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HIPOTESIS 

Con el desarrollo de la computación y el uso de és~as en varias 
organizaciones -y actividades tan variadas, se ha abierto la po

sibilidad de contar con sistemas de información descentralizados 

que permiten la administración de la misma de una manera más rfi 
caz y a un costo muy bajo, pues actualmente se cuenta con equi -
pos adaptables a las necesidades de la pequefia y mediana empresa 

que anteriormente no podía aspirar a equipos de este tipo que so 
lo se podían usar en los grandes consorcios. 

Debido a ésto y a la cantidad de empresas que dependen de equi -

pos de cómputo se abre la posibilidad del desplazamiento de los 

grandes computadores, P.Or minicomputadoras que debido a.su proli 
feración , y a su arquitectura disminuyen los gastos que acarrea 

su adquisición. 
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INTRODUCCION 

Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha manejado datos asi con 

los medios de comunicación y los mecanismos de que podía disponer, 

ha transmitido información dtil a otros. Las antiguas cavernas en 

cuyos muros se ven grabados de maderas, tablas de jeroglíficos y -

mapas de batallas, demuestran los resultados de sus primeros in-

·tentos de procesamiento y transmisión de datos. Desde muy temprano 

el hombre, reconoció el valor del perfeccionamie11to de instrumen-

tos que le ayudaran en sus trabajos físicos y mentales. Así pues -

el hacha se convirtió en una extensión de la mano, que aumentaba -

su fuerza para partir un lefio; el telescopio, del ojo para identi

ficar objetos lejanos; la bicicleta de las piernas y el teléfono 

del oído. 

A medida que progresó la civilización y el genio del hombre para -

idear medios que encadenaran las fuerzas de la naturaleza, y - - -

reemplazaran la fuerza animal con la mecánica, ha dado por result~ 

do la utilización de mecanismos tales como la transportación por -

retroimpulso, la exploración espacial y, por dltimo y lo más impo~ 

tante, la computadora electrónica: extensión del cerebro humano. -

Una de las maravillas de la época, la computadora moderna trabaja 

tan rápidamente que su dctuación maravilla a casi todos; de tal 

suerte que la gente cree que las máquinas piensan por sí mismas y 

que, por lo tanto, revolucionaran de modo inexplicable, toda la es 

tructura de los negocios. Hay que consierar desde un principio, a 

estas máquinas como simples instrumentos que son: de gran ayuda pa 

ra el traba~o mental de índole repetida que dainformación después 

del tratamiento de datos y facilita con ello la toma de decisiones. 

La Computadora no puede hacer nada que no le ordene el hombre, en 

primera instancia, ya sea científico o de negocios, el procesamie~ 

to de datos consisten en regis~rar y comunicar toda la información 

significativa, en forma manual ~electrónicamente, mediante el uso 

-limitado de reportes manuales o mediante los proporcionados por -

una computadora. 
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Si analizamos nuestras actividades diarias, nos daremos cuenta de 

que todos tenemos que procesar datos, ya sea que desempeñemos una 

función de toma de decisiones como individuos, como jefes de fami 

lia, como estudiantes, como dirigentes de una organización políti 

ca o social, o como propietarios de algún negocio, grande o pequ~ 
ño. En la mayoría de los casos hemos usado lápiz y papel, y los -. " 
usamps todavía, como ayuda manual para resolver pr?blemas y para 
procesar datos. Pero a medida que aumentan los datos, para mane

jarlos manualmente se va haciendo más complicado y se necesitaría 

mayor número de personas para realizar ésta tarea, provocándose -

una serie de errores tal vez no por incompetencia del personal, -
sino por lo fatlgoso y tedioso de su manejo. 

Así pues para que un negocio pueda sobrevivir en un sistema tan -
competitivo, los ejecutivos tienen que tomar decisiones con bas-
tante rapidez y sobre una base tan sólida como sea posible, al -

igual que el médico, el ama de casa, el estudiante, etc. Se re-
quiere diariamente la toma. de decisiones en fracciones de segu~ 
do y esas decisiones exigen una información segura y precisa, pr~ 
sentada en una forma comprensible en el momento en el que se nece 

sita el apoyo de máquinas para que puedan ejecutar tareas signifi 
cativas repetidas rápidamente y con un alto grado de COIT\Prensión. 

Cuando se comprende todo esto, se hace evidente el papel de los -
sistemas de procesamiento de datos de alta velocidad. 

Los sistemas de procesamientos de datos de negocios, pueden repe

tir cien veces la misma operación con la misma precisión y rapi-

dez de la primera, por fastidiosa y rutinaria que sea. La rapidez 
y precisión se inte!ran en el sistema cuando se diseña el equipo 
que se requiere, siempre que la fuente de los datos se prepare c~ 

rrectamente, su procesamiento por una computadora puede ejecutar
se rápidamente y con un grado de precisión que se aproxima mucho 

a la perfección. Si la fuente de datos no se prepara en forma co-
'rrecta, los resultados serán naturalmente incorrectos. La máquina 

produce resultados inexactos con la misma facilidad con que da r~ 
sultados correctos, ya que no puede ser más precisa que la perso-
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na que prepara los datos para que esta la use. 

Un sistema de procesamiento de datos se compone de entrdda, trat! 

mi~nto y salida de datos, adem~s de la preparaci6n de las entra-
das, el mantenimiento de los archivos, el procesamiento de los da 
tos, y la preparación de informes. 

La computadora está diseñada primordialmente para llevar a cabo -

el pensamiento de rutina que se presenta cotidiana~ente en nues-

tras labores, a fin de reservar el tiempo y la energía de los se
res humanos para el pensamiento creador. Aquí afirmamos que aun-

que la computaqora realiza con rapidez y exactitud el procesamie~ 

to de datos, nunca podrá sobrepasar al hombre, pues esta carece -
de las ventajas inherentes a éste (tales como la inteligencia). 

El hombre es mucho mejor para innovar y aprender a consecuencia -
de sus errores o de los errores de otros, mientras que la comput! 

dora es más rápida, precisa e incansable que el hombre, y obedece 
perfectamente las instrucciones que se le den, pero nunca podrá -
aprender ni crear. Lo que el hombre desempeña mejor, actúa como -
una limitaci6n para la computadora y viceversa. 

Se ha llegado a la llamada era dela "máquina inteligent,", en la 

que se programa lo que el hombre hace mal o no puede hacer de otro 
modo. Para los que comprenden su composici6n y sus característi

cas, la computadora es una fuente de grandes esperanzas. 

A todo lo antes expuesto podemos agregar que el mercado actual, -

con los avances tecnol6gicos que ha tenido, brinda una amplia ga

ma de productos en 'materia de equipos de c6mputo. 

Actualmente existen computadoras grandes, medianas y pequeñas y -

lo más sorprendente, microcomputadores, que pueden estar conteni

dos en espacios tan pequeños como un reloj. 

Esto permite contar con equipo de grandes dimensiones, y equipos 

con pequeñas dimensiones, pero de igual capacidad, ahora si anali 
zamos las características de las empresas en México, nos daremos 
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cuenta que la mayoría son µequefias 0 medianas, y p0r lo tanto,-

les resultaría muy costoso la adquisici6n de equipos ~candes ~ue 

requ~eren de grandes instalaciones y mayores condiciones paea su 

correcto funcionamiento, siendo los equipos pequefios Cminicomputa 

doras) los ideales para su procesamiento de datos, tanto por su 

costo, como por sus posibles usos y su gran capacidad. 

Con ésto quiero introducir al lector de la presente en el apasio 

nante mundo de la computaci6n y en las diferentes formas de des

plazamiento de la rnacrocomputadora por la minicomputadora. 



ENORME OPERACION CUANDO SE TRATA DE UNA EMPRESA CUYOS GASTOS 
DIARIOS SE ELEVAN A OCHOCIENTOS MILLONES DE DOLARES. AFORTUNA 
DAMENTE LOS PROGRESOS DE LA MECANICA MODERNA FACILITAN SINGU 
LARMENTE ESTE GENERO DE TRABAJOS . CON LA AYUDA DEL PIANO_CON 
TADOR ELECTRICO, FRANCIS BENETT TUVO PRONTO ACABADA SU TAREA. 
LLEGO A TIEMPO , APENAS HABIA PULSADO LA ULYIMA TECLA DEL A -
PARATO TOTALIZADOR, SU PRESENCIA ERA RECLAMADA EN EL SALON DE 
EXPERIENCIAS " 

JULIO VERNE 
( AYER V MAÑANA ) 

TEMA: 

EVOLUCION DE LAS COMPUTADORAS 
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En la actualidad la realización de operaciones básicas no repre-

senta ninguna dificultad pues se cuenta con herramientas suficie~ 

tes que facilitan su operación, pero recordemos que no siempre se 
tuvieron éstas ventajas. 

Si tratamos de imaginar al hombre primitivo, nos daremos cuenta -

de la dificultad que representaba el realizar cálculo~ ~encillos, 
o bien lo que representaba realizar cálculos con números romanos, 

con éstas consideraciones nos daremos cuenta del largo camino re

corrido por el hombre hasta idear los métodos actuales de cálculo. 

Es muy probable.que el hombre primitivo utilizara los dedos para 
realizar sus cálculos, necesitando para cálculos mayores la cola

boraci6n de otros idividuos, con lo cual lograba· la acumulación -
de decenas. 

Una cuerda con nudos hechos a intervalos regulares, también con-

tribuyó a la tarea de contar agrupaciones. Guijarros en montones 

de diez fueron usados por la civilización Egipcia para el mismo -
fin. 

El siguiente paso fue la invención de un tablero o ábaco. En su -

forma más sencilla el ábaco consiste en una tabla con un~ serie -
de hendiduras, en la primera se colocan tantas piedras como unid~ 

des hay que representar, en la segunda tantas como decenas se ne
cesiten y así sucesivamente. (figura 1 y 2). 

El ábaco constituyó un gran avance para todas las culturas que lo 

adoptaron, hay indicios de su uso tanto en el mundo mediterraneo 
como en China y en nm~rica. Actualmente pero en forma más evolu-

cionada algunas culturas continuan usandolo. 

Pese a estos avances, fue necesario el paso de miles de años para 

lograr una simbología'práctica que permitiera la realización ágil 

.de operaciones aritméticas. 

La elección de una buena notación numérica es esencial para la -

eficacia del cálculo. Los cálculos más importantes eran elaborados 



por medio del &baco y sólo ee ueaba la notaai6n 88crita para fi-
nes de constancia. 

Una primera forma de registro fue una vara, en la cual se hacian 

el namero de marcas que fuera necesarios, es a lo que se le ha -
llamado notación de tiza, lo cual era suficiente para. representa
ciones pequeñas, ampliándose en el año 3,400 a de c. con el uso -

de un símbolo adicional para el diez, posteriormen~e se introduj~ 

ron símbolos para el narnc~ro 100 y 1000' haciéndose corriente el -
método de agrupación por decenas para la mayoría de las civiliza

ciones antigua~ del Oriente próximo. 

La civilización griega, uso el alfabeto para representar los name 

ros. Del 1 al 9 se representaban por las primeras nueve letras -
del alfabeto griego, los númer'OS 10, 20, .. , 90, con las si-

guientes letr'aS y con el resto se representaban los namer'OS 100 1 

200, ...• 900, para lo cual era necesar'io hacer' uso de otros -
tres símbolos adicionales, ya que el alfabeto griego sólo contaba 

con 24 letr'as, ~abe señalar que este sistema no tenía una base P2 
sicional, es decir' no importaba la posición en la que se escribie 

ra. 

Otro sistema numér'ico fue el usado por' los babilonios, el oual te 

nía como base el número 60, que aun se usa en la medición de áng~ 
los y tiempo. Existen vestigios del uso del cero, pero no se ha -

I 
logrado comprobar que éste símbolo se haya usado en operaciones 

de cálculo. 

La civilización maya hizo uso también de una notación posicional, 

era mucho más per'fecta que la babilónica aunque estaba sobrecarg~ 
da por la mezcolanza de base 5,20 y 360 (ésta a1tima base equiva

le al año maya que era de 360 días). 

Para la representación del cero, los mayas usaron un símbolo par~ 

cido a un ojo semicerrado. 

Aun con éstos avances, ni los babilonios ni los mayas pudieron -

dar la ~ulminación lógica de un sistema numérico que se logró por 

.., ... ,, 
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los indios 2000 dfios despu~s. (aproximadamente en el 6iglo prima
ra o segundo después de 2risto). 

Los matemáticos hindúes adoptaron los dos conceptos sieuientr:s, -

el de la representaci6n posicional de los números y el de la esc! 
la decimal afiadiendo su propia contribuci6n, el concepto de cero 

como uno de los dígitos básicos. 

El reconocimiento de·la necesidad de disponer de un símbolo espe

cial para representar la columna vacía del ábaco fue un hecho cr~ 

cial pues di6 una notaci6n flexible y adecuada, por lo cual cual
quier ndmero por grande que fuese podía ser representado por una 

secuencia ordenada de símbolos de una secuencia de diez. 

Esta notaci6n fue adoptada por los arabes quienes introdujeron es 

ta notaci6n a Occidente junto con la palabra "algebra" 

Los siglos XVI y XVII vivieron avances importantes en las técni-

cas del cálculo práctico. Se simplificaron los procedimientos - -

aritméticos y se introdujeron signos adicionales aplicándose la -

notaci6n decimal a fracciones. 

Al comienzo del sig'lo XVII el triunfo del sistema arabigo de num~ 

raci6n era casi total en Europa. Constantemente el ábaco cayó en 
desuso en los paises al oeste de Rusia. No obstante paso mucho -
tiempo hasta que el procedimiento básico de cálculo lleg6 a ser -

comprendido y practicado. 

- Algoritmos -
l 

Los inventos de Juan Neper son dos: 

El primero -que es el menos importante- consiste en la elabora- -
ci6n de un instrumento mecánico conocido comunmente como tabla de 
Neper, el cual consistía en unas tiras rectángulares de cart6n, -

hueso, metal o madera divididas cada una de ellas en nueve cua- -

dros. 

En el cuadro superior de cada tira se registra uno de los dígitos 
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O, 1, ....... 9, Y en los ocho restanteG :;e registra el resultado 

de multipllcdr ~ste número por 2, 3, ..... 1, (ve~ figura 3). 

Aunque este ~istema ya se había usado en Oriente, Neper, lo sim-

plifico pues us6 en lugar de tiras tablillas de sección cuadrada 

dentro de una caja en donde se podian manejar y posicionar m&s fa 
cilmente. 

Pero la mayor aportaci6n de Neper fue la inven~i6n de los algori! 

mos, con lo cual realmente se acabo la dificultad de multiplicar 
y dividir. 

Así pues cualquier número positivo, que llamaremos X está asocia

do a otro número, que llamaremos logaritmo de X y escribiremos -
Log. X (Fig. 4). 

La prioridad básica de los logaritmos y que los hace tan útiles -

para el cálculo se expresa en la regla siguiente: "para multipli

car dos números se suman sus logaritmos; para dividirlos, se res

tan". 

Por lo tanto con las tablas de logaritmos, la operaci6n de multi

plicar y dividir se reduce a sumas y restas, simplificándose el -

cálculo de cuadrados, cubos~ potencias superiores. 

El pasd siguiente fue .el de la regla de cálculo que consistía en 

marcar a lo largo de una líriea recta los logaritmos y con la ayu

da de un par de separad~res se suman o restan longitudes que equ! 

valían a multiplicar o dividir. 

Más adelante en 1621 William Oughtud clerigo ingles, empleo dos -

de éstas líneas de números que se deslizaban una sobre la otra, -

sin nec~sidad de los separadores, apareciendo mas tarde la prime

ra regla de cálculo (fig. 5). 

Los números se representan en la regla de cálculo como longitudes 

de determinada escala logarítmica que se acotan con el aparato de 

longitudes que representan los números con los que queremos operar 
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y medimos otra longitud para obtener un resultado. 

Si se compara la función básica de la regla de cálculo y el ábaco 
se podría decir que en el ábaco ~u función básica no es de medida 

física, sino de c6mputo. Las cuentas de las varillas del ábaco -
son una representación concre~a de los dígitos decimi1les por sepa 

,.· -
rado de un número. El usuario del ábaco cuenta determinados obje-

tos, puede decirse q~e opera directamente con números en su forma 
digital. Por el contrario un Ingeniero que utilizá la regla de -
cálculo mide continuamente cantidades físicas variables. En éste 

caso son longitudes o ángulos; con otros instrumentos podrían ser 
volta.jes, températuras o presiones atmosféricas.(+) 

- La Calculadora Mecánica -

Como hemos visto la funci6n ~ásica de todo calculador . ~• · oon· 

tar objetos determinados, ya sean éstos, cuentas en el caso del -
ábaco o bien dientes en el caso de una rueda dentada o bien ranu

ra~ en el caso de segmentos. La calculadora mecánica nace en el -
siglo XVIII, siendo su principal problema el arrastre de una posi 
ci6n digital a la siguiente más significativa. En el ábaco lo - -

hace ·el operador con los dedos, pero una calculadora me9ánica no 
es digna de llevar éste nombre si no lo hace por medios mecánicos. 

El ejemplo más simple es el llamado engranaje desmontable que con 

siste en el manejo de dos ruedas dentadas a las cuales se les lla 
mara A y B (figura Nº 6) del mismo tamafio. 

La rueda dentada B que lleva escritos diez dígitos tiene veinte -
dientes, mientras que la rueda A del mismo tamafio tiene solamente 

dos dientes. 

Cada vez que la rueda A completa una revolución, la rueda B hace 

una d~cima de revolución, es decir una distancia igual al espacio 

·que separaº dos dígitos consecutivos en la rueda. 

La rueda B lleva implícita una ventana que marcará el aumento de 

una unidad por cada revolución completa de la rueda A. 

(+)Computadores electr6nicos - Hollingdale y G. Tootill (1972). 
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Este diGpositivo ·puede ampliarse cuando la cuenta exceda de nuev~ 

Otra rueda desmontable e, similar a A se ajusta al eje de la rue 
• 

da B 'y la rueda C, se puede engranar a otra rueda D, idéntica a B 

Tornándose a la unidad como una décima parte de la revolución de -

la rueda A, la rueda B lee las decenas y la rueda D las centenas, 
(dando la posición de A una fracción decimal), con esta idea el -
esquema puede ser ampliado cuanto se desee. 

El siguiente paso es la suma de dos números. Un sumador mecánico 

consta de dos contadores y la operación de sumar dos números X e 

Y se realiza de la siguiente manera (supongamos que ambos contado 
res se encuentran en ceros): 

Unicamente se registra ~l número X en el primer contador; después 
se ajustan los dos contadores y sus ejes rotan juntos hasta que -

el segundo contador registre el número Y. 

El primer contador tendrá entonces (X+Y), esto se consigue por m~ 

dio de un mecanismo de ruedas dentadas con trinquete. El primer -
contador se puede mover solo pero el segundo arrastra al primero 

consigo. La resta se hace operando el segundo en sentido contra-

ria. Para realizar estas operaciones, es conveniente contar con 
dos contadores más, uno que llamaremos contador registro de datos 

y otro que llamaremos contador de resultados. 

Con ésto la suma se puede realizar con un mecanismo de engranajes 
con trinquetes, en que los dos contadores rolen jun~os si el con
tador registro gira en el sentido contrario a las manecillas del 
rel9j; y se desconecta cuando gira a la derecha para ponerse a ce 
ros. Por tanto si en el contador registro se introduce primero -

el número X, después se vuelve a cero, y a continuaci6n se regis
tra el número Y la suma deseada (X+Y) estará en el contador de re 

sultados. 

Así pues observemos que los elementos más simples de una calcula
dora mecánica ·se reduce a un grupo de ruedas registradoras de da

tos y un grupo de ruedas de resultados dispuestas de modo que ca

da rueda registradora este conectada a su correspondiente de re--
' __ ,•" 
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sultados por medio de un dispositivo de gatillo, y que cada par -

de ruedas de resultados adyacentes este asociado por un mecanismo 

de arrastre de decenas, como el dispositivo de engranaje desmonta 
ble ya descrito. 

A Blaise Pascal (1623-62) se le atribuye la primera calculadora -
mecánica de éste tipo. 

En 1642 terminó su primer aparato que auxiliaría a·su padre en el 

cálculo de la recaudación de contribuciones (figura 7). 

El siguiente adelanto se debe a Leibniz (1646-1917) entusiasta 

del sistema binario. 

Pascal había mecanizado la suma correspondien!-'lo a Leibniz, mecani 
zar la multiplicación. (1671). 

Leibniz describe su máquina de la siguiente forma: 

i1La máquina tiene dos partes, una diseñada para la suma (o resta) 

y otra para la multiplicaci6n {o división), y las dos se ensam- -

blan. El mecanismo de sumar coincide exactamente con la caja de -

calcular de Pascal. Sin embargo, hay que añadir algo re~pecto a -

la multiplicación. 

Las ruedas del multiplicando son todas del mismo tamaño, iguales 

que las de SUJlla, y están provistas también de dientes, pero éstos 

son variables, pudiendo hundirse para que una vez sobresalg~ 5, -

otra 6 dientes, etc •••.• , según que el multiplicando haya de rep~ . . . . tirse c1nco veces, o seis, etc ..•• , por ejemplo, el multiplicando 

365 esta compuesto de tres dígitos: 3, 6 y 5. Debe utilizarse el 

mismo n~mero de ruedas, en las que se pondrán el multiplicando. -

En la rueda derech~ sobresaldrán 5 dientes; en la de enmedio 6 y 

en la de la izquierda 3. 

La rueda escalonada de Leibniz es el elemento característico y -

fundamental de su diseño, esta consiste en un tambor cilíndrico -

con nueve varillas de longitud variable (fibg~a8). 
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Una rueda de pifion más pequeña, engrana con un número de dientes 
que varia según su posici6n. Ambas estan montadas sobre eje3 par~ 
lelós y la rueda de pifi6n puede desplazarse a lo largo del suyo -
por medio de una palanca. Asignando a la varilla más larga una -
longitud de nueve, ocho a la siguiente y.así sucesivamente en for 
ma decreciente. . .. 

... 
, A 

Cada revolución del. cilindro hará que la rueda engrane o, 1 1 2 .•• 
9, según la posici6n dada por la palanca. Teniendd al efecto la -
rueda de engranaje con un número variable de dientes •. 

La rueda d& mu>tiplicación de Leibnitz consta de un juego escalo
nado de ruedas montadas en un mismo eje, que registra los dígitos 
del m~ltiplicando moviendo los pulsadores asociados con las l'Uedas 
Cada rueda esta conectada a la correspondiente "rueda de suma". 

El mecanismo est& ideado de forma que el resultado de
0

multiplicar 
el"multiplicando completo por cualquier dígito del multiplicador 
puede transferirse al registro de resultados Ces decir al juego -
de ·rueda.a de suma) por medio de una sóla vuelta de la correspon--. 
diente rueda del multiplicador. Para multiplica~ por m&s de un -
dtgito se requiere solamente una simple operaci6n de deaplazamien 
to, y giro por cada dígito del multiplicador, obteni,ndose el re
sultado final por suma de los diversos productos parciales. 

Leibniz sigue explicando como se utiliza su m&quina para la divi
sidn. • 

Deapu~s de '•to ~e muestra una mejora constante del modelo descr,! 
, to. Con ello se cónsi1ue iús comodidad, mayor velocidad y mayor 
. exactitud. 

En 1810 .se fabricó· 1a primera m&quina comercial satisfactoria. 

- Los Pioneros del C&lculo Autom,tico -

Cha~lel Babbage y la m&quina analítica (1792-1871) 

En 1812 Ch. Babbage concibi6 la idea de construir lo que llam6 m! 

•c~mput~ores ElectrcSnicos ~ Hollingdal.e y G . Tootell ( 19 72) . 
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quina de diferencias, un instrumento mecánico para calcular e - -
imprimir tablas de funciones matemáticas. 
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La mayoría de las funciones se pueden representar con suficiente 

exactitud por medio de polinómios, puediendo ser construida una -
tabla de valores de cualquier polinómio por simples sumas. 

En la máqulna ideada por Babbage se debe contener un conjunto de 

registros .. conectados por algún mecanismo que permite hacer adici~ 
nes de un registro a otro conforme a un ciclo fijo. Si en un regi~ 

tro se han intr~ducido los valores iniciales correctos, se puede -
hallar paso a paso los sucesivos valores de la función polinómica 
por repetici6n reiterada de una breve secuencia de simples opera-
cienes de suma. 

El sistema de diferencias puede emplearse también para detectar ~ 

errores en tablas matemáticas, Babbage construyó una máquina pe-

quefta con tres registros que tabulaba funciones de ecuaciones de 

segundo grado y hasta con ocho posiciones decimales. 

En 1822 intentó la realización de una máquina que calculará y - -

comprobará tablas de·polinómios de sexto grado con no me~os de 20 
posiciones decimales, pero éste proyecto fue abandonado. 

El siguiente paso fue dado por Georg Scheutz quien construyó una 

máquina ,.que podía tabular polinómios i:)e cuarto grado con catorce 
posiciones decimlaes, siendo usada una copia por el gobierno -
ingles y que posteriormente fue para la elaboración de una serie 

de tablas de mortal~dad. 

En 1832 Babbage perdió interés en la máquina de diferencias y fi

jo su atenci6n en la construcción de la máquina analítica que no 

se lleg~.ª concretar. Las ideas de Babbage son de interés actual 
.pues su concepci~n fue la de un computador universal (uso general) 
completamente automático con todos los elementos esenciales que -

ésta, máquina necesita y que son: (fig. Nº 9) 1) Un almacén (lla

mado memoria) para almacenar los números tanto lo que constituye 

la infor~ación del problema como los generados en el curso de la 
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operación de cál,r.:ulo. 

2) Una unidad ar·itmética; es decir un dispositivo par>a realizar -
operaciones aritméticas con aquellos números. 

3) Una unidad de control; dispositivos para hacer que la máquina 
ejecute las operaciones en la secuencia correcta. 

4) Elementos de entrada; por los que se suministran a la máquina 
números e instrucciones de operación. 

5) Elementos de salida para mostrar los resultados de cálculo. 

Para el almacenamiento Babbage propueso columnas de ruedas, pu- -
diendo quedar cada rueda en cualquiera de di~z posiciones y alma

cenar así un dígito decimal. La tr·ansferencia entre la memoria y 

la unidad aritmética se hab:bíade realizar por• medio de un mecan.i_!! 
mo de engranajes, vastagos y conexiones. 

Parece ser que Babbage intent6 que los ndmeros se situaran en la 

memoria o en la unidad aritmética manualmente, pero también ide6 
.suministrar a la máquina tablas matemáticas en forma de tarjetas 

... ~erforadas, como entrada, como salida consideró varias alternati
vac: impresión directa, moldes de los cuales se pudiesen vaciar -

los bloques para la impresora y tarj~tas perforadas. 

Propuso adoptar el método de control Jacquard que se utilizaba en¡ 
los telares para disefi~s complicados. Babbage utilizó dos juegos 
de fichas Jacquard que llamó fichas de operación y fichas de va~

riables. Las primeras para controlar la acción de la unidad arit

méfica y especificar la clase de operación a ejecutar (suma, mul

tiplicación, división, etc.) y las segundas para controlar la - -
transferencia de datos a la memoria y viceversa. 

Otra de las innovaciones de Baóbage fue el del manejo de los d!g! 

tos de arrastre. La adición de un dígito de arrastre puede a su -
vez originar un arrastre a la siguiente posición más significati
va. Babbage ideó un ingenioso sistema conocido por acarreo antici 
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pado que permi tia que todos los at'rastr!:!s fuesen simultáneos, ca~ 

siguiendo así una economía considerable de tiempo en la operación 

mecánica de suma. Su método se basa en el hecho de que sea cual-
quiera la posición, si el total de los números sumados en nueve y 
hay un arrastre desde la derecha, el totai de la posición debe p~ 
sar a cero y transmitir el arrastre a la izquierda. 

Babbage concibio lo que hoy se llama programación p,ara la máquina 
analítica, es decir la formulación del conjunto de instrucciones 

(programa) que ha de permitir a la máquina realizar automáticamerr 
te el trabajo qµe se desea. 

Herman Holerith y la máquina de tarjetas perforadas. 

Tanto las calculadoras mecánicas como la máquina analítica consti 

.tuyen lo que podríamos denominar prehistoria de los intrumentos -
dedicados al cálculo matemático. En el empeño del hombre por re-

solver los problemas más complicados que pueden presentarse. El -
espectacular avance de la Revolución Industrial durante el siglo 

XIX, así como la creciente complejidad de la organización social, 
planteó un nuevo problema: El tratamiento de grandes masas de - -
Información. 

En las Últimas decadas del siglo XIX la oficina de censos de los 
Estados Unidos se enfrentaba con un problema practicamente insol~ 

ble: las leyes americanas ordenaban efectuar un censo de la pobl~ 
ción cada diez años y en 1886 todavía se trabajaba con los datos 
de 1880, con lo que era evidente que, aun trabajando al mayor ri! 

mo posible, no se habría determinado su clasificación en el mamen 

to de realizar el censo de 1890. 

La única· solución res.idía en la mecanización de las operaciones -

de recuento y clasificación. Holerith, funcionario de la citada -
oficina, se dio cuenta de que en la mayor parte de las preguntas 

del censo se respondía mediante un·· sí o un no, y conocedor del m~ 
cansimo de las tarjetas de Jacquard, comprendió que en éstas se -

podía representar la respuesta sí mediante una perforación en un 
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lugar determinado de la tarjeta y la respuesta no con la ausencia 

de dicha perforación. Además, Hollerith ide6 la forma de detectar 

dich~s respuestas mediante contactos eléctricos establecidos a -

través de las perforaciones: el paso de la corriente representaba 
un sí y la falta de la cor~iente un no. 

Las máquinas i<leada8 por Hollerith para el tratamiento de tarje-

tas perforadas fueron ya utilizadas para el censo de 1890. 

La gran ventaja del tratamiento de la información mediante estas 

tarjetas consiste en que, una vez registrados los datos en las -~ 

mismas, es posible manejarlas por medios mecánicos todas las ve-

ces que haga falta y a gran velocidad. 

En general, los equipos <le máquinas para el tratamiento de las -

tarjetas perforadas, llamados también equipos de máquinas clási-

cas, constan de los siguientes dispositivos: 

1). Perforadora.- Provista de unos punzones, accionados por un te 
clado ~arecido al de las máquinas de escribir, que efectdan ias -

. perforaciones convenientes. 

2). Verificadora.- Parecida a la perforadora, su función es compro 

bar la exactitud con que se registró la información en la tarjeta. 

3). Clasificadora.- Que selecciona las tarjetas mediante la lect~ 

ra de las perforaciones de una columna determinada, colocandolas 

en distintos compartimientos receptores. 

4). Intervaladora.- Empleada para separar, emparejar o intercalar 

tar~etas. 

5) .. Calculadora-Perforadora.- Que calcula y perfora el producto -

de dos magnitudes de una tarjeta. 

6). Tabuladora.- Que realiza operaciones de lectura, suma, resta 

e impresión. 

La velocidad de tratamiento de estos equipos oscilaba entre 100 y 
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y 500 tarjetas por minuto; lo cual da una idea del considerable -

avance que aportaron durante la primera mitad del siglo XIX para 

el tratamiento de grandes volumenes de informaci6n. 

En 1896, Hollerith formó la Compañía de Máquinas tabuladoras (que 

la I.B.M. absorbió en 1"911), con la que perfeccionó su.e máquinas 

·para venderlas comercialmente. Sus primeros clientes 'f~eron los -

ferrocarriles, que U?a~on sus máquinas para el cál~ulo de las es
tadísticas de fletes. En aquella época el verdadero nombre de la 

IBM era Computing-Tabulating-Reoording Company, que se cambió ofi 

cialmente a IBM en 1924. 

En 1905, después de la renuncia de Hollerith, S.N.D. North, dire~ 

tor de la Oficina de Censos de los Estados Unidos, contrató a - -

James Power, experto en estadística relativamente desconocido de 

~ueva Jersey, para cr-ear más equipos en un nuevo laboratorio mec4 

nico subsidiado por el Congreso. Powers fabricó varias máquinas -

tabuladoras de tarjetas perforadas y otras, que se utilizaron con 

éxito en el ceso de 1910. Perfeccionó el principio de perforación 

simultánea, que comprende el registro con teclas de toda la infoE 

mación que se perforará en una tarjeta. Luego se perfora simultá

neamente la infor•má.ción op1•imiendo una tecla. Esa técni<?a tiene - · 

la ventaja de que permite al operador de la perforadora de teclas 

que tenga tiempo suficiente para verificar y cerciorarse de que -

los datos que se perforen se registren correctamente con las te-

olas, lÓ que está en contraste con l~ técnica en serie de la per

foración, que hace q~e se perfore un carácter en una columna, ca

da vez que se oprilllF una tecla. 

Powers renunció a sú puesto en la Oficina de los Censos en 1911, 

para formar la Compañía Powers de máquinas de Contabilidad, para 

capitalizar sus máquinas distribuidoras y perforadoras. Su compa

fiía se fusion6 en 1927 con otras e~presas de suministros de ofici 

"na, para formar la Corporación ~emington-Rand. 

Thomas J. Watson, el primer director general de la International 

Busines~ Machines (IBM), inici6 su carrera en el mundo de los ne-
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gocios como vendedor de la firma National Cash Register (NCR) Fa
bricante de cajas registradoras. En ésta observó la importancia -
decisiva que tíene para el éxito. de una empresa disponer de una -
potente organización de ventas, y pudo muy pronto aplicar sus - -
ideas cuando en 1914 fue contratado como director general de la -

Computar Tabulating Recording (CTR), dedicada a l·a fa9fic.ación de 
máqu"inas para el tratamiento de tarjetas perforadás. 

En 1924 1 Watson, convertido en propietario de la CTR, cambió el -
nombre de ésta por el IBM. En aquellos momentos, la empresa había 
dado ya un gran salto adelante y Watson disponía de una magnífica 
organización de ventas. 

Watson sin saberto, se preparaba para la gran crisis que en 1929 

había de remover hasta los cimientos la economía estadounidense. 
Al iniciar éste cr~tico periodo toda la organización cerro filas, 
l'e~obl.6 sus .. esfuerzos y no registró perdidas en ningún momento. 
Con gran temeridad, Watson hizó trabajar sus fábricas a pleno. re~ 
dimiento y las existencias llegaron a tomar dimensiones alarman-
tes. Fue en aquellos momentos cuando el recién elegido presidente 
de los Estados Unidos, Franklin·D. Roosevelt, con su política de 
recuperac'i?n, la puesta en marcha de ·1a seiuridad social- y la - -
intervención del Estado Federal en la vida económica de la nación, 
cre6 las condiciones para el gran exísto de ventas de IBM. Las -
empresas se encontraron en la necesidad de resolver gran cantidad ·, 
de nuevás cuestiones de carácter burocrático, lo cual significó -

, ,~.a a.~ertura de un nuevo y amplio mercado. en el que IBM pudo intr.2_ 
ducil' sus product<?se sin competencia. 'El propio 

1
estado pasó a ser 

su mejor cliente. I~M pudo hacer frente a las nuevas y repentinas 
necesidades gracias a sus existencias, y ya en 193E producía más 
de 3 1 000 .millones de tarjetas al año para· alimentar las máquinas 

vendidas. 

- La Industria de las Computadoras -

Adelantos en las universidades. 

Pasaron más de cien años antes de que se creara una máquina seme-
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jante a la idead~ por Bclhbage. En 1937, el profesor Howard G. - -
Aiken, físico de la universidad de Harvard, desarrollo algunas -
ideas que comprendían cálculos mecánicos. Por conductó del profe

sor E. Brown, que entonces era consultor de IBM y profesor de - -
Harvard, ~iken vendió a IBM sus ideas, con lo cual se asignaron -

fondos para investigación a la Universidad de Harvard, que perfe~ 
./ cionaria una computadora en secuencia. Siete años más tarde (mayo 

.1944), se puso en servicio una calculadora automática controlada 

en secuencia (llamada Harvard Mark I). Sus elementos de cálculo. -
eran contadores mecánicos movidos mediante embragues electromagné 

I -

tices controlados con circuitos relevadores electromecánicos. La 
calculadora Mark I se ha llamado a menudo "cerebro mecánico", su-

.ma, resta, multiplica, divide y compara cantidades. Además es ca

paz de consultar cualquier tabla almacenada en su interior, para 
resolver problemas específicos que le presenten los ingenieros, -

los físicos y los matemáticos. Fue la primera máquina que efectuó 

prolongadas series de funciones aritméticas y 16gicas. Después de 

la máquina Mark I, el profesor Aiken construyó los modelos Mark -

II, M~rk III y Mark IV. 

A principio de la década de 1940, el doctor John·Mauchly, de la -
Universidad de Pennsylvania, se dio cuenta de la necesidad de un 

mecanismo electrónico de alta velocidad, que pudiera efectuar - -
grandes cantidades de cálculo estadístico para los datos meteoro
lógicos. Durante la segunda Guerra Mundial, se celebró un contr~ 

to para llevar a cabo el proyecto entre la Universidad de Pennsy! 

vania y el.Gobierno de los Estados Unidos. 

En f945, los profesores Mauchly y Frosper Eckert, utilizaron las 

instalaciones de la Escuela Moore de Ingeniería Eléctrica, para -
l~ construcción de una gran computadora de fines generales, llam~ 
da ENIAC (integradora y calcula?ora eleétronumérica). Esa máquina 
fue la primera calculadora totalmente electrónica, y se le consi
deraba muy rápida para efectuar cálculos prolongados. Inicialmen

te se usó, en la resolución de problemas matemáticos en las áreas 

de balística y aeronáutica. Su principal inconveniente era su di-
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sefto para el manejo de una serie especial de problemas, lo que 

hacía que cualquier cambio de programaci6n fuera relativamente 

lento. La máquina ENIVAC se transladó al campo de pruebas Aberdeen 

de Maryland en 1947, y sigui6 funcionando hasta el 2 de octubre -
de 1955. 

A mediados de la década de 1940, el doctor J. Von''Neumann, envió 

un informe a un grupo relacionado con la Escuela Moore de Ingeni~ 
ría Bléctrica de la Universidad de Pennsylvania, en el que descri 
bia la filosofía básica del disefio de Computadoras. Esa filoso-

fía se ha incoPporado en las computadoras de nuestra época. El -
mismo Von Neumann no creía que todas sus teorías fueran prácticas 

pero con la tecnología avanzada de nuestra época, casi todo lo -
que contenía su ensayo se le hiz6 realidad. 

A consecuencia del Ensayo del doctor Von Newmann, la Escuela Moore 

de Ingeniería Eléctrica se encarg6 del proyecto de fabricaci6n de 
la máquina EDVAC (computadora electr6nica automática discreta y -

variable), para el campo de pruebas Aberdeen, la máquina EDVAC -

usaba cinta perforada de papel como entrada, y un programa que -

controlaba operaciones en secuencia se colocaba en la memoria de . 
la misma. Fue la primera máquina electrónica para procesamiento -

de datos de todo el mundo. 

Desde entonces se han perfeccionado muchas máquinas. La EDSAC - -

(Comput~dora Electr6nica Automática de Almacenamiento Demorado) -
se construyó en Cambridge, Inglaterra, y la ACE (Máquina Calcula
dora Automática) s~construy6 en Londres por el laboratorio Físi

co Nacional. 

- Primera Generación (1946-1959) - (ver anexo 1) (figura Nº 10). 

La primera generación de computadores constituye· la continuaci6n 
·inmediata de los prototipos construidos en las universidades Est~ 

dounid~nses e Inglesas. Estos a~n no habían sentado plaza en el -
mundo moderno y sus eventuales compradores no estaban preparados 
ni técnica ni sicológicamente para utilizarlos, lo cual explica -



36 

que los primeros ~paratas fueran, en cierta manera, orientados a 

aplicdciones científico-militares; ain embargo, hay que sefialar -

que se produjeron grandes errores de cálculo relativos a previ- -

si6n de ventas, ya que las firmas constructoras no tuvieron en -
cuenta el uso masivo del ordenador en las empresas comerciales. 

En 1947, Cckert y Mauchly abandonaron la Universidad de Pensilva-

·nia y negociaron un contrato con la Oficina Nacional de Normas, y 
fundaron la Corporación Eckert-Mauchly. Comenzaron a perfeccionar 

lf UNifAC (Computadora Automática Universal), que entregaron a la 
oficitia de los Censos el 14 de junio de 1951, y que se us6 doce -

i 

horas diarias durante doce años. La máquina UNIVAC es conocida, -

por que pronóstico la vi.etaria del Presidente Dwight D. Eisenhower 
en las elecciones de 1952. La corporación Eckert-Mauchly se con-
virti6 más tarde en una división de Sperry-Rand Corporation. 

En Inglaterra, la máquina MADAM (Máquina Digital Automática de 
Manchester) se construyó en la Universidad de Manche~ter por Fe-
ranti, Limited. Cn la Universidad de Londres se perfeccionaron -
las máquinas SEC (Computadora Electr6nica Sencilla) y APEC (Compu 

tadora Electrónica par·a fines generales). 

Otros fabricantes de computadoras que fabricaron máquinas de la -

primera generación fueron IBM, Burroughs, Honeywell y RCA. IBM -
construyó la serie Mark de computadoras a mediados de la década -
de 1940, presentó la perforadora y calculadora electr6nica 604 en 

191t8, y los modelos 402,, 704, 705 y 709 de computadoras comercia
les a mediados de la década de 1950, que se vendieron en varias -

ver•siones modificadas hasta el afio de 1958. En 1953 también pre-

sento y vendió más de 1,000 computadoras IBM 650 de tambor magné
tico. En 1957, Burroughs Corporation construyó una computadora de 
ta~bor magnético, la E101; Honeywell present6 su computadora Dat~ 
matic 1000 a fines de ese año. ~or otra parte, es probable que -

RCA haya sido el primer fabricante que construy6 una memoria de -
núcleo magnético que funcionara, éste se incorporó en su computa

dora BIZMAC de palabras de.longitud variable, orientada hacia los 
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negocios. 

Comparadas con las computadoras posteriores, las de la primera g~ 

neraci6n eran de tamafto voluminoso, relativamente inflexibles y -

necesitaban una estricta observancia de los requerimientos de - -
aire acondiconado. Usaban tubos al vacío y tenían memorias limita 

das. Sin embargo tenían muchas ventajas sobre las máquinas elec-

trmmecánicas de procesamiento de datos. Su mayor velocidad se - -

atribuía al uso de tubos al vacío para funciones de conexi6n y -

desconexi6n y también fueron los primeros sistemas prácticos que 

permitieron una programación de tipo interno. Esta Última caract~ 
rística fue la·que permiti6 hacer comparaciones y tomas de "deci-

¡ sienes 16gicas", capacidad que se aplicaría durante el cálculo de 
datos, y que desde entonces ha hecho que se llame a las computad2 

ras "Máquinas que piensan". 

- Segunda Generación (1959-1965) -

Durante la época de los cincuenta se vislumbró el futuro de los -

()rdenadores.-Las grandes corpol"aciones estadounidenses tomaron -
confianza en el porvenir comercial del nuevo sector econ6mico de 
la Infol"mática. Lo que atrajo mejores inversiones en las investi

gaci~nes de nuevas tecnologías constructivas, así como él lanza-

miento de la producci6n en serie. 

El descrubrimiento del transistor como sustituto de la válvula de 

vacío, constituyó un verdadero revulsivo que permitió acrecentar 

la potencia y velocidad de los ya viejos ordenadores de la prime

ra generaci.6n: siendo precisamente el transistor el elemento que 
. l 

distingue a los computadores de la segunda generación del de la -

primera. 

La etapa·de la segunda generación se.caracteriz6 por el adveni- -

miento de máquinas en gran escala, con me~orias de gran tamaño y 

tiempos de acceso de microsegundos. Con el remplazo de los tubos 
al vacÍ.o por los transistores, el tamaño físico de la máquina se 

redujo considerablemente. Se aumentó la velocidad de procesamien
to dise~andose muchas computadores de mediana y gran escala, con 
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mecanismos in.terC'onstruidos de correcci6n y descubrimiento de - -

errores, para manejar datos a velocidades de milisegundos. Los r! 
queri~ientos de aire acondicionado se hicieron menos estrictos, y 

también se mejoró el equipo periférico. Las impresoras y lectoras 
de alta velocidad hicieron posible el procesamiento de datos en -

• 
línea. También fueron muy significativas las técnicas refinadas -

·de prognamación, y de programas. 

Los fabricantes d~ computadoras que presentaron computadoras de -

segunda generación orientadas hacia los negocios fueron IBH, Hi.:

nneapolis-Honeywell, Burroughs, National Cash Register, RCA, Phil 

co, Univac y Control Data Corporation. En 1959, IBM produjo las -

series 7070, 7080 y 7090. En 1960, presentó las series 1400 y - -

1600, y en 1962, las populares computadoras 7040 y 7044. Mineapo

lis-Honeywell presentó su modelo 800, mientras que en 1963 Burro~ 
ghs presentó el sistema 5000 (que más tarde se modif ic6 por el n~ 
mero 85500). National Cash Register, una de las primeras campa- -

ñías que abandonó el mercado de computadoras con tubos al vacío, 
pl"odujo· la antigua computadora transistorizada modelo 304. Más o 

menos en la misma época RCA construyó su máquina transistorizada 
modelo 501. En 1957 Philco produjo la Philco 2000, computadora b,! 
naria de alta velocidad con capacidad de cambio automátice para -

todas las cintas y en todos los canales disponibles. Univac pre-~ 
sentó Univac III a principios de la década de 1962. Control Data 
Corpot•ation, formada en 1957 por un grupo de empleados de Univac, 

presentó su primera computadora 1604 en 1960 y el modelo 600 en -

1963. Esa c?rporación presenta un crecimiento fenomenal; cuenta -
con computadoras pequefias, hasta computadoras de gran tamaño. La 

sup~rcomputadora. CDC 6600, ejecuta aproximadamente 3 millones de 

op~raciones por segundo; casi todas las computadoras de gran ese~ 
la instaladas hasta mediados de 1960 fueron modelos 6600. En 1968 

·control Data Corporation comenzó a entregar el sistema de comput~ 

doras CDC 7600 mucho más potentes, que ejecutan operaciones ara

zón de 20 a 25 millones de instrucciones por segundo. 

·~ 
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- Tercera Generaci6n (1965-1970) -

Es muy dificil señalar cuando termina la segunda generación y - -

empieza la tercera generaci6n. Es innegable que han existido avan 
ces en las técnicas constructivas, sobre todo en lo que al uso de 
circuitos integrados se refiere, pero tal 'vez ninguno tan evolu-

cionado como el de la sustituci6n de la válvula al vacío por el -

transistor. Casi todas las computadoras que llegaron al mercado -
después de 1965 se consideran de la tercera generacri6n. Se carac
terizan por circuitos integrados (monolíticos integrados), termi- · 

nales de tiempo compartido, multiprogramaci6n (ejecuci6n en para
lelo de varios "t>rog11amas) y capacidades de procesamiento mul tiple 

procesamiento en tiempo real y miniaturizaci6n del equipo. 

Actualmente la utilización más eficaz de los mecanismos de entra

da y de salida y de los de acceso aleatorio (por ejemp~o, memo- -
rias de disco), permite que una organizaci6n almacene virtualmen

te todos sus datos funcionales y de ,operaci6n. Los equipos de co
municación de datos facilitan la transmisi6n de datos desde cual

quier zona al almacenamiento de la computadora, conectan las ins

talaciones de operación entre una y más máquinas y permite regis

trar o preguntar a la computadora, a gran velocidad, de~de esta-
cienes remotas. El rastreo óptico y el sistema MIRC' (reconocimie.!}, 

to de carácteres escritos con tinta magnética) también se usan -
extensamente en las organizaciones de negocios, tales como bancos 
y compafiías de seguros. Indudablemente las velocidades de program~ 

ción de nanosegundos son un hecho consumado. 

El Sistema IBM 360 cuenta con un diseño basado en el uso de la -
tecnología lógica sólida IBM. Los circuitos de la unidad aritméti 

ca efectúan cálculos en milmillonésimas de segundo, son más pequ~ 
ños q'ue los circuitos de transistores, procesan informaci6n en m~ 
nos espacio y transfieren los resultados con mayor rapidez. Debi
do a esos circuitos de tamaño miniatura, ahora exist~n computado

ras mucho más pequeñas, con la capacidad de las máquinas de gran 

escala. 
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- Cuarta Gen~raci6n (1970-19 ) -

El fin del afio de 1970 marca el principio de una nueva generaci6n 

de c9mputadoras, la cuarta generaci6n que representa desde el pun 
to de vista de disefio, para el usuario, aumento en las capacida-

des de entrada y salida, mayor duraci6n de sus componentes y ma--
• 

yor confiabilidad. 

' Desde ~l punto de vista funcfonal, es posible el uso de nuevos y 

potentes lenguaj~s que ensanchan el empleo de la multiprograma- -

ci6n y del procesamiento múltiple, así como un cambio importante· 
' .. . ' . 

del procesamiento eri lote al procesamiento en línea remoto e in--
_teractivo. 

Desde el _punto de· vista administrativo, se espera que facilite· el 

traba_jo. de los gerentes,· con el uso de un lenguaje orientado a la 

administraci6n mediante ~n~ cadena de sistemas_compatibles de ---
computadoras en las localidades centrales, divisionales e indivi- · 

duales de los usuarios, conectadas .por una terminal remota con u~ 

concepto de bancos de datos y archivos centrales, que den a la -- · 
administraci6n un acceso directo de información q"ue· se requiera -
en el instante, además se obtiene: 

- Ahorro de tiempo en cuanto a la toma de decisiones. 

- Costos niás bajos para las organizaciones que los usan. 

- Reemplazo efectivo de los archivos tradicionales. 
1 

Con respecto al tamafio y tipo de memorias internas, el tamaño de 

las mismas ·varían' de 32, 000 ( 32 k) 3 a dos megabytes o dos millo-

nes ·de bits de almacenamiento. La memoria interna se empaqueta -

en tamaños convenientes para su futura utilización y aumento, y -

se' compone de una memoria de HÚcleos de ferrita y de memoria amo! 

tiguadora relativamente más ráp~da MOS (circuitos integrados semi: 
conductor de 6xido metálico), en donde se almacenan inicialmente 

las instrucciones y los datos. Durante el procesamiento, la comp~ 
tadora está diseñada para funcionar con la mayor velocidad de la 

memoria amortiguadora. 
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Además de la disponibilidad de terminales remotas para aplicacio
nes de tiempo compartido y de conversaci6n que interactua con una 
base de datos, entrada y recuperaci6n de datos, otra característi 
ca de ésta generación es el mayor uso de la multiprogramaci6n - -
(operación coincidente de más de dos progpamas), reducci6n en la 
frecuencia y duración de las interrupciones de las funciones del ... 
sistema, almacenamiento compartido de memoria (salida ·ae unidades . ~ 

multipr~cesadorias), i;tilización de la programaci6n recientemente 
ideada (programas y otros paquetes relacionados) aÜmentandose la 
eficiencia y la confiabilidad del sistema • 

... La Computadora de los Ochenta (Quinta Generación) -

Para que.sigan siendo competitivos los sistemas computadores ordi 
na~ios del futuro deben balancear con cuidado la confiabii;dad, -· 
el rendimiento y costo. La manera como el fabricante de computado· 

1 ' • -

ras se apresur~· a cubrir estos objetivos, probablemente deterniin! 
r.í B\1.Viabilidad comp competidor en el mercado de los afies BO's. 

La carr~ra para construir una supercomputadora de quinta genera-

ci~i:l ya. se declaró en serio. Pciro sólo los competidores que haya~ 
e.legidó la .combinación apropiada de estrategias técnicas y de. co
mercialización podrán aspirar a llegar a la recta final: En cons~ 
cuencia la clave para llegar al éxito radica. no s6lo en.como se -
fabrÍ.que la máquina de alto rendimiento del mañana, sino· en por-
que se eli'gieron las alternativas finales de diseño. 

, . 
. En general se puede decir que la misma filosofía que llevo a rea
lizar computadoras de tercera y cuarta generaciones, será la que . , 
impulse la creación de éstas de quinta generación. Los enfoques -
son diversos e invoiucran aspectos técnicos, así como influencias 

de la economía. 

Las siguientes arquitecturas necesitan tener una agradable y fá-
cil interactividad con el usuario y será este tipo de arquitectu
ra sumado con los aspectos anteriores los que pasen la prueba del 

tiempo y permaneceran en uso. 



Dentro de las características que se deben considerar son: 

. Muchos programas 

Sistemas de control y comunicación 

Uso 6ptimo de canales de comunicación disponible 

Aplicaciones muy diversas 

Uso de nueva construcción de Hardware para subrut~nas de aplic! 
ción, programas de sistema, control y comunicaciones. 

La mayoría del procesamiento se hara en tiempo real que satisfa 
ga el requerimiento de tiempo de respuesta del que la recibe. 

. Sistemas de Software y Hardware modulares y rapidamente expandi 
bles . 

• f.l diseño permitirá la actualización por partes (de tal manera 

que no se haga obsoleto su diseño) . 

• Costos de mantenimiento reducido, entre otras. 
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" PODEMOS IMAGINAR LA GRABACION LEGAL O ILEGAL EN SOPORTES 
MAGNETICOS, O DE OTRO TIPO, DE UN PORCENTAJE APRECIABLE DE. 
CONVERSACIONES TELEFONICAS (,,, ,,), DESPUES SE PODRIAN EXPLO 
RAR RAPIDAMENTE ESTAS CONVERSACIONES POR MEDIO DE SUPERCALCU 
LADORES C POR LO MENOS LO QUE SE REFIERE A LAS FRASES CLAVE> . 
Y REGISTRAR TODAS LAS CONVERSACIONES ~UE TUVIERAN INTERES _ 
ESPECIAL Y QUE JUSTIFICARAN POR ELLO UN ALMACENAMIENTO MAS 
O MENOS PERMANENTE " 

HERMANN KAHN • 

. TEMA: 

CARACTERISTICAS DE LAS COMPUTADORAS 



ARQUITECTURA DE ~AS COMPUTADORAS 
COMPONENTES DE UNA COMPUTADORA 

. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 
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Podemos decir que las computadoras estan constituidas por tres -
secciones. principales: (1) El procesador central; (2) Los disposJ 
tivos perifericos y (3) Los canales de comunicaci6n. 

t 

El coraz6n de todo equipo de computaci6n es la unidad central de 
procesamiento (CPU)~ 

El procesador central es realmente la "computadora". Este realiza 
cinco funciones básicas: 

1. Entrada.- Los datos con los cuales va a operarse, así como -

las instrucciones, se alimentan a la unidad central a través 
de los dispositivos de entrada. 

2. Mem~ria primaria. - Los datos y las instrucciones se introdu-
cen a la secci6n·principal de almacenamiento del procesador -
central desde los dispositivos de entrada, siendo los medios 
de almacenamiento (cinta magnética, discos magnéticos) auxi--

liares de la memoria primaria. 

3. Secci6n aritmética-16gicd.- El procesador maneja los datos de 

acuerdo· a esta secci6n, pero solo una operaci6n a la vez, lle 
vándose los resultados intermedios a la memoria primaria. 

Esta secci6n realizp sumas, restas, multiplicaciones y divi-

siones, así como operaciones 16gicas. 

4 .. Controles.- Dentro del sistema de computaci6n, los controles 

ejercen las siguientes funciones: 1) Indicar al dispositivo 

de entrada que datos deb~n ingresar a la memoria primaria y -

en que momento; 2) indican a la memoria principal donde deben 

colocar los datos; 3) indicar a la secci6n aritmética-16gica 
que operaciones debe efectuar, dónde puede encontrar los da-
tos y dónde debe anotar los resultados; 4) indicar que archi
vos deben buscarse, y qué datos, y 5) indicar en que forma se 

deben presentar los resutlados. 



45 

S. sa+idas.- Esta funci6n se refiere a la presentaci6n de los r~ 
sultados obtenidos en el procesamiento de los datos, presen-
tando los resultados finales en un dispositivo determinado. -
(anexo 2)(figura 11). 

Pasemos a analizar cada· una de estas funciones: 

El tamafio del procesador se refiere a la capacidad' de memoria pri 
maria con que cuenta• La capacidad de la memoria .primaria de un 

procesador permite determinar el tamaño máximo de los programas y 

la cantidad de datos disponibles que pueden prqcesa:rse en un me-

mento dado. C~da lugar de la memoria primaria tiene una direc- -

ci6n, con un número exclusivo que identifica cada ubicaci6n. La -

dirección identifica los lugares, tanto para almacenamiento de-~ 

los. datos como para buscar el acceso a los mismos. La capacidad -
de almacenamiento se expresa según el número de ubicac~ones iden

tificables que. exis~en en la unidad de memoria primaria, por lo -
que aunque todos los datos se vepresentan como dígitos binarios o 
bits, las ubicaciones más pequeftas que pueden identificarse difi~ 

ren de una a otra computadora ... Según sea el diseño, cada ubica-
ci6n podrá ser un símbolo o el principio dé una palabra, en len-
guaje de computación. Los lugares de almacenamiento pueqen desig
narse como sigue: 

i). Combinación identificable de bytes. La unidad central de alm_! 

cenami~~to de algunos sistemas de co~putación se llama byte. Está 
formado por ocho dígitos binarios y un dígito adicional de pari-
dad. Dos bytes hacen media palabra: cuatro bytes hacen una pala-

bra y ocho bytes constituyen una doble palabra. Las direcciones -

de la memoria primaria están diseñadas de manera que en una misma 
computadora puedan usarse palabras de longitud fija y de longitud 

variable. El propio byte es una estructura binaria fija; no obs-
tant~, los bytes se pueden enlazar de diferentes maneras, para a

comodar palabras de longitud tanto variable como fija. El detalle 

principal que debe tomarse en cuenta en un sistema identificable 
por bytes es su flexibilidad, en el sentido de que cada byte es -
identif~cable, cuando puede representar dos números o un símbolo. 
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La flexibilidad proviene del hecho de que los bytes pueden enla-

zarse partl formar medias palaLras, µaldbras completas o palabrac 
dobles. 

2). Identificación por símbolos. Se requiere una serie de seis 
bits (no incluyendo los de control) para codificar un símbolo. Si 

el número 47 está en la memoria, el 4 ocupará un lugar con una di 
rección; el 7 ocupará un lugar contiguo, con su propia direcci6n. 
Un byte de 8 bits ofrecer& mayor espacio 1ue un símbolo de ceic -
bits, porque dos dígitos decimales caben en un byte. Todas las ~
computadoras cuya identificación es .por símbolos admiten palabras 
de longitud variable. 

3). Identificaci6n por palabras. ~n lenguaje de computaci6n una -

palabra consiste en una serie ordenada de bits cuya longitud pue
de set' fija o variablf~, lo CUdl der,encforá dr.: la c0111¡1utadür··~. 3:i.n 

embargo las que se han diseñado para identificaci6n por palabras 
requieren que éstas sean de longitud fija. Las longitudes más co

munes son de 24, 30, 32, 36, 48, 54 y 64 bits por palabra. Como -
ya se dijo anteriormente la computadora de palabras de longitud -

variable, se disefta normalmente para la identificaci6n de símbo-
los, y tiene una direcci6n para cada serie de bits que puede cod! 
ficar un símbolo. 

Otros aspectos a considerar cuando se evalúa la memoria primaria, 
son los siguientes: Tiempo de acceso y duración del ciclo. 

El tiempo de acceso es el que se requiere para que la sección de 
control localice las instrucciones y los datos para el procesa- -
miento; es el intervalo entre la iniciación de una transferencia 
de datos (hacia o desde la memoria), y el instante en que· se ter-
' mina dicha transferencia. Este intervalo varia de. una a otra 

computadora. En la mayoría de l.os dispositivos de memoria prima-
ria, el tiempo de acceso se mide en microsegundos (millonésima de 
segundo); pero en algunas grandes computadoras se mide en nanose~ 

gundo·s (mil millonésimas de segundo). 
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La computadora realiza sus operaciones a base de ciclos. Durante 

un ciclo, puede hallarse en la fase de instrucción o en la fase -

de ejecución. Las instrucciones ·se obtienen de un determinado lu

gar de almacenamiento y se transfieren a la unidad aritmetico-ló
gica, donde especifican lo que debe hacerse (código de la opera-

ción) y la direcci~n del dato o dispositivo sobre el ~ual va ~ -

operarse. La computadora pasa luego al ciclo de e1~cución, duran
te el cual se ejecutan las instrucciones necesarias, tomando los 
datos de las direcciones señaladas por esas mismas instrucciones. 
Al terminarse el ciclo de ejecución, la computadora regresa auto
máticamente al·ciclo de instrucción, tomando nuevas instrucciones 

de la memoria principal y pasando luego a la ejecución. Repitién
dose ésto una y otra vez. 

La cantidad de datos a los ~ue puede tenerse acceso durante un ci 

clo, depende del diseño de la computadora y se expresa en bytes, 
caracteres o palabras, puede ser que el modelo Y ofrezca un acce

so más lento que el modelo Z; pero puede ser que el modelo Y de -
acceso a cuatro bytes a la vez, mientras que el modelo Z lo da só 

lo a dos. Para dar un tiempo efectivo de acceso es necesario la 

combinaci6n de dos factores: la cantidad de datos a que se tiene 

acceso en cada ciclo y el número de microsegundos (o nanosegundos) 

requerido por ciclo. 

Al igua} que los aspectos anteriores, es necesario considerar que 
la capacidad de almacenamiento, depende del costo y que éste a su 

vez depende de la rapidez de acceso (a mayor rapidez de acceso ma-
. yor costo por bit ~lmacenado). Como forma para optimizar ésto, se 

hace uso de la memoria virtual y la memoria intermedia. 

La idea fundamental en que se apoya la memoria virtual es el enea · 
denamiento dinámico de la memoria p.c;.inaria del procesador con la -
memoria auxiliar, de manera que a cada usuario (puede ser que va
rios usuarios usen el sistema al mismo tiempo) le parece tener a 
su disposición una memoria primaria extensa. (que en general se -
mide en.megabytes). Ciertas partes del programa, o de los datos -
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relativos al mismo, se pueden separar y repartir entre la memoria 

primaria y 01 disco u tanbor magn~tico, pra8cntando así el efecto 
'virtual' de que el pr•op:ramador dispone de una memoria primaria -
mucho más arnpl ia. (í:igura 11\lrnet'ú 12 ) 

Así, s6lo las instrucciones y los datos necesarios para el proce

samient0 inmediato estar·án situados en la memoria primaria, en --
· foitma de 'páginas' que se transfieren en forma automática de la -

memoria primaria y la memoria auxiliar más lenta. Con este método 

los trabajadores ·se cargan en subdivisiones, o regiones, de un ~.!! 

pacio auxilia~ de almacenamiento sumamente amplio. Durante el pro ..... 
cesamiento se transfieren pequefios bloques o páginas de instruc--

ciones y datos entre la memoria auxiliar y la memoria del preces~ 
dor, de acuerdo con las necesidades momentáneas de cada trabajó. 

La versatilidad de aplicaci6n de la técnica de memoria virtual 
puede resumirse en los puntos siguientes: 

1). Des·de el punto de vista del programador, la memoria virtual -

le pern1ite codificar un programa mucho más amplio sin preo~uparse 
de si se ajusta a los límites de la memoria primaria que han re-
presentado una limitaci6n para muchas aplicaciones.· Anteri.ormente 
tiata un 20% o más de las actividades de programaci6n se destinaba 
a tratar de que los programas cupieran en la memoria primaria. 

2). La ~emoria virtual tendrá un efecto notable en la flexibili-• 
dad que se da a los analista_s y programadores para el diseño de -

nuevas apl.icacibnes·. ~a 1
disponibilidad ~e un espacio de. metnoria '." 

..... 1 • ·,.1,<.~. 

tan amplio .CI'ea un medio ambiente enteramenté nuevo para planear 

m6dulos de pr•ogramaci6n y lotes de trabajo. Las direcciones,. en 

el é~.digo virtual, pueden esp~cificar una ubicaci6n muy lejos de 
loll límites de la memoria pri'!'aria, a todas esas direcciones vir
tuales se hará referencia automáticamente por medio de una tradu.9_ 

ci6n dinámica manejada por el sistema operativo de la computadora. 

3-). Las aplicaciones de teleprocesamiento en línea, que manejan -

un gran volumen de mensajes diversos, no requieren un gran espa--
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cioexclusivo en la memoria del procesador. 

4). Una aplicación con los bancos de datos, que de otro modo se -
haria una vez al día debido a sus extensas necesidades de almace
namiento, puede pasarse a las terminales por lo menos durante - -
unas pocas horas al día. 

La memoria de .amortiguamiento o de resel'.'va si utiliza una capaci
lad limitada, pero también una memoria de semicondÚctol'.'es muy rá
pidqs, combina'da con otra de núcleos, amplia, más lenta y menos -

costosa, para dar el efecto general de una memoria primaria más -
rápida. Este fipo de memoria exige cuidadosos procedimientos de 
previsión, a medida que avanza el programa, con ei fin de introd.!:! 
c ir> los da.tos correctos en la memoria de semiconductores en el mo 
mento preciso. (figura13) (anexo 3). 

A la· memoria de amortiguamiento corresponde áport~r·las instruc.i

ciones que se úsan más frecuentemente, así como los.datos q.ue van 
a usar la sección aritmético-lógica del Procesador central. 

Con lo antes mencionado, diremos que el almacenamiento primario -
re.sul ta muy costoso y s6lo puede usarse ecónomicariiente con el f~ri 

de conservar algunos programas y los datos que lacomp~tadora-es
t~ procesando~ El costojle una. m•moria· primaria con -.¡·á capacidad 
suficiente para contenerlo todo; sería prohibitivo. Los c:iisposit! 
vos auxiliares de mantenimiento sirvén paI'a conservar otros pro-

gramas y datos' que se ponen ª· disposición de la computar.lora cuaa ' . . . ~ 

do es n·ecesal'io. Los dispositivos de ·almacenamiento más conocidC>s 
que pueden transferir rápidamente los datos y las instrucciones -
entre l_a memoria pr:Ímaria y las unidades de entrada y sali~a, son 
1-as siguientes: cinta magnética, disco magnético, tambOXI magnéti
co y .bandas magnéticas (celda de dato:~). 

'Las características de estos dispositivos son basicamente las mis 
mas (la salida a microfilm también puede considerarse una memo~ia 

axufiar). 
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La cinta magnétir.a es un medio muy conocido para el almacenamien

to de grandes cantidades de datos. Se trata de un medio secuen--

cial que se usa ampliamente cuando el procesamiento se hace por -
lotes. 

Los datos •e registran sobre cintas de 7, 8, 9 6 10 canales, en -

forma de puntos magnetizados. El ancho de la cinta que más se usa 
es de !cpulgada, aunque también se usa de 3/4 y 1 y 3 pulgadas. 

Existen cintas aétualmente que registran los datos en forma simi

lar al video tape, es decir transversalmente y no a lo lar·go de -
la cinta. Con esto los bits se hacE;in muc_ho más pequefios y quedan 

!1lás pr6ximos. Algunos fabricantes afirman que la densidad d.e cupo 

es 40 veces mayor que la de la cinta regular. Las cintas magn~ti
cas vienen comunmente en carretes de 2400 a 3600 pies, aunqu.e a 
veces se usan longitudes más pequeñas. 

El ~egistro de datos en cinta magnética sigue un.concepto similar 
al de la gr·abadora de cinta. Sin embargo, la cinta magn~tica i1es~.:. 
tinada'al procesamiento de datos, registra números, letras y ca--. 
rácteres especiales. Los datos se registrari en los canales de la 
cinta tal y como se muestra en la figura 14. 

La densidad de la cinta magnética se indica p~D el número de ca-
racteres o bytes registrados por pulgada. Las densidades·más comu 
nes son de 200, 556 y 800 caracteres por pulgada. Las cintas de -
densid~des mayores pu~dpn registrar 1511, 1600, 3200 y 6250 pytes 

por pulgada. 

El factor de transferencia está determinado por la velocidad del 

mecanismo de arrastre de la cinta y por la densidad de los carac~ 
teres registrados por pulgad~. La unidad de arrastre funciona en 

forma muy parecida a una grabadora doméstica de cinta, es decir, 

se enrolla de un carrete a otrci pasando por una uni1ad lectora y 
grabadora, que puede repetir constantemente los datos sin destru~ 
irlos. Sobre los viejos datos puede grabarse nuevos cuando se de
see y la cinta puede regresarse hasta cualquier punto. Algunas --
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unidades de arrastre incluso están disefladas de manera que es po

sible reproducir la cinta hacia atrás. Si la velocidad de la uni

dad es de 112.5 pulgadas por segundo, y hay BOO caracteres por -

pulgada, el factor de transferencia será de 90,000 caracteres por 
segundo. Las velocidades comunes de las unidades de cinta son: 18, 

75, 22.5, 36.5, 75.0, 112.5, 125.0 y 200.0 pulgadas po~ segundo. 

Algunos fabricantes utilizan sistemas de vacío en ~ugar del ca- -
brestante. Esos sistemas absorven literalmente la cinta de uno a 
otro carrete, a velocidades de 1000 pulgadas por segundo. 

Los registros jrabados en una cinta, estan separados por un espa

cio en blanco CI", 3/4", etc., de acuerdo con el sistema), llama
dos espacios entre bloques, este sirve para tres cosas; 1), sepa
ra un registro o bloque, 2). permite espacios suficientes para -

que la unidad de cinta alcance su velocidad de operación, es de-
cir, la mitad de un entrebloque se usa para el arranque, y 3). -
per•mi te espacios suficientes para que la unidad desacelere des- -
pués de una operaci6n de reproducción o grabación. La cinta debe 
moverse a la velocidad especificada para que pueda leerse o·gra-
barse en ella. El bloqueo de registro da espacio suficiente para 

que la cinta alcance su velocidad normal. De la mism~ manera la -

cinta no puede detenerse instantaneamente cuando se llega, (repv~ 
duciendo o grabando), al final de un registro o bloque por tanto, 

debe disponerse de espacio para detener la cinta. El entrebloque 
no cont.iene ningún dato. En la figu~a 15, se muestran.los regis

tros grabados en una cinta, separados entre sí por medio de un 
entrebloque. Los re,gistros contienen 278 caracteres y no estan 

bloqueados. 

Se logra economizar cinta combinando los registros en bloques de 
registros, con un factor N de bloqueo. N indica el número de re--' 
gistros que contiene cada bloque. El bloque viene a ser un grupo 

físico de caracteres separado por un EB1'1 y los registros de datos 
contenidos en el bloqu~ viene a constituir un registro lógico. 
Por lo tanto, se dice que un bloque es un concepto de registro so 

'flEB= ENTRE BLOQUE 
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bre cinta, minntrac que un regi~tro 16gico, o sea un concepto de 
procesamiento de datos (figura 16). 

Las ventajas de la cinta magnética son las siguientes: 

- Su factor de transferencia con respecto al de la tarjeta es ma
yor. 

El registro en cinta puede constar de cualquier número de carac 

teres (dentro de ciertos límites), mientras que las tarjetas se 

limitan a s6lo 80 caracteres. 

- La cinta tiene una importante funci6n y no tiene rival cuando -

se trata del almacenamiento de protecci6n y de aplicaciones de 

bajo costo y elevada capacidad que exige únicamente el acceso -

en secuencia. 

Requiere menor espacio de almacenamiento que otros dispositivos 

por ejemplo, la tarjeta. 

El contenido puede borrarse y es posible usarla una y otra vez 

para muchas aplicaciones diferentes. 

- Los fabricantes de cintas las ofrecen de muchos tipos, adapta-

bles a las aplicaciones particulares. 

- Relativamente la cinta no resulta costosa. 

- En un sistema de tarjetas existe la posibilidad de extraviar -

uno o varios registros de un archivo. El archivo en cinta es 

una unidad monolítica de cuyos archivos no puede perderse nin-

gún registro. 

Las ~esventajas de la cinta magnética son las siguientes: 

- Por ser un medio secuencial, el acceso de un registro en parti

cular solo se logra después de haber leído todos los registros 

anteriores. Por lo tanto no e~ recomendable en tareas que exi-

gen el acceso rápido y directo a registros esp~cíficos. 

- Un carrete de cinta no puede distinguirse de los demás, de man! 

ra que, para fines de control, todos deben llevar una etiqueta 

externa y otra en el interior. 
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-
0 11esto rp1e la cinta también es de d.iseño continuo, no se puede 

retirar, insertar o modificar un registro sin consultar el ori
ginal y regrabarlo cambiándolo a otra cinta. 

- Los puntos magnetizados son ilegibles para el ser humano. Para 

leer o verificar los datos contenidos en la cinta se requiere -
obtener una impresión. 

- La temperatura, li humedad y el polvo que rodea~ las cintas se 

deben controlar estrictamente. Las partículas de polvo pueden -
ser causa de un procedimiento incorrecto. 

Otros dispositivo de almacenamiento son los discos magnéticos, se 

han convertido en el medio predilecto para el almacenamiento auxi 
liar. Anteriormente, los vendedores de computadoras sólo ofrecían 

cintas y tambores magnéticos para el almacenamiento secundario. -

Más tarde comenzarón a ofrecer cada vez más modelos de computado
ras que podían efectuar operaciones con disco, sin dejar de ofre
cer la cinta magnética, pero disminuyendo sus ofertas de tambores 

magnéticos. Actualmente todas las computadoras digitales pueden -
procesar con discos magnéticos. El precio por carácter o byte a! 
macenado sigue disminuyendo, tanto para el disco como para otros 
medios. La posibilidad de acceso directo que ofrecen los discos -
dan mayores opciones y flexibilidad ~n el disefio. 

Existen varios modelos de disco magnético que vienen en diferen-
tes medidas; uno como dispositivos estacionarios y otros como pa

quetes removibles. Un archivo en disco magnético consta de una Pi 

la de discos rotat&rios, de metal en los cuales están grabados -
los registros. El abceso directo a un disco cualquiera puede lo-

grarse sin necesidad de leer otros discos que no interesen, tam-

bién permite al usuario el registro al azar de datos de las oper~ 

cienes, y la interrogación del archivo en el orden que prefiera. 

Los diferentes modelos de disco van de 5 a 100 discos que tienen 

un diámetro de li a 3 pies. 

La figura 17 representa una unidad de seis discos, de cuyas doce 
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superficies se usan diez para el registro de datos. Cada cara es

ta dividida en 200 pistas, como si se tratara de secciones planas 

Y ci~culares de cinta magnética. Cada pista tiene una capacidad de 
3625 bytes. Un mecanismo pone ·en posici6n diez cabe.zas reproduct~ 
ras-grabadoras, de manera que cada una queda en una pista diferen 

·te, formando un cilindro vertical de diez pistas. Puesto que cad; 

. superfiqie consta de 200 pistas, es fácil ver que el paquete de -
discos se compone de 200 cilindros concentricos. 

El paquete de discos gira alrededor de un eje en el sentido de 

las manecillas del reloj, a una velocidad de operaci6n de 2400 
RPM1 (hay otros modelos con velocidades diferentes) mientras el ~ 
mecanismo de acceso se mueve hacia adentro y hacia afuera. La ra

pidez con que se reproducen o se graban los datos depende de esos 
dos factores, además de la selecci6n de la cabeza reproductora- -
grabadora y la transferencia de datos. (anexo Nº 4). 

El tiempo que necesita el mecanismo de acceso para mover las cab~ 
zas rep'roductoras-grabadoras hasta un cilindro específico, recibe 

el nombre de Tiempo de Búsqueda o Tiempo de Acceso. El tiempo de 

acceso depende del número de cilindros que las cabezas tengan que 

atravesar para llegar al indicado, así como de la velocidad del -
propio mecanismo. La velocidad de desplazamiento no es uniforme, 

porque el mecanismo es electI'omecánico y no se mueve a velocidad 
constante. Para recorrer el espacio de un cilindro, el tiempo mí

nimo es de 25 mseg; para' atravesar los 200 cilindros el tiempo m! 
ximo es de .135 mseg. (fig. 18)•, La velocidad promedio de movi

mieryto por todo el paquete es de 75 mseg. Si las cabezas se en- -

cueñtran ya en la posici6n conveniente.en el momento del acceso, 

no habr~ necesidad de desplazarlas, de manera que el tiempo de -
acceso será de cero. En algunos sistemas de disco, las cabezas r~ 
productoras-grabadoras tienen.urta posici6n fija sobre cada pista, 

lo cual elimina el tiempo de búsqueda. 

Cuando el mecanismo de acceso queda debidamente situado sobre el 
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cilindro especificado, se activa la cabeza que va a reproducir o 

a grabar. Esto se efectua a razón de 186.000 millas por segundo,

º sea la velocidad de la electr~cidad, lo cual significa que la -
.demora .es. despreciable. Por lo.tanto no se-toma en cuenta parad~ 
terminar el tiempo necesario para localizar y leer directamente -

el registro del paquete de discos. 

.\ 

Para que los datos se puedan leer o grabar, es preciso llevar la 
. . 

porci6n correspondiente de las pistas frente a las· cab.ezas repro-

ductoras-grabadoras. Al tiempo necesario para alinearlas se le -
llama demora por rotación. En el caso del paquete de discos IBM -
2316, una rotaéi6n completa tarda 25 mseg. Si al colocar el meca

riismo de acceso sobre la pista correspondiente, el registro que -
se busca acaba de pasar, la demora por rotaci6n será de 25 mseg. 

En cambio 1H el registro correspondiente queda frente. a la cabeza 
~a demora es de cero. Por lo general la demora de tiempo en prom~ 

dio·se estima en 12.5 mseg. 

Una vez que el paquete de discos ha girado hasta la posici6n co-

rrecta, el registro se puede reproducir o grabar. El tiempo nece
sario para transferir el registro entre el paquete de discos y la 

°inemoria· ·pr>incipal es el factor transferencia, y está en rfunci6n -

de la. velocidad de rotaci6n, la densidad con que están registra-
dos los datos y la longitud del registro transferido. La veloci-

dad t!pica de transferencia del paquete de discos es de 156,000 -

bits por segundo. A esta velocidad, ~n registro de 3625 bits se -

puede leer o grabar aproximadamente en 23 mseg. 

Para medir una oper~ci6n de reproducción o grabaci6n, el acceso -

directo real se c,ompone del tiempo de desplazamiento del mecanis
mo de acceso, la demora por rotaci6n (aplicando el tiempo prome-

dio) .Y lá velocidad de transferencia .. :El tiempo total para un tr!_ 

bajo de procesamiento incluye además otros factores como son el -
tiempo de procesamiento del programa, el tiempo de acceso al méto 
do de procesamiento y el tiempo de operaci6n del programa de con-., 
trol. 



1 

58 

Podemos señalar 1as siguientes, como ventajas del disco magnético: 

- El archivo en disco se puede organizar en secuencia y procesar 

igual que una cinta magnética, además de ser posible el secuen
cial con Índice y el acceso directo. 

- Todas las transacciones se pueden procesar a medida que se pro
ducen, lo cual mantiene el sistema al corriente. 

- Todas las preguntas obtienen una respuesta rápida.· 

- Varios archivos· relacionados entre sí se pueden almacenar en ~

una forma que permita procesar una operación simultánea en to-
dos los archivos pertinentes. 

Las desventajas que se presentan en este dispositivo son: 

- El disc6 magnético es aun más costoso que la cinta magn~tica. 

- Para muchas aplicaciones, el procesamiento secuencial y por lo
tes es tan aceptable y efectivo como el uso del disco. 

- En los trabajos de contabilidad, es preciso contar con antece-
dentes claros y discernibles para fines de auditoría. Al actua

lizar un registro almacenado en disco magnético, se lee, y se -
graba en el mismo sitio, destruyéndose el contenido original. -
Sino existen medios para detectar errores y reconstruir archi-
vos, pueden pasar inadvertidas algunas equivocaciones graves. 

- Las operaciones con disco exigen equipo y sistemas más comple-
jos y técnicos mas al~amente calificados que las operaciones -

con cinta. 

- Por último si un sistema tiene m6dulos de disco fijos y se pro

duce una descompostura, no hay forma de procesar datos. Con pa-

1quetes de discos removibles, sin embargo, el procesamiento pue
de efectuarse en otro sistema, suponiendo que haya compatibili

dad. 

Es conveniente señalar que los sistemas híbridos (combinación de 

cintas y discos) permiten un sistema con mayores ventajas, pues -

son favorables para el desarrollo de bancos de datos, ademis de -
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··¡ue con este sistema se tendrán respuestas y posibilidades de al
macenamientos masivos (Anexo Nº G). 

Otro medio para almacenar grandes cantidades de datos es el siste 
ma de microfilm (fig. 20) En ésta figura se presenta el proceso -

del microfilm. La información que sale del procesador.central pa

sa a· una gravadora de microfilm, conectada a un re.velador. La sa
lida en microfilm se .presenta en dos formas básicas.: 1). MicrotaE_ 
jeta y 2). Rollo de película. Ambos pueden examinarse directamen

te mediante dispositivos especiales de lectura a base de panta- -
llas. 

Las unidades periféricas se dividen en dos clases, las unidades -

de comunicaci611 que permiten el dialogo con el exterior y las me

morias auxiliares. Las unidades perifericas están conectadas, ya 

s~a a la unidad central o bien directamente a la memoria a través 

de unidades especializadas en la gesti6n de transferencia de in-
formaci6n llamadas unidades de intercambio o canales. La unidad -

de control comanda las unidades de intercambio cuando encuentra -
instrucciones de intercambio de información con el exterior, lla
madas instrucciones de entrada-salida. 

Por tanto, una computadora puede verse como un ensablador de uni

dades distintas donde el funcionamiento está dictado por el pro-
grama contenido en la memoria central. La unidad de control coman 

da la ejecuci6n de las operaciones ordenadas por el programa, - -
siendo ejecutadas por la unidad aritmético lógica (si se trata de 
un procesamiento) por una unidad de intercambio (si se trata de -
una transferencia d~ informaci6n con el exterior). Dentro de és-

tos dispositivos, tenemos a las terminales que sirven para intro
ducir los datos al sistema y para obtener la informaci6n que éste 

proporciona. Las terminales son fundamentales para el sistema en 

línea. El equipo terminal varía de acuerdo con las necesidades -

del usuario de la organización desde simples teletipos hasta lec

toras de tarjetas, impresoras de alta velocidad, pantallas, unida 
des de cinta magnética, etc. La distancia entre la terminal, y el 

procesador central no afecta su funcionamiento. 

61 



62 

Podemos hablar d~ dos tipos de terminales; 1). Las terminales te
lef6nicas, 2). Las terminales inteligentes. 

1). Las terminales telefónicas.- Este sistema telef6nico se usa -

para comunicar voz y datos, con esto se pueden actualizar archi-

vos y obtener informaci6n por respuesta varbal, impresa o presen

tada mediante otros dispositivos. Un ejemplo de ésto es el que se 
presenta para el control de las compras con tarjetas.de crédito. 

2). Terminales Inteligentes.- La terminal inteligente incorpora -

capacidad de procesamiento, generalmente en forma de una micro- -

computadora que puede efectuar operaciones con los datos que mane 
ja, además de transmitirlos al procesador central. 

Más de la mitad del costo en que incurren muchas empresas por el 
uso de la computadora corresponde a la recopilaci6n de datos y a 
su conversión para el procesamiento. Tal vez ningún otro aspecto 
de la aplicaci6n de la computadora ofrece un mayor potencial para 
lograr ahorros en el costo que esta crea. La preparación de los -

datos para el procesamiento constituye de hecho el gran embotell~ 
miento en todo el sistema, debido a ello, se reduce en gran medi

da su rendimiento. Debido a la potencia y rapidez de las computa
doras el embotellamiento a la entrada puede ocasionar subutiliza

ción de la máquina. 

Si para acelerar este proceso de entrada, se cuenta con las si- -

guientes técnicas: 

1). Teclado o memoria.- (teclado a disco o a cinta). La técnica -

de teclado a memoria consiste en varios teclados (con pantalla), 

canee.tactos a una microcomputadora o a un controlador programado -
que recoge los datos de entrada, los verifica, realiza algunas -

otras funciones con ellos y los graba en cinta o en disco, para -
su procesamiento. Algunas de las funciones que realiza este sist~ 
ma de entrada de datos son las siguientes: 

- Los datos introducidos se pasan a un programa corrector, para -

detectar los errores. 
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- Las terminales de entrada provistas de pantallas pe~miten al 

operador la verificación visual. Si se comete un error, puede -
corregirse rápidamente retrocediendo y eliminando. 

- Permite la preparación automática de dígitos de verificación y 

totales parciales. 

- Efectuan ciertas verificaciones de racionalidad,,y pertinencia. 

- Permite una introd'ucción de datos realmente modu'.l.ar, porque co!!! 

bina los bloques en la secuencia apropiada para el procesamien

to posterior. 

Como ventajas de este sistema podemos señalar las siguientes: 

- La corrección, formateo y combinación de los datos de'entrada, 

así como su traslado desde la memoria del sistema hasta el ar-
chivo maestro, son funciones básicas que la computadora maneja 
en forma automática. 

- El supervisor del sistema obtiene diversas estadísticas de op~ 

ración sobre factores tales como el rendimiento del operador, 
el trabajo en proceso y el trabajo terminado. 

- Se incrementa la productividad, porque no hay retrasos debidos 
a la alimenia~ión d~ taifetas, duplicación, omisionei y retra--

sos. 

- La aceptaéión por parte del operador es buena, porque se elimi

nan ~lgunas tareas manuales, como el manejo de tarjetas y la -

creación y actualizac~ón de archivos. 

Las desventajas qu~ presenta son: 

Todaví& es necesario traducir el documento fuente; es decir, no 

puede pasarse directamente al archivo. 

2). Las perforadoras/verificadoras intermedias realizan muchas 
funciones que puede efectuar el sistema de teclado a memoria. 

Otra técnica de entrada es el llamado sistema de punto de venta, 

que ofvece un método para recoger los datos fundamentales en el -
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mismo lup,ar de la· venta (operaci6n), como ocurre en las tiendas -

de departamentos, los supermercados o las grandes tiendas de des

cuent?· Si~ embargo la misma técnica se puede aplicar a usos don
de conviene recoger los datos en el momento de producirse el even 
to o transacción. Por ejemplo en el área de producción es muy fac 
tible su uso. 

Esta técnica usa lectores manuales "de vara" o bien sensores est,!! 
cionarios los cuales registran el precio, clase y otros datos de 

1 a mercancía, tomandolos de etiquetas que contienen caracteres 
ópticos o magn.éticos. Todos estos distribuidos por la organiza- -

ción están conectados ya sea a un procesador central o a una ter

minal inteligente. 

Ofrece las siguientes ventajas: 

- Per·mite la recopilación de datos a gran escala, con la posibil_! 

dad de hacerlo en línea. 

- El método de lectura 6ptica o magnética de los caracteres codi

ficados en las etiquetas o en los productos acelera las opera-

cienes de venta. 

Desventajas 

- Actualmente son muy costosos. 

- Muchos usuarios potenciales no comprenden el valor del sistema 
y no lo han relacionadp con el concepto del sistema de informa-... cion. 

- En ciertas áreas es importante y preciso hacer revisiones cons

tántes, por ejemplo reponer etiquetas y codificar nuevamente. 

3), La técnica de reconocimiento de caracteres ópticos al igual -º 
que las otras técnicas, tiene cerno objetivo la reducción del emb~ 
tellamiento a la entrada, disminuyendo el número de operaciones a 

base de teclado y los errores de transcripción. Idealmente el 
equipo debe leer cualquier documento y transmitir los datos a la 

computadora, eliminando toda tarea intermedia de preparación. 

··.: 
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Las ventajas que ofrece son las siguientes: 

Conversión de datos se hace fotográficamente, reduce el número 
de errores. 

- Incrementa el rendimiento. 

- Disminuye el papeleo. 

Sus desventajas son: 

- Problemas de estandarización de los documentos de entrada y ti
pos de letra. 

- Tecnología inestable. 

- Gran sensibilidad a las condiciones del documento, las tachadu
ras, deterioros, borrones, etc. pueden causar constantes recha
zos. 

La instalación de un sistema como éste requiere del diseño de -
todas las formas de entrada. 

4). Redes de computación remota, constituyen otra técnica de en-

trada, esta se caracteriza por un gran número de usuarios, termi

nales remotas y uno o más procesadores centrales. 

Combinando sistemas confiables de comunicación de datos, computa

ci6n y almacenamiento masivo, se proporcionan nuevos niveles de -
servicio para satisfacer las más vitales necesidades de informa-
ción de .. las organizaciones de ubicación múltiple. 

En México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la en 
a 

cargada de brindar y mantener las redes de comunicación de datoi, 

lo que hace a través de la Dirección General de Telecomunicacio-

nes. 

El funcionamiento de éstas redes se basa en las recomendaciones -

"dadas por el Consejo Consultivo Internacional de Telefonia y Tele 

grafía (C.C.I.T.T.). 

Actualmente y debido a la necesidad de comunicación a velocidades 
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superiores y con una confiabilidad mayor, se cuenta con dos tipos 

de redes, 1° la red privada y 2° la red pública de transmisión de 
datos. 

En efecto, en México como en muchos otros paises, se ha visto la 

necesidad de procesar información a distanciia, lo que ha dado pie 

al desarrollo de las aplicaciones de la teleinformátic~~ 
,, 

Hablemos pues de los dos tipos de redes que existen: 

1°. La Red Privada: Basa su costo en la distancia que se piensa -

cubrir, y los costos correspondientes a esta distancia se señalan 

en el diario oficial de la federación, conforme se presentan modi 
ficaciones a la misma. 

La red privada en México es usada por pocas empresas, debido a -
los costos que su uso ocasiona. Podemos decir que la mayoria de 
las necesidades de las empresas quedan cubiertas con lo que ofre

ce TELEPAC, y su costo es mucho más bajo. Para tener una idea de -
lo que representa el uso de una Red Privada de Transmisi6n de Da
tos, daremos los siguientes presupuestos: 

El costo de contratación por línea es igual a $ 140,000, teniéndo 

una renta mensual que oscila entre $3,500 y$ 5,000 por l'Ínea - -

(a Nov. 1984). El cobro que se hace de ésta, se basa en kilóme-
tro acumulativo. 

A contimlación presentamos una tabla q'ue marca las tarifas a Nov. 

de 1984, y que fueron proporcionados por la Gerencia de Ventas de 
la Dirección General de Telecomunicaciones . 

• 
Por cada uno de los 

primeros kms. 75 km. 340 25,500.00 

sig. 225 km. 190 42,750.00 

sig. 300 km. 100 30,000.00 

sig. 600 km. 65 39,000.00 

km. adicional 45 
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Cargo por cruce ~nternacional $ 18,500.00 + 10% del costo de en
lace. 

Cargo por conexión una sola vez 

Cargó por derivación* $ 1,900.00 
Cargo por distribución $ 700.00 

$ 2,000.00 

3,800.00 
1,400.00 

Cargo mensual por los circuitos via satélite internacional 
$ 715,000.00. 

* Se entiende como derivación la entvega de la sefial desde la es
tación de microo~da al domicilio del usuario. 

2°. Red Pública de Transmisión de Datos TELEPAC. 

Esta forma de transmisión de datos se basa en la conmutaci6n de -
paquetes, que es un nuevo método, que permite que muchas termina

les y usuarios de computadoras compartan simultaneamente una red 
común, con lo cual se logra una transmisión de datos a bajo costo 
con alta confiabilidad. 

El objetivo principal de TELEPAC es el de dotar al país de una -

infraestructura segura, flexible, con una alta confiabilidad, - -
gran disponibilidad y con extensa capacidad de crecimiento que -
permita mejorar la prestación de los servicios públicos, pues di! 
minuye los costos por conceptos ve transmisión y con ello se per
mite su acceso a las empresas pequefias y medianas. 

Además de la transmisión de datos por paquete, existe la transmi

sión de datos por el metodo de conmutación de circuitos, pero co
mo la primera es la que más se adaptaba a las características que 

se ~enian en cuanto a infraestructura de telecomunicaciones, se -

opta.por la elección del mismo, con ello también se logra la opt! 
mización de los recursos informáticos y se obtiene una mayor fle

xibilidad. 

La forma en que funciona es la siguiente: 

Los paquetes de la red parten de un nodo destino, es decir, la se 

cuencia de datos provenientes de una terminal computadora se -
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envían a un punto de entrada llamado nodo origen o fuente de una 
red conmutada en paquetes. En el nodo los datos se ensamblan en -
pequeños segmentos llamados paquetes. 

Cada paquete tiene un encabezado con sus direcciones e informa- -

ción de control de la conversación específica a la que· correspon
de y después es transmitido a través de la red. 

Para esta transmisión no se establece una ruta dedicada, sin -

embargo, en cada nodo de la red el paquete se conecta al siguien

te enlace hacia su destino, a través de rutas primarias o secund~ 
rías. Una vez "en el nodo de destino, el paquete se desensambla y 

los datos se reciben en la computadora anfitriona en el mismo for 
mato o secuencia en que salieron de la terminal. 

Con los nodos se tiene capacidad para enrutar los paquetes hacia 

su destino, gragmentar los mensajes en paquetes, manejar mensajes 
agregar encabezados, señales de verificación, se detectan errores 
y fallas en la red, se tiene control del flujo, se pueden reexpe

dir mensajes, se puede realizar el envío de reconocimientos de -
entrega, se pueden realizar estadísticas de tráfico. 

Los servicios que ofrece TELEPAC son variados, al tratár de ínter 

conectar a dos o más usuarios entre sí, de tal manera que la red 
sea transparente y permita que procesos a usuarios compatibles y 

no compatibles puedan comunicarse. 

Para que una empresa que aun no es usuaria de TELEPAC pueda serlo 

se necesita que sj~a el siguiente procedimiento: 

1°. Hacer una solicitud dirigida a la Dirección General de Teleco 

municaciones (Departamento de Renta). 

2º. Llenar forma de solicitud para los diferentes servicios que -

ofrece TELEPAC. 

3°. Esperar su.aceptación. 
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4°. Gestionar el.permiso correspondiente ante la Subdirecci6n Ge
neral de Permisos y Asuntos Internacionales, Subdirecci6n de Con
cesiones y permisos, dependiente la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes. 

Para hacer la contratación se requiere: 

En caso, de acceso directo línea privada 

- Contratar con la compañía telefónica concesionaria, las líneas 

urbanas o locales necesarias proporcionandose copia de las miSJJlflS. 

- Efectuar un depósito ante Nacional Financiera para una mensuali 

dad del servicio. 

- Proporcionar al Departamento de Ventas, copia del permiso co- -
rrespondiente de la Subdirección General de Permisos y de Asuntos 
Internacionales debidamente autorizado. 

En caso de acceso por red conmutada. 

- Proporcionar al departamento de ventas, copia del permiso co- -
rrespondiente de la Subdirección General de Permisos y Asuntos -
Internacionales debidamente autorizado. 

Cargos por Suscripción y por Conexión al Sistema 

Pesos/Puerto 

Concepto 

Por usuari<3 

Por· concexión al sistema 

Velocidad 
(BAUD) 

De 50 a 1 200 
ne· 2 4 o o a 9 6 o o 

Por enlace local Por red conmutada 

10,000.00 10,000.00 

2,500.00 

10,000.00 

Estas cuotas las pagará el contribuyente por una sola vez al con

tratar el servicio. 
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Tarifas Nacionales por Tiempo de Conexión y Cantidad de Informa-

ción para la Red Pública de Trnasmisión de Datos, Telepac (pesos): 

Por tiempo Por cantidad 
de conexión (minuto) de información (kilopaquete) 

Velocidad Por enlace 
(BAUD) local 

de 50 a 9,600 4.25 

Por Red 
conmutada 

5.00 

Por enlace 
local 

170.00 

Por Red 
conmutada 

170.00 

Tarifas Nacionales e Internacionales por Acceso al Sistema: 

Cuotas Mensuales (Pesos) 

Velocidad 

(BAUD) 

De 50 a 9,600 

Por enlace local 

8,500.00 

Por red conmutada 

(X) 

(X).- Cuando el contribuyente opere su terminal a una velocidad 

de hasta 1,200 baud puede conectarla al Sistema de Transmisión de 
Datos o a través de la red conmutada telefónica o télex, en cuyo 

' caso las cuotas por acceso corresponderán a los que resulten de -

aplicar la tarifa vigente por conferencia telefónica o mensaje, -
respectivamente local o de larga distancia, según proceda. 

Tarifas Internacionales por tiempo de conexión y cantidad de in-

formación para la Red Pública de Transmisión de Datos, TELEPAC 
(pesos): 

Por tiempo Por cantidad 

De conexión (minuto) de información (kilopaquete) 

Velocidad Por enlace 
(BAUD) local 

De 50 a 9,600 0.108 U.S. 

6.50 u.s. 

Por red Por enlace 
conmutada local 

0.108 u.s. 7.00 u.s. 
6.50 u.s. 

Por red 
conmutada 

7.00 u.s. 

Estas cuotas se aplicarán al servicio que se proporciona a los -

Estados Unidos de America a través de la Red TYMNET 
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Lo~; ¡;.i.ctemar.; de G:ornunicaci6n de datos transmite la información e_!l 

tre dispositivos perifericos y el procesador central, permitiendo 

que ~as personas y el equipo estén geograf icamente dispersos y no 

reunidos en un local central. En los sistemas de información bas~ 

dos en la computadora, casi toda la información que se produce se 

dictr•ibuyé entre los usuar•ios, algunos de los cuales están a mu-
chas millas de distancia. 

Las aplicaciones típicas, que re1uieren el disefio, selección e 

implantación de sistemas de comunicación de datos, son los si- -
guientes: 

1). Tiempo Compat·tido. - Esta aplicación permite a cierto número 

de usuarios remotos tener acceso a los servicios de un sistema -

central de computación. El flujo de los datos se produce en ambas 

direcciones (es interactivo) es decir, la terminal puede transmi

tir y recibir. 

2). Carga de Trabajo Compartido.- Esta aplicación permite la -

interconexión de dos o más computadoras, o sea los sistemas dis-

tributivos. 

3). Entrada por· Terminal .Remota. - Esta aplicación implica la vin

culación de la gran computadora central con dos o más computado-

ras pequeñas situadas en localidades diferentes y equipadas con -

impresoras de alta velocidad, per·foradoras/lectoras de tarjetas y 

cintas o discos magnéticos. Su propósito es transmitir gran canti 

dad de datos al procesador central, para su procesamiento subse-

cuente. 

4). Interrogaci6n.- Esta aplicaci6n requiere la instalaci6n de un 

sistema de preguntas en líne~, utilizando dispositivos terminales 

como las pantallas y el teletipo par·a tener acceso al banco de d,! 

tos, con el fin de plantear preguntas y recibir respuestas especi 

ficas. Al mismo tiempo el usuario puede actualizar los registros 

~. contenidos en ciertos archivos integrados. 

Las cuatro áreas principales de los sistemas de comunicaci6n de -



datos son los siguientes: 

I. Canales de Comunicaci6n 

Estos canales constituyen un camino para la transmisi6n por medio 

de la electricidad entre dos o más puntos. También se les llama -
circuítos líneas o cadenas 

Estos consisten en la combinaci6n de los siguientes e~e~entos o -
bien en uno sólo de ellos: 
1. Líneas telegráficas 
2. Líneas telefónicas 
3. Enlace 

4. Cable coaxia~ 

5. Microondas 
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·Los datos se transmiten por un alambre, o por un sistema de micro 

ondas por medio de una señal electrica compuesta por tres elementos 

: 1) amplitud o potencia de la señal; 2) fase o duración de la se -

fial; 3) frecuencia, o número de veces que se repite la onda en un -
tiempo dado. 

Mediante estas señales se pueden transmitir números binarios que 

representan caracteres alfabéticos, caracteres numéricos o caracte
res especiales, por medio de pulsaciones que su presencia o ausencia 

representan un '1' o bien 'O' respectivamente. 

La transmisi6n de datos es de dos clases generales: 1) no sincróni 

ca, y 2)'sincrónica. La transmisión no sincrónica es menos rápida 
Los códigos comunes de éste tipo son tres: Baudot, que es un código 
de 5 niveles con 32 ~ombinaciones posibles. Usando un código de cam 
bios ( de un código numérico a otro alfabético o especial), es 

posible codificar 62 combinaciones._,Esteimétodo de codificación-

emplea cinco bits para cada carácter más uno de iniciación y para

da. Decimal codilicado·a binario; este es semejante al Baudet pero 
tiene un código de 6 niveles. Código estándar de los E .. U. pa 
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ra el interc,rn1bic. de información, Este c6digo denominado SCII, -
r~rrt[Jlr,¿t sietr~ u ocho bits para caracteres, más otros dos o tres p~ 
ra iniciaci6n y parada. 

Por lo general, todos los bits de iniciación y parada se retiran 

de la corriente de dcttos junto con los caracteres control, media~ 

te el modem de comunicaciones, antes de ingresar al procesador -
central. 

La transmisi~n sincr6nica se emplea cuando la velocidad de tran~

misi6n excede los 2000 bits por segundo. La transmisi6n sincr6ni

ca de datos requiere 1ue la terminal receptora esté sincronizada 

bit por bit, con la terminal transmisora, lo cual suprime los - -
bits de iniciaci6n y par·ada y, p0r lo tanto mejora la eficiencia 
de la transmisi6n. Sin embargo, este sistema requiere un mecanis
mo de regulaci6n en los extremos emisor y receptor. 

Otra consideraci6n muy importante que hay que hacer es la Gradua
ción de los canales. 

Los canales están graduados de acuerdo con la velocidad de trans
misión, la cual es directamente pr0porcional a la anchura de la -
banda. El ancho de band.:i 0 frecuencia de un canal se mide por me
dio de una unidad llamada Hertz (Hz), lo que significa ciclos por 
segundo. A través de estudios empíricos ha quedado demostrado que 

el ancho de la banda de un canal debe ser aproximadamente el do-

ble del ndmero de bits que debe transmitirse po~ segundo. 

Los canales de comunicaci6n se clasifican de la manera siguiente: 

1).'.Canales ~e Baja lelocidad.- Este grado es de banda angosta y 

originalmente se creo para usarse con teletipos. Transmite datos 

a raz6n de 45, 75, 110, 150 y· 300 bits por segundo. 

2). Canales de Velocidad Media.~ Este grado utiliza la banda de -

voz y la proporciona al sistema Bell y las compafiías telef6nicas 
independientes. Los canales se usan para la comunicaci6n verbal y 

de datos, de manera intercambiable. Su velocidad típica de trans

misi6n es de 300 a 9600 bits por segundo. 
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3). Canales de Alta Velocidad.- Cuando los datos se deben transmi 

tira muy altas velocidades y en un volumen muy elevado, debe - -
suarse el servicio de banda ancha. Estas líneas de banda ancha 

comprenden un grupo de canales de voz. Cada canal, debidamente 
dispuesto, puede transmitir señales de voi, de datos y de facsimi 
les. 

Este servicio es sumamente flexible, porque se pue~e utilizar co
mo un solo canal de banda ancha para transmisiones r~pidas y vol~ 

minosas de datos, o como varios canales indi.viduales de menor ve
locidad. 

Los planes para la transmisi6n de datos vía satelite incluye que 

<M. usuario pueda conectarse por medio de la computadora al siste

ma correspondiente, igual que el usuario de la línea pública se -

conecta a una línea telefónica. Las razones para adoptar este ti
po de línea son las siguientes: 1). La mayor anchura de banda di~ 
ponible y la calidad superior de los circuitos; 2). La transmi- -

sión digital a muy bajo costo. 

II.- Los Modems. 

Modem es el acrónimo de modulador-demodulador y se le conoce tam

bien como ajustador de datos. Los modems sirven para manejar el -
flujo de los datos desde el dispositivo periférico hasta el proc~ 
sador c.entr~l o viceversa a través de la red común ( fig. 2L). El 
modem puede operar de tres modos: simples, medio simples y duplex. 

Operación de los mo,dems. - Los canales telefónicos se crearon para 

la transmisión de la voz, que es analógica. En las aplicaciones -

de comunicaciones que involucran datos digitales, la parte modul~ 

dora del modem convierte los pulsos de corriente continua envía-
dos por la computadora o por el equipo periferico, impulsor que -

representan los 1 1 1 y los 'O' binarios, en señales analógicas, -

con forma de onda, aceptables para la transmisión por los canales 

telefónicos. El demodulador invierte el proceso convirtiendo de -
nuevo la señal analógica en un tren de impulsos aceptables para -
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el di:-;podtivo ¡.ieriférico o para la computadora, situados en el -
otro extremo. 

Exist~n dos tipos de modems, los sincr6nicos y los asincr6nicos. 

Los datos no sincr6nicos se transmiten a razón de un carácter a -
la vez y los producen los diGpositivos periféricos de baja veloc_! 
dad. La transmisi6n sincr6nica utiliza un dispositivo de regula-
ción que está dentro del modem. Una vez que el equipo receptor ha 

percibido los bits de arranque y el sistema ha quedado sincroniz! 

do y el regulador está en marcha, la transmisi6n de datos prosi~
gue carácter por carácter sin la intervención de los bits de -
arranque y parada que se usan en la transmisión no sincr6nica. 

Técnicas de modulación: 

1). Señal prendido-apagado.- Es la presencia o ausencia de un -
impulso de amplitud y frecuencia para representar un número bina-
rio. 

2). Modulación de frecuencia.- Con esta técnica, se transmiten dos 
señales de frecuencia diferente para representa un 1 1 1 y un 1 0 1 bi 

nario. Esta técnica de modulación permite velocidades de transmi-
sión de 1800 bps o menos. 

3). Modulación de ampltud.- La ~mplitud de una sefial de frecuen-
cia constante puede variarse a diferentes niveles para representar 

el 1 1 1 y ~l 'O' binario .Y' en algunos casos, las señales de arran
que y parada. 

4) •. Modulación de rase.- Esta clase de modems se describen genera! 

mente en términos del número de cambios de fase generados, y ope-

ran a velocidades de 2000 bps o mayores. Con esta técnica, la se-
ñal transmitida se modifica en un cierto número de grados de res-
puesta al diseño de los bits qu~ vienen del dispositivo periférico 

o de la computadora. Por lo común, los modems de éste tipo operan 

en cuatro y ocho fases, lo cual permite enviar dos o tres veces -
más datos por·· línea, en el mismo ancho de la banda. 
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III. El Multiplexor. 

Cuando cierto número de terminales remotas de baja velocidad y/o 

de poca actividad están conectadas desde la línea con el procesa

dor central, es conveniente establecer algún método para permitir 
su acceso de estas terminales al procesador central (fig. 2:!.) la 

capacidad de un canal con banda de voz va de los 300 a los 9600 -

bits por segundo, de acuerdo con la clase de servici~ ~ la adapt! 
ci6n de la línea. La·multiplexión reduce el costo ge la red de c2 
municación permitiendo que un 30lo canal con banda de voz sustit~ 

ya a varios canales de grado inferior (baja velocidad, telégrafo) 
que de otro moqo se utilizat'Ían muy mal. 

,Hay dos técnicas b&sicas para la multiplexi6n de datos: 

1). Multiplexi6n por división de frecuencia.- Con éste el impulso 

de señal digital que viene de cada terminal es convertido por el 
modem en una señal analógica de frecuencia especial para esa ter

minal. A cada señal se le asigna una parte de la banda de fre- -

cuencias disponibles. Todas las señales se combinan electrónica-
mente y se transmiten por la línea. El dispositivo receptor efec

túa la demultiplexi6n de las señales individuales por medio de -

una serie de filtros, cada uno de los cuales ha sido diseñado pa-. . 
ra escuchar un cierto tono. El tono es demodulado por el modem, -
convirtiéndose de nuevo en un impulso de señal digital. 

2). Mul~iplexor por División de Tiempo.- Este método utiliza las 
posibilidades de transmisión de acuerdo con los tiempos disponi-

bles. Las señales digitales que vienen de cada terminal se mues-

trean constantement.;a, una por una, durante un tiempo fijo. El --
tiempo de muestreo por• señal corresponde al tiempo invertido en -
designar un bit o en designar un byte/carácter por la señal de la 
terminal. La señal de bit y byte muestreada se abrevia y se colo

ca en una endidura de la señal de salida del modulador. 

El concentrador.- Este se diferencia del multplexor en que intro

duce contención en el sistema. El concentrador funciona como un -

dispositivo normal de conmutación que registra una terminal a la 
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FIGURA NO. 2 O 

PROCESO DE MODULACION Y D~MODULACION 

1. Impulsos de CD provenientes de· la Computadora a los dispositi--

vos perifericos 

2. Modulador 

3. Sefial analogica por el canal de transrnisi6n 

4. Demodulador 

5.Impulso de CD a la computadora de los dispositivos periféricos 

FIGURA NO. 21 

SISTEMA DE COMPUTACION ANTES Y DESPUES DE LA MULTIPLEXION 

DIBUJO NUMERO 1 
1. Terminal 1,2, 3,4. 

2. Canales de baja velocidad 

3. Procesador central 
4. Sistema antes de introducir el Multiplexor. 

DIBUJO NUMERO 2 
1. Terminales 1,2,3,4. 
2. Canales de baja velocidad 

3. Multiplexor 
4.Canal de banda auditiva 
5. Siste}lla después de introducir el multiplexor 
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vez. Cuando un canal queda libre, la primera terminal que esté 
liGta par¿¡ C:!rnitir· o recit,ir torna el c.:ontr•ol rJc dicho r~¿¡nal ·¡ lo -

retiene mientras dura su transacci6n. Siempre que cualquier termi 
nal esté ocupada en una transacción con el procesador central, el 

canal con banda de voz est& vedado a las otras terminales tanto -
para transmitir como para recibir, la terminal que esta activada 
mantiene afuera el resto de las terminales. Si varias transaccio

nes se efectuan a la vez, tienen que esperar su turno bajo un - -
principio de primeras entradas, primeras salidas. 

IV.- Procesadores programablec de comunicaci6n. 

Mientras el número total de dispositivos periféricos, locales y -

remotos y la cantidad de datos transmitidos se mantenean a un de
terminado nivel, el programa de control de la computadora puede -
efectuar las interrupcion~s, introducir datos a la memoria y sa-

carlos de ahí, y encargarse de las tareas domésticas sin una mer
ma significátiva en el rendimiento. 

Sin emqargo si el número de terminales y volumenes aumentan hasta 
cierto punto, el rendimiento de la computadora disminuir& de for

ma notable; resultando más econ6mico retirar esa~ funciones del -
marco general de Ja computadora y encomendarlas a un procesador -

de comunicaciones. Estos procesadores desempeñan algunas de las -

siguientes funciones: 

- Manejo de prioridades y de los mensajes de cola, el procesamie~ 

to de direcciones, la~ solicitudes de datos, los bloques de me~ 

sajes, el manejo de archivos y la actualizaci6n de los perifér! 

cos ejecutivos. 

V~rificación de errores y solicitudes de retransmisi6n para evi-

tar que los mensajes lleguen in~ompletos al procesador principal: 

- Traduce ión al c6digo "original" de la UCP principal. 

- Preprocesamiento y edición. 

- Análisis de errores, recopilación de estadísticas de tráfico, -

etc. 
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Establecimiento y reconocimiento de las conexiones necesarias -
de canales. 

Verificación de la correcta terminación de los mensajes, detec
ci6n de las interrupciones ocurridas en la línea, solicitando o 
ejecutando las acciones correctivas. 

D.i,recci6n de los mensajes desde y hacia las memopias·correspon

dientes. 

Conmutación de mensajes.- En la mayoría•de los sistemas, la term! 

nal transmite, o se dirige, solo a la computadora principal, pero 
con el sistema de conmutación de mensajes puede comunicarse dire~ 
tamente con otra terminal á través del procesador conmutador. Así 

el procesador se convierte en la estación central de una red de -

comunicaciones totalmente interconectada. Además supervisa cons-
tantemente el tráfico de datos en los e.anales, dirigiendo los da
tos· por la ruta más eficiente y menos costosa. Puede compensar -
los canales que quedan fuera de operación reorganizando el tráfi

co de modo conveniente. 
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ARQUITECTURA D~ LAS COMPUTADORAS 

CLASIFICACION Y CARACTERI3TICAS ESPECIAL~S 

Podemos clasificar las computadoras existentes de la siguiente ma 
nera: 

l. Computadores simultáneos y secuenciales. 

2. Computadores anal6gicos y digitalec;. 

3. Computadores hibridos. 

I. Computadores Simultáneos y Secuenciales. 

En un computador simultáneo, la·s diversas unidades realizan dis-

tintas partes del computo al mism? tiempo. Es característico de -
un computador simultáneo el necesitar determinado número de unid§! 
des de un mismo tipo; en realidad tantas como v~ces sea necesario 
realizar una operaci6n det~rminad~. Otra característica es que un 

paso de interconexi6n dado en la estructuraci6n produce sefiales -
que representan valores que tienen una misma significaci6n siam-
pre en todos los momentos del proceso. (por ejemplo los valores -

de la fuerza del amortiguador). 

El tipo de. computador opuesto, es el llamado secuencial. Este rea 

liza las distintas partes del c6mputo u.na tras otra, haciendo en 

una misma unidad sumadora, por ejemplo, todas las sur.1as. necesa- -
rias para la solu~i6n del protlema. Otra característica es que los 

pasos de interconexión de este computador llevan, en tiempos. dif~ 
rentes, señales que representan cantidades de distinta significa

ci6n. Este m'todo de trabajo supone que el compu~ador secuencial 
debe disponer de elementos que almacenen los resultados interme-
dfos hasta que se procesen, cosa que no ocurre· en el simultáneo. 

Para resolver un problema sirve; igualmente, un comrutador simul
táneo que uno secuencial, pero, por lo general la soluci6n será -
más r•ápida con un computador simultáneo. Teniendo en cuenta e¡ue 

la velocidad de operaci6n es una de las mayores precauciones de 
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los diseñadores de computadoras, parece extraño que hayan dedica

do mayor a~enci6n a los cumputadores secuenciales. Existen dos rrl 

zones principales que lo justifican. Primera.- Para calcules ex-
tensos, el computador secuencial resulta más barato, puesto que -
su tamaño no aumenta en proporción a la extensión del trabajo. S! 
gunda. - el computador secuencia 1 es más ar1aptable a 1,1na amplia v~ 
riedad de problemas. Aunque un computador slmultápeo·especial pu! 

da ejecutar muchos cómputos diferentes, los computadores simultá
neos son, desde luego, menos versátiles que los secuenciales. Por 

esta razón cuando se dice computador de usos generales se trata -
generalmente, de un computador secuencial. 

II. Computadores Analógicos y Digitales (Fig. 22). 

Otra de las apremiantes exigencias actuales es la exactitud en el 

cálculo, la exactitud como tal, no es decisiva para el.egir entl'e 
un computador secuencial y uno simultáneo, pero si lo es para la 

elección entre un digital y un anal6gico. La diferencia escencial 
entre estos dos modos operativos esta en la forma en que las va-

riables numéricas se representan dentro del computador. En un - -
computudor analógico disponemos de una cantidad física que varía 
continuamente de la variable que representa. En un compytador di
gital, en cambio, la representación de una cantidad variable no -

se altera continuamente. Cuando la variable cambia por más de - -
cierta cantidad mínima¡ su representación pasa, discontinuamente, 
a un nu~vo valor. Un cambio menor qua ese mínimo no modifica la -

representación. 

Por lo contrarío, e]jl la computación anal6gica, la inexactitud so

lamente puede reduc~rse utilizando instrumentos de cómputo más -
perfectos. En la práctica hay un límite a la exactitud; de hecho 

los computadores anal6gicos están sujetos a una r•igida ley de di~ 
minución de rendimiento: consiguen mayor exactitud con un aumento 

.superior en el costo. 

En cambio, en los computadores digitales, se obtienen errores ma
yores, pero con un costo equivalente a dos veces menos el costo -
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( FIGURA NUMERO 2Z ) 

ANALOGICOS 

Las variables se representan en forma l. 
continua 

Operación en paralelo - todos los ele 2. 
mentos operan simultáneamente. -

Posibilidad de operaciones muy rápi--
das y en tiempo real. Las velocidades 
de computación están limitadas princi 3. 
palmente por.el ancho de banda de los 
elementos de computación y no por la 
complejidad del problema. 

La solución progresa con una rapidez 
proporcional a la progresión del sis-
tema estudiado. 

4. 
La precis16n de los componentes es ge 
neralmente mayor del 0.013 de la ese! 
la completa. A medida que aumenta el 
tamano del problema se puede aumentar 
el equipo necesario. 5. 

Eficaz en la ejecución de suma, multi 
pl icación e integrac-ión de funciones-
del tiempo. 

Facilidad para incluir partes del si_! 
tema ffsico en la simulación por - - 6. 
computadora. 

Se disponen de técnicas de simulación 
directas y eficaces. 7. 

La progra111aci6n se realiza conectando 
diferentes partes de equipo y el ajus 
te de la escala es un trabajo penoso-:-

8. 

9. 

"' "J 

DIGITALES 

Las variables se representan en 
fonna discreta. 

Operación secuencial incluyendo 
tiempo compartido en todas las 
unidades de memoria y operacio-
na les. 

Velocidad de operación ni.is lenta. 
Las velocidades de computación -
se detenninan por: a) tamaño y -
complejidad del problema; b) téf 
nicas numéricas usadas; c) el 
tiempo de ciclo de memoria de la 
computadora. 

En general no existe correspon--
dencia entre la velocidad de so-
lución y la progresión en el - -
tiempo del sistema. 

Sacrificando tiempo de solución 
se puede obtener cualquier preci 
sión requerida. A medida que el 
tamaño del problema aumenta la -
computadora utiliza más tiempo -
de cálculo. 

Todas las operaciones matem&ticas 
se deben efectuar mediante técni 
cas de aproximación dic;cretizadi. 

Para incluir partes de un sistema 
en la simulación se requiere uti-
lizar equipo de conversión y vel~ 
cidades de computación en tiempo 
real. 

La simulación es indirecta. 

No existen problemas de ajuste de 
escalas debido a la facilidad de 
ejecutar aritmética de punto fl o-
tante. 

Comparación entre dispositivos analógicos y digitales . . 
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del anal6gico, con s6lo duplicar las posicion8s dieitales. 

Podemos distinguir los computadores con arreglo a dos clasifica-
cienes: simultáneos/secuenciales y analógicos/digitales. Esto nos 

da en teoría cuatro clases de computadores, pero practicamcntc -

son dos, porque los analógicos secuenciales puede dec.irse que no 
existen. La razón es que el computador secuencial .11ec·esi ta una m~ 
moría, y en la memoria analógica el error aumenta con el tiempo -

de almacenamiento, cosa que no ocurre en lri memoria rligital. Por 
ésta v•azón los computadores secuenciales son digitales. Los com

putadores simultáneos necesitan muchas unidades de cómputo y una 
unidad de cómputo digital ha sido siempre mucho más cara que su -
correspondiente analógica. Aunque la diferencia de costo ha dis

minuido, las demandas de mayor velocidad combinada con mayor exac 
titud que podían haber sido conseguidas con los computadores si-

multáneos digitales, en realidad se han obtenido por otros medios; 
en algunos casos por computador~s secuenciales digitales m~s ráp! 

dos, y en otros por medio de combinaciones de computadores digit~ 
les y analógicos, llamados computadores híbridos. 

III. Computadores Hibridos. 

Un trabajo natural para el computador analógico es simular un pr2 
dueto o·un proceso que esté disefiando un Ingeniero. El Ingeniero 
utiliza el computador para Investigar el comportamiento de su di

seño propuesto; o, con más frcr.uenciá, averigua qué combinación -
de los parámetros del disefio que tienen bajo su control, t~les c2 
mo el tamafio de un componente mecánico o la temperatura de traba
jo de un líquido darán niejor resultado. Corrientemente realiza r~ 

petidos pasos de c6~puto, combinando, cada vez, las condiciones -

iniciales para investigar el comportamiento del dispositivo en d! 
ferentes circunstancias o en respuestas a diferentes estímulos, y 

cambiando también los coeficientes del montaje para optimizar su 

disefio, Este proceso interpreta el objetivo de su disefio. 

De hecho es posible que 'l especifique su estrategia a un comput! 

dor digital, y después deje que éste desarrolle las tá~ticas para 
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el compll lr1uo and lÓg ico. Para este fin, los crJrn[..utadore~; a ncüÓ¡~ i- -

cos y digitales necesitan estar en constante comunicaci6n, y ga-

riantizando esto, hallamos que los dos c.:omputadores .pueden refor-

zarse recíprocamente. Un ejemplo asombroso del c6mputo de tal - -

híbrido es la simulaci6n del vuelo de una capsula r~spacictl con el 

control de su trayectoria a bordo. 

Los computadores híbridos necesitan medios de conversión entre r!:_ 

pt'es•mtaciones analógicas y dlgi 'tales, y ta 1 e1=-· <!onvert idores son 

amliamente usados en otros muchos campos. 



" LA REVOLUCION INDUSTRIAL DEL SIGLO XX CONSISTE EN LA 
SUSTITUCION DE LA HABILIDAD DEL TRABAJADOR POR LA MA 
QUINA O EL INGENIO ELECTRONICO Y PUEDE ELIMINAR LA MO_ 
NOTONA CARGA DE LAS TARES ADMINISTRATIVAS O MECANICAS " 

JOHN D. BERNAL. · 

TEMA: 

MI N 1 COMPUTADORAS,ORGAN I ZAC ION Y COMPONENETES 
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MINICCMPliTADO!~As', o:-;:;/dHZhCTOJ: '( COMfONI:tlTE3. 

- De~inicl6n de Minicomputa1orqs: 

Las características básicas de laH minlcomputadora& son 3: 

1). Su tamano pequeño. 

2). Son relativamente econ6micas y 

:n. Admiten progr'amas de por· ló menos 4 K palabran de m~mori~ -

pr•imaria, var•iando la longitud de Lrn palat,ras entre & y 24 -

bits y siendo las más comunes de 12 y 1ó bits. 

La minicomputadora tiene tr~s usos básicos: 

1). Como dispositivo de control de comunicaci6n de datos. 

2). Como sistema computador· de prop6sito general con dispositivos 

periféricos y programas diversos, por lo cual opera por si -
misma como sir.tema computador dP. r..lpacidad completa. 

3). Como terminal inteligente. 

La minicomputadora, extensi6n.tecnol6gica de las computadoras en 

línea de tiempo real, estuvo a disposici6n en el mercado a media

dos de la d'cada de 1960. Desde entonc~s su ~emanda ha hecho que 
unos cincuenta fabricantes·distintos produzcan varios modelos. 

La producci6n en gr•an escala ha permitido su costo y que: mejore -

las operaciones en muchas ?.•)nas. Ofrece una actuación igual y a -
1 

veces superior• a la de las computadoras más costosas. 

Adc.más de su empleo en las operaciones di.sefiadas par·a la macrocom 

pufadora, las minicomputadoras también pueden usarse en otras zo

nas que antes no manejaban las computadoras. Muchos centros de -

servicio de tiempo compártido las usan como medio de enlace entre 

sus usuaI'ios remotos y el centro de procesamiento o bien como ter 

minales inteligentes (antes explicados). 

Además las actividades ante& no autorizadas como adiestramiento -

de personal para manejo de diferentes sistemas o máquinas, se es
ta llevando a cabo por medio ~e la minicomputadora. 
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ORGANIZACION Y COMPONENTES DC UNA MINICOMPUTADORA. 

Como los sistemas más g1'andes, l.as minicomputadoras se componen -

de una unidad procesadora central, y cierto número de mecanismos 

de entrada y salida para llevar a cabo varias operaciones. La uni 

dad central de procesamiento se compone ne: 

1. Una memoria de almacenamiento de núcleos, con una velocidad -
de nanosegundos por operaci6n. 

2. Una serie de registros diseñados generalmente para mantener -
una palabra de datos. 

3. Una unidad aritmética para ejecutar operaciones aritméticas y 

16gicas. 

4, Una 'o más colectores de datos para facilitar la transferencia 

de los mismos a los divet'sos componentes de la unidad proces~ 
dora central. (fig. 23 y 2,), 

MEMORIA PRINCIPAL: 

El tamafio de la memoria de las minicomputadoras comienza con un -

mínimo de 4,000 palabras, con una longitud de palabra que varía -

de ocho a dieciocho bits por palabra. 

REGISTROS: 

Los registros son zonas temporales de almacenamiento que desempe

ña varias funciones principales en el funcionamiento interno de -

una minicomputadora. 

Los registros primarios sbn: 

l. ¡'.El de unidades que se llevan .• 

2. El registro aritmético. 

3. El de extensiones. 

4. El de direcciones de almacenamiento. 

5. El registro del amortiguador de almacenamiento. 
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FIGURA NUMJ::RO ? ?. 

ESTRUCTURA BASICA DE LA MINICOMPUTADORA 

1. REGISTRO AMORTIGUADOR DE ALMACENAMIENTO 
2. MEMORIA' DE NUCLEO 
3. REGISTRO DE ALMACENAMIENTO DE MEMORIA 
IL REGISTRO DE ADICIONES A LA COLUMNA SIGUIENTE 
5. REGISTRO ARITM.ETICO 
6. REGISTRO DE EXTENSION 
7. UNIDAD ARITMETICA 
8. REGISTRO DE INSTRUCCIONES 
9. CONTADOR DE PROGRAMAS 
10. BARRA CONDUCTORA DE ENTRADA Y SALIDA 
lj, M~CANISMOS DE ENTRADA Y SALIDA 

FIGURA NUMERO 24 

ESTRUCTURA DE UNA MINICOMPUTADORA 

1. PANTALLA DE VIDEO 
2. TECLADO 
3. MEMORIA RAM 
4 •. MEMORIA ROM Y MANEJADOR DE TECLADO 
5. MINIPROCESADOR 
6. IMPRESOR 
7. MANEJAD9R 
8. ROM 
9. MANEJADOR DE.DISCO 
10. DISCO 
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El registro de unidades que se llevan almacena el bit de la uní-

dad que se lleva como resultado de una operación aritmética. El -

registro aritmético almacena datos que se usan en las rutinas - -
aritméticas y lógicas. 

El registro de extensión se usa como almacenamiento ~epundario p~ 
ra el registro aritmético, o para almacenar la segunda mitad de -
un producto de doble.precisión especificado por una instrucción -
multiply. 

Los registros de almacenamiento de memoria y de almacenamiento de 

amortiguación puede recibir direcciones del programador porque 
contiene la dirección o localización de cualquier palabra, de 
acuerdo con las instrucciones del programador. La función del re
gistro de almacenamiento de direcciones consiste en almacenar la 
localidad de una palabra que se lee o escribe en la unidad princ_! 
pal de almacenamiento. El registro del amortiguador de almacena-
miento, por otra parte, almacena una palabra que se ha leído, o -
de los datos que se escribiran en una palabra. Los datos que alm~ 

cena se canalizan mediante las colectoras de datos a la unidad -
aritmética, a los mecanismos de entrada y salida, y a otros comp~ 

nentes del sistema (anexo 6 ) . 

MECANISMOS DE ENTRADA Y SALIDA 

Los meéanismos de entrada y salida ') otros mecanismos periféricos 
se conectan al procesador central con un colector de entrada y s~ 

lida, al cual prop~rciona rutas apropiadas de datos para su proc~ 

samiento. Pueden conectarse simultáneamente varios mecanismos a 
una función, en un colector de entrada y salida. Cuando el progr~ 
ma proporciona el canal de datos con una dirección dada para los 
mismos, y con el espacio requerido en la memoria para su almacen~ 

miento, activa primero los mecanismos de entrada y salida y luego 
el canal de datos para manejar la transferencia. Cuando se compl~ 
ta, el programa sigue ejecutando otros cálculos planeados. (fig. 

25). 
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MECANISMOS PJ:Rifr.RICOS. 

Entre los mecanismos periféricos disponibles, los que se usan más 

frecuentemente son los de teletipo, porque son a la vez económi-

cos y de carácter funcional y proporcionan una salida impresa a -

raz6n de diez caracteres por segundo. Los teletipos pueden usarse 

ya sea en línea o a la misma velocidad o fuera de línea, en casos 

que incluyen la preparación de programas o de datos de entrada. -

Las lectoras de cinta de papel más rápidas se usan para manejar -
la preparaci6n de programas o datos de entrada en gran cantidad. 

Se usan también otros mecanismos periféricos, entre los que se -

incluyen las unidades de cinta magnética, cartuchos sueltos y car 

tuchos pe cinta y minicintas, según el tamaño de los sistemas de 

minicomputadoras y las necesidades de los usuarios (fig. 26). 

INTERRUPCION AUTOMATICA 

Casi todas las minicomputadoras incluyen una característica de -
interrupción automática, para poder usarlas con ciertos componen

tes anexos al sistema. Aviasa al procesador central los aconteci

mientos que no se repitan, y sincronizan el flujo de entrada y s~ 

lida de datos. Cuando se activa una rutina de servicio de interruE 

ción, el procesador central deja pendiente la siguiente instruc- ~ 

ción en secuencia que hay que ejecutar, e investiga la naturaleza 

de la interrupción, da los pasos necesarios, y luego vuelve al pr~ 

grama original en el punto de intersección. 

El tipo básico de interrupción se llama de un solo nivel. En ese -

caso, se reserva una localidad de almacenamiento para contener la 

dirección de la rutina de servicio de interrupción. El procesador 

central transfiere su actividad a esa localidad. Se hace caso omi 

so de las interrupciones de los demás mecanismos, hasta que se -

completa el trabajo de la prim~ra interrupción. Ese método de un 

solo nivel tiene algunos inconvenientes porque requiere la búsqu~ 

da del mecanismo que causo la interrupción, así como la decisión 

de la rutina apropiada de servicio de interrupción que hay que 

ejecutar. Para eliminar "el desperdicio de la búsqueda", puede --
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crearse un programa de int~rrupción que da a los mecanismos peri

fericos que se necesitan con frecuencia, una pioridad mJs alta -
que la de los demás mecanismos conectados al sistema. 

Ese refinamiento de alto nivel se logra usando el método de inte

rrupción de prioridad de nivel múltiple, que reserva ~arias loca
lidades de almacenamiento para manejar las rutina~ de ·servicio de 

interrupción. Cada localidad por orden de prioridad puede mane-

jar uno o más periféricos. En el funcionamiento n~raml cuando -

hay una interrupción de alto nivel, tiene prioridad y 'corta' el 
programa para su pronta ejecución. La descripción anterior de la 

estructura básica de la minicomputadora no tiene en cuenta toda -

la gama de mecanismos per•iféricos y de la capacidad ensanchada de 
núcleos que se utiliza en muchos sistemas más costosas. Los meca

nismos periféricos van más alla del nivel de la telemáquina de e! 
cribir o de la lectora de tarjetas, e incluyen unidadcis de cinta 
magnética, lectoras de cinta de papel, c;rtuchos, trazadoras, di! 

ces, impresoras de línea y tambores. Del mismo modo del sistema -
básico puede ensancharse en casi todas las minicomputadoras. 



TEMA: 

APLICACIONES DE LAS MINICOMPUTADORAS 
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APLICACIONES DE LA MINICOMPUTADORAS 

El termino de minicomputadoras suele conducir a engaño; los equi

pos así denominados solo son minis en el tamaño y precio, pero -
suelen presentar exactamente los mismos servicios que un computa
dor mediano o grande dependiendo de la forma en que se configure, 

con ésto se evita la centralizaci6n y acerca al usuar~~ final los 
equipos. Dentro de sus muchas aplicaciones podemós destacar las 
siguientes: 

• Control de procesos 

En funci6n de l~s señales que recibe el computador con las que -
describe el estado de proceso, emite las señales necesarias para 

la corrección del mismo. 

Algunos de los procesos controlados son: Control de cadenas de -

montaje, operaciones de control de calidad, inpsección de materi~ 
les, etc. 

• Comunicaciones 

Tal vez en esta área sea donde la evoluci6n de los minicomputado

res se encuentra en constante desarrollo, sus aplicaciones típi-
cas son: reserva de plazas, transmisión de mensajes, etc. 

• Sistemas de Informaci6n 
-El minicomputador puede sustituir en algunos casos a equipos más 

grandes, realizando las típicas labores de mecanización como: sis 
temas cómerciales, financieros, de gestión, científicos, etc. 

Durante algún tiempo las empresas pequeñas y medianas han tenido 
opinionen distintas sobre el uso de las computadoras. Ahora con. -
el advenimiento de las minicomputadoras es posible que cualquier 

-empresa pueda justificar su uso, amortizando su costo en unos - -

cuantos atlos. 
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Los ueuarios de las minicomputadoras se ?Ued~n cldnificar rle la -

siguiente manc.ra 

1. Los usuarios que manejan ordinariamente sus datos con métodos 

manuales de contabilidad, a través de oficinas de contadores, 
o con cualquier sistema semejante. 

2. Los usuarios que hacen uso de mecanismos electromecánicos de -
anotaci6n y facturaci6n. 

3. La tercera zona compren.de a los usuarios de sistemas de tarje

tas perforad,¡s C}Ue una minicomputadora puede suplantar o reem
plazar. 

Con· este tipo de equipo los usuarios de computadoras ;pequefias, p.e_ 
drían competir con sus sistemas actuales. 

Otra área a la que se dedica la minicomputadora, es el funcionar 

como satélites o terminales de los sistemas de gran tamaño dentro 
de la organización de los usuarios de computadores de gran escala. 

La gran flexibilidad de las minicornputadoras, unidas a s,u precio 

relativamente bajo, las hacen ideales para manejar aquellas apli
caciones que ante!:! hab!an pasado por ·alto las .computadoras gran-

des, así. es que actualmente se le encuentra en todas las áreas, -
tales como la medicina, la arquitectu'ra, el diseño, la producción 
el hogar, en la antt>opolog!a, odontología, en la rama automotriz; 

. . . . . . 
es tan extenso su uso que se puede de6ir que no hay área a la - -
cual se le prive lafentrada a este tipo de equipo. (Fig. Z1, Z~, 
29., ll!l , u.). (Anexos Nº ~¡¡' , ~·:). 
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EL MINIC01JeUT~DúR 'i .. 1,,AS <;;ItNCIAS 

ll u 15 

l F IIJUR~ NU'IE!{O n. ) 

1. FISICA 2. QUIMICA 3. BIOLOGIA 4. CIENCIAS EXPERIMENTAL.CS 

S. ~NFORHATICA 6. CIENCIAS SOCIALES 7. SOCIOLOGIA 8. ECONOHIA 

9. ANTROPOLOGIA 10. MATEMATICAS 11. LENGUAJES Y SIGNOS 12.FILOSO 

fIA 13. SOCIOLOGIA 14. LINGUISTICA 15. PSICOLOGIA. 
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FIGURA NUMERO 28 
I. GESTION DEL PERSONAL 
l. ENTRADA DEL PERSONAL 
2. SON MEMORIZADOS LOS HORARIOS DE.ENTRADA Y DE SALIDA 
3. ORDENADOR 
4. EL ESTADO DE ASISTENCIAS ES ENVIADO A PRODUCCION 
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5. PRODUCCION ES INFORMADA DE LASFALTAS Y DISPONE LAS SUSTITUCIONES 
6. LA OFICINA DE PERSONAL ES INFORMADA DE LOS RETRASOS Y .LAS FALTAS 

LAS HORAS DE TRABAJO. SON MEMORIZADAS PARA EL CALCU~O DE LOS SUEL 
DOS. 

7. LA OFICINA DE CONTROL DE LA GESTION ACTUALIZA, EN BASE A LAS HO
RAS TRABAJADAS? LOS COSTOS DE PRODUCCION. 

8. LA DIRECCION TIENE DIARIAMENTE, UNA VISION COMPLETA DE LA MARCHA 
DE LA EMPRESA. 

II. SISTEMA INFORMATIVO PARA LA PRODUCCION 
1. ENVIO PIEZAS ACABADAS 
2. EL ALMACEN RECIBE LÁ ORDEN DE ENVIO DE LAS PIEZAS ACABADAS 
3. PRESENTACION SITUACION MATERIAS PRIMAS 
4. LAS SECCIONES DE PRODUCCION SON INFORMADAS INMEDIATAMENTE DE LAS 

NUEVAS LLEGADAS. 
5. LLEGADA DE MATERIAS PRIMAS 
6. LLEGADA DE LAS MATERIAS PRIMAS. EL ALMACEN ACTUALIZA ARCHIVO 
7. INTRODUCCION DATOS PIEZAS ACABADAS 
8. ACTUALIZACION DE NUMERO DE PIEZAS ACABADAS LISTAS PARA ENVIO 
9. PEDIDOS A LOS PROVEEDORES 
10. SE COMUNICA A LA OFICINA DE COMPRAS.LA CARENCIA DE MATERIAS 
11. LA OFICINA DE VENTAS RECIBE PEDIDO, CHECA EXISTENCIA Y AUTORIZA 
12. CONTROL PIEZAS ACABADAS Y AUTORIZACION ENVIO 
13. PEDIDO DE LOS CLIF:'NTES 
14. INTRODUCCION DATOS MATERIAS PRIMAS 
15. ORDENADOR 
III. APLICACIONES ESPECIALES 
1. LA OFICINA DE PROYECTOS UTILIZA EL ORDENADOR PARA LOS CALCULOS 
2: BIBLIOTECA Y SERVICIO DE DOCUMENTACION 
3. GESTION DE LAS COMUNICACIONES POR TELEX Y TELEFONICA 
4. GESTION DE LOS SISTEMAS DE ALARMA 
5. CONTROL· DE LOS ACCESOS A LAS ZONAS PRIVADAS 
6.7. CONTROL· DE LA MAQUINA Y ORDENADOR ( RESPECTIVAMENTE 
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P~INCIPALES CN4POS DE APLICACION DEL ~INIC~PUTADOR EN LA 
E't•RSS&. 
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( FIGURA NUMERO 2~ ) 

PRINCIPAI.ES CA''1POS DE APLICl1CION DEL 'UNIC0'1PUTADOR EN LA 

EMPRESA 

A.- MINIPROCESADOR 

1. - SIS'rEMA INFOR.'4ATIVO PARA L1\ PRODUCCION 

2.- CONTABILIDAD 

3.-GESTION DEL PERSONAL 

4.- OTRAS APLICACIONES 

GESTION DE LA CONTABILIDAD 

l . - LA OFICINA DE CONTABILIDAD INTRODUCE TODOS LOS MOVIMIENº.l'OS 
INICIALES: 
• FACTURAS 
• PEDIDOS 
, PAGOS 
• ETC. 

2.- ORDENADOR 

3. -LA DIRECCION E'S INFORMADA CONSTANTE"i.t;NTE DE LA SITUACION -
ECONOMICA . 

4. -EL" ORDENADOR INDICA LOS VENCIMIENTOS Y E'!ITE AUTOMATICA'.fEN -
TE : 
• PEDIDOS 
• ORDENES DE PAGO 
• FACTURAS . 
• CONTABILIDAD 
• SITUACION CLIENTES 
• SITUACION PROVEEDORES 
• CIERRES DE BALANCES 
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FIGURA NUMERO 30 ) 

La Computadora Pequeña 
Predominn en México 

El Gobitrno Compra la Mitad de 
Estt Tipa dt Computadoras 

Una encuest1 reciente 1 usuarios mos· 
tr6 que los compr1dores de comput1do
r11 mexic1nos buscan 1plicacioncs de 
sortware p&fl computadoras arandes, 
equipaaclediaphllco, computadoras de 
11n1 sola t1bleta, slstem1 de desarrollo de 
minicomputadoru y terminales arilicas 
de color. 

T1mbién dese1n adquirir sistemas pe
queflo1, 1lstem1S de procesamiento dis
tribuido, 1i11emas de rqistro de datos y 
captura de d1tos de punto de ventas y ter
minales inteli1entes pro¡ramables CRT y 
para el usu1rio. 

El estudio m111tr6 que los compr1dores 
mexkanos busc1n productos m11neti
C01, m6dems, multiplexores, memorias, 
rastreadora, 1i1temu matriciales, im
praoru dllay whed y de linea de banda, 
cajas re1i1tradoras, impulsores de disco 
de control, control1dores de a«csorios 
pcrifuicos y prom1dores de arrealos. 

Las impresor1s térmlcu han sido 
nchuadu en México dado que requieren 
de plpel especial, pero los productos 
dlctr6lllcol pera el consumidor y los tls· 
teeua di lmprnl6n de cheques serian 
Men recibidos, según el estudio. 

El Oobierno mexicano, que efectúa ca
si la mitad de todu lu compras de com
puladona en Maleo, proyecta ampliar 
1111 lnalllaclona de btu a un ritmo de 

por lo menos 201/'t 1• nual, de 1cuerdo a los 
pron6sticos del estudio. 

La Secretart1de1 lacienda, la Secretarla 
deComerdo yel Se¡uroSoc:ialest6.n auto
rn1tl1.1ndo m6.s operaciolle.\, Pemex y la 
Coml5i6n Federal de Electricidad tambiéri 
ampliarén las 1etlvid1des de PD. · 

fJ N6mero de Uauartos en lol Ne1odot 
" en Aumt11to 

Las aplicaciones de las computadoras 
en los nc1ocios y en el comercio1umentan 
y la recuperación econ6mlc1 de Mbico 
e't6. 1enerando venias en sistemas de pro
cesamiento por computadora a los secto
res de la lndustri1, las finanzas y la banca, 
1sl como también a las compaftlas aseau· 
radom, de menudeo y de m1yoreo. 

Las mlnicompuladoras repmenlan 1116.s 
de do5 terdos de todas las unidades compu
tadoras i111lalldu en Mbico y van a la ca
baadetodlS lucateaorlasde productosde 
compulldoru en venta IClllÜI y estima
das a futuro, indica el estudio. 

Las compalllas medianas (de 50 a 250 
empleados) represen11n m6.s de 20,000 
usuarios de ~pulidoras poeenciales y 
muchCll de elloust6.n a ravor de la lnstala
ci6n de computadoras, revela el estudio. 

Aunque las aerencia1 de las compalliH 
mcdian11 y pequeflas esttn c:ada dla más 
cONCicntes de lu mútdples aplicaciones 
comerciales de las computadoras, aalt1 a 
Ja vista la necesidad lmperiou de lnfor-

c;;J 
LECTURA DE COMPUTACION 
COMPUTERWORLD 

los sistemas de minicomputadoras, infor
mo la encuesta entre proveedores y 
usuarios efectuada en una exposición de 
computadoras en Mbico y publicadopor 
el Departamento de Comercio. 

El mantenimiento y 11 disponibilidad 
de refacciones fueron las ireas m6.s criti
cadas en relación al papel que desempe
nan los proveedora, se1ún 11 opinión de 
los entrevistados. 

Software disenado especificamentc pa· 
ralos requerimientos del u~uario mexica· 
no era muy escaso, se senal6. 

La mayorla de los compradores mexi· 
canos se interes1b1n en "sistemas llave" 
pero el equipo accesorio podrl1 converlir
se en un factor importante en dos o tres 
anos, indic6 el estudio. 

Las tarifas y licenci1s de Importación 
sobre las computadoras y equipo llXesOo 
rio se han abroaado: pero I• pnweedclfa 
en Mbico deben re1iltrarse ante 11 
Secretarla de Comercio, pqar la cuota de 
re1istro (aproximad1mente mil pesos), re
sistrane ante una notarla y proporcionar 
informacl6n 1cerca de los actlvot, las 
deudas, el capital, lu wn&a y a. utWda· 
du. 

Las 1asas de las 1ariras en la 1ctu11id1d 
est6.n al 25 por ciento ad va/o,,msobre los 
sistemas de computacl6~ arandes, de un 
25 a un JO por ciento sobre equipo pcrirt
rico y un.., por cilnto IOMe aillemll PI" 
queftol de compu~. 
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La computación conatltuye un awclllar esencial 
para la lnveatlgacl6n arqueológica. Una computadora es capaz 

de analizar como nadie la secuencia de fotografías 
•obre una zona arqueológica, y determinar los cambios 

que han ocurrido en ella. Puede, además, contestar 
fácilmente a preguntas tales como "¿qué paaaría 1d ... ?" 

Eatas y otras poelbllldadea ayudan a crear mejores planes 
, para ta con•ervocl6n de nuestro patrimonio histórico. 

ARQUEOLOGÍA y 
COMPUTACIÓN 

Uusrs LADISLAO 

E n el mundo actual las computado
ras son artkulos que están prC.1Cn· 
les en la totalidad de las aelh'lda

des que rrallzamos: el registro de la cuen
ta bancaria, t>I rohrn dt> lmpu!'lltos y las 
compras que hacemos en el supermerca
do entre otras. 

En las ln\·estlgadones clmtfllcas de 
nuestro tiempo son un FL>curso cla1·e. 

El doctor Jaime Litv11k Kfnfo?, direc
tor dt>l ln.<1lt11lo de ln\·estlgaclones Antro-
1>0lógicas (llA) de la UNAM !ellaló loan. 
terlor. "En 1984 las computadoras son 
productos que utiliuin mllcl\a gente. En 

la arqueologia es fundamental la aplica
ción de estas máquinas a lo largo del pro
Celll de Investigación", añadió. 

Todo trabajo arqueológico comien
za por buscar la bibliograUa que hay 
sobre un determinado terna. Un método 
es acudir a la biblioteca y rel'lsar libro 
por libro. Otro es recurrir a un banro de 
datos por computadora, para obtl'ner la 
lnfprmaclón. "Yo prefiero el segundo" di· 
ce Litvak. 

El llA cuenta actualmente con uno 
de ll'S hall4:05 más grandes del mundo, co
mentó a ICIJT. "La siguiente fas<' del tra· 
bajo es fichar l'!OS datos. En otra épuc:a 
habla un tarjetero en dondl' se encoutra· 
ban una serle de fichas que contenían la 
Información sobre determinados textos, o 

bien, de sitios arqurolitglcos. lfo)' pode
mos emplear uno dr. los muchos pro¡(ra
mas r¡ut• exbtcn pnra formar bMl'S de da
tos. qur permiten utilizarlos de muchas 
maneras y l'Dn menos problema." 

Ante. de salir al trabajo decampo, el 
arq111 .. iloito l~tudia los mapas que haya 
dt• la rr•gi\'m. "Pul'<to hacer dibujos mur 
f~ a mano, sacarme los ojos, o usar una 
¡·umpulmlora con una digitalizadora ad
junto que fü•l'e a caho el análisis y realice 
los traws que 11CC<?Sito.'". 

"Cuando estoy en el campo -rontl
nt'ra Lltvak- el ¡m>cl'M> es mur compll· 
cado. En primer lugar c~toy a cargo del 
trahujo ik> los peonrs, de la recolección de 
materlnl )'de la labor de excavación mis
ma, para lo cual se tienen tiempos y rit
mos 1111c se rigen por programas de ruta 
críllra manejados por computadora. 

"Al mismo tiempo p<tdemos hacer la 
capturo ele datos qul' después del>t'mos 
aslmi111r para crear bases de estos (qur 
mr!(en del estudio mismo), y hay que al
macenarlos en la máquina." Asimismo se 
rfrctúa gran cantidad de mupeo y ero· 
qulzaclón, que seria lmpo.1ible sin la di· 
gitallzación de las lmágen"" fotográficas 
qul' de la zona arqueoló¡tiea se toman. 

El empleo de la computadora ha per· 
mltído l'COnomiZllr mucho tlempo y es· 
fuerzo. Esto se m•lerte al proceso dP cam· 
po, "el material llega '51udliado, en gran 
parle.a la siguiente etapa, con In ventaja 
que propon:iona la programadón que me 
ha mantenido al dla en la lnwstlgaclón. 
Con.o;ccuentemente no excavé a ciegas )' 
además sabia lo que sucedía en mis calas 
con muy poco lap!O de diferencl8'. 

INFORMACION CIEN11flCA Y TECfllOLOGICAIVOL 6, NUM. 91 
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TEMA: 

USOS A FUTURO DE LA MINICOMPUTADORA 



110 

USOS A FUTURO DE LA MINICOMPUTADORA 

·Se estan haciendo muchos compromisos, en lo que se refiere a apli 

caciones que tendrán los siste~as de computaci6n basados en mini
computadoras (fig. Nº 32, 33). 

Se está llevando a cabo una revoluci6n que esta camb:i,¡i.ndo nuestra 

sociedad, especialmente en las áreas administrativas y técnicas. 
Sus efectos se estan extendiendo ampliamente. Se trata de la dis! 

· .min.ación de la min icomputadora, que esta penetrando todos los ni

veles de administraci6n, ingenieria y manufactura. Los resulta-
dos son benef:i.cios multiples y concretos. La administraci6n, dis! 
ño, manufactura y estudios de mercado son asistidos y automatiza

dos por la minicomputador•a. Tal automatización de estas tareas -
sirve como un catalizador al ampliarlas para resolver los proble
mas reales d·e la sociedad. Esto hace que la proliferaci6n de mini 

COJilputa y la automatizaci6n sea una revolución bien acogida. -
(anexo N~ 15 y 16). 

Hoy estamos en el centro de una revoluci6n en la que la informa-

ción está asumiendo una mayor importancia y la diseminaci6n a - -
tiempo se ha hecho una necesidad en los negocios modernos y en el 

gobierno. Se ha convertido en una de las mas importantes fuentes 

de energía que alimentan las decisiones que tomamos alterando - -
constantemente el modo en que administramos y realizamos nuestro 

trabaj 9. Los instrumentos para manejar la infor'mación son di ver-
sos, pero la minicomputadora esta rápidamente convirtiéndose en -
un medio básico para el futuro ya que per•mite que la profusión de 

información sea eft!ctivamente diseminada opor·tunamente. 

La tendencia hacia el uso de sistemas de minicomputadoras, v-a - -

Hacia a~quitecturas que tienen las propiedades de: 

• Tiempo real. 

Sistema utHitario de tiempo compartido. 

Multiples conexiones ~emotas a ejecutivos, t'cnicos, equipos, -

usua~ios ,a traves de la terminal de la minicomputadora. 
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Archivos de perfil sobre las necesidades e intereses de cada 
individuo que son dinamicamente actualizados con el uso. 

• Operaciones de mantenimiento al corriente el sistema informa al 

usuario de los factores de interés específico, en vez de inun-
darle con toda la informaci6n o requerir de él que pregunte al 

sistema. 

Integraci6n de las oµeraciones totales, incluyendo administra-

ción, planeación, dil,ee;ci6n, técnica, diseño, mánufactura, ven

ta y ayudas a los clientes. 

Bancos de datos comunes y sistemas de distribución de informa-

c ión. 

Recuperación de información - la disponibilidad de memorias ma
sivas de bajo costo está haciendo la recuperación de información 
económicamente factible. 

Toda esta proyectada ayuda de la minicomputadora y su aplicaci6n -
conduce a que los programas de la minicomputadora deben ser siste
mas de terminación abierta que dinámicamente evolucionen con el 

uso. 

El papel que juega la minicomputadora en el cambio de dire~ci6n y 

complexi~n del futuro es que quizás resulta ser el factor tecnoló
gico más importante hoy en día. 

Las áreas de aplicación en el futurd son todas, no existe límite, 

se puede decir que se usarán en el hogar para control de las acti

·vidad.es que en él se realiza, como en el control de una gran empr~ 
sa, corno control de una biblioteca, pa1'a experimentos, para áreas 

de la salud, para las empresas de servicio, etc. Su objetivo es -
dar respuestas rápidas y óptimas a las necesidades de información 

del usuario. 
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i Computadoras para todo ! 
' ,,. " , . . . " . ·.. ~;~ 

~, ~·;r;{HoY :computad°"as haceo cosas ~Yf 
· .• :increíbles: ·hablar; 'jugar,)raducir.·~ distintos ·· ... ''· 

En In lllUdiDI . }'tidiomas, crear musica.:. :';, ... ~ . ~f~:'•: . • , . ·: ·~·. . 
Para cálculos matemáticos Y :';;; ":' · La tecnología electrónica de hoy ha puesto 

trigonométricos, elaborac~ó.n de fórmulas, datos, · ¡·,·a nuestra disposición una serle de insospechadas 
etcétera... · " . posibilidades: minlcomputadoras, computadoras 

· Praflsionalmenle . . ·, . personales y ·computadoras de bolsillo. 
' · Para Ingeniería civil, para ta mecan.1ca, la . :-~~. · Una amplia gama de elementos versátiles y 

~<electrónica, la física, la quimi9a, la mediclna.
16 

~ útiles capaces de servir J>C!r igual al estudiante, 
·. :. para las finanzas, la cartograf1a, la constr~~c .• n .:tii al proteslonal, al empresario o al ama de casa. 
¡: la urbanistlca, · 1a arquitectura, el dlse~o ,...:;-;·,~; Las computadoras ya no son instrumentos 
,'.i~lndustrial,'1a · ión.de laQOS. r Y~~los de ciencia ficción. Al contrario, son aparatos 
e-i.. ·t~ •• · ··'.'' capaces de desarrollar, con una sorprendente 

" • ' • · · facilidad, un numero enorme de funciones en 
poqulsimo tiempo. 

¿Para qué? Para que podamos simplificar 
cada vez más nuestro trabajo. Para que podamos 
disfrutar cada vez más de nuestro tiempo libre. 

PROPAGANDA EDITADA POR LA 

ENCICLOPEDIA BASIC 
( FASCICULOS 
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Si bien no compartirnos la opinión de que esta::i nuevas máquinas 

"revolucionarán la manera en que pensamos", si reconocemos su - -

enorme potencial pa.ra automatizar algunas de las tareas adminis-
trativas usuales, por un lado y para agilizar el aprendizaje y e1 
uso de la coinputaci6n por otro. Terminamos esta secci6n recordan .. 

do al lector que todas las computadoras (que no son la& veinte -• 
" que .señalaba el estudio de 1.951, sino que se cuentan ya por mill2 

nes) estin basadas en la idea de Von Newmann, por 16 que procede~ 

remos a analizarla en la siguiente edici6n. 



AR'l'ICULO HUESPED 

REVISTA MICROS Y MINIS Y SISTEMAS (fig. 3~). 

REVISTA DE COMPUTACION, PAQUETE~ Y PERIFERICOS 

ANO 1984 Vol. 1 Nº 3 Pag. 29 
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El avance de la microelectr6nica prosigue a una velocidad impre-

sionante y ya por los años 72-73 surge una nueva familia de cir-
cuitos integrados de alta densidad, que reciben ei nombre de "mi

cr·ocumputadoras". Las microcomputadoras que se diseñan con base -

en éstos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo 
que su uso se ~xtiende al mercado de consumo industrial. Actual-
mente hay microporcesadores en muchos aparatos de uso común, como 
relojes, televisores, hornos, juguetes, etc. 

Los mioroporcesadores m&s usuales actualmente fueron diseñados -
por dos compañías, el Z-80 de Zilog, y el 6 800 de Motorola, aun
que el avance en éste campo continúa mes con mes. En los Últimos 
dos años han tenido gran auge los nuevos microporcesadores, de la 
familia Z-8000 y 68000. Las microcomputadoras basadas en éstos (y 
otros) procesadores son de ma1•ca tan diversa como Apple, Canon, -

Cromenco, Hewlett-Packard, IBM, IMS, NEC, Radio Shack y Xerox, en 

tx•e otras. 

Actualmente se habla de las microcomputadoras de uso personal, -

que soR lo suficientemente baratas y accesibles para ser emplea-
das poI• pequeñas organizaciones y negocios, donde se encargan de 

tareas como control de n6mina, contabilidad e inventaribs. Tam- -
bien empiezan a ser de uso más extendido en aplicaciones 'creati

vas' en computación y pasatiempos. Aunque se habla de una "revol_!! 
ción (social) de las computadoras" refiriéndose a que su uso -so

bretodo el de las 'p~rsonales'- abarca a muchos estratos sociales 
el autor considera que aGn es totalmente cierto ni siquiera en P! 
íses desarrollados, y mucho menos en los nuestros. Hay un n~evo -
campo de estudio para la sociología, que debe dilucidar el impac

to' so2ial de 'sta tecnología, pero esto es ya tema de otro tipo -

de estttdio, 
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VL:llTA.TAS Y DCSVLt!'l'flJ AS Dl:L USO Dr: COMPUTADORAS. 

Ventajas 

Bajo Costo 

Tamaño pequeño 

Gastos de instalaci6n y mantenimiento muy bajos comparados con 
el de los grandes computadoras . 

. Aplicaci6n a áreas antes ignoradas . 

• Permite su acceso a pequeñas y medianas empresas 

Pe~mitc su acceso para uso personal. 

Se puede lograr desc~ntralizaci6n de sistemas, que e~ han ~eal! 
zado de 4na manera manual, electromec~nica o bien electr6nica, 
por medio de su uso. 

Puede ser usada como t~rminal inteligente. 

Púede. ser usada como supervisor de mensajes entre varias de su 
mismo ·tipo . 

. s~.capa.cidad de almacenamiento puede ser ampliada muy facilmen
·te • 

• Permite el manejo de sistemas modulares • 

. Existen varias firmas que ofrécen sus productos y nos facilita 
su adquidci6n. 

Desventajas 

, Aun no se le ha dado toda su explosi6n de capacidad. 

, K.acha gente piensa que su capacidad de· almacenamiento y proceso 
' es muy pequefia, 

, No se ha difundido ampliamente .. el uso que se le puede dar. 



" PARECE CLARO QUE QUINCE ANOS DESPUES DE UNA MASIVA 
UTILIZACION DE LOS ORDENADORES EN EL MUNDO DE LOS _ 

'· 
NEGOCIOS, HAN TRANSCURRIDO MUY POCAS COSAS. Y ESTO _ 
ES TANTO EN. ESTADOS UNIDOS COMO EN EUROPA " 

CLAUDINE MARENCO 

TEMA: 

FORMA DE DESCENTRALIZACION DE SISTEMAS 
EN MACROCOMPUTADORAS POR SISTEMAS EN 

MICROCOMPUTADORAS. 
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Después de haber fabricado enormes computadoras ~ue son usadas a 

través del tiempo compartido o la multiprogramaci6n, las economí

as de integraci6n en gran escala introducen al hombre a pensar en 
multitud de máquinas modestas (min:Lcomputadoras) que colaboran p~ 
ra desarrollar las mismas tareas que hasta ahora habian venido de 
sarrollando sus hermanas mayores. 

Es la repetición y d~visión del trabajo en múltiples unidades de 

procesamiento; es la intercomunicación, colaboraci6n de tales uni 

dades; es el abaratamiento de la transmisión de datos; al s6lo 
transmitir la información requerida; es el procesamiento local de 

la informacióni estos son los atributos principales del procesa-
miento descentralizado, mismo que analizaremos en este punto. 

Para aplicaciones que no necesitan extensivamente capacidades de 

cómputo, la gran computadora puede ser costosa, los costos de te
lecomunicaci6n pueden ser excesivos en una qrgan~zación con usua
rios dispersos geograficamente. Una instalaci6n local pudiera no 
tener todos los recursos requeridos para un trabajo específico. -

Los tiempos de respuesta para trabajos y procesos en tiempo real, 
pueden ,tornarse imprevisibles e incontrolables, debido a la gran 
variaci6n en carga típica de una instalación de múltiplQs usua- -

rios •. 

tos grandes y rápidos cambios en ·1a tecnología de semiconductores 
han tenido un impacto fuerte en los QOstos relativos de las dife
rentes partes de un sistema de cómputo que posee comunicaciones. 

Mientras que los costos de lógica y de almacenamiento interno han 
disminuido muy rapi\lamente, los costos de almacenamiento (memoria) 

masivo han disminuido menos rapidamente, en tanto que los costos 
de comunicación han permanecido practicamente constantes. Además 

· el software se ha convertido en un porcentaje creciente del costo 

total del sistema de cómputo. Ya no hay pues una penalidad econ6-

mica severa en contra de distI'ibuiI' la capacidad de procesamiento 

a las terminales individuales. 

En sist~ma de tiempo compartido y ,de multiacceso, hay varias I'azo 
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nes sólidas funcionales para centralizar la base de datos, parti
culdrmunte aquello~ ~as0s en que varios usuarios puedan alterarla 

y accesarla. Sin embargo, no existen razones funcionales para ce~ 
tralizar las funciones mismas del procesamiento. La decisión de -

centralizar el procesamiento del usuario individual es una deci-
sión económica. Con las tendencias actuales en 1os costos de equ_i 
po digital por una parte y los de comunicación por otra, es econ~ 
micamente atractivo efectuar tanto como sea posible de cómputo y 

procesamiento loqalmente, para así minimizar lac necesidades de -
transmisión de datos y por ende los costos de comunicación. 

Ventajas de la Descentralización . 

. Se presenta la capacidad de cómputo barata como ventaja, en la 

forma de minicomputadoras y microprocesadoras, como una alternati 
va atractiva frente a las computadoras medianas y erandes, ~ar~ -

el desfogue de muchos trabajos de cómputo. Esta tendencia se in-
crementara en el futuro. Puede arguirse que la economía en esca-

las favorece ahora a las computadoras pequeñas. El costo por uni
dad de potencia de cómputo es menor en una línea de ensamble de -

un gr~n número de pequeñas computadoras, que la línea de ensamble 
de un pequefio número de grandes computadoras . 

• Puesto que el costo ya no es una barrera, se pueden aplicar las 
ventajas inherentes de los sistemas distribuidos a una gran canti 
dad de problemas de cómputo. Estas ventajas incluyen: 

1. Confiabilidad. Se puede tener redundancia de una manera rela
tivamente barata. El sistema entero no tiene que ser duplicado, -
com.o en el caso de una sóla computadora. Sólo un número pequeño -
de procesadores debe ser agragado para asegurar el grado requeri
d~ de .disponibilidad. Se pueden conseguir estructuras de software 

·más simples, y por lo mismo más confiables, en una colección de -

pequeñas computadoras. 

2. Responsabilidad. El sistema descentralizado puede ser más.rá

pido en sus reacciones, puesto que se puede proporcionar acceso -

directo a una computadora, incluso a pequeñas comunidades de usu!._. 

"tos. Esta responsabilidad tom.a la forma de un tiempo de ida Y --



vuelta reducido, en ambientes de procesamiento por lotes, y signl 

fica tiempos de respuestas más rápidos en un ambiente de telepro

ceso o tiempo real. 

3. Crecimiento Incremental. Un sistema de éste tipo próximo a sa 

turarse tiende a expandirse a bajo costo mediante la adición de -

más procesadores. Un sistema centralizado, proximo a.sobrecargar

se puede, asimismo, ·ser descargado mediante la descentralización 

de ciertas funciones a procesadores pequeños. 

4. Correspondencia con Patrones Organizados. Muchas organizacio

nes poseen una naturaleza descentralizada. El tener organizacio-

nes centralizadas podría presentar no naturales para la operación 

eficiente de la organización. 
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5. Recursos Compartidos. Una red de sistemas de cómputo descen-

tralizados permite a los usuarios en un sitio usar ventajosamente 

los recursos que se encuentran disponibles en otra localidad. Es

tos recursos pueden consistir en programas, bases de datos, y po

der de cómputo. Las redes que comparten recursos permiten balances 

de carga (de cómputo), respaldo, y disminuyen la duplicación de -

esfuerzos. 

Desventajas de la Descentralización • 

. Algun,os tipos de problemas no pued,en sr resuletos con este tipo 

de computación (por ejemplo, las aplicaciones numéricas) . 

• Un diseño pobre ~uede conducir a la perdida de confiabilidad y 

de responsabilidad • 

• La descentralización de la capacidad de cómputo puede conducir 

a un crecimiento incontrolado, a imperios locales, y a la difu

sión y dispersión de personal de cómputo dentro de la organiza- -

ción. 

• Un sistema que contiene muchas computadoras es bastante comple

jo de qonstruir y validar, por lo que considero que la computadora 
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pequeña es el mc~io por el cu~l se ?Uedc dar la descentralizaci6n 
convirtiéndose así la computadora pequeña en la célula constituti 
va de un sistema descentralizado. 

La descentralización es un sistema de procesamiento/captura/alma

cenamiento de la informaci6n que posee las siguientes caracterís
ticas: 

1. Capacidad de procesamiento propio. 

2. Interacci6n con el usuario, que la realiza a través de ésta -

con la computadora central, cuando ésta aún existe. 

3. Programas almacenados. 

4. Parte del procesamiento es local y lo realiza la computadora 
pequeña. 

5. Comunicaciones en línea con otras pequeñas computadoras, con 

las bases de datos y con la computadora central correspondie~ 
te. 

6. Entrada de datos orientada a la interacci6n con el usuario: -
teclado, digitizador de mapas, lápiz luminoso, etc. 

7. Salida de datos orientada al usuario: impresora serial, tubo 
de rayos cat6dicos, sintetizador de vez, etc. 

8. Habilidad para compartir el procesamiento de trabajos, y cier 

to grado de coordinación entre pequeñas comnutadoras. 

9. Habilidad para compartir información entre otras minicomputa

doras. 

10. Habilidad para balancear cargas entre ellas mismas. 

11. Almacenamiento local de datos (ejem. disco). 

Esta es al mismo tiempo computadora, terminal, nodo de la red, --
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concentrador de i'!lforrna': ¡ ón, adquisi<lor 1f datos y expulsor/exhi
bidor de resultados. 

Estas' eliminan concentraci6n de capacidad de procesamiento de una 

computadora central, repartiéndola entre ellas. 

Son terminales tan inteligentes que han eliminado (o reducido - -
·gran demanda) la computadora central a la que estaban conectadas. 

Si existe una computadora central, ésta tiene las siguientes fun
ciones: 

a). Mantener la base de datos centr·al. 

b). Provee capacidad de c6mputo elevada para problemas que no pu~ 

den dividirse satisfactoriamente entre los minicomputadores -
existentes. 

Si no existe, la computadora central de un sistema descentraliza

do constituido con minicomputadores es reemplazada, con elevadas 
economías, por un conjunto de minicomputadoras que colaboran en -

las diferentes tareas de la instalaci6n: captura de datos, proce

samiento de información, mantenimiento de una base de datos, gen~ 
raci6n y distribuci6n de resultados. 

Sistemas Formados por Computadoras Pequeñas. 

Los sistemas descentralizados, cuando la distinción entre la uni
da·d central de proceso y la terminal se desvanece, exhiben var·ias 

características deseables, además de las propias de estos siste-

mas, entre las cuales aparecen: 

. Des.centralización del procesamiento. - Un sistema descentraliza
do de minicomputadoras puede poseer o no una (o más) computadoras 
centrales. La eliminación de éstas ofrece ahorros econ6micos, - -

puesto que varias computadoras pequeñas son más baratds que una -

más grande. 

También se ahorra el envío de información al lugar central de pro 

cesamiento, al procesarse la información localmente, en un lugar 
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en que se produce, y por lo com6n por la pequefia computadora que 

lo capta. Es decir la computación o el procesamiento están deseen 
tralizadas. 

• Nivelación de cargas.- Con ésto se designa la distribución de -
los diferentes procesado.res, de tal suerte que los recursos del -
sistema se usen equitativamente o niveladamente. 

Generalmente para que exista esta nivelación, las µequeñas compu
tadoras deben estar acopladas moderada o fuertemente, debido a la 
elevada ocupaci6n de los canales de comunicación . 

• Periféricos promiscuos.- Las pequefias computadoras poseen capa
cidad de almacenamiento periférico. Estos dispositivos pueden ser 
accesados por otras pequefias computadoras del sistema, por lo que 

la información que se posee se comparte entre todas las pequefias 
computa4oras. Sin embargo, se entiende que la información local -

se accesa más r~pidamente que la información foránea. 

En sistemas fuertemente acoplados, se comparten memorias y dispo
sitivos de almacenamiento masivo. En sistemas débil o moderadamen 

te acoplados, a menudo los dispositivos periféricos pueden ser -
accesados directamente sólo por el procesador al que pevtenecen, 

el que sin embargo, tiene la obligación de leer de ellos datos y 

enviarselos a otros procesadores que lo soliciten. En esta forma, 
cada procesador accesa directamente todos los datos, asegurándose 

as! su promiscuidad. 

Al tener los datos descentralizados en vez de centralizados en la 
computadora central~ se obtiene un mejor rendimiento de los siste 

mas de cómputo, ya que varios datos pueden estar procesándose se
paradamente en diferentes procesadores y se evita así el envío de 
datos locales a un lugar central de procesado. Esto último dismi
nuye los costos de transmisión de datos. Se transmiten únicamente 

excepciones o resultados • 

• La captación de datos se realiza de una forma local, donde cada 

procesador provee la inteligencia para que errores e incoheren- -
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cias se corrijan tan pronto corr~ se detectan y cometen . 

. Acqeso a información remota. Ya que cada procesador puede con-

testar preguntas de las cuales tiene o no información local, comu_ 

nicándose con procesadores externos sin revolver la información -

de ambos. Además de que tiene acceso a toda la base de datos del 

sistema. 

METODO PARA DESARROLLAR LOS SISTEMAS DESCENTRALIZADOS DE COMPUTO. 

Debe tenerse claro que son la tecnología contemporánea resulta p~ 

sible descentralizar los datos, el procesamiento y los sistemas. 

Acontinuación describiremos algunas de las posibilidades más comu 

nes para hacer esta descentralización. (FIGURA 34) 

1. CENTRALIZADA.- Se caracteriza por un sólo huesped o por hues

pedes múltiples que tienen acceso a los datos almacenados central 

mente. 

2. JERARQUICA.- Los correspondientes datos jerárquicos están ca

racterizados por sistemas de menor nivel, con requerimientos de -

datos relacionados estrechamente con aquellos de máquinas de ma-

yor nivel. Los datos jerárquicos independientes están caracteriz~ 

dos por datos independientes autosuficientes, que sólo están des~ 

rrollados en forma jerárquica con máquinas de mayor nivel. 

3. DIVIDIDA.- Una red de sistemas de computadora, en que cada 

sistema almacena sólo los datos para su propia necesidad. 

4. ·SEPARADA.- Cada máquina almacena distintos tipos de datos, p~ 

ro sirve a la misma organización. 

5. DE REPLICA.- Hay copias idénticas de los datos, almacenadas -

en las diferentes máquinas. 

6. HETEROGENEAS.- Computadoras y sistemas de datos independien-

tes, interconectados por una red de propósito general, según la -

cual se pueden intercambiar los datos entre distintos nodos. 
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Al revisar como se conectan o posicionan los sistemas de computa

doras en una red descentralizada, existen las siguientes posibili 
dades (fig.35 ). 

1. Distribución vertical.- Esta caracterizada por una jerarquía 

de sistemas de procesadores en los que entran y salen las transa~ 

cienes en el nivel menor, pero se pasan hacia arriba (a un nivel 

mayor), en una forma modificada. 

2. Distribución horizontal.- Utiliza complejos de procesadores -

de estado igual (acoplamiento entre pares de iguales), en que las 

transacciones pasan de uno a otro. 

Si se ve desde el punto de vista del tipo de procesamiento reali

zado, los sistemas descentralizados se pueden clasificar como si
gue: 

1. Distribución funcional.- Máquinas de nivel más bajo, que pro

porcionan funciones específicas; pero que pasan las transacciones 

a máquinas de mayor nivel. 

2. Distribución de procesamiento.- Máquinas de nivel menor, que 

procesan completamente las transacciones y sólo ocacionálmente 

las pasan a máquinas m~s altas, para propósitos específicos. 

Al combinar éstos conceptos, existe una infinidad de posibilida

des respecto a la definición técnica pura del sistema de procesa

miento descentralizado que se está configurando. 

Uno de los acuerdos a los que se debe llegar, es el considerar -

los niveles de descentralizaci6n que se debe dar para cada empre-

sa. 

Esto debe considerarse en términos comerciales, antes de conside

rar las implicaciones del procesamiento de datos. Los sistemas ya 

sean descentralizados, centralizados o una combinación de ambos -

deben justificarse con base en requerimientos comerciales. 
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El ancílisi;; incluir•,:í las funcir,r1r1s r¡ur~ rlr;l,rm cr,n~;iri8r·ar::;e: cuále:; 

de éntas son las mejor lo¡rr•adas: cu,:íl r~:; la sincronización r;m qur~ 

deb6n completarse; quién tendrá la responsabilidad y autoridad de 
las mismas, y s.i resultará pr·áctica o no la r·espcctivu descentra
lizaci6n. 

La descentralizaci6n de los sistemas es una alternativa práctica 
entonces, deberá considfn•arse el poder de procesamiento, en comp~ 
ración con las comunicaciones. 

El ~nfasis en el procesamiento centralizado requerirá mayores co~ 
tos de comunicaci6n en un arreglo de red para acceso de sistemas 

remoto. Con todo, se requeriría menor inteligencia en los propios 
dispositivos remotos, con lo que se reduce la porci6n de los cos

tos de hadware asociada con estos dispositivos. 

En este caso, hay mayor enfasis en la funcionalidad entre el cos

to y la confiabilidad de la propia red de comunicaciones. 

MODELOS DE SELECCION. 

Es importante comprender que la selecci6n de hardware del sistema 
descentralizado y la programética, se hace más compleja cada afto 
debida a la cambiante tecnología, a los objetivos comerciales va

riables que deben satisfacerse y a la infkuencia de presiones ex

ternas. 

En consecuencia se debe establecer un modelo formal para la seles 
ción y par~ asegurar que se desarrollan criterios juestos de eva
luación, para proporcionar información comparativa con respecto a 

cada proveedor que se este analizando. 

' Criterios de selección (fig.36 ),- Las tareas específicas requie-

ren un análisis de las necesid~des que deben completarse para de

terminar las correspondientes funciones comerciales que deben sa

tisfacerse. Debe desarrollarse una metodología de análisis especf 

fico, con relación a los métodos de evaluación que se requieren -
(tales como lista de comprobación, pruebas, factores ponderados, 

etc.). 
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Adem&s ~eben desarrollarse los paquetes de especificaciones, para 

remitir las solicitudes de licitaci6n de los proveedores. 

Emitir solicitudes para licitaciones.- Que comprueben que los pa
quetes ofrecidos por el proveedor satisface las necesidades requ~ 
ridas para el sistema. 

Evaluar resultados.-·nemostraci6n y evaluación de ios rendimien--. 
tos 9e los proveedores, entrevistas con usuarios actuales y el d~ 
sarrollo de un análisis de rendimiento de cada proveedor. 

Selecci6n.- De dos de las mejores alternativas. 

ADHINISTRACION DEL SISTEMA DE COMPUTO DESCENTRALIZADO. 

Ya se ha descrito lo fundamental en los procesos de planificaci6n 

y selecci6n. Ahora sigue la fase más difícil y retadora; la admi
nistraci6n del ambiente de procesamiento de datos descentraliza-
dos. En la mayoria de los casos, esta funci6n debe hacerse desde 

un sitio, al tiempo que el sistema remoto/red puede hallarse dis

perso en vastas distancias geográficas; o quizás pueda estar a la 
vuelta de la esquina. Es impo~tante recordar que se tiene que ad

ministrar el producto final, mediante el control de los niveles 

de servicio de rendimiento. 

Las necesidades del usuario (que deben satisfacerse) incluyen la 

disponibilidad del sistema, el rendimiento en el tiempo de res- -
puesta, el tiempo retorno del proce~amiento en lotes, el tiempo -
medio razonable para la falla del hardware y la programática, y -

los niveles del tiempo medio para la reparación. 

Los gerentes de procesamiento de datos deben establecer controles 
espeéíficos para cada una de estas necesidades del usuario. Estos 

· requerimientos de control incluyen administraci6n del problema, -
control de cambios, rendimiento de operaciones y administración -

del rendimiento. 

Para lograr los niveles adecuado de control las instalaciones de-
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ben contar con un centro de control de redes. 

Este control se puede localizar en las instalaciones centrales o 

puede ser una de las ubicaciones de los nodos descentralizados. -

Su personal debe consistir en especialistas con áreas de respons~ 

bilidad y conocimiento claramente señaladas. 

( 
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CONCLUSIONES. 
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CONCLUSIONES 

Desde su conccpci6n, se vi6 a las computadoras como una herramien 
ta para la soluci6n de una gran diversidad de problemas que van, 

desde la realización de cálculos, manejo de grandes volumenes de 

datos, hasta el comando de tiempo real de procesos. 

·Sin embargo, por limitaciones tecnológicas, no fue posible, sino 
hasta años recientes, el uso extensivo de la computadora. 

En la actualidad, el gran desarrollo tecnológico logrado en la in 

dustria electr6nica ha hecho posible, no solo la producción masi
va de las computadoras, sino además la aparici6n de las pequeñas 
computadoras. 

Estas pequeñas computadoras, unicamente son pequeñas en tamaño y 
costo, ya que en capacidad, se puede igualar a la de las grandes. 

Este desarrollo ha permitido marcar a la computadora como uno de 

los adelantos claves que ha desarrollado el hombre, pues le faci
lita, todo tipo de actividades, científicas, sociales, administr~ 
tivas, pedagógicas, artísticas o simplemente de diversión 

La computadora da al hombre la posibilidad de dedicarse al desa-
rrollo de actividades más creativas, a las que antes no les podía 
dedicar su tiempo por tener que realizar actividades propias y t~ 
diosas propias del procesamiento de datos. La principal función -
de un ordenador es recibir, procesar, almacenar y finalmente en-

tregar información . 

. 
Aunque la computadora posee un gran potencial, este no se puede -
explotar si no existen las personas adecuadas., capaces de lograr-

19, ya que la principal función de un computador es la de reali-

zar actividades que no requieren una participación inteligente, -

pero que posean en cualquier c~so, un grado de complejidad decidi 

damente superior al simple desarrollo de cálculos. 

Los administradores, que son las personas que hacen uso del proc~ 

samiento de datos, deben convertirse en analistas de sistemas - -
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orientados a las computadoras, ya que ellos son los responsables 

de planear, analizar y controlar las relaciones recíprocas entre 

hombre, materiales, máquinas y ~inero en una organizaci6n para -
obtener resultados 6ptimos. 

Las aplicaciones de las minicomputadoras van desde las.activida

des más simples, (tales como comparaciones entre dos.números) -
hasta la elaboraci6n de diseño para la arquitectura, medicina, -
qu!mica, diseño, etc. 

Uno de los aspectos más importantes que se pueden lograr con la 

minicomputadora es la descentralización de las labores que se -
realizan ya sea por un departamento especializado, apoyado por -
medios electromecánicos o bien por un gran computador. 

Una de las características más importantes de la descentraliza-

ci6n, es ~l hecho de que usan minicomputadoras o microcomputado

ras, para realizar trabajos que hasta ahora habían sido desarro
llados por grandes computadores, o no habían sido desarrollados 

en ningún lado. 

Los sistemas descentralizados, se han desarrollado como alterna
tiva a grandes instalaciones de computo porque, en mucrras cir--

cunstancias las instalaciones centrales no han sabido proveer so 
luciones óptimas o efectivas a problemas importantes. 

Con la~descentralizaci6n, se permit~ el manejo de bases de datos 

comunes, que pueden estar divididas en razones geográficas o - -
bien en función con las necesidades ·de las empresas. Por regla -

; 

general, una base de datos descentralizada se construye sobre un 
sistema descentralizado, débil o moderadamente acoplado, que se 

puede apoyar en computadores mas grandes. 

Este tipo de sistemas ofrecen ventajas tales como: reducción en 
los costos, versatilidad, confiabilidad, crecimiento incremental 

y disponibilidad de la base de· datos. 

Las ve~tajas anteriores permiten y dan opción a que este tipo de 



133 

sistemas se extiendan con mayor fuerza. 

Con lo anterior podemos llegar a lo siguiente: 

1. Las minicomputadoras tienen el potencial suficiente para rea
lizar actividades de complejidad diversa. 

2. Estas pueden crecer en capacidad de almacenamiento y procesa

miento por medio de dispositivos periféricos que l~s permiten te
ner una capacidad equivalente o igual al de los grandes computad~ 
res. 

3. Las minicomputadoras pueden ser vistas como material de apoyo 

de labores que han venido desarrollando los grandes computadores. 

4. Para lograr un mejor desarrollo de actividades de procesamie~ 

to dentro de la organizaci6n, es factible y muy conveniente el -
uso de minicomputadoras, que debido a su costo y capacidad, repr~ 

sentan una gran ventaja en cuanto a eficiencia y costos compara-
dos contra la forma en que se realice actuamente el procesamiento 
dentro de la empresa, ya sea de manera manual, electromecánica o 

eomputarizada, a corto y mediano plazo. 

5. Con ésto podemos marcar que la minicomputadora es un avance -

tecnol6gico que nos permite sustituir de una manera total o par-
cial dentro de cada organizaci6n a la macrocomputadora. 

Tal vez existan organizaciones en las cuales no se haga de una m~ 

nera total esta sustituci6n, pero si se verá afectada por la des
centralizaci6n de determinadas actividades que resultarian más ca 

ro su uso directo a la macrocomputadora, que encaminarlas a su 

ejecuci6n espec~fica en una minicomputadora. 

Como se ve el desplazamiento de la minicomputadora por la macro-

computadora se esta dando y con el paso del tiempo aunque no de -
una manera rotunda, la minicomputadora sustituira en gran parte -
las actividades de la macrocomputa~ora, que no desaparecerá, pero 

que se~vira como un controlador de grandes sistemas descentraliz~ 

dos. 
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CARACTERISTICAS DE HARDWARE Y SOFTWARE QUE HAN TIPIFICADO CADA UNA DE LAS GENERACIONES 
COMPONENTES DE TIPO HARDWARE/LOGICA 

1- Tubos 
.1947 -gobierno 
.1951 -industria comercio 

2- Transmisiones 
.1958-60 

3- Paquete de circuitos integrados 
. 1963-6'6 

.4- MSI Hibridos LSI 
.1969-71 

. Memoria Principal 
1-L!nea de retardo tambores CRT núcleos mag. 
2-Núcleos magnéticos 
3-Núcleos magnéticos 
4-Núcleos magnéticos semiconductores. 
. Velocidad-instrucciones y ciclo de memoria 
1-Milisegundos y microsegundos (cientos) 
2-Microsegundos ( decenas) 
3-Microsegundos o menos 
4-Nanosegundos (de cientos a decenas) 
. Tipo de arquitectura de sistemas decomp. 
1-Computadora-no sistema como hoy en día 
2-Computadora Unidad 
3-Computadora Unidad multiprocesador siste
mas en red arreglos, lineas de producto com. 
4- Módulos de sistema permitiendo todos tipos 
. Software: • 
1- Lenguaje máguina,subrutinas de utilidad en 
samblador simbolice. 
2-Lenguajes de alto nivel(COBOLy FORTRAN) mo
nitores/macroensambladores 
3-Multitud de lenguajes de programación,siste 
mas operativos,multiprogramación,administra-
ción de datos, tiempo compartido. 
4-Lenguajes extensibles /meta compiladores/me 
ta programa de sistemas programas modulares. 
.Corriente de instrucciones y datos 
1-Una sola corriente de instrucciones y datos 
a través del mismo canal (entrada-salida) 
2-Corrientes individuales de instrucciones y 
datos de entrada y salida. 

,/ 

~-La 2- ~ás cor~ientes individuales y multiples de 
1nstrucc1ones,t1empo compartidoinstruc. multiples 
11-La 3- más tiempo compartido 

Personal (usuarios)nivel y entrenamiento 
1-Unos pocos especialistas 
2-Cbnciencia en las universidades 
3-Algunos graduados en ciencias de la Computación 
4.Graduados en Universidades adiestrados en Comp . 
. Repertorio de instrucciones 
1- Menos de 100 tipos simples 
2- Unos 100 cada uno con variantes 
3- Unos 200 tipos complejos, casa uno de ellos con 
muchas variantes/microprogramados/emulación. 
4-Rico lenguaje extensible/acoplado macro-micro 
control a través de instrucciones de la estructura 
de la arquitectura. 
.Medios de la computac~ón 
1-Máquina de escribir,cinta de papel conmutadores y 
botones en la consola tarjetas perforadas/todo usual 
mente en línea. 
2-Cinta magnética, entrada salida fuera de linea/me 
maria con unidades periféricas 
3-Memoria en masa,disco multicomputadoras(comunica
ciones de computadora a computadora) teléfono de 
datos. 
4-Terminales remotas tiempo compartido grJficas/sis
temas de teléfono conectado . 
. Entrecara con usuario y usabilidad 
1-El usuario se transforma para usar el sistema usua 
ria trabaja en lenguaje máquina. '. 
2-Lenguajes especiales y limitados de más alto nivel 
de programación simbólica aplicación en tiempo real 
con el hombre fuera del lazo confiándole a la compu-
tadora algún control de procesos. 
3-Lenguajes complejos y más generales de m~s alto nivel 
ayudas en óperaci6n y control se requiere adaptación 
humana, tiempo compartido.· 
4- R~des de cornputadoras/báricos y bibliotecas de datos 
globales I tremenda variedad de lenguajes que satisfa
cen l~s necesid~des espec~ales de la mayoría de los 
usuarios/lenguaJes estensibles /potencia remota de la 
computadora se adapta al hombre. 
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. Sistemas de entrada /salida: 
1- Car&cter po~ car&cter /control &irecto por las instrucciones 
d~l procesador central/operaci6n de tartamudeo sincrono/opera-
ción individuales (esclavas de los procesadores) 
2-Iniciaci6n por interrupción de entrada/salida /control asíncro 
no <le transferencias /amortiguado/ entrecara y control de las má 
quinas en tiempo real I control por funciones externas de las 
unidades periféricas /canales multiples y trayectoras multiples 
al almacén/ esparcir-reunir (operaciones de transferencias no con 
tiguas)/ control de entrada/salida separado del procesador /escla 
vo de la iniciaci6n por el procesador/control de corriente/operación 
continua de transferencia/modular/tareas generales (overhead)reali 
zada por el procesador. 
3-Procesadores simples separados o funciones proces~doras para ma 
nejar la entrada/salida/operación independiente/el procesador cen 
tral puede también hacerse esclavo del mundo exterior/comunicacio
nes conectadas a la computadora y controladas por ella/conmutación 
controlada por ella I conmutación controlada por la computadora/ 
controlada por 1a computadora/ control de entrada/salida/capacidad 
de manejar miles de unidades remotas . 
. Canales de entrada /salida 
1- No hay canales- la computadora espera la operación manual para 
alimentar tarjetas perforadas, montar cintas,etc. 
2- a 4- Multiples canales externos I multiples trayectorias inter 
nas a y desde el exterior y desde el exterior y la memoria/ trayec 
torias directas e indirectas a y desde la memoria I control de re-
gistro por canal/ multiplexing/ controladores de comunicación peri
férica/ controlados por programas/ controlados por lógica alambrada 
tandas/ manipulaci6n de mensajes. 

CIENCIAS DE LA COMPUTACION 
PRESSER,CARDENAS Y MARIN 
PAG. 180,181;182 VOL l 
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ILUST'U\CION DE UN El")UIP() DE pqQCES1\'1IENTO ·-mLTIPLE 

5 

7 

* !\NEXO NU'1F.:qo 3 * 

3 

6 

1. MULTIPROCESADOR 
2. MEMORIA AUXILIAR 
3. M~LTIPROCCSADOR 2. 
4. CON MEMORIA PRINCIPAL 
5. ALMACENAMIENTO COMrARTIDO 

CON MEMORIA PRINCIPAL 
CONTROLADOR DE COMUNICACI()Nl'.S 
DI.: DATOS 

(1,2,3, .. N) LOS DISPOSITIVOS 
PERIFERICOS SITUSDOS A L0 
LARGO DE LA ORGANIZACION 



RES.UMEN DE TIE'tPOS 

TIEMPO DE LECTURA: 

DESPLAZAMIENTO DEL MECANISMO DE 

ACCESO ( APROXIMADAMENTE ) 

DE!40RA POR ROTACION (PRO~-IEDIO 

TRANSFERENCIA DE DATOS 

SUBTOTAL 

TIEMPO DE ~'R.ABACION: 

DESPLAZA~IIENTO DEL '1ECANIS'10 DE 

ACCESO ) 

DEMORA PO'R. ROTACION PR0'1EDIO 

TRANSFERENCI~ DE DATOS 

SUBTOTAL 

70.0 ms. 

12.5 ms. 

2.0 ms. 

04.5 

, o.o ms 

12.5 ms 

2 .0 '1\S 

14. 5 '1\S 

----------------------~------------------------
TIE~~PO TOTALPARA EL T~ABAJO ( EXCLUYENDO 

EL TIEMPO DE PROCESAMIENTO DEL PRO~RA~, 

EL TIE~PO DE ACCESO AL METODO DE PROCES~ 

MIENTO,EL CONTROL DEL PROGRA'1A Y LA VER~ 
FICACION ) 99.0 ms 

( ANEXO NO. 4 ) 
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RESUME1~ DE C/\RACTERISTICAS DE LOS DISPOSITIVOS 

DE AL~CENAMIENTO AUXILIAR. 

DISPOSITIVOS DE AL~ACENA 

MIENTO AUXILIAR 

DOCUMENTOS EN PAPEL 

TARJETA PERFORADA 

CINTA DE PAPEL PERFORADA 
RTC EN PAPEL 
TARJETA ( CON FRANJA ~Ar, 

NETICA) 

CJ>.J.<ACTERES OPTICOS ( EN 

PAPEL) 

MICROFILM 
CINTA t.tAGNETICA 

DISCOS MAGNETICOS 
CELDAS DE DATOS 

TAMBOR MAGNETICO 

TIPO DE l\CCE.SO 

EN LINEA FUE~I\ DE LINEA SECUENCil\L SECUENCIAL DIRECTO 

(REVERSIBLE) (NO REVER. 

X 

X X X 

X X X 

X X 

X X 

X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X 

( ANEXO NO. 5 ) • 



ORt;ANIZACfON UTERNA DE LOS SISTE'tl\S DE PROCES.l\'1IENTO 

Dt: DATOS, 

1 
3 

1 

f c:J G:J 
1 2 -[}-

1 7 

3 

\NEXO NU'4ERO 6 ) 

1. MSCANISMOS DE ENTRADA Y SALIDA Y DE COMUNICACION DE DATOS 

2. CANALES DE ENTRADA Y SALIDA 
3, MEMORIA PRINCIPAL 
lt. REGISTRO DE DATOS 
S. REGISTRO DE LIMITE 

6. CONTROL CENTRAL 
q, MEMORIA DE DIRECCIONES 
8. PROCESADORA 
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( ANJ::<n NUMJ:pr, 7 ) 

Yo IOlte1llO Cl\11 con la Tcnnlnal Unl· 
wrlll del Hopr, no tendrlalilOI que ae-. 

pnlllndo nuatru Yldu alrcde-=: arandea coinple)111 lnduatrlaks u 
ftánU ClftlrOI colncrdl&a O termina· 
t..~.1DC1u1M laeoAla
.................... Ellt 
..__. ofra dol a1i.aat1vu. Pode-

tlllll 1 cada pll10DI ND\111& en 1u 
~ bldlvldual, o lf'lpol comunitala· 
_._ por termillal· y Hltl última ti a 
·- .. ~ -w1e ma· que yo creo que --- r:=.-......U... 
yor ~: Ca1U01deCUP1_ ..... 
para 11 eomunldld· · 

Cuando comenzaba mi carrera, tuve 
la oportunidad de trabajar en la in· 
dustrla de la comunicación, y me 
sorprendió el hecho de que a pesar de 
tanto adelanto, no existiera la poslblli· 
dad de llevar esos recursos y servicios a 
nuestras propias casas u oficinas, Esti· 
bamos estancados y sometidos al simple 
uso de telUonos, teletipos y al111no que 
otro cuasi-desarrollado sistema. De este 
modo me dedlqu~ a estudiar las capaci
dades y lo que en aeneral me ¡ustarla en
contrar en un listema de Tmnlnol Un/. 
wnal PfllG 11 Ho111r. Eltu IOll al111nu 
d~ au capacidades: Allmentac16n y 
reproducción del alfabeto, aUmentaclón 
y reproducción de caractera numtrlcoa, 
allmentacl6n y reprochlcd6n de plftcu 
¡iollcromlticu, allmllltad6n y repro
éluccl6n de Audio, almacenamiento de 
coplas (Soft Copy), reproducción de co
plú dwu (Hud Copy), accesibilidad a 
dlver1U computlcfonea, caPllCldad para 
comunlcad6n en dos direcciona y la ha· 
bllldad de traducir entre Audio, Video y 
Data. 

VI una computadora personal con una 
banca (BUS) S (()() y con la capacidad de 
ser conectada a un re.:eptor a color con
vencional. Vl,ademb,equlpo que puede 
proveer "entrefase" (interfaz) RS232C 
permitiendo la operación en modo de 
Data. Y vi equipo que provee conver
siones de Audio a Data 'para Video o PI· 
ra Áudlo, pudiendo de este modo ali· 
mentar y reproducir Video. 

LECTURAS SOBRE COMPUTACION 

COMPUTERWORLD / MEXICO , PAG. 87 y 88 (1981) 



La Compt1tadora y el 
Auditor: Tres Funciones 

(ANEXO NUMERO 8 ) 

Por A111el Al•fHtl Raya 

Cada vez son mis las empresas que de· 
penden de las compuladoras para mante· 
ner sus re¡istros contables y financieros, 
por lo que el procesamlenlo eleclrónlco 
de dalos ha llqado a ser una parle vilal en 
avances lecnolóaicos, ha incremen11do la 
complejidad en los centros de compula· 
ción, haciéndose necesario el uso de aran
des y poderosos equipos, exlensas redes 
de comunicación, complejos sistemas 
operativos y sistemas buados en un allo 
arado de sofislificación, por ejemplo, lo! 
bancos de dalos. 

A es11 interdependencia y complejidad 
se allade 1ambitn el necesario incremeillo 
con111nle de capacidad para que las com· 
pulidoras manejen rlcilmente un amplio 
ranao de operaciones y actividades, al 
mismo liempo y en rorma cenlralizada. 
Poder evaluar este proceso sianlrica un 
ruerle desafio. 
- Penelrar a esta complejidad de actlvl· 

dade5 y operaciones, para hacer un exa-
111111 y evaluación, es una tarea que corres· 
ponde al auditor como responsabilidad 
blsica, pues él esli colocado en la fase de 
control, dentro del ciclo del proceso ad· 
ministrativo. Sin embarao, ésla es una la· 
rea que no ha sido a1endida en forma ade
cuada por los auditores. Generalmenle su 
intervención ha estado circunscrila a revi
sar los dalos conlables que prepara la 
compuladora, sin un an61isis eíeclivo, en 
un senlido amplio, del arado de corree· 
cl6n de los mismos. 

La incorporación de las compuladoras La Comp1111don Y la 
a las empresas ya cumplió lS anos y sin lnlernndón del Audllor 

Proar1mas de Revlilón 
de H1rdw1re y Software 

embaraoseha hechomuypocorespccloa Desde el punto de vista de las fun· 
. ciones de audiloria, la inlervención d~I 

su conlrol, s1 se c?mpara con los grandes audilor se clasifica en los siguien1es gru· 
avances lecnológ1cos. pos: 

Duranle mucho 1i7mpo, se creyó que I. Evaluación del con1roi inierno en 
las opcra~ioncs relauvas a los cenlros de 1 · ón on los sistemas que se pro-
procesam1en10 de dalos, eran solamenle re aci c 

Por programas de revisión de hardwa
re y software debemos entender el cono
cer los prosramas escrllos, en lensuaje 
entendlble para la compuladora, para 
hacer auditoria al equipo y a los sistemas 
• • 1 

responsabilidad del personal que habla cesan en la computadora, esto es, 
sido entrenado para operar, disenar y audl,'~n~o el sislem1. . operativos del mismo y a los programas 

para hacer los trabajos, es decir. son 
programas que evaluan a los programas 
y al equipo. 

escribir los sistemas. 7. Revmón :¡ cornprobacion de l~s da· 
Lo anlerior se debía probablemente a tos que s~proces1n Y de ~os mfo~· 

que ni el departamento de auditoria in· mes que se. producen, me~1ante rutl· 
tern1 ni la adminislración tenlan un cla· nas espeCJales, construidas como La gráfica 1 rcprescn1:1 a los ccimpll· 

nentes v a las funciones basicas que se 
ejecutan en dichos programas. 

ro conocimienlo de lo que es1 aba ocu· parte de los programas que se 
rriendo en el centro de procesamiento de empican, 1 es10 lo llamamos 1udl· 
dalos. tando coa el sistema. 

Sin embar¡o, la mistlca alrededor de 
las operaciones de la computadora estil 3. 
perdiendo su hechizo 

Ev1luaclón dtl •·unclo11mlen10 
del Compt1111dor 

La evaluac1on del luncionamiento de 
as compu1adoras es indispensable~ pues 
el uso de ellas represen!• una gran mver· 
sibn -y el mal uso de ellas puede ser 
1an costoso como un desfalco- y la ad· 
ministración tiene necesidad de conocer 
cbmo se usa este recurso, pues la idea 
asociada con computadoras es de benefi· 
cios y/o ahorros. 

Luego entonces, éstas deberian operar 
a un nivel alto de productividad. 

Revisión, comprobación y eva· 
luacibn del hardware y soflware, 
mediante programas especialmente 
estructurados, a eslo le llamamos 
audlloria 1 travh del sls1em1. 

Pr0Rr11mns de Re,·lsión 
de Archivos 

Inmensos \'olúmenes de datos están 
almacenados en dispositivos magni:li· 
cos; cintas, discos, cte., que sólo pueden 
ser consuhados mediante programas 
espcclficos. ¿Qué hariln los audilores 
para "ver" la información que deben re· 
visar, verificar y comprobar? 

E:'listen ya prl1gramas traductores pa· 
ra hacer auditoria a los registros que 
mantienen las computadoras 

LECTURAS SOBRE COMPUTACION 

COMPUTERWORLD I MEXICO, PAGS. 47 y 48 ( 1982 ) 



administración y · esarrollo 
LUIS LEGARRET A GARCIADIEGO 

LA COMPUTACIÓN EN LAS 
INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

1,. INTllOOUCCION 

Probabltmtnte mu que ninguna otra tecnologla, 11 
comp,utacl6n h• eatado llglda • In taren gubarna-

, ment1l11 dt1de 1u1 lnlcloa y durente su deaarrotlo, 
pudltndoM aflrmer, lnclu10, que 11 alguna fuerza 
11pecltlc. ha orientado 11e de11rrollo • lo lergo dt 
trayectoria bien daflnlda1, 61t1 eati conformllda 
por 111 nec11ldlde1 y polltlcu gubern1ment1IM. 

Con eata 6pllca, no puede extrallarnos que lu prl·. 
mlfll computldoru hayan sido coifstruldas por en· 
cergo da organl1mo1 gubarn1mentales durante la 
Segunda Guerra Mundial; hoy en dla sabemos de 
trn proyectos dtlM'Olllldos en Eatldos UnldOI, 
lngl1terr1 y Alemanla con obJeto de construir com· 
putldoru para fln11 mllltares (talea como el célculo 
dt treyectorlas ballatlcaa, el descllr.ck> de c6dlgoe 
di men..,e y el c:ilcUlo de reaccione• nucleares>. 

La utlllucl6n de 1l1temas de cómputo en une ln•ll· 

tucl6n gubarnamentel puede agruparse en loa cua· 
tro rubros slgulentea: 

a) Planlflcaclón 
b) Administración 
e) Operación 
d) Comunlcacl6n y Capacitación 

El primero de 61to1 esté relacionado con la ulgna· 
clón de los recurao1 disponibles o acceslblea pare el 
logro dt un obJellvo aaoclado a alguna de lea funcio
nes de gobierno. 

( ANEXO NUMERO 9 l 

De manera similar las actividades admlnlstratlv~s 
tienden a ser similares pare todos los org1nlsmo~ e 
oblerno por lo que sus sistemas, entre los que e&· 

~acan el 'ejercicio presupuesta!, la contabilidad, Jª 
nómina Y el control de recursos materlalea, son e 
lndole generel excepto por pequellaa variantes. 

Los sistemas construidos para el apoyo de las tareas 
operativas de cada Institución son, en cambio, espe· 
clllcos en cada caso, por lo que deben ser cona· 
truldos exprofeso por lea diferentes lnst11uclon011. 

Finalmente las tareas de comunicación, entre 111 
que destacan la capacitación para el trabajo, siendo 
de naturaleza común con pequenas variantes, no 
h • Ido huta ahora temas para la construcción de 
srs~esmas de Información no obstante SU gran poten, 
clal en este campo. 

cJ Las Mlnlcomput1dorH y el Proc110 Dl1trlltuldo 

La tendencia a la concentración administrativa Y el 
gigantismo burocr6tlco, baaldo en conceptos de 
economlas de escala, llegó a aer Inoperante en un 
número Cf9Clente de Instituciones gubemamenlllll. 

La entrada 11 mercado de las mlnlcomputador11 Y el. 
d111arrollo de los conceptos que dieron origen al pro· 
ceso distribuido, han apoyado notablemente la lm· 
plantación de esquemas de desconcantraclón adml· 
nlstratlva al dotar 1 unidades mu pequenas (aln nin· 
guna poslbllldad de acceso a loe grende• computado
res) de su propia capacidad de cómputo, asl como 
de Intercomunicación con otras unldadea pare le ad· 
qulsiclón de la Información requerida. 

Puede por ello decirse que la computación se ha de· 
sarrollado en forma paralela a laa lnstltuclonea de go· 
blerno facllltando el camino de 6atas y allment6ndo· 
se ta,.,;bl6n del avance log~ado o requerido por 6stas. 

Los procesos de planlllcaclón son slmllaros pare la 
mayor parte de In Instituciones de gobierno, por lo 
cual 101 alstemu de Información construldoa para 
este fin tienden a ser de uso general. (Por eJem· 
plo,los sistemas de plane1clón regional, plantación 
econ6mlca, planeaclón financiera, etc). 

RCVISTA CERO UNO CERO I ABRIL DE 1983 
PAGINAS 31,32,33,34,35 
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1.· LOS INICIOS. EL SISTEMA PLATO. 

Concebidas para la realización de enormes tareas 
de cálculo e investigación y posteriormente de 
procesos administrativos, su posible utilización 
como herramientas de apoyo a la enseñanza fue 
propuesta desde los firl"ales de la década de 1960, 
cuando los avances tecnológicos de la terminal 
interactiva y la llngüiaíica lo hicieron posible. 

A partir de 1986, 111 Universidad de Chicago, con 
el apoyo de Control Data Corporation realizaron 
grandes esfuerzos por construir un sistema dedi· 
cado a la enseñanza. 

Este sistema, denominado "Plato" (PlATON) en 
relerencia al filósofo y pedagogo griego, tenia 
como objetivo facilitar la enseñanza de cualquier 
tipo de conocimiento y a cualquier nivel pedagó· 
glco, incluyendo la educación bjaica. 

En la figura 1 se muestra la estructura funcional 
del Sisten1a Plato. 

El primer módulo de Plato, es un programadeno· 
minado TUTOR por medio del cual un instructor 
puede preparar e introducir una 'lección' al sis· 
tema, para su uso posterior. 

REVISTA CERO UNO CERO 
DE MAYO 1983 
PAGS. 32,JJ. 

ANEXO NO. 10 

FIG. 1.· 

PHOFESOH preparo 
· lecciontt 

~ 9J LEC" 

_ COMPUTA _. C: ION 

• OOR 

Banco •8 
ºº'º' 

EVALUACION 

@ESTUDIANTES 

Esta lección puede consistir de: 

• Textos explicativos 
• Gráficas 
• Ejemplos 
• Ejercicios 
• Elementos de evaluación 

Para su preparación, el instructor encuentra en 
TUTOR una amplia gama de facilidades que le 
permiten preparar los diferentes materiales con 
un esfuerzo reducido. 

Una vez almacenada la lección, ésta puede ser 
Invocada o llamada para su uso, por uno o varios 
estudiantes, quienes observan en la pantalla del 
computador el contenido de la lección, sus expli· 
caéiones. sus gráficas y sus ejemplos, para into
racclonar después con ella en la realización 1!e 
ejercicios. 
Ercómportamienlo y aprena1zl)e ae caaa est ,. 
dianle es registrado por el sistema automátic 1-

mente, permitiendo fl cada estudiante desarrollar 
su propio ritmo de aprendizaje mientras los res11l
tados de suº evaluación quedan dlsponlble1 para 
el profesor, o para el mismo instructor, que al ser 
retroalimentado está en condiciones de perfec
cionar o adecuar el GOn&enido de 1u1 lecciones. 
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GLOSARIO 

ARCHIVO.- El archivo es la colección nominada de todas las ocu--
rrencias de un tipo de registro lógico dado. 

BASE DE DATOS.- Es una colección de ocurrencias de múltiples ti-
pos de registro, pero incluye además las :relaciones existentes en 
tre registros, entre agregados y entre ítems de datos: 

BIT.- Unidad mínima de información que se representá por un uno o 
un cero. 

BUS.- Conjunto de circuitos electrónicos por donde viajan las se-
1'\ales. 

BYT~.- Un grupo de ocho bits binarios consecutivos que ordinaria
mente se manejan como unidad. 

CELDA.- Es el termino genérico con que se refiere a una pista, un 
cilindro, un m6dulo o cualquier otra área de almacenamiento deli
mitada por una frontera natural de hardware de manera tal que el 
tiempo necesario pueda acceder a un registro aumenta como una fun 
ción escalón cuando es necesario pasar de una celda a otra. 

' CILINDRO.- Un mecanismo de acceso puede constar de varias cabezas 
de lectu~a y escritura dispuestas de ~odo que cada una de ellas -

. puede explorar una pista. Llamamos cilindro al grupo de pistas al 
que así puede accederse sin necesidad,de cambiar la posición del 
mecanismo de acceso. 

CIRCUITOS INTEGRADO%· - Circuitos electr6ncios de dimensiones ex-
traordinariamente reducidas, reune centenares de componentes y es 

tratado como un todo con cometido espec~fico. 

CONUNTO DE DATOS.- Colección nominada :de registros físicos. Inclu 
ye los datos necesarios para localizar los registros. 

COMPILADOR.- Un programa que produce a otro programa en lenguaje 
de m4quina, con un programa escrito en otro lenguaje. 
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CPU.- Unidad central de proceso. Es el circuito que gobierna el -
funcionamiento de todo el sistema. 

EN LINEA.- Correspondiente a mecanismos periféricos que estan en 
comunicación directa con el procesador central. 

EQUIPO PERIFERICO.- Los componentes que trabajan en cojunto con -
el procesador central, pero que no forman parte de la misma. 

HARDWARE. - Todo lo que en informática es material, es .decir, ocu
pa un volumen, en general el ordenador y sus periféricos. 

ITEM DE DATOS.- Es el grupo de datos nominado más pequeño. Puede 
estar formado por cualquier número de bytes o bites. A menudo se 
le da el nombre de campo o elemento de datos. 

MEMORIA.- Sin6nimo de almacenamiento, un mecanismo en que puede -
almacenarse y recuperarse datos para su uso futuro. 

MICROSEGUNDO.- Una millonésima de segundo (1/10 6 de segundo). 

MILISEGUNDO.- Una milésima de segundo (1/10 3 de segundo). 

MODEM.- Siglas correspondientes a mecanismos modulador,·demodula
dor, diseñado para convertir datos de una forma aceptable para el 
sistema de transmisión y viceversa. 

MODULARIDAD.- Programas de sistemas de operación que permiten que 
el usuario ensanche el sistema existente para satisfacer las cre
cientes demandas de procesamiento o para manejar nuevas aplicaci2 
nes. 

HULTIPLEX.- Transmisor simultáneo de dos o más mensajes de un só
lo Circuito. 

NANOSEGUNDO.- Una milmillonésima de segundo o un milimicrosegundo 
. 11109 de segundo. 

PISTA.- En los dispositivos de acceso directo, una pista contiene 

datos que pueden ser leidos o escritos por una cabeza de lectora 
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y escritura individual, sin necesidad de que ésta cambie de posi
ci6n. 

. El termino se aplica en particular a las pistas de los discos y 

los tambores que giran frente a una cabeza lectora y escritura. 

REGISTRO.- Es una colecci6n nominada de items o agreg~dos de da-
tos'. 

SEGMENTO.- Comprende un ítem de datos o más (por lo general más) 
y es el "cuanto" básico de datos que se permuta entre el programa 
de aplicación y la base de datos bajo el control del software de 
administración de esta última. 

SISTEMA.- Un grupo de componentes (procedimieto o técnicas) uni
da por alguna forma válida de intersección, para formar un todo -
organizado. 

SISTEMA EN LINEA.- Funcionamiento de los mecanismos periféricos, 
bajo el control directo de la unidad procesadora central. 

SOFTWARE.- Todo lo que en inform~tica es inmaterial, es decir los 
lenguajes y sus compiladores, los programas, los paquetes, etc. 

SUBSISTEMA.- Un componente de un sistema. 

TELECOHUNICACION.- Transmisión o recepción de datos procesados -
del sonido o de otros bits de información, por las líneas telefó
~icas, la radio u otros medios electromagnéticos. 

TIEMPO REAL.- Que ~e ocupa del proceso de información o transac-
ciones en el momento en que ocurren. Es en realidad una operación 
inmediata para computaci~n y proceso físico. 

TUBO.DE RAYOS CATODICO.- Abreviado TRC, es el tubo electrónico al 
vac~o que exhibe información trazando punto por punto los datos en 
su pantalla. · 
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