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INTRODUCCION 

uno de los puntos importantes en el desarrollo de la 
electrónica es el surgimiento a nivel comercial de los 
microprocesadores y periféricos asociados a éstos, y como 
consecuencia, la salida de la primera computadora personal. 
Esta computadora fu1' la APPLE, diseñada por steve Jobs y 
Steve Wozniak. A partir de este instante la aparición de 
marcas de computadoras, productos de "hard~·are 11 y 11 sollh'are 11 

deja de ser irrelevante hasta la aparicibn de la computadora 
personal ( PC) de IBM. Esta compa1iia, al observar el 
potencial de crecimiento del mercado, lanza en 1981-82 su· 
primera PC, a lo cual seguiran los modelos XT, AT y 
recientemente los sistemas personales (PS), como la PS/2. 

Paralelamente a IBH otras compaftias empiezan a lanzar 
sus propios sistemas, algunas veces con diseño y construcción 
diferentes a las computadoras personales, pero que 
finalmente han tendido a estandarizarse en el mercado 
bas~ndose en el sistema de IBM, p1·edominando en "lwrdware" el 
estAndar XT y en "software" el sistema operativo DOS, Lo 
anterior dió como resultado una sobreoferta en las 
computadoras personales que originó una baja conside1·able en 
los precios y permitió el acceso a ~stas al pfiblico en 
general. 

En la actualidad una gran cantidad de estos equipos se 
encuentra realizando una diversidad de actividades que pueden 
ser desde apoyo a la investigación hasta tareas de tipo 
recreativo. En general, estas computadoras son muy fitiles 
pero en ocas iones pueden causa1· al usuario problemas de 
diversa indole, ya sea que fallen o cuando de alguna manera 
se pretende obtener de ellas un mayor potencial, Al 
enfrentarse a estos problemas, el ingeniero promedio 
o el usuario en general, carecen de alternativas viables para 
resolverlos. Debido a lo anteriormente expuesto hemos 
considerado de utilidad el desarrollo del presente trabajo, 
el cual pueda servir como una guia que ayude a resolver los 
problemas que se presenten. 

El presente trabajo esta estructurado de la siguiente manera: 
en el capitulo I damos una visión general de las 
microcomputadoras y sus diferentes modelos. En el capitulo 
II se describen las partes principales que constituyen a una 
PC XT, y continl'la con la definición y especificación mAs 
detallada de la estructura de la PC. Ademas se hace una 
descripción de lo que sucede dentro de la mil.quina ayudAndonos 
en ocasiones con esquemas que facilitarAn su comprension. En 
el capitulo III se hace mención de los diferentes perif~ricos 
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disponibles para estos equipos, y se da una breve 
explicacibn de su principio de operacibn, i·esaltando los 
componentes principales de que constan dichos periféricos y 
la manera en que se encuentran dispuestos. El capitulo IV nos 
adentra en la metodologia a seguir para la aplicación de 
las técnicas de mantenimiento, asi como de los paquetes de 
diagnósticos desarrollados para tal fin. 

Finalmente se incluyen un apéndice A, de recomendaciones para 
evitar posibles fallas en los sistemas, y un apéndice B, con 
un rest1men de fallas m.'!s comtines que nos ayudarll de manera 
rllpida a detectar problemas tlpicos y su posible solucibn. 
Aunque éste es un trabajo orientado al "hardware" no incluye 
una discusión amplia de la teoria y operación de circuitos 
integrados. Tampoco cubre problemas relacionados con la 
programacibn de los sistemas. 
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CAPITULO J: 

CLASIFICACION GENERAL DE LAS MICROCOMPUTADORAS 

Una manera sen~illa de clasificar a las microcomputadoras 
se basa en el tipo de microprocesador utilizado, dado que es 
la parte principal de las mismas. Actualmente se encuentran 
disponibles en el mercado una gran variedad de 
microprocesadores de los cuales la gran mayorla cae dentro de 
la siguiente clasificación: 

8 BITS 16 BITS 32 BITS 

8080 (Intel) 8088 ( Intel) NS320ÓO (National) 
6800 JMotorola) 8086 (Intel) 68020 (Motorola) 
z-ao (Zilog) 68000 (Hotorola) 80386 (Intel) 
6502 (Mos Technology) zaooo (Zilog) Z80000 (Zilog) 
8085 (Intel) 801Só (Intel) 80486 ( Intel) 
NSSOO(National) 80286 ( Intel) 

16000 (National) 

La arquitectura de cor.ip11tadoras personales ( PC compatibles) 
esta basada principalmente en las familias de procesadores 
fabricados por rntel, dichos sistemas se clasifican a su vez 
como sigue: 

COMPUTADORAS Y SISTEMAS PERSONALES 

P c 
X T 

A T 
2..96 

1.1 CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

A T 
386 

PS/2 

La PC-XT tiene las siguientes caracteristicas: emplea un 
microprocesador 8088 de 5 MHz, disponen de cuatro a ocho 
ranuras de expansión para puertos y periféricos, y la memoria 
RAM es de 256 Kb expandible a 640 Kb. su configuración b&sica 
le permite manejar monitores monocrom~ticos o RGB (Red, Green 
and Blue) mediante una tarjeta CGA (Color Graphics Adapter), 
aunque con tarjetas adaptado1·as EGA (Enhanced Graphics 
Adapter) o VGA (Video Graphics Array) pueden emplearse 
monitores de mayor resolución como el multisync o el analog 



ademas cuenta con una unidad de discos flexibles de 
360 Kb de capacidad. 

1!4" y 

La AT 286 utiliza un microprocesador 8086 de 8 MHz, 
o en fema mejorada el 80286 de 10 Mhz, memoria RAM de 512 Kb 
expandible a 1 Mb; normalmente dispone de 8 ranuras de 
expansibn. Al igual que la ZT necesita d~ tarjetas 
adicionales para el manejo de periféricos y de video de alt3 
resolucibn. La unidad de disco flexible es de 5 1/4" con 
capacidad de 1.2 Mb. cuenta ademas con una bateria de litio 
para guardar la configuracibn del sistema. 

La AT 386 con caracteristicas similares a la AT 286, emplea 
un microprocesador Intel 80386 que opera a 16 MHz, con 
memoria RAM estatica de 1.2 Mb. Las unidades de disco, tanto 
duro como fle:<ible (de 1.2 Mb) son controladas por una misma 
tarjeta. 

Los Sistemas Personales PS/2 mAs representativos se describen 
a continuacibn: 

1) PS/2 modelo 30, cuyo microprocesador es el 8086 de 
8 MHz, memoria RAM de 640 Kbytes expandible a 8 Mbytes. A 
diferencia de las XT y AT los puertos serie y paralelo, asl 
como un puerto para "mouss", vienen montados sobre la tarjeta 
principal; ademAs se incluye una tarjeta controladora de 
video MCGA (multicolo1· Grapllics Array). Este modelo tiene 3 
ranuras de expansibn, un drive de 3 1/2" de 740 Kb y una 
bateria de litio que alimenta al reloj y al calendario. 

2) PS/2 modelo 50 cuenta con un microprocesador 80236 de 10 
MHz, tres ranuras de expansibn, 1 Mbytes de memo1·ia RAM 
expandible a 7 MBytes, un pue1·to serie y un puerto pa1·alelo 
montados sobre la tarjeta principal, y "ha1d•are" de video 
integrado, que tiene la capacidad de sensa1· qué. tipo de 
monitor est~ conectado al sistema, siendo capaz de soportar 
el monitor monocromatico 8503 de IBM o cualquiera de los tres 
monitores de color de IBM (9512, 8513 y 8514). El drive que 
utiliza es de 3 1/2" de 1.44 Mbytes de capacidad, as1 como un 
disco duro de 20 Mbytes. 

3) PS/2 modelo 60, cuyas caracteristicas son aproximadamente 
las mismas que las del modelo 50, ~ventaj ando lo t111icamente 
con un disco duro de mayor capacidad ( 44 Mbytes) y mayor 
rapidez, 2 Kb de memoria RAM extra y cuatro 
ranuras adicionales. También cuenta con 1111a bater1a para 
respaldar la configuracibn del sistema. 

Partiendo de esta clasificación general, en este trabajo nos 
enfocaremos exclusivamente a las microcomputadoras d@l tipo 
XT, que como ya se ha mencionado son las de mayor 
accesibilidad y por lo tanto las de mayor uso. 
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CAPITULO II 

DESCRIPCION GENERAL DE UN SISTEMA PC BASICO 

La configuración tipica de un equipo personal PC de cómputo 
esta constituida por w1a tarjeta principal, una unidad de 
discos flexibles, un monitor, un teclado, una impresora y 
una fuente de alimentación. 

La tarjeta principal: también llamada tarjeta madre, es la 
que contiene la unidad de procesamiento central o 
microprocesador (CPU), el generador de reloj, la lógica de 
control del sistema (que ayudar!I al CPU en el manejo de la 
información dentro y fuera de la tarjeta madre), la memoria 
principal y ocho ranuras de expansión que podran contener 
tarjetas de control para perifericos. 

La unidad de disco 
importantes de la PC. 
disco y la tarjeta 
tarjeta adaptadora, 
expansilm. La unidad 
en discos flexibles. 

flexible: es otra de las partes 
La via de conexión entre la unidad de 

principal se logra por medio de una 
usualmente conectada en una ranura de 

de disco almacena y retiene información 

Impresora y monitor: Otras dos unidades que completan el 
sistema son el monitor (color o monocrombtico), para 
desplegar la información en una pantalla, y la impresora que 
es un periférico que se maneja por medio de un puerto serie o 
paralelo insertado en una de las ranuras de expansión de la 
tarjeta principal, y que nos permitir!I obtener la 
información en forma impresa. 

Teclado: Esta provisto de una determinada cantidad de teclas, 
dependiendo del modelo de PC contiene 256 caracteres, 
simbo los y fi'.)uras. Las teclas pueden set· agrupadas en 
numéricas, alfanuméricas, y de funciones especiales. 

La fuente: Es el elemento ubicado dentro de la PC que tendrA 
como función proporcionar los voltajes necesarios para la 
operación adecuada de los elementos que conforman al sistema. 

2.1. EL MICROPROCESADOR 

El microprocesador es la unidad de procesamiento central de 
una PC, realiza el procesamiento de la informacibn y controla 
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las actividades de los demAs componentes del sistema. El 
microprocesador por si s¿lo contiene los elementos para 
manipular datos y realizar operaciones aritmAticas y lógicas, 
sblo que para formar una microcomputadora generalmPnte deberA 
llevar asociados una serie de elementos de soporte como son 
la memoria, dispositivos de entrada/salida, y circuiteria de 
control. La figura 2.1.1 muestra un diagrama de bloques de 
los elementos que interactGan con el microprocesador. 

Dl1po1ilivo periférico 

l1quu Z.1.1 Dh;rut de blq;as de los ~I~:er.t~s q·ie ictcr!ctdu can cl 1i.;rcprc~esad:r. 

Las tareas que debe cumplir un microprocesador son las 
siguientes: 

- Auxiliado de un dispositivo de entrada obtiene datos de 
la memoria en forma de cadena de dlgitos binarios. 

- Almacena datos que serAn procesados posteriormente. 

- Controla las actividades desarrolladas por los demas 
componentes del sistema. 

- Obtiene instrucciones de la memoria, decodificAndolas y 
ejecut!mdolas. 
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- Realiza operaciones aritméticas y lógicas sobre los datos. 

- Toma decisiones de acuerdo a instruciones previamente 
almacenadas. 

- Proporciona resultados 
dispositivo de salida. 

al usuario a través de 

2.1.1 Organización del microprocesador. 

un 

De una manera 
integrado que 
y una unidad 
internos, 

mas detallada el microprocesador es un circuito 
contiene una unidad aritmética y lógica (ALU) 

de control, adem!ls de un conjunto de regist1·os. 

a) Unidad Aritmética y Lógica (ALU) 

Es una red combinacional que realiza el procesamiento de los 
datos, normalmente es capaz de ejecutar operaciones como : 

- suma aritmética 

- Complemento 

- Funciones lógicas AND, OR, XOR 

- Rotación a la izquie1·da y a la derecha 

La ALU se apoya en un registro llamado acumulador, el cual 
retiene el resultado de la tiltima operación con la finalidad 
de tomarlo como operando para la operación siguiente. Adem!ls 
la ALU contiene un conjunto de banderas o "flip-flop>" cuya 
función es indicar situaciones especiales o errores derivados 
de la realización de alguna operación. 

b) Unidad de control 

Toma decisiones con respecto al flujo d~l programa y control 
del proceso bas!lndose en los estados internos de los 
resultados de calcules aritméticos. La parte principal de 
esta unidad la constituye el generado1· de ciclo de mAquina 
(GCM) que es el que env1a lal se1'lales de control que obtiene 
del reloj de referencia. Para realizar sus funciones la 
unidad de control debe tomar las instrucciones de las 
entradas y salidas al exterior e interpretarlas. Para 
controlar la secuencia de ejecución de las instrucciones, la 
unidad de control mantiene un registro con la dirección de la 
instrucción siguiente, este registro es el llamado contador 
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del programa (PC: Program counter). El PC es incrementado 
automaticamente cada vez que el microprocesador obtiene 
información de la memoria. Una vez hecho esto, la unidad de 
co11trol -almacena la instrucción en otro registro llamado 
registro de instrucciones, pasando posteriormente un 
decodificador de instrucciones, donde es traducido a se1iales 
de secuenciamiento y temporización, asociados a las acciones 
que especifica la instrucción. Otra de sus funciones es la de 
aceptar seftales externas y responder a ellas interrumpiendo o 
modificando el funcionamiento del microprocesador. 

c) Registros internos 

Son unidades ·de almacenamiento temporal dentro del 
microprocesador, algunos de ellos tienen usos especlficos, 
mientras que otros son de proposito general. Entre los 
registros que desempeñan una función especial se encuentran: 
el contador del programa, el registro de instrucciones y el 
acumulador. Los registros de propósito general son aquellos 
que no tienen asignada ninguna función particular y se 
utilizan para guardar temporalmente operandos o resultados 
intermedios. Estos registros eliminan la necesidad de mover 
datos continuamente entre la memoria y el CPU mejorando la 
velocidad del microprocesador. 

Se consideran cuatro criterios basicos para determinar el 
poder de un microprocesador : 

- Velocidad: es el tiempo requerido 
microprocesador ejecute una instrucción. 

para que el 

- conjunto de Instrucciones: es el numero y versatilidad 
de las instrucci~nes que ejecuta el microprocesador. 

Memoria direccionable: es el tamafto 
acceso aleatorio a la que que 
microprocesador directamente. 

maximo de 
puede 

memoria de 
accesar el 

- Longitud de palabra: es el numero de bits que pl1ede 
procesar o transferir el microprocesador simultaneamente. 
Este es uno de los conceptos mas importantes ya que, la 
velocidad, la memol"ia direccionable y el conjunto de 
instrucciones del microprocesador es tan ligados 
arquitectbnicamente a esta. 

La figura 2.1.2 nos muestra un esquema de la organización del 
microprocesador. 
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r------------, 
1 Unidad central de , 
: . pracno : 
1 1 

.-------'\. Unidad 1--'----. 

Unidad 

de entrado 

2.2. TIPOS DE MEMORIA 

ari t mil ica/IÓQic a 

ALU 

unidad dt 

1allda 

La memoria es uno de los componentes principales de 
microcomputadora, en esta se almacenan los programas y 
que seran usados por el microprocesador o cualquier 
dispositivo periférico. 

tocia 
datos 
otro 

Existen dentro de la microcomputadora dos tipos importantes 
de memoria: 

a) Memoria de solo lectura (ROM: Read Only Memory): la ROM 
se utiliza para almacenar programas de aplicación o 
datos. El contenido de este tipo de memoria es permanente 
y no puede ser cambiado. 

La memoria ROM funciona como una matriz de memorias cuyo 
contenido, una ve:: establecido por tecnicas especiales de 
programación, no pueden ser alterado por el procesador 
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central. Por su naturaleza la ROM no es volhtil, cuando 
se apaga el sistema el contenido del p1·ograma no se 
pierde. El restablecimiento de la alimentación p8rmite la 
ej·ecucion inmediata del programa. 

Dentro de esta categoria bAsica de las ROM existen 
subcategorias que son: 

ROM Programable (PROM). Este tipo de memorias se programa 
por el usua1·io y no por el fabricante (ROM de mas<:: ara). 
Para el grabado de estas memo1·ias se utilizan medios 
eléctricos haciendo uso de un equipo especial llamado 
programador de PROM. Después de que éstas han sido 
grabadas resulta imposible bo1-rarlas pues sólo una vez se 
pueden grabar. 

ROM Programable y borrable (EPROM). En este tipo de 
memorias todas las localidades de memoria estan sin 
programar desde su fabricacion. usando un equipo especial, 
la EPROM puede ser programada por el usuario como si fuera 
una PROM. Si por alguna razón el contenido de la EPROM 
debe cambiarse ésta pt1ede ser borrada y reprogramada 
nuevamente. Estas memorias son facilmente reconocibles 
porque tienen una ventana de cuarzo sobre el circuito 
integrado, la cual es transparente a la luz ultravioleta. 
La EPROM se puede borrar al exponerla a esta luz durante 
un lapso de tiempo controlado. El proceso de borrado y de 
grabado puede ser realizado unas 20 veces aproximadamente. 

ROM Programable y borrable eléctricamente (EEPROM). 
Este tipo de memorias tienen la ventaja de que pueden 
programarse y borrarse eléctricamente miles de veces sin 
necesidad de utilizar luz ultravioleta. Esto es muy t\til 
en respaldos de memoria utilizados e1~ mic1·ocomputadoras 
debido a qt1e se necesita proteger información 
contra fallas de energia elbctrica. La caracteriAtiaa de 
esta memoria es muy atil ya que la programacion se puede 
realizar estando montada en el circuito y por lo tanto no 
es necesario retirarla como en los tipos de 
memo1·ia vistas. Las EEPROM tienen tres modo:; ª" 
operación: modo de lectura, modo de escritura y modo de 
borrado. 

De lo anteriormente expuesto deducimos que todas las ROMs 
realizan la misma funcion dentro de tma microcomputadora, 
por lo que su .eleccicn, para integrar el sistema es una 
decisión del fabricante y no del usuario. 

b) Memoria de acceso aleatorio (RAM: Random Access Memory). 
La RAM es un tipo de memoria que permite la 
lectura/escritura de datos y suele estar configurada por 
dispositivos de almacenamiento p1·og1·amables que retienen 
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la informacibn sblo mientras la 
aplicada. 

alimentacibn esta 

Aún cuando se ha definido genéricamente a la RAH como una 
memoria de acceso al~atorio, técnicamente hablando, las 
ROM's también son dispositivos de acceso aleatorio. No 
obstante lo anterior nos referiremos a la RAM como memoria 
de acceso aleatorio, entendiendo que se trata de una 
memoria de lectura/escritura. En la figura 2.2.1 se 
muestra la organizacibn de una memoria RAM. 

Lineo de 
direccidn 

Stltcción dt 
columna 

Stltcclón dt 
rtngldn 
Hobilitocidn dt 
escrituro 
Linea dt datos 

Vcc 

MCM 6664 

ligun :.:.1 Cr¡animitn di m miria PJJ!. 

Hay dos tipos de memoria RAM: 

Solido dt 
doto• 

RAM estAtica. Almacenan cada "bit" de informaciOn en 
.un elemento de memoria biestable, tal como un circuito 
"flip-flop", esta informaciOn se mantiene mientras exista 
la alimentación de energía. La RAM estAtica es muy 
parecida a una ROM sólo que la primera permite ser leida y 
ademas se puede escribir en ella. 

En las memorias RAM estAticas existen dos lineas de 
control: una de ellas para la selección del circuito 
"Chip-select" y la otra para establecer el sentido de los 
"buffers" de las lineas de datos, considerando si se va a 
escribir o a leer. cabe mencionar que en algunas RAMB las 
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entradas y salidas <ie: datos eitAn unidas, por lo que las 
lineas son bidireccionales existen también memorias con 
entradas y salidas separadas (figura l.2.2). 

Cnlrtdt dt 
dlncclt'n 

llUD/WRITE 

CHIP SELECT 

Ditpotltlvo 
dt mtmoria 

RAM nta'llct 

Nalll bit 

fiqura l.2.i Kn:rH ?.AH t1pica. 

Salida i• itlot 

RAM dinamica. Tienen una estructura interna mas simple, un 
tamaño mas pequet'lo, disipan menos potencia y son mas 
rApidas. Almacenan informacibn como una carga eléctrica en 
la juntura de los transistores que la forman. Esta carga 
dura solamente unos pocos milisegtmdos y por lo tanto debe 
de ser 1·egenerada (refresco de memoria), Esta necesidad de 
regenerar la información almacenada es una de las 
diferencias principales entre las memorias RAM estaticas y 
dinamicas. El llev3r a cabo el refresco de la memoria 
dinamica puede resultar un poco molesto, para esto 
generalmente se requiere que todos los elementos de 
almacenamiento sean direccionados por lo menos una vez 
cada 2 milisegundos. un circuito contador suele 
incorporarse para activar las lineas de direccibn de la 
memoria, cuando la computadora no esté teniendo acceso a 
ésta. En la mayor1a de los casos el refresco de la memoria 
r~quiere de una circuiteria externa adicional que no 
existe en las memorias estaticas (figura 2.2.J). 

La elección entre la tecnologia de memoria programable 
estAtica y dinamica se basa en su costo y en la comodidad. 
At\n con el gasto de una circuiteria externa de 
regeneración, la memoria dinAmica es menos cara aunque es 
mas problemAtico SU \ISO, 
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fi¡ura 2.l.l Mmrla P..ll! ccn clr:·;lter!a de refresmlent:. 

El micropocesador se comunica con la memoria externa a 
través de las lineas de dirección, de datos y de control. 
cuando el microprocesador necesita leer, activa las lineas 

· de control y dirección, las lineas de datos y la señal de 
lectura ("read"), con lo que la información es puesta por 
'la memoria en las lineas de datos. Para una operación de 
escritura, el microprocesador activa las llneas de 

.control, dirección y datos, adem~s de la señal de 
~sc1·itura ( "write".J. 

Para conectar una memoria al microprocesador se necesita 
que los niveles eléctricos de las señales y los tiempos 
de operacion de ambos sean compatibles. Poi· lo 
anterior, se observa que los parAmetros de tiempo, 
caracter1sticos de una memoria, deben ajustarse a los 
.r.equerimientos de tiempo del microprocesador; se debe 
tener en cuenta que los parbmetros antes mencionados se 
ver~n afectados por la forma en que se conecten las llneas 
de control y dirección del microprocesador a la memoria, 
asi como de la circuiteria adicional tal como selectore• y 
reforzadores de corriente y voltaj'! ( "buffers" l. 

Existe 
ciclo 

una señal adicional que se utiliza para alargar el 
de memoria cuando ésta no puede 1·esponder en el 

15 



tiempo especificado por el microprocesador. Al activarse 
esta seftal el microprocesador se detiene has· J que la 
memoria esta lista, esto representa· una gran v~ntaja ya 
que es posible mezclar memorias lentas y rApidas. 

La organización interna de los datos de una memoria se 
distinguen mediante la especificación 1024XB, 204BXB o 
4046X8, por nombrar algunos tipos de organización. El primer 
nt1mero indica el nt1mero de localidades que contiene el 
circuito. El segundo indica el m\mero de "hits" que se pueden 
leer en paralelo de una localidad dada. 

Las caracteristicas mas importantes en toda memoria se 
enumeran a continuación: 

1) Bajo consumo de energia. Esto es muy importante debido a. 
que entre menor sea el consumo de energia la fuente de 
alimentacibn sera mas pequena. 

2) Tiempo de acceso corto. Entre menor sea el tiempo de 
acceso para leer o escribir en la memoria, mas rapida serb 
la velocidad de operación de la microcomputadora. 

3) No volatilidad. Esto se refiere a que la información 
contenida en la memoria se debe conservar, atin cuando 
exista una falla en la alimentación de energia. 

4) Inmunidad al ruido. se refiere 
guardada en la memoria no se afecte 
de ruido eléctrico. 

a que la información 
al estar en presencia 

5) Volumen pequeño. Esto con el fin de ocupar menor espacio 
y por lo tanto que los equipos sean mas pequenos. 

6) Lectura no destructiva. Se refiere a que la información 
no se pierda al ser leida. 

Sistema de memoria: Es comen interconectar varias memorias 
con la fin al id ad de aumentar la capacidad de almacenamiento, 
a esta conexión se le da el nombre de sistema de memoria. 
Existen dos formas de aumentar la capacidad de 
almacenamiento: · aumentando la longitud de palabra ·o 
incrementando el m\mero de palabras. 

Para incrementar la longitud de palabra se conectan las 
salidas de las memorias en paralelo. 

Para incremental· el nomero de palabras se multiplexan las 
salidas de varias memorias. 
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Esto crea la necesidad de circuitos extras que decodifiquen 
las lineas de dirección y generen las sefialas requeridas para 
seleccionar cada memoria. un ejemplo sencillo de esto se 
muejtra en la figura 2.2.4. 

CHIP SELECT 
(·º.!!e_!! _d.! _m_!~o!J.a_ !!_F !!_., 
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1 
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-
.. se~o1 -h-1 
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1 '-- 1 
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1 1Ka4 1 

1 1/02 i--r-
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1 LSB 1/01 lo--J....-
1 ¡;;¡; 1 
1 1 1 

1 1 

L-----------~---~ 

07 

06 

D!I 

04 

03 

02 

DI 

ºº 

!i¡m !.l.I Dl!¡rm de ccnexill blslco d¡ •n l!stm de morias. 

2.3. PUERTOS SERIE Y PARALELO 

Debido a que el microprocesador no puede accesar directamente 
a los· dispositivos periféricos se hace necesario el uso de 
puertos de entrada/salida. Estos puertos se conectan 
directamente a las lineas de datos y de control del 

·microprocesador y dependiendo del equipo periférico que se 
use pueden ser serie o paralelo. A continuacibn se describen 
cuatro métodos posibles para iniciar la transferencia de 
datos entre el sistema y el periférico. 
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a) Exploración (Polling). El microprocesador examina el 
estado del periférico bajo el programa de control. En este 
método, el "software" verifica periódicamente los 
dispositivos de entrada/salida del sistema probando sus 
lineas de disponible ( "Rendy") • cuando el microprocesador 
detecta que una de estas lineas ha sido habilitada por un 
periférico que se encuentra listo para la transferencia de 
información, éste comenzara la lectura o escritura de 
datos al puerto correspondiente. 

b) Entradas/Salidas programadas (Programed I/O). El 
microprocesador alerta al periférico designado 
aplicando su dirección a las lineas de dirección del 
sistema. El periférico puede aceptar o no la 
transferencia segun el estado de su linea de ocupado 
("Busy"). Si el microprocesador recibe una seftal de 
ocupado desde el periferico, continf.la con la ejecucibn de 
otras tareas pero se encarga de verificar periódicamente 
al dispositivo hasta que la señal sea reemplazada por una 
señal de "disponible". 

c) Interrupción del dispositivo de entrada/salida (Interrup
driven I/O). El periférico avisa al microprocesador que 
estA listo para transferir datos. una vez que el 
microprocesador reconoce la interrupción; el periférico 
produce un "byte" de datos en su registro de salida y 
env1a una señal de aviso que el microprocesador detecta. 
Hasta la recepción de esta seftal, el microprocesador lee 
la palabra de las lineas de datos y manda una seftal de 
aceptación al periférico indicAndole que envie la próxima 
palabra de información. De esta manera el periférico es 
prevenido para no enviar datos a una velocidad mayor de la 
que el sistema pueda aceptar. 

di Acceso Directo a Memoria (DMA). Un periférico 
inteligente asume el control de las lineas de direccibn y 
de datos del sistema para establecer la comunicación 
directa con la memoria principal. 

2.3.1 Puerto Paralelo 

Un puerto paralelo puede ser tan simple como el que se 
muestra en la figura 2.3.l.l, el cual emplea dos registros de 
retención que son entrada-paralela y salida-paralela. 

A continuación se describe 
en paralelo de información: 
alertado para esperar la 
información al reconocer 
circuito decodificador de 

la secuencia de una transferencia 
El dispositivo periférico es 

ocurrencia de transferencia de 
su dirección proveniente de un 
direcciones. El decodificador de 
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1 
1 

Computadora: Periférico 
1 
1 

Decodificador 
di direccionu 

Habililaclón 
de escritura 

f!¡m l.3.l.l CODfi¡umitn ns!c; ce UD puerto parale!o. 

·.direcciones es un dispositivo que genera la señal de 
.habilitacion o activación al perif~rico seleccionado, 
dependiendo de la dirección establecida. Esta dirección puede 
ser designada por medio de puentes ( "jumpers"), los cuales 
manejan niveles logicos altos y bajos para generar el códigb 
de' la dirección, o puede ser programada por un conjunto de 
interruptores tipo DIP ("Dual in line Package"). 

AIDbos mtitodos permiten seleccionar dispositivos diversos al 
cambiar la ¿ombinación en la posición de los puentes o 
reconfigurando los interruptores. cuando la información de 
las, ·llneas de dirección es igual a la dirección establecida 
en el perif!!rico, el decodificador produce una salida de 
habilitación (EN: " enable"), que se usa para habilitar los 
~ircuit6s de envio y recepción del periférico. 

Cuando· se ejecuta una operación de salida de datos 
(transferencia del microprocesador hacia el perif~rico), el 
microprocesador coloca una palabra de información sobre el 
las llneas de datos y envla una señal de "dato disponible" al 
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periférico, indicAndole la presencia de un dato en las 
lineas. La habilitación de "dato disponible" también causa 
que la palabra de información sea almacenada (contenida) en 
el registro "entrada de datos" del periférico para ser 
procesada por éste o por su circuito de interfaz. 

Cuando se ejecuta una operación de entrada de datos 
(transferenacia del periférico hacia el microprocesador), 
ocurre uno de los cuatro métodos mencionados anteriormente 
para iniciar la transferencia de datos. Una vez que el 
microprocesador ha sido avisado, el registro "salida de 
datos" del periférico vacia su contenido en las lineas de 
datos del sistema donde es leido por el microprocesador. 

La retencion de informacion para una operacion de salida de 
datos puede ser i·equerida en mayor o menor grado, debido a. 
que los valores sobre las lineas de datos estA cambiando 
continuamente y la información que se pretende dar a un 
periférico estA presente por un intervalo de tiempo pequeño. 
Sin embargo, en una operación de é'ntrada de datos, la 
retención puede hacerse innecesaria debido a que la 
información que viene del periférico puede mantenerse estable 
durante varios ciclos. En ~ste caso, lo \\nico que se 
requiere es un dispositivo de control •tres-estados" para 
prevenir que la información proveniente del periférico sea 
colocada en el canal de datos en el instante equivocado y 
cause conflictos con la transferencia de otros datos. 

Este puede ser un momento adecuado para poner en claro la· 
utilizacion de un término com\\nmente usado llamado "buffer", 
debido a que puede ser empleado en varios conteKtos cuando se 
habla acerca de computadoras y pe1·iféricos. 

En el primer caso, el término "buffer'' puede ser usado para 
describir un tipo de dispositivos amplificadores (también 
llamados "bus driver"), los cuales son empleados para acoplar 
caracteristicas de diferentes tipos de circuitos integrados 
e incrementar el m\mero de dispositivoJs que una salida puede 
manejar satisfactoriamente. El término "tres-estados" se 
refiere a la capacidad que tiene el dispositivo de colocar su 
salida en \lll estado de al ta impedancia, ademas de sus estados 
lbgicos normales de alto y bajo. El estado de alta impedancia 
es controlado por la terminal de habilitación "enl\hle" del 
circuito integrado y la salida se pone en un estado de 
bloq11eo cuando esto se requiera. El estado de al ta 
impedancia puede ser usado con las entradas que van a ser 
conectadas a las lineas de datos sin que produzca condiciones 
adversas. 

En el segundo caso, el término "buffe•" es usado para 
referirse a registros y dispositivos de memoria que se 
utilizan como dispositivos de acoplo de velocidad entre la 
computadora y el periférico. Bajo esta definición, el 
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"buffer" puede ser tan simple como los registros individuales 
que se muestran en la figura 2.3.1.1, o puede ser una parte 
de RAM de almacenamiento que es usada para ordenar la 
transferencia de grandes bloques de datos en operaciones como 
las de DHA. 

Control 
de 

r1gi1tro1 

Tran1c1ptor 

Registro de control 
de direccion11 

Canal de control 

A to computadora 

li¡m !.3.:.i Fmto pml;lc tlpi:c. 

·El circuito que se mostrO en la figura 2.3.1.1, normalmente 
no se usa para proveer las entradas/salidas a los sistemas de 

· .. computadoras, debido a que la mayoria de los fabricantes 
tambien producen un circuito integi·ado de entrada/salida 

.paralelo para apoyar al microprocesador. El circuito 
integrado de entrada/salida paralelo se conoce como PIA 
( "Parallel Interface Adapter"), PIO ( "Pauülel l/O Device") o PPI 
("Pnrallel Periph~ral Interface"). Dependiendo del fabi·icante 
del sistema se tendrll una combinaciOn de manejadores de 
lineas receptoras y registros que son diseñados para proveer 
una interfaz programable estllndar entre el microprocesador y 
un dispositivo periférico. 

Tipicamente estos dispositivoi consisten de un "bus" interno, 
el cual es formado por manejadores ("drivers") y receptores. 
Las señales de informaciOn y control entran al dispositivo a 
través de estos "buffers" y son direccionadas a uno de los 
registros internos del dispositivo baj.:. el programa de 
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control. Normalmente estos dispositivos proveen dos o mas 
canales I/O cuya dirección es determinada por "sofl~•••"· Cada 
canal puede ser programado independientemente para actuar 
como puerto de entrada o salida colocando una palabra de 
control en el registro de control de · direcciones del 
dispositivo. La figura :.3.1.2 muestra los componentes de un 
puerto paralelo tipico. 

2.3.2 Puerto serie 

A partir de que la distancia entre la computadora y el 
periférico llega a un cierto punto (aprox. 10 m), es menos 
conveniente mandar la información en formato paralelo .. 
un método alternativo dP enviar la información es descomponer 
la palabra (de 8 "bits") en "hit'" individuales y 
transmitirlo'' uno por uno, como una cadena de "bits", a 
través de un cable. De esta manera, el nbmero de cables que 
conectan a la computadora y al periférico, se reduce de ocho 
o mas lineas de información y algunas lineas de control a una 
o dos lineas de comunicación, una linea de tierra y unas 
pocas lineas de control. Asl, se reduce el costo del equipo 
mediante el uso de técnicas de comunicación serial, cuando un 
periférico debe ser colocado a una distancia considerable de 
la computadora. 

El método mas simple para convertir una palabra paralela a 
una cadena de "bil•" en serie se muestra en la figura 2.3.2.1 
donde se usa un registro de entrada-paralela/salida-serial 
(PISO). En este arreglo, una palabra (8 "hil•") paralela es 
cargada dentro del registro con un pulso de reloj. Después 
de que la palabra ha sido cargada, el nivel lógico en la 
terminal de conti·ol cambia de estado y los "hit•" son 
colocados a la salida serie del registro mediante ocho pulsos 
de reloj consecutivos. 

Contrariamente, los datos seriales enviados desde una 
computadora o periférico distante deber~n ser regresados a su 
forma paralela para ser compatible con la estructura del 
"bus" interno de la computadora receptora. El método mas 
simple para llevar a cabo esta operaciCn se muestra en la 
figura 2.3.2.2 y usa un registro de traslado entrada
serie/salida-paralela (SIPO). 

Asi, el tren de "l>its" es cambiado dentro del registro por 
ocho pulsos de reloj a un formato paralelo. A diferencia del 
PISO, las salidas paralelas del registro estAn disponibles 
instantaneamente y pueden requerir dispositivos tres-estados 
para aislarlos de las lineas de datos. 

El problema mas grande que se encuentra en la 
serial de datos es mantener sincronizados los 
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transmisión-recepción antre los dos diapcsitivos. Para 
solucionar esto se usan dos métod(1S que permiten la 
tempori=acibn adecuada en la transmisibn serie; estos métodos 
permiten que la palabra de datos pued! ser envia~a da manera 
sincrona o asincrona dependiendo de cual de ellos se esté 
usando. 

~Blt1mlale1 

serle 

Entrada dt dato• paralelo 

ligara l.J,U commdn d1 pala~ra pmlel! 1 'ad;:a ·l< 'bits'. 

11011001 Entrada dt 

Entrada aerle-1alldo paralelo 
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cuando los datos so11 transmitidos sincronamente, los "bits" 
de la palabra o carllcter son sincronizados por una seíial 
comtm d2 reloj, la cual se aplica a los registt·os de traslado 
del transmisor y del receptor. Los dos registros so11 
inicializados antes de la transmisión de datos; esto ocurre 
cuando lR circuiteria de transmisión manda un patrón de 
"bils" predeterminado, el cual es reconocido por el receptor 
como el comando de inicio. Despuos de esto la circuiteria 
receptora procesa la cadena de entrada contando los pulsos de 
reloj y dividiendo la cadena en palabras de una longitud 
determinada. Si el receptor omite un "biL" por alguna razón, 
tbdas las palabras siguientes serln procesadas erróneamente. 
La figura 2.3.2.3 ilustra un esquema simplificado de una 
transmisión sincrona. 

Por otro lado, cuando la información es transmitida en forma. 
asincrona, el sistema de recepción no esta sincronizado con 

Entrado poroltlo 
Control di solido 11rle modo P~ 1----if--

¡ 
Entrado de datos 

Rilo) 

Entrado 11rl1 
solido porol•lo 

Lotch 
Entrado paralelo 
solido paralelo 

Solido de 
datos 

el sistema de envio. En la comtmicación asincrona la 
transmisión depende de la habilidad de dos relojes separados, 
operando a la misma frecuencia con la finalidad de mantenerse 
sincronizados por periodos de tiempo pequeños. La informacibn 
transmitida es enviada caracter por caracter (usualmente 
código ASCII) colocando un "biL" de inicio ("sta~t") al 
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principio de la palabra y otro de paro (";top") al final de 
la palabra, tal como se muestra en la figura 2.3.2.4. cuando 
los "biLs" no estan siendo transmitidos la linea de datos es 
mantenida en un estado lógico alto (una marca). Al comienzo 
de un ca1·acter el transmiso1· envia un "bit" de inicio, el 
cual es siempre un estado lógico bajo (un espacio) . Después 
del "bit" de inicio, los de información son transmitidos 
comenzando con el menos significativo (LSB). Un n~mero 
determinado de "bits" puede ser transmitido después de los de 
datos; en este ~aso, se incluye uno de paridad para deteccibn 
de error y propbsitos de correccibn, y dos de p&ro para 
marcar el fin del carhcter. 

DO DI 02 03 04 O!I 06 07 

Bit de Bits de 
parl poro 

Fi¡ura U.2.l Fcmto pm 11 tran:iisldn aslncrm 

.El sistema de una computadora normalmente no requiere de los 
registros PISO Y SIPO descritos anteriormente, debido a que 
la comunicacibn serie es tan comtm en sistemas de 
computadoras que los fabricantes de circuitos han 
desarrollado un m'mero de circuitos integrados individt1ales 
q\le ejecutan todas las funciones necesarias para que se lleve 
a cabo la transferencia serial, 

De la misma forma que un puerto paralelo, .:1 puerto serie es 
llamado de diferentes maneras, dependiendo del fabricante . 

.. Ba.sicamente se conocen como ACIAs ( ".lsynchronous Communication 
Iutelface ,\daptcrs"), o mlls comt\nmente llamados UARTs ( "l'niversal 
Asynchronou> Receiver; Trnnsmitlers). Por otro lado, los 
dispositivos sincronos se conocen como USARTs ( "trnivHsal 
Synchronous/Asrnchronous Receiver/Trnnsmitters"). Estos dispositivos 
no solo proveen la conversibn paralelo-a-serie y serie-a
paralelo requerida para la comunicaciOn serie sino que ademas 
manejan la interfaz paralela requerida en el "bus" de la 
computadora y todos los controles asociados a la transmisión. 
Un diagrama de bloques del UART se muestra en la figura 
2.3.2.5. 

El UART consiste de dos secciones principales: la sección de 
transmisibn y la seccibn de recepcibn. La seccibn de 
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transmisión esta formada por dos registros, el registro de 
traslado de salida de transmisión y un registro que mantiene 
la transmisión (el cual mantiene el próximo dato a transmitir 
hasta que el registro de traslado complete la scrialización 
del ·dato previo) . La· seccion de recepcion del UART es 
bllsicamente lo opuesto de la sección de transmision. 

Dolos Registro t=:==~ Entrado paralelo 
l===:::l 'ºlido serie 

Reloj 

Transmi1idn 
11rie 

Control de dlrtcción 

Error 

·Doto• 
reclbiídoi;::=::::¡ 

Control R1c1pcion de datos 

R1gl1tro de 
solido de 3 
ntodo1 

Hobllltoclon dt 1olldo 

figura :.J.2.l Di!¡:m de tlc1m del um. 

Entrada 11rie 
1olldo paralelo 

La información serial es colocada dentro del registro de 
traslado de recepción serial hasta que el numero 
predeterminado de "bits" haya sido acumulado. En este punto, 

·los· "bits" son cargados en forma paralela dentro del registro 
de retención.del receptor. Las funciones de transmisión y de 
recepción estlln bajo la dirección de la sección de control 
del UART. Algunos de los parllmetros del dispositivo, tales 
como los "bits" de inicio y fin y el tipo de paridad (si es 
que la. hay) que serlln usadas durante la transmisión pueden 
ser programados por el usuario a través de la sección de 
control. Un ACIA es en esencia un UART, con circuiterla 
adicional interna para manejar las secuencias de protocolos 
de comunicación ( "haudshake") y las sei\ales de control 

· reque1;idas para acopla1·se dii:ectamente al mic1·oprocesador. 

Los USARTs tienen la capacidad de llevar a cabo 
comunicaciones en modo aslncrono tal como lo hace el UART, y 
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cuando se requiere tod3 la capacidad en la transferencia de 
datos es usado en modo sincrono, debido a que la transmision 
sincrona ofrece mayor eficiencia (velocidad) con respecto a 
la asincrona. Recordando que para la comu1ücación asincrona 
se requiere de un "bil" de inicio para marcar el com.lenzo de 
cada car~cter y por lo menos uno de paro para identificar el 
fin· del car&cter, esto quiere decir que por lo menos se 
requieren 10 "bits" (y por lo tanto diez ciclos de reloj) 
para transmitir un car&cter de 8 bits. De otra manera, la 
t1·ansmision sincrona no requiere bits de marca después de que 
el transmisor y receptor han sido inicializados. De esta 
forma, ocho bits de datos son transmitidos en ocho ciclos de 
reloj. El finico inconveniente de esto ·es que un error en la 
cadena de datos causara la desincronización entre el 
transmisor y el receptor. Para minimizar este problema el 
USART incorpora una circuiteria interna ext1·a, para generar. 
caracteres "mudos" o "nulos" para propósitos de transmisión, 
y asi mantener el flujo de datos en sincronia cuando la 
información actual no esta siendo enviada. Adem~s el USART 
también incorpora un conjunto de registros primera-entrada 
primera-salida (FIFO: "First Input first Output"), los cuales 
pueden ser llenados en avance, de tal forma que el flujo de 
datos, y por lo tanto la sincronización, puede ser mantenida 
entre transmisor y receptor. 

2.3.3 Conexiones de interfaz serial 

Actualmente se han desarrollado conexiones y seftales 
e~tandarizadas para simplificar el enlace entre dispositivos 
seriales y la computadora, debido a la popularidad de la 
transmisión serial as1ncrona y el nfimero de dispositivos que 
la utilizan tales como impresoras y modems. La interfaz 
serial est&ndar mas popular que se usa es la RS232C ·de la 
Electronic Industry Association (EIA). 

B~sicamente el est&ndar RS232C se representa por un conector 
tipo DB-25 como se muestra en la figura 2.3.3.1. 

1 13 

Fiqura :.u.1 ccmtir tipo OB-21 para el estlndar !SlllC. 

Ciertas terminales del conector DB-25 son designados para la 
transmisión y recepción de datos, junto con un nl'lmero de 
lineas de control. La designación de estas terminales se 
muestra en la tabla 2.3.3.1. 
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pero debemos t·ecot·dar que el est~ndar ful! 

para cubrir una amplia variedad de dispositivos 
y debido a esto no todas las lineas son usadas 
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en una aplicaciOn dada. Los diferentes fabricantes de 
dispositivos pueden usar distintas combinaciones de las 
lineas del RS-232C entre perif•ricos del mismo tipo. 

Ademas del desarrollo del estandar RS-232C la EIA ha 
desarrollado dos estandares seriales mas avanzados, el RS-422 
y el RS-423 los cuales son mejoras del RS-232C. El RS-4Z2 
usa lineas de transmisión enrolladas en pares y lineas de 
seftal diferencial para proveer tu1 alto grado de inmunidad al 
ruido en la transmisión de datos. El estandar RS-423 es 
utilizado para proveer transmisión a grandes distancias y 
mayor proporciOn de transferencia de datos. 

2.4 UNIDAD DE DISCOS FLEXIBLES 

Considerando un sistema PC completo podernos ubicar elemento¡¡ 
que pueden conside~arse mecanices o que de alguna manera 
realizan un movimiento o serie de movimientos para llevar a 
cabo su función. Entre estos elementos se encuentran la 
impresora, el disco duro y la unidad de disco flexible. De 
este fil timo haremos una descripción breve de su 
funcionamiento y de los elementos que lo conforman. 

La unidad de disco flexible es el dispositivo que se encarga 
de grabar, leer y borrar info1·rnaci6n por medios magnéticos en 
los llamados discos flexibles. Dicha unidad es una de las 
partes rnAs importantes de una PC ya que siempre se tiene la 
necesidad de almacenar o recuperar grandes cantidades de 
info1·rnación; por ejemplo, el uso de programas y ai·chivos los 
cuales pueden ser de tipo recreativo, educacional, 
estadlsticos, de investigaci6n, de diseno y una gran variedad 
de paquetes de aplicación. 

De esta manera el registro en disco flexible constituye una 
de las formas rn!ls popula1·es de almacenamiento de datos en 
forma digital, ya que es un método de los más accesibles 
debido a su bajo costo de adquisición y a que ofrecen una 
forma relativamente rapida de acceso a grandes bloques de 
información. 

La organización fisica de tm disco flexible esta definida por 
circulas concéntricos llamados pistas ("trocks") y debido a 
que las pistas que están mas alejadas del centro del disco 
son más grandes que las pistas interiores, todas estas son 
divididas en sectores. En cada uno de éstos el m'rnero de 
bloques de datos es de igual tarnafto. De esta manera cada 
bloque de datos tiene una dirección que es la combinación de 
su nDmero de pista y nDrnero de sector (figura 2.4.1). 

Con el uso de las técnicas de Acceso Directo a Memoria (DMA) 
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la unidad de discos puede transferir grandes cantidades de 
información de una manera muy rApida. Como cada sector puede 
ser accesado para una operación de lectura o escritura tan 
rapido como cualquier otro sector, las memorias en disco son 
clasificadas como memori·as de acceso directo. 

Las pistas de los discos son numeradas comenzando con la 
pista O, que es la pista mas alejada del centro. El nGmero de 
pistas para las unidades que trabajan con los sistemas XT es 
de 40, y el nfimero de sectores en cada pista es nornalmemte 
de 9. 

Anteriormente en algunas unidades de disco los sectores eran 
identificados por hoyos a lo largo de la periferia d•l disco, 
lo cual se conocQ como "h>trd sectoring". Actualmente y para 
nuestro caso, la información de pistas y sectores estb 

Braza de 
OCClla 

....... 

Pista• 

A rea 

Pista 39 

contenida en un codigo que es grabado en el disco; este 
método de especificación de la dirección es conocido como 
"sc>ft sectoring" debido a que la información es grabada por 
"soft•are". La figura 2. 4. l nos ilustra los arreglos de pista 
y sector de un disco que ha sido grabado por este método. 

Cada sector es separado del sector anterior y del siguiente 
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po1· un pequeilo espacio IN grabado denominado "gap". Un sector 
tipico contiene 512 bytes. En su condición original los 
discos estan en blanco y la informació~ de pistas y sectores 
debera ser grabada en al disco poi la circuiteria de contr~l 
en un proceso conocido como inicialización o formateo. 

Generalmente los discos flexibles son fabricados de un 
material plAstico llamado Mylar que se cubren con material 
ferromagnético y después son colocados en una cubierta 
protectora que contiene plAstico de baja fricción, que 
interiormente removei-a el polvo y contaminantes de la 
superficie del disco mientras éste gira. La figura 2.4.2 
muestra un disco flexible tipico. 

El corazón de la unidad de disco flexible es la tarjeta de la 
lógica electrónica. Esta se encarga de coordinar las seftales. 
de control y datos que son proporcionadas a cada unidad de 
discos flexibles a través de un cable plano conectado a la 
tarjeta controladora, misma que se encuentra insertada en una 
de las ranuras de expansión del sistema PC. Actualmente cada 
tarjeta controladora puede soportar hasta dos unidades de 
disco flexible internas; aunque en las primeras mAquinas 
dichas tarjetas podian manejar ademas dos ·unidades externas. 

3.!16mm. 

1 --+--- Munco dt prottcc16n contra tscrltura 

,---+-t--- Diaco 

133.4mm 

Cubierto Abertura paro Hoyo Índice 
protectora t 01 e obtzoa 

Las funciones principales de la tarjeta controladora son la 
decodificación de las instrucciones enviadas por el 
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microprocesador y la generarción de los niveles lógicos de 
las seftales de control que le permitiran a la unidad 
interpretar las instrucciones. como la unidad de disco 
flexible maneja la información en forma serial, la tarjeta se 
encarga de convertir a este formato la información 
proveniente de las lineas de datos del CPU, el cual maneja la 
información en formato paralelo. Ademas de esto la tarjeta 
controla el posicionamiento de las cabezas de 
lectura/escritura y el proceso de grabar o recuperar la 
información. Verifica y corrige los datos recibidos o 
enviados, genera códigos de corrección de error y marca la 
posición de sectores defectuosos inhabilitandolos para su 
uso. También debe direccionar las pistas y sectores sobre el 
disco mismo y controlar la transferencia de las señales desde 
y hacia la memoria interna de la computadora. 

Debido a los altos indices de transferencia de información, 
se utiliza un controlador DHA separado, el cual permite a la 
unidad de disco el acceso a la memoria primaria de la 
computadora sin la intervención del microprocesador. 

La extrema complejidad y rapidez de las tareas que deben ser 
ejecutadas hacen necesaria la presencia de un microprocesador 
como parte principal en la tarjeta controladora; este 
microprocesador se designa como "microprocesador dedicado", 
debido a que su unica responsabilidad es la de asistir a la 
tarjeta controladora en las operaciones de la unidad de 
disco. 

La figura 2.4.3 muestra un diagrama de bloques de las partes 
que constituyen a la unidad de discos flexibles. Estas partes 
son las siguientes: 

- Circuito formador de pulsos de indice: 
"LED" que serA la fuente luminosa, un 
actua como receptor de esa luminosidad 
de pulsos. 

constituido por un 
fototransistor que 
y una red formadora 

- Circuito sensor de protección contra escritura: formado por 
un inte1·ruptor mecAnico (o una combinación de "LED" y 
fototransistor) que se abre cuando se inserta un diGco 
cuya muesca de protección se encuentra cubierta con una 
etiqueta, deshabilitando as! el circuito de escritura sin 
que esto afecte al de lectura. 

- Circuito sensor de pista cero: se forma por un interruptor 
de tipo mecllnico (U óptico) que se cierra cuando el carro 
alcanza la posición en que la cabeza de lectura/escritura 
se encuentra en la pista cero. 

- circuito controlador de la de velocidad del eje: este 
sistema hace girar al disco y consta de m1 motor de C.D. y 
un circuito que mantiene la velocidad a 300 rpm. El 
circuito cuenta con un limitador de coi-riente que 



deshabilita al motor cuando la corriente a través de 
~l excede 1.3 amperes. 

- Circuito de control de posición de las cabezas: .;l 
sistema esta formado por un motor de pasos de cuatro fases 
y un circuito electrónico que controla la secuencia de 
excitacibn de las fases del motor. 

- Circuito de escritura: consiste de un generador de onda 
de escritura, una fuente de corriente de escritura, una 
lógica de retraso de borrado, una fuente de corriente de 
borrado, circuitos de selección de escritura y de lado, y 
las bobinas de lectura/escritura/borrado. 

- Circuito de lectura: esta formado por las bobinas de 
lectura/escritura, un conmutador de lectura y selección de 
lado, un amplificador de lectura de nivel bajo, un 
diferenciador, un detector de cruce por cero y un circuito 
~e digitalizacibn. 

lnhrfoz 
de 

control 

33. 

Senior de 
plata O 

Motor 
de Qiro 

Motor 
de paaos 

Cabezos de 
lecturallscrituro 

Cabezos de 
1-:tura/ncrlturo 



2. 5 MONITORES 

Las pantallas de video o monitores son en la actualidad uno 
de los metoc1os de salida de datos m!ls utilizados de una 
microcomputadora . La parte principal de los monitores es el 
Tubo de Rayos cat6dicos (CRT: Cathode-ray Tube) el cual 
también lo es de las televisiones. La diferencia bAsica entre 
estos dos dispositivos es que en el monitor la demodulación 
electrónica de radiofrecuencia no es necesaria. Los monitores 
pueden desplegar pantallas alfanuméricas o de caracteres 
graficos. E;:iste1: dc,s posibles métodos de despliegue: el 
"raster" y el de vectores X-Y, siendo el mas empleado el 
primero. A continuación explicamos el funcionamiento del CRT. 

El CRT consiste de un tubo de vidrio al vacio como se muestra. 
en la figura 2.5.1. En uno de sus extremos se encuentra una 
fuente emisora de electrones mientras que en el otro una 
pantalla cubierta de material fluorescente. cuando la fuente 
esta activada, lanza un haz de electrones que al golpear la 
pantalla crea un punto iluminado sobre la misma. l\demAs de 
estas dos partes bllsicas, el CRT tiene elementos de foco y 
aceleración para producir un haz de electrones bien definido, 
y placas de def lexiOn vertical ~ hori=ontal para controlar el 
haz, estas Gltimas combinados en el "yugo". 

El cAtodo, ilustrado en la figura 2.5.1 se calienta 
indirectamente por un filamento, lo que permite la liberación 
de electrones, ~stos son atraldos por los llnodos 
preaceleradores y aceleradores que e·stlln a un potencial 
suficientemente alto para atraerlos. La rejilla de control 
regula la cantidad de electrones. El haz pasa entonces por el 
yugo que contrc.la s11 incidencia contra la pantalla 
fosforescente. 

El método de despliegue denominado "rn•t•L" {figura 2.5.2) 
emplea dos se1\ales separadas que se aplican a los deflectores 
horizontales y verticales del yugo, para guiar al haz de 
electrones a trav~s de la pantalla. Cuando los electrones 
inciden en la superficie fluor~scente ésta se ilumina, 
quedando 1111 cierto instante de tiempo en esta condicion. A la 
calidad de disipacion se le conoce como persistencia, siendo 
ésta el tiempo que tarda la pantalla iluminada en 
desvanecerse. 

Teóricamente el barrido comienza en la esquina superior 
izquierda sigt1iendo hacia la dei-echa, esto deja una linea a 
través de la pantalla ("raster") . El haz es entonces 
posicionado en la segunda linea, trazAndola; este proceso de 
trazado continda sucesivamente hasta llegar al borde inferior 
de la pantalla. una vez terminado este "campo" se empieza de 
nuevo en la esquina superior izquierda trazando otro· campo. 
Dos campos superpuestos forman una "pantalla". 
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La· forma de crear los tonos de grises que recrean la imagen 
consüi;te en una variación de la cantidad de electl-ones 
emitidos; si no hay emisión de ellos, se "pinta• una Area en 
blanco (sin información) y si la emisión de electrones es 
mAxima, se "pinta" una Area negra. si no hay incidencia de 
electrones se vera en la pantalla un punto negro. La 
regulación de electrones se hdce variando el voltaje aplicado 
al catodo, que va de uno a tres volts. 

El ojo humano percibe la imagen debido a ld persistencia de 
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la misma y a la frecuencia a la que se realiza el barrido, 
pues un campo requiere 1/60 de segundo para ser trazado y por 
lo tanto una. imagen o "pantalla" 1/30 de segundo. 

Para sincronizar los campos se necesitan senales de sincronla 
horizontal y vertical, HSYNC y VSYNC respectivamente. Estas 
seftales junto con las de video llegan al CRT a través de el 
"controlador del CRT" o CCRT. Algunos monitores presentan 
tres conectores separados para cada seftal, mientras que otros 
w1 solo conector con las tres seftales compuestas, a esta 
modalidad se le denomina sehal de video compueoto y el CCRT 
se encarga de separarlas. 

Monitores de color y gr4ficos 

Los monitores anteriormente descritos son llamados 
monocromaticos debido a que solo presentan im~genes de un 
solo tono en diferentes intensidades: blanco, verde o ambar. 
No obstante existen monitores que utilizan tres colores 
basicos combinados: rojo, azul y verde arreglados en tercias 
de "placas" denominadas "pixels" con los cuales se llena la 
pantalla. En estos monitores se emplean tres haces de 
electrones, uno para cada elemento de las tercias, pudiendo 
ser regulados para producir diferentes intensidades 
independientes cada uno de ellos. 

Los monitores de color se dividen en dos grupos dependiendo 
de cómo sea manejada la seftal. Por un lado se encuentran los 
monitores "compuestos", que manejan una sola seftal, compuesta 
por las tres seftales de video (una para cada color) y las dos 
sedales de sincronia. Por el otro lado se tienen los 
monitores RGB (Red, Green and Blue) que manejan las cinco 
seftales separadas, por lo que presentan un mejor color. Los 
primeros tienen w1a resolución de 260X300 pixeles y los 
segundos de 500X320. En la figura 2.5.3 se muestra el 
diagrama de bloques de 1n1 monitor de vidao compuesto. 

Los monitores RGB se subdividen en dos tipos de acuerdo al 
tipo de seftales que manejan: analOgicas o digitales. Los 
segundos son llamados "TTL-logic-compatible", y estan 
limitados a manejar ocho colores. La seftal que manejan es 
digital por naturaleza y por lo tanto sOlo puede tener dos 
niveles de voltaje, lo anterior quiere dacir que no se pueden 
obtener di versas in te ns idades de un mismo tono, sólo 
encendido o apagado. El otro tipo de monitores maneja seftales 
analOgicas y para cada tono puede tener diferentes 
intensidades del mismo, esto amplia grandemente su gama de 
colores. Sin embargo el costo hace mas comunes a los TTL. En 
cuanto a las seftales con informaciOn alfanumérica los 
monitores a color no ofrecen ventajas sobre los 
monocromAticos, debido a que los caracteres sólo necesitan 
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dos niveles de voltaje para poder ser desplegados. La figura 
2.5.4 muestra el diagrama de bloques de un monitor RGB. 
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video compue ''º 
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- ,_ 
Circuito decodificador 
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- Circuito decodificador 

dt Ylld• 

fiqura :.u.· c:aqrm de bl;;m d! ~n ::r.itor de video ccipuesto. 

-
f-

-

·Los monitores a color son empleados generalmente cuando se 
necesitan pantallas en donde el color es importante, sobre 
todo en representaciones de grAficas. Los monitores de video 
compuesto en color dan una buena solución a este· problema, 
manejando graficas asociadas a video-juegos y gráficas 
elementales de barras o de "pie"; sin embargo, cuando se 
requiere una mayor resolución se hac•c necesario un monitor 
RGB. 

Circuito controlador de video 

Como ya vimos anteriormente, la señal de video ya sea 
compuesto o separado necesita de señales de sincronla 
vertical y horizontal.- En la figura 2.5.5 se muestra una 
señal tipica de video compuesto en donde se indica el pulso 
de sincronia horizontal, que va después de la seftal de video 
correspondiente a cada linea. La señal de sincronia vertical 
aparece cuando el. barrido llega al borde inferior del campo. 
Una de las funciones del circuito controlador de video CCRT 
es la de desplegar caracteres alfanuméricos, los cuales sólo 
necesitan de dos valores: encendido o apagado. El CCRT dentro 
de su circuiteria cuenta con una memoria ROH conteniendo 
patrones de todos los caracteres disponibles, mediante 
matrices de puntos de 5X7 o de 7X9. 
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El código ASCII del caracter en cuestión se aplica a la 
entrada de direcciones de la ROM, formando una parte del 
direccionamiento, mientras la otra parte es un contador del 
uno al siete. La primera entrada accesa el bloque de memoria 
que contiene la matriz correspondiente al car:icter y el 
contador selecciona la primera dirección de este bloque. El 
contenido del primer regist1·0 pasa a un registro de 
corrimiento con entrada paralela y salida serie (PISO), el 
cual genera el tren de pulsos del prime1· 1·egistro, cuando ha 
terminado el contador es pt1esto en el segundo registro que 
inmediatamente pasa al PISO y asi continba hasta el s~ptimo. 
El contador esta sincroni~ado con la seftal HSYNC pues el 
caracter se construye en siete barridos horizontales. 

Este 'procedimiento es para desplegar un sólo caracter; sin 
emba1·go, una linea de video contiene has ta SO caracteres,. 
esto hace necesario •serializar" todos los caracteres 
durante el barrido de cada linea, esto se realiza mediante 
una memoria "buffer". Por supuesto, es necesario que los 
caracteres queden en la pantalla y no se desvanezcan, es 
decir se deben reescribir. Para lograrlo, el CCRT cuenta 
con una memoi:ia llamada memoria de pantalla, cuyo tamafio 
corresponde a las caracteristicas del display; por ajemplo, 
para 80 caracteres por 24 renglones la memoria sera de 1920 
bytes. 

Ademas de las tareas ya mencio11adas, el CCRT realiza otras 
como la generación de HSYllC y VSYNC, controlar las funciones 
de manipulación de video como lineas subrayadas, video 
inverso, caracteres brillantes, posicionamiento del cursor, y 
algunas otras. 

Una de las caracteristicas importantes del CCRT es la 
capacidad que tiene para refrescar la imagen, ademas de 
escribir la información enviada desde el microprocesador. 

Otra de las actividades del CCRT es la de permitir la 
creación de graficos en monito1·es monocromaticos a partir de 
la idea de una matriz de cai:acteres de 80X24, en donde cada 
caracter puede estar encendido o apagado. Ademas, como se 
dispone de una gran varieadad de caracteres especiales, 
para lograr una mayor resolución, se divide cada caracter en 
varias partes, por ejemplo 6, lo cual darla como resultado 
11520 {BOX24X6) unidades mlnimas o "pels". 

Entre mas divisiones se tengan mayor sera la resolución del 
monitoi:, aunque se hace necesaria una memoria mayor del 
display pues en vez de ser de BOX24 sera de 1920X6. 

otra de las tareas importantes del CCRT es la de generar un 
indicador en la pantalla que le dice al usuario en dónde 
estl posicionado dentro de la misma, este carlcter es llamado 
cm·sor. Puede tener varias fo1·mas, las mas comunes son 
guiones largos, cuadros o tribngulos colocados abajo, al 
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centro o arriba de la posición que seftalan. El cursor para 
hacerlo.resaltar puede estar titilando o en video inverso. 

El video inverso tambil!n lo controla el CCRT, y consiste en 
intercambiar los niveles de voltaje que regulan la cantidad 
de electrones para resaltar caracteres en la pantalla. 

Finalmente, el CCRT dispone de un registro 
indica qui! nbmero de llnea esta en cierto 
la pantalla, esto es impoi·tante pues 
incrementar o decrementar este registro se 
renglón hacia arriba o hacia abajo. 

2.6 EL TECLADO 

de linea, el cual 
momento iniciando 

bnicamente con 
puede recorrer un 

De entre la variedad de dispositivos de entrada de 
datos a una microcomputadora el mas importante sin lugar a 
dudas es el teclado. Semejante a una maquina de escribir, 
ofrece la facilidad de manejar caracteres alfanuméricos, 
especiales, numericos y de funciones, de una manera rapida y 
cbmoda. El teclado estandard tiene tres bloques principales 
de·teclas: caracteres, numéricos y de funciones. 

BAsicamente consiste de un arreglo matricial de interruptores 
como se muestra en la figura 2. 6. l. Para que el 
microprocesador pueda reconocer la inf ormacibn de las teclas 
el dispositivo debe ser capaz de identificar la tecla 
oprimida, restaurarla y codificar la seftal para que la 
microcomputadora pueda procesarla. 

La identificación de la tecla oprimida se realiza cuando al 
presionarla crea un corto circuito entre la columna y el 
renglbn correspondiente; simultaneamente se aplica un nivel 
de voltaje bajo a los renglones y se exploran las columnas 
para detectac qué columna toma este nivel. Finalmente, se 
hace un barrido por renglones (uno a uno) para aislarlo del 
i·esto. cuando el proceso de identificacibn ha concluido 
despul!s de un pequeño retraso, se monitorea nuevamente la 
tecla oprimida para verificar la validez de la información y 
de esta manera elimina1· el llamado contacto de bordes 
( "keyt:>ounce" ) • 

El contacto de bordes ocurre justo antes o después de oprimir 
la tecla y se da cuando las terminales del interruptor estan 
prbximas una de otra pero ai111 no se tocan. Dui-ante este 
perlado de aproximadamente 5 a 20 milisegundos el intern1pto1· 
crea oscilaciones que pueden causar errores en las seftales. 
Otra forma de eliminar el contacto de bordes es colocando un 
arreglo de "flip-flups" o empleando circuitos de filtrado. De 
estos mHodos el mas empleado por su economla es el de 
filtrado. 
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!i;m :.6.1 Am;lc utrici;l de inter:u¡t:m. 

Para poder transformar las coordenadas de la tecla presionada 
en un cbdiqo convencional tal como el hexadecimal, EBCDIC o 
ASCII, las columnas y renqlon-:s son alimentadas a una ROM 
como direcciones de .bbsqueda, la ROM entonces manda el 
carActer correspondiente. La funci6n anterior se realiza por 
proqramaci6n pues tiene la ve11taj a de que ocupa poco espacio 
en la tarjeta y es econ6mico, ,aunque el inconveniente es que 
el microprocesador debe esperar ml\s tiempo que si lo hiciera 
por alqtm circuito. Con el desa1-rollo de la tecnoloqla LSI 
( Integracibn a Gran Escala) se ha podido reducir la 
circuiteria necesaria para reconocer y codificar al mismo 
tiempo, teniend6 en un solo circuito integrado ambos 
circuitos. Con los circuitos LSI se ha liberado al 
micropr.ocesador para realizar otras tareas, 
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En la figura 2. 6. 2 se muestra un diagrama de bloques del 
circuito integro del teclado. 

Inicialmente un oscilador de barrido habilita a tm 
contador de renglones,· el cual hace circular secuencialmente 
una se!lal lógica baja por los renglones de la matriz. cuando 
una tecla se oprime la columna correspondiente toma este 
nivel; la transicibn del nivel alto al bajo dispara un pulso 
desde el reloj de indicación. El renglón y la columna se 
combinan por medio de dos decodificadores para formar la 
direccibn de bt1squeda en la memoria ROM. El pulso del reloj 
indicador tiene dos funciones: la primera es inhabilitar al 
oscilador de barrido horizontal una vez que se ha detectado 
la tecla oprimida; la segunda, es habilitar al circuito 
"latch" con las direccciones enviadas desde los 
decodificadores y enviar tambi~n una sefial de reconocimiento· 
hacia el microprocesador. 

Otcilodor 
de renolon 

Vcc 

iigm 2.6.l Di1¡m1 di bloqm di un tecl1do. 

Hay equipos m~s avanzados que utilizan un microprocesador 
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dedicado para efectuar las funciones descritas (Fig 2.6.3), 
lo que proporciona gran flexibilidad a la operación ya que 
puede monitorear simultllneamente varias teclas y generar la 
información valida. 'l'L-abaja con mayores velocidades de 
barrido y pueden redefinirse varias funciones para una misma 
tecla. 

Tipos de teclados 

Existen varias técnicas para implementar las matrices de los 
teclados, la primera en aplicarse comercialmente f\té la de 
interruptores mec!micos como el que se muestra en la figÜL·a 
2.6.4. 

Actualmente existen dos tipos principales de teclados: el de 
interrup::ores individuales y el de p/lneles de teclas 
construidos como una unidad integrada. La desventaja de es tos 
teclados es que tienden a dafiarse con el uso, teniendo un 
promedio de vida corto. Una modalidad de es te tipo de 
interruptores es el de domo metlllico como el mostrado en la 
figura 2.6.5. 

Stnaor da 
e otumnoa 

Motriz dt teclado 

if"''"'-
Dtcodlflcador 
dt 11n9ton11 

1i;m :.í.J :e:lad; que utlli:i un 1i:rcpromdor didlc1d;, 
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Tecla 

Impulsor 

Contoct~•==w1.,."'l::;:::~:;r-r- Borra conecto10 
fijo• 

Reaort1 --HbB_JI 

Coreoza 

..-9'.bltrl~ • 

~~~a1feo~ 
~Conducl~ 

Su1tralo 

liq'Ha :.u lntmu¡:cr d: b: ~;:l!ic;, 

Como se aprecia es un .domo pequeño de ·acero muy delgado 
conectado a una tarjeta, un segundo conductor se encuentra 
justo bajo el domo, de manera que cuando este ultimo es 
presionado se hace contacto entre ambos. Al dejar de oprimir 
la tecla el domo retoma su forma original y desconecta los 
conductores. E:sta tecnica se emplea indistintamente en 
teclados de interruptores individuales o integ::ados. 

·otra técnica se aprecia en la figura 2.6.6. Tres membranas 
conforman basicamente éste método: dos conductot-as y entre 
ellas una membrana aislante con orificios que permiten el 
contacto entre las conductoras cuando se oprime alguna tecla. 
una de las membranas se fija a una placa rigida para evitar 
la deflexi6n de la misma, mientras que sobre la otra membrana 
se coloca una cubierta plastica con las imagenes grAf icas que 
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identifican los puntos de contacto y las teclas. 

Ademas de los inten:uptores mecanicos, los capacitivos e 
inductivos han ganado gran aceptación debido a su bajo costo, 
buena eficiencia y larga vida. En seguida se muestran ambos 
tipos de interruptores, figuras 2.6.7 a) y 2.6.7 b) 
respectivamente. 

El interruptor capacitivo emplea una capacitancia variable 
entre d.:is terminales que afecta a un oscilador. El 
capacitor mismo se forma por dos placas metalicas conductoras 
cuyo dieléctrico es el aire. La capacitancia es directamente 
p1·opo1·cional al area de las placas e inversamente a la 
separación entre las mismas. Una de las placas se fija a la 
tecla de manera que cuando se oprime; la capacitancia aumenta 
y la frecuencia del oscilador disminuye. El cambio en la. 
frecuencia del circuito oscilador asociado a la capacitancia 
se detecta poi· un circuito que incluye un filtro, un 
demodulador y un comparador. 

Rt1poldo M1mb1ono 

Figm :.6.6 Ir.terruptcr de mbma. 

como se aprecia en · la 
magnético estb formado 
forman el primario y 

figura 2.6. 7 b), 
por dos pequenos 

el secundario de 
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Placa Placa 
1up1rlor Inferior 

Tecla 

lo-'--- Vástago 

~+---- Núcleo 

18-::...,!::>--+-- De.onodo 11cundorlo 
~;;.i::t-+-- Devanado primario 

·cuando la tecla no esta presionada, el nucleo de fen-ita al 
que esta unido no participa del acoplamiento magnHico. 
Cuando se presiona una tecla, el nttcleo aumenta el flujo 
concatenado por las bobinas y el pulso aplicado al primario 
se induce.en el secundario, el cual lo amplifica para poder 

'hacerlo reconocible por la circuiteria. 

Caracterlsticas f1sicas de los teclados. 

En ·general los teclados tienen 83 teclas que pueden accesar 
·hasta 256 caracteres y s1mbolos diferentes; la superficie de 
las teclas es ligeramente concava y la acción del interruptor 
produce un "clic" audible que sirve de indicador al usuario; 
El teclado se conecta a la CPU por medio de un cable de cinco 
hilos, enviandose la informacion en forma serial. La figura 
2.6.8 muestra el conector y las señales que lleva. 

Reset -> ºº <
.Fuente de--> o o o <
alimentación 

1 
Datos seriales 
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2.7 FUENTE DE ALIMENTACION 

El rapido avance de la electrónica en los años recientas ha 
demandado el desarrollo de fuentes de alimentación algo mas 
sofisticadas que las convencionales. Esto es, mas eficientes, 
ligeras y que tengan una razon de alta potencia con un mlnimo 
de espacio ocupado. 

Las fuentes de alimentación conmutadas de alta frecuencia 
satisfacen estas demandas y frecuentemente han llegado a ser 
las m1ts utilizadas en la mayot·ia de los diseños de la 
electrónica moderna. La proliferación de la tecnologla LSI y 
VLSI, y especialmente el desarrollo de los microprocesadores 
y memorias de semiconductores, han dado inicio a una 
generación de nuevos diseños electrónicos, los cuales son 
compactos, ligeros, eficientes y de bajo costo. 

Las fuentes de alimentación basadas en diseños con 
reguladores lineales son voluminosos, ineficientes y 
obsoletos para la mayoria de los diseños electrónicos 
actuales, tales como las computadoras personales. Por lo 
tanto, la tendencia natural filé hacia el desarrollo de 
sistemas de potencia de tamaño pequeño, ligero y de alta 
eficiencia (fuente conmutada). En años recientes, siguiendo 
los avances de los semiconductores de potencia, los circuitos 
de control y los componentes pasivos se ha logrado la 
producción en serie de este tipo de fuentes, con un alto 
indice de confiabilidad y disminución en costo. 

una fuente de poder conmutada puede ser descrita de acuerdo a 
los bloques b1tsicos que se muestran en la figura 2.7.1. 

Como se aprecia en la figura, el voltaje da la linea de AC es 
rectificado directamente y filtrado para prortucir un 
voltaje de DC alto, el cual es utilizado para alimentar a un 
elemento de conmutacibn (transistores, SCR's, triac's,etc.) 
donde es convertido a una forma de onda cuadrada de alto 
voltaje y alta frecuencia (normalmente cerca de 20 KHz). El 
resultado de la onda cuadrada es alimentada a un 
transformador de potencia, donde el voltaje secundario 
resultante es rectificado y regulado para producir la salida 
oc de bajo voltaje. 

Para regular la salida y mantenerla constante a pesar de 
cambios en la entrada de la linea o salida de la carga, una 
porción del voltaje de salida es monitoreado y realimentado a 
la lógica del circuito de control. El circuito de control 
compara este voltaje con una referencia y ajusta el periodo 
de conducción del elemento de conmutación para regular la 
salida. Como el elemento de conmutación entrega una onda 
cuadrada, el voltaje de riso y los tiempos de bajada generan 
frecuencias armónicas que pueden interferir con otros 
elementos si estos se encuentran conectados en la misma linea 
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de AC. 
frecuencia 
aceptables. 

Por esta azón se inserta un filtro 
estas frecuencias 

de radio 
ni veles para reducir a 

Llmitador 
de 

corriente 

I 
Filtro RFI ¡... R1cllllcador11 Elemento1 de _ Tranalormador Rlcillicador -,Y!. y liltro1 r- con1111tacl6n di ' 

,_ 
y filtro 

ai1lamlenlo 

f 
Rtallmenlación 

y láglco 
di ccntrol 

ll¡m 2.1.1 Dta¡rm d; bloques de m lmte coo1··itad1. 

2.8 :EL BIOS 

Dada· la complejidad y versatilidad en los sistemas de cómputo 
··actuales, es indispensable que el fabricante del equipo tenga 
.que incluir un programa regidor y supervisor del "hardware", 
denominado aros (Basic Input output system). 

·El . BIOS administra cada una de las operaciones que se 
.realizan en el sistema, siendo su funcionamiento en la 
mayoria de los casos ignorado por el usuario. El aros, 
estA segmentado en rutinas, algunas de las cuales pueden ser 
llamadas por via interrupciones segrtn requiera el 
programador; éstas est~n divididas a su vez en procedimientos 
específicos o subrutinas que proporcionan un mayor poder de 
aplicación a todo el sistema. 
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El programa,lor en geneL·al no requiere tener un conocimiento 
estricto d<e cada sección del BIOS, teniéndo sólo que conocer 
la ubicacióH o nombre de las rutinas o subn1tinas para poder 
llamarlas y a su vez especificar los parametros de 
operación deseados o requeridos. Esta caracteristica 
de funcionamiento ayuda al usuario en la realizacibn de 
programas de aplicación, reduciendo con esto el _tiempo de 
desarrollo y la complejidad de la aplicación. 

Un ejemplo de lo anterior es el manejo del video; este 
sistema estA segmentado de acuerdo al tipo de monitor, la 
resolución y los colores que puede manejar. El procedimiento 
a realizar requiere llamar la rutina asociada y enviar las 
especificaciones de operación, que son un estandard puesto a 
disposición por el fabi:icante en los manuales de operación 
avanzados. 

El hecho de que el BIOS sea prActicamente transparente para 
el usuario evita que el fabricante adquiera algGn compromiso 
con éste, ~ a su vez limite las capacidades de expansión del 
sistema. es prActica combn que el fabricante ponga a 
disposició& del usuario versiones actualizadas del BIOS, las 
cuales permiten explotar la variedad de periféricos y 
programas de aplicación que aparecen constantemente. El 
fabricante del equipo coloca bases para circuitos integrados 
(C.I.) vnclas dentro de la maquina que permiten de manera 
fbcil la adición y/o recambio de memorias que contendrbn al 
nuevo BICS y que generalmente son del tipo EPROM. 

En forma general se pueden mencionar las siguientes rutinas o 
segmentos dentro del BIOS: rutina de encendido, n1tina de 
memoria, rutina de video, rutina de almacenamiento de disco o 
cinta, rutina ~e puerto paralelo, rutina de puerto serie y 
rutina de teclado. 

Por ejemplo la rutina de encendido, que nos pasa 
inadvertida, · es una secuencia de instrucciones que el BIOS 
ejecuta al Encender la microcomputadora. cuando se energiza 
la mbquinl, se activa un generador de reloj el cual envla 
un pulso de inicio en la terminal de "reset" del 
microprocesador SOSB. Esta seftal empieza la rutina 
de arranque ( "boot") la cual va ejecutando los pasos que a 
continuación se detallan. 

1) Se enciende ·la microcomputadora. 

2) Se activa el generador de reloj 

3) se envia un pulso de volts en la terminal 21 del 8088. 

4) Los registros 
se inicializan 
instrucció1Í. 

de 
con 

trabajo 
cero y 
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5) Se desabilitan las terminales de interrupciones. 

6) Se realiza una 
registros del 
banderas. 

prueba de lectura/escritura de los 
microprocesador y se encienden ·sus 

7) se realiza w1a prueba de suma de ciertas localidades del 
BIOS de valor conocido. 

8) Inicializa el temporizador para efectuar el 
refrescamiento de las memorias RAM dinamicas. Escribe un 
patrón para todos los registros y los verifica. 

9) Inicializa el controlador de interrupciones programable 
8259. 

10) Prueba el temporizador 8253 para una rapidez de conteo 
adecuada. 

11) Enciende el controlador de video. 

12) Despliega el cursor. 

13) Verifica la RAM adicional. 

14) Verifica si se tienen instalados dispositivos 
adicionales en las ranuras de expansión. 

15) Realiza la subrutina de verificación del teclado. 

16) Prueba la ROM adicional (si existe). 

17) Verifica la unidad de disco flexible. 

lB) Verifica la unidad de disco duro. 

19) Verifica el puerto de salida de impresor~. 

20) Habilita las interrupciones no mascarables NMI. 

21 l Emite un sonido ( to110) . 

22) Pasa el control a la unidad de disco. 

En este momento la mAquina carga en la memoria RAM el sistema 
operativo desde el disco duro o flexible con los archivos 
asociados: "IBMBIO.COM", "IBMDOS.COM" y "COMMAND.COH" y 
espera algGn comando del usuario a través del teclado. 
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·cAPI'rULO III 

PERIFERICOS 

3.1. MONITORES PARA GRAFICOS DE ALTA RESOLUCION 

La tarjeta monocromAtica no puede manejar un monitor de 
color ni crear grAficas. cuando se tiene un equipo instalado 
con monitor monocromAtico y se desea utilizar uno en color es 
necesario cambiar también la tarjeta controladora de video. 
La tarjeta controladora mAs elemental es la CGA (Color 
Graphics Adapter) que puede manejar hasta 16 colores, 80X25 
caracteres definidos por una matriz de 8X8 y las señales de 
color son separadas, lo mismo que las de sincronia. La 
tarjeta CGA presenta un puerto de video compuesto y un puerto 
RGB, poi· lo que puede manejar monitores tanto de video 
compuesto como RGB. La tarjeta CGA puede configurarse de dos 
formas: alfanumérica o para grAficas. En el primer caso puede 
manejar pantallas de caracteres de 40X25 o de BOX25 con 
matrices de BXB. Las resoluciones pueden ser de 320X200 
"pixels"con 16 posibles colores de fondo o 640X200 "pixels" en 
modo monocrombtico. El generador de caracteres contie~e 256 
incluyendo caracteres especiales para juegos, lenguajes 
especificas, cientificos, procesadores de textos, y 
caracteres griegos. En la figura 3.1.1 se muestra un diagrama 
de bloques de una tarjeta CGA. 

La tarjeta EGA (Enhanced Graphics Atlapter) originalmente usa un 
oscilador de cristal de 16.257 Mhz, para manejar la 
resolución de la pantalla de 640 por 350 "pixels", su gama de 
colores es de 16 y dependiendo de la marca podria manejar 640 
por 480 "pixels". La tarjeta EGA maneja exclusivamente 
señales TTL por lo que no se puede utilizar con monitores 
analógicos. Con la aparición de monitores de maycr resolución 
(como el NEC Multisync) se creó la necesidad de una tarjeta 
que pudiera controlarlos. La ventaja de una tarjeta EGA sobre 
una CGA es que puede manejar 16 colores de una gama de 256 
mientras que la tarjeta CGA sólo maneja 4 de 16 posibles 
colores, adembs que su resolución es mayor. 

La tarjeta VGA ("\'ideo Graphics Arra¡"') apareció inicialmente 
con los sistemas PS/2, cuenta con 5 modos de operación 
alojados en el BIOS de la misma, dos para textos y tres para 
grAficos, y puede controlar tanto monitores TTL como 
analógicos. La tarjeta VGA tiene tres modos de operación 
adicionales a los modos de la tarjeta EGA; estos son: "11 H" 
de 640 por 480 y dos colores, el "12 H" de 640 por 480 y 16 
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colores y el "13 H" de 320 por 200 y 256 colores. Los dos 
t1l timos tienen t1na gama disponible de 256 colores. Como se 
aprecia, los modos 11 H y 12 H tienen la misma resolución que 
las tarjetas EGA, lo ct1al no quiere decir que las tarjetas de 
640 por 480 .sean VGA, su diferencia estriba en que el BIOS de 
ambas tarjetas estA en diferentes localidades. La ventaja de 
las tarjetas VGA sobre las EGA esta asociada a S\I capacidad 
de manejar monitores analOgicos. 

La selección de un monitor por parte del usuario debe teneL· 
en cuenta un compromiso entre el precio y la calidad de la 
imagen, y en muchos de los casos es ttna decisHm subjetiva 
como lo es la selección de un equipo de audio. La elección de 
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un monitor esta ligada con las caracteristicas de su tarjeta 
controladora (resolución y gama de colores). Asi, una tarjeta 
EGA maneja un monitor especifico: el TTL de color mientras 
que la VGA maneja tanto TTL como analógicos. No obstante, 
existe un monitor que puede adaptarse a cualquier tarjeta, 
desde la Hércules monocromAtica hasta la VGA, se trata del 
monitor "multiscan", del que en aúos recientes han aparecido 
bastantes martas. En la figura 3, 1. 2 se puede ver la 
diferencia de la resolución y el color (aproximado este 
ültimo) entre las diferentes tarjetas y sus monitores 
asociados. 

RESOLUCION CGA RESOLUCION EGA RESOLUCION VGA 

3.2 IMPRESORAS 

Las impresoras pueden ser clasificadas por la forma de 
plasmar los caracteres en el papel (de impacto y de no 
impacto), por su velocidad de impresion (baja y alta 
·velocidad) y por la calidad de los caracteres impresos. Por 
otra parte podemos hacer una subdivisión de las impresoras de 
impacto encontrllndose que existen impresoras de margarita y 
de matriz de punto de impacto. El tipo de impresoras que se 
describirlln a continuacion son las de matriz de punto de 
impacto debido a que son las mAs comt\nmente usadas. 

En el mercado existen impresoras matriciales bidireccionales 
de alto rendimiento que forman caracteres en una matriz de 
9X9 o de 9Xl8 en el caso de doble densidad. Las impresoras 
tienen caracterlsticas especiales que las hacen t~cnicamente 
avanzadas y axtremadamente verslltiles en sus aplicaciones. 

Las impresoras 
funcionales, 
dichos bloques 

constan fundamentalmente de 
con pocas partes movibles cada 
son: 
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1) Electrónica de control. 

2) Movimiento de la cabeza de impresión. 

3) Movimiento del papel. 

4) Control de impr;;,sión. 

La figura 3.2.1 
impresora. 

muestra un diagrama de bloqttes de una 

Para controlar el fttncionamianto de la impresora se cuenta 
con un microprocesador que realiza las funciones de control y 
de sincronia, ademA3 se dispone de dos motores de precisión 
de pasos, nno que realiza los movimientos de la cabeza y otro. 
para el movimiento del papel. 

Los datos de entrada son recibidcs por una interfaz serie o 
paralelo y, después de que nna linea de datos de entrada es 
cargada en la memoria del "buHel" d•; la impresora, la 
impresión es iniciada. Es entonces cuando la cabeza de 
impresión se acelera para llegar a la velocidad de impresión 
en una distancia de 1/4 de pulqada aproximadamente. La 
mayoria de las impresoras maneJan una dirección de impresión 
opuesta a la linea impresa anteriormente. El microprocesador 
determina la distancia mas corta para el viaje de la cabeza 
en base a la longitud de 2 lineas de impresion, la que va a 
ser impresa y la siguienta. La cabeza de impresión tiene una 
columna vertical de 9 agujas, las cuales forman pttntos sobre 
el papel al liberar tinta de la cinta de impresión cttando es 
golpeada por éstas. Los car3cteres se forman por control del 
microprocesador a través de un disparo sel9ctivo de estas 
agujas en una secuencia determinada por los datos de entrada, 
la posición de la cabeza de impr€sión, y por el conjtmto de 
caracteres almacenado en memoria. Después de ser impresa la 
linea, la cabe:: a desacelera a una posición de reposo y el 
movimiento del papel se efect~a por el microprocesador; a 
continnacien, el movi~icn~= y la impresi6n continftan 
en sentido centrado. 

Electrónica de Control. 

El cont1·01ador es una tarjeta de circuito impreso que 
contiene la electrbnica de la impresora y que puede ser 
reemplazada facilmente. Como ya se mencionó anteriormente, 
todas las funciones de la impresora se controlan por un 
microprocesador, el cual a su vez genera todas las seftales 
necesarias para la sincron1a en el tiempo del sistema. Los 
circuitos de manejo para la cabeza de impresión, el 
movimiento de la cinta y el motor de posicionamiento de la 
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cabeza, son todos mallas de control abiertas, controlados por 
el microprocesador. 

La referencia inicial para el sistema es el sensor óptico del 
margen izquierdo, el cual establece el punto de referencia 
después de la inicialización de la impresora. Esta 
referencia es reestablecida cada ve:: que la cabe:a ::;e mueve 
de izquierda a derecha y regresa al margen izquierdo. El 
sensor de papel es un interruptor óptico que se abre cuando 
no hay papel en la impresora, enviando una sel1al al 
microprocesador, el cual a su vez, detiene la impresora y 
prende el indicador que se encuentra en el tablero de 
control. 

La alimentación de corriente a la impresora se toma del 
secundario de 1u1 transformador. En el controlador se lleva a 
cabo la rectificación y el filtraje del voltaje que se 
alimenta a los reguladores de conmutación, los cuales proveen 
loi:: voltajes hacia los circuitos de lógica. El voltaje del 
motor vertical y horizontal son suministrados por otros 
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t·eguladores de conmutacion. El voltaje de los solenoides de 
la cabeza es suministrado por un circuito singular el' cual 
regula el ancho del pulso en funcion de los cambios del 
voltaje de entrada, para asl suministrar pulso de manejo de 
energla constante. El voltaje CD del motor que mueve la 
cinta es derivado de la fuente de voltaje de +5 V. 

Movimiento de la cabeza de Impresion. 

El movimiento de la cabeza se logra por medio de un motor de 
pasos, una polea y un ensamble de cable. La cabeza, el 
cartucho de cinta y el motor que maneja la cinta estAn 
montados en el ensamble del carro de impresion. El movimiento. 
del motor que maneja la cabeza es bidireccional. se utiliza 
una técnica de manejo por medios pasos para obtener la 
velocidad y estabilidad requeridas para lograr alta calidad 
de impresion con buen alineamiento vertical. 

El paso horizontal entre caracteres es controlado por la 
relacion entre la velocidad de disparo de los martillos de la 
cabeza y la velocidad de traslación del motor horizontal. 
como la velocidad de disparo de los martillos es constante, 
para obtener la maxima relación de salida, el paso horizontal 
entre caracteres es variado, cambiando la velocidad del motor 
horizontal. 

Movimiento del Papel. 

El control del movimiento del papel es por medio de trnctot·es 
los cuales son impulsados por un motor de pasos a trav~s de 
una banda dentada .. La relacion de los radios de las poleas 
estA establecida de una forma tal, que se obtiene un 
movimiento de una fracción de pulgada para cada paso del 
motor. considerando que para cada revolucion del motor se 
tienen varios pasos, dependiendo del tipo de impresora; por 
e]emplo, para la impresora ATI II, el motor de pasos requiere 
de un total de 48 pasos para lograr una revolucion completa. 
Una alimentacion de linea a una densidad vertical de 6 lineas 
por pulgada se logra avanzando el motor 12 pasos. A 8 lineas 
por pulgada, el motor avanza 9 pasos para cada alimentacion 
de linea. Para esta misma impresora la velocidad del papel es 
de 300 pasos por segundo o sea poco mas de 4 pulgadas po~ 
segundo. Esta velocidad se aplica tanto a la alimentacion 
de 11nea ( LF) como a alimentacion de forma ( FF). cuando el 
papel es ajustado a través del tablero frontal con el 
interruptor de "STEP", la velocidad es limitada a 2 pulgadas 
por segundo para conveniencia del operador. 
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3.3 EL DISCO DURO 

Un disco duro esta formado por un conjunto de dos o mas 
platos met<'tlicos usualmente de aluminio, cubiertos de un 
material ferromagnético (o niquel-cobalto). Los discos duros 
pueden ser de 3 1/2" o 5 1/4" de di<'tmetro, son montados ~obre 
un eje central y esthn espaciados entre sl para permitir el 
acceso de las cabezas de lectura/escritlll·a por ambos lados 
(Figura 3.3.1). 

Cabtzaa de Plato de 
lec tura /tacrltura 

ilqm J.3.1 l!qma daª" dmo dm tlpit:. 

Como podemos apreciar en la figura 3.3.1, hay una cabeza de 
lectura/escritura asociada a cada superficie de cada uno de 
los discos, contenidas en un brazo mec~nico colocado 
lateralmente. El eje sobre el que est~n montados los discos 

· se hace girar por medio de un servo-motor de rotación 
controlada (3600 RPM) y las cabezas de lectura escritura son 
posicionadas sobre la superficie de los discos, permitiendo 
con esto el acceso a cualquier zona operativa deseada. 
Asi mismo, el ensamble de cabezas esta unida a otro motor o 
bobina que permitirll el deslizamiento radial de las cabezas. 

La gran ·velocidad de giro crea un delgado "colchón" de aire 
alrededor de la superficie, lo cual provoca que las cabezas 
"floten• justo sobre la duperficie a w1a distancia de 
aproximadamente 50 mi e repulgadas. Para tene1· una idea de 
esto, en la figura 3.3.2 se muestra una relación comparativa 
de tal distancia y el tamano de una partlcula de polvo o de 
un cabello humano. 
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ligur; l.J.; !squm mpmtivo de Ja distancia entre las cabms ¡ la saperficle del disco. 

Por consiguiente, podemos apreciar que si alguna de estas 
particulas llega a tener contacto con la superficie · del 
disco, r~odria llegar a rayarla o incluso podria daftar las 
cabezas de lectura/escritura. Es por esta razón que el 
conjunto completo, incluyendo cabezas, brazo, discos y motor 
se encuentran encapsulados dentro de un contenedor sellado 
hei·méticamente. Las capacidades de almacenamiento para un 
disco duro depende del ntlmero de platos y cabezas dentro del 
ensamble y van desde 10 MB hasta 70 MB, aunque las mAs 
com!mmente usadas son de 20 y 30 MB. Estos discos pueden 
llegar a tener desde 315 hasta 815 pistas, que pueden a su 
vez ser divididas en 17 o 26 sectores dependiendo del tipo de 
tecnologia con que se inicialicen: MFM (Modified Frecuency 
Modulation) o RLL (Run Length Limited). 

·A continuacibn se muestra una figura simplificada de 
un lado del disco mostrando sólo cuatro pistas, cada una 
dividida en nueve sectores (Figura 3.3.3). 

Una parte del "software", extremadamente importante para la 
operacibn adecuada del disco duro es el Sistema Operativo 
DOS, que se encarga de mantener la información alniacenada 
sobre el disco, creando una tabla de localizacibn de archivo 
(FAT), la cual permite hacer una ubicacibn exacta del lugar 
en que se encuentran éstos asi como el espacio disponible 
para nueva informacibn. De esta manera el disco duro hace mas 
Agil el trAfico de informacibn reduciendo los tiempos de 
espera para los procesos de acceso y/o grabacibn de datos. 

Para que el disco duro lleve a cabo sus ~mciones necesita de 
una circuiteria de control, ubicada en dos partes; una de. 
ellas es la tarjeta controladora que se inserta en una de 
las ranuras de expansibn de la computadora y la otra que ae 
tiene montada sobre el disco. 
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Figura 3.3,J D1agrm 1h¡lifbfo de la superlicie de un disco. 

La . tarjeta controladora contiene un microprocesador, 
·programable por el procesador central (8088) para realizar 
·funciones di versas, el cual liberara al procesador central 
(8088) de tareas que le restarian rapidez al sistema. Entre 
las funciones principales de la tarjeta controladora se 
tienen: 

- La generación de señales para solicitar interrupciónes 
al microprocesador central. 

-. La ti·ansferencia de informacion bajo control de 
"software" o del controlador DMA (Acceso Directo a Memoria). 

- El ··~ambio automAtico de pista al realizar una 
transferencia de bloque y al localizar un fin de pista. 

- La deteccibn de errores en la transferencia de datos y 
la determinación de sus causas 

- El marcar sectores dañados para 
por "software". 

que sean detectados 

- La busqueda de pistas alternativas, cuando se encuentra 
alguna dañada. 

- La selección del numero de bytes por sector (256, 512 o 
1024). 
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La· tarjeta controladora es capaz de manejar hasta dos 
unidades, provee la transferencia de la información haciendo 
uso del conti·olador DMll del sistema principal y detecta y 
c·orrige errores. Las partes principales de la tarjeta son: 

- El conector de control que tiene 34 terminales. 

- El c6nector de datos que tiene 20 terminales. 

L~ figura 3.3.4 nos muestra las seftales que manejan cada uno 
de estos·conectores. 

Actualme.nte. existen varios tipos de controladoras, cuyas 
caracteristicas dependen de la tecnologia empleada asi como 

·:.del·· fabricante de las mismas. Entre las mas comerciales se 
tienen la .Western Digital, la Winchester, la omti 552Xll, y 
·oti·as, que a su vez tienen la capacidad de manejar una gran 
cantidad de modelos en cuanto a discos duros se refiere. 

Conector 
"' lg 
unldod 

liqm 3.l.I D1strltu:!~n d¡ las Hr.w de c::tr:: ¡ dat:s er.tn el dtsc; dm ¡ s~ mtrcladm. 
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3.4 GRAFICADORES Y DIGITALIZADORES 

3.4.1 Graficadores. 

Es esencial para la mayoria de los usuarios de las 
microcomputadoras disponer de equipos que le faciliten la 
creación de copias impresas de sus diseftos o diagramas para 
alguna aplicación especifica. Estas copias requieren de un 
grado de precisión que no pueden suministrar las impresoras 
convencionales. Es por esto que surge la necesidad de 
utilizar un trazador de 'gr!lficos, comúnmente llamado 
"plotter". Este trazador de gril.ficos funciona de una forma 
completamente distinta a las impresoras: trazan lineas entre. 
dos puntos en lugar de partir de formas preestablecidas o 
modelos de puntos. 

El principio bAsico con el que funcionan estos trazadores de 
grAficos consiste en un sistema de coordenadas X,Y. Al igual 
que una grAfica puede ser trazada definiendo las coordenadas 
por las que debe pasar la linea, también una figura puede ser 
descompuesta en una serie de coordenadas. Para poder unir 
estas coordenadas con el fin de crear la figu:.-a, tiene que 
existir alguna forma de movimiento, ademas de que suelen 
utilizarse plumas para realizar estos trazos. En este tipo de 
graficadores, un rollo de papel es empujado a través del 
mecanismo'por un sistema de engranes. El papel es desplazado 
hacia adelante y hacia atrAs en intervalos muy precisos, 
mientras un portaplumas que sujeta los cursores de las plumas 
se desplaza po¡· la superficie de izquierda a derecha y 
viceversa. El portaplumas para crear el texto o el grAfico, 
gira hasta colocar la pluma correcta (que puede ser un color 
determinado) y luego ésta es presionada contra el papel. Las 
lineas horizontales se obtienen por el desplazamiento de la 
pluma y con el papel inmóvil; las verticales, con el papel en 
movimiento y la pluma estil.tica. Las combinaciones de ambos 
movimientos producen diagonales o curvas. 

Muchos de estos graficadores en el mercado actual son 
capaces de dibujar hasta 63.5 cm (25") por segundo o con 
mayor rapidez, para confeccionar dibujos del tamafto D, cuyas 
dimensiones .~on 56 x 86 cm ( 22 x 34"). Los graficadores m!ls 
grandes est!ln equipados con mt1ltiples plumas (que pueden ser 
de colores diferentes) y amortiguadores para igualar todos los 
trazos y para la optimización de la impresión de los puntos. 
La figura 3.4.1.1 muestra un tipo de graficador ("plotter") de 
uso común. 

Otro tipo de graficadores que han aparecido recientemente son 
los electrost!lticos. Estos graficadores funcionan con un 
sistema similar al de las fotocopiadoras y son capaces de 
imprimir lineas paralelas compuestas por puntos minúsculos, 
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entre 200 y 500 puntos en 2. 54 cm ( l"), sobre un papel que 
contiene una emulsibn especial, a una velocidad que varia de 
2.54 a 5 cm (1 a 2") por segundo, es decir, que es 
aproximadamente 50 veces mas veloz que los graficadores de 
plumas. uno de estos·graficadores electrostaticos pueden 

· terminar un dibujo de tamai'lo D en apenas 20 segundos o menos, 
·dependiendo de la complejidad del dibujo y tiene la 
caracterlstica de que al funcionar son totalmente 
silenciosos. 

b_J e r 
. l --

Piqm l.1.1.1 Graficador de uso m•ln. 

También .existe otro tipo de graficadores llamados 
graficadores/impresores de impacto, pero aunque también 
·pueden reproducir en color, tienen la limitan te de que su 
capacidad se reduce a imprimir sólo dibujos de tamafto c. 
Hay también graficadores que emplean rayo lllser, pero se 
limitan a imprimir dibujos de los formatos mlls pequei'los 
(tamaftos A y B) con una resolucibn de 300 pw1tos en 2.54 cm 
(l"). Asimismo, hay varios tipos de graficadores para 
formatos peque1ios que se basan en la impresión térmica y de 
tinta. 
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La conexión entre un graficador y una PC es, por lo general, 
similar a conectar una impresora, por lo menos en lo que se 
refiere a la interfaz. Normalmente pueden utilizarse 
graficadores con interfaz en serie (RS232) o en paralelo 
(Centronics o IEEE ·4 BB) que pueden conectarse al 
puerto· utilizado para las impresoras. A menudo. su 
programación es algo mlls complicada .. En lugar de sólo 
enviarle los resultados de un programa que debe ser impreso, 
ahora se hace necesario suminstrarle también información 
sobre cómo deben ser presentados. 

Debido al sistema que utilizan los graficadores para realizar 
su función éstos son considerados "inteligentes". Esto quiere 
decir que poseen microprocesadores que convierten los 
caracteres e instrucciones recibidos en una serie de 
coordenadas, que luego dibuja el graficador. Muchos de los· 
mb.s perfeccionados permiten también dibujar figuras 
complejas, tales como circulos y curvas, proporcionllndoles 
unicamente los puntos de partida. 

3.4.2 Digitalizadores. 

Para poder procesar una imagen en una computadora ésta tiene 
que ser convertida a su forma digital. Este proceso de 
conversión se llama digitalización, y una forma comi:in de 
hacerlo se muestra en la figura 3.4.2.1. 

1 2 3 

Fuente de IUl Cabezo dt Sitt1mo de 
,...---- i-- ~ 

dlQltoll1oclón ""'" rtflljont• 

e 
4 ~ 

L1ntn di .,tocp Fotodlodol • c1rClita1 •eltdll - - cOIMllidn u...a1to11 -

Figm l.l.:.1 Proceso de digitaliacltn. 
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como podemos observar, la imagen se divide en pequel'\as 
regiones llamadas elementos grAficos o "pixels". El esquema de 
subdivisión mAs comt~n es el muestreo rectangular (por reja) 
que se ilustra en la figura 3.4.2.1. La imagen se divide en 
lineas horizontales formadas por puntos adyacentes o "pixels" 
contiguos. En cada posición del "pixel" el brillo de la 
imagen se muestrea y cuantifica. Este primer paso genera un 
numero binario en cada "pixel" que representa el brillo u 
oscuridad de la imagen en ese punto. cuando esto ha sido 
realizado para todos los "pixels", la imagen se representa por 
un arreglo rectangular de dlgitos binarios. Cada "pixel" 
tiene una localización (nOmero de linea o renglón y nOmero 
de muestra o columna) y un nOmero binario llamado nivel de 
gris. Una vez hecho el muestreo, la computadora es capaz de 
procesar la imagen. 

Existen tres tipos bAsicos de digitalizadores, dependiendo 
de la forma en que la imagen fuente se inaneja: de superficie 
plana, de alimentación de hoja y manual. El primero es el mAs 
comtm, funciona de manera semejante a las fotocopiadoras. El 
documento fuente se coloca sobre un cristal plano mientras 
que las cabezas rastreadoras iluminan la imagen mediante un 
juego de lentes. En el ·segundo, el documento es movldo por 
rodillos mecAnicos para hacerlo pasar frente a las cabezas. 
En el tercer tipo el documento debe moverse manualmente. Cada 
digitalizador tiene sus ventajas y desventajas. En el primer 
tipo se requieren de una serie de espejos para poder enfocar 
la imagen iluminada en un solo punto, debido a que los 
espejos no son perfectos la imagen reflejada se va 
degradando. La ventaja es que se pueden digitalizar 
documentos como libros, lo que no es posible en los otros 
digitalizadores. En los del segundo tipo la imagen se enfoca 
con mayor fidelidad pero su desventaja es que sólo se pueden 
digitalizar hojas sueltas. 

Todos los digitalizadores operan de manera semejante a los de 
superficie plana. una fuente de luz ilumina el documento 
fuente colocado sobre un cristal, los espacios en blanco 
reflejan una cantidad mayor de luz que los coloreados o 
negros. Las cabezas se mueven a través del cristal captando 
la luz reflejada por la imagen, mediante un fototransistor. 
El fototransistor convierte la intensidad de luz en una 
corriente el~ctrica la cual se convierte a niveles lógicos 
mediante un circuito cuantizador. La información lógica se 
digitaliza para manejar unicamente niveles de ceros y unos. 

Los digitalizadores son como los "ojos" de la 
microcomputadora, puede "ver" dibujos o fotografias, 
procesarlas, y mostrarlas en un monitor o imprimirlas. 

La figura 3. 4. 2. 2 muestra un sistema completo para el 
procesamiento de imAgenes. La imagen producida por el 
digitalizador se almacena temporalmente en un dispositivo 
adecuado (disco o memoria). En seguida, La computadora 
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demanda y ejecuta los programas de procesamiento desde una 
libreria. Durante la ejecución, la entrada de la imagen es 
leida por la computadora linea por linea, operando sobre una 
o varias de ellas. La computadora genera la imagen de salida 

, "pixel" por "pixel"; cuando ésta ha sido creada, se escribe 
sobre el dispositivo de salida que almacena los datos. 
Durante· el procesamiento, los "pixds" pueden ser modificados 
segbn el criterio del programador, cuyas finicas limitantes 
ser~n su imaginación, paciencia y la factibilidad de adquirir 
mejores dispositivos de procesamiento. Después de procesada, 
la información final es desplegada por un proceso que eG 
inverso a la digitalización. Los niveles de gris de cada 
"pixel" son usados para determinar la brillantez {o la 
oscuridad) del punto correspondiente sobre una pantalla o 
dispositivo de despliegue de imagen. De este modo, la imagen 
procesada se hace visible y permite su interpretación 
correcta. 

li~ura 3.l.U Sistm pm el prmm:eJtQ de li!;em i:plmdo ur, 1111talizador. 
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3. 5 UNIDAD DE CIN'rAS 

Ultimamente han aparecido en el mercado una gran variedad de 
sistemas de respaldo en forma de cinta contenida en 
"cass•ll0". Estas unidades utilizan interfaces disedadas en 
base a la tecnologla de microcanal, las cuales permiten una 
alta velocidad de transferencia de datos (hasta 5 MB/minuto). 
El uso principal de este tipo de unidades esta enfocado al 
respaldo de la información contenida en los discos duros que 
utilizan los sistemas personales PS/2 de IBM en sus modelos 
30, 50, 60 y 80. Aclemlls de esta caracteristica, este tipo de 
unidad es administrada de tal forma que la información a 
transferir es ubicada en una zona de organización de 
archivos, en la que se indica la posición de la información, 
de esta manera se evita recorrer toda la cinta para poder· 
recuperar cualquiet· fragmento de la infot·mación deseada. 

Otra caracterlstica que proporcionan estas unidades a los 
sistemas PS/2 es el aumento significativo en la capacidad de 
almacenamiento de la cinta. Esta se ha incrementado de 60MB 
hasta 250HB, para lo cual fué necesario aumentar la longitud 
de la cinta, asl como el n~mero de cabe:as lectoras. 

Los sistemas de respalde en ·~n•••tte" ofrecen al usuario dos 
métodos de duplicación: 

a) Archivo por archivo. A este método también se le conoce 
come proceso sel.,ctivo debido a que solo duplicara los 
archivos o directorios que se especifiquen. La forma de 
duplicado se reali:a de manera continua en la cinta del 
"cassette", por lo que el copiado de los archivos se lleva a 
cabe con un mlnimo de fragmentación (lo que es muy importante 
sobre todo cuando se usan los nuevos formatos de los discos 
duros J. Como consecuencia a medida que disminuye la 
fragmentación de la información, el rendimiento del sistema 
aumenta. Otra cat·actet·istica de este método es que pet·mite 
duplicar los ar:hivos por orden cranolOgico, de acuerdo a los 
nombres que aparecen en el directorio, o cualquier otro 
crden, de manera que se incorporen organizadamente todas las 
modificaciones efectuadas en el nltimo respaldo. 

b) Copia de imagen. Este segundo método también es llamado 
dupli~a~i~·li de espejo, por realizar una C•)pia exacta de un 
disco. Todos los directorios y archivos se copian en 
11 cus~ette'' e11 la misma sect1encia en qt1e se encuentran en el 
disco. Esta duplicación incluye los archivos de la PC, las 
tablas de locali:ación del archivo DOS y la estructura del 
directorio. Un inconveniente de este método es que también se 
copiar~n h's arclli•1os que se encti.:·ntren da1iados. Debido a que 
en 11 practica es necesario ir actualizando los archivos de 
una manera continua, éstos quedan distribuidos en forma 
fragmentada en el disco y la duplicación por imagen no puede 
hacer nada para mejorar esta fragmentación. Como 
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consecuencia, el tiempo pars el procesamiento de información 
en este tipo de archivo no se acortarb al realizar un 
respaldo, por lo que este m~todo solamente es atil cuando se 
hace nece~ario reemplazar el disco duro de la PC o duplicar 
el sistema completo en otro disco dur~. 

Existen sistemas de respaldo que le permiten al 
una etiqueta a cada duplicado que se realice, 
archivado En el 11 cast.et:te 11

• Si por olvido ni) se 
debidamente con un5 selial exte1-nJ, el nombre 
podra leer en la cinta. 

usuario darle 
el cual queda 
le identificó 

de estE: se 

Por otro lado algw1os sistemas permiten incorporar claves de 
segtn-idad para que la infcrmacion qt1e esta contenida en un 
"cassette" no pueda ser utilizada por otra persona. El 
realizar un duplicado de un discc duro sin la ayuda de una 
unidad de cintas era un proceso muy engorroso que llevaba 
mucho tiempo, pero que era necesario. Actualmente es una 
ventaja contar con este nuevo sistema que efectt~e el 
respaldo con gran rapide= y de una mane1·a muy eficiente. 
Esto significa que un respaldo en "cassette" puede duplicar un 
disco duro con una capacidad de 40MB en solamente 10 minutos. 
En caso de que exista un error, un dato puede ser reescrito 
hasta 16 veces autombticamente, para asegurar su validez, por 
lo que se garantiza una duplicación exacta de los datos, 
teniéndose la alternativa de lleva1· a cabo una revisión "'l•it" 
a "bit" con una sola instrucción. 

A continuación se describe un sistema comercial de unidad de 
cinta en "cassette". 

El sistema descrito consiste de un paquete completo que 
ir.cluye un adaptador para la arquitectu1·a de microcanal, 
cable para transferencia de datos y "La'.»ettes". Algunos de 
estos sistemas de cinta en "ca•setre" proporcionan un 
excelente respaldo para los sistemas personales de IBM PS/2 
en sus modelos 30, 50, 60 y 80 (figura 3.5.1). 

Es com!m que estos sistemas ptiedan almacenar hasta GOMB en 
un "cassette" que es del mismo tamafto de uno de audio, aunqt1e 
ambos no son compatibles. Todos los circuitos de control y la 
fuente de suministro de energia se han agrupado en w1a caja 
metalica. Antes de la i~stalaciOn del equipo se recomienda 
que se copien loa archivos d~scriptores del adaptador en el 
disco qne se va a emplear pa1·¡¡ trabajar el E·1erex ST-GO. 
Prllcticamente todo lo que se requiere para la instalación de 
este sistema es conectar el adaptador en la PC, reali:ar la 
conexión de los cables y hacer funcionar el procedimiento de 
la microcomputadora para la instalacien. La instalación de 
los paquetes de programas se reali:a do.? una manera ¿¡l\t,cmlltica 
haciendo funcionar un programa especial, por lo que en un par 
de minlltos queda configurado un st1bdirectorio y ademas son 
copiados 760 KBytes de programas de respalda. Si se toma la 
opción de emplear la modalidad automatica de programación de 
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los respaldos qt1e vienen con el sistema, serlln necesarios 
otros 65 I:Bytes. Esta programación establece su propio orden 
de prioridades, por lo que iniciara convenientemente los 
respaldos en un determinado momento y se mantendr!t abie1-ta 
dt1rante toda la operación de procesamiento de datos hasta que 
le corresponda intervenir. En el sistema ST-60 de la Everex 
todos los programas quedan integrados en un mentt comtm que se 
denomina ''rAPE", por lo que todos los programas del conjunto 
comparten una misma interfaz de mando en dicho menti, asl en 
condiciones normales de funcionamiento no es necesario tener 
que trabajar con el menD propio del sistema DOS. 
Adicionalmente, cuando se requiera, se puede emplear una 
modalidad especial de control existente en los programas 
"TAPE" para automatizar las sesiones en las que se realizan 
las rutinas de respaldo. 

En el sistema Everex es posible emplear ambas modalidades de 
copia para los respaldos: el de archivo por archivo o el de 
copia de imagen, pero no se podrli reproducir un archivo 
individual si se emplea el respaldo de copia por imagen. una 
vez que el usuario ha establecido la modalidad de respaldo, 
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los programas leen todos los directorios de los discos, 
aunque se haya decidido respaldar exclusivamente un solo 
archivo. Dada la compleja estructura del subdirectorio que se 
emplea, la comprobación del sistema toma aproximadamente 1.33 
minutos. Una vez que la cinta esta corriendo practicamente 
nunca para, a menos que se.cuente con muchos lrchivos que 
sean extremadamente cortos. 

En la pantalla de la PC aparecerh un listado con el nombre de 
los archivos, el cual se puede desplazar hacia arriba 
mientras una barra horizontal va rastreando el progreso de 
los respaldos. Para la operación de este sistema se requiere 
de 256K de memoria RAM, un equipo PS/2 y un sistema operativo 
DOS versión 3.3 o pcsterior. 
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CAPITULO IV 

HETODOS DE DETECC!Oll Y CORRECCION DE FALLAS 

4.1 TIPOS DE FALLAS 

Normalmente las microcomputadoras son equipos muy eficientes, 
ya que es muy poco probable que sus componentes lleguen a 
fallar sin que existan causas externas. Debido a que estos· 
equipos tienen un nivel de operación relativamente complejo, 
pueden presentar condiciones que lleven al usuario a pensa1· 
que su microcomputadora o periféricos estan daftados, cuando 
en realidad no lo estan. Para determinar el estado actual de 
una maquina, se requiere del uso de una metodologia para 
detección de fallas, es por ello que a continuación 
presentaremos un panorama de las posibles causas por las que 
un equipo puede operar inadecuadamente, y dado el caso, poder 
determinar si el equipo efectivamente esta daftado o no. 

ClasificaciOn general del tipo de fallas: 

a) Fallas debidas al usuario. 

b) Fallas debidas al uso 
( 

11 software 11
). 

de programas de aplicación 

c) Fallas debidas a componentes electrónicos y mecanicos 
{ "harch~·are 11

) • 

a) Fallas debidas al usuario: este tipo de "fallas" se 
presentan debido a la falta de preparacion del usuario que 
esta operando el equipo, éste desconoce la manera en que su 
programa o paquete de aplicación trabaja. cuando esto sucede, 
el usuario normalmente "culpa" a la maquina argumentando que 
no sirve, sin detenerse a pensar que la falla puede estar en 
él, ya sea que no ha leido los manuales de operación o que 
e:<ija a la maquina funciones qut! no estan a su alcance. 

b) Fallas debidas a programas de aplicación ("software"): para 
que una PC pueda ejecutar un programa de aplicacibn 
adecuadamente es necesario proporcionarle información acerca 
de qu& tip~ de periféricos se encuentran instalados. Adem~s 
es indi~pensable verificar que el programa pueda ser 
ejecutado con los recurscs con que cuenta la maquina; por 
ejemplo, los requerimientos de memoria, el tipo de monitor y 
compatibilidad con el microprocesador utilizado. Con esto 
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ültimo queremos decir que existen programas que fueron 
diseñados para trabajar con mllquinas que emplean el 
microprocesador 80286 u 80386, entendiendo que este tipo de 
paquete no podra ser utili:ado en una PC-XT que emplea el 
8088. 

Algunas veces los archivos almacenados en disco (duro o 
flexible) pueden perderse parcial o totalmente de manera 
accidental sin que el disco esté fisicamente dañado, sin 
embargo, esto podrA ser causa de fallas al estar ejecutando 
el programa. Este tipo de problemas es considerado de 
11 software 11

• 

e) Fallas debidas a componentes electrónicos y mecAnicos 
(hardware): ocasionalmente llegan a presentarse fallas en 
elementos mecAnicos, circuitos electronicos, cables de 
conex16n y otros dispositivos que integran a la mAquina. En 
este caso se procede a la revisiOn del equipo para tratar de 
ubicar la falla con la ayuda de distintos m~todos, algunos de 
los cuales son: 

- Inspección visual. 

- Auto-prueba de encendido, 

- Disco de diagnósticos. 

4.2 METODOS DE DETECCION DE FALLAS 

4.2.l Inspección visual 

Siempre que pensemos que existe algt\n problema en la PC, y 
antes de intentar abrir el quipo, lo mAs recomendable es 
hacer una inspeccion visusl general acerca del estado externo 
de la mAquina, sin que sea necesario retirar la cubierta. 
Esta inspección debe consistir en la verificación de las 
conexiones externas tales como ~ables de alimentación, cables 
de enlace entre interfaces y perifbricos, as1 como el ajuste 
de los controles de brillo e intensidad E:ll los monito1-es. 
También se deberA tener cuidado en posicionar correctamente 
el selector de voltaje de linea (127 o 220 V). 

4.2.2 Autoprueba de encendido 

otro procedimiento obligado para detectar alguna falla es 
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aquel que el propio fabricante propoL·ciona y que 
viene incluido en el eros de la computadora, como un programa 
que se denomina autoprueba de encendido. Este se ejecuta 
solamente en el momento de encender el equipo y se encarga de 
verificar qué dispositivos est&n instalados as! corno de su 
ftmcionarniento correcto. Los elementos sometidos a esta 
prueba son la tarjeta principal, la memoria RAM, la tarjeta 
de video, el teclado, la unidad de disco flexible y el disco 
duro (si es que se tiene instalado). con la configuración 
rninima la autcprueba tarda aproximadamente 13 segundos, pero 
si se tienen instalados accesorios y RAM adicional, se podra 
tardar mas tiempo (hasta 90 segundos). 

Una vez que la autoprueba se ha llevado a cab.:> el equipo 
puede responder de dos formas: si las pruebas resultaron 
satisfactorias el cursor aparece en la pantalla seguido de un. 
tono (seftal audible) corto y la p~ntalla mostrarh el 
sistema operativo o el "soft,;ar"" disponible en la unidad de 
disco A. En caso de que se cuente con disco duro sólo se 
mostrara el sistema operativo. si la autoprueba detectó 
alg8n error, la PC responde con una seftal audible y 
desplegara en la pantalla un cOdigo de error que sirve de 
guia para ubicar la falla. La tabla 4.2.2.1 contiene la 
información correspondiente a caia seftal audible, asi como 
los problemas relacionados al código respectivo. 

~c!:a! :~j:t:~ 
e .::!d:;c 

t1~¡ ;¡:st a 
!a ic::í~~ 

M1::m l.l.: 
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4.2.3 Disco de diagnosticos 

Un método mAs completo para localizar una falla en la PC es 
el uso de programas de diagnósticos, de los cuales existen 
varias versiones. Sin embargo, como la mayoria de las PC's 
emplean el estandar de IBM, los diagnósticos mas utilizados 
son los "Advanced Diagnostics for IBN PC-XT". Estos diagnósticos 
al igual que la autoprueba verifican que dispositivos est.~n 
instalados y prueban cada uno de ellos de manera mas 
detallada. De la misma manera estos diagnósticos manejan 
códigos de error, teniendo la posibilidad de que éstos pueden 
ser grabados en disco o ser mandados a impresión. 

El disco de diagnósticos se coloca en la unidad A y por ser 
un disco que contiene el archivo de arranque (c·o111111<111d.co111), 
los diagnósticos se ejecutan sin que sea necesario cargar el 
sistema operativo. Una vez que los archivos correspondientes 
han sido cargados, la pantalla mostrara un rnenfi con cinco 
opciones a elegir (figura 4. 2. 3. 1) . 

?he HM ri:rsc:a~ c::rJté: tIA~1;:s11cs 
Vt:sicr. :.{! ::;:cpj·:i;~t HY. C~rf !;Ur!S:3 

l · r?.!?~P.; s·:3n~ ?~R ~E:~~:¡~~ 

; · ::z:¡ 7C 5757!H :::r.i7:! 

i!i;E~ :iiE ~e:~:; :E.il?!~ 

' 
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Cada una de las cpcicnes realiza una funciOn : 

Opción (O) Da inicio a las pruebas del sistema. 

Opción ( 1) Da formato a \ID disco que serA utilizado 
l.lnicamente para diagnóstico. 

Opción ( 2) Hace una copia del disco de diagnósticos en otro 
disco. 

Opción ( 3) Estaciona las cabezas del disco duro para que 
el s'istema pueda ser trasladado. 

OpciOn ( 9) : Abandona las rutinas de diagnostico. 

cuando el objetivo es detectar alguna falla en el equipo, la 
opción a elegir es la (O), la cual desplegara en pantalla una 
lista de los dispositivos que se detectaron y que podra ser 
similar a la mostrada en la figura 4.2.3.2, aunque puede 
variar dependiendo del equipo instalado. 

En el caso de que esta lista no coincida con los dispositivos 
instalados se puede pensar en la posibilidad de falsos 
contactos o mala configuraciOn de los interruptores "DIP" 
instalados en el interior de la maquina. Por otra parte los 

l·S S7Si!!< BOAP.D 
;.¡ llfü HiH:Ri 
l-S KiYBOii.D 
f·S MC!tOCHRCHE ~ F?.:nE?. .;~AFTE?. 

5-5 COLCRIGWHICS :lGNliOR mim 
H mmm mn:s¡ 1 Amm 
; .. 5 P~!!i!!~ :1.~AE;!~ 
11-s .;sw: c~HM:.11¡¡:.;¡~c:;s :i:.1rrn 
¡2 .. 5 AL? ASYHC CCKN~SICA7ICK5 At?~ 
H·S MJ¡?RIX fRl!:!!P. 

IS 1HZ L!ll CCR?.ECT !1/11)? 

r:¡m 1.:.i.: L:s:1 d¡ d1&p;it:m inmladoE. 

diagnósticos presentan la facilidad de poder aftadir o 
eliminar de la lista alguno o varios de los dispositivos que 
fueron reconocidos erróneamente al elegirse la opción (O). 
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Si la lista es la correcta el siguiente paso es presionar la 
tecla "Y" para continuar con los diagnOsticos, enton~es 
aparece en la pantalla w1 nuevo menft que contendra nuevas 
opciones. Estas se muestran en la figura 4.2.3.3. 

mm CH!CKOD! 

e. RUllTES?mT!M! 

1 • RON T!ST MUL!11L! 71Mii 

2 • LOG umnm 

! · mi ormos1;c 1.ou;ms 

IHllR TH! AC!ION mmo 

ilgm 1.2.l.J Kend de selecci6n di pruebas. 

Las funciones de cada opción en este menü son: 

Opción (O) 

Opcion (1) 

Opción (2) 

Opción (9) 

Realiza el diagnóstico sólo una vez para cada 
dispositivo seleccionado. 

Realiza el dign6stico varias veces para cada 
dispositivo seleccionado. El numero de veces que 
se realiza estA definido por el usuario y puede 
seguir indefinidamente. En esta opción los 
dispositivos que serAn sometidos a prueba 
son seleccionados de la lista y deberAn 
separarse por comas. con esta opci6n se pueden 
detectar problemas intermitentes. 

Los diagnósticos utilizados permiten grabar los 
mensajes de error que ocurran durante la prueba. 
Esto altimo representa una gran ventaja, ya que 
cuando se ha elegido la opción ( 1) no set·a 
necesario estar al pendiente de la mAquina hasta 
que ocurra un error, pues éste quedar A gt·abado 
en un disco o serA impreso en papel dependiendo 
del dispositivo seleccionado. 

Regresa al menü anterior. 

una vez que se han terminado de ejecutar los diagnósticos se 
despliega un código correspondiente a cada dispositivo. Si no 
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se encont1·ó 
seran ceros. 
los liltimos 
4.2.3.1 nos 
indicando en 
problema. 

error alguno los dos liltimos dlgitos del código 
En caso de que si se baya detectado alglin error 
dlgitos seran diferentes de cero. La tabla 
muestra 1u1a lista de los códigos de error, 
qué sección se trata la posible solución al 

COP!GO 

m 
!Zl 
'Cl 
u:ox 
lCI 
lllCl 
m 
m 
m 
m 
m 
lllZ 
Im 

1m 
1711 

11iecte 
Tarje:a ¡mci¡al 
M1::ril 
Km:ia 
T;cl;d; 
Ti:lac: 
TarjH! 1c 'll~CO 
Tujaa i!: nde~ 
Uni~ad fü:c fJ¡iit!; 
cc¡:ccmd:rm1 
Adap:idar de i:pmm 
Cc:-;nica~!tn a~1c:rcoa 
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Ilprese:a 
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Dt~I~I?.SE A 
tA SECC!Cl/ 

1.3. I 
u.: 
t.l.l 
1.3.: 
l.l. I 
t.J.I 
U.6 
4.J.! 
Ll.? 
4.3.: 
U.1 
l.J.l 

1.3 .1 
U.J 
t.J.l 

En el inciso siguiente (4.3.X) 
recomendadas para la solución 
corresponde al número de sección 
de los dispositivos. 

se tratan las alternativas 
del problema. Donde "X" 

en que es tratado cada uno 

4.3 ALTERNATIVAS RECOMENDADAS PARA LA SOLUCION DEL PROBLEMA 

4.3.1 Fuente de alimentacibn 

Los problemas que se presentan en las fuentes de alimentacibn 
ponen fuera de operación al equipo. Los tipos de fallas que 
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se dan en las fuentes se pueden clasificar en dos categorias 
principales: 

1) Fallas imputables al usuario. Este tipo de fallas se da 
por un uso inadecuado del equipo y pueden ser reales o 
aparentes. Dentro de este tipo de fallas podemos mencionar 
las siguientes: 

a) El usuario no verifica la alimentación de energia al 
equipo. Esto no sblo se refiere a la verificacibn de un cable 
de alimentacibn sino que implica revisar si esta conectado o 
no a equipos como reguladores de voltaje, fuentes 
ininterrumpibles y supresores de pico que bloquéen el 
funcionamiento del sistema. 

b) El usuario no toma las precauciones debidas en la 
instalacibn del equipo; esto es, no realiza una instalacibn 
eléctrica adecuada o no instala los equipos de proteccibn 
necesarios, lo que puede ocasionar que éste se dafte de manera 
severa. 

c) El usuario no toma en cuenta los rangos de operación para 
los que est~ diseftado el equipo. En ocasiones el usuario 
sobrecarga, ya sea de manera intermitente· o por periodos 
prolongados, la fuente de alimentaci6n, llegando a ocasionar 
con esto un dafto permanente. 

2) Fallas en los circuitos electrónicos internos y externos 
a la fuente de alimentación. Este tipo de fallas se presentan 
mas com\\nmente cuando el problema se origina de manera 
interna en la fuente, por el desgaste de sus elementos y 
cuando la carga que alimenta la misma se dafta y se produce 
una sobrecarg'.l. 

Diagnóstico inicial. Una vez que se conoce el problema se 
debe proceder a delimitar la falla. Para determinar si ésta 
se encuentra en la fuente de alimentacibn del equipo, o en la 
carga, se recomienda efectuar el siguiente procedimiento: 

a) Desconecte la computadora y sus perifóricos de la linea 
de alimentacibn. 

b) Quite la cubierta de la computadora, de manera que se 
pueda tener un acceso fllcil a la fuente de alimentacibn. 

c) Retire los conectores de alimentacibn que salen de la 
fuente hacia la carga. Estos conectores estan dispuestos 
de acuerdo a la figura 4.3.1.1. 

d) Verifique que los valores de resistencia entre las 
terminales de los conectores en la fuente, en la tarjeta 
principal y dispositivos instalados, no presente valores 
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excesivamente baJOS. E:n la tabla 4.3.1.1 se mue>;tran los 
valores tipicos, no absolutos, de la i·esistencia entre 
estas terminales. Si se detectan valores bajos de 
resistencia en la carga se deber~ referir a la sección 
correspondiente de dichos dispositivos. En caso que se 
detecte baja resistencia en las terminales de la fuente a 
continuación se proporciona un procedimiento para la 
ubicación de la falla. 

• Tierra 
• Ti1rra 
• -12 
• +12 

' 
11Pat1nclo corr1cta" 

1i;m l.l.1.1 Dlstrltaclin j; 101 cmctcm l; ;1lid1 d; m im.te di al!;em:lón. 

T1bi1 l.J.l.l Valeres d; ml&tml1 tlpl::s ¡~tr; ii; tmir.!les d; 
cttixi~:: de. ¡ baca la !u~ntE de &l!tt_:¡tac!tt 

1• o.a 
11 u ,, :.! 

¡ 
l8 
li 

NOTA: Una consideraci<!>n importante es que la fuente de 
alimentación opera internamente a niveles de tensión del 
órden de las centenas de volts (tipicamente 320.volts) y a&n 
apagadas algunos de sus elementos conservan niveles altos de 
voltaje. 



ESTA TESIS NO DEBE 
SALIR DE !.A BIBUOTEGA 

Secuencia recomendada para la localización de fallan en la 
fuente de alimentacilm (figura 4. 3. l. 2). 

2 4 3 6 7 8 

- Filtro Rectificador Circuito Elemento i- Tronsform. _ Filtro~ de - de - - de de entrado entrado regulador conmutaciór principol solido 

~ Realimentación 

1) Verifique que los cables de alimentación a la entrada de 
la fuente est~n en buen estado. Revise en que condiciones 
se encuentra el fusible de p1·oteccion, ya que cualqtiier 
daño en estos bloquea el suministro de energia. 

Generalmente, cuando el fusible se encuentra dañado se 
puede sospecha1· de una falla mayo1· en la fuente de 
alimentación y es poco probable que al sustituir éste el 
problema se resuelva. 

2) Asegt\rese que ninguno de los elementos que conforman el 
filtro de entrada esté da1\ado, ya que puede bloquear la 
alimentación a los circuitos correspondientes y en un 
momento dado puede incluso dest1·uir el fusible de 
proteccion. 

3) Revise todas las trayectorias de conexión entre bloques, 
ya que si algtma se daña bloquea el paso de las se1\ales de 
control y alimentacion, lo que provoca un mal 
funcionamiento en otros circuitos de la fuente. 

4) Revise los elementos que conforman al rectificador de 
entrada y el filtro conectado a éste. Es combn que estos 
elementos se dañen, debido a las altas tensiones y 
corrientes que llegan a soportar. Si alguno de ellos se 
daña llega a provocar la deetruc~i~n del fusible. Sin 
embargo, en ocasiones la falla que llegan a provocar es 
una disminución en el nivel de tensión con el que trabaja 
la fuente, pudiendo originar con ello un mal 
funcionamiento o la paralizacibn de la misma. 
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5Í Revise los valores de tensión que se suministran al 
circuito regulador principal de la fuente (15 volts 
tlpico). Si el circuito no recibe el auministro adecuado 
de tensión o si éste esta dafiado puede ocasionar una falla 
generalizada y severa de los circuitos de la fuente de 
al imen tac ion. 

6) Verifique el buen estado de los elementos de conmutación 
( "switcheo") de la fuente. Estos dispositivos es tan 
sometidos a cargas de trabajo duras y con el paso del 
tiempo se dafian. Si existe la sospecha de que alguno no 
esté en buen estado es conveniente sustituirlo. Es 
bastante comón asociar la destrucción del fusible con 
problemas en estos elementos. 

7) Asegarese que los devanados del transformador principal. 
estén en buenas condiciones. Los valores tipicos de 
resistencia estan comprendidos entre los 0.3 y 1.5 ohms. 
En el caso de estar dafiados se puede detectar el bloqueo 
del funcionamiento de la fuente de alimentación. 

B) Verifique que los eleme!~tos que conforman los filtros, 
rectificadores y reguladores de salida estén en buen 
estado ya que si alguno de ellos estA daftado ocasiona el 
mal funcionamiento de la fuente de alimentacion o de la 
alguna de las s~lidas de los circuitcs interconectados. 

9) Revise el buen estado de la trayectoria de realimentación 
de la fuente y de ser posible verifique las seftales 
involucradas en ésta. No es poco comt111 que un da110 en 
ella provoque la destruccion de uno o varios de los 
elementos que conforman la fuente. 

4.3.2 Tarjeta principal 

La evolución de las computadoras per5onales ha llegado a un 
alto grado de desarrollo y confiabilidad. Sin embargo, 
en algunos casos persisten una serie de problemas que llegan 
a alterar el buen funcionamiento de estos equipos. 

En el caso de la tarjeta principal este tipo de problemas se 
puede clasificar en tres categorias principales: fallas de 
bloqueo total del sistema, fallas de funcionamiento total y 
fallas de ftu1cionamiento parcial. con el objeto de que este 
trabajo presente un enfoque practico, la detección y 
ubicación de estas fallas son tratadas de acuerdo a la 
recurrencia con la que se presentan. 

a) Fallas de funcionamiento parcial. Este tipo de fallas se 
da cuando la computadora prbctimente queda inhabilitada para 
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trabajar con alguno ( s) de sus dispositivos in ternos de 
control, como son la tarjeta de video, la tarjeta 
controladora de las unidades de discos flexible y duro y las 
tarjetas controladoras de los puertos serie y paralelo. 
En algunas ocasiones estas fallas permiten seguir operando 
con la maquina, lo cual no es recomendable, ya que existe la 
posibilidad de que se bloquée totalmente, pudiéndo 
perjudicar el desarrollo de los procesos que se est.!in 
ejecutando y que pueden ser importantes para el ususario. 
Generalmente este tipo de fallas se detectan al encender la 
maquina, ya que se ejecuta el programa de autoprueba y se 
genera un código asociado con el error. Los códigos 
desplegados pueden ser los siguientes: 

301 Error de teclado. Este tipo de fallas son 
causados por problemas en el teclado y pueden 
implicar desde la desconexibn de éste con el 
sistema hasta desperfectos mayores. Para mayor 
info,mación referirse a la sección 4.3.5. 

401 Error en la tarjeta de video monocrom.!itica. En 
ocasiones este, tipo de falla se presenta debido a 
la incompatibilidad de la tarjeta de video y la 
opcibn seleccionada en el interruptor de la 
tarjeta principal (figura 4.3.2.1). Puede ser 
detectada por la ausencia de imagen o cuando ésta 
no permanece estatica en la pantalla, por esta 
razón debemos poner atención a los mensajes 
audibles emitidos en el arranque del sistema (tabla 
4.2.2.1), evitando con ello suponer que la falla se 
encuentra en el monitor. En otras ocasiones la 
información desplegada se presenta alterada o 
carece de significado, lo que refuerza el 
diagnbstico proporcionado por el sistema y que 
muestra a la tarjeta de video como la causante del 
problema. Las alternativas de solución posibles 
implican la revisibn de la configuracibn adecuada 
del sistema, o en su caso de la tarjeta 
controladora; sin embargo, cuando se da el segundo 
slntoma, "basura" en la Jmagen, el problema se 
asocia al circuito controlador de video y a lgs 
dispositivos de decodificación y de almacenamiento 
de caracteres. 

501 Error en la tarjeta adaptadora de video a color. Lo 
sintomhtico en este tipo de problemas, asl como 
sus posibles soluciones, son bastante similares a 
las mencionadas anteriormente (tarjeta de video 
monocromat ica) . 

&XX Error en la tarjeta controladora de discos 
flexibles. La ubicacibn de este tipo de fallas es 
un poco oAs complicado debido a que el problema 
puede estar presente tanto en la unidad 



controladora como en la unidad manejadora, para el 
caso de esta Gltima refiérase a la seccibn 4.3.3. 
Los problemas mas comunes asociados a la tarjeta 
conroladora van desde la mala colocación de los 
cables de conexibn, entre ~sta y la unidad 
manejadora de discos flexibles, hasta un daño en el 
microcontrolador de la misma. Generalmente cuando 
este Gltimo se dafta se hace necesario sustituir 
esta tarjeta. 

INTERRUPOR 1 

123456781 

1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 

1- Habilita disco flexible 
2- Habilita coprocesador 
3- configura tamaño de memada 
4- configura tamaño de memoria 
5- Configura tipo de monitor 
6- configu1·a tipo de monitor 
7- configura unidades A y B 
8- configura unidades A y B 

INTERRUPTOR 2 

. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 

g~r~-l~l-1~1~1-1~1~1 _1~ 
1- Reservado 
2- Reservado 
3- Reservado 
4- Reservado 
5- Reservado' 
6- Tamaño de memoria 
7- Habilita puerto serie 
s- Habilita puerto paralelo 

r!;ura 4.3.2.1 Alti!rn!ti·115 de se!ec:1tt er. les interru;tcus de cc~fl;undtn en uni PC. 

7XX Error en el coprocesador matemb.tico. Generalme11te 
este error se presenta cuando el dispositivo est& 
dañado, aunque de mane1·a alternativa se puede 
relacionar con una mala configuración de los 
interruptores de seleccibn. 

901 Error en el adaptador de impresora (puerto 
paralelo), Normalmente el puerto est~ integrado en 
la tujeta adaptadora de video. Estas fallas 
son poco frecuentes y cuando se llegan a presentar, 
se reportan con el cbdigo 432 o 532. La solucibn 
para este tipo de fallas se relaciona con los 
controladores dedicados en las respectivas 
tarjetas. Cuando el puerto est& compuesto por 
circuitos independientec, los problemas de éste se 
observan en los circuitos reforzadores ( "buffers") y 
de registro ( "latches") correspondientes. 

llXX Error en la tarjeta controladora de comunicacibn 
aslncrona (puerto serie). Generalmente este tipo 
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de problemas se asocian con una mala configuración 
de la tarjeta. De manera menos combn se observan 
problemas con los circuitos electrónicos que la 
componen y pueden ser ubicados de dos maneras. La 
primera de ellas es cuando la computadora no 
reconoce al puerto, abn cuando este se encuentra 
configurado correctamente, esto generalmente se 
asocia a problemas de los circuitos de registro de 
entrada de la tarjeta. La segunda posibilidad se da 
cuando el puerto es reconocido pero las pruebas de 
verificación de funcionamiento fallan, lo que 
implica problemas en el microcontrolador dedicado o 
en los registros de salida del mismo. 

b) Fallas de funcionamiento total. Esto significa que el 
acceso a la computadora no es permitido, comtmmente despues 
de la ejecución de la autoprue!Ja. Este tipo de problemas 
esta relacionado con fallas en los circuitos de memoria y sus 
co~troladores asociados. Para la solución de éstos es de 
mucha ayuda tomar en cuenta los codigos que se reportan al 
finalizar la autopn1eba: 

lXX Error de configuración: implica una mala selección 
de los dispositivos con los que opera el sistema, 
esto es, cantidad de memoria inadecuada, el tipo 
de tarjeta de video utilizada o la incompatibilidad 
de las otras alternativas de operación 
seleccionadas y la opción instalada en la tarjeta 
principal a traves de los interruptores de 
configuracion. 

2XX Errores en los dispositivos de memoria RAM. En 
ocasiones este error esta precedido por hasta 
cuatro dlgitos y se asocia directamente a un codigo 
identificador de "banco" y nt1mero de circ11ito 
dentro de este. Alternativamente puede aparecer un 
mensaje indicandonos que la falla se encuentra en 
el circuito correspondiente al "bit" de paridad. La 
correspondencia entre codigo y circuito se lista a 
continuacion: 

XX XX 201 

ºº banco o ºº paridad Error de 
04 banco l 01 circuito 1 memoria 
08 banco 2 02 circuito 2 
oc banco 3 04 circuito 3 

08 circuito 4 
10 circuito 5 
20 circuito o 
30 circllito 7 
40 circllito s 
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Sin embargo, en ocasiones la ubicación precisa del(os) 
dispositivo ( s) no se da de una manera directa, ya que en una 
computadora personal se cuenta con alrededor de 40 circuitos 
integrados involucrados en este problema y que en ocasiones 
pueden interactuar de manera confusa, llevAndonos a 
diagnósticos equivocados. como una primera alternativa para 
la solución del problema, podemos considerar la verificación 
de la colocación correcta de los circuitos que estén montados 
sobre bases, cuidando que no se encuentren haciendo falsos 
contactos y libres de objetos que obstruyan la adecuada 
inserción de los circuitos y/o que formen trayectorias de 
conducción no deseadas. Posteriormente es conveniente volver 
a ejecutar la autoprueba y si el error se repite deberemos 
proceder a sustituir los dispositivos indicados por ella. Si 
el problema persiste deberemos dirigirnos a los circuitos de 
control asociados a la memoria, lo cual implica una revisión. 
exhaustiva de éstos, auxil iandonos de manuales y 
especificaciones que son proporcionados por el fabricante. 

c::=i c::=i c::=i c::=i B E 
A R X 

c::=i CJ c::=i CJ N A p 
e NA 

CJCJCJCJ o U N 
s R S 

c::=i CJ CJ CJ A I 
D s o 1 

c::=i CJ CJ CJ E N 

c::=i CJ c::=i CJ M c=i c:==i 
E 

c::=i CJ CJ CJ M 1 microproc · I 
o 

c::=i CJ CJ CJ R 
I icoprocesadot 

CJCJCJCJ A 

f:g;r; u.:.: ~b1:m~c :!p1c1 de les dl!¡osit1m de mcr:1 1: l! tlr)ltl ¡rJn:i¡1l de m FC. 

c) Fallas de bloqueo total. Este tipo de problemas es en 
realidad poco combn e involucra la falla total del sistema 
pudiéndose confundir en ocasiones con fallas en la fuente de 
poder; sin embargo, una vez que se ha comprobado que no es 
una falla de la fuente de alimentación, nos encontramos que 
el problema se relaciona con los dispositivos de control y 
arbritraje del sistema. Dentro de éstos se ubica al 
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microprocesador, el coprocesador, la memoria ROM, los 
circuitos de reloj y los arbit1·adores de lineas. La ubicacibn 
de la falla dentro de estos puede ser detectada básicamente 
de dos maneras: a través de los dispositivos de diagnbstico 
dedicados y por medio de la sustitucion directa de los 
dispositivos bajo sospecha. 

La localización de éstos puede ser en ocasiones directa, esto 
es, el dispositivo presenta caracteristicas de operación 
anormales que pueden ser detectadas por medio de una 
inspección fisica del mismo, comunmente por el calentamiento 
excesivo de éste, y en otras ocasiones mediante la 
verificación de se1\ales de prueba propuestas por el 
fabricante del equipo. 

con el fin de auxiliar en la localización de los elementos de 
memoria, se presenta un diagrama (figura 4.3.2.2) con la 
distribución tipica de éstos en la tarjeta principal. 
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4.3.3 UNIDAD DE DISCOS FLEXIBLES 

Las unidades de discos flexibles son dispositivos que 
constantemente requieren de mantenimiento y ajustes debido a 
que realizan un trabajo mecAnico y electrónico continuo. Para 
la detección de errores nos ayudamos de un programa de 
diagnósticos, sin embargo no es el ónice método, pues a 
menudo se presentan fallas evidentes o en las cuales los 
diagnósticos no son aplicables y se deben detectar por otros 
procedimientos. cuando se ejecuta el programa de 
diagnósticos y después de que se ha seleccionado la opción 
(RUN DL\G,OSTICS ROFrl~E ) aparece una lista con los 
dispositivos instalados como la que se muestra en la figura 
4.3.3.1. 

TH! mmm omm ;1.1 

l · S SiS~iH EO~?.: 
2 • s mr.; Hm1:1 
3 • S Ui5Clt~C 
4 • S COL~? 'GR~?H1CS M~!:I7CR ~~Af7g?. 
5 .. s l r:sKE~TE :?.I\'!/5! ~:;~ A:~?~B 
& .. s Ast:r~ c:xxtr.1:~7:~:;s nc;.n:::?. 
7 .. s 1 r;xn tH;; ~?.:n~s1 1i ~tA?tr?. 

Si en la lista no aparece indicada alguna de las unidades de 
discos flexibles afin cuando fisicamente esté instalada, se 
debe revisar que los puentes de selección (jumpers) 
cori·espondientes para cada unidad (A o B) est!!n en la 
posición correcta. En la figura 4.3.3.2 se muestra la 
localización de los puentes dentro de la tarjeta de una 
unidad. Si el cable de conexiones esta torcido en un 
extremo, como se aprecia en la figura 4.3.3.3, para cada 
unidad se debera colocar el puente en el segundo par de 
terminales; mientras que, si el cable no esta torcido en la 
w1idad A se debe colocar el primer puente y en la unidad B el 
segundo puente. 

El ment\ desde donde se realizan las pruebas a la unidad de 
discos flexibles, dentro del programa de diagnósticos, es el 
que se muestra en la figura 4.3.3.4. 
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.R11i1tencio re 
d1 lo veloclOOG---1-t"'1 

.. Flgm 1.3.J.l Localimi!n de puer.:es en li unidad e¡ d1s:cs flexi~le¡, 

Hacia lo tarjeta QJlllrolodora 

Resistencias 
terminales 

Puentes de aelección 
de lo unidad 

<J Oiiil!Ui lJ 
Di1ca 2 
lklldod B 

Disco 1 
Unidad A 

Al seleccionar la opción (6) el programa nos muestra el menú 
de prueba de la unidad de discos flexibles (figura 4.3.3.5). 
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1 · s mm Eme 
1 • S ólO!B M!MOIY 
3 • s r.mmo 
5 • S COLJRIGRAFH!CS ltc:J!TC?. ;.D~fn?. 
6 • S 1 VISHTTE tR!VE/51 Ji:I~ .1~A?1ER 

11 • s AS~!lC COHKüNICA71:~:s At~P7n 
11 . s l FIUC DISr. tRIVEiSI ~ AL·:irna 

smP. m suMm: S! 01 omcss ~J mi 
Ol ntss t!ii!R lC ~En:~ ti:L CP1!C!i5 
1 

!l¡m l.l.3.1 11e~u pm pmb!S d¡l simia. 

mmr, . 1 DlSKl!7! Dl!VilS) ~~D ADm:R 
DISf.iiiE ~ZAGSCSTrC HW~ 

1 • mm1m ACC!SS OS! L1l'ii 
l· • 1.1.llDCM mr. ON! ¡¡¡v¡ 
1 • mm omm¡ c1;¡ cR:;·¡ 
1-smc:m c11i¡:.;·1¡ 
g • REiURl¡ TO C~!1:ROL Pi~~?.:Ji 

101om:11 
!~18?. ~g• ~!lD E!iTE?. 
m oma omm 11 mo 11 
mn mm, rnn mm¡¡ 
? 

ilgura 1.3.l.5 s;~~ d; prucbu pira unidal d; discos fl<xibles. 

En la primera opción las caba=as da lectura/escritura 
recorren el disco pista por pista desde la exterior grabando 
un patrón que enseguida leen. En caso de existir algfin 
problema el programa nos mandara un mensaje de error. La 
prueba anterior nos permite L·cferirnos a alguna de las 
secciones donde se tratan los problemas referentes a la 
unidad ne lee, la unidad na escribe a las cabezas de 
lectura/escritura no se despla=an, las cuales trataremos mas 
adelante. 

Si el programa no detecta ning~n problema ap~recera en la 
pantalla un mensaje como el siguiente (figur3 4.3.3.61: 



Al seleccionar la segunda opción (RA1'om1 SE!Ú:) las cabezas 
hacen una operación como la anterioL· sólo que ahoL·a la 
lectura o escritura es aleatoria. como en la opción 1, al. 
detectarse una anomalia nos la indica el pL·ogL·ama. 

Al seleccionar la tercera opción (\'ERU'\' DISKETTE) la unidad 
L·econoce las marcas o "ranuras" en cada sector y en cada 
pista, es decir recorre 9 veces (una por sector) cada pista y 
en caso de existir algón defecto en el disco flexible lo 
indica con un mensaje. 

Al elegir la cuarta opción (SPEEll TEST) el programa nos 
indicarA la velocidad a la cual el disco gira, mostrando en 
la pantalla un mensaje como el siguiente (figura 4.3.3.7): 

¡mors:m 
mm 101 1n 10 :m 

11¡un l.l.l.1 Kins1¡e d; 11lccin1d i; ;irc. 

Con la infoL·macibn anterior podremos darnos cuenta si la 
velocidad de giro no es la apropiada; este problema lo 
detallaremos en la seccion correspondiente (La velocidad de 
giro no es correcta). 

Las fallas mAs comunes de las unidades de discos son: 

a) La unidad 1\0 trabaja (unidad sin energial 

b) La unidad llO lee o no escribe. 

c) El disco no gira o su velocidad es incorrecta. 

di Las cabezas no se mueven de pista a pista. 
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a) La unidad no trabaja. Si la unidad de discos flexibles no 
estA funcionando mientras que otros dispositivos como el 
disco duro y ~l CPU si, se debe revisar la alimentación desde 
la fuente. Lo anterior se verifica midiendo el nivel de 
voltaje en las cuatro terminales del cable de alimentacibn; 
dos son de referencia (tierra) y las otras dos tienen +5 y 
+12 volts de cd respectivamente . El voltaje en el diodo 
"led" de 1.5 volts de cd y tambian debe medirse. 

cuando se estA haciendo la autoprueba el voltaje debe ser de 
5 volts en la terminal 10 (:·•\ls: 1nlnve selec·L) de la 
interfa::, si esto no es as1 la tarjeta de la unidad 
puede estar daftada. Si el voltaje es correcto, se vuelve a 
hacer la misma prueba, sólo que en esta ocasión se debe 
observar una caida de tensión de 5 a O volts en la terminal 
18 (dirección del sentido de giro del motor de pasos). Si se 
da el Gltimo caso, es posible que la falla se encuentre en 
las par.tes mecanicas de la unidad de disco (motor de pasos), 
pues las seftales enviadas por la tarjeta controladora son las 
correctas, lo que nos indica que esta Gl tima esta en buenas 
condiciones. En la figura 4.3.3.3 se muestra el cable de 
conexiones Y. se indican las teL·minales en cuestión. 

b) La unidad no lee o no escribe. Inicialmente, para poder 
corregir fallas de lectura de la unidad, se debe verificar 
que exista sei\al en la linea de datos ( 30) del conector y 
posteriormente revisar el circuito de lectura, cuyo diagrama 
de bloques se muestra en la figura 4.3.3.8. 

Conmutador 
d1 cobl1a1 

01t1ctor d1 
cruce por 
cera 

Amplificador 

Comparador 

~o 

TPI TP3 

TP2 TP~ 
Diferenciador 

Oato1 
DiQitallzador 

Selea:ión dt unidad 



Del diagrama de bloques del circuito de lectura se puede ver 
que consiste de dos cabezas (bobinas) de lectura/escritura, 
un circuito conmutador que selecciona la cabeza a leer, un 
circuito amplificador que ademas filtra la seftal, un 
diferenciador, con un.detector de cruce por cero que genera 
una forma de onda de acuerdo a los picos de la sedal de 
lectura, un circuito comparador, y finalmente un 
digitalizador, que generan un pulso para cada pico de la 
seftal de lectura. Esta seftal de pulsos es la que se envla por 
la terminal 30 del conector de la interfaz. Las seftales que 
intervienen en una operacion de lectura son: NSS(N Side select). 
y~kll (N R.,, .. 1 l:.1ta) Si la unidad tiene la alimentación de 
votaje correcta y presenta problemas de lectura o escritura 
se debe revisar el estado del conector debido a que 
combnmente se prccentan falsos contactos en estas lineas. 

Los problemas de lectura o escritura a menudo se deben a que 
las cabezas de lectura/escritura estAn desalineadas 
radialmente, de esto hablaremos mas adelante. 

El diagrama de bloques de el circuito de escritura se muestra 
en la figura 4.3.3.9. 

Escrituro ----1 

Sel1cclón de lado 

Circuito d• 
11leccidn d1 
11crilura 

Circuito de 
1ll1cción de 
lada 

Dalos d'~"""l.:..:lu::..:ra.__4Cantrol de 11c. 

Circuito d1 
retraso di 

borrado 

Fu .. 11 di 
corr111111 d1 
11crituta 

Futnll di 
corri1nt1 d1 
bar roda 

Bobina• d1 
l1ctura-t1erltura 

Bobino di 
borrado 

Dltabllltaddn dll 
L.-~~~~~~--

c ir cu i to di l1ctura 

11g•:a ;.J.!.l. Cia¡rm d; bl:¡ues d;l :ir:ulto de escritura. 
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El circuito de escritura consiste en una fuente de 
corriente de escritura, un genei·ador de forma de onda de 
escritura, una fuente de corriente de borrado y un circuito 
de seleccion de las cabezas. Para que un proceso de escritura 
se dé con·ectamente s-e deben haber estabilizado tanto el 
motor de pasos, en la posicion correcta, como el de giro, en 
la velocidad adecuada, y se deben tener la senal de 
habilitacion de escritura en nivel bajo y la sel"lal de 
proteccion contra escritura en nivel alto. Las sel"lales que 
intervienen en el proceso son: ~llS (Nllrive select), m,·E CN \frite 
Eno~le), (NRD: ;; lii:itc !L1t<1) y ~SS (N Side Select). Si la unidad no 
escribe o no lee puede deberse a que las cabezas est!ln 
desalineadas. El desalineamiento radial se presenta cuando 
las cabezas no estan posicionadas exactamente sobre el centro 
de una· pista sino que estan desplazadas radialmente, como se 
ilustra en la figura 4.3.3.10 

Dttallntan"ltnto 
radial 

--+-------1-----Llneo 
c.,tral 

.__ ____ Plata O 

'--------Pista 16 

llqura t.l.l.10 o~s1linH~Un radi!l j~ ~u .:!!:ezu. 

El desalineamiento radial se prueba con un programa 
denominado Radtest. Este muestra una pantalla como la de la 
figura 4.3.3.11, en donde se pueden apreciar las pistas 
representadas por una matriz. En una secuencia de lectura y 
escritura se indica, en caso de existir falla, qu~ pistas 
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H!ld •l, ltEP Ir.: 

ll 16 " ,, 
1o1 x o o J!c o o o o o o o o o ojo o o o o o o 

o: o o o o :lo e o o o J: o o o olloc 1 o o; o 

o o o Jo o olo o o o o e o o o o o 1 o o o: o o 
1 1 

: o: o o o o!¡ o o o i o o o o o 0!1 o I o o o o 

Wt ancth<r ? IY :r ~1;: 

!¡rm ;: ~:: tel;1 

esta leyendo o escribiendo mal la unidad, marcAndolas con una 
cruz. La forma de alinear radialmente una unidad requiere 
basicamente de tu1 osciloscopio, un disco de alineamiento y 
un programa o ejercitador que seleccione la pista y la 
cabeza. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1) Se coloca un osciloscopio con el canal A al TPl, el canal 
B al TP2 y tierra al TPlO o a una tierra flsica dentro de 
la tarjeta. La base de tiempos se ajusta a 20 milisegundos 
por división. El disparo es externo con flanco positivo al 
TP7. 

2) Se inserta el disco de alineamiento. 

3) se selecciona la cabe:a inferior o cero. Esto se hace con 
un menG dentro del disco ejercitador, él cual nos permite 
también cambiar de pista. 

4) se posiciona en la pista 16 del disco debiéndose observar 
el patrón de los "ojos de gato• como se muestra en la 
figura 4 . 3. 3 . 12 
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Pat rÓn de los 
ojos de gata 

Escala de tiempo: 20 ma/dlv 

Fi¡m !.l.l. ll P!lrtn d1 lis •r¡:s de ;;t:". 

5) se verifica que uno de los "ojos de gato" no sea menor 
que el 75% de la amplitud del otro. 

6) se pasan las cabezas a la pista cero y nuevamente se 
vuelve a hacer la prueba en la pista 16. 

7) Se pasan las cabezas a una pista mayor que la 26 y se 
velve a hacer la prueba en la pista 16. 

Bf Se repite todo el procedimiento en la cabeza superior. 

9) Si ·se cumplen 
es ·aceptable, 
siguiente. 

10) Se aflojan 
cabezas. 

las condiciones anteriores el aline9miento 
en caso contrario se prosigue con lo 

los tornillos que sujetan el módulo de la& 

11) se escoje qué cabeza est& m&s desalineada probando ambas 
con el procedimiento anterior. 

12) se gira el tcn:illo CAM (en el caso de impulsores 
"Tandon" que se muestra en la figura 4.3.3.13 Esto 
modifica el patrón hasta hacerlo aceptable. 
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13) se aprietan nuevamente los tornillos sujetadores y se 
vuelve a probar el patrón. 

!l¡m LJ.l.!l Lcc!lia;iln dal tcm!lc C~M ;n '"id1J1s d1 dim 'Tandon' 

Una causa probable de que las cabezas no lean. o no escriban 
tambien puede ser que el circuito del sensor de 1ndice no 
este generando un pulso en el momento adecuado, el cual debe 
ser entre 100 y 300 microsegundos después del punto de 
disparo. Si el pulso comienza fuera de este rango se darAn 
errores de lectura o escritura pues existirll u11 defasamiento 
de los datos en el disco. El ajuste del circuito de 
indice se hace una vez que se ha realizado el ajuste de 
alineamiento radial. El procedimiento de comprobación y 
ajuste es el siguiente: 

1) se comprueba que la velocidad del motor sea correcta 
(seccibn siguiente). 

2) Se conecta el canal A del osciloscopio al TPl, el canal 
B al TP2 y la tierra a la tierra de la tarjeta. El disparo 
externo con flanco positivo al TP7. La lectura es A mAs B 
con B invertida. 

3) se selecciona la cabeza cero. 
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4) Se inserta el disco de alineamiento y se selecciona la 
pista oo. 

5) Se mide el tiempo del punto de disparo al comienzo del 
primer pulso, debe ser de 100 a 300 microsegundos corno se 
aprecia en la figura 4.3.3.14. 

I ¡ j !IO¡iseg/dlv. 

I I /\ 
I J 
V y 

1i¡m U.2.!l l:eap: de d1s¡m del ¡nm ¡ul&:. 

6) Se realiza el procedimiento anterior para la cabeza uno . 

. 7) Si se observa algun desajuste se continba con el siguiente 
punto. 

8) se gira el tornillo que sujeta el sensor de indice un 
cuarto de vuelta, en sentido contrario al de las 
manecillas del reloj. Este tornillo se ilustra en la 
figura 4.3.3.15 

9) Se ajusta el sensor de indice con un desarmador hasta que 
el inicio del pulso sea correcto. 

10) se aprieta el tornillo. 

Otra posible causa de errores en la escritura es un mal 
funcionamiento del interruptor contra escritura. El 
protedirniento de verificacibn y ajuste es el siguiente: 

. 1) Sin alimentacibn se desconecta el conector PB, se 
comprueba que hay continuidad del interruptoL·. 

2) Se inserta un disco no protegido y se habilita la unidad 
'de discos, se verifica que no hay continuidad en el 
interruptor y que se tiene un nivel alto en la 11nea 28 de 

·la interfaz. 
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figm !.l.J.11 lc:aliza::to de? tornillo de aj~ste del mscr d¡ Indice 

3) se inserta un disco protegido verificando las condiciones 
contrarias al punto anterior. 

4) Si alguna d~ las condiciones anteriores no se cumple se 
ajusta el interruptor aflojando el tornillo que lo sujeta 
al soporte y movi~nd?lo hacia arriba o hacia abajo hasta 
cumplit·las. 

c) El disco no gira o su velocidad es incorrecta. 

El diagrama de bloques del circuito controlador del motor de 
gi~o se muestra en la figura 4.3.3.16 

El mecanismo que hace girar el disco esta fot·mado por un 
motor de CD contt·olado por un circuito que lo habilita o 
deshabilita tomando como referencia la linea 16 del conector 
(Habilitación del motor fl~IE: Orive Mntor Euable) y que mantiene la 
velocidad de giro en 300 rpm. El circuito controlador cuenta 
con un !imitador de corriente que deshabilita el motor cuando 
la corriente a través de él excede 1.3 miliamperes. 

Si se ha verificado que tanto la alimentación de la unidad de 
discos como las lir.eas del conector est!ln en sus niveles de 
voltaje apropiados, se debe revisar que las partes del 
circuito mencionado no estén daftadas, y que el motor mismo 
est~ en buenas condiciones. 

97 



Llmltador 
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corriente. Motor 

LM2917N 

Rea llmentaclón del control 
ele velocidad. 

figm 4.3.l.!S Dia¡ma de blcques del cimitc mmlad:r del ~ctcr de gm 

La variación en la velocidad de giro del disco, que puede 
aceptarse como normal es hasta de 4.5 rpm, para cambios 
mayores se pueden presentar problemas de falta de sincronia 
entre los datos y la unidad de discos y como consecuencia 
escritura o lectura en localidades erróneas. Para ajustar la 
.velocidad de giro se disponen de dos métodos: 
mediante el uso de una utiler1a denominada "programa de 
prueba de velocidad" o bien, empleando un patron 
estroboscopico que se observa con luz fluorescente. En ambos 
métodos se hace el ajuste por medio de un potenciómetro que 
regula la corriente de alimentación del servomotor. 

·El ajuste de velocidad empleando la utileria es muy simple: 
se coloca la unidad de tal manera que el potencillmetro 
colocado en la tarjeta del servomotor sea visible y se pueda 
regular. se ejecuta el programa de ajuste desde la unidad de· 
discos y· dependiendo del programa, aparecer~ en la pantalla 
del monitor una indicacilln de la velocidad o una escala. Con 

·el potenciómetro se modifica la velocidad lo mas cercana a 
300 rpm con una tolerancia de 1.5 por ciento. Finalmente se 
vuelv.e a colocar la unidad en su lugar. 

En el segundo método se siguen los siguientes pasos: 

1). verificar que la corriente que entrega 
unidad estb en los niveles apropiados de +12 

la fuente a la 
y +5 volts. 

2) Insertar un disco de trabajo en la unidad, haciéndola 
funcionar. 

3) Observar el patrón que se coloca en la parte inferior de 
la unidad que se muestra en la figura 4.3.3.17. Si la 
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velocidad no es la apropiada se observaran las barras 
girar en uno o en otro sentido. 

4) Se ajusta la velocidad con el potenciómetro localizado en 
la tarjeta del servomotor hasta que las barras aparenten 
estar fijas. El patrón tiene dos juegos de barras: las 
exteriores son para 60 hertz y las interiores son para 50 
he1·tz. 

o 
Locallzaclón de R4. 

d) Las cabezas no se desplazan de pista a pista. El sistema 
. de cont1·ol de posicion del carro de la& cabezas de 
lectura/escritura esta formado por un motor de pasos de· 
cuatro fases y el circuito de control del mismo cuyo diagrama 
de bloques se muestra en la figura 4.3.3.18. un giro de una 
fase del motor de pasos se refleja en un desplazamie11to 
lineal del carro de las cabezas. La Hnea 18 (direccion) del 
conector de la in te1·faz controla el se11tido de la rotacHin 
del motor: si su nivel es alto el carro se mueve hacia la 
pista 00 y si es bajo hacia la 39. 

Inicialmente se debe verificar que la alimentaaion que se 
tiene en el motor de pasos sea correcta. Posteriormente se 
debe probar que las señales que intervienen en este sistema 
sean correctas, HDir (18 de la interfaz) y N•t•p (20). Cad3 
vez que Nstep sea baja el motor de pasos girara en uno u otro 
sentido dependiendo de Ndir. Por otro lado también se debe de 
verificar el sensor de pista cero pues si no est• situado 
exactamente sobre la picta cero las cabe;:as ser~n movidas 
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Para ajustar el sensor se afloja el tornillo 
se rnueve manualmente manteniendo la unidad 

la unidad reconozca al disco. 

LÓQICO Compu.ta 

en la 
que lo 
activa 

de de Motor 

control nlecclÓn 

Fi;un U.l.12 SHtm J€ :eme! d¿ p;si::l' la! mro. 

4.3.4 Disco duro 

·En esta seccióo se trataran algunos de los problemas mAs 
comllnes con que se enfrentan los usuarios de las 
microcomputador as que tienen instalados discos duros. 
De manera general los problemas asociados a los discos duros 
se pueden dividir en dos categorias principales: 

1) Fallas debidas al usuario. Este tipo de fallas son m&s 
comunes debido a la interaccibn que tiene el usuario con 
el equipo. A continuacibn daL·emos una descripcibn breve de 
la forma en que organi:a el disco para su operacibn.· 
Esta descripcibn se basa en funcibn del sistema operativo 
MS-DOS, dado que la mayor parte de los equipos operan con 
este estandard. La manera tipica en que se organiza un 
disco duro es la siguiente: 

a) Zona de arranque ( "boot"). se ubica en la pi:;ta cero 
y tiene como funcibn inicializar el funcionamiento de la 
microcomputadora. En esta zona se encuentran grabados los 
archivos de arranque del sistema. 

b) Zona de ubicación de archivos ( "FAT"). Localizada 
entre las pistas 1 y 4. Es aqui donde se orgánizan los 
archiv'os para su almacenamiento y L'ecuperacibn. 

e) zona de archivos (directorio). se encuentra 
localizada entre las pistas 5 y .17 y su función es la de 
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estructurar ordenadamente los archivos, dG tal forma que 
se puedan localizar de manera rllpida, permitiendo a su vez 
el tener una interaccion eficiente con la 
informacion conteuida en ellos. 

d) Zona de datos. Esta zona comprende el resto de 
la superficie disponible en el disco y se destina para el 
almacenamiento de la información manejada por el usuario. 

Una vez expuesto lo anterior se puede observar que, si 
por error, el usuario interviene en alguna de las zonas 
que no est&n destinadas para su uso, el funcionamiento del 
disco puede ser alterado en distinto grado, pudiendo ser 
desde el bloqueo de la mllquina hasta la pardida total de 
la informaciOn. La forma en que el usuario puede 
modificar estas zonas implica un uso inadecuado de los 
comandos de borrado y de organización de la información, 
asl como en los de adecuacion de la superficie del disco 
para la interacciOn con el sistema operativo. 

2) Fallas aGociadas con la unidad dG disco duro y su 
tarjeta controladora. 

En realidad estas fallas son poco comunes. En algunas 
ocasiones estas fallas se presentan debido a 1u1a 
operación inadecuada del equipo por el usuario. Por 
ejemplo, cuando no se guardan las normas de seguridad 
mlnimas para la proteccion del equipo, como son, su 
instalacion sobre una superficie establo:, o por el 
traslado del equipo sin haber "estacionado" las 
cabezas en la zona de seguridad asignada para tal efecto. 
Lo que ocasiona que los circuitos y las partes mecanicas 
involucradas en losprocesos de lectura/escritura se daften 
y en algunas ocasiones rayen la superficie del disco, con 
la cons.:cuente inutilización de los elementos y zonas 
afectadas. otra falla que es todavia menos com~n es cuando 
el disco y su tarjeta controladora se dalian de una manera 
no evidente. Esto se asocia generalmente con el desgaste 
y la destrucción de los elementos eléctricos, mecanices y 
electrónicos de control referidos al giro del disco y 
desplazamiento de las cabezas. 

Deteccion y ubicacibn de fallas en la unidad de disco duro en 
funcibn de su instalacibn y operacibn. 

Dado que la interaccion del usuario con la w1idad de disco 
duro se establece d'esde la instalación de ésta en la 
microcomputadora, se llace necesario hacer una descripci6n del 
procedimiento de instalaciOn. A partir de éste se presentan 
las alternativas para la detección y resoluciOn del problema. 
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Instalacibn del disco duro. 

El procedimiento de instalación del disco duro se divide en 
dos partes, una de las cuales es la instalación fisica 
mientras que la segunda se refiere a la instalación "lógica" 
del mismo. 

Instalación fisica. A continuación se procede a dar la 
secuencia de instalación fisica de la unidad de disco duro y 
asi evitar errores posteriores. Los discos duros rnb.s 
utili~ados para las rnllqt\inas del tipo XT son el Seagate y el 
Miniscribe. El procedimiento que se describe se hara pa~a 
los discos SEAGATE, tomando en cuenta algunos de loi:; rncdelos 
existentes que se muestran en la tabla 4.3.4.1. 

Dentro de los modelos de discos duros se pueden encontrar los. 
tipos RLL y el MFM. Actualmente existen modelos que utilizan 
una letra R al final del nómero de modelo como es el caso 
del ST23BR, esto quiere decir que el disco especificado es 
del tipo RLL. Ett el caso de que no se tenga eata letra (R) se 
torna por convención que se trata de un disco del tipo MFM. 
Las' diferencias b!sicas entre estos dos tipos de discos 
(RLL y MFM), consiste en que el primero utiliza un formato 
rnb.s denso para grabar la info1·rnaci6n ( 26 sectores por pista) 
además de que la transferencia de ~sta es rnb.s rbpida (7.5 
MB/segundo). El formato MFM utili~a 17 sectores por pista 

labia U.Ll ll;dal:s la les óisc:s dms ¡¡¡ utili:ad" <n fCs IT. 

snu 

C1p1ddad !MSI lC ll lZ s~ 

ca:e:as lic:m l 
CU indrcs 61~ \15 s:s 1;:1 
~Ítllp ac::s~ !:¡\ 65 65 lt :E ........................................................................... 

y la velocidad de transferencia de inforrnaci6u es de 5 
MB/segundo. Es importante mencionar que si el disco es RLL o 
HFM, su tarjeta cóntroladora debera ser también RLL o MFH 
respectivamente. 

Una vez que se ha verificado la cornpatiblidad de la unidad de 
disco du1·0 se debe tene1· cuidado en seleccionar el numero 
asignado a 1'sta, es decir, el nttrnero de unidad que le 
corresponde fisicamente (1 o 2). Esto se logra mediante la 
posición de los puentes ( "jwnpers") destinados en la unidad de 
disco para tal fin. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que 
la forma del cable plano que enlaza a la tarjeta controlado1·a 
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con ·el· disco afecta la forma en que se selecciona el 
numero de unidad. Si este cable tiene una torcedura en m10 de 
los. extremos y se desea que el disco duro sea reconocido como 
unidad e éste debe ser config•.trado con el puente numero 2 y 
la posición que le cc.rresponde en el cable serll el e;{tL·emo 
mas alejado a la tarjeta control3dora. En caso que se desée 
instalar un segundo disco {unidad D), éste debe ser 
configurado como unidad 2 y ser!l conectado en el conector que 
se encuentra entre los extremos del cable plano como se 
muestra en la figura 4.3.4.l. 

Lineo.. de datos 
Puente dide 1tl(.c. Puent1 de ••c. 
como un od z. como unidad 2. 

-[Ji(]}a 
Oi1co 2 Oi1co 1 

Hacia IÓ tarjeta cont. (Uridod o~ (\kaldad e: l 
Lineo d• control 

. Instalacibn lbgica del disco duro 

La secuencia 
de un disco 
preparación: 

a seguir para la instalación "lógica• 
duro es la siguiente y se conoce como 

a) Formateo de bajo nivel {inicialización). 
b) Particibn. 
c) Formateo de alto nivel. 

L·a · secuencia anterior se ilustrar! mediante el uso del 
sistema operativo DOS y a su vez puede ser realicada por 
medio de programas de aplicación. En el caso de SEAGATE y 
HINISCRIBE los programas de aplicación mas utilizados son el 
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DISK MANAGER y el SPEED3'rORE respectivamente. La 
instalacion de un disco a trav~s de ellos hace rnhs sencillo 
el procedimiento para el usuario, ya que todos los pasos se 
llevan a cabo rnE:diante, el uso qe mem\s que requieren una 
mlnirna intervunciOn del mismo. 

Preparación de la unidad de disco duro utilizando el sistema 
operativo. 

La descripción del procedirnientc en la preparación del tliGco 
duro se hará tomando corno ejemplo el ST 213 cuyas 
caracteristicas se tornan de la tabla 4.3.4.1. 

a) Formateo de baje nivel utili~ando el comando "debug". Para 
llevar a cabo este formateo es necesario contar con un disco 
que contenga el sistema operativo. El procedimiento que se 
describe involucra una serie de p.:isos que son numerados a 
continuación y en ellos se resalta la inf.:irmaci6n que el 
usuario debe proporcionar al sistema: 

1) Arrancar la computadora con un disco flexible que contenga 
el sistema operativo adecuado. 

2) A> debug [ ENTER 1 

3) · g=c800:5 [EllTER] 

Después de que esta ultima instrucción aparece en pantalla, 
el órden en que se deben dar las caracteristicas del disco 
duro es: 

sup¡¡ Eícs 1m1tta ¡¡•;, U !Ci c;p¡ri;ht Western t1¡it!l CJr;. 1m 

ley !n disk ctmcter!!iti:s as fcllm:cc: h mm ee e 
where 
c:c : t~tal nu;ter .,f c¡llnd¿rs r 1·4 1¡;its: 
h ' mter cf h11ds 11·~ füit!I 
rrr' mrtin¡ riduced wnte ·c¡llndir ;H li;itsl 
m 'write pr;::~p c¡lir.d¡¡ 1 H diqitsi 
;e' m mrectatJ; mor burst l;nqth i1·1 diqit;I 

mge , ; to 11 bits, d1h•1lt ' 11 b1t; 
o, m :pti·:~ b¡te, step rit; select 11 h;x di;itl 

ra~;c : ~ te ~ r dt!aalt : 5 
rtfH tJ cont:cl!H a~d dri·:c specificati~n fer Gt~p rates 

612 2 613 300 11 5 [ENTER) 
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Ar; you :lrtuall¡ mf:gmn1 th; drive • anm: i'!I N [ENTER] 

Pr~ss "t t~· be~in !'r:a~trng dri·:e : with in~rr:H-iE Cj 
Y [ENTER] 

;c;:Httin; ... 

Una vez realizada esta operación el sistema pregunt.:i si 
deseamos tomar en cuenta las pistas daftadas. En caso de que 
as1 se quiera, se responde afirmativamente y el sistema 
solicitar& la lista de pistas daftadas (generalmente 
suministrada por el fabricante junto con el disco). Si no se 
tienen pistas daftadas, la respuesta es no "N" y se sigue con 
el procedimiento. 

Do you mt to !omt bad tmks ·mm Ynl N [ENTER] 
romtsmessM 

S¡ste1 vill n:w mtart 

lnsert DCS diskette in drlve .\: 
!rm ;nyte¡when mJ;. 

En este momento el formateo de bajo nivel se ha llevado a 
cabo y el siguiente paso es definir las particiones. 

b) Partición. Esto se realiz.:i con un comando del sistema 
operativo llamado FDISK y los pasos. a seguir se describen a 
continuacibn: 

A> FDISK [ENTER] 

Tixed ¡;sk Sltup prvgm >micn l.: 

Drl:: orive T¡pe =rlindm Heads H~tm.'Tmk !ot!lsytu PreeB¡tes 

11 tmmo 

fí¡¡d D!sk let'P prog:u Vmlcn l.l ¡cent. J 

PUtltlon stnus T;pe startC¡licdu !ndcrlindH !ctalirw 

'li úOS ¡¡;10;11 

11 m::;o mm mm1cu 
n DELt1E A tes ?~?~l~~:i:: 
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En este momento el usuario debe ha=er •activa" la particibn 
con el fin de que sea reconocida la unidad. 

Fl 

Obteniéndose un cambio en la tabla desplegada, indicando que 
la partición se ha hecho activa (Status: Y). 

Sist¿1itill n::i( restt 
!MSer: cos diskctti:: I:i dn·,·c .; 
Frm in¡ k<í •leo md¡ 
Press ts: f.e¡• t: rEt~:-n te cpt:;;: ~:nu 

Con esto termina el procedimiento correpondiente a la 
particibn del disc0 duro. 

e) Formateo de alto nivel. Esta operación se realiza a 
través del comando "Format" C!el sistema operativo y puede ser 
suministrado con las siguientes opciones: 

~> format c: /s/v [ENTER] 

V~i.~11/~, ALL OAU e'./ u:!l·P.E:rni·~;tE ~!Sí, 

tRm e: rnL E& m11111 
1:imd ~ith f::~at il,'11)1 Y [ENTER] 

Si no se 
desplegara 
terminado 
disco. 

detectb ningun problema durante el proceso, 
un mensaje indicando que el procedimiento 

y nos solicitara el nombre de identificación 

"/olm J¡t¡J 111 chamtm, l!l;El f;¡ ":Oc!? PRUEBA [ENTER] 

se 
ha 

del 

Una vez realizado esto nos reportarA la capacidad total del 
disco, as1 como el espacio disponible en el mismo. 

lmms l¡tes total d:sk s;a:i 
n;'a b¡tcs u¡¡ed bj s1stc2 

1~5ilJ60 t}"tt: !7ailat:e cr. jisk 

A> 

A partir de este momento la unidad esta totalmente lista para 
operar sin ninglm problema con el sistema. 

Deteccibn y ubicacibn de fallas. 

como se menciono al principio, la mayor parte de las fallas 
son debidas al usuario, la mayor parte de ellas se relacionan 
con tlna manipulacibn indebida de las zonas de contt·ol del 
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disco. A continuación listamos una se1·ie de fallas, sus 
sintomas y las posibles causas. 

- Al arrancar el sistema éste despliega el código de error 
1701. Como s!ntoma el sistema no permite accesar el disco 
duro. Las posiblo;,s causas de ello pueC:en se1· : El disco 
no recibe alimentaciOn de energia; el disco y la tarjeta 
no corresponden; el disco est& mal configurado; la tarjeta 
controladora est& mal configurada. 

- El disco ha sido configurado para iniciar el arranque del 
sistema y sin embargo ~ste se puede mantener en un estado 
de espera y en alg1mos casos puede bloquear el 
funcionamiento global de la computadora. Las causas de 
ello pueden deberse a que el usuario de manera accidental 
haya borrado algunos de les archivos que inician el. 
arranque del sistema. Para solucionar lo anterior en 
algunas ocasiones es efectivo arrancar el sistema desde la 
unidad "A:" y trasladar los archivos de arranque del 
sistema a través de la instrucción •sys c:". En casos mAs 
graves la particiOn pudo haber sido alterada, por lo que 
el sistema se inhibe y las soluciones a esto dependerAn de 
que tan grave haya sido esta alteracion. 

- El disco duro es reconocido y puede ser accesado pero la 
información se ha "perdido" total o parcialmente. Las 
causas de esto pueden deberse a una mala instalación del 
disco, exposición del disco a campan magn~ticos intensos y 
en algunos casos extremos el usuario pudo haber daftado la 
superficie del disco o las cabezas por no haber 
•estacionado" las cabezas en la zona de seguridad. 

4.J.5 Teclado 

El teclado es una de las partes de la computadora personal 
que presenta problemas con cierta frecuencia, debido a que 
esta compuesto principalmente de elementos mecanicos, que 
est~n operando continuamente y que estan expuestos a 
distintos factores ambientales como el polvo y la humedad, 
ademas de riesgos de derrame de liquidas o reslduos de 
alimentos que son imputables al usuario. A pesa1· de esto, 
los problemas que puede presentar el taclado son fallas 
f&cilmente detectables, por la cantidad m1nima de circuitos 
que lo componen. Los problemas mas comunes que se presentan 
se mencionan a continuaciOn: 

a) No acepta entrada de tedas o se enc;:uentra bloqueado. 

b) Los caracteres desplegados no son los correctos. 
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c) Una o mas teclas no fw1cionan. 

En general las fallas que se presentan son fáciles de 
detectar; sin que para ello tengamos que recurrir a algbn 
tipo de diagnbsticos. Sin embargo, la mayoria de veces se 
recurre a •stos para asegurar qua la falla existe y asl 
descartar la posibilidad de algbn error cometido por el 
usuario. Antes de intentar cualquier reparaciOn debemos 
hacer referencia a la teoria basica de operacibn de un 
teclado (descrita en la seccibn 2.6), ya que sera de gran 
utilidad el auxiliarnos de los diagramas de bloques que lo 
representan y que nos permiten ubicar las zonas, circuitos y 
elementos involucrados en su funcionamiento. Adicionalmente 
es recomendable que si se va a revisar la parte interna del 
teclado se verifiquen los voltajes de alimentacibn a los 
circuitos en los niveles adecuados (Vcc=5V y GND=OV). 
Asimismo, si se requiere hacer alg~n cambio en los 
interruptores que existen en el circuito o la desconexibn del 
teclado se debera de manera obligada desenergizar el sistema. 
Una vez considerado esto procederemos a reconocer donde se 
encuentra exactamente la falla y en su caso a repararla. 

a) Sucede con frecuencia que un teclado no permite la 
entrada de caracteres a la computado1·a o que simplemente 
no responda en absoluto. cuando esto oc•Jrre la causa puede 
deberse a varios factores, los cuales se ir~n descartando 
a partir del m~s simple. En función de lo anterior cabe 
mencionar que la mayorla de los teclados son diseftados 
para operar tanto en equipos del tipo XT como del tipo AT. 
La selección del equipo en el que operara se da en función 
de un interruptor ubicado en la parte inferior del 
teclado, el cual deberh ser revisado antes de proceder a 
acciones mayores. Una vez verficado esto debe procederse 
a la revisibn flsica de conectores y cables, cuidando que 
no presenten roturas o zonas debilitadas. En el caso de 
los conectores, una falla asociada a estos se debe a los 
falsos contactos en las terminales del conector, ya sea 
por el lado del cable o con la tarjeta del circuito. 

Si la falla no fué debida a falsos contactos el siguiente 
paso a realizar implica la intervención directa de los 
circuitos internos que forman al teclado, los cuales 
pueden ser agrupados en bloqut:ti, tal come lo muestra la 
figura 4.3.5.1. 

En el diagrama vemos que existe una etapa de control 
constituida principalmente por la memoria de sólo 
lectura (ROM) y el microprocesador y la etapa de rastreo 
y datección constituida b4sicamente por decodificadores y 
registros ("latrheo"). La etapa de salida se integra por 
el microprocesador y por circuitos digitales de tres 
estados. Como el problema se refiere a la ausencia de 
respuesta del teclado, nos enfocaremos a la etapa de 
control en la que interviene la memoria "ROM" y el 
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microprocesador, que generalmente sera el 8035, 8039, 8048 
u 8050 dependiendo del fabricante. . , ·-

01cllador 
dt renQlon 

Stñal dt 

Vcc 

dirtcclont1 
lnhlbicían .__ _____ ._ ___ _, 

Mtmorio dt 
caracttrn 

ol micropracuadar al 

El 6omportamiento del microprocesador se rige por el 
programa almacenado en la memoria "ROM", y la verificación 
de.su.buen funcionamiento no es una labor sencilla si se 
care~e de la información técnica correspondiente. Una 
alternativa que comunmente da buenos resultados para 
determinar si éste es el dispositivo que falla es la 
sustitucibn del mismo. 

En caso de que el problema continüe, la otra alternativa 
posible serA la memoria "ROM", la cual es dificil. de 
'sustituir debido a que se desconoce el contenido del 
programa almacenado en la misma, por lo que es conveniente 
sustituir el teclado. 

b) Otro problema que es comun encontrar es el caso en el que 
los caracteres desplegados no corresponden a la 
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tecla presionada. Si esto sucede puede deberse a 
dos causas principales. La primera de ellas es que los 
caracteres son ininteligibles y esto se asocia con algGn 
dafto en la tabla de correspondencia alojada en la memoria 
"ROM". Una segunda causa corresponde al caso en el que al 
oprimir una tecla aparece un car!lcter diferente al de la 
tecla seleccionada, en este caso el pi-oblema podr!l estar 
asociado al bloque de decodificacibn y deteccibn del 
teclado, lo que implica una revisibn de los circuitos que 
lo componen. 

c) Es posible encontrar que la mayoria de las teclas 
responden adecuadamente; sin embargo, una o varias de 
ellas no despliegan ningGn simbolo al opi-imirlas. En esta 
situación es conveniente verificar via diagnósticos la 
existencia del problema. A través de ellos es posible. 
ubicar exactamente las teclas que presentan problemas. 
Esto se logra al selecciónar la opción (3) del menG que 
aparece al solicitar la eJecución de prueba Gnica ( "0" 
RUN TEST ONE TIME ) segL\n se muestra en la figura 4. 2, 3, 3. 

Una vez ubicadas las teclas que fallan la solución puede 
contemplar dos casos posibles. De acuei·do a la figura 
mostrada anteriormente (4.3.5.1), las teclas pueden tener una 
relacibn funcional si se encuentran colocadas en un mismo 
renglón o columna; si este es el caso, la falla se relaciona 
con el decodificador de teclado. Si en las teclas detectadas 
no existe relación funcional, la falla corresponde a 
problemas mecAnicos o de falsos contactos. Si el problema 
es mecAnico puede deberse a que los resortes o las guias de 
las teclas (figura 2.6.7.a) estén deformados o fuera de 
posicibn. Estas mismas fallas pueden provocar falsos 
contactos o que la tecla quede oprimida. Los falsos contactos 
pueden darse de manera separada, debido a sustancias extraftas 
en el interior del mecanismo de la tecla. El procedimiento 
para solucionar este tipo de problema comienza con la 
limpieza de los mecanismos y contactos de la misma. Si la 
falla persiste es bastante probable que la tecla esté daftada 
por lo es conveniente sustituirla. cuando todo lo 
anterior no da resultado sólo nos resta revisar que la parte 
correspondiente a la tecla en el circuito impreso no esté 
dañada. 
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4.3.6 MONITORES 

En esta sección se tratara el monitor monocrcmatico con 
entrada de video compuesto, el cual se puede representar 
mediante el diagrama a bloques que se muestra en la figtll"a 
4.3.6.1. Para detectar la falla en un monitor, y en función 
del tipo de la misma, delimitaremos pi·imero la zona en la que· 
ésta se encuentra, de acu~rdo al diagrama a bloques mostrado, 
lo que nos permitir~ d'"scartar otros bloques y ademas 
facilitar~ y agilizar~ la reparacibn. 

ENTRADA DE 
VDEO CQ\IPUESTO 

BRILLANTES 

SALIDA 

iigm. U.6.1 Diigmi de bJ¡1m de uc c:citor acncm:ltm 

Problemas generales. Ct1ando se tiene un monitor dal'iado, 
antes de efoctuar la i·evisibn y por consiguit:nte la 
reparacibn, se recomienda verificar, en caso de que el 

·monitor no encienda: 

El voltaje adecuado en la linea de alimentación. 

El buen estado de la clavija del equipo. 

La continuidad en el cable de linea. 

Si el indicador de encendido ( "LED") prende pero aun as i el 
monitor no funciona, no hay i·astreo (barrido del haz de 
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e'lectrones), existe la posibilidad de que el control de 
brillo esté •movido•, por lo que se recomienda ajustar todos 
los controles e:<ternos a la mitad para asegm·arse de que no 
se encuentran desajustados. 

En el diagrama de flujo de la figura 4.3.6.2 se ilustran los 
pasos a seguir antes de abrir el equipo (revision previa). 

Inicio 

Verificar voltaje 
d1 olimentacion 

clavija y cobln 
d1 con1iión 

Dirijiru al 
diooromo 

4.3.6.3 

Aju1tor a lo 
mitad los 
control•• 
ut1rno1 

iiqm t.J.6.1 "11;m1 de f!uj; d: misíbn pr;-;!1 

si 

si 

El monitor 
d1ber!o 

funcionar 

A continuacion se da un procedimiento para el caso en el cual 
el indicador enciende pero el moni~or no funciona . 

. oijgn6stico. El monitor deberA ser abierto y colocado de tal 
forma que el circuito impreso se3. accesible. Se debe conectar 
una fuente de video en la entrada del monitor ademas de que 
los controles de contraste y brillantez deben ser ajustados 
al maximo. una vez encendido el monitQr se deberan seguir los 
pasos indicados en la figura 4.3.6.3. 
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NOTA: El monitor (TRC) trabaja con un voltaje de 
aproximadamente 14 KV, y atm estando apagado este queda 
cargado con niveles de voltaje de hasta 4 KV, por lo que si 
se va realizar la intervenciOn directa en algGn circuito, es 
conveniente apagar el monitor y descargar el TRC evitJndo 
con ello la posibilidad de sufrir w1 dafio flsico al trabajar 
cerca de esa zona. 

Inicio 

Dirigirse a la 
seccian de 

video 

na ·Dirigirse o ta, 
.r-----1 seccidn de 

si 

horizontal 

Dirigirse o la 
seccldn dt 
vertlcal 

• Fiqm l.l.ó.l Diaqrm de !lu¡c di dil¡r.lstico ir.i¡ial 

Come se puede ver, este diagrama da una primera idea de dbnde 
puede estar la falla. Aislbndola paso a paso y por 
eliminacibn hasta encontrarla, apoy•ndose en los slntomas que 
presenta el equipo. 

Si .la unidad no L·esponde en absoluto posiblemente alguno de 
los fusibles este fundido, y existe la posibilidad de que se 
tenga un problema en la fuente de alimentaciOn. La deteccion 
de un problema de fuente no siempre es un procedimiento 
sencillo, ya qu~ las fallas en ésta afectan el comportamiento 
general del monitor, por ello se proporciona una serie de 
slntomas de fuente, asl como una secuencia para proceder a 
resolver este tipo de problema. Refierase a la sección de 
fuente de alimentacibn donde tambi!!n se puede ver. un diagrama 
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esquemAtico del circuito (figura 4. 3. 6. 4). Si el fusible 
estA en buen estado y los voltajes de alimentación son los 
adecuados pero el monitor no responde y ademas no se escucha 
el sonido de alta frecuencia, caracteristico de la zona de 
alto voltaje, refi~rase a la seccibn de horizontal (Figura 
4. 3. 6. 5). Si simplemente se observa una linea ho1·izontal al 
centro de la pantalla es muy probable que la falla se ubique 
en la sección de vertical (figura 4.3.6.6). Si hay rastreo 
pero no hay información en la pantalla, el problema se puede 
relacionar con la sección de video (figura 4.3.6.7). Si hay 
video pero la información de un cuadro fijo no se mantiene 
estAtica, es decil· hay "scrollint;" se debe1·A revisar la 
seccibn de sincronia (figura 4.3.6.8). 

Identificación de los elementos dañados en los circuitos. 

Tipicamente las fallas de los circuitos que 
constituyen cada sección se deben a elementos dañados en los 
mismos, por lo que para la reparación de la falla es 
conveniente apoyarse en el diagrama de circuitos electrónicos 
proporcionado por el fabricante, las hojas de 
especificaciones de los elementos que lo constituyen, asi 
como en una metodologia de seguimiento del problema, que 
evite un trabajo desgastante e infructuoso. 

Sección de fuente de alimentación 

Secuencia recomendada para la localización de fallas en la 
fuente de alimentacibn (figura 4.3.6.4). 

1) Asegurése que el interruptor de encendido y el fusible de 
entrada esten en buenas condiciones. Si alguno de ellos 
estA dañado el monitor no responderA en absoluto. 

2) Verifique que las tra;•ectorias de conexión entre los 
bloques de la sección no est~n dañadas, ya que lo anterior 
puede llevar a interpretaciones erróneas. 

3) Verifique que los devanados del transformado1· no 
presenten cortos o rupturas. Una consecuencia directa de 
la falla se refleja en una ausencia de voltaje a la 
entrada del circuito rectificador. 

4), 6), 8) y 10) Realice la misma operacibn indicada en el 
inciso 2). 

5) Asegures e que ningt\n elemento del circuito rectificado1· 
presente daños o fugas. Un sintoma comun de este tipo de 
falla se refleja en bajos o nulos niveles de tensión a la 
salida del transformador y la entrada de la etapa de 
filtrado. En ocasiones esto provoca que el fusible de 
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entrada se fund•. 

7} Revise que los elementos que forman la primera etapa 
de filtrad·c no est~n Jai\ados, ya que de lo contrario se 
tendra un baj.o nivel de voltaje de alimentación en todas 
las secciones del mcnitor. 

9} Revise los ~lamentos que constituyen al circuito regulador 
de voltaje. Las fallas que se presentan en éste son 
variadas y pueden estat· implicados en ellas desde ajustes 
en los valores de algunos de sus elementos hasta da1\os 
severos en los componentes de potencia, que co11fot·man la 
etapa de salida del circuito regulador. Los sin tomas de 
algw1as de las fallas se reflejan en la intensidad y 
tamafto de la imagen asi como ondulaciones de la misma. 

11) Revise los elementos que conforman la segunda etapa de 
filtrado. una f!lla en esta etapa se puede reflejar como 
un desajuste en el nivel de regulación de la fuente. 

3 
Tronsf0<mo· 

dar di 
entrado 

4 

Rectificador 

Seccibn de circuito de horizontal 

6 7 
Filtro di 
entrada 

B 9 

Regulador 

10 
Filtro di 
IGlido Cago 

secuencia recomendada para la localización de fallas en el 
circuito de horizontal {fi~ura 4.3.6.5} 

l) Verifique que el oscilador opere adecuadamente y a la 
frecuencia indicada. si esta zona falla, provoca diversos 
problemas que van desde la ausencia total de barrido hJsta 
bajos niveles de tensión en el TCR. 

2) Verifique la trayectoria de la seftal entre los bloques, 
ya que es muy comfin que alqunJ de ellas se daften y nos 
lleven a dignosticos equivocados del problema. 

3) Verifique el circuito amplificadot· de horizontal, ya que 
que si este falla, la seftal dol oscilador ser& bloqueada, 
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causando fallas similares a las mencionadas en el primer 
ptmto. 

4), 6), 8) y 10) Realice la misma operación que en el inciso 
2). 

5) Asegúrese del buen estado del transformador elev;idor 
(fly hack). Una manera de llilcer esto es midiendo los 
valores de resistencia entre las terr.linales de sus 
devanados (tipicamente de o.s a 1.5 chms). Los sintomas 
que present;i el monitor al fallar este dispositiva van 
desde la calda de tensibn de la fuente de alimentacibn 
hasta daftos severos en la misma. 

7) Asegúrese del buen estado del yugo de deflexiOn 
horiZontal, ya que aunque es poco comtln que éste se dañe 
no debe pasarse por al to cuando existe una falla 
generalizada en la sección. Una manera de hace1·10 es 

. midiendo el valor de la resistencia de su devanado que 
t1picamente est~ comprondid0 entre 1 y 2 ohrns. Se puede 
dar el caso que los demas dispcsitivos estén operando 
correctamente y se observe la tipica raya vertical al 
centro da la pantalla siendo este elemento el causante . 

r-----------------------, 
1 1 

2 3 4 :¡ 6 7 : 

Olcllodor 
1 1 
1 ~ocio el e horl1onlol ¡.... Amplificador ..j. Tran1formodor - Triplicodor 

15 khz. horizontal 1 elevador 1 
1 1 
1 1 

:_ T!Ql'lfJlíJ!l.11®!. ..'.'flYJ¡Qi;J<'.'.. _ - - --- _ J 
1- 2 

Yuoo 
horizontal 

Seccibn del circuito. de vertical 

Secuencia recomendada para la localizacion de fallas en el 
circuito de vertical (figura 4.3.6.6). 
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1) Revise que el oscilad0r de vertical opere a los niveles de 
voltaje y frecuencia indicados en el manual técnico. Las 
fallas asociadas a esta etapa ocasionan desde carencia de 
barrido, observ~ndose solamente una 1·aya horizontal al 
centro de la pantalla·, hasta distorsión en la imagen de 
video. 

2) Verifique que las 
esten daftadas, ya 
ocasionar sin tomas 
problema. 

trayectorias de seftal entre etapas no 
que si esto sucede, la falla puede 

que dificulten la solución del 

3) Aseg~rese que el amplificador de vertical opere 
correctamente. Es cada vez mAs comt\n que el oscilador y 
el amplificador de vertical se integren en un solo 
circuito, aunque de cualquier forma provocan fallas· 
similares en el monitor. 

4) y 6) Repita la operacibn indicada en el inciso 2). 

5) Revise el buen estado del devanado del yugo de deflexión 
vertical (los valores de resistencia tlpicos de este 
estln comprendidos entre 10 y 12 ohms). Al igual que el 
correspondiente de horizontal raramente se dafta; sin 
embargo, en ocasiones esto sucede y puede llegar a causar 
la destrucción del amplificador de vertical. 

01ciladar 
vertical 

2 Amplificador 
vertical 

5 

Yuoo 
vtrllcal 

i:;un U.U Cii;rm .j¡ blJ;'iiS -1<1 :ir:uitc 1¡ ·;arti:al 

SecciOn del circuito de video 

6 Hacia 11 CRT 

Secuencia recomendada para la localización de fallas en el 
circuito de video (figura 4. 3. 6. 7). 

Es muy importante remarcar la necesidad de verificar la 
conexibn de la fuente de seftal a la entrada del monitor ya 
que comunmente nos lleva a una sospecha en-Onea de falla en 
los circuitos del mismo. La verificaciOn de dicha conexibn no 
solo compt·ende al cable que conduce a la seftal de video sino 
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también a algunos interruptores de habilitación y 
acoplamiento dispuestos para tal propósito. 

1) Verifique el buen estado del amplificador de video, ya 
que en esta etapa se extraen seftales que son utilizadas en 
las otras secciones del monitor. La falla de esta ~ección 
puede ocasionar pérdida o distorsión de la imagen de 
video, asl como la pérdida de slncronla. 

2) y 4) Revise las trayectorias de conexión entre las 
etapas para evitar problemas mayores en la detección de la 
falla. 

3) Verifique los niveles y las formas de onda de las seftales 
de operación indicadas para este circuito en el manual 
técnico, ya que una operación inadecuada puede llevar a 
confundir un dafto con fallas del circuito de fuente de 
alimentación o del circuito oscilador de horizontal. 

5) Una vez que haya revisado o reparado las etapas de esta 
sección y el problema persiste es conveniente asegurarse 
del buen estado del TRC (Tubo de Rayos catódicos). El mal· 
funcionamiento del TRC puede asociar de manera directa a 
problemas de la sección de video. Las fallas que puede 
ocasionar se reflejan en la intensidad, forma y definición 
de las imagenes o de la información desplegada. 

Am¡jlificador 
de video 

2 Restaurador 
de CD 

Sección del circuito de sincronia. 

Secuencia recomendada para la localización de fallas en el 
circuito de sincronia (figura 4.3.6.8). 

1) Debido .a ~ue esta etapa trabaja con la sedal proveniente 
del amplificador de video, es necesario comprobar que la 
seftal esté presente a la salida del amplificador y que no 
·presente algün tipo de distorsión, ya que esto redunda1·~ 
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en el buen funcionamiento de la sincronia vertical y 
h01·i:ontal. 

2) Verifique que el separador de sincronia esté entcegand0 
los pulsos de sincronia correspondientes para las 
secciones de hcrizontal y vertical respectivament2. Un 
problema frecuente, cuando no se tienen los pulsos 
adecuados, es el que la imagen aparezca deformada o que el 
barrido no cubra la totalidad de la pantalla. 

3) y 5) Verifique que las trayectorias de conexibn entre las 
secciones no est~n dadadas, ya que esto puede provocar que 
se pierda la sedal antes de llegar al bl0que siguiente y 
ocasionar confusiones en la determinación de la falla. 

4) y 6) Asegtlrese del bt1en estado de los controles que 
ajustan la sincronia, la linealidad y las dimensiones del 
barrido de la pantalla. Estos controles generalmente se 
encuentran ubicados en los circuitos de oscilacibn 
~espectivos, En caso de que alguno de estos controles 
presenten dados o s¿ encuentr~n desajustados existiran 
problemas como: pantalla inestable, alargada, comprimida o 
formada poi· renglones defasados, 

Entrado 
de video Re cortador Filtro y 

Retardador 

Pulsos de sincronía horlzontol 

4.3.7 IMPRESORAS 

Pul101 de alncronlo 
veril col 

En el capitulo J.2 se hizo una clasificación de las 
impresoras, en función del método de plasmar los caracteres 
en el papel, siendo las mas empleadas las de matriz de 
puntos. En esta sección trataremos las fallas mas comdnmente 
p1·esentadas en este tipo de impresoras, para lo cual 
empleamos los diferentes bloques que las conforman, estos 
son: 

- cabezas de impresión, 
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- Mecanismo de alimentaciOn de pJpel. 
- Mecanismo de posiciOn de la cabeza de impresiOn. 
- LOgica de control. 

Cabezas de impresión 

Las fallas m.!s comunes que s~ presentan en las cabezas de 
impresiOn son: 

1) La cabeza se desliza a lo largo del papel pero no imprime. 

2) La cabeza se desliza pero imprime intermitentemente. 

3) La cabeza se desliza imprimiendo los caracteres con una o 
varias lineas horizontales en blanco. 

4) La cabeza se desliza imprimiendo los caracteres con una o 
varias lineas horizontales negras. 

5) La cabeza se desliza imprimiendo caracteres muy tanues. 

A continuación damos las posibles soluciones a 
problemas en el mismo Orden. 

estos 

1) Si la cabeza se desliza correctamente pero no imprime, 
lo primero que se debe revisar es la continuidad de las 
lineas del cable que viene de la tarjeta principal de la 
impresora, pues los solenoides que mueven las agujas de 
impresión estan conectados a lineas individuales de datos 
por un lado y por el oti·o a una tierra coman. A 
continuación se debe medir la resistencia de los 
solenoides, la cual debe estar en un rango de 10 a 100 
ohms. En algunos casos, la cabeza no se puede desarmar y 
si alguno de estos elementos est4 daft~do ser~ necesario 
cambiar la cabeza de impresiOn. Si los solenoides estan en 
buen estado y no se tienen lineas dall ;das se procede a 
i·evisar las agujas de impresión, ya que pueden estar 
atascadas, si este es el caso, bastara con liberarlas. (de 
ser posible desensamblar la cabeza) limpiar y lubricar 
cada juego de agujas y solenoides. Finalmente, se debe 
revisar que la cabeza esté libre de polvo, aceite o tinta 
pues esto causa fricción y calentamiento excesivo. 

2) Si la cabeza se desliza correctamente pero imprime 
intermitentemente, posiblemente la causa sea que el cable 
de conexión con la tarjeta principal de la impresora esté 
dallado dentro del aislamiento y no sea visible el defecto. 
se debe revisar con un óhmetrc la continuidad de cada 
linea y reemplazarlo ai se detecta alguna Jnomalia. 
También es posible que los circuit~s controladores 
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localizados en la tarieta de la impresora est~n daóados y 
manden señales intermitentes, de lo cual trataremos mas 
adelante. 

3) Si la cabe:a imprime los caracteres dejando una o m~s 
lineas blancas horizontales a lo largo de la hoja, primero 
se debe verificar a qué aguja corresponde la linea, pues 
podria ser que esté atorada y bastar.i con limpiar la 
cabeza y lubric~rla adecuadamente para corregir la 
falla. Otra posible causa de esta falla es que algun 
solenoide esté en corto o abierto, y al no crear campo 
magnético no impulsar& la aguja correspondiente; esto se 
detecta midiendo la resistencia en cada uno de estos 
elementos, si esto se presenta se debe volver a hacer la 
prueba pero con ~1 cable de las seóales desconectado, si 
en esta ocasi~n no se encuentra el corto, se tendrb una· 
falla en los circuitos controladores de los cuales 
hablaremos mis adelante. 

4) Si la cabeza imprime los caracteres dejando una o mas 
lineas negras a lo largo de la hoja se debe identificar a 
qué aguja corresponde, pues lo mismo que el caso anterior 
una o varias lineas pueden estar atascadas. Se debe 
revisar que una o varias lineas no estén en corto entre 
ellas, midiendo su resistencia, pues ésto sera causa de 
que una o más agujao sean impulsadas pot· sel'iales que 
controlan a otras. 

5) Si la cabeza se desliza pero imprime caracteres muy 
t~nues, primero se debe revisar que la cinta tenga la 
suficiente tinta y posteriormente que la cinta avance 
correctamente. El mal funcionamiento del mecanismo de 
avance lo trataremos mas adelante. Si la cinta esta en 
buen estado y avanza, la causa de la impresión ténue se 
debera a que la cabe~a esta mal ajustada y por lo tanto 
las agujas no estan golpeando la superficie de la cinta 
con la presión suficiente; si se presenta este caso, se 
debe ajustar el soporte de la cabeza, acercAndolo al 
rodillo y lrncer pruebas. Si el soporte no tio?ne mecanismos 
de ajuste es posible que se encuentre dentro de la cabeza, 
o en ocasiones el rodillo es ajustable mientras el soporte 
de la cabeza esta fijo, todo esto dependera del modelo de 
la impresora. 

Mecanismo de avance de la cinta 

La falla que trataremos con respecto al mecanismo de avance 
de la cinta es cuando ésta no avanza o lo hace 
intermiten temen te. 

Si la cinta no av,nza o lo hace intermitentemente, para 
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detectar la f allla 
4.3.7.1. En •ste 
localizar en dos 
mecb.nicas. 

se puede seguir el diagrama de la figura 
se puede apreciar que la falla se puede 

bloques: la alimentación o las partes 

Inicialmente se debe revisar que la alimentación desde la 
fuente est~ en sus niveles adecuados; de no ser as1 se debe 
revisar la fuente, lo cual se vera en el tema correspondiente 
(seccibn 4.3.1). En seguida ~e revisa la continuidad de las 

La cinta 11 

atora en el 

cartucho 

Verificar la 
alimentacldn 

del motor de 
pasos 

Limpiar enQrOl'l8$ 

y banda 

Limpiar 

enaranes 

bando 

Verificar la 
ldgica de 
control 

Verificar la 

lógica de 
control 

Verificar 

el buen estado 

de la cinta 

Flqm u.;,¡ Diagrm de flujo pa:a lHmión di fallas in 11 mmm d; rnr.:E d< la mu 

lineas que controlan al motor de la cinta, si estos 
conductores no estan dañados es posible que el motor mismo 
tenga algl.'tn devanado en corto, debiéndose medir la 
resistencia de éstos. Si algl.'tn devanado esta en corto se 
debe reemplazar el motor. 

En cuanto a los mecanismos, se deben iimpiar cuidadosamente 
los engranes (de ser posible desensamblar el tren de 
engranes) y lubricar con una capa fina de aceite delgado. Si 
la impresora no ha sido usada por algan tiempo, el lubricante 
de los engranes y del motor pueden hacerse pegajosos y atorar 
el meca~ismo, por lo que al igual que los engranes, el motor 



debe limpiarse y lubricarse. 

Mecanismo de alimentación de papel. 

Las dos fallas principales en cuanto a la alimentación de 
papel son: el papel no corre o lo hace intermitentemente y el 
papel se atora en el rodillo. 

Para el primer caso se debe revisar la alimentación del motor 
del papel, los cables de conexión y las seftales de control. 
El mecanismo de alimentación del papel debe limpiarse en AUS 
partes mecbnicas (tanto engranes como motor) y lubricarse 
adecuadamente, pues un exceso de lubricante puede atorarlo al 
mezclarse con polvo o tinta. 

Si el papel se atora en el rodillo o no corre adecuadamente, 
mientras que el motor y los engranes estan funcionando bien, 
la falla puede deberse al tractor o rodillos que impulsan el 
papel, estos pueden tener diferente presión o no estar 
paralelos. Por otro lado, el rodillo podr1a estar sucio o 
desgastado, en este caso bastara con limpiarlo. 

Mecanismo de posición de la cabeza de impresibn. 

Las fallas principales en el mecanismo de posición de la 
cabeza son: 

La cabeza no se mueve. 

La cabeza se mueve incorrectamente. 

La cabeza se queda en el ma1·gen izquierdo o el derecho. 

Si la cabeza no se mueve o lo hace ·intermitentament" se debe 
revisar que la alimentación del motor esté en su nivel 
adecuado (12 volts) y lo mismo que en los demas sistemas 
mecanices, limpiar y lubricar los engranes y el motor 

Si la cabeza se mueve pero al llegar al extremo izquierdo o 
derecho se atora, primero se debe revisar la alimentación. 
Para monitorear la velocidad y posicitn del motor dE la 
cabeza se emplean diodos emisores de luz y dos 
fototransistores, si estos elementos estan daftados, sucios o 
simplemente desalineados la cabeza se atorará al llegar a L1110 

de los extremos. 

El extremo izquierdo del carro de la impresora se considera 
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como la posición normal, y para asegurar la posición correcta 
la mayoria de las impresoras cuentan con un sensor del mismo 
lado. Generalmente eEte sensor es un detector óptico que 
produce w1a se~al cuando el soporte de la cabeza llega al 
borde izquierdo; si este detector esta danado la cabeza se 
atorar& y ser~ necesario revisar el estado de los elementos 
que conforman este circuito. 

Lógica de control. 

Las fallas que se pueden aducir a la tarjeta principal mas 
comunes son: 

La impresora no inicializ4. 

La impresora inicializa pero no imprime o 
incorrectamente. 

lo hace 

Al encender la impresora la cabeza hace un recorrido de 
derecha a izquierda y luego en sentido contrario, a esto se 
le llama inicial1zaci~n. Si esto no se realiza se debe 
revisar en primar lugar al circuito generador de réioj. Este 
es una combinacion de un cristal oscilador, ·un ci1·cuito 
integrado y elementos pasivos, ocasionalmente pueden tener un 
capacitar variable el cual rara vez se necesita ajustar. Se 
debe observar, con la ayuda de un osciloscopio, la salida del 
circuito y verificar que sea la que el microprocesador de la 
tarjeta de la impresora requiere y que la sedal de reloj esté 
conectada a la terminal correspondiente. 

Otra posible causa por la que la impresora no inicializa, es 
que se puede detener al hacer la prneba de memoria RAM. Al 
encender la impresora el microprocesador escribe un valor en 
cada localidad de memoria y posteriormente lo lee, si detecta 
un error simplemente se para en dicha localidad y detiene el 
proceso de inicializaciOn. 

Si la impresora no inicializa puede deberse también a que el 
microprocesador esta da1iado y no hara la prueba de memoria. 
Después de que el microprocesador hace la prueba de memoria, 
éste enviara las seftales correspondientes, si estos circuitos 
tienen algün elemento defectuoso no se enviaran dichas 
seftales. Lo mismo sucede con los circuitos de los sensores; 
éstos deben verificarse. El"motor de pasos debe tener a la 
entrada un tren de pulsos semejante a la sedal de reloj. 

Si la impresora no inicializa puede ser que el cable de 
conexión de la interfaz esté daftado. En este caso se debe 
desconectar y hacer la autoprueba, si de esta manera la 
impresora si inicializa, el problema estara en el puerto de 
salida y no en la impresora. 
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Si la impresora inicial1z.:i pero no imprime los caracteres 
correctamente puede deberse a dos causas principalmente: 
fallas en los "t•uifers" o fallas en los circuitos 
controladores de las cabezas de impresiOn "d<ive•s". 

En general la computadora manda los datos a una velocidad 
mayor que la velocidad de impresión, naturalmente se podrian 
perder caracteres si no se tiene un control de los mismos. La 
impresora dispone de dos formas de con trol para la 
transeferencia de datos: en la interfaz se tiene una linea de 
"ocupado", si la impresoPa esth imprimiendo enviarh la seftal 
a la computadora y ésta temporalmente dejarb de enviar 
caracteres, volviendo a enviarlos cuando la seftal "ocupado" 
se desactive, Alternativamente la impresora puede almacenar 
caracteres en un "buffe•" el cual funciona como una memoria en 
la impresora, de esta manera puede acept~r datos de la. 
computadora tan rapido como ésta los envie y los puede 
imprimir a una velocidad menor. Si algGn circuito "buffer" se 
dafta la impresora perderb caracteres en la impresion. 

Los circuitos que cont1·olan la cabeza de impresibn toman sus 
comandos del microprocesador, controlan las agujas de 
impresión y monitorean los sensores de papel y de tope. Si 
estos circuitos fallan, la comunicación con el 
microprocesador se interrumpe y la impresion no se harb 
correctamente. Una revision de los elementos que forman los 
"drivers" sera necesaria, sin dejar de considerar una 
inspección visual para localizar posibles componentes en mal 
estado. 

4.4 El SISTE!o!A OPERATIVO COMO HERRAMIENTA 

El sistema operativo HS-DOS se ha convertido desde el 
surgimiento de los sistemas personales "PC", en una norma 
pa1·a la indust1·ia de las computadoras pei:sonales. Sin embargo 
el use de éste como una herramienta de mantenimiento no esta 
muy difundido, y algunas de las veces el desconocimiento de 
su uso, desde la insercion de los comandos hasta la 
interpretacion de los mensajes y codigos de respuesta 
desplegados, llega a ocasionar una gran cantidad de "fallas" 
en los equipos. A continuación listamos una serie de 
comandos, sus formatos y algunas de las posibles respuestas a 
ellos, agrup&ndolos en dos bloques principales: en función de 
la "sensibilidad" que presentan con respecto a la posibilidad 
de ocasionar "falla" en el equipo y por otro lado los 
comandos de mayor utilidad para i·esolver una gran cantidad de 
"problemas simples", que combnmente son reportados en los 
centros de mantenimiento. Cabe recalcar que el siguiente 
resumen de comandos no pretende ser un sustituto a los 
manuales de sistema operativo, los cubles deben ser usados 
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para profundizar en el uso de éstos, y que mas bien puede ser 
utilizado como una guia r4pida de consulta para este tipo de 
comandos. 

a) Delete. Función: suprimir del disco los archivos 
especificados por el usuario en el comando. Los problemas que 
puede ocasionar implica desde la remocibn de archivos propios 
y compartidos hasta ocasionar el bloqueo de la mAquina al 
borrar algunos ai·chivos del sistema operativo. La sintaxis 
del comando es la siguiente: 

DEL [x: J [v!a] nombre del archivo.ext 

Significado de las variables: 

x: Unidad fisica donde se encuentra el archivo a suprimir. 

via: Es la ruta al directorio que contiene el archivo a 
suprimir. 

nombre del archivo.e~t: Especifica el archivo que se desea 
suprimil". 

Al usar este comando se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

- si no se define un camino o ruta se asume el directorio 
actual. 

- Si no se especifica nombre de archivo se indica por omisión 
un marcaje global (•.•) y se suprimiran todos los archivos 
del directorio de trabajo seleccionado. Sin 
embargo el sistema solicitara confirmación. No es poco 
camón que por error se autorice al sitema proseguir, 
perdiéndose todos los archivos involucrados en el 
directorio de trabajo. El mensaje desplegado por el sistema 
es el siguiente: 

!itl sequro IS¡Hj... [?] [ ENTER) 

- se pueden incluir caracteres de marcaje global o parcial 
( •,?) pero su uso debe de set· bien e val u a do ya que pueden 
borrar archivos que no desee suprimir. 

- se debe tener especial cuidado al usar este comando si esthn 
presentes (activos) comandos de concatenamiento y 
redireccionamiento de dispositivos. 

b) COPY. Función: copiai· uno o mAs aL·chivos en una unidad de 
almacenamiento especificado. Un problema que puede 
ocasionarse con el uso de este comando estriba al usar la 
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alternativa de co11~atenaci!ln d•:. arclnvos, lo que orlgina qu·~ 
se pierdan algun1)6 archivos que e.;tén involucrados e11 
el arranque y control del Eistema. La sintaxis para esta 
variante del comando se muestra a continuación: 

COP'l [x:] [vla] nombre del archivo.ext [x:] [vla] nombre.e::t 

significado de lds variables: 

x: Unidad física donde se encuentra el archivo a copiar. 

via: Es la ruta al directorio que contiene el archivo a 
copiar. 

nombre del archivo.ext: especifica el nombre del archivo que 
se desea copiar. 

En ocasiones los problemas surgen al usar este 
comando con caracteres de manejo global o parcial (•,?). Este 
comando no despliega mensaJe de advertencia ya que el 
procedimiento de operacibn estl"ictamente no da1ia los archivos 
ni la informacibn contenida en éstos, 

c) FORMAT. Función: inicializa el disco en la unidad asignada 
(si no se especifica toma la actual) con un formato de 
registro aceptado por el oos. Inicializa todo el disco 
destruyendo la informacibn (datos) del usuario. La sintaxis 
de este comando se lista a continuacibn: 

[x:[vla]] FORMAT [x:]/S/V 

x:[via]: Indica al usuario la unidad y el camino al 
directorio donde se encuentra el comando. 

x: Indica la unidad que contiene al disco que se desea 
"formatear". 

/S: Permite al usuario que - el disco a formatear pueda ser 
auto-arrancable, organizando el disco de manera que se 
reserve el espacio para los archivos de arranque del sistema 
y que deben ser transferidos pari tal objeto en el siguiente 
orden: IBHBIO. COH' IBHDOS. COH y COMMAND. COH 

Si no se utiliza esta alternativa el disco no sera " auto
arrancable". 

/V: Parametro que le indica al sistema que incluya en el 
disco (duro o flexible) una etiqeta de identificación para el 
mismo. 

NOTA: El comando es utilizado para dar formato a todos los 
discos flexibles nuevos, y es parte del proceso de formateo 
de los discos duros (referirse a la sección 4.3.6). Durante 
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la ejecución de este comando se almacenan en el disco que se 
esta formateando las caracteristicas fisicas del mismo. 

- La mayor 
comando se 
la unid5d 
comando). 

parte de los problemas ocasionados por 
deben a errores del usuario al especificar 

de trabajo (mencionada en 13 sintaxis 

este 
este 
del 

- Tome en cuenta que si no se eligió la alternativa /S el 
disco no ser~ podr~ ser auto-arrancable. 

- El procedimiento siempre desplegara cuando se trabaje con 
unidades fijas (discos duros) el siguiente mensaje: 

LA lilíOP.IV.CI~!l ~~H~.CEl\AtA rn .rn e¡;:: 3! E?~:~:.: 
QUI!P.t ccmun1 [sn; ... [?J •• [EN'rERJ 

Los siguientes comandos son de utilidad para resolver 
algunos problemas simples; sin embargo no deben ser 
utilizados de manera indiscriminada, ya que tambien pueden 
ocasionar algunos problemas serios como se especif lca en cada 
uno de ellos. 

a) CHKDSK. Función: analizar los directot·ios, los archivos y 
la tabla de asignación de archivos en la ut1idad de 
almacenamiento asignada por el comando y produce un reporte 
del estado del disco y la memoria. La sinta3is de este 
comando se lista a continuación: 

[X:[vla]J CHKDSK x:/F/V 

[x:[via]]: nos indica la unidad y el directorio donde se 
encuentra el comando. 

x: nos indica la unidad que se desea diagnosticar. 

/F: bajo esta opción el comando corrije los errores 
encontrados en el directorio o en la tabla de asignación de 
archivos. Estas correcciones son almacenadas en disca. 

/V: permite visualizar los archivos y sus caminos o rutas de 
acceso en la unidad especificada. 

Al usar este comando deben tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

- Dado que varias de l3s vpciones de operación per1~1ten 
"reparar" algunas fallas en el disco, el sistema preguntar~ 
por la autorización del usuario. Una de las alternativaE de 
•reparación de falla" (al seleccionar la alternativd /F) 
nos indica sobre tmidades de asignación perdidas o la 
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fragmentación de archivos. Dentro de esta opción el sistema 
pregunta si se desean recuperar los datos perdidos, si se 
autoriza esta altern~tiva los datof eeran recuperados en 
archivos identificados de la s1gnie11te mar.<n-a: 

F¡LEnnnn. CHK 

Donde nnnn es un nbmero secuencial que empieza desde cero. 
Este tipo de archivos nos permite analizar la información 
recuperada y si no es de utilidad puede ser posteriormente 
suprimida del disco. El reporte del comando puede ser 
direccionado opcionalmente a un archivo definido por el 
usuario aftadiendo al comando la siguiente variante: 

[x:[via]] CHKDSK x:>archivo destino 

En general este comaneo nos permite solucionar problemas 
que afectan la velocidad de desempelio del sistema o 
pequelios problemas de •extravio" de sistema que se llegan a 
presentar ocasionalmente. Sin embargo hay que tener 
precaución al t1·abaja1· con el comando y no t1tiliza1·10 
indiscriminadamente ya que si el disco presenta 
ajicionalmente fallas circuitales las modificaciones 
o "reparaciones" realizadas .:n este pueden en realidad 
impedir la recuperacibn posterio1·, de la informacibn 
almacenada en el disco, cua1;do es po.sible. 

b) FDISK. Función: este comando esta relacionado a la 
instalación, configuración y operación del disco duro. A. 
través de este podemos reali~ar las signientes operaciones: 

- Crear una partición primaria de MS-DOS. 

- Cambiar una partición activa. 

- Eliminar una partición de MS-DOS. 

- Mostrar información acerca de una, partición. 

- seleccionar la &iguiente unidad de disco fijo a ser 
configurada en un sistema con varios discos duros. 

Dentro de este comando no podemos hablar acerca de una 
sintaxis, de manera similar a los comandos ~nteriores, ya 
qne mas bien se refiere a un procedimiento de instalación de 
un dispositivo en el sistema y para poder evaluarlo 
adecuadamente podemos referirnos a la sección 4-3-6 o al 
manual de sistema operativo. Sin embargo, algunos puntos de 
ayuda que: podemos obtenet· por medio de este comando son los 
siguientes: a través de FDISK podemos informarnos de la 
configuración adecuada del sistema, podemos saber si algdn 
problema de auto-arranque se i·elaciona con el estado de la 
particibn o por el tipo de sistema qne rige la(s) 
partición (es). 
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c) SYS. runci.\u: este comando transfiere los archivos de: 
sistema a la su~erficie del di~co asignaJo. La sintaxis de: 
este comando es la siguiente: 

SYS x: 

... unidad destino del comando 

La utilidad de este comando se observa principalmente cuando 
los archivos de sistema (IO.SYS y HS-DOS.SYS) se han da~ado o 
borrado accidentalmente lo que imposibilita al sistema a 
auto-arrancar. Si este es el caso, se requiere arrancar el 
sistema por medio de la unidad de disco flexible con un disco 
de arranque completo y en buenas condiciones, si no contamos 
con un sizt 02rna auto-a1-i-ancable con disco duro. Posterio1·mente 
requerimos teclear el comando como se indicó a1-riba y para 
finalizar es conveniente tr~~:ladar el archivo C0~4AHD.COH, 
ya que el comando SYS no lo transfiere y es comun que éste 
archivo tambi~n este dafiado. La transferencia del archivo 
COMMAND.COM debe, ser transferido por el commando COPY a ll 
unidad deseada (refierase al manual de usuario de HS-DOS). 
una precaución que se debe te:ner antes de realizar estas 
operaciones implica saber qué versión de sistema operativo 
estA presente en su unidad de disco flexible para tener que 
evitar sustituir o actualizar todos los demas archivos. 
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4.5 DESARROLLO DE UN SISTEMA EXPERTO EN DISCO 

OBJETIVO: Este programa se desarrollo con el fin de ayudar a 
detectar y resolver las fallas de funcionamiento circuital 
que se presentabn en los equipos de cómputo. Este se divide 
en dos partes principales: la primera de ellas es la etapa de 
diagnóstico en la que se realizan una serie de pruebas a los 
circuitos electrónicos del equipo y por medio de las cuales 
se detecta si alguno de los bloques funcionales de éste 
presenta falla. La segunda parte del programa consiste en un 
sistema tutor que guia al usuario para que pueda ubicar y 
reparar la falla detectada en su equipo ya sea por los 
diagnosticas o caracterlsticas de funcionamiento anormal. 
detectadas pot· el usuario. El programa tutor incluye 
recomendaciones y precauciones pr~cticas, con lo que se 
pretende que el usuario se familiarice con la manipulacion 
del equipo y que la solucion del problema se realice de 
manera lbgica. 

OPERACION DEL PROGRAMA. El pt·ograma ha sido estructurado en 
una serie de pantallas o menQs a través de las cuales el 
usuario selecciona el bloque funcional en el que se ha 
detectac!o falla ya sea por medio del programa de diagnosticas 
o por caracter 1 s tic as de funcionamiento anormal observadas 
por el usuario del equipo. La selecciOn de opciones dentro de 
cada pantalla se reali~a a trav~s de las teclas de funcion 
Fl-FlO, siendo especificada la ftu1cion de cada una de éstas 
de acuerdo al menQ en que nos encontremos en ese momento. En 
general, se tienen teclas de selecciOn de opciones, retorno 
de ment1 y salida del programa. 

El mena principal contiene las siguientes opciones: 

Fl=FUENTE DE ALIMENTACICN F2=TARJETA PRINCIPAL 

F3=UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE F4=DISCO DURO 

FS=TECLADO F6=MONITOR Y TARJETA DE VIDE~ 

F7 =Il'.PRESOP.A F9=CORRER DIAG!lOSTICOS 

FlO=REGRESAR A DOS 

Las opciones indicadas por las teclas Fl-F7 nos guian a la 
ubicación y deteccion de fallas en cada uno de los bloques 
funcionales en los que hemos dividido la co.mputadora para st1 
anblisis. La tecla F9 nos permite correr el programa de 
diagnOsticos y a través del cual el usuario puede saber en 
realidad si su equipo presenta algan problema. La tecla FlO 
nos per~ite regresar al ambiente de trabajo del sistema 
cperativo MS-DOS. 
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La segunda pantalla presenta un fo1·mato similar al de la 
primera, con la diferencia que las opciones a seleccionar por 
las teclas de función varian de acuerdo a la 0pción 
seleccionada en el menu principal. una de estas pantallas se 
muestra a continuación (figura 5.4.ll. 

1 OPCION SELECC · I 

Fi¡m l.l.I Ment de seie::it~ semd;:a. 

Fl= OPCION 
F2= OPCION 

FlO= REGRESA MENU 

El numero de opciones a seleccionar en el segundo menu ha 
sido disminuido de acuerdo.a los tipos de fallas en los que 
se han clasificado los problemas de funcionamiento de cada 
uno de los bloques funcionales de la computadora. Una vez 
seleccionada alguna opción dentro del segundo menu el 
programa despliega una serie de pantallas con recomendaciones 
y alternativas que permiten al usuario ubicar y resolver la 
falla. Una vez finalizado el despliegue de estas pantallas, 
el programa presenta nuevamente al usuario el segundo menh 
para que éste seleccione otra opcion, o en su defecto retorne 
al menh principal. 

A continuación se presenta un listado del programa que we 
elaboró para el desarrollo del sistema eY.perto. 

La estructura del programa se divide en los siguientes 
bloques; 

a) inicialización de variables y apuntadores, validación de 
teclas y·despliegue de la pantalla de menu principal. 

b) Despliegue de los menhs secundarios con las opciones de 
ayuda correspondientes a cada uno de ellos. 

e) Despliegue de las pantallas de ayuda y retorno a su menu 
correspondiente. 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo se ha 
panorama general 
funcionamiento de 
sus periféricos. 

realizado con el objetivo de presentar un 
de la constitución fl.sica y del 

las computado~as personales y algunos de 

El enfoque dado a la presentación del trabajo 
usuario se. familiarice ccn 11 manipulación 
conozca los distintos tipos de fallas que 
presenta1·. 

pretende que el 
del equipo y 
estos llegan a 

En general las fallas en los equipos de computo pueden llegar 
a presentar algunos aspectos similares entre s1, por lo 
mismo, la detección precisa de astas no siempre es una labor 
directa y requiere que se conozca el fLn1cionamiento interno 
del equipo, a partir d;,l cual puede ser desarrollada una 
lógica que permita ra~onar la naturaleza del problem~. 

Se realizó desarrollo de un sistema experto en disco, con la 
finalidad de brindar una guia que permite al usuario de éste 
ubicarse de manera rapida en el contexto del problema o 
problemas que llegue a enfrentar. Esto implicó e~tractar la 
información m~s significativa en relación a la soluciOn de 
problemas presentada a lo largo de este trnbajo. Aunque el 
disco conjunta algunas c3racteristicas de funcionami12nto y 
manipulación .del equipo asi como una metodolcgia c¡ue; puede 
ayudar al objetivo plante~do, en ocasiones puede n0 seL· 
suficiente para las necesidades del usuario, por lo que ser~ 
recomendable recurrir al capitulo correspondiente o 
bibliograf1a asociada. 

La amplitud de los temas tratados no nos ha permitido abordar 
cada uno de ellos con la profundidad deseada ya que 
consideramos que ¿n ocasione~ el e::ceso de i11formaciónr si 
no es directamente aplicada, puede ser perjudicial al 
objetivo fundamental del trabajo. Sin emba1·go, a partir de 
la información que se proporciona pensamos que este t1·abajo 
puede despertar el interés en desarrollar nuevos elementos 
que ataquen uno o mas problemas eopecifi~os relacion3dos a 
los equipos de cómputo y que han sido mencionados a lo largo 
de este trabajo. 
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APENDICE .A 

RECOMENDACIONES PAR~ EL USUARIO 
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En este ap~ndice se brinda una serie de recomendaciones para 
el uso y manipulaci6n de las computadoras y periféricos, y de 

· esta forma ayudar a evitar que por desconocimiento o 
negligencia se ocasionen fallas en estos equipos. 

Estas recomendaciones se 
manera: recomendaciones 
ubicacibn, instalacibn de 
adecuado del equipo. 

pueden integrar 
pertinentes a 

opcio11es, uso 

de 
la 
y 

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACION DEL EQUIPO 

la siguiente 
instalacibn, 

mantenimiento 

Los circuitos electrónicos de los equipos de cbmputo y sus 
perif~ricos son muy susceptibles de sufrir daños debidas a 
variaciones de voltaje, por lo que es conveniente contar con. 
una linea de alimentación que brinde a éstos suficiente 
protección contra estas variaciones. La instalación eléctrica 
debe contar con una polarización adecuada, asi como con 
tierra fisica. Ademas de una instalacibn el~ctrica adecuada, 
y para proteccibn adicional del equipo, se recomienda 
utilizar por lo menos un multicontacto con supresor de 
picos. 

Cuando se esta trabajando con computadoras que incluyen disco 
duro se hace necesario contar ademas con una fuente de poder 
ininterrumpible para maxima proteccibn del mismo, asl como de 
la informacibn del usua1·io, ya que si por alguna razbn se 
interrumpe la linea de alimentacibn, las cabezas de 
lectura/escritura pueden estar accesando y caer bruscamente 
sobre la superficie del disco da1\ando a ésta o da1\andose asi 
mismas. 

RECOMENDACIONES PARA LA UBICACIOll DEL EQUIPO 

Otro de los puntos importantes que se recomiendan es el 
mantener el equipo en un ambiente de trabajo adecuado, con 
esto queremos decir lo siguiente: 

- Se debe evitar en la medida de lo posible lugares con 
exceso de humedad, polvo y vib1·aciones, ya que estos 
factores pueden ocasionar una serie de fallas en los 
circuitos electrónicos, asl como en las partes 
electromecanicas de los dispositivos y perif~ricos, siendo 
particularmente sensibles las unidades de discos du1·0 y 
flexible. Las fallas que pueden ocasionar estos 
factores van desde falsos contactos hasta el atascamiento y 
desajuste de partes mecanicas. 

- Es conveniente mantener el equipo a temperaturas de 
ope1·acibn especificadas poi· el fabricante, ya que a partir 
de ciertos rangos de temperatura la operatividad del equipo 
se puede ver seriamente alterada. se debe tomar en cuenta 
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que el equipo cuenta con ranuras de ventilacibn, las cuales 
no deben ser obstruidas dtn-ante su operacibn. 

- Evitar fumar en los lugares donde se tienen 
instalados los equipos , pues el humo del cigarro tiende a 
facilitar la acumulacion de polvo en las cabezas de 
lectura/escritura de las unidades de disco flexible, y 
ocasionar con esto fallas aleatorias o permanentes. 

- El usuario no debe tomar alimentos o liquides mientras esta 
trabajando con la computadora , pues es muy f!lcil que 
caigan liquides o particulas al interior de la maquina 
teniendo el mas alto riesgo el teclado, que puede da~arse 
inmediatamente de manera severa, u ocaHianar fallas 
relacionadas con el bloqueo de contactos y mecanismos de 
las teclas. 

- Es conveniente contar con cubiertas protectoras para cada 
uno de los partes del equipo (teclado, monitor, CPU e 
impresora) que deber.!ln colocarse cada vez que se termine de 
utilizar el equipo. · 

RECOMENDACIONES DE INSTALACION DE OPCIONES Y USO DEL EQUIPO 

- Instalacion de opciones: Siempre que se requiera instalar 
nuevas opciones (tarjetas y dispositivos) en las ra1rnras de 
expansion y conectores de la computadora asegbrese de 
apagar previamente su equipo, en el caso particular de 
instalación de tarjetas procure mantenerse "aterrizado" 
para evitar algll.n daño en éstas. Recuerde que una vez que 
se han instalado nuevas opciones en la m.!lquina puede ser 
necesario reconfigurar el sistema para que ~stas sean 
reconocidas adecuadamente por el mismo, para ello es 
conveniente consultar con su manual del usuario o de 
instalacion. La reconfiguracibn puede implicar desde el 
cambio en la posicion de los interruptores de configuracion 
en la tarjeta principal o en las tarjetas controladoras 
asociadas hasta la sustitución de alguna de éstas por 
efecto de compatibilidad. 

- Debe tomarse en cuenta que cada 
aplicación requiere un minimo de recursos 
que sera instalado (cantidad de memoria, 
etc.) por lo que el usuario debe 
manuales que se proporcionan junto con el 
instalación correcta de éste. 

programa de 
del equipo en el 
tipo de monitor, 

recurrir a los 
programa para la 

- El usuario siempre debe estar consciente de las respuestas 
que dar!i al sistema operativo o programa de aplicacion con 
el que este trabajando, cada vez que este despliegue 
mensajes para la conf irmacion de la operación a ejecutar, 
teniendo en cuenta que muchos de estos pueden ocasionar la 
perdida de su información o la interrupcion de un proceso. 
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Si su equipo cuenta con disco duro, es necesario 
•estacionar" laz cabezas de lectura/escritura antes de 
apagar s11 equipo y cada vez que se requiera tt·ai1sportarlo o 
moverlo de un lugar a otro. 

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO ADECUADO DE SU EQUIPO 

Aun cuando las computadoras estan diseftadas para soportar un 
trato •rudo" de trabajo y ademas de que el usuario ha seguido 
con las recomendaciones y cuidados que se han mencionado 
anteriormente, el equipo no puede ser protegido del todo en 
cuanto f3ctores ambientales (humedad y polvo) y al desgaste 
natural de partes eléctricas y mecanicas que afectan su buen 
funcionamiento. Es por esto que sé hace necesario que se 
realice al equipo y sus periféricos un mantenimiento 
preventivo por lo menos cada seis meses, el cual debe 
contemplar como mlnimo las siguientes actividades: 

- Limpieza de polvo y cuerpos extralios en la tarjeta 
principal, tarjetas controladoras y equipo periférico. 

- Limpieza de todos los contactos y conectores asociados, con 
un liquido limpiador de contactos especial para equipo 
electrónico. 

- Verificar que los circuitos montados sobre bases asi 
como las tarjetas en las ranuras de expansibn y todos los 
cables de conexibn se encuentren correctamente insertados 
en su posicibn. 

- En el caso de las unidades de disco flexible se debe 
realizar ademas una limpieza cuidadosa de los sensores de 
protección contra escritura, de indice y de pista cero, 
lubricación de las guias sobre las que se desliza el 
ensamble de las cabezas de lectura/escritura asi como la 
limpieza de estas, teniendo particular cuidado al realizar 
esto ultimo. 

- Para el disco 
la limpieza 
recordando 
debieron ser 
dispositivo. 

duro, el mantenimiento preventivo se limita a 
de contactos y partes mecanicas externas, 
que las cabezas de lectura/escritura 

"estacionadas" antes de manipular este 

- La impresora adicionalmente requiere de la lubricación 
del riel sobre la que se desliza la cabeza de impresi6n asl 
como de la limpieza de ésta con un liquido limpiador de 
contactos que elimine la tinta, polvo y papel que se hayan 
depositado en ella, y con ello disminuir el ~iesgo de que 
estos depbsitos obstruyan o alteren la trayecto~ia de las 
agujas de impres ion. 
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APENDICE B 

FALLAS TIPICAS 
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En este apéndice se listan algunas de las fallas mas comt\nes 
que se presentan en los diversos dispositivos y periféricos 
que constituyen a una computadora. Es conveniente hacer notar 
que esta lista no pretende ser una guia universal de fallas 
y se proporciona bllsicamente con el objeto de brindar 
una primera alternativa para la ubicación de éstas. 

- Es comtm encontrar que de pronto un equipo de computo deja 
de funcionar totalmente sin que la causa de ello sea la 
fuente de alimentación. En una gran cantidad de ocasiones 
este problema se asocia a problemas en los circuitos de 
memoria de solo lectura [ROM) o en los de memoria de 
lectura/escritura {RAM), siendo esta t\ltima la causante mlis 
comun de 1 problema. 

- En ocasiones el usuario se encuentra con que cierto 
dispositivo •comienza a fallar• después de la instalación 
de una nueva opción, es decir, de la remocion o adicion de 
una tarjeta en las ranuras de expansion. Generalmente esta 
falla es reportada por el sistema a traves de un serie de 
seftales audibles y se relaciona a la instalación y/o 
configuración inadecuada de este dispositivo en el equipo. 

Una falla recurrente en los equipos de cómputo es que el 
teclado no accesa al sistema y generalmente se detecta al 
encender la maquina. Este problema comBnmente se relaciona 
a una mala selección del intern1ptor del teclado que 
establece el tipo de computadora en el que se utiliza (XT o 
AT). 

- otra falla que se presenta es cuando una tecla 
aparentemente se mantiene oprimida sin que en realidad lo 
esté o que a través de la misma no es posible accesar el 
caracter asociado. Este problema normalmente se relaciona 
con problemas en las partes electrcmecanicas que 
constituyen el mecanismo de la tecl¡¡ y normalmente es 
causado por suciedad o desgaste de las mismas. 

- una de las fallas m!ls comúnes que se presentan en las 
unidades de disco flexible es cuando ~stas no permiten leer 
o escribir sobre el disco. Las causas de este problema son 
diversas y algunas de las mas comunes se mencionan a 
continuación: a) Desajuste en la posición de las cabezas de 
lectura/escritura. b) suciedad almacenada en éstas durante 
su uso cotidiano. c) Obstrucción en los sensores de 
protección contra escritura, indice y pista cero. d) 
Desajuste en la velocidad del motor de giro. 

- La falla mas comBn en los discos duros se da cuando éste 
no es reconocido o no puede ser accesado. Las causas mis 
comúnes de este problema son: a) cuando se utiliza un 
programa de instalación automltica éste genera y almacena 
algunos archivos regidores para controlar y accesar al 
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dispositivo. Accidentalmente el usuario llega a borrar 
estos archivos y por lo tanto esta unidad no puede ser 
accesada en tanto no sean restaurados los mismos. b) El 
procedimiento de instalación se ha ejecutado errbneamente 
ya sea poi· que el usuario desconoce las caracterlsticas del 
dispositivo o ha seleccionado inadecuadamente el tipo de 
éste en el programa instalador. Esta Dltima falla es 
bastante delicada ya que el dispositivo puede trabajar 
correctamente por algOn tiempo, y sin embargo éste 
comenzarA a fallar gradualmente pudiendo llegar a ser 
imposible la recuperaci:!in de la info1·mación almacenada en 
él. 

En el caso de les monitores las fallas m!s comGnes 
asociadas a estos estbn relacionadas a desajustes o a 
fallas permanentes de los circuitos de barrido horizontal Y· 
vertical asl como a la seccibn de alto voltaje siendo estas 
fallas comtmmente las causantes de problemas o fallas en 
otras secciones del monitor, este tipo de fallas deben ser 
tratadas con sumo cuidado ya que los niveles de voltaje 
involucrados en estas zonas puede ocasionar un dafto fisico 
serio al usuario . En el caso de la tarjeta de video la 
mayor parte de las fallas relacionadas con éstas se 
refieren a problemas de configuración y compatibilidad de 
las mismas con los equipos en que pretenden ser instalados. 

Los problemas que se presentan con mayor frecuencia en las 
impresoras son: a) cuando una o varias agujas de 1a cabeza 
de impresión no imprimen o lo hacen aleatoriamente. El 
problema puede deberse a varias causas como son suciedad 
en la cabeza de impresibn. que las pistas que van de la 
tarjeta principal hacia la cabeza se encuentren abiertas, o 
que las bobinas que impulsan a cada una de las agujas se 
encuentren daliadas; en este utlimo caso, generalmente se 
requiere de la sustitución de la cabeza de impresión. b) 
La cabeza de impresión golpea contra el extremo izquierdo 
de la impresora. Cuando se presenta este problema lo mas 
probable es que se encuent¡·c dz.üodo el sensor de m.!lrgen 
(tope), en cuyo caso habrA de sustituirlo. c) Corrimiento 
de los m.!lrgenes en la impres1on. Este problema generalmente 
se debe a suciedad o falsos contactos en el sensor de tope. 
d) La impresora no puede ponerse "en linea", es decir, no 
permite la impresión. Este tipo de problema se debe en la 
mayoria de los casos a danos en el sensor de papel, y 
ocasionalmente a p1·oblemas en la memoria de sólo lectu1·a 
(ROM). e) Durante el proceso de impresión la cabeza de 
impresión se atora intermitentemente. Generalmente esto 
sucede cuando los engranes del mecanismo de tracción se 
encuentran sucios o cuando la cinta utilizada es de mala 
calidad o se encuentra en mal estado. 
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