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Resumen

El presente trabajo tiene por objetivo la descripción de una propuesta que mejore el proceso de adminis-

tración y monitoreo de los servidores PostgreSQL que se utilizan dentro del Departamento de Componentes

del Centro Telemática de la Facultad 2. Actualmente en dicho Centro de Datos las configuraciones a servi-

dores PostgreSQL necesitan un cúmulo de tareas que resultan complejas, debido a que no se cuenta con una

herramienta informática gráfica que los administre y monitoree de forma remota y centralizada. Teniendo en

cuenta esta necesidad, se ha modelado e implementado un sistema web que permitirá centralizar el proceso

que se lleva a cabo para administrar y monitorear los servidores PostgreSQL dentro del departamento.

Para guiar el desarrollo de la gestión del mismo se utilizó Programación Extrema como metodología

de desarrollo de software, la cual proporcionó los artefactos necesarios para obtener el sistema deseado.

Como producto final, se obtuvo una herramienta capaz de administrar y monitorear de forma centralizada

los servidores PostgreSQL que se utilizan en el Departamento de Componentes.

Palabras clave: PostgreSQL, servidores, sistema, web, administrar, monitorear.
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Abstract

The present work has as objective the description of a proposal that improves the process of adminis-

tration and monitoring of the PostgreSQL servers that are used within the Components Department of the

Telematics Center of the Faculty 2. Currently in said Data Center the configurations to PostgreSQL servers

they need an accumulation of tasks that are complex, because they do not have a graphical tool that mana-

ges and monitors them remotely and centrally. However, there is a need for this process to be carried out

through a system created by the department that allows managing PostgreSQL servers. Taking into account

this need, a system has been modeled and implemented for the web that will allow centralizing the process

that is carried out to administer and monitor the PostgreSQL servers within the department. To guide the

development of its management, Extreme Programming was used as a methodology, which provided the

necessary artifacts to obtain the desired system. As a final product, a tool capable of centrally managing and

monitoring the PostgreSQL servers used in the Components Department was obtained.

Keywords: PostgreSQL, servers, system, web, manage, monitor..
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Introducción

Durante los últimos años se ha registrado un incremento considerable a nivel global de la influencia de

la informática en los diferentes procesos de la sociedad. Instituciones gubernamentales, entidades empresa-

riales, sectores educativos, sectores de salud, la telefonía móvil o sencillamente el ocio, por solo mencionar

algunos, son campos donde el desarrollo constante de nuevas aplicaciones y propuestas informáticas va en

índice creciente. Pues se van modificando procesos y conceptos que hasta entonces se concebían de otra

forma. Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) juegan un papel decisivo, lo que posibilita

alcanzar una visión integral y globalizante, pues están presentes en todas las actividades y procesos que se

realizan en las organizaciones.

Con el acelerado avance de la sociedad moderna en lo que va del siglo XXI y el desarrollo empresarial

alcanzado en esta etapa, surge la necesidad de almacenar los datos. Desde que los datos dieron el salto

de lo analógico a lo digital su crecimiento ha aumentado considerablemente (Parnell, 2015). Interactuar

con los datos, clasificarlos en pequeños grupos que describan sus características principales, basándose en

la similitud o diferencia entre ellos es una de las principales funciones de las bases de datos. Las cuales

necesitan de servidores que las gestionen.

Los servidores de base de datos, surgen por la necesidad que tienen las empresas para manejar grandes

y complejos volúmenes de datos. Dentro de los servidores de base de datos utilizados actualmente por su

código abierto, simplicidad y seguridad se encuentra PostgreSQL. Muchos sistemas en los que la consistencia

y persistencia de las bases de datos es fundamental, utilizan como opción a dichos servidores, delegando en

los mismos la responsabilidad de la gestión y almacenamiento de la información.

Para nuestro país, es inminente un desarrollo tecnológico y en contribución al fortalecimiento de la

soberanía tecnológica cubana se adoptó PostgreSQL como Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD). Es

un SGBD objeto-relacional de código abierto. Se ejecuta en la mayoría de los sistemas operativos, incluidos

Linux, UNIX y Windows (The PostgreSQL Global Development Group, 2017).

La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) se desempeña como principal impulsor en la apli-

cación de las tecnologías libres en el país. Tiene la misión de formar profesionales comprometidos con su

Patria, altamente calificados en la rama de la informática, y producir aplicaciones y servicios informáticos,

a partir del vínculo docencia - investigación - producción como modelo de formación, sirviendo de soporte

a la industria cubana del software. Cuenta con centros de desarrollo de software que realizan proyectos, con

gran impacto en la informatización de la sociedad cubana.

El Centro de Telemática (TLM) adscrito a la Facultad 2, desarrolla sistemas y servicios informáticos
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integrales para las Telecomunicaciones y la Seguridad Informática, altamente comprometido con la Revo-

lución, capaz de integrar los procesos docentes, productivos e investigativos con alto nivel, contando con

un personal especializado en dichas áreas (Ciencias Informáticas, 2018). De acuerdo a su estructura interna

está organizado por dos departamentos productivos. El departamento de Componentes, cuenta con proyectos

como el Centro de Datos.

Actualmente en dicho Centro de Datos las configuraciones a servidores PostgreSQL necesitan un cúmulo

de tareas que resultan complejas. Los administradores deben conectarse al servicio a través de la consola de

comandos (terminal). Además, deben conocer varios comandos, ficheros, rutas de ficheros y parámetros dis-

ponibles en el servicio; lo que la mayoría de las veces ralentiza el trabajo. Debido a que no se cuenta con una

herramienta gráfica que administre y monitoree de forma remota y centralizada los servidores PostgreSQL.

Para dar solución a la problemática descrita anteriormente se presenta como problema a resolver: ¿Có-

mo administrar y monitorear de manera centralizada el SGBD PostgreSQL?

Por ello el objeto de estudio lo constituye la administración y monitoreo del SGBD PostgreSQL.

Para dar solución al problema planteado en la presente investigación se define como objetivo general:
Desarrollar un sistema que permita administrar y monitorear de manera centralizada el SGBD PostgreSQL.

Desglosándose en los siguientes objetivos específicos:

• Elaborar el marco teórico de la investigación.

• Realizar un estudio del SGBD PostgreSQL.

• Definir las funcionalidades que debe cumplir el sistema.

• Implementar un sistema informático para la administración y el monitoreo de los servidores Post-

greSQL que cumpla con los requerimientos definidos.

• Aplicar pruebas al sistema resultante para garantizar la calidad y fiabilidad del producto.

El campo de acción de esta investigación lo representan los sistemas informáticos para la administración

y el monitoreo del SGBD PostgreSQL.

Preguntas científicas:

• ¿Cuáles son las posiciones teóricas en cuanto a los sistemas para la administración y monitoreo de los

servidores PostgreSQL?

• ¿Cuál es el estado real de desarrollo alcanzado en la informatización de las áreas involucradas en el

flujo y manejo de información de los servicios de PostgreSQL?

• ¿Cómo diseñar un sistema para la administración y monitoreo que se ajuste a las características de los

servidores PostgreSQL?

Para lograr el objetivo planteado, se proponen las siguientes tareas de investigación:

• Revisión de los sistemas homólogos existentes para conocer aspectos regulares en el diseño del sistema

enfocados a los servidores PostgreSQL.

• Selección de las herramientas informáticas y metodología de desarrollo de software para realizar la

implementación del sistema.
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• Realización de un estudio de los archivos de configuración del SGBD PostgreSQL, pg_hba.conf y

postgresql.conf para conocer su estructura.

• Identificación de las principales funcionalidades del sistema para la posterior implementación del mis-

mo.

• Implementación del sistema para la administración y el monitoreo del SGBD PostgreSQL.

• Realización de pruebas para la validación del funcionamiento del sistema.

Método científico de investigación
El método científico de investigación es la forma de abordar la realidad, de estudiar la naturaleza, la

sociedad y el pensamiento, con el propósito de descubrir su esencia y sus relaciones. Se clasifican en teóricos

y empíricos, los cuales están dialécticamente relacionados (Hernández León y Coello González, 2012).

Métodos teóricos
Permiten estudiar las características del objeto de investigación que no son observables directamente,

facilitan la construcción de modelos y crean las condiciones para ir más allá de las características fenome-

nológicas y superficiales de la realidad (ibíd.).

Analítico-Sintético
Análisis: Permite la descomposición mental del objeto o fenómeno en sus múltiples relaciones o com-

ponentes para facilitar su estudio.

Síntesis: Establece mentalmente la unión entre las partes previamente analizadas, permite descubrir sus

características generales y las relaciones esenciales entre ellas (ibíd.).

Aplicado para analizar la información obtenida en el proceso de investigación en el centro de desarrollo

TLM de la facultad 2, posibilitando identificar aspectos que puedan ser empleados en el desarrollo de la

presente investigación. Además, para el análisis de la información existente dentro y fuera del país, acer-

ca de los servidores de PostgreSQL. Identificando así, conceptos, definiciones, avances y otros elementos

concluyentes de utilidad para la investigación en cuestión.

Inducción-Deducción
Inducción: Es una forma de razonamiento a través del cual se pasa de un conocimiento de cosas particu-

lares a un conocimiento más general que va a reflejar lo que hay de común en esos fenómenos individuales.

Deducción: Es un procedimiento que permite, a partir de conocimientos generales, inferir casos particu-

lares por un razonamiento lógico (ibíd.).

Se utiliza para analizar el comportamiento y las características que poseen las herramientas para la admi-

nistración de servidores PostgreSQL. Reunir elementos para llegar a una conclusión del porque es necesario

implementar un nuevo sistema que cumpla con los requerimientos de la aplicación que se desea implementar.

Métodos empíricos
Describen y explican las características fenomenológicas del objeto, representan un nivel de la investi-

gación cuyo contenido procede de la experiencia y es sometido a cierta elaboración racional (ibíd.).

Observación
Se utilizó, como método básico para recopilar información pues fue el primer método científico empleado
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(Hernández León y Coello González, 2012). En esta investigación se utiliza para adquirir conocimientos y

recopilar información de sistemas realizados con anterioridad para la administración y el monitoreo de SGBD

PostgreSQL.

Entrevista
La entrevista con el cliente y los trabajadores (que se van a relacionar con la aplicación web) fue una

de las fundamentales fuentes de recopilación de información, para entender qué problemas existen y saber

cómo solucionarlos. Además de aplicar esta técnica también con trabajadores de otros centros productivos

que están inmersos en el tema de administración de servidores de PostgreSQL.

En esta investigación se realiza el modelado mediante diagramas. Esto permite reflejar la estructura, las

relaciones y características de la solución propuesta. En este caso, con el uso de Notación para el Modelado

de Procesos de Negocio (BPMN, por sus siglas en inglés), se facilita también el diseño de clases necesario

para la implementación del sistema.

El contenido de este documento está estructurado como se muestra a continuación:

Capítulo 1 “Fundamentación Teórica”
En este capítulo se fundamentan los elementos teóricos necesarios que sustentan la investigación. Se ana-

lizan las tendencias actuales en cuanto a los SGBD PostgreSQL. Se realiza un estudio del estado del arte

de sistemas que administran y monitorean servidores PostgreSQL mediante el análisis de herramientas si-

milares existentes a nivel nacional e internacional. Se selecciona el entorno de desarrollo y los lenguajes y

frameworks para la construcción de la solución, así como la metodología de desarrollo de software a utilizar.

Capítulo 2 “Análisis y diseño del sistema”
En este capítulo se documenta el proceso de desarrollo del sistema de acuerdo a lo establecido por la meto-

dología utilizada. Se presenta la propuesta de solución del sistema para administrar y monitorear servidores

PostgreSQL. Se delimitan las funcionalidades del sistema a través de requisitos funcionales. Se especifican

las Historias de Usuario (HU), así como todo lo referente a la arquitectura del sistema, además se presentan

los patrones de diseño utilizados y las tarjetas Clase-Responsabilidad-Colaborador (CRC, por sus siglas en

inglés).

Capítulo 3 “Implementación y pruebas”
En este capítulo se describe la estructura del código implementado mostrando las tareas de ingeniería, así

como el estándar de codificación utilizado, y se presentan los diferentes tipos de pruebas realizadas al sistema

y los resultados arrojados por estas. Para finalizar se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las

referencias bibliográficas, la bibliografía consultada, un glosario de términos y los anexos.
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CAPÍTULO 1

Fundamentación Teórica

1.1. Introducción

En el presente capítulo se estará proporcionando una breve descripción de los SGBD PostgreSQL. Se

presentará, un estudio de los principales sistemas informáticos existentes para la administración y monitoreo

del SGBD PostgreSQL, recorriendo el ámbito internacional y nacional. Además, se realizará un estudio

de las principales tecnologías informáticas y metodologías para el desarrollo de software en función de un

análisis de las tendencias actuales.

1.2. Bases de datos

Colección de datos, donde los datos están lógicamente relacionados entre sí, tienen una definición y

descripción comunes y están estructurados de una forma particular. Una base de datos es también un modelo

del mundo real y, como tal, debe poder servir para toda una gama de usos y aplicaciones (Gómez Fuentes,

2013).

1.3. Sistema Gestor de Bases de Datos

Un SGBD consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acce-

der a dichos datos. La colección de datos, normalmente denominada base de datos, contiene información

relevante para una empresa. El objetivo principal de un SGBD es proporcionar una forma de almacenar y

recuperar la información de una base de datos de manera que sea tanto práctica como eficiente.

Los sistemas de bases de datos se diseñan para gestionar grandes cantidades de información. La gestión

de los datos implica tanto la definición de estructuras para almacenar la información como la provisión

de mecanismos para la manipulación de la información. Además, los sistemas de bases de datos deben

proporcionar la fiabilidad de la información almacenada, a pesar de las caídas del sistema o los intentos de
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acceso sin autorización. Si los datos van a ser compartidos entre diversos usuarios, el sistema debe evitar

posibles resultados anómalos (Silberschatz; Korth y Sudarshan, 2002).

1.4. El SGBD PostgreSQL

Es un SGBD objeto-relacional de código abierto. Cuenta con más de 15 años de desarrollo activo y una

arquitectura probada que se ha ganado una sólida reputación de fiabilidad e integridad de datos. Se ejecuta

en la mayoría de los sistemas operativos, incluidos Linux, UNIX y Windows. Admite conjuntos de carac-

teres internacionales, codificaciones de caracteres multibyte, Unicode, y es compatible con el formateo y la

distinción entre mayúsculas y minúsculas. Es altamente escalable tanto en la gran cantidad de datos que pue-

de administrar como en la cantidad de usuarios simultáneos que puede manejar. Hay sistemas PostgreSQL

activos en entornos de producción que administran más de 4 terabytes de datos (The PostgreSQL Global

Development Group, 2017).

1.4.1. Arquitectura de PostgreSQL

PostgreSQL está basado en una arquitectura cliente-servidor. El programa servidor se llama postgres y

entre los muchos programas cliente se tiene, por ejemplo, pgaccess (un cliente gráfico) y psql (un cliente en

modo texto).

Un proceso servidor postgres puede atender exclusivamente a un solo cliente; es decir, hacen falta tantos

procesos servidor postgres como clientes haya. El proceso postmaster es el encargado de ejecutar un nuevo

servidor para cada cliente que solicite una conexión.

Se llama sitio al equipo anfitrión (host) que almacena un conjunto de bases de datos PostgreSQL. En

un sitio se ejecuta solamente un proceso postmaster y múltiples procesos postgres. Los clientes pueden

ejecutarse en el mismo sitio o en equipos remotos conectados por TCP/IP (Dataprix, 2018).

1.4.2. Archivo pg_hba.conf

La autenticación de los clientes está controlada por un archivo de configuración, que tradicionalmente

se denomina pg_hba.conf y se almacena en el directorio de datos del clúster de la base de datos. Un archivo

pg_hba.conf predeterminado se instala cuando se inicializa el directorio de datos. Sin embargo, es posible

colocar el archivo de configuración de autenticación en otro lugar.

El formato general del archivo pg_hba.conf es un conjunto de registros, uno por línea. Las líneas en

blanco se ignoran, al igual que cualquier texto después del carácter de comentario #. Un registro se compone

de una serie de campos que están separados por espacios y / o pestañas. Los campos pueden contener espacios

en blanco si el valor del campo tiene comillas dobles. Entrecomillar una de las palabras clave en los campos

database, user o address (por ejemplo, all o replication) hace que la palabra pierda su significado especial,

y solo coincida con una base de datos, usuario o servidor con ese nombre.
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Cada registro especifica un tipo de conexión, un rango de dirección IP del cliente (si el tipo de conexión

no es local), un nombre de base de datos, un nombre de usuario y el método de autenticación que se uti-

lizará para las conexiones que coinciden con estos parámetros. El primer registro que coincida con un tipo

de conexión, dirección de cliente, base de datos solicitada y nombre de usuario, se utiliza para realizar la

autenticación. Si se elige un registro y la autenticación falla, no se consideran los registros posteriores. Si no

coincide ningún registro, se deniega el acceso.

Un registro puede tener uno de los siguientes siete formatos (PostgreSQL, 2016):

• local databas user auth-method [auth-options]

• host database user address auth-method [auth-options]

• host database user address auth-method [auth-options]

• hostssl database user address auth-method [auth-options]

• host database user IP-address IP-mask auth-method [auth-options]

• hostssl database user IP-address IP-mask auth-method [auth-options]

• hostnossl database user IP-address IP-mask auth-method [auth-options]

1.4.3. Archivo postgresql.conf

El archivo postgresql.conf normalmente se guarda en el directorio de datos y se instala una copia pre-

determinada cuando se inicializa el directorio del clúster de la base de datos. Hay muchos parámetros de

configuración en este fichero que afectan el comportamiento del sistema de base de datos. Todos los nom-

bres de los parámetros no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Cada parámetro toma un valor que

puede ser de los siguientes tipos: booleano, cadena, entero, punto flotante o enumerado (enum).

Se especifica un parámetro por línea. El signo igual entre nombre y valor es opcional. El espacio en

blanco es insignificante (excepto dentro de un valor de parámetro que esté entrecomillado) y las líneas en

blanco se ignoran. Los caracteres de número (#) indican que el resto de la línea es un comentario. Los valores

de parámetros que no son identificadores simples o números deben ser entrecomillados por una sola comilla.

Para insertar una comilla simple en un valor de parámetro, el valor debe estar entre dos comillas o comillas

invertidas.

Un ejemplo de cómo se vería este archivo es:

# This is a comment

log_connections = yes

log_destination = ’syslog’

search_path = ’“$ user”, public’

shared_buffers = 128MB
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DEL SGBD POSTGRESQL.

1.5. Estudio de sistemas informáticos para la administración y monitoreo
del SGBD PostgreSQL.

Es necesario realizar un estudio de los sistemas homólogos existentes a nivel internacional y nacional

para lograr una mejor comprensión de las características del sistema a desarrollar, identificando similitudes

al propuesto en la presente investigación. A continuación, se expone el análisis desarrollado de los sistemas

homólogos.

1.5.1. Internacional

Webmin

Webmin representa una herramienta para la configuración mediante la web, para GNU/Linux y otros

sistemas Unix. Posibilita modificar y controlar muchas aplicaciones de código abierto, como el servidor

web Apache, PHP Hypertext Preprocessor (PHP), MySQL, PostgreSQL, Domain Name System (DNS),

Secure SHell (SSH), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Dynamic Host Configuration Protocol

(DHCP), File Transfer Protocol (FTP), entre otros. Permite el control de todos los servidores no solo de

forma local, sino también de forma remota (Webmin, 2017).

Esta herramienta posee tres características dentro de muchas que enriquecen la investigación. Estas son:

• Instala y desinstala postgresql.

• Crea reglas de acceso.

• Controla el servicio postgresql.

Figura 1.1. Administración de PostgreSQL en Webmin

ManageEngine Applications Manager

ManageEngine Applications Manager ayuda a monitorear el rendimiento y la disponibilidad de aplica-

ciones tales como aplicaciones web, servidores de aplicaciones, servidores web, bases de datos, servicios de
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red, sistemas, etc. Ayuda también a identificar y analizar fallas y problemas de rendimiento en sus aplicacio-

nes antes de afectar a los usuarios finales (ManageEngine, 2017a).

El cliente web de Applications Manager ofrece amplias capacidades de supervisión de PostgreSQL que

permiten a los Administradores de Bases de Datos (DBA, por sus siglas en inglés) monitorear proactivamente

la disponibilidad y el rendimiento de los servidores de base de datos PostgreSQL críticos para la empresa.

La monitorización se realiza de forma continua, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y garantiza que

cualquier desviación en el funcionamiento normal de la base de datos PostgreSQL se ponga inmediatamente

en conocimiento del DBA.

El cliente web de Application Manager le permite visualizar los datos de supervisión de PostgreSQL

desde su nivel de base de datos junto con los niveles de su aplicación. Proporciona métricas integrales e

informes exhaustivos que le permiten identificar, analizar y resolver rápidamente los cuellos de botella que

afectan el tiempo de respuesta de PostgreSQL.

Algunas de las métricas proporcionadas por Applications Manager para las bases de datos PostgreSQL

incluyen (ManageEngine, 2017b):

• Estadísticas de conexión.

• Uso de memoria.

• Detalles de transacciones.

• Estadísticas de consultas.

• Detalles del uso de disco.

• Unidad Central de Procesamiento (CPU, por sus siglas en inglés), memoria y utilización del disco.

A continuación, se muestra una captura de la aplicación.

Figura 1.2. ManageEngine Applications Manager mostrando el estado de Post-
greSQL
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EMS SQL Manager for PostgreSQL

EMS SQL Manager para PostgreSQL es una herramienta de alto rendimiento para la administración y

desarrollo de bases de datos PostgreSQL. Funciona con varias de las versiones de PostgreSQL y soporta

las características de este, incluyendo restricciones de exclusión, cláusula ‘when’ de triggers, funciones

de retorno de tabla y otras. SQL Manager para PostgreSQL ofrece muchas herramientas de base de datos

poderosas como Visual Database Designer para crear bases de datos PostgreSQL en pocos clics, Visual

Query Builder para construir complicadas consultas PostgreSQL, buen editor Binary Large OBject (BLOB,

por sus siglas en inglés) y muchas más funciones útiles para la administración de PostgreSQL. SQL Manager

para PostgreSQL tiene una interfaz gráfica de usuario con sistema de asistente bien descrito. Principales

características (EMS Database Management Solutions, 2016):

• Soporte completo de PostgreSQL hasta la versión 9.5.

• Gestión de bases de datos y navegación.

• Explorador de bases de datos mejorado para facilitar el manejo de todos los objetos PostgreSQL.

• Gestión de la seguridad.

• Asistentes que realizan tareas de mantenimiento de PostgreSQL.

• Conexión a través del puerto local mediante el túnel SSH.

• Acceso al servidor PostgreSQL a través del protocolo Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP,

por sus siglas en inglés).

• Diseñador de informes con asistente de construcción de informes.

Figura 1.3. Captura del EMS SQL Manager for PostgreSQL
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1.5.2. Nacional

Módulo de administración para el servicio PostgreSQL en la Herramienta para la Migración y Admi-
nistración de Servicios Telemáticos

Dicho módulo fue desarrollado en el año 2014 en la UCI. Permite administrar, a través de una interfaz

de usuario, los parámetros de configuración del servidor de base de datos. Esto es posible debido a que la

aplicación se conecta vía SSH al servidor y accede a los ficheros de configuración y los modifica de acuerdo a

las necesidades del gestor de configuración. Entre las principales funcionalidades que contiene la aplicación

se encuentran instalar y desinstalar el servicio, gestionar los ficheros de configuración y el control de acceso.

También posibilita garantizar la integridad de los datos, así como administrar el uso de los recursos que se

le asignan al servidor, los registros del sistema y las estadísticas de ejecución. Además, realizar ajustes de

consultas y revisiones periódicas a las tablas con modificaciones considerables.

Entre las funcionalidades de esta herramienta se encuentran (Fernández Casasayas, 2014):

• Instalar, desinstalar, iniciar, reiniciar, detener y mostrar el servicio PostgreSQL.

• Mostrar y modificar ruta del directorio de almacenamiento de datos.

• Mostrar, eliminar y modificar direcciones de escucha.

• Mostrar y modificar puerto.

• Mostrar y modificar máximo de conexiones permitidas al PostgreSQL.

• Habilitar y deshabilitar la opción de conexiones SSL.

• Habilitar y deshabilitar el cifrado de contraseña.

• Mostrar y modificar cantidad de memoria que el servidor de base de datos utiliza para buffers.

• Crear, listar, modificar y eliminar reglas de control de acceso al servidor PostgreSQL.

Luego de analizar los sistemas expuestos anteriormente se arriba a la conclusión de que es factible

realizar el sistema propuesto para administrar y monitorear servidores PostgreSQL porque en el caso de

la herramienta Webmin, es necesaria la instalación de esta en cada máquina donde se vaya a configurar

PostgreSQL y posee limitadas funcionalidades de administración para PostgreSQL. EMS SQL Manager

para PostgreSQL gestiona los archivos de configuración y las reglas de control de acceso al servidor, pero

es necesario pagar una licencia para su utilización al igual que para ManageEngine Applications Manager,

además, este último solo monitorea PostgreSQL. El Módulo de administración para el servicio PostgreSQL

en la Herramienta para la Migración y Administración de Servicios Telemáticos no se encuentra disponible,

aunque se cuenta con la documentación. Además, no es posible la integración del sistema de administración

y monitoreo de PostgreSQL con dicha aplicación por no estar basada en las mismas tecnologías.

1.6. Metodologías de desarrollo de software

Las metodologías de desarrollo de software son el conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas y

un soporte documental, que ayuda a los desarrolladores a realizar un nuevo software. La metodología define
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quién debe hacer qué, cuándo y cómo debe hacerlo para obtener los distintos productos parciales y finales.

Se clasifican en dos tipos: tradicionales y ágiles. Aunque el proceso de desarrollo de software incluye otros

aspectos importantes y determinantes, es precisamente la metodología utilizada, el elemento rector a lo largo

del mismo. Por tal motivo es que se debe analizar, de acuerdo a las características del software a desarrollar

y del equipo de desarrollo, cuál es la más óptima. Por las ventajas que ofrecen las metodologías ágiles,

se propone su uso para el desarrollo del trabajo de diploma, específicamente la metodología Programación

Extrema (XP, por sus siglas en inglés).

1.6.1. Programación Extrema

La metodología XP, creada por Kent Beck, es una metodología liviana para desarrollar software. Se

caracteriza porque planifica, analiza y diseña en un mismo momento y durante el desarrollo. De esta forma

se decide si se va por buen camino, y se evita el retroceso en etapas adelantadas, es decir, se trabaja a partir de

prueba y error. El equipo está formado por entre dos y doce personas que trabajan en parejas. Es un método

simple que desarrolla sólo lo que requiere, permite la retroalimentación constante, la toma de decisiones

difíciles y remediar los errores tan pronto como se detectan; existe comunicación continua entre los clientes

y el grupo de trabajo (Medina Velandia y López López, 2015).

La presente investigación es un proyecto de corto alcance, de poca duración, se tiene un equipo de

desarrollo integrado por pocas personas, y el cliente es parte de la investigación. Por tales motivos el equipo

de desarrollo propone el uso de una metodología de desarrollo de software ágil. Dentro de este tipo de

metodología de desarrollo de software se escoge utilizar XP:

• Se considera como la adopción de las mejores metodologías de desarrollo de software.

• Los cambios de requisitos sobre la marcha son un aspecto natural.

• Plantea la programación en parejas.

• Apoya la integración del equipo de programación con el cliente o usuario.

• Consta de una alta gama de bibliografía.

• Sus artefactos presentan una descripción del comportamiento del sistema fácil de entender.

1.7. Herramientas y lenguajes informáticos

El desarrollo de un sistema informático no es tarea fácil para un equipo de desarrollo, es por ello que el

sistema que se desarrollará estará basado en una estrategia marcaria implementada en la UCI. Dentro de la

misma se escoge XILEMA, que se enfoca a software desarrollado para la rama de teleinformática y redes

y seguridad informática. Además, establece un conjunto de pautas a tener en cuenta para el desarrollo de

productos de software en la UCI.
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1.7.1. Python 3.6

Python es un lenguaje de programación creado por Guido van Rossum a principios de los años 90 cuyo

nombre está inspirado en el grupo de cómicos ingleses “Monty Python”. Es un lenguaje similar a Perl,

pero con una sintaxis muy limpia y que favorece un código legible (González Duque, 2011). Cuenta con

estructuras de datos eficientes y de alto nivel y un enfoque simple pero efectivo a la programación orientada

a objetos. Es un lenguaje que se caracteriza por ser fuertemente tipado, de tipado dinámico, multiplataforma,

simple, libre, de fuente abierta y portable.

1.7.2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML)5

Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML5, por sus siglas en inglés) provee básicamente tres caracte-

rísticas: estructura, estilo y funcionalidad. Es considerado el producto de la combinación de HTML, Hojas

de estilo en cascada (CSS, por sus siglas en inglés) y JavaScript. Estas tecnologías son altamente dependien-

tes y actúan como una sola unidad organizada bajo la especificación de HTML5 (Gauchat, 2012). HTML5

se caracteriza por ser un lenguaje extensible, que se le pueden añadir características, etiquetas y funciones

adicionales para el diseño de páginas web, generando un producto vistoso, rápido y sencillo.

1.7.3. Hojas de estilo en cascada (CSS)3

La web demanda diseño y funcionalidad, no solo organización estructural o definición de secciones. En

este nuevo paradigma, HTML se presenta junto con CSS y JavaScript como un único instrumento integrado.

CSS es un lenguaje que trabaja junto con HTML para proveer estilos visuales a los elementos del documento,

como tamaño, color, fondo, bordes, entre otros (ibíd.). El propósito del desarrollo de CSS es separar la

estructura y el contenido de la presentación estética en un documento.

1.7.4. JavaScript

JavaScript es un lenguaje interpretado usado para múltiples propósitos, pero solo considerado como un

complemento hasta ahora (ibíd.). Principalmente es utilizado para crear páginas web dinámicas. Una página

web dinámica es aquella que incorpora efectos como texto que aparece y desaparece, animaciones, acciones

que se activan al pulsar botones y ventanas con mensajes de aviso al usuario. Técnicamente, JavaScript es

un lenguaje de programación interpretado, por lo que no es necesario compilar los programas para ejecu-

tarlos. En otras palabras, los programas escritos con JavaScript se pueden probar directamente en cualquier

navegador sin necesidad de procesos intermedios (Eguíluz Pérez, 2012).

1.7.5. Django 1.11.6

Django es un framework para desarrollo web escrito en Python, que permite construir y mantener aplica-

ciones web de alta calidad con el mínimo esfuerzo posible. Django permite a los desarrolladores concentrarse
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en el código de la aplicación propiamente dicha, manejando tareas repetitivas y complejas propias de la pro-

gramación web. De esta forma, provee un alto nivel de abstracción para patrones comunes en el desarrollo

web, incrementando la calidad de las soluciones, aumentando la productividad y disminuyendo los errores

en el código (Holovaty y Kaplan-Moss, 2009).

1.7.6. jQuery 1.9.1

jQuery es una biblioteca de JavaScript, creada inicialmente por John Resig, que permite simplificar la

manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol Document Object Model (DOM),

manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la técnica Asynchronous JavaScript And

XML (AJAX) a páginas web. jQuery consiste en un único fichero JavaScript que contiene las funcionalidades

comunes de DOM, eventos, efectos y AJAX. La característica principal de la biblioteca es que permite

cambiar el contenido de una página web sin necesidad de recargarla, mediante la manipulación del árbol

DOM y peticiones AJAX (Sánchez; Castilla; Escalona; Vargas y Sorí, 2017).

1.7.7. Bootstrap 3.3.1

Bootstrap es un framework que simplifica el proceso de creación de diseños web combinando CSS y

JavaScript. Ha sido desarrollado por Twitter. La mayor ventaja es que se pueden crear interfaces que se

adapten a los distintos navegadores (responsive design) apoyándose en framework potente con numerosos

componentes webs que ahorrarán mucho esfuerzo y tiempo.

Bootstrap, es un framework que facilita el desarrollo de la interfaz web y está basado en los estándares

de HTML, CSS y JavaScript, llevan incorporado varias plantillas prediseñadas, formulario, botones, me-

nús y otros componentes que facilitan y agilizan el desarrollo frontal de las aplicaciones web (Maldonado

y Mauricio, 2017).

1.7.8. Visual Paradigm 8.0

Está diseñado para un amplio rango de usuarios, incluyendo ingenieros de software, analistas de siste-

ma, analistas de negocio, arquitectos de sistema y quienes estén interesados en la construcción de sistemas

de software confiables mediante el uso de la Orientación a Objetos. Este software facilita una rápida cons-

trucción de aplicaciones de calidad y a un menor coste. Visual Paradigm para UML soporta un conjunto de

lenguajes (Java, C ++, PHP, Ada y Python), tanto en generación de código como ingeniería inversa. Entre

sus características principales se pueden citar (Visual Paradigm, 2018)

• Facilita la comunicación de todo el equipo de desarrollo mediante el uso de un lenguaje estándar

común.

• Posibilita el desarrollo de la ingeniería directa e inversa.

• Durante todo el ciclo de desarrollo el modelo y el código permanecen sincronizados, permitiendo la

generación de código a partir de diagramas y viceversa.
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• Se encuentra disponible en múltiples versiones y plataformas.

1.7.9. Notación para el Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)

BPMN es un estándar de modelado de procesos de negocio, en donde se presentan gráficamente las

diferentes etapas del proceso del mismo. BPMN tiene un enfoque en procesos de negocio, UML se enfoca al

diseño de software y por lo tanto ambas notaciones son totalmente compatibles. El modelado de negocios, y

más específicamente el modelado de procesos de negocio, es la forma idónea para la comunicación entre los

usuarios (Ventura y Estefanía, 2013).

1.7.10. PyCharm 4.5.4

PyCharm proporciona la finalización inteligente de códigos, inspecciones de códigos, resaltado de errores

sobre la marcha y soluciones rápidas, junto con refactorizaciones automáticas de códigos y capacidades de

navegación avanzadas.

La colección de herramientas de PyCharm incluye un depurador y corrector de prueba integrado; una

terminal incorporada; integración con un Version Control System (VCS) principal y herramientas de base de

datos incorporadas; capacidades de desarrollo remoto con intérpretes remotos y una terminal SSH integrado

(JetBRAINS, 2017).

1.7.11. SQLite 3

SQLite es una biblioteca en proceso que implementa un motor de base de datos SQL transaccional

independiente, sin servidor y sin configuración. El código para SQLite es de dominio público y, por lo tanto,

es gratuito para cualquier uso, comercial o privado. SQLite es un motor de base de datos SQL incorporado.

A diferencia de la mayoría de las otras bases de datos SQL, SQLite no tiene un proceso de servidor por

separado. SQLite lee y escribe directamente en archivos en el disco. Una base de datos SQL completa con

múltiples tablas, índices, disparadores y vistas, está contenida en un solo archivo. El formato de archivo de

la base de datos es multiplataforma: puede copiar libremente una base de datos entre sistemas de 32 bits y

de 64 bits (SQLite, 2017).

1.8. Conclusiones del capítulo

En este capítulo se han resumido diferentes aspectos teóricos relacionados con la administración y moni-

toreo del SGBD PostgreSQL posibilitando la preparación del equipo de desarrollo en estos temas. Se realizó

un estudio de las principales herramientas que administran y monitorean el SGBD, permitiendo obtener los

aspectos positivos que contribuyeron a la concepción del sistema a desarrollar. Es utilizada como guía para

el proceso de desarrollo de software la metodología XP. También, se definen las herramientas informáticas a
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utilizar en la implementación del sistema, con el fin de desarrollar un sistema multiplataforma, simple, libre

y de fuente abierta.
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CAPÍTULO 2

Análisis y diseño del sistema

2.1. Introducción

Este capítulo contiene las características asociadas al dominio de la aplicación; la propuesta de solución

del sistema a desarrollar, el rol definido para administrar y proveer la seguridad a la aplicación. Las funcio-

nalidades se describen mediante las HU. Se realiza el plan de iteraciones donde se muestran las HU a realizar

en cada iteración según su prioridad en el negocio. Se lleva a cabo la realización del plan de entrega, donde

se indican las HU que se implementarán para cada entrega de la aplicación propuesta, así como las fechas en

las que se realizarán las mismas.

2.2. Proceso de administración de servidores PostgreSQL

El proceso para la administración de un servidor PostgreSQL actualmente comienza con la instalación

del servidor, luego el administrador configura, de cada clúster, las reglas de control de acceso en el archivo

pg_hba.conf y otras configuraciones como direcciones de escucha, puerto y máxima cantidad de conexiones

concurrentes, en el archivo postgresql.conf. Luego reinicia el servicio mediante la consola, y posteriormente

se accede al servidor, por una de las aplicaciones clientes que existen. A continuación, se muestra el proceso

que se lleva a cabo actualmente para administrar un servidor PostgreSQL.

Figura 2.1. Proceso del negocio actual
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2.3. Características de la propuesta de solución

Con la implementación de la solución planteada se pretende facilitar la administración y el monitoreo

de servidores PostgreSQL dentro del Departamento de Componentes del Centro TLM. El usuario (admi-

nistrador) accederá al sistema mediante un navegador web, una vez dentro, el sistema le permitirá realizar

varias funciones mediante conexiones seguras SSH a las máquinas servidoras. Entre dichas funciones se en-

cuentran instalar o desinstalar el servidor PostgreSQL. Permitirá gestionar clústers y controlar sus estados,

así como el estado del servicio postgresql. Además, con el sistema se podrá gestionar las reglas de control

de acceso que se encuentran en el archivo pg_hba.conf. También algunas de las configuraciones del archivo

postgresql.conf. Va a permitir obtener el uso que está haciendo el servidor, de CPU y Memoria de Acceso

Aleatorio (RAM, por sus siglas en inglés). Lo mostrará en una gráfica.

Figura 2.2. Propuesta de solución del sistema

Uno de los puntos fundamentales que se debe tener en cuenta al desarrollar un sistema es la especificación

de la audiencia a la que está dirigido el mismo. El rol y las funciones se detallan a continuación.

2.4. Rol y funcionalidades

2.4.1. Administrador del sistema

Es el único rol existente en el sistema, y tiene el control total del mismo.

2.4.2. Funcionalidades del sistema

1. Autenticar un usuario en el sistema.

2. Gestionar máquinas servidoras.

Agregar una máquina servidora.
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Eliminar una máquina servidora.

Editar una máquina servidora.

Listar las máquinas servidoras.

3. Conectarse por SSH a una máquina servidora.

4. Instalar PostgreSQL.

5. Controlar el estado del servicio postgresql.

Iniciar el servicio postgresql.

Detener el servicio postgresql.

Reiniciar el servicio postgresql.

Mostrar el estado del servicio postgresql.

6. Desinstalar PostgreSQL.

7. Gestionar clústers.

Crear clúster.

Eliminar clúster.

Renombrar clúster.

Listar clúster.

8. Gestionar el estado de un clúster.

Iniciar el clúster.

Detener el clúster.

Reiniciar el clúster.

Recargar el clúster.

9. Gestionar reglas de control de acceso de un clúster.

Mostrar reglas de control de acceso de un clúster.

Crear reglas de control de acceso de un clúster.

Modificar reglas de control de acceso de un clúster.

Eliminar reglas de control de acceso de un clúster.

10. Mostrar y modificar el puerto de escucha de un clúster.

11. Mostrar y modificar el número máximo de conexiones permitidas de un clúster.

12. Mostrar y modificar la cantidad de conexiones reservadas para los superusuarios de un clúster.

13. Mostrar y modificar las direcciones por las cuales el servidor escucha.

14. Mostrar y modificar el tiempo máximo de autenticación de los clientes de un clúster.

15. Mostrar y modificar la opción de contraseñas cifradas para la autenticación de un clúster.

16. Mostrar y modificar la cantidad de memoria que el clúster utiliza para buffers de memoria compartida.

17. Mostrar y modificar el número máximo de buffers temporales usados por cada sesión de la Base de

Datos.

18. Mostrar y modificar la cantidad de memoria de trabajo.

19. Mostrar y modificar la cantidad de memoria de trabajo para las operaciones de mantenimiento.
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20. Monitorear el uso de los recursos a través de gráficos.

2.5. Fase de exploración

En esta fase, los clientes plantean a grandes rasgos las HU que son de interés para la primera entrega

del producto. Al mismo tiempo el equipo de desarrollo se familiariza con las herramientas, tecnologías y

prácticas que se utilizarán en el proyecto. Se prueba la tecnología y se exploran las posibilidades de la

arquitectura del sistema construyendo un prototipo. La fase de exploración toma de pocas semanas a pocos

meses, dependiendo del tamaño y familiaridad que tengan los programadores con la tecnología (Beck, 2000).

2.5.1. Historias de usuario

Las HU son la técnica utilizada en XP para especificar los requisitos del software. Se trata de tarjetas en

las cuales el cliente describe brevemente las características que el sistema debe poseer. El tratamiento de las

HU es muy dinámico y flexible, en cualquier momento las HU pueden reemplazarse por otras más específicas

o generales, añadirse nuevas o ser modificadas. Cada HU es lo suficientemente comprensible y delimitada

para que los programadores puedan implementarla en unas semanas. Para efectos de planificación, las HU

pueden ser de una a tres semanas de tiempo de programación (para no superar el tamaño de una iteración)

(Jeffries; Anderson y Hendrickson, 2001).

En las HU se considera:

La prioridad en el negocio:

• Muy Alta: Cuando son consideradas por los clientes esenciales para el funcionamiento del negocio.

• Alta: Cuando son consideradas necesarias por los clientes, para el funcionamiento del negocio, e in-

tervienen directamente en el desarrollo del negocio.

• Media: Cuando el cliente cree que son necesarias, pero estas no intervienen en gran medida en el

desarrollo del negocio.

• Baja: Cuando constituyen procesos que se deben tener en cuenta, pero su ausencia no perjudica el flujo

principal del negocio.

El riesgo en desarrollo:

• Alto: Cuando en la implementación de las HU pueden surgir errores que lleven a la inoperatividad del

código.

• Medio: Cuando en la implementación de las HU pueden existir errores que retrasen la entrega del

producto.

• Bajo: Cuando pueden aparecer errores que serán tratados con relativa facilidad sin que traigan perjui-

cios para el desarrollo del proyecto.

Un punto de estimación equivale a una semana de programación, una semana de programación corres-

ponde a 40 horas en desarrollo, 8 horas durante 5 días de la semana del calendario normal.
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A continuación, una descripción de algunas HU definidas, las restantes se encuentran en el Apéndice A.

Tabla 2.1. Historia de usuario # 1

Historia de usuario
Número: 1 Nombre: Autenticar un usuario en el sistema.
Usuario: Administrador
Prioridad en negocio: Muy Alta Riesgo en desarrollo: Bajo
Puntos estimados: 0.2 Iteración asignada: 1
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Permite a un usuario entrar al sistema introduciendo usuario y contraseña. Debe notificar al usuario
si existen errores en los datos entrados.
Observaciones: El usuario debe tener una cuenta creada en el sistema.

Tabla 2.2. Historia de usuario # 2

Historia de usuario
Número: 2 Nombre: Gestionar máquinas servidoras.
Usuario: Administrador
Prioridad en negocio: Muy Alta Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos estimados: 0.2 Iteración asignada: 1
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Permite a un usuario agregar, eliminar, editar y listar las máquinas servidoras en el sistema. Debe
notificar al usuario si la gestión tuvo éxito o si ocurrieron errores. Al agregar una máquina servidora deben es-
pecificarse el Protocolo de Internet (IP, por sus siglas en inglés) de la máquina, el puerto por el cual el servidor
SSH escucha las conexiones, un identificador para la máquina, el sistema operativo de la máquina y un usuario y
contraseña para la conexión SSH.
Observaciones: El usuario debe estar autenticado en el sistema. La contraseña para ser almacenada debe estar
encriptada o solicitarla al usuario en cada inicio de sesión. El usuario para realizar la conexión SSH debe tener
permisos de superusuario.

Tabla 2.3. Historia de usuario # 3

Historia de usuario
Número: 3 Nombre: Conectarse por SSH a una máquina servidora.
Usuario: Administrador
Prioridad en negocio: Muy Alta Riesgo en desarrollo: Alto
Puntos estimados: 0.2 Iteración asignada: 1
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Permite conectarse a una máquina servidora registrada en el sistema. Debe notificar al usuario si falla
la conexión.

Continúa en la próxima página
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Tabla 2.3. Continuación de la página anterior

Observaciones: El usuario debe estar autenticado en el sistema. La máquina servidora debe tener configurado un
servidor SSH.

Tabla 2.4. Historia de usuario # 4

Historia de usuario
Número: 4 Nombre: Instalar PostgreSQL.
Usuario: Administrador
Prioridad en negocio: Muy Alta Riesgo en desarrollo: Alto
Puntos estimados: 0.2 Iteración asignada: 1
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Instala la versión del servidor PostgreSQL disponible en el repositorio. Debe notificar al usuario si la
instalación tuvo éxito o si ocurrieron errores.
Observaciones: El usuario debe estar autenticado en el sistema. La máquina servidora debe tener configurado un
servidor SSH. En caso que PostgreSQL esté instalado, solo se muestra la versión. La máquina servidora debe tener
configurados los repositorios para la instalación de PostgreSQL.

Tabla 2.5. Historia de usuario # 5

Historia de usuario
Número: 5 Nombre: Controlar el estado del servicio postgresql.
Usuario: Administrador
Prioridad en negocio: Muy Alta Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 1
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Controla el estado del servicio postgresql, ya sea iniciar, detener, reiniciar o mostrar el estado. Debe
notificar al usuario si se cambió o no el estado.
Observaciones: El usuario debe estar autenticado en el sistema. Es necesario tener instalado el servidor Post-
greSQL.

Tabla 2.6. Historia de usuario # 6

Historia de usuario
Número: 6 Nombre: Desinstalar PostgreSQL.
Usuario: Administrador
Prioridad en negocio: Muy Alta Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos estimados: 0.2 Iteración asignada: 1
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla

Continúa en la próxima página
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Tabla 2.6. Continuación de la página anterior

Descripción: Desinstala el servidor PostgreSQL de una máquina. Debe notificar al usuario si la desinstalación tuvo
éxito o si ocurrieron errores.
Observaciones: El usuario debe estar autenticado en el sistema. Es necesario tener instalado el servidor Post-
greSQL.

Tabla 2.7. Historia de usuario # 7

Historia de usuario
Número: 7 Nombre: Gestionar clústers.
Usuario: Administrador
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alto
Puntos estimados: 1 Iteración asignada: 2
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Gestiona los clústers del servidor PostgreSQL, permitiendo crear, eliminar, renombrar y listar clús-
ters. Debe notificar al usuario si la gestión tuvo o no éxito, en caso que no, se deben mostrar los errores.
Observaciones: El usuario debe estar autenticado en el sistema. Es necesario tener instalado el servidor Post-
greSQL.

Tabla 2.8. Historia de usuario # 8

Historia de usuario
Número: 8 Nombre: Gestionar el estado de un clúster.
Usuario: Administrador
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alto
Puntos estimados: 2 Iteración asignada: 2
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Gestiona el estado de un clúster, permitiendo iniciar, detener, reiniciar y recargar el clúster. Debe
notificar al usuario si la gestión tuvo o no éxito, en caso que no, se deben mostrar los errores.
Observaciones: El usuario debe estar autenticado en el sistema. Es necesario tener instalado el servidor Post-
greSQL y estar creado el clúster.

2.6. Fase de planificación

La planificación se puede realizar basándose en el tiempo o el alcance. La velocidad del proyecto es

utilizada para establecer cuántas historias se pueden implementar antes de una fecha determinada o cuánto

tiempo tomará implementar un conjunto de historias. Al planificar por tiempo, se multiplica el número de

iteraciones por la velocidad del proyecto, determinándose cuántos puntos se pueden completar (Beck, 2000).
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2.6.1. Estimación de esfuerzos

Las estimaciones de esfuerzo asociado a la implementación de las HU la establecen los programadores

utilizando como medida el punto de estimación. Un punto de estimación equivale a una semana de progra-

mación. Las HU generalmente valen de 1 a 3 puntos. Por otra parte, el equipo de desarrollo mantiene un

registro de la “velocidad” de desarrollo, establecida en puntos por iteración, basándose principalmente en la

suma de puntos correspondientes a las HU que fueron terminadas en la última iteración (Beck, 2000).

Tabla 2.9. Estimación de esfuerzo por historia de usuario

Iteración Historias de usuario Puntos estimados (semanas)

1

1 Autenticar un usuario en el sistema. 0.2
2 Gestionar máquinas servidoras. 0.2
3 Conectarse por SSH a una máquina servidora. 0.2
4 Instalar PostgreSQL. 0.2
5 Controlar el estado del servicio postgresql. 2
6 Desinstalar PostgreSQL. 0.2

2
7 Gestionar clústers. 1
8 Gestionar el estado de un clúster. 2

3

9 Gestionar reglas de control de acceso de un clúster. 2

10
Mostrar y modificar el puerto de escucha de un clús-

ter.
0.2

11
Mostrar y modificar el número máximo de conexio-

nes permitidas de un clúster.
0.2

12
Mostrar y modificar la cantidad de conexiones re-

servadas para los superusuarios de un clúster.
0.2

13
Mostrar y modificar las direcciones por las cuales el

servidor escucha.
0.2

14
Mostrar y modificar el tiempo máximo de autenti-

cación de los clientes de un clúster.
0.2

4

15
Mostrar y modificar la opción de contraseñas cifra-

das para la autenticación de un clúster.
0.2

16
Mostrar y modificar la cantidad de memoria que el

clúster utiliza para buffers de memoria compartida.
0.2

17
Mostrar y modificar el número máximo de buffers

temporales usados por cada sesión de la Base de Da-
tos.

0.2

18
Mostrar y modificar la cantidad de memoria de tra-

bajo.
0.2

19
Mostrar y modificar la cantidad de memoria de tra-

bajo para las operaciones de mantenimiento.
0.2

Continúa en la próxima página
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Tabla 2.9. Continuación de la página anterior

20
Monitorear el uso de los recursos a través de gráfi-

cos.
2

Total 12.0

2.7. Fase de iteraciones

Esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de ser entregado. El Plan de Entrega está

compuesto por iteraciones de no más de tres semanas. En la primera iteración se puede intentar establecer

una arquitectura del sistema que pueda ser utilizada durante el resto del proyecto. Esto se logra escogiendo

las historias que fuercen la creación de esta arquitectura, sin embargo, esto no siempre es posible ya que es el

cliente quien decide qué historias se implementarán en cada iteración (para maximizar el valor de negocio).

Al final de la última iteración el sistema estará listo para entrar en producción (ibíd.).

2.7.1. Plan de iteraciones

Los elementos que deben tomarse en cuenta durante el desarrollo del Plan de la Iteración son: historias

de usuario no abordadas, velocidad del proyecto, pruebas de aceptación no superadas en la iteración anterior

y tareas no terminadas en la iteración anterior. Todo el trabajo de la iteración es expresado en tareas de

programación, cada una de ellas es asignada a un programador como responsable, pero llevadas a cabo por

parejas de programadores (ibíd.).

Iteración 1

La presente iteración tendrá como objetivo darle cumplimiento a las HU de la 1 a la 6, HU que están

relacionadas con la primera etapa del proceso de administración y monitoreo de servidores PostgreSQL,

creando con ellas el funcionamiento base del sistema. Además, se obtendrá una primera versión del producto

en la que el cliente podrá probar algunas de las funcionalidades solicitadas como: autenticar un usuario en el

sistema, gestionar máquinas servidoras, conectarse por SSH a una máquina servidora, instalar PostgreSQL,

controlar el estado del servicio postgresql, desinstalar PostgreSQL.

Iteración 2

En esta iteración se implementarán las HU 7 y 8, estas están relacionadas con la segunda etapa del

proceso de administración y monitoreo de servidores PostgreSQL, creando con ellas un funcionamiento

medio del sistema. Además, se obtendrá una segunda versión del producto en la que el cliente podrá probar

las funcionalidades: gestionar clústers y gestionar el estado de un clúster.
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Iteración 3

En dicha iteración se implementarán las HU de la 9 a la 14, dichas HU están relacionadas con la tercera

etapa del proceso de administración y monitoreo de servidores PostgreSQL, creando con ellas un funciona-

miento más abarcador del sistema. Además, se obtendrá la tercera versión del producto en la que el cliente

podrá probar algunas de las funcionalidades solicitadas como: gestionar reglas de control de acceso de un

clúster, mostrar y modificar el puerto de escucha de un clúster, mostrar y modificar el número máximo de

conexiones permitidas de un clúster, mostrar y modificar la cantidad de conexiones reservadas para los su-

perusuarios de un clúster, mostrar y modificar las direcciones por las cuales el servidor escucha, mostrar y

modificar el tiempo máximo de autenticación de los clientes de un clúster.

Iteración 4

Esta es la última de las iteraciones en la cual se implementarán las HU de la 15 a la 20, creando con

ellas un funcionamiento completo y terminal del sistema. En esta el cliente podrá probar algunas de las

funcionalidades solicitadas como: mostrar y modificar la opción de contraseñas cifradas para la autenticación

de un clúster, mostrar y modificar la cantidad de memoria que el clúster utiliza para buffers de memoria

compartida, mostrar y modificar el número máximo de buffers temporales usados por cada sesión de la Base

de Datos, mostrar y modificar la cantidad de memoria de trabajo, mostrar y modificar la cantidad de memoria

de trabajo para las operaciones de mantenimiento y monitorear el uso de los recursos a través de gráficos.

2.7.2. Plan de duración de las iteraciones

A continuación, se presenta el plan de duración de las iteraciones. Este plan tiene como finalidad mostrar

la duración de cada iteración, así como el orden en que serán implementadas las historias de usuarios en cada

una, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 2.10. Plan de duración de las iteraciones

Iteración Historias de usuario Duración (semanas)

1

1 Autenticar un usuario en el sistema.

3.0

2 Gestionar máquinas servidoras.
3 Conectarse por SSH a una máquina servidora.
4 Instalar PostgreSQL.
5 Controlar el estado del servicio postgresql.
6 Desinstalar PostgreSQL.

2
7 Gestionar clústers.

3.0
8 Gestionar el estado de un clúster.

3

9 Gestionar reglas de control de acceso de un clúster.

3.0
10

Mostrar y modificar el puerto de escucha de un clús-
ter.

Continúa en la próxima página
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Tabla 2.10. Continuación de la página anterior

11
Mostrar y modificar el número máximo de conexio-
nes permitidas de un clúster.

12
Mostrar y modificar la cantidad de conexiones reser-
vadas para los superusuarios de un clúster.

13
Mostrar y modificar las direcciones por las cuales el
servidor escucha.

14
Mostrar y modificar el tiempo máximo de autentica-
ción de los clientes de un clúster.

4

15
Mostrar y modificar la opción de contraseñas cifradas
para la autenticación de un clúster.

3.0
16

Mostrar y modificar la cantidad de memoria que el
clúster utiliza para buffers de memoria compartida.

17
Mostrar y modificar el número máximo de buffers
temporales usados por cada sesión de la Base de Da-
tos.

18
Mostrar y modificar la cantidad de memoria de traba-
jo.

19
Mostrar y modificar la cantidad de memoria de traba-
jo para las operaciones de mantenimiento.

20 Monitorear el uso de los recursos a través de gráficos.
Total 12.0

2.7.3. Plan de entrega

El cliente establece la prioridad de cada HU, y correspondientemente, los programadores realizan una

estimación del esfuerzo necesario de cada una de ellas. Se toman acuerdos sobre el contenido de la primera

entrega y se determina un cronograma en conjunto con el cliente. Una entrega debería obtenerse en no más

de tres meses (Beck, 2000).

Mediante el mismo el equipo de desarrollo mantiene al cliente informado y actualizado del progreso,

funcionamiento y calidad del sistema. Gracias al plan de entrega que se les confecciona a las iteraciones del

sistema, tanto el cliente como el equipo desarrollador se encuentran dirigidos hacia el avance y perfecciona-

miento del producto. A continuación, se refleja la evidencia de lo anteriormente planteado, donde se plasma

la fecha en la que se va a realizar cada una de las entregas de las iteraciones del sistema por el equipo de

desarrollo al cliente.

2.8. Diseño del sistema

Se debe diseñar la solución más simple que pueda funcionar y ser implementada en un momento de-

terminado del proyecto. La complejidad innecesaria y el código extra debe ser removido inmediatamente.
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Tabla 2.11. Plan de Entregas

Iteración Fecha de entrega
Iteración 1 21 de marzo de 2018
Iteración 2 11 de abril de 2018
Iteración 3 2 de mayo de 2018
Iteración 4 23 de mayo de 2018

Kent Beck dice que en cualquier momento el diseño adecuado para el software es aquel que: supera con

éxito todas las pruebas, no tiene lógica duplicada, refleja claramente la intención de implementación de los

programadores y tiene el menor número posible de clases y métodos (Beck, 2000).

2.8.1. Patrones de arquitectura

Modelo cliente-servidor

Actualmente existen muchos sistemas de información cuya arquitectura se basa en la denominada dos

capas, las cuales solo cuentan con los siguientes niveles o capas:

• Nivel de aplicación.

• Nivel de la base de datos.

Es un modelo de aplicación distribuida en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos

o servicios, llamados servidores, y los demandantes, llamados clientes. Un cliente realiza peticiones a otro

programa, el servidor, es quien le da respuesta. Esta idea también se puede aplicar a programas que se ejecu-

tan sobre una sola computadora, aunque es más ventajosa en un sistema operativo multiusuario distribuido a

través de una red de computadoras.

Características
En esta arquitectura el remitente se conoce como cliente, el cual es quien realiza lo siguiente:

• Inicia solicitudes o peticiones.

• Debe esperar y recibir respuestas del servidor.

• Puede conectarse a varios servidores.

• Por lo general interactúa con el usuario final a través de una interfaz gráfica.

En cuanto al receptor de la solicitud enviado por el cliente se conoce como servidor, el mismo se carac-

teriza por (España y Fernando, 2016):

• Desempeñan un papel pasivo en la comunicación, deben esperar a que lleguen las solicitudes.

• Al recibir una solicitud, la misma es procesada y posteriormente envían la respuesta.

• Generalmente pueden aceptar las conexiones de varios clientes a la vez.

• No es frecuente, la interacción directa con el usuario final.
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Figura 2.3. Arquitectura Cliente-Servidor

Model Template View (MTV)

En cuanto a la arquitectura de Django, cabe comentar que fue diseñado para que exista un acoplamiento

débil entre las distintas partes de la aplicación y una clara separación de las mismas. Por lo que, como se

puede deducir, es posible realizar cambios en una parte específica de la aplicación sin afectar a las demás

piezas de la misma. Django, por lo tanto, tiene una implementación especial del Modelo Vista Controlador.

En las aplicaciones Django, debido a que el Controlador es manejado por el mismo framework, y la

parte más significativa se la llevan los modelos (Models), vistas (Views) y plantillas (Templates), es cono-

cido también como un framework MTV (Models Views Templates). Se pasa a describir posteriormente este

significado (Caldera Vergara, 2017).

Figura 2.4. Diagrama correspondencia MVC MTV

En Django, se conoce al Controlador como “vista” y a la vista como “plantilla”, ya que en su implemen-

tación la vista describe el dato que se muestra al usuario de la aplicación. Por lo que se centran más, en qué

dato ve y no cómo lo ve. Por tanto, lo que decide entonces qué dato ve el usuario es la vista, y cómo lo ve

se lo delega a la plantilla. La vista, es la capa de la lógica de negocios, donde se encuentra la inteligencia

que accede al modelo y la delega a la plantilla adecuada. Por último, el modelo, no cambia con respecto a

la explicación del patrón Modelo Vista Controlador convencional, sigue siendo la capa de acceso a la base

de datos, que contiene, cómo acceder a ellos, cuál es su comportamiento, como validarlos y las relaciones
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entre los datos. Se pasa a mostrar un esquema de la colaboración existente entre los distintos componentes

del patrón (Caldera Vergara, 2017):

Figura 2.5. Diagrama colaboración capas MTV

• El cliente desde su navegador realiza una solicitud de un servicio web de la aplicación, por lo que se

pone en contacto con la capa de la vista.

• La capa de la vista necesita tener contacto directo con la del modelo ya que es de ella de donde cogerá

los datos que solicita el usuario. Por lo que entra en acción la capa del modelo. Ésta última capa,

gracias a las consultas a la base de datos devuelve los objetos a la capa de la vista, que ella ya se

encargará de filtrar y devolver explícitamente los que el usuario ha solicitado en la petición web.

• El siguiente paso es que la capa de la vista envíe a la capa de la plantilla los datos requeridos por el

usuario, tras previo procesamiento de los mismos. En este paso, ha actuado indirectamente el modelo,

ya que es quien proporcionó los datos a la vista.

• En último lugar, la capa de la plantilla es la encargada de cómo se deben mostrar los datos al usuario.

Por lo que, con los datos recibidos de la vista, los incluye en su respectiva plantilla para que los

navegadores puedan procesarlo y el usuario visualice correctamente la información.

2.8.2. Patrones de diseño

Patrones GRASP
Es posible comunicar los principios detallados y el razonamiento que se quiere para entender el diseño

de objetos básico, y aprender a aplicarlos en un enfoque sistemático que elimina la magia y la ambigüedad.

Los Patrones Generales de Software para Asignación de Responsabilidades (GRASP, por sus siglas en

inglés) constituyen un apoyo para la enseñanza que ayuda a uno a entender el diseño de objetos esencial, y

aplica el razonamiento para el diseño de una forma sistemática, racional y explicable. Este enfoque para la
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comprensión y utilización de los principios de diseño se basa en los patrones de asignación de responsabili-

dades (Larman, 2003).

• Creador: Guía la asignación de responsabilidades relacionadas con la creación de objetos. La inten-

ción básica de este patrón es encontrar un creador que necesite conectarse al objeto creado en alguna

situación (ibíd.). Este patrón se evidencia entre las clases AdministracionPostgreSQL y ConexionSSH,

ya que la primera crea instancias de la segunda.

• Alta Cohesión: Grady Booch establece que existe alta cohesión funcional cuando los elementos de

un componente (como una clase) “trabajan todos juntos para proporcionar algún comportamiento bien

delimitado (ibíd.).” Es decir que las clases del sistema tienen asignadas solo las responsabilidades que

les corresponde y mantienen una estrecha relación con el resto de las clases. Este patrón se evidencia

entre la clase AdministracionPostgreSQL y la clase FicheroPgHba. Cuando se desean obtener las

reglas del fichero pg_hba.conf la clase encargada de dicha tarea es FicheroPgHba, pero la que posee

la información es AdministracionPostgreSQL.

• Bajo Acoplamiento: Es una medida de la fuerza con que un elemento está conectado a, tiene conoci-

miento de, confía en, otros elementos. Un elemento con bajo acoplamiento no depende de demasiados

otros elementos (ibíd.). Es decir que determina el nivel de dependencia de un elemento con respecto

a otros. Este patrón es utilizado por el framework Django en su interior ya que utiliza las URL como

forma de separar clases y funcionalidades, esto permite que si deja de funcionar alguna de las vistas

no afecta a las demás.

• Controlador: Normalmente, un controlador debería delegar en otros objetos el trabajo que se nece-

sita hacer, coordina o controla la actividad. No realiza mucho trabajo por sí mismo. Un importante

corolario del patrón Controlador es que los objetos interfaz y la capa de presentación no debían ser

responsables de llevar a cabo los eventos del sistema. En otras palabras, las operaciones del sistema se

deberían manejar en la lógica de la aplicación o capas de dominio en lugar de en la capa de interfaz

del sistema (ibíd.). Se evidencia el uso de este patrón en el archivo views.py que es el encargado de

definir clases y funcionalidades que controlan las vistas que se muestran en la aplicación.

Los patrones GRASP han posibilitado seguir una estructura de diseño única mediante la reutilización de

los estándares que propone. Además, de formalizar un vocabulario común entre los integrantes del equipo,

así como facilitar la implementación a partir de los conocimientos ya existentes y no realizar búsquedas para

solucionar los problemas que se presenten a medida que se diseña el sistema.

2.8.3. Tarjetas CRC

Las tarjetas CRC son fichas, una por cada clase, en las que se escriben brevemente las responsabilidades

de la clase, y una lista de los objetos con los que colabora para llevar a cabo esas responsabilidades. Se

desarrollan normalmente en una sesión de trabajo en grupo pequeño. Las tarjetas CRC son una técnica para

registrar los resultados de la asignación de responsabilidades y asignaciones (ibíd.).
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Tabla 2.12. Tarjeta CRC # 1

Tarjeta CRC
Clase: ConexionSSH
Responsabilidad Colaboración

• Conectarse a un servidor SSH.
• Desconectarse del servidor SSH.
• Ejecutar comandos en el servidor SSH.
• Obtener archivos del servidor SSH.
• Subir archivos al servidor SSH.

Librería Paramiko

Tabla 2.13. Tarjeta CRC # 2

Tarjeta CRC
Clase: FicheroPgHba
Responsabilidad Colaboración

• Actualizar reglas del fichero
pg_hba.conf.

• Obtiene las reglas del fichero
pg_hba.conf.

Fichero

Tabla 2.14. Tarjeta CRC # 3

Tarjeta CRC
Clase: AdministracionPostgreSQL
Responsabilidad Colaboración

Continúa en la próxima página
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Tabla 2.14. Continuación de la página anterior

• Instalar PostgreSQL.
• Desinstalar PostgreSQL.
• Listar versiones instaladas de

PostgreSQL.
• Listar clústers.
• Obtener el estado del servicio

postgresql.
• Obtener archivo postgresql.conf.
• Obtener archivo pg_hba.conf.
• Subir archivo postgresql.conf.
• Subir archivo pg_hba.conf.
• Obtener reglas del fichero pg_hba.conf.
• Controlar el servicio postgresql.
• Controlar el estado de los clústers.
• Eliminar clústers.
• Renombrar clústers.
• Crear clústers.

FicheroPg_Hba
ConexionSSH
FicheroPostgreslqconf

Tabla 2.15. Tarjeta CRC # 4

Tarjeta CRC
Clase: FicheroPostgreslqconf
Responsabilidad Colaboración

• Actualiza las configuraciones del
fichero postgresql.conf.

• Obtiene las configuraciones del fichero
postgresql.conf.

Fichero

Tabla 2.16. Tarjeta CRC # 5

Tarjeta CRC
Clase: Fichero
Responsabilidad Colaboración

• Lee las líneas de un fichero.
• Actualiza las líneas de un fichero.
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2.9. Conclusiones del capítulo

En el capítulo se expuso la propuesta de solución, que permitió visualizar las principales funcionalidades

del sistema. Se describieron las HU, se identificaron las iteraciones y las HU a realizar en cada una de ellas,

así como la planificación del esfuerzo dedicado a la realización de cada una de estas en el orden en que se

les dará cumplimiento según las necesidades del cliente.

Además, se presentaron los patrones de diseño asociados a la arquitectura propuesta, los cuales darán

mayor independencia a las clases y facilitarán la implementación. Se realizaron las tarjetas CRC para obtener

una representación de las principales clases y funcionalidades del sistema.
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CAPÍTULO 3

Implementación y pruebas

3.1. Introducción

En el presente capítulo se describen los diferentes mecanismos utilizados para llevar a cabo el desarrollo

y validación del sistema propuesto. En la etapa de implementación se trazan las pautas a seguir en cuanto al

código, siguiendo varios estándares que propone el lenguaje Python para un mejor entendimiento y organiza-

ción del mismo. Además, se describen las tareas de ingeniería que es el artefacto que genera la metodología

de desarrollo de software ágil XP para detallar las HU descritas en el capítulo anterior. Luego se realizan las

pruebas, con el objetivo de comprobar si el sistema cumple sus requisitos. Dentro de ella pueden desarrollar-

se varios tipos de pruebas en función de los objetivos de las mismas, XP como metodología define realizar

pruebas unitarias y funcionales.

3.2. Implementación

La presencia del cliente en las diferentes fases de XP como parte del equipo de trabajo es indispensable.

A la hora de codificar o implementar una HU es aún más necesaria su presencia pues son ellos los que crean

las mismas, negocian los tiempos en los que serán implementadas, especifican detalladamente lo que esta

hará y verifican que la historia implementada cumple la funcionalidad especificada cuando se realicen las

pruebas. La codificación debe atenerse a estándares y los programadores lo han de seguir de tal manera que

el código en el sistema se vea como si hubiera estado escrito por una sola persona. Ello mantiene el código

consistente facilitando su comprensión.

3.2.1. Estándares de codificación

Los estándares son una buena práctica para el desarrollo de software los cuales no sólo se deben utilizar

con la metodología XP sino también al aplicar otra metodología. Al aplicar estándares se buscó facilitar la

comprensión en el código para el equipo de desarrollo (Castillo Asencio, 2016).
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XP promueve la programación basada en estándares, de manera que sea fácilmente entendible por todo

el equipo, y que facilite la recodificación. XP enfatiza la comunicación de los programadores a través del

código, con lo cual es indispensable que se sigan ciertos estándares de programación (del equipo, de la

organización u otros estándares reconocidos para los lenguajes de programación utilizados). Los estándares

de programación mantienen el código legible para los miembros del equipo, facilitando los cambios (Canós

y Letelier, 2012).

Para facilitar el entendimiento del código y fijar un modelo a seguir, se establecieron estándares de codi-

ficación. A continuación, se muestran algunos de estos estándares para el lenguaje Python (Python Software

Foundation, 2018).

• Los comentarios se realizan utilizando el símbolo de número # seguido de un espacio.

• Casi sin excepción, los nombres de clases deben utilizar la convención “CapWords” (palabras que

comienzan con mayúsculas).

• lower_case_with_underscores: cuando las palabras son escritas en minúsculas separadas por guión

bajo.

• Usa 4 (cuatro) espacios por indentación.

• Las importaciones deben estar en líneas separadas, por ejemplo:

Sí:

import os

import sys

No:

import sys, os

Sin embargo, es correcto decir:

from subprocess import Popen, PIPE

Código fuente 3.1. Ejemplo de uso de los estándares anteriores en el código de la aplicación.

1 import os
2 import json
3 from admin_postgresql.mis_clases.ConexionSSH import *
4 from admin_postgresql.mis_clases.GestionFicherosConfig import FicheroConfig
5 from admin_postgresql.mis_clases.pgconfig import *
6 from admin_postgresql.mis_clases.pghba import *
7
8 class FicheroPgHba(FicheroConfig):
9

10 def __init__(self, ruta=None):

11 super().__init__(ruta)

12 self.opcion_actual = -1

13 self.regla = Regla()
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14
15 # recibe una lÃ nea del fichero pg_hba, la analiza y retorna la regla asociada a

esa linea

16 def AnalizarLinea(self, linea):

17 self.opcion_actual = -1

18 self.regla = Regla()

19 self.__Tipo(linea)

20 return self.regla

3.2.2. Tareas de ingeniería

Las tareas de ingeniería son el artefacto que, en la implementación y las pruebas, específicamente en

la implementación, se encargan de albergar los detalles para la realización de cada una de las HU. Una

HU puede tener más de una tarea de ingeniería lo cual depende de la complejidad de dicha HU. Cuando el

equipo de desarrollo conforma las tareas de ingeniería deja bien claro en sus campos a qué HU pertenece

y los programadores responsables de implementarla. Estos a su vez establecen fecha de inicio y de fin en

correspondencia con los datos que aporta la HU en cuestión. Los puntos estimados indican el tiempo real

que utilizan los programadores en realizar la funcionalidad. También se especifica el tipo de tarea que se va

a realizar y el nombre de la misma, así como la descripción de la tarea; en éste campo como su nombre lo

indica se detalla todo lo que se va a realizar y en lo que se van a apoyar para darle solución a la funcionalidad

correspondiente.

A continuación, una descripción de algunas de las tareas de ingeniería definidas, las restantes se encuen-

tran en el Apéndice B.

Tabla 3.1. Tarea de ingeniería # 1

Tarea
Número de tarea: 1 Número de Historia de usuario: 1
Nombre de la tarea: Autenticar un usuario en el sistema.
Tipo de tarea: Autenticación Puntos estimados: 0.2
Fecha de inicio: 1 de marzo de 2018 Fecha de fin: 1 de marzo de 2018
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Va a permitir autenticar un usuario en el sistema, teniendo que entrar su nombre
de usuario y contraseña. Se verifica en la base de datos del sistema, si el usuario está activo y
si los campos son correctos. En caso contrario se muestra un mensaje de error. Si los datos son
correctos se muestra la página de inicio.
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Tabla 3.2. Tarea de ingeniería # 2

Tarea
Número de tarea: 2 Número de Historia de usuario: 2
Nombre de la tarea: Gestionar máquinas servidoras.
Tipo de tarea: Gestión Puntos estimados: 0.2
Fecha de inicio: 2 de marzo de 2018 Fecha de fin: 2 de marzo de 2018
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Va a permitir al administrador agregar, eliminar, editar y listar las máquinas ser-
vidoras.

• Para agregar una máquina servidora, se le muestra un formulario con los siguientes cam-
pos: nombre de la máquina (Identificador), dirección IP, puerto del servidor SSH, sis-
tema operativo de la máquina, nombre de usuario y contraseña. En caso de que algún
campo esté incorrecto, se mostrará un mensaje.

• Al listar las máquinas servidoras se deben mostrar de cada una los siguientes campos:
nombre del servidor, IP, puerto SSH, sistema operativo, editar y eliminar.

• Al eliminar una máquina servidora se le pide confirmación al usuario. Si el usuario
confirma se elimina la máquina y se vuelve a mostrar el listado de máquinas servidoras.

• Al editar una máquina servidora se le muestra un formulario con los siguientes campos:
nombre del servidor, dirección IP, puerto SSH, usuario y contraseña. Los valores de
estos campos son los correspondientes a la máquina servidora. En caso de que algún
campo esté incorrecto, se mostrará un mensaje. Luego de la edición de la máquina, se
vuelve a mostrar el listado de máquinas servidoras.

Tabla 3.3. Tarea de ingeniería # 3

Tarea
Número de tarea: 3 Número de Historia de usuario: 3
Nombre de la tarea: Conectarse por SSH a una máquina servidora.
Tipo de tarea: Conexión Puntos estimados: 0.2
Fecha de inicio: 5 de marzo de 2018 Fecha de fin: 5 de marzo de 2018
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Va a permitir al administrador conectarse por SSH a una de las máquinas servi-
doras registradas. Si la conexión tuvo éxito el sistema le muestra al administrador la página de
instalación. Si la conexión falla se muestra un mensaje de error.

Tabla 3.4. Tarea de ingeniería # 4

Tarea
Número de tarea: 4 Número de Historia de usuario: 4

Continúa en la próxima página
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Tabla 3.4. Continuación de la página anterior

Nombre de la tarea: Instalar PostgreSQL.
Tipo de tarea: Instalación Puntos estimados: 0.2
Fecha de inicio: 6 de marzo de 2018 Fecha de fin: 6 de marzo de 2018
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Va a permitir al administrador instalar PostgreSQL en una máquina servidora.
Si existe alguna versión de PostgreSQL instalada, se le muestra la opción de desinstalar. Se
notificará al concluir la instalación. En caso de existir algún error se muestra un mensaje.

Tabla 3.5. Tarea de ingeniería # 5

Tarea
Número de tarea: 5 Número de Historia de usuario: 5
Nombre de la tarea: Iniciar el servicio postgresql.
Tipo de tarea: Control Puntos estimados: 0.6
Fecha de inicio: 7 de marzo de 2018 Fecha de fin: 9 de marzo de 2018
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Va a permitir al administrador iniciar el servicio postgresql. Se muestra un men-
saje de notificación.

Tabla 3.6. Tarea de ingeniería # 6

Tarea
Número de tarea: 6 Número de Historia de usuario: 5
Nombre de la tarea: Detener el servicio postgresql.
Tipo de tarea: Control Puntos estimados: 0.6
Fecha de inicio: 12 de marzo de 2018 Fecha de fin: 14 de marzo de 2018
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Va a permitir al administrador detener el servicio postgresql. Se muestra un men-
saje de notificación.

Tabla 3.7. Tarea de ingeniería # 7

Tarea
Número de tarea: 7 Número de Historia de usuario: 5
Nombre de la tarea: Reiniciar el estado del servicio postgresql.
Tipo de tarea: Control Puntos estimados: 0.4
Fecha de inicio: 15 de marzo de 2018 Fecha de fin: 16 de marzo de 2018
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla

Continúa en la próxima página
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Tabla 3.7. Continuación de la página anterior

Descripción: Va a permitir al administrador reiniciar el servicio postgresql. Se muestra un
mensaje de notificación.

Tabla 3.8. Tarea de ingeniería # 8

Tarea
Número de tarea: 8 Número de Historia de usuario: 5
Nombre de la tarea: Mostrar el estado el servicio postgresql.
Tipo de tarea: Control Puntos estimados: 0.4
Fecha de inicio: 19 de marzo de 2018 Fecha de fin: 20 de marzo de 2018
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Va a permitir al administrador ver el estado del servicio postgresql.

Tabla 3.9. Tarea de ingeniería # 9

Tarea
Número de tarea: 9 Número de Historia de usuario: 6
Nombre de la tarea: Desinstalar PostgreSQL.
Tipo de tarea: Desinstalación Puntos estimados: 0.2
Fecha de inicio: 21 de marzo de 2018 Fecha de fin: 21 de marzo de 2018
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Va a permitir al administrador desinstalar PostgreSQL en una máquina servidora.
Se notificará al concluir la desinstalación. En caso de no estar instalado el servidor PostgreSQL
se le muestra la opción de instalar. En caso de existir algún error se muestra un mensaje.

Tabla 3.10. Tarea de ingeniería # 10

Tarea
Número de tarea: 10 Número de Historia de usuario: 7
Nombre de la tarea: Crear un clúster.
Tipo de tarea: Gestión Puntos estimados: 0.2
Fecha de inicio: 22 de marzo de 2018 Fecha de fin: 22 de marzo de 2018
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Va a permitir al administrador crear un clúster. Se le muestra un formulario con
el campo nombre del clúster, luego, se verifica que el nombre sea correcto y se le muestra un
mensaje de notificación al crearlo. En caso de existir algún error se muestra un mensaje.

Barbara Dayanne Acosta Caldevilla 40 Jesús Martínez Méndez



CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS

Tabla 3.11. Tarea de ingeniería # 11

Tarea
Número de tarea: 11 Número de Historia de usuario: 7
Nombre de la tarea: Eliminar un clúster.
Tipo de tarea: Gestión Puntos estimados: 0.2
Fecha de inicio: 23 de marzo de 2018 Fecha de fin: 23 de marzo de 2018
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Va a permitir al administrador, de los clústers listados, eliminar uno de ellos. Se
muestra un mensaje de notificación al eliminarlo. En caso de existir algún error se muestra un
mensaje.

Tabla 3.12. Tarea de ingeniería # 12

Tarea
Número de tarea: 12 Número de Historia de usuario: 7
Nombre de la tarea: Renombrar un clúster.
Tipo de tarea: Gestión Puntos estimados: 0.2
Fecha de inicio: 26 de marzo de 2018 Fecha de fin: 26 de marzo de 2018
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Va a permitir al administrador, de los clústers listados, renombrar uno, es necesa-
rio que entre el nuevo nombre del clúster. Se muestra un mensaje de notificación al renombrar.
En caso de existir algún error se muestra un mensaje.

Tabla 3.13. Tarea de ingeniería # 13

Tarea
Número de tarea: 13 Número de Historia de usuario: 7
Nombre de la tarea: Listar clústers.
Tipo de tarea: Gestión Puntos estimados: 0.4
Fecha de inicio: 27 de marzo de 2018 Fecha de fin: 28 de marzo de 2018
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Va a permitir al administrador ver todos los clústers existentes en el servidor
PostgreSQL. Al listar los clústers se deben mostrar de cada uno los siguientes campos: versión,
nombre del clúster, estado, propietario, directorio de datos y las siguientes acciones: cambiar
el estado (iniciar, detener, reiniciar y recargar), editar y eliminar.

Tabla 3.14. Tarea de ingeniería # 14

Tarea
Número de tarea: 14 Número de Historia de usuario: 8

Continúa en la próxima página
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Tabla 3.14. Continuación de la página anterior

Nombre de la tarea: Iniciar un clúster.
Tipo de tarea: Gestión Puntos estimados: 0.4
Fecha de inicio: 29 de marzo de 2018 Fecha de fin: 30 de marzo de 2018
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Va a permitir al administrador iniciar un clúster. Se muestra un mensaje de noti-
ficación al iniciarlo. En caso de existir algún error se muestra un mensaje.

Tabla 3.15. Tarea de ingeniería # 15

Tarea
Número de tarea: 15 Número de Historia de usuario: 8
Nombre de la tarea: Detener un clúster.
Tipo de tarea: Gestión Puntos estimados: 0.4
Fecha de inicio: 2 de abril de 2018 Fecha de fin: 3 de abril de 2018
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Va a permitir al administrador detener un clúster. Se muestra un mensaje de
notificación al detenerlo. En caso de existir algún error se muestra un mensaje.

Tabla 3.16. Tarea de ingeniería # 16

Tarea
Número de tarea: 16 Número de Historia de usuario: 8
Nombre de la tarea: Reiniciar un clúster.
Tipo de tarea: Gestión Puntos estimados: 0.6
Fecha de inicio: 4 de abril de 2018 Fecha de fin: 6 de abril de 2018
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Va a permitir al administrador reiniciar un clúster. Se muestra un mensaje de
notificación al reiniciarlo. En caso de existir algún error se muestra un mensaje.

Tabla 3.17. Tarea de ingeniería # 17

Tarea
Número de tarea: 17 Número de Historia de usuario: 8
Nombre de la tarea: Recargar el clúster.
Tipo de tarea: Gestión Puntos estimados: 0.6
Fecha de inicio: 9 de abril de 2018 Fecha de fin: 11 de abril de 2018
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Va a permitir al administrador recargar un clúster. Se muestra un mensaje de
notificación al recargarlo. En caso de existir algún error se muestra un mensaje.
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Tabla 3.18. Tarea de ingeniería # 18

Tarea
Número de tarea: 18 Número de Historia de usuario: 9
Nombre de la tarea: Mostrar las reglas de control de acceso de un clúster.
Tipo de tarea: Gestión Puntos estimados: 0.4
Fecha de inicio: 12 de abril de 2018 Fecha de fin: 13 de abril de 2018
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Va a permitir al administrador mostrar las reglas de control de acceso de un
clúster. En caso de existir algún error se muestra un mensaje.

Tabla 3.19. Tarea de ingeniería # 19

Tarea
Número de tarea: 19 Número de Historia de usuario: 9
Nombre de la tarea: Modificar una regla de control de acceso de un clúster.
Tipo de tarea: Gestión Puntos estimados: 0.4
Fecha de inicio: 16 de abril de 2018 Fecha de fin: 17 de abril de 2018
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Va a permitir al administrador modificar una regla de control de acceso de un
clúster, cambiando los campos que necesita y en caso de existir campos incorrectos se le noti-
fica. Se muestra un mensaje de notificación al modificar la regla. En caso de existir algún error
al modificarla se muestra un mensaje.

Tabla 3.20. Tarea de ingeniería # 20

Tarea
Número de tarea: 20 Número de Historia de usuario: 9
Nombre de la tarea: Crear una regla de control de acceso de un clúster.
Tipo de tarea: Gestión Puntos estimados: 0.6
Fecha de inicio: 18 de abril de 2018 Fecha de fin: 20 de abril de 2018
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Va a permitir al administrador crear una regla de control de acceso de un clúster,
llenando los campos que se solicitan y en caso de existir campos incorrectos se le notifica. Se
muestra un mensaje de notificación al crear la regla. En caso de existir algún error al crearla se
muestra un mensaje.

Tabla 3.21. Tarea de ingeniería # 21

Tarea
Número de tarea: 21 Número de Historia de usuario: 9

Continúa en la próxima página
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Tabla 3.21. Continuación de la página anterior

Nombre de la tarea: Eliminar una regla de control de acceso de un clúster.
Tipo de tarea: Gestión Puntos estimados: 0.6
Fecha de inicio: 23 de abril de 2018 Fecha de fin: 25 de abril de 2018
Programador responsable: Jesús Martínez Méndez y Barbara Dayanne Acosta Caldevilla
Descripción: Va a permitir al administrador eliminar una regla de control de acceso de un
clúster. Se muestra un mensaje de notificación al eliminarla. En caso de existir algún error al
eliminarla se muestra un mensaje.

3.3. Pruebas del software

La metodología XP se centra en la ejecución de pruebas a lo largo del proyecto, con el fin de asegurar

la realización de lo planificado al inicio de cada iteración. En este proceso participa el equipo de desarrollo

junto con el cliente con sus aportes (Castillo Asencio, 2016).

XP divide las pruebas del sistema en dos grupos: pruebas unitarias, encargadas de verificar el código y

diseñada por los programadores, y pruebas funcionales destinadas a evaluar si al final de una iteración se

consiguió la funcionalidad requerida diseñadas por el cliente final (Beck, 2000).

3.3.1. Pruebas unitarias

XP sugiere que las pruebas sean escritas antes de empezar con la codificación, por lo cual se crearon las

pruebas al inicio del desarrollo. La planificación para la ejecución de estas pruebas se definió desarrollarlas

y ejecutarlas durante el tiempo de desarrollo estimado por cada HU (Castillo Asencio, 2016).

Las pruebas unitarias son una de las piedras angulares de XP. Todos los módulos deben de pasar las

pruebas unitarias antes de ser liberados o publicados. Por otra parte, las pruebas deben ser definidas antes de

realizar el código (“Test-driven programming”). Que todo código liberado pase correctamente las pruebas

unitarias es lo que habilita que funcione la propiedad colectiva del código. En este sentido, el sistema y el

conjunto de pruebas debe ser guardado junto con el código, para que pueda ser utilizado por otros desarro-

lladores, en caso de tener que corregir, cambiar o recodificar parte del mismo.

Detección y corrección de errores: Cuando se encuentra un error (“bug”), éste debe ser corregido

inmediatamente, y se deben tener precauciones para que errores similares no vuelvan a ocurrir. Asimismo,

se generan nuevas pruebas para verificar que el error haya sido resuelto (Moreno Sánchez, 2013).

Las pruebas unitarias realizadas a través del módulo que ofrece Python llamado Doctest, se le fueron rea-

lizadas a la clase ConexionSSH a la funcionalidad Conectar y a la clase AdministracionPostgreSQL a las fun-

cionalidades Listar_versiones_instaladas, Estado_servicio, Control_servicio, Control_clúster, Crear_clúster,

Eliminar_clúster y Renombrar_clúster. A continuación, se muestra el resultado de las pruebas unitarias que

se realizan al sistema, utilizando el módulo Doctest.
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Figura 3.1. Resultados de la ejecución de las pruebas unitarias utilizando el módulo
Doctest

3.3.2. Pruebas de aceptación

Las pruebas de aceptación son creadas en base a las HU, en cada ciclo de la iteración del desarrollo. El

cliente debe especificar uno o diversos escenarios para comprobar que una HU ha sido correctamente im-

plementada. Las pruebas de aceptación son consideradas como “pruebas de caja negra” (“Black box system

tests”). Los clientes son responsables de verificar que los resultados de éstas pruebas sean correctos. Asi-

mismo, en caso de que fallen varias pruebas, deben indicar el orden de prioridad de resolución. Una HU no

se puede considerar terminada hasta tanto pase correctamente todas las pruebas de aceptación. Dado que la

responsabilidad es grupal, es recomendable publicar los resultados de las pruebas de aceptación, de manera

que todo el equipo esté al tanto de esta información (ibíd.).

Estas pruebas fueron diseñadas por el cliente, pero con el apoyo de los programadores para poder guiar a

los clientes en un correcto diseño de las pruebas y que al final se valide la funcionalidad de la mejor manera

(Castillo Asencio, 2016).

Una HU puede tener todas las pruebas de aceptación que desee para asegurar su funcionamiento. El

objetivo específico de esta prueba es garantizar que los requerimientos han sido cumplidos y que el sistema

ha sido aceptable (Beck, 2000).

A continuación, una descripción de algunos de los casos de prueba de aceptación definidos, los restantes

se encuentran en el Apéndice C.

Tabla 3.22. Prueba de aceptación # 1

Caso de prueba de aceptación
Código: HU1_P1 Historia de usuario: 1
Nombre: Autenticar un usuario en el sistema.
Descripción: Prueba para la funcionalidad autenticar un usuario en el sistema.
Condiciones de ejecución:
• El usuario debe estar previamente registrado.
• El usuario y contraseña deben ser válidos.

Continúa en la próxima página
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Tabla 3.22. Continuación de la página anterior

Pasos de ejecución:
Se intenta autenticar un usuario en el sistema con los datos válidos.

Resultados esperados: El usuario se autentica correctamente en el sistema.

Tabla 3.23. Prueba de aceptación # 2

Caso de prueba de aceptación
Código: HU1_P2 Historia de usuario: 1
Nombre: Autenticar un usuario en el sistema.
Descripción: Prueba para la funcionalidad autenticar un usuario en el sistema.
Condiciones de ejecución:

Pasos de ejecución:
Se intenta autenticar un usuario en el sistema con los datos no válidos.

Resultados esperados: El usuario no se autentica y el sistema lanza una notificación informan-
do que los datos no son válidos.

Tabla 3.24. Prueba de aceptación # 3

Caso de prueba de aceptación
Código: HU2_P1 Historia de usuario: 2
Nombre: Gestionar máquinas servidoras.
Descripción: Prueba para la funcionalidad gestionar máquinas servidoras.
Condiciones de ejecución:
• El usuario debe estar autenticado.
• Al agregar una máquina servidora los datos introducidos deben ser correctos.
• Para eliminar una máquina servidora, esta debe estar registrada.
• Para editar una máquina servidora debe estar registrada y los datos editados deben ser

correctos.

Pasos de ejecución:
• Se accede al listado de máquina servidora.
• Se prueba agregar una máquina servidora.
• Se prueba eliminar una máquina servidora.
• Se prueba editar una máquina servidora.

Resultados esperados: Se listan las máquinas servidoras registradas. El sistema realiza las ac-
ciones correctamente al agregar, eliminar y editar una máquina servidora; en cada caso notifica
al usuario.
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Tabla 3.25. Prueba de aceptación # 4

Caso de prueba de aceptación
Código: HU3_P1 Historia de usuario: 3
Nombre: Conectarse por SSH a una máquina servidora.
Descripción: Prueba para la funcionalidad conectarse por SSH a una máquina servidora.
Condiciones de ejecución:
• El usuario debe estar autenticado.
• La máquina servidora a la cual se va a realizar la conexión debe estar registrada en el

sistema y se debe poder acceder a esta por SSH con los datos registrados.

Pasos de ejecución:
Se prueba realizar la conexión a una máquina servidora.

Resultados esperados: La conexión se realiza correctamente, el sistema muestra la página de
instalación.

Tabla 3.26. Prueba de aceptación # 5

Caso de prueba de aceptación
Código: HU4_P1 Historia de usuario: 4
Nombre: Instalar PostgreSQL.
Descripción: Prueba para la funcionalidad instalar PostgreSQL.
Condiciones de ejecución:
• El usuario debe estar autenticado.
• El sistema debe estar conectado a la máquina servidora.
• La máquina servidora debe estar configurada para acceder a un repositorio en el que

esté disponible PostgreSQL, y el repositorio debe estar activo.
• No puede estar instalado PostgreSQL en la máquina servidora.

Pasos de ejecución:
Se selecciona la opción instalar PostgreSQL.

Resultados esperados: El sistema realiza la instalación del servidor PostgreSQL, notifica al
usuario y muestra la página de instalación con los paquetes de PostgreSQL instalados.

Tabla 3.27. Prueba de aceptación # 6

Caso de prueba de aceptación
Código: HU5.1_P1 Historia de usuario: 5
Nombre: Controlar el estado del servicio postgresql.
Descripción: Prueba para detener el servicio postgresql, de la funcionalidad controlar el estado
del servicio postgresql.

Continúa en la próxima página

Jesús Martínez Méndez 47 Barbara Dayanne Acosta Caldevilla



3.3. PRUEBAS DEL SOFTWARE

Tabla 3.27. Continuación de la página anterior

Condiciones de ejecución:
• El usuario debe estar autenticado.
• El sistema debe estar conectado a la máquina servidora.
• La máquina servidora debe tener instalado el servidor PostgreSQL.

Pasos de ejecución:
Se prueba detener el servicio postgresql.

Resultados esperados: Se muestra correctamente el estado del servicio postgresql (detenido).
El sistema realiza correctamente la acción de detener el servicio postgresql y notifica que se
detuvo.

Tabla 3.28. Prueba de aceptación # 7

Caso de prueba de aceptación
Código: HU5.2_P1 Historia de usuario: 5
Nombre: Controlar el estado del servicio postgresql.
Descripción: Prueba para iniciar el servicio postgresql, de la funcionalidad controlar el estado
del servicio postgresql.
Condiciones de ejecución:
• El usuario debe estar autenticado.
• El sistema debe estar conectado a la máquina servidora.
• La máquina servidora debe tener instalado el servidor PostgreSQL.
• El servidor PostgreSQL no debe tener configuraciones no válidas para que el servicio

postgresql se inicie correctamente.

Pasos de ejecución:
Se prueba iniciar el servicio postgresql.

Resultados esperados: Se muestra correctamente el estado del servicio postgresql (iniciado).
El sistema realiza correctamente la acción de iniciar el servicio postgresql y notifica que se
inició correctamente.

Tabla 3.29. Prueba de aceptación # 8

Caso de prueba de aceptación
Código: HU5.3_P1 Historia de usuario: 5
Nombre: Controlar el estado del servicio postgresql.
Descripción: Prueba para reiniciar el servicio postgresql, de la funcionalidad controlar el
estado del servicio postgresql.

Continúa en la próxima página
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Tabla 3.29. Continuación de la página anterior

Condiciones de ejecución:
• El usuario debe estar autenticado.
• El sistema debe estar conectado a la máquina servidora.
• La máquina servidora debe tener instalado el servidor PostgreSQL.
• El servidor PostgreSQL no debe tener configuraciones no válidas para que el servicio

postgresql se reinicie correctamente.

Pasos de ejecución:
Se prueba reiniciar el servicio postgresql.

Resultados esperados: Se muestra correctamente el estado del servicio postgresql (iniciado).
El sistema realiza correctamente la acción de reiniciar el servicio postgresql y notifica que se
reinició.

Tabla 3.30. Prueba de aceptación # 9

Caso de prueba de aceptación
Código: HU6_P1 Historia de usuario: 6
Nombre: Desinstalar PostgreSQL.
Descripción: Prueba para la funcionalidad desinstalar PostgreSQL.
Condiciones de ejecución:
• El usuario debe estar autenticado.
• El sistema debe estar conectado a la máquina servidora.
• La máquina servidora debe tener instalado el servidor PostgreSQL.

Pasos de ejecución:
Se selecciona la opción desinstalar PostgreSQL.

Resultados esperados: El sistema realiza la desinstalación del servidor PostgreSQL, notifica
al usuario y muestra la página de instalación con la opción de instalar PostgreSQL.

Tabla 3.31. Prueba de aceptación # 10

Caso de prueba de aceptación
Código: HU7.1_P1 Historia de usuario: 7
Nombre: Gestionar clústers.
Descripción: Prueba para ver el listado de clústers, de la funcionalidad gestionar clústers.
Condiciones de ejecución:
• El usuario debe estar autenticado.
• El sistema debe estar conectado a la máquina servidora.
• La máquina servidora debe tener instalado el servidor PostgreSQL.

Continúa en la próxima página
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Tabla 3.31. Continuación de la página anterior

Pasos de ejecución:
Se accede al listado de clústers.

Resultados esperados: Se listan los clústers existentes correctamente.

Tabla 3.32. Prueba de aceptación # 11

Caso de prueba de aceptación
Código: HU7.2_P1 Historia de usuario: 7
Nombre: Gestionar clústers.
Descripción: Prueba para agregar un clúster, de la funcionalidad gestionar clústers.
Condiciones de ejecución:
• El usuario debe estar autenticado.
• El sistema debe estar conectado a la máquina servidora.
• La máquina servidora debe tener instalado el servidor PostgreSQL.
• Al agregar un clúster el nombre introducido debe ser correcto y distinto de los demás

registrados.

Pasos de ejecución:
Se prueba agregar un clúster.

Resultados esperados: El sistema realiza correctamente de acción de agregar un clúster y
notifica que se agregó.

Tabla 3.33. Prueba de aceptación # 12

Caso de prueba de aceptación
Código: HU7.3_P1 Historia de usuario: 7
Nombre: Gestionar clústers.
Descripción: Prueba para eliminar un clúster, de la funcionalidad gestionar clústers.
Condiciones de ejecución:
• El usuario debe estar autenticado.
• El sistema debe estar conectado a la máquina servidora.
• La máquina servidora debe tener instalado el servidor PostgreSQL.
• Para eliminar un clúster, este debe estar registrado.

Pasos de ejecución:
Se prueba eliminar un clúster.

Resultados esperados: El sistema realiza correctamente de acción de eliminar un clúster y
notifica que se eliminó.

Barbara Dayanne Acosta Caldevilla 50 Jesús Martínez Méndez



CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS

Tabla 3.34. Prueba de aceptación # 13

Caso de prueba de aceptación
Código: HU7.4_P1 Historia de usuario: 7
Nombre: Gestionar clústers.
Descripción: Prueba para renombrar un clúster, de la funcionalidad gestionar clústers.
Condiciones de ejecución:
• El usuario debe estar autenticado.
• El sistema debe estar conectado a la máquina servidora.
• La máquina servidora debe tener instalado el servidor PostgreSQL.
• Para renombrar un clúster, este debe estar registrado y el nuevo nombre debe ser

correcto.

Pasos de ejecución:
Se prueba renombrar un clúster.

Resultados esperados: El sistema realiza correctamente de acción de renombrar un clúster y
notifica que se renombró.

Tabla 3.35. Prueba de aceptación # 14

Caso de prueba de aceptación
Código: HU8.1_P1 Historia de usuario: 8
Nombre: Gestionar el estado de un clúster.
Descripción: Prueba para detener el clúster, de la funcionalidad gestionar el estado de un
clúster.
Condiciones de ejecución:
• El usuario debe estar autenticado.
• El sistema debe estar conectado a la máquina servidora.
• La máquina servidora debe tener instalado el servidor PostgreSQL.
• El servidor PostgreSQL debe tener al menos un clúster creado.
• El clúster debe estar iniciado.

Pasos de ejecución:
Se prueba detener el clúster.

Resultados esperados: Se muestra correctamente el estado del clúster (detenido). El sistema
realiza correctamente la acción de detener el clúster y notifica que se detuvo.

Tabla 3.36. Prueba de aceptación # 15

Caso de prueba de aceptación
Código: HU8.2_P1 Historia de usuario: 8
Nombre: Gestionar el estado de un clúster.

Continúa en la próxima página
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Tabla 3.36. Continuación de la página anterior

Descripción: Prueba para iniciar el clúster, de la funcionalidad gestionar el estado de un clús-
ter.
Condiciones de ejecución:
• El usuario debe estar autenticado.
• El sistema debe estar conectado a la máquina servidora.
• La máquina servidora debe tener instalado el servidor PostgreSQL.
• El servidor PostgreSQL debe tener al menos un clúster creado.
• El clúster debe estar detenido.

Pasos de ejecución:
Se prueba iniciar el clúster.

Resultados esperados: Se muestra correctamente el estado del clúster (iniciado). El sistema
realiza correctamente la acción de iniciar el clúster y notifica que se inició.

Tabla 3.37. Prueba de aceptación # 16

Caso de prueba de aceptación
Código: HU8.3_P1 Historia de usuario: 8
Nombre: Gestionar el estado de un clúster.
Descripción: Prueba para reiniciar el clúster, de la funcionalidad gestionar el estado de un
clúster.
Condiciones de ejecución:
• El usuario debe estar autenticado.
• El sistema debe estar conectado a la máquina servidora.
• La máquina servidora debe tener instalado el servidor PostgreSQL.
• El servidor PostgreSQL debe tener al menos un clúster creado.

Pasos de ejecución:
Se prueba reiniciar el clúster.

Resultados esperados: Se muestra correctamente el estado del clúster (iniciado). El sistema
realiza correctamente la acción de reiniciar el clúster y notifica que se reinició.

Tabla 3.38. Prueba de aceptación # 17

Caso de prueba de aceptación
Código: HU8.4_P1 Historia de usuario: 8
Nombre: Gestionar el estado de un clúster.
Descripción: Prueba para recargar el clúster, de la funcionalidad gestionar el estado de un
clúster.

Continúa en la próxima página
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Tabla 3.38. Continuación de la página anterior

Condiciones de ejecución:
• El usuario debe estar autenticado.
• El sistema debe estar conectado a la máquina servidora.
• La máquina servidora debe tener instalado el servidor PostgreSQL.
• El servidor PostgreSQL debe tener al menos un clúster creado.

Pasos de ejecución:
Se prueba recargar el clúster.

Resultados esperados: Se muestra correctamente el estado del clúster. El sistema realiza co-
rrectamente la acción de recargar el clúster y notifica que se recargó.

Resultados de las pruebas de aceptación

En la siguiente gráfica, se muestran los resultados obtenidos luego de realizar las pruebas de aceptación al

sistema. Las pruebas fueron realizadas por iteraciones, presentando algunas no conformidades y se realizaron

cambios durante el proceso de prueba quedando todas las no conformidades resueltas.

Figura 3.2. Resultados de las pruebas de aceptación

3.4. Conclusiones del capítulo

Al concluir el presente capítulo se obtuvo el producto terminado. Realizar la implementación siguiendo

los estándares de codificación definidos permitió desarrollar un código reutilizable y comprensible por todos

los integrantes del equipo de desarrollo. Se implementaron las tareas de la ingeniería definidas para cada

HU. Finalmente, mediante los casos de prueba funcionales, la aplicación fue probada y seguidamente fueron

resueltas todas las no conformidades.
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Conclusiones

A partir del reconocimiento de la problemática existente dentro del Departamento de Componentes y

la realización del estudio de las herramientas informáticas homólogas existentes, se demostró la viabilidad

del sistema propuesto ya que ninguna cumplía con las necesidades específicas del área. El estudio realizado

sobre las diferentes metodologías de software, definió a XP como la más acertada para guiar el proceso de

diseño e implementación del sistema que se desarrolló. La selección de las herramientas informáticas y len-

guajes permitió establecer las bases para la implementación correcta del sistema. Se realizó una descripción

del proceso que se realiza dentro del departamento y a partir del entendimiento del mismo se propuso una

solución capaz de satisfacer las necesidades del cliente. Se puntualizaron las pautas a seguir en la imple-

mentación del sistema posibilitando una mayor agilidad, claridad y organización en cuanto al código. Así

como la realización de las pruebas que define la metodología XP que permitieron validar y certificar el co-

rrecto funcionamiento del sistema. El producto obtenido permite realizar los procesos de administración y

monitoreo del servidor PostgreSQL de manera centralizada a través de una interfaz web.

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que los objetivos propuestos para el presente trabajo

han sido cumplidos satisfactoriamente. El sistema desarrollado contribuirá de manera significativa para la

administración y monitoreo de servidores PostgreSQL en el departamento de Componentes del centro TLM

de la Facultad 2.
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Recomendaciones

Los resultados obtenidos en este trabajo sugieren una serie de recomendaciones para seguir perfeccio-

nando la administración y monitoreo de servidores PostgreSQL en el departamento de Componentes del

centro TLM de la Facultad 2. Por lo que los autores recomiendan:

• Realizar la internacionalización del sistema AD&MONPSQL, para una mayor afiliación de usuarios

de lenguas extranjeras.

• Continuar la investigación con el propósito de aumentar las funcionalidades del sistema AD&MONPSQL,

obteniendo mejoras en futuras versiones de la misma.
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