicionado el cursor y las coordenadas de la posición del cursor. En nuestro caso Entra-
da actual: 'Página'y ala derecha (0.0). Si pulsamos <cambiar> (F6) nos aparece una ven-
tana como la de la figura con los atributos de dicha entrada. La misma ventana (con la
entrada en blanco) aparece si pulsamos <enlrada> (F9).

Pagina<P) Ficheros de Base de Datos (FECHASIS ) -

Ent rada
Ancho
A.iuste
Prec i s ion
fli les
Moneda
Negat i vos ( )

'Página '
7

I zquierda Derecha Centrado Bepet ido
O

No SI
No Sí
No Sí

< f l e c h a s ) < í i e c ) <no e i e c >
|

E n t r a d a a c t u a l : ' P S ^ i n í ' ( Ci. O i
< i: e c 1 mov > í c a m b i a r ^ • ' e n t r a d a ' ' (mover <3n t ^ •" b o r r enü > -Jrn

L

ENTRADA

Permite modificar la entrada que aparece en la pantalla o definir una nueva si
hemos pulsado F9. Como queda dicho, hay Ires tipos de entradas: Texto, en cuyo ca-
so hay que escribirlo entre comillas simples, campos de la Base de Datos o expresio-
nes aritméticas entre campos, en cuyo caso hay que escribirlos entre paréntesis y
funciones del sistema.

ANCHO

Define la anchura de la entrada. Si ésta es un texto, el valor por defecto que toma
es su longitud, si es un campo, el valor por defecto es el tamaño del campo.



AJUSTE

Coloca la entrada a la izquierda, derecha o en el centro del espacio reservado pa-
ra esa entrada. El ajuste repetido repite un carácter o un grupo de caracteres a lo lar-
go de la entrada.

PRECISIÓN

Asigna la precisión de los campos decimales. Admite hasta 15 cifras decimales.

MILES

Escribe comas o puntos cada tres cifras enteras para indicar los miles, millones,
etc.

MONEDA

Imprime el símbolo de la moneda en los campos decimales.

NEGATIVOS ()

Escribe los números negativos entre paréntesis.

En nuestro caso mantenemos esa entrada, asi como los atributos que tiene defini-
dos. Pulsamos por tanto la tecla <no ejec> con lo que se borra la ventana de atributos.
Observamos que a la derecha de esta entrada aparece (P). Movemos el cursor hasta
ella. La línea inferior muestra ahora PAG-NUM. Esta entrada es una función del siste-
ma con la que imprime el número de la página de nuestro informe. Si pulsamos F6
nos aparecen los atributos de esta entrada. Observamos que PAG-NUM no está escrito
entre comillas, pues no es un texto sino una función del sistema.

También mantenemos esta entrada en nuestra cabecera pero no así las otras dos.
Avanzamos con el cursor a la derecha hasta posicionar éste en la entrada 'Ficheros de
Base de Datos'. Pulsamos F6 para modificarla. En su lugar escribimos 'Países del mun-
do' y pulsamos FIO. Queremos llevar esta entrada a la posición (32,1) para lo que pulsa-
mos F7. Ahora, las teclas de flechas mueven la entrada en la dirección de la Hecha pul-
sada. Una vez colocada en la posición deseada, pulsamos FIO para fijarla. Posicio-
namos el cursor en la entrada FECHASIS, que es otra función del sistema que impri-
me la fecha del sistema, y la borramos con F5. Colocamos el cursor en la posición (0,3)
y pulsamos F9. Escribimos 'CONTINENTE' y pulsamos FIO. La entrada queda definida.
De igual forma definimos las entradas:

'ÁREA' en la posición (14.3)
'PAÍS' en la posición (42,3)
'POBLACIÓN' en la posición (68,3)

en la posición (0,4) con anchura 78 y ajuste repetido con lo que im-
primirá una línea de subrayado de anchura 78.

Con esto, la cabecera queda definida. Pulsamos F2 para volver al menú.
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Página) P)
P a í s e s del mundo.

CONTINENTE. . . .ÁREA PftIS POBLfiCION

Dentro de esta opción se diseñan las líneas que deseamos que aparezcan al pie de ca-
da página de nuestro Informe.

Al seleccionarla nos aparece la pantalla que muestra la figura.

Informe sin auditar.

( 0, O)
< t ecl mov > ^cambiar) Centrada!1 < mover ent > < borr ent > <menú>

Como queda dicho, las operaciones a las que tenemos acceso dentro de esta opción,
son las mismas que en la opción Cabecera.

En nuestro caso, no queremos pie de página. Nos situamos en la entrada que apa-
rece por defecto y pulsamos F5 para borrarlay volvemos al menú con F2.

REGISTRO

Esta opción permite definir el diseño con el que aparecerán los registros en el
Informe. El formato que se diseñe se repetirá para cada registro seleccionado de la
Base de Datos. Las entradas que podemos definir en esta sección se crean colocando el
cursor en la posición deseada y pulsando F9. Se pueden definir los siguientes tipos de
entradas:

Campos de la base de datos. Escribimos el nombre del campo.

Texto libre. Escribimos el texto entre comillas simples.
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Expresiones matemáticas. Son expresiones que incluyen operaciones entre campos
numéricos de la base de datos. Se escriben entre paréntesis.

Expresiones condicionales.Son expresiones que producen un resultado u otro se-
gún se verifique una determinada condición. La expresión hay que encerrarla igual-
mente entre paréntesis. Escribimos primeramente la condición, que será evaluada co-
mo verdad o falso, seguida de dos puntos. A continuación escribimos eJ resultado que
deseamos que imprima, si la condición resulta verdadera, seguido de dos puntos y el
resultado que se utilizará, si la condición es falsa. La condición puede incluir todos los
operadores permitidos por el Open Access (>, <, =, Y, O, NO, etc.). El resultado puede ser
el valor de un campo, un texto , (encerrado entre comillas) o bien una expresión mate-
mática o condicional,. (encerrada entre paréntesis).

En los dos últimos casos, podemos asignar un nombre a las expresiones matemá-
ticas o condicionales. Con ello definimos un "campo virtual". No es un campo de la ba-
se de datos, pero actúa como tal. Estos campos los podemos utilizar en posteriores
expresiones o en otra sección. Los campos virtuales se definen escribiendo el nombre
entre comillas seguido de dos puntos. A continuación escribimos la expresión asigna-
da a este nombre. En este caso no hay que encerrarla entre paréntesis.

Por ejemplo, en nuestro informe podríamos incluir la entrada siguiente:

"DENSIDAD": POBLACIÓN/SUPERFICIE

con lo que definiríamos el campo virtual DENSIDAD e imprimiría el cociente entre la
población del país y su superficie en la posición en la que hubiéramos definido esta en-
trada.

Al acceder a esta opción nos aparece la pantalla que muestra la figura. En ella se pre-
sentan todos los campos de nuestro fichero dispuestos en forma vertical junto con el
nombre de los campos como cabecera de los mismos.

1PAIS (PAÍS
APEA- ....... (UREA
CONTINENTE- - (CONTINENTE)
SUPERFICIE..(SUPERFICIE ).
POBLACIÓN- - • (POBLACIÓN ) •

Entrada actual: 'PAÍS' ( 0, O>
<tecl mov> <cambiar> <entrada> (mover ent: > <borr ent> <menú>
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En nuestro caso, deseamos que el informe incluya las siguientes entradas:

El campo CONTINENTE en la posición (0,0) con ancho 12.

El campo ÁREA en la posición (14.0) con ancho 26.

El campo PAÍS en la posición (42,0) con ancho 20.

El campo POBLACIÓN en la posición (64,0) con ancho 13, ajustado a la derecha,
Precisión 0 y Miles 'Si'.

Para llevar a cabo todo esto, primeramente borramos las entradas que no vamos a
incluir en nuestro informe, es decir, todas excepto (CONTINENTE), (ÁREA), (PAÍS) y
(POBLACIÓN), colocando el cursor en ellas y pulsando F5. A continuación, pulsando
F7 movemos las entradas no borradas a las posiciones indicadas y las fijamos con
FIO. Pulsando por fin, F6,podemos modificar, en su caso, sus atributos.

Al finalizar el proceso, la pantalla debe quedar como muestra la figura.
. _ — • _ _ — — — — _ — — — — i — _ _ . — — . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

<CONTINENTE). . (ÁREA ) . . <PAIS ) . . (POBLACIÓN )

Entrada actual: CONTINENTE ( o O)
< t ecl mov> < cambiar > <entrads> < mover ent > < borr ent > <m<anú>

TOTALES

La opción de Totales del menú de formato de informe nos permite establecer la es-
tructura de los totales de nuestro informe. El sistema incluye cinco funciones para ayu-
darnos en este proceso. Estas funciones realizan operaciones aritméticas con los valo-
res de los campos numéricos.

SUM Suma los valores del campo en los registros del informe.

MEDIA Calcula la media aritmética de los valores del campo.

MAX Imprime el valor máximo del campo.

MIN Imprime el valor mínimo del campo.

CONT Imprime el número de registros incluidos en el informe.
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El Corte_ de_ Nivel es una señal para imprimir subtolales. Puede haber hasta dos
niveles de totales en un informe. Los campos que pueden actuar de corte de nivel son
aquellos por los que se ha clasificado el fichero con la cláusula ORDEN en la interroga-
ción o utilizando el comando Clasificar.

Una vez diseñado el formato de informe, seleccionamos el comando Informe para
confeccionar el mismo, el Gestor de Bases de Datos nos preguntará sucesivamente
¿Imprimir subtotalcs para cada <campo>? escribiendo los campos por los que hemos
ordenado el fichero en orden inverso.

En nuestro caso, habíamos abierto el fichero MUNDOPOB ordenado por CONTINEN-
TE, ÁREA y PAÍS, lo que significa que al ejecutar el comando Informe, el gestor nos
preguntará:

¿Imprimir subtotales para cada PAÍS?

¿Imprimir subtotales para cada ÁREA?

¿Imprimir subtotales para cada CONTINENTE?

Esto significa que si, por ejemplo, contestamos afirmativamente, pulsando <ejec> a
las dos últimas preguntas y negativamente, pulsando <no ejeo se Imprimirán subtota-
les cuando se produzca un cambio de área y de continente. Así mismo, cuando se proce-
sa el último registro, se Imprimen los totales generales. El corle de nivel tendría tres
valores:'ÁREA', 'CONTINENTE'y Todos1, este último, al final del archivo.

La figura muestra la pantalla que presenta el Gestor de Bases de Datos por defecto
al seleccionar la opciónTotales del menú de formato de informe.

Totales: - -(CORTE_DE_N>
SUPERFICIE. . (SUMÍ SUPERFICIE) .
POBLACIÓN...(SUM(POBLACIÓN)i.

Entrada actual. 'Totales:' • ( O. O)
ítecl mov ' '.cambiar) <antrada> •'mover ent > <borr ent > <menú>

Para nuestro informe, queremos que imprima el total de la población de cada área,
de cada continente y de todo el fichero. Definimos las siguientes entradas:

Total' en la posición (6,1) con anchura 5.

[CORTE_DE_NIVEL= 'ÁREA': ÁREA:'') En la posición (12.11 con anchura 26.
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(CORTE, DE_NTVEL='CONTINENTE': CONTINENTE: ' ') en la posición (12.1) con
anchura 12.

(CORTE_DE_ NIVEL=Todos': 'general':") en la posición (12,1) con anchura 7.

SUM (POBLACIÓN) en la posición (39,1) con anchura 13, Miles 'Si', precisión 0 y
ajustado a la derecha.

'habitantes' en la posición (53,1) con anchura 10.

Las tres entradas relativas al corte de nivel son condicionales y están definidas en
la misma posición. El Gestor de Bases de Datos nos impide definir dos entradas en la
misma posición. Para lograr ésto, definimos inicialmente la primera en la posición
(12.1). la segunda en la (12,2) y la tercera en la (12,3). Una vez definidas, las movemos a
la posición deseada usando la tecla F7.

El resultado de estas expresiones es que el gestor imprimirá en esta posición el
nombre del área, del continente o la palabra general según sea el corte de nivel. El
resto de las entradas las borramos con F5. Con todo ello, nuestra sección de totales
debe quedar como muestra la figura.

.Total.(CORTE)DE NI VEL=•ÁREA':AR).(SUt1(POBLACI).habitantes-

< 0. O)
(cambiar^ 'enrrada.^ < mover ent > ^ borr >?nt .' ^ mersü >

Volvemos al menú con F2 y seleccionamos Salir para grabar nuestro formato de in-
forme en el disco. El gestorvuelve al menú de mantenimiento de ficheros.

Ahora ya podemos confeccionar nuestra lista. Para ello seleccionamos el comando
Informe en el menú de Operaciones de Bases de Datos. El gestor nos presenta en pan-
talla el mensaje; Nombre del fichero de informe:. Escribimos MUNDOPOB. A continua-
ción nos hace las preguntas referidas:

167



¿Imprimir subtotales para cada PAÍS?

¿Imprimir subtotales para cada ÁREA?

¿Imprimir subtotales para cada CONTINENTE?

si es que el fichero está ordenado por esos campos. Después de contestar con <ejec> o
<no ejeo. el gestor elabora el listado con el formato definido. Es conveniente recordar
que habíamos seleccionado la consola como dispositivo de salida, con lo que el listado
aparecerá en la pantalla. El cambio de dispositivo hay que realizarlo mediante el
comando Formato de nuevo.
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DOCUMENTOS PERSONALIZADOS

El comando Carlas del gestor de Bases de Datos del Open Access permite confeccio-
nar etiquetas o documentos personalizados, es decir, documentos cuyo contenido in-
cluya datos obtenidos de una base de datos.

El documento o plantilla es un fichero de texto con extensión TXT, que se crea con el
Procesador de Textos del Open Access. Puede contener texto libre y valores de campos
de una Base de Datos. Aunque el fichero que se cree sea de texto, es posible, y a veces
conveniente, debido a las mayores posibilidades de definición de formato en los fiche-
ros. DOC, generar un fichero de este Upo y luego copiarlo a fichero de texto.

Una vez creada la plantilla, desde el menú de operaciones del gestor de base de datos
se ejecuta el comando Cartas. Por medio de las cláusulas DE, ELIGE, CUYO y ORDEN se
selecciona el fichero, los campos y los registros del mismo ordenados por un deler-
minado campo. Aparece un mensaje pidiendo el nombre de la plantilla. Una vez intro-
ducido, muestra la ventana de Selección del Dispositivo de Salida. Se escoge entre
consola, impresora, etc. y se pulsa <ejec>.

SUSTITUCIONES

1. Sustituciones de un CAMPO de una Base de Datos.
@: <nombre de campt»

Sustituye el nombre del campo por el valor del mismo de los registros selec-
cionados.

@: <expresi6n arltmética>

Sustituye por el resultado de la expresión correspondiente. Esta expresión puede
incluir operaciones aritméticas que afecten a valores de uno o varios campos nu-
méricos.

@: <nombre de campt» @ 'cadena de caracteres'

Une al contenido del campo la cadena de caracteres especificada, sin dejar nin-
gún espacio en blanco entre ambos. Admite comillas simples o dobles.

2. Sustituciones condicionales.

@? <condlclón> @+<expresión A> @-<expreslón B>

Si la condición es cierta, escribe la expresión A y si no, la expresión B. La condi-
ción admite todos los operadores =. <, >, Y, O. NO, etc. Las expresiones A y B pue-
den ser cadenas de caracteres, valores de un campo o expresiones aritméticas en-
tre campos numéricos o expresiones condicionales.
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3. Sustituciones de FUNCIONES especiales.

@:FECHASIS Lo sustituye por la fecha del sistema.

@: PAG_NUM Lo sustituye por el número de página del documento. Se in-
crementa automáticamente.

@: SECUENCIA Lo sustituye por el número de orden, uno por registro. Se in-
crementa automáticamente.

EJEMPLOS

Confección de etiquetas de direcciones.

- Supongamos que tenemos un fichero con los datos personales de los padres de
los alumnos de un curso, a los que queremos mandar una circular. Dicho fichero
contiene los siguietnes campos:

TUTOR Nombre y apellidos del padre o tutor.
DOMICILIO
CPOSTAL Código Postal.
POBLACIÓN

La plantilla correspondiente, llamada ETIQUETA.TXT seria la siguiente:

Sr(a).D(H).@:TUTOR
@: DOMICILIO
@: CPOSTAL©'-•©: POBLACIÓN

Confección de circulares.

- Queremos enviar el informe de la evaluación final a los padres de nuestros alum-
nos de 6" de EGB. Los resultados de la misma los hemos introducido en un fiche-
ro con los siguientes campos;

NOMBRE Nombre del alumno.
APELLIDOS Apellidos del alumno.
CN Calificación de Ciencias Naturales.
IDI idem del Idioma Moderno.
SOC idem del Área de Sociales.
LEN idem del Área de Lenguaje.
ART ídem del AreaArtísUca.
MAT idem de Matemáticas
GLOBAL Calificación Global.
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La plantilla que nos proporcionaria los documentos podría ser la siguiente:

C.P. Cervantes
Avda. de la Constitución s / n
28099-Madrid

Madrid, @: FECHASIS

MuySres . mios:

El a l u m n o / a @:NOMBRE @:APELLIDOS ©',' de 6H de E.G.B., h a obtenido las siguien-
tes calificaciones en la 2 a evaluación:

Ciencias Naturales:
Idioma Moderno:
Matemáticas:
Área de Sociales:
Área de Lenguaje:
Área Artística:

©:CN
@:IDI
@:MAT
@:SOC
©:LEN
<©:AIÍT

La calificación global obtenida ha sido: @:GLOBAL

@?GLOBAL='Muy Deficiente' @+'Los exámenes de Septiembre se celebrarán el día 1
de dicho mes.'
@?GLOBAL='Insuficiente'@+'Los examenes de Septiembre se celebrarán el día 1 de
dicho mes.'

Firmado: El Tutor

Al ejecutar el comando Cartas del Gestor de Base de Datos, esla plantilla elaboraría
un informe por cada alumno sustituyendo cada campo por su valor. La frase 'Los
exámenes de Septiembre se celebrarán el día 1 de dicho mes.' la incluiría en el informe
sólo si la calificación global del alumno es Muy Deficiente o Insuficiente. Si no, no es-
cribiría nada, pues no hemos cumplimentado la cláusula @-.

Confección de fichas de países del mundo.

Tenemos un fichero llamado MUNDOPOB con la población de los países del mundo.
Los campos del fichero son los siguientes:

PAÍS
CONTINENTE
ÁREA
POBLACIÓN con la población en el año 1984
POBLAC2000 idem prevista en e! año 2000
POBLAC2025 idem en el año 2025
CREREL2000 tasa de crecimiento en el perído 1984-2000
CREREL2025 idem en el periodo 1984-2025
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Una plantilla que Incluye todos estos datos podría ser la siguiente:

FICHADE@:PAIS

@;PAIS es un país de @:CONTINENTE@ ' , ' está situado en el área de
@:AREA@ ' . ' tiene una superficie de ©¡SUPERFICIE kilómetros
cuadrados. En el año 1984 tenia una población de @:POBLACION
habitantes.

Se estima que en los años 20O0y 2025 la población será de
@:POBLAC2000y @:POBIAC2025 habitantes respectivamente, lo
que supone un @?CREREL2000>0@+'crecimiento del '©-"decrecimiento del'
@?CREREL2000>0©+CREREL20O0©--CREREL2000<3>'%'enelaño20O0yun
®?CREREL2025>0@+'creclmienlo' ©-'decrecimiento1 del @?CREREL2025>0
@+CREREL2025@- -CREREL2025@'%' en el año 2025. ambos respecto de 1984.

El Gestor de Bases de Datos confeccionaría una ficha para cada país sustituyendo
los campos por los valores correspondientes. Sí el crecimiento relativo de la pobla-
ción en el año 2000 (CREREL2000) es positivo escribe la expresión 'crecimiento del' se-
guido del valor del campo; si es negativo, escribe 'decrecimiento del' seguido del valor
del campo con el signo cambiado.

Esta plantilla produciría por ejemplo las siguientes fichas:

FICHA DE ARGENTINA

ARGENTINA es un país de AMERICA, está situado en el área de
SURAMERICA. tiene una superficie de 2.767.000.00 kilómetros
cuadrados. En el año 1984 tenía una población de 30.094.000.0
habitantes.

Se estima que en los años 2000 y 2025 la población será de
37.197.000.0 y 47.421.000.0 habitantes respectivamente, lo
que supone un crecimiento del 23.60% en el año 2000 y un
crecimiento del 57.58% en el año 2025, siempre respecto de 1984.

FICHA DE ESPAÑA

ESPAÑA es un país de EUROPA, está situado en el área de
EUROPA DEL SUR tiene una superficie de 505.000.00 kilómetros
cuadrados. En el año 1984 tenia una población de 38.700.000.0
habitantes.

Se estima que en los años 2000y 2025 la población será de
43.217.000.Oy 49.235.000.0 habitantes respectivamente, lo
que supone un crecimiento del 11.67% en el año 2000 y un
crecimiento del 27.22% en el año 2025, siempre respecto de 1984.
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FICHA DE BÉLGICA

BÉLGICA es un país de EUROPA, está situado en el área de
EUROPA OCCIDENTAL, Üene una superficie de 31.000.00 küómetros
cuadrados. En el año 1984 tenía una población de 9.872.000.00
habitantes.

Se estima que en los años 2000 y 2025 la población será de
9.867.000.00 y 9.825.000.00 habitantesrespecüvamente, lo
que supone un decrecimiento del 0.05% en el año 2000 y un
decrecimiento del 0.48% en el año 2025, siempre respecto de 1984.

173





INTEGRACIÓN DEL GESTOR DE BASE DE
DATOS Y GRÁFICOS EN EL OPEN ACCESS I

Una de las características principales de un paquete integrado, como Open Access,
es la conexión entre los distintos módulos, en este caso vamos a centrarnos en la trans-
misión de datos del Gestor para generar Gráficos.

Existen dos posibilidades de transmisión de datos dentro de este paquete integrado,
una de ellas a través de los denominados ficheros SIF (Standard Interface Formal) que
supone la utilización de los comandos Exportar e Importar para grabar y recuperar
dichos ficheros, y que se explican en otro capítulo. La segunda, que es la que usaremos
aquí, se realiza a través del comando Contexto. Este comando permite transferir datos
de un módulo a otro sin necesidad de crear un fichero en disco y actúa de forma más rá-
pida que usando la primera posibilidad.

Veremos ahora la forma de obtener un gráfico. Una vez que se ha seleccionado un fi-
chero virtual usando el lenguaje de Interrogación del Gestor de Base de Datos se dispo-
ne de un conjunto de datos formado por los registros y campos elegidos.

Por ejemplo, se seleccionan, usando el disco de la Geografía de la Población, los va-
lores de los tres sectores de producción de los países en los que el sector secundario está
comprendido entre 40 y 60 por ciento, ordenados por el sector primario.

DE SECTORES :

ELIGE PAÍS,PRIMARIO,SECUNDARIO,TERCIARIO
CUYO SECUNDARIO ENTRE {40:60}.
ORDEN PRIMARIO "'• • ::

<no e j e o < f l echas> < t e c l ed> <buscar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú; <cambiar>
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PAÍS

>GRAN BRETAÑA
>BELGICA
>HONG KONG ( R . U . )
>ALEMANIA, REP. FED,
>SUIZA
>HOLANDA
>ALEKANA, REP. DEM.
>ITALIA
>CHECOSLOVAQUIA
> U . R . S . S .
>ESPAÑA
>HUNGRIA

(factor

PRIMARIO

2.00
3.00
3.00
4.00
5.00
6.00

10. 00
11.00
11.00
14.00
14.00
21.00

registro Jl de:

de repetición)

SECUNDARIO

42
4 1
57
46
46
45
50
45
46
4 5
40
43

í"2;.:-regi

. 0 0

. 0 0

. 0 0

. 0 0

. 0 0

. 0 0
. 0 0
. 0 0
. 0 0
. 0 0
. 0 0
. 0 0

<flechas>

TERCIARIO

56.00
56.00
4 0.00
50.00
49.00
49.00
4 0.00
44.00
41.00
41.00
46.00
2 6.00

•iítteíiiii*1: <cambiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<:ejec> <no e jeo otro menú: <SSb:lÍíl^

Accediendo al Menú de Operaciones de Base de Datos con F2 y pulsando F6 para ver
el Menú de Mantenimiento de Ficheros ejecutamos Contexto, esta opción permitirá
transferir los dalos a otro módulo. Se muestra la ventana:

PAÍS

>GRAN BRETAÑA
>BELGICA
>HONG KONG (R.U
>ALEMANIA, REP.
>SUIZA
>HOLANDA

PRIMARIO

2.00
3.00

) 3.00
FED. 4.00

5.00
6.00

>ALEMANA, REP. DEM. 1 0 . 0 0
>ITALIA
>CHECOSLOVAQUIA
> U . R . S . S .
>ESPAÑA
>HUNGRIA

11.00
11.00
14.00
14.00
21.00

SECUNDARIO TERCIARIO

42.00
41.00
57.00
46.00
46.00
45.00
50.00
45.00
48.00
45.00
40.00
43.00

Menú de Mantenimiento de Ficheros

Extender

56.00
56.00
40.00
50.00
49.00
49.00
40.00
44.00
41.00
41.00
46.00
26.00

de Base de

Opciones

Gestor_BD
Hoja de Cá lcu lo
Proceso Textos
.Gráficos"

<flechas> ijceJéÉífe
<buscar> <no e j e ó

Diseñar Crear Modif icar Formato I m p o r t a r Expor ta r
Ficheros Opciones ¿iCtJt

^ejéc:>: <no e j e o otro menú <cáiiLbiar>

donde se elige Gráficos y a continuación comienza la transmisión de dalos, mientras
en la pantalla se van indicando los registros transferidos [uno más que los seleccio-
nados, ya que se transfiere también la cabecera como un registro más)
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PAÍS

>GRAN BRETAÑA
>BELGICA
>HONG KONG | R . U . )
>ALEMANIA, REP. FED.
>SUIZA
>HOLANDA
>ALEMAKA, REP. DEM.
>ITALIA
>CHEC0SLOVAQÜIA
> U . R . S . S .
>ESPAÑA

; Moviendo; il3 i registáfe»

PRIMARIO

2 .00
3 .00
3.00
4 . 0 0
5 .00
6.00

10 .00
11 .00
11 .00
14 .00
14 .00

SECUNDARIO

42 .00
41 .00
57 .00
4 6 . 0 0
4 6 . 0 0
45 .00
50 .00
45 . 00
4 8 . 00
4 5 . 00
4 0 . 0 0

TERCIARIO

5 6 . 0 0
5 6 . 0 0
4 0 . 0 0
50.00
49.00
•39.00
40. 00
44.00
41.00
41.00
46.00

Extender Diseñar Crear Modificar Formato Importar Exportar-
Ficheros Opciones Contexto

<ejec> <no e j e o otro menú: <cambiar>

y una vez que ha ñnalizado la transferencia se muestra una pantalla con el Menú de
Operaciones de Gráficos

Open Access - Gráficos
(C) 1984 Software Products International Inc.

ába j anád; i;

Menú de Operaciones de Gráficos
Cargar Almacenar Niveles Importar Vista Impr/Diaposit Gráfico Opciones

<ejec> <no e j e o <£lechas> <cambiar> <ayuda> <calo>

por último aparece la Pantalla de Definición del Gráfico. Estos últimos procesos se rea-
lizan automaücamenle sin necesidad de pulsar ninguna tecla.
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Nombre
Tipo Superpuesto Ventanas
Total Niveles <1..30>12
Total posiciones <i
Número Nivel Actual
Nombre Nivel Actual
Tipo Kivel Actual

Tres-D Sencillo

30> 3
1

GRAN BRETAftA
Barras Lineas

Títulos en el Gráfico
Arriba
Lado
Abajo
Máximo deseado
Mínimo deseado
División de Ejes <1..10> 10

Paleta de color <0..2> 2
Color de Pantalla <0..15> 0

<ejec> <no e j e o <flechas> <tecl mov>

Pastel

Dato
Dato

Color
3
3
3

Máximo
Mínimo

57
2.

.0000
0000

Fondo
0
0
0

<ayuda> <calc>

Bastará pulsar F7 <pintar> para que se obtenga el gráfico del primer registro trasla-
dado.

GRAN BRETAÑA

PRIMARIO:K SECUNDAR 10 TERCIARIO
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Pulsando Pg Dn o Pg Up se pueden ver los gráficos relativos a los registros anterio-
res o posteriores.

45.0 HUNGRÍA

40.0

35. 0

30. 0

25.S

20. 0

15. 0

10.0

5.0 1-

TT^FCtttTOfllO TERüTfl'ft'IO:
PANTALLA DE DEFINICIÓN DEL GRÁFICO

Con la tecla Esc se accede de nuevo a la pantalla donde figuran los distintos paráme-
tros que lo definen. Las teclas I í -» •- y "INTRO" permiten des-
plazarse de uno a otro y modificarlos de forma que se pueda obtener el gráfico que se
desee.

Los gráficos vistos hasta ahora son los que el sistema pone por defecto:

Nombre
Tipo Superpuesto Ventanas
Total Niveles <1..3O>12
Total Posiciones <1..30> 3
Núnero Nivel Actual 1
Nombre Nivel Actual GRAN BRETAÑA
Tipo Nivel Actual [Baírras; Lineas

Títulos en el Gráfico
Arriba
Lado
Abajo
Máximo deseado
Mínimo deseado
División de Ejes <1..10> !Ú&

paleta de color <0..2> ¡2*:
Color de Pantalla <0..15> 0::

<ejec> <no ejeo <flechas> <tecl mov>

Tres-D .: SM¿i££t£K

Pastel
Color Fondo
í-3;f :íJ::

3i M
:.á-: ;";&•

Dato Máximo 57.0000 '
Dato Mínimo 2.0000

<menú> <pintar> <ret> <ayuda> <oalc>
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Veremos ahora las opciones disponibles desde esta pantalla y los distintos gráficos
que se pueden obtener.

- En la parte superior aparece Nombre que indicará el nombre del fichero donde se
ha almacenado el gráfico y que se verá más adelante al estudiar el Menú de Ope-
raciones; en este caso no aparecerá ningún nombre porque los datos del gráfico
no provienen de ningún fichero sino de una transferencia con Contexto.

LOS DATOS

Total Niveles indica el número de registros transferidos, en el ejemplo 12. Como
se indica en la pantalla este número no puede ser superior a 30, en caso de inten-
tar transferir más de ese número se presentará un mensaje y se perderán los so-
brantes.

La cabecera del füiero con el nombre de los campos también ha sido transferida
y aunque no es un Nivel, es un dato que figurará en el gráfico como nombre de ca-
da campo, en este caso PRIMAR1O:K, SECUNDARIOiK y TERCIAR1O:K; donde la
:K indica que son campos clave. En otros casos podrá aparecer :U para indicar
que es clave única o :N para que se sepa que no es clave.

Si se sitúa el cursor sobre el número que indica los Niveles se puede modificar el
número de ellos, bien escribiendo el número o usando las teclas de movimiento
horizontal del cursor. Si se disminuye el número de Niveles aparece un mensaje
que indica que se va a perder información y pide confirmación.

Total Posiciones indica el número de campos numéricos transferidos, en el ejem-
plo 3, ya que el campo de texlo PAÍS es tratado como nombre para cada registro y
por ello figura en la cabecera del gráfico el nombre de cada país.

También en este caso se puede modificar el número de Posiciones de la misma
forma que se hace con los Niveles.

Número Nivel Actual señala cual es el número de orden del Nivel (registro) que es-
tá activo para los parámetros que hacen referencia a un solo Nivel. Puede modifi-
carse y acceder a cualquier otro escribiendo el número, dentro del rango posible
o usando las teclas de movimiento horizontal.

Nombre Nivel Actual muestra el contenido del campo de texto transferido relati-
vo a ese Nivel; en el ejemplo indicará el nombre del país. Este valor se actualiza
cuando se modifica el Número de Nivel correspondiente.

Tipo Nivel Actual indica la forma de representación de ese Nivel. Por defecto to-
dos los Niveles se dibujan con Barras.
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50. 0

45. S

40.0

35.0

30.0

25.0 f-

15.0

10.0

5.0

0.

ESPAÑA

RI
Con las teclas

Líneas

NARIO:K SECUNDARTO TERCIARIO
y se puede seleccionar otra opción.

ESPAÑA

PRIMARIO:K SECUNDARIO TERCIARIO
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Pastel

ESPAÑA

TERCIARIO:K
46.0000
SECUNDARIO:K
40.0000
PRIMARIO:K
14.0000

Si se realiza una modificación a Lineas o Pastel sólo queda modificado para el Ni-
vel Actual y el resto quedará en Barras. Por lo tanto, para modificar todos los niveles
en esta pantalla habría que ir modificando uno a uno, cambiando el Nivel Actual y en
él definiendo el nuevo Upo. Existe otra forma algo más rápida que se verá al estudiar el
Menú de Operaciones.

EL FORMATO

- Títulos del Gráfico. Esta es la zona que corresponde a los rótulos que pueden op-
cionalmente incluirse en la parte superior (Arriba), inferior (Abajo) e izquierda
(Lado) del gráfico. Para cada uno de ellos puede definirse un color de texto y de
fondo dentro de los cuatro posibles: 0.1.2 y 3. Para pasar del texto a la zona de co-
lor pulsar "INTRO" y para modificar el color usar las teclas de movimiento hori-
zontal.
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Nombre
Tipo
Total
Total
Número
Nombre

Superpuesto
Niveles <1..30>12
Posiciones <1..30> 3
Nivel Actual 1
Nivel Actual GRAN

Ventanas Tres-D Sencillo

BRETAÑA
Tipo Nivel Actual Barras Líneas Pastel

Arriba
Lado
Abajo
Máximo
Mínimo

Títulos en
: DISTRIBUCIÓN1 POR1

AÑO 1932'.
SECTOR"SECUNDARIO

deseado
deseado

el Gráfico qolor Fondo
SECTORES.;: ;$ s¿.

:t); ;2,
::iEMTRB:"4"0%: YV6ü%y'. :D: '3'

Dato Máximo' 57.0000
Dato Mínimo 2.0000

División de Ejes <1..10> 10

Paleta
Color

de color <0.-2>
de Pantalla <0..15>

o j e o <no ejeo <flechas>

2
0

<tecl mov> <menú> <pintar> <ret> <ayuda> <calc>

GRñN BRETñÑfi

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0. PRIMARIO: SECUNDAR I T ERG" TARTO
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- Máximo deseado y Mínimo deseado. En las representaciones de Barras y Líneas
los gráficos incluyen unos ejes de coordenadas, en ellos la escala por defecto del
eje vertical viene dada por los valores máximo y mínimo del Nivel o Niveles que
se están representando. Esto da lugar, en muchos casos, a que sea difícil esta-
blecer comparaciones entre los distintos Niveles, por ello, estos parámetros per-
miten definir para todos los Niveles el mayor y el menor valor que debe figurar
en el eje vertical. Estos valores pueden ser positivos o negativos e incluso meno-
res que alguno de los datos que van a representarse. A la derecha de estos pará-
metros figuran el mayor y el menor valor de los dalos transferidos con objeto de
orientar sobre la escala más adecuada (Dato Máximo y Dato Mínimo).

100

90
80
70

60
50
40
30
20
10
8

GRAN BRETAÑA

RI MAR SECUNttftRI TERCTffRTÜ
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60. 0

m 40.0

20.0

0 .

- 20. 0

- 40.0

- 60.0

GRAN BRETAÑA

PRIMARIO: SECUNDARI TERCIARIO

iaJUill.!ÜÍI«KI

45. 0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

1 r* O

GRAN BRETAÑP

_

_

-

—

—

1
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División de Ejes corresponde al número de divisiones que se quiere que tenga el
eje vertical; puede variar de 1 a 10.

Bi

¡j

60.0

JJ 40 . 0 -

20. 0 -

0.

GRAN BRETAÑA

10: SECUNDAR! TERCIARIO

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

GRñN BRETAÑA

0.
RI MARIOÍ SECUNDAR I TERCIftRIO
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LOS COLORES

- Paleta de color indica cual de las paletas se usa para la representación. Al modi-
ficar el número con las teclas de movimiento horizontal se ven a la derecha los
colores seleccionados.

- Color de Pantalla permite modificar el color de fondo dentro de los dieciseis posi-
bles (0 a 15). Puede escribirse el número o usarse las teclas como en el caso ante-
rior.

EL TIPO

- Tipo define la presentación del gráfico en la pantalla. Tiene cuatro opciones:

Sencillo. Es la opción que toma por defecto y supone la representación de un solo
Nivel en la pantalla. Desde el gráfico pueden verse otros Niveles pulsando las
teclas de movimiento de página.

&0.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

U.R.S.S

: SECÜÑbtiRI TERCC í fifi IO
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G0.0

0

U.R.S.S.

PRIMARIO: SECUNDAR I TERClflRTÍT

U.R.S.S.

SECUNDARIO:
45.0000
TERCIARIO:K
41.0033
PRIMARIO:K
14.0000
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Esta opción admite las representaciones en cualquiera de las formas: Barras,
Líneas o Pastel.

Ventanas. Esta opción es similar a la anterior, en ella aparecen los gráficos de ca-
da Nivel de forma independiente, pudiéndose optar por que se muestren sucesiva
y automáticamente o cada vez que se pulse "INTRO". En esta opción se puede va-
riar el tamaño y posición de las ventanas lo que permite presentar en pantalla
varios Niveles simultáneamente, la forma de hacerlo se verá en la opción "Vista"
del Menú de Operaciones.

60. 0 CHECOSLO

40.0
30.0
20.0
10.0
0.

60.0
50.0
40. 0
30.0
20.0
10.0
0.

ESPAÑA

i

=

1

60. 0
50. 0
40.0
30.0
20.0
10. 0
0.

U.R.S.S.

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10. 0
0.

HUNGRÍA
•

m

•

•ííí::
É

1 1-
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CHECOSLO

50. 0
40.0
30. 0
20. 0
10.0
0.

^̂

=
1

u.
SE
45
TE
41
PR
14

HUNGRÍA
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Tamoién admite las tres representaciones: Barras, Lineas y Pastel.

Superpuesto. Muestra simultáneamente los gráficos de todos los niveles, super-
poniendo los datos de cada uno sobre los anteriores.

SECUNDAR!
sugHor

sOilKUTfiad]

40. 0 -

30. 0

20. 0

10. 0

0.

—

' •

l l u f l l !

L

•
a SECDFC

! s

i-iir

i

rrRrrJ

]|]
: "E

i i
• É

i l
3 -E

==

lil
i:
íj

i-n
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. 0

50.0

40. 0

30.0

20.0

10. 0

0. wsrt

|ES||HU
[i]

Admite solamente las representaciones Barrasy Líneas.

Tres-D. Es la representación en tres dimensiones. Muestra todos los Niveles
s imul t ane amenté.
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60.0 '
50. 0
40. 0
30. 0
20.0
10.0
0.
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PRIMARI SECUNDñ TERCIñR

MENÚ DE OPERACIONES DE GRÁFICOS
Además de la Pantalla de Definición del Gráfico se dispone de un menú que permite

realizar otras operaciones que facilitan la recuperación, almacenamiento y trata-
miento de los gráficos. Para acceder al menú puede pulsarse F2, como siempre o F6 que
alterna la Pantalla de Definición con el Menú.

Nombre
Tipo Superpuesto Ventanas
Total Niveles <1..3O>12
Total Posiciones <1..30> 3
Número Hivel Actual 2
Nombre Nivel Actual BÉLGICA
Tipo Nivel Actual Barras Lineas

Títulos en el Gráfico
Arriba DISTRIBUCIÓN POR SECTORES
lado AÑO 1982
Abajo SECUHDABIO ENTRE 40% Y 50*
Máximo deseado 60
Mínimo deseado 0
División ác Ejes <1..10> 6

Paleta de color <0..2> 2
Color de Pantalla <0..15> 0

Tres-D Sencillo

Pastel

Dato
Dato

Color
0
0
0

Máximo
Minino

57
2.

.0000
0000

Fondo
2
1
3

Menú de Operaciones de Gráficos
Cargar Almacenar Niveles Importar Vista Impr/Diaposit Gráfico Opciones

<ejec> <no ejeo <flechas> <cambiar> <ayuda> <calc>
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Opciones. Como en el Gestor de Base de Datos presenta una ventana con los dife-
rentes módulos y la salida al Sistema Operativo.

Graneo. Muestra el gráfico que en ese momento corresponda a los parámetros de
la Pantalla de definición.

Almacenar. Guarda en un fichero del disco, de extensión .CHT la Información re-
lativa al gráfico, tanto los datos de Sos distintos niveles, como los valores de la
pantalla de definición del gráfico. El fichero creado ocupa 4K y como en el resto
del programa puede usarse F4 para buscar los nombres de los ficheros de gráneos
(.CHT) que haya en el disco.

Cargar. Trae a memoria el contenido de un fichero (.CHT) del disco y actualiza la
pantalla de definición del gráfico a los valores correspondientes. Pulsando F4 se
mostrarán los ficheros de que se dispone.

Niveles. Con esta opción se puede cambiar la forma del gráfico (Barras, Lineas,
Pastel) y también el nombre de cada uno de los niveles. Para pasar de la zona del
nombre a la de tipos debe pulsarse "INTRO".

Ventanas Tres-D Sencillo
Nombre
Tipo Superpuesto
To^al Niveles
Total Posiciones
Número Nivel Actúa
Hor.bre Nivel Actual
Tipo Nivel Actual

Ti 4 ALEMANIA, REP. Barras Lineas Pastel Fondo
Arriba DISTRIBD 5 SUIZA Barias: Lineas Pastel 2
Lado AÑO 1932 6 HOLANDA Barras! Lineas Pastel 1
Abajo SECUNDAR 7 ALEMANIA, REP. Barras Lineas Pastel 3
Máximo deseado
Xir.imo deseado
División de E]es

Palsta de color
Color de PantalTa <0..15> 0

<ejec> ¡no ejeo <flechas> <teol mov> <menú> <pintar> <ret> <ayuda> « a l o

Nivel
i
2
3
4
5
6
7

Nombre
GRAN BRETAÑA
BÉLGICA
HONG KONG
ALEMANIA,
SUIZA
HOLANDA
ALEMANIA,

(R.U.
REP.

REP.

Ventana
<flechas>
<no ejeo

Bürra&;
Barras
Barras
Barras
Barnás:
Barras::
Barras

Tipo
Lineas
Lineas
Lineas
Lineas
Lineas
Lineas
Lineas

de Niveles
<tecl mov>

cierra ventana.

Pastel
Pastel
Pastel
Pastel
Pastel
Pastel
Pastel

Vista. Con esta opción se pueden variar alguno de los parámetros que intervie-
nen en el gráfico y que no podían modificarse desde la Pantalla de Definición, co-
mo por ejemplo el grosor y los colores de las barras, el tamaño de las ventanas,
la orientación de la rejilla, etc.

Las posibilidades de modificación dependen naturalmente del Tipo de gráfico.
En todos los casos aparece una pantalla con las opciones posibles y una flecha
que se mueve con las teclas de movimiento del cursor y que se utiliza para selec-
cionar la opción deseada. Si se mantiene pulsada la tecla de mayúsculas los des-
plazamientos de la flecha son más cortos.

Tipo Sencillo

En Barras puede modificarse el color del contorno, el color interior y la
trama o textura
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D L agraMQ : NIUEL : 1

CONTORNO COLOR TEXTURA

En Lineas se puede cambiar el color de la línea, el símbolo de los punios de
unión y el tipo de trazo (linea).

D L

COLOíí SIMBOLÜ

NIUEL

i ti Mirt

|T[i[l|r

• i
;>::•::•::•

—

D

l_l

J

/

••'

/

•

LINEA
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D i

En Pastel no puede modiflcarse nada, si se intenta sale la siguiente pantalla:

NIUEL

No se perwi i te caHbiar UISTft en pastel .

Tipo Superpuesto.

En Barras y Lineas es igual que en sencillo. Pastel no se admite en este tipo.
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Tipo Tres-D.

En este tipo pueden modificarse los datos y la rejilla:

DiagraHQ : HIUEL : 1

DATOS REJILLA COPIA

D i

la opción copia permite copiar los valores de los datos modificados a todos
los niveles:

: NIUEL : i

¿ C o p L ar- n í v e l i a t o d o s ? < e j e c / n o e j e c )
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Si se selecciona la opción de modificación de datos, aparece la pantalla;

D i agrawa : NIUEL : 1

CONTORNO COLOR TEXTURA UISTft

en la que se puede elegir para modificar el color del contorno, el color de los
planos, su trama o textura y sus dimensiones con vista:

Diagrana : NIUEL : 1

IZQUIERDA DERECHO
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Si se quiere modificarla rejilla se obtiene la pantalla:

D i cigrawa : NIUEL : 1

CONTORNO COLOR TEKTURft UISTfi
en la que, como en el caso anterior, se puede cambiar el color del contorno, el
color de los planos, su textura y con la opción vista se puede modificar el ori-
gen (centro) y la posición (giro) de los ejes:

D i agrama NIUEL

CENTRO GIRO
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Tipo Ventanas
En este tipo se pueden cambiar las ventanas y los datos:

D i agrama : NIUEL : 1

UENTí)NflS DATOS
Las modificaciones que pueden hacerse con los datos son las mismas que en
Upo Sencillo.

La opción ventanas permite modificar las dimensiones de la ventana de cada
uno de los niveles y la posición de la ventana dentro de la pantalla.

Diagrama : NIUEL : 1

POSICIÓN DIMENSIONES
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Para modificar las dimensiones se selecciona la opción con la "flecha" y se
pulsa FIO con lo que la "flecha" se sitúa en la esquina superior izquierda, con
las teclas de movimiento del cursor se consigue modificar el tamaño. Para
ajustar puede pulsarse simultáneamente la tecla de mayúsculas. La ventana
queda definida por los vértices inferior izquierdo y superior derecho.

Para situar la ventana en una zona de la pantalla se selecciona con la "flecha"
posición y se pulsa FIO. La flecha aparece ahora en la esquina inferior iz-
quierda, al desplazarla con las teclas de movimiento del cursor (con o sin la
tecla de mayúsculas) la ventana se va moviendo hasta la posición deseada.

Impr/Dlaposit. Con esta opción se pueden obtener gráficos por impresora, gra-
bar dispositivas en el disco así como definir un carrusel de diapositivas.

Nom
Tip
Tot
Tot
Núm
Nom
Tip

Arr
Lad
Aba
Max
Kín
Div

Pal
Col

<e

Diapositiva
Carrusel
ASCII COMÍ;
Dispositivo LÁSER
Copia Normal Doble
Seleccione las opciones pulsando <ejec>

Dibujar el gráfico
Tomar una diapositiva
Imprimir el Gráfico
Pase de diapositivas

Diapositivas en el Carrusel
1
2

J

4
5
6

Establecer Impresión de Diapositiva

<arr> <abj> <tecl mov>
<ejec> <no ejec> <buscar>

D Sencillo

tel
Color Fondo
0 2
0 1
0 3

Dato Máximo 57.0000
Dato Mínimo 2.0000

> <pintar> <ret> <ayuda> <calc>

DIAPOSITIVAS

Una de las posibilidades de este programa de gráficos es que permite realizar pre-
sentaciones sucesivas en pantalla de distintos gráficos guardados previamente en el
disco.

A estos gráficos se les llama diapositivas y a la sucesión de los gráficos en pantalla
pase de dispositivas. Una diapositiva en el O.A. es un fichero en disco de la mi_.noria de
pantalla por lo que ocupa 16K; tiene extensión PHO.

Para tomar las diapositivas y para definir y realizar los pases de diapositivas se
ejecuta Impr/Diaposit. Aparece una ventana en la que se puede definir el nombre de la
diapositiva que se quiere guardar y que corresponde ai gráfico actúa!, el cual puede
verse ejecutando Dibujar el gráfico. Si se le da nombre y se ejecuta Tomar diapositiva
se crea el fichero correspondiente en el disco.
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En el apartado Diapositivas en carrusel se puede incluir una lista de diapositivas
(usar F4) y con la opción Pase de diapositivas se puede ver, pulsando "INTRO", cada uno
de losgráficos seleccionados. Con Esc se vuelve al estado anterior.

Si se quiere conservar este pase de diapositivas se puede guardar con un nombre en
el apartado Carrusel, definiendo las diapositivas que componen el carrusel y realizan-
do el pase de diapositivas.

IMPRESIÓN DE GRÁFICOS

Los gráficos que se ven en la pantalla también pueden obtenerse impresos
utilizando la opción del menú Impr/Diaposit. Al elegir ésta se presenta una ventana
en la que una de las opciones es Imprimir el graneo, no obstante antes de ejecutar esta
acción debe indicarse el Dispositivo de salida para la impresión, que será el que corres-
ponda a la impresora gráfica que se vaya a utilizar, puede usarse F4 para buscar el dis-
positivo adecuado.

Una vez seleccionado el dispositivo de salida se puede seleccionar el tamaño del grá-
fico, con la opción Copia Normal o Doble. A continuación se obtiene el gráfico impreso
situando el cursor sobre la opción Imprimir el gráfico y pulsando FIO.

Si se quiere almacenar el gráfico en código ASCII, para recuperarlo después con el
Procesador de Textos, basta situar el cursor sobre la línea en la que figura ASCII y es-
cribir el nombre del fichero en que se quiere guardar. No es necesario poner la exten-
sión al escribir el nombre del fichero, pero si se incluye de ser .IMA, pues en caso
contrario no lo aceptará. Hecho esto, se debe seleccionar el Dispositivo de salida, que
puede elegirse usando F4. Ejecutando, después, la opción Imprimir el gráfico se graba
el fichero en el disco.

La principal ventaja de los ficheros de gráficos en código ASCII, es que pueden
recuperarse desde el procesador de textos e incluirse en el texto impreso con el código
Aincluir y acontinuaclón el nombre del fichero sin olvidar la extensión .IMA. Por
ejemplo dentro de un texto: ...Ainchür gráfico.lma .... imprimirá el gráfico al llegar a
ese punto y después continuará con la impresión del texto.

Al realizar la impresión de un texto que incluya gráficos debe seleccionarse el mis-
mo dispositivo que se usó para almacenar el gráfico.

- Importar. Esta opción se usa tanto para recuperar los datos de un fichero del dis-
co (.SIF) como para modificar la estructrua de esos datos o de los de contexto.

MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS DATOS

Hay muchas ocasiones en que los datos transferidos no están dispuestos de forma
que el gráfico obtenido sea relevante para lo que deseamos. Supongamos, por ejemplo,
que deseamos ver un diagrama de Barras con los sectores primarios de todos los países
seleccionados. Con lo visto hasta ahora esto sólo es posible con el gráfico tridimen-
sional.

Vamos a ver una opción que permite Intercambiar los Niveles (registros) y las
Posiciones (campos), es decir que la tabla de datos transferida queda modificada
cambiando las filas por las columnas y éstas por aquellas.
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Para realizar este intercambio en primer lugar debemos comprobar que el número
de niveles y de posiciones traníeridos desde la Base de Datos coincide, si no es así,
como en el ejemplo (12 niveles y 3 posiciones), la primera acción será definir los nive-
les y posiciones con el mismo número, en este caso pondremos 12 posiciones.

Hecho esto se accede al menú y se ejecuta la opción Importar, aparece la ventana:

Nombre
Tipo
Total
Total
Número
Nombre

Superpuesto Venta
Niveles <1..30>12
Posiciones <l..30>l?"
Nivel Actual 1
Nivel Actual GRAN BRETAÜ

Tipo Nivel Actual Barras L

Arriba
Lado
Abajo
Máximo
Mínimo

Títulos en el Grá
DISTRIBUCIÓN POR SECTOR
AÑO 1982
SECUNDARIO ENTRE 40% Y

deseado 60
deseado 0

División de Ejes <1..1O> 6

Paleta
Color

de color <0.,2> 2
de Pantalla <0..15> 0

<ejec> <no ejeo <flechas> <tecl

Fuente de Datos
Opciones

Renovar_j)atos liiteniQV

Posición Datos
1 PRIMARIO:K 2.
2 SECUNDARIOlK 42
3 TERCIARIO:K 56
4
5
6
7
O•

9
10
11

ar^éóntexto

en Nivel 1
0000
.0000
.0000

Establecer Datos
<flechas> <tecl mov>

<ejec> <no ejeo •couscar?

en la que ejecutaremos Renovar Contexto que muestra una nueva ventana en la que se
ejecuta Posiciones.

Nombre
Tipo

Total
Total
Número
Nombre

Superpuesto Venta
L T ¿ r r _ n _ 1 « i _ . - B _H "1 ^ F~Y K. 1 1

Niveles <1..30>12
Posiciones <1..30>12
Nivel Actual 1
Nivel Actual GRAN BRETAÑ

Tipo Nivel Actual Barras L

Arriba
Lado
Abajo
Máximo
Mínimo

Títulos en el Grá
DISTRIBUCIÓN POR SECTOR
AÑO 193 2
SECTOR SECUNDARIO ENTRE

deseado 60
deseado 0

División de Ejes <i..io> 6

Paleta

Color

de color <0..2> 2

de Pantalla <0..15> 0

<e jeo íno ajeo <necnas> íteci

Fuente de Datos

Renovar Dat

1
2
3
4
5
6
7
Q
&

9

10
11

Posición
PRIMARIO
SECUNDAR
TERCIARI

<f lee

Renovar por :
Niveles

Espera
Posición
Nivel

pósicíoiié^1-1'
ESTADO

Trabajo Terminado

Establecer Importación

<ejec> confirma
<no

<ejec> <no e]ec:

ejeo cancela

> <buscar>
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A) terminar el cambio aparece la pantalla:

Nombre
Tipo
Total
Total
Número
Nombre

Superpuesto Venta
niveles <1..3O>12
Posiciones <1..30>12
Nivel Actual 1
Nivel Actual GRAN BRETAÑ

Tipo Nivel Actual Barras L

Arriba
Lado
Abajo
Máximo
Mínimo

Títulos en el Grá
DISTRIBUCIÓN POR SECTOR
AÑO 1982
SECUNDARIO ENTRE 40% Y

deseado 60
deseado 0

División de Ejes <1..10> 6

Paleta
Color

de color <0.,2> 2
de Pantalla <0,.15> 0

<ejec> <no ejeo <flechas> <tecl

Fuente de Datos
Opciones

Renovar Datos

1
2
3
4
S
6
7
8
9

10
11

Posición
GRAN BRETAÑA
BÉLGICA
HONG KOMG (R.U
ALEMANIA, REP.
SUIZA
HOLANDA
ALEMANIA, REP.
ITALIA
CHECOSLOVAQUIA
U.R.S.S.
ESPAÑA

Renovar Contexto

Datos en Nivel 1
2.0000
3.0000
3.0000
4.0000
5.0000
6.0000
10.0000
11.0000
11.0000
14.0000
14.0000

Establecer Datos
<flechas>. <tecl mov>

íjéSS -<buscar>

en la que se ve que se han intercambiado las filas (niveles) por las columnas (posi-
ciones).

Accediendo de nuevo con Esc a la pantalla de definición del gráfico se modifica el pa-
rámetro Niveles reduciéndolo a 3, ya que el resto estará vacio.

Nombre
Tipo
Total
Total
Número
Nombr
Tipo

Arrib
Lado
Abajo
Maxim
Minim
Divis

Superpuesto Ventanas Tres-D Sencillo
Niveles <1. .30> ;3
Posiciones <1..30>12
Nivel Actual 1

Cuando reduzca el tamaño del área de datos
disminuyendo o las posiciones o los niveles,
perderá los datos que se encuentran fuera de
las nuevas fronteras. Puede cancelar la acción
pulsando <no ejeo o confirmar su ejecución con

CONFIRMAR: <ejec>, <no ejeo cancela <arr> <abj>

Color
0
0
0

o
o

57
0

.0000

Fondo
2
1
3

Paleta de color <0..2> 2
Color de Pantalla <0..15> 0

<ejec> <no ejeo <flechas> <tecl mov> <menú> <pintar> <ret> <ayuda> <calc>

Se pulsará FIO para confirmar.

Si ahora realizamos el gráfico se observa que se han intercambiado los datos así co-
m o la cabecera y el campo PAÍS.
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DISTRIBUCIÓN POR SECTORES
PRIMARIO:K60.

50.0 \-

A
N
O

1
3
8
2

40.

30.

20.

0

0

0

O ñL IT CH U

10.0 k

0.

SECTOR SECUNDARIO ENTRE 40X V &&Y.

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

9
H
O

9
8
2

B&. 0

50.0

40. 0

30. 0

20.0

10.0

0.

SECUNDARIO:K

;R B E i-jia K-v-i r-;--^ r-;-;-;4 t-'-:-:-l

AL SU NÚ AL CH ü;
SECTOR SECUNDARIO ENTRE 4BX V 60/.
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DISTRIBUCIÓN POR SECTORES
TERCIARIOrK

SECTOR SECUNBftRIO ENTRE 40X V

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

9
M

O

SECTOR SECUNDARIO ENTRE 40X V

206



DISTRIBUCIÓN POR SECTORES
60.0

50.0 -

A 4 0 . 0
Ñ
° 30.0

| 20.0
2

10.0

L ITCHU. ErHtr
HPR IMflR IOÜSECUNOñREüTERC IflR I

SECTOR SECUNDARIO ENTRE 40X V

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES
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10.0
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SECTOR SECUNDARIO ENTRE 40X V
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DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

60.0
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SECTOR SECUNDARIO ENTRE 40X V 60X

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

TERCIftRIO:K

SECUNDARIO:K

PRIMñRIO:K

SECTOR SECUNDARIO ENTRE 40X V GQS.
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INTEGRACIÓN CON LA HOJA DE CALCULO

El traspaso de datos dentro del Open Access, se puede realizar fundamentalmente
de dos maneras:

- Con Ficheros CONTEXTO, que son ficheros temporales en memoria, que sirven
únicamente para traspasar la información de un módulo a otro, y posteriormen-
te se pierden.

- Con ficheros SIF (Standard Interface Fonnat). Se crean con el comando Expor-
tar y quedan grabados en el disco de datos, por lo que pueden utilizarse posterior-
mente, por otros módulos del Open Access.

PASAR INFORMACIÓN DE BASE DE DATOS A HOJA DE
CALCULO CON CONTEXTO

Partimos de un fichero de Base de Datos llamado PROV1NCB.DB3. con 51 registros
uno por cada una de las provincias españolas, que utiliza el Ministerio de Hacienda pa-
ra estudiar la distribución del Fondo de compensación interprovincial, con los si-
guientes campos:

PROVINCIA
AUT
POBLACIÓN:
ACTTV
PA
PIB
SUPER
SP

Nombre de la provincia
Código de la Autonomía;
Población de derecho en
Población activa en 1984

lia que pertenece
1981

Número de parados en 1984
Producto Interior Bruto en 1981
Superficie
Ocupación en el sector primario en 1984

Las características de los campos son:

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

PROVINCIA
AUT

Clase: Clave-Unic
Clase: Clave

POBI-ACION Clase: Clave
ACTTV
PA
PIB
SUPER
SP

Clase; Clave
Clase: Clave
Clase: Clave
Clase: Clave
Clase: Clave

Tipo: Texto
Tipo: Numérico
Tipo: Decimal
Tipo: Numérico
Tipo: Numérico
Tipo: Decimal
Tipo: Numérico
Tipo: Numérico

Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño;

16
2

10
2
2

10
2
2

En las siguientes pantallas, vemos esquemáticamente la presentación de las opcio-
nes Listar y Mostrar de la Base de Datos.
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1
PROVINCIA

)ALAVA
ALBACETE
>AL1CANTE
>AL«ERIfl
ASTURIAS
>AVILA
)BfiDAJOJ
>BftLEAREE
¿BARCELONA
>BL)RGOS
XflCERES
>CAD1Z
>CANTABRIA
CASTELLÓN

>CEUTA V MELILLA

fiUT

•16

a
10
1
3
7

11
4
9
I

11
1
6

10
16

registro í

POBLACIÓN ACT1'

£58050.00

339716.00

1151260.00

412061.00

1130195.00

183744.00

644282.00

657106.00
4628167.00

363612.00

421881.00

991448.00

513994.00
432816.00

119516.00

de 51 registros
(factor de repetición) <flechas>

101
101
472
122
409
54

173
271

1791

118
123
297
179
162

0

<mend>

Pfl

17
21
97
21
64
S

57
39

454
19
24

105
29
20
0

<cambiar)

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Carlas Depurar Nuevo Interrogar

ÍBjeO <no ejec) otro nend: (cambiar)

ALAVÑ
ALBACETE
ALICANTE
ALMERÍA
ASTURIAS
AVILA
BADAJOZ
BALEARES
BARCaONA
BURGOS
CACERES
CÁDIZ
CANTABRIA
CASTELLÓN
CEUTA V MELILLA
CIUDAD REAL

< f l e c h a s ) <cajsiuar:

PROVINCIA
AUT
POBLACIÓN
ACTIV
PA
PIB
SÜPER
SP

PGOVINCB.PROVINCIA
- 'entrada) í bo r r enl> <

ÁLAVA
16
256050.00
101
17
167897.00
3047
8

nend) ííwscdrí

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cir'as Depurar Nuevo Interrogar

\ejecv <r¡¿ ejec;- otro menú: ¡cambiar)
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Para pasar los datos de este fichero a la Hoja de Cálculo, una vez que estamos situa-
dos en el menú de mantenimiento de ficheros de Base de Dalos y tenemos el fichero
DB3 como fichero activo, accedemos a la Opción Contexto, mediante las flechas de mo-
vimiento del cursor o bien pulsando directamente CO. aparece la pantalla de Opciones
del Open Access, y pulsamos H. para acceder a la Hoja de Cálculo, nos pide el nombre
del modelo nuevo, (opcional) tecleamos PROV1NCH y pulsamos FIO, nos pregunta el fi-
chero origen de la Base de Datos (.DB3) mediante la clausula DE..., Introducimos
PROVINCB y pulsamos F10.

A continuación se visualiza en pantalla el mensaje "Moviendo 51 registros", en su
caso.

Seguidamente nos sale el mensaje:

Contexto: Introducir datos contexto por: Filas Columnas.

Seleccionamos "Filas", ya que cada fila es un registro de la Base de Datos, y pasare-
mos la información registro a registro.

A continuación aparece el mensaje:

Contexto; Cargar a la coordenada (arr-izda):

Dicho mensaje nos pide las coordenadas de la celda a la que se quiere cargar la in-
formación (normalmente Al). Respondemos Al y pulsamos FIO.

Aparece el mensaje:Trabajando... Espere por favor.

A continuación, y ya en el entorno de "Hoja de Cálculo"
pantalla:

nos aparece la siguiente

Vi A |B
! PfiOWNCIflíU"flUT:K
2 ÁLAVA
3 ALBACETE
4 ALICANTE
5 ALMERÍA
6 ASTURIAS
7 AVILA
8 BflDAJOZ
9 BALEARES
10 BARCELONA
11 BURGOS
12 CACERES
13 CflDIZ
14 CANTABRIA
15 CASTELLÓN
16 CEUTA Y HELI
17 CIUDAD REAL
1.

C PPOBLACIDN:K ACTIVIK

16

a
10
1
3
7
11
4
9
7
11
1
ó
10
18

a

255050.00
339716.00
1151B60.00
412031.00
1130195.00
133744.00
6442S2.D0
657106.00
4623167.00
363612.00
42IBB1.00
991448,00
513994.00
432816.00
11951B.0O
475502.00

E
PA:K

101
101
472
122
409
54
173
271
1791
113
123
299
179
162
0

133

r
PIB:K

17
21
97
21
64

a
57
39
454
19
24
105
29
20
0
23

167897.00
109464.00
503295,00
140397.00
520069.00
58570.00
170604.00
358450.00
2318026.00
167940.00
119599.00
362870.00
240066.00
205160.00
32718.00

172247.00

fía
Hoja Cálculo - Menú Selección Conandos

flulo Blanco Copiar Borrar Editar Formato PersecJSbjBtivos
Ayuda Insertar Localizar Nonbre Ordenar Imprimir Terni/Guard
Rstalcular Establecer Transferir Actualizar Ventana Externo

;flechas> íejet) ;no ejec)

#0
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Con el comando de la Hoja de Cálculo
j a de Cálculo completa:

'Imprimir", área A1-H52 visualizamos la Ho-

PROVINCIA:U AUT¡K
ÁLAVA

ALBACETE

ALICANTE

ALMERÍA

ASTURIAS

AVILA

BADAJO?

BALEARES

BARCELONA

BURGOS

CACERE5

CÁDIZ

CANTABRIA

CASTELLÓN

CEUTA Y NELI

CIUDAD REAL

CÓRDOBA

CORUSA, LA

CUENCA

GERONA

GRANADA

GUADALAJARA

GUIPÚZCOA

HUELVA

HUESCA

JAÉN

LEÓN

LÉRIDA

LUGO

HADHID

HALAGA

juncia

NAVARRA

ORENSE

FALENCIA

PALMAS LAS

PONTEVEDRA

RIOJA

S.CRUZ TENER

SALAMANCA

5EG0V1A

SEVILLA

SORIA

TñflRñGONfl

TERUEL

TOLEDO
VALENCIA

VALLADOL1D

VIZCAYA

ZAMORA

ZARAGOZA

POBLACIQWK ACT1V:

16

a
10
1
3
7

11
4
9
7

11
1

6
10
18
8
1

12
8
9
1
a

16
1
2
1
7
9

12
13
9
11
15
12

7
5

12
17
5
7
7
1
7
9

2

8
10

7

16
T
;

2

258Ü50.00

339716.00

1151860.00

412061.00

1130195.00

163744.00

644282.00

657106.00

4628167.00

363612.00

«1881.00

991448.00

513994.00

432816.00

119518.00

475502.00

722756.00

1094397.00

216138.00

467468.00

760864.00

143542.00

695063.00

419831.00

215058.00

641373.00

523840.00

3535B2.00

406000.00

4700349.00

1028264.00

958644.00

509569.00

430777.00

188655.00

711071.00

884359.00

254886.00

661124.00

364388.00

149373.00
1402327.00

100788.00

513380.00
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Seguidamente introducimos el comando Term-Guard", para salir de la Hoja de Cál-
culo y a continuación <Opciones> y AS para hacerlo con la opción "Almacenando" y
automáticamente volvemos al menú de Opciones, teniendo almacenado en el diskette
el modelo de Hoja de Cálculo (todas las celdas se habrán definido por defecto, con el
atributo "texto"). El fichero temporal de transferencia habrá desaparecido de la memo-
ria.

TRANSFERIR INFORMACIÓN DE BASE DE DATOS CON
EL COMANDO EXPORTAR

Partiendo del mismo ejemplo que en caso anterior, una vez que estamos situados en
el menú de mantenimiento de ficheros de base de Datos, accedemos a la opción Expor-
tar, pulsando Exp en el menú de mantenimiento de Ficheros de Base de Datos; nos pide
el fichero origen de la Base de datos. Mediante la cláusula DE introducimos PRO
V1NCB y pulsamos FIO, mediante la cláusula SALIDA A... nos pide el nombre del fiche-
ro SIF. tecleamos INTERMED. SIFy pulsamos FIO.

La información se recupera y se convierte en un fichero de texto SIF. El programa
gestor de Base de Datos nos da el mensaje ¿Incluir cabecera de definición de fichero?,
que contiene información sobre el nombre y clase de los campos, al cual respondemos
afirmativamente con FIO. Como la cabecera de definición se cuenta como un registro
más, e! número de registros que se exporta es igual al número de registros de la Base de
Datos más uno. Nos aparece el mensaje "Moviendo 52 registros a B: INTERMED.SIF".
en su caso. El fichero de texto SIF se graba en el disco y es accesible por el módulo
"Hoja" de Cálculo", mediante la correspondiente importación tras salimos del módu-
lo de Base de Datos.

EXPORTAR INFORMACIÓN DE HOJA DE CALCULO A
BASE DE DATOS

Previamente se debe preparar la Hoja de Cálculo para la exportación, para ello se de-
fine una cabecera apropiada de columnas, que nos servirá para identificar los campos
posteriormente en la Base de Datos, y se ordenará la Hoja de Cálculo por la primera
columna si se va exportar por filas, y por la primera fila si se va a exportar por colum-
nas, para que en la Base de Datos salgan estos ordenados por el primer campo. Es im-
portante que todas las columnas que contengan valores superiores a 32.768 e inferio-
res a 65.536, estén formateadas con 2 valores decimales, al menos, en sus columnas,
para evitar errores de conversión en la Base de Datos (por ejemplo en la columna del
P.I.B.).

En la primera fila de la Hoja se ponen las cabeceras con los nombres de los campos
de la Hoja de Cálculo (hasta 10 caracteres), a continuación y en minúsculas: K si se
quiere que el campo sea tomado en la Base de Datos como campo clave, :u para clave
única y :n para no-clave. La Hoja de Cálculo deberá estar previamente clasificada por
la primera columna, si se va a exportar por filas, y definidas como numéricas las co-
lumnas necesarias.

Utilizaremos en este ejemplo, el modelo PROV1NCH, que habíamos pasado anterior-
mente a la Hoja de Cálculo desde la Base de Datos, preparándolo para la transferencia
mediante el establecimiento de atributos numéricos en las correspondientes colum-
nas.
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La trasferencia se puede ralizar con Contexto o con Explotar. La opción Contexto es
similar a la explicada al comienzo de este capítulo. Veamos la opción de Transferir.

Una vez preparada la Hoja de Cálculo, accedemos al comando Transferir.

Una vez en Transferir: elegimos Exportar dalos (a un llenero SIF).

Nos pide introducir el nombre del fichero de datos. Introducimos INTERME2.SIF

Aparece el mensaje: Registros de la Hoja de Cálculo por Filas. Columnas.

Seleccionamos Filas, ya que cada una de ellas va a corresponder a un registro de la
Base de Datos.

El sistema nos pide las coordenadas del área que se quiere transferir, introducimos
Al :H52 (área que contiene los datos provinciales con cabeceras de campos incluidas).

Aparece el mensaje: Trabajando. ..espere por favor.

Con esto hemos creado un fichero INTERM2.SIF. A continuación accedemos a la op-
ción Terminar/Guardar del menú de selección de comandos, con la cláusula Opciones
y Almacenando, para que guarde en el disketie el fichero SIF, y desde el menú de opcio-
nes seleccionamos el Gestor de Base de Datos.

IMPORTAR INFORMACIÓN DESDE LA BASE DE DATOS

Accedemos al comando Importar, del menú de mantenimiento de ficheros, ilumi-
nándolo directamente mediante las teclas de movimiento del cursor o pulsando I y a
continuación FIO y cuando nos pida el nombre de fichero SIF introducimos
INTERME2.

En algunos casos nos da "Error en definición de campo en Importar", o bien "Error
campo leído en Importar", si no es válido el nombre del campo.

En este caso, pulsamos FIO para aceptar el nombre que crea el sistema por omi-
sión.

Luego nos pide el nombre del fichero de base de datos, introducimos PROVINB2.DB3
y pulsamos FIO. Si no tenemos información de cabecera, "importar" asignará por de-
fecto nombres de campo a tantos como haya y hará clave el primero. Aparecerá el men-
saje "Moviendo..." que nos Índica que la información se está transfiriendo al nuevo fi-
chero de Base de Datos: y después de una apreciable espera (la transferencia de SIF a Ba-
se de Datos es lenta) ya podemos acceder al mismo, mediante los comandos del gestor
de Base de Datos.
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CONCLUSIÓN

La transferencia de información entre Base de Datos y Hoja de cálculo, es muy útil
para gestión de ficheros, a los que se quieren aplicar cálculos complejos como regresio-
nes, correlaciones, desviaciones etc.. para estudios estadísticos.

El modelo del ejemplo. Junto con otros datos que se pueden extraer de la publicación
"Renta Nacional de España y su distribución provincial", del Banco de Bilbao, es muy
útil para el Área de Sociales, y la asignatura de Economía de Formación Profesional
Administrativa.
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MACROCOMANDOS DEL OPEN ACCESS
(MACROS)

INTRODUCCIÓN

La versión I del Paquete Integrado Open Access no admite la progamación en senti-
do general del término, debido fundamentalmente a que carece de variables a las que
puedan asignarse los valores adecuados en cada caso. Permite solamente una pseu-
do-programación de teclas que facilita la realización de operaciones complejas o repe-
titivas, es lo que se denominan "macroinstrucciones", programas "macro", "macro"
comandos o simplemante "macros".

Un programa "macro" está formado por la sucesión de teclas que es necesario pul-
sar para conseguir cualquier resultado usando !as opciones de los distintos módulos
del paquete, la información codificada relativa a esas teclas se almacena en un fiche-
ro denominado "monitor" (extensión .mon)

En general, suele utilizarse para automatizar procesos complejos en los que es nece-
sario realizar muchas acciones o pulsar muchas teclas, también en aquellas operacio-
nes que se realizan con mucha frecuencia o bien para facilitar el trabajo a las perso-
nas que vayan a utilizar el paquete. Por ejemplo, obtener etiquetas de direcciones,
interrogaciones complejas, acceso a distintos módulos, actualización periódica de da-
tos, etc..

El control de las "macros" se realiza a través de la tecla "Home" <macro>, que per-
mite Definir (crear nuevas macros). Ejecutar (usar macros ya construidas), Interrum-
pir o Reanudar la ejecución de una macro. Finalizar la definción de la macro y Suspen-
der el proceso de creación.

Una "macro" puede crearse siguiendo dos procedimientos:

- Directamente con la tecla "Home" y ejecutando aquellos comandos y acciones
que se quieren almacenar.

- Indirectamente a través del Procesador de Textos, escribiendo los códigos de las
acciones que deben constituir la "macro".

Para ejecutar una "macroinstrucción" basta pulsar la tecla "Home" y selecciona- el
fichero "monitor" que la contiene.

CREACIÓN DIRECTA DE UNA "MACRO"

La forma más usual de creación es la directa, que consiste en realizar todas las ac-
ciones que se quieren asociar a esa "macro".

Para ello, en el momento que se quiera, basta pulsar la tecla <macro>, es decir,
"Home" y elegir en la ventana que se muestra la opción "Definir". Solicitará el nom-
bre de un fichero "monitor" que será el que le asignará a esa macro:
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Ejecutar Definir

Nombre de Fichero:

Después de darle el nombre se comprueba si ese fichero ya existe, dando en ese caso
la oportunidad de suprimirlo o modificar el nombre, posteriormente se abre, con el
nombre dado, un nuevo fichero en el disco al que le asigna la extensión "mon"; hecho
esto aparecerá durante unos segundos un mensaje indicando que se está en modo de de-
finición de "macro"

Macro Comando fichero.MON en Modo Definir

A partir de ese momento todas las teclas que se pulsen se irán almacenando en me-
moria hasta que se pulse de nuevo la tecla "Home". En este caso aparece una nueva ven-
tana con la siguientes opciones:

Guardar Pausa Mensaje Suspender

GUARDAR

Es la opción que se usa para indicar que se ha finalizado la creación de la "ma-
cro". Con esta opción (oda la lista de teclas pulsadas, mientras estuvo activa la op-
ción "macro", queda almacenada en el fichero monitor que se haya indicado. Se
cierra el fichero monitor, se cancela el modo "macro" y se muestra un mensaje avi-
sando de esta situación:

Fi n del Comando Macro

PAUSA

Esta opción se elige cuando se quiere que la "macro" se detenga, para que el usua-
rio pueda realizar operaciones que sean opcionales o que requieran consultar la
pantalla, para posteriormente continuar con otros procesos.

Elegir esla opción supone desactivar provisionalmente la "macro". se interrum-
pe por tanto el almacenamiento de las teclas que se pulsen a continuación.

Tanto en la definición como en la ejecución de la "macro" aparecerá un mensaje
avisando de esta Situación de pausa:

Modo Pausa, Pulse <macro> para sa l i r
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A partir de este momento, se puede ejecutar cualquier comando o pulsar cuales-
quiera teclas (excepto la (ecla "Home"! sin que esto afecte al resto de la "macro". El
mensaje anterior desaparece de !a pantalla cuando se pulsa una tecla y vuelve a apa-
recer si pasa más de un segundo después de la última tecla pulsada.

Para finalizar la pausa basta pulsar de nuevo la tecla "Home" que actúa como in-
terruptor, activando, en este caso, el modo "macro" con lo cual se almacenan las pul-
saciones de las siguientes teclas. Aparece además durante unos segundos el mensa-
je:

Abandonando modo pausa, Entrando en modo Definir

MENSAJE

Se elige esta opción para que la ejecución de la "macro" se detenga en ese punto
con objeto de que el usuario observe algo en la pantalla, introduzca algún dato o rea-
lice alguna acción concreta. Además se puede indicar mediante un mensaje lo que
tiene que hacer el usuario.

Esta opción es como la anterior, produce una pausa, con la diferencia de que el
mensaje que aparecerá en la ejecución de la "macro" puede definirse en ese momen-
to. Para ello aparecerá un línea sobre la que se puede escribir dicho mensaje con un
máximo de 53 caracteres.

Por ejemplo:

Escriba el nombre de la ASIGNATURAy pulse "Home".

Una vez que se ha escrito el mensaje, durante unos segundos, aparece:

Modo Pausa, Pulse <macro> para sal ir

y a continuación el mensaje que se haya escrito, que sustituye al anterior.

Escriba el nombre de la ASIGNATURA y pulse "Home"

El funcionamiento de esta opción, por lo demás, es idéntico al del modo pausa.

SUSPENDER

Esta opción se usa cuando por una u otra causa no se quiere continuar con la "ma-
cro" que se había comenzado.

Con ella se abandona el modo Definir, por lo tanto la "macro" que se había ini-
ciado queda anulada, el fichero que se había abierto queda suprimido y a partir de
ese momento puede empezar a definirse una nueva "macro".
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AI elegir esta opción se solicita confirmación:

Confirmar Suspender

En caso afirmativo aparece un nuevo mensaje durante unos segundos:

Macro Comando Suspendido

También puede suspenderse una "macro" al producirse un error en la ejecución
de las órdenes.

CREACIÓN INDIRECTA

Si se quiere crear la macro por medio del procesador de textos, hay que tener en
cuenta los símbolos que se deben utilizar para cada una de las teclas especiales, que en
algún caso dependerán del módulo concreto en que se esté trabajando. Deberán seguir-
se las siguientes reglas:

- Las teclas especiales irán siempre indicadas por un código entre paréntesis angu-
lares. Porej.: <ret> para retorno de carro.

- Los espacios en blanco y los retornos de carro del texto son ignorados al pasar al
fichero monitor.

- Las palabras de los mensajes deben separarse por signos de subrayado. Por ej.:
Eslo_es_un_ej einplo_d e_mensaj e.

Pueden utilizarse códigos de control que no se puedan escribir desde el teclado
usando su código ascii entre paréntesis.

- Pueden escribirse en el texto comentarios que no se transmiten al fichero moni-
tor. Porej.:

<comentario> Este mensaje no se transfiere al fichero monitor, porque es un co-
mentario <comentario>.

- Cualquier pausa, con o sin mensaje especial, debe indicare con el código <ma-
cro> seguido del mensaje si lo hay y escribiendo de nuevo <macro> para que se
reanude la ejecución. Porej.:

<macro> parada
E5criba_la_f echa mensaje
<macro> continúa 1 a ejecuci ón
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Puede incluirse cualquier opción del paquete excepto la ejecución de otra "ma-
cro" y las teclas usadas en las opciones "Vista" y "Gráfico" del módulo de Gráfi-
cos, es decir, cuando se accede al cornado "Vista" o se tiene el gráfico en la panta-
lla la situación es semejante al modo pausa, las teclas pulsadas son ignoradas
por la "macro"

El último código del texto debe ser <macro>.

Las acciones o teclas especiales y sus códigos figuran en el ANEXO I.

Una vez que se ha terminado el fichero de texto se accede a Utilidades, se seleccio-
na Editor_de_Macros (disco#2) y se ejecuta la opción Texto_a_Macro para
transformar el fichero de texto creado en un fichero monitor ejecutable.

EJECUCIÓN DE UNA "MACRO"

La ejecución de una "macro" debe comenzarse en el mismo punto donde se inició su
creación, (por ejemplo si la "macro" se creó estando en el Menú de Operaciones de Base
de Datos, no podrá ejecutarse estando en el Menú de Mantenimiento de Ficheros). Si
no se tiene en cuenta la situación de comienzo de la "macro" es muy probable que se
produzca un error y por lo tanto la "macro™ no llegará a ejecutarse.

Para evitar estos errores debe fijarse el punto de comienzo de las macros, que suele
ser el correspondiente a la ventana inicial de Opciones. En caso de que interese comen-
zar en otro sitio puede avisarse empezando la macro con un mensaje que indique al
usuario donde tiene que situarse antes de continuar con la ejecución.

Para ejecutar una macro bastará pulsar "Home", elegir la opción Ejecutar y buscar
o teclear le nombre del fichero monitor que la contiene.

Apartir de ese instante comenzarán a ejecutarse las distintas acciones programa-
das en la macro hasta llegar a una pausa o al final del programa.

Cuando se llega al final de la macro aparece en pantalla un mensaje avisándolo:

Fin del Comando Macro

En caso de pausa aparece también un mensaje que puede ser del sistema

Modo Pausa, Pulse <raacro> para sa l i r

o puede ser cualquier otro que haya escrito el que creó la macro. En uno u otro caso pue-
den ejecutarse manualmente todas las acciones que se quieran, la macro sólo conti-
nuará cuando fie nulse la t^nlíi "Home".nuará cuando se pulse la tecla "Home".
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ERRORES EN LAS "MACROS"

Si a lo largo de la creación de una macro se produce un error, igual que al ejecutar
"Suspender", se abandona el modo -Definir", se suprime el fichero monitor que se hu-
biese abierto y se muestra el mensaj e.

Macro Comando Suspendido

Si se produce un error durante la ejecución de la macro también se suspende la ejecu-
ción y aparece el mismo mensaje.

Si el error se produce durante una pausa, ya sea en la definición o ejecución de la ma-
cro, no se altera la definición o ejecución del resto de ella.

MODIFICACIÓN DE UN PROGRAMA MACRO

Durante la creación directa de un programa "macro" se graban todas las teclas que
se pulsen mientras que esté activa opción "macro", por lo tanto se graban también las
teclas que se hayan pulsado indebidamente por error. Si la macro es de tamaño reduci-
do puede suspenderse y comenzar de nuevo, pero en muchas ocasiones esto supondría
perder demasiado tiempo.

Para evitar la repetición Innecesaria de las teclas que constituyen la macro. se pue-
de usar ta opción Editor_deJMacros en Utilidades que permite traducir los códigos de
teclas del fichero monitor a un fichero de texto (Macro a Texto), el cual puede editarse
con el procesador de textos para corregir, suprimir, incluir, etc., las teclas que sean ne-
cesarias.

Para realizar las correcciones hay que tener en cuenta los códigos de la teclas que se
detallen en el ANEXO I.

Una vez realizadas las correcciones se transforma de nuevo el fichero de texto en fi-
chero monitor con la opción Texto_a_Macro de Editor_de._Macros que hay en Utilida-
des.

GESTIÓN DE FICHEROS "MONITOR"

Para ver, borrar, copiar o cambiar el nombre de los ficheros monitor que estén defi-
nidos, sin salir del Open Access, basta pulsar la tecla Home, elegir una de las opciones
Ejecutar o Definir y utilizando la tecla F4 (buscar) se muestra la ventana con los fiche-
ros existentes que tienen extensión "MON".

Situando el cursor sobre el fichero deseado se puede:

- Borrar con las teclas End Del.

- Copiar con las teclas End Ins.

- Cambiar el nombre con F6.

En cada caso saldrá una ventana con un mensaje correspondiente a cada acción.
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ANEXO I. MACROS DEL OPEN ACCESS

Código de las teclas especiales para la definición de macromandos.

TECLAS

RETURN

t

i

End T

End i

End +-

End - •

PgUp

PaDn

Tab

ShiñTab

Back Space

Ins

Del

End Ins

End Del

Fl

F2

F3

F4

ACCIÓN

retorno de carro

flecha arriba

flecha abajo

flecha izquierda

flecha derecha

salto arriba

salto abajo

salto izquierda

salto derecha

página arriba

página abajo

tabulador

tab ulador atrás

retroceso

insertar

borrar

insertar línea

borrar linea

ayuda

menú

imprimir

buscar

CÓDIGO

<ret>

<arr>

<abj>

<izda>

<dcha>

<salto-arr>

<salto-abj>

<salto-izda>

<salto-dcha>

<pa-ar>

<pa-ab>

<tab>

<tab-atras>

<atras>

<ins>

<borr>

<ins-lin>

<borr-lin>

<ayuda>

<menú>

<impr>

<buscar>
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TECLAS

F5 (B.D.)

F5 (H.C.)

F5 (P.T.)

F6

F7(B.D.)

F7(H.C.)

F7 (P.T.)

F7 (Gráficos)

F8

F8 (H.C.)

F8 (P.T.)

F9 (B.D.)

F9 (H.C.)

F9 (P.T.)

FIO

Esc

Alt F5 (P.T.)

Alt F7 (P.T.)

Alt F9 (P.T.)

ShtflFl

ShiftF2

ShiftF3

ACCIÓN

borrar entrada

cambiar ventana

párrafo adelante

cambiar

mover entrada

ajustar

frase adelante

pintar

calculadora

calcular todo

formato

entrada

siguiente fila/columna

palabra adelante

ejecutar

no ejecutar

párrafo atrás

frase atrás

palabra atrás

tecla programable 1

tecla programable 2

tecla programable 3

espacio en blanco

subrayado

paréntesis de abrir

menor que

CÓDIGO

<pla>

<pla>

<pla>

<cambiar>

<p2a>

<p2a>

<p2a>

<p2a>

<calc>

<calc>

<calc>

<p3a>

<p3a>

<p3a>

<ejec>

<no-ejec>

<plb>

<p2b>

<p3b>

<pfl>

<pf2>

<pf3>

<>ó_

<subrayado>

<abre-paren>

<menor-que>
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EJEMPLO DE MACRO

Con este ejemplo se muestra como pueden crearse a través de las macros los fiche-
ros de calificaciones de los alumnos de un aula para la gestión de una tutoría.

Se trata de ilustrar una situación de aplicación típica, en la que hay que realizar
gran cantidad de operaciones y además estas operaciones hay que repetirlas en inter-
valos de tiempo largos, en este caso habría que realizarlas una vez al año. Por olra par-
te, la tarea es muy repetitiva y engorrosa, por lo que hacer la creación directamente
produciría mútiples errores.

Este ejemplo de uso de macros tiene además la característica de que simula la reali-
zación de un programa ya que utiliza los valores de los campos de un registro como
variables, obteniéndose para cada situación un resultado distinto.

En primer lugar veamos el fichero de texto "INICIO.TXT"1 asociado a la macro:
"INICIO.MON™, que es la macro que hay que ejecutar en primer lugar. El texto comple-
to es:

Sitúese_en_la_ventana_de_QpcÍDnes_yj3ul5e_"HomeJI

<macro>
gevasignat <ejec> <ejec>
<macro>
Escriba_lo5_datos_que_CDrrespondan_y_pLtlse_"Honie"
<macro>
<ejec> <menú>caplanmac
<ejec> <pg-ar> <pg-ar> <pg—ar> <pg-ar>
<pg-ab> <abj> <ejec>boletin.txt
<ejec> <no-ejec>uetboletín.txt
<ejec> <ejec>
<macro>
FlulseJ'Home"_2_veces_y_ejecute_"B0LETIN"
<macro>

<macro>

Desglosando las acciones de esta macro:

Si túese_en_l a_ventana_de_Opciones_y_pul seJ'Hanie"
<macra>

es el mensaje de comienzo de la macro. que se incluye para evitar errores en la ejecu-
ción.

ge llamada al Gestor de Base de Datos,

v para ejecutar la opción Visualizar.

Solicitará el nombre del fichero a visualizar y pedirá confirmar el fichero másca-
ra.
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asignat <ejec>
<e.jec>

este fichero contiene los datos que posteriormente se van a necesitar para construir la
macro que va a generar los ficheros de las evaluaciones. En este fichero el profesor tu-
tor incluirá Jas asignaturas del curso de su tutoría, el curso que le corresponde y el nú-
mero de alumnos. Por ejemplo:

Curso TERCERO Alumnos 42

Asigl LITERATURA
Asig2 IDIOMA
Asig3 HISTORIA
Asíg4 RELIGIÓN
Asig5 MATEMÁTICA
Asig6 FÍSICA
Asig7 CIENCIAS
AsigB EATP
A51g? EDFISICA
fisigíÜLATIN

A continuación se presenta un mensaje para que se puedan modificar los datos. Hay
que tener en cuenta que el número máximo de asignaturas es 10, aunque pueden figu-
rar menos. Los nombres de las asignaturas van a ser nombres de campos, por ello el
número de caracteres está ¡imitado a 10 y además deben ser alfabéticos.

<macro>
Escr i ba_l os_datos_que_correspondan_y_pulse_"Home"
<macro>

Una vez que se han escrito los datos de las asignaturas y del curso se graban los da-
tos en le fichero ASIGNAT:

<ejec>

Estos datos se utilizan para crear el texto de una macro BOLETIN.TXT. Este texto se
construye a partir de la plantilla PLANMACTXT que se verá detalladamente más ade-
lante.

Se accede, por tanto, al comando Cartas del menú, para usar la plantilla PLAN-
MAC:

<menú> ca
planmac <ejec>

Solicita el dispositivo de salida. Como en este caso se quiere grabar en disco se elige
el dispositivo FICHERO, para lo cual, dado que la situación de los dispositivos puede
variar, se accede a la parte superior de la lista y a partir de ese punto se busca el dispo-
sitivo deseado:
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<pg-ar> <pg-ar> <pg-ar> <pg-ar>
<pg-ab> <abj >
< ejec >

Se introduce el nombre del fichero y el texto se graba en el disco.

b o l e t i n . t x t <ejec>

Este texto es el texto de una macro, para convertirla en macro hay que acudir al me-
nú de opciones con "Esc" y elegir las opciones Utilidades. Editor_de_Macros y Texto a
Macro:

<no-ejec>
u
e
t

Se introduce el nombre del fichero (BOLETÍN.TXHque se quiere transformar en ma-
cro, con lo que se produce dicha transformación:

boletin.txt
< ej ec >

Por defecto escribe la macro con el mismo nombre, aunque con distinta extensión
(BOLETÍN.MON), se confirma dicho nombre:

<ejec>

Y ahora ya existe una nueva macro que es la que se encarga de crear las máscaras y
ficheros de datos por evaluaciones. Se envía por tanto un mensaje para que se ejecute a
continuación

<macro>
Pulse_"Home"_2_vecBS_y_ejecute_"BGLETIN"
<macro>

Al pulsar macro por primera vez, se sale de la pausa y se ejecuta la siguiente orden:

<macro>

Y con ella termina la macro "INICIO" estando activa la ventana del menú de Opcio-
nes.

La segunda pulsación de "Home" abre la ventana para ejecutar la macro "BOLE-
TÍN".

PLANTILLA PIANMAC (UNAMACRO "PERSONALIZADA").

La macro "BOLETÍN" puede ser distinta para cada curso, no obstante la estructura
general será !a misma para todos los casos y se adaptará a la plantilla "PLANMAC".
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Hay que tener en cuenta que los valores que pueden variar de un curso a otro son: el
curso, las asignaturas, el número de alumnos y el número de asignaturas. Por lo tanto
la plantilla tiene aue mantener variable todos estos campos.

@:CURSO

SsASIGl
@:A5IG2
0:AS163
@sASIG4
@:ASIG5
@sASIG6
@:ASIG7
@:ASIG8
@sASIG9
SsASISlO

@sALUMNOS

La plantilla contiene el siguiente texto:

GE selecciona el Gestor de B.D.

<Cambiar> accede al segundo menú.

C <ret> ejecuta Crear.

Se trata de crear un fichero (PRIMERA) que contendrá las calificaciones de la prime-
ra evaluación de todos los alumnos del grupo en todas las asignaturas. Hay que dar,
por tanto, el nombre del fichero:

PRIMERA <ejec>

E para Editar la máscara.

Se escribe en primer lugar la cabecera donde aparece el número de evaluación y el
curso y una línea de separación:

<tab> <tab> PRIMERA_EVALUACION_-_@!CURSO <ret>

A continuación se va a crear el campo NDMBRE

<ret> <tab> Nombreí_ cabecera del campo
<p3a> <ejec> de-finición del campo (F9-F10)
<cambiar> de-finician de atributos (F£>>
<abj> <ízda> <izda> campo de clave única
<abj> <cambiar> t ipo texto
<arr> 35 <ejec> tamaño del campo
<abj> <abj> <abj> <dcha> calor
<abj> <abj> 35 ancho v is ib le
<ejec> <ret> cerrar ventana de at r i butos
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Ahora se definen los campos de las asignaturas con sus atributos:

<ret> <tab> <tab>

<ret> <arr> <tab> <tab> <tab> <dcha> <dcha>
<p3a> <p3a> <p3a> <ejec> <cambiai->
<abj> <izda> <abj> <cambiar> <abj>
<dcha> <ejec> <abj> <dcha> <dcha>
<abj> <abj> <dcha> <dcha> <dcha>
< e j ec >

<ret> <tab> <tab>
@:ASIG2
<ret> <arr> <tab> <tab> <tab> <dcha> <dcha>
<p3a> <P3a> <P3a> <ejec> <cambiar>
<abj> <izda> <abj> <cambiar> <abj>
<dcha> <ejec> <abj> <dcha> <dcha>
<abj> <abj> <dcha> <dcha> <dcha>

Esta estructura se va repitiendo para las siete primeras asignaturas a partir de la oc-
tava se considera la posibilidad que no figure, por tanto se incluye para las tres últi-
mas asignaturas el condicional:

<ret> <tab> <tab>

@?ASIG8=*' @+
e-' <ret> <arr> <tab> <tab> <tab> <dcha> <dcha>
<p3a> <p3a> <p3a> <ejec> <cambiar>
<abj> <ísda> <abj> <cambiar> <abj>
<dcha> <ejec> <abj> <dcha> <dcha>
<abj> <abj> <dcha> <dcha> <dcha>
<ejec>

De forma análoga se realiza para las dos últimas asignaturas.

Terminada la edición se accede al menú y se ejecuta Salir:

<menú> S

Pide entonces el numero de registros que se quieren crear, se introduce , por tanto,
en número de alumnos.

@:ALUMNOS <ejec>

Con esto queda concluida la definición del fichero correspondiente a la primera
evaluación.

229



Habrá que definir ahora los ficheros relativos a las demás evaluaciones. Podría
hacerse repitiendo el mismo proceso realizado hasta ahora, pero basta hacer una
pequeña modificación en le fichero que se acaba de construir para conseguir el mismo
resultado.

- m opción modificar

- primera <ejec> <ejec> nombre del fichero de partida

- segunda <ejec> e nombre del modificado

- <tabxtab> SEGUNDA corrección de la cabecera

- <menú:>S fin de edición

- @:ALUMNOS <ejec> número de registros

Con lo que queda creado el fichero de la segunda evaluación. De la misma forma se
créanlos de la tercera, cuarta, quinta, junio y septiembre:

mtercera <ejec>e <tab> <tab>TERCERA <menú>S
@:ALUMNOS <ejec>

mcuarta <ejec>e <tab> <tab>_CUARTA <menú>S
@:ALUMNOS <ejec>

mquinta <ejec>e <tab> <tab>_QUINTA <menú>S
SsALUMNDS <ejec>

mjunio <ejec>e <tab> <tab> <izda>
EVALUACIDN_DE_JUNIO <menu>S
&zALUMNOS <ejec>

mseptbre <ejec>e <tab> <tab>
<izda> <izda> <izda> <izda> <izda> <izda> <izda^
EVALUACION_DE_SEPTIEMBRE_ < menú>S
@:ALUMNOS <ejet>

Quedan definidos los ficheros de las siete evaluaciones posibles. Ahora se construye
un fichero de máscara (BOLETIN.SMK) que concatene los cinco primeros ficheros.

En primer lugar se cierra el fichero abierto con la opción Nuevo que está en el otro
menú:

<camblar>n

Se accede a Diseñar en el segundo menú:

<cambiar> d
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Y se escriben las condiciones de concatenición:

primera,segunda,tercera,cuarta,qui nta <ret>
cuya_primera.nombre=segunda.nombre^y _segunda.nombre1

tercera.nombre_y <ret>
tercera.nombre=cuarta.nDmbre_y_cuarta.nombre=
quinta.nombre <ejec>

se da el nombre del fichero:

b o l e t í n <ejec>

no se quieren entradas por defecto:

<no-ejec>

se comienza a editar:

e

Como en los ficheros anteriores edita el campo Nombre:

<ret> <tab >Nambre:_ <p3a> <ejec> <cambi
<abj> <abj> <abj> <dch-a> <abj> <abj>35
<ejec> <ret>

Como se han concatenado cinco ficheros que tiene los mismos nombres de campo
para distinguirlos es necesario anteponer al nombre del campo el nombre del fichero
y un punto. Por tanto, la definición de los campos de boletín se realiza de la siguiente
forma:

<ret>

Se van construyendo los campos de la primera asignatura de todos los flcheros:

<tab> <tab> <dcha> <dcha> <p3a> <p3a> <p3a> <ejec>
PRIMERA.@:ASIG1 <ejec>
<dcha> <dcha> <dcha> <dcha> <p3a> <p3a> <p3a> <ejec>
SEGUNDA.@:ASIG1 <ejec>
<dcha> <dcha> <dcha> <dcha> <p3a> <p3a> <p3a> <ejec>
TERCERA.@:ASIG1 <ejec>
<dcha> <dcha> <dcha> <dcha> <p3a> <p3a> <p3a> <ejec>
CUARTA.@:ASIGl <ejec>
<dcha> <dcha> <dcha> <dcha> <p3a> <p3a> <p3a> <ejec>
QUINTA.&:ASIGl <ejec>
<ret> <arr> <tab>@:ASIG1 <ret>
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Lo mismo se repite con el resto de las asignaturas que haya.

<tab> <tab> <dcha> <dcha> <p3a> <p3a> <p3a><ejec>
PRIMERA.@:ASIG2 <ejec>

<dcha> <dcha> <dcha> <dcha> <p3a> <p3a> <p3a> <ejec>
SEGUNDA.@:ASIG2 <ejec>
<dcha> <dcha> <dcha> <dcha> <p3a> <p3a> <p3a> <ejec>
TERCERA.£:flSIG2 <ejec>
<dcha> <dcha> <dcha> <dcha> <p3a> <p3a> <p3a> <ejec>
CUARTA.@:ASIG2 <ejec>
<dcha> <dcha> <dcha> <dcha> <p3a> <p3a> <p3a> <ejec>
QUINTA.@:ASIG2 <ejec>
<ret> <arr> <tab>@:ASIG2 <ret>

Como antes, por si hay menos de diez asignaturas a partir de la octava se incluye un
condicional para que el campo se cree sólo en los casos necesarios:

:P3a>

?A5IG8='*
©-* <ret>
<p3a> <p3a
@-'<ejec>
<p3a> <p3a
&—' <ejec> <dcha>
<p3a> <p3a> <p3a>
@—* <ejec> <dcha>
<p3a> <p3a> <p3a>
&-' <ejec> <dcha>
<p3a> <p3a> <p3a>
&—' <ejec> <ret>

@+'<ret>'
<tab> <tab> <dcha> <dcha>

<p3a> <ejec>PRIMERA.'@=ASIG8
<dcha> <dcha> <dcha> <dcha>

<ejec>SE5UNDA.
<dcha> <dcha>
<f?jec>TERCERA.
<dcha>Kdcha>

'@:ABIGS
<dcha>
'@:ASIG8
<dcha>
@:ASIG8

<dcha> <dcha> <dcha>
<ejec>QUINTA.*&:ABIG8
<arr> <tab>'@;ASIG8

Se haría de la misma forma con las asignaturas novena y décima.

Con objeto de que la introducción de los nombres de los alumnos no sea muy fatigo-
so, se incluyen en la máscara todos los campos "NOMBRE" de los cinco ficheros y a los
cuatro últimos se les hace dependientes del primero de forma que con introducir una
vez el nombre queda actualizado en los cinco ficheros.
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<salto-abj> <p3a> <ejec>SEGUNDA.NOMBRE
<ejec> <cambiar> <abj > <abj > <dcha> <dcha>
<dcha> <dcha> <cambiar> PRIMERA.NOMBRE <ejec> ^ e j et: >

<dcha> <p3a> <ejec>TERCERA.NOMBRE
<ejec> <cambiar > <abj > <abj> <dcha> <dcha>
<dcha> <dcha> <cambiar> PRIMERA.NOMBRE <ejec> <ejec>

<dcha> <p3a> <ejec>CUARTA.NOMBRE
<ejec> <cambiar> <abj> <abj > <dcha> <dcha>
<dcha> <dcha> <cambiar> PRIMERA-NOMBRE <ejec> <ejec>

<dcha> <p3a> <ejec>OUINTA.NOMBRE
<ejec> <cambiar> <ab_i> <abj> <dcha> <dcha>
<dcha> <dcha> <cambiar> PRIMERA.NOMBRE <ejec> <ejec

<saltD-arr>
<menú> <dcha> <ejec> linea cuyo

PRIMERA.NOMBRE=SEGUNDA.NOMBRE_Y_SE&UNDA.NOMBRE^
TERCERA.NDMBRE_Y <ret>
TERCERA.NOMBRE=CUARTA.NOMBRE_Y_CUARTñ.NQMBRE=
QUINTA.NOMBRE

<ejec> S
<cambiar
N

salir
volver
cerrar

al menú inicial
el -fichero máscara.

Podrían añadirse otros ficheros o crearse otras macros similares para definir dis-
tintas tareas de la tutoría como la obtención de boletines por impresora, cartas perso-
nalizadas a los alumnos y a los padres, cálculos estadísticos utilizando la hoja de cál-
culo, diagramas de evolución del grupo por asignaturas, etc.
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P lan t i l l a PLANi1AC.TXT

GEN <canbiar>C <ret>PRIMERft <ejec>E

<tab> <tab>PRIMERñ_EVñLUftCION -_*:CURSO

<ret>

<ret> ítab>Naabre:_ <p3a> iejec> <caabiar) <abj> <i:da> <izda>
<abj> <canbiar> <arr>35 <ejec> <abj> <abj> <abj> (ücha> <abj> <abj>35
<ejEc> <ret>

<ret> <tab> <tab>
9:flSI61
<ret> <arr> <tab> <tah> <tab> <dcha> <dcha>

<p3a> <p3a> (p3a> <ejec> <:sibiar> <abj> <izda> <abj> ícaib iar> <abj>

<dcha> <ejec> (abj> <dcha> <dcha> <abj> <abj> <dcha>

<dcha> <dcha> <ejec>

íret> <tab> <tab>

<rEt> <arr> <tab> <tab> <tab> <dcha> <dcha>

<p3a> <p3¿> <p3a> <ejec> <caibiar> <abj> <izda> <abj> <:aibíar>

<dcha> <ejec) <abj) <dcha> <dcha) <abj> <abj> <dcha>

<dcha> <dcha>

<tab> <tab>

<ret> (ar r> <tab> <tab) <tab> <dcha> <dcha>

<p3a> <p3a> <p3a> <ejec> <caibiar> <abj> <izda> <abj> <caibiar> <abj>

<dcha> <BJBCÍ <abj> <d:ha> <dcha> <abj> <abj> ídchaí

<dcha) <dcha> <EJEC>

<ret> <tah> <tab>

<ret> <arr> <tab> <tab> <tab> (dcha>
<p3a> <p3a> <p3a> <ejec> <caibiar> <abj> <iida> <abj> <caibiar> <abj>

<dcha> <BJEC> <abj> <tkha> <dcha> <abj> <abj> <dcha>

<dcha> ídcba> <ejec>

<ret> <tab> <tab>

<ret> <arr> <tab> <tab> <tab> <dcha> ídcha)

<p3a> <p3a> <p3a> <ejec> <caahiar> <abi> <izda> <abj> <caabiar> <abj>

<dcha> <ejec> <abj> <dcha> <dcha) <abj> (abj> <dcha>

<dcha> <dctia>
<ret> <tab> <tab>

<ret> <arr> í tab) <tab) <tab> <dcha) <dcha>
<p3a> <p3a> <p3a) <ejsc> ícasbiar) (abj> <iida> <ahj> <caibiar>

<dcha> <ejec> <abj> <dcha> ídcha> <abj> <abj> <dcha>
<dcha> <dcha> <eJEc>

<ret> <tab> <tab>
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<ret>
<Ub> <tab> <dcha> <dcha) <p3a> <p3a) <p3a> íejec>PRIHERfl.é:flSIGl (ejec)
ídcha) ídcha> <dcha> <dcha> Íp3a> <p3a) <p3a> <ejec>SEEUNDfl-Í:flSI51 íejec)
(dcha) <dcha> (dcha) (dcha) Íp3a) <p3a> <p3a) <ejec>TERCERfi.@:flSI51 (ejec)
ídcha) <dcha> ídcha) ídchs) <p3a> <p3a> <p3a> <ejec>CLTARTñ.6;ñSIGl <ejec>
ídcha) <dcha> ídcha) (dcha) <p3a> <p3a> <p3a> <ejec>QUINTfi.@:ñSI61 íejec)
(ret> <arr> <tdb>@:ASIG1 <ret>

<tab> <tab> <dcha> (dcha) Íp3a) <p3a> Íp3a) íeJEc>PRIMERñ,@:ASI62 (ejec)
ídcha) <dcha> <dcha> ídcha> <p3a> Íp3a> Íp3a> (ejec)SEGUNDA.@;ASIE2 íejec)
ídcha) <dcha> (dcha) (dcha) <p3a> Íp3a> <p3a> <ejec>TEfíCEFfA.@:ABI52 íejec>
(dcha) <dcha> (dcha) <dcha> <p3a> Íp3a) Íp3a> íejec)CUARTA.Í;ASIG2 (ejec>
<dcha> ídcha) <dcha) <dcha> <p3a> <p3a> <p3a> (ejec>QUINTA.@:ASI&2
<ret> <arr> <tab>e:fiSIG2 <ret>

<tab> <tab> <dcha) <dLha> <p3a> (p3a> Íp3a> <ejec>PR!HERfl.?:flEIE3
<dcha> <dcha> <dcha> <dcha> <p3a> <p3a> <p3a> <ejec>SEGUNDA.B;ñEIB3
<dcha> <dcha> <dcha> <dcha> <p3a> <p3a> <p3a> <eJEc>TERCERfl,@:flSI63 <ejec>
<dcha> <dcha> <dcha> ídcha) <p3a> <p3a> <p3a> (ejec>CUflRTfl.S;flSIE3 <ejec>
<dcha) (dchaí <dchaí <dcha> <p3a> <p3a> <p3a> <EJEc>0UINTfi.6:fiSlG3 íe jecí
<ret> <arr> <tab>S:flSIE3 <ret>

<tab> <tab> <d:ha> <dcha) <p3a> <p3a> <p3a> íejec>PRIMERñ,5:fiSIG4
<dcha> <dcfia> ídcha) <dcha> <p3a> <p3a> <p3a> <ejec>5E6UNDA.B;flSIG4
<dcha> (dcha) ídcha> (dcha) <p3a> <p3a> (p3a? <EJec>TERCERñ.@:ASI&4 (ejec)
ídcha!- (dcha) (dcha) (dcha) Íp3a> (p3a) !p3a) íejec>CUñRTñ.@:ñBIG4 íejec)
<dcha> <dcha) ídcha> <dcha> (p3a) Íp3a> <p3aí <ejec>BUlNTfl.8:ASI64 (ejec)
<ret> (a r r ) <tab>@:ñSIG4 <ret>

<tab> <tab> <dcha> (dcha) <p3a> <p3a> (p3a> <ejec>PRIMERft,e;ñSIG5 (ejec)
<dcha) (dcha) ídcha) (dcha) <p3a) <p3a> Íp3a- <ejec)3EGUNDfl.8:flSI65 ÍGJEC)
(dcha) ídcha) (dcha) (dcha) (p3a> (p3a) Íp3a> <ejec5TERCERA.@:ASI65 íejec)
<dcha> <dcha) (dcha) <dcha) <p3a) (p3a) <p3a> íejec)CUflRTfi.e:SSIG5 íejec)
<dcha) (dcha) ídcha) (dcha) (p3a) (p3a) Íp3a) <ejec)QUINTfi.&:ASIG5 íejec)
íret> ía r r ) (tab)8:fiSIG5 <ret>

(tab) í tab) (dcha) ídcha) (p3a) (p3a¡ <p!a) ÍBjec>PRIHEftñ.&:flEIGÉ íejec)
íflcha) (dcha) ídcha) ídcha) Íp3a) <p3a> <p3s> <ejec>SEEUNDfiJ:flSIG¿ (eje:>
ídcha) <dcha) <dcha) <dcha> <p3a> Íp3a) (p3a> <Ejec>TERCERft.6:flSIG¿ (eJEc)
ídcha) (dcha) (dcha) (dcha) <p3a> Íp3a) <p3aí íejec)CUARTfi.l:ASIG6 (ejec)
(dcha> ídtha) <dcha) ídcha) (P3a) (p3a> <p3a> (ejec)aUINTfl.@:ASI£6 íejec)
í r e t ) (ar r ) ítab)§:flSIG6 ( re t )

( lab) í tab) ídcha) ídcha) Íp3a) Íp3a) (p3a) <EJec)PRI)1ERfl.á¡SSÍE7 (ejec)
ídcha) ídcha) ídcha) ídcha) <p3a) Íp3a) Íp3a) íejec)SEGUNDfl.@:flSIB7 (ejec)
íricha) (dcha) íricha) (dcha) Íp3a> Íp3a) <p3a> (ejec>TERCERfl.@:flSIG7 íejecí
ídcha) ídcha) ídcha) ídcha) Íp3a) <p3a> Íp3a) <ejec>CUñRTñ.e:&SIG7 (ejec)
(dcha) (dcha) (dcha) (dcha) Íp3a) <p3a) <p3a> íejec)9UINTA.@;ASIG7 (ejec)
( re t ) ía r r ) <tab>S:ñSIG7
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S:fiSIG7
<ret> <arr> <tab> <tah> <tab> <dcfia> <[fcha>

<p3a> <p3a> <p3a> <ejec> <caatiiar> <ahj> (izria) <abj> <caibiar> íabj>
<d:ha> <EJSC> <abj> <dcha> <dcha> <abj> <abj> <dcíifl>
<dcha> <dcha> <ejec>
<ret> <tab> <tab>

e">flSIGB=" 8

6-F <ret> <arr> <tab> <tab> <tab> <dcha> <dcha>

<p3a> <p3a> <p3a> <Ejec> <caBbiar> <ahj) ( izda) íabj> <catbi3r> <abj>
<iícha> <ejec) <abj> <dcha> <dcha> <abj> <abj> <ddia>

<dcha> <dcha> <EJEC>
(ret> <tab> <tab>'

fl-' < re t í <arr> <tab> <tab> <tab> ídcha) <dcha>

<p3a> <p3a> <p3a> <ejec> <ca»biar> <abj> <iída> <abj> <ca»biar> íabj>

<dcha> <ejec> <abj> <dcha) <dcha> <abj> <abj> (dcha>

<dcha> <dcha> <ejec>

<ret> <tab> <tab>'

0?flSI61O=" e+'<ret>'

9-' <ret> <arr> <tab> <tab> <tab> <dcha> <dcha>

<p3a> <p3a> Cp3a> <ejec> <caibiar> <abj> <izda> (abj> <ca»biar> <abj>

<dcha> <ejEC> <abj> <dcha> <dcha> íabj> <abj> <dtha>

<dcha> <dcha> <ejec)

<ret>'

<aenú>S STÑLUHNOS

<ejEc>npriBEra <ejec> <ejec>segunda <ejec>e <tab> <tab>5E6ÜNDfi

S:ALUMNOS

<ejec>itercera <ejec>e <tab> <tab>TERCERfl <ienú>S

<ejec>icuarta <SJEC>E <tab> <tab> CUfiRTfi íienú>S

e:flLÜHNQS

<ejec>iquinta <ejec>e <tab> <tab> QUINTA <«enú>S

<ejeE:>ijunio <ejec>e <tab> <tab> <izda>EVALUflCIDN_DE_JUMIO <»En(i>S

<ejEc>i5EptbrE <EJEC>E <tab> <tab> <i:da> <i¡da> <izda> <izda>
<iztía> <izda> <izda>£VflLUAC¡DN_DE_SEPTIEHBRE_ <nenú>S

MLLJttNDS
<Ejec> <ca«biar>n

<cambiar>típriiera,segunda,tercera,cuarta,quinta <ret>
cuyo_pritera. noibre=5egunda.noibrE_y_segunria.rtOBbre:=tercera,notbrB_y <ret>
tercera, nonbre=cuarta.no»bre^y_cuarta.ncnbre=quinta.nD(ibre <ejec)
balet in <ejec> <no-ejec>a
<ret> <tab>fiaabret_ <p3a> <ejet> <caibiar>
<ahj> <abj> <abj> <dcha> <abj) <abj>35
<eJEC> (ret>
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6- ' <ret> <tab> <tab> <dcha> (dcha) <P3a> <p3a> (p3a> <ejec>PRIHERfl.'9:flSIB8

S-'<ejec> <dcba> (deba) (dcha) <dcha) <p3a> <p3a> <p3a> <ejec>SEGUHDft.19:flSIGS

6- ' (ejec) <dcha> <dcha> (dcha) <dcha> <p3a? <p3a) <p3a> <Bjec>TERC£RA.'S:ftSIB

6- ' <piec> <dcha> <dcha) (dcha> <dcha> <p3a> Íp3a> <p3a> <ejEc>CLiARTA.'e¡flSI6B

6- ' <EJe-> <dcha> (dcha> <dcha> <dcha> <p3a> <p3a> <pJa> <ejec>QUINTA.'e:ftS¡GS

<ret> íarr> <tab>'e:flSKB

6- ' <ret> <taü> <tab> <dcha> <dcha> <p3a> <p3a> (p3s>

<dcha> <dcha> <dcha> <dcha> <p3a> <p3a> <p3a> <EJec>BEBUNDfi.'e:flSIG9
(tfcha) <dcha> <dcha> <dcba> <p3a) <p3a) <p3a> <ejec>TERCERñ.'fi:fiSIG9

I - ' íe jec) <dcha> <dcha> (dcha> <dcha> <p3a> <p3a> <p3a> <ejpc>CUflRTA.'
8 - ' <ejet> <dcha> <ücha> <dcha> <dcha> <p3a> <pJa> <p3a> <ejec>aUIHTfi.!

S-' <ejec> <ret> <arr> <tab>'i:ftSIB9

í - ' <ret> <tab> <tab> <dcha> <(Jcha> <p3a> <p3a> <p3a> <ejec>PRIMERñ,'6:ftSI610
e-'<ejec> (dcha) (dctia) <dcha> (dcha) (p3a> <p3a> <p3a> <ejec>SEGUNDÍl.'§:ñSIGiO
i - ' <EJBC> <dcha> <dcha> <dcba> (dcha) <p3a> <p3a> <p3aí <eJEc>TERCERfl.'8:ASIB10
a- ' <ejec> <dcba> <dcha> <dcha> <dcha> <p3a> <P3a> <p3a> <Ejec>CUARTfi.'9:f.3IG10
e-1 <ejec> (dcha) <dcha> (dcha> (deba) (p3a> <p3a) <p3a> (ejec)DiJIIíTfl.t§:fiSIG10
§- ' <eje:> <rst> <arr> <tab>'e:flSiB10

(salto-abj> Íp3a> <eJGE>SE6UNDft.NOMBRE

(ejec> ( ca ib i a r í <abj) í ab j ) <dcha> (dctia) <dcha> (dcha) <caibiar>
PRIMERft.NDMBRE <ejec> <Ejec>

(dcha) <p3a) <ejec)TERCERfl.NOMBRE

<ejec> (caabiar) <abj> (abj) <dcha> <dcha> <dcha) (dcha) (caubiar)

PRIMERA.NOMBRE <ejec> <ejec)

(dcha) <p3a> <ejec>CUARTA.NOMBRE

<ejec> <canbiar> <abj) <abjí ídeha) (dcha) <dcha> (dcha) (ca ib iar )

PRIMERA.NOMBRE (EJBC) <ejec>

(dcha) <p3a> <ejec)QUINTA.NOnBRE

<ejec) (casbiar) <ahj) (abj) <dcha> (dcha) <dcha) (dcha) ícaubíar)

PRIMERA.NOMBRE <eiec) <ejec)

<salto-arr> (nenú) <dcha> (e jsc)

PRIflERft.NDKBRE=SEGLiNDA.NOMBRE JJEGUNDA.NGflBRE=TERC£RA.NDHBRE_V
<ret>TERCERA.NOMBRE=CUARTA.NÓHBRE_V_CUARTA.NOMBRE=9UIMTA.NOMBRE <eJEc)S
<caibiar)N
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Fichero del texto de la MHCRO BOLETÍN

BEN (tanbiar>E: íret)PRIMERfl <ejec)E

<tab) ítab)PRIflERfl_EVflLUftC¡0N_-_TERCERO

<TEt>

<ret> (tab>Noibre¡_ <p3a> <ejec) <caibiar> <abj> í izda) í izda)
<abj> <ca»biar> íarr)35 <ejec) íabj) íabj) <abj> <dcha> <abj> <abj)35

<ret>

<ret> <tab> <tab>
LITERATURfl

<ret> <arr> í tab) í tab) <tab) ídcha) <dcba>

<p3a> <p3a> <p3a> ÍEJec) ícasibiar) <abj> <iida> <abj> <caflbiar> <abj>

<dcha> <ejec> <abj> <dcha> (dcha) <abj> <abj> <dcha>

<dcha> <dcha> <EJBC/
<ret> <tab> <tab>

IDIOMA
<retí <arrl <tab> ítab) <tab> <dcha> <dcha>

<p3a> <p3a) <p3a> <EJEC> <caaibiar> <abj> ( i ida) <abj> <caibiar> <abj>

<dcha> <ejec> (abjí <dcha> ídcha> <abj> (abj) <dcha>

<dcha> <dctia> <EJEC>

<ret> <tab> <tab>

HISTORIA
<ret> <arr> <tab> <tab> <tab> <dcha> <dcha>
<p3a> <p3a> <p3a> <EJEC; (cambiar) (abj> <izda> <ahj) <ca«biar> íab j )
<d:ha> <ejac> <abj) <dcha) <dcha> <abj> <abj> <d:ha>
<dcha> <dcha> <ejec>
<ret> <tab> <tab>

RELIGIÓN

<ret> <arr> <tab> <tab> <tab) (dcha) <dcha>
<p3a) <p3a> <p3a) <ejec) (carabiar) (ahj) <izda> <ahj> <canbiar> <ahj>

<dcha> <ejec> <abj> <dcha) <d:ha> <abj> <abj> <dcha>

<dtha> <dcha> <ejec)

<ret> <tab> <tab>
MflTEMñTICft

<ret> <arr) <tab> <tab> <tab> <dcha> <dtha)
<p3a> <p3a> <p5a> <ejec> <caibiar> <abj> <i;da> <abj> <caiibiar) íab j )

<dcha> íejec) <abj) <dcha) <dcha> <abj> <abj> <dcha>

ídcha) <dcha) <ejec>

íret) <tab> ítab)
FlSICfl
í r e t ) <arr> <tab> ítab) <tab> <d:haf <dcha)

<p3a> Íp3a> Íp3a) íejec) ícambiar) íabj) <iida) <abj> <caabiar) <abj)
<dchs> <ejet> <abj> <dcha) ídcha) <abj) íabj) <dcha)

ídcha) ídcha) <ejBc)

í re t ) í tab) <tab>
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CIENCIAS

<ret> <arrf <tab) <tab> <tab> <dcha> <dcha)

<p3a> <p3a> <p3a> íe jec) íca ib iar ) <abj> <izda> <abj> <caibiar> íab j )

ídcha) íejec) <abj> <dcha> <dcha> <abj> íab j ) ídcha)

ídcha) <dcha> <EJEC>

( re t ) <tab> <tab>

EflTP

<ret> íarr> <tab> <tab> <tab> <dcba> <dcha)

<p3a> <p3a> Íp3a) <ejec> íca ib ia r ) <abj> í i zda) <abj) <caabiar) <abj>

<dcha> <ejEc> <abj) <dcba> <dcha) <abj> <abj> ídcha)

ídcha) <dcha> <ejec>

í r e t ) <tab> <tab>

EDFISICfi

<ret> <arr> <tab> (tab> <tab> <dcha> <dcha>

<p3a> <p3a> <p3a> <ejec> (ca ib iar ) íab j ) <izda> <abj> <canbiar> <abj>

ídcha) (ejec) <abj> (dcha> <dcha> <abj> <abj> ídcha>

<dcha> <dcha> <ejec>

<ret> <tab> <tab>

LATÍN
<ret> <arr> <tab> <tab> <tab> <dcha> <dcha>

Íp3a> <p3a> Íp3a> (ejecí <caibiar> <abj> í izda) <abj> <ca«biar> <abj>

<dcha> <ejec> <abj> ídcha) <dcfia> íabj> <abj> ídcha)

<dcha> <dcha) ÍEJEC)

<ret>

<ienú)S 42
ÍEJEc)«pri«Era <ejec> íejec>segunda <ejec>e <tab) ítab>SE5UNDfl <»enú>S

42
<ejEc>itercera <ejec>e ítab) <tab)TERCERA íaEnú)S

42
<eJBc>acuarta <ejec)e ítab) ítab)_CUftRTA íaEnú)S

K
<ejec>nquinta <ejec)e (tab) ítab)_GUINTA <aend>S

42
<ejec)ajunÍD <ejEc)e ítab) ítab) <i;da)EVflLUACI0N_ÜE_JUHIO <aEnú)S

42
<ejec)B5eptbre ÍEJSC)E ítab) <tab) íizda) <iida) íizda) íizda)
íizda) íizda) <izda)EVAlUACI0N_DE_5EPTIEHBRE_ faená)S

42
<ejec) (caitbiar)n
<ca«biar>dpriaErat5Egunda,tercer a,cuarta.quinta í re t )
cuyojriHEra.noabrE=5egunda.noabre_y_seguri()a.na«bre=tercEra.nQabre_y <ret)
tercera.nDibrE=cuarta.noabre_yj:iiarta,nDibre=qiiinta.rioBbre ÍEJEC)

bolEtin <ejEc) <nn-ejec)e
íret) ítab)NoBbre:_ Íp3a) <ejec> <caabiar)
<abj) íabj) <abj> ídcha) íabj) íabj)35
íejec) í ret)
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<ret>
<tab> <tab> <dcha> ídcha) <p3a> (p3a> <p3a> <ejec>PRIMERñ.LITERñTLIRfl íejec)
ídcha) <dcha) <dcha> <dcha> <p3a> <p3a> <p3a> <ejec>SESÜNDfi.LITERñTURfl ís jec)
<d:ha> ídcha) ídcha) (dcha) <p3a> <p3aí <p3a> <ejec>TERCERA.LITERATURA <ejec)
<dcha> <dcha> <rfxha> (dcha) Íp3a) <p3a> <p3s> <ejec>CUflRTft.LITERflTURfi (ejec)
ídcha) ídcha) ídtha) (dtha) <p3a> <p3a> <p3a> <ejei:>auIWTfl.LITERflTURft ísjec>
íret> <arr> ÍUb LITERATURA <rst>

<tab> <tab> (dcha) <dcha> <p3a> <p3a> <P3a> <ejec>PRIHERA.IDIOMA <ejec)
ídcha) ídcha) <dcha> ídcha) <p3a> Íp3a) <p3a> íejec)SE5UNDA.IDIOMA <ejec>
<d:ha> (dcha) ídcha) <dcha> <p3a> <p3a> Íp3a> <ejec>TEREERA. IDIOMft ÍEJEC)
<dcha> <dcha> <dcha> ídcha) <p3a> Íp3a> <p3a> {ejec>CUARTft.IDIDHA <ejec>
(dcha) <dcha> (dcha) ídcha) (p3a) <p3a> Íp3a) <BJec>QUINTfl.IDIOHP <ejec>
( re t ) íarr> <tab>IDIDHA <ret>

ítab> <tab> <dcha> <dcha> Íp3a> <p3a> <p3a> <ejEc>PRIHERñ.HISTORIA <ejec)
<dcha) <dcha> ídcha> <dcha) Íp3a> <p3a> <p3a> <ejBc>SE6UHDñ.HIST0RIft íejec>
ídcha) ídcha) ídcha) ídcha) Íp3a) <p3a> <p3a> <ejec>TERCEftA.HISlGR]A <ejecí
<d:ha) <dcha) <dcha) <dcha> Íp3a> <p3a> <p3a> <eJBC>CUARTfl.HISTQRIfl ÍEJec)
<dcha> <dcha> <dcha) (dcha) Íp3a) <p3a> <p3a) <ejec>QUINTA.HlSTQRIñ <ejec)
í r e t ) <arr) ítab)HISTORIA íret>

ítab) ítab> <dcha> ídcha) <p3s> Íp3a> <p3a) <ejec>PRIKERA.RELIGI[IN íejec)
ídcha) <dcha) (dcha) <dcha> Íp3a) Íp3a> <p3a) <EjBc)SE8UNDft.RELI5I0N íejec)
ídcha) ídcha) ídcha) <dcha> <p3a) <p3a) <p3a) <ejec)TERCERfl.RELIGIÓN <ejec)
ídcha) ídcha) <dcha) ídcha) Íp3a> Íp3a> <p3a> <ejet>CUflRTA.REUEION íejec)
<t)cha> <dcha> <dcha) ídcha) Íp3a¡ Íp3a) Íp3a) <ejec>BUIKTfl.RELIGIÓN <ejec>
íret> <arr) ítab)RELI6I0N í r e t )

<tab> <tab> <dcha> <dcha) Íp3a) Íp3a) <p3a> <ejec>PR1MERfi.MñTEMATICñ íejec)
<dcha) <dcha) Ídcha) ídcha) <p3a> Íp3a) <p3a) <ejec>SEGUNOñ.KñTEHATICfl íejec>
<dcha> <dcha) ídcha) ídcha) <p3a> <p3a) <p3a> <ejec)TEfiCERñ.«ATEHATICA <ejec)
ídcha) <dcha) ídcha) ídcha) Íp3a) Íp3a) <p3a) íejec)CUfiRTA.HflTENflTICA íejec>
ídcha) ídcha) <richa) ídcha) <p3a> <p3a> Íp3a) <ejec>DUINTñ.HñTEMftTICñ íe jec)
í r e t ) <arr) <tab)HATEMATICA í r e t )

í tab) ítab> ídcha) (dcha) Íp3a> <p3a> <p3a> <ejec>PRIMERñ.FIBICñ íejec)
ídcha) ídcha) ídcha) ídcha) Íp3a) Íp3a> <p3a) íejec)SE6WA.FiSICfi íejec)
<dcha> íifcha) <dcha) ídcha) <p3a) Íp3a) <p3a> íejec)TERCERA.FÍSICA <ejec)
ídcha) <dcha> ídcha) ídcha) Íp3a) <p3a) Íp3a) íejec)CUflRTA.FIBICfl íejec)
ídcha) ídcha) ídcha) ídcha) <p3a) Íp3a) (pJa) <Ejec>0tlINTñ.FISICñ (ejec)
í r e t ) íarr> ítab)FISICfl í r e t )

í tab) í tab) ídcha) ídcha) Íp3a) Íp3a) Íp3a) <ejec>PRIMERñ,CIENCIAS <ejec>
ídcha) <bcha) ídcha) ídcha) Íp3a) Íp3a) Íp3a) <ejec>SEGUNBfi.CIENCIAS íejec)
ídcha) ídcha) <dcha) <dcha) Íp3a) Íp3a) <p3a) <ejec)TERCERA.CIENCIAS íejec)
ídcha) <dcha) ídcha) ítícha) Íp3a) Íp3a> <p3a> <ejec)CUfiRTfi,CIENCIAS <ejec)
ídcha) ídcha) ídchaí <dcha> <p3a> <p3a) <p3a) ÍBJec)flUINTA.CIENCIAS <ejec)
í r e t ) íarr> ítab)CIENC!AS

í r e t ) í tah) ítab) <dcha) ídcha) <p3a) Íp3a> <p3a) ÍEJEC)PRIMERA.EATP
<ejec) ídcha) ídcha) ídcha) ídcha) Íp3a) Íp3a> <p3a) <ejec>SEEÜNDA.EftTP
<ejec> ídcha) ídcha) ídcha) ídcha) <p3a> Íp3a) Íp3a) <ejec)TERCERfi.EATP
<ejec) ídcha) ídcha) <dcha) ídcha) Íp3a) <p3a) <p3a) <ejecíCUAftTA.EfiTP
íeJEc) ídcha) ídcha) <dcha) ídcha) <p3a) Íp3aí <p3a) <ejec)GUINTfl.EATP
íejec) íret> ía r r ) ítab)EATP
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<tab> <Ub> (dcha> <dcha> <p3a> <p3a> <p3a> <sjec>PRIMERA.EDFI5ICA
<ejec> <dcha> <dcha> <dcha> <dcha> <p3a> <p3a> <p3a> <ejec>BE&UNDA.EDFISICfl

<ejec> <d:ha> <dcha> <dtha> <dciia> <p3a> <p3a> <p3a> <ejec>TERCERA,EDFISICA
<Bjec> <dcha> <dcfia> <dcha> <dcha> <p3a> (p3a> <p3a> <ejec>CUflRTA.EDFISICfl
<eJBc> <dcha> <dcha> <dcha> <dcha> (p3a> <p3a> <p3a> <eJEc>BUINTA.EDFISICA
<BJec> <rBt> <arr> <tab>EDFISICfi
<ret> <tab> <tab> <dcha> <dcha> <p3a> <p3a> <p3a> <ejec>PRI«ERñ.LATÍN

<ejBc> <dcha> <dcha> <dcha> <dcha> Íp3a> <p3a> <p3a> <ejec>SE6UMDA.LfiTIN
<Ejei:> <dcha> <dcíia> <dcha> <dcha> <p3a> <p3a> <p3a> <sjec>TERCEiíA,LATÍN
<eJBt> (dtha) (dcha) <dcha> <dcha> <p3a> <p3a) <p3aí <ejec>CUARTñ.LATÍN
<ejec> <dcha> <dtha> <dcha> <dcha> <p3a> <p3a> <p3a> <ejet>QUINTA.LATÍN
<ejBC> <ret> <arr> <tab>LATIN
<5alto-abj> <p3a> <eJBc>SESlíMDA.NOMBRE
<fijec> <Laíbiar> <abj> <abj> <dcha> <dcha) (dcha) <dcha> <caishiar>
PRIliERfl.HQMBRE <ejec> <ejec>
<dcha> <p3a) <ejec>TERCERA.NOMBRE
<EJEC> <caibiar> <abj> <abj> <dcha> <dtha) idcha) <dcha> ícanbiar )
PRIMERA.NOMBRE <ejec> <ejec>
<dcha> <p3a> <ejsc>CUARTA.NOMBRE
<Bjet> <caebiar> í ab j ) <abj> <dcha> <dcha> <dcha> <dcha> <caibiar>
PRIMARA.NOHBRE <ejec> <ejec>
<dcha> <p3a> <ejec>QUINTA-NOI1BRE
<ejet> <caibiar> <abj> <abj> <dcha> <dcha> <dcha> <dcha> <ca»bíar>
PRIMERA.NOflBRE <BJEC> <ejec>
<sal to-arr> <«Bn(i> <dcha> <ejec>

PRIMERA. NQMBRE=5EGUNBA.NDKBRE_Y_SE6UNBIU0MBRE=TERCERA.N0MBRE_Y
<retJTERCERA.NOMBRE=CUARTfi.N(fflBRE_Y_C[JflRTfl.NOHBRE=BUINTfl.NOMBRE <EJEC>S

<caihiar>N
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UTILIDADES

Con el Disco 1 ARRANQUE BOOT del Open Access en la unidad A, y una vez quitada
la protección física contra escritura del diskette, tenemos el menú principal del Open
Access:

Opsn Access E1.01 OLIVETTI
(O 19&4 Software Products International

Fecha de hoy: 6- E-87

Inc

Opciones

Gestor J D
Hoja_de_Cálculo
Proceso^Textos
Gráficos
Agenda
Comunicaciones
Utilidades
Si5tema_0perativo

<flechas> <ejec>
<buscar> <no ejec>

Situados en el menú de opciones del Open Access, seleccionamos la opción UTILIDA-
DES, iluminándola con las teclas de movimiento del cursor o bien pulsando U, tras lo
cual aparece la ventana de Utilidades.
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Open flccess E1.O1 Ü
(Ci 1764 Software Products Int

Fecha de hoy: b- 2

Opciones

Gestor_BD
Hoja_de_Cákulo

_Textos
Utilidades s

Configurar
Restauraran chero
SIF_IntercaJBbio
Editor_deJ1acros
Reservado
(flechas) <ejec>

<no ejec>

aciones
des
JJperaüvD

<flechas> íejec)
<buscar> <no ejec)

CONFIGURAR

Una vez en la nueva ventana seleccionamos CONFIGURAR, situando el cursor o
bien pulsando C, aparece el menú de Establecer Configuración.

Dpen Access - Utilidad de configuración
(C) 1984 Software Products International Inc.

Establecer Configuracidn
Sustituir Paráaetros-Gen Tedas-Función Volúmenes-Búsqueda

Paraaetros-lapres Suspender

<ejec> <no ejec)
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Seleccionamos VOLÚMENES-BÚSQUEDA iluminando dicha opción del menú de
"Configurar", pulsando <F1O> o bien pulsando V. Aparecerá la siguiente ventana...

ÍC)

Tabla

Vil usen
Volumen
Volumen
Volumen
Volumen
Volumen
Volumen

de Volúaenes

en posición
en posición
en posición
en posición
en posición
en posición
en posición

y Orden Búsqueda

1 B
2 A
3 CON
4 COM1
5 C0H2
6 LPT1
7 LPT2

<arrXabj><ins HnXborr ]inXmenú>

Sustituir Paráietros-Gen Teclas-Funtiún Volúmenes-Búsqueda
Parasetros-Itpres Suspender

<ej8t> <no ejec>

La opción "Volúmenes búsqueda" es para indicarle al sistema el orden en que debe
buscar ficheros de datos, en los distintos volúmenes. Normalmente si nuestro or-
denador tiene dos disketeras, el disco 3 del Gestor de Base de Datos, en su caso, estará
en la unidad A y los datos estarán en la unidad B. Si tenemos un ordenador con disco
duro, los datos estarán en C. Nos cercioramos de que la primera línea de la opción
"Volúmenes Búsqueda" se corresponde con la indicada [B o C), efectuando correcciones
si es necesario, el resto de las unidades CON. LPT1, LPT2, COMÍ y COM2 los utiliza
solamente el sistema y no se deben borrar; si deseamos borrar alguno de los Volúme-
nes de Búsqueda, una vez situado el cursor en la línea a borrar se puisan simultánea-
mente las teclas <End> <Del>. Una vez estén los Volúmenes de Búsqueda correctos pul-
samos <F1O>, y queda así establecida la unidad por omisión de los ficheros de datos,
volviendo al menú de configuración. Si se le ha dado al sistema información errónea
de dónde encontrar los ficheros de datos este perderá mucho tiempo buscándolos y en
el peor de los casos no los encontrará , teniendo que poner B: o C: en su caso, procedien-
do al nombre del fichero.

Nota:
La configuración de Parámetros Generales en lo que se refiere a la información so-

bre la Impresora, asi como la opción de Parámetros-impres requiere que en el disco de
datos no tenga la protección contra grabación y que en él se encuentre el fichero
PRTINFOD.SP1, que contiene el fichero de información de la impresora y que deberá
copiarse a todo disco que vaya a contener datos, también es conveniente copiar los fi-
cheros MISCALL.SPI y SCRATCH en el disco de datos después de formatear el mismo,
a partir de los discos de datos originales suministrados con el Open Access.
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Seleccionamos parámetro-general medíante las teclas de movimiento del cursor, o
bien pulsando P y pulsamos FIO. aparece superpuesta la ventana de Parámetros Gene-
rales, que permite establecer por defecto el periférico de salida, el separador decimal,
el nombre del fichero de trabajo, el tipo de pantalla del ordenador etc.. Para cada una
de estas preguntas hay un conjunto de posibilidades. Colocamos con las flechas del te-
clado el cursor en la opción elegida y pulsamos F4, efectuando correcciones hasta que:

- La impresora sea la correcta.

- Formato de fecha es 1. (DD-MM-AA).

- Carácter decimal es, (Punto en EE.UU. y coma en Europa).

- Nombre de volumen Scratch está en la unidad dónde están almacenados los fi-
cheros de datos (B o C).

- La pantalla está correcta (Monocromo o Color).

Ello se hará a partir de una pantalla como la siguiente:

Configuración de Paránelros Generales

ID Impresora por defecto IMPRESORA
Formato de fecha 1
Carácter decimal
Nombre de volumen Scratch B
Tipo de Pantalla Monocrona
Hodei por defecto HflYES.LPR
Usuario de la Agenda

<arr> <abj> <no ejec> <buscar>

Establecer Configuración
Sustituir Parasetros-Gen Teclas-Función Voldienes-Búsqueda

Paráaetros-Iapres Suspender

<ejec> <no

Por ejemplo si quisiéramos variar la identificación de la impresora por defecto,
una vez situado el cursor en esa opción pulsamos F4, iluminando medíanle las teclas
de movimiento del cursor la opción elegida. Las impresoras tienen interruptores que
definen por hardware algunos parámetros por defecto, es conveniente comprobar el
manual de la impresora y ver la conexión de los distintos Interruptores o Switches. En
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caso de que no tuviésemos impresora seleccionaríamos "Consola". Pulsamos la tecla
FIO para confirmar la Impresora y FIO de nuevo para confirmar los Parámetros gene-
rales.

Seleccionamos parámetros-impres y tras pulsar FIO nos aparece la siguiente pan-
talla de selección del dispositivo de salida:

CONSOLA
IHPHESÜRft
FICHDEflÜ
CQNLABEL
PRTLABEL
EPSONfliaO
EPSNHX10O
FICHERO
EPSCNFXBÜ
PRISMBW
PRISMCOL

Selección Dispositivo it Salida

<ejec> <no ejec> ía r r ) <abj> <Pgs> <Jns> <borr> <ca*biar>

Establecer Configuracidn

Sus t i tu i r Parámetros-Gen Teclas-Fundón Voldsenes-Bdsqueda

ParáBietro5-Iíipre5 Suspender

<ejec> <no

Una vez iluminada la opción "Su impresora" pulsamos F6, para cambiar una de las
configuraciones existentes y se obtiene una nueva pantalla.

Esta pantalla nos sirve para ajustar tipo y tamaño de papel etc. Como nos cabe la
pantalla entera en el monitor se puede subir esta con las teclas de desplazamiento del
cursor.
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Identificación de impresora IfPRESORA
CDN: LPT1: COH1: FICHERO C0H2¡

Nombre Dispositivo Salida
Líneas por págira
Inpriair líneas/página
Tamaño página en pulgadas
Calumas por página
Colu»nas de etiquetas
Sangrado de columnas
Utiliza íioja suelta
Pausa para cambio catar

Configuración
<ejec> <no ejec) <arr>

LPT1:
¿6
60
8
SO
1
0

N
N

ie Dispositivo de Salida
<abj> <flechas> <Pgs> <canbiar>

Establecer Configuración

Sust i tu i r Parámetros-Gen Teclas-Función Volumenes-Búsqueda

Parámetros-Iapres Suspender

<ejec> <no ejec>

Pausa para cambio colar
Pausa para cambio tipos
lipresora gráfica
Nínero de caracteres/pulgada
Ndaera de caracteres/pulgada
Núnera de caracteres/pulgada
Ndnero de caracteres/pulgada
Secuencia cabecera de página
Secuencia retroceso
Secuencia nedia línea
Secuencia columnas/página

11
IE
«3
#4

N
N
N

10
17
5
0

Esta pantalla tampoco nos cabe en el monitor, podemos desplazarla hacia arriba
con las teclas de movimiento del cursor.
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Secuencia comienzo de línea gráfica
Secuencia fin de linea gráfica
Offset coaienzo de línea gráfica
Base coaienzo de linea gráfica
Posición coaienio de línea gráfica
U n g . dalo comienzo de línea gráfica
Hamro de puntos
Altura del carácter
Tipo de periférico
¿Punto gráfico inverso? S
¿Orden comienzo de línea inverso? N

0
0
0
0
0
0
0

Configuración de Dispositivo de Salida
<ejec> <no ejec> <arr> <abj> <flechas> <Pgs> (cambiar)

Establecer Configuración
Sustituir Páratetros-Gen Teclas-Funciín Voldmenes-Bísqueda

Paráíietros-Iipres Suspender

<ejec> <no ejec>

Llevamos el cursor a la posición de nuestra impresora en el listado que normal-
mente será de tipo "paralelo" (iluminamos con el cursor LPTl como nombre del dispo-
sitivo de salida).

El número de líneas por página será normalmente de 66 ó 72.

Imprimir líneas/página, normalmente 60 ó 64 (Excluyendo márgenes superior e
inferior).

Tamaño página en pulgadas, normalmente 11 ó 12 (en papel continuo, distancia
entre perforaciones).

En columnas por página se pondrá 80 ó 132 según el caso.

En columnas de etiquetas se pondrá de 1 a 3 según el caso.

En sangrado de columnas (margen izquierdo).

A la pregunta de si utiliza hoja suelta se responderá N para papel continuo y S para
folios.

Pausa para cambio color, normalmente N.

Pausa para cambio tipos, normalmente N.
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Impresora gráfica, normalmente S para impresoras matriciales y N para
impresoras tipo margarita.

Se pueden especificar hasta cuatro diferentes selecciones de caracteres por pulgada.

En secuencia cabecera de página se pone el carácter ASCII para alimentación de
hoja, normalmente se deja en blanco o bien se pone 12.

Secuencia de retroceso, normalmente se deja en blanco o se pone el código ASCII 08.

Pulsamos FIO para confirmar las opciones elegidas o bien Esc, para desecharlas y
FIO de nuevo.

Seleccionamos teclas^unción, mediante las teclas de movimiento del cursor o bien
pulsando T y pulsando posteriormente FIO nos aparece la siguiente pantalla:

Teclas de Función definibles por el Usuaria

Tecla Usuario F1,Cadena de retorno CUENTES
Tecla Usuario FE,Cadena de retorno PEDIDOS
Tecla Usuario F3,Cadena de retorno PfiODUCT

<arr> <abj) <ejec> <no ejec> <mend>

Establecer Configuración
Sustituir Parámetros-Gen Teclas-Funcidn Vclúíienes-Búsqueda

Paráaetros-Iapres Suspender

<ejec> <no ejec>

Esta opción nos permite escribir posteriormente el nombre de un fichero tras la
opción DE..., con solamente mantener pulsada la tecla <Shift> o <Mayus> y pulsando
simultáneamente la tecla funcional asociada a ese nombre. Pulsamos FIO para acep-
tar.
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Una vez establecida la configuración adecuadamente iluminamos la opción SUSTI-
TUIR, de la pantalla de Utilidad de Configuración, para que nos actualice en el disco
los cambios realizados y volvemos al menú de utilidades, si no deseamos que los cam-
bios queden guardados iluminados SUSPENDER, con lo cual se ignoran lodos ios cam-
bios realizados, tanto en uno como en otro caso, dejamos la opción de Configuración.
Es muy conveniente que una vez realizados los cambios necesarios en los parámetros
de impresora, se haga a TODOS los discos de datos una copia del fichero PRTINFOD.
SPI, para evitar incompatibilidades en la información.

RESTAURAR-FICHERO

Seleccionamos en el menú de utilidades la opción restaurar-fichero y nos aparece
la siguiente pantalla:

Utilidad de Restauración de Ficheros
(O 1984 Software Products International Inc.

Conprobar Recuperar

<ej6t> <no ejec>

Esta pantalla nos da la posibilidad de comprobar el estado físico de un fichero del
disco, o bien restaurar la información de cabeceras y ficheros de índices asociados al
mismo. En el primer caso, una vez que se introduce el nombre del fichero informa de
las anomalías encontradas. En el segundo intenta recuperar el máximo de informa-
ción del fichero deteriorado, perdiendo, si es necesario, algún registro.

SIF-DSfTERCAMBIO

Seleccionamos en el menú de utilidades la opción SIF-Intercambio y nos aparece la
siguiente pantalla:
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Open Access - SIF Intercantia
(O 1984 Software Products International Inc.

rlend de Operaciones SIF Intercambio
J I F SlF_a_DIF Texto_a_SIF dBaseII_a_SIF

<ejec> <na ejec> Ulachas) (ayuda)

Los ficheros DIF, son ficheros en formato ASCII, accesibles por programas de mi-
croordenadores extemos a Open Access, los ficheros SIF, son ficheros de texio para uti-
lizar por otros módulos del propio Open Access. Si deseamos convertir de DIF a SIF,
una vez iluminada la opción del menú y pulsado FIO nos aparece la pantalla:

Introduzca fuente :
Introduzca destino:

DIF a Fichero Interfaz Standard (SIF)
<ejec> <no ejec) (Hechas) <buscar>

Menú de Operaciones SIF Intercasbia
DIF_a_SlF 5IF_a_DIF Texto_a_SlF dBaseII_a_SIF

íejec> <nn sjec) <flechas> <ayuda>

Pulsando Esc repetidas veces, nos salimos de las opciones sif-intercambio, y de UTI-
LIDADES, volviendo al menú principal del OPEN ACCESS.
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CONFIGURACIÓN DE LA IMPRESORA DM100

1. Identificación de impresora

CON: LFT1: COMÍ; FICHERO COM2:

2. Nombre dei dispositivo de salida

3. Lineas por página

4. Imprimir lineas página

5. Tamaño página en pulgadas

6. Columnas por página

7. Columnas de etiquetas

8. Sangradode columnas

9. Utiliza hoja suell a

10. Pausa para cambiar de color

11. Pausa para cambiar de tipos

12. Impresora gráfica

13. Número de caracteres/pulgada #1

14. Número de caracteres/pulgada #2

15. Número de caracteres/puigada #3

16. Número de caracteres/pulgada #4

17. Secuencia cabecera de página

18. Secuencia retroceso

19. Secuencia de media página

20. Columnas porpáglna

21. Líneas por página

2 2. Lineas por pulgada

DM100

LPT1

66

60

8

80

1Ó2Ó3

O

NóS

N

N

S

10

16

5

O

(12)

( 8)
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2 3. Espaciado entre líneas

24. Márgenes lzquiercioy derecho

25. Inicialización (27) (0) (27) CÍO) (11)

26. Normal. (27) F(27) -(0)

27. Subrayado (27) -(1)

28. Negrilla (27) E

29. Itálica

30. Impresión inversa

31. Secuencia definida por usuario # 1

32. Secuencia definida por usuario #2

33. Secuencia definida por usuario #3

34. Secuencia definida por usuario #4

35. Secuencia definida por usuario #5

36. Secuencia para color tí 1

37. Secuencia para color #2

38. Secuencia para color #3

39. Secuencia para color #4

40. Secuencia para color #5

41. Secuencia para color #6

42. Secuencia XX caracteres/pulgada

43. Secuencia XX caracteres/pulgada

44. Secuencia XX caracteres/pulgada

45. Secuencia XX caracteres/pulgada

46. Preparación de gráficos

47. Anulación de gráficos

48. Comienzo linea gráficos

49. Fin de línea gráficos

(27)

(27)

127)

(27)

(27)

(27)

@

(15)

(14)

3 (24)

2

UO) 10)

(0) 10) (0) (10) (13)
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50. OíTsel comienzo de línea gráficos O

51. Base comienzo de linea gráfica 256

52. Posición comienzo línea gráfica 3

53. Longitud datos linea comienzo 2

54. Número de punios 8

55. Altura del carácter 12

56. Tipo de periférico 1

57. ¿Punto gráfico inverso? S

58. ¿Orden comienzo de linea inverso? S
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UNA BASE DE DATOS DOCUMENTAL:
DOCUTEX

DOCUTEX es un programa de investigación o gestión documental (PGD) desarrolla-
do integramente en España y diseñado para la gestión u Bases de Datos con informa-
ción textual y bibliográfica. Utiliza índices inversos y hace posible la realización de
verdaderas búsquedas interactivas complejas, combinando múltiples claves de acceso
mediante operadores booleanos (es posible asociar hasta 32.500 palabras-clave a una
misma ficha). No requiere ninguna programación suplementaria.

El programa completo reside en memoria durante todo el tiempo de trabajo con él y
el número de ficheros que se pueden crear con sus correspondientes fichas está sola-
mente limitado por la capacidad de almacenamiento de la unidad de disco.

El menú con los comandos que se pueden utilizar en cada estado están siempre pré-
senles en la pantalla, lo que facilita el uso del programa.

Inicialmente, DOCUTEX interroga con qué fichero se quiere trabajar y tras haber
escrito el nombre (ya sea de un fichero nuevo o ya creado) aparece la PANTALLA INI-
CIAL.

tt« DOCUTEX VERSIÓN l.S *!* HICRDNET ít* ARCHIVO MINERAL

COMANDO;

FICHA

FI CHAS

ÚTIL. REFERENCIAS ÚTIL. cotí

EDICIÓN
Y

LECTURA

E-editar
5-selecci onsr
1. -1 i star f i ch.

V-vpr, borrar,

f i chas

lí-1 i star el índice'
I-actual i zar indi es
C-cambiar de archivo

X-valoras de impresión
l~t>arrar l ichera

INDIZACION
e

INTERROGACIÓN

MENSAJES
DE AYUDA
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En ella se distinguen tres zonas:

- Zona de edicióny lectura.

- Zona de indización e interrogación.

- Zona de mensajes de ayuda (comandos).

La nueve comandos que podemos utilizar en este estado son:

- E (editar): Para introducir nuevos registros (fichas) en el archivo.

- S (seleccionar): Para la búsqueda y recuperación de la información contenida en
el fichero, mediante las palabras-claves (referencias).

- L (listar): Para obtener listados por impresora del conjunto de fichas que se espe-
cifique.

- V (visualizar): Permite tener en pantalla una ficha que se recupera por su núme-
ro de registro.

- R (listar el diccionario): Permite obtener listados por impresora del dicciona-
rio; es decir de las palabras-clave utilizadas en la base de datos.

- I (índice o diccionario): Permite consultar, borrar e incluir términos en el diccio-
nario.

- C (cambio de archivo): Permite pasar a otro fichero sin salir del programa.

- X (valores de impresión): Para definir los formatos de los listados por impreso-
ra.

- Z (borrado de ficheros): Para borrar un fichero del disco desde el programa
DOCUTEX.

EDICIÓN

Utilizando el comando E (pulsando dicha tecla), aparece la pantalla del estado de
edición en al que se distinguen las tres zonas antes mencionadas.

*»« DOCUTE* VERSIÓN 1.5 +** MICKONET lil ARCHIVO MINERAL

COMANDO:E

FICHA

FICHÉIS

ÍNDICE REFERENCIOS

iNS-inserta espacio
DEL-borra carácter
£5C-salir

F1-ins. 1 i noa
F>barra 1 mea
Fj-barra f i cha

F4-relee f i tha
F5-copia -ficha
F9-campo anterior

ÚTIL.

47 •*»

L^LJIIu
FlO-trampo 5i.gui ente
TAB ocho espacios
movimiento-cursores
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La zona de edición simula la superficie de una ficha corriente, con una capacidad de
512 caracteres (80 palabras aproximadamente). En ella se puede registrarla informa-
ción deseada con formato libre, es decir, sin unos campos determinados. De todas for-
mas, si queremos que el fichero contenga unos campos fijos, se puede construir una
máscara o plantilla en una ficha, la número 1, por ejemplo, como en la figura siguien-
te.

Esta es una ficha que contiene todos los campos sin rellenar. Asi para inlroducir
una ficha nueva podemos, utilizando F5 (copia ficha), copiar la ficha número 1 de una
forma permanente para después, simplemente, ir rellenando los campos.

DiF cíú'c.i. Í'JIF!; P a b l a d ún

TÍ:1 i. « íons : F . Mac: i mi •••i\ Lo

Depor Lo.'S s

Ai i c.i unes:

En la zona de mensajes de ayuda se indican las teclas que se deben usar para corre-
gir posibles errores de la ficha como borrar carácter o línea, insertar espacio o línea...

Después de grabar la ficha, el cursor se coloca en la ventana de REFERENCIAS de la
zona de indización e interrogación y podemos asignar a esa ficha todas las pala-
bra-clave que consideramos necesarias para describir su contenido y que luego nos
servirán para la búsqueda y recuperación. La longitud máxima dé la paíabra-clave es
de 16 caracteres.

Cada vez introducimos una referencia, si existía ya como palabra-clave de otra
ficha, se nos muestra ésta en la ventana del diccionario, junto con las cuatro palabras
más próximas (por orden alfabético) y si no existía antes nos muestra las cinco
palabras más próximas.

La ventana UTTL informa del número de veces que cada palabra-clave ha sido uti-
lizada ya, para describir o indizar.

Existe también la posibilidad de efectuar una referenciación automática, al intro-
ducir el texto de la ficha marcando la palabra que queremos sea utilizada como refe-
rencia, con un signo de subrayado por delante. Por ejemplo, si escribimos _MUY-DU-
RO, estas dos palabras son automáticamente incluidas en el diccionario. Es importan-
te notar que si hubiéramos escrito _MUY DURO, solamente la palabra MUY sería
lomada como referencia, pues el carácter blanco (espacio) intermedio, actúa como sepa-
rador; así como el subrayado, el punto, la coma, el punto y coma y la interrogación.

Introduciendo referencias de esta manera, hay que tener en cuenta que las pala-
bras-clave acentuadas pierdan el acento al incorporarse al diccionario para no alte-
rar la ordenación alfabética. No se deben cortar palabras por un salto de línea, pues el
guión, entonces utilizado, formaría parte de la referencia.

Cuando la edición de la ficha está completa, podemos utilizar la tecla ESC para vol-
ver al estado inicial y grabar o no dicha ficha.
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SELECCIÓN

Las fichas que son incluidas en la base de datos reciben automáticamente un núme-
ro en secuencia que las identifica, pero también se puede acceder a ellas utilizando las
palabras-clave con que se las describió y que forman parte del índice o diccionario,
pues en él cada palabra-clave va seguida de una indicación del número de fichas en las
que aparece.

Utilizando el comando S (pulsando la tecla S) pasamos al estado de selección con la
siguienle pantalla en la que tenemos las tres zonas mencionadas anteriormente y el
cursor en la ventana de REFERENCIAS.

* l * DOCUTEX VERSIÓN 1.5 * * * MICRGNET * * * ARCHIVO MINERAL

COMANDO!S

FICHAS 47 * * *

FICHA
Cinabr io IHgS) Mohs_2 Sistema_Trigonal Densd_d-8,10

Lo5 c r i s t a l e s , san muy raras, malíorinados, romboédricos o p r i s -
mát icos , normalmente se presentan en -forma de masas m i c r o c r i s t a -
l i n a s o t e r r i genas de co lo r _ r o j o bermejón; es -frecuente también
en pá t i nas o en granulos d ispersos. _Blando,_muy—pesado,_fragi1
y perfectamente _e*-f ol i ab l e; t r a s l ú c i d o con b r i l l o adamantino s i
se presenta en c r i s t a l e s * opaco en agregados- Yacimientos en
_Almaden (España) _San-Salvatorre ( I t a l i a ) e _ I d r i j a tYugoslav) .

ÍNDICE
CDVELLINA
COVELLITA
CUBICO
CUBIS2
D-10

ÚTIL.
!
1

lé>
1
1

t intersección
+ unión
— diferencia

V-Ver fichas selecc
cursor arrih/abaj

M-Modif texto ficha

REFERENCIAS
BLANDO
MUY-PESADO
CUBICO

ÚTIL.
19
12
9

COM

Mover el Índice
curs izqd/dcha
pag down/up

L-li star fichas selc
B-borrar -fichas selc'
N-anular ¡ESC-acabar

Al escribir, en dicha ventana, la palabra-clave que describe la información que de-
seamos recuperar, nos aparecerá en la ventana ÚTIL el número de fichas que existen
con dicha referencia, y el cursor pasa a la zona de comandos (com) donde tenemos las
opciones indicadas en la zona de mensajes de ayuda.

Podemos, por tanto, combinar criterios de búsqueda, mediante los operadores lógi-
cos. Utilizando • (intersección de condiciones), seleccionamos las fichas que han sido
descritas por las palabras-clave indicadas. Utilizando + (operador de unión de condi-
ciones) se relacionan las fichas que corresponden a una u otra palabra-clave. Al utili-
zar el operador - (diferencia) se seleccionan todas las fichas que han sido referen-
ciadas por la anterior palabra-clave, para no por la siguiente. Así por ejemplo,
podemos en un archivo de minerales, buscar los que sean de color rojo y además
cristalicen en el sistema cúbico usando . . Podemos seleccionar los minerales que sean
del sistema hexagonal o del trigonal (femando +). También podríamos buscar los que
siendo blandos y muy pesados (comando .) no sean del sistema cúbico (comando -).
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Una vez establecidas las referencias para la selección tenemos la posibilidad de:
Visualizar dichas fichas utilizando el comando V y las teclas de cursor arriba o aba-

jo para cambiar de ficha.

Modificar su texto con el comando M.

Listar las fichas seleccionadas por impresora (L).

Borrar fichas (comando B).

Con la tecla ESC abandonamos este estado y pasamos al inicial.

BÚSQUEDAS GENÉRICAS
Existe también la posibilidad de utilizar solamente la raíz de la palabra-clave

seguida del signo de interrogación (?) para recuperar todas las fichas indizadas con pa-
labras que contengan dicha raiz. Por ejemplo, si en el fichero de minerales queremos
localizar todos los que sean blandos o blandísimos podríamos referenciar bland?. De
esta forma conseguimos uniones de referencias como con el operador +, y este método
puede ser útil, además, cuando no recordemos exactamente cómo era la referencia utili-
zada.

Este "comodín" (el signo de interrogación "?") puede utilizarse también al principio
de la referencia. Por ejemplo, para conseguir todos los minerales pesados y muy-pesa-
dos escribiremos de palabra-clave 9PESADO. La búsqueda de esta manera, resulta
más larga, dependiendo del tamaño del índice, debido a que se buscará secuencialmen-
te a lo largo de todo él.

VISUALIZACION (LECTURA, MODIFICACIÓN Y BORRADO DE FICHAS)

El comando V permite recuperar cualquier ficho por su número de serie para su con-
sulla y efectuar las correcciones y supresiones con el comando M. Este comando M tam-
bién puede ser utilizado desde el estado de selección.

La pantalla de este estado es la siguiente:

* * * DOCUTEX VERSIÓN 1.5 * * * MICRDNET * * * ARCHIVO MINERAL

COMANDO:V

FICHAS 47 * * *

FICHA
..DIAMANTE (C) Mohs_10 Sistema_Cubina Densd_d-3,52
C r i s t a l e s normalmente oc taédr icos , redondeados, inco lo ros o ama-
r i l l e n t o s , parduscos, g r i s e s , verdes y negros. Agregados micro—
c r i s t a l i n o s negr izcos (var iedad carbonado); a veces es fe ro ida les
y con es t ruc tu ra f i b rosa radiada (variedad bo r t> . Es el mineral
mas duro, pesado,_fragi1 y perfectamente e « f o l i a b l s ; _ t r a s p a r e n t e
con b r i l l a adamantino. Esplendidos c r i s t a l e s en _k imber l i t a s ,

Sudafr ica y _Yacuzi a,URSS

ÍNDICE ÚTIL. REFERENCIAS
CU&1CO
FRÁGIL
PESADO
CARBONO
DIAMANTE

ÚTIL .
16
25
15
2
1

COtt

ESC-acabar
B-barrar la ficha actual
M-modificar la ficha actual

5—ver mas referencias
Cursor arriba- -ficha anterior
Cursor ahajo - -ficha posterior
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DICCIONARIO

El diccionario de DOCUTEX es un índice inverso que contiene todas las pala-
bras-clave utilizadas, ordenadas alfabéticamente y con la indicación, para cada una
de ellas, de los números de serie de las fichas asociadas.

Puede ser consultado desde los estados de edición o de selección.

Desde el estado inical se pueden introducir nuevos términos en el diccionario sin
necesidad de editar fichas que los contenga, y utilizando el comando R (listar el indi-
ce) , se puede obtener un listado por impresora de todo el índice o de la parte que especifi-
quemos con las iniciales de las palabras-clave.

También desde ese estado se tiene la posibilidad de relndexar. es decir, actualizar el
indice con el comando I (actualizar índice). Este comando permite que todas las fichas
que están relacionadas con una determinada referencia, puedan estarlo con otra de
una forma automática. Por ejemplo, si queremos que todos los minerales del sistema
cúbico también puedan ser referenclados por sistema regular, utilizando el comando I
nos situaremos en la ventana de referencias donde podemos escribir la ya exlxtente, es
decir, CUBICO. Cuando se sitúe el cursor en la zona de comandos "COM" pulsaremos R
para relndexar, con lo cual, al entrar de nuevo en la ventana de referencias podemos
escribir la nueva palabra-clave: REGULAR y al pulsar ESC, la nueva referencia se in-
corpora al diccionario.

FORMATOS DE IMPRESIÓN

El comando X permite determinar el número de líneas impresas y el tipo de impre-
siónxondensado (132 columnas) o normal (80 columnas).

BORRADO DE FICHEROS

Utilizando el comando Z desde el estado inicial, podemos borrar un fichero tenien-
do en cuenta que realmente existen cuatro ficheros con el mismo nombre y distintas
extensiones, que son: M1NERALES.DAT, MINERALES.IDX. MINERALES.1DT y MINE-
RALES.REL.

SI queremos borrrarlos desde DOCUTEX con el comando Z, tendremos que ir bo-
rrándolos uno a uno. o borrar los cuatro en una sola operación desde el sistema opera-
tivo.
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INTRODUCCIÓN AL dBASE III

1. dBASE III

2. Relación de Comandos

3. Relación de Funciones





dBASEIII
DBASE III es un Sistema de Gestión de Bases de Datos relacional uülizable en micro-

ordenadores de 16 bits compatibles IBM/PC y otros.
Es muy versátil; puede ser utilizado en muy diversos tipos de aplicaciones y rela-

tivamente sencillo de manejar. Dispone de un modo asistido ASSIST que permite
crear y utilizar una base de datos sin más que ir seleccionando las opciones que
presentan los diferentes menús. También puede utilizarse en modo comando una vez
que se conocen las distintas acciones que se pueden realizar.

La característica más importante es que permite trabajar en modo programa; es de-
cir, se puede crear el programa específico de cada aplicación, para que se ejecuten las
distintas acciones, sin necesidad de repetir los comandos cada vez que vaya a utilizar-
se.

Vamos a ver, en primer lugar. las caractenst icasy comandos más importantes.
Como se ha dicho, DBASE III es una base de datos relacional y como tal, la estruc-

tura de cada fichero de bases de datos (. dbt) es una tabla con su cabecera (atributos),
donde las filas son los registros y las columnas los campos.

g . 1 CABECERA

O

La primera acción que hay que realizar para utilizar DBASE III, una vez que se ha
cargado en memoria el sistema operativo, es introducir el disco DBASE III, escribir
DBASE y pulsar la tecla "INTRO". En unos segundos nos informa de que el programa
está dispuesto y de si queremos utilizar el modo asistido.

O B P i S E I I I v e r s i ó n 1 . 0 0 ¿> J u l y 1 9 3 4 I B M / M S D Q S * * * D E M D * * S

COFYRIGHT te) ASHTGM-TATE 19B4
AS AN UNPUBLISHED LICENBED PROFRIETARV WORK.
ALL RIGHTS RESERVED.

Use of the software and the printed mataríais contained in th is pacl'age is
provided Linder the fallowing l inuted use Software License: We grant you a
per't'-nal license to use the software and printed i ia tenals for f i - f ty y-ears fram
thfí time you f i r s t Lised the software on a competer. You have the r ight to use
the software and raaterials. but yon do not becorre the ouner of theíi. ^°" may
not copy or a l ter the software or printed matenals, and you srs accountable for
violat ions of th ig license and copyright, trídemark and trade secret laws. You
understand the software is anly a restr icted versión of the software for use
only in testing the cspsbi1 i t i e s of the software which i t demónstrales,

dBASE, dBASE I I I and ASHTDN-TATE are trademarüs of Ashton-Tate.

CAMPOS

Prea5 the Fl key far help
Type a commánd (or ASSIST) and press the rsturn key <-

(DEMD) .

i ) .
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Hay que tener en cuenta que el DBASE III no reside completamente en memoria, por
lo que durante todo el tiempo que se esté trabajando con el sistema, el disco debe pe-
rmanecer en el buzón (normalmente en el buzón A) y no se debe extraer sin quitar el
programa de memoria pulsando QUITy la letra "INTRO".

El prompt "•" ó, en nuestro caso "(DEMO.)', indicará que está dispuesto a recibir un
comando para ejecutarlo. Recuérdese que después de escribir cualquier comando o ins-
trucción es necesario pulsar la tecla de entrada "INTRO " para que el comando o instru-
cción se ejecute.
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COMANDOS DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y CONSULTA

Si se quiere crear un fichero .dbf (fichero de base de datos), se introduce un nuevo dis-
co en el buzón B y se escribe CRÉATE, y a continuación el nombre del fichero que quere-
mos crear. Por ejemplo:

créate Aula

Es Indiferente escribir los comandos con mayúsculas o con minúsculas, en ambos
casos lo interpreta igual. El nombre del fichero puede tener hasta 8 caracteres; el
primero debe ser una letra y el resto, letras, números o subrayado. No debe contener
espacios en blanco, pues para el ordenador es un carácter más con su correspondiente
código y lo utiliza para detectar dónde termina una palabra. En caso de querer utilizar
dos palabras para designar a un fichero, deben unirse o utilizar el subrayado. Son
válidas las siguientes instrucciones:

créate Aulados
créate Aula-dos

createAula2
Sin embargo, si utilizamos las tres, lo que hacemos es crear tres ficheros .dbf

distintos.
Después de haber creado un fichero .dbf aparece en pantalla la petición de la defini-

ción de la estructura de ese fichero, es decir, la definición de los campos: el nombre, el
tipo de dato, el número de caracteres.

8: aul a. db-f Bytes remaininíj:
Fields defined:

3940

CURSOR < >
Cliar : •*- - *

W o r d : Home End
Pan: " - - *-»

INSERT

Ciiar:
F ie ld :

ins -

DELSTE
Char: Del
F i s l d : "Y
Record: "U

Up a f i e l d :
Exit /Save:
fiOort:
Dowr. a f i e l d :

Esc

f ie ld ñame

MUh_ALUMNO
NOMBRE
DIRECCIÓN
NUM_ftULA
MOTA F INAL

type "

Numeric
Char/text
Char/teKt
Char/test
Char/te;:t

ídth

2
70
" 0

5

d e c

0

f i e l d ñame type -ídth dec

El nombre debe tener un máximo de 10 caracteres, el primero de los cuales debe ser
una letra y el resto letras, números o subrayado. No debe contener espacios en blanco.

El tipo de dato es una forma de restringir el dominio del campo, lo que facilita poste-
riormente la detección de errores en la introducción de los datos en el fichero. En
DBASE III se distinguen cinco tipos de datos:

- C Para datos de Caracteres. Admite hasta 254 caracteres en ese campo.

- D Para datos de fechas (Date): estos datos ocupan ocho caracteres
MM/DD/AA [mes/día/año).
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- L Para datos Lógicos; de un sólo carácterT (verdadero) o F (falso).

- M Para datos de Memorándum; pueden contener hasta 4000 caracteres.

- M Para datos Numéricos. Estos datos pueden contener signo, números y pun-
to decimal.

El número de caracteres en el caso D y L es fijo y los pone automáticamente el siste-
ma; en los demás, se puede poner el número que parezca más adecuado según las carac-
terísticas de cada atributo. Solamente en el caso numérico pedirá el número de decima-
les, y si no se le asigna ningún valor, pondrá cero.

En la parte superior de la pantalla aparece un menú de ayuda a la edición que apare-
cerá también con la ejecución de otros comandos. Es lo suficientemente claro como pa-
ra que no merezca la pena detallarlo aquí. Únicamente indicar que incluye los movi-

'mientos del cursor, de página, de inserción y borrado y una característica general, la
tecla ESC (escape), interrumpe la acción que se esté ejecutando sin grabar nada, mien-
tras que manteniendo pulsada la tecla CTRL (control) si se pulsa la tecla END finaliza
la acción grabando la información correspondiente.

Con estas acciones hemos conseguido que quede grabado en el disco de usuario un
fichero .dbf y su estructura. Naturalmente, este fichero, aparte de la cabecera y algunas
restricciones para el dominio de los campos, no contiene ningún dato. Cuando se
quiera usar ese fichero escribiremos:

USE <nombredelfichero>

De esta forma se le indica a DBSE III que se va a utilizar ese Fichero y los comandos
que se ejecuten a continuación se refieren a él hasla que el fichero se cierre, bien usan-
do otro, o bien con los comandos CLOSE DATABASES que cierra lodos los ficheros
.dbf, o CLEAR ALL que cierra todos los ficheros abiertos ya sean .dbf o no.

El comando USE debe utilizarse siempre que se quiera consultar, grabar, modifi-
car, obtener lisiados, etc.. de un fichero .dbf.

Para introducir datos en un fichero .dbf que ya ha sido creado, esté o no vacío,
usaremos el comando APPEND (añadir). La colocación de los registros para formar la
tabla, es el orden de entrada; según se van introduciendo van colocándose uno tras
otro, siéndoles asignado el número de orden (#record) correspondiente, mediante un
puntero que conoce en cada momento la primera posición libre.

Al ejecutar el comando APPEND, el puntero Indica el número de registro siguiente
al último creado y dicho registro aparece en pantalla para ser rellenado.

Record No.

CURSOR <—
Char: * -

Word: Home

NUM_ALUMNO 1
NOMBRE J(_
DIRECCIÓN Fe

NUM_AULA IB
NOTA FINAL

i

—*
End

Field:
Paige:

ín Ferez

UP
t

PgUp

DOWN

1
PgDn

•ELETE
CHar: De!
F i e l d : "Y
Record; -~U

Insert hode;

Exit :
Abort:
TeKt:

Ins
"End

Esc
'Home
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Sin embargo, no es APPEND el único comando que permite añadi r registros a u n fi-
chero .dbf; existe el comando BROWSE que mues t r a en pantal la , a modo tabla, h a s t a
17 registros cada vez, y el n ú m e r o de campos que caben en la pantal la , u s a n d o las te-
clas CTRL «- y CTRL ~» se puede acceder al resto de los campos ,
con PgUp y PgDn al resto de los registros si los hay.

CURSOR < >
C h a r : •*- -*

Word; Home End
Pan: " * _ *_* .

Record
Page:

UP DOWN

t *
PgUp PgDn

DELETE
Char: del
F i e l d : "Y
Record i "U

Inser t Mode: In5
Exit: "End
Abor t : Esc
Set aptions: -*Haine

NUH_ALUMNO NOMBRE
1 Juan Pérez
2 Antonio Rodrigue;
Z Fel isa Rui z
A José Fernandez
5 Federico Saez
d> Cr is t ina Olmo
7 Josefa Cano
B José Luis Ig les ias
9 Santiago Paez

10 Es t re l l a Viñas

DIRECCION
Pez, 5
Escri t o n os, 32
Avda. Guadal aj ara,21
Cartagena.16
Salamanca,7
San Is id ro ,25
Li breros,34
Márt i res 2
Mayor t 23
Escritorios, líi

Situándose en el registro siguiente al último, DBASE III pregunta si se quieren
añadir nuevos registros. En caso afirmativo, el funcionamiento es idéntico al del co-
mando APPEND.

El comando BROWSE también es utilizado para realizar consultas y modificar los
ficheros .dbf, aunque, como se verá, existen otros comandos específicos para cada una
de esas acciones. La ventaja de BROWSE sobre ellos es que puede añadir, insertar, eli-
minar, listary modificar registros en la misma pantalla sin cambiar de comando.

Los comandos de consulta al fichero .dbf sonDISPLAYyLIST. Ambos permiten sa-
car los resultados tanto por pantalla como por impresora; para que el listado sea por
impresora, debe añadirse TOPRINT. Ejecutando LIST TOPRINT, aparece en la impre-
sora:

1

2

3

4

S

é

7

a

9

1 0

'JO NOMBRE

1 Juan Pérez

2 Antóni o Rodríguez

3 Felisa Rui z

4 José Fernandez

5 Federico Saez

é» Cristina Olmo

7 Josefa Cano

G José Luis Iglesias

•? Santiago F'aez

10 Estrella Viñaa

DIRECCIÓN

Pe;. 5

Escritor ios,32

Avda. Guadalaj sra.21

Cartagena.la

Sal amanea,7

San Isidro.25

Libreros.34

Mártires 2

Mayor,23

Escritorios. Ií>

IB

10

16

1S

IB

IB

IB

IB

IB

IB
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Ejecutando simplemente LIST, se obtendría el mismo resultado, sólo en pantalla.

Ejecutando DISPLAY, se obtiene el registro que señale el puntero de la tabla y si aca-
bamos de hacer un listado, el puntero señalará al final y sólo aparecerá la cabecera.

ÍDEMO) . d i s p l a y
Record* NUM^ALUMNO NOMBRE

NÜTA_FINftL
(DEMO) .

DIRECCIÓN NUM AULA

Si ejecutamos GOTO 1 ó GO 1 ó GOTOP. el punieru señalará el primer registro de la
tabla, con lo que DISPLAY presentará dicho registro:

(DEriOi . d i s p l a y
R e c o r d » NU(1_ALUMN0 NOMBRE

<DEMD>

DIRECCIÓN

J I Juan Fere;

NUM_AUI_A
IB

Análogamente, GOTO n ó GO n colocaría el puntero en el registro n-esimo.

El comando DISPLAY permite seleccionar registros y campos. Para seleccionar
registros tiene tres opciones, aparte de la mencionada:

DISPLAY RECORD n: Muestra el contenido del n-ésimo registro.

DISPLAY NEXT n: Muestra los n registros siguientes

Muestra todos los registros (como LÍST)

Muestra todos los registros que cumplen la condición

DISPLAY ALL:

FOR condición:

WüLLE condición: Muestra todos los registros mientras que se cumple la condi-
ción

(DEMD) . d isplay al 1
Recordt*

1

2

3

A

3

6

7

e

9

10

CDEMO) .

NUM__ALUMNQ NDliBRE
NOTA_FINftL

1 Juisn Pérez

2 An ton io Rodríguez

3 Fel isa Rui=

4 José Fernandez

5 Feder3 co Saez

6 Cr is t ina Olmo

7 JüaSÍS Cano

9 José Luis Iglesias

9 Santiago Psez

1O E s t r e l l a Wiña5

DIRECCIÓN

Escri t o r i oa,32

flvda. Guadal aj ara.21

Cartagena,16

Sal amanea.7

San Is ]d ro .25

Libreros,31

Mártires 2

Mayar,23

Eacr i tor ios, lé>

NUM_AULA

IB

IB

I B

I B

I B

I B

I B

I B

I B

I B
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<DEMO) - go top
(DEMO> . d i s p l s y ne;:t 5
RecordH NUM_ALuT1N0 NOMBRE

NOTA_FINAL
1 i Juan Pérez

2 2 Antonio Rodríguez

3 3 Felisa Rui:

4 4 José Fernandez

5 5 Feder ico Baez

(DEMO) . d i s p l a y reco rd 7
Record! NUM_ALUMNO NOMBRE

NDTA_FIMAL
7 7 Jose-fa Cano

<DEMO) . d l a p l a y reco rd 5
Record» NUM_ALUMMO NOMBRE

NOTA FlNfiL
5 5 Feder i co Sseí

íDEMOI .

Para seleccionar campos, basta escribir la Jista de los que se quieren ver, separados
por comas.

(DEMD) . d i s p l a y nombre, d i r e c c i ó n f o r nombre > " D'
RecardS nombre dirección

1 Juan Pérez Pez, 5
3 Felisa Rui; Avda. Guadal ajara,21
4 José Fernandez Cartagena, 16
5 Federico Sacz Salamanca,7

DIRECCIÓN

Pez, 5

Escritorios,32

Avda. Guadal ajara,21

Cartagena,16

Sal ajnanca, 7

DIRECCIÓN

L i b r e r o s , 3 4

DIRECCIÓN

Sal amanea.7

NUM^AULA

I B

I B

I B

I B

1 8

NUMAULA

I B

NUM_AIJLA

I B

7 Jose+a Cano
S Jostí Luis Iglesias
<? Santiago Pae:

10 Estrel la Vi ñas
(DEMO) .
nu*Tral

diaplay nun.sl uinno, nombre -for nombre
ifno nombre

i jLian Pérez
3 Feli sa Rui z
4 José Fernandez
5 Federico Saez
7 Josefa Cano
S José Luis Iglesias
9 Santiago Pae;

ICi E s t r e l l a Vi ía5

Llbreros,34
Mártires 2
Mayor.23
Escritorios.16

D' of-f

iDEMD>

El comando LIST admite las mismas opciones que DISPLAY.

Ejecutando LISTFtELDSnunvalumno, nombre se obtiene:

(DE!"iO) l i s t f i e l d s num aln/imo, nombre
Records

1
2
3
4
5
h
7

a
1 0

num_3lumno
1

-j

5

6
7
8
9

10

nombre
Juan Pérez
fintomo Rodríguez
Felisa Rui:
José Fernandez
FederiCD Sae:
Cr is t ina 01mo
Joseta Cano
José Luis Ig lesia
Santiago Pat=z
Est re l la Viñas

(DEMO)
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DISPLAY STRUCTURE muestra en panlalla 3a estructura del fichero .dbf:

(DEMO) . display structure
Structure -for datábase : B: aul a. cib-f
Number oí data records : 11
Date o-f last updste : 01/01/60
F i

* K

e l d
1
¿.
••

4
5

T o t

Fie)O ñame
NUM_ALUMND
NQr-lBRE
DIRECCIÓN
IJL¡n_ALILA
NDTA_F1NAL

Q ] * * •

Type
NLtmer i c
Cl"j5i"act Br
Charscter
Chsrscter
Charscter

Width
2

3 0
20

5
Z

6 1

DeC

ÍDEMG)

El comando específico de edición para corrección esEDIT; si se indica el número de
registro edita ese registro; en caso contrario, el que señale el puntero. Asi, ED1T
RECORD 3, muestra:

Record No.

CURSOR <— —>
Char : — - •
Word: Home End

Field:
Page:

UP DOWN
t V

PgUp PgDn

DELETE
Char: Del
Fie ld: "Y
Rerord: "U

Insert HoQe: lns
Exit: '•End
fibort: Esc
Teiít: 'Home

NUh_fiLUMNO
NOMBRE
DIRECCIÓN
NUM_AULA
NOTA FINAL

Fel i Ba Rui z
Avda. Guiada 1 a j a r a , ~1
IB

La inserción de nuevos campos o eliminación de alguno existente en un fichero
.dbf, es muy sencilla de realizar en DBASE III. Se utiliza el comando MODIFY
STRUCTURE,

Bytes remsining:
Fi elds def i ned:

Z9Z2
6

CURSOR < >
Char: -*- -*
Word: Home End

Pan: ' - " -

INSERT

Char: Iris

F ie l d : A N

DELETE
Char: Del
Field: 'Y
Record: "~U

Up a
Ex i t
Abor
Dov/n

f í e l a :

'Save:
t :

a f i e l d :

t
"End

Esc

4-

f i e l d nfme

NUM_ALUMNO
NOMBRE
DIRECCIÓN
NACIMIENTO
NUM_AULA
NOTA FINAL

type wi

Numer i c
Char/te¡;t
D-iar/te:ít
Date
Chsr/ text
Char/te;; t

d t h

2

30
;o

B
5
3

d e c

0

type
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Para rellenar el nuevo campo, lo más cómodo es utilizar BROWSE:

Record No. riül S

CURSOR < >
Char : *- -*
Ward; Horre End
P a n : • * * - *•-*•

Record:
Page:

UP
T

PgUp

DOWN
\

PgDn

DELETE
Cdar:
Field:
Record

Del
" Y
" U

Insert Mode:
Exi t :
A b o r t :
Set options:

I n s

"£nd
Esc

'Home

NUM_ALUMNO NOMBRE
1 Juan Pere:
2 Antonio Rodríguez
3 Feli sa Rui;
4 José Fernandez
5 Federico Saez
6 Cristina Olmo
7 Josefa Cano
S José Luis Iglesias
9 Santi ago Paez

10 Estrel la Viñas

DIRECCIÓN NACIMIENTO
Pez , 5 / /
Escr i tor ios,32 / /
ftvda. Guadal a jar-a , 2 1 / 1
Cartagena,16 / /
Sal amanea,7 / /
San Isidro,25 / /
Li brsros,34 / /
Mártires 2 / /
Mayor,23 / /
Escr i tor i os. l í i / /

===> Add new records? CY/N)

CURSOR <- >
Ctiar: +- -»
Word: Home End
Pan: r. * - ^ _.

UP DOWN
Record: t |
Paqe: PgUp PgDn

DELETE
Char: Del
F i e l d : "Y
Recordt "U

Insert Mode:
E x i t :
Abort:
Set options:

I n s

Esc
"Home

NUM_ALUMNO NOMBRE
1 Juan Pérez
2 Antonio Rodríguez
3 Feli sa Rui z
4 Jase Fernandez
5 Federico Sae;
6 Crist ina Gima
7 Jose+a Cano
S José Luis Iglesias
$ Santiago Pae:

10 Estrel la Vi S¿15

DIRECC1ON
Pez, 5
Escritorios.32
Avda. Guadal aj ara.21
Cartagena,16
Sal amanea,7
San I si dro,25
Libreros,34
Mártires 2
Mayor.23
Escri tor i os, 16

NACIMIENTO
03/15/7CI
11/25/70
08/31/70
01/17/71
04/12/70
10/25/69
07/22/70
07/30/70
04/26/70
07/06/69

La inserción y eliminación de registros puede hacerse con BROWSE, pero existe otro
comando, DELETE, que permite marcar aquellos registros que no nos interesan,
aunque no los elimina hasta que se ejecute el comando PACK,

(DEMO> . delete record Z
1 record deleted

(DEMO) . tíllete for nombre = 'Jose'E
3 records deleted

<DEMO> . 1 is t nomQre,
Recorr"H nombre

1 Juan Pérez
2 Antonia Rodríguez
3 *Felisa Ruiz
4 *Jose Fernandez
5 Federico Saez
A Cristina Olmo
7 *Jose-fa Cano
a tjose Luis Iglesias
9 Santiago Pae:

10 Estrella Viñas
(DEMO) .
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Como se ve, "$" actúa como un comodín, sustituyendo a cualquier cadena de carac-
teres.

Los registros marcados para borrar, pueden ser utilizados o no, según convenga,
utilizando la instrucción SET DELETED ON/OFF

(DEMO) .
(DEMO) ,
Record»

1
2

- j

6
9

1 0
(DEMO) .

set de le ted an
1 i s t nombre.
nombre
Juan Pérez
Antonio Rodr igue:
Feder ico Sae:
C r i s t i n a Olmo
Sant iago Pae:
Estrella Viñas

Esta particularidad permite recuperar, en caso de error, los registros marcados con
el comando RECALL, en el que pueden especificarse los registros que se quieren
recuperar (como en el caso de DISPLAY: RECORD n, ALL, NEXT n, FOR condición,
WH1LE condición).

(DEMO) .
(DEMO) .

4
(DEMO) .
ReCQr-j»

1
~?

-J

4
5
é
7
8
9

1 0
(DEMO) ,

set deleted off
recaí 1 al 1

records recalled
List nombre.
nombre
Juan Pérez
Antonia Rodríguez
Felisa Ruiz
José Fernandez
Federico Saez
D-1stina 01mo
Josefa Cana
Jase Luis Iglesias
Santiago Paez
Estrel la Viñas

ORDENACIONES E ÍNDICES

Las ordenaciones en DBASE III son. como es lógico en un sistema relacional. muy
fáciles de ejecutar. Dispone de dos tipos de ordenaciones; la primera de ellas, con el co-
mando SORT. permite crear un nuevo fichero .dbf con el mismo número de registros (o
restringiendo este número con FOR/WHILE <condición>) y que tiene la misma estruc-
tura; ordenado según uno o varios campos.

íD^MO) . sort on nomDre to au la_a l í
1 >'.»'.>'/. S o r t e e ! 1 0 Records sortee)

(DEMO) . use a u l s a l f
(DEMO) . l i s t nombre, d i r e c c i ó n

RetoT-dtl nombre
1 Anton io Rodríguez
2 C r i s t i n a Olmo
Z Estre l la Vi fías
4 Federico Saez
zl Fe-1 í sa Rui z

h
7
Q

10

José Luis Iglesias
Jose<=. Cano
Juan Pérez
Sontinicio F'ae:

direccion
Escr i to r i os,32
San ls id ro .25
Escr i to r i os,16
Sal amanea,7
Avda. Guadal ajara, 21
Cartagena,16
Mártires 2
Li breros , 7*4
Pez . 5
flavor . 23
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¡DEI-.O) . use aula
tDEMO) . ?ort on dirección

1007. Sorted

to dire^slf
Records sorted

(DEMO)
(DEMO)
Record*

1
2

3
4
5
É,

7
8
9

10

1DHMDJ
(TEMO)

100'/
(DEMO)
(DEMO)
Records

1
2
3
4
5
6

7
G
9

10
(DEMD)

use dire_al+
I i 5 t nombre, dirección

nombre
Fel isa Ruiz
José Fernandez
Es t re l la Viñas

Antonio Rodriguez
Josefa Cano
José Luis Iglesias
Santiago Paez
Juan Rere:
Federica Saez
Crist i na 01mo

. use aula
, sort on nací mi ento to nac
Sorted 10 Records
. use nacim

. 11st nombre, nacimiento
nombre
Estrel1 a Vi ñas
Cr is t ina Olmo
Juan Pérez
Jose+a Cana
Federico Saez
Santiago Paez
José Luis Iglesias
Felisa Rui z
flntoni o Rodríguez
José Fernandez

di receion
Avds. Guadal ajara*21
Cartagena. 16
Escri tar i os, 16
Escritorios, 52
Libreros,34
Mártires 2
Mayor, 23
Pez, 5
Sal amanea,7
San Isidro,25

sorted

iento
07/06/69
10/25/69
03/15/7O
03/22/7O
04/12/70
04/26/70
07/30/70
03/31/70
11/25/70
01/17/71

(DEMG) . use aula
(DEMD) . sort on r.ombre/d to aula.

IC'Í1"/. Sorted 11 Records
(DEMO , use aul=_des
(DErO> . l i s t nortibre, nací mi ento
Reccr3# nombre

1 Sant j ¿.yo F'aez
2 Mana Gutierre:
~ Juan Ferez

4 jD5eía Cañe»
5 José Luis Iglesias

José Fernandez

Felisa Ruiz
Federico Saez
Estrel1 a ViSas
Cr i s t i n i DI no
Antonio Radrjouez

dos

sorted

i mi ento

6
7
B

10
1 1

<DEr.O) .

(DEMD1

(DEhG>

1OOV.

(DE!r3>

(DEM3)

RecordW

1

b
7
3
a

10

1 1

(TEMO)

. use aula

. 5ort on nacimiento/d to nací

Sorted 11 Records ser

. use nací_des
• l i s t nombre, nacimiento

nombre
José Fernandez
Antonia Rodríguez
Felisa Ruiz
José Luis Iglesias
Maris Gut ierre;
Santiago Pao;
Federico Saei
JCi5e( a Cano
Juan Pérez
Cr is t ina Olmo

Est re l la Viñas

05/30/70

O-./ 15/70

07-/22/70

07/30/70

Oi/17/71

O8/31/70

01/12/70

07/06/69

¡0/23/69

11/25/70

efes

nací mi enta

01/17/71

11/25/70

0E/I1/70

07/50/70

05/30/70

04/26/70

04/12/70

o3/22/70

03/15/70

10/25/69

07/U6/69
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Este tipo de ordenación puede ser útil en determinado momento, pero no para utili-
zarla de forma generalizada, pues, como es lógico, si el fichero .dbf es grande, cada co-
pia ordenada ocupa Igual cantidad de memoria que él. Por otra parte, como son dos fi-
cheros ,dbf independientes, las modificaciones que se hagan en uno de ellos no alteran
al otro.

Estos problemas pueden ser resueltos al utilizar el comando INDEX. Este comando
crea un verdadero índice, en el sentido de los sistemas relaciónales y junto con la ins-
trucción SET INDEX TO <lista de ficheros indlce> se actualiza instantáneamente con
las inserciones o eliminaciones de registros.

(DEMO,) . use aula
(DEMD) . índex on nombre t o a u l a _ a l f

10 reco rds índened
(DEMO) . set índex to aula_alf
IDEMO) . 11st nombre, d i r e c c i ó n
Records nombre

2 Antonio Rodríguez
é Cr is t ina Olmo

10 Est re l la Vi ?Ias
5 Federico Ssez
3 Fe]isa Rui ~
A José Fernandez
8 José Luis Iglesias
7 Oos&fa Cano
1 Juan Peres
9 Santiago Pae:

<DEI"1D> .

di rece ion
Escritorios.32
San Isidro,25
Escri t o n os.16
Sal amanea,7
ftvda. Guadalaj ara.21
Cartagena,16
Mártires 2
Li breros,31
Pe: , 5
Mayor,23

Nótese que se ha creado un índice con el mismo nombre que un fichero que ya
existía. Esto es posible, ya que DBASE III distingue a los ficheros del disco no sólo por
el nombre, sino también por su extensión. Hasta ahora se habían utilizado sólo
ficheros de bases de datos cuya extensión es .dbf; con el comando INDEX se crea un tipo
de ficheros distintos y. por tanto, con otra extensión .ndx.

<DEMO> .
10

<DEM0) .
(DEffD) .
Recordtt

10
6
1
7

9
B
3
2
4

(DEMO) .

i nde» on naci nu en ío t o nací

records inde^ed
set i ndej¡ te naci ni
11st nombre, nacimiento
nombre
Estrel1 a Vi ñas
Crist ina Olmo
Juan Peren
Josefa Cano
Federico Sae;
Santiago Pae-
Jose L-ui s Iglesias
Felisa Rui;
Antonio Rodriguez
José Fernandez

m

nací miento
07/06/69
10/25/69
03/15/70
03/22/70
04/12/70
04/2Í./70
07/30/70
0B/31/70
11/25/70
01/17/71

SET INDEX abre los ficheros .ndx especificados de forma que cualquier acción que
afecte a la ordenación de los ficheros .dbf se hará según el orden especificado por el pri-
mer fichero .ndx. La inserción o eliminación de registros será actualizada en todos los
índices incluidos en la instrucción.

Así, por ejemplo, el comando FEVD <cadena de caracteres>, que sitúa el puntero en
el primer registro que contenga esa cadena, hará la búsqueda en el campo indicado, si-
guiendo la ordenación del primer fichero .ndx especificado en SET INDEX, y SKIP. que
pasa al siguiente registro, saltará siguiendo también el orden del primer fichero .ndx.
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(DEHO) . set i ndex t o ¿m la_a l í , nscim
(DEP1D) . find Juan
(DEMO) . d i s p l a y nombre, nac imiento
RerordH nombre nacimiento

1 Juan Rere: 03/15/70

<DEMO) . Blíip
Record no . *?
(DEMO) . t l i s p l a y nombre, nac im ien to
Record») nombre- nacimiento

9 Santiago Rae- 04/2&/7Ü

(DEMO> . -find J
(DEMOS . diaplsy nombre, nacimiento
RecordS nombre nacimiento

4 José Fernandez 01/17/71
(DEMD) .

Cualquier inserción o eliminación de registros es actualizada en todos los índices
incluidos en la insirucción SETINDEX ON <lista de índlces>.

Record No. 11

CURSOR
Char:
Word:

S

—

Home

»̂

- *

E n d
Field:
Page:

UP
t

PgUp

DOWN
i,

PgDn

DELETE
Char: Del
Fi&ld: "V
Recordi ^U

Insert Mode:

Exit:
Abort:
Twt.

I n s

"End
Esc

-Home

NUM_ALUMNO
NOMBRE
DIRECCIÓN
NOCIMIENTO

11
Mana Gutierres
Sentíago, 17
05/30/70
IB

NOTA FINAL

(DEMO) . 1 i st noir.Dre, nac im ien to
Records nombre

2 Anton io Rod r igue :
ó Cristina Olmo

10 Estrel la ViKas

5 Federico Suez
" F e 1 i s A R LI i 2
4 José Fernande:
6 José Luí S l i j l e s i a g
7 Josefa Cano
1 Juan Pere:

11 María Gutierre;
9 Santiago Rae:

<DEP1D> .

(DEMO) - set indei to nacim
(DEMD) . l i s t nombre, nac im ien to
Record* nombre

10 E s t r e l l a Vi rías
i> Cristina Olmo
1 Juan R&re;
7 Josefa Csrio
5 Federico Sae:
9 Santisgo P&&Z

11 Mar i a Gu t i e r re ;
6 Jase Luis Ig les ias

3 Fel isa Ruiz
2 Antonio Rodriguez

4 José Fernánfle:

(DEMO) .

nac i miento
11/25/70
10/25/6?
07/06/69
04/12/70
OB/T.1/70
01/17/71
07/~0/70
CC/22/70
0~/15/70
05/70/70

nací miento

0--/15/70
0T-/2r/70
04/12/70
04/26/70
05/30/70
07/30/70
OS/31/70
1 J/2S/7O
01/17/71
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OPERACIONES RELACIÓNALES

SELECCIÓN

La operación que permite crear una subtabla eliminando filas de la tabla inicial en
DBASE III es muy simple. Se realiza con el comando:

COPY TO <nuevoficheroxrestricción>

donde la restricción para los registros tiene las mismas características que con
DISPLAY.

Este comando copia los registros especificados del fichero .dbf en uso en el nuevo
fichero .dbf.

IDEHO) . count tor year(nací mientol = 1970

8 records
(CEMO) . copy to sulalB for yesr(nacimiento) = 1970

B records copied

(DEM0> .
(DEMD) .
Record ti

1
2

3
4
5
6

7
e

(DEMO; .

use au)alB
1 i 5 t num_alumno, nombre, nacimiento

nuní alumno
1
7
5
9

11

e

*>

nombre
Juan Pere;
Josefa Cano
Federico Saez
Ssntí Bgo Paez
haría Guti errez
José Luis Iglesias
Feli sa Rui ^
Antonio Rodrigues

nací mi ento
03/15/70
03/22/70
01/12/70
04/2&/70
15/30/70
07/30/70
08/31/70
11/25/70

El comando COUNT, muy común en los sistemas relaciónales, cuenta el número de
registros de una base de dalos que cumplen una condición determinada. La función
YEAR da como resultado el año de un campo defecha.

PROYECCIÓN

Esta operación que crea una base de datos delimitando los campos de otra dada,
también es simple en DBASE III. Se utiliza el mismo comando:

COPY TO<m-evo fichen» FIELDS<list a de campos>

Con ello se crea el nuevo fichero .dbf que contiene únicamente los campos especifi-
cados del fichero .dbf en uso.
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nombre, nací miento

(DEliO) . use aula

(DEMO) . copy t o su la^da t f i e l t í s num_alumno.
11 records copi ed

ÍDEMO) . use aula_dat
ÍDEMO) . l i s t

Record» NUI1_ ALUMNO NOMBRE NACIMIENTO
1 I Juan Pérez 03/15/70
2 2 Antonio Rodríguez 11/25/70
3 3 Felisa fiuiz OS/31/70
4 4 José Fernandez 01/17/71
5 5 Federico Saez 04/12/70
b 6 C r i s t i na Olmo 10/25/¿9
7 7 Josefa Cano 03/22/70
B G José Luis Ig les ias 07/30/70
9 9 Santiago Paez O4/2Í/7O

¡O 10 Es t re l l a Vi Kas 07/0Í./69
11 11 María Gutiérrez 05/30/70

(DEMO) .

Naturalmente, pueden usarse ambas operaciones a la vez:
(DEMO)

S r

(DEMO' -

Record*
1

3
4
5

7
S

(DEMO) .

use
ccipy
ecor

1 i s t
NUM

aLil 3
t o au laC 'O - f i e l d s nu«i_a] umno, nombre -for year (nac im ien ta ) =1970

ds cop i ed
au¡a_00

ALUMNO NOMBRE
1 Juan F'erez
2 Antonio Rodriguen

3 Fel i ss Rui :
5 Federico Saez
7 Josefa Cano
B José Luis Iglesias
9 Sant i ago Paez
11 Mar i a Gutiérrez

CONCATENACIÓN
Con esta operación se traía de crear una tabla a partir de dos ya creadas, añadiendo

los registros de una a los de la otra cuando se cumple cierta condición especificada. La
nueva tabla tendrá, portante una estructura distinta de la de partida.

En DBASE III, esta operación la realiza el comando JOIN. pero en DBASE III no
pueden permanecer abiertos dos ficheros .dbfal tiempo, st no se seleccionan áreas de
trabajo distintas (como máximo 10). La selección del área de trabajo la realiza el co-
mand SELECT

(DEMO) . clear al 1

fDEMO) . select 2
(DEMO) . use aulalB
(DEMQ) . select 1
(DEMO) . use aulét_Oü
(DEMO) . j a i n w i t h a u l a l B t o conca ten í o r nombre=aül a lB- í 'nombre f i e l d s num_alijinn
o, dirección

records joined
. use concaten
. l i s t

NUM_ALU!iMO DIRECCIÓN
1

(DEMO)
(DEMO)
Reo orC tí

1

2
3
4
S
b
7
8 11

(DEMO) .

CLEAR ALL cierra todos los ficheros.

Per, 5
2 Escritor i os , 32
3 Avda. Guadalajsrs,21
5 Salamanca,?

7 Libreros,34
B Mártires 2
9 Mayor.23

Santiago, 17
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VARIABLES DE MEMORIA EN DBASE III

DBASE III admite hasta 256 variables simultáneamente en memoria. Estas varia-
bles son identificadas por un máximo de diez caracteres, donde el primero debe ser una
letra y el resto letras, números o subrayado. No hay más restricciones en dicho nom-
bre. En caso de coincidencia con el nombre de un campo, tiene preferencia el campo.

Las variables son datos almacenados de forma independíente del resto de los
ficheros. El sistema dispone de 6000 bytes para almacenarlas.

Con el comando SAVE pueden guardarse las variables de memoria en un fichero de
extensión .mem y recuperarse del fichero con RESTORE <fichero .mem> . La orden

DISPLAY MEMORY muestra en pantalla las variables actualesy sus valores.

DBASE III tiene cuatro tipos distintos de variables:

VARIABLES DE CARÁCTER

Pueden contener cualquier cadena de caracteres hasta un máximo de 254.

Las operaciones que se pueden realizar tanto con las variables de carácter como
con los campos de carácter y los textos entrecomillados son:

+: Concatenación de cadenas. Ej.:'FE'+'OS'—*. 'FEOS'

-: Concatenación trasladando los espacios en blanco al final de la cadena re-
sultado. Ej.:'LAB ' - 'RA1—»'LABRA'

$: Comodín que sustituye a cualquier cadena de caracteres.

VARIABLES DE FECHA

Estas variables contiene ocho caracteres. La forma inicial es la americana
mm/dd/aa. pero pueden modificarse con la Instrucción SET DATE BRITISH, pa-
sando a ser dd/mm/aa.

Con los datos de fecha se puede realizar la operación diferencia (-), que da como
resultado un número que indica el número de días que media entre las dos
fechas. También puede sumarse (+| o restarse (-) un número (de días) a una fecha,
obteniéndose como resultado la fecha correspondiente.

VARIABLES NUMÉRICAS

Estas- variables sólo pueden contener números, enteros o con punto decimal.
Pueden utilizarse en cálculosy en funciones junto con los campos numéricos.

Las operaciones que pueden realizarse con los datos numéricos son las operacio-
nes aritméticas que, de mayor a menor prioridad, son:

286



** ó A elevar a una potencia

* multiplicar

/ divldir

+ sumar

restar

Utilizando " ( )" se indica la mayor prioridad.

Ejemplos: 2*3+5=11

2*{3+5)= 16

VARIABLES LÓGICAS

Como los campos de tipo lógico, sólo pueden tomar valor verdadero o falso (T, t,
Y. y para verdadero y F, f, N, n para falso). Si se introducen mediante teclado hay
que añadir dos puntos, uno anteriory otro posterior.

Ejemplo: respuesta= .T.

Las operaciones que pueden realizarse con ellos son las operaciones lógicas, que
en orden de preferencia son:

.NOT. negación (no)

.AND. conjunción (y)

.OR disyunción (O)

El resultado de una relación (<. >, =, >=, <=, <>) entre dos datos del mismo tipo, es
también un valor lógico.

Ejemplo: 2<3 esverdadero (TI.

ASIGNACIÓN DE VALORES A VARIABLES DE MEMORIA

DBASE III tiene tres comandos para asignar valores a las variables de memoria.

INFUT

Permite asignar datos numéricos o lógicos a una variable.

INPUT 'Número de hijos1 TO Hijos

Detiene la ejecución y espera la introducción por teclado de un número que se
asigna a la variable "Hijos". No admite valores que no sean numéricos.

287



ACCEPT

Permite asignar cadenas de caracteres a la variable especificada, esperando has-
ta que se pulsa la tecla "INTRO". Caso de Introducir datos numéricos, no son con-
siderados números sino caracteres y, por lo tanto, no pueden realizarse operacio-
nes aritméticas con ellos.

ACCEPT 'Nombre del Padre1 TO Padre

WAIT

Permite asignar a la variable especificada un único carácter, esperando hasta
que se pulsa una tecla.

WATT Pulse una tecla' TO

La variable es de carácter, aunque se pulse un número.

También puede asignarse valores mediante el signo=

Suma=2+5

La variable Suma toma el valor 7.

FICHEROS DE PROGRAMA EN dBASE III

Para utilizar el modo programando en el DBASE III hay que crear un nchero de pro-
grama, de extensión .prg, en el que se incluyen las acciones que debe realizar cuando se
ejecute.

La edición de este fichero se realiza utilizando el editor de DBASE III mediante el co-
mando MODIFYCOMMAND<líchero>. Al ejecutarlo se présenla el editor en pantalla
y pueden escribirse las instrucciones; al terminar de escribir cada instrucción, pulsan-
do la tecla intro, el cursor pasa al comienzo de la siguiente línea si la tecla Insert está
en OFF y si está en ON, además inserta una nueva linea. Una ver. introducido el progra-
ma, el fichero .pgr queda grabado pulsando las teclas AEnd. En caso de querer abando-
nar la edición sin grabar, se pulsa la tecla ESC. Las teclas de movimiento del cursor y
página son las usuales en DBASE III.

Si se quiere modificar un programa ya existente, bastará llamar al editor con el
nombre del programa:

MODIFY COMMAND <fichero>

En caso de no recordar exactamente el nombre del fichero se puede ejecutar DIRVprg
que muestra en pantalla todos los ficheros .prg que tiene el disco actual.

Cuando se ejecuta MODIFY COMMAND, DBASE III consulta si el fichero ya existe.
Si es asi. lo muestra en pantalla y en caso contrario lo incluye en el directorio y mues-
tra la presencia del editor.
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SENTENCIAS ESTRUCTURADAS

En los programas de DBASE 111 pueden incluirse las siguientes sentencias estruc-
turadas que permiten realizar bucles o tomar decisiones para continuar por una u otra
opción.

DO WHILE ejecuta todas las instrucciones incluidas entre estra linea y la que contie-
ne ENDDO mientras que se cumpla la condición especificada.

DO WHILE
<condición>

F

COMANDO

r

ENDDO
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DO CASE ejecuta el comando o comandos que siguen a! CASE que sea verdadero y
continúa en la siguiente línea a ENDCASE.

•ccondiciónv--'

COMANDO

COMANDO

ENDCASE
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IF ejecuta el comando o comandos que siguen si la condición es verdadera y conti-
núa ejecutándose la instrucción siguiente a ENDIF. Si la condición es falsa, se ejecu-
tan los comandos que siguen a ELSE, si se especifica, continuando en todo caso en la
instrucción siguiente a ENDIF.

IF - THEN

IF - THEN - ELSE
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t
* RESUM.FRG
•
* Información acerc-i del 1 os ficheros que constituyen
* bate de datos e i r>£orine ícerca de su estructura
*
* ffenu de seleccion
*
set menú off
d o while . t .

* colar a^ul el ara/tierra - verde/ne^ro - borde verde
set color ta 3/0, 2/0. 2
tlear al 1
clear

Cj'.M j
0
0 0 0
0
0

0
0
0

0

00
0
00
0
111 1

ooo

i Kin

OOOO
0

0 0 0
0

111 H ll")

0
0
0
0

0 0 0

0
0
0
0

0
0 0
'5 0
0
0

0
0 0

0
0
r'}

set colar ta 2/0

set color to .¿/0
? • t * v * * * '
? ' * * * Ü. S a l i d a de l a o p c i ó n . í t V
? " * * * * * * '
? ' »** 1 . F ichas p r o f e s o r a d o (FROFE.DEF) * * * '
• ? * * # * x*x'
? ' **» 2. Erpas alumnado (ALUMNO.DBF) * * * '
? • * * * * * * •
? ' * * * 3. Horar io de profesores (H0RPRGF.D&F) I * * '
? • * * * * * * '
? ' * t * 4. Horar io Oe alumnos (HORALUM.DGF> * * * '
? ' * t * * * * '
? • * * * 5. Fichas de los alumnos (ALUMFICH.DBFJ ***'
? • *.** * * * '
? ' * * * * * * * * * * t x * t * * * * * t * * * * : M * t * * * * * * * t * * * * * * * * * * * * t * * t * * * * * * * t * t X * * '
e lear al 1
set co lor t o 7 / 4 . 2 / 0 , 2
K se lecc i on de apclun
wait f ~- > Selecc ione la opc i an in fo rmat i va <0"5); ' t o Opción
* color, aman l i o / n e g r o - verde/blanco — borde verde
set co lor t o 6 / 0 , 2 / 7 , 2
« b i f u r c a c i ó n en función de las opciones
í f Opción < ' 0 ' .0R. Opción > '5'

7 ' ' , Opción, 'no esta en el ranga de 1 a 5'
el se

clear
endi f
tío case

case Opción = '1'
use Profe
display structure

case Opcion = '2'
use Alumno
display structure

Cá^e Opción = '3'
use Horprof
display structure

case Opción =* 'A'
use Horslumn
di sp1ay structure

case Qpcion = '5X

use Alumf i ch
display structurp

case Opción = '0'

e>:i t
endca&e Opción
Wíiit " PRESIONE UNA TECLA FARfi CONTINUAR'

f-ndtlo Resum
set color to -3/0.2/7.2
return
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RELACIÓN DE LOS COMANDOS MAS
UTILIZADOS DE dBASE III

En esta relación, los signos < > encierran elementos que deben ser sustituidos por
su valor. Los corchetes [ ] se utilizan para indicar que su contenido es opcional. El
signo / sirve para separar distintas opciones excluyenles.

? -dista de expreslones>
Escribe en la siguiente línea de la pantalla la lista de expresiones.

, columna> [SAY <exp>] [GET <variable>l
Crea formatos para entrada y salida de datos.

ACCEPT (<mensaje>] TO <nombre de variablo
Asigna a la variable nombrada, la cadena de caracteres que se introduzcan.

APPEPÍD

Añade registros al final del fichero de la base de datos.

ASSIST

Permite trabajar con la base de datos, por medio de menús.

AVERAGE <lista de expresiones> [RECORD n/PíEXT n/ALLI [FOR/WHH.E <condición>]
[TO <llsta de variables>]

Calcula la medida aritmética de las expresiones numéricas.

BROWSE [FIELDS <lista de campos>l
Edita en la panlaíla una ventana de 17 registros.

CLEAR

Borra la pantalla

CLEAR ALL

Cierra todos los ficheros de la base de dalos, de índices, de formatos y de relacio-
nes. También elimina las variables de memoria y selecciona el área de trabajo 1.

CLEAR MEMORY

Borra las variables de memoria
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CLOSE DATABASES/FORMAT/INDEX
Cierra los ficheros del Upo especificado.

CONTINUÉ
Coloca el puntero en el siguiente registro que cumple la condición especificada en el
comando LÓCATE.

COPYFILE <ficherol> TO <fichero 2.

Copia el fichero 1 en el fichero2, sea cua;*^"jí> *

COPY TO «fichero nuevo> [RECORD n/NEXT n/AHA 1FEB5J&A «
[FOR/WHILE <condiclón>]

Copla todo o parte del fichero de base de datos en uso. en OtfO ÍUillérfi Ú^\ Úti$mo tipo
o de texto.

COITNT [RECORD n/NEXT n/ALL] [FOR/WHILE <condlción>] [TC <vnriable>I
Cuenta el número de registros especificados.

CRÉATE <flchero .dbf>
Define la estructura del nuevo fichero base de datos y añade el nombre de fichero en
el directorio.

DELETE IRECORD n/NEXT n/ALL] [FOR/WHILE <condÍCÍÓn>]

Pone una marca de borrado en el registro o registros especificados.

DIR[<drlve:>l
Muestra los nombres de los ficheros .dbf que hay en la unidad de disco especificada.

DIR [<drlve:>] [*.<ertenslón>]

Muestra los nombres de los ficheros que tienen de extensión la especificada. Si
como extensión se escribe "*", muestra todos.

DISPLAY [RECORD n/NEXT n/ALL] [FtELDS <Hsta de campos>] [FOR/WHILE
<condición>] [OFF] [TOPRTNT]

Muestra los registros y campos especificados de la base de datos en uso.

DISPLAY MEMORY [TO PREST]
Muestra las variables de memoria.
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DISPLAY STATUS [TO PRINT]

Muestra la información acerca de las bases de datos activas, ficheros índices, fi-
cheros alternativos y parámetros del sistema.

DISPLAY STRUCTURE [ TO PRINT]

Muestra la estructura del fichero de base de datos con uso.

DO <flchero -prg>
Hace que se ejecute el'programa contenido en fichero .prg.

DO CASE
CASE <condición>

<comandos>
[CASE <condición l>j

<comandos>

ENDCASE
Dirige la ejecución a uno sólo de varios caminos según el valor de la condición.
Debe terminar con ENDCASE.

DO WHILE <condlción>
<comando>

ENDDO
Hace que. mientras se cumpla la condición, se ejecuten repetidamente los coman-
dos en un bucle. Debe terminar con ENDDO.

EDITIIRECORD] <expresl6n numérfca>]
Muestra el registro indicado, con su estructura, para ser modificado.

ERASE <fichero>
Borra el fichero especificado

EXIT

Transfiere el control desde dentro de una construcción DO WHILE... ENDDO a la ins-
trucción siguiente a ENDDO.
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FüJD <cadena de caracteres / nümero>
Busca en un fichero indizado el primer registro que contiene la cadena de carac-
teres indicada.

GO/GOTOBOTTON/TOP/<expreslónnumérlca> •

Coloca el puntero en el registro especificado.

HELP [<nombre>l
Explica el comando o la función especificada.

IF <condición>
<comandos>

[ELSEI
<comandos> . •

E N D I F • '

Permite la ejecución condicional de comandos en un programa. Con un camino al-
ternativo opcional (ELSE). Debe terminar con ENDIF.

INDEX ON <expreslón> TO <fichero. ndx>
Crea el fichero índice asociado a la base de dalos en uso por la clave expresión.

INPUT [<raensaje> TO <varlable>]

Asigna a la variable el valor numérico o lógico introducido.

JOIN WITH <alias> TO <fichero nuevo> FOR <condlclón> [FIELDS <lista de campos:-»]
Crea un nuevo fichero concatenando los registros y campos especificados en dos fi-
cheros abiertos.

LIST JOFFl [RECORD n/NEXT n/ALL] I<lista de expresiones:-] [FOR/WHILE
<condíción>] fro PR1NT]

Lista los registros y campos especificados.

LÓCATE plECORD n/NEXT n/ALL] FOR/WHILE <condlción> ^

Busca en el fichero activo, el registro que satisface la condición.

..">•. T Í ' i tí.> I'./-/.'*1-

• . i ! . 1 . . . : • •/-<<. : • " • • : ! ; ¡ i J • > . . . ' •-';••MODIFY COMMAND <fichero>
Llama al editor de textos de dBASE III para crear o editar ficheros de comando, de
formato o de texto.

. • . • • i . . : i . . i . { , : ' !• • - , - - ' . i . . . - . , - ; . , ( , . , . i , \ , . •'.; -.•_,••.,. i • j . - ; , . . - , - ; ' • . . . - . , i

MODIFY STRUCTURE <flcheros >

Permite modificarla estructura de la base de datos en uso.
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NOTE / • <comentario>
Inserta comentarios, no ejecutables, en un fichero de programa.

PACK
Elimina los registros que fueron marcados porDELETE.

guiT
Termina el trabajo con DBASE III devolviendo el control al sistema operativo y
cerrando todos los ficheros.

READ [SAVE]
Ejecuta la lectura indicada por un comando @...GET.

RECALL [RECORD n/NEXT n/ALL] [FOR/WHILE <condÍCÍ6n>I
Recupera los registros marcados para borrar por DELETE.

REINDEX
Reconstruye los ficheros Índices activos.

RENAME <flchero> TO <nombre n u e v o
Da un nuevo nombre al fichero indicado. Se deben indicarlas extensiones.

REPLACE [RECORD n/NEXT n/ALL] <campo> WITH<expreslón> [,<campo> WITH
<expresión>...] [FOR/WHILE <condlcíón>T

Cambia el contenido de los campos especificados.

RESTORE FROM <flchero> [ADDITIVE]
Recupera serles de variables grabadas en disco.

RETURN [TO MASTER]

Es la última línea ejecutable de un fichero de programas. Devuelve el control al pro-
grama que lo llamó.

S A V E T O < ñ c h e r o > • -

G r a b a l a s v a r i a b l e s d e m e m o r i a e n u n f i c h e r o d e l d i s c o . "'••••' -•'• 1;;1 '•• ; '

SEEK <expresión>
Busca el primer registro de una base de dalos indizada que coincide con la expre-
sión especificada.
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SELECT <n° área de trabajo / aUas>

Selecciona una de las diez áreas de trabajo.

SET COLOR TO <prlmer plano/fondo> I<ptimer plano/fondo de zonas destacadas>l [,
<marco>]

Selecciona los colores con los códigos:

Negro

Azul
Verde
Cyan

0

1

2

3

Rojo

Magenta
Marrón
Blanco

4

5

6

7

"indica parpadeo :

+ Índica más Intensidad.

SET DEFAULT TO <unldad de disco
Selecciona la unidad de disco que se asume por defecto,

SET DELETED ON/OFF
Determina cuándo los registros marcados para borrado deben ser incluidos o ig-
norados por otros comandos.

SETFORMATTO [<flchero. fint>I
Abre un fichero de formato.

SET FUNCTION «expresión numérlca> TO <cadena de caracteres>
Asigna cometido a las teclas de funclónFl-FlO.

SET INDEX TO [«lista de ficheros índices*]
Abre los ficheros índices especificados.

SET MENÚ ON/OFF
Determina si un menú aparece o no en pantalla.

t
SETSAFETYON/OFF |

Protege los ficheros, enviando o no un mensaje en pantalla. *
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SETTALKON/OFF
Envía o no los resultados de determinados comandos a la pantalla.

SKIP <+- expresión numérica>
Hace avanzar o retroceder el puntero de registro, tomando como origen el actual.

SORT [RECORD n/NEXT n/ALL] TO I<flchero nuevo>] ON <campo> [/A] [/C] [/D]
[,<campo2> [/A] [/Cl [/D]...] [FOR/WHILE <condlción>]

Crea un fichero nuevo en el que los registros de la base de datos activa están en or-
den alfabético, cronológico o numérico según el campo espec ificado.

STORE <expresión> TO <llsta de variables>
Asigna a una o más variables el resultado de la expresión.

SUM [RECORD n/NEXT n/ALLl I<llsta de variables;»] [FOR/WHILE <condición>]
Almacena en una o más variables la suma de los registros y campos especificados.

TOTAL ON <campo c l a v o TO <flchero> [RECORD n/NEXT n/ALL] [FIELDS <llsta de
campos>] [FOR/WHHJE<condÍcÍón>]

Crea una base de datos sumando los campos especificados en FIELDS siempre que
coincida el valor del campo clave.

TYPE <flchero> [TO PRTNT]
Muestra el contenido de un fichero del disco.

USE [<fichero>] [INDEX <Usta de ficheros Indlces>] [ALIAS <nombre del alias>]
Abre un fichero de base de datos anteriormente creado, en el que se realizarán
todas las acciones posteriores hasta un nuevo comando USE.

WAIT [<mensaje>] [TO <varlable>I

Interrumpe la ejecución de un programa hasta que se pulse una tecla.
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RELACIÓN DE LAS FUNCIONES MAS
USUALES DE dBASEIII

& (variable de caracteres)
Da como resultado el contenido de la variable especificada.

ASC [<expresión de caracteres:»)

Da el código ASCII del primer carácter del resultado de la expresión.

AT (<expreslónl de carácter>, <expresi6n2 de carácter>)
Da la posición de la subcadena expresiónl en expresión2.

CDOW (<expresión de fecha>)

Da como resultado el nombre del día de la semana de la fecha.

CHR (<expresi6n numértca>)
Tranforma el código ASCII en el carácter correspondiente.

CMONTH (<expreslón de fecha>)
Da el nombre del mes de la fecha.

DAY (<expresión de fecha>)
Da el día del mes de la fecha.

DELETED()

Da .T. (TRUE) si el registro actual está marcado para borrar.

DOW (<expresi6n de fecha>)

Da el día de la semana, en forma numérica.

EOF()
Da. T. (TRUE) si el registro actual es el último del fichero.
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EXP [ <expresión ntunérica>)
Es la función exponencial. Calcula e elevado a la expresión.

FILE (<flchero>)
Da .T. si el fichero existe.

INT (<expreslón numerica>)
Suprime las cifras decimales, convirtiendo el número en entero.

LEN (<expresión de caracteres>)
Da la longitud de una cadena de caracteres.

LOG (<expresi6n de carácter>)
Calcula el logaritmo natural.

LOWER (<expresl6n de carácter>)
Convierte mayúsculas a minúsculas.

MONTH (<expreslón de fecha>)
Da el mes del año en forma de número.

RECNO()
Da el número de registro actual.

S@RT (<expresión numérica>)
Calcula la raíz cuadrada positiva.

STR(<expresiónnumérÍca>, [<longitnd>], [<dechnales>])
Tranforma un dato numérico en una cadena de caracteres.

TRIM (<expresl6n de caracteres:-)
Eiímina los espacios en blanco acumulados en la expresión.

UPPER (<expresión de caracteres>)
Convierte minúsculas en mayúsculas.

VAL (<expresión de carácter>)
Transforma cadenas de caracteres en números.

YEAR (<expreslón de fecha>)
Da el año de la fecha indicada.
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BASES DE DATOS
INTELIGENTES

1. Inteligencia Artificial y Educación

2. El entorno SIMPLE de MICROPROLOG

3. Un ejemplo de uso didáctico de PROLOG





INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EDUCACIÓN

La Inteligencia Artlliciai es un tema de moda, representa una esperanza de un nue-
vo estilo de comunicación del hombre con las máquinas que permita un uso inteligen-
te de las mismas, que posibilite la realización de tareas verdaderamente inteligentes
que hasta ahora eran reservadas a los humanos. SI lo anterior es un nuevo espejismo
o una utopia de imposible alcance es algo que el desarrollo futuro de los ordenadores
de la denominada Quinta Generación aclarará. Por el momento, la realización de siste-
mas expertos en distintas facetas del conocimiento representa el mayor logro que pue-
de exhibir. Desde un punto de vista educativo su interés actual puede circunscribirse en
dos aspectos: la realización de programas "inteligentes" de apoyo a la enseñanza y la
organización de conocimientos que un alumno realiza al efectuar un programa él mis-
mo en un lenguaje de I .A.

El primero de ellos pretende desarrollar sistemas expertos, o aplicar los ya existen-
tes, para situaciones de aprendizaje. Se trataría de aprender de los "conocimientos" de
un experto y de sus modos de razonar. El desarrollo de estas aplicaciones está hoy día
restringido a las investigaciones de muy pocos departamentos universitarios y sus
escasas realizaciones están en su mayoría en tesis doctorales de difícil localización.
La mayor dificultad se encuentra en el hecho constatado de que, si bien las conclusio-
nes del sistema experto pueden ser correctas, sus procesos de razonamiento difieren
grandemente de los que siguen los expertos humanos.

El segundo enfoque se sustenta en ía creencia de que realizar programas en un len-
guaje de LA. ayuda a desarrollar procesos de pensamiento inteligente, y de que al expli-
citar la multiplicidad de factores que inciden en un razonamiento definiendo los cono-
cimientos en forma de reglas y de hechos, produce una posilva organización del saber
en quien desarrolla el programa. Hay además dos beneficios culturales añadidos en
este segundo enfoque: Se produce un enriquecimiento de la materia en la que trabajan,
al verse precisados a explicitar las reglas y el cuerpo de sus conocimientos relevantes
en la definición del problema. Se adquiere, además, una aproximación a la dimensión
cultural de la I A., se comprende el proceso de razonamiento de la máquina.

Los lenguajes l.A. se caracterizan por poseer una gran capacidad de manipulación
de símbolos, frente a los que se utilizan para realizar cálculos numéricos. Se basan
normalmente en estructuras abstractas, denominadas listas, cuyos elementos pueden
ser, a su ven, otras listas, posibilitando el tratamiento de estructuras de datos genera-
les. Entre estos lenguajes cabe destacar el LISP. acrónimo de LISt Processing; su descen-
diente para uso educativo: el Logo; el Smalltalk, que realiza una metodología de pro-
gramación orientada al objetoiyel PROLOG,acrónimo de PROgramación LOGica.

Más adelante daremos una visión más concreta de algunas aplicaciones educativas
de los lenguajes de la LA., por el momento estudiaremos uno de estos lenguajes, el
PROLOG, tal vez el más desconocido de los mismos. La aparición de versiones de este
lenguaie oara microordenadores (MICROPROLOG) facilitará su difusión.
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INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE PROLOG
PROLOG, derivado de PROgramming in LOGic. es un lenguaje de ordenador desarro-

llado hacia 1970 por un equipo dirigido por Alain Colmerauer en la Universidad de
Marsella. A partir de su creación se han ido desarrollando traductores cada vez más
eficaces, y la aparición de versiones para microordenadores ha hecho aumentar su in-
terés. Su ámbito de aplicación se encuentra en aquellos tipos de problemas que invo-
lucran representaciones simbólicas de objetos y de relaciones entre los mismos. La
base fundamental de PROLOG es la noción de programación lógica desarrollada por Ko-
walski, en la que la computación puede verse como una secuencia de inferencias lógi-
cas. En PROLOG no existe diferencia entre base de datos y programa, ni entre recupe-
ración de datos y computación. Algunas de las aplicaciones actuales del lenguaje son:

- Bases de datos relaciónales.
- Sistemas expertos.
- Lógica matemática.
- Demostración de teoremas.
- Semántica.
- Comprensión del lenguaje natural.
- Resolución de problemas.

PROLOG es un lenguaje de estructura muy simple. La concepción del mismo es muy
diferente de la del resto de los lenguajes, de forma que el estilo del programador de PRO-
LOG es muy distinto del de cualquier lenguaje convencional, ya que, en lugar de tratar
de obtener un algoritmo para resolver un problema (estilo imperativo), declara las re-
laciones que existen en el problema entre los distintos elementos que intervienen (es-
tilo declarativo] e inferir, en un sentido lógico, la respuesta.

Así. un programa en PROLOG consiste en una serie de cláusulas que. o bien reflejan
hechos y relaciones que son conocidas por haberse declarado, o bien representan re-
glas que al aplicarse a los hechos anteriores permiten deducir nuevos hechos o conoci-
mientos.

La resolución de un problema escrito en PROLOG tiene relación directa con el
análisis del problema y no con el funcionamiento de la máquina, como ocurre con los
lenguajes imperativos. En este sentido se puede considerar como un paso más en la
evolución de los lenguajes desde una orientación hacia la máquina a una orientación
hacia el problema.

INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN PROLOG

Un programa en PROLOG consiste básicamente en:

- Declaración de hechos acerca de objetos y sus relaciones.

- Declaración de reglas.

- Realización de consultas.

306



Por tanto, consiste en una base de datos que contiene un conjunto de conocimientos
relevantes para la resolución de un problema. Para proceder a la resolución del
mismo, basta con preguntar acerca de la verificación o no de determinadas
condiciones.

HECHOS

La forma en que el programador debe especificar los hechos consiste en Introducir
listas que expresan relaciones entre objetos, siendo, en sintaxis estándar, el primer
elemento de la lista el nombre por el que se ha de reconocer la relación. Estas
relaciones pueden referirse a uno o más elementos. Algunos ejemplos son:

(( varón José ))
( í hembra María >)
t í Qusta Maria dulces i ) . . . . ñ Maris le gustan los dulces
íí padre-de Juan Lu is ))
( ( padre-de Juan José ) ) . . . . Juan es e l padre de José
(í padre-de José David ))
<( padre-de Lu is Antonio ))

Como puede observarse la notación estándar es poco natural, ya que exige poner la
relación antes que los objetos relacionados. Por eso se han desarrollado módulos,
como el denominado SIMPLE, que permiten una notación más acorde con la forma
habitual de expresar relaciones.

Una vez introducidos los hechos, ya se puede efectuar consultas sobre los mismos,
bien para averiguar si algunos hechos son o no ciertos, bien utilizando incógnitas
para averiguar qué objetos verifican una relación determinada. A continuación se
muestran algunos ejemplos:

ss (( padre-de Juan Luis M
SI

es (f hembra María ))
SI

cual í _persona í padre-de Juan __persona ) )
Luis
José
No hay (mas) respuestas

cual ( (_pers1 _pers2 ) ( padre-de _persl _pers2 ) )
(Juan Luí E>)
í Juan José )
(José David )
< Luis Antonio )
No hay (más) respuestas
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Obsérvese cómo la Interrogación puede utilizarse para preguntar acerca de
cualquiera de los elementos que falten por conocer en la relación, siempre que no se
origine un número infinito de respuestas. Esto permite poner de manifiesto el carácter
reversible de las operaciones. Por ejemplo, la suma puede utilizarse para sumar o para
restar:

cual i _número ( 5unía 3 5 _núfiero ) )

8
No hay (más) respuestas

cual ( _número ( suma 3 _número 8 > )
5
No hay (más ) respuestas

REGLAS

La definición de reglas se efectúa traduciendo a la sintaxis del lenguaje sentencias
lógicas (cláusulas de Hom) introduciendo una lista de hechos, el primero de ellos es el
consecuente de la regla y los siguientes los antecedentes de la misma. Seguidamente se
muestran algunos ejemplos.

Para expresar que toda mujer es una hembra, es decir

x hembra <,— * Mujer

consecuente antecedente

se escribiría de la forma:

( ( hembra _persona ) < mujer _persona ) )

consecuente antecedente

Para definir la relación abuelo-de expresada de forma natura] seria: si la persona 1
es padre de la persona 2 y la persona 2 es padre de la persona 3, entonces la persona 1 es
abuelo de la persona 3.

En forma de proposición lógica sería:

x abuelo de z <— .x padre de y & y padre dg : .

consecuente antecedente

Su equivalente en sintaxis es tándar de PROLOG seria: r í a :

< ( a b u e l o - d e _ p I _ p 3 ) ( p a d r e - d e _ p l _ p 2 )( p a d r e - d e ,pZ p 5 ? )

consecuente antecedente

Si ahora preguntamos:

es (\ dbuelo-de Juan David >)
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se realizará una búsqueda para comprobar si existe algún elemnto _p2 para el cual se
verifiquen (padre-de Juan_p2) y (padre-de_p2 David). En este caso existe, y. por tanto,
contestará afirmativamente.

Las siguientes cláusulas expresan en sintaxis estándar la definición de la nueva
relación "hija-de":
íí hija-de __persl _pera2 ) ( padre-de _pers2 _persl )í hembra _pers1 ))

(! hija-de _pers1 _persí! ) ( madre-de _pers2 _persl >{ hembra _peral ))

En este caso se ha establecido una disyunción, basta que se verifiquen las dos
condiciones de la primera cláusula o de la segunda para que sea cierta ia relación
consecuente.

APLICACIÓN: BASES DE DATOS RELACIÓNALES

Las Bases de Datos relaciónales se han considerado hasta ahora como un concepto
de difícil adquisición y manejo para alumnos de enseñanza no universitaria. Veremos
cómo el uso de un estilo de programación declarativa permite un acercamiento simple
a las mismas. Un alumno puede crear sus propios conocimientos y relaciones, ense-
ñándoselos al ordenador, definiéndolos a su antojo para consultarlas después y reali-
zar proyecciones de las mismas, adquiriendo así conocimientos básicos sobre la or-
ganización de la información y su lógica asociada. Ilustraremos con un ejemplo el pro-
ceso de creación de una base de datos relacional. Crearemos una base de hechos que es-
tará formada por los siguientes asertos:

( ( iden t idad Luis 35 profesor Madrul))

( ( iden t idad Pedro 2G estudiante Barcelona))

( ( iden t idad Juan 20 estudiante Madrid))

( ( ident idad María 25 estudiante Madrid)) "

( ( i den t i dad José 32 profesor A l c a l á ) )

( ( iden t idad Cr is t ina 26 secre ta r ia Tor re jón) )

( ( i den t idad Andrés 25 estudiante Alcalá ) >

((comunidad Madrid Madrid))

((comunidad Barcelona Cataluña))

((comunidad Torrejón Madrid))

((comunidad Alcalá Madrid))

Efectuaremos una búsqueda de todos los individuos que cumplan unas
características determinadas. Por ejemplo:

- ¿Qué personas viven en Madrid?

- Para interrogar a la base de hechos se escribiría.

cual ! _persona ( ide.ntidad _persona _edad _profesíón Madrid ) )
Luis

Juan
María

No hay (más) respuestas
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Se puede, igualmente, establecer una relación entre dos campos correspondientes a
tipos de ficha diferente buscando un enlace entre ambos. Por ejemplo: ¿Qué personas
son estudiantes y viven en la comunidad de Madrid? Interrogamos a la base de la for-
ma siguiente:

cual ( _pers ( identidad _pers _edad estudiante _c iudad ) (comunidad
_ciudad Madrid))

Juan
Maria
Andrés
No hay (más) respue5tas

POSIBILIDADES EDUCATIVAS DE PROLOG

Las escasas experiencias realizadas hasta hoy no permiten establecer de forma sufi-
cientemente concluyente las ventajas posibles del uso de este lenguaje en la educación.
Tan sólo podemos, por el momento, realizar, conjeturas, si bien el desarrollo de Inves-
tigaciones como la de integración curricular que está llevando a cabo en Inglaterra el
Imperial College, y el previsible incremento de su uso en las escuelas, permitirá una
mayor clarificación.

La programación lógica es interesante por derecho propio, al tratarse de una combi-
nación de lógica y computación, y puede servir, además, como un instrumento para
una enseñanza más efectiva de otras áreas del curriculum. De acuerdo con Piagel, la ló-
gica es el espejo del pensamiento, y no a la inversa. Es decir, la función de la lógica es
hacer explícitos aquellos procesos mentales que se producen de modo natural en el ni-
vel más elevado del desarrollo humano. La enseñanza del modo del pensamiento ló-
gico se encuentra en todas las áreas del curriculum.

Existen dos tendencias actualmente en el uso educativo de este lenguaje: la de los
que utilizan programas desarrollados en el mismo dando al alumno el papel de usua-
rio y la de aquellos que confieren al alumno el papel de. creador de programas utilizan-
do los principios de la programación lógica. El uso de programas suele orientarse a la
lingüística y a las ciencias sociales principalmente, en este último caso es predomi-
nante el trabajo con bases de datos relaciónales. La realización de programas por los
propios alumnos parte de la base de un conocimiento de la sintaxis básica del lenguaje
-en ocasiones se incorporan al mismo gráficos que ayudan a visualizar los procesos-
para, a partir de éste, desarrollar programas de creación de bases de datos relaciónales
o aprender la lógica a través de un lenguaje de ordenador. No obstante, la complejidad
del lenguaje obliga a trabajar tan sólo con subconjuntos del mismo y realizar peque-
ños programas de creación y consulta de bases de conocimientos. En este caso pode-
mos establecer una similitud con Logo, del que habitualmenle se utiliza solamente la
parle de gráficos de tortuga, pero, a diferencia de éste, es más difícil progresar en su do-
minio. Seria, por tanto, valioso como una especie de micromundo para el aprendizaje
de la lógica o de conceptos básicos de Inteligencia Artificial.

La reciente aparición de instrumentos para el desarrollo de sistemas expertos en
microordenadores, basados en PROLOG, aumentan las posibilidades en este último
campo y posibilitarán el desarrollo de sistemas expertos para facilitar otros apren-
dizajes e, incluso, que el propio alumno los cree.
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El estilo de la programación declarativa representa una curiosa innovación y,
además, un reto a la inteligencia, y, ésto, unido al carácter mítico que posee la
Inteligencia Artificial hoy, hará crecer el interés de profesores y alumnos hacia este
lenguaje. Su desarrollo futuro en las escuelas dependerá tanto de los resultado
educativos como de factores tecnológicos e industriales, vinculados a los grandes
proyectos de investigación y desarrollo de máquinas PROLOG, en el contexto de los
planes que se están llevando a cabo en distitntas naciones para la creación de
máquinas "inteligentes". La propia aparición de éstas, se basen en PROLOG, LISP o
cualquier otro lenguaje, puede hacer desaparecer, paradójicamente, el interés actual
por todos los lenguajes, incluso el de los propios especialistas en ordenadores.

En cualquier caso cada vez se considera de menor interés la programación de
ordenadores en la enseñanza general, pero paralelamente se están desarrollando nue-
vos ambientes activos de aprendizaje por ordenador en los que se pone el énfasis en la
resolución de problemas y el desarrollo de capacidades más que en la programación en
sí. Algunos de estos desarrollos profundizan la línea abierta por S. Papert con el len-
guaje Logo, al que añaden la posibilidad de uso de la programación declarativa (PRO-
LOGO) y la programación orientada al objeto propia de Smalltalk. entre otros Instru-
mentos educativos. Este es el caso de! entorno AIBLE (Artificial Intelligence Based
Leaming Environment) y de otros entornos que como BOXER (en fase avanzada de de-
sarrollo en el MID empiezan a aparecer hoy día.
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EL ENTORNO SIMPLE DE MICROPROLOG

SIMPLE es un entorno micro-PROLOG que proporciona una serie de facilidades pa-
ra la programación en este lenguaje. Permite una sintaxis más cercana a la de los len-
guajes naturales y facilita la forma de realizar preguntas e introducir cláusulas. Las
clausulas admitidas por SIMPLE reciben el nombre de sentencias. El programa SIM-
PLE, escrito en PROLOG, compila las sentencias en cláusulas y decompila las cláusulas
en sentencias, de manera tal que el usuario no tiene por qué conocer la sintaxis están-
dar de PROLOG.

Para entrar en SIMPLE desde el sistema operativo introduzca el disco PROLOG y
teclee:

simple

Se cargará de manera automática el lenguaje micro-PROLOG y a continuación el
entorno SIMPLE. Aproximadamente emplea unos dos minutos en realizar esto.

Aparecerán en el monitor dos ventanas. Una de ellas presenta las opciones dispo-
nibles y se llama 'opciones de simple" la otra se llama 'pantalla1.

[
•opciones de simple
preguntar aceptar añadir l i s t a r edi tar borrar supr in i r cargar guardar depurar
cenando 1 impiar -sa l i r XYZ
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Se puede usar los comandos del menú de opciones moviendo el cursor a la posición
apropiada que se verá en color inverso en la pantalla. Para hacer esto se pueden
utilizar las teclas de las flechas izquierda y derecha o alternativamente la barra
espadadora y la tecla de retroceso.

Para seleccionar el comando elegido se pulsa la tecla retorno. Si existen varias
opciones de uso del comando elegido aparecerá una nueva ventana con e) adecuado
menú en vertical. En este nuevo menú se puede mover el cursor con las flechas de
arriba y abajo o también con la barra espaciadora y el retroceso, como en el caso
anterior. Nuevamente con la tecla de retorno se selecciona la opción deseada. Si el
comando elegido precisa que se introduzca un texto aparecerá una nueva ventana.
Eventualmente aparecerán mensajes para recordar las normas de sintaxis del texto
que se debe introducir o ventanas con mensajes de error.

Por ejemplo si seleccionamos la opción aceptar se desplegará un menú que nos
presenta las dos opciones posibles de este comando cualquier sentencia o sólo hechos.
Seleccionando cualquier sentencia aparecerá una ventana llamada Ventana de entra-
da'.

[
-opciones de s imp le"1

preguntar aceptar añadir 1 i star editar borrar suprimir cargar guardar depurar
comandó 1

•pantalla
cualquier sentencia
sólo hechos
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f-opciünes de sinple' • -1 •—•••

(pr e g u n t a r a c e p t a r a ñ a d i r listar- editar borrar suprimir cargar" g u a r d a r depurar

comando limpiar salir Á <' ¿

p ¿¡ n t -v e n t a n a de B n t r a d a ™ '

Indique la secuencia da sentencias entre < ) y termine con Fin

En los menús verticales si en alguna ocasión no cupieran todas las opciones, apare-
cerán en el monitor únicamente aquellas que quepan hasta la última linea de la
pantalla. El resto de las existentes se pueden obtener pulsando la tecla '+'. La tecla '-'
permite retroceder al menú anterior.

Si se quiere abandonar uno de los menús verticales o salir de una de las ventanas
que el sistema proporciona en determinados momentos basta pulsar CTRL y la tecla de
retroceso.

Utilización del menú de opciones simples.

Para lograr una primera familiarización con el uso del menú de opciones de simple
desarrollaremos un pequeño ejemplo.

Utilizando las fiechas elegimos la opción aceptar en el menú horizontal superior y
pulsamos retomo. Aparecerá el menú vertical que indica 'cualquier sentencia" y 'sólo
hechos'. Seleccionamos la primera de estas opciones pulsando para ello retorno
cuando ésta esté en color inverso. Aparecerá ahora la Ventana de entrada" con el
mensaje: indique la secuencia de sentencias entre (] y termine con fin.

Escribimos ahora

(Sisebuto padre-de Vitelio}
fin

Al acabar cada línea hay que pulsar retomo. Si el número de paréntesis abiertos no
coincide con el de los que se han cerrado en la linea siguiente aparecerá un número que
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Indica cuantos paréntesis faltan por cerrar. Después de escribir fin y pulsar retomo de-
saparecerá la ventana de entrada.

Unos comentarios: evidentemente con la sentencia anterior hemos almacenado el
hecho de que Sisebuto es el padre de Vitelio. O que entre Sisebuto y Vitelio se verifica la
relación padre-de. La relación padre-de es binaria ya que debe actuar sobre dos elemen-
tos. Las relaciones binarias se pueden escribir en notación infija. es decir

[elementol] relación [elemento2]

Esto es una característica sintáctica propia del entorno simple y no se formularía
del mismo modo en la sintaxis estándar PROLOG.

Los nombres de las relaciones deben ser una única palabra por lo que se ha utili-
zado en el ejemplo el guión '-" para facilitar la lectura. No se pueden usar con este fin ni
el punto 7 ni la barra de subrayado '_' ya que tiene usos específicos en el sistema,
como ae verá más adelante.

Corno ya hemos almacenado un hecho ya estamos en disposición de poder pre-
guntar al sistema. Si elegimos la opción preguntar obtendremos el menú constituido
por las posibilidades 'cual', 'uno' y 'es'. Estas son las tres posibiidades de que dispo-
nemos para interrogar al sistema. Eligiendo la opción 'es' aparecerá la ventana de en-
trada con el mensaje: Indique la condición de la pregunta entre ().

••opciones de 5 imple*1» '
preguntar aceptar añadir l i s t a r edi tar borrar supr imir cargar guardar depurar

l impiar s a l i r XV7

lia-
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> p c i o n e 5 d e s i m p l e »por
[ p r e g u n t a r acep ta r añadir- l i s t a r e d i t a r b o r r a r s u p r i m i r c a r g a r g u a r d a r depura r
jcomando l i m p i a r s a l i r XYZ

—pant a 1 l a 1 • ••

-ventana de entrada"1 •— ••• • •—~
Indique la pregunta dp. la Forma (modelo de respuesta : condic ión

Preguntamos ahora escribiendo

(Sisebuto padre-de Vitelio)

Cuando pulsemos retomo desaparecerá la ventana de entrada y en la de pantalla
aparecerá escrita nuestra pregunta de la forma.

es (Sisebuto padre-de Vitelio)
SI

La respuesta proporcionada por el sistema es SI ya que se sabe que Sisebuto es padre
de Vitelio.

Si se vuelve a seleccionar la opción preguntar y a continuación la opción 'cual', apa-
recerá el mensaje: Indique la pregunta de la forma [modelo de respuesta: condición).

Escribimos ahora

Lpersona: _persona padre-de Vitelio)

Al pulsar retomo aparecerá nuestra pregunta en la ventana pantalla seguida de la
respuesta, en este caso Sisebuto y el mensaje: No hay (más] respuestas.

La pregunta formulada se puede leer en castellano como; Qué (cuál) persona cumple
la condición de que esa persona sea el padre de Vitelio. Podríamos también haberla
formulado.

317



Lpájaro: _pájaro padre-de Vitelio)

La respuesta obtenida sería la misma independientemente que sea o no real que Si-
sebuto sea en cualquier sent ido de la palabra un pájaro.

Tanto _pájaro como_persona o cualquier otra palabra precedida de una barra de
subrayado se considera en PROLOG como una variable.

Si queremos introducir nuevos hechos para la relación padre-de podemos volver a
la opción aceptar y elegir la posibilidad 'sólo hechos'. Obtendremos la ventana de en-
trada con el mensaje: Indique un nombre de relación para los hechos:.

Respondemos padre-de y pulsamos retorno. El mensaje obtenido ahora dice:

Indique la lista de argumentos de cada hecho tras padre-de.

Finalice la secuencia de hechos con la palabra fin.

A continuación y tal como indica el mensaje entre paréntesis podemos ir escribien-
do las parejas de argumentos, por ejemplo:

padre-de (Vltelio Rosalía)
padre-de (SisebutoPepa)
fin

Eligiendo nuevamente la opción preguntar cuál se pueden ensayar otras preguntas.

como por ejemplo:

Lpersona: _personapadre-de_x)

La transcripción de esta pregunta se podría formular:

¿Qué persona cumple la condición de que sea padre de alguien?
Sise bu Lo
Vitelio
Sisebuto
No hay ¡más) respuestas
El modelo de respuesta no tiene porqué limitarse a una variable. De hecho podemos

indicar además un mensaje. Así:

[_x. es padre de alguien: _x padre-de_y)

a lo que el sistema responderá:

Sisebuto es padre de alguien
Vitelio es padre de alguien
Sisebuto es padre de alguien
No hay (más) respuestas
Otras preguntas posibles en la opción cuál pueden ser

(_xhijode _y:_ypadre-de_x)
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Que transcrita al castellano podría ser leída asi:
¿Qué parejas _x _y cumplen la condición de que _y sea padre de _x?, escribiendo

las respuestas en la forma _x hijo de _y.

Las respuestas que aparecerían serian.

Vitelio hijo de Sisebuto
Rosalía hijo de Vitelio
Pepa hijo de Sisebuto
No hay (más) respuestas

Podemos no obstante definir una nueva relación que sea híjo-de. Para ello
volvemos a la opción aceptar cualquiera sentencia y escribimos

(__xhijo-de_y si_y padre-de x)
fin

Esta última sentencia no es un hecho, nombre con el que habíamos denominado a
todas las anteriores, sino una regla con la que el sistema podrá deducir nuevos hechos.
Las reglas se plantean en la forma:

(consecuente si antecedente)

donde el antecedente puede ser una condición simple, como en este caso, o una con-
dición compuesta, por ejemplo varias condiciones simples unidas por la conjunción
y.

Con esta regla podríamos plantear nuevas preguntas que incluyan entre las condi-
ciones la relación hijo-de.

Si desde el menú de opciones seleccionamos listar, aparecerá un menú vertical cua-
tro posibilidades: "sin numerar1, •numeradas", 'listar todo' y 'diccionario'.

La opción listar sin numerar proporciona a su vez una nueva ventana llamada
nombre de relaciones que ofrece como opciones todas las relaciones existentes para
que podamos elegir que relación desearnos listar sin numerar. En nuestro caso apare-
cen las relaciones padre-de e hijo-de, ya que son las dos únicas definidas. Selec-
cionando la primera de ellas en la pantalla aparecerá la sentencia:

listar padre-de
Sisebuto padre-de Vitelio
Vitelio padre-de Rosalía
Sisebuto padre-de Pepa

Si nuevamente elegimos en el menú de opciones listar y dentro de él la opción nume-
radas obtendremos la misma ventana de relaciones que en el caso anterior pero al ele-
gir una de ellas aparecerán cada una de las sentencias precedida por un número de or-
den que coincide con aquel en el que fueron pulsadas. Las otras dos opciones son, lis-
tar todo, que lisia todas los hechos y reglas definidos y diccionario, que lista una rela-
ción especial del sistema llamada dict que indica qué relaciones han sido definidas.

La opción "limpiar", proporciona dos alternativas 'limpiar pantalla' y 'limpiar ta-
blero'. La primera borra la ventana pantalla y la segunda borra aquellas ventanas que
haya definido el usuario en sus programas.
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Para guardar en el disco el programa PROLOG que hemos usado como ejemplo, acu-
dimos a la opción guardar. Al seleccionarla aparece un menú vertical llamado unidad
en el que se nos ofrece la posibilidad de activar la unidad lectora de discos que desee-
mos. Tras seleccionar la unidad o confirmar la que en ese momento estuviera activa
pulsando retorno, obtenemos un nuevo menú en la ventana llamada directorio donde
se nos ofrece como alternativas crear un nuevo archivo o pasar a un subdirectorlo. Si
elegimos la opción nuevo archivo una nueva ventana nos pide qué extenisón le quere-
mos dar a ese nuevo archivo, a elegir enlre LOG, que memoriza las sentencias transfor-
madas en sintaxis estándar PROLOG. SIM (por SIMPLE) que archiva las sentencias en
sintaxis simple y BIN que las almacena en binario. Elegiremos mientras no se indique
lo contrario la extensión LOG.

Elegida la extensión LOG aparece la ventana de entrada con el mensaje indique el
nombre del archivo (a lo sumo ocho caracteres). Una vez hecho todo esto en la ventana
pantalla aparecerá la sentencia guardar y entre comillas el nombre elegido seguido de
la extensión.

En la opción suprimir encontraremos cuatro posibilidades distintas: 'una rela-
ción', 'un módulo', 'todas' y 'el entorno" SIMPLE. La primera nos pide en un nuevo
menú qué relación deseamos suprimir. La tercera suprime directamente todas y la
cuarta borra, tras una solicitud de confirmación el programa SIMPLE retornando al
PROLOG estándar. La segunda sirve para suprimir módulos que son agrupaciones
especiales de relaciones en las que no entraremos por ahora. Puesto que ya hemos
guardado nuestro ejemplo podemos suprimir todas las relaciones con lo que se podrá
practicar el cargarlas de nuevo con la opción cargar. Si no suprimimos antes de cargar
de nuevo las relaciones existentes, estas quedarían duplicadas en la memoria del orde-
nador.

La opción cargar proporciona ventanas similares a la opción guardar que nos per-
miten seleccionar el archivo deseado.

Pasemos ahora a la opción editar. Si la seleccionamos obtenemos el menú vertical
compuesto por las siguientes posibilidades: 'relación completa', 'una sentencia" y
'editar una copia'. Si elegimos editar relación completa nuevamente obtenemos un
menú que nos permiLe elegir la relación que deseamos editar.Una vez seleccionada
ésta se abrirá una nueva ventana con el nombre de Ventana de edición', con el texto de
la sentencia en su interior. Podemos modificarlo valiéndonos de las teclas con flechas
y de la de retroceso del modo habitual en otros lenguajes. Las teclas de flecha izquierda
y derecha pulsadas simultáneamente con CTRL hacen avanzar el cursor de palabra a
palabra en vez de carácter a carácter.

Las otras dos opciones sirven, respectivamente, para editar una sentencia concreta
a la que acudiremos por el número que le corresponde en el orden explicado en la
opción listar numeradas, que será actualizada una vez corregida y para editar una
copia de una sentencia a que acudiremos también por su número se añadirá a las
existentes. Esta última opción puede servir en aquellos casos en que dos sentencias
sean parecidas, evitándonos tener que escribir casi lo mismo en dos o más ocasiones.

La presentación de ia opción depurar se pospone a una unidad especifica con este
tema.

La opción salir tras confirmar el deseo de salir del sistema devuelve el control al
MS-DOS. La opción XYZ permite cambiar el convenio de denominación de variables.
Hay dos opciones, la expuesta hasta ahora que identifica como variable cualquier
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palabra precedida de una barra de subrayado y la que habitualmente se usaba en
PROLOG que admite como variables las letras X, Y, Z x. y, z, ó estas letras seguidas de
un número.

En los ejemplos habituales utilizaremos el primero de los convenios de variables
enunciados, es decir, anteponer una barra de subrayado a cualquier palabra, que
permite utilizar términos con valor nemotécnlco aumentando la claridad.

La opción añadir presenta dos posibilidades *al final de la relación' y 'en una posi-
ción concreta". La segunda permite insertar en un lugar especificado nuevas sentencias
en una relación ya definida, o variar el orden de éstas valiéndose para ello de esta op-
ción junto con la opción borrar, que permite borrar una sentencia acudiendo a ella me-
diante el número que ocupa en la definición de la relación.

Un programa SIMPLE es un conjunto de hechos y reglas,
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UN EJEMPLO DE USO DIDÁCTICO DE PROLOG

El estilo de programación declarativa puede permitir un acercamiento elemental al
uso de bases de datos relaciónales. El concepto de bases de datos relaciónales, si bien
posibilita multitud de aplicaciones didácticas entre las que cabe destacar la adqui-
sición del concepto mismo de bases de datos relaciónales, resultaba inasequible para
los alumnos de básica y media debido a los conocimientos técnicos exigidos por los sis-
lemas disponibles.

Los lenguajes declarativos, y por tanto PROLOG, posibilitan un acercamiento
pragmático y conceptual, mediante el cual se puede acceder a su uso, al menos a un uso
elemental, sin necesidad de proporcionar anticipadamente una gran cantidad de cono-
cimientos técnicos, digamos de una forma natural.

A modo de ejemplo presentamos una aplicación basada en el tiempo atmosférico de
las principales ciudades de España en un día concreto, el jueves 3 de Abril de 1986. Los
datos han sido extraídos de la prensa.
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En primer lugar hemos de declarar los hechos que van a constituir el programa.
Para ello se puede definir ía relación tiempo, relación binaria que asocia una ciudad
con una lista de tres elementos. El primero de ellos es. lal como aparece en el cuadro
un código alfabético que hace una descripción global del tiempo que ha hecho en ese
día. El segundo elemento es la temperatura máxima y el tercero la temperatura míni-
ma.

Así tenemos:

(Albacete tiempo (T 15 9))
(Alicante tiempo (T 19 8))

(Zamora tiempo (T 14 5))
(Zaragozatiempo(T16 9|)

Para acceder a los datos declarados en los hechos anteriores se pueden definir nue-
vas relaciones medíanle reglas.

Así podemos por ejemplo definir la relación temperatura-más, que asocia una tem-
peratura con la ciudad en la que dicha temperatura ha sido máxima.

(J temperatura-máx _ciudadsi _ciudad tiempo (Jetra _t _lmín))

Del mismo modo se puede definir

(J temperatura-min _ciudadsi _ciudad tiempo (Jet ra _tmáx _t))

Para decodificar la letra que índica globalmente el tiempo hecho se puede definir
una nueva relación que podemos llamar día:

(_cludad día caluroso si
_ciudadtiempo(c_ll J2))

(_cludad día templado si
_ciudad tiempo (T _t 11 _t2))

Lciudad día cubierto si
_ciudad tiempo (Q _tl _t2))

Otras relaciones definibles pueden ser más-frfa-que que relaciona dos ciudades:

Lcludadl más-fría-que _ciudad2 si _ciudadl tiempo (Jelral Jmáxl Jmínl) y
(_cíudad2 tiempo (Jetra2 _tmáx2 Jmín2) y Jmínl menor Jmín2)

Por último podemos definir la relación ciudad que nos dice si una determinada pa-
labra es el nombre de una ciudad en nuestra base de datos. La definición, aunque pueda
resultar sorprendente puede ser: una ciudad es aquel sitio donde ha hecho algún tiem-
po:
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(_c ciudad si _c tiempo _x)

Obsérvese que -x en la definición representa cualquier lista de tres elementos, ya
que la relación tiempo la hemos definido como binaria y asocia una ciudad con una
lista.

Estamos ya en disposición de hacer preguntas:

a) ¿En qué ciudades ha hecho u n día templado y con u n a temperatura máxima su-
perior a 18 grados?

b) ¿QuédiahahechoenGuadala jara?

c) ¿En qué ciudades ha hecho un día como el que ha hecho en Málaga?

d) ¿Qué temperaturas máximas ha habido en las ciudades en las que el día ha sido
lluvioso?

e) ¿En qué ciudades ha hecho más frío que en Huesca?

f) ¿El día en Zaragoza ha sido templado?

Formuladas en PROLOG simple estas preguntas se podrían formular así:

A) cuál Lciudad: _ciudad día templado y . t empera tu ra _máx _ciudad y 18 menor

B) cuál (_x: Guadalajara día _x)

C) cuál (En ^ciudad ha hecho u n día como el de Málaga: Málaga día x y ciudad
día _x)

D) cuál ( _t grados en _ciudad: _ciudad día lluvioso y _ciudad temperatura _máx

E) cuál Lciudad: _ciudad más-fria_que Huesca)
F) es (Zaragoza día templado)

Podemos relacionar esta base de datos con otra que, por ejemplo asocie las ciudades
con las comunidades autónomas a las que pertenecen.

La relación básica en esta nueva base puede ser ciudades-de de manera que asocie la
lista de ciudades con el nombre de la comunidad de la que forman parte.

((Jaén Córdoba Sevilla Huelva Cádiz Málaga Granada Almería) ciudades-de Anda-
lucia)

((Zaragoza Huesca Teruel Monzón Ejea Alcañiz) ciudades-de Aragón)

((OviedoGijónAvilés) ciudades-de Asturias)

((Palma Cíudadela Inca Mahón) ciudades-de Baleares)
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{(Vitoria (San Sebastián) Bilbao) ciudades-de (PaísVasco))

Para esta nueva base se pueden crear nuevas relaciones que faciliten las consultas.
Por ejemplo:

Lciudad está-en _comunidad si _x ctudades-de .comunidad y _cludad elemen-
to_de _x)

Ypara definir eleraento-de

(_x elemento-de [_x /_y))

(_x elemento-de (_z /_y) si _x elemento-de _y)

Se pueden formular ahora preguntas del tipo:

a) ¿Está Murcia en la comunidad del País Vasco?

b) ¿Qué ciudades se sabe que están en Asturias?

c) ¿Hay ciudades que pertenezcan a dos comunidades?

d) ¿A qué comunidad pertenece Ejea?

Se pueden formular en PROLOG así

A) es (Murcia estafen (País Vasco))

B) cuál Lciudad:-ciudad está_en Asturias)

C) es L a u d a d está-en . comunidad 1 y _ciudad e n - c o m u n i d a d 2 y no Lcomuni-
dad 1 igual ^comunidad 2))

D) cuál Lcomunidad: Ejea está-en .comunidad)

Finalmente podemos formular preguntas que relacionen ambas bases

a) ¿En qué ciudades andaluzas ha hecho u n día templado?

b) ¿En qué comunidades ha llovido?

c) ¿Hay alguna ciudad vasca cuya temperatura máxima haya sido de m á s de 14 gra-
dos?

d) ¿Cuales h a n sido las temperaturas mínimas de las ciudades canarias?

Transcritas a PROLOG quedarían:

A) cuál Lciudad: _ciudad está-en Andalucía y _ciudad día templado)

B] cuál Lcomunidad: _ciudad día lluviosoy _ciudad está_en _comunídad)

326



C) es Lciudad está-en (País Vasco) y_t temperatura-máx .ciudad y 14 menor_t}

D) cuá] (_t grados en _ciudad: .ciudad está-en Canarias _t tempera!ura-mín-ciu-
dad)

Uniendo las relaciones definidas en ambas bases de dalos con relaciones definidas
para et proceso de listas, consideradas en otras unldades.se podrían exprimir los dalos
para contestar a preguntas tales como ordenar las ciudades o las comunidades según
sus temperaturas máximas, dar la media de temperaturas mínimas de una comunidad
etc.
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LAS BASES DE DATOS EN LA ENSEÑANZA

CONSIDERACIONES PREVIAS

Dentro de los diferentes tipos de programas informáticos, se encuentran según el
"modo de uso" los llamados de "exploración", grupo al que pertenecen las BASES DE
DATOS.

Con estos programas, el alumno liene a su disposición un instrumento cuyo
funcionamiento necesita conocer con más o menos profundidad para poder utilizar to-
das las posibilidades que ofrece.

El alumno puede utilizar un programa de gestión de bases de datos para trabajar so-
bre sus propios datos, obtenidos a partir de diferentes fuentes de información o pro-
pias experiencias o bien puede elegir los datos relativos a un problema específico que
tenga que resolver en un momento determinado.

La utilización de este instrumento concede una gran libertad de acción al alumno,
permitiéndole formular y verificar sus propias hipótesis.

Pero no debemos olvidar que es un medio de trabajo más, ciertamente con poten-
cialidades distintas, pero que debe de ser considerado conjuntamente con otros instru-
mentos de trabajo utilizados dentro del proceso general de aprendizaje y enseñanza.

Es muy importante tener en cuenta que este medio debe ser considerado paralela-
mente con oíros más tradicionales dentro de una metodología activa, apoyando estra-
tegias de descubrimiento, metodología a la que el alumno debe de estar habituado por
ser su forma de trabajo normal en el aula. Sin este contexto de funcionamiento pre-
vio, consideramos muy difícil plantear con éxito una experiencia.

En resumen, la utilización de programas de gestión de bases de dalos como medio de
trabajo en una clase junto con otros medios ya habituales y dentro de un contexto de
funcionamiento activo por parte del alumno, como ya hemos definido anteriormente,
nos permitirá poner en práctica una metodología basada en PROYECTOS DE TRA-
BAJO. Es decir, podremos plantear situaciones de trabajo activas, de búsqueda de solu-
ciones a problemas planteados con datos reales.

No se tratará de que el alumno resuelva problemas cuya solución sea conocida de
antemano, sino que él mismo plantee sus propias preguntas, que formule hipótesis y
las verifique utilizando un instrumento de trabajo del que se carecía hasta el momen-
to.

Hay determinados aspectos educativos que se ven favorecidos por el uso de este ins-
trumento y que creemos que deben de ser privilegiados: Se trata de un medio de trabajo
que puede ser manipulado por uno mismo, que establece relaciones y hace aparecer
hechos hasta entonces inaccesibles, permitiendo poder llegar a interpretaciones o so-
luciones diferentes, lo que favorece el desarrollo de estrategias de investigación.

Nos parece importante resaltar que la utilización de bases de datos como instru-
mento de trabajo, dota al alumno de una gran autonomía. Esta autonomía del alumno
respecto al profesor no debe llevamos a la conclusión errónea de que es suficiente de-
Jarlo solo frente al ordenador para que descubra inmediatamente el uso correcto de
una técnica relativamente compleja. Debemos poner en práctica una situación de
aprendlzajeguiado.



Para poder trabajar correctamente con dalos es necesario saber como están estruc-
turados tanto desde el punto de vista de su propia consideración como contenidos, asi
como de la propia estructuración a la que deben de ser sometidos y que viene exigida
por el medio de trabajo.

El alumno tiene que ser capaz de realizar operaciones formales: organización, clasi-
ficación, selección de contenidos, etc. y para conseguir ésto, es necesario tener una
mente estructurada. Desarrollar estas capacidades y por consiguiente favorecer la es-
tructuración del pensamiento lógico, nos parecen objetivos educativos fundamenta-
les, que por si solosjustificarían el uso de estos programasen la educación.

La utilización de un programa de gestión de una base de datos exige conocer un len-
guaje formalizado. Para trabajar con datos es necesario poseer un vocabulario míni-
mo para poder describirlos, conocer los diferentes tratamientos que pueden experi-
mentar y tener los conocimientos necesarios para poder Interpretar lo resultados. Es
decir, que es necesario que los alumos posean unos conocimientos mínimos relativos
tanto a los contenidos como al medio que están usando y asimilen una metodología de
trabajo.

Adquirir esta metodología será uno de los principales objetivos a conseguir siem-
pre que utilicemos en nuestra actividad docente este instrumento. Y para llevar a cabo
ésto, la presencia y el trabajo del profesor nos parece indispensable.

La utilización del ordenador exige necesariamente una formación del profesorado
de cualquier disciplina en las nuevas tecnologías. Pero, paralelamente, obliga a una
profunda reflexión sobre la didáctica de cada una de esas disciplinas, para poder inte-
grar satisfactoriamente el ordenador en la práctica docente de la clase.

Y es en este contexto en el que la dimensión interdisclplinar aparece como aspecto
fundamental, tanto para el alumno al que se le reprocha tan frecuentemente no saber
establecer relaciones entre los contenidos de las materia que estudia, asi como para el
profesor que se verá obligado a utilizar elementos de materias distintas a las suya.
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DISEÑO DE APLICACIONES

PROCESO METODOLÓGICO PARA EL DISEÑO DE APLICACIONES DIDÁCTICAS Y
SITUACIONES DE APRENDIZAJE, INTEGRADAS EN EL CURRICULUM,
UTILIZANDO BASES DE DATOS

Queremos presentar a modo de sugerencias totalmente abiertas, ciertas líneas de
trabajo que consideramos pueden ser una ayuda para el profesor que desee incorporar
a su práctica docente habitual un instrumento nuevo.

Esta actividad tiene como objetivo fundamental que el profesor someta a un proce-
so que pretende ser riguroso sin ser nunca coercitivo ni limitador, los contenidos así
como la metodología de su actividad docente. Es una estrategia de trabajo que podemos
considerar entre otras.

La idea de desarrollar una experiencia en la que utilizaremos como medio de traba-
jo el ordenador y un programa de gestión de una base de datos, puede aparecer ante las
dificultades encontradas para llevar a cabo ciertos proyectos de trabajo en una mate-
ria determinada o de carácter interdisciplinar, o bien para alcanzar ciertos objetivos
propuestos en el curriculum de las distintas áreas o incluso para desarrollar o favore-
cer determinadas técnicas de trabajo.

La realización de aplicaciones didácticas con programas de usuario, en este caso
con una base de datos, presenta la ventaja de su facilidad de ejecución en cuanto que no
es necesario elaborar un programa y se reducen los problemas técnicos al aprendizaje
del uso de la misma, aunque debemos resaltar que el manejo de esta herramienta obli-
ga forzosamente a un periodo de aprendizaje.

Debemos diferenciar dos situaciones: la de consulta de una base de datos ya cons-
truida y la de diseño. En el segundo caso es necesario llegar a conocer a fondo todas las
posibilidades que ofrece; sin embargo, para la consulta es suficiente con conocer cier-
tas funciones específicas.

A modo de sugerencia presentamos estas líneas de trabajo:

FASE Ne I. DECISIONES PREVIAS
Nuestras primeras reflexiones deben referirse al grado de validez del medio que que-

remos utilizar, en relación con el contexto educativo en el que queremos desarrollar di-
cha aplicación didáctica.

Como hemos dicho anteriormente, este instrumento debe insertarse dentro de una
metodología de trabajo preexistente, en la que el alumno sea el sujeto activo, protago-
nista de su aprendizaje; las actividades docentes deben de estar centradas en tomo a la
realización de proyectos de trabajo, que permitan desarrollar estrategias de descubri-
miento a la que tanto alumnos como profesores deben de estar habituados. En caso
contrario la experiencia se verá abocada al fracaso o dicho de otro modo, el éxito de la
misma radicará en un cambio de planteamientos metodológicos.
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No debemos olvidar las características especificas que presenta el uso del ordena-
dor como instrumento educativo, sus ventajas e inconvenientes. Valorado este conjun-
to de factores y tomada la decisión de utilizar una base de datos, puede ser éste el cami-
no idóneo para integrar el ordenador como instrumento específico en el proceso gene-
ral de aprendizaje. No consideraremos pues la informática como un medio en sí mis-
ma, sino como un instrumento de trabajo que utilizaremos para desarrollar conteni-
dos curriculares de diferentes áreas.

FASE Ng II. FASE DE PLANIFICACIÓN

El proceso de realización de una experiencia o serie de aplicaciones didácticas, re-
quiere un proceso metodológico. Podemos establecer una serie de pasos a seguir:

l.LOCALIZACION DENTRO DEL CURRICULO ESCOLAR

Decidir que unidad o unidades didácticas vamos a desarrollar, situándolas en el
área o áreas, materias y nivel educativo correspondiente.

Debemos poner de relieve cómo la dimensión interdisciplinar se ve potenciada con
el uso de este medio.

El ordenador puede actuar como elemento integrador de contenidos de diferentes
materias obligando tanto a Jos alumnos como a los profesores a establecer relacio-
nes entre lasmísmas.

En este nivel sería de destacar una posible modificación del contenido curricular co-
mo efecto de la introducción de nuevos intrumentos de trabajo.

2. DESGLOSE DE LA/S UNIDAD/ES TEMÁTICAS PROPUESTA/S

Se realizará una descripción promenorizada de los OBJETIVOS Y CONTENIDOS
que se desarrollarán y estableceremos correspondencias entre ellos.

2.1. OBJETIVOS

¿Qué pretendemos conseguir al diseñar estas aplicaciones didácticas?. Poder res-
ponder con claridad a esta pregunta pondrá en evidencia el objetivo principal
que intentamos alcanzar.

Creemos que no podemos llegar a una descripción pormenorizada de los objeti-
vos hasta el final del proceso, funcionando durante toda la etapa inicial por in-
tuiciones más o menos justificadas por nuestra propia experiencia docente, que
funcionan a modo de principios generales o ideas ejes.

Podemos presuponer una posible modificación de los objetivos considerados ha-
biualmente. debida a la utilización de un instrumento con características especí-
ficas.

Los objetivos que queremos alcanzar mediante el desarrollo de diferentes activi-
dades utilizando como medio una base de datos, podemos clasificarlos en:
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- Objetivos generales

Se incluirán aquellos objetivos de Upo genera] del área correspondiente
y aquellos referentes a las Nuevas Tecnologías de la Información como

objeto de estudio, que puedan conseguirse en el uso de la aplicación.

- Objetivos Terminales o Específicos

Se incluyen aquí, los objetivos termínales de área y los correspondien-
tes al uso del medio como objeto de estudio necesariamente referidos a
uno o más contenidos concretos.

FASE III. DISEÑO DE ACTIVIDADES EN UNA SITUACIÓN
DE APRENDIZAJE

1. ACTIVIDADES PREVISTAS. SECUENCIACION

1.1. ACTIVIDADES PREVIAS AL USO DEL ORDENADOR
- ¿Cuáles son los requisitos previos al uso del ordenador?. ¿Qué conocimientos

o habilidades necesita conocer el alumno?.

Podemos precisar la secuencia de actividades que desarrollaremos previa-
mente utilizando otro medio.

- ¿Qué contenidos desarrollan?.

1.2. ACTIVIDADES QUE DESARROLLAREMOS CON EL ORDENADOR

Establecidas las correspondencias entre el medio elegido, los contenidos y los ob-
jetivos, determinaremos qué actividades realizaremos utilizando una base de cia-
tos. Nos encontramos pues en la fase central del DESARROLLO DE LAS APLI-
CACIONES.

Es la fase que consideramos debe recoger una información más exhaustiva.

- Debemos empezar por el DISEÑO DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
que consideremos Idónea para poder realizar la experiencia.

Se trata de determinar el contexto de funcionamiento deseado: situaciones
de aprendizaje, modo de acceso al ordenador, forma de uso de las aplicacio-
nes, ele.

- Definir de forma explícita la METODOLOGÍA que vamos a utilizar.

- Decidir los MEDIOS que se utilizarán.

- Realizar una documentación pedagógica lo más completa posible que com-
prenda:
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• Una descripción general de las actividades que se llevarán a cabo.

• Descripción detallada de cada una de ellas.

• Hoja de trabajo del alumno que debe recoger la secuencia de activida-
des que tiene que realizar con el ordenador o con otros medios: ma-
pas o gráficos por ejemplo, si se trata de una base de datos de geogra-
fía de la población.

• Sugerencias de utilización.

• Evaluación: Métodos sugeridos para valorar el progreso de los alum-
nosy la eficacia de la aplicación.

• Ayudas al profesor: ¿Qué dificultades se prevén?.

• Anexos.

1.3. ACTIVIDADES POSTERIORES AL USO DEL ORDENADOR

Como en el apartado anterior, determinar la secuencia de actividades que desa-
rrollaremos después de haber utilizado la base de datos: puestas en común, re-
dacción de conclusiones, resolución de cierto tipo de problemas, etc.

También debemos establecer correspondencias entre los contenidos que desarro-
llan y los objetivos que pretendemos conseguir con estas actividades integrándo-
los en el desarrollo curricular de la materia en cuestión.

FASE IV. DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Prever todos los documentos necesarios para poder realizar las actividades previs-
tas:

- Hoja de trabajo del alumno.

- Anexos técnicos.

- Documentación complementaria: gráficos, mapas, etc.

Trabajo en grupo.

Estadillo.
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DISEÑO DE UNA APLICACIÓN DIDÁCTICA CON BASES
DE DATOS

FASE N" I. DECISIONES PREVIAS

FASE N" II. FASE DE PLANIFICACIÓN

í. LOCALIZACION DENTRO DEL CURRICULUM ESCOLAR

UNIDAD TEMÁTICA:
AREA/AREAS:
MATERIA/AS:
NIVEL EDUCATIVO:

2. DESGLOSE DE LA UNIDAD TEMÁTICA

2.1. OBJETIVOS

2.1.1 .Objetivos generales
2.1.2.Objetivos Terminales

2.2. GUIÓN DE CONTENIDOS

3. ELECCIONDELMEDIO

Debemos decidir qué programa de gestión de base de datos se adapta mejor a la reso-
lución del tipo de problemas que se van a tratar.

Pero por otro lado, el ordenador además de ser considerado como medio de trabajo,
también debe serlo como objeto de aprendizaje; por lo tanto, conocer las posibili-
dades de consulta y de diseño de un programa de gestión de una base de datos deter-
minada, puede ser uno de los objetivos a alcanzar y por lo tanto determinante a la
hora de elegir el programa adecuado.

Es necesario también establecer correspondencias entre el medio elegido, los conte-
nidosylos objetivos propuestos.

4. OBJETIVOS Y CONTENIDOS QUE VAMOS A CONSIDERAR UTILIZANDO UN
PROGRAMA DE GESTIÓN DE UNA BASE DE DATOS

FASE N° III. DISEÑO DE ACTIVIDADES

1. ACTIVIDADES PREVISTAS. SECUENCIACION.

1.1. ACTIVIDADES que vamos a desarrollar con el ORDENADOR

1.2. ¿Qué CONTENIDOSy qué OüJETTVOSTERMINALES consideran?:

2. ACTIVIDADES PREVIAS AL USO DEL ORDENADOR
3. ACTIVIDADES POSTERIORESALUSODELORDENADOR
4. CONTEXTO DE FUNCIONAMIENTO PREVISTO
5. DOCUMENTACIÓN NECESARIA
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Bloque Objetivos Contenidos Actividades Doc. Otros medios

16



APUCACIONES A LAS CIENCIAS
HUMANAS Y SOCIALES

1. Geografía de la Población

2. Demografía de Cantabria

3. Base de Datos de la provincia de Burgos

4. Estudio de un Barrio

5. Comentario de textos filosóficos





GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN

INTRODUCCIÓN

El tema elegido para este trabajo ha sido el de demografía de la Población Mundial,
que forma parte de la asignatura de Geografía Humana y Económica que se imparte en
Segundo de B.U.P.. Dicho tema es muy adecuado para la creación de una Base de Datos
ya que para su estudio es necesario el constante manejo de series estadísticas, diagra-
mas, etc..

El trabajo que nos hemos propuesto desde el punto de vista del curriculum, permite
determinar el grado de desarrollo de un país a través del estudio de su población, estu-
dio que suscita en el alumno el interés y, muchas veces, la perplejidad ante la compro-
bación de ciertos datos demográficos y de todos los problemas que de ellos se derivan,
haciéndole conocer mejor el mundo en que vive en la actualidad e. incluso, el que vivi-
rá en el futuro.

Se llevará a cabo este trabajo mediante actividades programadas de tal forma, que
el alumno irá consultando la Base de Datos utilizando otros medios además del orde-
nador como pueden ser mapas, textos y llegando a través de ellos a descubrir aquellos
aspectos del tema que interese que el alumno aprenda.

La Base de Datos que se va a manejar recoge información de lodos los países del
mundo y de aquellos territorios que aún no siendo independientes, tienen unas carac-
terísticas diferentes de los países de los que dependen y está referida al año 1984, excep-
to los dalos de Población activa, que se refieren a 1981 y los de Tasa de Mortalidad In-
fantil a 1982. Los datos se agru pan en cuatro ficheros:

- El fichero MUNDO contiene los datos referentes a nombre del País, Área, Conti-
nente, Zona Climática y Superficie.

- El fichero TASAS84. los de nombre del País, Tasa de Natalidad. Tasa de Morta-
lidad, Crecimiento Vegetativo, Fecundidad, Tasa de Mortalidad Infantil.

- El fichero SECTORES, nombre del País. Sector Primario. Sector Secundario. Sec-
tor Terciario. Población rural. Población urbana.

- El fichero POBLAC84. nombre del País. Población 1984, Densidad relativa. Po-
blación prevista para el año 2000. Población prevista para el 2025. Crecimiento
previsto para el año 2.000. Crecimiento previsto para el año 2025. Crecimiento
relativo previsto para el año 2000, Crecimiento relativo previsto para el 2025.

Las fuentes utilizadas han sido El Anuario de El País del año 1985 basado en las esti-
maciones y proyecciones de las Naciones Unidas; el Calendario Atlante Agostini del
mismo año; Datos sobre la división de la población según actividad, suministrados
directamente por El diario El País; Servicio de Documentación del Banco Exterior de
España y Atlas Larousse. edición de 1982.
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El programa gestor de esta Base de Datos es el del OPEN ACCESS que nos permitirá
organizar y clasificar la información de forma que podamos acceder a ella fácil-
mente y podamos relacionar y seleccionar los datos que nos Interesen. Para iniciarse
en el manejo del Open Access es conveniente utilizar el capítulo de "Consultas a una Ba-
se de Datos".

Además de las Actividades ya citadas se incluyen dos modelos de Hoja de Prácticas
del alumno que muestran de forma pormenorizada el trabajo que los alumnos han de
desarrollar en el aula. Para realizar las actividades propuestas, los alumnos traba-
jarán en grupos y con el fin de ahorrar tiempo, en ocasiones, se repartirá el trabajo
entre éstos, analizando, por ejempío, cada grupo un continente. Será necesario des-
pués una puesta en común, para llegar a conclusiones generales.

O B J E T A O S

Capacitar para:

- Seleccionar los datos relevantes para resolver un problema.

- Analizar datos, extrayendo conclusiones de los mismos.

- Organizar datos de modo sistemático.

- Utilizar bases de datos.

- Resolver problemas a partir de una base de datos (comprobar hipótesis, relacio-
nar dalos, extraer conclusiones..,.)

- Conocer las características del mundo en el que viven.

- Comprobar el crecimiento de la población y los problemas que puede acarrear.

- Caracterizar, desde el punto de vista demográfico, los países desarrollados y sub-
desarrollados:

a) En su crecimiento natural: lasas de natalidad, mortalidad y crecimiento vege-
tativo.

b) En la estructura de su población.

c) En su porcentaje de población urbana y rural.

- Conocer la situación en que se encuentran otros seres humanos.

- Captar las diferencias, cada vez más profundas, entre los países desarrollados y
subdesarrolados.

- Conseguir que el alumno, indirectamente, se familiarice con la locallzaclón geo-
gráfica de los distintos países.

- Acostumbrar al alumno al manejo de serles estadísticas con las que compruebe
sus conocimientos teóricos.

- Desarrollar su capacidad de relación en el análisis y conclusiones de los diver-
sos datos en los que trabaje.
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I. CRECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

La población del mundo está creciendo de forma desbordante. Vamos a comprobar-
lo a través de los datos recogidos en el ordenador.

También comprobaremos la desigualdad de este crecimiento y las consecuencias
que estos hechos producen en nuestro mundo.

Actividades

1) Con los datos de la población mundial (fichero PMUND1AL), prepara un gráfico e in-
dica su ritmo de crecimiento hasta el año 2000.

• Explica cuáles son las causas del diferente ritmo de crecimiento y sus consecuen-
cias.

• Compara tu gráfico con el obtenido en el ordenador, ejecutando con la tecla HO-
ME el programa PROCESO desde el menú principal de la base de datos.

2) Lista porcontinentesyáreas los paisesysu población en el año 1984.

• Suma los datos primero por áreas y después por continentes.

• Colorea en el mapa adjunto las distintas áreas según su mayor o menor pobla-
ción. Utiliza un tono progresivamente más intenso según vaya aumentando la
población.

• Anota las áreas y su población en orden decreciente de población.

PLANISFERIO Jf
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3) ¿Es igual en todos los países el ritmo de crecimiento de la población mundial?.
Compruébalo con los datos de 1984. del año 2000 y del 2025.

• lista por continentes los países con crecimiento:

a) Cero o negativo.

b) De cero a 25%

c) Más de 25%

• Sitúa en el segundo mapa adjunto cada grupo con un color diferente.

• Indica qué zonas tendrán mayor peso de población en los años 2000y 2025.

<• Compara el mapa de la actividad anterior con este último y señala si va a haber
algún cambio.

Jf
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4) Haz una lista por continentes y áreas de los países y su densidad relativa en el año
1984.

• Colorea en el tercer mapa las distintas áreas según mayor o menor densidad y
compáralo con el mapa de población del año 1984 (actividad 2).

• Escribe tus conclusiones.

PIJINISFEEIO

5) Una vez observados todos estos mapas, índica las CAUSAS por las que la pobla-
ción se encuentra distribuida de esta manera: íísicas. económicas, históricas, etc.

• Físicas:

• Económicas:

• Históricas:

• Otras:
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. MOVIMIENTOS NATURALES DE LA POBLACIÓN

Hemos estudiado en los datos anteriores la variación que existe en las cifras de po-
blación. Vamos a analizar los elementos que determinan esa variación:

- Naturales: Natalidad y Mortalidad.

- Migraciones.

Trataremos, en este trabajo, de los movimientos naturales.

Como las curas absolutas son de difícil comparación, utilizaremos una serie de ta-
sas: Tasa de Natalidad, Tasa de Mortalidad. Crecimiento Vegetativo. Tasa de Fecundi-
dad yTasa de Mortalidad Infantil.

Actividades

l) Observa las siguientes escalas:

ESCALA (16 VA

BJlB

modarAifa L^^__

10M

E
o
a.

|
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TN ESCALADEYALOHES " T TAS4S CONSrDÍRAOAS

• Busca cuatro países de cada una de las siguientes características:

- TNyTM altas.

- TNyTMbajas.

- TNaltayTMbaja.

- TNbajayTMalta.

- TNmediayTMalta.

- TNmedíayTMbaja.

- TN alta yTM media.

• Rellena las cuatro primeras columnas de la tabla de la página siguiente.



PAÍS TN TM CV GRADO DE DESARROLLO RÉGIMEN DEMOGRÁFICO

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

25



Lee con atención los siguientes textos:

a) La principal causa del incremento masivo de la población reside en la dis-
minución de los índices de mortalidad (...) Fue durante la II Guerra Mundial
cuando la 'medicina sin eficacia'fue reemplazada bruscamente por técnicas
medicas incomparablemente más eficaces. La •revolución sanitaria' sobreve-
nida a mediados del siglo XX se caracterizó por el empleo en masa de produc-
tos químicos poco costosos, medicamentos o sustancias obtenidas por indus-
trias altamente evolucionadas ¡...)

Los países del Tercer Mundo han sido, sobre todo, objeto de campañas sani-
tarias masivas, esencialmente orientadas contra las endemias infecciosas
perceptibles de propagarse rápidamente a lo lejos y capaces, por tanto, de ame-
nazar la salud de otros países (...)

En Europa occidental, la baja de la mortalidad, mucho más precoz que en
los países del Tecer Mundo, fue en parte el resultado de mejoras de las condi-
ciones sanitarias y, sobre todo, consecuencia de la elevación del nivel de vida
(mejor alimentación, mejores viviendas). En el Tercer Mundo, la disminu-
ción de la mortalidad no es una señal de mejora de las condiciones de existen-
cia, sino la prueba de la notable eficacia de los medios médicos modernos que

• actúan a despedía de condiciones económicas y sociales desastrosas (...)

Con unos índices de mortalidad inferiores al 8-9 por 1000, numerosos paí-
ses subdesarrollados presentan una mortalidad inferior a la de algunos paí-
ses desairollados (...). Sin embargo, esta sorprendente comparación está sensi-
blemente falseada por el hecho de que los países del Tercer Mundo cuentan
con muchísimos Jóvenes (mas del 50 por 100) y muy pocos ancianos, mientras
que los países europeos tiene menos jóvenes y muchas más personas de edad
avanzada.

LACOSTE, V.: Geografía del Subdesarrollo. Págs. 110-114. Recogido en Akal: Trabajos
prácticos de Geografía 2» de UUP", pág. 18.

b) Otro método (de prevención de nacimientos) consiste en modificar previa-
mente las condiciones económicas y culturales de las familias, particular-
mente las de la capas populares. El nivel cultural parece aún más importante
que el económico (...). Cuando una mujer recibe instrucción sobre los males
que amenezan a su hijo, se ve instintivamente forzada a procurarle todos los
cuidados a su alcance; por esto mismo, comenzará a temer más que antes la
llegada de un nuevo hijo más joven y que obligaría, en cierto modo, a sacrifi-
car al precedente (...). De ahí que los conocimientos en puericultura tengan un
efecto favorable suplementario, pues da a los padres una consciencía del va-
lor de su hijo. La palabra "consciencia" no es, quizá la más apropiada, pues de-
bemos reconocer que, por ¡o general , estos procesos se desarrollan de modo in-
consciente. Mas esta toma en consideración de lo que es y vale una vida huma-
na, esta importancia concedida a un ser que disfrutaba anteriormente de tan
poca, contríh» aje al necesario cambio de mentalidad.

SAUVY: El hambre, la guerra y el control de natalidad, IVigt.. 174-175. Recogido en Akal:
Trabajos prácticos de Geografía 2° de BU!1", pág. 23.
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• Indica las causas de las diferentes Tasas de Natalidad y Mortalidad que presen-
tan estos países. Escribe a continuación, en la tabla, el grado de desarrollo de es-
tos países (país desarrollado, país en vías de desarrollo y país subdesarrollado)

• Observa ahora el siguiente modelo de la evolución demográfica del occidente eu-
ropeo:

FASE I: Régimen demográfico antiguo.

FASE IIy III: Revolución demográfica.

FASE IV: Régimen demográfico moderno.

1950

Conforme a este modelo, escribe en la tabla el régimen demográfico en que se en-
cuentran estos países.

¿Un bajo crecimiento vegetativo corresponde siempre a un país desarrollado? Ex-
plica por qué.

Según lo observado anteriormente, explica la relación que existe entre el régimen
demográfico y el grado de desarrollo.

2) Estudia, junto con tu grupo, la Tasa de Mortalidad Infantil del continente que os co-
rreponda. Relaciona la Tasa de Mortalidad Infantil con la Tasa de Mortalidad gene-
ral de ese continente y saca conclusiones.

Compara con el resto de los grupos los resultados obtenidos y saca conclusiones.
¿Crees que la tasa de Mortalidad Infantil podría ser un índice significativo del
grado de desarrollo?. ¿Porqué?

3) Analiza el índice de Fecundidad por continentes y relaciónalo con el resto de las ta-
sas estudiadas hasta ahora.

Explica, a partir de este análisis, qué Upo de población predominará:

- población joven (0-15 años)

- población adulta (15-64 años)

- población vieja [+ de 64 años)
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m . ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO Y POBLACIÓN ACTIVA

El estudio de la estructura de la población nos ayuda a completar y matizar las con-
clusiones a las que hemos llegado tras el análisis del crecimiento y distribución de la
población.

La estructura de la población se puede estudiar desde distintos puntos de vista. Los
mas utilizados son los que comprenden la división de la población por edad y sexo y se-
gún la población activa.

Actividades

1] Recoge e introduce en el ordenador los datos relativos a la distribución de la pobla-
ción por edad y sexo de los distintos países.

• Realiza distintas listas de los países ordenados según los distintos grupos de
edad y sexo.

• Haz los siguientes ejercicios:

a) Anota los diez primeros y los diez últimos países de cada lista.

b) Sitúalos por continentes.

c) Relaciona los resultados obtenidos con el crecimiento vegetativo, indicando
el grado de desarrollo de los distintos países.

¿Qué problemas se les plantearán a estos países. ? ¿Son iguales para los dis-
tintos tipos según su nivel de desarrollo?

2) Escribe la población activa de los países recogidos en la tabla utilizada anterior-
mente. Plantea una regla general a partir de esos datos relacionando el nivel de de-
sarrollo con los sectores predominantes. Justifica la contestación.

Grado de desarrollo Sectores predominantes

País muy desarrollado Sector primario

País desarrollado Sector secudnario

País en vías de desarrollo Sector terciarlo

País subdesairollado

3) Comprueba con los datos del ordenador si es cierta la siguiente afirmación:

Todos los países con un sector terciario mayor que el secundario son países muy
desarrollados".
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Explica las conclusiones que obtengas ayudándote del siguiente texto:

Sí analizamos ía población activa de la mayoña de los países de América Lati-
na, podemos observar; 1) incremento del sector terciario; 2) débil incremento del se-
cundario; 3) fuerte corriente migratoria campo-ciudad. Hay que señalar que le ele-
vado porcentaje de población dedicada al sector teciario no presupone una demaix-
da real de empleo, sino que una gran parte de este sector corresponde a actividades
no especificadas: vendedores ambulantes, revendedores, limpiabotas, servicio do-
méstico, ...

Recogida en Akal: Trabajo prácticos de Geografía 2° de BUP". pág. 168

4) Haz una lista de países según su sector terciario en orden decreciente.

¿A qué se debe el alto porcentaje del sector terciarlo en algunos países?

Cita profesiones que incluirías en este sector.

29



IV. GRADO DE URBANIZACIÓN

El crecimiento de las ciudades está relacionado con el desarrollo económico. Sin
embargo, el fenómeno urbano en la actualidad no presenta esta característica.

Vamos a comprobarlo a partir de los datos de población urbana.

Actividades

1) Relaciona el grado de urbanización con los porcentajes de población activa:

SECTORFREDOMINANTE GRADO DE URBANIZACIÓN

Primario

Secundario

Terciario

Realiza gráficos con países característicos.

2) Añadir los campos CAPITAL y ciudades importantes al fichero MUNDO y crear un
nuevo fichero de dichas ciudades en distintos años, así como el índice de crecimien-
to y estimaciones para años venideros.

• Utilizando este fichero, indica a qué tipo de países pertenecen las ciudades más
pobladas del mundo en el pasado, en la actualidad y en el futuro.

• Realiza un gráfico con las 15 ciudades más habitadas en los años 1984, 2000 y
2025.

• Con estos datos y el siguiente texto contesta a las preguntas propuestas a conti-
nuación.

A este respecto, en las naciones no industriales -que constituyen todavía la
mayoría de las naciones del mundo- no hay miedo de que se repita la historia.
En el siglo XLX y principios del XX, el crecimiento de las ciudades se debió al pro-
greso económico, y contribuyó, a su vez ,a dicho progreso. Las ciudades absorbie-
ron la mano de obra so-brante del campo, utilizándola en la producción de mer-
cancías y en los servicios, producción que, a su vez, redundó en beneficio de la
modernización de la agricultura. Pero en la actualidad, en los países subdesarro-
llados, como en las naciones avanzadas, el crecimiento de las ciudades está desli-
gado del desarrollo económico y. por ende, de la migración campo-ciudad. Ello
deriva, en grado considerable, del crecimiento de la población en general; creci-
miento que no tiene precedente en la historia de los países no industriales y que
se debe a las modernas técnicas sanitarias combinadas con los elevados coefi-
cientes de natalidad.

La aceleración del crecimiento de la población mundial duplica lioy la del pe-
ríodo anterior a 1910, y tos países más avanzados han tenido que ceder el puesto
a los más retrasados en lo que respecta a la rapidez de ese crecimiento. En estos
últimos países el crecimiento es tan acelerado que resulta virtualmente imposi-
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ble el ir creando a igual ritmo los servicios urbanos necesarios para el cuidado
de las ingentes e interminables legiones de niños, así como de los innumerables
campesinos que van acrecentando sin cesar las masas urbanas. Yes todavía más
arduo el problema del desarrollo de la expansión de las tierras de labor con la su-
ficiente celeridad y di? la movilización, a la uez. del capital necesario para dar
alojamiento a la sin cesar creciente población campesina. No se trata aquí de un
problema de urbanización ni de migración campo-ciudad, sino de un problema
de multiplicación humana. Problema nuevo, tanto en lo que refiere a su enverga-
dura como en lo tocante a su ajuste. Con dolorosa expresión, podiíamos calificar-
lo de crecimiento urbano desbocado.

A medida que la población humana va aumentando, van creciendo también
las ciudades, independientemente de si aumenta o de si disminuye la urbaniza-
ción. Lo cual quiere decir que algunas ciudades llegarán a alcanzar un perímetro
ion vasto que. a su lado, las metrópolis del siglo XIX se nos antojarán villorrios.
Si el perímetro urbanizado de Nueva York continuara ensanchándose sólo al rit-
mo del crecimiento de la población de la nación (de acuerdo con las proyeccio-
nes medias de esta última elaboradas por la Oficina del Censo), para 1985 alcan-
zaría la cifra de 21 millones de habitantes y de 30 millones para el 2010. Yo he
calculado que si la población de la India creciera de acuerdo con lo indicado por
las proyecciones de las Naciones Unidas, su mayor ciudad tendría en el aiio 2000
de 36 a 66 mülones de habitantes.

DAViS, K: La urbanización de la poblacióa.págs. 33-34.

¿Qué relación hay entre población urbana y el grado de desarrollo de los países a
lo largo del tiempo?

¿Van a encontar problemas los países subdesarrollados ante el aumento de la po-
blación de sus ciudades?

Razona tus respuestas.

V. CONCLUSIONES

1! Con arreglo a los diversos aspectos estudiados, caracteriza un país desarrollado, un
país subdesarrollado y un país en vías de desarrollo. Señala claramente las diferen-
cias entre ellos.

2) Analiza España desde los distintos puntos de vista que hemos ido tratando.

3) Sobre esta misma base de datos, plantea nuevos proyectos. Por ejemplo: Relación
entre la zona climática y otros índices como crecimiento vegetativo, grado de urba-
nización, etc.
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VI. CREACIÓN Y DISEÑO DE BASES DE DATOS

Se citan a continuación algunas posibles aplicaciones que podrían realizarse den-
tro de la asignatura de Geografía.

1) Sobre la población de Alcalá de Henares

a) Población total desde 1900.

b) Número de inmigrantes desde 1900.

c) Potflación del censo de 1981 por edades y sexo.

d) Distribución de la población por distritos.

e) Evolución de las Tasas de Natalidad. Mortalidad y Crecimiento Vegetativo.

f) Análisis de la población escolar.

g) Distribución de la población por sectores productivos.

h) Cifras de parados.

2) Demografía española:

a) Población total española de los siglos XVIII, XIX y XX.

b) Evolución de las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo en es-
tos mismos siglos.

c) Momento de comienzo en España de los distintos ciclos demográficos.

d) Análisis de población por edad y sexo de los tres últimos censos.

e) Análisis de la evolución de la población activa y de su distribución por sectores,

í) Evolución de la población urbana y rural en los últimos dos siglos y previsiones.

g) Distribución de la población española por Comunidades Autónomas.

3) Ampliación de la base de datos de Demografía con índices económicos:

a) Producción de acero.

b) Consumodeenergía.
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c) Producción de ácido sulfúrico.

d) Producciónyconsumodepetróleo.

e) Número de Coches, teléfonos, televisores,... por habitante.

4) Climatología de los distintos países y/o ciudades del mundo con la construcción grá-
fica de los correspondientes cliniodiagramas, que incluyen temperaturas y precipi-
taciones en los distintos meses del año.

5) Geografía Física de España o de distintos países.
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HOJA 1 DE PRACTICAS DEL ALUMNO

Crecimiento y Distribución de la población

La población del mundo está creciendo de forma desbordante. Vamos a compro-
barlo a través de los datos recogidos.

También comprobaremos la desigualdad de este crecimiento y las consecuencias
que estos hechos producen en los distintos países.

Actividades

1.1. Con los datos de la población mundial (fichero PMUNIDAL), elabora un grá-
fico en el papel milimetrado e indica su ritmo de crecimiento hasta el año
2000.
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1.2. Apoyándote en tus conocimientos de Historia y en las noticias de la actua-
lidad indica cuáles te parecen que podrían ser las causas del diferente ritmo
de crecimiento y sus consecuencias.

1.3. Compara tu gráfico con el obtenido por el ordenador. Para ello ejecuta las si-
guientes acciones:

- Sitúate en el menú de operaciones de Base de Datos y pulsa HOME, se abrirá
una ventana. Elige entonces ejecutar y pulsa FIO.

- Escribe PROCESO y pulsa FIO. después de unos momentos con la tecla
INTRO puedes ver distintas representaciones del gráfico.

- Para finalizar, pulsa ESC y para volver a la Base de Datos pulsa HOME y
ejecuta RETORNO.
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2.1. Lisia por continentes y áreas los países y su población en 1984. Para obtener
el listado ordenado por áreas dentro de cada continente y poder conocer las
sumas parciales de población por áreas y la suma total del continente, ejecuta
desde el menú principal de Base de Datos con la tecla HOME. POBAREÁS. In-
troduce cuando lo pida el nombre del continente y pulsa FIO. Después de unos
momentos aparecerán los datos de la población por áreas.

2.2. Anota las áreasy su población en orden decreciente de población.

2.3. Colorea en el mapa adjunto las distintas áreas según su mayor o menor pobja-
ción, siguiendo este código de colores:

violeta: más de 300.000.000
rojo: entre 200 y 300.000.000
naranja: entre lOOy 200.000.000
amarillo: entre 50y 100.000.000
blanco: menos de 50.000.000

Saca alguna conclusión del continente que te corresponda.
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3.1. ¿Es igual en todos los países el ritmo de crecimiento de la población mun-
dial?. Compruébalo con los datos de 1984 y del 2025. Lista por continentes los
países con crecimiento:

- Cero o negativo
- De cero a 25%
- Más de 25%

Anota además el país de mayor y menor crecimiento por continente.

3.2. Sitúa ahora en el segundo mapa adjunto cada grupo con un color diferente se-
gún la gama que a conünuación se te indica y escribe qué zonas tendrán ma-
yor peso de población en el año 2025:

- rojo: más de 25%
- naranja: de cero a 25%
- amarillo: cero o negativo.

3.3. Compara el mapa de la actividad anterior con este último y señala si va a exis-
tir algún cambio.

4.1. Haz una lista por continentes y áreas de los países y su densidad relativa en el
año 1984. Al seleccionarlos (en en cuenta el baremo establecido en cuanto a
número de habitantes en el punto 4-2.

4.2. Colorea en el tercer mapa las distintas áreas según su mayor o menor den-
sidad y compáralo con el mapa de población del año 1984. Escribe tus conclu-
siones.



Utiliza los siguientes colores:

- amarillo: menos de 10hb./km2

- naranja punteado: entre 10y20
- naranja intenso: entre2Oy5O
- rojo punteado: entre 50y 100
- rojo intenso: entre 100y 200
- violeta punteado: entre 200 y 500
- violeta intenso: 500 y más

. 1. Una vez observados todos estos mapas, explica las causas por las que te parece
que la población se puede encontrar distribuida de esta manera:

Físicas:

Económicas:

Hislóricas:

Otras:

38



HOJA 2 DE PRACTICAS DEL ALUMNO

Movimientos naturales de la población

Hemos estudiado en los dalos anteriores la variación que existe en las cifras de po-
blación. Vamos a analizar los elementos que determinan esa variación:

- Naturales: Natalidad y Mortalidad

- Migraciones

Trataremos en estas actividades de los elementos naturales.

Como las cifras absolutas son de difícil comparación, utilizaremos una serie de ta-
sas: Tasa de Natalidad, Tasa de Mortalidad, Crecimiento Vegetativo. Tasa de Fecundi-
dad, Tasa de Mortalidad Infantil.

Actividades

1.1 Observa las siguientes escalas:

TASA DE NATALIDAD TASA DE MORTALIDAD
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Busca los dos países de mayor crecimiento vegetativo y los dos de menos crecimien-
to vegetativo de cada una de las siguientes características:

- TNyTMaltas

- TNyTMbajas

- TN alta yTM baja

- TNbajayTMalta

- TN media yTM baja

- TNaltayTMmedia

Rellena las cuatro primeras columnas de la tabla de la página siguiente:

- TNrnediayTMalta

- TNmediayTMrnedia

- TNbajayTMmedia
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PAÍS TN TM CV GRADO DE DESARROLLO RÉGIMEN DEMOGRÁFICO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

40



1.2 Completa el siguiente cuadro sobre tasa de crecimiento vegetativo comparan-
do cada par:

TMalta

TM media

TM bajo

TNAlta

rv-

cv

cv

TN media

rv

CV

rv

TNbaja

rv

rv

Saca conclusiones sobre el papel que desempeñan las TN y TM sobre las diferentes
categorías de la Tasa de CV.

1.3 Lee con atención los siguientes textos:

a) La principal causa del incremento masivo de la población reside en la dismi-
nución de los índices de mortalidad (...). Fue durante la II Guerra Mundial cuan-
do la 'medicina sin eficacia- fue reemplazada bruscamente por técnicas médicas
incomparablemente más eficaces. La 'revolución sanitaria» sobrevenida a me-
diados del siglo XX se caracterizó por el empleo en masa de productos químicos
poco costosos, medicamentos o sustancias obtenidas por industrias altamente
evolucionadas (...).

Los países del Tercer Mundo han sido, sobre todo, objeto de campañas sanitarias
masivas, esencialmente orientadas contra las endemias infecciosas percep-
tibles de propagarse rápidamente a lo lejos y capaces, por tanto, de amenazar la
salud de otros países (...).

En Europa occidental la baja de la mortalidad, muclio más precoz que en los
países del Tercer Mundo, fue en parte el resultado de mejoras de las condiciones
sanitarias u, sobre todo, consecuencia de la elevación del nivel de vida (mejor
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alimentación, mejores viviendas). En el Tercer Mundo, la disminución de la
mortalidad no es una señal de mejora de las condiciones de existencia, sirio la
pnteba de la notable eficacia de los medios médicos modernos que actúan a des-
pecho de condiciones económicas y sociales desastrosas {...).

Con unos índices de mortalidad inferiores al 8-9 por 1,000. numerosos países
subdesarrollados presentan una mortalidad inferior a la de algunos países desa-
rrollados (...). Sin embargo, esta sorprendente comparación está sensiblemente
falseada por el hecho de que los países del Tercer Mundo cuentan con muchí-
simos jóvenes (más del 50 por 100) y muy pocos ancianos, mientras que los
países europeos tiene menos jóvenes y muchas más personas de edad avanzada.

l-ACOSTK. V.: Geografía del Subdesarrollo. J'ags. 1 10-1 14. Recogido en Akal: 'Trabajos prácti-
cos de Geografía 2° tic BUP", pag. 18.

b) Otro método (de prevención de nacimientos) consiste en modificar previamente
las condiciones económicas y culturales de tas familias, particularmente las de
las capas populares. El nivel cultural parece aún más importante que el econó-
mico (...). Cuando una mujer recibe instrucción sobre los males que amenazan a
su hijo, se ve instintivamente forzada a procurarle todos los cuidados a su al-
cance; por esto mismo, comenzará a temer más que antes la llegada de un nuevo
hijo más joven y que obligaría, en cierto modo, a sacrificar al precedente {...). De
ahí que los conocimientos en puericultura tengan un efecto favorable suplemen-
tario, pues da a los padres una consciencia del valor de su hijo. La palabra -cons
ciencia'' no es, quizá la más apropiada, pues debemos reconocer que, por lo gene-
ral, estos procesos se desarrollan de modo inconsciente. Mas esta toma en con-
sideración de lo que es y vale una vida humana, esta importancia concedida a un
ser que disfrutaba anteriormente de tan poca, contribuye al necesario cambio de
mentalidad,

SAUVY: El hambre, la guerra y el control de natalidad. Paj*s. 174-175. Recogido en Akal: "Tra-
bajos prácticos de Geografía 2-de 1ÍUP", pag. 23.

Tras la lectura de estos textos, indica las causas de tas diferentes tasas de natalidad
y mortalidad que presentan estos países. Escribe según esto, en la tabla el grado de de-
sarrolla de estos países (país desarrollado, país en vías de desarrollo, país subdesa-
rrollado.

2.1 Observa ahora el siguiente modelo de la evolución demográfica del occidente
europeo:

FASE I: Régimen demográfico antiguo

FASE II y III: Revolución demográfica

FASE D/: Régimen demográfico moderno
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40

1950

Conforme a este modelo y a las características que vamos estudiando, escribe en la
tabla correspondiente a la Actividad 1 de esta práctica, el régimen demográfico de los
países elegidos.

¿Un bajo crecimiento vegetativo corresponde, según lo visto, siempre a un país desa-
rrollado?. Explica el porqué.

Según lo observado anteriormente, explica la relación que existe entre el régimen
demográlico y el grado de desarrollo.

3. Estudia, junio con tu grupo, la Tasa de Mortalidad Infantil del continente que
os corresponda. Relaciona la Tasa de Mortalidad Infantil con la Tasa de Mor-
talidad general de ese continente a través de los países que tienen ambas con-
diciones:
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TMI muy baja
(<15)

TMI baja
(15 a 50)

TMI media
(50 a 100)

TMI alta
(100a 150)

TMI muy alta
(>15O)

TMbaja TM moderada TMAlta

Saca conclusiones sobre las comparaciones establecidas y compáralas con los
otros grupos que trabajan sobre el mismo continente.

¿Crees que la Tasa de Mortalidad Infantil podría ser hoy un índice significativo del
grado de desarrollo? ¿por qué?

4. Analiza el índice de Fecundidad por conlinentes y relaciónalo con el resto de
las tasas estudiadas hasta ahora.

Explica, a partir de este análisis, qué tipo de población predomina:

- población joven (0-15 años)
- población adulta (15-64) años)
- población vieja (+ de 64 años)

Agradecimiento: Agradecemos la colaboración de Luis Fraile Guillen, profesor de
Geografía e Historia del C.E.I. de Alcalá de Henares por su intervención en la confec-
ción de estas prácticas.
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DEMOGRAFÍA DE CANTABRIA

La base de datos de la Demografía de Cantabria, reúne la siguiente información:

1. Crecimiento déla población:

a) Datos de población e índices de crecimiento en España de 1712a 1981.

b) Datos de población e índices de crecimiento de Cantabria de 1712a 1981.

c) Tasas medias anuales de crecimiento de España y Cantabria entre censos, de
1712a 1981.

2. Distribución de la población;

a} Datos de número de habitantes por Km2 de España y Cantabria de 1900 a
1970.

3. Movimientos naturales de población.

a) Tasas de Natalidad, Mortalidad y Crecimiento Vegetativo anuales de España
de 1858a 1981.

b) Tasas de Natalidad, Mortalidad, Crecimiento Vegetativo anuales de Canta-
bria de 1858a 1981.

4. Estructura de la población:

a) Por edades: joven, adulta y vieja en Cantabria de 1860a 1975.

b) Por tipo de actividad: población activa de España. Barcelona y Cantabria de
1900a 1981.

5. Migraciones

a) Evolución porcentual de la población cántabra por partidos judiciales de
1787a 1981.

b) Evolución encifrasabsolutas de la población cántabra de 1787a 1981.

c) Saldos migratorios de la población cántabra por partid os judiciales.
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Estos datos pueden completarse incluyendo aquellos de los anos indicados que no
se hayan podido conseguir, como el de la distribución de la población por sectores en el
siglo XVIII, y también actualizarse con los datos nuevos que vayan apareciendo como
los del padrón de 1986.

Revisando los epígrafes se puede reconocer el programa que para segundo de B.U.P.
tiene la asignatura de Geografía en su apartado de Geografía de la Población. Es decir
que a través de un estudio concreto cercano al alumno en este caso Cantabria, se puede
explicar un tema, sobre todo, si como aquí se hace, se compara con el resto de España.

Al trabajar con un paquete integrado en este caso el Open Access los datos pueden
trasladarse a distintos tipos de gráficos y a hoja de cálculo con gran facilidad, lo que
permitirá un mayor aprovechamiento del programa.

Es cierto que los desequilibrios existentes en la población del mundo actual no se
pueden caplar si usamos esta base de datos, pero puede ser un ejemplo valioso utilizado
bien como prólogo al estudio general de la población mundial o bien como comple-
mento de un estudio previo del estado de la cuestión en el mundo. Esto puede ser aún
más efectivo si los alumnos eligen y recogen ellos mismos con la ayuda del profesor
los datos, ya que su motivación será mayor por tratarse de información cercana a él.
Aprenderá además por necesidad, un vocabulario imprescindible en el desarrollo de
esta unidad lal como: Tasa de Natalidad, Tasa de Mortalidad, Crecimiento Vegetativo,
Saldo Migratorio, Inmigración, Emigración...

También puede ser muy útil este programa en Tercero de B.U.P. en la asignatura de
Historia de España ya que en ella se estudianjunto a otros aspectos, las demografías

OBJETIVOS

1. Capacilaralalumnopara:

- analizar datos

- contrastary comparar datos

- recoger datos

- seleccionarlos

- realizar síntesis con ellos

- resolver problemas a través de unas actividades quf oermitan descubrir la in-
formación

- trabajarconbases de datos.

2. Introducirle en el conocimiento de un vocabulario demográfico: Tasa de Natali-
dad, Emigración..

3. Acostumbrarle a la lectura de los datos en representaciones gráficas y a su co-
mentario.

46



4. Reconocer sobre el mapa la locallzación geográfica de Cantabria y sus partidos
judiciales.

5. Comprobar el creciciniiento de la población en España y Cantabria a partir del
siglo XVIII y las posibles diferencias entre ellas en su ritmo de crecimiento.

6. Analizar la estructura de una población: movimientos naturales y migratorios.

7. Analizar la estructura de una población por edades y actividades económicas.

8. Relacionar hechos demográficos con fenómenos económico-sociales,

9. Conocer el entorno con sus problemas tanto actuales como en anteriores épocas
históricas.

10.Extraer conclusiones que puedan generalizarse a la población mundial.

ACTIVIDADES

Se presentan ahora algunas de la posibles actividades que se pueden desarrollar
con la base de datos que estamos analizando.

1. Para comprobar el crecimiento de la población se podría preparar un gráfico li
neal o un diagrama de barras, como el que se adjunta, con las cifras absolutas de
las poblaciones de España y Cantabria, observar los momentos de máximo creci-
miento y con la ayuda de otros materiales como el libro de Historia de Tercero de
B.U.P. explicar las causas que hacen posible el momento o momentos de mayor
crecimiento.
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Podría también construirse otra gráfica con las Tasas medias anuales de creci-
miento similar a la que se adjunta, que permitirá comparar Cantabria con Espa-
ña, apreciar las diferencias en los ritmos de crecimiento y averiguar sus causas.
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2. Una vez constatado el crecimiento de la población y su ritmo podemos ir anali-
zando toda una serie de problemas demográficos que existen, para ello se pueden
consultar los datos de Tasas de Natalidad, Mortalidad y Crecimiento Vegetativo
de España, determinar en qué momento se produce el descenso de la TN, TM y el
aumento del CV si es que existe explicando con la ayuda de textos el porqué. Pue-
de completarse con la ayuda de diagramas de barras como los que se adjuntan.
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gCANTflBRIA
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40.
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Seria también conveniente pasar estos datos a una representación gráfica con
lo que podríamos reconstruir el ciclo demográfico español indicando los mo-
mentos en que la población pasa del ciclo demográfico antiguo a la revolución de-
mográfica y al ciclo demográfico moderno. Comparar esta gráfica con el modelo
de ciclos demográficos europeos y de Cantabria servirá para contrastar las dife-
rencias en el tiempo en que se producen estos cambios y descubrir sus causas tan-
to a nivel demográfico como histórico.
En el caso español, sin duda, puede ser muy ilustrativo analizar el crecimiento
de población en España comparado con otros países europeos, utilizando datos
suministrados por el profesor o buscados por el alumno y comprobar si la pre-
sión demográfica española pudo incidir como en otros países en la revolución in-
dustrial.
En este mismo apartado y para ver la evolución de la población sería imprescin-
dible analizar los Saldos Migratorios. En esta base de dalos sólo tenemos los de
Cantabria pero se podrían introducir los de España. Con los que ya tenemos po-
demos establecer la incidencia de la migración en una población y ayudándonos
de textos o de otros materiales como el libro de Geografía de Segundo de B.U.P.
averiguar las posibles causas de las migraciones y su incidencia en este caso en
la zona que estamos analizando.

No vendría mal y ya que se incluyen dalos migratorios de los distintos partidos
judiciales de Cantabria el hacer un mapa en el que en unos años determinados se
indicase con colores la importancia de las migraciones. De esta forma se com-
prendería mejor este aspecto y se contribuiría a conocerla geografía local.

3. La estructura de una población se puede analizar desde distintos puntos de vista
quizá los más significativos sean su estudio por edades y por acilvidad económi-
ca.
En el primer caso los datos recogidos en esta base de datos son de porcentajes de
población joven, adulta y vieja, pero podríamos incluir datos para realizar una
pirámide de población. Con los dalos que ahora tenemos podría construirse un
ciclograma como el que se incluye a continuación en el que se mostrase la evolu-
ción de la población cántabra sacando conclusiones en las que se pusiese en rela-
ción esta estructura con el apartado anterior es decir con las TN, TM, CV y con
los movimientos migratorios e indicando las posibles consecuencias que esto
puede tener en aspectos tan importantes como plazas escolares, población jubi-
lada etc..

CPHT ABRIA

1 93©
PDUL
5 8 . £>
JOUE
35 . -a
U IEJ
6. MO

^ K Í ^ ; . ; ".• •• ."•:-, j;-:-:;j U I E 1 J

1 950

E3 JOUE
25. O

1 975
PiDUL
€>3 .
JOUE
25 . 2

50



En el caso de estructura de la población por actividades económicas podrían ela-
borarse representaciones en barras contrastando los datos de España, Barcelo-
na y Cantabria a lo que se podrían unir datos de otras provincias españolas. Con
esta información gráfica podríamos sacar conclusiones con respecto al grado de
desarrollo de Cantabria de acuerdo con el porcentaje de población dedicada al
sector primario, secundario o terciario, comparándolo con España para ver si es-
tá de acuerdo con la media nacional y después con Barcelona pudiendo así cons-
tatar los desequilibrios dentro de un mismo país que se pueden extrapolar a
otras parles del mundo.

Convendría también relacionar el ejercicio anterior con el punto dos. especial-
mente con las repercusiones que en el movimiento migratorio puede tener la
existencia de un importante o estancado sector secundario.

4. Por último el alumno podría hacer un pequeño trabajo en el que extrajera con-
clusiones globales que reunieran y pusiesen en relación todos los ejercicios he-
chos, sacando así un idea clara de la situación cántabra. A partir de ahí y ayu-
dándose de otros materiales como textos o su propio libro de la materia, sería
conveniente su comparación con lo que sucede en el resto del mundo y su inclu-
sión como zona desarrollada, subdesarrollada o en vias de desarrollo siendo él
mismo el que apreciara las diferencias entre ellas.

Todas estas actividades son meras sugerencias de lo que se puede hacer con los
datos almacenados por esta base de datos poniéndolo en relación con el actual te-
mario de Segundo y Tercero de B.U.P.. Con éstas se ha pretendido que el alumno
siga una línea conductora en la que vaya descubriendo por si mismo y con ayuda
de materiales elegidos por el profesor el conocimiento y significado de la Geogra-
fía de la Población.
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BASE DE DATOS DE LA PROVINCIA DE
BURGOS

Esta base de datos, aunque recoge como la comentada de Cantabria datos de pobla-
ción tiene una orienta-ción distinta. Se incluye en esta ocasión:

a) Un fichero de datos físicos y administrativos de todos los pueblos de la provin-
cia de Burgos: partido judicial al que pertenecen, extensión en Km2, altitud en
metros, distancia a la capital en Kms, comarca a la que pertenecen y si esta fusio-
nado o no con otros pueblos.

b) Otro fichero con la población en los mismos pueblos en los años 1970, 1981 y
1984.

En esta ocasión se trata de estudiar la evolución sufrida por los municipios de la
provincia de Burgos durante los últimos años y de conocer una serie de características
de cada uno de ellos latitud, extensión etc.. De esta forma además de hacernos conocer
mejor la provincia de Burgos, nos puede hacer comprender algunos de los fenómenos
generales de población que se están desarrolando, como el de atracción de la capital de
provincia.en este caso Burgos, sobre su entorno.

Esta base de datos al igual que la anterior no está cerrada sino que puede ser am-
pliada con nueva información como el número de hectáreas de cada comarca dedicada
a la agricultura, número de hectáreas de masa forestal, natalidad, mortalidad porcen-
taje de población rural y urbana... También puede actualizarse con los datos que como
los de población, sucesivamente irán publicándose.

Este tipo de base de datos puede ¡r dirigido tanto a alumnos de Segundo como de Ter-
cero de B.U.P. En el primer caso, dentro de la unidad dedicada a la Geografía de la Po-
blación, puede utilizarse antes de cualquier caso general como un acercamiento a los
conceptos propios de la población y una motivación que les aproxime más a ella, sobre
todo, en aspectos como el de las migraciones y en el de crecimiento y distribución de la
población en la provincia. Se puede a partir de aquí analizar casos más generales co-
mo el de su Comunidad Autónoma, España u otros países con datos aportados por ellos
mismos o por el profesor, sirviéndoles también de comparación con la realidad más
cercana.

Puede utilizarse también de forma efectiva siguiendo el camino contrario, es decir,
una vez analizado lo que sucede en otros ámbitos más generales pasar al medio más
cercano con la consabida comparación.

En tercero de B.U.P. puede emplearse en los estudios demográficos de la población
española del sigol XX, tratrando en primer lugar el caso concreto, en esta ocasión Bur-

59



gos y comparándolo con la media española o con otras zonas de España que puedan
presentar unas características distintas. Permite esto, al iguaJ que en el caso anterior,
el conocimiento de lo más cercano al alumno, aunque nunca se debe olvidar la rela-
ción con un ámbito más amplio con el que puede tener unas características coinciden-
tes y también diferencia doras.

OBJETIVOS

1. Capacitaral alumno para:

- seleccionary recoger datos

- analizar datos

- contrastarlos y compararlos

- realizar síntesis

- resolver problemas a través de unas actividades que permitan descubrir infor-
mación.

- trabajar con bases de datos,

- trabajar con hoja de cálculo.

2. Introducirle en el conocimiento de un vocabulario demográfico: Emigración, In-
migración...

3. Acostumbrarles a la lectura de los datos en representaciones gráficas y a su co-
mentario.

4. Reconocer sobre el mapa la localización geográfica de las comarcas de Burgos y
de sus pueblos principales.

5. Estudiarlas características de los pueblos de la provincia de Burgos.

6. Analizar la evolución demográfica de la provincia de Burgos.

7. Observar la distribución de la población en la provincia de Burgos y las conse-
cuencias que esto determina.

8. Relacionar hechos demográficos con fenómenos económico-sociales...

9. Compara el caso burgalés con otros ámbitos: Castilla-León. Cataluña, Espa-
ña...

10. Buscar aspectos observados: decrecimiento, emigración... en otras partes del
mundo.
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ACTIVIDADES

A continuación se presentan algunas de las actividades que se pueden desarrollar
con la Base de Datos que estamos analizando:

1. Para estudiar las características físicas de la provincia de Burgos a partir de los
datos recogidos, se podría, sobre un mapa de la provincia, delimitar las comar-
cas y seleccionando los pueblos de mayor altitud, representar sobre el mapa las
zonas más elevadas, comprobando si se encuentran dentro de algún sistema
montañoso y si esto influye algo en la cantidad de población.

2. Para analizar la evolución demográfica de la provincia, se podría transferir la
información de la Base de Datos a una Hoja de Cálculo. Se calcula asi la pobla-
ción total, que puede representarse en un gráfico lineal, comprobando su creci-
miento o decrecimiento y ayudándonos de otros materiales (por ejemplo artícu-
los de periódico que hablen sobre aspectos económicos de la provincia) explicar
las causas que lo han motivado y sus consecuencias.

3. Este mismo ejercicio se podría hacer con las comarcas de la provincia para cono-
cer la distribución de la población primero en cantidades absolutas y después si
en la Hoja de Cálculo hemos integrado el campo extensión, como se indica a con-
tinuación, podremos conocer también la densidad relativa, sacando conclusio-
nes de las diferencias existentes y buscando las causas que han hecho posible, es-
ta distribución
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Completa el anterior ejercicio la elaboración de un mapa por parte del alumno
en el que con distinía gama de colores se indique la densidad absoluta primero y
después relativa para que el alumno una los datos y las conclusiones a la locall-
zación geográXica.

4. La misma Hoja de Cálculo, nos servirá ahora para tratar el lema de las migra-
ciones. Esta vez analizaremos pueblo a pueblo buscando aquellos municipios
que han aumentado su población, observando si aumentan su población los más
grandes o más pequeños y estudiando a partir de ahí el fenómeno de disminu-
ción de la población rural y aumento de la urbana, especialmente de las capi-
tales de provincia. De esta capital y de los pueblos que han aumentado su pobla-
ción se podría construir un diagrama de barras como el que se muestra a conti-
nuación.
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APÉNDICE
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ESTUDIO DE UN BARRIO

La presente aplicación es el resultado de un trabajo de Investigación sobre un barrio
de Madrid, el de La Paloma, en que se han tomado como fuentes los padrones municipa-
les de 1930y 1955.

Estos padrones proporcionan una gran cantidad de datos sobre las condiciones de
vivienda, la actividad económica del barrio y las características demográficas, socio-
profesionales y culturales de la población, asi como sobre la estructura de los grupos
domésticos (entendiendo por éstos el conjunto de personas que comparten una misma
vivienda, sean familiares, huéspedes o criados). Hemos de tener en cuenta que el resul-
tado de todo ello es una especie de "fotografía" del barrio, al fijar en un año en particu-
lar todas estas características. La evolución sólo podría reflejarse con un estudio com-
parativo en el tiempo.

Aquí hemos preferido limitamos a un solo año, 1930, para no complicar excesiva-
mente un tema ya de por sí muy rico. Sin embargo, las comparaciones están presentes
al distinguirse tres zonas dentro del barrio.

El tipo de alumno al que creemos que mejor convendría esta actividad sería al de
edades comprendidas entre 15 y 17 años, es decir al alumno de Enseñanzas Medias, cu-
yas capacidades lógico-formales están plenamente desarrolladas para el manejo de se-
ries estadísticas.

Hemos pretendido realizar una unidad marco integrable al curriculum de distintos
niveles y asignaturas, con posibilidades de ser reducida a los bloques temáticos y acti-
vidades que se estimen más adecuados.

Por las características de la aplicación, creemos que podría encajar en los objetivos
de las siguientes asignaturas:

- Geografía Humana y Económica de Segundo de B.U.P.
Tema "La Ciudad*.

- Geografía e Historia de España de Tercero de B.U.P.
Tema "España. Geografía Social y Económica"

"España en la Época Contemporánea"

- Historia del Mundo Contemporáneo de C.O.U.
Tema "El periodo de entreguerras. España de 1917 a 1939"

Son sugerencias que el profesor puede considerar, entre otras.
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De modo similar sería posible, a partir de este modelo, que los alumno consiguie-
ran el mismo o parecido tipo de información para su propio barrio o localidad, bien a
través del Archivo Municipal de ésta, o si ello no es posible, mediante la encuesta direc-
ta en un mueslreo casa por casa, lo cual sin duda seria más molivador que el estudio de
un barrio o localidad distintos del suyo.

OBJETIVOS

- Iniciar al alumno en las técnicas de Investigación Sociológica.

- Suscitar su interés por los fenómenos urbanos y por la ciudad como hecho so-
cial, desarrollando la sensibilidad hacia los aspectos formales, económicos y
culturales de la realidad urbana.

- Fomentar la curiosidad y facilitarle el conocimiento de la realidad territorial
en que vive.

- Contribuir a que realice una lectura críttca de la ciudad actual y al manejo de los
instrumentos necesarios para su análisis.

- Familiarizarle con una nueva herramienta de trabajo, el ordenador.

- Enseñarle a utilizar una base de datos ya construida.

- Capacitarle para resolver problemas a partir de una base de datos [análisis, rela-
ciones, comprobación de hipótesis, elaboración de conclusiones).

- Conocer un barrio en lo que respecta a:

1. Su situación en el conjunto de la ciudad, su morfología y topografía.

2. La tipología de sus viviendas, sus condiciones sanitarias.

3. Su actividad económica: usos comerciales e industriales.

4. Las características de sus grupos domésticos.

5. La estructura de su población:

-biológica.
- socioeconómica.
-cultural.

6. Las diferencias entres sus distintas zonas en cuanto a alguno de estos pará-
metros.
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I. INTRODUCCIÓN

Hemos preferido comenzar el estudio del barrio con una serie de textos y mapas y
unos pequeños cuestionarios sobre ellos, de manera que exista, antes del trabajo con
el ordenador, una motivación inicial propia de los contenidos. Esta etapa previa se
puede realizar fuera del aula de Informática.

A. SITUACIÓN DEL BARRIO EN LA CIUDAD. MORFOLOGÍA.

Comenzaremos por situar el barrio en el conjunto de la ciudad; veremos así en qué
zona se ubica y cuál es su morfología; ésta no es la misma que la de otras zonas debido
a su configuración en las Edades Media y Moderna.

Queda delimitado por la Calle y la Ronda de Segovla y por la calle de Toledo.

Actividad 1

Lee el siguiente texto:

Texto 1

"Las características del Interior de Madrid se distinguen por las irregularidades en
el trazado de sus calles, debido a las sucesivas ampliaciones..., estableciéndose dos sen-
tidos de agregación: uno. concéntrico, que correspondía a dichas ampliaciones, y otro,
radial, dependiente de los caminos, carreteras, veredas, etc..., que ajluían a la capital.
En diferentes épocas en que la ciudad estuvo limitada en su extensión con murallas o
cercas, la densidad aumentó considerablemente, quedando las calles sin la suficiente
anchura y la edificación pobre, lanío en solares como en Lipos constructivos y en la
capacidad de las habitaciones, lo cual dio como resultado que el Interior de Madrid, en
general, reúne urbanísticamente condiciones defectuosas. El trazado de calles del
Ensanche responde al tipo de cuadricula frecuente en la época en que se proyectó. La
urlmnizactón del Extrarradio es caótica, y no pertenece a principio alguno de previ-
sión".

Información sobre la ciudad. Memoria. Año 1929.
Ayuntamiento de Madrid, 1929.

Actividad 2

Busca el barrio que estudiamos en un mapa del Madrid actual. Pertenece a la zona
llamada Interior por los autores de la Memoria de 1929. Sitúalo respecto a los puntos
cardinales.

¿Qué zonas de Madrid te parece que pertenecerían al Ensanche? ¿Cuáles al Extrarra-
dio?

Actividad 3

Consulta ahora el mapa del barrio que estudiamos (Mapa 1). Corresponde a 1930.
Busca en él un eje imaginario que sería la Calle de Don Pedro hasta la Plaza de la Ceba-
da, este eje marcaría dos partes, norte y sur, en el barrio. La parte norte tiene un tra-
zado plenamente medieval (observa los recodos intrincados que formas las calles); el
trazado de la parte sur es algo posterior.
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Observa ahora con detenimiento la morfología de ésta última. Si lomamos como
centro Puerta de Moros (puerta de la antigua muralla medieval) ¿qué calles tienen un
sentido radial? ¿cuáles un sentido concéntrico? ¿responde esto a la descripción de las
características del Interior de Madrid que nos daba el texto 1?

Actividad 4

Los tratadistas de urbanismo histórico hablan de "una ley de permanencia del pla-
no de la ciudad", refiriéndose a que la traza, la plañía de ésta, perdure, aún reemplazán-
dose los edificios. Observa el plano de Pedro Texeira. hecho en 1656 (Mapa 2), una par-
te de la cuál reproducimos aquí, y compáralo con el mapa de 1930 de nuestro barrio (la
calle de Segovia se llamaba de la Puente en el siglo XVII). ¿Se aplicaría esa ley en este
caso? Anota también las diferencias que puedas observar en uno y otro: calles que no
existían, plazas u otros elementos urbanos.

B. TOPOGRAFÍA

Sobre la topografía del terreno de nuestro barrio dice en otro lugar la Memoria de
1929: "A causa de la topografía del terreno presentan fuertes rampas en general las ca-
lles radíales".

Actividad 1

Vamos a observar esto en un mapa de 1930 en el que se aprecian las curvas de nivel
(Mapa 3).

Las cotas mayores están en la Plaza de San Andrés.

Las menores en las zonas sur y oeste.

¿En qué parte del mapa observas zonas de mayor pendiente?

Actividad 2

Si contrastas con el plano de Texeira, encontrarás que hay un accidente natural de
nuestra ciudad que explica esía circunstancia. ¿Cuál es?

C. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CASERÍO

Actividad 1

La misma fuente citada más arriba, añade que: "Las calles en éste núcleo son en ge-
neral (de anchura) insuficientes, y desproporcionadas las alturas de las casas algunas
de más de cuatro pisos". '

Observa la zona que estudiamos en el Mapa 2. ¿g u é altura te parece que tenían las
casas en el siglo XVII?

El barrio de La Paloma se ha ido renovando lentamente, con escasas modificacio-
nes en su trazado. Sin embargo, las casas en 1930 no eran las mismas que aparecen en
el plano de Texeira. La mayor parte son de la segunda mitad del siglo XIX, cuando a par-
tir de la desamortización, Madrid se transformó enormemente. Aludiendo a ésta dice
laMemoriade 1929:
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Texto 2

"Miles de casas raquíticas o ruinosas afectas a aquellas religiosas fundaciones fue-
ron vendidas en los primeros años de este siglo (XIX) por disposición del Gobierno de
aquella época... y la verdad es que sur este punto de partida nada podía hacerse en Ma-
drid, cuyo perímetro, en su mitad, estaba ocupado por más de setenta conventos, sus
huertas y accesorios".

Otro autor explica así el fenómeno de renovación del caserío:

Texto 3

"En el mercado inmobiliario convergen el ahorro de las capas medias, canalizado
por Innumerables cajas privadas de imposiciones, hasta parte de la plusvalía obteni-
da en los latifundios andaluces... También estará presente el capital extranjero a tra-
vés de las sociedades de crédito que impulsan una política agresiva de compraventa de
terrenos.

El mercado inmobiliario madrileño hunde sus raices en la desmortización de Men-
dizábal. que convierte en mercancía capitalista infinidad de solares y conventos... Só-
lo en los años 1836 y 1837 fueron vendidas quinientas veinte fincas urbanas pertene-
cientes al clero...

El auge del mercado inmobiliario está relacionado con el movimiento migratorio a
Madrid... muchos constructores encuentran mejores expectativas de beneficio edifican-
do las casas de vecindad, verdaderos dormitorios-colmena donde en un espacio habita-
ble de cuarenta y cincuenta metros cuadrados se hacían dos o tres familias. No tenía
otro sitio donde meterse el jornalero, dado el Incremento del coste de los alquileres a
partir de la liberalización de los mismos por la ley de Arrendamientos Urbanos de
1842".

A. Bahamonde Magro; "Madrid, centro financiero".
Historia 16, año VI, número 59.

(En la ilustración 1 podrás ver fotografías de casas de vecindad que existían aún en
1930).

Actividad 2

Con ayuda de estos textos y de algún libro de Historia que trate del siglo XIX. expon
qué causas económicas, políticas, demográficas u otras contribuyeron a que se produje-
ra la transformación del caserío en el Madrid del siglo pasado.

D. CONCLUSIÓN

Traza un esquema con las conclusiones obtenidas sobre el barrio de La Paloma en
cuanto a situación, morfología, topografía y evolución histórica del caserío hasta
1930.
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II. PUESTA EN MARCHA Y EXPLORACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Vamos a estudiar el barrio de La Paloma utilizando una base de datos ya construida
sobre tres zonas de éste, llamadas también "barrios" en 1930: Aguas, Cava y San Fran-
cisco. Es una muestra estadística del 13% de su población total en ese año.

A. PUESTA EN MARCHA

Necesitaremos 5 discos:

1. Sistema operativo.
2. Open Access (arranque).
3. Open Access (gestor de base de dalos).
4. Aplicacióndidácüca:BARRIO(I).
5. Aplicación didáctica: BARRIO (II).

Carga en el ordenador el sistema operativo. A continuación, introduce en el buzón
A el disco 2 y en el buzón B el disco 4. Ejecuta el programa tecleando OA y pulsando
INTRO. Introduce la fecha y selecciona el gestor de base de datos. Introduce el disco 3 en
el buzón Ay pulsa FIO. Ya puedes comenzara trabajar.

B. EXPLORACIONDELABASE DE DATOS

Nuestra base de datos está organizada en cuatro FICHEROS o Bloques de Informa-
ción. Comenzaremos utilizando el fichero llamado CASAS, que tiene los siguientes
campos:

Nombre: BARRIO
Tamaño: 2 Nombre
Numérico Tamaño
Tipo: Texto
Tipo: Numérico
Tipo: Numérico
Tipo: Numérico
Tipo: Numérico
Tipo: Decimal

Clase: Clave
NUMCASA Clase:
2 Nombre: CALLE

Tamaño:16 Nombre:
Tamaño: 2 Nombre:
Tamaño: 2 Nombre:
Tamaño: 2 Nombre:
Tamaño: 2 Nombre:
Tamaño:10

Tipo: Numérico
Clave-Unic Tipo:

Clase: Clave
NUMCALLE Clase: Clave
NUMPISOS Clase: Clave
FAMIENCU Clase: Clave
FAMIREAL Clase: Clave
DENSIDAD Clase: Clave

Actividad l

Selecciona el comando LISTARe interroga el fichero CASAS.
Observa en la cabecera, el nombre de los campos.
Hay algunos códigos que debes conocer:
En BARRIO, 1= Aguas

2 = Cava
3 = San Francisco

NUMCASA es el número que tiene adjudicado cada casa.

CALLE es el nombre de la calle. Hay algunas abreviaturas:
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¿Cuál es la media de familias por casa en cada barrio?

OPEN ACCESS no permite calcular los dos últimos datos de forma directa. Por lo
tanto, lo que hemos hecho ha sido crear un fichero de FORMATO de INFORME en pan-
talla (se puede modificar para sacarlo por impresora) llamado MEDIACAS. PMK, que
proporciona el número de casas, el número loíal de familias y la media de familias por
casa.

Haciendo la selección adecuada, se pueden obtener estos datos para cada barrio. Por
ejemplo, para el barrio 1, las órdenes a ejecutar, serían:

- Seleccionar el comando NUEVO y a continuación INFORME.

- Efectuar la siguiente interrogación:

DE CASAS
CUYO BARRIO = 1

Fichero de Formato de Informe: MEDIACAS. PMK.

¿Imprimirsubtotales?: No (ESC).

Anota los resultados. Haz lo mismo para el resto de los barrios.

Como sabes, la media no nos permite afinar en los valores extremos. Por ello nos
vamos a interesar por lo que ocurría en las casas de vecindad (repasa el texto 3 y la ilus-
tración 1).

Para determinar cuáles eran éstas, hemos establecido el campo DENSIDAD = FAMI-
REAL/NUMPISOS, y consideraremos casas de vecindad aquellas cuya DENSIDAD >
4.75.

Actividad 2

Utiliza los campos BARRIO y DENSIDAD.

Busca cuántas casas de vecindad aparecen en cada barrio:

(Después de ejecutar NUEVO y LISTAR

DE CASAS
CUYO BARRIO = 1 YDENSIDAD>4.75

ídem, para los demás barrios).

- ¿Cuál es el porcentaje de casas de vecindad respecto al total en cada barrio? ¿En
cuál es inferior este porcentaje?

Actividad 3

Localiza ahora la calle y el número de esas casas de vecindad. Anótalas.
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DE CASAS
ELIGE BARRIO, CALLE. NUMCALLE
CUYO DENSIDAD> 4.75
ORDEN BARIO. CALLE, NUMCALLE

C. LAS CONDICIONES SANITARIAS

(Este apartado puede tratarse fuera del aula de Informática).

Vamos a completar el punto III con dos textos sobre las condiciones de vivienda y
sanidad de ciertos núcleos de La Paloma y con una estadística de mortalidad en Ma-
drid por distritos.

Texto 4

"Son/recuentes en este núcleo las llamadas casas de vecindad, algunas de las cuales
disponen de un patio central descubierto, en el cual, por galenas abiertas, se comuni-
can en los distintos pisos los locales. Estas casas suelen arrojar una densidad excesiva
de población, abundando las habitaciones de segundas y terceras luces, los retretes de
uencidad, muchos sin condiciones de ventilación e iluminación, con servicios defec-
tuosos de agua y alumbrado, lo cual unido al mal estado de conservación de lasfmcas
y su pobre construcción, a base de entramados de madera cuajados con cascotes y yeso-
nes, produce un núcleo parcial urbano digno de la mayor atención desde el punto de
vista higiénico" (Se refiere a los barrios de Aguas y San Francisco, entre otros del Inte-
rior).

Memoria de 1929, op. cit.

Texto 5

"La gran mayoría de las calles de la parte inferior de los distritos de Hospital, Inclu-
sa y Latina se hallan desprovistos de alcantarillado, igualmente una gran parte de las
casas de estos barrios, sobre todo aquellas llamadas de vecindad, carecen de agua, te-
niendo que ir a buscarla a la fuente próxima. Como estas casas se hallan ocupadas por
la clase jornalera y menesterosa, se comprenderá fácilmente el estado deplorable de su
vecindario, a quien falta lo más indispensable a la vía, que es luz, aire y agua. Por lo
tanto, toda aquella zona constituye una serie de focos de infección en todos los tiem-
pos del año, y mudio más en tiempo de cualquier epidemia, con la circunstancia agra-
vante de que las alcantarillas colectoras que la atraviesan, recogiendo las aguas feca-
les de los otros distritos más altos de la capital, tienen que llevar gran presión al apro-
ximarse a su desembocadura, y por consiguiente, sufren filtraciones, tanto más cuanto
sus soleras distan mucho de ser impenneables. y ocasionan una infección más intensa
del suelo de todos los barrios betjos".

P. HÍLUKLT, Madrid desde el punto de vista médico-so-
cial, Madrid, 1902.

N.B.: N'o cambió gran cosa la situación en 1930. por lo que se deduce de los expedientes
del Archivo de la Villa sobre reclamaciones de inquilinos a caseros, incumplimiento
de normas sanitarias por éstos, etc..
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Cuadro 1
Tasas de mortalidad en Madrid por distritos entre 1900 y 1913.

01. Centro 21,41por 1000
02. Hospicio 22,33
03. Chamberí 28,11
04. Buenavfsta 20,77
05. Congreso 23, 19
06. Hospital 33,83
07. Inclusa 38,89
08. Latina 32
09. Palacio 25,40
10. Universidad 30, 48

Cesar Chicote: "La vivienda insalubre en
Madrid". Madrid, 1913

Actividad 1

Halla la tasa global de mortalidad para Madrid en ese periodo.

¿Cuáles son los tres distritos de mayor mortalidad?

Observa el mapa 4. Localiza en él esos tres distritos. Sitúalos respecto a los puntos
cardinales.

Actividad 2

Lee los textos 4 y 5. ¿Son las condiciones de situación y topografía responsables en
alguna medida de las altas tasas de mortalidad en esos distritos? ¿Porqué?

Apunta también qué otras razones favorecían este hecho.

D. LA DIFERENCIACIÓN SOCIAL HORIZONTAL Y VERTICAL

(Este apartado puede tratarse fuera del aula de Informática).

Texto 6
"Además de Ja diferenciación social horizontal entre tos distritos de Madrid, obser-

vables por ejemplo, en las estadísticas de alquileres (los más bajos, donde habitaba la
población obrera, se pagaban en los distritos de Inclusa, Latina y Hospital), se daba
una diferenciación social vertical dentro del mismo edificio: las clases acomodadas
ocupaban los pisos principales; los artesanos y proletarios, los sótanos y buhar-
dillas,..".

G. NielfaCrlstübaJ:LoB sectores mercantiles en Madrid en el
primer tercio del siglo XX. Madrid, 1985.

Actividad X

¿Te parece que actualmente sigue existiendo en Madrid la diferenciación social ho-
rizontal? ¿Y la vertical?

E. CONCLUSIÓN
Redacta las conclusiones a las que sobre el punto ni hayas llegado: altura de las ca-

sas, media de familias por edificio y barrio, casas de vecindad, condiciones sanitarias
y mortalidad, diferenciación social horizontal y vertical.
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rv. MQUILINOS Y DENSIDAD DE HABITACIÓN
Sobre la vivienda en La Paloma, escribe 1. del Rio en la obra ya citada, que el tipo

tradicional era el de alquiler. Incluso en 1950 las viviendas en propiedad sólo repre-
sentaban un 6,46% del total, subiendo algo este porcentaje en 1960 (un 8,54%) y en
1970 (un 25%).

En 1930 eran inexistentes y destacaba en cambio la figura del "casero".

A la falta de viviendas para obreros a finales del siglo XIX y hasta bien pasada la
mitad del siglo XX. contribuyeron dos factores:

- La escasa demanda de alojamiento por parte de aquellos, debido a sus escasísi-
mos jornales, que les impedían entrar incluso en sociedades cooperativas no lu-
crativas para poder adquirirlas.

- El poco interés de los capitalistas en invertir en la construcción de viviendas po-
pulares, prefiriendo hacerlo en las viviendas burguesas del Ensanche, más lucra-
tivas.

A. LOSALgun^RESENLAPALOMAYENMADRTDEN1930

nos a irai
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Hombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:

DajarconeiJic.
BARRIO
NUMCASA
NUMFAMILIA
PISO
NUMHABIT
CARACPISO
ALQUILANUA
TIPOFAHIL
NUMPERSON
NUMPAREJA
NUMHIJOS
HUMPARIEN
NUMCRIADO
NUMHUESP

ñero f Al
Clase:
Clase:
Clase:
Clase:
Clase:
Clase:
Clase:
Clase:
Clase:
Clase:
Clase:
Clase:
Clase:
Clase:

VULJAü. quei
Clave
Clave
Clav-Unic
Clave
Clave
Clave
Clave
Clave
Clave
Clave
Clave
Clave
Clave
Clave

;iene ia
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:

s siguientes
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Texto
Numérico
Texto
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico

campos:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:

2
2
2

2
2
11
2
1
2
2
2
2
2
2

Igual que en el fichero CASAS, hay unos códigos que necesitas conocer:

BARRIO y NUMCASA; Igual que en el fichero CASAS.

NUMFAMILIA es el número que tiene asignado cada familia.

NUMHABIT: Número de habitaciones de la casa. 99 indica que no conocemos de
cuántas habitaciones dispone esa familia. Excluye estos registros de todos los cál-
culos.

CARACPISO indica las características de la vivienda: Apartamento, taller, garaje,
almacén,...

ALQUILANUA es el alquiler anual:

- 0 indica que no se paga alquiler (suelen ser los porteros}.

- 9999 indica que el dato es desconocido.
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TIPOFAMIL establece una clasificación en función del cabeza de familia:

A: Cabeza de familia vive en pareja y con hijos.
B: Cabeza de familia vive en parejay sin hijos.
C: Cabeza de familia es la madre viuda.
D: Cabeza de familia es el padre viudo.
E: Cabeza de familia es una mujer sin pareja ni hijos.
F: Cabeza de familia es un varón.
H: Cabeza de familia está en otro caso (por ejemplo, superior o superiora de una

congregación religiosa).

NUMPAREJA: DE 0 a 3 (puede no haber ninguna pareja o varias que convienen en
la misma familia).

Casos curiosos: Cuando hay alguna pareja Indicada aquí en un registro cuyo
campo TIPOFAMIL es C. D. E o F, puede ser un hijo, hermano, sobrino, u otro fami-
liar casado, pero que al no ser el cabeza de familia no lo clasificamos en TIPOFA-
MILcomo A o B. Cuando hay una pareja de huéspedes, no la anotamos.

NUMPAR1EN: Número de parientes que conviven con el cabeza de familia (excluyen-
do el cónyuge y los hijos).

Casos curiosos: En los registros en que TIPOFAMIL es C. D, E oFy se indica pare-
ja en NUMPAREJA, hemos incluido como parientes a los de la pareja, no a los del
cabeza de familia.

NUMHIJOS: Número de hijos de la/s pareja/s.

Casos curiosos: Al igual que en NUMPARIEN para los casos C, D, E, F, en los que
hay pareja, incluimos en NUMHIJOS a los hijos de la pareja, si no los tiene se
escribe, 0. Al haber parejas doble o triples, en algún registro de campo TIPO-
FAMIL = B podemos encontrar hijos en este campo.

NUMCRIADO: Número de criados del grupo doméstico. Incluimos aquí a los depen-
dientes que viven con los patronos.

NUMHUESP: Número de huéspedes que conviven con el grupo doméstico.

Actividad 1

Nos interesa ahora sólo el campo ALQUILANUA. Vamos a establecer seis categorías
de alquileres anuales:

a. entrelyl68Pts.
b. enlre 169y588Pis.
c. enlre 589 y 1488 PIs.
d. entre 1489y2988Pts.
e. enlre 2989 y 5988 Pts.
f. entre 5989 y 9000 Pts.

(Se excluyen como ves, los alquileres 0 y 9999).

Cuenta cuántos casos de cada tipo obtienes para cada barrio y anótalos.
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DE FAMILIAS

CUYO BARRIO = 1 YALQU1LANUAENTRE(1 : 168)

ídem, páralos demás barrios.

Calcula después el porcentaje global de cada tipo para el conjunto.

Compáralos con los porcentajes que da para todo Madrid la Memoria de l 929:

a. 4,5 % ci. 16.50%
b. 27.98% e. 3.44%
c. 45.63% 1". 1.95%

¿Qué observas sobre los alquileres de tipo a y b ?

¿gué conclusión se infiere de la comparación de los tipos de alquiler de La Paloma
respecto a los del conjunto de Madrid?

B. DENSIDAD DE HABITACIÓN

Vamos a considerar aquí, ateniéndonos a unas medias, el número de personas por
habitación en cada uno de los tres barrios. Se trata pues, de averiguar el espacio de que
disponía cada persona dentro de la casa; ten en cuenta, que en el censo que hemos
empleado como fuente, se consideran habitaciones todas las de las casas (incluyendo
cocinas, cuartos sin ventilación,...).

Actividad 1

En el fichero FAMILIAS utilizaremos los campos BARRIO. NUMFAMILIA. NUMHA-
BITyNUMPERSON.

Busca en primer lugar, el número de familias cuyo número de habitaciones en la ca-
sa conocemos en cada barrio:

DE FAMILIAS
CUYO BARRIO = 1 YNO NUMHABIT= 99

Vamos a crear un lichero de Formato de InfoiTne semejante al fichero MEDIACAS.
PMK.de CASAS.

Seleccionamos los comandos NUEVO y FORMATO.

DE FAMILIAS

Damos el nombre MEDIAFAM. PMK al nuevo Fichero de Formato de informe.

Dejamos vacío el contenido de Registro.

En el apartado de Totales, Incluimos:
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- CONT (NUMFAMILIA) que nos cuenta el número de familias que cumplen la con-
dición indicada en la interrogación.

- SUM (NUMPERSON) que nos cuenta el número total de personas.

- MEDIA (NUMPERSON) que calcula la media de personas por familia.

Una vez diseñado este Formato, con el comando INFORME puedes obtener los datos
anteriores (en pantalla o en impresora), correspondientes al barrio 1. de la siguiente
forma:

Selecciona los comandos NUEVO e INFORME:

DE FAMILIAS
CUYO BARRIO = 1

Obtienes así la media de personas por familia en cada barrio. Anota los resultados.

Actividad 2

Con el mismo Informe, obten el número total de habitaciones de que disponen en
cada barrio. Anota la media de habitaciones por familia, en cada barrio.

Incluye SUM (NUMHABIT) y MEDIA (NUMHABIT).

Relaciona esle resultado con el de la actividad 1.

¿Te parece suficiente el espacio del que disponían?

C. CONCLUSIÓN

Redacta en algunas línes tus conclusiones para 1930 sobre los alquileres en La
Paloma respecto a los de Madrid en conjunto; sobre los de los tres barrios de Aguas,
Cava y San Francisco entre sí y sobre la densidad de habitación en La Paloma.

V. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL BARRIO

Utilizaremos ahora el fichero TIENDAS, para buscar información en la base de da-
tos sobre este tema. Tiene los siguientes campos:

Nombre: BARRIO Clase: Clave Tipo: Numérico Tamaño: 2
Nombre: NUMCASA Clase: Clave Tipo: Numérico Tamaño: 2
Nombre:TIENDA 1 Clase: Clave Tipo: Texto Tamaño: 10
Nombre: GENERO 1 Clase: Clave Tlpo:Texto Tamaño: 12
Nombre: RESIDEN 1 Clase: No-Clave Tipo: Numérico Tamaño: 2

BARRIO y NUMCASA: Igual que en el fichero CASAS.

T1ENDA1: Tipo de tienda, taller, garaje, e tc . .

GENERO 1: Tipo de producto vendido o fabricado en ese local.



RESIDEN1: Tipo de residencia:

1: EltituJardellocalviveenéste.
2 : El titular del local vive en la misma casa.
3 : El titular del local vive en el barrio de La Paloma.
4: E! titular del local vive fuera de La Paloma.
5: Es un dependiente el que vive en el local.
8: Otros casos.
9: Dato desconocido.

Los tres últimos campos se repiten con el nombre de TIENDA2, TIENDA3. TIEN-
DA4, T1ENDA5, TIENDA6, GENERO2 RESIDEN2 cuando hay más de un registro
de este tipo en la misma casa.

A. SITUACIONDELCOMERCIOYLAINDUSTRIA

Como sabes, estas dos actividades económicas son características de la ciudad. Va-
mos a ver a través de la base de datos, cómo se distribuían en el barrio.

Actividad 1

Anota el barrio, la calle, y el número de ésta, de todas las tiendas y talleres-

Para ello, hay que relacionar el fichero CASAS con el fichero TIENDAS a través

del campo NUMCASA. Ejecuta las siguientes órdenes desde el comando LISTAR

DE CASAS, TIENDAS
ELIGE BARRIO, CALLE, NUMCALLE
CUYO CASAS. NUMCASA = TIENDAS. NUMCASA Y
(TIENDA1 = TIENDA" O TIENDA2 = "TIENDA" O TIENDA3 = TIENDA" O
TIENDA4 = TIENDA" O TIENDA5 = TIENDA" O TIENDA6 = TIENDA"]

Exactamente igual se hará para obtener los talleres.

B. PROPORCIÓN DEL COMERCIO EN LOS TRES BARRIOS

Actividad 1

Cuenta el total de locales dedicados a comercio e industria, que aparecen en cada
uno de los tres barrios.

Divide el resultado por el número de casas de cada uno.

¿Qué te sugiere el resultado?

C. PRODUCTOS

Actividad 1

Lista ahora los campos GENERO:

DE TIENDAS
ELIGE BARRIO, GENERO1. GENERO2, GENERO3, GENERO4, GENERO5, GENERO6.
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Ordena los artículos según la cantidad de veces que aparecen mencionados.

Contrasta este dato con los siguientes textos. ¿Se corresponde con lo que afirman
éstos?

Texto 7

"La actividad comercial era exclusivamente de mantenimiento para los habitani.es
del barrio. El mayor número de establecimientos correspondía al ramo de la alimenta-
ción. .. Era el barrio también pobre en servicios, a excepción del número de tabernas..."

1. ele] Río, op. cit.

Texto 8

"Las diferencias socioeconómicas entre los distritos marcan la paula de las diferen-
cias en su dotación comercial. De modo que el área donde el comercio es más numero-
so y variado en su composición por sectores, se cotresponde con la zona de la ciudad en
que habitan las capas burguesas: los citados distritos de Centro, Hospicio y Congreso.
Por el contrario, donde el número de establecimientos es menor y donde éstos casi se
limitan a los artículos de primera necesidad es en los distritos proletarios de Inclusa,
Universidad, Hospital y Latina".

G. Nielfa Cristóbal, op. cít.

D. LAVIVIENDADELOS PEQUEÑOS COMERCIANTES

A menudo el trabajo que realizan las personas condiciona las características de su
vivienda. Ello es cierto actualmente: según el salarlo o renta de que se disponga y la
parte que se dedique al alojamiento, tendrá éste ciertas connotaciones; asimismo, cier-
tos trabajos -aparte de los domésticos- se hacen aún hoy en la casa, profesiones libera-
les, por ejemplo.

Pero ello era aún más cierto en épocas pasadas en que existía de manera generaliza-
da el trabajo a domicilio, o coexistían en un mismo espacio el taller, la venta al públi-
co y la vivienda.

Vamos a ocuparnos aquí, de esa relación vivienda-trabajo para el caso de los peque-
ños comerciantes e "industriales", segúnpalabra de la época, de La Paloma.

Actividad 1

Utiliza los campos RESIDEN 1, RESIDEN2, e te...

Cuenta los tipos 1,2,3,4 y 7 en cada barrio.

DE TIENDAS
CUYO BARRIO = 1 Y
(RESIDEN 1 = 1 O RESIDEN2 = 1 O RESIDEN3 = 1 O RESIDEN4 = 1 O RESIDEN5- 1
0RESIDEN6=l)
Y así sucesivamente para el resto de los tipos.

Halla los porcentajes sobre el total de "residencias" en cada barrio (excluye los ti-
pos 8 y 9 de los cálculos).



Relaciona el resultado con el texto siguiente:

Texto 9

"Sobre los patronos del comercio, seña el tipo de pequeño patrono el que abundaba
en nuestros barrios. Mayorüariamente, desde un punto de vista social se les podría in-
cluir dentro de la pequeña burguesía: la aportación del trabajo manual y personal dis-
tiiigue a la pequeña burguesía de la burguesía propiamente dicha, mientras que la pro-
piedad de los medios de producción y distribución la distúigue de los proletarios...

En las primeras décadas del siglo XX, la tienda constituye un ámbito en el que no
existe separación trabajo-vida privada; a veces el comerciante habita con sujamúia
en ¡a trastienda, ala que generalmente, se accede por la misma puerta.

En cuanto a los dependientes de comercio, es frecuente que reciban alojamiento y
manutención en la misma vivienda del comerciante, y generalmente duermen en la
misma tienda, o en la cueva, junto a los géneros almacenados para la venia..."

Actividad 2

¿Te parece que algunas de estas afirmaciones serían válidas actualmente? ¿Cuá-
les?

E. CONCLUSIÓN

Resume la información que hayas obtenido en este apartado sobre la presencia y
proporción del comercio y la industria en los tres barrios, sobre los productos que se
vendían o fabricaban y sobre la vivienda del sector de población que se dedicaba a esas
actividades económicas.

VI. ESTRUCTURA DE LOS GRUPOS DOMÉSTICOS

Viste ya en el apartado TV.B. "Densidad de habitación" cuál era la media de perso-
nas por familia en cada barrio. Este dato es Interesante, pero no refleja los tipos de fa-
milia que se podían encontrar en La Paloma, ni cuáles eran los más usuales. Para estu-
diarlos en nuestra base de datos hemos recurrido a una clasificación en función del ca-
beza de familia y que se recoge en el campo T1POFAMIL. El resto de los campos comple-
ta esta información en cada registro.

A. TIPOS DE FAMILIA

Actividad 1

Recuerda que:

TIPOFAMIL establece una clasificación en función del cabeza de familia:

A : Cabeza de familia vive en pareja y con hijos.
B : Cabezadefamiliaviveenparejay sinhijos.
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c
D
E
F
H

Cabeza de familia es la madre viuda.
Cabeza de familia es el padre viudo.
Cabeza de familia es una mujer sin pareja ni hijos.
Cabeza de familia es un varón.
Cabeza de familia está en otro caso (por ejemplo, congregación religiosa).

Utiliza el campo TIPOMAFIL para obtener los porcentajes de las siete categorías en
cada barrio.

Primero debemos contar el número de familias en cada barrio:

DE FAMILIAS
CUYO BARRIO = 1 etc...
A continuación, escribimos:

DE FAMILIAS
CUYOBARRIO = 1 YTIPOFAMIL = ÜA" ele...

y calculamos los porcentajes.

Haz diagramas circulares para los tres barrios.

B. LAS PAREJAS EN EL BARRIO

Actividad 1

Halla cuántas parejas viven en cada barrio.

DE FAMILIAS
CUYO BARRIO = 1 Y(TIPOFAMIL-'"A"OT1POFAMIL = "B")

(ídem, para cada barrio).

¿Qué porcentaje de personas viven en pareja en cada uno?

C. LOS HIJOS ENEL CASO MAS SIMPLE...

Actividad 1

Relaciona el campo NUMHIJOS con los registros en que el campo TIPOMAFILes A.

¿Cuántos hijos hay en cada barrio para este tipo de familia?

¿Cuál es la media de hijos en cada barrio y en el conjunto para ese tipo de familia?

Para resolver estas cuestiones, te interesa modificar el Formato del fichero ME-
DIAFAM. PMK, añadiendo en el apartado de Totales SUM (NUMHIJOS) y MEDIA
(NUMHIJOS).
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D. LOS PARIENTES

Actividad 1

Lo mismo que en la actividad anterior, sustituyendo el campo NUMHIJOS por NUN-
PARIEN, para los registros en que el campo TIPOFAMIL es A.

Haz después los cálculos para los parientes en los registros de campo TIPOFAMIL =
B.

¿Hay alguna diferencia en el comportamiento hacia los parientes entre los tipos A
y B de La Paloma?

¿Cuál puede ser la causa psicológica o económica?

E. LOS CRIADOS

Actividad 1

Calcula cuántos criado shay en cada barrio y en cuántos registros aparecen.

Halla el porcentaje de casas en las que hay criados para cada barrio.

¿Qué diferencias de tipo socio-económico pueden influir en el resultado?

F. LOS HUESPEDES

Actividad 1

Igual que en la actividad anterior, trabaja aquí con el campo NUMHUESP.

El texto siguiente te ayudará a valorar mejor los porcentajes de casas en los que hay
huéspedes en cada uno de los tres barrios.

Texto 10

"El bairio de La Paloma, como ya hemos dicho, pertenece a la zona mus antigua de
Madrid. Su personalidad se ha ido fijando en tiempos medievales, naciendo en la for-
ma de un arrabal, de un barrio extramuros... de entrada y salida para los viajeros de
los pueblos del Sur, lo que implica en él la localización de abundantes mesones y posa-
das.

Pero la calle más acreditada en posadas y mesones fue, y lo es hoy. la Cava Baja..."
(Ajínales del siglo XDC las posadas, recoge la autora más adelante, eran nada menos
que siete: la de San Francisco, la del Galgo, la del León de Oro, la de la Villa, la de la
Merced, la del Dragón y la de San Pedro. Al menos tres existen en 1987),

!. dd Rio. op. cit.

G. CONCLUSIÓN

Sintetiza los resultados que has obtenido sobre los grupos domésticos en La Palo-
ma: tipos de familia, parejas, hijos en el caso A, parientes en los casos A y B, y presen-
cia de criados y huéspedes.
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VH. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN EN LA PALOMA

Vamos a considerar por último el fichero PERSONAS.

Tenemos aquí una base de datos qe nos proporciona información útil para saber
cuál sería en 1930 el estado de la población, desde distintos puntos de vista:

- biológico (edad. sexo).
- socioeconómico (profesiones, salario, estado civil).
- cultural (instrucción).

y asimismo nos informa sobre el origen geográfico de estas personas y sus años de resi-
dencia en Madrid, caso de los foráneos, lo que estaría en relación con aspectos migrato-
rios.

Actividad I

Explora el fichero PERSONAS y observa su estructura. Tiene los siguientes campos:

Nombre: NUMFAMILIA Clase: Clave Tipo: Numérico Tamaño: 2
Nombre: RELAC1ONCF Clase: No Clave Tipo:Texlo Tamaño: 8
Nombre: SEXO Clase: Clave Tipo: Texto Tamaño: 1
Nombre: ESTADOCIVI Clase: Clave Tipo: Texto Tamaño: 1
Nombre: FECHANACIM Clase: Clave Tipo: Numérico Tamaño: 2
Nombre: LUGARNACIM Clase: Clave Tipo: Texto Tamaño: 3
Nombre: INSTRUCC1O Clase: Clave Tipo: Texto Tamaño: 2
Nombre: RESIMADRID Clase: Clave Tipo: Texto Tamaño: 2
Nombre: PROFESIÓN Clase: Clave Tipo: Texto Tamaño: 3
Nombre: SALARIOMEN Clase: Clave Tipo: Numérico Tamaño: 2

Te será útil conocer los siguientes códigos de los campos:

SEXO: V (Varón)
H (Hembra)

FECHANACIM: Se indican las dos últimas cifras de la fecha de nacimiento.

LUGARNACIM: Se indican las tres primeras letras de las principales regiones, o la
primera de cada una si es compuesta. Por ejemplo, GAL es Galicia, AND es Anda-
lucía. CN es Castilla la Nueva. CVL es Castilla la Vieja y León. También aparecen
AME (América). AFR (África), OTR (otra nacionalidad). MC es Madrid capital y MP
Madrid provincia. D es dato desconocido.

ESTADOCIVI: Estado civil.
S: soltero
C: casado
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V: viudo

D: divorciado, separado

A: en pareja ilegítima

1; ignorado el dato

INSTRUCCIO: Alfabetización

SI: sabe leer y escribir

NO: no sabe leer ni escribir

SN: sabe leer o escribir

D: dato desconocido

M: menor de 10 años

PROFESIÓN: (la relación siguiente viene ordenada por inactivos, sector secundario
y terciario).

IO

11

12

13

14

15

16

17

18

SO

SI

S2

S3

S4

S5

S6

INMA

1NMAES

INME

INMEES

INVA

JUBI

PARA

PENS

RENT

AGRI

JORN

OB

OBAL

OBAU

OBCO

OBCU

inactivo mayor de 14anos

inactivo mayor estudiante

inactivo menor de 14 años

inactivo menor estudiante

inválido

jubilado

parado

pensionista

rentista

agricultor

jornalero, obrero sin cualificar

obrero (sin especificar)

obrero de la alimentación

mecánico

obrero de la construcción

del cuero y la piel
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S7

S8

S9

S10

S i l

S12-

S13

S14

S15

S16

S17

S18

S19

S2O

TO

TI

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

TÍO

T i l

T12

OBCUAL

OBFI

OBGA

OBGR

OBMA

OBME

OBMU

OBQUI

OBTE

PAAU

PACU

PAFI

PAGR

PAMA

AKTI

ASÍS

COME

COMÍ

CONS

CUAD

CHOF

DOME

EMBA

EMCO

EMFE

EMGA

EMOF

" cualificado

" de relojería, óptica

" del gas o la electricidad

" de artes gráficas

" que trabaja la madera

" que trabaja el metal

municipal

" químico

textil

patrono de taller mecánico

" de taller de cuero

" de taller de relojería

" de arles gráficas

" de arles de madera

artista

asistenta

comerciante

comisionista

conserje

titulado superior

chófer

criada

empleado de banca

de comercio

de transporte

del gas o la eleclricidad

de oficina en general
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T12

TI 3

T14

T15

T16

T17

TI 8

T19

T20

T21

T22

T23

T24

T25

(D

EMOF

EMOFPR

EMOFPU

EMPR

EMRELI

GUCI

INDU

INFA

MILI

PEOF

POLI

PORT

PRLI

RELI

DESC

de oficina en general

" sector privado

sector público

de prisiones militares

de convento o iglesia

guardia civil

industrial (comerciante)

trabaja en un negocio familiar

militar

pequeño oficio

policía

portera

profesión liberal

religioso

dato desconocido)

A. ESTRUCTURA POR EDADES Y SEXO

Actividad 1

Vas a construir ahora una pirámide de edades de la Paloma en 1930. Sería mejor si
dispuesieras de impresora.

Hemos de utilizar los campos SEXO y FECHANACIM.

Construiremos una serie de grupos de edades de 5 en 5 años. Así los nacidos del 26 al
30 tenían en 1930 enlre 4 y menos de un año (los llamaremos edadl), los nacidos del
21 al 25 entre 9 y 5 años (edad2). asi sucesivamente hasta la población de 65 años o
más(edadl4).

Construye del 1 al 14 los grupos de edades que correspondan a lo explicado arriba.

Teclea:

DE PERSONA, FAMILIAS

CUYO PERSONAS. NUMFAMILIA=FAMILIA. NUMFAMILIAYBARRIO=1
YSEXO^VYFECHANACIM ENTRE <26:30)
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Si no posees una unidad de disco duro, esta Interrogación no podrá hacerla, ya que
los ficheros PERSONAS y FAMILIAS están en discos diferentes.

Para poder realizar la Actividad, utilizando sólo el fichero PERSONAS, necesitas
conocer los siguientes datos obtendios del fichero FAMILIAS:

- En Barriol viven las familias cuyos números están comprendidos entre el 1 y el
260, ambos inclusive.

- En Barrio2, entre el 844 y el 1064. ambos inclusive.

- EnBarrio3. entre el 1198 y el 1475, ambos inclusive.

En este caso, la interrogación a realizar sería:

DEPERSONAS
CUYONUMFAMILIAENTRE) 1: 260)
Y SEXO= "V" Y FECHANACIM ENTRE <26:30)

ídem, para los otros dos barrios.

Habrás de repetir 28 veces este tipo de instrucción (14 para valores y 14 para hem-
bras).

Una vez conseguidos los resultados, construye en papel milimetrado la gráfica co-
rrespondiente.

Actividad 2

En función del resultado anterior, calcula los porcentajes de la población joven (me-
nor de 15 años), adulta (entre 15 y 65], anciana (de más de 65).

¿Qué población predomina?.

Hablamos de población envejecida si el porcentaje de población anciana es mayor
del 12%, y con tendencia al envejecimiento a partir de un cociente mayor de 0,4 entre
la población anciana y lajoven.

¿Se dan aquí estas características?.

Observa la pirámide de edades. ¿Te parece que la natalidad debía ser muy alta?. ¿En
qué años parece que aumentó?.

Otro factor, fuera del crecimiento vegetativo, contribuía al predominio de la pobla-
ción adulta: el migratorio.

Refiriéndose a las provincias de Madrid y Barcelona de 1887 a 1930 dice A. de Mi-
guel en "La población en Madrid en los primeros años del siglo" (Revista de Investiga-
ciones Sociológicas, número 19, año 1982), que en ambas la población crece mucho
más por saldo migratorio que por incremento vegetativo.

90



Actividad 3

Halla en los grupos de edad joven, adulta y anciana los totales de hombres y muje-
res. Haz una tabla en la que aparezcan los siguientes datos:

Grupos de edad %Hombres %Mujeres

¿Qué resultados obtienes?

Analiza estos datos. Ten en cuenta la típica sobremortalidad masculina y la cir-
cunstancia siguiente, que se apunta en ei artículo ya citado, sobre las mujeres en Ma-
drid.

"Esta ciudad se distingue por ser la sede de las primeras actividades laborales extra-
domésticas que atraen un notable contingente (junio a la industria textil de Barcelona
y la tabaquera de Sevilla) de mano de obra femenina (confección, tclégra-
fos.espectáculos,enseñanza, enfermería, Administración Pública...). Por encima de
ello, la estructura de clases de la villa madrileña mantiene un desproporcionado núme-
ro de criadas... Esta estructura da lugar incluso a una cierta inmigración femenina que
acude a la capital madrileña atraída por esas primeras oportunidades de empleo para
lasmujeres".

B. ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA

Actividad 1

Consulla ahora el campo PROFESIÓN.

Obten resultados para cada uno de los tres barrios de cada categoría, varones y hem-
bras. Agrúpalos por inactivos, sector secundario y terciarlo, y haz los porcentajes co-
rrespondientes a estos tres grupos para el conjunto.

Sobre el trabajo femenino, ¿qué profesiones son inayorifarias entre las mujeres?

Dice María Laffite (La mujer en España. Cien años de su historia, 1860-1960. Ma-
drid. 1964):

"En el siglo XX crece el trabajo femenino. El jornal del obrero.el sueldo del emplea-
do apenas cubren las necesidades de una familia, aunque sólo se componga -caso poco
frecuente en la época- de los padres y los hijos pequeños. Cuando a esta familia se aña-
den otras mujeres solas -madres viudas, hermanas o parientes solteras, e tc . - , se pro-
ducen situaciones de gran necesidad. Sin embargo se mantienen las diferencias sala-
riales, incluso entre el funcionariado: las maestras ganan menos que los maestros..."
(se refiere a los primeros cuarenta años del siglo).

Actividad 2

Consulta el campo SALARIOMEN.

Obten la media salarial de la Paloma, primero sólo para los que trabajan.

Selecciona NUEVO e INFORME.
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DE PERSONAS
CUYO SALARIOMEN ENTRE <0: 9999>
para los que trabajan, y

DEPERSONAS
CUYO SALARIOMEN >9999

para todos los conocidos.

Fichero de Formato de Informe: MEDIAPER PMK

¿Imprimir subtotales?: No (ESC).
Fíjate ahora en los precios medios anuales al por menor de 1930 en los mercados de

Madrid, de los siguientes productos:

Carne de vaca

Carne de carnero

Carne de cerdo

Tocino

Bacalao

Sardinas saladas

Merluza

Manteca

Azúcar

Sal

Pan

Lentejas

Arroz

Garbanzos

Patatas

Judias

Jabón

Vino común

Leche

Huevos

3, 55 Pt/Kg

3,43 "

5,17 "

3.36 "

2.61 "

2,23 "

4

8.29 "

1.70 "

0. 17 "

0,65 "

1,44 "

1.15 "

1,75 "

0.32 "

1.82 "

1.30 "

0.61 Pt/Litro

0.75 "

2. 17 P,/Docena
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(Fuente: Boletín de Estadística del Ministerio de Trabajo y Previsión. Enero-Marzo
1931).

Ten en cuenta que los producios consumidos básicamente a diario -siguiendo el
"menú" típico de la época-serían, para una familia de cuatro personas:

Pan (kilo y medio), carne (125 grs.), bacalao (125grs.) garbanzos (medio kilo), pa-
tatas (kilo y medio). Esto sin contar aceite, sal, verduras, ni los gastos en carbón, luz,
alquiler, calzado,, vestido, etc..

Haz una estimación del nivel de vida de esa población.

Actividad 3

Repasa ahora en el fichero PERSONAS, el campos ESTADOCrV! asociado al campo
SEXO.

Halla las cifras absolutas de los dos sexos para cada tipo, y después los porcentajes
de cada uno de ellos para la Paloma.

DE PERSONAS
CUYO SEXO= "V" ESTADOCIVI= "S"

así con los 6 tipos de estado civil e igualmente para las mujeres.

¿Qué razones de tipo demográfico, laboral, etc.... apuntarías para explicar el mayor
porcentaje de viudas que de viudos?.

C. ALZABETIZACION

Actividad 1

Consulta ahora el campo INSTRUCC1O.

Lista por sexos las 5 categorías especificadas. Obten porcentajes sobre el total de
cada uno de los sexos.

Ten en cuenta que dentro del bajo nivel de instrucción general en la época, el
femenino es siempre aún más ínfimo. En una encuesta realizada por la Institución
Libre de Enseñanza sobre las causas del analfabesüsmo en la mujer, se señala que una
de ellas era la opinión de que "enseñar a leer a las mujeres era abrirles la puerta al
vicio; ellas sólo tenían necesidad de servir a Dios, cuidar su casa y obedecer a su
marido" (Citado por A. Parinat e I. Marrades en Mujer, prensa y sociedad en España,
1800-1939). Las mujeres ancianas de la muestra en 1930 serían las que mejor
patentizara el hecho.

Incluso en los años veinte, la prensa feminista conservadora señala que el objetivo
fundamental de la mujer era ser buena esposa y madre, aunque se critica a los padres
que consideran incompatible virtud e ilustración, honestidad y trabajo, y se recomien-
da el estudio. Pero las diferencias en el tema seguían siendo graves. Por ejemplo, en el
curso 1929-30, en toda España, sólo 14, 8% de los alumnos matriculados en Bachi-
llerato eran mujeres, y éstas eran menos del 8% del total de alumnos de Enseñanzas
Universitarias. (M. Laffite. op. cit.).
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D. ORIGEN GEOGRÁFICO Y PERMANENCIA EN MADRID

Actividad 1

Vamos ahora a estudiar el origen geográfico con el campo LUGARNACIM.

Lista la población de la muestra según sea su origen.

Ejemplo:

Compara tus resultados con la cifra dada para 1930 por A. de Miguel en el artículo
ya ciíado de 48, 5 % de la población de 1930 nacida fuera de Madrid o su provincia en
nuestra ciudad.

Haz un diagrama circular con los resultados obtenidos.

Actividad 2

Trabaja ahora el campo RESIMADR1D.

Nos interesa averiguar cuánto tiempo llevaba en 1930 la población foránea vivien-
do en Madrid. Excluiremos pues los casos NM (nacidos aquí) o los D (tiempo descono-
cido).

Construye una serie de grupos según el tiempo de residencia de 5 en 5 años: de 0 a 4
años, de 5 a 9, de 10 a 14, así hasta 60 o más.

¿Qué años parecen ser aquellos en los que más población afluyó a Madrid, para el
caso del barrio de la Paloma?.

E. CONCLUSIÓN

Haz una síntesis de los resultados a los que hayas llegado en este apartado VII sobre
la estructura por edades y sexo de la población, sus profesionales, salario y nivel de vi-
da, estado civil, instrucción y origen geográfico.
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Fuente: R ROLDANy A. GONZÁLEZ, Guía práctica de Madrid. Madrid, 1904
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Fuente: PEDRO TEXEIIÍA, lopographia de la villa de Madrid. 1656
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Fuente: AYUNTAMIENTO DE MADRID. Información sobre la cuidad. Memoria, 1929
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Fuente: C. CHICOTE, La vivienda insalubre en Madrid, Madrid, 1914
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Fuenle: C. CHICOTE, La vivienda insalubre en Madrid, Madrid, 1914
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COMENTARIO DE TEXTOS FILOSÓFICOS

APLICACIÓN INTEGRADA DEL PROCESADOR DE TEXTOS
Y DEL GESTOR DE BASES DE DATOS AL COMENTARIO
DE TEXTO FILOSÓFICO

Área: Ciencias Sociales
Nivel: Filosofía. C.O.U.
Unidad temática: La filosofía griega

INTRODUCCIÓN

Una de las actividades esenciales en la clase de Filosofía es la lectura y comentario
de textos. Son de todos conocidas las dificultades que entraña aún para los alumnos de
C.O.U. a quienes se supone una cierta experiencia en esta tarea, determinar acerca de
qué habla un texto, exponer qué dice sobre el tema de que trata y explicar cómo
justifica la filosofía del autor lo dicho en el texto. En muchas ocasiones, las difi-
cultades se multiplican por la falta de información sobre el pensador y su época o por
el desconocimiento de las técnicas de recogida, organización e interpretación de la in-
formación imprescindible para comentar un texto con corrección. Además, no
siempre se tienen en cuenta las ventajas con que podrían contar los alumnos al
disponer de fuentes de información elaboradas en común, organizadas según criterios
establecidos por los propios usuarios y disponibles para todos en todo momento.

Los obstáculos se pueden superar, al menos en parte, con la creación de ficheros
automatizados, en los que se vierta la información necesaria para la realización del
comentario. Aún asi, téngase en cuenta que el lenguaje escrito está presente en las nue-
vas tecnologías de la información y que el medio impreso seguirá formando parte del
proceso de aprendizaje.

El contenido común entre la vieja tecnología -el libro- y la nueva -el ordenador-, es
la información. Interesa en nuestro caso el problema del acceso al significado de la
información transmitida por ambas. La búsqueda y la comprensión de su significado
son las tareas prioritarias y previas a la interpretación de un texto. El texto no es sólo
mensaje, es también fuente de información y ello nos lleva a pensar en el papel desem-
peñado por las estructuras de acceso a aquella y el control del usuario en su adqui-
sición. La vieja tecnología -el libro- contiene información en formato textual: expone
secuencialmente los elementos de la misma, organizados unos a partir ele otros; los
elementos no son independientes entre si, sino que están inlerrelacionados y orga-
nizados jerárquicamente. El rasgo esencial del formato textual es la falta de flexi-
bilidad. Sus estructuras de acceso (índices, títulos, subtítulos, sumarios, prólogo, nota-
ciones marginales, ) sirven a dos propósitos, a saber, ayudar al usuario a centrarse en
los aspectos fundamentales del texto y a procesarlo cuando es necesario.
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El ordenador, en el uso corriente de la infonnación semánticamente organizada,
comparte las limitaciones del libro, aunque su ambición sea superarlas. La solución,
aún lejana, podría encontrarse en los sistemas inteligentes.

El comentario es una tarea hermenéutica, es decir, una actividad de descodificación
del sislema simbólico presente en un discurso. De allí la importancia de acceder a la
información necesaria para interpretar el texto y descodificarla. La descodificación
es un proceso de comprensión y aprendizaje, es el proceso de acceso a la información-
Para ello es necesario que el alumno explore los ficheros y sepa descubrir cómo están
organizados. Para paliar, cuando menos parcialmente, las limitaciones originadas
por una organización semántica de la Infonnación contenida en los ficheros de texto,
hemos recurrido al uso de marcas para la localización de los elementos de la
información.

Pensamos que el uso de las nuevas tecnologías de la información debe integrarse de
manera sistemática en el aprendizaje y, en particular, en la actividad del comentario,
porque:

- La capacidad del ordenador para atraer la atención del estudiante puede ser un
nada despreciable elemento de motivación.

- El uso innovador del ordenador como herramienta -aplicaciones didácticas del
procesador de texlos y del gestor- plantea la necesidad de una nueva metodolo-
gía.

- El aprendizaje por medios electrónicos puede facilitar el acceso a la informa-
ción, mantener la atención del alumno durante un tiempo más dilatado,
reforzar la motivación, aumentar el control del usuario sobre el programa, y fa-
vorecer la interacción con otros estudiantes.

- El profesor desempeña una función más bien consultiva como guía del proceso
educativo, en el que el protagonista activo es el alumno.

La actividad del comentario de textos se ha realizado hasta el presente por medio de
los recursos tecnológicos tradicionales. El uso de las nuevas tecnológicas de la infor -
mación permite, a nuestro juicio, disponer de una cantidad considerablemente mayor
de información y de un acceso mucho más rápido a ella. Y la redacción, corrección e
impresión de los trabajos escolares es más rápida, cuidada y eficaz.

En lo que respecta al método pedagógico, la práctica del comentario de textos tiene
lugar en el contexto de una metodología activa y participativa, que exige el aprendi-
zaje, manejo y afianzamiento de las siguientes técnicas de trabajo intelectual:

A. TÉCNICAS DE RECOGIDA Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

1. Elaboración manual de fichas y diseño del fórmalo; en estas se recogerá la infor-
mación que los alumnos encuentren en la bibliografía propuesta por el profesor
o seleccionada por ellos. Con esto se pretende evitar la limitación de la co-
municación unilateral de infonnación por parte del proíesor, en la que, además,
el mensaje es esencialmente verbal. La información así obtenida puede volcarse
en ficheros automatizados o conservarse en el soporte tradicional. Ello puede
dar lugar a una reflexión sobre las ventajas e inconvenienies del tratamiento de
la información por medio de las tecnologías tradicionales y actuales.
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2. Consulla de ficheros de texto y de base de dalos por medio del ordenador; eslos fi-
cheros proporcionados por el profesor pueden ser completados por los alumnos.
En ellos se almacena la información mínima e imprescindible para el desarro-
llo de! comentario. Los ficheros creados para esta aplicación son los siguientes:

2.1. Fichero FILOSOFO.DOC. en el que se Incluye el fragmento que los alumnos
comentarán y donde éstos expondrán el contenido del comentario. Al pro-
fesor se !e podrá entregar para la evaluación del trabajo una copia sacada
por impresora o un disquete en el que se haya memorizado el fichero. En el
encabezamiento, constarán los datos del alumno y el curso y grupo a que
pertenece para su identificación.

2.2. Fichero COMENTAR.DOC, en el que se reseñan los criterios que presiden el
desarrollo del comentario; se incluye un esquema del mismo. Los alumnos
pueden acceder en cualquier momento a este fichero mediante el procedi-
miento macro COMFIL.MON (ANEXO V), al que se le ha asignado la léela de
usuario Fl. También se puede acceder, si se lo prefiere y mientras se está
en el modo Insertar, volviendo al Menú de Proceso de Texto, escogiendo el
comando <copiar>, y escribiendo a continuación el nombre del fichero;
COMENTAR.DOC.

2.3. Fichero LEX1CO.DOC (ANEXO II). que contiene los términos filosóficos
más significativos del texto elegido. El alumno puede completarlo añadien-
do algunas consideraciones sobre la evolución semántica de estos térmi-
nos, en el pensamiento del autor y en los pensadores posteriores. Aunque
aquí se proporciona una lista de términos con la explicación de su signifi-
cado, el alumno puede elaborarla íntegramente por si mismo o en colabora-
ción con otros compañeros. El acceso a los términos del glosario se puede
hacer mediante el procedimiento macro COMLEX.MON (ANEXO VI). al que
se ha asignado la tecla de usuario F2; este procedimiento incluye el coman-
do <copiar> del Menú de Proceso de Texto, al que se accede automáticamen-
te y en el que se incluye la opción Marca de la función <buscar>. con Marca
se envía rápidamente el cursor al lugar en que se encuentra el término cuya
significación se ignora y que se quiere transferir al fichero donde se reali-
za el comentario.

2.4. Fichero DIALOGOS.DOC (ANEXO III). Contiene la cronología de los diálo-
gos platónicos e indica los lemas de cada uno de ellos. Esta información
ayuda a localizar la época de composición del texto y los temas que consti-
tuían entonces la preocupación dominante del filósofo.

2.5. Fichero REPUBLIC.DOC (ANEXO IV). Contiene el resumen de la REPÚ-
BLICA, diálogo al que pertenece el pasaje para comentar, observaciones
sobre el género literario de las obras platónicas y sobre el uso de! miLo en
la filosofía de Platón.

La consulta y tranferencia de información desde los ficheros DIÁLOGOS y
REPUBLIC al fichero F1LOSOFO.DOC se hará mediante el comando <co-
piar> del Menú de Proceso de Texto.

2.6. Fichero TABLCRO1.DB3. Fichero de base de datos, que incluye informa-
ción sobre aspectos de la cultura y acontecimientos políticos de relevancia
en el periodo histórico en que vivió Platón; en cada registro, dicha infor-
mación se proporciona por años. En el ANEXO VIII, figuran la máscara de
pantalla y la lista de los campos con sus especificaciones.
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2.7. Fichero FILOSOFO.DB3. Fichero de base de datos, que contiene informa-
ción sobre los filósofos contemporáneos de Platón, la corriente de pensa-
miento en la que se encuadran y sus obras más importantes. En el ANEXO
IX, se incluye un volcado de la máscara de pantalla y la lista de los campos,
con el nombre, tipo, clase y tamaño.

Para intercambiar información entre estos dos últimos ficheros y el módulo de pro-
ceso de textos, se ha creado un fichero monitor, COMCROG.MON, al que se le asignó la
tecla de función F3 (ANEXO Vil); dicho procedimiento macro permite seleccionar un fi-
chero de base de datos y recuperar registros con condiciones de búsqueda combinadas.
La información recuperada se convierte en un fichero S1F. que puede ser leído por el
procesador de texto. El macro selecciona e] fichero FILOSOFO.DOC. ai que se va a trans-
ferir la información que el alumno necesita para desarrollar el comentario, y el co-
mando <copiar> de menú de proceso de texto para incluir los datos en aquel fichero de
texto.

Los tres procedimientos macro se han convertido en ficheros de texto para que pue-
dan ser modificados si asi se desea.

3. Creación de ficheros para almacenar transcripciones de notas, citas de textos y
repertorios bibliográficos. Estos ficheros serán creados por los alumnos.

B. REDACCIÓN DEL COMENTARIO

Se hará en el fichero FILOSOFO.DOC, en cuyo encabezamiento constan los datos del
alumno, la relación de ficheros de que se puede recuperar información y el texto para
comentar.

Se presentará especial atención a la estructura, estilo y lenguaje de la redacción.
Procede reflexionar sobre el uso de -arcaísmos y neologismos, y sobre los lenguajes
técnicos, de los que el filosófico es un caso.

Para la redacción del comentario se utilizarán también los apuntes de clase,
siempre y cuando se hayan afinado las técnicas que los hacen fiables.

Téngase en cuenta que la práctica del comentario de texto es una de las actividades
del aula en que el recurso exclusivo a la memoria está desterrado por principio y que.
por tanto, se convierte en una oportunidad de desarrollo de la creatividad, condicio-
nada por el dominio de técnicas de trabajo intelectual.

2. REQUISITOS INICIALES

El uso de la aplicación requiere:

1. Desde el punió de vista del empleo del Open Access, el dominio del gestor de ba-
ses de datos y del procesador de textos; el conocimiento de la definición y ejecu-
ción de procedimientos macro; la integración de los módulos; y la selección y
configuración de impresora.

l.l BASES DE DATOS. El diseño de la máscara de pantalla de las bases es el
medio por el cual se racionaliza y estructura la información; el paso si-
guiente es el de la introducción de los datos, resultado de la recogida de la
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información. En el diseño de la máscara opera ya un conjunto de criterios
selectivos respcclo de los datos escogidos, pues el alumno establece cuáles
son pertinentes y cuáles no lo son para los problemas a los que pretende
darrespuesta . El mayor fruto que se puede sacar del diseño de una base de
datos es el desarrollo de las destrezas de organización cognoscitiva del
alumno. Para diseñar una base de datos, éstos deben sufrir un proceso de
análisis, síntesis y traducción antes de convertirse en datos de ordenador.
Es deseable que la base recoja toda y sólo la información que interesa.

El siguiente paso es el de la consulta. El alumno debe ser capaz de utilizar
los comandos VISUALIZAR. MOSTRAR. LISTAR E INTERROGAR y com-
prender las diferencias presentes en los distintos modos de recuperar la in-
formación.

Por úlümo, debe saber cómo recuperar información para usarla desde el
módulo de proceso de textos (comandos EXPORTAR y CONTEXTO).

1.2. PROCESADOR DE TEXTOS. El alumno debe estar en condiciones de abrir
un fichero ya existente y explorarlo, crear ficheros nuevos, establecer el
formato del texto, modificarlo, recuperar información de otros ficheros de
texios y de las bases de datos, efectuar localizaciones en el fichero, e impri-
mirlo.

2. Desde el punto de vista de los contenidos y conocimientos: el estudio y análisis
del tema en el que se incluye el autor del pasaje para comentar; la comprensión
del texto es la ocasión para profundizar en los contenidos y ampliar la infor-
mación como consecuencia de una necesidad vivida por el alumno para satis-
facerlas exigencias del trabajo escolar.

3. Desde el punto de vista de las destrezas y procedimientos I écnJcos tradicionales:

a) El alumno recoge mensajes, bien a través de la exposición oral, bien a través
del material impreso.

Para ello, debe conocer técnicas de recogida de la información oral (seleccio-
nar y clasificar las ideas y conceptos que el profesor expone en clase, tomar
notas y, posteriormente, completar las ideas importantes, aclarar los puntos
dudosos y comprobar los dalos: fechas, nombres, títulos de obras...): y la téc-
nica de recogida de la información escrita, la lectura.

b) El alumno realiza un estudio activo de la información recogida, preparando y
organizando el material para una mejor asimilación y comprensión.

Para cubrir estos objetivos, tiene que conocer las técnicas de tratamiento de
la información escrita (reelaboración de apuntes, creación de archivos y regís-
tros, técnica del subrayado, de la elaboración de resúmenes y esquemas, con-
signación de citas textuales y de referencias bibliográficas).

c) La consecuencia de la recogida y tratamiento de la información es el análisis
y comprensión de los contenidos y su expresión verbal o escrita. Para ello, el
alumno debe conocer las técnicas de la expresión oral (técnicas expositivas] y
de la expresión escrita (en este caso, la del comentario de textos).
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3. OBJETIVOS

Los propósitos del comentario de texto filosófico se pueden resumir en la formación
de una inteligencia rica en teorías, capaz de exponer los problemas metódicamente y
de leer de modo crítico la realidad compleja que la circunda. Debe tenerse en cuenta
que la comprensión de los conceptos filosóficos se filtra por la interpretación y que
ésta se vale de métodos que incluyen referentes sociales, institucionales, científicos,
lingüísticos, políticos. La Filosofía es una disciplina que en su práctica cultural vive
hoy a través de conexiones muy articuladas con una serie de otras disciplinas que van
desde la Sociología a la Lógica, la Psicología, la Lingüistica o la Epistemología. En su
dimensión histórica, la Filosofía se vale de relaciones iníerdisciplinarias que impli-
can técnicas e instrumentos muy diferenciados y fundamentales para restablecer la
especificidad social real y el lenguaje propio de aquellas experiencias culturales que
llamamos "filosofías". Por todo ello, el comentario de texto supone, por una parte, el
tratamiento de información perteneciente a distintas disciplinas y. por la otra, el
manejo de las técnicas de investigación.

OBJETIVOS DEL ÁREA

a) Comprender cuáles son los diversos factores que Intervienen en la producción
del discurso filosófico y cuál es la función que éste cumple en una situación his-
tórica determinada.

b) Reflexionar, con el mayor rigor posible, en tomo al tema propuesto por el texto,
en su contexto histórico y en la actualidad.

c) Usar con precisión la terminología filosófica y saber cómo se ha verificado su
evolución semántica en la historia del pensamiento.

OBJETIVOS DEL MEDIO
a) Desarrollar o reforzar la capacidad de categorizar la experiencia y los datos que

a ésta se refieren mediante la creación de ficheros de bases de datos.

b) Familiarizarse con las estructuras lógicas (negación, conjunción, disyunción y
condicional) y relaciónales a través de la recuperación de registros de las bases
de datos.

c) Usar los ficheros de textos para satisfacer necesidades de inlormacion, ^^~
mar hipótesis relativas a la interpretación del texto de comentario y completar
el esquema y resumen del mismo.

d) Entrenar al alumno en la destreza de explicitar la estructura de los textos para
que comprenda que la transferencia de conocimientos resulta de estructuras cog-
noscitivas isomorías entre el autor del texto y el lector.

4. ACTIVIDADES
a) Los alumnos ampliarán la información contenida en los ficheros antes de pro-

ceder al comentario, consultando para ello la bibliografía apropiada. También
resulta de interés comprobar la información proporcionada por el profesor an-
tes de hacer uso de ella y rectificarla si fuera necesario.
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b) El manejo de los ficheros supone requisitos informáticos iniciales en los alum-
nos. Si estos conocimientos no están suficientemente consolidados, es con-
veniente que antes de recurrir a los procedimientos macro, el alumno se ejercite
en la transferencia de información valiéndose de los comandos del menú.

c) Actividades de desarrollo de la creatividad: el alumno puede ensayar un ejerci-
cio de redacción, ateniéndose a la forma literaria de los escritos platónicos, esco-
giendo como tema algunos de los que se abordan en el texto comentado: las ideas,
el bien, las relaciones entre el mundo sensible y el inteligible.

d) Se puede promover una discusión sobre las conclusiones que han sacado los
alumnos al realizar en comentario y volcar sus resultados en un trabajo escrito
con el procesador de texto.

e) Ejercicios para el desarrollo del conocimiento: definición de términos filosófi-
cos y creación de nuevos ficheros de léxico, en el que la búsqueda de los términos
se efectúe mediante marcas. Como las posibilidades del uso de marcas son limi-
tadas en el procesador del OPEN ACCESS, se podrían crear varios ficheros de
léxico, en los que la agrupación de los ocho términos que es posible localizar se
realizará por pertenencia al mismo campo semántico o en relación a los temas
filosóficos a los que su uso estuviera más frecuentemente relacionado.

í) Ejercicios para el desarrollo de la comprensión: elaborar con el procesador de
texto fichas de comentario y de transcripción textual de los libros y artículos re-
señados en la bibliografía.

g) Ejercicios para el desarrollo del análisis: distinguir lo esencial de lo accesorio
en la información contenida en los ficheros de texto y de bases de datos, y con la
información seleccionada en los ficheros BD, convertir éstos en ficheros SIF pa-
ra que puedan leerse desde el módulo de proceso de texto.

h) Creación de la biblioteca del aula referida a artículos periodísticos y revistas es-
pecializadas de Filosofía. Se puede crear un fichero de bases de datos que con-
tenga esta bibliografía.

i) Elaboración de ficheros de textos con citas textuales de comentaristas e intér-
pretes del pensamiento del filósofo al que pertenece el fragmento para comentar.

j) Consulta de las bases de datos. Se puede pedir información sobre el entorno cul-
tural y social del pensamiento platónico. Supongamos que nos interesa saber
qué novedades se producen entre 376 y 387 en la Filosofía y la literatura, pues en
esta etapa Platón compone el diálogo "República". Para ello, seleccionamos el co-
mando LISTAR del menú de operaciones de bases de datos, elegimos el fichero
TABLCRO1. DB3, seleccionamos los campos con la cláusula Elige y establecemos
las condiciones de búsqueda de los registros con la cláusula cuyo:

DE TABLCRO1.DB3 ELIGE DATA,FILOSOFÍA,LETRAS
CUYO DATA ENTRE (376:387)

Pulsamos <ejec> y aparecen tres registros que cumplen
las condiciones establecidas:

DATA FILOSOFÍA

384 Nace Aristóteles en Estagira
385
387 Platón funda la Academia
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registro #1 de 3 registros
(factor de repetición) <flechas> <menú> <carnbiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

LETRAS DATA

ice Demóstenes 384
>Muerte de Aristófanes 385
> 387

registro 31 de 3 registros
(factor de repetición) <flechas> <menú> <i;amhj ir •

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no e jeo otro menú: <cambiar>

AI pulsar F6 y seleccionar la máscara, aparece en la pantalla una presentación dife-
rente de los datos.

FILOSOFÍA DATA

> 356
>ARISTOTELES en la Academia h. 365
>Aristóteles viaja a ASEOS y Mitilene 347
>II viaje de Platón a Sicilia 367
>III viaje de Platón a Sicilia 361
>Muere Herodoto 425
>Muerte de Demócrito y Antistenes 370
>Muerte de Platón 347
>Nace Aristóteles en Estagira 384
>Nacen Platón y Gorgias 427
>Platón funda la Academia 387
>Vroceso y muerte de Sócrates 399
>wiaje de Platón a Sicilia 388

registro #16 de 28 registros
(factor de repetición) <flechas> <menú> <cambiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>
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FICHERO FILOSOFO.DOC

CURSO 1986-87

APELLIDOS NOMBRE

N5 CURSO GRUPO EJERCICIO FECHA.

Comenta el siguiente texto. Recuerda que puedes obtener información para realizar
el trabajo de los ficheros:

COMENTAR.DOC: se reseñan los criterios para el desarrollo del comentario.

LÉXICO. DOC: contiene los términos filosóficos más significativos del texto.

DIALOGOS.DOC: presenta la cronología de los diálogos platónicos e indica los te-
mas centrales de cada uno de ellos.

REPUBLIC.DOC: incluye un resumen de "República", observaciones sobre el géne-
ro literario de los diálogos y sobre el uso del mito en la filosofía
de Platón.

TABLCRO1.DB3: recoge información sobre la cultura y acontecimientos políticos
del período histórico en que vivió Platón.

FILOSOFO.DB3: lista de los filósofos contemporáneos a Platón, con la indica-
ción de la corriente filosófica a la que pertenecen y sus obras
más representativas.

TEXTO

- Ya continuación, compara con la siguiente escena el estado en que, con respecto
a la educación o a la falta ele ella, se halla nuestra naturaleza. Imagina una especie de
cavernosa vivienda subterránea provista de una larga entrada, abierta a la luz, que se
extiende a lo largo de toda la caverna, y unos Ixombres que están en ella desde niños,
atados por las piernas y por el cuello, de modo que tengan que estarse quietos y mirar
únicamente hacia adelante, pues las ligaduras les impiden volver la cabeza; detrás de
ellos, la luz de un Juego que arde algo lejos y en plano superior, y entre el fuego y los
encadenados, un camiiio situado en alto, a lo largo del cual suponte que ha sido
construido un tabique parecido a las mamparas que se alzan entre los titiriteros y el
público, por encima de los cuáles exhiben éstos sus maravillas.

Pues bien, ve ahora, a lo largo de la pared, unos hombres que transportan toda clase
de objetos, cuya altura sobrepasa la de la pared, y estatuas de hombres o de animales
hechas de piedra o de madera y de toda clase de materias; entre tos portadores habrá,
como es natural unos que vcujan'hablando y otros que estén callados.

- ¡Qué extraña escena describes y qué extraños prisioneros!

- Iguales que nosotros, porque, en primer lugar, ¿crees que los que están así han
visto otra cosa de sí mismos o de sus compañeros que tas sombras proyectadas por el
fuego sobre la parie de la caverna que estáfrenle a ellos?
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Entonces no hay duda -dije yo- de que ¡os faJes no tendráii por real ninguna otra
cosa más que las sombras de los objetos fabricados.

Examina, pues, qué pasaña si fueran liberados de sus cadenas y curados de su.
ignorancia, y sí, conforme a su naturaleza, les ocurriera lo siguiente. Cuando uno de
ellos fuera desatado y obligado a levantarse súbitamente y a volver el cuello y a andar
y a mirar la luz. y cuando, al hacer todo esto, sintiera dolor y. por causa de las
chiribitas, no fuera capaz de ver aquellos objetos cuya sombra veía antes, ¿qué crees
que contestaría si le dijera alguien que antes no veía más que sombras inanes y que es
ahora cuando, hallándose más cerca de la realidad y vuelto de cara a objetos más
reales, goza de una visión más verdadera y si fuera mostrándole los objetos que pasan
y obligándole a contestar a sus preguntas acerca de qué es cada uno de ellos? ¿No crees
que estaría perplejo y que lo que antes había contemplado le parecía mas verdadera
que lo que entonces se le mostraba?. Y si se te obligara afijar su vista en la luz misma,
¿no crees que le dolerían los ojos y que se escaparía, volviéndose hacia aquellos
objetos que puede contemplar, y que consideraría que éstos son realmente más claros
quelos que le muestran?

- Así es.
- ¿Y si se lo llevaran de allí ¡la caverna} a la fuerza -dije-, obligándole a recorrer la
áspera subida, y no le dejaran antes de haberlo arrastrado hasta la luz del sol, ¿no
crees que sufriría y llevaría a mal el ser arrastrado y que, una vez llegado a la luz,
tendría los ojos tan llenos de ella que no seña capaz de ver ni una sola de las cosas a
las que ahora llamamos verdaderas? ... Necesitaría acostumbrarse, creo yo, para po-
der llegar a ver las cosas de arriba. Lo que venan más fácilmente señan, ante todo, las
sombras; luego, las imágenes de los hombres y de otros objetos reJXejados en las aguas,
y más tarde, tos objetos mismos. Y después de esto le sería más fácil contemplar de
noche las cosas del cielo y el cielo mismo, fijando su vista en la luz de las estrellas y la
luna, que el ver de día el sol... Y por ultimo, creo yo, sería el sol. el propio sol en su
propio dominio y tal cual es en sí mismo, lo que él estaría en condiciones de mirar y
contemplar.., Y después de esto colegirá ya con respecto al sol que es él quien gobierna
todo lo de la región visible, y que es, en cierto modo, el autor de todas aquellas cosas
que ellos veían... Ahora fíjate en esto: si vuelto el tal allá abajo, ocupase de nuevo el
mismo asiento, ¿no crees que se le llenarían los ojos de tinieblas, como a quien deja
súbitamente la luz del sol?... ¿no daría que reír y no se diría de él que. por haber
subido, ha vuelto con los ojos estropeados y que no vale la pena intentar semejante
ascensión?

-Claro que sí
- Pues bien, esta imagen hay que aplicaría toda ella, amigo Glaucón. a ¡o que se ha

dicho antes; hay que comparar la región revelada por medio de la vista con la vivienda-
prisión, y la luz del fuego que hay en ella, con el poder del sol. En cuanto a la subida al
mundo de arriba y a la contemplación de las cosas de éste, si las comparas con la
ascensión del alma hasta la región inteligible no errarás con respecto a mi vislumbre,
que es lo que tü deseas conocer, y que sólo la divinidad sabe sí por acaso está en lo
cierto. En fin. lie aquí lo que a mí me parece: en el mundo inteligible lo último que se
percibe, y con trabajo, es la idea de bien pero, una vez percibida, hay que concebir que
ella es la causa de todo lo recto y lo bello que hay en todas las cosas; que. mientras en el
mundo visible ha engendrado la luz y ai soberano de ésta, en el inteligible ella es la
soberana y productora de verdad y de conocimiento, y que tiene por fuerza que verla
quien quiera proceder sabiamente en su vida privada o pública.

PLATÓN, República, Libro Vü, 512A-518D, tiad. de J. Manuel Pabón y M. Fernández G alia DO, Madrid,
Instituto de Estudios Políticos, 1949.
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ANEXOI

FICHERO COMENTAR. DOC

En este fichero se exponen los criterios generales para elaborar el comentario de tex-
to. Para localizar la información, se han puesto las siguientes marcas:

SEN: sentido de la lectura y comentario de textos.

REQ: requisitos para el comentario

MOD: modelo de comentario de texto.

DET: determinación del tema

RES: resumen

ESQ: esquema

ANA: análisis contextual. formal y semántico

VAL: valoración crítica

EL COMENTARIO D E TEXTOS FILOSÓFICOS

A. SENTIDO DE LA LECTURA Y COMENTARIO DE TEXTOS

Cualquier procedimiento técnico que se arbitre para el comentarlo quedará inva-
lidado si no se tiene en cuenta lo que se pretende conseguir con él: que la inter-
pretación del texto debe ir encaminada a potenciar la capacidad critica del alumno y a
propiciar el esfuerzo por desentrañar su sentido y cuestionar su presunta objetividad.

La condición de la hermenéutica textual es la concepción activa de la lectura: plan-
tear preguntas, exponer lo que en el texto está implícito. Para conseguirlo, se deben te-
ner en cuenta las tres dimensiones que configuran el texto:

• el horizonte desde el que habla el autor

• el horizonte desde el que se lee el texto

• el problema al que hace referencia el texto y al que pretende responder

B. REQUISITOS PARA EL COMENTARIO

a) Conocimiento teórico del tema, de la escuela, tendencia filosófica o auíor de los
que el texto es representativo, así como del contexto socío-cullural en que se pro-
dujo el discurso filosófico.
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b) Instrumentos imprescindibles: diccionario filosófico, libros de texto, obras de
consulta, apuntesy notas de clase.

C. MODELO DE COMENTARIO DE TEXTO

Este tipo de ejercicio encuentra una doble dificultad: su complejidad, que puede ser
vivida por el alumno como un obstáculo: el carácter abierto y activo de lodo comen-
tario, que exige una mayor implicación del alumno, pero que al mismo tiempo hace
más difusa la delimitación de las normas objetivas a las que atenerse. Por esta razón,
haremos una relación de las pautas mínimas que pueden servir de guía a los alumnos,
relación que no pretende ser exhaustiva, sino orientativa.

Como ejercicio previo al comentario, se puede pedir al alumno que detrmine cuál es
la idea central y básica, instándolo después a que la cuestione y analice las conse-
cuencias que se derivan de ella. El análisis que se pide inicialmente no debe desbordar
el contexto de las informaciones que el alumno posee con una cierta seguridad y rigor.
Es indispensable que se acostumbre desde el principio a la valoración crítica de sus
lecturas.

Las actividades que se proponen para el desarrollo del comentario son las siguien-
tes:

Determinación del tema (se expresa en la formulación del título!: debe recoger la
idea fundamental que propone el texto. Se trata de acotar el campo de la problemática
del texto. Una vez hecho esto, se sintetiza el tema en una frase breve. Poner el título a
un fragmento exige una sólida capacidad de lectura y saber ir al núcleo esencial.

• Resumen: al elaborarlo, el alumno expresa con palabras propias el contenido
fundamental, acostumbrándose a diferenciar las ideas básicas de las que. aun-
que importantes, dependen de las primeras o cumplen una función explicativa.
No se deben incluir apreciaciones personales. Las cualidades de un buen resu-
men son la brevedad y sinteticidad. 'Todo" debe estar en el resumen, en unas po-
cas frases claras y concisas.

• Esquema: expone la estructura del texto, señalando la relación de dependencia
entre ideas. En la elaboración del esquema se articulan las ideas principales y
las secundarias, así como su interrelación. Las cualidades de un buen esquema
son la plasticidad, sencillezy funcionalidad.

• Análisis: pone de manifiesto los supuestos implícitos del texto y los problemas
que intenta resolver, expone el significado del vocabulario usado, señala lagu-
nas expositivas.

Para ordenar el trabajo conviene distinguir:

» El contexto en el que fue escrita la obra: el horizonte político, social, económico:
problemas planteados en ese momento histórico, modo de vivenciarlos, factores
que influyeron para que se presentaran como lo hicieron y no de otra manera, re-
lación entre estos problemas y las prácticas sociales y culturales vigentes en la
época. Y el horizonte intelectual y filosófico: tradición filosófica a la que perte-
nece el autor, cómo se han afrontado los problemas dentro de dicha tradición,
referencias a otras posiciones filosóficas propias de la época y con las que pole-
miza el autor, relación entre el problema que se plantea en el texto y los que el
autor presenta en el conjunto de su obra, elementos que condicionan la so-

• lución aportada.
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Análisis semántico y sintáctico: centra la atención en los aspectos estructurales
del texto; el alumno debe formarse una opinión sobre la validez de la orga-
nización del texto, sobre las lagunas argumentativas, sobre la claridad expo-
sitiva y sobre aquellos aspectos formales que condicionan la comprensión del
texto. El análisis semántico debe atender al significado preciso de los términos
en relación al conjunto de la obra del autor, como en relación al que han recibi-
do en otros autores. Conviene también relacionar su significado filosófico con
la acepción que tienen en el lenguaje natural o en contextos no filosóficos. Es
conveniente escoger algunos términos representativos de la problemática y el
pensamiento del autor y analizarlos desde el punto de vista etimológico, o desde
el de su polisemia o desde un enfoque relacional.

Valoración crítica: se deben señalar las aportaciones del autor a la solución del
problema planteado, las insuficiencias de la solución propuesta, la contribución
del pensador al debate filosófico de sus contemporáneos, los caminos que pu-
dieron abrirse gracias a esas aportaciones y el estado en que quedó fa cuestión;
conviene tener en cuenta la historia posterior del texto, las interpretaciones de
que fue objeto y la situación en que lo recibimos ahora.

D. ESQUEMA DEL COMENTARIO

Análisis del texto

1.- Análisis contextual del texto

- Autor
- Obra
- Época, marco social y cultural

2.- Análisis formal

- Clase de texto

- Recursos literarios y estéticos

3.- Análisis semántico

- Análisis semántico de términos
- Análisis semántico de enunciados

4.- Comprensión del texto
- Determinación del tema.
- Resumen del texto.
- Esquema estructural del texto.

5.- Comentario crítico

- Lugar y función de la problemática del texto en el conjunto de la obra y del pen-
samiento del autor.

- Desarrollo histórico de la problemática abordada en el texto.

- Planteamiento actual de la problemática que se ofrece en el texto.
- Valoración personal global.
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ANEXO II

FICHERO LÉXICO. DOC

ANÁLISIS SEMÁNTICO DE ALGUNOS TÉRMINOS TÉCNICOS DE LA
FILOSOFÍA PLATÓNICA

Aquí se proporciona una lista de los términos más importante que figuran en el
fragmento de "República" que se debe comentar. Las marcas que se relacionan a conti-
nuación permiten enviar el cursora los términos cuya significaión se quiere precisar:

OPI: opinión

IDE: idea

BIE: bien

CIÉ: ciencia

NOE: nóesis

DÍA: dialéctica

MAT: matemática

FIL: filosofía

IDEA.

El término tiene tres significados fundamentales: forma universal o especie: repre-
sentación o contenido de la mente; y proyecto o anticipación. En el primer sentido,
fue usado por las metafísicas idealistas, de Platón a Hegel; en el segundo, por Des-
cartes, los empiristas ingleses y buena parte de los filósofos modernos; en el ter-
cero, es propio del pragmatismo y de las filosofías de las ciencias. Platón, en el Par-
ménides. atribuye a Sócrates la doctrina según la cual deben existir modelos ideales
de los objetos matemáticos y de los valores éticos, aunque es dudoso que existan
ideas de objetos empíricos individuales. La doctrina de las ideas de Platón asume de
manera cada vez más decidida el carácter de una ontologia: se postula un mundo de
ideas contrapuestas a! mundo empírico y se subraya la distancia inconmensurable
entre los dos mundos. La critica de Aristóteles apunta a esta separación entre la
idea y lo real: para el filósofo, la idea es la forma indisolublemente incorporada a
la unidad del individuo.

OPINIÓN

Conocimiento o creencia desprovistos de garantías objetivas de validez. Para Pla-
tón, la opinión (dóxa) es mezcla de sabiduría y de ignorancia. La tradición filo-
sófica señala como notas distintas de la opinión la incertidumbre y la mutabilidad,
relacionadas con su origen empírico.
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BIEN
Idea suprema, de la que las demás dependen en su ser. su cognoscibilidad y su valor.
El principio supremo no se ideníifica en Platón con una idea de carácter teórico,
sino con el principio de los valores élico-politicos. La dependencia de todas las
ideas respecto del bien pretende solucionar dos problemas: la cuestión de las rela-
ciones entre las ideas científicas y los valores (por su origen en el bien, las ideas
científicas relalivizan su autonomía y aparente neutralidad); el problema de nues-
tra relación con las ideas: queremos conocerlas porque derivan del bien, que todos
desean.

CIENCIA

Es un sistema de proposiciones universalmente válidas. Puesto que tales pro-
posiciones describen las propiedades de los objetos, es necesario que lales objetos
presenten una constancia en sus propiedades y en su estructura. Para que la ciencia
sea posible, deben existir objetos estables, dotados de esencia permanente: las
ideas.

DIANOIA

Para los filósofos griegos, en particular para Platón y Aristóteles, es el conoci-
miento discursivo, que procede por grados, en contraposición al conocimiento in-
tuitivo o nóesis.

NOESIS

Conocimiento intuitivo, inmediato, de las ideas.

DIALÉCTICA

Razonamiento que comporta oposiciones y diversidad de puntos de vista. Parece
tener un carácter meramente negativo, al menos en la filosofía presocrática. en
cuanto se usaba para sacar a la luz las contradicciones latentes en ciertas nociones.
Sócrates y Platón trascendieron este aspecto negativo, sin eliminarlo del todo. La
contraposición de las tesis en los diálogos platónicos conserva el punto de vista
demoledor y critico de la dialéctica; pero ésta también adquiere positividad en el
paso de lo sensible a lo inteligible (dialéctica ascendente) y en el proceso opuesto, de
lo inteligible a lo sensible (dialéctica descendente). Para Platón, la dialéctica es una
relación que tiene lugar en el orden de las ideas, en cuanto el ser es siempre múltiple
e implica también la idea del no ser (relativo).

MATEMÁTICA

Es. para Platón, el verdadero saber científico. Presenta una estructura ordenada,
que va de la menor a la mayor complejidad: aritmética, geometría plana, geometría
de los sólidos, astronomía y acústica matemática. Las otras formas de saber no son
más que técnicas ligadas a la opinión. Se trata de un saber dianoéüco, que utiliza
los instrumentos de la razón discursiva.

FILOSOFÍA

Produce una visión de conjunto, que le permite desarrollar la critica. Las ciencias
matemáticas, aunque eliminan las referencias a lo empírico, presentan una estruc-
tura hipotético-deductiva. La filosofía dialéctica, por encima de las maternal ¡cas,
alcanza un principio absoluto, que se sustrae a la opinabilidad. Se trata de un saber
noético, basado sobre la intuición intelectual pura y sobre la certeza de su eviden-
cia.
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ANEXO III

FICHERO DIALOGOS.DOC

CRONOLOGÍA DE LOS DIÁLOGOS PLATÓNICOS

IXIS diálogos platónicos se reúnen normalmente en tres grupos:

1) Diálogos Juveniles o "socráticos", excritos entre 399 y 387 aproximadamente.
Eslán dedicados a la figura de Sócrates (APOLOGÍA, CR1TON) y a la indagación so-
bre los valores morales, que mantienen una forma interrogativa y problemática
(EUTRIFON. HIPIAS MAYOR]. Los diálogos mayores de este período son
CARMIDES (posibilidad de una ciencia universal); PROTAGORAS (relación
entre la virtud y la ciencia); y GORGIAS (contra la retórica sofistica).

2) Diálogos del periodo central, compuestos entre 387 y 376. Este grupo comprende:
MENON (teoría de la reminiscencia); FEDON (inmortalidad del alma); CRATILO
(relaciones entre el lenguaje y la realidad); BANQUETE (amor y conocimiento):
REPÚBLICA [relaciones entre ciencia y política).

3) Diálogos del último período; junio con la REPÚBLICA, son los de mayor relieve
teórico. Este grupo comprende: PARMENIDES (problemas de la teoría de las
ideas) ;TEETETO (problemas del conocimiento) SOFISTA (dialéctica, lógica y mé-
todo dicotómico); POLÍTICO (redefinición del filósofo-rey sobre la base del méto-
do dicotómico); FILEBO (relación entre el bien, la ciencia y el placer); TIMEO (fi-
losofía de la naturaleza); LEYES (recoge la teoría de la REPÚBLICA, transforma-
da en una propuesta detallada de legislación).

Es fundamental para la biografía política de Platón la Carla VII, donde se confirma
que la exigencia de introducir racionalidad y orden en la comunidad política fue
siempre el objetivo fundamental de sus reflexiones.
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ANEXO IV

FICHERO REPUBLIC.DOC

LA REPÚBLICA

En esLe fichero, se recoge información sobre e! diálogo "República", del que se extra-
jo el pasaje para comentar. Se han asignado marcas para localizar los siguientes apar-
tados:

RES: resumen de la obra.

GEN: consideraciones acerca del género literario de los escritos platónicos.

MIT el recurso al mito en la filosofía platónica.

Para enviar el cursor a una marca, se utiliza la opción Marca de la función BUS-
CAR.

RESUMEN DE LA OBRA

Este diálogo de Platón, constituido por doce libros, tiene como protagonista a
Sócrates. El diálogo tiene lugar en el Pireo, en casa del viejo Céfalos, y tiene como
interlocutores principales a Sócrates, Polemarco, el sofisia Trasímaco de Calcedonia.
Glaucón y Adimanto. Del problema inicial de la esencia de la justicia se pasa al del
origen y naturaleza del Estado. En el Estado ideal existen tres clases de ciudadanos:
magistrados, guerreros y productores. Se corresponden con las tres clases de almas y
son gobernados por las virtudes de la sabiduría, la fortaleza y la templanza,
respectivamente. La virtud suprema es la justicia, gracias a la cual los individuos y las
clases cumplen con su fin, sin usurpar las atribuciones de los otros. La convivencia
ordenada exige la superación de los egoísmos: las mujeres, los hijos y los bienes de las
dos clases superiores deben ser puestos en común. La dirección del Estado corresponde
a los filósofos, a quienes se debe impartir una educación especial. Después de un aná-
lisis de las formas históricas del Estado y de las distintas degeneraciones que pueden
sufrir dichas formas, el diálogo se cierra con el mito del rey Armenio, el guerrero que
vuelve a la vida después de la muerte, quien ha sido testigo de que las almas de los
justos son premiadas.

El libro Vil del diálogo, dedicado a la educación de los futuros dirigentes, contiene el
célebre mito de la caverna.

OBSERVACIONES SOBRE EL GENERO LITERARIO DE LOS DIÁLOGOS

PLatóncrea una nueva forma de comunicación filosófica: el diálogo.

El diálogo platónico se presenta como una transcripción de una discusión filosófi-
ca, en la que toman parte uno o más interlocutores que representan el saber "vulgar",
ligado a la opinión: sus opiniones son refutadas y se convencen de la necesidad de
buscar una forma superior de saber por medio del protagonista del diálogo, el filósofo.
En la situación dialógica, están frente a frente las exigencias de la teoría pura, que
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afirma su derecho de supremacía, y los hombres ligados al falso saber. Pero quien
habla en nombre de la teoría, criticando la opinión, convenciendo de la verdad, me-
diando entre los polos contrapuestos, es el filósofo, que en Platón toma ef nombre de
dialéctico. En casi lodos los diálogos, el dialéctico es Sócrates. En muchas ocasiones,
las ideas del personaje Sócrates no son las del Sócrates histórico, sino las del propio
Platón.

El diálogo se contrapone a toda forma pasiva de comunicación intelectual.

La situación ideológica en el diálogo platónico está netamente determinada por un
sentido aristocrático, aunque se abre a la posibilidad de obtener un consenso con quie-
nes están excluidos del círculo de las clases superiores.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL USO DEL MITO EN LA FILOSOFÍA
PLATÓNICA

Cuando se habla de mito en Platón, no se piensa en el mito de la antigua tradición
religiosa griega, representado en la tragedia. Los mitos platónicos son creaciones origí-
nales del filósofo, que se vale de materiales órficos y pitagóricos; se trata, casi siem-
pre, de alegorías que subrayan los contomos de las cuestiones teóricas y sugieren la
soluciones. Platón no presenta los mitos como "verdaderos", al menos en el plano ra-
cional y filosófico, aunque lo sean en el plano de la representación e intuición poéti-
cas. Del mito de la caverna dice explícitamente que es un conjunto de imágenes para
alumbrar cuestiones muy dillciles o imposibles de explicar teóricamente.
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ANEXO V

PROCEDIMIENTO MACRO COMFIL.MON

<abj> <abj> <ejcc> filosofo.doc <ejec> <menú>co <cambiar> comentar.doc
<ejec>
<macro>
Siga instrucciones -copiar, luego- <menor-que> macro>
<macro>
<ins>
<macro>

ANEXO VI

PROCEDIMIENTO MACRO COMLEX.MON

p <ejeofilosofo.doc <ejec> <menú>co <cambiar>lexico.doc <eiec> <buscan-m
<macro>
Elija-marca, copie, luego-pulse- <menor-que> macro>
<macro>
<ins>
<macro>

ANEXO VH

PROCEDIMIENTO MACRO COMCROG.MON

gel
<macro>

Elige-fichero-y-condiciones, luego- <menor-que>macro>
<macro>
<menú> <cambian>exp
<macro>
Designa-richero, luego-pulsa <menor-que>macro>
<macro>
<cambíar>n <cambiar>op <ej eci-filosofo.doc <ejec> <menú>co
<cambiar>
<macro>
Elige-ííchero-SIF, copia, luego- <menor-que>macro>
<macro>
<ins>
<macro>
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APLICACIONES A LAS CIENCIAS
EXPERIMENTALES Y DE LA

NATURALEZA

1. Tabla periódica de los elementos químicos

2. Clasificación y determinación de minerales

3. Historia de la Ciencia

4. Tabla de alimentos

5. Mamíferos





TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS
QUÍMICOS

INTRODUCCIÓN

Esfa base de dalos de elementos químicos consta de cinco archivos cuya detallada
descripción está en el anexo. Estos archivos eslán relacionados por la característica
esencial que define cada elemento químico, esto es su número atómico. El número
atómico recibe el nombre de NUMERO en los archivos TRAMPA. ANNODESC,
CARACT, PROPFIS. y el nombre de ATÓMICO en el archivo TABLA.

La presente aplicación trata de facilitar el estudio y comprensión de la periodicidad
de algunas de las propiedades de los elementos químicos, aprovechando el sistema in-
tegrado Open Access (Gestor de la Base de datos. Hoja electrónica y Gráficos).

Manejando esta base de datos , el alumno puede seleccionar las propiedades que de-
see obteniendo sus listados según el orden que determine, así como su representación
gráfica y observar las correlaciones entre dichas propiedades.

En principio puede recomendarse su utilización en 3" de B.U.P. siendo, de cualquier
forma, el criterio del profesor el que decida el momento y forma de utilización. Tam-
bién puede ser adecuada para F.P. en la rama de Química.

REQUISITOS INICIALES.

En el aspecto curricular es necesario conocer los conceptos químicos de número ató-
mico, electronegatividad. potencial de ionización, peso atómico, radio covalente y al-
gunas propiedades físicas como el punto de fusión, densidad, calor de vaporización.
También es necesario tener conocimiento de como están organizados los elementos en
la tabla periódica (gruposy periodos), y conocer la estructura electrónica del átomo.

En el aspecto instrumental es necesario conocer el Sistema Integrado Open Access,
fundamentalmente el lenguaje de interrogación de su Base de Datos, así como la Hoja
Electrónica de cálculo y Gráficos.

OBJETIVOS GENERALES

- Utilizar las ventajas de la estructuración de la información para su compren-
sión y la obtención de conclusiones.

- Relacionar algunas caraterisUcas de los elementos químicos.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Familarizasrse con la Tabla Periódica de los Elementos para conocer el porqué
de su actual estructura.

- Observar la variación de las propiedades de los elementos de unas familias a
otrasy de unos periodos a otros.

- Detectar la existencia de familias de elementos.

ACTIVIDADES

En las actividades que se van a proponer se sugiere trabajar siempre en la opción
LISTAR. Y en algunas de ellas puede ser conveniente tener a la vista una Tabla Perió-
dica impresa.

1) Averiguar el nombre y punto de fusión de los elementos químicos descubiertos
entre 1800y 1850.

Recogeremos el nombre del elemento del archivo TABLA, el punto de fusión del
archivo PROPFIS (campo PUNTFUS) y el año de descubrimiento del fichero
ANNODESC. La línea de instrucciones será:

DE TABLA. PROPFIS. ANNODESC

ELIGENOM, PUNTFUS, DESCUBRÍ

CUYO (ATOMICO=ANNODESC.NUMERO Y ATÓMICO^PROPFIS.NUMERO Y
DESCUBRÍ >' 1799'Y DESCUBRÍ <' 1851')

ORDEN DESCUBRÍ

Así se obtiene una lisia de 24 elementos.

2) Obtener los elementos más electronegativos.

Para ello podemos sacar un listado de los nombres de los elementos y los valores
de sus electronegativídades ordenados de forma decreciente. El archivo que
contiene los datos de la eleclronegaüvidad es el PROPFIS en el campo X. El
archivo que contiene los nombres es el TABLA en el campo NOM.

Así que una vez que pulsemos la opción LISTAR escribiremos nuestro criterio de
selección:

DE TABLA, PROPFIS

ELIGE NOM, X

CUYOATOMICO=NUMERO

ORDEN -X
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El aspecto que ofrecerá la pantalla será el siguiente:

>FLUOR
>0XIGENO
>NITROGEN0
>CLORO
>BROMO
>CARBONO
>AZUFRE
>YODO
>SELEHIO
>ORO
>PALACIO
>RODIO
>RUTENIO
>PLATINO
>OSHIO

X

4.00
3.50
3.00
3.00
2.80
2.50
2.50
2.50
2.40
2.40
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
registro íl de 89 registros

(factor de repetición) <flechas> <raenü> <canibiar>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

¿Dónde están situados en la Tabla Periódica los más electronegativos?. ¿Por qué?.

3 | Comparar la electronegaüvidad media de los elementos del segundo y tercer
periodo de la tabla periódica.

Podemos empezar listando los elementos de la segunda fila de la tabla periódica
y mandándolos a una hoja electrónica. El periodo al que pertenece un elemento
se conserva en el archivo TRAMPA.

La correspondiente línea de instrucciones será:

DETABLA, TRAMPA, PROPFIS

ELIGE SÍMBOLO, X

CUTO (ATOMICO=TRAMPA.NUMERG Y ATOMICO=PROPFIS. NUMERO Y
PERIODO-2)

ORDEN ATÓMICO

Una vez obtenido el listado de los 8 elementos de la segunda fila, se mandan a una
hoja electrónica (la hemos llamado COMPA] y se calcula su media de la que hemos
excluido el correspondiente gas noble, obteniéndose un valor de 2.50.

La instrucción correspondiente para los elementos del tercer período será:

DETABLA, TRAMPA. PROPFIS

ELIGE SÍMBOLO, X
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CUYO (ATOMICOTRAMPA. NUMERO Y ATOMICO-PROPFIS.NUMERO Y
PERIODO=3)

ORDEN ATÓMICO

Los datos obtenidos deben pasarse a la misma hoja electrónica, cuidando de no
superponerlos a los datos del segundo periodo. Hecho esto, puede calcularse fácilmente
el promedio que resulta de 1.86.

Este será la pantalla que ofrecerá la hoja de cálculo:

VI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

A
SÍMBOLO
Li
Be
B
C
N
0
F
Ne

c
X:K

1.00
1. 50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
0.00

2. 50

D
X:K

E

0.90
1.20

50
80
10
50
00

1
1
2
2
3
0. 00

1.86

Mod.: B:COMPA

TXT [I ] SÍMBOLO
entrada:

70.5% Puntero: Al Actual

Podemos aprovechar el presente conjunto de datos para representar la variación de
elcctronegatividad en el 29 y 3 e r periodos. Para ello empecemos quitando Icón el
comando BORRAR) la columna de símbolos que ha acompañado a los elementos del
tercer período. Estos datos se transfieren al paquete de GRÁFICOS y se pueden
representar una vez invertidos niveles y posiciones. El resultado es el Gráfico 1.
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¿Qué factores influyen en esa diferencia de electronegatividad?.

4) Encontrar alguna relación entre el potencial de ionización y la electro-
negatividad de los elementos del mismo grupo o familia de la Tabla Periódica.

Podemos lisiar las eleclronegaüvidades y potenciales de ionización de los alcali-
noterreos de la siguiente forma:

DETABLA, TRAMPA, PROPFIS

ELIGE SÍMBOLO. X.PI

CUYO (ATOMI CO=TRAMPA. NUMERO Y ATOMICO=PROPFIS. NUMERO Y
GRUPO='

ORDEN ATÓMICO

donde "grupo" necesita dos espacios en blanco al principio puesto que es un cam-
po alfabético ajustado a la derecha. Los seis elementos procedentes de dicho lis-
tado pueden remitirse al paquete de representación gráfica produciendo el Grá-
fico 2.
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Gr&f

5) Encontrar alguna relación entre el aumento del número atómico y la variación
del punto de fusión dentro de un mismo grupo y, por otra parte, a lo largo de un
periodo.

El punto de fusión de los elementos está contenido en el campo PUNTFUS del
archivo PROPF1S. Para la búsqueda dentro de un mismo grupo se ha elegido el
grupo VII1A (gases nobles).

La lista de instrucciones sería:

DETABLA, TRAMPA, PROPFIS

ELIGE SÍMBOLO, ATÓMICO, PUNTFUS

CUYO (ATOMICO-PROPFIS. NUMERO Y ATOMICO=TRAMPA. NUMERO Y
GRUPO= VIIIA1)

ORDEN ATÓMICO
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Obteniéndose el siguiente gráfico:
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Para la búsqueda en el mismo periodo, por ejemplo el 4e, la lista de instrucciones
seria:

DE TABLA. TRAMPA. PROPFIS

ELIGE SÍMBOLO, ATÓMICO. PUNTFUS

CUYO (ATOMICO=TRAMPA. NUMERO Y ATOMICO-PROPFIS.NUMERO Y
PERIODO-4)

ORDEN ATÓMICO

Los resultados pueden dejarse como están, pasarse a la hoja electrónica a fin de
calcular las diferencias entre cada pareja consecutiva de elementos para poner de
relieve los cambios, o bien pueden transmitirse, mediante CONTEXTO, al paquete
GRÁFICO para su representación.

¿Qué razones pueden darse parjustlfícar estos resultados?.

A la vista de los resultados obtenidos podemos plantear nuevas preguntas:

¿Cuál debe ser el punto de fusión del germanio?.

¿Qué característica atómica puede explicar la variación del punto de fusión dentro
del 4Q periodo?.
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6) ¿Se observa alguna variación en las propiedades físicas del grupo de los halóge-
nos al aumentar Z (número atómico)?.

Para verlo podemos ordenar:

DETRAMPA, PROPF1S

CUYO NUMEROPROPFIS. NUMERO

ORDEN NUMERO

Podría ser interesante dirigir los datos hacia la hoja electrónica para analizar
más detalladamente las diferencias.

7) Averiguar como varía el número de neutrones en función del número atómico en
el 4- grupo de la Tabla Periódica.

La herramienta fundamental par obtener la respuesta no es la Base de Datos
sino la Hoja electrónica de cálculo.

Primero, listaremos los elementos del 4- período y sus pesos atómicos:

DE TABLA. TRAMPA

ELIGE SÍMBOLO. ATÓMICO. PESO

CUYO ATOMI CONNUMERO YPERIODO=4

ORDENATOMICO

y. pensando que el número de neutrones es. aproximadamente, la parte entera de
la diferencia entre el peso atómico y el número atómico, mandamos por CON-
TEXTO, el resultado de la lisia a una hoja electrónica. Allí definiremos una
nueva columna como parte entera de la diferencia entre ambas.

¿Cómo j usüfícada los resultados obtenidos?.

El aspecto de la hoja de cálculo será:

vi F
1 SÍMBOLO
2 ATÓMICO:U
3 PESO
<i NEUTRONES
5
6
7
S
9
10
11
12
13
11
1S
16
17
18

H | I | J | K
Ca Se Ti V

19 20 21 22
Cr Mn re Co

23 24 35 26 27
39.10 40.08 44.96 47.90 50.94 52.00 54.94 55.85 58.93
20.00 20.00 23.00 25.00 27.00 28.00 29.00 29.00 31.00
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8) Estudiar la variación de la eleclronegatividad a lo largo de un grupo.

Para ello se sugiere obtener un listado de los elementos ordenados según su
electronegatividad. A partir de él obtener su represenlación gráfica. Con ésta y la
labia periódica impresa justificar esta variación en función de la estructura
electrónica de estos elementos.

Por ejemplo la gráfica obtenida para el segundo grupo seria:
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9) Actúese de forma semejante para el estudio de la variación de la electronega-
tividad a lo largo de un período.
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La gráfica obtenida par el período 2g será:
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6. ANEXOS

DESCRIPCIÓN DE LOS ARCHIVOS

Tabla

Es el archivo "central" que actúa como nexo de unión entre los demás.

NOMBRE:ACTINIO SÍMBOLO:Ac

NUMERO ATÓMICO; 39 PESO ATÓMICO: 2 2 7 . 0 0 0 0

Texto <tecl mov> <ejec> <no ejee> <menú> <impr> <calc> «entrada?

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Huevo Interrogar

<ejec> <no e jeo otro menú: <cambiar>

Los campos con sus atributos son los siguientes:

NOM (texto, 12 caracteres, clave) contiene el nombre del elemento.

SÍMBOLO (íexto. 2 caracteres) contiene el símbolo del elemento.

ATÓMICO (numérico. 2 caracteres, clave única] contiene el número atómico del ele-
mento y es el campo que relaciona unos archivos con otros.

PESO (decimal, 10 caracteres) contiene el valor del peso atómico.

Trampa

Es un archivo de "trabajo" que se utiliza para seleccionar fácilmente un elemento
según el grupo o periodo a que pertenece sin necesidad de incluir varias condiciones
basadas en la selección de su número atómico.
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NUMERO:1

1 GRUPO:

Numérico

IA

(Indica en esta casilla

PERIODO: ll

<tecl mov> <ejec> <no

el valor del

ejeo <menú>

número

<impr>

atómico)

<calc> <entrada>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>

Los campos con sus atributos son los siguientes:

NUMERO (numérico, 2 caracteres, clave única) contiene el número atómico.

GRUPO (texto, 5 caracteres, clave) contiene el grupo al cual pertenece el elemento,
por ejemplo'IA'.

PERIODO (numérico, 2 caracteres, clave) contiene el periodo al que pertenece el ele-
mento.

Annodesc

Este archivo sirve para situar un elemento según la fecha de su descubrimiento.

NUMERO:1

AÑO DESCUBRIMIENTO: 1776

Numérico <tecl mov> o j e o <no ejeo <menú> <impr> <calc> <entrada>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <cambiar>
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Los campos con sus atributos son los siguientes:

NUMERO (numérico, 2 caracteres, clave única) contiene el número atómico del ele-
mento.

DESCUBRÍ (texto. 6 caracteres, clave) contiene el año o la época en que se descubrió
el elemento, por ejemplo 'A.D.C.

Caract

Este archivo contiene una característica del elemento y su valor, si este es cuanti-
ficable.

NUMERO;1

CARACTERÍSTICA:GAS VALOR: Oí

EXPLICACIONES;1) El número corresponde al número atómico (DEBE CASAR con el
campo ATÓMICO del fichero TABLA)

2) En característica debe escribirse el nombre de alguna
característica que interese destacar del elemento en
cuestión tanto por su presencia como por su ausencia.
Puede ser o no ser cuantificable.

3) Si la característica es cuantificable indique su valor
relativo (0 NO CUANTIFICABLE , 1-10 VALORES )

Numérico <tecl mov> <ejec> <no ejeo <menü> <impr> <calc> <entrada>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejeo otro menú: <catnbiar>

Campos y atributos:

NUMERO (numérico, 2 caracteres, clave única) contiene el número atómico del ele-
mento.

CARAC (texto. 24 caracteres, clave) contiene la descripción textual de una propiedad
del elemento, por ejemplo 'GAS NOBLE', 'METAL' ... y no es clave única puesto que
muchos elementos pueden compartir esta característica.

Propfis

Es el archivo que contiene la mayor parte de las propiedades físicas de los elemen-
tos para incluirlas en listados y comparaciones.
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NUMERO ATÓMICO:!

RADIO COVALENTE: 0.320 (En A)

POTENCIAL DE IONIZACIÓN: 313.00 ( En

ELECTRONEGATIVIDAD:2.10 (Según Pauling)

PUNTO DE FUSION(«C): -259.20 DENSIDAD(g/ml):0.07

POTENCIAL DE IONIZACIÓN(eV):313.00 CALOR DE VAPORIZACIÓN
(kcal/g-atom) :0.1i

Numérico <tecl wov> <ejec> <no e j eo <menú> <impr> <calc> <entrada>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no ejec> otra menú: <cambiar>

Camposy atributos:

NUMERO (numérico. 2 caracíeres, clave única) contiene el número atómico del
elemento.

RACOV (decimal, 10 caracleres) condene el valor del radio covalente del elemento.

X [decimal. 10 caracteres, clave) contiene el valor de la electronegatividad del ele-
mento.

PUNTFUS (decimal, 10 caracteres, clave) contiene el valor del punto de fusión del
elemento.

DENS1 (decimal, 10 caracteres) contiene el valor de la densidad del elemento.

PI [decimal, 10 caracteres) contiene el valor del potencial de ionización del elemen-
to.

CALVAP (decimal. 10 caracteres) contiene el valor del calor de vaporización del ele-
mento.
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CLASIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS
MINERALES

INTRODUCCIÓN
Esta aplicación se presenta como ejemplo de uso de las bases de dalos, en particu-

lar del gestor de base de datos del Open Access, en el área de las Ciencias Naturales.

Debe tenerse en cuenta que algunos de los aspectos fundamentales del método cien-
tífico, que se trata que los alumnos desarrollen.son la capacidad de observación de los
componentes de los elementos [análisis), la capacidad de establecer relaciones entre
esos objetos y la capacidad de realizar claisficaciones y obtener leyes de comporta-
miento (síntesis).

Se trata de ver como todas estas capacidades pueden desarrollarse mejor, con
menor esfuerzo y en menos tiempo utilizando un programa de gestión de base de dalos.

Por un aparte se puede disponer de un conjunto de elementos mucho más amplio
que el que suele usarse cuando no se emplea el ordenador. Eslo permitirá analizar mu-
chos más casos, establecer las relaciones entre ellos de una forma más experimental y
por tanto, llegar a la clasificación de una forma más personal y natural.

Por otra parte las técnicas de búsqueda asociadas no sólo al propio gestor de base de
dalos, sino también a la recopilación de lodo tipo de información relacionada con el
objeto de estudio, suponen un aprendizaje más acorde con las necesidades del indivi-
duo en la sociedad actual.

Los objetivos y actividades propuestas aquí van orientados a alumnos de trece o ca-
torce años, aunque la misma base de datos puede usarse para construir otras aplicacio-
nes para alumnos de otras edades, ya sean inferiores o superiores.

Se supone que antes de seguir esta aplicación los alumnos ya han trabajado con el
Gestor de Base de Datos del Open Access. Caso de no ser así, habría que dedicar algún
tiempo al aprendizaje de este programa.

OBJETIVOS
- Favorecer el desarrollo de las capacidades de observación y análisis del mundo

físico.

- Facilitar los procesos de abstracción.

- Desarrollar las técnicas de búsqueda, recopilación, clasificación y tratamiento
de la información.

- Reconocer las principales características de los minerales: Brillo, dureza, pesa-
dez, color, raya.

- Clasificar los minerales por sus características.

- Reconocer los minerales más comunes distinguiéndolos por sus características
principales. •
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ACTIVIDADES

Las actividades que se proponen a continuación traían de ser una muestra de suge-
rencias y posibilidades de uso de esta base de datos.

1. En primer lugar se presenta a cada grupo de alumnos un conjunto de minerales
variados de los que se trata de extraer las analogías y diferencias que existen en-
tre ellos con objeto de que cada grupo establezca qué características parece nece-
sario estudiar para determinar cada uno de ellos.

Naturalmente para realizar esta actividad no se utiliza aún el ordenador, pero,
sí es una actividad relacionada con él, ya que es el primer paso para el diseño de
una base de datos. En definitiva, lo que se está haciendo, y asi conviene presen-
tar la actividad, es determinar los campos necesarios para crear una base de da-
tos que permita estudiar los minerales.

Una vez que cada grupo ha determinado las características que deben considerar-
se para clasificar los minerales, es conveniente que se acuerde, junto con el profe-
sor, cual debería ser la estructura de la base de datos. Posteriormente se compara-
rá con la estructura que tiene la base de datos que el profesor les facilita, la cual
se modificará convenientemente, si se considera necesairo. para que se adapte a
las condiciones que se hayan decidido.

En caso de haber incluido campos que figuren en los datos que se les proporcio-
nan los propios alumnos recopilarán, clasificarán e introducirán en el ordena-
dor dichos datos. Por ejemplo, incluir una característica específica de cada mine-
ral, que lo distinga de los demás, como puede ser su sabor, difracción, etc..

Si el profesor considera oportuno facilitar una estructura determinada, ya defi-
nida en una base de datos que se les proporciona la actividad consistirá en estu-
diar dicha estructura, ver que ficheros la componen y de que campos están cons-
tituidos éstos.

2. Una vez que los datos relativos a la clasificación o a las distintas clasificaciones
están introducidas en el ordenador, la siguiente actividad que se puede realizar
es la determinación de las características de minerales concretos.

En este momento se puede prescindir del nombre del mineral. lo que interesa es
que los alumnos asignen valores a los campos para cada uno de los minerales
que se les proporcionan. Esto permitirá que distingan los distintos valores que
se pueden apreciar en cada uno de los campos, por ejemplo, apreciar los distin-
tos valores que puede tener el brillo y distinguir sus diferentes matices.

Para esta actividad se utilizará el fichero o los ficheros que contengan la infor-
mación que se está estudiando, de forma que. para cada conjunto de caracterís-
ticas, se pueda interrogar a la base de datos cuáles son los minerales que las satis-
lacen, con objeto de familiarizarse con la terminología usada en la clasifica-
ción.

También se puede proporcionar al alumno minerales con el nombre o con un nú-
mero, pidiéndole que determine qué características I ¡ene. respecto a la clasifica-
ción que se esté considerando. Posteriormente, con la consulta a la base de datos
podrá apreciar las diferencias entre su observación y los datos que obtiene del or-
denador.
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3. Una vez que los alumnos conocen la estructura y los datos de la base de datos que
van a utilizar, es decir conocen la clasificación de minerales y los distintos valo-
res posibles de esa clasificación, es el momento de usarla para reconocer los mi-
nerales más comunes.

Ahora se les dará a los alumnos gran cantidad de minerales con objeto de que los
clasifiquen con ayuda de la base de dalos.

Se pueden seguir diversas estrategias, una de ellas puede ser proporcionar a los
alumnos los minerales y, a través de sus características : brillo, dureza, color,
etc. y consultando el fichero correspondiente, llegar a determinar el nombre o
los posibles nombres candidatos.

Otra posibilidad seria dar una lista de nombres de minerales a cada alumno y se-
gún sus características, que figuran en la base de dalos, el alumno localiza el mi-
neral correspondiente.

Por olra parte, pueden agruparse los minerales o los nombres, según el caso, por
distintos niveles de dificultad, en un primer momento con características muy
diferenciadas, hasla llegar a características muy parecidas.

En muchos casos no será posible disponer del mineral ya sea por su escasez o por
su precio, puede ser suficiente en estos casos utilizar una diapositiva o un lámi-
na del mineral en su lugar.

4. Después de haber trabajado en las actividades anteriores, los alumnos conocen
suficientemente los minerales y su clasificación.

Desde el punto de vista del contenido específico de la materia concreta que se es-
tá estudiando, hasta aquí, las actividades con y sin ordenador no difieren sustan-
cialmente, aun que el uso del ordenador suponga una mejora importante.

El estudio que a partir de aquí se puede realizar seria impensable, para estos
alumnos, si no se usa un ordenador. La facilidad que supone la selección de regis-
tros y de campos, la ordenación de un fichero por uno o más campos, la posibili-
dad de relacionar distintos ficheros, la facilidad de acceso a cualquier informa-
ción contendía en la base de datos y la sencillez en la redacción de informes rela-
tivos a esos datos . hace que esta información pueda ser tratada desde muy dife-
rentes puntos de vista y de múltiples formas.

En realidad las actividades realizadas hasta aquí sólo han servido para poder
empezara trabajar. Detenerse en este punto es desperdiciar gran parte del esfuer-
zo realizado por los alumnos, que no conseguirán afianzar los conocimientos
adquiridos.

Se propone por lanto la realización de trabajos bien sugeridos por el profesor o
por los propios alumnos sobre alguna de las facetas relacionadas con este cam-
po, como por ejemplo:

- Estudiar las características de los silicatos.

- Estudiar la relaciones entre los minerales que cristalizan en determinado sis-
lema.
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- Estudiar las relaciones entre la densidad y pesadez de algún grupo de mine-
rales.

- Estudiar el origen y significado griego, latino, etc., de los minerales.

- Estudiar las fechas o épocas de descubrimiento de los disntintos minerales y
su influencia en la vida del hombre (de la edad de piedra a la del arseniuro de
gallo)

- Estudiar los minerales que tienen mayor influencia en la industria o en el de-
sarrollo.

- Estudiar los países con mayor riqueza mineral.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

En general, cuando se utilizan bases de datos, se sugiere que los alumnos trabajen
en grupos de tres o cuatro; que el tiempo se reparta entre trabajo de documentación,
trabajo individual y de grupo, trabajo con el ordenador y puestas en común para co-
mentar o discutir los resultados obtenidos por los distintos grupos. Esta forma de tra-
bajo precisa que los alumnos estén habituados a una metodología similar en sus cla-
ses cuando no usan el ordenador. Pues, si ésto no es así, dada la diversidad de proble-
mas que puedan plantearse simultáneamente entre los alumnos que están con el orde-
nador y los que no lo usan en ese momento, la actividad de la clase con un solo profe-
sor puede quedar colapasada.

En particular para esta aplicación parece conveniente el uso de diversos medios que
faciliten, junto con el ordenador, un aprendizaje más completo; como son los propios
minerales, diapositivas, láminas, documentación escrita, microscopio, sólidos crista-
lográficos, etc..
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ANEXO I

El diseno de esta base de datos toma como referencia fundamental la determina-
ción de minerales por sus principales propiedades fisicas: Brillo, Transparencia, Pesa-
dez. Dureza, Color y Color de la raya. Además dentro de estas características se ha op-
tado poruña terminología sencilla.

Se incluye, no obstante, más información con objeto de extender su uso a otros
alumnos e incluso a los profesores. Así por ejemplo, se ha recogido la clasificación por
especie, grupo, subclase y clase; los países donde se encuentran los minerales, y otros
datos como fórmula. índice de Mohs, densidad, exfoliación, etc.

Dado que el gestor del Open Access se ajusta, a! menos teóricamente, a lo que es una
base de datos relacional se ha optado por un diseño normalizado de estos datos, lo que
ha dado lugar a los siguientes ficheros:

- CLAVE

- COLORES

- YACIMIEN

- CMINERAL

- MINERAL

- CONSULTA

- TODO

CLAVE

Nombre del Mineral ACTINOLITA

Brillo:

Dureza:

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

VITREO

Pesadez:

ALTA

POCO

Luz:

PESADO

Raya con:

Color de la raya: BLANCA

: NOMBRE
: BRILLO
: LUZ
: PESADEZ
: DUREZA
: RAYA CON
: RAYA COLOR

Clase:
Clase:
Clase:
Clase:
Clase:
Clase:
Clase:

Clave
Clave
Clave
Clave
Clave
Clave
Clave

3PACO

CUARZO 1

Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

:Texto
:Texto
:Texto
:Texto
:Texto
:Texto
:Texto

Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:

15
12
14
11
10
10
12
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COLORES

Color GRIS

Nombre¡MINERAL
Nombre:COLOR
Nombre:MATIZ
Nombre:GAMA

ANDALUCITA
Matiz ROJIZO Gama VERDAD

Clase:Clave
Clase:Clave
Clase:Clave
Clase:Clave

Tipo:Texto
Tipo:Texto
Tipo:Texto
Tipo:Verdad/Fal

Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:

15
10
14

i-i

YACIMIEN

Mineral CINABRIO

Nombre:MINERAL
Nombre:COLOR
Nombre¡MATIZ
Nombre:GAMA

Yacimiento ESPAÑA

ClaserClave
Clase:Clave
Clase:Clave
Clase:Clave

Tipo:Texto
Tipo:Texto
Tipo:Texto
Tipo:Verdad/Fal

Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:

15
10
14
1

CMINERAL

ESPECIE ADULARÍA

GRUPO FELDESPATOS

SUBCLASE TECTOSILICATOS

CLASE SILICATOS
Nombre^ESPECIE
Nombre¡GRUPO
Nombre¡SUBCLASE
Nombre:CLASE

Clase:Clave-Unic Tipo:Texto
Clase:Clave Tipo:Texto
Clase:Clave Tipo:Texto
Clase:Clave Tipo:Texto

Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:

15
16
18
15

MINERAL

Nombre del Mineral BLENDA
Fórmula Química ZnS

Densidad 4.10

Sistema Cris. CUBICO

Escala de Mhos 5

Exfoliación PERFECTA Vector 110

Nombre:NOMBRE
Nombre:FORMULA
Nombre:SISTEMA
Nombre:DENSIDAD
Nombre:MHOS

Clase:Clave
Clase:Clave
Clase:Clave
Clase:Clave
Clase:Clave

Nombre:EXFOLIABLE Clase:Clave
Nombre:VECTOR

Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

Clase:No-clave Tipo

: Texto
¡Texto
¡Texto
:Decimal
:Numérico
:Texto
:Texto

Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:
Tamaño:

15
10
12
10
2

12
6

142



Además se han creado los siguientes ficheros de máscara:

CONSULTA

Uniendo datos de CLAVE y COLORES

Nombre: ANDALUCITA

Brillo: VITREO

Pesadez: POCO PESADO

Dureza: MUY ALTA

Color: GRIS

Raya

Raya de

Lu2:

con:

color:

••••••••••••••a

OPACO

CUARZO

BLANCO

TODO

NOMBRE

BRILLO VITREO

ALMANDINO

LUZ TRANSLÚCIDO

PESADEZ POCO PESADO DENSIDAD 4.00
DUREZA MUY ALTA MHOS 7 RAYA CON NADA

COLOR ROJO MATIZ PARDO GAMA FALSO
RAYA_COLOR BLANCO

FORMULA CaMgAlFeSi SISTEMA CUBICO
EXFOLIACIÓN IMPERFECTA VECTOR

, , LJ L .*}

GRUPO GRANATES SUBCLASE SOROSILICATOS CLASE SILICATOS
. , „ L__ . . r__ -J

YACIMIENTO ESPAÑA
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HISTORIA DE LA CIENCIA

INTRODUCCIÓN

En las asignaturas del ¿rea de Ciencias en EE.MM. suelen estudiarse leyes o teore-
mas sin tener en cuenta las circunstancias históricas de la época o el lugar donde se
produjeron.

Puede ser útil la creación de un fichero de científicos, que ayude al alumno a
realizar una reflexión histórica sobre las leyes que estudia en aquellas asignaturas. El
uso de las N. T. I. haría este análisis muy ágil, debido a la cantidad de datos, que hay
que manejar. Este análisis se puede llevar a cabo tanto en las asignaturas de Ciencias
como en Filosofía, uno de cuyos apartados trata de la Historia de la Ciencia. Con ello
se consigue además la integración de las ciencias y llevar a cabo una actividad interdis-
ciplinar.

La actividad que se propone puede llevarse a cabo en tres etapas; El diseño de la base
de datos, su creación y la consulta de sus contenidos.

Diseñar la Base de Datos supone reflexionar sobre la información, en principio, de-
sordenada, una selección de la misma separando lo que se considera interesante de lo
superfluo, dependiendo de los objetivos que se pretenden conseguir; estructurarla de
forma que las consultas posteriores favorezcan el análisis de los datos, teniendo en
cuenta los medios que se disponen.

Crear la base de datos implica la búsqueda de fuentes de información y la inves-
tigación de las mismas, para su selección.

Consultar la base de datos requiere analizar criterios de búsqueda y el posterior
análisis de los resultados obtenidos. La gestión informática de una base de dalos abre
nuevas posibilidades de conocimiento, superiores a la consulta de una enciclopedia.

A continuación, se presenta un diseño de la base de datos de científicos con el gestor
de bases de datos del Open Access con el nombre HC1ENCIA. Esta incluye como campos
el nombre del científico por el que es conocido, su nombre completo, año de su naci-
miento y muerte, el siglo, el país donde desarrolló su obra, las disciplinas en las que
trabajó (hasta tres), los temas de estudio (hasta seis) y los principales resultados que
obtuvo o referencias importantes de su obra (hasta ocho).

La aplicación va dirigida a los alumnos de todos los cursos de B.U.P. o F.P.

OBJETIVOS

• Conocer la obra de los científicos que aparecen citados en los distintos cursos de
las Enseñanzas Medias.

• Analizar la obra de un científico enmarcándola en el tiempo y lugar en la que tu-
vo lugar.
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• Descubrir tendencias culturales y sociales de la historia a través de las obras de
los científicos más eminentes.

• Introducir a los alumnos en tareas de investigación históricas.

ACTIVIDADES

Como queda dicho, las actividades que pueden desarrollarse con esta aplicación se
orientan hacia la consulta de la base de datos ya construida, hacia la creación de la
misma o hacia su diseño. Consideramos interesante que los alumnos fueran introdu-
ciendo registros en la base de datos a lo largo de todos los cursos, cada vez que
apareciera un nuevo científico en las distintas materias que estudia, consultando para
ello diverso material bibliográfico con lo que se les introduce en tareas de investiga-
ción. Así mismo, el trabajo se podría completar creando otros ficheros de artistas, es-
critores, personajes históricos, acontecimientos históricos y establecer una conexión
entre ellos a través del siglo. La consulta a todos los ficheros en conjunto podría re-
construir contextos culturales completos de cada época. Sería un buen trabajo interdis-
ciplinar.

La labor de consulta no debe restringuirse exclusivamente a la consulta de datos
puntuales determinados l"¿En que año nació Pasteur?, por ejemplo), sino fundamen-
talmente consultas para detectar tendencias y constantes históricas en la evolución de
las ciencias.

Se enumeran a continuación algunas posibles interrogantes que se podrían plan-
tear a los alumnos en el estado de consulta de la base de datos ya construida:

- Investiga a partir de cuando se puede hablar de Ciencia como fenómeno interna-
cional. ¿Con qué circunstancias históricas y culturales coincide ésto?

- Busca para cada disciplina qué siglo y, para cada siglo, qué país registra mayor
número de científicos eminentes. Relaciona los resultados con otros factores de
tipo político, económico y social de la época.

- Elabora un informe sobre el desarrollo histórico del estudio del Magnetismo, en
el que aparezcan por orden cronológico las principales figuras que han trabaja-
do en este campo con sus resultados más destacados en el mismo.

- Representa gráficamente la concentración total de científicos famosos, siglo a
siglo. Haz un comentario sobre ella.

- ¿Qué científicos asistieron personalmente a los acontecimientos de la Revolu-
ción Francesa?

- Haz una relación de científicos contemporáneos de Newton.

- ¿Cuántos científicos eminentes pertenecen a países latinos? ¿Cuántos a países
anglosajones ? ¿Y al resto del mundo? Analiza las causas que han podido influir
en estas situaciones. ¿Crees que existen contrapartidas culturales en algún ca-
so?

- ¿Qué científicos trabajaron en el campo de la Filosofía? ¿En qué disciplina de la
Ciencia se presenta más esta situación?
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ANEXOS

EL fichero HCIENCIA tiene la siguiente estructura:

Campo

CIENTÍFICO
SIGLO
NOMBRE
PAÍS
NACIMIENTO
MUERTE
D I , D2 y D3
T1,T2. . -T6
R1,R2...RB

Clase

clave-única
clave
no clave
clave
clave
clave
clave
clave
no clave

Ancho

20
5

3 0
15

4
4

1 1
2 0
32

(nombre completo)

(disciplinas)
(temas de estudio)
(resultados princip.)

Al no poder utilizar los acentos en el lenguaje de interrogación, los campos clave no
contienen palabras acentuadas. No asi los campos no-clave (Referencias y resultados
principales).

La máscara de este fichero con el contenido de uno de sus registros se muestra en la
figura siguiente:

Cient í f i ca : NEWTQN
Nambre: Sir Isaac Neuton

Nacimiento: 1B4B

Disc ip l inss . -
• 1 MATEMÁTICAS

Temas tíe e s t u d i o . -
T I Algebra
TH Astronomía

Principales resultados

Muerte: 1757

U£ FÍSICA

T£ finalisis
TS Placanica

u referencias.-
Rl Teoría Gravitación Universal
R3 Patencia de un
R5 leería de la d

binomio
frmcián

R7 Cl = 5 iF i C a c i on ds comeas

Siglo
Pais

XUI1
Gran Bretaña

D3

natsmatico T3 Geometría

Re
R4
RS
RB

•rigen

TE Óptica

del Cálculo Infinitésima
Naturalaza ds la luz blanca
Cuadratura de curvas
(letodo de interpelación
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TABLA DE ALIMENTOS

INTRODUCCIÓN

El Gestor de Base de Datos es un programa del Open Access que permite crear bases
de datos y manejarlas posteriomente; listar, clasificar, ordenar, etc. El ejemplo que se
presenta es una base de datos de 132 alimentos fundamentales con sus características
nutritivas. Los campos que forman esta base de datos son ios siguientes:

1.
J~ m

•¿> r

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

NOMBRE

ALIMENTO
PLATO
CALORÍAS
PROTEÍNAS
GRASAS
HIERRO
CALCIO
VITA
VITB1
RIBOFLAVIN
NIACINA
VITC

CLASE

clave única
el ave
clave
di ave
el ave
el ave
el ave
clave
clave
clave
el ave
clave

TIPO

texto
texto
numérico
deci mal
deci mal
decimal
numéri co
numérico
decimal
decimal
decimal
numérico

ANCHURA

25
8
3
4
4
4
-y
O

5
4
4
4

OBJETIVOS

- Utilizar bases de datos.

- Aprender algunos comandos del gestor de bases de datos.

- Resolver problemas a partir de una base de datos.

- Clasificar y ordenar los alimentos en función de las distintas características de
los mismos.

- Analizar los datos, extrayendo conclusiones de los mismos.
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I. CREACIÓN DE LABASE DE DATOS

La creación de la base de datos se realiza por medio del comando CREAR. Llamamos
ALIMENTO al fichero. La máscara de pantalla que debemos diseñar puede ser la si-
guiente:

ALIMENTO

Calor ias
F'rotei ñas
Grasa

(gr)
(gr)
(gr)

Mi ne ra l es :

V i taminas:

Ca lc i a
Hi erro

A
B l

Ribp-f 1 avi na
Niac ina

C

Plato

(mg)
(mg í

( U I )
(mg)
(mg)
<mg)
(mg)

Menú de Diseño de Fichero y Formato de Pantalla
Salir Editar Línea_.Cuyo Nuevo Tamaño

Para introducir registros usamos el comando INTRODUCIR y damos entrada a los
siguientes alimentos cuyos datos están calculados para una ración de 100 gr:

TABLA DE LOS ALIMENTOS

ALIMENTO

flceite
Aceitunas
Acelgas
A.ios
Albaricoque
Alcschoías
Almej as
Almendras
Alubias ro jas, blanc
ftoio
Apenques frescos
Arraz
Atún enlatadD aceite
Atún -fresco
Avel1 anas
Az úcar
Bacalao Fresco
Bacalao salado
Batatas
Berenjena

PLATO

grasas
• f ruta
verdura
verdura
f ruta
verdura
pescado
fruta
legumbre
verdura
pescado
cereal
pescado
pescado
fruta

pescado
pescado
tubércul
verflura

CAL

BB4
135

•?2
100
54
5 0
7 8

4 8 0
3 3 0

2 0
160
3 6 0
3 0 0
IHO
5 4 0
4 0 0

7 5
3 1 0
1 1 5

2 7

PROT

0 . 0
1 .0
2 . 0
4 . S
1.0
3 . 0

17-. 0
26.0
20.0

1. 1
19.0

7 . 0
23.0
2Ü.0
16.0

0 . 0
17.0
62.0
11.3

1 . 0

ERAS

100.
14.0

0 . 3
0 . 2
0 . 2
0 . 2
í .4

40.0
2 . 5
0 . 2
8 . 0
0 . 8

22.0
10.0
5O.0

0 . 0
0 . 5
5 . 0
0 . 5
0 . 2

Mineral es
Fe

0 . 0
2 . 0
2 . 5
2 . 3
0 . 5
1.5

17.0
4 . 0
7 . 0
0 . 5
1. 1
1. 1
1 .2
1 .2
3 . 0
0 . 0
0 . 6
2 . 5
1 . 0
0 . 8

Ca

0
100
1O0
20
2 0
5 0

142
2 5 0
1 3 0

5 0
1 0 0

1 0
4 2

3a
2 5 0

0
2 0
9 3
3 5
2 0

A

i5
3 0 0

2900
0

3000
2 S 0
2 5 0

0
3 0
3 0

13
0

100
1 0 0

O
0
0
0

7000
3 0

Vi taminas
51

0.00
0.03
0. 05
0.21
0.04
0. 20
0.10
0.03
0.35
0.05
0.05

o.oa
0.05
0. 10
0.30
O.OO
0.06
0 . 12
0. 10
0.04

RIBO

0.00

o.oa
0.06

o.oa
0.06
0.01
0. 16
0.60
0.20
0.04
0.15
0.03
0.20
0.20
0.50
0.00
0.08
0.25
0.10
0.04

NIAC

0 . 0
0 . 5
0 . 4
0 . 6
0 . 7

o.a
1.4
4 . 5
2 . 0
0 . 4
3 - 3
1.7

10.0
2 . 5
5 . 0
0 . 0
2. 2
6 . 0
0 . 6
o.a

c
rj

0
3 5

9
10

0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0

3 0
5
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ALIMENTO

Besugo f resco
Bo l lo suizo
Bonito fresco
BnquercnBS
Cabal 13 freses
Cacahuete
Cal abaz 3
Cal amares
Cangrejos
Castañas frescas
Cebol1 as
Cerdo (menos grasa)
Cerdo (muy grasa)
Cerezas
Chi r i moya
Chor izo
Ciruelas
Coco
Col es de Bruselas
Col i f l o r
Conejo
Cordero
E ̂ r A T~ n 1 A
«_ ^ i <? i ' J i f?

Espárragos

Fresas
Fresón
Galletas
Gal 1 os
Gambas
Garbanzos
Guisantes secos
Guisantes verdes
Habas f rescas
Habas secas
Harina de t r igo
Hi gado de vaca
Higos
Higos secos
Huevo gal 1ina
Jamón magro
Judias verdes
Jurel fresco
Langostinos
Leche candénsada
Leche vaca completa
Lechuga
Lenguado
Lentejas
Limón
Macarrones,f ideos,et
Mandarina
Manteca de cerdo
Man tequi13a
Man;ana
Margari na
Melocotón
Melón
Membri l lo (carne de)
Mer 1 usa
Mermelada
Mero
Mi el
M o r c i l i a

F-LATO

pescado
cereal
pescado
pescado
pescado
•fruta
verdura
pescado
pescado
-fruta
verdura
carne
carne
fruta
•fruta
carne
fruta
•fruta
verdura
verdura
carne
carne
vprduríi
verdura
verdura

fruta
fruta
cereal
pescado
pescado
1egumbre
1egumhre
verdura
verdura
legumbre
cereal
carne
fruta
fruta
huevo
carne
verdura
pescado
pescado
lácteo
lácteo
verdura
pescado
1egumbre
fruta
cereal
-fruta
grasas
grasas
f ruta
grasas
fruta
fruta
fruta
pe cado
fruta
pescado
32 úcar
carne

CAL

1 0 0
315
ISO
1 7 0
1 7 5
5 6 0

1 5
8 0

100
170

4 0
280
3 7 5

Í J O

ao
2 1 0

6 0
3 0 0

4 7
3 0

1 6 0
250

2 0

4O
4 0

3 S O
8 5

1 0 0
-360
3 4 6

3 5
8 5

3 3 0
3 6 0
1 3 0

65
2B0
1 6 0
1 7 0

39
170
115
3 2 5

6 5
16

1 0 0
320

3 3
3 6 0

4 3
B 2 5
7 2 0

5 5
7 2 0

55
2 5
75
ao

300
9 0

3 0 ü
1 6 0

PROT

17.0
8 . 0

21.0
20. 0

ro. o
27.0

Ci .B
14.0
17.0

2 . 0
1 . 4

15.0
13.0

1. 1
1 . 0

24.0
0 . 9
3 . 5
5_ 0
3 . 0

20. 0
i a. o
1.7
12. 0
2 . 3

0 . 8
0 . 9
7 . 0

18,0
18.0
20.0
22.0

6 . 6
6 . 6

25.0
7 . 0

20.0
1 .0
3 . 0

12.0
33.0

2 . 4
20.0
1B.0
a. i
3 . 3
1 . 3

19.0
22.0

0 . B
10.0
O.S
0. 0
0 . 6
0 . 4
O. 6
0 . 8
0 . 7
0 . 4

19.0
i . O

19.0
0. 3

15. 0

GRA3

3 . 6
7 . 0
5 . 0

10. 0
10.0
45.0

0. 1
1 . 0
2 . 0
1 .6
0 . 2

25. O
35. O

0 . 4
0. 2

12.0
0. 2

27.0
O. 3
0 . 3

101 O

20. O
0. 2
0. 2
0 . 3

O. 6
0 . 5
7 . 0
1 .3
3 . 0
6 . 5
2. 0
0 . 4
0 . 4
2 . 0

o.a
4 . 0
0 . 4
0 . 8

12.0
4 . 4
0 . 3

10.0
4 . 3
S . 4
3 . 0
0 . 2
^ . 5
2 . 0
0 . 3
0 . 6
0 . 2

99.0
S2.0

0 . 4
81.0

0 . 2
0 . 2
0. 1
0 . 5
0. 3
0 . 7
<-• r>

10.0

Nineral es
F e

0 . 8
1 . 0
1 . 0
1 . 0
1 . 2
3 . 0
2. 3
1 . 7
i . a
1 . 0
1 . 0
1 . 7
2 . 0
0 . 4
0 . 6
3. 5
0. 5
i . a
1 . 5
1 . 0
2. 4

1 . 7
1 .0
3. 0

0 . 8
0 . 7
1 . 2
O.B
l . S

a.o
5 . 0
2 . 0
2 . 0
5 . 0
1. 1

14.0
0 . 6
3 . 0
3 . 0
1 . 4
1 . 0
1 . 0
1 .7
0 . 4
0. 1
0 . 8
0 . 8
7 . 0
0 . 6
1 .0
0 . 4
0 . 0
0. 1
0 . 3
0 . 3
0 . 6
0 . 5
0 . 1
0 . 8
0. Z
1 .5
i-i a

4 0. 0

C a

3 0
4 0
3 5

5 0 0
4 0
5 0
1 8

1 4 4
1 1 0

5 0
3 5

8
6

20
3 4
3 0
2 0
1 3
4 0
2 5
1 6

a
8 0
2 0
8 0

2a
3 0
4 5
3 0

1 1 0
1 3 0

6 0
->5

2 5
10O

1 0
1 0
5 3
9 0
6 0
4B
5 6
20

1 9 0
2 8 0
1 2 O

3 0
2 2
6 0
4 0
20
¿"_̂

0
17

6

1 0
2 0

5
30
12
30

5
1 5

A

0
0
0

1 0 0
1 0 0

0
0

2 5 0
1000

0
5 0

0
0

6 5 0
ñ

0
4 0 0

0
20<I>

100
i j

<j

2300
i i •:•'_•

íoooo
6 0

100
0
0
0

1 5 0
1 0 0
6 0 0
6 0 0
1 0 0

0
7000

100
70

1000
0

5 0 0
100

0
4 0 0
1 2 0

2000
0

100
0
0

200
0

3200
1 0 0

0

1000
1 200

4 5 0
0
0

t i
,-,

0

V i t

B l

0.06
O. 07
0.05
0.08
O. 08
0.25
0. 03
0.07
0. 10
0.25
0.03
0. 60
0 . 30
0.05
O. 09
0.20
O. 06
0.04
0. 16
0. 15
0. 0 5
0. 07
0. 07
Ü . 1 5

i'l. L-'.>

0. 03
0.03
0.07
0.07
0.08
0.45
0. 55
0.35
0.35
0.50
0.09
0.40
0.06
O. 10
0. 15
0. 15
0.0B
0.0B
0.0B
0.07
0,04
0.04
0.07
0.40
0. 04
0. 12
0. 08
0. OO
0.00
0.04
O.OO
0.02
0. OS
0.01
0. 05
0.02
0. 10
O. Oí
0. 05

aminas
RIBO

0.08
0.05
0. 10
0.20
t i . 20
0.30
0.03
0. 16
1.00
0. 30
0.04
0.20
0. 15
0.06
0. 13
0. 15
0.04
0.03
i j . 16
0. 10
0 . 13
0 . 15
,', • —
i j . Lí!
•:>. ; • . •

O. 07
0.07
0.05
0.O8
0. 15
0. 18
0.15
0.20
0. 20
0.30
0.03
4.50
0.05
O. 10
0.30
0. 15
O. 10
0.20
0. 15
0.40
0.20
0. 08
0. 08
0.20
0.02
0.05
0. 03
0. 00
0. 00
0.03
t i . 00
0. 05
0.04
0. 02
0. 10
0.02
0. 05
O. 14
0. 10

NIAC

2 . 2
1.0
2 . 5
2 . 7
2 . 7
0 . 5
0 . 4
1.4
2. B
0. 5
0 . 2
3 . 0
2 . 5
0 . 4
O. 9
3 . 0
O . S
0 . 6
0 . 9
0 . 6
8 . 0
•~. J

0 . 4
l.i.'
1 .'. '

0 . 3
0 . 3
1 . 0
2 . 0
2 . 4
Í . 6
2 . 5
2 . 0
2 . 0
2 . 3
1 .7

15.0
0 . 5
1 . 5
0. 1
4 . 3
0 . 5
2 . 7
2 . 4
0 . 2
0. 1
0. 2
2 . 0
2 . 0
0. 1
1 . 0
0 . 2
0 . 0
0 . 0
O.2
O . O
O.9
0 . 6
0 . 7
3. 0
0 . 2
3 . 0
1 . 2
3 . 0

C

0
0
0
0
t i

0
17
0
0
0
8
0
0

1 0
1 6

0

s
4

9 0
75

<j

0
1 i

8
SO

6 0
9 0

0
0
0
0
0

2 5
2 5

0
0

1O
2
2
0
O

1 5
0
O
1
2

1 8
0
0

4 0
t i

35
0
0
4
0

a
30

0
0
0
t i

U
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ALIMENTO

Naranja
Nueces
F'al ometa
Pan de t n qo
Pasas

Patatas
Pavo
Pepino
pera
Perej i 1
Pescad i l i a
Pimento verde
Pimiento rojo
Plátanp
Frailo
Pomelo
Puerros
Pulpo
Queso de bal a
Queso de Burgos
Queso de Cabrales
Queso de Camembert
Queso Gruyere
Queso manchegc
Queso Roquefort
liábanos
P.ape
Remnlacha
F.'epol l o
Requesón
Rlnones
Sal chichas
5a1chichún
Salmonete
Sand ía
Sardina f resca
sard inas en a c e i t e
Sémola
Sesos
Ternera magra
Ternera semigrssa
Tocino
Tomate
Trucha
Uvas
Vaca grasa
Visceras en general
Zanahor j a

PLATO

i rut a
•fruta
pescado
cereal
Fruta

tubercul
carne
verdura
fruta
verdura
pescado
verdura
verdura
fruta
carne
fruta
verdura
pescado
láctea
lácteo
lácteo
1ácteo
lácteo
lácteo
lácteo
verdura
pescado
verdura
verdura
lácteo
carne
carne
carne
pescado
fruta
pescado
pescado
cereal
carne
carne
carne
grasas
verdura
pescado
•fruta
carne
carne
verdura

CAL

42
6 0 0
125
1 8 0
2 0 0

8 5
2 6 0

13
¿0
4 3
75
30
30

100
2 0 0

30
5 0
6 0

352
2 1 5
3B5
3 0 5
420
3 1 0
3 6 4

20
8 6
42
2 5
7 0

130
4 0 0
420
100
2 2

16O
3 0 0
3 6 0
130
156
190
7 6 0

2O
162
65

3 0 0
140

PROT

1.0
13.0
20. 0

8 . 0
~ .'''
2 . 0

20.0
0 . B
0 . 6
3 . 2

17.0
1.4
1.4

.1.3
19.0

0 . 6
1 .8

13.0
26.2
19.0
20.5
18.0
30.0
24. 1
22.4

1 .0
19.0

2 . 0
1.6

16.0
17.0
13.0
25.0
1S.0

0 . 5
26.0
25.0

9 . 0
12. Ij
19.5
19.0
3. O
1. 1

ia.o
0 . 7

17.0
16.0

1 .5

GRAS

0 . 2
60.0

5 . IJ
o.ü
0. i!
0 . 1

20.0
0. 1
0. J
0 . Ó
0 . 5
0 . 3
o.-í
0 . 3

15.0
0 . 2
0 . 2
0 . 3

27.5
!5.0
32.5
26.0
33.0
23.5
30. S
0. 1
1. 1
0. 1
0 . 2

o.a
7 . 0

35.0
35.0
3. 1
0. 1
6 . S

22.0
1 .0
6 . 0
B.O

12.0
B2.0
0. 1

10.0
0 . 4

25.0
7 . 0
0.2

Mineral es
Fe

0 . 4
3 . 0
0 . 7
1.4
3. 0
0 . 6
4 . 0
0 . 3
0 . 3
3. 1
O.B
0 . 7
0 . 7
0. 5
1 .5
0 . 5
1 .3
2 . 5
1 .0
0 . 3
1 .0
0 . 5
1 .0
1 .0
0 . 5
1 . 2
1 . 5
1 . 0
0 . 4
0 . 3
3 . 3
2 . 0
3 . 6
0 . 7
0 . 2
3 . 0
2 . 2
1 .5
3 . 0
2 . 4

21.0
1 .0
0 . 6
1 .0
0 . 6
2 . 5
2 . 0
0 . 7

Ca

1 0 0
25
3 0
CIO

10
2 1
15
10

1 9 0
28

a
a

10
12
2 5
6 0
4 0

9 0 0
2 1 0
7 0 0
162
7 0 0
4 0 0
7 0 0

3 0
3 0
2 5
5 0

100
2O
10
10
3 0

6
100
3 4 0

16
12
11
10

5
11
3 0
19
10
12
40

A

2 0 0
0
0
0

so
0
0

20
20

6000
0

3 0 0
1000
100

0
0

50
0

3 1 0
40

3 1 0
2 4 0
4 0 0
3 0 0
3 0 0

3 0
0

so
100
50

3 0 0
0
0
0

2 0 0
100
100

0
175
2 0
40

0
i 000

0
3 0
5 0

0
10000

Vi taminas
B l

0. 08
0. 30
0.05
0. 1 1
0. 12
0. 10
0.09
0.04
0.02
0.12
0.06
0. 07
0. 07
0. i55
0. 10
0. 04
0.09
0.02
0.01
0.02
0.01
0.05
0.01
0.05
0.03
0.03
0. 10
0. 03
0.07
0.02
0.50
0. 30
0.24
0.05
0. 02
0. 08
0.05
0. 15
0. 13
0,14
0.06
0. 15
0. 07
0. 05
0. Oíi
O. 06
0. 10
0. 06

RIBO

0. 20
0. 5'1'
<:>. o a
0. 06
0. 11
0. 03
0. 15
0.05
0. 04
0.24
0. OS
0, 0B
0. OB
O.O4
0. 16
O. 02
0.0¿
0.07
0.45
0.30
0.45
0.47
0.45
0.47
0.45
0.03
0.05
0.06
Ú.05
0.3O
2.00
íi. 10
0.21
0.07
0. 03
0.21
0. 3B
0.08
0.20
0.25
0. 16
0. 04
0.04
0.05
0.04
0. 15
0.05
0. 04

N1AC

0 . 2

Z. 0
2 . 2
1 . 1
l.íi
1 .5

a.o
0 . 2
0. 1
1 . 0
2 . 2
1 .0
1 .0
0 . 6
S.O
0 . 2
0 . 5
1 .3
0. 1
Ü. 1
Ú. 1

0 . 4
0. 1
0 . 4
0 . 4
0 . 3
S.O
0 . 4
Ü.Z

0. 1
6 . 0

5 . 0
2 . 0
0 . 2
3 . 0
7 . 0
1 .0
3 . 0
6 . 3
3 . 6
0 . 9
0 . 5
£ . B
0 . "
: • . 3

3 . 0
0 - 7

C

5 5
0
0
0

20
0

20
5

140
0

100
100

8
0

35
i a

0
0
0
0
0
0
0
0

24
0

10
5 0

0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0

20
0
5
0
0
5
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II. UTILIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS

1. Listar

Accedemos al Gestor de Base de Datos y pulsamos 'L' para Listar. Al preguntar el
programa sobre el fichero escribimos ALIMENTO y pulsamos FIO. Al cabo de unos se-
gundos aparece en la pantalla la lista de los 15 primeros alimentos del fichero ordena-
dos alfabéticamente. En la lista aparecen lodos los campos. Para poder visualizar los
que no aparecen en la pantalla pulsamos las teclas de movimiento del cursor a la iz-
quierda o derecha. El cursor está posicionado en el primer registro del fichero. Pode-
mos ver los restantes registros, pulsando las teclas <End> y -ecursor abajo> simultá-
neamente. La pantalla se borra y aparece la lista con los siguientes 15 registros. Con es-
tos movimientos podemos ver el contenido de todos los registros del fichero.

2. Visualizar

Si deseamos ver todo el contenido de un determinado registro, colocamos el cursor
en el mismo y pulsamos F6 (cambiar). El programa pregunta si el fichero de máscara
de pantalla que se desea utilizar es B:ALIMENTO.SMK. Pulsamos FIO para confirmar-
lo. Entonces aparece en pantalla el contenido del registro. Con F6 además, es posible
modificar los valores de los campos de este registro. Pulsando <PgUp> o <PgDn> se
puede visualizar el registro anterior y posterior respectivamente. Esta operación se
puede realizar también desde el menú accediendo al comando Visualizar. Este acceso
se realiza bien utilizando las teclas de movimiento del cursor hasta que se ilumine el
comando o bien, escribiendo la o las iniciales del mismo.

3. Clasificar

Para listar o visualizar los alimentos ordenados por platos, por ejemplo, hay que
utilizar el comando Clasificar. Pulsamos F2 para volver al menú y accedemos a este
comando. El programa pregunta el orden por el que se desea clasificar. Escribimos
PLATO, ALIMENTO para realizarlo por tipos de platos y, dentro del mismo tipo, por
orden alfabético del alimento. Una vez que la máquina termina este proceso (el coman-
do cambia de color), debemos acceder al comando Listar o Visualizar para observar es-
ta clasificación.

Si se desea confeccionar la lista de los alimentos ordenada por su aportación caló-
rica, se debe volver a clasificar en el orden -CALORÍAS para que aparezca la lista en
orden decreciente (de ahí el signo-) de las calorías proporcionadas por cada alimento.

Eslas listas también se pueden realizar con el comando Listar pero es necesario
cerrar el fichero activo con el comando Nuevo. Al pulsar el comando Listar escribi-
mos:

DE ALIMENTOS ORDEN PLATO, ALIMENTO

o bien

DE ALIMENTOS ORDEN -CALORÍAS.
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4. Seleccionar

Deseamos confeccionar la lista de las verduras que aporten vitamina A ordenadas
por dicha aportación en orden decreciente. En dicha lista debe aparecer el nombre del
alimento, su plato, lavitaminaAy la vitamina C, por ejemplo.

Pulsamos F2 para volver al menú y accedemos al comando Nuevo para cerrar el
fichero activo. Pulsamos Lpara listary cuando aparezca la clausula DE escribimos:

DE ALIMENTO

ELIGE ALIMENTO. VITA, VITC

CUYO PLATO= 'VERDURA' Y V1TA>O

ORDEN-VITA

Al cabo de unos segundos nos aparece la lista:

ALIMENTO

Espinacas
Zanahoria
Perejil
Acelgas
Escarola
Lechuga
Espárragos
Tomate
Pi miento rojo
Habas -frescas
Gui santes verdes
Judias verdes
Pímentó verde
Alcacha-fas
Col es de Bruselas
Repallo
Cal i-flor
Puerros
Cebollas
Apio
Rábanos
Berenjena
Remolacha
Pepino

VI ! H

10000
1 0000
6000
2800
2300
2000
1100
1000
i 000
áOÜ
Ó00
500
300
280
200
100
1 00
30
50
30
30
30
20
2O

VJ. 1 LJ

50
ET
-J

140
35
11
IB
8

20
100
25
25
15

100
~j

90
50
75
18
O

7
24

-_l

10

2 O
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5. Formato eInforme

La lista de los alimentos se puede confeccionar también con el comando Informe.
Para ello hay que crear previamente un fichero de informe, Esto se hace con el co-
mando Formato. Accedemos a él para crear el fichero ALIMENTO. PMK. Dentro del
menú de dicho comando debemos diseñar la cabecera, los registros y el pie del infor-
me. Ayudándonos de los movimientos del cursor, definimos.

La cabecera:

Pági na CP) TABLA DE LDS ALIMENTOS.

Mineral es.Vitaminas
ALIMENTO .PLfiTO .CAL.PftDT.GRA5.Fe. ..Ca.. A..Bl...RIBO.NIAC.C..

Los registros:

¡ A L I M E N T O ) . ( F L A T O ) . ICi . ( P R > . ( E R ) . Í H I > . ( O . í V I T i . I V I ) . ( f t l ) . ( N I )

ydejamoselpie y los totales en blanco.

Una vez definidas las características del formato de informe, lo grabamos en le dis-
co con la opción SALIR del menú de FORMATO. Ahora accedemos al comando Informe
y nos aparecerá la lista.

EJERCICIOS

1. Localizar las aportaciones nutritivas de algunos alimentos que faltan en el fiche-
ro (yogur, leche desnatada, calabacín, hígado de cerdo, arroz integral chocolate
bebidas alcohólicas, otros) y añadirlos al fichero. (Comando Introducir)

2. Confeccionar las listas de los alimentos por platos incluyendo todas sus caracte-
rísticas.

3. Elaborar listas de los alimentos ordenadas por las distintas características nu-
tritivas anotando los diez alimentos más ricos y los diez alimentos más pobres
en cada una.
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4. Los aportes diarios recomendables son los siguientes:

HOMBRES (45 años)
MUJERES (45 aKosI
MUCHACHOS (16-19)
MUCHACHAS (16-19)

CALO PRG CALC HIE VI ñ VB1 RIB NÍA V C

3000
22Ü0
3600
2400

70
58
100
75

BOO
800
1400
1300

10
12
15
15

5000
5000
5000
5000

1.5
1. 1
l.S
1.2

1.8
1.5
2.5
1.9

20
17
25
16

75
70
100
80

Confeccionar distintos menüs diarios que se ajusten a los aportes anteriores.
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MAMÍFEROS

INTRODUCCIÓN

Las Ciencias de la Naturaleza en el Ciclo Medio de E.G.B. deben proporcionar al
alumno el conocimiento de la realidad mediante la observación, la medida y sencillas
experiencias.

En la observación de seres, objetos y fenómenos se atenderá fundamentalmente a
las características más inmediatas y diferenciadoras. sin pretender descripciones
exhaustivas, conceptos que superen la capacidad del escolar, ni clasificaciones
sistemáticas.

En el estudio de los seres vivos debe procurarse el contacto directo con la natu-
raleza, la observación de animales en su propio ambiente, tomando datos, con la ma-
yor precisión posible, sobre su morfología, ciclo biológico, género de vida, supliendo,
cuando no sea posible, con lecturas y medios audiovisuales sobre estos temas.

Es muy conveniente habituar a los alumnos en la técnica de elaboración de
informes sobre los objetos de observación, cuidando de que estos informes vayan
siendo cada vez más claros, exaclos y ordenados, con el fin de habituarles al
intercambio de datos y a la utilización de las posibilidades de tratamiento de la
información que ofrecen los ordenadores.

El ordenador puede ser utilizado como un elemento de ayuda en la observación,
loma de datos, registro, comparación y elaboración de informes, acciones éstas que
pueden permitir al alumno la utilización de diferentes medios de expresión (lenguaje
escrito, representaciones gráficas, croquis, dibujos...).

Se pretende desarrollar una aplicación didáctica que se inscribiría en el bloque
temático "Conocimiento del Medio", en su apartado relativo al estudio del mundo
animal.

REQUISITOS

- Los alumnos a los que va dirigida esta aplicación, deberán tener un dominio del
vocabulario que les permita establecer diferenciaciones precisas entre los distin-
tos animales que van a ser objeto de su observación.

- Es necesario un conocimiento básico sobre el manejo del ordenador y en concre-
to de la Base de Datos Filíng Assistant.
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OBJETIVOS

- Observar mamíferos e identificar en ellos sus formas de desplazamiento, lugares
doncíe viven, tipos de alimentación, morfología, órganos de defensa...

- Agruparlos de acuerdo con alguna de las anteriores características.

- Habituarse al planteamiento de interrogantes a partir de la observación directa
(¿cómo?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿dónde?...), a tomar datos, ordenarlos y repre-
sentarlos.

- Preparar encuestas, cuestionarios y guias para obtener datos sobre temas de vida
animal.

- Recoger información consultando distintas fuentes (libros, revistas, radio, tele-
visión, prensa).

ACTIVIDADES

Nos encontramos ante una Base de Dalos sencilla en la que se ha buscado una clasi-
ficación de animales mamíferos en función de características fácilmente identifica-
bles por el alumno.

Las distintas fichas contienen datos referentes a aspectos concretos de la morfolo-
gía y relaciones con el medio de los animales seleccionados. Ello permitirá a los alum-
nos realizar diferentes clasificaciones en función de determinadas características.

Se podría iniciar el trabajo formando grupos de alumnos a los que se les pediría
que realizasen listas de mamíferos que estuviesen agrupados por unas determinadas
características del tipo:

- Medio en el que viven.

- Relación con el hombre.

- Modo de desplazamiento.

- Modo de alimentación.

- Órganos de defensa.

- Etc.

Para realizar este trabajo los alumnos tendrían que utilizar distintas técnicas co-
mo recogida de datos, observación, preguntas a otros compañeros o al profesor, apre-
ciación sensorial, etc.

En cuanto al material, deberían disponer de revistas, libros, colecciones, láminas,
fotografías, dibujos y en la medida de lo posible, datos extraídos del entorno.

No se debe olvidar la posibilidad de Incorporar a la actividad distintos üpos de lec-
turas infantiles en las que se describen modos de vida de animales, así como otros re-
cursos del Upo de adivinanzas, refranes, poesías, etc..
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El trabajo con el ordenador comenzaría con la comprobación de los datos obteni-
dos por cada grupo. Para ello iniciarán la consulta a la Base de Datos, seleccionando la
opción 4 (Buscar/Actualizar) del menú principal del programa Filing Assistant para
poder acceder a la información contenida en el fichero MAMÍFEROS:

IBM Filing Assistant
Menü Principal

1. Diseñar una ficha 6. Eliminar fichas

2. Añadir fichas 7. Preparar impresión

3. Copiar fichas/diseño

4. Buscar/Actualizar 9. Salir

5. Imprimir

Número de la opción deseada: 4

Nombre del directorio o archivo: MAMÍFEROS

En la siguiente pantalla, deberán introducir una especificación de búsqueda, es de-
cir, tendrán que decidir que ficha o fichas desean que les muestre el ordenador, para
ello en el primer campo (ANIMAL) introducirán el nombre del que deseen buscar:

ANIMAL: e l e f an t e

VIVE EN LA TIERRA : COME HIERBA :

VIVE CON EL HOMBRE : COME DE TODO :

PESA MAS QUE UN HOMBRE. . . : TIENE UÑAS AFILADAS :

ES MAS ALTO QUE UN HOMBRE: TIENE CUERNOS :

SE DESPLAZA NADANDO : ES MUY VELOZ :

SE DESPLAZA VOLANDO : ES MUY FUERTE :

MAMÍFERO Especificación de búsqueda

Las fichas les irán apareciendo de la siguiente forma:

ANIMAL: ELEFANTE

VIVE EN LA TIERRA : SI COME HIERBA : SI

VIVE CON EL HOMBRE : HO COME DE TODO : NO

PESA MAS QUE UN HOMBRE. . . : SI TIENE UÑAS AFILADAS : HO

ES MAS ALTO QUE UN HOMBRE: SI TIENE CUERNOS : NO

SE DESPLAZA NADANDO : NO ES MUY VELOZ : NO

SE DESPLAZA VOLANDO : NO ES MUY FUERTE : SI
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Pueden ocurrir tres cosas al comprobar cada dato:

1. Que el animal buscado corresponda a las características obtenidas por los
alumnos. Estos realizarán un estudio de cada ficha con el objeto de com-
probar si ellos conocen algún dato que no aparezca en la Base de Datos o bien,
si ésta les aporta algún tipo de información que sea desconocida para ellos.

2. Que el animal no figure en la Base de Dalos. Entonces los alumnos podrían ini-
ciar un proceso de búsqueda mediante el uso de libros, revistas, observación
directa, diapositivas, películas, etc. con el fin de obtener los datos necesarios
para la confección de la ficha y finalmente incorporarlos a la Base de Dalos
mediante la opción "Añadir Fichas".

3. Que el animal figure en la Base de Datos pero con características diferentes a
las presentadas por los alumnos. A partir de la ficha encontrada, los alumnos
pueden comenzar un trabajo de investigación en torno al mamífero en el que
ha aparecido el error. El objeto sería realizar un estudio que se basase en su
morfologíayfunciones vitales. Acompañado de dibujos, fotografías, etc.

SUGERENCIAS

Puede ocurrir que los alumnos consideren en algún momento que en las fichas de-
bieran aparecer otros datos que diesen una información más completa de cada ani-
mal, es fácil que esto ocurra después de un proceso de investigación como el sugerido
anteriormente. Se puede ofrecer en este caso la posibilidad de añadir nuevos campos a
las fichas ya existentes.

Podemos ampliar la presente aplicación con las posibilidades que ofrece la utiliza-
ción del programa "Reporting Assistant". con el que los alumnos podrán realizar dis-
tintas clasificaciones y agrupaciones en función de determinadas características:

Por ejemplo podemos pedir un informe sobre los mamíferos que comen hierba, pu-
diendo obtener bien en pantalla o en impresora un informe del tipo:

MAMÍFEROS QUE COMEN HIERBA

ANIMAL

ASNO
CABALLO
ELEFANTE

JIRAFA
VACA
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APLICACIONES A
LENGUA E IDIOMAS

1. Los pronombres personales en francés

2. Género y Número de los nombres en francés





LOS PRONOMBRES PERSONALES EN
FRANCÉS

INTRODUCCIÓN

Realización de fres ejercicos específicos sobre empleo de pronombres personales.
El contexto está constituido por frases sueltas. En cada caso hay que introducir en el
hueco el pronombre personal exigido por el contexto, o el nombre sustituido por el pro-
nombre.

En caso de duda o cuando se haya cometido algún error se puede consultar la base de
datos, utilizando el Índice de la misma. Para facilitar el trabajo, se suministra una
plantilla de análisis de pronombres, acompañada de una ficha.

REQUSITOS

- Conocimiento de la lengua francesa correspondiente a un nivel de segundo o ter-
cero de BUP. Exige un dominio de la terminología gramatical que los alumnos
adquieren en primero de BUP en lengua española.

- SaberinterrogarelDocutex. Comandos Ver. Seleccionar.

OBJETIVOS GENERALES
- Desarrollar la capacidad analítica.

- Mejorar la corrección lingüística.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Conceptualización de los criterios pertinentes en el empleo de los pronombres

personales.

ACTIVIDADES

- Introducir los pronombres en los contextos propuestos.

- Analizar ¡os pronombres empleados utilizando la plantilla propuesta.

- Interrogar la base de datos utilizando el índice o la plantilla.

HOJAS DE TRABAJO

- Listado del índice del fichero PREVERT p.4

- Plantilla de análisis p.3

- Ejercicos propuestos, p. 5-6

- Ficha de un pronombre, p.4
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ANEXO

Para utilización de DOCUTEX referirse a la UTl correspondiente.

PLANTILLA PARA EL ANÁLISIS DE LOS PRONOMBRES

PRONOM

+ANIME

-ANIME

léRE-PERSONNE

2éME-PERSONNE

3ÉME-PERSONNE

ATONE

ATTRIBUTIF

C-D'ADJECTIF

C-DE-NOM

CC

COD

COI

FEMININ

MASCULIN

PERSONNEL

PLURIEL

PRONOM

SINGULIER

SUJET

TONIQUE
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REFERENCIA

+ANIHE
0(E)
3éH£-PERSONNE
A-PUNTO-DE
ATTRIBUTIF
C-DE-EJOM
CERCA-DE
CON
DE
DENTRO-DE
DURANTE
ELLES
ENCIMA-DE
FEMININ
IL
JE
LES
LOC-PREP
HASCULIN
MOI
PftRA
POR
PREPOSITION
SE
SOBRE
SUR
TOI
VOUS

ÚTIL

25
1

17
1

a
i
2
2
9
1
2
2
1

22
2
1
1
2

22
1
4
2

22
1
3
5
1
2

REFERENCIA

WNFIHITIF
léRE-PERSONHE
A(E)
APPARTENANCE
BUT
CAUSE
COD
COB^gOUEMCE;
DE(E)
DESDE
DUREE
EN
ESPACE
GERONDIF
ILS
LA
LEUR
LUÍ
MATIéRE
NOUS
PERSONNEL
POR-ENCIMA-DE
PRONOM
SEGÚN
£01
TE
T0N10UE
Y

ÚTIL

2
5
1
i
3
2

10
]

3
2
2
1
6
1
1
]
1
2
1
2

27
1

27
1
1
1

11
1

REFERENCIA

-AWIHE
2éME-PER£0NIJE
A-PARHR-DE
ATONE
C-D'ADJECTTF
CC
COI
DANS
DENTRO
DIRECTION
ELLE
EN(E)
EUX
HACIA
INSTRUMENT
LE
LIEU
MANIéRE
HE
ORIGINE
PLURIEL
POUR
PRéS-DE
S1NGUL1ER
SÜJET
TEHPS
TU

ÚTIL

¡1

]

ia
3

n
17

3
]

1
3
3
1
3
1
1
0
2
I
1

13
6
2

17
16

6
1

*** DOCL1TEX VERSIÓN 1.5 *** MICRONET *** ARCHIVO B:PKEVERT FICHAS

COMANDO;V

35
nous pronom _j?ersonnel

_lére-personne _p]uriel _masculin _fémínin
_+animé
_atone
_sujet Nous venons d'arriver
_COD II nous écoute
_COI II nous parle
_attributif Tu nous prétes ce livre?

ÍNDICE ÚTIL.

ESC-acabar
B-borrar la ficha actual
K-modificar la ficha actual

REFERENCIAS
FEMININ
PRONOM
PERSONNEL
léRE-PERSONNE
ATONE

ÚTIL
22
27
27

5
1 8

COM

S-ver mas referencias
Cursor arriba- ficha anterior
Cursor abajo - ficha posterior
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RECHERCHE DES TRAITS DISTINCTIFS

• Quel trait distingue les deux pronoms soulignés dans chacune des phrases suivan-
tes?

- Moi.jeveuxm'enaller!

- n pense á lui (Pierrepense áJacques).

- Jacques luí demande d'ypenser (Jacques demande á Pierre de penser á cette
aflaire.

- Jacques luí dit de leur écrire. (Jacques dit a Pierre d' écrire á ses parents)

- II la luí présente. (II présente sa nancee á sa mere).

• Replacez les mots proposé dans chaqué paire de phrase.

• Indiquez quel trait dislinque les pronoms soulignés dans cesmémes phrases?

• Dans quel couple de phrases le choix dépend de la préposition?

• Dans quel couple de phrases le choix dépend du verbe?

sa fiancée / cette aflaire

IIpense á elle touslesjours = il pense á ....

II y pense tous lesjours = il pense á ...

á ce projel / de ce probléme

Elley pense. Elle pense ...

Elle en parle. Elle parle ...

leurs enfants / leurs parents

Pierre et Jeanne leur téléphone tous lesjours. lis léléphonent tous lesjours a ...

Jeanne et Pierre pensent á eux tous lesjours. lis pensent tous lesjours á...

cette ville / son amie

II parle d' elle tres souvent - il parle de. ..

11 en parle tres souvent = il parle de...
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EXERCICE SUR LES PRONOMS PERSONNELS

Complétez chaqué phrase avec 1' un des pronoms suivants:

je / tu / il / elle / nous / vous / ils / elles

moi / toi / luí / eux

me / te / se / soi / y / en

Si Jacques te demande quelque chose, ne ... préte ríen!

Qui manque? Ta soeur. Une fois de plus,... est en retard.

Prends cette valise!... est légére.

..., je n ' ai pas le temps de faire c.a.

Je ... demande bien ce qu ' il veut.

IÍ reste du fromage, mais je n ' ...veux pas.

Réponds-lui si... peux.

...me leve á sept heures du matín.

...panirons de bonne heure.

Les eleves sont contents, ...partent en vacances.

lis feraient bien de ...dépécher.

Je t ' ai deja dit de ... en occuper.

On a toujours besoin d ' un plus petit que ...

...étes décidées?

Cette affaire, ne m' ...partez plus.

Ces demoiselles vous attendent ...ont des questions á vous poser.

Si Sylvie ne veut pas venir, nous nous passerons d '...

Tu arrives á París et je dois ...aller demain.

Ta mere t ' a appelé, tu devrais... télephoner.

Ces garc.ons, je ne veux pas sortir avec ...

Tu as envoyé cette lettre á ton ami? Non, je enverrai demain.

Ta soeur arrive demain, pense un peu á ...
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GENERO Y NUMERO DE LOS NOMBRES.
FRANCÉS

INTRODUCCIÓN

Los alumnos tendrán que redactar nuevamente textos de modo que tengan que
emplear los sustantivos tanto en masculino y femenino, como en singular y plural. E]
cambio puede venir provocado por la sustitución de un nombre por otro al principio
del texto o del párrafo. Si los alumnos desconocen la forma que deben utilizar pueden
consultar la base de datos.

Una vez realizados algunos ejercicios podrán listar, por ejemplo, los nombres que
forman el femenino o el plural del mismo modo (etapa de conceptualización), o
utilizar los listados para realizar unos crucigramas ojuegos parecidos.

Por fin se les pedirá que introduzcan unos cuantos nombres sacados de sus lecturas
en la base de datos. La siguiente etapa sería pedirles que preparasen una máscara para
otra categoría de palabras (adjetivos, verbos, etc...).

REQUISITOS

- Saber interrogar la base de datos de O.A

- Saber introducir datos en la base de datos.

- Comprensión lectora: por lo menos tercer año de francés de E.G.B. o primer año
deB.U.P.

OBJETIVOS GENERALES

- Desarrollar la capacidad analítica,

- Desarrollar la capacidad de síntesis (caso de preparar un fichero de adjetivos o
verbos).

- Mejorar la corrección lingüística.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los rasgos que intervienen en las oposiciones singular/plural, mas-
cu lino/femenino.

- Formular las reglas generales que se aplican en las variaciones de género y
número.

ACTIVIDADES

- Realizarlos ejercicios propuestos en la hoja de trabajo.

- Consultarla base de datos.

- Introducir nuevas palabras con los rasgos propios.

SUGERENCIAS

- Posibilidad de ampliarla base de datos cada vez que se estudia un nuevo texto.

- Posibilidad de preparar una base de datos de adjetivos con campos parecidos.
Determinar los criterios de clasificación validos. Crear una máscara e intro-
ducir unoscuantosadjelivos.

- Interrogar esta nueva base de datos.

HOJAS DE TRABAJO

- Modelo de ficha de la base de datos.

- Ejercicios.
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ANEXO

Para la utilización de la Base de Datos de O-A. utilizar los apuntes de la UTI
correspondiente.

NOM Monsieur

MASCULIN

FEMININ1

PLÜRIEL1

GENREDIF

Texto

VERDAD

autre

autre

FALSO

<tecl mov>

ANIME

• FEMININ2

PLURIEL2

<ejec> <no ejeo

VERDAD

Dame

Messieurs

<menú> <impr> <calc> <entrada>

Listar Visualizar Introducir Actualizar Clasificar Mostrar
Añadir Informe Cartas Depurar Nuevo Interrogar

<ejec> <no e jeo otro menú: <cambiar>
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HOJA DE TRABAJO

Después de cargar el DOS. Cargar O.A. y elegir la opción Gestor de Base de Datos.

Nombre de fichero: NOMSFRAN (=nomsfrangais).

EXERCICE I

Fierre esí un tres genlil garlón qui uoulait éire tnstituteur. C'est le mari de
Francoise quí est directrice de lécole des fules. Comme ce n'était pos un tres bon
étudiant il a quitté lécole nórmale pour Jaire le méme méíier que son pére. Ü est
boulangermais ü espere que sonjilsfera aatre citóse.

• Contar la misma historia empezando asi:

Francoise est une tres gentille...

EXERCICE H

Ce ríestpas simple, ríest-cepas?

• Dar una definición siguiendo el modelo propuesto en frente de la palabra "grand-
mére".

Oncle:

Grand-mére: C'est la mere du pére ou de la mere.

Cousin:

Gendre:

Tante:

Grands-parents: '.

EXERCICE ni

• Listar las palabras que duplican la consonante final de! masculino al pasar a
femenino.

• Listar las palabras cuyo género es distinto en español y francés.

• Listar las palabras que novarían en plural. Formularla regla correspondiente.

• Rellenar el crucigrama siguiente con palabras cuyo plural tiene un radical distin-
to o una terminación propia de lenguas extranjeras. (AUTRE en PLURIELL).
Utilizarlas formas de plural.
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EXERCICE IV

• Después de leer este texto, elegir algunos de los nombres del mismo e introducir-
los en la base de datos "NOMSFRAN".

Au printemps, les Parísiens entreprennent la décoration des balcons oíi üs
reussissent a cuUiver de véritables jardins. En mal des jleurs bleues, Jaimes, rouges
_fleurissent parlout et des plantes verles apparaissent á tous les étages. Oui, les
Parisiens entretiennent bien les balcons, mais maliieureusement üs ~ne foní pas
attention aux rúes de París: üs conduisent trop vite, üs salissent les trottoirs, üjettent
des papiers par ierre, Üs mettent des poubelles parLout. üs ne tiennent pas les chiens
en laisse et ils écrivent ou peignent des slogans sur les murs ríe la vüle. C'est pourquot
les touristes seplaignent de la sálete des rúes de París.
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PROGRAMAS DE E.A.O. QUE
UTILIZAN BASES DE DATOS

1. Geografía Universal

2. Geografía de España





GEOGRAFÍA UNIVERSAL

Este programa de Enseñanza Asistida por ordenador consta de tres módulos:

1° Juego de capitales

2g Localización de países

39 Base de datos

En ei primero, se trata de seleccionar la capital de un determinado país en un menú
que contendrá un listado de todos los países del continente que se esté estudiando.

El segundo módulo (Localización de países), está dividido en tres niveles diferentes.

- En el nivel bajo, deberá completarse el continente elegido con todos los países
que lo forman, indicando el nombre de cada uno de ellos.

- El nivel medio, será igual al anterior, con la diferencia de que habrá que escribir
además el nombre de la capital de cada uno de los países.

- Y en el nivel alto, se podrá seleccionar el país que se desee y se accederá, después
de su localización. a oíros datos que se presentan gráfica y numéricamente.

El último módulo permite visualizar toda la ¡nformación de que se dispone de cada
país permitiendo ordenarla o clasificarla en función del campo que deseemos.

Los datos utilizados se refieren al año 1984, excepto los de la Tasa de Mortalidad In-
fantil que son del año 1982 y los de la estructura de población activa que se refieren a
1981. Las fuentes que han suministrado esta información, han sido, el Anuario de El
País, del año 1985; el Calendario Atlanle Agostini de ese mismo año; El servicio de Do-
cumentación del Banco Exterior; el diario El Pais de forma directa y el Atlas Larousse.
edición de 1982.

Desde el sistema operativo se puede acceder al programa CAMBIAR que nos permi-
tirá actualizarlos datos de cualquiera de los países que se estudian.
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PAÍS:

CAPITAL:

SUPERFICIE:
ELACIÓN:

TASA NATAL
'sV''MORTALIDAD":

ÚEGÉTATIUO:

SA MGRT. INFANT
|Ji|:l|| | I"I ' -•' 'I i i •'.' • • • i r i

PULSA BARRA ESFACIADORA

PAÍS

SUDAN
ARGELIA
ZAIRE
LIBIA
CHAD
NIGER
ANGOLA
MALÍ
ETIOPIA
SURAFRICA
MAURITANIA
EGIPTO
TANZANIA
NIGERIA
NAMIBIA
MOZAMBIQUE
ZAMBIA
SOMALIA
CENTROAFRICA
BOTSWANA
MADAGASCAR

ESC-MENU

CAPITAL

JARTUM
ARGEL
KINSHASA
TRÍPOLI
FORT LAMY
NIAMEY
LUANDA
BAMAKO
ADDIS ABEBA
PRETORIA
NOUAKCHOTT
EL CAIRO
DAR ES SALAAN
LAGOS
WINDHOEK
MAPUTO
LUSAKA
MOGADISCIO
BANGUI
GABORONE
TANANARIVE

SUPERFICIE

2,506,000
2,382,000
2,345,000
1,760,000
1,284,000
1,267,000
1,247,000
1,240,000
1,222,000
1,221,000
1,031,000
1,001,00 0
945,000
924,000
824,000
783,000
753,000
638,000
623,000
600,000
587,000

POBLACIÓN

20,945,000
21,272,000
32,084,000
3,471,000
4,901,000
5,940,000
8,540,000
7,825,000
35,420,000
31,586,000
1,832,000

45,657,000
21,710,000
92, 037,000
1,507,000
13,693,000
6,445,000
5,423,000
2,508,000
1,042,000
9,731,000

Fl-AYUDA

DENSIDAD

8.36
8.93
13.69
1.97
3.82
4.69
6.35
6.31
28.99
25.87
1.78

45.61
22.97
99.61
1.80

17.49
6. 56
8.50
4.03
1.74
16.58
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PAÍS

SUDAN
ARGELIA
ZAIRE
LIBIA
CHAD
NIGER
ANGOLA
MALÍ
ETIOPIA
SURAFRICA
MAURITANIA
EGIPTO
TANZANIA
NIGERIA
NAMIBIA
MOZAMBIQUE
ZAMBIA
SOMALIA
CENTROAFRICA
BOTSWANA
MADAGAECAR

ESC-MENU

TASA DE
NATALIDAD

45.90
46.10
45.20
45.60
44.20
51.00
47.30
50.20
49.20
39.70
50.10
38.40
50.40
50.40
43.20
44.10
48.10
46.50
44.70
50.00
44 .40

TASA DE
MORTALIDAD

17.40
12.30
15.80
10.90
21.40
22.90
22.20
22.40
21.50
13.90
20.90
12.50
15.30
17.10
13.60
16.50
15.10
21.30
21.80
12.70
16.50

CRECIMIENTO TASA DE
VEGETATIVO MORTALIDAD INFANTIL

28.50
32.80
29.40
34.70
22.80
28.10
25.10
27.60
27.70
24.30
29.20
25.90
35.10
33.30
29.40
27.60
33.00
25.20
22.90
37.30
27.90

120.00
0.00

110.00
90.00
140.00
140.00
150.00
150.00
140.00
90.00
140.00
110.00
100.00
120.00

0.00
110.00
100.00
140.00
140.00
80.00
70.00

Fl-AYUDA

PAÍS

SUDAN
ARGELIA
ZAIRE
LIBIA
CHAD
NIGER
ANGOLA
MALÍ
ETIOPIA
SURAFRICA
MAURITANIA
EGIPTO
TANZANIA
NIGERIA
NAMIBIA
MOZAMBIQUE
ZAMBIA
SOMALIA
CEHTROAFRICA
BOTSWANA
MADAGASCAR

ESC-MENU

PRIMARIO
78.00
25.00
7 5.00
19.00
85.00
91.00
59.00
73.00
80.00
30.00
69.00
50. 00
83.00
54.00
0.00

66.00
67.00
82.00
88.00
O.OO

87.00

SECTORES
SECUNDARIO

10.00
25.00
13.00
28.00
7.00
3.00
16.00
12.00
7.00
29.00
8.00
30.00
6.00
19.00
0.00
18.00
11.00
8.00
4.00
0.00
4.00

TERCIARIO I
12.00
50.00
12.00
53.00
8.00
6.00
25.00
15.00
13.00
41.00
23.00
20.00
11.00
27.00
0.00
16.00
22.00
10.00
B.OO
0.00
9.00

Fl-AYUDA

POBLACIÓN
RURAL URBANA
71.00 29.00
34.00 66.00
57.00 43.00
37.00 53.00
79.00 21.00
84.00 16.00
76.00 24.00
80.00 20.00
84.00 16.00
46.00 54.00
67.00 33.00
54.00 46.00
86.00 14.00
77.00 23.00
0.00 0.00

82.00 10.00
52.00 48.00
67.00 33.00
55.00 45.00
82.00 18.00
79.00 21.00
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HOJA DE PRACTICAS

1. Introduce en el ordenador los dos discos de que consta el programa. En el buzón
A el disco del programa y en el B el que contiene los datos. No es necesario
arrancar previamente el ordenador, ya que el programa es autoarrancable. Pul-
sa la barra espaciadora cuando aparezca la pantalla inicial y encontrarás tres
posibilidades:

- Juego de capitales
- Localización de países
- Base de Datos

2. Con las teclas de movimiento del cursor elige "Localizacíón de países" y pulsa
INTRO. Ante las posibilidades que se te ofrecen elige "Nivel Bajo" y entre los con-
tinentes" Asia". Aparece entonces, la silueta de un país de este continente.

a- Antes de indicar su nombre localiza en el mapa la situación de este país e in-
dica el punto cardinal que ocupa.

b.-Una vez localizada la situación trata de poner el nombre antes de servirte de
las ayudas. Coloca después el país en el lugar correspondiente.

3. Vuelve al menú mediante Escape y elige de nuevo "Localización de países" y en
esta ocasión el "Nivel Alto". De "África" selecciona Angola e indica su situación
geográfica. Explica ahora con los datos que se te brindan las características del
país. Para ello:

a- Analiza su población. ¿Cómo son sus Tasas de Natalidad. Mortalidad y Creci-
miento Vegetativo?.

Ten en cuenta las siguientes escalas:

Tasa de Natalidad Baja: 0 a 25 por mil.
Tasa de Natalidad Media: De 25 a 35 por mi).
Tasa de Natalidad Alta: Más de 35 por mil.

TasadeMortalidadBaja:Oa 15 por mil.
Tasa de Mortalidad Media: De 15 a 25 pormil.
Tasa de Mortalidad Alta: Más de 25 por mil.

Crecimiento Vegetativo Bajo: De O a 10 pormil.
Crecimiento Vegetativo Medio: Entre lOy 20 pormil.
Crecimiento Vegetativo Alio: Más de 20 pormil.
Crecimiento Vegetativo Muy Alto: Más de 30 pormil.

b- ¿A qué se dedica fundamentalmente su población? ¿A qué se puede deber que
el sector terciario sea más elevado que el secundario?.

¿Qué tipo de población predomina rural o urbana? ¿Por qué?

c- Con estas características el país será ¿desarrollado o subdesarrollado?. Expli-
ca bien los porqués.
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4. Vuelve al menú principal y consulta ahora la Base de Datos del programa,
eligiendo como continente África. Ordena los países según el Crecimiento Vege-
tativo.

a- Teniendo en cuenta las cifras antes citadas, indica qué tipo de Crecimiento
Vegetativo predomina en África y qué consecuencias y problemas puede traer
ello (población joven, alimentación, trabajo...).

b- Compara otros datos que te parezcan oportunos y saca conclusiones de todo
ello.
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GEOGRAFÍA DE ESPAÑA

INTRODUCCIÓN

Dentro de los programas educativos desarrollados en el Programa de Nuevas Tecno-
logías., "Geografía de España" es, sin duda, uno de los más característicos por el logro
de los objetivos que debe cumplir un programa de E.A.O.:

- No requiere conocimientos informáticos por parle del alumno para que pueda
trabajar con él.

- El alumno controla el proceso en todo momento.

- Las pantallas están bien diseñadas.

- Su secuenc¡ación es correcta.

DESCRIPCIÓN

El Programa eslá dividido en dos módulos independientes:

- rompecabezas autonómico y
- rescate en la montaña.

Rompecabezas autonómico es un juego educativo en el cual se tienen que situar
correctamente todas las provincias de la Comunidad Autónoma que se haya elegido.
En una segunda fase hay que localizar algunas de las poblaciones más importantes.

Rescate en la montaña también es un juego educativo y consiste en rescatar a un
montañero que se encuentra atrapado en una montaña de algún sistema montañoso
de la Península. Para efectuar el rescate se utiliza un helicóptero que se dirige desde el
teclado. Una vez rescatado, hay que trasladarle a una montaña de otro sistema.
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HOJA DE PRACTICAS

1. Para arrancar el programa, con el ordenador desenchufado, introducir el disco 1
en la unidad A:, el disco 2 en la unidad B: y encender el ordenador y el monitor.
Aparece la presentación del programa y una pantalla en la que se pregunta si se
desean explicaciones o no. La pantalla siguiente permite elegir uno de los dos
módulos que componen el programa.

2. Teclea la opción 1 (rompecabezas regional), selecciona la Comunidad Autónoma
de Castilla y León. Escribe los nombres de las distintas provincias y sitúalas co-
rrectamente.

3. Una vez que sitúes las provincias sigue con el Juego de las ciudades. Localiza to-
das las capitales de provincias y algunas de ¡as ciudades más importantes.

4. Teclea la opción 2 (rescate en la montaña), aparecerá el contenido de la misión.
Esta consistirá en llevar un montañero desde una montaña a otra. La informa-
ción que aparece en la primera pantalla es el nombre de la montaña, su altitud y
el sistema montañoso al que pertenece. Esta información se refiere tanto a la
montaña origen como a la montaña destino.
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