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INTRODUCCIÓN 

A partir de la década de los años sesenta los avances revolucionarios en tecnología 

electrónica han contribuido en gran medida a mejorar el nivel de vida de la humanidad en 

diferentes aspectos, tales como salud, comunicaciones, transporte, recreación, servicios, 

etc. En el campo de la medicina la electrónica ha hecho posible el incremento del 

promedio de vida de la gente mediante la creación (le instrumentos médicos sofisticados. 

En las comunicaciones, la electrónica ha alcanzado un desarrollo de gran importancia, tal 

vez el más notable en la vida cotidiana, actuahnente es posible comunicarse desde 

cualquier parte del mundo en cualquier instante mediante satélites, telefonía celular, 

empleo de redes de fibra óptica, así como poder transferir grandes volúmenes de 

información en segundos, Estos son dos ejemplos en los cuales se muestra claramente la 

importancia de la electrónica en los avances tecnológicos. 

Uno de los sectores en el cual la aplicación de la tecnología electrónica ha tenido poco 

desarrollo en México, es el de los estacionamientos. Hoy en día existen sistemas 

automáticos para el control de acceso, tales como: barreras automáticas, espendeclores 

automáticos de boletos, cobradores automatizados, etc. También se cuenta con sistemas 

mecánicos de alojamiento vertical de vehículos orientados al mayor aprovechamiento del 

espacio, Cabe señalar que toda la tecnología antes mencionada proviene del extranjero. 

El objetivo del presente trabajo es el de desarrollar un sistema electrónico enfocado al 

mejoumiento del servicio que se presta en los estacionamientos de autoservicio, 

particularmente en la Ciudad de México. El sistema a desarrollar pretende dar a los 

usuarios información sobre el estado de ocupación del,  estacionamiento para, de esta 

forma, facilitarle la localización de lugares disponibles. 

Los beneficios que se pueden obtener con la utilización de un sistema de este tipo son los 

siguientes: 
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• Reducción de los niveles de contaminación ocasionados por la circulación continua de 

automóviles en recorridos innecesarios dentro del estacionamiento. 

• Mejorar el servicio de estacionamientos, evitando la irritación de los usuarios al no 

encontrar un lugar donde estacionarse rápidamente. 

• Contar con estacionamientos que proporcionen mayor comodidad en el servicio. 

• Conocer el estado de ocupación del estacionamiento al instante en que sea requerido 

por el operador. 

• Ofrecer un sistema electrónico de monitoreo para estacionamientos de diseño Nacional 

capaz de competir con otros sistemas de procedencia extranjera. 

El desarrollo de este sistema se basa en la utilización de dispositivos de estado sólido de 

alta escala de integnicit`m, los cuales contengan los elementos necesarios, así como las 

características que permitan un diseño sencillo y económico, Los dispositivos que 

cumplen con los puntos anteriores son los llamados microcontroladores los cuales, 

actualmente, tienen una gran variedad de aplicaciones debido a su versatilidad y fácil 

manejo para distintos tipos de aplicaciones, 

El sistema ha desarrollar se compone básicamente de tres 

funcionamiento, estos módulos son: 

• Módulo de detección, 

• Módulo de control, 

• Módulo de despliegue de la información. 

El módulo de detección es el que va a llevar a cabo el sensado de los cajones de 

estacionamiento, con el fin de determinar sí el cajón de estacionamiento se encuentra 
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ocupado o libre. Cada uno de los cajones de estacionamiento deberá contar con un sensor 

que determine su estado de ocupación. 

El módulo de control, parte central del sistema, esta basado en un microcontrolador, el' 

cual tiene la función de recopilar la información de l'os sensores del módulo de detección 

y, a su vez, enviar los datos a través de uno de sus tincaos hacia el módulo de despliegue 

de la información. 

El módulo de despliegue de información tiene como función mostrar la ubicación de 

lugares disponibles dentro del estacionamiento a través de una interfase gráfica y 

amigable, para lo cual se pretende utilizar en el despliegue de esta Información una 

computadora personal (PC). 
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CAPITULO I. ESTACIONAMIENTOS. 

En las grandes ciudades del mundo uno de los principales problemas es, y ha sido, por lo 

menos en esta segunda mitad del siglo, el de la vialidad. Este problema se gesto y, ha venido 

aumentando, con el crecimiento mismo de las zonas urbanas y el incremento de su parque 

vehícUlar, generado por el inmensurable crecimiento de la población en estas áreas. Un factor 

que actualmente es determinante en el fenómeno de la vialidad es el de los estacionamientos, y 

lo son por que ofrecen un lugar para dejar el automóvil de manera rápida, evitando el dejarlo 

en la calle o el dar vueltas innecesarias en las vías para encontrar un sitio en la acera, lo cual 

provoca un gran incremento del tráfico. 

Con el invento del automóvil se comenzó a acuñar el termino de estacionamiento, el cual tenía 

ya un antecedente con el uso de carros que eran tirados por caballos, debido a la necesidad de 

guardar estos en algún lugar cuando no eran usados, pensándose en un lugar especifico. Un 

primer termino que se comenzó a manejar fue el de cochera, por ser "coche' Uno de los 

nombres con el cual se conocía a estos vehículos, aún actualmente se sigue empleando este 

término, pero se emplea básicamente para lugares dentro de los limites de la casa habitación o 

aquellos con una capacidad muy limitada. 

El término estacionamiento proviene de estación, en su definición de estado, morada 

asiento. De acuerdo a la Real Academia Española de la lengua se tiene la siguiente definición: 

estacionamiento. m. Acción y efecto de estacionará estacionarse. Dicese especialmente de los 

vehículos. 

Para complementar a continuación la definición de estacionar 

estacionar. (De estación) tr. Situar en un lugar, colocar. v.t.c. prn1 11 2. pm?, Quedarse 

estacionado, estancarse. 

Tipos de estacionamientos 
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Una definición menos rigurosa para estacionamiento es la que se puede encontrar en el articulo 

188 del Reglamento General para Construcciones del Distrito Federal, donde dice que: 

"Estacionamiento es el lugar de propiedad publica o privada destinado para guardar 

vehículos." En una forma mas coloquial se puede decir que; un estacionamiento es un espacio 

destinado para guardar automóviles mientras no están en movimiento. 

Otro termino que se emplea para definir a estos espacios es el de aparcamiento, el cual tiene su 

origen en la palabra inglesa 'Parking', usada en esa lengua para definir a los estacionamientos. 

La palabra aparcamiento es muy empleada en España y también la contempla la Real 

Academia Española de la lengua: 

apareamiento. In. Acción y efecto de aparcar un vehículo. II 2, lugar destinado a este e 

1.1 TIPOS DE ESTACIONAMIENTO 

Existen diversas clasificaciones de los estacionamientos y dependiendo del punto de vista de 

su estudio es como se van proponiendo estas. En una de las definiciones que se menciono 

anteriormente se hizo ya una primera clasificación, la cual dice que los estacionamientos 

pueden ser públicos o privados, siendo esta desde un punto de vista jurídico ó 

desde este mismo punto se puede dar una clasificación mas amplia. Desde el punto de vista 

urbano se pueden considerar como estacionamientos en la calle o fuera de la calle, Otro punto 

de vista es el arquitectónico, el cual hace consideraciones por zonas residenciales, zonas 

comerciales, zonas urbanas y hasta zonas rurales, otras consideraciones es por la posición del 

lugar de estacionamiento. 

Es importante mencionar que un estacionamiento, por sus características, puede pertenecer a 

distintas categorías, algunas de las cuales pueden llegar a considerarse en forma conjunta. 

Tipos de estacionamientos , 
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1.1.1 ESTACIONAMIENTO EN LA CALLE Y FUERA DE ELLA. 

Una clasificación que se puede dar de una manera muy simple, desde un punto de vista urbano, 

es aquella que se puede tomar al percatarse de que hay automóviles estacionados en las calles y 

en estacionamientos, determinándose así esta clasificación que es de estacionamientos en la 

calle y estacionamientos fuera de la calle . 

ESTACIONAMIENTO EN LA CALLE. Este se da de forma natural, junto con el desarrollo 

de las primeras cocheras, debido principalmente a que las construcciones de las ciudades antes 

del presente siglo no contemplaban alguna ubicación para los coches 'y la mayor parte de los 

centros de las ciudades fueron construidos hace mas de un siglo, por, lo tanto, los destinos de 

las personas con vehículos no tenían un lugar para guardar el automóvil y, en muchos casos, ni '  

en el origen mismo. Siendo así, frente a la acera del destino, el lugar inmediato para dejar el 

coche (fig. 1.1.1). Los primeros casos se fueron presentando frente alas casas de la gente con 

mayores recursos económicos, en las zonas comerciales y en el centro de las ciudades, 

extendiéndose, posteriormente, por las principales avenidas y zonas aledañas. 

El principal problema que presenta este tipo de estacionamiento es que reduce la capacidad de 

flujo vehicular en las avenidas en las que se practica, provocando trafico mas lento y 

congestionamientos y, por ende, mayor contaminación ambiental. Otro problema ligado al 

estacionamiento en la calle es el estacionamiento en doble fila, el cual tiene las mismas 

consecuencias pero en forma acentuada. Actualmente el estacionamiento en la calle se 

presenta de dos tipos; el libre y el controlado. 

I) Tipo libre: Para el caso del tipo libre es aquel en el cual se puede estacionar cualquier 

automóvil frente a cualquier acera sin restricción de algún tipo ni pago alguno por su 

utilización. Este tipo de estacionamiento se presenta casi en todas las calles y avenidas de la 

ciudad. 

'Tipos de estacionamientos 



Figura 1.1.1 Estacionamiento que se presenta en la calle. 
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II) Tipo controlado: El estacionamiento en la calle de tipo controlado es el que presenta algún 

tipo de restricción, ya sea en el tiempo y/o lugar de estacionamiento. Este tipo de 

estacionamiento tiene tres variantes: el controlado por tarjetas, el controlado por medidor de 

tiempo y el controlado por señales. 

Control por tarjetas: En esta variante un grupo de edecanes se encarga de entregar una tarjeta 

al usuario del estacionamiento para el pago del tiempo de empleo dentro 4 un horario 

preestablecido. 

Control por medidores de tiempo ó parkimetros : Generalmente se delimita el espacio del 

cajón de estacionamiento sobre la calle y al cual le corresponde un aparato con un dispositivo 

de relojería cubierto por una capa metálica, que es accionado por monedas para el pago del 

derecho de uso, casi todos los parkimetros en el mercado funcionan en base el mismo 

principio. Los parkimetros medidores pueden ser de cabeza sencilla o doble (Fig. 1.1.2). 

Tipos de estacionamientos 



Figura 1.1.2 Sistema de parkimetros: a) Parkimetro, b)De cabeza sencilla y c)De cabeza 

doble. 

Tipos de estacionamientos 

ISCACIONANIIINTOS 

Control por señales: Aquí, se emplean carteles de señalización en la acera correspondiente para 

indicar el tipo de control que se tiene sobre el lugar, como por ejemplo: Estacionamiento 

prohibido a ciertas horas (fig. 1.1.3a), estacionamiento permitido un corto período dentro de un 

horario (fig. 1.1.3b), principia prohibición de estacionamiento (fig. 1.1.3c), termina 

prohibición de estacionamiento (fig. 1.1.3d), el estacionamiento permitido (fig. 1..1.3e) 6 

simplemente no estacionarse (fig. 1.1.30. 
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a) Estacionamiento prohibido 

a ciertas horas 

d) Termina prohibición de 

estacionamiento 

c)Principia prohibición 

de estacionamiento 

b) E tacionamiento pe nítido 

un corto período 

e) Estacionamiento permitido ()Estacionamiento 

prohibido 

FSFACIONAMIINMS 

Figura 1.1.3 Señales de control de estacionamiento para las calles. 

ESTACIONAMIENTO FUERA DE LA CALLE. Este tipo de estacionamiento se refiere a 

todas las instalaciones que se encuentran fuera de la vía pública que están destinadas al 

servicio de estacionamiento. El desarrollo de este tipo de estacionamientos se comienza a dar 

primeramente en algunas ciudades de Europa y Estados Unidos por los años 20, y fue a 

principios de los 40 cuando en México se autoriza por primera vez que un lote se utilice como 

estacionamiento. El origen de este tipo de estacionamientos se debe al crecimiento de la 

población de una ciudad y, por consecuencia, al crecimiento del número de vehículos en la 

localidad. Casi de la misma forma en que se dio el estacionamiento en la calle, también 

sucedió con el estacionamiento fuera de la calle, solo que este ultimo se comenzó a dar 

primeramente en el centro de las ciudades y posteriormente en las zonas comerciales. 

Tipos de estacionamientos 



Figura 1.1,4 Estacionamiento de superficie de un centro comercial, 

11) Estacionamientos con infraestructura construida: Este otro tipo se le da a todas:aquellas 

construcciones que tiene como fin el prestar el servicio de estacionamiento y tiene el `; 

pequeño inconveniente de no ser tan cómodo como el dejarlo en la calle, pero res mas 

Tipos de estacionamientos 
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Los estacionamientos fuera de la calle se pueden señalar como de dos tipos principalmente: 

Los de superficie sin construcción y aquellos que presentan una infraestructura de 

mampostería, es decir algún tipo de edificación. 

1) Estacionamientos de superficie sin construcción: Estos estacionamientos son simples 

predios o lotes baldíos que pueden estar en terraceria, con pavimentación, o con algún otro 

tipo de capa que cubra la superficie, a modo de estar en condiciones para prestar el servicio 

de estacionamiento (fig. 1.1.4). 
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seguro y confiable. Este tipo de estacionamientos se pueden dividir en: Integrados, elevados 

y subterráneos. 

Integrados: Son los que se ubican en un mismo edificio junto con oficinas, centros 

comerciales, cines, plazas de exhibición, etc. Generalmente este tipo de estacionamientos no 

cobra una tarifa por su uso, o esta es muy baja, una tarifa simbólica, debido a que su 

planeación se da para satisfacer las necesidades de estacionamiento que el mismo edificio 

requiere (fig. 1.1.5). 

Figura 1.1.5 Corte transversal de estacionamiento integrado, las tiendas no se representan. 

Elevados: Los constituyen todos aquellos edificios que se construyen con el único fin de 

prestar el servicio de estacionamiento, por lo regular cobran tarifas oficiales sin alguna 

consideración, en la figura 1.1.6 se muestra un ejemplo. El crecimiento de este tipo de 

estacionamientos, y de los subterráneos ha sido muy lento, debido a la fuerte inversión que se 

tiene que realizar y que la recuperación de capital se va dando en forma muy lenta, siendo:este 

el motivo principal que desalienta a los inversionistas, a diferencia de los integrados, los cuales 

son complemento de un proyecto rentable. 
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Figura 1.1.6 Estacionamiento de edificio elevado. 

Subterráneos: Estos son construidos por debajo del nivel de la vía pública y también pueden 

ser integrados. La construcción de este tipo de estacionamientos responde a un punto de vista 

estético, ya que en la superficie de estos generalmente se encuentran parques, plazas públicas 'u 

otros de características similares (fig. 1.1.7). 

Una característica común entre estos tipos de estacionamientos es que el diseño de la 

infraestructura con la cual se construye el estacionamiento puede ser la misma, ya sea para el 

elevado, el subterráneo 'o el integrado. Estos estacionamientos pueden presentar distintos tipos 

de diseño en la construcción del edificio, más concretamente en las rampas, las cuales pueden 

ser rectas o helicoidales (fig. 1.1.8 y 1.1.9). En algunos casos de rampas rectas, los cajones 

están integrados en las mismas rampas, aprovechando de una mejor manera :I espacio, en 

otros casos las rampas son independientes, con el inconveniente de provocar vueltas muy 

forzadas para el auto al termino de la rampa. 
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1r 	. 1I 
SECCION TRANSVERSAL A 

Figura 1.1.7 Estacionamiento subterráneo en la Plaza España, Madrid, con capacidad para 878 

cajones. a) Corte transversal, b) vista aérea. 
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Figura 1.1.8 Distintos tipos de diseño de rampas helicoldales para estacionamientos, 
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RAMPAS ENCONTRADAS. DE UN 

SOLO SENTIDO DE CIRCULACION 

Figura 1.1,9 Diseño de rampas rectas para estacionamientos. 
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1.1.2 REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS DEL DISTRITO 

FEDERAL, 

El Departamento del Distrito Federal a través del Reglamento de Estacionamientos Públicos 

del Distrito Federal aprobado el 14 de enero de 1991 por la Primera Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal en su capitulo 1, artículo 3, señala los diferentes tipos de 

estacionamientos que existen en México desde un punto de vista legislativo. A continuación 

se reproducen el articulo antes mencionado: 

"Artículo 3.• Los estacionamientos son de dos tipos: 

I.- Privados.• Como tales se entienden las áreas destinadas a este fin en todo tipo de unidades 

habitacionales, así como las dedicadas a cubrir las necesidades propias y las que ,  se generen 

con motivo de las actividades de instituciones o empresas, siempre que el servicio otorgado 

sea gratuito. 

Estos estacionamientos no estarán sujetos a este ordenamiento. 

II, Públicos.•  Se consideran de este tipo, los locales destinados en forma principal a la 

prestación al público del servicio de recepción, guarda, protección y devolución de vehículos, 

a cambio del pago de la tarifa autorizada. 

Los estacionamientos públicos se clasifican: 

A.- Atendiendo a sus instalaciones, en: 

a).- Estacionamientos de superficie, considerando por tales aquellos que cuentan con una 

sola planta para la prestación del servicio; 

Tipos de estacionamientos 



1.1.3 EL PUNTO DE VISTA ARQUITECTÓNICO. 

La ingeniería civil y principalmente la arquitectura dividen el estudio de los estacionamientos 

con otro enfoque, este se da atendiendo al lugar en el cual se va a situar el estacionamiento, de 

este modo tenemos cuatro tipos: 

a) El estacionamiento en la zona habitacional; 

b) El estacionamiento dentro de zonas comerciales; 

c) El estacionamiento en la zona urbana y, 

c) El estacionamiento en el entorno rural. 

Estos tipos de estacionamientos tienen algunas consideraciones para su construcción 

dependiendo de la zona y de las cuales se da a continuación una breve introducción. 

El estacionamiento en las zonas habitacionales. Este tipo, dependiendo principalmente del 

diseño de la zona habitacional, se va a realizar el diseño del estacionamiento, y este va desde 

excluirlo totalmente de la zona habitacional hasta la inclusión de espacios en cada vivienda. A 

continuación algunos de estos tipos: 
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b).- Estacionamientos de armadura metálica desmontable, independientemente de que 

sobre dicha estructura se coloque o no un techado, y 

c).- Estacionamientos definitivos de edificio, aquél que tenga más de un nivel para la 

prestación del servicio y que cuente con un mínimo del 50 % de su capacidad bajo 

cubierto. 

11.-Atendiendo al tipo de servicio, en: 

a).- De autoservicio, y 

b).- De acomodadores." 



Figura 1.1.10 Estacionamiento en zona habitacional; a) Tipo Perimetral; b) Tipo cul-de-sac. 
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1) Estacionamiento perintetral. Este es uno de los extremos de los tipos, en donde se opta por 

impedir totalmente el paso de los vehículos dentro de la zona (Fig. 1.1.1.0a), liberando de 

ruidos y contaminación a las casas y garantizando la seguridad a la población Infantil. En 

desventaja los automovilistas tienen que caminar medias y grandes distancias entre la casa y 

el auto, además de permanecer con inquietud por la seguridad de su coche. 

II) Estacionamiento cul-de-sac. Para este caso, se introducen vías (cerradas) en la zona, como 

se muestra en la Fig. l .l.l.0b, a fin de reducir la distancia de caminar de los conductores 

entre la casa y el coche y, evitar que transito ajeno al local ingrese a la zona. Este tipo 

ofrece una mayor seguridad a costa de reducción de espacio libre público. 



ISTACIONAMIIMOS 

Los anteriores tipos de estacionamiento son muy aceptables para zonas habitacionales de 

condominios. Existen otros dos tipos para zonas habitacionales, pero son para casas 

independientes, en las cuales se considera al estacionamiento dentro de los limites del terreno 

de la casa, Estos son el tipo rondas y el de vías de transito, ver lig. 1.1,1, ambos permiten el 

transito de automóviles a través de la zona habitacional. 

El estacionamiento en las zonas urbanas. Aquí se hacen consideraciones fuera del alcance 

de los estacionamientos en las zonas residenciales y comerciales, aún cuando estas se 

consideran parte urbana, ya que estos se han dado a partir de los años 60. Esto es debido al 

desarrollo que habían sufrido las ciudades hasta antes de la mitad de este siglo, contando ya, 

para ese entonces, con una gran infraestructura habitacional y comercial muy grande. I.os 

tipos de estacionamiento que se consideran en esta sección son prácticamente los mismos del 

punto de estacionamientos en la calle y fuera de ella, a diferencia de que, desde este punto de 

vista, sería; estacionamiento viario y edificio de estacionamiento. Aquí no se consideran los 

lotes de estacionamiento, por ser parte fundamental de los estacionamientos en zonas 

comerciales. 

Estacionamientos y zona comercial. El concepto de centro comercial comenzó a manejarse a 

finales de los años 70, con la aparición de los primeros inmuebles de este tipo en las grandes 

ciudades del mundo, los cuales tuvieron un desarrollo importante en la década de los años 

ochenta y en estos primeros años de los 90 se ha fortalecido la idea de crear grandes centros 

comerciales de consumo. Antes de su gestación, los comercios comenzaron a ciase cuenta que 

no solamente un buen precio y una buena calidad eran necesarios para tener buenas ventas, 

requerían de cuidar el entorno de sus negocios para seguir mejorando. El estacionamiento 

comercial se dio primeramente en la mera frente a la tienda, este aún se sigue dando en los 

centros de las ciudades, posteriormente los nuevos comercios fueron diseñándose con espacio 

de estacionamiento, los cuales contemplaban un espacio colindante al negocio, así hasta llegar 

a los actuales centros de comercio con grandes espacios para el estacionamiento. Actualmente 

se tienen dos tipos de estacionamiento en las zonas comerciales; uno sobre el nivel de la calle 

o de lote y el de edificio construido en sus diversas modalidades, ambos se han señalado 
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anteriormente, La tendencia actual es la de concebir los estacionamientos integrados al centro 

comercial en edificio por el costo del suelo que es muy elevado, impidiendo tener grandes 

lotes de estacionamiento, 

Estacionamiento en el entorno rural. Los coches parecen ser artefactos de las ciudades, 

provocando un sentimiento de extrañeza en el ambiente rural, recordando aspectos antipáticos 

de la vida urbana. La introducción del automóvil al medio rural inserta también la 

contaminación, el ruido y los riesgos de accidentes, además de reducir el aspecto visual y los 

mas preciosos valores del entorno rural. Para el diseño de los estacionamientos en el entorno 

rural es necesario la participación de dos sectores importantes de la comunidad rural: aquellos 

que son poseedores de los automóviles y aquellos que no lo son pero resienten la presencia de 

estos artefactos. 

1.1.4 LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO 

Una pequeña clasificación adicional en tomo, a los estacionamientos es la que se da a los 

cajones de estos. La posición de como se presentan los cajones en un estacionamiento es de 

dos tipos: En cordón y en batería, y se pueden presentar en cualquier tipo de estacionamiento, 

ya sea en la calle o fuera de ella, en lotes o edificios, públicos o privados, etc. 

Estacionamiento en cordón. Estos se dan principalmente en la calle y son los que tienen una 

distribución longitudinal con respecto a la avenida ó línea de vialidad. 

Estacionamiento en baterfa. Para este caso la distribución de los cajones de estacionamiento 

se da perpendicularmente con respecto a la calle 6 línea de vialidad. Este caso puede albergar, 

por variación, otro tipo, que es el oblicuo, debido a que los cajones en la distribución en 

batería pueden tener un ángulo de inclinación, el cual puede ser: 30°, 45", 60° y 90°. 
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1.2 LOS ESTACIONAMIENTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Al igual que otras grandes ciudades del mundo, la Ciudad de México ha tenido que enfrentar 

los grandes problemas que trae consigo el alto crecimiento de la población urbana. Los 

gobiernos de las ciudades han emprendido diversas medidas con el fin de staisfacer, las 

necesidades básicas de la población concentrada como: agua, drenaje, electricidad, salud, 

abasto alimenticio y vivienda, así como otras para elevar su nivel de vida de los pobladores: 

teléfono, correo, seguridad, espacios de recreación, control de la contaminación, vialidad, etc. 

En el caso de nuestra ciudad, al parecer, todo ello ha sido, fácilmente sobrepasado por el alto 

crecimiento urbano que se ha registrado en los últimos años, el cuid se ha visto incrementado 

aproximadamente en un 735 % del año de 1940 a 1990 (ver tabla 1.2.1), aún los proyectos que 

se encuentran en estudio parecen ser ya insuficientes, lo cual obliga a una distinta proyección 

de como satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 

TABLA 1.1 - POBLACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

1900-1990 

Año Población Año Población 

1900 344 721 1950 3 137 599 

1910 471 066 1960 5 251 755 

1921 615 367 1970 8 799 937 

1930 1 029 068 1980 13 354 271 

1940 1 802 679 1990 15 047 685 

1994 15 649 592* 

* Estimación realizada. 
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La ciudad de París mantuvo durante muchos años la idea de no permitir la construcción de 

estacionamientos en el centro de la ciudad para no motivar el ingreso de una mayor cantidad 

de vehículos en la zona. El resultado que se obtuvo de dicha política fue qué las calles del 

centro se llenaron completamente de vehículos como en ninguna otra ciudad de su tamaño.en 

el mundo. El estacionamiento ilegal en aceras y camellones impero durante muchos años, de 

nada sirvieron, ni las enérgicas campañas para sancionar a los infractores, ni el retiro de los 

vehículos. Fue hasta mediados de los años sesenta que el gobierno de la ciudad levanto las 

restricciones para la construcción de los inmuebles e incluso, también comenzó a participar en 

la construcción de los edificios de estacionamiento. 

Como se menciono en la primera parte de este capitulo los estacionamientos son un factor 

determinante en el problema de la vialidad, el cual es uno de los mayores problemas que 

enfrenta la ciudad hoy en día. Es por eso que una correcta política para con los 

estacionamientos puede ayudar en mucho a resolver el problema de la vialidad y por ende el de 

la contaminación. Cabe señalar que, también existen otros caminos para ayudar a solucionar el 

problema vial, como lo son; la descentralización de las grandes zonas urbanas, la ampliación 

de las avenidas existentes, el diseño de nuevas arterias viales, la construcción de nuevas líneas 

de transporte colectivo, el fomento al desuso del automóvil y otras más, las cuales quedan al 

margen del presente estudio. 

1.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

Hacia principios de siglo la Ciudad de México ya era grande y estrepitosa, la población llegaba 

ya a los 350,000 habitantes (ver tabla 1.1) y se contaba con 304 calles, 140 callejones, 12 

puentes y 64 plazas. Eran los inicios de la motorización, con unos, pocos vehículos que monto 

se convirtieron en el terror de los peatones. 

A partir de los años 20 en la Ciudad de México era cada vez más común el encontrarse con los 

automóviles circulando sobre las avenidas, aún cuando estas no habían sido diseñadas para 

este tipo de vehículos. Desde esos tiempos se comenzó a ver un incremento de el parque 
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TABLA 1.2 - HABITANTES POR VEHÍCULO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

1940-1990 

Afio 	Habitantes Vehículos Habitantes/Vehículo 

	

1 802 679 	 48 134 	 37.4 

	

3 137 599 	 74 327 	 42.2 

	

5 251 755 	248 048 	 21.2 

	

8 799 937 	717 672 	 12.3 

	

13 354 271 	2 054 338 	 6.5 

	

15 047 685 	2 274 614 	 6.6 
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vehicular, lo que provoco que las calles se fueran saturando de automóviles estacionados cii 

las aceras, en la tabla 1.2 se muestra una relación vehículos/habitante que hubo en la Ciudad 

de México desde 1940. En ese entonces no existía el problema de la vialidad, ni en una 

mínima parte como se conoce actualmente, pero si se tenía la necesidad de dejar los 

automóviles en algún lugar durante el día y en ocasiones durante la noche, ya que la mayoría 

de las calles se encontraban llenas. A raíz de la industrialización del país, entre los años.30 y 

50, se da la expansión de la Ciudad de México, cuya población rebasaba sus delegaciones 

penetrándose en los municipios limítrofes del Estado de México, convirtiéndose en el soporte 

geográfico de la actividad económica, política y social de la nación. • 
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La legislación mexicana hasta los años 40 no había contemplado la existencia o creación dedos 

estacionamientos públicos, comenzando a surgir estos, a mediados de los años 30, al margen 

de la ley. No fue sino hasta el año de 1940 cuando el gobierno de la ciudad permitió que se 

estableciera el primer estacionamiento público en la Ciudad de México, el cual fue facultado 

en un predio situado el numero 4 de la calle de San Juan de Letrán (actualmente Eje Central 

Lázaro Cárdenas). La respuesta a la apertura de este local fue tan buena por parte de los 

automovilistas que al poco tiempo termino por ser insuficiente por la gran demanda que 

existía, Al paso de los años comenzaron a establecerse otros locales de estacionamiento, en el 

año de 1942 tuvo su apertura el segundo, el cual se ubicaba en la calle de Balderas numero 47. 

Dos años más tarde se pondría en servicio d sótano del predio numero 28 de la calle de José 

María Marroquí, ese mismo año también se abrieron al publico los lotes dé República de Cuba 

68 y de Donceles número 42, 

A pesar de que en esos años la ciudad tenía pocos vehículos, unos 60,000 y se había 

emprendió la puesta en operación de los estacionamientos de, lote, el congestionamiento en el 

centro continuaba ahogándola, por la falta de buena vialidad y a la creciente demanda de 

lugares de estacionamiento. Los anteriores fueron los principales factores por lo cual se 

permitió la construcción de un edificio de estacionamiento, siguiendo el esquema que se 

proyectaba en las principales ciudades de Europa y Estados Unidos, teniéndose para el año de 

1948 el primer inmueble de estacionamiento de varios niveles el cual se situó en la calle de 

Gante numero 12, posteriormente se construyeron los inmuebles de Balderas 33 y el de 

Humboldt número 34. Al igual que otras grandes urbes del mundo, todos estos primeros 

estacionamientos tuvieron su florecimiento en el centro de la'ciudad. 

En el Distrito Federal se promulgo un decreto en el año de 1949 que resolvía que "cada nuevo 

edificio que se construyera en el primer cuadro de la ciudad con más de cinco pisos debería 

proporcionar estacionamiento en relación con la superficie rentable adicional a los primeros 

cinco pisos en edificios de comercios, despachos y departamentos", 
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En el año de 1953, en la Ley sobre Estacionamientos de Vehículos en Edificios y 

Construcciones Destinadas a Centros de Reunión se declaro de interés público el 

establecimiento de locales para estacionamiento y confirmándose que era obligatoria la 

construcción de estacionamientos en los edificios de más de cinco pisos, pero se estableció 

que podría salvarse dicha obligación con un impuesto "substitutivo", que consistía en "la 

sustitución de locales comerciales o construcciones destinados a estacionamientos en casas y 

edificios, edificaciones especiales", Reglamento de Estacionamientos para Vehículos en el 

Distrito Federal en su articulo 39. 

Para 1960 cuando la Ciudad de México registraba 248,000 vehículos de motor (Tabla 1.2), el 

Departamento del Distrito Federal inicio el control de los estacionamientos contando con un 

total de 15,456 cajones distribuidos en 233 estacionamientos de servicio, público en las 

diferentes categorías, principalmente lotes, teniendo casi un cajón por cada 16 vehículos (ver 

tabla 13). Esta cantidad de estacionamientos casi se incrementa en un 100 % alcanzando un 

número de 376 estacionamientos de carácter publico en los cuales se albergaban 29,570 

lugares de estacionamiento, sin embargo el incremento de la demanda de espacios de 

estacionamiento era mucho mayor a lo ofrecido, En 1970 se registraban ya 717,672 vehículos'  

(Tabla 12), casi un aumento del 200 % respecto al decenio pasado, muy superior al casi 100 % 

del crecimiento de espacios de estacionamiento 

La construcción de estacionamientos en edificios en México se había realizado con ciertas 

deficiencias, aun cuando el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal del 9 de 

febrero de 1966, dictaba ciertas normas básicas de proyecto para estacionamientos. El 9 de 

marzo de 1973 se promulgo una nueva Ley sobre Estacionamientos de Vehículos en el Distrito 

Federal, debido a el recrudecimiento del problema, la cual exigía que a cada nueva edificación 

que se fuera a construir, contemplara el estacionamiento que la misma fuese a requerir. Al 

mismo tiempo, el Departamento del Distrito Federal estableció una tabla de requisitos de 

espacios de estacionamiento para diferentes tipos de edificaciones en función del uso de suelo. 
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TABLA 1,3 - VEHÍCULOS POR CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 1940-1990 

Año 	Estacionamientos 	cajones 	Vehículos 	Vehículo/Cajón 

1960 233 15 456 248 048 16 

1970 376 29 570 717 672 24 

1980 n/d n/d 2 054 338 n/d 1990 

727 111 628 2 274 614 20 

El Departamento del Distrito Federal, para complementar las distintas acciones emprendidas, 

inicio la construcción de varios edificios de estacionamiento de propiedad de la ciudad: tino 

de ellos se ubica en Dr, Lavista y Dr. Ilernandez constando de dos niveles y azotea, otro fue el 

primer estacionamiento subtemlneo que se construyo en la ciudad, el cual cuenta con dos 

niveles y se encuentra debajo del monumento a la madre en el parque de las calles de Suban e 

Insurgentes, uno mas, también subterráneo es el que esta ubicada debajo del deportivo 

Guelatao, a un costado del mercado de la Lagunilla. Los Tres inmuebles fueron puestos en 

operación en 1975 y cuentan con una capacidad de 1,436 cajones de estacionamiento. Casi en 

forma paralela la entonces Secretaria de Obras Publicas construyo lo que vino a ser el,  mayor 

edificio de estacionamiento de la Ciudad de México hasta la fecha, con una capacidad para 

2000 vehfculos distribuidos en seis niveles con rampas. En el año de 1977 el Departamento del 

Distrito Federal crea un organismo descentralizado bajo el nombre de "Servicios 

Metropolitanos, S.A. de C.V.", con el fin de construir estacionamientos de servicio publico 

buscando un equilibrio entre la oferta y la demanda de espacios de estacionamiento. 
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Debido a los constantes cambios que ha ido sufriendo la ciudad, se ha tenido la necesidad de ir 

modificando las leyes y estatutos que nos rigen. El 10  de julio de 1980 se publica en el Diario 

Oficial el Reglamento de Estacionamientos de Vehículos del Distrito Federal, derogando a la 

entonces Ley sobre Estacionamientos de Vehículos en el Distrito Federal del 9 de marzo de 

1973. Sin embargo la tabla de requisitos permaneció, habiendo sido reformada y ampliada, 

apareciendo como Normas para Estacionamientos de Vehículos en el Volumen 2 de la 

publicación Sistema de Normas de Planificación Urbana para el Distrito Federal de 1982. El 

Reglamento de Estacionamientos de Vehículos en el Distrito Federal de 1980 quedo abrogado 

en junio de 1991 al publicarse el actual Reglamento de Estacionamientos Pdblicos del Distrito 

Federal, expedido por la 10  Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Ese mismo año 

el Diario Oficial publico el día 9 de septiembre un Manual de Operación 	para 

Estacionamientos de Servicio Público como complemento al reglamento, 

1,2,2 PADRÓN DE ESTACIONAMIENTOS. 

Desde los sismos de 1985, fecha en que muchos de los inmuebles que funcionaban con 

estacionamientos fueron severamente afectados, no se ha podido emprender una buena política 

para el fomento de los estacionamientos. Fue en ese entonces cuándo el gobierno de la ciudad 

emprendió un autentico levantamiento del padrón de los inmuebles en el Distrito Federal 

arrojando sus primeros resultados hacia el año de 1988. Como se muestra en la tabla A.1 del 

anexo A, en este último año se podía observar la gran concentración de predios de 

estacionamiento que existía, y que aun persiste en la delegación Cuauhtétnoc, albergando un 

total de 459 estacionamientos de servicio público con una capacidad de 55,286 espacios para 

automóviles. En el anexo A, se muestran las tablas de los padrones de estacionamiento 

conespondientes a los años 1988, 1989, 1990, 1991 y 1992. 
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1.2.3 ORGANISMOS Y COMISIONES. 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL (DDF). El Departamento del Distrito 

Federal, a través de sus delegaciones políticas, regula el funcionamiento de los 

estacionamientos públicos; desde su apertura, inspección, sanciones y clausura, de acuerdo con 

lo estipulado en el Reglamento de Estacionamientos Públicos del Distrito Federal. 

Con el fin de ampliar las posibilidades de satisfacer la demanda de estacionamientos, el 

Departamento del Distrito Federal y los Organismos Públicos Descentralizados de su área 

(Sistema de Transporte Colectivo -metro-, Servicios de Transporte Eléctricos del Distrito 

Federal e Industrial de Abastos) participaron el la creación de Servicios Metropolitanos, S.A. 

de CV„ 

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. .Entre las facultades que ejerce 

Servimet se encuentran la siguientes: 

- Proporcionar dictamen a particulares sobre la apertura de estacionamientos públicos, así 

como las normas para la construcción de estos. 

- Asesorar a los interesados sobre los tramites administrativos ante las diferentes autoridades y 

la gestión gratuita de las licencias necesarias para la construcción de nuevos 

estacionamientos. 

- Capacitación a los operadores de estacionamientos impartiéndoles instrucción sobre materias 

como; Relaciones Humanas, Extinción de Incendios, Primeros Auxilios, Mecánica, Manejo 

Administrativo, entre otras. Esta enseñanza se proporciona mediante el pago de una cuota-de 

recuperación. 

La empresa Servimet se coordina con otros organismos, tales como la Secretaria de Desarrollo 

Social, Secretaría General de Protección y Vialidad, Comisión de Vialidad y Transporte 
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Urbano, Comisión Mixta Consultiva Del Transporte y otras, para resolver el problema grave 

de la demanda de espacios para el estacionamiento de vehículos; busca lograr un equilibrio de 

todos los factores que se ven entrelazados en el problema del estacionamiento, organizando la 

administración y distribución de los mismos. 

SECRETARIA GENERAL DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD. Le corresponde de cuidar 

de la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias de policía del Distrito Federal, 

así como hacer cumplir las leyes y reglamentos referentes al transito de vehículos y peatones 

en la vía pública y estacionamientos para vehículos de toda clase. Dicha dependencia se 

encargara de la vigilancia, retiro de vehículos, imposición de sanciones y fijación de 

señalizaciones que indique el medio y la forma de pago para el uso de estacionamientos en la 

vía pública. 

COMISIÓN MIXTA CONSULTIVA DEL TRANSPORTE EN EL DISTRITO 

FEDERAL. El papel que desempeña la comisión es de suma importancia, debido a que su 

objetivo es la de coordinar la adopción de medidas administrativas y operacionales dirigidas a 

resolver los problemas de transporte, transito y vialidad en el Distrito Federal yen la zona 

conurbada del Estado de México mediante las siguientes funciones: 

- Establecer criterios generales en materia de transporte, vialidad y transito. 

- Elaborar propuestas tendientes a lograr la integración y coordinación de las diversas 

dependencias que conforman la Comisión para la solución dedos problemas de transporte, 

tránsito y vialidad. 

- Coordinar los estudios técnicos que se realicen conjuntamente con las áreas interesadas para 

la adopción de medidas dirigidas a solucionar los problemas de transporte, tránsito y 

vialidad. 

- Coordinar los estudios técnicos para el establecimiento de tarifas. 
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• Consultar y estudiar la opinión pública respecto a los problemas de transporte, tránsito y 

vialidad. 

• Lo demás que se requiera para el cumplimiento de las anteriores. 

La Comisión puede invitar a las organizaciones que agrupen a los prestadores de servicios 

conccsionados de transporte público en el Distrito Federal, a Secretarias de Estado, 

Organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, coaliciones y 

uniones de transportistas, concesionarios de estacionamientos públicos en el Distrito Federal y 

otros; a formular planteamientos y medidas para solucionar la problemática especifica del 

servicio público de transporte. 

Con el fin de establecer los mecanismos que permitan el desarrollo de las atribuciones y 

funciones señaladas anteriormente, la Comisión alberga a 10 subcomisiones que serán las 

responsables de la atención especifica de los asuntos a cargo de la Comisión. A continuación 

se mencionaran solo aquellas que intervengan directamente con la administxación y 

funcionamiento de los estacionamientos; 

- Subcomisión de estacionamientos.- Coordina a las diferentes autoridades, organismos 

estatales, operadores de estacionamientos y en general todos los elementos que participan en 

la piestación de este servicio, con el propósito de realizar los análisis necesarios para saber 

cual es la situación prevaleciente en el momento y, posteriormente tornar las medidas 

parciales que sean necesarias para la satisfacción de la demanda de espacios de 

estacionamiento. 

- Subcomisión de tarifas,- Coordina los estudios que fundamenten las tarifas para los 

diferentes medios de transporte y para los cobros de la prestación del servicio de 

estacionamiento. 
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1.3.- ANÁLISIS DEL TRÁFICO EN LOS ESTACIONAMIENTOS 

El estacionamiento es una área que debe existir primordialmente en toda población. Cualquier 

usuario que se dirige al centro de la ciudad, a un centro comercial, a una plaza cíVica, a un 

aeropuerto, etc., necesita forzosamente de un lugar donde dejar su automóvil. El problema para 

encontrar estacionamiento disponible se agudiza en los lugares mencionados y son mayores 

con el crecimiento de las ciudades. 

La naturaleza del problema del estacionamiento lo constituye fundamentalmente los vehículos, 

las terminales y el sistema de arterias viales. Por tal motivo debe existir un balance entre el 

proyecto y la construcción de calles y terminales con los requerimientos y necesidades de flujo 

vehicular. Por esto, cabe preguntarse que será más conveniente, si darle agilidad al flujo 

vehicular o proporcionar áreas disponibles para el estacionamiento de vehículos, 

Resulta obvio enfatizar que la mayor demanda y deficiencia de estacionamientos siempre 

corresponde al centro de cualquier ciudad. Esto es debido a que en él se encuentran los 

principales y mas altos edificios, el valor del uso de la tierra es mayor, y por lo tanto pocos 

estacionamientos fuera de la calle han sido construidos. 

Sin embargo, se ha detectado que aunque algunas cuadras presentan defictenciah de espacios. 

otras adyacentes a ellas tienen capacidad para estacionamientos y aun presentan poco uso por,  

los conductores. De aquí resulta la pregunta del por qué de esta situación, Estadísticasa este d  

respecto indican que los usuarios quisieran dejar estacionado su vehículo en el mismo punta e 

su destino, sin embargo, conforme al crecimiento de la ciudad, estos 'aceptan< maYnres 

distancias para caminara su lugar de destino. Un modo de intentar satisfacer las demandas en 

el centro de las ciudades, es el de establecer estacionamientos que sirvan a usuarios cuyo 

periodo de aparcamiento es corto, y si existe espacio suficiente, establecer estacionamientos de 

larga duración lo más cerca posible del centro. 
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Los estudios de tiempos de recorrido y demoras son muy útiles para determinar el lapso que 

toma llegar de un punto de origen, a otro de destino, sobre un tramo de camino o una nna 

predeterminada. Estos varían de acuerdo a ciertos factores como son : velocidad del automóvil, 

habilidad del conductor, etc., estos estudios son indicadores del nivel de servicio en los 

estacionamientos. Existen algunos elementos que justifican dichos estudios, estos son : 

1. Para definir la congestión de una vía o área determinada, sus causas y ubicación de ellas. 

Estos estudios permiten también especificar la justificación de la realización de otros 

estudios, relacionados con altos volúmenes de transito, accidentes, desobediencia por parte 

de los conductores y peatones de las regulaciones de control. 

2. Análisis de la eficiencia, índices de congestionamiento o índices cualitativos de las vías de 

acceso, son determinados mediante un estudio de tiempos de recorrido y sirven para 

comparar diferentes vías y determinar las causas y deticiencia.s de algunas de ellas. 

3. Asignación del transito. En este renglón, los estudios de tiempos de recorrido, son factores 

útiles, en la determinación de los flujos que deberán circular por una red o rutas alternas, 

4. Estudios económicos. Es obvia la intervención de los tiempos de recorrido en análisis de 

costo-beneficio, para evaluar el monto absorbido por los ahorros en tiempo obtenido con 

mejoras en los estacionamientos yen nuevas rutas, 

5, Estudios de tendencias. Son realizados con los tiempos de recorrido, para determinar el 

nivel de servicio de los estacionamientos o de una ruta a lo largo del tiempo, con las 

tendencias de crecimiento de la población. 

El objetivo de este tema es efectuar un análisis del tiempo que tardan los automovilistas en 

encontrar un cajón libre donde estacionarse en estacionamientos que se localizan en la ciudad 

de México, los estacionamientos fueron escogidos aleatorlamente, así como el día y la hora 

para efectuar la toma de tiempos. 
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1.- Ubicación del estacionamiento 

Avenida San Antonio (Eje 5) y Periférico (Gigante Mixcoac). 

2.- Horario : 13:30 - 15:30 hrs. 	Fecha : Septiembre 17 de 1994 

3.- Número de cajones : 200 

4.- Tiempo de búsqueda de cajón libre por auto. 

Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo 

1 1:25 21 1:20 41 1:20 61 1;25 81 1:15 

2 1:20 22 1:20 42 1:50 62 1;20 82 1:10 

3 1:20 23 1:30 43 1:05 63 1:10 83 1:10 

4 1:00 24 1:15 44 1:30 64 1:25 84 1:10 

5 1:30 25 1:15 45 1:20 65 1:30 85 1;05 

6 1:40 26 1:10 46 1:50 66 1:00 86 1:00 

7 1;25 27 1:10 47 1:20 67 1:10 87 1:15 

8 1:20 28 1;05 48 1:10 68 1;15 88 1:00 

9 1:25 29 1:10 49 1:10 69 1;00 89 1:30 

10 1:00 30 1:10 50 1;10 70 1;20 90 1:25 

11 1:00 31 1;20 51 1;15 71 1:10 91 1:10 

12 1:05 32 1:00 52 1:15 72 120 92 110 

13 1;20 33 1:10 53 1;20 73 1:20 93 1:10 

14 1:00 34 1:10 54 1110 74 1:15 94 1:20 

15 1:20 35 120 65 120 75 1;30 95 1:05 

16 1:10 36 115 56 1;05 76 1:10 96 1:10 

17 120 37 120 57 1:35 77 1:00 97 125 

18 1:20 38 120 58 120 78 125 98 120 

19 120 39 125 59 1:30 79 1:40 99 1;15 

20 120 40 120 60 120 80 120 100 120 

donde : Núm = Número de auto consecutivo 

Tiempo = Tiempo que tarda el automovilista en estacionarse (en minutos) 

Tiempo promedio :1:16 (minutos). Ver figura 1.3-1. 

Observaciones : El número de cajones solo equivale a la parte del estacionamiento donde se 

tomaron los tiempos. 
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Figura 1.3-1. Gráficas de variación del tiempo de acceso (a), y distribución del tiempo de 

acceso (b). 
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Ubicación del estacionamiento 

Liveerpool Centro Comercial Santa Fe 

2.- Horario : 17:00 - 19:10 hrs. 	Fecha ; Septiembre 17 de 1994 

3.- Número de cajones : 400 

4.- Tiempo de búsqueda de cajón libre por auto. 

Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo 

1 2:00 21 2:25 41 1:50 61 2:20 81 2:20 

2 2:05 22 2:10 42 2:15 62 2:00 82 2:40 

3 1:45 23 2:30 43 2:30 63 2:20 83 3:00 

4 2:25 24 1:50 44 1:50 64 2:30 84 2:30 

5 1:55 25 2:15 45 2:20 65 2:15 85 2:20 

6 3:00 26 1:55 46 2:40 66 2:50 86 2:10 

7 3:10 27 2:20 47 301 67 3:00 87 2:20 

8 1:50 28 3:00 48 2:30 68 2:00 88 2:30 

9 2:10 29 2:20 49 2:20 69 2:00 89 2:00 

10 1:55 30 2:10 SO 2:10 70 2:10 90 2:20 

II 2:40 31 2:30 51 2:20 71 1:55 91 2:40 

12 2:15 32 2:20 52 2:30 72 3:00 92 2:15 

13 2:40 33 2:00 53 2:50 73 3:10 93 2:20 

14 3:40 34 2:20 54 3:11) 74 1:50 94 2:40 

15 3:10 35 2:40 55 2:30 75 2:10 95 1;55 

16 2:25 36 2:15 56 2:10 76 1:55 96 3:00 

17 2:10 37 2;20 57 2:20 77 2:10 97 3:10 

18 2:50 38 2:40 58 2:40 78 2:30 98 1:50 

19 2:10 39 2:30 59 2;30 79 2;20 99 2:10 

20 2:00 40 2:20 60 2:15 80 2;00 100 1:55 

donde : Núm = Número de auto consecutivo 

Tiempo = Tiempo que tarda el automovilista en estacionarse (en minutos) 

Tiempo promedio : 2:22 (minutos), Ver figura 1,3-2. 

Observaciones : El número de cajones solo equivale a la parte del estacionamiento donde se 

tomaron los tiempos. 
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Figura 1.3-2. Gráficas de variación del tienmo de acceso (a), y distribución del tiempo de 

acceso (b), 
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Ubicación del estacionamiento 

Gigante Valle de Aragón 

2.- Horario : 13:00 - 14:30 hrs. 	Fecha : Septiembre 18 de 1994 

3.- Número de cajones : 350 

4.- Tiempo de búsqueda de cajón libre por auto. 

Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo M'in Tiempo 

3:00 	81 	130 

2:00 
	

82 	2:00 

2:30 	83 	2:00 

1:30 	84 	3:30 

3:00 	85 	2:00 

2:00 	86 	2:00 

	

87 
	

1:30 

	

88 
	

2:00 

	

89 
	

2:30 

	

90 
	

1:00 

	

91 
	

2:00 

	

92 
	

1:00 

	

93 
	

4:01) 

	

94 
	

2:00 

	

95 	1:30 

	

96 	2:00 

1:30 

2:00 

2:30 
:30 

9 	4:00 	29 	1:30 	49 	I:30 	69 

10 	2:00 	30 	2:00 	50 	3:00 	70 

11 	1:30 	31 	2:00 	51 	2;00 	71 

12 	2;00 	32 	3:30 	52 	1:30 	72 

13 	1:30 	33 	2:00 	53 	2:00 	73 

14 2:00 34 2:00 	2:00 '74 

15 	2:30 	35 	1:30 	55 	3:30 	75 

16 	3:30 	36 	2:00 	56. 	2:00 

17 	3:00 	37 	3:30 

18 	3:00 	38 	2:00 

19 	1:30 	39 	2:00 

20 	2:30 	40 	3:00 

1 3:30 21 2:1)0 41 2:01) 61 

2 2:30 22 1:00 42 1:00 62 

3 2:00 23 2:00 43 2:00 63 

4 2:00 24 2:00 44 2:00 64 

5 2:30 25 1;30 45 2:00 65 

6 1:00 26 2:00 46 3:00 66 

7 2:00 27 1:30 47 2:00 67 

8 1:00 28 2;00 48 2:30 68 

2:00 	77 

1:30 	78 

2:00 	79 

3:30 	80 

1:30 

2:00 

2:00 

3:30 

2:00 

3:30 

2:30 

2.00 

2:00 

2:30 

1:00 	97 

2:00 	98 

1: 00 	19009  4:00 

donde : Núm = Número de auto consecutivo 

Tiempo = Tiempo que tarda el automovilista en estacionarse (en minutos) 

Tiempo promedio : 2:10 (minutos). Ver figura 1.3-1 

Observaciones : El número de cajones solo corresponde a una parte del estacionamiento. 
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Figura 13.3. Gráficas de variación del tiempo de acceso (a), y distribución del tiempo de 

acceso (b). 
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1.- Ubicación del estacionamiento 

Plaza Aragón 

2.- Horario 10:20 - 13:15 lira. 	Fecha : Septiembre 17 de 1994 

3.- Número de cajones : 300 

4.- Tiempo de búsqueda de cajón libre por auto. 

Nuni Tiempo Num Tiempo Nuni Tiempo Num Tiempo Nuni Tiempo 

2:00 21 3:00 41 3:00 61 3:00 81 3:00 

2 2:00 22 5:00 42 2:30 62 2:30 82 2:30 

3 4:00 23 2:00 43 3:0(1 63 4;00 83 3:00 

4 1:30 24 2:00 44 2:30 64 I:00 84 2:30 

5 2:00 25 3:00 45 3:00 65 3.0X) 85 3:00 

6 3:00 26 3:00 46 2:00 66 3:30 86 2:00 

7 3:00 27 2:00 47 2:00 67 2:00 87 2:00 

8 2:30 28 4:00 48 3:00 68 2:01) 88 3:00 

9 4:00 29 2:30 49 2:30 69 2:00 89 2:30 

10 1;00 30 3:0() 50 1:30 70 2:30 90 1:30 

II 3:00 31 2:0051 2:00 71 2:00 91 2:0(1 

12 3:30 32 5:00 52 2;00 72 5:00 92 1:00 

13 2:00 33 4:00 53 2,00 73 4:00 93 3:00 

14 2:00 34 2:00 54 3:30 74 2:00 94 3:31) 

15 2:00 35 2:30 55 2:30 75 2319 95 2;00 

16 2:30 36 2:30 56 2:30 76 2:30 96 2:00 

17 3:00 37 3:00 57 2:00 77 3:00 97 2:00 

18 ZOO 38 2:30 58 2:00 78 2:30 98 2:30 

19 1:30 39 1:30 59 2:00 79 1;30 99 3:00 

20 4:00 40 2:00 60 2;30 80 2;00 102 2:00 

Tiemix) promedio : 2:33 (minutos). Ver figura 1.3-4. 

Observaciones : Estacionamiento con mis de una entrada. 
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4,00 	5:00 1:00 	1,30  
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4% 
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Figura 1.3.4. Gráficas de variación del tiempo de acceso (a), y distribución del tiempo de 

acceso (b). 
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Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo 

1 1:20 21 1:30 41 

2 1:20 22 1:50 42 

3 1:30 23 1:40 43 

4 2:15 24 1:30 44 

5 1:25 25 1:30 45 

6 1:30 26 1:30 46 

7 2:15 27 2:15 47 

8 1:30 28 1:30 48 

9 1:30 29 1:20 49 

10 130 30 2:10 50 

11 1:45 31 2:50 51 

12 1:20 32 2:10 52 

13 120 33 (:50 53 

14 2:20 34 2:10 54 

15 2:00 35 1:50 55 

16 1:30 36 1:30 56 

17 1:40 37 2:1(1 57 

18 130 38 1:30 58 

19 2:50 39 1:30 59 

20 130 40 2:15 60 

2:10 81 2:15 

1:50 82 1:25 

2:10 83 1:30 

1:50 84 2:15 

1:30 85 1:30 

2:10 86 1:30 

1:30 87 1:30 

1:3(1 88 1:45 

1:30 89 1:20 

1:30 	70 	1:30 	90 	120 

1:40 	71 	1:45 	91 	(:30 

2:10 	72 	(:20 	92 	1:40 

2:10 	73 	1:20 
	

93 	2:10 

1:30 	74 	0:55 
	

94 	2;10 

1:30 	75 	1:40 
	

95 	1:30 

2:15 	76 	2:15 
	

96 	1:30 

1:40 	77 	1:30 
	

97 	2:15 

1:30 	78 	(:40 
	

98 	1:40 

1:30 
	

79 	2:10 	99 	2:15 

1:50 
	

80 	2:10 	100 	130 

1:41) 	61 

130 	62 

2:00 	63 

2:15 	64 

1:20 	65 

1:30 	66 

1:30 	67 

1:40 	68 

2:15 	69 

Tiempo promedio : 1:44 (minutos). Ver figura 1.3-5. 

Observaciones : Estacionannento al 80 % de su capacidad. 
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1.- Ubicación del estacionamiento 

Villalongin # 139 Col, Cuaulltemoe 

2.- Horario : 12:00 - 14:00 hrs. 	Fecha : Septiembre 26 de 1994 

3.- Número de cajones : 1052 

4.- Tiempo de búsqueda de cajón libre por auto. 
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Figura 13-5. Gráficas de variación del tiempo de acceso (a), y distribución del tiempo de 

acceso (b), 
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Ubicación del estacionamiento 

Av. Universidad It 936 - Amera Plaza Universidad 

2.• Horario : 18:00 - 20:00 brs. 	Fecha : Septiembre 17 de 1994 

3.• Número de cajones : 275 

4, Tiempo de búsqueda de cajón libre por auto. 

Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo 

1:10 	21 	1:20 	41 

2 	2; 10 	22 	2:50 	42 

3 	2:20 	23 	2:40 	43 

4 	I:1(1 	24 	1:20 	44 

5 	1:10 	25 	1:40 	45 

O 	1:50 	26 	1:10 	46 

7 	1:30 	27 	1:10 	47 

8 	2:30 	28 	1:50 	48 

9 	1:40 	29 	3:10 	49 

3:10 61 1:10 81 1:50 

2:30 62 1:50 82 120 

4:00 63 3;10 83 1:50 

1:50 64 1:50 84 2:10 

1:30 65 1;20 85 1:50 

3:10 66 1:50 86 1:40 

2:20 67 2:10 87 1:30 

4:20 68 2:30 88 2:40 

1:41) 69 1:4(1 89 I;4() 

10 	I:40 	30 	1:50 	50 	1:50 	70 	1:40 	9(1 	2:00 

I I 	1:30 	31 	1.20 	51 	2:20 	71 	1:30 	91 	1:50 

12 	2:20 	32 	1:50 	52 	2:00 	72 	2:20 	92 	2:30 

13 	1:50 	33 	2:10 	53 	1:40 	73 	1:50 	93 	3:00 

14 	3:10 	34 	1:50 	54 	2:00 	74 	3:10 	94 	2:10 

15 	1:50 	35 	1:40 	55 	1:50 	75 	1:50 	95 	200 

16 	1:40 	36 	1:30 	56 	2:30 	76 	1:40 	96 	1;20 

17 	1:50 	37 	2:40 	57 	3:00 	77 	1:40 	97 	1:40 

(8 	1:20 	38 	1:50 	58 	2:10 	78 	1:30 	98 	1:10 

19 	1:40 	39 	1:20 	59 	2:00 	79 	2:20 	99 	1:10 

20 	2:00 	40 	1;30 	60 	1:50 	80 	1:50 	100 	1:50 

Tiempo promedio: 1:58 (minutos). Ver figura 1.3-6. 

Observaciones : Estacionamiento con más de una entrada. 
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(a) 

Figura 1.3.6. Gráficas de variación del tiempo de acceso (a), y distribución del tiempo de 

acceso (b). 
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EsTAcIoNANIIENTOS 

1.- Ubicación del estacionamiento 

Aurrera Buena Vista 

2.- Horario 12:30 - 13:30 las. 	Fecha : Septiembre 18 de 1994 

3.- Número de cajones : 250 

4.- Tiempo de búsqueda de cajón libre por auto. 

Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm'Tiempo 

3:40 81 3:30 

3:00 82 3:30 

3:30 83 3:50 

3;30 84 3:40 

2:40 85 3:20 

3:30 86 2;40 

3:40 87 3;00 

3:10 88 1:50 

1 	1:50 	21 	2:30 	41 	3:00 	61 

2 	2:30 	22 	3:00 	42 	3:20 	62 

3 	2:30 	23 	2:40 	43 	2:50 	63 

4 	2;10 	24 	3:30 	44 	2;00 	64 

5 	1:50 	25 	3:00 	45 	3;00 	65 

6 	2:50 	26 	3:30 	46 	3:30 	66 

7 	3:10 	27 	3:50 	47 	3:40 	67 

8 	3:00 	28 	3:00 	48 	3:00 	68 

9 	2:00 	29 	2;50 	49 	3:30 	69 	3:30 	89 	2:30 

10 	1:50 	30 	2:50 	50 	3:30 	70 	3:00 	90 	3:41) 

1 1 	1:50 	31 	3:40 	51 	3:00 	71 	2:50 	91 	3:00 

12 	3:00 	32 	3:30 	52 	2:50 	72 	3:00 	92 	3:30 

13 	2:50 	33 	3:30 	53 	3:00 	73 	3:30 	93 	3:30 

14 	2;00 	34 	3:50 	54 	3:30 	74 	2:40 

15 	1:50 	35 	3:40 	55 

I6 	2:00 	36 	3:20 	56 

17 	2:40 	37 	2:40 	57 

18 	2:20 	38 	3:00 

19 	2;00 	39 	1:50 	 3:30 

60 	3:30 	80 21) 	2:50 	40 	2:30 • 	 3:40 

2:40 	75 	3:30 

3:30 	76 	3:40 

3:40 	77 	3:10 

58 	3:10 	78 	2;40 

59 	3:20 	79 

	

94 	3:00 

	

95 	2:50 

	

96 	3:30 

	

97 	2:40 

	

911 	3:30 

	

99 	3:40 

	

100 	3:10 

Tiempo promedio :,3:01 (minutos). Ver figura 1.3-7. 

Observaciones : Estacionamiento al 95 % de su capacidad (aproximadamente). 
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ESTACIONAMIENTOS 
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Distribución de tiempos 

(b) 

Figura L3.7, Gráficas de variación del tiempo de acceso (a), y distribución del tiempo de 

acceso (b). 
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ESTACIONAMIENTOS 

Ubicación del estacionamiento 

Av. Niños Héroes 

2.- Horario : 9:00 - 11:00 
	

Fecha : Septiembre 26 de 1994 

3.- Número de cajones : 300 

4.-'Tiempo de búsqueda de cajón libre por auto. 

Núm Tiempo Nihil Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo 

4:00 	41 	3:40 	61 	4:20 	81 	3:40 

4:20 	42 	4:00 	62 	3:50 	82 	3:30 

5:00 	43 	4:00 	63 	4:40 	83 	3:50 

4:30 	44 	4:30 	64 	3:51) 	84 	4:30 

4:20 	45 	5:00 	65 	4:30 	85 	4:30 

3:5(1 	46 	3:50 	66 	5:00 	86 	5:00 

4:40 	47 	5:00 	67 	4:30 	87 	4:30 

3:50 	411 	4:00 	68 	3:00 	88 	4:30 

4:30 	49 	4:30 	69 	3:31) 	89 	5:00 

5:00 	SO 	4:00 	70 	4:30 	90 	4:30 

4:30 	51 	3:40 	71 	4:20 	91 	3:50 

3:00 	52 	3:30 	72 	3:40 	92 	4:00 

13 	3:40 	33 	3:30 	53 	3:50 	73 	4;00 	93 	4:20 

14 	4:30 	34 	5:00 	54 	4;30 	74 	4:30 	94 	4:30 

15 	4:20 	35 	4:30 	55 	4:30 	75 	4:40 	95 	4:30 

16 	3:40 	36 	3:40 	56 	5;00 	76 	3:50 	96 	5:00 

17 	4:00 	37 	4:00 	57 	4:30 	77 	100 	97 	4:30 

18 	4:31) 	38 	4:20 	58 	3:50 	78 	4:30 	98 	3:50 

19 	4:4(1 	39 	4;40 	59 	4:00 	79 	5:00 	99 	4.00 

20 	3:51) 	40 	5:1)0 	60 	4:20 	80 	3:50 	100 	4:20 

Tiempo promedio : 4:11 (minutos). Ver figura 1.3-8. 

Observaciones : Estacionamiento de 3 niveles, la toma del tiempo se efectúo desde la entrada del 

auto hasta la salida del conductor por la misma riunpa de acceso. 
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1 3:00 21 
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4:48 

3:30 
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1:12 
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ESTACIONAMIENTOS 

Figura 1.18, Gráficas de variación del tiempo de acceso (a), y distribución del tiempo de 

acceso (b). 
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ESTACIONAMIENTOS 

Ubicación del estacionamiento 

Aurrera Plateros 

2.• Horario : 17:00 - 19:30 hrs, 	Fecha : Septiembre 24 de 1994 

3.- Número de cajones : 250 

4.- Tiempo de búsqueda de cajón libre por auto. 

Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo 

1 	2:30 	21 	2:20 	41 	3:20 	61 	3:20 	81 	3:10 

2 	2:20 	22 	2:20 	42 	2;50 	62 	3:20 	82 	3:10 

3 	2;20 	23 	2:30 	43 	2;10 	63 	3:10 	83 	3:10 

4 	2:00 	24 	2:20 	44 	3:30 	64 	3:20 	84 	3:00 

5 	2;30 	25 	3:00 	45 	3;20 	65 	3:30 	85 	3.00 

6 2:40 26 2:50 46 2;50 66 2:00 86 2:50 

7 	2;30 	27 	2:50 	47 	2:20 	67 	2:10 	87 	3:10 

8 	2;20 	28 	2:40 	40 	3:10 	68 	3:10 	88 	3:00 

9 2:30 29 3:00 49 3;10 69 3;00 89 2:30 

10 2:00 30 3:00 50 3:10 70 220 90 2:20 

11 	2:00 	31 	2:40 	51 	2;50 	71 	2:10 	91 	2;10 

12 2:10 32 2:50 52 2:50 72 2:20 92 2;00 

13 	2:20 	33 	3:00 	53 	2:50 	73 	3:20 	93 	2:10 

14 	2:00 	34 	2:30 	54 	3:00 	74 	3:10 	94 	2:20 

15 2:20 35 2:30 55 3:20 75 130 95 3;00 

16 2:10 36 2:00 66 3:00 76 3:10 96 3:10 

17 2:20 37 2:20 57 2:40 77 3;00 97 2:20 

18 2:20 38 3;00 58 2:20 78 3:20 98 2:20 

19 2:20 39 3:30 59 2:30 79 2:40 99 2:30 

20 2:20 40 3;20 60 2:30 80 2:30 100 2:30 

Tiempo promedio: 2542 (minutos). Ver figura 13-9. 

Observaciones : Se pierde un poco de tiempo a la entrada del estacionamiento debido a que hay 

una caseta a la entrada. 
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3:50 

3:21 
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Figura 1.3.9. Gráficas de variación del tiempo de acceso (a), y distribución del tiempo de 

acceso (b), 
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ESTACIONAMIENTOS 

I.- Ubicación del estacionamiento 

Av. Insurgentes Sur # 2364 (Relox) col. Chimalistac 

2.- Horario : 13:0(1 - 17;30 lirs. 	 Fecha : Septiembre 26 de 1994 

3.• Número de cajones : 150 

4.-'Tiempo de búsqueda de cajón libre por auto. 

Ntlin Tiempo Núm Tiempo Nihil Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo 

1 210 21 2:20 41 2:20 61 2:20 81 2:10 

2 1:40 22 2:20 42 2:50 62 2:20 82 2:10 

3 2:00 23 2:30 43 2:10 63 2:10 83 2:10 

4 1:40 24 2:20 44 2:30 64 2:20 84 3:00 

5 2:10 25 3:00 45 2:20 65 2:30 85 3:00 

6 1:40 26 1:50 46 2:50 66 2:00 86 2:50 

7 2:30 27 2:50 47 2:20 67 2:10 87 1:40 

8 2:20 28 2:40 48 2;10 68 2:10 88 3:00 

9 2:10 29 2:00 49 2:10 69 3:00 89 2:30 

10 2:00 30 3:00 50 210 70 220 90 220 

11 2:00 31 2:40 51 2:50 71 2:10 91 2:10 

12 2:10 32 2:50 52 2;50 72 2:20 92 2:00 

13 220 33 3:00 53 2:50 73 2:20 93 2:10 

14 1:50 34 2:30 54 3:00 74 3:00 94 2:20 

15 220 35 2:30 55 2:20 75 2:30 95 3:00 

16 2:10 36 1:40 56 3:00 76 2:10 96 2:10 

17 2:20 37 2:20 57 2;40 77 3:00 97 2:20 

18 2:20 38 3;00 58 2;20 78 2:20 98 2:20 

19 2;20 39 2:30 59 2;30 79 1;40 99 2:30 

20 2:30 40 2:20 60 230 80 2:30 100 2:30 

Tiempo promedio`: 2:23 (minutos). Ver figura 1.3-10, 

Observaciones : Hay un tope y caseta de cobro a la entrada del estacionamiento, lo cual hace que 

el conductor se detenga totalmente. 
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3:21 
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Figura 13.10. Gráficas de variación del tiempo de acceso (a), y distribución del tiempo de 

acceso (b). 
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ESTACIONAMIENTOS 

1.- Ubicación del estacionamiento 

Holbein # 230 col. Cd. de los Deportes (Suburbio) 

2.- Horario : 16:00 - 18:30 hrs. 	Fecha : Septiembre 24 de 1994 

3.• Número de cajones : 288 

4.- Tiempo de búsqueda de cajón libre por auto. 

Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo 

1 2:00 21 2:40 41 2:20 61 2:20 81 3:10 

2 2:20 22 2:20 42 2:50 62 2:20 82 2:10 

3 2:30 23 3;30 43 3;10 63 3;10 83 2:00 

4 2:00 24 2:20 44 2:30 64 2:20 84 2:00 

5 2:10 25 3;10 45 2:20 65 2:30 85 2;00 

6 2:40 26 2:50 46 2:50 66 3;00 86 2:50 

7 3:30 27 2:50 47 3:20 67 2:10 87 3:10 

8 2:20 28 2;40 48 2:10 68 3:10 88 3:00 

9 2:30 29 3;10 49 3:10 69 2:00 89 2;40 

10 3:00 30 3:30 50 2:00 70 2:20 90 2;20 

11 2:20 31 2;40 51 2:50 71 3:10 91 2:50 

12 3;10 32 2:50 52 2:30 72 2:20 92 2:00 

13 3:20 33 3:20 53 2:50 73 2:20 93 2:10 

14 2;00 34 2:30 54 3:10 74 2:10 94 2:10 

15 3:20 35 3:30 55 3:20 75 2:30 95 2:40 

16 2:10 36 2:00 56 3:00 76 3:10 96 3:10 

17 3:20 37 2:20 57 2:20 77 3:00 97 3:20 

18 2:20 38 3;00 58 2:20 76 3:00 98 2:20 

19 2:20 39 2:30 69 2:30 79 2:40 99 2:30 

20 2:00 40 3:20 60 2:40 80 3:30 100 3:30 

Tiempo promedio : 2:40 (minutos). Ver figura 1.3-11. 

Observaciones : Estacionamiento con despachador automatico de boletos. 
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(a)  

(b)  

Figura 1.3.11. Gráficas de variación del tiempo de acceso (a), y distribución del tiempo de 

acceso (b). 
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ESTACIONAMIENTOS 

I.- Ubicación del estacionamiento 

Miguel Laurent N 720 col. Del Valle (Comercial Mexicana) 

2.- llorarlo : 16:00 - 18:30 las. 	Fecha : Septiembre 24 de 1994 

3.• Número de cajones : 560 

4.- Tiempo de búsqueda de cajón libre por auto. 

Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo 

41 	2:20 	61 	2:20 	81 	2:10 

42 	2:50 	62 	2:20 	82 	3:20 

43 	3:10 	63 	2:10 	83 	3:30 

44 	3:30 	64 	3:10 	84 	2:00 

45 	2:20 	65 	3:30 	85 	3:10 

46 	1:50 	60 	2:50 	86 	2:50 

47 	2:00 	87 	2:20 	07 	2:40 

48 	3:10 	68 	3:10 	88 	3:10 

49 	2:10 	69 	3:10 

50 	2:40 	70 	2:20 

11 	2:50 	31 	2:40 	51 	1:50 	71 	2:50 

12 	2:30 	32 	2:50 	52 	2:50 	72 	3:20 

13 	2:20 	33 	2:00 	53 	2:30 	73 	2:20 

14 	3:00 	34 	3:30 	54 	2:00 	74 	2:00 	94 	2:50 

15 	3:20 	35 	2:30 	55 	2:20 	1:30 	95 	3:10 
16 	2:10 	36 	2:00 	58 	3:00 	76 	3:10 	96 	3:10 
17 	3:20 	37 	3:20 	57 	1:40 	77 	3:00 	97 	3:20 

18 	3:00 	38 	3:10 	68 	2:20 	78 	3:20 	98 	2:50 

19 	3:20 	39 	3:30 	59 	2:30 	79 	2:40 	99 	2:30 

20 3:20 40 2:20 60 1:30 80 2:30 100 2:10 

Tiempo promedio : 2:36 (minutos). Ver figura 1.3-12. 

Observaciones : Estacionamiento al 90 % de su capacidad (aprox). 

1 2:00 21 3:20 

2 2:20 22 2:20 

3 2:10 23 1:30 

4 2:00 24 2:00 

5 1:30 25 3:00 

6 2:40 26 1:50 

7 3:30 27 2:10 

8 1:40 28 1:40 

9 2:30 29 2:00 

10 2:10 30 2:30 
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Figura 1.3.12. Gráficas de variación del tiempo de acceso (a), y distribución del tiempo de 

acceso (b). 
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ESTACIONAMIENTOS 

1.• Ubicación del estacionamiento 

San Francisco # 1621 col. Del Valle (De Tódo) 

2.• Horario : 13:00 - 15:30 hrs. 	Fecha : Sepaembre 24 de 1994 

3.- Número de cajones : 238 

4.• Tiempo de búsqueda de cajón libre por auto. 

Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo 

1 1;40 21 3:30 41 3:40 61 3;30 81 3:10 

2 3:40 22 2:50 42 3:50 62 3.00 82 3:30 

3 4:00 23 3:30 43 3:10 63 2:50 83 2:50 

4 2:40 24 3:40 44 2:50 64 2:50 84 4:00 

5 2:10 25 2:00 45 2:40 65 3:00 85 1:50 

6 3:40 26 1:50 46 3:00 66 2:40 86 3.50 

7 3:30 27 3:50 47 3:20 67 3:10 87 2:40 

8 2:10 28 2:30 48 2:50 68 3:30 88 3:30 

9 3:10 29 3:00 49 2:30 69 2:00 89 2:10 

10 4:00 30 4:00 50 3:10 70 2:10 90 3:20 

11 2:30 31 2:50 51 3:50 71 2:00 91 2:40 

12 3:10 32 2:10 52 2:30 72 3:20 92 2:50 

13 3:30 33 3:30 53 3:50 73 3:30 93 3:10 

14 1:40 34 3:30 54 3:00 74 4;00 94 3:20 

15 3:10 35 3:20 55 3:20 75 3:30 95 2:50 

16 2:50 36 2:40 56 4:00 76 2:50 96 3:10 

17 320 37 320 57 3:40 77 3;40 97 3:20 

18 2:50 38 3:00 68 2:50 78 3:50 98 2:50 

19 320 39 1:40 59 3:40 79 2:40 99 3;30 

20 2:00 40 320 60 3:30 80 1:50 100 3:50 

Tiempo promedio : 3:03 (minutos). Ver figura 1.3-13. 

Observaciones : Se pierde un poco de tiempo a la entrada del estacionamiento debido a que hay 

una caseta a la entrada. 
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ESTACIONAMIENTOS 

(a)  

Distribución del tiempo de acceso 

(b)  

Figura 1.3-13. Gráficas de variación del tiempo de acceso (a), y distribución del tiempo de 

acceso (b). 
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1 3:30 21 2:50 

2 2:00 22 2:00 

3 3:50 23 3:20 

4 3:40 24 2:10 

5 3:10 25 2:50 

6 2:40 26 3:40 

7 4:00 27 2:30 

8 3:20 28 4:00 

9 2:30 29 4:00 

10 3:20 30 3:40 

11 3:30 31 3:50 

12 2;40 32 3:10 

13 4;00 33 3;50 

14 2:40 34 3:40 

15 3:30 35 3:50 

41 3:30 61 2:30 

42 4:00 62 2:50 

43 4:00 63 3:50 

44 3:50 64 3:50 

45 3:40 65 4:00 

46 3:50 66 3:40 

47 3:40 67 3:50 

48 3:50 68 3:50 

49 3:30 69 2:10 

50 3;30 70 2:20 

51 3:40 71 2:00 

52 3:50 72 3:50 

53 3:40 73 3:40 

54 3:50 74 4:00 

55 

81 	4:00 

82 	3:50 
83 	3:40 

84 	4:00 

85 	3:50 

86 	3:40 

87 	3;30 

88 	4:00 

89 	3:10 
90 	3:40 
91 	2:10 

92 	2:00 

93 	3:50 

94 	3:50 

4:00 

3:50 

4'00 

3:50 
3:20 

3:30 

3:50 

3:50 

3:30 	97 

3:40 	98 

3:30 	99 

3:50  100 

16 	3:50 	36 	3;40 

17 	4:00 	37 	3:50 

16 	3:30 	38 	4:00, 	58 

19 	3:50 	39 	3;40 	69 

20 	4:00 	40 	3;40 	60 

Tiempo promedio : 3:30 (minutos). Ver figura 1,3-14. 

Observaciones : El número de cajones corresponde solo a una parte del estacionamiento. 
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ESTACIONAMIENTOS 

Ubicación del estacionamiento 

Av. Revolución # 780 col. San Juan - Comercial Mexicana Mixcoac 

2.- Horario : 16:00 -18:30 
	

Fecha : Octubre 1 de 1994 

3.- Número de cajones : 150 

4.- Tiempo de búsqueda de cajón libre por auto. 

Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo 



ESTACIONAMIENTOS 

(a) 

Tigura 1.3.14. Gráficas de variación del tiempo de acceso (a), y distribución del tiempo de 

acceso (b), 
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Distribución del tiempo de acceso 

Variación del tiempo de acceso 

Ái 	L liL/kil 1.111 	y ick I 

4:19 

3:50 

3.21 

e 2:52 

2:24 

Promedio 3:30 

0.00 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	i 

O 	10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	BO 
Número de auto 

100 

a 1:55 

1:26 

0:57 

11.28 



ESTACIONAMIENTOS 

I.- Ubicación del estacionamiento 

Parroquia 11031 col. Santa Cruz Atoyac - Suburbio Universidad 

2.- Horario : 16:00 - 18:30 	Fecha : Octubre 1 de 1994. 

3.- Número de.cajones : 515 

4.- Tiempo de búsqueda de cajón libre por auto. 

Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo 

1 1:30 21 1:50 41 2:30 61 1:30 81 2:30 

2 2:10 22 2:10 42 2:00 62 1:50 82 3:00 

3 1:50 23 3:00 43 2:00 63 2:00 83 2:40 

4 2:00 24 2:40 44 2:50 64 2:50 84 2.30 

5 2:10 25 2:30 45 1:40 65 2:00 85 3:00 

6 1:40 26 2:40 46 2:00 66 2:40 86 2:40 

7 1:30 27 1:30 47 2:20 67 2:50 87 2:30 

8 2:20 28 2:00 48 2:50 68 3:00 88 3:00 

9 2:20 29 2:10 49 3:00 69 2:40 89 2:20 

10 2:50 30 2:40 50 3:00 70 2:30 90 2:40 

11 3:00 31 2:50 51 2:40 71 2:20 91 2:30 

12 2:30 32 3:00 52 2:50 72 3:00 92 2:20 

13 2:00 33 3:00 53 2:40 73 3:00 93 2:50 

14 1:40 34 2:10 54 2:00 74 2:10 94 3:00 

15 2:30 35 2:50 55 2:40 75 2:50 95 2:40 

16 1:50 36 2:40 56 3:00 76 2:50 96 2:50 

17 2:00 37 2:50 57 2:50 77 2:30 97 2:00 

18 2:10 38 2:00 58 2:20 78 3:00 98 2:10 

19 2:50 39 3:00 59 3:00 79 2:30 99 2:20 

20 3:00 40 3:00 60 2:50 80 2:50 100 2:30 

Tiempo promedio : 2:28 (minutos). Ver, figura 1.3-15, 

Observaciones : Estacionamiento de dos niveles. 
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ESTACIONAMIENTOS 

(a)  

Distribución del tiempo de acceso 

(b)  

Figura L3.15. Gráficas de variación del tiempo de acceso (a), y distribución del tiempo de 

acceso (b). 
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Variación del tiempo de acceso 

3:21 

2:52 

1> 	
2:24 

u3 
 

1:55 

a 	1:26 -• 
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0:57 
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2:28 
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3:30 

ESTACIONAMIENTOS 

1.- Ubicación del estacionamiento 

Calz, de Tialpan ft 2050 col. Campestre churubusco - Gigante 'roqueño 

2.- Horario : 16:00 - 18:00 	 Fecha : Octubre 1 de 1994 

3.- Número de cajones : 250 

4.- Tiempo de búsqueda de cajón libre por auto. 

Num Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo 

1 	2:10 	21 	3:40 	41 	3:30 	61 	2:30 	81 	3:30 

2 	3:20 	22 	3:10 	42 	3:10 	62 	2:50 	82 	3:20 

3 	3:10 	23 	3:20 	43 	3:30 	63 	2:20 	83 	3:40 

4 	4:00 	24 	2:50 	44 	3:50 	64 	2:30 	84 	3:30 

5 3:30 25 2:20 45 4:00 65 3:00 85 4:00 

6 	3:40 	26 	2:10 	46 	3:40 	66 	2:50 	86 	3:40 

7 2:30 27 2:30 47 3:50 67 2:40 87 3:20 

8 2:00 28 2:10 48 3:30 68 100 88 3:30 

9 	2:30 	29 	2:00 	49 	3:20 	69 	2:50 	89 	3:40 

10 	3:50 	30 	2:30 	50 	3:20 	70 	3:10 	90 	3:50 

11 	3:10 	31 	240 	51 	3:40 	71 	3:20 	91 	3:30 

12 	3:20 	32 	3:10 	52 	3:10 	72 	3:00 	92 	4:00 

13 	3:30 	33 	2:50 	53 	3:00 	73 	3:20 	93 	3:50 
14 	2:40 	34 	3:10 	54 	3:10 	74 	4:00 	94 	4:00 

15 	2:50 	35 	3:20 	55 

16 	2:50 	36 	4:00 	56 

17 	2:20 	37 	3:50 	57 

18 	2:00 	38 	3:10 	58 

2:50 76 3:50 95 2:50 

2:50 78 3:40 96 3:30 

2:40 77 3:30 97 3:00 

2:10 78 4:00 98 3:30 
19 	2:40 	39 	3:20 	59 	2:30 	79 	3:40 

20 3:10 40 3:00 60 2:00 80 2:50 

3:20 

Tiempo promedio : 3:09 (minutos), Ver figura 1.3-16, 

Observaciones : El número de cajones solo corresponde a una parte del estacionamiento, 
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Distribución del tiempo de acceso 

ESTACIONAMIENTOS 

II) 

3.50 

  

Variación del tiempo de acceso 

 

   

   

3:21 

2:52 

   

   

   

2:14 

1:55 

É 120 

1757 

1718 

11.00 

   

   

  

Promedio 3:09 

 

 

11 	10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	80 
	90 	I)0 

Número de auto 

(o) 

(b) 

Figura 1.3-16. Gráficas de variación del tiempo de acceso (a), y distribución del tiempo de 

acceso (b). 
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1 3:50 21 3:40 41 3:40 61 2:00 

2 3:30 22 4:00 42 4:00 62 4:00 

3 3:50 23 2:00 43 3:50 63 3:40 

4 3:10 24 3:40 44 3:30 64 3:10 

5 4:00 25 3:00 45 2:40 65 3:30 

6 3:50 26 3:50 46 2:20 66 2:10 

7 3:40 27 3:59 47 3:50 67 3:50 

8 3:50 28 3:30 48 3:10 68 3:00 

9 3:30 29 4;00 49 4:00 69 2:30 

10 2:40 30 3:30 50 3:50 70 4:00 

11 320 31 2:10 51 2910 71 130 

12 3:50 32 3:30 52 3:50 72 320 

13 4:00 33 4:00 53 4:00 73 2:40 

14 3:40 34 2:50 54 3:50 74 3:40 

15 	3:50 	35 	3:50 	55 	3:40 	75 	3:30 	95 	3:50 

16 	3:40 	36 	4:00 	56 	2:10 	76 	2:30 	96 	3:50 

17 	2.20 	37 	2:30 	57 	3:50 	77 	3:20 	97 	3:50 

18 3:20 38 3:40 56 3:40 76 4:00 98 3:50 

19 	3:30 	39 	3:30 	59 	4:00 	79 	3:50 	99 	3:40 

20 4:00 40 4:00 60 3:20 00 2:50 100 4:00 

Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo 

81 	2:20 

82 	2:20 

83 	4:00 

134 	3:30 • 

85 	3:50 

86 	4:00 

87 	3:50 

88 	3:10 

89 	3:40 

90 	2:10 

91 	3:40 

92 4:00 

93 320 

94 2:30 

Tiempo promedio : 3:26 (minutos). Ver figura L3=17. 

Observaciones : Estacionamiento casi al límite de su capcidad. 
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ESTACIONAMIENTOS 

I.- Ubicación del estacionamiento 

Av. 20 de Noviembre # 62 col. Centro - Sabatina Centro 

2.- Horario : 16:00 - 18:00 	 Fecha : Octubre 1 de 1994 

3.- Número de cajones : 288 

4.- Tiempo de búsqueda de cajón libre por auto. 



ESTACIONAMIENTOS 

(a)  

Distribución del tiempo de acceso 

(b)  

Figura 1.3.17. Gráficas de variación del tiempo de acceso (a), y distribución del tiempo de 

acceso (b). 
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Variación del tiempo de acceso 

L, 	11i tí 	i 	Á " 
Promedio 3:26 

1:19 

591 

12; 

2:52 

r, 2:24 
":7 

05 

1 lb 

0:57 

O 2 S 

10 	20 	30 	40 	00 	(1) 	70 	110 	90 	100 

Número de auto 

1100 	 

11 



ESTACIONAMIENTOS 

I.- Ubicación del estacionamiento 

Av. lloracio 11 203 col, Chapultepec Morales - Suburbio Polanco 

2.- Horario : 16:00- 19:00 	 Fecha Octubre 2 de 1994 

3.- Número de cajones : 90 

4.-'Tiempo de búsqueda de cajón libre por auto. 

Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo 

1 1:50 21 1:40 41 1:40 61 2:00 81 2:20 

2 1:30 22 2:00 42 2:00 62 2:00 82 2:20 

3 1:50 23 2:20 43 1:50 63 1:40 83 2:00 

4 2:10 24 1:40 44 2:30 64 2:10 84 2:30 

5 2:00 25 2:00 45 1:40 65 2:30 05 1:50 

6 1:50 26 1:50 46 2:20 66 2:10 86 2:00 

7 1:40 27 1:50 47 1:50 67 1:50 87 1:50 

8 1:50 28 2:30 48 2:10 68 2:00 88 2:10 

9 2:30 29 2:00 49 2:00 69 2:30 89 1:40 

10 1:40 30 2:30 50 1:50 70 2:00 90 2:10 

11 2:20 31 2:10 51 2:00 71 1:30 91 1:40 

12 1:50 32 2:30 52 1:50 72 2:20 92 2:00 

13 2:00 33 2:00 53 2:00 73 1;40 93 2:20 

14 1:40 34 1:50 54 1:50 74 1:40 94 2:30 

15 1:50 35 1:50 55 1:40 75 2:30 95 1:50  ' 

16 1:40 36 2:00 56 2;10 76 2:30 96 1:50 

17 2:20 37 1:30 57 1:50 77 2:20 97 1:50 

18 2:20 38 1:40 58 1:40 78 2:00 90 2:30 

19 1:30 39 1:30 59 2:00 79 1:50 99 1:40 

20 2:00 40 2:00 60 2:20 80 1150 100 2:00 

Tiempo promedio : 1:59 (minutos). Ver figura 1.3-18. 

Observaciones : Estacionamiento lleno durante casi todo el tiempo de censado. 
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ESTACIONAMIENTOS 

t

i 	

I

I 

0.00 

O 	10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	80 	90 	ioo 

Número de auto 

Distribución del tiempo de acceso 

2:52 

2:24 

1:55 

1:28 

0:57 

0:28 

(b) 

Figura 1.318. Gráficas de variación del tiempo de acceso (a), y distribución del tiempo de 

acceso (b). 
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ESTACIONAMIENTOS 

1.- Ubicación del estacionamiento 

Blvd. Manuel Avila Camacho N 491 col. Periodista - Gran Bazar Toreo 

2.- Horario : 16:00 - 19;00 	 Fecha : Octubre 2 de 1994 

3.- Número de cajones : 300 

4.- Tiempo de búsqueda de cajón libre por auto. 

Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo 

1 1:40 21 1:50 41 1;50 

2 1:50 22 2;30 42 2:20 

3 1:50 23 2:10 43 1:40 

4 1:30 24 1:50 44 1:30 

5 2:10 25 2:10 45 1:50 

6 1:40 26 1:40 46 2:30 

7 1;50 27 1:40 47 1:40 

8 1;30 28 2:30 48 2:30 

9 2:20 29 2:20 49 2:30 

10 1:50 30 2:30 50 2:00 

11 2:30 31 2:20 51 2:20 

12 1:40 32 2:20 52 1:40 

13 2:30 33 2:30 53 2:10 

14 1:50 34 1:40 54 1:30 

15 1:40 35 1:30 55 1:60 

16 1:50 36 2:00 56 2:20 

17 2;10 37 2:30 57 2;00 

18 	2:20 	38 	1:50 	58 	1:50 

19 	2;30 	39 	2:30 	59 	2:10 

20 2:20 40 2:20 60 2;30 

2:20 81 2:30 

2:30 02 2:10 

1:50 63 2:20 

2:20 84 2:30 

2:10 85 1:50 

2:20 
	

86 	2;20 

1:40 
	

87 	1:40 

2:20 88 2:20 

2:20 
	

89 	1:50 

2:30 
	

90 	2.00 

1:50 
	

91 	1;50 

72 	2:10 
	

92 	2;20 

73 	1:50 
	

93 	2:30 

74 	1:30 
	

94 	2:20 

75 2:30 95 2:00 

78 2:20 98 1:50 

77 2:30 97 2;20 

78 2:10 98 2:30 

79 2;00 99 1:60 

1:50 100 2:10 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

Tiempo promedio : 2:05 (minutos). Ver figura 1.3-19. 

Observaciones El número de cajones solo corresponde a una parte del estacionamiento. 
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ESTACIONAMIENTOS 

I Mil y 	T i' lil  

(a) 

Figura 1.349. Gráficas de variación del tiempo de acceso (a), y distribución del tiempo de 

acceso (b). 
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ESTACIONAMIENTOS 

1,• Ubicación del estacionamiento 

Ejercito Nacional # 350 col. Chapultepec Morales - Gigante 

2.• Horario : 16:00 - 19:00 	 Fecha : Octubre 2 de 1994 

3.• Número de cajones : 183 

4.• Tiempo de búsqueda de cajón libre por auto. 

Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo Núm Tiempo 

1 1;55 21 1:60 41 1:50 61 2:30 81 2:30 

2 1:45 22 1:30 42 2:25 62 2:25 82 2:20 

3 1:50 23 2:15 43 1:45 63 1:55 63 2;25 

4 1:50 24 1:50 44 1:30 64 2:25 84 2:30 

5 2:25 25 2:15 45 1:45 65 2:10 85 1:55 

6 1:55 26 1:40 46 2:30 66 2:25 86 2:25 

7 1:55 27 1:45 47 1:60 67 1:50 87 1:55 

8 1:50 28 1;35 48 2:20 68 2:25 88 2:25 

9 2:25 29 2:25 49 2:30 69 2:20 89 1:55 

10 1:55 30 2:30 50 2;30 70 2:30 90 2:30 

11 1:30 31 2;10 51 2;25 71 1:45 91 1:55 

12 1;50 32 2:25 52 1:55 72 2:20 92 2:25 

13 2:20 33 2:30 53 2;25 73 1;40 93 2:30 

14 1:55 34 1:50 54 1:35 74 1;30 94 2;30 

15 1:55 35 1:45 55 1:65 75 2:25 95 2:20 

16 2:00 36 2:00 56 2;25 76 2:30 96 1:55 

17 2:15 37 2:10 57 2:20 77 2;20 97 2:25 

16 2:20 38 1:65 58 1:40 78 2:25 98 1:45 

19 225 39 220 59 2:15 79 2:20 á 	99 1:35 

20 2:10 40 2:26 60 2:20 80 1:55 100 2:25 

Tiempo promedio : 2:07 (minutos). Ver figura 1.3-20. 

Observaciones : estacionamiento al 100 % de su capacidad, durante casi todo el tiempo de 

censado. 
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Variación del tiempo de acceso 

40 	50 	«0 	10 

Número de tullo 

Distribución del tiempo de acceso 

135 
4% 	

39' 	34  145 

(h) 

Figura 1.3.21 Gráficas de varitición del tiempo de acceso (a), y distribución del tiempo de 

acceso ()). 
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ESTACIONAMIENTOS 

----- 
OBSERVACIONES 

En base a las encuestas realizadas y a la observación durante este proceso, nos dimos cuenta 

que existen varios factores que determinan el tiempo que tarda un conductor en encontrar 

lugar para estacionase dentro de los estacionamientos públicos de autoservicio, algunos 

factores son : 

• liabilidad del conductor para encontrar lugar vacío. Este factor hace que el tiempo de 

búsqueda sea corto debido a que el conductor empieza a buscar lugar desde el momento 

en que entra al estacionamiento, y que normalmente se efectúa conduciendo el automóvil 

a una velocidad mayor a la de los demás conductores. 

• El lugar donde habitualmente se estaciona el conductor. Este también es un factor que 

hace que el tiempo de búsqueda sea corto debido a que el conductor ya conoce el 

estacionamiento y stibe donde se encuentran los lugares que aormalmente están vacíos sin 

importarle el tiempo que pueda tardar en llegar entinando al 'centro o tienda comercial. 

• Falta de conocimiento de la disposición del estacionamiento, Este ende los factores que 

hacen aumentar el tiempo de búsqueda dentro del estacionamiento, debido a que el 

conductor entra a tina velocidad lenta, muchas veces parece ser que no tiene idea de 

donde puede encontrar un lugar vacío. 

70 

• 13úsqueda de lugar para estacionarse cerca de la salida de la tienda comercial. Este  factor 

ocurre en algunos conductores que por alguna sazón quieren encontrar algún lugar cerca 

de la entrada a la tienda, por lo que se pasan dando vueltas en hileras que se encuentran 

cerca hasta lograr conseguir un lugar de otro conductor que va de salida. 

• Tiempo disponible del conductor para encontrar lugar donde estacionarse, Este fadtor se 

da en conductores pacientes o quemo llevan prisa para efectuar sus compras, por lo'que • 
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ESTACIONAMIENTOS 

de forma tranquila buscan un lugar donde estacionarse y al parecer sin importarle si el 

lugar esta cerca o lejos de la entrada a la tienda, 

• Tiempo de espera al ver que se va a desocupar un lugar. Este es un factor controvertido 

puesto que algunas veces es mucho más rápido encontrar un lugar vacío que esperar a 

que el conductor que va a desocupar el lugar salga del cajón, puesto que normalmente 

antes de esto efectúa la apertura de puertas, acomodo de la mercancía, etc, antes de 

encender el automóvil por lo que el tiempo de acomodo del conductor que busca lugar 

aumenta, así como el de los conductores que vienen detrás de el. 

Teniendo como base estas observaciones, podemos deducir que el sistema que se pretende 

diseñar ayude en gran medida a disminuir de una manera significativa los tiempos de búsqueda 

de lugares donde estacionarse dentro de los estacionamientos, adecuando el diseño a la forma y 

disposición de los estacionamientos. 
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TACIONANI1ENTOS 

1.4 NORMAS PARA ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS. 

Durante los últimos años, el acelerado desarrollo del sistema vial de nuestro país y el uso 

creciente del autotransporte se han traducido en un constante incremento de los viajes por 

carretera, al grado de que los usuarios de los caminos han venido a depender cada día más de 

la existencia de dispositivos de control de tránsito para su protección e información. Tan 

grande es ésta dependencia, que es ya indispensable el uso de dispositivos uniformes para 

obtener el máximo rendimiento de cualquier camino, ya sea de altas especificaciones como las 

modernas autopistas, o de especificaciones modestas, como los caminos vecinales, 

estacionamientos, etc. Esta necesidad de dispositivos uniformes es sensible tanto en esfera 

nacional como internacional, sobre todo entre los países de nuestro continente. 

En América, casi desde que se inicio la construcción de caminos, las señales de tránsito han 

seguido las normas usadas en los Estados Unidos, de acuerdo con recomendaciones del 

Comité Nacional de 1.eyes y Reghtmentos Uniformes de Tninsito, encabezado por la oficina de 

Caminos Públicos de los Estados Unidos, Desde 1954, algunos países de América Latina han 

adoptado la proposición de la ONU. 

En México, varias Entidades Federativas iniciaron el uso del mismo sistema, con ligeras 

modificaciones. Esta innovación, aunada a la falta de un acuerdo de tipo nacional;' originó el 

uso de una extensa variedad de señales, entre las que prevalecían las del sistema de los Estados 

Unidos y las de la proposición de la ONU. 

Cabe hacer notar que todas las señales o símbolOs propuestos por la ONU no fueron' 

;n'optados, sino que únicamente se aprovecharon aquellos que se consideraron operantes. Por 

otro lado, se introdujeron otros símbolos y reglamentos, no conSiderados por la ONU, que 

respoildían a necesidades previstas en nuestro sistema vial. 

Fi) general, puede decirse que se hizo tina amalgama con lo mejor de los elementos ya atufo,. 

lográndose un sistema que no difiere mucho de lo que ya estamos acostumbrados a :utilizar, 

Normas para estacionamientos públicos 



Artículo 1.- El servicio público de estacionamiento consiste en la recepción, guarda, 

protección y devolución de los vehículos en los lugares autorizados, pudiendo prestarse por 

hora, día, mes, a cambio del pago que señale la tarifa autorizada 

Artículo 3.- Los estacionamientos son de dos tipos 

a) Privados 

b) Públicos 

Artículo 5.- Para la apertura de un estacionamiento público, el propietario o administrador 

deberá presentar la declaración de apertura ante la Delegación correspondiente, con los datos 

siguientes (solo se mencionan los relacionados con el tema) 

II.- Ubicación del estacionamiento. 

V.- El número y/o rango de cajones de estacionamiento. 

VI.- La clasificación del estacionamiento conforme al artículo 3. 

X.- El horario en que prestará el servicio. 

Artículo 7.• Cuando con posterioridad a la apertura se modifiquen las características de un 

estacionamiento público, el propietario o administrador deberá presentar dentro de los cinco 
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pero que sí constituye un paso hacia adelante en la simplificación y efectividad de las señales 

de tránsito tanto para las diferentes zonas urbanas. 

La normatividad de los estacionamientos, está basada en el REGLAMENTO DE 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL y del REGLAMENTO DE 

CONSTRUCCIONES, en base a esto, a continuación se mencionan en forma resumida, 

algunas de las normas más representativas de dichos reglamentos. 

1.4.1 REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS DEL D.F. 



II.- Permitir una entrada mayor de vehículos al número o rango de cajones autorizado, según el 

tipo de servicio que preste el estacionamiento, 

1.4.2 REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 5.- Para efectos de éste Reglamento, las edificaciones en el Distrito Federal se 

clasificarán en los siguientes géneros y rangos de magnitud 

Género 	 Magnitud e intensidad de ocupación 

11.9.1.1 Estacionamientos 	 hasta 250 cajones 

más de 250 cajones 

hasta 4 niveles 

más de 4 niveles 

Artículo 53,• Previa a la solicitud del propietario o poseedor para la expedición de la licencia 

de construcción a que se refiere el artículo 54 de éste Reglamento aquél deberá obtener del,  

departamento lo siguiente : 
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días siguientes, escrito complementario en el que detalle los cambios realizados, acompañando 

una copia fotostática de la declaración de apertura correspondiente. 

Artículo 13.- Todo estacionamiento público deberá cumplir con los requisitos estructurales y 

arquitectónicos que exige el REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES para la seguridad, 

higiene y comodidad del usuario. 

Artículo 18.- Son obligaciones de los propietarios a administradores : 

X.- Colocar, cuando se encuentren ocupados todos los lugares autorizados de estacionamiento, 

un anuncio que así lo indique a la entrada del establecimiento. 

Artículo 21.- Queda prohibido a los propietarios de estacionamientos 
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I. Licencia de uso de suelo cuando se trate de 

u) Estacionamientos de más de 250 cajones. 

II. Licencia de uso del suelo con dictamen aprobatorio, para los siguientes casos : 

n) Estacionamientos de más de 500 cajones, 

Artículo 1(19.- Los estacionamientos públicos tendrán carriles separados debidamente 

señalados, para la entrada y salida de los vehículos, con una anchura mínima del arroyo de dos 

metros cincuenta centímetros cada uno. 

Artículo 110.- Los estacionamientos tendrán áreas de espera techadas para la entrega y 

recepción de vehículos ubicadas a cada lado de los carriles a que se refiere el artículo anterior, 

con una longitud mínima de seis metros y una anchura no menor de un metro veinte 

centímetros sobre la superficie de rodamiento de vehículos. 

El Departamento establecerá otras condiciones, según sea el caso, considerando la frecuencia 

de llegada de vehículos, la ubicación de inmueble y sus condiciones particulares de 

funcionamiento. 

Articulo 111.- Los estacionamientos públicos tendrán una caseta de control anexa al área de 

espera para el publico, situada a una distancia no menor de 4.50 m. del alineamiento y con una 

superficie mínima de un metro cuadrado. 

Articulo 112.- En los estacionamientos deberán existir protecciones adecuadas en rampas, 

colindancias, fachadas y elementos estructurales, con dispositivos capaces de resistir los 

posibles impactos de automóviles. 

Articulo 113.- Las circulaciones para vehículos en estacionamientos deberán estar separadas 

de las de peatones. 
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NOVENO,- Inciso VII .- Las medidas de los cajones de estacionamientos para coches serán 

de 5.00 x 2.40.m. Se podrá permitir hasta el 50 por ciento de los cajones para coches chicos de 

4.20 x 2.20 ni. 

Inciso VIII .- Se podrá aceptar el estacionamiento en "cordón" en cuyo caso el espacio para el 

acomodo de vehículos será de 6.00 x 2A0 m., pitra coches grandes, pudiendo en un cincuenta 

por ciento, ser de 4.80 x 2.00 in. para coches chicos. Estas medidas no comprenden las áreas 

de circulación necesarias. 

Inciso X En los estacionamientos públicos o privados que no sean de autoservicio, podrán 

permitirse que los espacios se dispongan de tal manera que para sacar un vehículo se mueva un 

máximo de dos. 
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Artículo 114.- Las circulaciones verticales para los usuarios y para el personal de los 

estacionamientos públicos estarán separadas entre si y de las destinadas a los vehíc.ulos, 

deberán ubicarse en lugares independientes de la zona de recepción y entrega de vehículos. 

Artículo 134.- No se permitirá el uso de materiales combustibleS o inflamables en ninguna 

construcción o instalación de los estacionamientos. 

1.4.3 ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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1.4.4 DIMENSIONES MÍNIMAS PARA CAJONES EN ES'T'ACIONAMIENTOS 

a) Automóviles grandes y medianos con cajones a 30 ° (acotaciones en cm, 
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Nt)rtnas para estacionamientos públicos 

h) Automóviles grandes y medianos con cajones a 45 " (acotaciones en cm.) 



e) Automóviles grandes y medianos con cajones a 600 (acotaciones en em.) 
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d) Automúviles grandes y medianos con cajones a 90 (acotaciones elven) 
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e) Automóviles chicos con cajones a 30 ° (aCotaciones en emJ 
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I) Automóviles chicos con cajones a 45 " (acotaciones en cm.)  
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g) Automóviles chicos con cajones a 60 0 (acotaciones en cm.) 
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In Automóviles chicos con cajones 0900  (acotaciones en cm.) 
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1.4.5 SEÑALAMIENTO 

A continuación se definen los diferentes tipos de señalamiento que se utilizan en las vías de 

comunicación terrestre : 

Señales preventivas. Tratan del empleo y las características de los dispositivos para prevenir a 

los conductores de vehículos sobre la existencia de algún peligro en el camino y su naturaleza. 

Señales restrictivas, Contienen las recomendaciones sobre el empleo y características de los 

dispositivos para indicar al usuario la existencia de limitaciones físicas o prohibiciones 

reglamentarias que regulan el tránsito. 

Señales informativas, Describen las características de las señales que tienen por objeto guiar 

al usuario a lo largo de su itinerario. 

Marcas. Son las rayas y letras que se pintan en el pavimento, guarniciones ry estructuras, 

dentro de o adyacentes a las vfas de circulación, así como de los objetos que se colocan sóbre 

la superficie de rodamiento, con el fin de regular o canalizar el tránsito e indicar la presencia 

de obstáculos. 

1.4.6 SEÑALAMIENTO PARA ESTACIONAMIENTOS ' 

El señalamiento vertical y horizontal de un estacionamiento es el complemento indispensable 

de un proyecto. Las señales verticales y horizontales, dentro de un estacionamiento, son el,  

mensaje que la autoridad lmce llegar a los usuarios para facilitarles su uso con el menor riesgo 

y la mayor comodidad y eficiencia. Si un estacionamiento está bien proyectado el señalamiento 

lo hará más operable. Si el estacionamiento tiene fallas de proyecto o, por las dimensiones o 

forma del terreno, tiene ciertas restricciones de espacio y de funcionamiento, un buen 

señalamiento deberá mejorar su operación. 
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SEÑALAMIENTO HORIZONTAL 

Este señalamiento está constituido por las rayas y flechas que son pintadas sobre el piso del 

estacionamiento, para marear los cajones, marcar los sentidos de circulación, marcar los 

límites de isletas, pasos de peatones, número del piso etc. 

Para el señalamiento horizontal se recomienda la pintura especial para tránsito, de color 

blanco, aplicada en la misma forma en que es aplicada en la vía publica. Es indispensable que 

los cajones del estacionamiento seta claramente pintados, siguiendo la disposición geométrica 

del proyecto. Generalmente las rayas son pintadas de 10 centímetros de anchura y 

excepcionalmente de 15 cm. 

Las flechas pintadas en los pasillos deben ser utilizados para indicar principalmente las 

circulaciones en un solo sentido y sirven de apoyo al señalamiento vertical que indica lo 

mismo. Aun en pasillos que admiten el doble sentido de circulación es recomendable pintar las 

flechas, al mismo tiempo que la raya central separadora de carriles; ayuda a ordenar la 

circulación y hace más segura la operación. 

La posición para pintar las flechas es obligada al principio y final de cada pasillo y en todo 

calce de éstos, También es conveniente repetirlas a medio pasillo, para recordar a algunos 

usuarios distraídos la dirección en que deben salir después de dejar el cajón de 

estacionamiento. 

Las flechas en el piso también pueden ayudar informando al usuario, antes de llegar a un 

pasillo transversal, del sentido de la circulación permitido en éste. Para ello se usa una flecha 

curva o una flecha de dos cabezas, una recta y otra curva, según sea la disposición de los 

pasillos. En la figura 1.4.1 se dan las dimensiones y la cuadrícula pata el trazo de flechas en el 

piso, ya sean de una sola cabeza o de dos cabezas combinadas, El trazo debe partir de la 

ubicación del eje del carril de circulación. 
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SEÑALAMIENTO VERTICAL 

El señalamiento vertical debe empezar desde la vía pública para identificar plenamente al lote 

o edificio que ofrece servicio de estacionamiento al público. Debe ser instalada la señal 

informativa del servicio formada por un cuadro azul que contiene escrita en blanco la letra E. 

Esta señal deberá ser colocada en la acera, a la entrada del estacionamiento y dando la cara al 

tránsito. 

Al entrar al estacionamiento debe señalarse claramente la entrada y salida. Conviene agregar a 

esta información la de la altura libre mínima que encontrará el usuario. 

Dentro del estacionamiento, las señales deben identificar los sentidos de la circulación, la 

dirección para llegar a los otros pisos y la dirección para llegar a la salida. En la figura 1.4.2 se 

muestran algunas señales con la recomendación de las señales mínimas para ser vistas y leídas 

a la distancia necesaria y a la velocidad normal de marcha. 

Para un señalamiento es conveniente seguir la trayectoria del usuario, tanto en el plano del 

proyecto como en el propio estacionamiento, cuando entra, hasta que encuentra un cajón vacío 

y cuando sale, hasta que llega a la calle. 

Finalmente, es de gran importancia que el señalamiento vertical y horizontal reciban atención 

adecuada en su conservación, ya que esto garantizará el propósito que se tuvo desde el 

principio y atraerá la simpatía de los usuarios para seguir usando el estacionamiento. 
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Figura 1.4.1, Flechas en el piso de estacionamientos (acotaciones en metros). 
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Figura 1.4.2.a,• ESTACIONAMIENTO Para colocarse a la entrada 
del estacionamiento. 

Nota : A la salida se colocará una señal igual pero con la flecha 
indicada a la salida (acotaciones en cm), 
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NEGRO BLANCO 
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Figura 1.4.21 .- SALIDA 
Serán colocadas en los lugares necesarios para evitar dudas del usuario (acotaciones en cm). 

Figura 1.4,2.c.• ALTURA LIBRE 
Deberá ser colocada en la entrada al estacionamiento (acotaciones en cm). 
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Figura 4.1.2.d SENTIDO DE CIRCULACIÓN 
Serán colocadas en los pasillos cada vez que sea necesario aclarar el sentido único en que 
pueden circular los usuarios (acotaciones en cm). 

1.4.7 RECOMENDACIONES 

A continuación se dan una serie de normas complementarias para un buen proyecto de 

estacionamientos recomendadas por la ingeniería de transito 

1.- Pendiente máxima en las rampas (edificios específicos de estacionamiento) 15 % 

2.- En rampas rectas con pendientes mayores del 12 %, deberán construirse tramos de 

transición en la entrada y salida, con una pendiente del 6 % de 3.60 metros como mínimo. 

3.- Rampas con doble sentido de circulación, deberán tener franja separadora central. 

4.- Anchura mínima de las franjas separadoras centrales de las rampas : 
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a) Rampas rectas : 0.30 m. 

b) Rampas curvas 0.45 ni. 

5.- Anchura mínima del arroyo en rampas rectas : 2,5 ni. por carril. 

6.• Radio de giro mínimo de pasillos 5.50 in. 

7.- Anchura de arroyo mínimo : 3,50 m. 

8.- En rampas helicoidales 

a) Radio de giro mínimo al eje de la rampa (del carril interior) = 7.50 rn, 

b) Anchura mínima del carril interior : 3.50 m. 

e) Anchura mínima del carril exterior 3,20 m. 

d) Sobreelevación máxima: 10 %. 

9.- Altura mínima de las guarniciones centrales y laterales: 0,15 m. 

10. Anchura mínima de las banquetas laterales : 0.30 m. en recta y 0.50 m. en curvas, 

11.- En rampas helicoidales, una al lado de la otra, la rampa exterior se destinará para ascender 

y la interior para descender. 

12.- La rotación de automóviles en las rampas helicoidales deberá ser para mejor 

conveniencia en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. 

13.- Altura mínima de pisos : 

a) Primer piso : 2.65 m. 

b) Demás pisos : 2.10 m. 

14.- Número máximo de pisos con rampas : 10. 

92 
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15.- Para estacionamientos de autoservicio : Toda rampa de salida deberá terminar a una 

distancia mínima de 5.0 in. antes del alineamiento. En estos 5.0 metros se podrá permitir 

una pendiente máxima de 5.0 % pudiendo incluirse en la misma transición. 

16.- Las columnas y muros que limitan pasillos de circulación, deberán tener una banqueta de 

0, 15 in. de altura y una anchura de 0.30 in. con los ángulos redondeados. 

17.- Edificios con tres plantas de estacionamiento podrán tener escaleras para el servicio de los 

usuarios, en vez de elevadores, con una anchura de 1.20 in, 

18.- Los edificios con más de tres plantas a partir del nivel de la calle, deberán contar con dos 

elevadores de seis a ocho plazas cada uno. 

19.- En estacionamientos con acomodadoras, el número de éstos debe ser igual 'o mayor que el 

obtenido de la siguiente relación : 

e=Q/n 

en donde : 

e = Número mínimo de acomodadores 

Q = Frecuencia de llegada en la hora de mayor demanda (vehículos/hora) 

n = Número de vehículos que puede estacionar un acomodador en una hora 

(aproximadamente (20). 

20.- En estacionamientos con acomodadores, deberán existir 3 acomodadores por elevador. 

21.- 1.,it anchura mínima de los pasillos de espera para los usuarios deberá ser de 1.20 m. 

22.- 'fodos los estacionamientos con acomodadores y de autoservicio deberán contar con 

sanitarios, con almacén para equipo de aseo, y con guardarropa para los empleados. 
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23,- La iluminación y señalamiento deberán ser adecuados en todo estacionamiento. 

24.- En estacionamientos con cajones colindantes con muros, deberán. colocarse topes de rueda 

con 0.15 ni. de ahora y a una distancia del muro de 0.9 y 1.30 ro: para automóviles 

grandes y chicos y dependiendo si la entrada es de frente o de reversa, respectivamente, y 

de 0.70 y 0.90 ni, para carros y las mismas condiciones anteriores. 

25.- Las áreas de estacionamiento que dan mayor capacidad, son las rectangulares. 

26.- Los pasillos de circulación, en áreas de forma irregulares, deberán proyectarse a los lados 

mayores. 

27.- Para mayor eficiencia, los pasillos de circulación deberán dar servicio a las dos baterías de 

cajones de estacionamiento. 

28.- En el perímetro del área del estacionamiento, deberán proyectarse cajones en batería. 

Es conveniente advertir que cualquier dispositivo para el control del tránsito exige la 

concurrencia de cinco requisitos fundamentales : 

a) Satisfacer una necesidad importante. 

b) Llamar la atención. 

c)Trrinsmitir un mensaje claro, 

d) Imponer respeto a los usuarios del camino. 

e) Estar en el lugar apropiado a fin de dar tiempo a reaccionar. 

Existen cuatro consideraciones básicas para asegurarse que tales requisitos se han cumplido. 

Lisias son : Proyecto, Ubicación, Uniformidad y Conservación. 
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El PROYECTO de los dispositivos para el control del tránsito debe asegurar que 

características tales como tamaño, contraste, colores, forma, composición, iluminación o 

efecto reflejante donde sea necesario, se combinen para llamar la atención del conductor. Que 

la forma, tamaño, colores y simplicidad del mensaje se combinen para proporcionar un 

significado comprensible. Que la legibilidad y el tamaño se combinen con la ubicación a 5n de 

dar tiempo suficiente para reaccionar. Y que la uniformidad, racionalidad, tamaño y legibilidad 

impongan respeto. 

La UBICACIÓN de la señal deberá estar dentro del cono visual del conductor del vehículó, 

para provocar su ¿unción y facilitar su lectura c interpretación de acuerdo con la velocidad ala 

que vaya el vehículo. 

La UNIFORMIDAD en el señalamiento ayuda en las reacciones de los usuarios al encontrar 

igual interpretación de los problemas del tránsito a lo largo de la ruta. Esto facilita la 

resolución de los problemas de señalamiento y economiza en la construcción y colocación de 

señales. Además, debe tenerse cuidado de NO USAR UN NUMERO EXCESIVO DE 

SEÑALES, sobre todo preventivas y restrictivas, limitándose siempre a las estrictamente 

necesarias. 

Por lo que respecta a la CONSERVACIÓN, ésta deberá ser física y funcional; esto es, que no 

sólo se deberá procurar la limpieza y legibilidad de las señales, sin que éstas deberán colocarse 

o quitarse tan pronto como se vea la necesidad de ello. 
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1.5 AVANCES TECNOLÓGICOS EN ESTACIONAMIENTOS 

En la actualidad, existen diversas formas para llevar el control de un estacionamiento; el 

avance tecnológico dentro de este renglón se basa principalmente en sistemas electrónicos• 

mecánicos, la mayor parte de estos controladores están diseñados para aspectos como: la 

emisión automática de boletos, lectores de tarjetas magnéticas para el acceso, barreras 

automáticas para accesos y salidas, cajeros de cobro automáticos, etc. 

Algunos de estos sistemas basados en computadoras son capaces de llevar el control de la 

cantidad de vehículos que entran y salen durante el día, guardando en memoria la fecha de 

entrada al estacionamiento, el tiempo que el vehículo permaneció dentro del estacionamiento 

dando además a la salida del vehículo el costo automáticamente, pudiendo en algunos casos 

llevar la contabilidad de todo un día, por semana o por mes, facilitando de esta forma el 

control financiero del estacionamiento.. 

A continuación se describe el funcionamiento de algunos de los sistemas que existen en la 

actualidad para el control de estacionamientos, 

I.S.1 EXPENDEDOR AUTOMÁTICO DE BOLETOS. 

El funcionamiento del expendedor automático de boletos es de la siguiente forma, el sistema 

consta de un sensor colocado en la entrada de la caseta del estacionamiento, estos sensores, 

generalmente son del tipo de fuerza, que al pasar las llantas del vehículo "informan" la 

presencia de este al expendedor, otra forma usada para activar al expendedor de boletos es un 

switch colocado en un módulo a la entrada de la caseta , este switch es accionado 

manualmente por el usuario y al momento el expendedor entrega un boleto el cual es grabado 

con un código de barras con información de la fecha, la hora, el número de caseta, etc.. 

Generalmente este tipo de controladores están equipados con barreras, las cuales son activadas 

al momento de tomar el boleto y de esta forma permiten el acceso del vehículo al 

estacionamiento. 
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El expendedor cuenta con puertos de comunicación de datos los cuales están conectados a 

una computadora, esto con el fin de almacenar toda la información y de esta forma llevar la 

contabilidad tanto del número de vehículos que entran en el inmueble como también de los 

costos por hora de dichos vehículos . El expendedor cuenta con una impresora de alta 

velocidad la cual imprime en el boleto en código de barras, la fecha y la hora de entrada, 

además es posible programar mensajes para imprimirlos en los boletos; una bocina se activa 

cuando el boleto es cedido por el expendedor y se desactiva cuando el usuario toma el boleto. 

Otras características con que cuentan este tipo de mecanismos son las siguientes: 

El expendedor puede ser instalado sin la conexión de cubicado para la comunicación con una 

PC, ya que los boletos que son suministrados por el sistema llevan impreso con código de 

barras la hora de entrada la cual puede ser leído por un sistema de lectura de códigos de barraS 

maestro el cual automáticamente calcula la cantidad a pagar. En la fig, l se muestra un 

sistema estándar en perspectiva de un expendedor automático de boletol. En la fig. 2 se 
muestra al expendedor de boletos. 

Fig, 1.5.1 Sistema estándar en perspectiva 
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Qz:  

Fig. 1.5.2 Expendedor automático de boletos. 

1,5.2 CONTADOR DIFERENCIAL DE LUGARES, 

El contador de lugares (en este caso el DC200) provee la visualización exacta de la cantidad 

de lugares disponibles en todo momento. Al entrar en operación el contador diferencial 

detecta entradas y salidas de los vehículos por medio de pulsos generados por un equipo 

externo de control que envía las señales de sensado al contador. 
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Fig, 1.5,3 Modelos del Contador diferencial de lugares. 
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La operación de este dispositivo es de la forma siguiente: 

Tomando como ejemplo un estacionamiento con una capacidad de 850 autos, se inicializa el 

contador a la capacidad de lugares del estacionamiento; el contador entonces resta un lugar 

por cada auto que entra al estacionamiento y suma un lugar por cada auto que sale del 

estacionamiento, de modo que de esta forma el contador indicará en todo momento en un 

display colocado al frente del mismo la cantidad actual de lugares disponibles en el lote; en 

cuanto el dispositivo alcanza la cantidad de 0000, de manera automática indicará en el display 

que no hay lugares disponibles mediante el despliegue de un mensaje en el display 

desactivando en ese instante al dispositivo externo que se encuentre conectado al Contador, 

este dispositivo podría ser una barrera automática, un expendedor de boletos, un receptor de 

monedas, etc. y de esta forma ya no permite el ingreso de más autos al lote. La fig. 3 muestra 

el dispositivo. 



Fig. 13.4 Barrera automática. 
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13.3 BARRERAS AUTOMÁTICAS. 

El sistema de barreras automáticas es un dispositivo el cual cuenta con un brazo mecánico que 

es activado mediante la acción de un botón que se encuentra montado a la entrada del 

estacionamiento, al momento de ser oprimido el botón activa a un motor de 1/3 de HP. Este 

sistema puede estar conectado a un expendedor automático de boletos el cual al momento de 

entregar el boleto activa el brazo mecánico, La electrónica con la que trabaja este dispositivo 

emplea dispositivos de estado sólido de poder para el control como tiristores, pueden contar 

con equipo adicional como contadores de eventos para un control más completo del 

estacionamiento. 



Fig. 1.5,5 Receptor de monedas, modelo CM400. 
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1.5.4 RECEPTOR DE MONEDAS. 

El receptor de monedas esta diseñado para aplicaciones de control en estacionamientos en 

donde no hay posibilidades económicas de colocar cajeros en las entradas del estacionamiento 

y existe un tránsito de autos considerable. El receptor de monedas trabaja las 24 hrs. del día 

los siete días de la semana o bien puede ser programado para trabajar sólo en horarios 

específicos. El receptor puede ser activado para aceptar varios tipos de monedas entre un 

rango, dependiendo el modelo elegido, este aceptara monedas de un solo tipo o una 

combinación de estas, La fig. 5 muestra un modelo de receptor de monedas. 
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1.5.5 VISUALIZADOR DE MENSAJES. 

Este dispositivo permite la visualización de mensajes en un display con iluminación especial. 

El dispositivo permite el control del tráfico dentro o a la entrada del estacionamiento mediante 

mensajes que son programados según la función a desempeñar. La fig, 6 muestra un modelo 

de este dispositivo. 

Fig. 1,5.6 Visualizador de mensajes modelo FS I. 

1.5.6 LECTOR DE TARJETAS MAGNÉTICAS. 

Este dispositivo diseñado para usos domésticos o industriales. Sólo a las tarjetas autorizadas 

se les dará acceso después de ser lefdas por el lector. Este dispositivo se diseñó para ofrecer un 

selectivo control de acceso en estacionamientos automatizados. 

El lector de tarjetas esta provisto de un mecanismo por el cual es deslizada la tarjeta 

magnética con un código previamente grabado, la cual activa a una serie de micro switches 
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Fig. 1.5.7 Modelos de Lectores de Tarjeta Magnéticas. 
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magnéticos de precisión, los cuales activan (abren o cierran ) el circuito; estos switches 

pueden ser empleados para comandar la activación de una barrera automática que puede estar 

interconectado con el lector y así de esta forma permitir el acceso del auto al estacionamiento. 

En la fig. 7 se muestran algunos modelos de este dispositivo. El lector permite el uso de una 

gran variedad de tarjetas magnéticas las cuales pueden llevar impreso toda clase de logotipo 

sin afectar el servicio a prestar. Las tarjetas empleadas pueden ser programadas con un 

ilimitado número de códigos posibles. Estos códigos son grabados en un cartucho el cual es 

colocado dentro del lector sin ser necesarios ajustes técnicos ni físicos; el lector permite el uso 

de otro cartucho para el uso de dos códigos diferentes en operación simultánea. 
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1.5.7 ESTACIONAMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES. 

Recientemente, y debido al gran incremento de automóviles en circulación, se ha producido 

una gran escasez de estacionamientos, creando un serio problema social. 

En las ciudades, particularmente donde el costo del terreno es alto, muchos terrenos valiosos 

están siendo utilizados como estacionamientos, destinando fuertes inversiones de capital sólo 

para este propósito. Sin embargo, la necesidad de contar con áreas de estacionamientos en los 

complejos habitacionales nuevos está convirtiéndose en un problema. 

Las vías rápidas y avenidas en áreas residenciales están llenas de automóviles estacionados, 

que los bomberos y ambulancias apenas pueden transitar o tener acceso a los lugares a donde 

requieren llegar. 

Para la solución de estos problemas la tecnología en el campo de estacionamientos a diseñado 

estacionamientos verticales, los cuales , en un terreno en donde solo era posible estacionar uno 

o dos automóviles, ahora con la introducción de estos modelos se logra acomodar siete autos. 

A continuación se describen algunos modelos para este tipo de estacionandentos. 

1.5.8 SISTEMA DE CARRUSEL DE ESTACIONAMIENTO. 

El Sistema de Carrusel ha sido creado para resolver los problemas de espacios, El Sistema de 

Carrusel de Estacionamiento, maximiza la capacidad para estacionar autos en terrenos con 

poco espacio dentro de la ciudad, así como en las áreas residenciales, además de ser fácil de 

instalar y de bajo costo; en este sistema no se utilizan cadenas, sino un cinturón V, el cual 

produce un ruido Incomparablemente menor que con los sistemas tradicionales durante el 

proceso de estacionamiento. Esto lo hace ideal para zonas en donde se requiere el mínimo de 

silencio como en zonas residenciales, hospitales, áreas habitacionales, etc,; mediante este 

sistema es posible entrar y salir del carrusel en un lapso de 90 segundos, en el caso de las 

unidades que se encuentran en los compartimientos superiores, y de 30 segundos en el caso de 
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los compartimientos inferiores. La entrada o salida de autos se hace mediante un tablero de 

botones. El sistema cuenta con otros subsistemas de seguridad, tales como, instrumento para 

detener la jaula cuando esta en posición correcta, mediante un interruptor de límites, la jaula 

se detiene precisamente cuando el auto está en la posición correcta de entrada y salida. 

Instrumento para prevenir que se abran las puertas de los autos, mediante lit proyección de 

rayos fotoeléctricos a la izquierda o a la derecha del equipo, la operación se detiene cuando se 

abren las puertas del auto. Sistema para que entre el carro correctamente, la instalación de 

rayos fotoeléctricos atrás y al frente de la jaula, previene dañar el auto por contacto con el 

equipo. Si una persona entra al equipo cuando se esté operando, la operación también se 

detiene. En la fig. 8 se muestran las dimensiones y especificaciones para este tipo de 

estacionamientos verticales. 

Instalaciones de gran capacidad pueden ser construidas ya sea en forma vertical o en forma 

horizontal, con las siguientes características: 

Alta densidad para estacionamiento, mediante la instalación de torres, cada torre requiere de 

20 a 25 pies de largo. Un modelo típico de torre para 30 autos tiene una altura de menos de 

100 pies. Riesgos mínimos en el uso, ya que las personas nunca tienen acceso al interior .y los 

autos no son manejados dentro de la torre, además de que no contamina debido a que los autos 

no son encendidos durante el proceso de estacionamiento. Un motor eléctrico opera 

eficientemente una torre completa. 
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DIMENSIONES EXTERIORES DEL SISTEMA CARRUSEL DE ESTACIONAMIENTO 
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ESPECIFICACIONES 

CAPACIDAD DE ESTACIONAMIENTO, 7 AUTOS 

Largo total 5050mm 
TIPO DE AUTO A 
ESTACIONARSE 

Ancho total 1950mm 

(MEDIANO) Altura total 1550mm 
Peso 1603mm 
Largo Total 6700mm 

TAMAÑO DEL EQUIPO Ancho total 5000mm 
Altura total 9603mm 
Corriente eléctrica 2201380V 60Hz 

ACCIONAMIENTO 
Molor 7.5KW, 6P 

VELOCIDAD 4.6-5.2rn/min 
MEMO° DE OPERACION. Por lesión de botones 

CARGA DE LA BASE Periodos largos 7.5 
PRINCIPAL (toneladas) Periodos cortos 

CAPACIDAD ELECTRICA 
Capacidad del curcuito 
en potencia AC 34,  220/3430V 60Hz 10KVA 

DE SALIDA Capacidad del 
circuito de luz AC 14,  220V 601-12 500VA 

REQUERIMIENTOS TEM. Soldadoras, Gruas, etc. AC 34,  220V 60Hz 

PORALES DE CORRIEN• iluminación AC IF 220V 60Hz 
TE ELECTRICA DURANTE 
LA INSTALACION Prueba de 

operaciones 
AC 34,  220/380v 
60111 5KVA 

' LA LCCALIZACION DE LA AUMENTACION ELECTRICA DEBE DE CABLEARSE HASTA EL PANEL DE CONTROL A LA ENTRADA. 
• SE DEBE DE CONSIDERAR UNA PERDIDA DE UN S% CUANDO SE CALCULE LA ALIMENTACION ELECTRICA DEBIDO AL CARLEADO. 

Fig. 1.5.8 Dimensiones y especificaciones para un estacionamiento del tipo vertical 

"Carrusel". 

Avances tecnológicos en estacionainientos 



ESTACIONAMIENTOS 

Fig. 1.5.9 Estacionamientos del tipo Tone y Horizontal. 
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CAPITULO II. TRANSDUCTORES Y CANALES DE COMUNICACIÓN 

PARA PC. 

2.1.- VARIABLES A REGISTRAR 

Una variable física dada puede medirse utilizando, en algunos casos, principios de medición 

diferentes, logrando igual éxito en los resultados producidos por diferentes caminos. Sin 

embargo, en algunas aplicaciones, algún tipo puede presentar ventajas con respecto a otras, ya 

sea en sensibilidad, tamaño y complejidad, o bien en peso, delicadeza del equipo, respuesta a 

la frecuencia, costo, resolución, estabilidad, etc. 

La necesidad de medir o registrar alguna variable física parece ser la parte más difícil en la 

selección del elemento de sensado, sin embargo, es aquí donde se comete el mayor número de 

errores en la toma de decisión para elegir dicho elemento. 

El problema se centra básicamente en que en la, mayoría de los casos no se especifican 

claramente lo que realmente se desea medir o registrar, sino que indican el instrumento con el 

que desean efectuar la medición. Como ejemplo considérese un posible requerimiento para la 

medición de flujo en un nutotanque. ¿ Cual es el propósito real de la medición?, Es necesario 

saber el flujo instantáneo, el promedio sobre un periodo o el total del flujo sobre un periodo de 

tiempo considerable T. Ya instalado, ¿ Influirá el dispositivo de medición en el flujo ?, 

solamente muy pocos logran ejercer influencia sobre la medición. ¿ Será un problema de 

temperatura del fluido ?, ¿El líquido se encuentra limpio ?, ¿ Hay alguna posibilidad de que 

haya elementos sólidos presentes, y si es así cuan grandes serian ?. 

Es recomendable escribir inicialmente los objetivos a cumplir de la medición sin pensar en 

cual podría ser una posible solución para elegir el elemento de medición, La medición debe 

efectuarse con un propósito definido. ¿ Esta claramente definido cual es el propósito ?, ¿ 
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Existe solamente un objetivo ?. Es de mucho riesgo tratar de hacer que un solo elemento de 

medición proporcione información a dos o mas requerimientos. 

2,L1 OBJETIVO DE LA MEDICIÓN 

En el caso de nuestro sistema, las mediciones que se vayan a efectuar por medio de un sensor, 

tiene como objetivo principal y único el de determinar si un cajón de estacionamiento se 

encuentra ocupado o se encuentra libre. Es obvio que si el lugar se encuentra ocupado será por 

un vehículo automotor, fin para el cual se han diseñado. Sin embargo, pueden presentarse 

diversas situaciones por las cuales se pueda considerar que un lugar de estacionamiento no está 

disponible para ser utilizado por alguna de las siguientes situaciones ; 

- Que se encuentre reservado, ya sea para usuarios discapacitados o personal de alguna 

empresa. 

- Que se encuentre algún tipo de objeto (cajas, costales, basura, etc.) obstruyendo el acceso al 

cajón o el lugar mismo. 

- Que otro vehículo de un lugar adyacente se encuentre invadiendo el área del cajón. 

- Que el lugar se encuentre en malas condiciones (que tenga algún bache o esté inundada el 

área del cajón). 

Las situaciones anteriores y otras posibles del mismo estilo quedaran al margen de éste trabajo, 

el cual se centrara únicamente en suponer que un cajón de estacionamiento se encontrará libre, 

si no se encuentra ningún automóvil sobre su área delimitada, ó estará ocupado si en el se 

encuentra alguno. Cabe señalar que los vehículos automotores que aquí se consideran sean 

todos aquellos automóviles de uso domestico y algunos tipos de camionetas de baja capacidad 

(hasta 1500 kg.). 

El camino más adecuado para determinar si un cajón de estacionamiento se encuentra libre o 

no, como lo indica el objetivo del trabajo, seria determinar la presencia o ausencia de un 

objeto, específicitmente de un vehículo automotor, en un espacio determinado, es decir en un 

Variables a registrar 



Las características físicas más relevantes que se pueden extraer primeramente de un automóvil 

para poder detectar su presencia en una área dada piteden ser 

a) El peso del automóvil 

b) Volumen del automóvil 

e) Material con que se diseño el automóvil 

d) Temperatura de la máquina én funcionamiento 

Para resaltar estas características de los automóviles se realizó un análisis de las diversas 

medidas físicas de estos. El método de análisis que se siguió fue el de tratar de establecer los 

valores extremos de una característica dada de los vehículos, es decir, en el caso del peso, cual 

seria el mayor peso (Inc  se registre en un automóvil y cual seria el menor. Aquí se definen dos 

tipos de pesos que son ; peso neto y peso bruto, el primero se refiere a el vehículo sin pasajeros 

y sin carga alguna y el otro caso se presenta cuando el automóvil soporta su carga máxima. 

Además del peso, se obtuvieron los datos del peso registrado en cada llanta, del largo total, de 

la distancia entre ejes, y de la distancia dedos ejes delantero y trasero, con el límite frontal 'y 

posietior respectivamente, denominados espacio de tren delantero y espacio de tren'trasero. en 

la figura 2.1-1 (a) y (b) se muestran las dimensiones antes mencionadas para los tipos de 

automóviles más representativos. 
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cajón de estacionamiento. Esto nos definirá un objetivo más concreto para un subsistema de 

detección dentro del sistema y que cumpla con el objetivo planteado inicialmente para el 

sistema. Para poder determinar si un vehículo automotor se encuentra ocupando o no un lugar 

determinado (cajón de estacionamiento), será necesario primero el tomar en cuenta las posibles 

variables que se determinen de las características del vehículo estando presente o ausente. 

2.1.2 ANÁLISIS DE LOS VEHÍCULOS 



Altura 

Distancia eje 
delantero 

Distancia eje 
trasero 
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(a)  

(b)  

Figura 2.1.1. Dimensiones básicas de los automóviles. 

Los datos que se obtuvieron del análisis se detallan en la tabla de la figura 2.1-2. La mayoría 

de los datos se recabaron de las fichas técnicas del fabricante y algunos otros se consiguieron 

realizando físicamente la medición sobre el automóvil en las agencias yen otros casos en 
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estacionamientos públicos, también se elaboraron algunas estimaciones en base a datos 

proporcionados por los técnicos de las agencias automotrices. 

1U0 VEHICULAR. La primera de las variables que se tratará es la del peso vehicular. Lo 

anterior involucra a los dispositivos sensores que tengan la capacidad de registrar peso, así 

como algunos de presión y fuerza. Como se puede observar en la tabla de la figura 2.12, 

tenemos que el automóvil más ligero que se encuentra en el mercado es el Chevy de la General 

Motor; con un peso neto de 865 kg., y el vehículo más pesado viene Siendo la camioneta 

Suburban de las misma compañía con un peso bruto de 3083 kg. sohunente camionetas del 

tipo Pick Up con capacidades superiores a los 1500 kg. u otras especificaciones de carga, 

pueden superar éste ultimo peso y la posibilidad de que algún vehículo de este tipo utilice un 

lugar de estacionamiento publico es muy baja. 

Modelo 

Geo 

Peso Neto 
(kg.) 

990 

Peso Bruto 
(kg) 

1310 

Largo Alto 

1650 
(inin) ejeJej. 

Ancho 

1630 

Distancia 
(nuo) 

680 

Distancia eje tras. 
(mm) 

— -- 740 3620 

Clievy 865 1265 3729 1420 1608 760 526 

Cavalier 1195 4630 1321 1677 

Ram 1920 2540 4880 1869 2019 984 1203 

Suburban 2258 3083 5561 1748 1951 893 1327 

Pick Up 1839 3039 5073 1788 1950 

Concorde 5280 1180 1200 

Maquis 1830 2310 5390 1160 1330 

VW Sedan 895 1295 4110 725 950 

Lincoln 1830 2310 5560 1175 1385 

Figura 2.1-2. Principales medidas de los automóviles más representativos. 

De los datos anteriores se pueden establecer km rangos de la medición los pesos, los cuales 
, 	. 

pueden ir desde los 865 kg, a los 3038 kg., ó si se considera el peso ejercido por cada llanta, 
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desde los 865/4 = 216.25 a los 3093/4 = 770.71 kg. Si se toma en cuenta también un margen 

de ± 10 'Yo aproximadamente, se podrán establecer los siguientes : 

Rango de peso completo : 780 a 3390 kg. 

Rango de peso por llanta : 	195 a 850 kg. 

VOLUMEN DE AUTO. Otra de las características que se involucra es el volumen o tamaño 

del automóvil. Un método seguro para determinar si se encuentra un automóvil en un espacio 

de estacionamiento, seria el observar directamente el espacio en cuestión y percatarse de su 

condición. 

Este método por muy seguro que pareciera, resultaría bastante inoperable, por la necesidad de 

contar con un grupo de personas que realizaran las observaciones en distintos horarios y en 

estacionamientos con capacidad de hasta 2000 lugares, resulta ser un costo bastante elevado. 

Sin embargo, existen sensores ópticos y de ultrasonido que pudieran cumplir con dicha tarea 

debido a su característica de percibir la presencia de un algún objeto en un plano 

tridimensional. 

En nuestro caso, se consideraran dos dimensiones para determinar los rangos de medición que 

se pueden establecer y que serian : 

a) El área superficial que ocupa un vehículo 

b) El volumen aproximado del vehículo 

Se dice volumen aproximado por que esta característica no está disponible dentro de las fichas 

técnicas de los fabricantes de automóviles, solamente ofrecen el largo total, el ancho total y el 

alto total, medithis con las cuales se puede obtener un paralepipedo, siendo éste el volumen 

aproximado del que estamos hablando. 

De los autos con volúmenes máximos y mínimos tenemos los siguientes: 
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- menor volumen : 	Chevy con 8.514 mis. cúbicos 

- mayor volumen : 	Suburban con 18.964 mis cúbicos 

También del análisis se desprende que el vehículo que ocupa menor espacio es el Geo Tracker, 

con una área de 5.90 metros cuadrados, y el de mayor magnitud es la Sainaban con una área de 

10.85 metros cuadrados. 

Es un dato curioso que la empresa General Motors, fabricante de todos los modelos anteriores, 

es la que posee todas las medidas extremas en la fabricación de vehículos automotores, 

manufactura tanto el automóvil más pequeño y más ligero, así como el de mayor peso, peto no 

así en los precios. 

Para determinar los rangos de área y volumen se considera también un margen (le ± 10 %, 

estos valores quedan entonces de la siguiente forma : 

Rango de área: 	5.3 a 11.9 mts. cuadrados 

Rango de volumen: 7.7 a 20.8 mts. cúbicos 

2,1.3 ESPACIO DEI, TREN DELANTERO Y TRASERO. 

Como se mencionó anteriormente, esta medida se efectúo físicamente en los vehículos 

analizados, y es la distancia desde el limite del auto, ya sea delantero o trasero, hacia el eje del 

tren inmediato (Ver figura 2.1-1). Se consideró esta dimensión debido a que un vehículo puede 

ocupar un lugar de estacionamiento entrando de frente o de reversa. Los elementos sensores 

que se pueden emplear en estas mediciones pueden ser aquellos de desplazamiento. Para 

determinar los rangos de esta dimensión, solo se consideraran los valores extremos, ya sean 

delantero o trasero. 

Del análisis observamos que los limites extremos se hallaron, ambos en la parte posterior del 

vehículo, aunque es mucho más común que la distancia delantera siempre sea menor que la 
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distancia trasera. El espacio del tren más corto que se encontró se presenta en la parte trasera 

del automóvil Chevy, con una distancia de 52.0 cm, y la mas larga, también en la parte trasera, 

es la del automóvil Lincoln con una distancia de 140.5 cm. Si a estas medidas le restamos el 

radio de la llanta, que para el caso del Chevy será de 32.5 cm., y para el Lincoln de 40 cm., y 

considerando también un margen de ± 10 %, se tiene el siguiente rango : 

Rango de distancia: 20 a 110 cm 

Debido a las distancias tan cortas que presenta el automóvil Chevy, la posibilidad del empleo 

de sensores de posición sería muy poco confiable. Tan solo con estacionarse un poco 

adelantado del subsistema de medición no podría ser detectado fácilmente. En cambio el 

Lincoln podría llegar a estropear el elemento de medición. La diferencia de distancia entre el 

de menor y el de mayor distancia es muy significativa para el sensor de posición. 

TRANSFERENCIA DE CALOR. Otra fama de detectar la llegada de un automóvil es 

mediante el calor que irradia el motor del mismo al momento de ocuptir un cajón del 

estacionamiento. Un dato técnico que no se incluyo en el análisis de los vehículos y que 

influye en el caso de la transferencia de calor, es la distancia que hay entre el piso y el motor 

de los vehículos, la cual va desde los 45 cm hasta los 55 cm. Por lo que la medición del 

cambio de temperatura puede variar por la temperatura de las llantas, la presión de las,mismits, 

las condiciones de la suspensión del vehículo y algunos otros factores. 

Las temperaturas máximas del motor de un vehículo son, del orden de los 1,100 °C hasta de 

1,450 °C. Se realizaron mediciones de temperatura al nivel del piso de bajo de automóviles con 

el motor encendido, y la variación que se pudo percibir fue de apenas unos cuantos grados, 

esto puede ser debido a la distancia del motor hacia el sensor y por, la ventilación que existe 

entre estos. Otro factor que se presenta en este caso es el calor emitido por los rayos solares. 

Además, es importante considerar que algunos modelos recientes de automóviles cuentan con 

sistemas de enfriamiento muy eficaces, lo cual reduce la posibilidad de medir alguna radiación 

de calor considerable en el motor de los automóviles. 
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a) El peso del vehículo, ésta variable puede ser determinada por medio de un sensor de fuerza 

o de presión colocado en alguna parte del cajón donde el automóvil pueda accionarlo y así 

determinar si el cajón esta libre o ocupado. 

b) El material de fabricación de los automóviles, el cual es normalmente'de acero, o de algunas 

ideaciones, lo cual nos permitiría determinar por medio de un sensor de metales, o de•un 

sensor de ultrasonido la variable que nos indique si el cajón esta ocupado o no, 

c) Otra variable que podríamos utilizar para determinar la presencia de un automóvil en un 

cajón de estacionamiento seria el volumen que ocupa, ésta variable puede ser`determinada 

por medio de un sensor óptico. Este sensor estaría colocado de cierta forma que pueda 

detectar al automóvil, o por medio de un haz de luz que sea cortado cuando el automóvil 

ocupe el cajón del estacionamiento. 

d) También se podría considerar como una variable física que nos permita determinar la 

llegada de un automóvil puede ser la temperatura del motor, la cual puede ser determinada 

por el cambio de temperatura en el piso por la ausencia o presencia de un automóvil. 
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Actualmente existen vehículos en algunas partes del mundo que cuentan con un dispositivo 

retransinisor pasivo que al pasar por un campo electromagnético de ciertas características, se 

alimenta de este y emite una señal de radiofrecuencia codificada identificándose y señalandO 

su presencia. Este no es el caso general de los vehículos, podría considerarse para el futuro, 

descartando como un posible método para determinar la presencia o ausencia de algún 

automóvil dentro de un estacionamiento. 

De acuerdo a lo anterior, las variables físicas que se pueden utilizar para deterniinar la 

presencia o ausencia de un automóvil en un cajón de estacionatnientO son : 
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2.2.- TIPOS DE TRANSDUCTORES Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Un transductor utiliza el principio de percepción primaria de energía de un tipo dado, para 

hacerla fluir a través de al menos un sistema de transmisión distinto al original. Es decir, son 

dispositivos que mediante arreglos apropiados convierten un tipo de energía, representada por 

una variable o cantidad física , y recogida por un receptor, a otra forma que se adapta a un 

sistema disponible. La variable analógica de salida podrá tener como destino un instrumento 

de indicación visual, oscilográfica, sonora, etc.; o bien de registro magnético, o tal vez de 

respuesta mecánica. Esas cantidades físicas pueden ser aceleración, velocidad, presión, fuerza, 

esfuerzo, temperatura, flujo, luz, etc. 

Los transductores (a veces llamados sensores, aunque éstos son comúnmente el elemento 

pasivo primario con algunas propiedades físicas afectada.s por algún cambio del medio 

ambiente, o por alguna cantidad física) pueden operar bajo efectos resistivos, capacitivos, 

inductivos, magnetoeléctricos, térmicos, radioactivos, fotoeléctricos, etc. En la mayoría de las 

aplicaciones, los elementos primarios de percepción trabajan en el dominio analógico y no 

necesariamente son autogeneradores de voltaje y/o corriente. 

Mientras que en una clasificación podrían quedar encuadrados aquellos transductores 

dependientes de los últimos cuatro fenómenos anteriormente mencionados, otro grupo (de 

transductores analógicos) se pueden formar con aquellos que basan su funcionamiento en la 

naturaleza variable de al menos uno de sus parámetros, produciendo un potencial y/o corriente 

eléctrica correspondiente a las variaciones de la cantidad física bajo medición. Esas 

variaciones eléctricas son más bien una función de los cambios producidos en los elementos 

involucrados; donde intervienen efectos resistivos, capacitivos e inductivos. 

Comúnmente en ingeniería eléctrica los circuitos transductores usuales para las variables 

físicas utilizan estas últimas características, dando lugar a arreglos conocidos como 

transductor a base de resistencias y/o inductancias, puente medidor de cambios dimensionales, 

capacitor diferencial, etc. 

Tipos de transductores y sus características 
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CLASIFICACIÓN GENERAL 

Dentro de una clasificación más general, los dispositivos transductores pueden quedar 

divididos en (los clases : 

a) Transductores no attrogeneradores o pasivos, son aquellos que requieren dos entradas de 

energía que se presentan en formas quizás eléctrica y mecánica, eléctrica y acústica, o tal 

vez calorífica y eléctrica, etc. Una de esas energías es externa auxiliar, antes de convertir a 

una energía equivalente que responda a la cantidad física a medir. Dentro de este grupo 

quedan incluidos los basados en elementos pasivos, corno son los transductoreS inductivos, 

los capacitivos, los termómetros de resistencia y los medidores de cambio dimensional. 

b) Los transductores que producen una energía de salida sin requerir fuente auxiliar eitterna. 

Esa es en respuesta a sólo una fuente de energía de excitación de otro tipo y que se desea 

medir. Se incluyen ett esta clase de autogeneradores, o también llamadOs activos., los 

cristales piezoeléctricos, fotoceldas, tennopares, electromagnetos, etc., llamados eleinentos 

activos de percepción primaria. 

Tales dispositivos pueden actuar tanto a la entrada como a la salida del sistema, utilizando el 

elemento apropiado y más adecuado para un caso dado. La respuesta a excitaciones con la 

cantidad a medir puede ser lineal dentro de ciertos límites. Sin embargo, hay algunos casos en 

donde no se obtiene lincalidad aceptable bajo ninguna condición; a pesar de ello, se les 

encuentra en algunas aplicaciones, es decir, en aquellos casos donde no se exija linealidad, 

Dentro de este capitulo solo se describen los inutsductores que pueden ser candidatos a ayudar 

a solucionar la forma de sensado de los cajones dentro del estacionamiento, dichos 

transductores son 

- Transductores ópticos 

- Transductores de fuerza (strain gauge) 

- Tritnsductores de ultrasonido 

-'Transductores electromagnéticos 
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2.2.1 TRANSDUCTORES ÓPTICOS. 

INTRODUCCIÓN. 

Los transductores ópticos, están considerados dentro de los componentes ópticos, también 

llamados optocomponentes, los cuales son dispositivos estudiados dentro de la optoelectrónica; 

ta optoclectrónica, se puede definir corno la integración de la electrónica, la óptica y la luz para 

un control más efectivo y económico de una operación electromecánica, transferencia de 

información o para mediciones. La optoelectrónica es una materia relativamente nueva, es 

posible que se remonte a la época en que el hombre intentó utilizar por primera vez la luz como 

una forma de medición o de comunicación. Quizá los primeros dispositivos "optoelectffinicos" 

que existieron fueron la señal de fuego y el reloj de sol. 

Desde esa etapa primitiva, la optoelectrónica se ha desarrollado para pasar por la invención de la 

lámpara incandescente, el tubo de rayos catódicos, el transistor, el laser, la fibra óptica y el 

microprocesador, hasta transformarse en uno de los avances más importantes de la era 

tecnológica. Fácilmente se aprecia su impacto en la vida laboral y cotidiana. 

En la ingeniería se utilizan el laser de baja potencia para el alineamiento de construcciones, la 

holografía se utiliza para medir con precisión submilirnétrica desplazamientos superficiales de 

maquinaria vibratoria, los detectores sensibles de luz permiten "ver" a los robots, mientras que 

las computadoras ópticas ofrecen una capacidad de procesamiento sin par. En la vida diaria el 

impacto de la optoelectiónica es igualmente importante. Las conversaciones telefónicas se 

transmiten por medio de la luz a través de fibra de vidrio de varios kilómetros de longitud; la 

televisión permite ver eventos alrededor de todo el mundo, el amplificador de`disco compacto 

funciona a base de luz y en el supermercado las compras son verificadas mediante exploradores 

holográficos. Los ejemplos anteriores y más, ilustran el inmenso campo de la acción de la 

optoelctiónica, que va de la fotografía a la holografía, de la televisión a las comunicaciones 

ópticas, de la óptica básica a la física de los laser y demuestran su trascendencia por encima de 

barreras interdisciplinarias. 

Transductores ópticos 
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2.2.1.1 EL SISTEMA OPTOELECTRÓNICO. 

Todos los sistemas mencionados hasta el momento suponen, de una u otra forma, la existencia 

de una fuente de luz, de un detector y de algún medio para emitir la luz entre ambos. A esto se 

añade la energía y el procesamiento de las señales de entrada y salida necesarias para completar 

los elementos básicos de un sistema optoelectrónico (fig. 2.2.1.1). 

Al considerar los elementos de uno en uno, es posible tener una idea a cerca de las decisiones 

que se deben tomar al diseñar un sistema específico. 

Fig. 2.2.1.1 Elementos de un sistema optoelectrónico típico. 

Si se comienza por considerar la fuente luminosa, hay una amplia gama de opciones. Por una,  

parte, se tienen las fuentes térmicas tradicionales como la descarga gaseosa o la lámpara con 

filamentos de tungsteno o, por otra parte, una de las fuentes de la nueva 	

importante 

en 	

como el laser o el 

diodo emisor de luz. Es un hecho que la invención del laser es el acontecimiento más  

en el desarrollo de la optoelectrónica; actualmente el laser forma parte de la vida cotidiana, 

desde la fusión termonuclear inducida por laser hasta espectkulos visuales basados en éste. Al 

elegir una fuente de luz, algunos de los parámetros que se toman en cuenta incluyensu potencia 

de radiación, su distribución espectral y la forma en que la luz se dispersa en el espacio. 
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La elección del fotodetector es tan importante como la de la fuente de luz, El ojo humano, 

aunque bastante sensible, no permite la elaboración de mediciones cuantitativas y tampoco 

permite el almacenamiento permanente de información, Para poder exhibir, medir o registrar la 

señal luminosa detectada, es necesario considera• el empleo de detectores electrónicos como 

fotodiodos de unión, la cámara de TV y los dispositivos acoplados por carga (CCD, de charge 

couples devices), Un detector en extremo importante que se omite con frecuencia en el análisis' 

de los fotodetectores es la película fotográfica. Aun cuando no es un detector optoelectrónico en 

el sentido "electrónico" de la palabra, ofrece elevada sensibilidad, amplio intervalo espectral y 

almacenamiento permanente de la información, por lo que hay que tenerlo presente. El último 

eslabón en la cadena óptica es la óptica de emisión . En términos generales, es necesario acoplar 

huila luz cómo sea posible de la fuente al detector a la vez que se retiene un elevado contenido 

de información. Estas necesidades se ven afectadas por la elección de las lentes de actiplamientó, 

la del medio de transmisión y la distribución energética y espacial de la fuente de luz. 

El término luz se refiere a la luz visible y a la luz infrarroja. La luz visible puede ser detectada 

por el ojo humano, mientras que la luz infrarroja está por debajo del rango de percepción 

humano. 

Los componentes optoelectrónicos, son superiores a los componentes mecánicos de sensado y a 

los de switcheo, además, tienen un menor costo y son más pequeños y más ligeros. Los 

componentes optoelectrónicos son más rápidos, tienen una vida más larga y son más 

económicos. Por el lado negativo, esta tecnología apenas comienza a desarrollarse, y muchas 

innovaciones pueden ser hechas. Los componentes podrían ser más compactos, y componentes 

que ahora se encuentran por separado, podrían en un futuro estar integrados en uno solo y más 

pequeño, Así que algunos componentes podrían pronto llegar a ser obsoletos. En la fig. 2.2,1.2 

se muestran algunas aplicaciones de los componentes optoelectrónicos, 

La optoelectrónica hace uso de los transductores de energía. En los transductores, como en 

nuestros ojos, la luz es transformada a corriente eléctrica por fotodetectores (fotosensores), En 

Transductore.s ópticos 
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los principios de la electricidad, los primeros transductores transformaban la energía mecánica 

en energía eléctrica y viceversa. Algunos tnmsductores manejan sonido y otros manejan luz. 

Ambient light 
re flected Irom 

sublect 

Fig. 2.2.1.2 Aplicaciones típicas de dispositivos optoelectrónicos. (a) Medidor de luz 

automático, (b) Control de foco automático. (c) Posicionador del brazo en una tomamesa. 

Todos los convertidores de energía tienen una longitud de onda de operación, que está localizada 

en un lugar dentro del espectro electromagnético. La fig. 2.2.1.3, muestra la distribución de 

energía del espectro electromagnético. La escala del espectro electromagnético viene dada 

generalmente en Anstrongs (Á) o micrómetros (lun). Ambas son unidades de medida que pueden 

ser convertidas a frecuencia. La velocidad de propagación de la luz es igual a 300 X 106  metros 

por segundo (m/s), En esta región, las ondas magnéticas no son medidas en ciclos por segundo o 

en hertz, pero si, en longitudes de onda y millonésimas de longitudes de onda. La unidad de 

medida usada es el Angstrom o micrómetro. 
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Fig. 2.2.1.3 Espectro Electromagnético. 
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300,000 300 
Lüng.de - onda(m)= fihuz) — fimhz)  

Asf que: 

1 min = 3,937 x 10'5  in = 1 x 106  ni 

Este último valor es igual a 1 x 104Á. Como un ejemplo: 

100 mm = 1,000,000 o 106  Á ; 1 mm = 10,000 Á. 
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Ahora se abordará el análisis de los elementos particulares que se requieren en un sistema 

optoelectrónico, empezando por el primer elemento de la cadena: la fuente de luz. Como ya se 

indicó, la Invención del laser es quizá el punto más importante en el desarrollo de la 

optoelectrónica. Inevitablemente, el tratamiento de las fuentes luminosas debe concentrarse en 

este extraordinario dispositivo. Sin embargo, no deben olvidarse las fuentes térmicas 

tradicionales como fuentes de arco, fuentes incandescentes y descargas gaseosas o inclusive el 

diodo emisor de luz, que tienen una función importante. 

En primer lugar, la tarea inmediata es plantear las preguntas acerca de qué es la luz y cuales son 

sus orígenes, ya que son fundamentales en el estudio de la optoelectrónica en sí. Podernos decir, 

que la luz es el medio por el cual se transporta información a través del sistema. 

2.2.1.2 COMPORTAMIENTO DE LA LUZ. 

Cuando se describen fenómenos ópticos como difracción, interferencia y polarización, es 

conveniente modelar el comporta: lento de la luz como si fuese una onda viajera que se propaga 

en el espacio. La onda puede describirse en términos de una combinación de campos eléctrico y 

magnético perpendiculares entre si, denominada onda electromagnética. La teoría de la radiación 

electromagnética, abarca fenómenos como la luz, las ondas de radio, las microondas, los rayos X 

y los rayos gama, que difieren solo en su longitud de onda característica. Sin embargo, la luz 

visible, que abarca desde tina longitud de onda aproximada de 400 nrn en el extremo violeta 

hasta aproximadamente 700 nm en el extremo rojo, representa solo una pequeña parte del 

espectro electromagnético fig. 2,213. Sin embargo, en optoelectrónica se considera que la luz 

visible abarca desde 200 nin, el ultravioleta lejano, en el extremo de la longitud de onda corta, 

hasta aproximadamente l 5 mm, el infrarrojo lejano, en el extremo de la longitud de onda larga. 
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2.2.1.3 FUENTES DE LUZ. 

Los diodos laser y los diodos emisores de luz son las fuentes comunes más importantes. Su 

tamaño pequeño, su estructura sólida y sus bajos requerimientos de consumo de poder son 

compatibles con la electrónica de estado sólido. 

2.2.1.4 DIODOS EMISORES DE LUZ. 

Un diodo emisor de luz, es un semiconductor de unión pn, que emite luz cuando es polarizado 

en directa. La unión pn polarizada directamente, dentro de la estructura y cerca principalmente 

de la unión, ocurre una recombinación de huecos y electrones. Esta recoinbinación requiere que 

la energía que posee un electrón libre no ligado se transfiera a otro estado. En todas las uniones 

pn de semiconductor, una parte de esta energía se convertirá en calor y el otro tanto en forma de 

fotones. En el silicio y el germanio, el mayor porcentaje se transforma en calor y la luz emitida 

es insignificante. En otros materiales, como el fosfuro arseniuro de galio (GaAsP) o el fosfuro de 

galio (GaP), el número de fotones de la energía luminosa emitida es suticiente para crear una 

fuente luminosa muy visible. 

2.2.1.5 EMISORES INFRARROJOS. 

Los diodos emisores infrarrojos son dispositivos de estado sólido de arseniuro de galio que 

emiten un haz de flujo radiante cuando se polarizan directamente. La construcción básica del 

dispositivo se muestra en la fig. 2.2.1.4 . Cuando la unión se polariza en forma directa, los 

electrones de la región n se recombimu-án con los huecos en exceso del material tipo p en una 

región de recombinación diseñada especialmente entre los materiales tipo p y tipo n. Durante 

este proceso de recombinación se radia energía alejándose de la fuente en forma de fotones, Los 

fotones que se generan serán reabsorvidos en la estructura o abandonarán la superficie del 

dispositivo como energía radiante. 
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Figura 2.2.1.4. Estructura general de un diodo emisor infrarrojo. 
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El flujo radiante en mW contra la corriente en sentido directo de CD para un dispositivo típico se 

presentan en la fig. 211.5. Adviénase la relación casi lineal entre las dos cantidades. En la fig. 

2.2.1.6, se muestra un patrón para tales dispositivos. Entre algunas de las áreas de aplicación 

para estos dispositivos se incluyen las lectoras de tarjetas y de cinta perforada, los codificadores 

de eje, los sistemas de transmisión de datos y las alarmas de intrusión. 

12.1.6 DIODOS LÁSER. 

Los diodos laser y los diodos emisores de luz tienen características similares de construcción. La 

estructura de un diodo laser es mostrada en la fig. 2.217. Cuando se polariza en directa, las 

cargas son inyectadas dentro de una capa activa, originando una recombinación, causando la 

emisión de fotones. 
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2.2.1.7 EL LASER. 

Los requisitos básicos en cualquier laser son idénticos. En primer lugar, se necesita un medio 

que presente la estructura de nivel de energía deseada para permitir el efecto laser. Por ejemplo, 

el medio puede ser un gas, un cristal solido aislante un líquido o un cristal semiconductor. Estas 

líneas de demarcación también proporcionan un medio para clasificar los laser según la 

naturaleza física de su medio activo: por consiguiente, se tienen laser de estado sólido, laser 

gaseosos, laser coloreados y laser semiconductores, por mencionar algunos de los tipos de laser 

más conocidos. En segundo lugar, para establecer una inversión de poblaciones es necesario 

bombear energía al sistema. El método de bombeo utilizado también depende del medio activo. 

En el laser gaseoso, la excitación se suministra generalmente haciendo pasar una descarga 

eléctrica a través del gas; los laser de estado sólido suden bombearse inundando el cristal con 

radiación intensa de un tubo de destellos; los laser coloreados se bombean mediante una lámpara 

estroboscópica (de destellos) o a partir de otro laser; los laser semiconductores se bombean al 

dispositivo por medio de una inyección de corriente. Por última se necesita un mecanismo 

mediante el cual sea posible introducir realimentación óptica y así mantener la ganancia del 

sistema por encima de todas las pérdidas; esto se logra al limitar el medio entre dos reflectores 

para formar una cavidad resonante óptica. En la fig. 2.2.1.8 se muestra el sistema laser completa 

Fig. 2.2.1.7 Esquema de los elementos del laser, 
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PROPIEDADES DEL LASER 

A continuación se presentan las principales propiedades y parámetros de los laser y de la luz 

laser. 

Potencia radiante (flujo). Sabemos que los sistemas de laser son amplificadores de luz. Una de 

las características más importantes es su capacidad para proporcionar alta potencia radiante en 

modo de pulsos o continuo. La potencia por pulsos varía desde unos cuantos watts producidos 

por laser semiconductores hasta aproximadamente 1018  watts proporcionados por laser de estado 

sólido en sistemas de fusión laser. La potencia óptica varía desde unos cuantos miliwatts en laser 

HeNe hasta varios kilowatts proporcionados por tasar de COZ. 

Coherencia. Una de las características más extraordinarias de los laser gaseosos es la emisión de 

un lápiz estrecho de luz cintilante que se utiliza para producir efectos vistosos en espectáculos en 

base a luz laser. 

El alto grado de paralelismo, direccionabilidad y monocromaticidad se observa en alguna 

medida en todos los laser y está relacionado con la coherencia del haz. Es posible identificar dos 

tipos de coherencia: la temporal, que define la constancia de fase del haz entre dos instantes 

dados en el tiempo y la espacial, que define la constancia de fase del haz entre dos puntos a 

través del frente de ondas, fig. 2.2.1. 9. Los parámetros mencionados se modifican a su vez por 

el diseno de la cavidad óptica y por la estructura del medio laser. 

Divergencia del haz. La coherencia espacial de un haz lascr se define por medio del número de 

modos de cavidad transversal que puede permitir la cavidad, la que a su vez está relacionada con 

la dispersión angular o divergencia del haz a medida que abandona la cavidad. La dispersión 

angular se debe a la difracción, o curvatura, experimentada por la luz a medida que pasa por una 

abertura. La divergencia también se relaciona con la capacidad de enfocar un haz laser a un 

pequeño tamaño de punto. 

Transductores ópticos 



TRANSDUCTORES Y CANALES DE COMUNICACIÓN PARA PC 

Espacial 

(a) 

Fig. 2.2.1,8 Luz coherente e incoherente. a) Incoherente espacial y temporalmente; b) Coherente 

espacial y temporalmente. 

Laser de estado sólido. Este tipo de laser se caracteriza por tener como medio activo no un gas, 

sino una varilla o una plancha sólida de aislante cristalino ligeramente impurificado. Es el 

constituyente impurificador lo que proporciona la estnictura energética requerida para producir 

el efecto laser. La red cristalina actúa esencialmente como material huésped, aunque también 

modifica la estructura energética global. 

El laser semiconductor es en muchos sentidos la última fuente optoelectrónica. Al proporcionar 

alta potencia en un pequeffo paquete a bajo costo, el diodo laser se ha convertido en la fuente 

normal de las comunicaciones ópticas y de aplicaciones de almacenamiento de alta densidad 

como el disco óptico. 
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A continuación se sugieren y se presentan características de componentes ópticos, que podrían 

ser usados en el proyecto como posible solución en la detección de los automóviles en los 

estacionamientos. 

Los modos en que los dispositivos ópticos pueden trabajar son los siguienteS1 

REFLEJANTE. 

En este modo de operación el objeto a detectar debe interrumpir el rayo entre el dispositivo 

emisor/receptor y la superficie reflejante. Algunas características para aplicaciones para esta 

forma de operación son las siguientes: rango medio de distancia de sensado, no pueden detectar 

objetos pequeños, se deben evitar superficies altamente reflejantes. Las superficies reflejantes 

polarizadas son más eficientes. 

DIFUSO. 

El objeto a detectar debe recibir y reflejar el rayo del emisor y regresarlo hacia el receptor. 

Características de aplicación: rango medio de distancia para el sensado, dependen demasiado de 

la forma, el tamaño, color y la reflectividad del objeto a detectar. 

THRU IIEAM. 

En esta forma de operación, el objeto a ser detectado debe interrumpir`el rayo de luz entre los 

dispositivos emisor y detector. Algunas características de aplicación son: rango de distancia de 

sensado de mediano a largo (5 mts. aproz.), capacidad de detección de objetos pequeños, éstos 

solo tienen que interrumpir el rayo de luz, la aplicación debe incluir al emisor y el detector, se 

deben conectar eléctricamente tanto el emisor como el receptor, para esta aplicación el ángulo 

del objeto a detectar no influye. 
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Thru Sum 
Typu 

RetrorellectIve 
Typeo 

DIlluser 
Typo* 

DA« ORATE 
— output energoed 
when light is N« 
mcident on the 
retener 

-F":1-1 	e:-3-- 

Target 

--11-1 

Target 

4 .......».1 

DONT MATE 
— output encuiten 
When light la 
inciden! on 
the recocer 

-Zip  --s. 1,':::- -1...«,. - 1 
Target 

Fig. 2.2.1.9 Tipos de operación de los sensores ópticos. 

Ejemplos de dispositivos para la M'alción: 

El detector MRD90 l (de motorola) fototransistor de silicón, el cual tiene múltiples aplicaciones. 

Los sensores tipo PE9 clase 9006, que tiene una amplia gama de aplicaciones, que van desde un 

simple sensado hasta como switch foloelectrónico. Las características para aplicaciones son las 

siguientes: encapsulado para trabajo pesado; salidas NPN o PNP, para polarizaciones de DC de 

varios tipos; operación seleccionable para aplicaciones de claridad/obscuridad, invirtiendo la 

polaridad; versiones con polarización de AC para aplicaciones en claridad/obscuridad. A 

continuación se muestra una tabla para la elección adecuada según el tipo de aplicación, 

132 

TRANSDUCTORES Y CANALES DE COMUNICACIÓN PARA PC 



TRANSDUCTORES Y CANALES DE COMUNICACIÓN PARA PC 

RANGO DE 
SLNSADO 

SALUDA 

RETROFLECTIVO DIO ISO DIRECTO 

2m 0.1 m 3m 

AC-SCR 
OPERACION CON LUZ PE9RANIL PE9PANJL PE9SAWL 

OPERACION SIN LUZ PE9RANJD PE9PANJD PE9SAN11) 

DC-PNP 
OPERACION CON O SIN 
LUZ SELECCIONAUE 

PE9RANDP pEgpANDp PE9SANDP 
pc.NpN  PE9RANDN PE9PANDN PE9SANDN 

Fig. 2.2.1.10 Tabla de selección para los sensores tipo PE9. 
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2.2.2 DISPOSITIVOS SENSORES DE FUERZA 

Existe una estrecha relación entre presión, fuerza y peso, Tanto la presión como el peso son el 

resultado de la aplicación de una fuerza sobre una determinada arca o cuerpo. La presión 

representa al total de una fuerza que se ejerce sobre una área por un fluido, mientras que para 

el caso del peso es la manifestación de la fuerza inducida sobre un objeto por la fuerza de 

gravedad. Otra representación que ofrece la aplicación de mi fuerza, esta sobre un eje de 

rotación a través de un brazo actuante, es el par ó momento de una fuerza. Muchos de los 

mismos elementos de sensado son empleados para medir a cualquiera de las tres, las 

mediciones varían principalmente en el diseño de dos enstunbles de los transductores, pero 

tanto la presión como el peso son el resultado de la aplicación de una fuerza, los dispositivos 

mil realizar este tipo de mediciones se pueden determinar como sensores de fuerza 

iniciahnente. En la presente sección se trataran algunos dispositivos transductores, que son 

empleados en la medición de fuerzas, considerando solo aquellos que sean de interés para el 

presente. Las galgas extensometricas, que uno de los dispositivos de medición de fuerzas y 

dada su importancia se trataran más adelante en el siguiente subeapitulo. 

Casi todos los dispositivos de medición de fuerza se basan en la conversión de la aplicación de 

una fuerza a un movimiento de desplazamiento anecánico. Cualquier tipo de, sensor capaz de 

realizar la medición de la posición, movimiento o deformación, puede ser empleado en llevar a 

cabo mediciones de fuerzas, Algunos elementos de los más comunes en estas mediciones son 

aquellos en los cuales la aplicación de una fuerza comprime o expande un resorte o fuelle, el 

que a su vez mueve un indicador. Este mecanismo también puede ser utilizado para manejar 

un transductor de posición. Otros mecanismos, especialmente las galgas extensornetricas 

pueden incluir diseños en los cuales el movimiento o deformación implicado esta dado en 

micrometros o milímetros. Cada uno de los dispositivos tiene su propio grupo de ventajas y 

sus limitaciones incluyendo; sensibilidad, precisión, linealidad, rango, medida, peso, velocidad 

de respuesta costo y otras. 

Dispositivos sensores de fuerza 



Coeneie 	Muelle 	 TDVL 

Punta 

Ele sonda 

figura 2.2.2.1 Sensores de desplazamiento mecánico: a) De elemento resistivó; b) De elemento 

inductivo (TDVL); e) De elemento capacitivo. 

Otro tipo de método que se emplea muy comúnmente para la medición de una fuerza se basa 

también en un desplazamiento mecánico, pero en este caso se realiza la detección de la 
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Existen diversos métodos para la medición del desplazamiento mecánico que finalmente nos 

permitirá, mediante una tratamiento de señal obtenida a través de un elemento transductor 

directamente con ayuda de una placa graduada, conocer el resultado de la fuerza aplicada. La 

mayoría de estos métodos obtienen la medición sobre el movimiento de desplazamiento que se 

transmite a un embolo, La medición de la posición del embolo se puede realizar por técnicas 

capacitivas, inductivas (Transformador Diferencial de Variación Lineal, TDVL), resistivas 

potenciométricas y ópticas. En la figura 2,2,2:1 se muestran algunos tipos de sensores basados 

en este método. 
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deformación de un material sólido con buenas características elásticas, el cual mediante un 

elemento iransductor adecuado convierte la fuerza aplicada en una señal eléctrica de salida. 

Dos características de la deformación elástica se utilizan en la transducción de fuerzas: La 

deformación local y la deflexión. Un valor máximo de cada uno se detecta en algún punto del 

elemento sensor, aunque no sea siempre necesariamente en el mismo punto, y este valor es el 

que va a dar la magnitud transducida (ya sea la deformación o la detlexión). 

figura 2.2.2.2 Sensores de fuerza: (a) De viga; (b) De anillo; (c) De columna. 

Los dispositivos sensores de fuerza están fabricados con materiales de homogeneidad 

controlada, normalmente algún tipo de acero, y con una serie de tolerancias cuidadosamente 

ditnensionadas. Como parámetros básicos de diseño de los dispositivos sensores de fuerza 

tenemos: tamaño y forma, densidad de material, modulo de elasticidad, sensibilidad a la 

13.6 
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deformación y a la deflexión, respuesta dinámica y los efectos de la carga del transductor sobre 

el sistema a medir. Los dispositivos scnsores son ordinariamente de los siguientes tipos: vigas, 

anillos, columnas y diafragmas y que se muestran en la figura 2.2,2.2. en todos los casos los 

dispositivos sensores deberán contar con un elemento transductor que registre la deformación 

sufrida por el dispositivo sensor. 

2.2.2.1 EL TUBO DE BOURDON 

Este dispositivo (patentado por Eugenio Bourdon en 1852) esta hecho a base de un tramo de 

tubo de sección circular parcialmente aplanado, doblado o torcido en forma de una curva 

circular con uno de sus extremos sellado (funda). Cuando la presión es aplicada directamente 

al extremo abierto del tubo, este tratara de recuperar su sección transversal circular original. El 

esfuerzo resultante de aplicar la fuerza va a tender a enderezar el tubo (el fenómeno que se 

realiza es similar al que se presenta al soplitr por la boquilla de una espantasuegras). 131 

movimiento que se presenta en el tubo de Bourdon va a ser proporcional a la presión aplicada, 

y la relación va a depender de la capacidad elástica que presente el material con el cual esta 

fabricado el tubo. En la practica generahnente el tubo es sujeto del extremo al cual se le aplica 

la presión, dejándose suelto el extremo sellado para moverse libremente de acuerdo al 

enderezamiento que experimente el tubo. 

En la figura 2.2.2.3 se muestran cuatro tipos de tubos de B0111-(1011: El tipo tubo-C, en espiral, 

helicoidal y trenzado. La selección entre estos tipos de tubos se da dependiendo del rango de 

presión a ser medida, de la sensibilidad del movimiento a transmitir a un transductor eléctrico 

y a los requerimientos geométricos del ensamble del transductor. El tubo de Bourdon en forma 

de C (figura 2.2.2.3•a) tiene un ángulo de curvatura entre 180 y 270° y la trayectoria del 

extremo aumenta con el aumento de presión. Un elemento similar es el tubo de Bounion en 

forma de U, que tiene su entrada de presión en el centro de una curva de alrededor de 270'; 

ambos extremos están cerrados y las ttayectorias separan los extremos con el aumento de la 

presión. El tubo de Bourdon helicoidal es similar, en cuanto a comportamiento de la 

deformación, al tubo-C. Como el tubo está enrollado en una hélice multivuelta (figura 2.2.2.3 
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b), con un ángulo de curvatura total de entre 1800 a 3600', la trayectoria del extremo es 

proporcionalmente mayor. El tubo de Bourdon en espiral también amplifica la trayectoria del 

extremo debido a su configuración multivuelta (típicamente entre 4 a 3 vueltas). El tubo de 

Bourdon trenzado es un tubo aplanado, trenzado a lo largo (entre 2 a 5 giros), con la línea 

central del tubo a lo largo de la longitud. 

Figura 2.2.2.3.- Tubos de Bourdon; a) Tubo-C, b) Tubo helicoidal. c) Tubo en espiral, d) Tubo 

trenzado. 

El tubo-C, el que tiene un empleo mas común en la industria, tiene la menor sensibilidad y;es 

generalmente empleado en la medición de medias y altas presiones, El tubo trenzado tiene una 

sensibilidad un poco mayor a este ultimo, Los diseños de espiral y helicoidal por tener una 

mayor cantidad de tubo en el mismo o menor espacio, producen un mayor movimiento por 

presión aplicada. 
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Como se menciono anteriormente, los tubos de Bourdon requieren de un elemento adicional 

acondicionador de la señal para determinar la entrada de presión. Las formas mas sencillas y 

comunes consisten en la instalación de un indicador en el extremo libre, que se desplaza sobre 

una placa graduada al aplicar la presión, indicando el total de la presión suministrada. Otras 

disposiciones contemplan transductores capaces de medir desplazamientos asociados a un 

elemento (embolo) unido al extremo móvil del tubo, en la figura 2.2.2,4 se muestra el 

diagrama de un tubo de Bourdon tipo-C con transductor del tipo TDVL (reluctiVo), En vez del 

TDVL se pueden usar potenciometros lineales u otros transdUctores, capacitivos u ópticos.- 

Figura 2.2.2.4,• Principio de operación del tubo de Bourdon en forma de C con TDVL. 

Para obtener el máximo desplazamiento, los tubos en forma de C en muchas ocasiones son 

operados cerca de su limite elástico. La operación sobre presiones mas elevadas de su rango, 

pulsaciones y ondas de choque pueden provocar daños permanentes en el tubo. 

Dispositivos sensores de fuerza 
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Los diseños en espiral y helicoidal son más sensibles. El tipo espiral generalmente es mejor 

para la medición de rangos bajos de presión, su larga longitud proporciona un mayor 

movimiento para bajos niveles de esfuerzo. La sensibilidad se incrementa con el incremento de 

la longitud del tubo. además, para rangos de medida de bajas presiones la sensibilidad se 

incrementa utilizando tubos de pared mas delgada y secciones transversales mas angostas. 

En el diseño de tubos de l3ourdon espirales se debe de tomar en cuenta que el tubo esta 

enroscado y no ofrecerá un movimiento en lfnea recta. El uso de un transductor eléctrico -de 

posición lineal o rotativo dará una salida que será menos lineal que la obtenida en un tubo en 

forma de C. 

2.2.2.2 LOS DIAFRAGMAS. 

Un diafragma es esencialmente una lamina circular delgada unida continuamente alrededor de 

su borde. En los transductores de presión se usan dos tipos básicos de diafragmas: el diafragma 

plano (figura 5-a) y el diafragma ondulado (figura 5.1). Para el diseño de diafragmas se 

requieren cálculos de elevada exactitud; los desarrollos recientes incluyen el 

computadoras de ayuda para el diseño. 

Los diafragmas planos se deforman de acuerdo con las leyes aplicables a las laminas circulares 

bajo condiciones de carga simétricas. El diafragma plano básico consiste en una lámina 

circular plana soportada por los bordes. Los diafragmas se construyen de manera que incluyen 

el soporte, asf como posibles porciones adicionales del transductor, o pueden estar formadas 

por elementos separados posteriormente soldados al soporte. 
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Figura 2.2.2.5,- Diafragmas; a) Tipo plano, b) Tipo ondulado. 

Los diafragmas ondulados contienen un número de ondulaciones concéntricas. Esto aumenta la 

rigidez así como el área efectiva del diafragma, proporcionando una mayor flexión que en el 

caso de un diafragma plano, Las ondulaciones se hacen progresivamente mas planas en la 

periferia que hacia el centro debido a que la deformación es máxima cerca de la periferia y 

mínima cerca del centro. 

Dentro de los limites en los que la flexión cambia linealmente con la presión (flexión 

utilizable) la flexión es proporcional a la presión; Esta región está influenciada por el diseño 

de las fluctuaciones (si existen), el material, su preparación y tratamiento, la manera con que 

está unida la membrana a la pared del soporte periférico y el diámetro del refuerzo central (si 

existe). Los diafragmas se pueden emplear solos o en conjunto con resortes, siendo este ultimo 

poco común. Los diseños de diafragmas pueden ser lineales o de funciones no lineales 

especificas. Los diafragmas metálicos son los mas comunes, peto los no metálicos ofrecen un 

mayor sensibilidad, a costa de una mayor degradación con el tiempo. 

2.2.2.3 LOS FUELLES 

Están hechos a partir de tubos de paredes finas formando convoluciones en donde uno de los 

extremos está cerrado, el fuelle se desplaza axialmente cuando se aplica una presión en la 
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Figura 2.2.2,6. Dispositivo de fuelle, 
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apertura del lado opuesto. El numero de convoluciones puede variar desde 10 hasta 20 

dependiendo del rango de presión y del desplazamiento (carrera) requerido, y el diámetro 

exterior. Los fuelles se usan esencialmente para rangos de presión baja y cuando no existen 

vibraciones significativas en el ambiente. 

Las desventajas de los fuelles, comparados con los tubos de Bourdon, incluyen sus medidas, 

tiempo de respuesta, falta de rigidez y costo. La mayoría de los fuelles son relativamente 

grandes y requieren de un gran cambio en su volumen para operar, limitándose su tiempo de 

respuesta. En la figura 2.2.2,6 se presenta un elemento sensor de fuelle. 
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2.2.3 LAS GALGAS EXTENSOMÉTRICAS (STRA1N GAUGE) 

El elemento transductor que principalmente se emplean en la medición de fuerzas se le conoce 

como galga extensométrica, aunque existen otros, probablemente estos sean los transductores 

de fuerza mejor conocidos o mas ampliamente difundidos en el medio de la medición de 

fuerzas, considerando que en la practica a las galgas extensométricas la mayor parte de los 

usuarios las denominan como "células de carga." Mas adelante se discutirán ampliamente su 

modo de operación, principio matemático y algunas de sus características. 

2.2.3.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA GALGA. 

Los fenómenos de esfuerzo y deformación son generados en muchas partes y sistemas 

mecánicos debido al peso, temperatura presión, vibración, o fuerzas de desphuruniento. El 

método más común para realizar la medición de las variables anteriores es por medio del uso 

de las galgas extenso►nétricas, Otras técnicas incluyen las superficies esforzadas y la foto 

elasticidad. 

Antes de discutir a las galgas extensométricas primero se dará una breve explicación de los 

conceptos en los cuales basa su funcionamiento la galga, siendo estos: el de esfuerzo de 

tensión o compresión (stress), de deformación o alargamiento (strain), del modulo elástico, de 

la relación de Poisson y de la extensométria. 

Si una carga o un esfuerzo es aplicado sobre un objeto, este tendera ya sea a: expandirse o a 

alargarse, contraerse o comprimirse, o a estar sujeto a romperse. El esfuerzo.(de tensión o de 

compresión) que sufre un cuerpo se define como la fuerza aplicada entre el área de sección 

transversal del cuerpo a la que se le aplica dicha fuerza. Así, en la figura 2,2.3.1 (a) se muestra 

el diagrama de un cuerpo que es sometido a una solicitud mecánica, en donde el esfuerzo 

experimentado por el cuerpo es +p/A, el signo positivo indica que el cuerpo esta sufriendo un 

esfuerzo de tensión el cual tiende a incrementar la longitud del cuerpo. En el caso de la figura 

2.2.3.1 (b) se tiene a un cuerpo sufriendo un esfuerzo de - FÍA, el signo negativo indica un 

Las galgas extensontétrleas (straln gauge) 



donde S representa una variación. 

Asf en la figura 2.2.3.1 (a) la deformación sufrida por el cuerpo es e = 	1 / 1 (de tensión), y 

en la figura 2.2,3.1 (b) la deformación es de e = • 8 I / I (de compresión), en ambos casos la 

deformación es longitudinal, es decir a lo largo de la dirección del esfuerzo aplicado. 

Si el material sometido a un esfuerzo es isótropo y homogéneo, entonces la relación 

deformación - esfuerzo es lineal sobre ciertos rangos de valores de esfuerzo aplicado, y por, 

debajo del limite elástico del material. 

En la medición de deformaciones por lo general se emplea como unidad de medida a la 

microdefonnación (ue), que equivale a 1.10.6 y corresponde a una variación de una micra en 

una longitud de un metro. Las galgas, como parle de sus características, viene con la 

indicación de su limite de alargamiento, el cual esta dado en micras. 

El modulo de elasticidad longitudinal (E), llamado también modulo de Young, caracteriza la 

aptitud que tiene un material para el alargamiento, representando un esfuerzo de tracción 

teórico que, en el supuesto caso de una elasticidad ilimitada del material producirá un 
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esfuerzo de compresión el cual indica que el cuerpo tiende a reducir su longitud. El efecto de 

aplicar un esfuerzo a un cuerpo es el de producir una deformación en este, En el año de 1678 

Robert Hook estableció la relación que existe entre los esfuerzos (de tensión o de compresión) 

y las deformaciones que sufren los cuerpos que son sometidos a trabajos mecánicos, la cual se 

define como el cambio en la longitud del cuerpo entre la longitud original del cuerpo antes de 

la aplicación del esfuerzo. El concepto de deformación es análOgo al de alargamiento o 

compactamiento y se expresa mediante la relación adimensional: 

deformación e = 8 I 	cambio de longitud 
	

(1) 

longitud original 



modulo de 	E =  esfuerzo de tracción (stress) 	( 2) 

elasticidad 	alargamiento 	(strain) 

figura 2.2.3.1 Esfuerzo: (a) De tensión; (b) De alargamiento, 

Para el caso concreto de un acero no aleado A33, el modulo de Young es de 2.10E5 N/mm; el 

limite elástico (por encima del cual la deformación no es proporcional y deja secuelas) es del 

orden de 3.10E2 N/rnm, y la rotura o modulo cortante (S) se alcanza por el orden de 5.10E2 

N/min. 
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alargamiento igual a la longitud inicial del cuerpo. Es decir es la pendiente de la línea recta de 

una curva del comportamiento tensión-alargamiento que presenta un material por debajo del 

limite elástico, como se ilustra en la figura 223,2. La ecuación del modulo de Young es la 

siguiente: 



3o ,tged4E 
SE 

Sc 

dominio elástico 

limite de 
proporcionalidad 

roturo 

Figura 2.2.3.2 Curva tensión - alargamiento para un metal típico. 

En la figura 2.2,3,1 también se puede observar que no solamente se produce un electo de 

deformación en el cuerpo, sino que es acompañado por un efecto de deformación en la sección 

transversal de este (efecto de Poisson). De este modo, en la Figura 2.2.3.1 (a) la deformación 

por la tensión longitudinal (alargamiento) es acompañada por una deformación de compresión 

transversal y en la figura 2.2.3,1 (b) la deformación de un esfuerzo de compresión longitudinal 

es acompañada de una deformación transversal de alargamiento. Con respecto a la figura 

2.2.3.1 (a), la ecuación (2) es valida solamente para el eje x ó eje de aplicación de la fuerza, no 

así para los ejes y y z, que son afectados por una contracción. La relación entre la deformación 

longitudinal ci. y la complementaria transversal er esta dada por: 
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donde v es el coeficiente de Poisson, la cual tiene un valor de entre 0.25 y 0.4 para la mayoría 

de los materiales. Partiendo de la ecuación (2) y (3) tenemos que las ecuaciones de 

deformación en los tres ejes están dadas por: 

eje x 	e x = stress x  

E 

eje y: 	cy=-vex = -v stress x 

E 

eje z: 	ez.-vea = -v  stress x  

E 

Todos los conceptos anteriores pertenecen a la teoría de resistencia de materiales y .son. 

indispensables para el estudio de los esfuerzos a partir de la medida de las deformaciones 

superficiales, y la extensométria es d método que tiene por objeto la medida de las 

deformaciones superficiales de los cuerpos. 

2.2.3.2 OPERACIÓN DE LA GALGA. 

La galga extensométrica es un elemento que opera con el principio de producir un cambio 

proporcional en su resistencia cuando este es sometido a un cierto esfuerzo de deformación. 

En la practica, las galgas son adheridas al cuerpo cuyo desplazamiento o deformación visa ser 

medido o va a recibir los efectos de la aplicación de un esfuerzo, típicamente en los 

dispositivos sensores. La galga extensométrica físicamente consiste de una longitud de 

alambre resistivo dispuesto sobre una película de material flexible (regularmente una resina) 

correspondiendo a un patrón serpenteado como se muestra en la figura 2.2.3.3. Esta es la 

forma básica del diseño de la galga. Como el alambre tiene un sección circular nominal, al 

aplicar un alargamiento al elemento sensor, al cual esta unido la galga, la forma de la sección 
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Figura 2.2.3.3 La galga extensométrica. 

Una propiedad muy importante de la galga extensométrica es la constante conocida como el 

factor de la galga (FG). Esta constante puede tener un valor de 2 a 6 para las aleaciones 

metálicas mas comunes, las que mas empleo tienen son aquellas que poseen un factor de galga 

de 2 o 2.2. La relación entrada - salida de la galga extensométrica esta expresada por el factor 

de la galga, el cual se define como la razón del cambio que ocurre en la resistencia total a la 
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transversal del alambre se distorsiona cambiando por ende el área de su sección transversal. En 

virtud de que la resistencia del alambre por unidad de longitud es inversamente proporcional al 

área de la sección transversal, consecuentemente hay un cambio en la resistencia total del 

alambre al momento de sufrir una deformación. También la estructura molecular del metal se 

vera afectada por el esfuerzo aplicado de tensión. Ambos efectos cambian la resistividad del 

alambre. Si no es estirado en demasía el alambre recobrara su estado original, obieniéndose 

una resistencia que varia linealmente con el esfuerzo aplicado. 
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relación con el cambio en la longitud del alambre con respecto a su longitud total inicial, es 

decir: 

Factor de la galga G=  d R / R 	 (7) 

d / 

2.2.3.3 TIPO DE GALGAS EXTENSOMÉTRICAS 

Básicamente se tiene dos tipos de galgas extensométricas y estas son la metálicas o de 

aleaciones metálicas y las elaboradas con materiales semiconductores, 

GALGAS EXTENSOMÉTRICAS METÁLICAS 

Los elementos transductores de galga extensométrica metálica pueden ser de dos tipos 

principalmente: Galga de filamento o galga de trama películas que se !nuestra en la figura 

2.2.3.4. Ambos tipos de galgas pueden presentarse pegadas o soldadas a la superficie del 

elemento a medir. En el caso de las galgas de filamento también existen del tipo que son 

despegadas. 

a) Galga de filamento.- Como se menciono al principio de esta sección en este tipo de galga 

el elemento sensible es un hilo conductor metálico (puede ser puro o de aleaciones, es mas 

común encontrar del ultimo tipo) con una sección circular de aproximadamente 0.0025 mm de 

diámetro, y colocado sobre un soporte aislante de resina epóxica, poliester o material análogo, 

Para ofrecer la máxima longitud activa dentro de una área reducida, el hilo presenta varios 

repliegues tomando la forma de una parrilla (figura 2.2.3.2). En el caso de las galgas del tipo 

despegadas consisten de uno o varios filamentos metálicos estirados entre pares de postes, uno 

de los postes extremos va montado sobre una base fija y el otro extremo sobre una base móvil 

o suelta y unida al cuerpo que va recibir la fuerza: este tipo se ilustra en la figura 2.2.3,4 (a). 

Las galgas extensométrietts (strain gauge) 
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La selección del material metálico para la elaboración del filamento se basa regularmente cn 

cinco factores: 

i) La resistividad del material deberá ser alta. 

ii) El coeficiente de temperatura de la resistencia debe ser muy bajo para minimizar los errores 

por temperatura. 

iii) El material debe ofrecer una alto factor de galga de modo que su wsistencia cambie mucho 

con las deformaciones. 

iv) El filamento debe tener una alta elongación mecánica para permitir la aplicación de altos 

esfuerzo. 

Wirt 
Mount ing 
Pon, 

bornes 
/conexión 

soporte 

Conductor 
a) 

Figura 2,2.3.4 Galgas extensoinétricas; (a) Del tipo despegada, (b) Del tipo de trama películar. 
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b) Galga de trama películar.- El elemento sensible es una película de metal de pocas micras 

de espesor (entre 3 y 8 mm), recortada mediante un proceso fotoquimico, similar al empleado 

en la fabricación de los circuitos impresos, u otra técnica adecuada. La longitud activa esta 

bien determinada, pues los bucles y las pistas de conexión son prácticamente insensibles a 

causa de su anchura. En la figura 2.2.3.4 (b) se muestra la forma de esta galga; Este tipo de 

galgas permiten una mejor utilización en ciertas áreas y pueden ser de menor tamaño que las 

galgas de filamento. También pueden llegar a medir mayores deformaciones que las de 

filamento, sin dañarse fácilmente. Para muchas aplicaciones las galgas extensométricas de 

trama películar son superiores a las de filamento y cubren los cinco factores en los cuales están 

basadas. 

Figura 2.2.3.5 Galgas de bandas biaxiales. (a) Rosetas de dos elementos a 90°; (b) Rosetas de 

tres elementos a l20°; (c) Roseta de tres elementos a 45°: (d) Roseta para plano cortante a 90°. 

Las galgas extensométrleas (straln gauge) 



se ilustran en la figura 2.116 

Figura 2.2.3.6 (a) Galga para medir el esfuerzo tangencial; (b) Galga para medir esfuerzo radial; 

(e) Galga para medir ambos esfuerzos. 
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Las medidas extensométricas no son correctas si las deformaciones de la estructura bajo 

ensayo no pasan a través de la parte activa del extensimetro o galga. Por tal motivo, las galgas 

deben de posicionarse a modo que su eje activo, que se indica en la figura 2.2.3.4 (b) este a lo 

largo de la deformación a medirse, el cambio en la resistencia debido a una deformación 

sufrida a lo largo del eje pasivo de la galga es muy pequeño comparado con el producido por 

una misma deformación provocada a lo largo del eje activo, Pero como no siempre se dispone 

de la información suficiente para alinear la galga en la dirección precisa, se recurre entonces a 

arreglos de galgas de varios elementos colocados entre si a 450, 600, 90' ó 1200. La 

información relativa a cada uno de ellos permite deducir el sentido y la magnitud de los 

esfuerzos principales. Como sea que las galgas estén montadas en la superficie, el plano de 

medida corresponde a un estado biaxial de deformaciones, por lo cual a este tipo de galgas se 

le conocen como bandas biaxiales ó más comúnmente rosetas (fig. 2.2,3S). 

Las galgas de trama pelfcular permiten la elaboración de configuraciones especiales que hacen 

posible la medida de esfuerzos radiales y tangenciales, algunos ejemplos de este tipo de galgas 
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GALGAS EXTENSOMÉTRICAS SEMICONDUCTORAS 

Cuando en 1950 y en adelante, las experiencias confirmaron que el efecto piezorresistivo era 

mayor en los semiconductores se comenzaron a desarrollar este tipo de galgas. El elemento 

sensible es una banda de cristal semiconductora con un cierto grado de contaminación, La 

resistividad del cristal depende de la concentración especifica de portadores y de la orientación 

cristalograffca respecto al esfuerzo principal (efecto piezorresistivo). Su sensibilidad a los 

cambios de longitud es 50 ó 60 veces mayor que la de una galga metálica, la cual presenta 

factores de galga no mayores que 6 y regularmente están alrededor de 2, en el caso dula galga 

semiconductora se presentan factores de galga desde los 50 hasta los 200. 

Sin embargo, las galgas semiconductoras tienen restricciones de aplicación debido que al estar 

fabricadas con silicio son muy frágiles. Su rango de medida de deformación se limita alrededor 

de 3000µe, mientras que las galgas metálicas se extienden hasta 40 000 µe. El ciunbio 

resistivo de las galgas semiconductoras no es lineal siendo muy laboriosa su compensación, la 

cual se realiza mediante el empleo de circuitos puente. 

En la figura 2.2.3.7 se muestran diversas configuraciones de galgas extensométricas 

semiconductoras. Las galgas pueden ser desnudas (de superficie transferible) o encapsuladas 

en un portador. Se pueden fabricar elementos duales y rosetas con puente completo para que se 

autocompensen, 

Las galgas semiconductoras son mucho mas sensibles a los cambios de temperatura que las 

galgas metálicas, tanto de las de filamento como de, las de trama pelicular, La variación del 

factor de la galga con respecto a la temperatura es de 3 a 5 veces mas grande que a las que 

pueden presentar las metálicas. La compensación térmica para las galgas semiconductoras se 

puede lograr por medio de la aplicación de algunas técnicas de compensación como: 
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Galga recta 	 Galga uUn 

a)  

Elemento único 	 Elemento dual (deformación 
aparente compensada) 

b)  

Figura 2.2.3.7 Configuraciones de galgas semiconductores: (a) Galgas desnudas; (b) Galgas 

encapsuladas 

i) Una galga compensadora puede ser conectada a un brazo del puente que medirá. 

ii) Se pueden emplear termoaeopladores pala generar un voltaje opuesto. 

iii) Resistores o terinístores con cambios de resistencia térmicamente controlados pueden 

conectarse en serie o paralelo con el brazo del puente donde actúa la galga, 

iv)Se puede conectar una galga semiconductora de factor y coeficiente de temperatura contrario a 

la ya instalada. 
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CIRCUITOS DE MEDIDA DE DEFORMACIONES CON GALGAS. 

Los cambios de resistencia en las galgas extensométricas son convertidos en cambios de 

tensión mediante circuitos eléctricos. Como el cambio de la resistencia de la galga es muy 

pequeño, el voltaje de salida del circuito es pequeño, teniéndose que llevar a cabo una 

amplificación de la señal de salida para su transmisión o visualización, La excitación (la fuente 

de alimentación), aplicada a estos circuitos debe ser regulada. La salida de los circuitos que 

utilizan galgas semiconductoras tienen un nivel alto de salida, por lo que puede ser eliminada 

la etapa de amplificación. 

Un simple circuito divisor de tensión (fig. 2.2.3.8 (a)) puede usarse cuando se, desea medir la 

componente variable de las deformaciones dinámicas, La tensión de c.c. presentada en los 

extremos de la galga (representada como una resistencia variable kg) se separa de la tensión a 

la salida mediante un acoplo capacitivo que sólo deja pasar la componente alterna. 

En los demás tipos de medida de deformaciones la resistencia de las galgas comúnmente son 

medidas por un circuito puente de Wheatstone de d.c. y el desplazamiento o deformación es 

deducida de la medición a la salida del puente. La excitación puede ser de c.c. o c,a. 

Normalmente se prefiere la excitación de CA., dado que la salida también es c.a. y es más fácil 

de amplificar. Partiendo del puente de Wheatstone como circuito fundamental (ver apéndice 

A), son dos los procedimientos para medir el desequilibrio que se produce tras la deformación 

de las galgas: El método directo y el método cero, 

Métodó directo 

Consiste en medir la diferencia de potencial presente en los bornes de salida del puente, con la 

ayuda de un voltímetro de precisión. Este procedimiento exige una amplificación previa de la 

señal y una fuente de excitación muy estable (fig. 2.2.18 (a)). 
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Figura 2.2.3.8 Circuitos de medición con puente de Wbeatstone: (a) Medición por método 

directo; (b) Medición por método cero. 
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Método cero 

Consiste en restablecer el equilibrio en el puente, ya sea introduciendo resistencias en las 

ramas ó bien una tensión opuesta al desequilibrio. Este último procedimiento se conoce 

también como método de oposición (fig. 2.2,3.8 (b)). 

En el método cero, la fidelidad de la medida es independiente de la tensión de alimentación y 

de las variaciones en la ganancia del amplificador. Todo depende de la fiabilidad del 

potenciómetro, que está asociado a un cuadrante o contador donde se leen directamente las 

microdefonnaciones. 
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TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO 

Sonido es la vibración mecánica de la materia. Las ondas acústicas que producen la sensación 

de sonido son parte de una variedad de perturbaciones de presión que pueden propagarse a 

través de un medio compresible. 

Además del rango audible que el oído humano es capaz de adaptar (usualmente definido como 

el rango de frecuencias entre 20 y 20000 Ilz.), el sonido se divide en otras categorías : 

infrasonido, es el sonido con frecuencias menores al rango del oído humano y el ultrasonido, 

que es el sonido con frecuencias superiores al rango audible. Desde el punto de vista físico 

estas características son arbitrarias ya que el sonido tiene básicamente la misma naturaleza y 

obedece las mismas leyes físicas sin importar la frecuencia u la que se propaga. El ultrasonido, 

sin embargo, tiene las siguientes ventajas : 

a) Las ondas de alta frecuencia tienen longitudes de onda pequeñas (ya que la longitud de 

onda es inversamente proporcional a la frecuencia); esto significa que la difracción o 

evasión de una onda de sonido alrededor de un obstáculo de dimensiones dadas es 

eorrespondientemente menor mientras se utilizan ondas de frecuencia mayor, Debido a 

esto, es más fácil dirigir y enfocar un haz de ultrasonido. 

b) Las ondas ultrasónicas pasan fácilmente a través de paredes de metal, de conductos y 

recipientes. Esto significa que un sistema de medición o detección puede montarse en 

forma completamente externa al fluido, es decir, es no-invasivo. Esto es de suma 

importancia cuando se trabaja con fluidos hostiles, que son aquellos que tienen propieditdes 

corrosivas, radioactivas, explosivas o fumables. 

e) El ultrasonido puede lanzarse hacia y propagarse a través de tejido biológico con menor 

riesgo que otros sistemas de detección medica, como los rayos X, usados u menudo en 

aplicaciones medicas. 

Transductores de ultrasonido 
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d) Debido a que el ultrasonido está fuera del rango audible del ser humano, tiene aplicaciones 

importantes en detección de intrusos y usos militares. 

2.2,4,1 ULTRASONIDO 

Casi cualquier material elástico puede propagar ondas ultrasónicas. La propagación toma la 

forma de un desplazamiento sucesivo de elementos en el medio, Si la substancia es elástica, 

existe una fuerza restauradora que tiende a regresar a cada elemento del material a su forma 

orig,inal. Debido a que todos los medios poseen inercia, la partícula continua en movimiento 

después de pasar por su posición original, cerca de la cual continua oscilando con una 

amplitud que decrece en forma constante, de esta manera los elementos del material realizaran 

tantos movimientos como ciclos de ondas pasen por el, 

2.2.4,2. TIPOS DE ONDAS 

Existen dos tipos básicos de ondas ultrasónicas. Cada tipo causa un movimiento especifico en 

los elementos del medio por el cual se propaga, y las rutas que estos elementos siguen en 

respuesta a la onda son llamados órbitas. El primero es el tipo longitudinal, en el cual el 

movimiento u órbita de un partícula en el medio acústico se desarrolla solamente en la 

dirección de propagación. De tal manera que cuando se aplica una fuerza al medio, se expande 

o se comprime en la dirección z, como lo ilustra la figura 2.2.4-1a, Estas ondas dan lugar a 

compresiones y enrarecimientos aliemos y, por esta razón, son denominadas frecuentemente 

ondas de compresión. El segundo tipo de onda es el transversal a la dirección de propagación, 

como se ilustra en la figura 2.2,4- 1 b. Estas ondas provocan en el medio que se propagan 

esfuerzos de cizalladura alternos, por lo que también son conocidas como ondas de cizalladura 

o tijera ("shear waves"). 
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En genetal, las ondas acústicas que se propagan a través de un medio sólido pueden combinar 

movimientos longitudinales y transversales. Sin embargo, en un medio cristalino con 

propiedades elásticas anisotrópicas, la dirección de propagación puede elegirse hacia uno de 
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FIGURA 2.2.4.1. (a) Propagación de onda longitudinal; (h) propagación de 

onda transversal (no se muestra el cubo completo). 
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los ejes principales del cristal; en este caso los modos básicos pueden ser puramente 

longitudinales o transversales. En el sentido físico, un cristal es un arreglo de átomos, 

moléculas o iones en un patrón geométrico definido en tres dimensiones, El cristal ideal se 

compone de celdas unitarias las cuales son pequeños parideptpedos que se acomodan juntos 

para forniar el cristal. Cada celda unitaria de un cristal dado es idéntica a cualquier otra celda 

del mismo cristal en la que cada una contiene un arreglo común con el mismo número de 

átomos, moléculas o iones. 

Al aplicar aun líquido o a un gas un esfuerzo de cizalladura de frecuencia alta, se producirá el 

correspondiente esfuerzo de cizalladura oscilante. Por lo tanto es posible la producción de 

ondas transversales de ultrasonido en líquidos o inclusive en gases,, pero estas ondas se 

atenúan fuertemente en estos medios. 
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Las ondas longitudinales se refieren a menudo como ondas L. Las ondas tipo I. son las que 

más se usan en ultrasonido, debido a que como ya se contento, pueden viajar a través de 

líquidos, sólidos o gases y pueden detectarse y generarse fácilmente. Las ondas 1, tienen una 

velocidad alta en la mayoría de los medios y por tanto las longitudes de onda son 

relativamente pequeñas en comparación con el área de la sección transversal del transductor, 

que es el elemento que produce la onda. Estas propiedades permiten que pueda enfocarse la 

energía en un haz del cual solo se diverge ligeramente. 

Las ondas L no deben confundirse con la vibración total de un medio por el cual viaja una 

onda ultrasónica. Tales vibraciones son características de la geometría del medio y resultan de 

la interacción de las ondas con el. 

La figura 2.2.4-2 muestra una línea de transmisión ultrasónica básica. Aquí se considera al 

cuarzo como Intnsmisor y receptor de ondas ultrasónicas, las cuales viajan a través del medio 

de transmisión, en este uso, una placa de ¿mero. La relación de la potencia recibida por la 

potencia transmitida depende de las perdidas por atenuación en el acero, además de las 

reflexiones en la frontera entre el cristal y el acero. 

2.2.4,3 TIPOS DE TRANSDUCTORES ULTRASÓNICOS 

En un sistema ultrasónico, debe existir un medio para producir, recibir y desplegar señales 

ultrasónicas. Existen dos tipos principales de transductores, magnetrostrictivos y 

piczoeléctricos, para interconversion de energía mecánica y energía eléctrica. Los 

transductores piezoeléctricos se utilizan en aplicaciones de baja potencia y alta exactitud, 

mientras que los transductores magnetoestrictivos, debido a su constitución y principio de 

funcionamiento, se utilizan en aplicaciones robustas y donde la exactitud de la frecuencia 

generada no es el factor mas importante. 

La línea de transmisión que muestra la tabla de la tabla 2.2,4-1, en la cual el coeficiente de 

transmisión entre acero y cuarzo es adecuado (0.63), de acuerdo a esto, la combinación , tiene 
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aplicaciones dentro de la industria, corno por ejemplo, en la detección de fallas en materiales; 

pero existen algunas aplicaciones en las cuales es necesario que el medio de transmisión sea 

un gas (como el aire). De la tabla 2.2.4- I , se observa que los valores del coeficiente de 

transmisión entre cuarzo/aire y acero/aire son muy pequeño. Esto indica que es muy dificil 

lanzar una onda ultrasónica desde un transmisor piezoeléctrico hacia un gas, ya sea 

directamente o a través de un conducto de acero. 

Figura 2.2.44, Linea de transmisión ultrasónica básica 

Acero Cuarzo Poliestireno Agua Aire 

Acero 0.0,1.0 0,27, 0.63 0.81, 0,19 0,88, 0.12 1.0, 3E -5 

Cuarzo 0,0, 1.0 0.51, 0,49 0.67, 0.33 1.0, 1E -4 

Poliestireno 0.0, 1,0 0.06, 0.94 1.0, 7E -4 

Agua 0.0,1.0 1.0, 1E -3 

Tabla 2.2.4-1, Valores de los coeficientes de reflexión, transmisión de intensidad de 5 

materiales. 
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2.2.4,4 TRANSDUCTORES PIEZOELÉCTRICOS 

Los transductores piezoeléctricos utilizan el efecto piezoeléctrico que se presenta en los 

cristales de ciertos metales. La palabra piezoeléctricidad significa literalmente "Electricidad 

por presión", W. G. Cady definió la palabra como "piezoeléctricidad es la polarización 

eléctrica que se produce por la aplicación de esfuerzos mecánicos sobre ciertas clases de 

cristales, la polarización es proporcional al esfuerzo y cambia de dirección con éste". La 

producción de una polarización eléctrica por medio de la aplicación de un esfuerzo a un cristal 

se llama efecto piezoeléctrico directo. También existe el efecto inverso, es decir, la 

producción de esfuerzos mecánicos por medio de la aplicación de un campo eléctrico de 

polarización. Este efecto se llama efecto piezoeléctrico inverso. El efecto piezoeléctrico 

inverso suele confundirse algunas veces con el efecto electrostictivo que aparece en sólidos 

dieléctricos como el vidrio, Estos dos efectos difieren en dos importantes aspectos. La 

deformación piezoeléctrica usualmente es mayor por algunos ordenes de magnitud que 'la 

deformación electrostictiva, y la deformación piezoeléctrica es proporcional a la intensidad del 

campo eléctrico que se aplique y cambia de signo con éste, mientras que la deformación 

electrostictiva es proporcional al cuadrado de la intensidad de campo y por lo tanto 

independiente de su sentido. 

La piezoeléctricidad fue descubierta por Pierre y Jaques Corle en 1880, El efecto 

piezoeléctrico es una relación reversible entre el esfuerzo mecánico y la carga que aparece a 

través de las caras de ciertos cristales. Los cristalográfos reconocen 32 clases de cristales, de 

los cuales 20 exhiben el efecto piezoeléctrico. Aunque muchos cristales presentan éste efecto, 

muy pocos son útiles, entre los más notables está el cuarzo (el cuál en forma cristalina y a 

temperatunts inferiores a 573 °C es llamado cuarzo alfa o simplemente cuarzo), la sal de 

Rochelle y en los últimos tiempos se han desarrollado materiales cerámicos piezoeléctricos, el 

principal es el titanio de zirconio (PZT). 
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2.2.4.5 EFECTO PIEZOELÉCTRICO INVERSO 

Lippern estableció en 1881 que al colocar cargas eléctricas en un cristal se producen 

vibraciones mecánicas. Esta acción se conoce comúnmente como efecto recíproco 

longitudinal o efecto recíproco transversal, dependiendo de la dirección en la cual actúe el 

cristal. Además de lo anterior, si se cambia el signo de la carga aplicada, las contracciones se 

cambian por expansiones y vicevers1 • 

No es necesario que un cristal oscile o vibre a su frecuencia de resonancia. Los cristales 

pueden manejarse a cualquier frecuencia; In embargo, la amplitud de las oscilación del cristal 

será mucho mayor en resonancia, aunque existen situaciones particulares en las cuales es 

necesario hacerlos trabajar a otra frecuencia. 

2.2.4.6 ELEMENTOS BÁSICOS DE UN SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

ULTRASÓNICA 

La figura 2.2.4-2 muestra las bases de un sistema de medición ultrasónico. Este consiste de un 

transmisor ultrasónico, el medio de transmisión y el receptor ultrasónico. 

Los elementos que se utilizan comúnmente como transmisores y receptores ultrasónicos son 

los sensores piezoeléctricos, como ya se comentó, es reversible, lo que significa que la energía 

mecánica que se convierte en energía eléctrica puede recuperarse a través de la conversión de,  

energía eléctrica en energía mecánica.. El transmisor ultrasónico utiliza el efecto 

piezoeléctrico inverso; si un voltaje senoidal de valor Vi sen wt se aplica al cristal transmisor, 

entonces el cristal experimentará una correspondiente deformación S. Esta vibración del 

cristal es transmitida a las partículas en el extremo inicial del medio, el cual se forza a una 

vibración senoidal, la cual se comunica a las pankulas cercanas, hasta que el disturbio se 

transmite al final del medio. Este desplazamiento senoidal de partículas se acompalitt por 

presiones y esfuerzos senoidales en el medio. Estos se detectan en el receptor ultrasónico, el 

cual es un simple sensor de fuerza que usa el efecto piezoeléctrieo. Las fluctuaciones en 
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presión causan una fueren senoidal E sobre el área del cristal, produciendo una carga 

correspondiente que al variar en el tiempo provoca una corriente (1). Esta corriente provoca un 

voltaje de salida Vm a través de una carga Zt.. 

2.2.4.7 EFECTO DOPPLER EN ULTRASONIDO 

Cuando una fuente (o transmisor) y un observador (receptor) de ondas sónicas se encuentran 

en movimiento relativo, la frecuencia de la señal recibida es diferente a la frecuencia de la 

señal transmitida. La diferencia que existe entre ambas frecuencias es función de la velocidad 

relativa entre la fuente y el observador. 

El efecto Doppler es un corrimiento en frecuencia o en longitud de onda que depende de las 

condiciones de observación, causadas por los movimientos relativos entre fuente, receptor y 

medio. 

La figura 2.2.4-3a muestra la situación en la que una fuente fija de sonido S, emite una;onda 

de frecuencia f la cual se recibe por un observador fijo O. Si la señal toma un tiempo At en 

viajar de S a O, entonces O recibe fAt ciclos en este tiempo y la distancia entre S y O es MAL 

Ahora, si O se mueve hacia S con velocidad si, entonces en un tiempo Al éste viaja una 

distancia vát hacia O' (figura 2.2.4-3b), y recibe vátné ciclos adicionales de sonido, el 

número total de ciclos que se reciben en un tiempo 'At es entonces (f+vA)At y la frecuencia 

aparente es 

V = f + vrA,)= f + (f/c)v = f(c+v)le 

ya que 1/1. = f/c, en donde c representa la velocidad del sonido en el aire. Si O se aleja de S 

con velocidad v, entonces se reciben (f-v/X) ciclos en un tiempo Al, y por tanto la frecuencia 

aparente es entonces : 
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Ahora si S se mueve hacia O (fijo) con velocidad v, en un tiempo Al, S viajará a una 

distancia vAt hacia S' (figura 2.2,4-3c). entonces la distancia S'O queda ocupada por fAt 

ciclos de sonido. La longitud de onda aparente es 

X' = (distancia total) / (número total de ciclos) = (fX v)/fAt = X • v/f 	(2.2.4 -3) 

COMO 

)1,‘ 	(v/c) X = 11(c v)/c 
	

(2.2.4.4) 

Si S se aleja de O entonces 

X' 	X(ci-v)/c 	 (2.2.4 -5) 

Las ecuaciones (2.2.4 - 1) a (2,2.4 - 5) representan únicamente una aproximación, debido a 

que los resultados sobre el efecto Doppler no toman en cuenta la teoría de la relatividad de 

Einstein. 

En la figura 2.2.4 -A se muestra un sistema típico de efecto Doppler. El oscilador produce 

ondas continuas, las cuales son enviadas por el transductor. Cualquier señal que regrese al 

equipo del transductor se mezcla con la frecuencia de oscilación. Si la frecuencia recibida es 

igual a la transmitida, la sedal obtenida a la salida del mezclador tendrá una salida con 

frecuencia igual a cero (una componente de directa). Si la frecuencia recibida es mayor o 

menor a la transmitida, la frecuencia de salida del mezclador sufrirá una variación de 0 Hz a 

un valor correspondiente a la desviación. El corrimiento en frecuencia será negativo para 

objetos alejándose del transmisor y positivo para objetos que se acerquen a él. 
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Figura 2.2.4.3. El efecto Doppler 
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2.2.4.8 SENSORES DE ULTRASONIDO 

El principio en el que basan su funcionamiento es muy sencillo y semejante al que emplean 

los sensores ópticos, salvo que en éste caso se utilizan ondas acústicas en lugar de ondas 

electromagnéticas. 

Un transductor electroacústico genera un breve tren de ondas que se propagan en el aire, se 

reflejan en la superficie del excitador y aquí se detecta como señal de eco en un transductor 

igual al primero, pero que realiza la función opuesta (efecto piczoeléctrico y efecto 

piezoeléctrico inverso). 
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Figura 2.2.44 Diagrama de bloques de un sistema Doppler. 

Debido ala baja velocidad de propagación de las ondas acústicas en el aire (cerca de 330 m/s) 

y aceptando distancias mínimas de operación superiores a algunos centímetros, es posible usar 

un mismo transductor como transmisor y receptor conmutando electrónicamente sus 

funciones. 

Las partes principales son : el transductor piezoeléctrico, el circuito de excitación para el 

mismo transductor y para la detección de la señal de eco y el circuito lógico de la elaboración 

de la señal, 

! 

La elección del transductor, para un sistema que opere en el aire, puede constituir un problema 

bastante delicado; por ejemplo : la frecuencia de resonancia del transductor, y por tanto, de la 

onda acústica que se emite, debe ser más alta que la frecuencia de vibración de las partes 

mecánicas que rodean al sensor, para poder discriminar la señal del zumbido; la misma 
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frecuencia no podrá ser muy elevada debido a la gran atenuación de las ondas acústicas en el 

aire (la atenuación aumenta con incrementos en la frecuencia). La elección de una frecuencia 

de resonancia relativamente baja obliga a usar elementos piezoeléctricos de masa no 

despreciable, para los cuales es difícil obtener un rápido amortiguamiento de las oscilaciones 

y, por lo tanto, una rápida conmutación de las funciones transmisora y receptora del 

transductor. 

Pueden proyectarse y construirse diversos tipos de circuitos para la excitación del transduetor 

piezoeléctrico y la detección de las seniles de eco; el mercado de los componentes 

electrónicos ofrece, para estas funciones, soluciones de un sólo circuito integrado (por 

ejemplo LM 1812 de National Semiconductors). 

Actualmente podemos encontrar en el mercado algunos sistemas de alarma que trabajan por 

ultrasonido. Estos sistemas se basan en el empleo de ondas ultrasónicas, generadas por un 

oscilador, con las que se satura el área bajo protección. Parte de ésta energía se refleja 

mediante el choque hacia e►  transmisor, pero la mayoría de ella le llega al receptor. En el 

receptor se aplica el principio Doppler para la detección de movimiento. Teniendo en cuenta 

lo anterior, mientras el espacio que se protege no sufra la acción de movimiento alguno, la 

señal en el receptor permanecerá inalterable. Sin embargo, cualquier movimiento que ocurra 

de la zona alterará la frecuencia de la señal reflejada, afectando la componente resultante que 

se tecibe de la citada combinación. La modulación de amplitud resultante hará que el detector 

active la respuesta llegándose a la situación de alarma. El detector de intrusos por el método 

ultrasónico posee la capacidad de proteger grandes áreas. Incluso el más ligero movimiento 

alterará la frecuencia de la onda recibida. 

Algunos sistemas comerciales diseñados solamente para su empleo en interiores son 

Alarma ultrasónica Northem Electric Co., modelos 1702 y 1703. 

- Sistema ultrasónico Sontrix, modelo S-1000. 
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- Sistemas de seguridad DETECTRON, modelo 350. 

- Sensor ultrasónico Ultra-beam. 

2.2.4.9 OTRAS APLICACIONES 

Además de la detección de intrusos, los transductores ultrasónicos tienen diversas aplicaciones 

en diferentes campos de la industria, como lo son : detección de roturas de tejidos, control de 

tamaño, control de borde, control de nivel de líquidos, control de nivel en tolvas y silos, 

apertura automática de puerta, cuenta automática de objetos, posicionamiento, control de corte 

para longitudes especificas, indicación de altura de carga, etc. 

Las aplicaciones del ultrasonido a la medida de magnitudes físicas están normalmente 

relacionadas con su velocidad, y en algunos casos con su atenuación. A continuación se 

comentan algunos usos del ultrasonido en éste sentido. 

Sonares. Un rayo ultrasónico que se propaga verticalmente hacia abajo se refleja por el lecho 

marino o por otro objeto, tal como un submarino, que se interponga y regresa al generador- 

detector, figura 2.2.4 - 5. Este es el principio del sonar, Durante el intervalo del tiempo en el 

que se refleja la onda; el emisor se convierte en detector. Si se mide el tiempo entre la salida 

del pulso inicial ,y la llegada del eco, puede determinarse el tiempo de tránsito t sobre una 

distancia de 2d. Así, suponiendo que es conocida la velocidad e del ultrasonido en agua de 

mar, la profundidad d puede calcularse por 

d = et 

Una vez que el pulso llega al fondo marino y regresa, puede repetirse' el proCeso con otro 

pulso ultrasónico. El intervalo entre impulsos sucesivos debeser mayor, a t, ya que en otro 

caso habría ambigüedad sobre que eco correspondería a determinado impulso. Debido a que 
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las profundidades que se miden son bastante grandes, la velocidad de repetición de pulsos 

debe ser baja. 

Figura 2.2.4 • S. Sondeo de profundidad por impulso - eco 

Medicina. Probablemente las aplicaciones médicas más importantes del u trasonido estén 

actualmente dentro de las diversas técnicas de diagnóstico ultrasónico. 

La diferencia entre las impedancias acústicas en los lados opuestos de muchas superficies 

internas del cuerpo humano son lo suficientemente importantes como para que exista una 

reflexión de ultrasonido bastante significativa en ellas. 

El ultrasonido es particularmente útil en el examen de las partes internas del cuerpo, para las 

que seria inadecuado e indeseable el empleo de los rayos X. 

Los ultrasonidos se emplean en el estudio de órganos como el cerebro, ojos, pecho, corazón e 

hígado, así como en la obstetricia, Los exámenes mediante el impulso-eco ultrasónico han de 
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Cuando un transductor radia ondas ultrasónicas al fluido, esta onda se refleja en un objeto 

móvil respecto al emisor, existe un cambio en la frecuencia que llega al receptor, y ésta es 

proporcional a la velocidad relativa emisor-receptor. 

2.2.4.10 SEGURIDAD 

Dentro de las aplicaciones ultrasónicas debe considerarse la seguridad de las personas 

expuestas a radiaciones acústicas, ya sean operarios, pacientes o público en general cuando se 

utilizan equipos en los que interviene el ultrasonido. Las principales factores que deben 

considerarse son 

a) La intensidad del ultrasonido generado 

b) La frecuencia 

e) La dosis recibida por el paciente u operario 
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llevarse a cabo por un procedimiento de la exploración que conduzca a la aparición de una 

imagen en el osciloscopio, que para fotágrafiarse se necesita una imagen permanente. 

Algunos ejemplos de la velocidad de las ondas sonoras en tejidos humanos se listan en la tabla 

2.2.4 - 2. como puede observarse, la velocidad tiene aproximadamente el mismo valor en 

todos los tejidos suaves con excepción del tejido incorporado al hueso, en el cual, es casi tres 

veces mayor que en el resto del cuerpo humano. 

Caudalímetros. El ultrasonido puede utilizarse para medir la velocidad de flujo que atraviesa 

por un dueto, y si el fluido está sucio, puede aplicarse el efecto Doppler. 
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Medio Velocidad (m/s) 

Aire 331 
Sangre 1,57E+3 
Hueso 2.5 - 4.7 E+3 
Cerebro 1.54 E+3 
Grasa 1.45 E+3 
Riñones 1.56 E+3 
Hígado 1.57 E4,3 
Músculo 1.59 E+3 
Agua destilada 1,53 E+3 

Tabla 2.2.4 • 2. Velocidades aproximadas del sonido en algunos tejidos del cuerpo 
humano. 

La intensidad es importante, ya que cuanto más energía se genera, de más energía puede 

disponerse para dañar al ser humano. La frecuencia es indirectamente importante en el sentido 

de que si se considera el ultrasonido transportado por el aire desde una,  pieza de equipo 

ultrasónico, la señal se atenuará en función directa al cuadrado de lalfrecuencia, menor será el 

riesgo al manejar señales acústicas. Para una intensidad dada de sonido generado, la dosis 

recibida por un paciente que se acople directamente a un generador de endaS ultrasónicas será 

mucho mayor que la dosis recibida a través del ab a eualqüiér perSona qeé se encuentre 

cerca. Lo anterior se debe a dos razones la primera es que existe un desaeoplamiento acústico 

muy grande entre el generador ultrasónico y el aire e igualmente entre el aire y;  el, cueqio 

humano, y la segunda es que la onda sufre una atenuación considerableen el aire, 

A través de pruebas de laboratorio con animales, se estudia la posibilidad del daño que la 

aplicación de ultrasonido a distintos tejidos y órganós puede ocasionar. EMPleandO Aosil • • 
suficientemente elevadas de energía ultrasónica se puede ' producir daño permanente a un `  

órgano y en caso extremo la muerte del animal, Para cada órgano se deterMina una curva de 

umbral que determina la relación intensidad/duración permisible de la radlación; 
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Este transductor puede ser utilizado como transmisor o receptor. Su frecuencia de operación 

se encuentra cerca de los 40 Khz, que es una frecuencia muy por arriba de las frecuencias 

audibles por el ser humano. 

Especificaciones generales : 

Frecuencia de resonancia 	40 Khz (± 2 Khz) 
Ancho de banda 	 0.15 Khz 
Consumo de potencia 	 10-200 tnW 
Ángulo de radiación 	 60° (aproximadamente) 

Especificaciones por función 

Transmisor 
Frecuencia central (Khz) 	 40 ±1.0 
Sensibilidad de transmisión (dB) 	105 min 
Sensibilidad de recepción (dB/v/ubar) 
Capacitancia (pF) 	 1300 
Voltaje máximo de alimentación (V) 	60 

DIMENSIONES 
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2.2.4.11 TRANSDUCTORES DE ULTRASONIDO COMERCIALES 

Existe una gran variedad de sensores ultrasónicos en el mercado de los componentes 

electrónicos, de los mas comunes y de bajo son los siguientes : ME251-1601 Y ME251-1602, 

sus especificaciones y características son las siguientes : 
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2.3 OPCIONES DE SOLUCIÓN Y ELECCIÓN DE LOS 
TRANSDUCTORES Y LOS LUGARES ÓPTIMOS PARA SU 
TRABAJO. 

Un método muy adecuado que se sigue en la solución de problemas de cualquier índole es el de 

tratar de generar la mayor cantidad de soluciones posibles para este, pero en ocasiones alguna 

solución que pudiera parecer descabellada puede ser la mas conveniente en la practica. La 

generación de las posibles soluciones se apoyan principalmente en dos aspectos: el primero es el 

de satisfacer el objetivo que se persigue lo mas estrictamente posible; y d segundo en conocer 

cuales son los elementos con que se cuenta para poder ofrecer un camino de solución. 

Es importante señalar que en la elaboración de un proyecto se pueden tener tino O varios 

objetivos secundarios enfocados todos a satisfacer un objetivo principal del proyecto. En el caso 

del presente trabajo el objetivo principal que se busca es el de diseñar un controlador digital 

para estacionamientos de autoservicio, y el cual debe contar con un cierto grupo de 

características, entre ellas la de ubicar cajones libres de estacionamiento. Este proyectó también 

cuenta con objetivos de orden secundario y dentro de los cuales uno va a ser de mayor 

importancia que los demás, es decir, podemos hablar de un objetivo central que va a.serla parte 

medular del proyecto y, como se menciono, va a estar orientado a satisfacer el objetivo 

principal. 

Al inició de este capitulo se definió el objetivo central que es el de determinar la Presencia o su 

ausencia de un vehículo automotor dentro de una área determinada, especificamente un cajón de 

estacionamiento. Este objetivo se buscara alcanzar mediante un modulo de detección de señales 

y será uno de los puntos de apoyo mencionados para la generación de las posibles soluciones. 

El otro punto de apoyo se va a tomar del análisis de los automóviles mas representativos que 

existen en México, el cual se presento en el punto 2.1 de variables a registrar, Las principales 

variables que se presentaron o las mas representativas fueron; el peso, el tamaño o volumen, el 

material de fabricación (básictunente el fierro o materiales metálicos), la temperatura e 

intensidad luminica. Al determinarse las variables consecuentemente se pueden determinar 

Opciones de solución y elección de los lransductores 174 



TRANSDUCTORES Y CANALES DE COMUNICACIÓN PARA PC 

cuales son los posibles transductores que se pueden utilizar para la medición de dichas 

variables, provocando una primera selección de las posibles soluciones. Para las variables 

señaladas anteriormente, también se mencionaron en el punto 2.1 los transductores más 

adecuados y los cuales se discutieron en los puntos anteriores, estos son: la galga 

extensometrica, los manómetros de Bourdon, los transductores de desplazamiento, los 

transductores ópticos, los ultrasónicos y los electromagnéticos, Con esto se tiene los elementos 

necesarios para comenzar a generar las posibles soluciones del problema. Otro aspecto poco 

menos importante pero que debe de considerarse es el saber el lugar en el cual los dispositivos 

sensores van a realizar las mediciones, que en este caso será en cualquier tipo de cajón de 

estacionamiento ya sea cubierto o al aire libre. 

23.1 GENERACIÓN DE OPCIONES. 

La generación de opciones se va a ir proponiendo dependiendo de los transductores con que se 

cuentan para detectar la presencia de un automóvil, para <posteriormente realizar 

consideraciones necesarias para la selección. 

ARREGLOS CON DETECTORES ÓPTICOS. 

Para este caso de transductores y por las opciones de aplicación que ofrecen he pueden 

considerar el tener tres tipo de aneglo u opción de solución. Este tipo de sensores ofrecen tres 

modos de aplicación los cuales son: modo reflectivo, modo de haz cruzado y modo difusión. En 

la figura 2.3.1 se ilustran estos y su modo de operación. 

Modo reflectivo, En este caso el dispositivo sensor envía un haz luminico a una superficie o 

elemento reflejante y el mismo tiene la capacidad de recibir el reflejo del hui enviado. Cuándo 

un objeto se cruza entre el emisor y el elemento reflejante, el dispositivo deja de percibir el haz 

reflejado indicando la detección de un objeto, 
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Modo haz cruzado. Es muy similar al anterior pero en vez de contar con una elemento reflector 

se utiliza directamente un receptor del haz luminico. Y al igual que el de modo reflectivo al 

posarse un objeto entre el emisor y el receptor, se detectara su presencia. 

Modo difusión. El modo de operación que se presenta de este tipo, es inverso a los anteriores. El 

transductor acula como transmisor y como receptor o el transmisor y receptor de ser 

independientes se localizan en el mismo sitio. El emisor envía un haz luminico en una dirección 

determinada libre de obstáculos, al cruzarse algún objeto en la dirección del haz, este reflejara 

una parte de la intensidad lumínica recibida al sitio de origen detectándolo el receptor e 

indicando su presencia. 

Figura 2.3.1. Modos de operación de los detectores ópticos; a)Modo reflectivo; b)Modo haz 
cruzado; c)Modo difusión. 

Las dos posibles opciones se determinara como haz interrumpido, que contempla a los modos 

reflectivo y haz cruzado por su similitud y el rebote de haz que contemplara el modo difusión. • 
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Haz interrumpido. Para este caso se podrían contemplar dos posibles lugares óptimos para su 

trabajo. El primero de ellos podría ser el colocar los elementos sensores de manera transversal al 

cajón de estacionamiento (ver figura 2.3.2) y a una altura considerable, que al momento de 

ocuparlo un vehículo el haz lutninico se interrumpe y se obtiene una señal de detección. La 

desventaja principal que puede tener este arreglo es la precaución que se debe tener al momento 

de estacionarse un automóvil sin perjudicar a los elementos sensores, o no ser un estorbo al paso 

de la gente que se dirige a sus coches y tiene que pasar donde están los dispositivos sensores, Si 

la altura fuera mínima a fin de detectar solamente el paso de las llantas y no ser un estorbo al 

usuario o sufrir algún golpe, resulta que por las longitudes de los vehículos se tiene una campo 

de 30 cm. de longitud en la cual puede quedar la llanta, resultado muy impreciso en la 

detección. 

Figura 2.3.2, Arreglo transversal de sensores ópticos de haz interrumpido. 

Un segundo caso de la instalación de este tipo de transductores sería el de una ubicación vertical 

al cajón de estacionamiento como lo muestra la figura 2.3.3. Este arreglo sería muy adecuado 

para estacionamientos techados requiriendo de alguna adaptación considerando las máximas 

alturas de vehículos para aquellos en los que no se tiene techo, como lo son los del tipo de lote. 

Este arreglo tiene su gran inconveniente en que como uno de los dos elementos, ya sea en 
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Figura 2.3.3. Arreglo vertical de sensores ópticos de haz interrumpido. 

Rebote de haz. En este caso se tiene una gran ventaja sobre • el anterior, ya que para su 

funcionamiento solamente se requiere de un elemento, o si son dos, estos en un mismo sitio, 

evitándose gastos de instalación, También aquí se pueden considerar dos arreglos, el primero de 

ellos podría contemplar la instalación del elemento en dirección longitudinal al cajón de 

estacionamiento (ver figura 2.3.4), Al momento que el auto llega a ocupar el lugar, ya sea de 

frente o por detrás, -va a reflejar una cierta cantidad del haz luminico, la cual va a detectar el 

receptor. Existen algunos estacionamientos, principalmente del tipo de lote, en donde las 

distancias entre los cajones que se hayan frente a frente es muy pequeña, y considerando las 

distancias de algunos vehículos de su eje a su frente o parte trasera, los dispositivos tendrían 

altas posibilidades de ser aplastados por el automóvil, 
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emisor o el receptor o reflector. deben ir colocados en el piso, y como se va a encontrar a la 

intemperie, el polvo, la mugre o sustancias derramadas en el piso pueden caer sobre el elemento 

afectando su capacidad de detección. Tal ves con un buen sistema de mantenimiento se pueda 

tener en buen funcionamiento a los elementos, pero esto implicaría aumentos en los costos de 

operación. 
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Figura 2.3.4, Arreglo longitudinal de sensor óptico de rebote de haz. 

Figura 2.3.5. Arreglo de sensor óptico de rebote de haz en el techo. 
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La otra opción para este arreglo sería de la ubicación arriba del cajón (figura 2.3,5), lugar en el 

cual no tendría problema alguno de ser estropeado en estacionamientos techados, solamente en 

los no techados se podría llegar a correr ese riesgo, pero realizando las adaptaciones necesarias 

en función de la medida de los automóviles, esta posibilidad sería mínima. El colocarlos en el 

piso tendría como gran ventaja el que no podrían ser estropeados, pero existe el gran 

inconveniente de la intemperie y lo que pudiera caerle encima, reduciendo su capacidad de 

detección. 

ARREGLOS CON DETECTORES ULTRASÓNICOS. 

Este tipo de arreglos son muy similares a los del rebote de haz de los ópticos, y se pueden 

considerar las mismas características que se realizaron anteriormente. La diferencia esta en que 

en los ópticos la señal emitida va a ser un haz luminico y para este caso se tratara de una señal 

ultrasónica, en la cual la detección se realizara por la variación de la frecuencia entre la señal 

enviada y la recibida de rebote. En este caso el emisor también va a ser el receptor para todos los 

casos y la ventaja que va a ofrecer sobre los ópticos es que se puede realizar la colocación en el 

piso (figura 2.3.6) sin tener mucho problema con el medio ambiente, ya que como las señales 

son ultrasónicas pasan a través de los pequeños obstáculos como mugre, polvo, aceite, agua y 

otros. Sin embargo, este opción nos va a presentar un inconveniente muy importante, y es que 

puede afectar el comportamiento en distintas formas de los animales que se expongan u las 

señales de ultrasonido, provocando un malestar a los usuarios que acostumbran llevar consigo a 

SUS mascotas. 

ARREGLOS CON DETECTORES ELECTROMAGNÉTICOS. 

Los arreglos con detectores electromagnéticos son casi idénticos a los presentados con los 

detectores ultrasónicos, solo que en este caso las frecuencias trasmitidas serán u través del 

espectro electromagnético y no por el medio sonoro como los anteriores, Por lo anterior, aquí el 

problema de daños o perturbaciones a la fauna son minimizados. Otro inconveniente que se 
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Figura 2.3.6. Arreglo de sensores ultrasónicos en el techo. 

ARREGLOS CON GALGAS EXTENSOMETRICAS. 

Una de las principales ventajas que presentan las galgas extensometricas es que, como elemento 

en si, son de los más económicos, pero requieren siempre de algún elemento adicional para 

poder efectuar la medición, así como de un puente de Wheatstone, para ofrecer una señal de 

salida eléctrica adecuada. 

Con las galgas se pueden proponer diversos arreglos para llevar a cabo la detección del 

vehículo. Todos requieren de un elemento adicional que registre una deformación a la cual va a 

ir adherida la galga para medir dicha deformación. La deformación de algún material sensor va a 
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presenta en estos casos va a ser el de su ubicación, ya que si su colocación es en el piso por el 

tamaño del dispositivo es necesario abrir huecos de tamaño mediano. En estacionamientos 

techados el problema se reduciría, por la facilidad de su instalación en el techo, pero el 

problema persistirá en los estacionamientos del tipo de lote y nuevamente, por el tamaño y el 

peso del dispositivo, su adaptación requerirá un costo adicional elevado. 



TRANSDUCTORES Y CANALES DE COMUNICACIÓN PIRA PC 

ser provocada por el peso del vehículo o por la fuerza de desplazamiento que pueda imprimir 

sobre el elemento, 

Una primera opción es considerando un par de bandas paralelas delgadas metálicas o de hule 

dispuestas sobre el piso transversalmente a la dirección del cajón, con pares de galgas insertadas 

dentro de ellas, las cuales al llegar un auto detecten una deformación por su paso sobre las 

bandas como lo ilustra la figura 2.3.7. Se consideran dos bandas para determinar si el vehículo 

entra o sale, es decir la secuencia de detección de las bandas indicara la dirección del coche. 

Este arreglo tiene la desventaja de no poder determinar la presencitt de un auto en un momento 

requerido, solo puede realizar la detección al momentii de ocurrir el evento, impidiendo realizar 

barridos de detección como se pretende. 

          

          

          

          

          

  

sensor 

    

sensor 

   

     

     

           

Figura 2.3.7. Arreglo con galgas extensometricas en bandas paralelas;. 

Otro camino con ettpleo de galgas es utilizando una placa metálica o de hule fijada de un 

extremo al piso y del otro con una cierta separación, en el lugar del cajón. En la figura`2.3.8 se 

muestra el funcionamiento de este arreglo, en donde al extremo libre de la placa se le ensambla 

un elemento sensor con galgas extensometricas adheridas, a fin de detectar la deformación que 

va a sufrir al momento de un automóvil ocupar el cajón parándose encima  de la Placa deteetora,  
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tina de. las grandes ventajas que ofrecen la galgas extensometricas es que es muy difícil que se 

haga una detección sin la presencia de vehículo o algún objeto de un peso similar, y cuando 

estos están presentes la detección es segura. 

Figura 2.18. Arreglo con galga extensometrica en placa móvil. 

ARREGLOS CON MANÓMETROS DE BOURDON Y CON ELEMENTOS DE 

DESPLAZAMIENTO. 

El empleo de los manómetros de Bourdon para la solución del problema es otro camino ,  que se 

puede presentar. Al igual,  que las galgas, estos transductores requieren de elementos adicionales 

para poder efectuar una detección. Dichos elementos pueden constar de tubos metálicos o de 

hule sellados por un extremo `y por el otro conectados a la entrada del tubo de Bounlon, con 

algún liquido dentro del tubo a fin de que al posarse sobre el un coche el fluido ejerza una 

presión sobre el tubo de Bourdon y este pueda realizar la detección. El problema aquí también 

es que la detección no es permanente, solamente usando un elemento similar a la placa 

empleada en el caso de las galgas, pero que en este caso se genere una presión de algún fluido 

en vez de una deformación, se puede lograr la detección permanente. A diferencia de las galgas, 
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los manómetros de Bourdon son mas voluminosos, son mas costosos, requieren de un mayor 

mantenimiento y su tiempo de vida es menor. 

Los elementos de detección de desplazamiento también parecen ser una solución, estos 

transductores también requieren de elementos adicionales para llevar a cabo la detección, A 

diferencia de los dos anteriores, las adaptaciones implicarían el tener que hacer agujeros en el 

piso, ya que. este seria el lugar mas apropiado para su ubicación. Este tipo de transcluctores por 

lo general detectan pequeñas cantidades de desplazamiento por lo cual se tendría que contar con 

un mecanismo muy complejo y costoso que ayudara a realizar la detección. 

2.3,2 SELECCIÓN DE LOS TRANSDUCTORES. 

Dentro de la elaboración de proyectos de electrónica, y de otras áreas, se procuran seguir ciertos 

lineamientos para la selección de los elementos que se vayan a utilizar en dicho proyecto. En el 

caso de los sistemas electrónicos que llevan inherentemente el empleo de elementos de 

medición de un conjunto de variables físicas, químicas o biológicas, según el objetivo del 

proyecto, ha de hacerse una meditación mas cuidadosa en la selección de los dispositivos que 

llevaran a cabo las mediciones. 

La selección de un transductor en particular se basa principalmente en los requerimientos de las 

necesidades de medición a realizarse. Estos requerimientos son en algunas ocasiones 

establecidos por una persona responsable de la selección, sin embargo, se da mas 

frecuentemente que estos sean lijados por alguna otra, regularmente un ingeniero de proyecto o 

un ingeniero consiente del funcionamiento del subsisterna en el cual se implica la medición, 

Además, existen otras consideraciones en la selección de los transductores; puede existir una 

política de proyecto para emplear solamente partes (incluyendo los transductores o partes 

eléctricas dentro de un transductor) que se encuentran dentro de una "lista aprobada" o que 

hallan pasado previamente un examen de calificación de aplicaciones especificas; o que el 

departamento de compras tenga una lista de proveedores aceptados con anterioridad, basada en 
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experiencias anteriores; u otras, ligadas más a un punto de vista administrativo que u uno 

técnico, este último debería ser el más importante. 

Un aspecto que no se menciono anteriormente y que es parte fundamental en la selección de los 

dispositivos de medición de fuerzas es el del sobre-rango. Este aspecto es muy importante ya 

que es aquí donde se debe de considerar cual es el limite máximo de carga que puede soportar el 

transductores. En el caso de los diferentes tipos de transductores tratados, tenemos que las 

galgas extensometricas, los manómetros de Bourdon y los de desplazamiento tienen un limite de 

fuerza a soportar, si este es rebasado, el transductor puede sufrir daños irreparables. En cambio 

para el caso de los ópticos, ultrasónicos y electromagnéticos, no se tiene peligro alguno de 

sobrecargo, presentando una ventaja sobre los primeros. 

Es conveniente hacer una división de los transductores que se han considerado hasta ahora a fin 

de agruparlos por las similitudes que presentan en la realización de las mediciones. Así se 

pueden tener dos grupos de transductores: Los que requieren de un contacto directo con el 

elemento sensor, por lo cual pueden registrar peso, fuerza o presión, y que serian las galgas 

extensometricas, los manómetros de Bourdon y los de desplazamiento; Y aquellos que no 

necesitan de tener contacto alguno con el objeto a detectar, contemplando por consiguiente a los 

ópticos, ultrasónicos y electromagnéticos. Con el objeto'de considerar más de una posible 

opción de solución final para el problema, se elegirá una opción de cada una de las divisiones 

anteriores. 

TRANSDUCTORES DE CONTACTO. 

De estos tipos de transductores, revisados anteriormente, el que se puede considerar el optimo 

vendría siendo el de las galgas extensometricas. Uno de los factores que marcan esta diferencia 

es el de, el costo, dado a que la galga es uno'dedos transductores mas baratos, no así los 

manómetros o los dispositivos de desplazamiento. Otra ventaja de las galgas sobre los demás es 

el mantenimiento casi nulo que requieren, además de que tiene un tiempo de vida mucho mayor. 
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Por Ultimo, la cantidad o complejidad de los elementos adicionales para efectuar la detección en 

los arreglos de las galgas es menor a los presentados por los otros. 

De los arreglos de galgas propuestos, el de la placa detectora sería mucho más conveniente que 

aquel de las bandas transversales, por su capacidad de detección constante y no por evento emito 

el otro caso. 

TRANSDUCTORES DE NO CONTACTO, 

151 primero de estos arreglos que se podría descartar sin, mucha preocupación seria el de los 

transductores ultrasónicos y por varios aspectos como: el daño o molestia que le pueden causara 

la fauna urbana, el alto costo de el equipo y la posibilidad de requerir altptaciones adicionales 

para su instalación en el lugar de la medición. 

Para el caso de los ópticos solamente un arreglo de ellos sería susceptible de ser considerado y 

que seria el arreglo vertical del modo difuso. Los otros arreglos presentan problemits de 

incompatibilidad con la intemperie y también en el lugar en la cual se podrían colocar, que 

como se menciono, ocasionaría molestias a los usuarios del estacionamiento. 

Por tildmo se tiene a los electromagnéticos, que sus únicos inconvenientes serian el ser mas 

costosos que el óptico y presentar un poco de mayor dificultad en su instalación, de'realizarse en 

estacionamientos de lote, que la presentada por el óptico, ya que este ultimo tiene un peso y 

tamaño muy pequeño brindando mayores facilidades. Y de realizase la instalación en el piso las 

adaptaciones y modificaciones serían aún mayores. 

De las consideraciones anteriores se pueden determinar dos posibles vías de solución para la 

satisfacción del objetivo del subsistema de detección: una de sensores de contacto, que serían 

las galgas extensometricas, y otra de sensores del tipo de no contacto, que pueden ser los 

detectores ópticos. 
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Para el presente trabajo se han seleccionado los sensores de detección del tipo óptico, 

básicamente el sensor fotoeléctrico del tipo difuso, con una disposición por encima del 

vehículo, que de acuerdo a los puntos anteriores es la mejor ubicación en este tipo de detectores 

para cubrir las necesidades que se requieren en la satisfacción del objetivo central. El tipo de 

señal óptica a emplearse en el detector será del tipo infrarrojo, ya que, como se indica en el 

subcapitulo de transduetores ópticos, este tipo de señal evita interferencias de la luz visible y 

otras fuentes de ruido que pudieran afectar el sensado del vehículo. 

Cabe señalar que la detección con galgas extensometricas se ha mencionado como la otra 

posibilidad para la satisfacción del objetivo central, sin embargo solamente se trabajtuu con el 

sistema de detección óptico para fines de ilustración y por la facilidad de ,adquisición que 

presentan los componentes necesarios para la elaboración del circuito de detección. 
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2.4.• CANALES DE COMUNICACIÓN PARA PC. 

2.4.1 PUERTOS SERIALES 

Una de las formas de comunicación en ambos sentidos que proporcionan las computadoras 

personales (PC'S) es a través del puerto asincrono, puerto serie, o puerto "conun". Debido a 

que éste puerto opera bajo el estándar RS-232C de EIA (Electronics Industry Association), es 

clasificado como un puerto RS-232. 

Sin importar cual sea el nombre, los puertos seriales de equipos PC'S son similares, al menos 

funcionalmente, estos puertos convierten los ocho o mas bits en una cadena de pulsos, la 

transferencia de información en series largas de bits, a ésta forma de Intercambio de datos se kt 

llama transferencia serial. 

La transferencia de información en forma 

métodos, los cuales son : 

- Transmisión sfncrona 

- Transmisión asíncrona 

serial se puede efectuar básicamente por dos 

En la comunicación sfncrona, los sistemas transmisor y receptor son sincronizados por medio 

de cierto tipo de señales, de tal forma que la conexión lógica entre sistemas sea al mismo 

tiempo. 

La otra alternativa es marcar en el tren de datos para indicar el inicio y termino del bloque de 

datos. El sistema receptor puede detectar el comienzo de la información del bloque de datos, 

además de que este método le permita evitar confusiones en la sincronización. Estos sistemas 

han sido llamados asfncronos y son la base de operación en los puertos seriales de las 

computadoras personales. 

Canales de comunicación para PC 188 



TRANSDUCTORES Y CANALES DE COMUNICACIÓN PARA PC 

En la mayoría de los sistemas asíncronos, los datos son divididos en pequeños bloques de bits, 

a cada uno de estos bloques se le llama "palabra" (word en ingles) , y puede consistir de cinco 

a ocho bits. La longitud de palabra comúnmente utilizada es de siete y ocho bits, debido a que 

las palabras formadas se asemejan a la descripción de caracteres del código ASCII. 

En la transmisión serial, los bits de una palabra son enviados de uno en uno a través del canal 

de comunicación. Por convención, primero se envía el bit menos significativo de la palabra, el 

resto de los bits son enviados uno tras otro en orden creciente de significancia. 

Además de los bits de datos se tiene un pulso de doble longitud llamado bit de inicio (stars bit 

en inglés), el cuál indica el inicio de la palabra de datos. También se tiene otro bit para indicar 

el fin de la palabra (stop bit en inglés). Entre el último bit de la palabra y el bit de fin se tiene 

un bit más llamado bit de paridad (parity bit):  éste bit se utiliza para checar la integridad de ins 

datos. De esta forma, los bits de datos, los bits de stop, el bit de fin y el hit de paridad forman 

un frame de datos. 

En la comunicación serial, se pueden utilizar cinco tipos de bits de paridad, dos de los cuales 

ofrecen detección de error. La detección del error se efectúa contando el número de bits en la 

palabra de datos para determinar si el resultado es par o non. En la paridad non, el hit de 

paridad es inicializado cuando el número de bits en la palabra es non. La paridad par enciende 

el bit de paridad cuando en la palabra el número de bits es par. 

En la paridad por marca (mark parity), el bit de paridad siempre esta encendido, En la paridad 

espacio (space parity) siempre deja apagado el bit de paridad. Por último, No paridad, en este 

caso no se incluye bit de paridad en el frame. 
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Las señales seriales también se describen por la velocidad nominal a la cual son transmitidos 

los trenes de bits. La forma estándar de medición es la cantidad de bits que son enviados en 

una unidad de segundo ó bits por segundo bps. Lá velocidad mínima más común es de 300 

bps, sin embargo, existen también submultiplos de esta velocidad que son 50, 100 y 150 bps. 

Por el contrario, las velocidades de transmisión mayores a 300 se tienen 600, 1200, 2400, 

4800, 9600 hasta 19200 bps. 

2.4.2 UARTS 

Es un circuito integrado especial que transforma dentro de una computadora las señales 

paralelas en un tren de pulsos seriales. Este circuito es llamado Universal Asynchronous 

Receiverltransmitter ó UART; este chip acepta ocho líneas de datos de entrada y proporciona 

una salida serial, además de que puede trabajar en ambos sentidos, por lo que puede convertir 

señales seriales en un tipo de señales en paralelo que pueda reconocer la PC. 

2.4.3 TIPOS DE TRANSMISIÓN 

Los diferentes tipos de transmisión utilizados comúnmente para comunicar dos puntos, operan 

bajo los siguientes esquemas : 

a) Transmisión Simples. La comunicación se efectúa solamente en un sentido, del transmisor 

al receptor. 

b) Transmisión batí-duplex. Es la comunicación electrónica en dos sentidos, la cual 

efectúa en un solo sentido a la vez. Por ejemplo, la comunicación entre la gente 

usualmente half-duplex, uno escucha mientras el otro habla. 
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e) Transmisión fuli dúplex. Este tipo de comunicación también se efectúa en ambos sentidos, 

aunque la principal diferencia con el anterior es que aquí se lleva a cubo en ambos sentidos 

al mismo tiempo. 

2.4.4 CONECTORES E INTERFASES 

Diferentes asociaciones, organismos y fabricantes están tratando continuamente de definir una 

serie de especificaciones, de tal manera, que estando normalizadas las diferentes interfases y 

protocolos, sean compatibles unos equipos con otros. Entre éstos, destacan el CC17T (Comité 

Consultivo Internacional de Telecomunicaciones y Telefonía), el ANSI (Instituto Nacional 

Americano de Normalización), el ISO (Organización Internacional de Estándares) y el EIA 

(Asociación de Industrias Electrónicas). 

La asociación EIA enfoca su actividad principalmente en el campo de la normalización 

eléctrica, y entre sus logros más destacados cabe mencionar las interfases RS-232C y RS-449, 

convertidos en estándares y usados por la mayoría de fabricantes de equipos de computo, 

teniendo de este modo abierta la puerta de acceso a entomos diferentes a los propios, 

facilitando así al usuario la elección de los sistemas más adecuados a 

ampliando la gama de equipos periféricos que éste pueda elegir, sin problema alguno de 

compatibilidad, 

Cabe definir el interfase como una frontera compartida, que está determinada mediante una 

serie de características eléctricas y funcionales perfectamente especificadas, dicho de otra 

manera, por unas características físicas de interconexión comunes (ver figura 2.4.1), 

características de la sellal y significado de las mismas, regulando al mismo tiempo el 

intercambio de ellas, de tal forma que podamos establecer y mantener una conexión entre dos 

terminales de datos. 
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2.4.5 INTERFASE RS•232C 

En la actualidad, la gama de protocolos y estándares de comunicaciones existentes es muy 

amplia, aunque en la práctica se ha extendido el uso de dos bien conocidos el interfase serie, 

que asociamos al RS•232C y el interfase paralelo. 

Las interfases tipo serie, se caracterizan por el envío de la información bit a bit de una manera 

seriada o secuencial, en las interfases paralelo, la información se transmite en grupo, enviando 

una serie de bits simultáneamente. 

Cada uno de ellos presenta sus ventajas e inconvenientes, estando condicionado el uso de uno 

y otro por el tipo de equipo o por el costo de los mismos. Mientras que en una interfase tipo 

serie el costo del mismo es muy pequeño, por emplear pocos circuitos, en uno de tipo paralelo 

se necesita un circuito por cada bit del carácter, necesitándose de esta manera más lógica; por 

el contrario su rapidez y fiabilidad es mayor, siendo Ideal para la interconexión en distancias 

cortas. 

El interfase RS-232C, se encuentra entre el equipo terminal (DTE) y el equipo de 

comunicación (DCE), utilizando intercambio de datos binarios en serie. El CCITT dispone de 

una normalización equivalente, denominada V24N26, esta interfase cubre tres áreas; 

a) Características mecánicas 

b) Características eléctricas 

e) Características funcionales 
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Figura 2.4.1. Diferentes tipos de conectores. 
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Características mecánicas (ISO 2110) 

Al tratar de establecer la conexión de un equipo con otro, lo primero que se plantea es la 

compatibilidad física de los conectores que se utilizan. La interfase RS-232C define un 

conector de 25 patillas o pilles, el conector macho esta asociado del lado del DTE y el conector 

hembra del lado del DCE. Típicamente se usa el tipo DB-25, aunque como éste no está 

definido en el estándar, otros fabricantes utilizan uno diferente. 
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Lo que si define perfectamente la norma es la asignación de señales a los contactos del 

conector (ver tabla 2,4-1), así como la longitud máxima recomendada, determinada por la 

capacidad del mismo. 

Características eléctricas (V•28). 

Parte fundamental, dentro de la recomendación RS-232C, es la definición de las características 

de las señales que por él transitan; el nivel eléctrico cubre el margen de tensiones y corrientes 

en cada patilla, estando limitado el voltaje entre ± 3 y ± 25 volts, y la intensidad a 3 

miliampers, de tal manera que aun en el caso dé corto circuito entre patillas no se cause chito 

alguno a los diversos componentes (ver figuras 2.4-2 y 2.4-3). 

Dentro de estas características eléctricas cabe destacar la impedancia de la interfase, con una 

resistencia de carga comprendida entre 3000 y 7000 ohms, y la capacidad del mismo, con un 

valor máximo de 2500 picofarads. Teniendo en cuenta que la capacidad por metro de los 

cables utilizados en comunicaciones es del orden de 160 picofarads/metro, tenemos que la 

distancia máxima de los cables utilizados debe ser de 15 metros, para poder garantizar la 

correcta transmisión de la señal digital sin distorsiones apreciables. 

De igual forma, estas características, definidas en la recomendación V-28 del can', se 

aplican a todos los circuitos binarios de enlace con velocidades inferiores a los 20000 

bits/segundo, siendo los valores más comunes los de 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 y 

19200 bits por segundo (bps). 

Características funcionales. 

Son éstas las más interesantes desde el punto de vista del usuario, pues son las que debe 

conocer para poder realizar así su correcta aplicación. Dentro de éstas destacan las siguientes;: 
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• Transferencia de datos a través de la interfase. 

• Control de las diversas señales en la interfase. 

• Proporcionar las señales de sincronización que regulan la transferencia de bits. 

• Referencia de la señal eléctrica 

A continuación se define la descripción funcional de los circuitos de intercambio, teniendo en 

consideración que pueden existir diversas opciones. AsimiSmo y puesto que la recomendación 

RS•232C contempla dos canales independientes, principal y secundario, coexistiendo en la 

misma interfase, liaremos mención a la señales de uno solo de ellos, siendo similares a las del 

otro. 

Circuitos de intercambio de datos 

• TD (Transntited Data) 

• RD (Received Data) 

Estos son los más importantes, debido a que representan la información a transmitir. Todos los 

demás circuitos están. destinados a garantizar esta correcta transmisión. 

Circuitos de control de intercambio 

• RTS (Request To Send) 

• CTS (Clear To Send) 

• DSR (Data Set Ready) 

• DCD (Data Carrier Detect) 

• DTR (Data Terminal Ready) 

• RI (Ring Indicator) 

Estos circuitos, entre otros más, pemtiten establecer y controlar el enlace y la transferencia de 

información entre un equipo terminal de datos (DTE) y un equipo de comunicaciones de Idos 

(DCE), estableciendo la huida y el control de la señal portadont en el medio de enlace. 
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PM NOMBRE DTE 	OCE DESCRIPCIÓN  CCITT (EIA) 

1 FG TIERRA DE PROTECCIÓN (Framo G round) 101 	(AA) 

2 TD —> TRANSMISIÓN DE DATOS (TrancrnItted Data) 103 	(BA) 

3 RO <— RECEPCIÓN DE DATOS (Recolved Dala) 104 	(13B) 

4 RTS —> PETICIÓN DE EMISIÓN (Request To Send) 105 	(CA) 

5 CTS <— PREPARADO PARA TRANSMITIR (Clear To Send) 106 	(CB) 

6 DSR <— MODEM PREPARADO (Dala Set Ready) 107 	(CC) 

7 SG TIERRA DE REFERENCIA (SIgnal Ground) 102 	(AB) 

8 DCD DETECTOR DE PORTADORA (Data Canfor Detect) 109 	(CF) 

9 VOLTAJE POSITIVO DE TEST (PoslUve OC test voltage) 

10 <— VOLTAJE NEGATIVO DE TEST (NegaSve DC test vollage) 

I1 OM <— SELECTOR DEL CANAL DE TRANSMISIÓN (Equalizer Mode) BELL 	200A 

12 SDCD <— DETECTOR DE PORTADORA SECUNDARIO 122 	(SCF) 

13 SCTS PREPARADO PARA TRANSMITIR SECUNDARIO 121 	(SCB) 

14 STD TRANSMISIÓN DE DATOS SECUNDARIO 119 	(SBA) 

NS SINCRONISMO NUEVO (New Sync) BELL 	200A 

16 TC RELOJ DE TRANSMISIÓN (TransmItter C401) 114 	(DB) 

16 SRD RECEPCIÓN DE DATOS SECUNDARIO 119 	(SBB) 

DCT <— RELOJ DE TRANSMISIÓN DIVIDIDO (Dlyklort Gocé Transmiter) DELL 	208A 

17 RC < RELOJ DE RECEPCIÓN (Rocelyed Clock) 116 	(DD) 

10 OCR <— RELOJ DE RECEPCIÓN DIVIDIDO (Olvidad. Colck Recalar) BELL 	208A 

19 SATO —> PETICIÓN DE EMISIÓN SECUNDARIO 120 	(SCA) 

20 DM TERMINAL DE DATOS PREPARADA (Data Terminal Ready) 1082 	(CD) 

21 SO DETECTOR DE CALIDAD DE SEÑAL (SIgnalOuallty190100) ' 110 	(CC) 

22 RI INDICADOR DE LLAMADA (Ring Indicator) 125 	(C13) 

23 SELECTOR DE VELOCIDAD (Dala role selector) 111 	(CH) 

SELECTOR DE VELOCIDAD (Dala late selector)  112 	(CI) 

24 TC RELOJ DE TRANSMISIÓN EXTERNO (Ext. TranamIttor Ctock) 113 	(DA) 

25 OCUPADO (Busy) DELL 	11313 

Tabla 2.4-1. Interfase EIA • CCITT 
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Circuitos de sincronización 

En una transmisión en modo síncrono, es necesario el uso de unas señales que regulen la 

cadencia de la información; éstas son las señales de reloj. 

• TC (Transmitter Clock) 

• RC (Receiver Clock) 

• ETC (Extemal Transmitter Clock) 

Estas señales se encargan de mantener perfectamente sincronizados al transmisor y receptor, 

permitiendo el correcto muestreo de la señal y evitando errores, además de' temporizar las 

señales de datos. 

Figura 2.4.2. Representación de un carácter ASCII 
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significativo avance frente a su antecesor. 

Figura 2.4.3. Tensiones en la interface y su función. • 

Circuitos de referencia 

• GND (Protective Ground) 

• SG (Signal Ground) 

Todas las seitales tienen como referencia la patilla 7 del conector, por lo tanto es fundamental, 

pues su ausencia impedirá el correcto funcionamiento de las demás, al alterar su significado. 

La patilla 1, conectada al chasis del equipo, sirve de proteccion, tanto eléctrica como 

electromagnética, pues en caso de utilizar cables apantallados minimiza las interferencias 

producidas en el exterior, si está debidamente conectada a una buena toma a tierra. 

Usualmente se unen ambos circuitos, aunque es necesario tomar las debidas precauciones, 

2.4.6 1NTERFASE RS-449 

La norma RS-232C es y ha sido la más utilizada por el conjunto de fabricantes dé equipos de 

computo, pero presenta una serie de limitaciones que hoy en dfa han sido ampliamente 

superadas y recogidas en otras normativas, tal como es el caso del RS-449, que presenta un 
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Por ejemplo, la norma RS-232C está limitada a velocidades de 20000 bps para una separación 

máxima entre DTE y DCE de 15 metros, con una señal poco inmune a las interferencias 

exteriores y un número limitado de circuitos, a parte de que el conector utilizable no está 

mecánicamente definido, lo que puede presentar incompatibilidades entre equipos. La norma 

RS-449 trata de resolver estos inconvenientes, proporcionando 37 circuitos básicos, más otros 

10 adicionales, permitiendo velocidades de hasta 2 Mbits/segundo y distancia de 600 metros; 

en caso de utilizar circuitos balanceados, una gran inmunidad frente al ruido. Además, es 

compatible con las recientes recomendaciones del CCITI'. 

Por tanto, esta nueva norma está destinada, a reemplazar a la anterior. Las características 

eléctricas de las mismas se especifican en las normas RS-422 (para circuitos equilibrados) y la 

RS-423 (para circuitos no equilibrados), compartiendo o no una tierra común. Ver figura 2A-4. 

Otra característica adicional es la separación entre los canales principal o secundario o de 

retorno, 

La norma RS-449 aporta, además de mayor velocidad y alcance, una serie de nuevas 

funciones, orientadas al servicio, previendo una mayor capacidad de pruebas y recuperación 

bajo el control del equipo terminal de datos (DTE). 

Otra diferencia es que al estar el margen de tensiones situado entre ± 0.2 y ± 6 volts, la región 

umbral, en la que las señales pemianecen indefinidas, se reduce de 6 volts, en la RS-232C a 

tan sólo 0.4 volts, siendo además las exigencias en la toma de tierra mucho menos criticas. 

Recientemente, el CCITT ba establecido la recomendación X.21, que incluye un protocolo, 

para enviar y recibir llamadas, así como los datos mediante transmisión síncrona dúplex, 

utilizando solamente seis señales y con una velocidad mínima de 64000 bps, con posibilidad 

de establecer una conexión directa a una red telefónica digital. Para utilizar esta 
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recomendación se requiere una mayor inteligencia, tanto por parte del TDE como el DCE, no 

siendo adecuada para utilización en líneas punto a analógicas, líneas conmutadas o líneas 

Semi-duplex, que hoy en día constituyen la mayoría de las existentes. 

La mayor ventaja X.21 sobre RS-232C y RS-449 radica en el hecho de que las señales van 

codificadas en forma digital serie, lo que facilita el acceso u muchas de las ventajas que se dan 

al utilizar la técnica de conmutación de paquetes; siendo éste el nivel más bajo (físico) del 

protocolo X.25, definido corno la interfase entre el DTE y él DCE para terminales. que 

funcionan en modo paquete en redes públicas de datos. Precisamente, por el hecho de tener las 

señales codificadas es por lo que sólo una de las líneas de señal son capaces de desempeñar 

todas las funciones. 

2.4.7 NORMAS EQUIVALENTES 

Puesto que la EIA es un organismo estadounidense y el CCITT uno europeo, los fabricantes 

que desean estar en un mercado internacional deberán cumplir las recomendaciones de cada 

uno de ellos ; esto es más sencillo de lo que se piensa, pues cada norma de EIA suele tener un ,  

equivalente en el CCITT; así las recomendaciones equivalentes a las normas RS-449, RS-422 

y RS-423 son las V-24, V-11 y V-10 respectivamente. En la tabla 2.4-2 se muestran í las 

equivalencias de estas normas. Aunque los nombres dados u cada circuito pueden ser 

totalmente diferentes, esos son funcionalmente idénticos, lo que permite la intettonexión de 

equipos independientemente del lugar de procedencia. 
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Figura 2.44, Circuitos de enlace equilibrados y no equilibrados 

2.4.8 REPETIDORES PARA DISTANCIAS LARGAS 

En algunos casos, las lineas de comunicación pueden ser muy largas de tal forma que el nivel 

de ruido permisible alcance su lfmite máximo o que la atenuación de la señal no permita 

obtener una buena recepción. En tal caso, es recomendable la utilización de un pequeño 

dispositivo que amplifique y restablezca la señal, de tal forma que el receptor detecte la señal 

con un buen nivel, a estos dispositivos se les,  conoce como dril/en. En la figura 2.4-54 se 

muestra el esquema básico de un driver y receptor como repetidor. 
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- Operan con fuentes de 5 volts. 

- Tienen una gran capacidad de voltaje en modo común. 

- Baja complejidad en la circuiteria de tal forma que se 

receptores en cada chip. 

tienen cuatro drivers o 

El nivel de voltaje diferencial en un receptor remoto depende del swing de voltaje del driver de 

salida (V00 = VOII Va), la carga terminal y la atenuación en la línea. Asumiendo en el peor de 

los casos un voltaje de entrada (VID) de 500 mV en el receptor, teóricamente se puede obtener 

la máxima longitud de la línea a partir de lo siguiente; Voo = Vea VOL en donde Vea y Va 

están determinadas por la carga de de. Una línea típica de 120 permite un voltaje Vea = 3.2 

V, y V«. = 0.17 V, resultando VOL,  = 3.03 V. La nulxima atenuación permisible es de : 

AmAx = 20 loge (Voo - VID) = 20 loge (3030 - 500) = 20 loge 2530 = 68 dB 

Considerando una perdida de 6dB en las terminales de la línea, entonces la máxima perdida 

permisible es de 62 dB. En base a la gráfica de la figura 2.4-6, y considerando un frecuencia de 

reloj de 1.8 Mhz, para una línea de transmisión típica utilizando cable de par trenzado (AWG 

22 alambre sólido con una cubierta de plástico de 0.060 pulgadas, trenzado 4.5 veces por pie) 

la atenuación es de 1,25 dB por 100 pies de largo (32 metros aprox). 
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Si se desea efectuar una transmisión de multi-canal, se recomienda utilizar repetidores tanto 

para la señal como para el reloj de sincronía o de pulsos utilizando cable de par trenzado, este 

esquema se muestra en la figura 2.4-5b. 

2.4.9 DRIVERS Y RECEPTORES DE MODO VOLTAJE DIFERENCIAL 

Los drivers de este tipo tienen ciertas características que los hacen muy útiles en las líneas de 

transmisión diferencial, dichas,  características son ; 
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RS-449 RS•232C RECOMENDACIÓN V.24 CITT 

SO Tierra de aeñalbación AB Tierra de señales 102 Tierra de señales 

SC Emisión común 102 OTE común 
a 

RC Recepción común ' 102 DCE común 
b 

IS Terminal en servicio 
IC Llamada entrante CE Indicador señal llamada 125 Indicador señal llamada 

TR Terminal preparada DC Terminal datos preparado 100 Terminal datos preparado 
2 

DM Modo de datos CC Conjunto datos preparado 107 Conjunto datos preparado 

SD Emisión de datos DA Transmisión de datos 103 Transmisión de datoe 
RO Recepción do datos BB Recepción de datos 104 Recepción de datos 

TT Sincronismo do terminal DA Sincronía en transmisión 113 Sincronía en transmisión 
(con DTE como fuente) (con OTE como fuente) 

ST Sincronización do 
emisión 

DB Sincronía en transmisión 
(con DCE como fuente) 

114 Sincronla en transmisión (con 
DCE corno fuente) 

RT Sincronización de 
recepción 

DD Sincronía do recepción 115 Sincronía de recepción 
(con DCE corno fuente) 

RS Petición de emisión CA Petición de emisión 105 Petición da emisión 
CS Preparado para 

transmitir 
CO Preparado para transmitir 106 Preparado para transmitir 

RR Receptor preparado CF Detector de señal de línea 
recibida 

100 Detector de cañal de línea 
recibida 

SO Calidad de señal CO Detector de calidad de 
señal 

110 Detector do calidad de 
señal 

NS Señal nueva 
SF Frecuencia seleccionada 126 Frocuencia do transmisión 

seleecionada 
SR Selector de velocidad 

binada 
CH Selector de velocidad 

binada (DTE corno fuente) 
111 Selector de velocidad binaria 

(Con DTE como fuente) 
SI Indicador de velocidad 

binada 
CI Selector de velocidad 

binada (con DCE como 
fuente) 

112 Selector do velocidad 
binada (con DCE como 
fuente)  

SSD Emisión de dalos 
secundarlo 

68A Transmisión de datos 
secundarlo 

115 Transmisión de datos por 
el canal de vuelta 

SRD Recepción de datos 
secundado 

5813 Recepción de datos 
secundarlo 

119 FlecepcIdn da datos por 
el canal de vuelta 

SRS Petición de emisión 
secundarlo 

SCA Petición de emisión 120 Transmisión de sedal de 
linee por el cenit 

SCS Preparado para 
transmitir 
secundarlo 

SCB Preparado para transmitir 

secundario 

121 Canal de vuelta preparado 

SRR Receptor preparado 
secundarlo 

SCF Receptor preparado 
secundado 

122 Detector de señal de linea 
recibida por el canal de 
vuelta 

LL Loopback local 141 Loopback local 
RL Loopback remoto 140 Loopback remoto 
TM Modo test 142 Indicador de test 
SS Espera, selectiva 116 Espera selectiva 
68 Indicador de espere . 	117 Indicador de espera 

Tabla 2.4.2. Tabla de equivalencias RS-449, RS-232C y V.24 ccrrr. 
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(a). Línea de canal sencillo (Single channel line) 

(b). Linea multi-canal con strobe 

Figura 2.44. Repetidores Driver'- Receiver 

De esta forma, dividiendo la máxima perdida permisible de 62 dB entre 1.25 dB por cada 100 

pies de largo en la línea, da como resultado una'distancia máxima de 4960 pies (1587 metros 

apnix,). 

Actualmente existe un gran nátnero de drivers y receptores para utilizarse con la interfase RS-

232C. Los requerimientos básicos del RS-232C para driver y receptores, se muestran en las 

tablas 2,4-3 y 2,4-4. 
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2.4.10 DRIVERS PARA APLICACIONFS TiPICAS DE RS•232C 

SN7 5150 Dual Data Line Driver 

• Protección permanente contra corto circuito a cualquier voltaje entre -25 V y 25 V. 
• Voltaje de alimentación ± 12 V 
• Tiempo máximo de transición entre -3 V y 3 V con carga máxima de 2500 pI : 2 tiS 
• Compatible con Tri, 
• Entrada de estrobo común. 
• Slew rate controlable con un capacitor externo 

SN75156/uA9636 Dual Line Driver 

• Amplio rango del voltaje de alimentación : ± 7.5 V a ± 15 V 
• Corriente de alimentación mínima requerida : 4.5 mA máxima por canal 
• Compatible con TTL y CMOS 

Este driver fue diseñado para operar bajo los requerimientos RS-232C y RS-423. Este 

dispositivo mantiene regulado los niveles de voltaje alto y mínimo a 5.5 V y -5.5 V 

respectivamente, independientemente del voltaje de alimentación. El tiempo de transición de 

ambos drivers puede ser ajustado con un capacitor externo en el intervalo de 1 µS a 100 µS. 

Figura 2.44. Atenuación de la señal contra frecuencia en alambre de transmisión de tipo par 

trenzado (AWG 22 alambre sólido con una cubierta de plástico de 0,060 pulgadas, trenzado 

4.5 veces por pie). 
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SN75188/MC14811Quad Line Driver 

• Corriente de salida limitada : 10 mA (típicamente) 
• Impedancia de salida (oft) 30011 min. 
• Slew rate controlado con un capacitor de carga 
• Voltaje de alimentación ± 9 V a ± 12 V 
• Compatible con rn. 

Corto circuito de salida 

Resistencia de salida (off) 

Voltaje de salida en circuito abierto 

Voltaje de salida del drive con carga 
dei kr1 a 5 IQ 

Tiempo de levantamiento y caída en los 
limites de transición de 3 V a -3 V 

Velocidad de transmisión máxima  

Debe proveer tierra de protección 
Corriente de salida < 500 mA 

> 30011 

Oat 25 V 

>5 Vy<15 V 

1 ms ó S 4% de duración nominal de 
la señal (la que sea menor) 

20,000 bits por sezundo  

Tabla 2.4.3. Requerimientos para el driver con interfase a RS-232C 

Resistencia de entrada 

Carga capacitiva de entrada 

Limites del voltaje de entrada 

Voltaje de entrada a circuito ttbierto 

Velocidad de transmisión máxima  

> 3 LSI y < 71111 

< 2500 pl4  

± 25 V 

<2.0V 

20,000 bps 

Tabla 2.4.-4. Requerimientos para el receptor con interfase a RS•232C 
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2.4.11 RECEPTORES PARA APLICACIONES TÍPICAS DE RS-232C 

SN75152 Dual Data Line Receiver 

El SN75152 es un dispositivo que cumple con los requerimientos del RS-232C, sus principales 

características son : 

• Estrobos independientes 

• Rango del voltaje de entrada en modo común : 25 V 

• Control de histeresis ajustable 

SN75154 Quad Data Line Receiver 

Este dispositivo es muy útil en frecuencias bajas, distancias cortas, aplicaciones punto a punto, 

sus principales características son : 

• Resistencia de entrada 3 kit a 7 

• TrL compatible 

• Rango de operación : 5 V a 12 V 

24.12 ESTÁNDAR RS•423•A 

Este estándar especifica las características de circuitos digitales para intercambio de señales 

binitrias en serie con voltajes desbalanceados entre'el DTE y DCE. Estos dispositivos son 

utilizados en comunicación de datos a baja velocidad o en funciones de control. El RS-423-A 

permite utilizar un driver y hasta 10 receptores en una sola línea de datos. Los requerintientos 

básicos para drivers y receptores de este estándar se muestran en las tablas 2.4-5 y 14-6. 

RS•423•A Drivers 

El SN75156 y el uA9636 son ejemplos claros de los drivers EIA RS-423-A, mencionados 

como drivers para el estándar RS-232C, estos drivers están diseñados para cumplir con ambos 

estándares. 
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RS-423•A Receptores 

Los receptores diseñados para cumplir el estándar RS-423-A normalmente tienen entradas 

diferenciales. De esta forma, pueden ser compatibles con el estándar RS-422-A. 

El SN75157 y el uA9637 son ejemplos de receptores que cumplen coa ambos estándares. 

2.4.13 ESTÁNDAR RS.422•A 

Las transmisiones a gran velocidad entre una computadora y sus componentes periféricos a 

través de grandes distancias, bajo condiciones de niveles de ruido altos, puede efectuarse con 

un poco de dificultad con drivers y receptores de tipo singled-ended. Este estándar permite 

efectuar interfases a distancias largas con voltaje balanceado entre receptor y receptor. 

Voltaje de salida del drive a circuito 
abierto en la salida (Vo) 

Voltaje de salida del drive con carga 
terminal de 450 fl (Vt) 

Corriente de salida a corto circuito (Is) 

Corriente de escape a la salida (off) (Ix) 

Slew rate de salida (SR) 

Voltaje de salida  

±4 Va ±6V 

2 0.9 Vo 

< 150 mA 

< 100µS con voltaje de salida & •6 V a 6 V 

No debe exceder 15 V/ItS en cualquier punto 
durante el periodo de transición 

entre 0.1 y 0.9 Vss 

Tiempo de transición (ti) 	 Para pulsos de 1ms o mayores, el tiempo de 
transición medido entre 0.1 y 0.9 Vss de estar 
entre 100 µS y 300  

Tabla 2.4-5, Requerimientos para el driver con interfase a RS-423-A 
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Corriente de entrada con un voltaje de 
alimentación entre -10 V y 10 V (IN) 

Resistencia de entrada (RIN) 

Sensibilidad de entrada con un voltaje de 
entrada de -7 V a 7 V (Vni) 

Voltaje máximo de entrada diferencial (Vio) 

Balance de entrada con cualquier voltaje de 
modo común desde -7 V a 7 V 

Receptores múltiples y carga total 

Polarización a tierra  

La corriente de entrada debe caer dentro del 
área sombreada de la figura 2.4-7 

4 kf2 bajo condiciones de encendido o 

apagado 

La entrada diferencial requerida para 
asegurar la recepción de la señal es de 200 
mV. El receptor debe mantener una 
operación correcta a voltajes de entrada 
diferencial desde 200 mV a 6 Volts. 

El voltaje máximo de entrada sin dañar el 
receptor es de 12 V 

Las características del voltaje de entrada 
balanceado debe ser tal que el receptor 
permanezca en su estado binario con un 
voltaje diferencial de 400 mV aplicando una 
resistencia de 500 rl en cada entrada 

Pueden ser conectados hasta 10 receptores en 
cada línea. La carga total de los múltiples 
receptores y la eirculteria de seguridad debe 
tener una resistencia mayor o igual a 400 LI 

El cable de señal a tierra debe estar solo en 
el lado del driver al final de la línea 

Tabla 2.4.6. Requerimientos para el receptor con interfase a RS-423-A 

En la tabla 2A-7 se muestra la comparación entre RS-232C, RS-423 -A, RS-422-A. 

El circuito digital de interfase con voltaje balanceado se utiliza normalmente para transmisión 

de datos, reloj o lineas de control en donde la velocidad de señalización. va desde 100 kbps 

hasta 10 Mbps. Las especificaciones del estándar RS-422-A no tienen restricciones en 
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frecuencias de operación. La transmisión diferencial en líneas balanceadas son recomendables 

en las siguientes condiciones : 

• Para interconectar líneas muy largas de operación desbalanceada 

• Líneas de transmisión expuestas a altos niveles de ruido o niveles electromagnéticos. 

El RS-422-A tiene un voltaje de salida (diferencial) con una impedancia de 100 12 ó menos. Su 

voltaje de salida diferencial esta en el rango de 2 V a 6 V máximo. 

Figura 2.4.7. La corriente de entrada del receptor debe caer dentro del área sombreada 

El voltaje de salida balanceado se define corno sigue 

El voltaje de salida diferencial no debe ser menor a 2,0 V con dos resistencias de SO I/ (I: 1 

%) conectadas en serie entre las salidas. La diferencia entre los voltajes de salida deben ser 

menores a 0,4 V. El voltaje de offset ( Vos) a la salida del driver debe ser medido desde la 

unión de las dos resistencias de 50 12 y la tierra del driver, no debe exceder 3,0 V y la corriente 

debe ser menor a 150 mA, 
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PARÁMETRO RS-232C RS-423-A RS-422-A 

Modo de operación Single-ended Single-ended Diferencial 

Número de drivers y receptores 1 driver 
1 receptor 

1 driver 
10 receptores 

1 driver 
10 receptores 

Longitud máxima del cable (ft) 50 4000 4000 

Velocidad de transmisión (máx) 
en bits por segundo 

20 K 100 k 10 M 

Voltaje máximo en modo común ± 25 V ±6 V 6 V 
-0.25 V 

Salida del driver ± 5 V min 

± 15 V max 

± 3.6 V irán 

± 6.0 V max 

± 2 V min 

Carga en el driver 3 k51 a 7 kll 450 11 min 100 n min 

Slew rate del driver 30 v41S max Controlado 
externamente 

NA 

Corriente de corto circuito a la salida 
del drive 

500 tnA a 
Vc 6 a tierra 

150 mA a 
tierra 

150 mA a 
tierra 

Resistencia de salida en el drive (on) 
(Estado Z) 	 (off) 

NA 

30011 

NA 

60 KI1 

NA 
...... 

60 tut 

Resistencia de entrada al receptor 3 Kit a 7 K11 4 K11 4 Ka 

Sensibilidad del reciptor ±3 V 1200 mV ' ± 200 mV 

Tabla 2.4.7. Tabla comparativa de los estándares RS-232C, RS-423-A, RS 422,A. 
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2.5 SELECCIÓN DEL CANAL DE COMUNICACIÓN ENTRE LA PC Y EL MCU. 

INTRODUCCIÓN. 

El proceso de unir un dispositivo de EIS con un microprocesador o microcontrolador, según el 

caso, se denomina interfase, e implica una fuerte interacción entre el diseño hardware y el diseño 

software. 

El nombre «interfase» es un término general para especificar la frontera o punto de contacto 

entre dos partes de un sistema. En sistemas digitales usualmente con él se hace referencia al 

conjunto de puntos de conexión de señales que el sistema o cualquiera de sus componentes 

presenta al exterior. El verbo «interconectar» o la frase «realizar una interfase» significa enlazar 

dos o más componentes o sistemas a través de sus respectivos puntos de interfase, de tal forma 

que entre ellos pueda transferhse información. En un sistema con microprocesadores hay 

principalmente dos tipos de interfaces; la interfase microprocesador o microcornputadora, que, 

como se muestra en la fig. 2.5.1, corresponde al bus del sistema; y las interfaces presentadas por 

los dispositivos de EJS con que están asociadas, y varía grandemente en complejidad. Para 

conectar un dispositivo de E/S a un microprocesador, normalmente entre el dispositivo y el bus 

del sistema se incluye un circuito de interfase de FJS. Este circuito sirve para acoplar los 

formatos de las señales y las características de temporización de la interfase del microprocesador 

con los de interfase del dispositivo de E/S. La tarea global de enlazar un microprocesador y 

dispositivos de E/S en la forma que se ilustra en la fig. 2.5.1 se denomina interconexión o 

realización de una interfase. 

El problema de interconexión de un microprocesador tiene dos aspectos principales - hardware 

y software- . Los problemas relacionados con la interfase hardware consisten en relacionar los 

circuitos de interfase más adecuados, interconectar los hilos adecuados y asegurar que todas las 

señales de interfase tengan las características eléctricas pertinentes (niveles, etc.). El aspecto 

software de la interfase implica la redacción de programas, denominados programas de FIS, que 

controlan la transferencia de información hacia y procedente de los dispositivos de E/S. 
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Fig. 2.5.1 Interfaces principales en una microcomputadora. 

Las características de interfase de un dispositivo de E1S, tal como la longitud de palabra usada 

para tninsferencia de datos al exterior y la máxima velocidad de transferencia de datos, con 

frecuencias que son significativamente diferentes de las del MCU al que es conectado; muchas 

de las variables físicas con las que un MCU debe intemctuar no son de naturaleza eléctrica, y 

pueden tomar valores analógicos (continuos) en vez de valores digitales (discretos), La velocidad 

máxima a la que pueden pioducirse nuevos datos o ser aceptados por el dispositivo de E/S a 

menudo difieren extraordinariamente de la del MCU. En particular, los dispositivos de BIS en 

los que estén implicados movimientos mecánicos operan a unas velocidades mucho menores. Si 
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se conectan a un mismo procesador varios dispositivos de E/S, deben preverse medios para 

seleccionar sólo un dispositivo en el momento de efectuarse la operación de E/S, as( se 

previenen conflictos en el uso del bus del sistema. 

Las consideraciones precedentes implican que los circuitos de interfase de E/S deben matizar las 

siguientes funciones: 

1. Conversión de datos, 

2. Sincronización, 

3. Selección del dispositivo. 

La conversión de datos se refiere al acoplo de las características físicas y lógicas de las señales 

de datos empleadas por el dispositivo de EIS a las empleadas por el bus del sistema. Esto incluye 

una conversión de señales entre las formas analógica y digital y la conversión entre el formato de 

transmisión de datos serie (bit a bit) utilizado por algunos de los dispositivos de E/S y los 

formatos en paralelo (palabra a palabra) usados por la mayoría de los microprocesadores. 1.1 

sincronización se necesita para acomodar las diferentes velocidades operativas de la CPU, 

memoria principal y los dispositivos de E/S. Los dispositivos de FIS y la CPU funcionan 

independientemente en el sentido de que sus relojes internos no están sincronizados uno con 

otro. Por ello deben intercambiarse señales de control de conformidad (listo, petición, de 

reconocimiento, etc.) a través de los circuitos de interfase para iniciar o terminar las operaciones 

de ElS. La selección del dispositivo también implica el intercambio de señales de control. 

2.5.1 SELECCIÓN DEL CANAL DE COMUNICACIÓN. 

131 objetivo de este inciso es el de seleccionar una interfase que se ajuste a 1 

comunicación entre el MCU y la PC. 

En el capítulo anterior fueron vistas algunas interfaces que poddan ser opciones de solución para 

el sistema. 
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se conectan a un mismo procesador varios dispositivos de FIS, deben preverse medios para 

seleccionar sólo un dispositivo en el momento de efectuarse la operación de E/S, así se 

previenen conflictos en el uso del bus del sistema. 

Las consideraciones precedentes implican que los circuitos de interfase de E/S deben realizar las 

siguientes funciones: 

I. Conversión de datos. 

2. Sincronización. 

3. Selección del dispositivo. 

La conversión de datos se refiere al acoplo de las características físicas y lógicas de las señales 

de datos empleadas por el dispositivo de E/S a las empleadas por el bus del sistema. Esto incluye 

una conversión de señales entre las formas analógica y digital y la conversión entre el fonnato de 

transmisión de datos serie (bit a bit) utilizado por algunos de los dispositivos de E/S y los 

formatos en paralelo (palabra a palabra) usados por la mayoría de los microprocesadores. La 

sincronización se necesita para acomodar las diferentes velocidades operativas de la CPU, 

memoria principal y los dispositivos de FIS, Los dispositivos de E/S y la CPU funcionan 

independientemente en el sentido de que sus relojes internos no están sincronizados uno con 

otro. Por ello deben intercambiarse señales de control de conformidad (listo, petición, de 

reconocimiento, etc.) a través de los circuitos de interfase para iniciar o terminar las operaciones 

de FIS. EA selección del dispositivo también implica el intercambio de señales de control. 

2.5.1 SELECCIÓN DEL CANAL DE COMUNICACIÓN. 

El objetivo de este inciso es el de seleccionar una interfase que se ajuste a las necesidades de 

comunicación entre el MCU y la PC. 

En el capítulo anterior fueron vistas algunas interfaces que podrían ser opciones de solución para 

el sistema. 
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Para la selección de la interfase a ser empleada en este sistema , es necesario considerar las 

características físicas, eléctricas, ambientales, que el sistema observará, tales como: 

- Localización de la interfase; esto es, el lugar físico en donde se ubicará el MCU y la PC. 

- Distancia entre el MCU y la PC. 

• Tipo de cubicado a utilizar. 

• Características eléctricas del MCU y la interfase a utilizar. 

Para nuestro caso, la localización de la PC y el MCU pueden tener dos casos. Que se encuentren 

ubicados uno junto al otro o pueden estar localizados a una distancia considerable uno del Otro. 

Para el caso en que el MCU se localice junto a la PC, esto no implicaría mayores dificultades en 

cuanto a la comunicación y conexión entre ambos dispositivos, respecto a la selección de la 

interfase, el problema de la distancia no se presenta para este caso, ya que la distancia sería 

mínima; aquí nuestra atención se enfoca a las condiciones ambientales a que estará expuesto el 

sistema, ya que esta ubicación podría ser a la entrada del estacionamiento y si esta se encuentra 

en el exterior del edificio, digamos para el caso de un estacionamiento de superficie; el ruido y 

las variaciones de temperatura sedan muy frecuentes; así que el blindaje y los componentes del 

circuito para el MCU, deberán considerar esta posibilidad. 

En el caso de que el MCU se encuentre localizado a una distancia considerable de la PC; para la 

selección de la interfase tenemos que considerar la longitud total que los separa, ya que esto 

influye en el tipo de interfase a seleccionar dado que estas varían en cuanto al alcance para 

establecer la comunicación, esta característica se denomina máxima longitud de cable. Otro 

aspecto a considerar en este caso es el tipo de cableado a emplear y está muy ligado al tipo de 

interfase, ya que, si se elige una interfase que utilice varios hilos para su conexión, esto elevará 

los costos del diseno. 

Así que, dadas las características que la interfase debe observar, tales como: máxima longitud de 

cable, compatibilidad con el MCU, costos, etc.; se decidió por seleccionar la interfaz RS-232C, 

ya que esta tiene un uso muy difundido para este tipo de aplicaciones actualmente. 
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Esta interfase tiene la ventaja de que se acopla perfectamente al MCU y en cuanto al cubicado, 

este es de bajo costo pues se puede emplear el par trenzado, cuyas características se mencionarán 

más adelante, y es muy accesible en cuanto a costos. Para la selección tomada, la distancia de 

cable máxima que soporta la interfase podría ser un inconveniente ya que la interfase RS-232C, 

sólo admite una separación de aproximadamente 15 metros; así que, sí la separación entre los 

dispositivos es mayor, se tendrían problemas en la comunicación. Esto se consideró y se optó 

por adaptar al sistema un driver, para dar ganancia al canal de comunicación y así evitar que la 

selección de la interfaz se vea afectada por esa situación. Además, el costo de este dispositivo es 

bajo y no afecta demasiado en los costos totales del proyecto. El driver seleccionado para ser 

adaptado al sistema es el MAX-232. L1 fig. 2.5.2 muestra el esquema de este driver y la en fig, 

2.5.3 se muestran las características de la familia de estos dispositivos. 

El MAX-232 tiene la capacidad de generar dos fuentes de voltajes una positiva y otra negativa. 

La fuente positiva se genem de la fuente de alimentación de +5V la cual, mediante la conexión 

de un capacitor externo en las patas I y 3 del CI produce una salida de +10V en la pata 2 del 

mismo CI, La fuente negativa se obtiene a partir de la fuente de 10V positiva, mediante la 

conexión de otro capacitor externo entre las patas 4 y5 del CI, con esto se obtiene una fuente 

negativa de -I0V. Estas fuentes son entonces las que entregan la ganancia para las transmisiones 

del RS-232. 

Con dos manejadores y dos receptores; el MAX-232 es propio para la interface RS-232, en 

donde las conexiones DTE (Data Terminal Equipment) y la DCE (Data Conununications 

Equipment) usan una línea de datos y una línea de control, 

Algunas de las posibilidades de cableado en una línea de transmisión son las siguientes: cable 

coaxial, par trenzado, (twisted pairs), par trenzado con blindaje (shielded twisted pairs), cable 

plano y alambres individuales para pequeñas aplicaciones, 

El par trenzado. Cuando dos alambres son uniformemente trenzados, el resultado final es tina 

impedancia determinada que es uniforme a lo largo de la línea. Ver fig. 2.5.4, 

216 	 Selección del canal de comunicación entre la PC 



II 02,  

flan 

tt U2 

PI•1I: 
01111UTI 

TTUCI101 

1 S> 	 

INPUTI 

PI I an 
	4 

-Ir 114.1f( 

or 

q' 

YO 

.32 TO .42 	V 
bjCbccil DOUOLIII 

•IO2 II) -10Y 
V0LIAGIP14.11111 

TT1.11701
I:C14:4 

0  
:ave 

04.111 
1191.1% 

t
_ Plr 

TRANSDUCTORES Y CANALES DE COMUNICACIÓN PARA PC 

AX232 BLOCK DIAGRAM 

vilo 

11 

Fig. 2.5.2 Diagrama del Driver a emplear, 

El ruido del sistema es reducido por el acoplamiento mutuo de los alambres trenzados. Es 

notorio que al aterrizar ambos extremos de la línea de tierra podría resultar un campo magnético 

pequeño de protección que aterrizará las corrientes de mido. Al aterrizar solamente el extremo 

de alta impedancia (extremo receptor), como se muestra en la fig. 2.5.3, se reduce aun más el 

mido. Las líneas de par trenzado, son también usadas en aplicaciones:de transmisión balanceada, 

en donde por ambe.s alambres se transmite información. 
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Fig. 2,5,3 Características de la Familia de componentes MAX-23X y MAX-24X. 

A continuación se mencionan algunas de las ventajas de las líneas de par trenzado: 

1. Cancelación de ruido por el acoplamiento mutuo entre las líneas adyacentes en el par. 

2, Ambos alambres en el par son afectados (le la misma forma por el ruido electromagnético y 

electrostático, resultando un ruido neto de voltaje de modo común con respecto a tierra, que 

es fácilmente rechazado en las entradas del receptor balanceadas diferencialmente. 
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3. Las diferencias de voltaje localizadas entre el manejad« y el receptor se presentan cuino 

señales de modo común que pueden ser rechazadas por el receptor. 

4. La impedancia a lo largo de la línea es uniforme. 

5. Las líneas con par trenzado son de bajo costo y mucha durabilidad y soportan condiciones 

rudas de trabajo. 

En el apéndice F se muestran las caracteristieas del cable pa r trenzado a utilizar. 
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CAPITULO III. EL MCU MC68HC11. 

En la presente sección se dará una descripción breve de la arquitectura y operación del 

microcontrolador MC68HCI l de Motorola, el cual se destaca por ser un avanzado circuito 

de alta escala de integración (LSI), que combina en una misma pastilla un 

microprocesador, memorias, puertos, un convertidor analógico-digital (A/D) y otros 

circuitos electrónicos sofisticados. Su manejo de información es de 8 bits y puede alcanzar 

velocidades de hasta 2 MHz (con un cristal de 8 MHz). El microcontrolador (MCU) esta 

fabricado con tecnologia HCMOS (de las siglas en ingles de Semiconductor de Oxido de 

Metal Complementario de alta densidad), lo que le permite brindar en un tamaño muy 

pequeño circuitos de alta velocidad, bajo consumo de potencia y alta inmunidad al ruido 

externo. Los dispositivos contenidos en un MCU permiten elaborar diseños de sistemas 

electrónicos específicos de manera mas rápida que tomando elementds . por separado, 

ofreciendo además, beneficios en costo , tamaño, funcionalidad y facilidad de manejo. La 

información presentada en este capitulo fue obtenida directamente de los manuales del 

fabricante, por lo que si se desea información mas profunda, esta podrá ser consultada en 

las referencias bibliográficas del presente tomo. 

En el chip se incluyen circuiterias de auto-monitoreo para protección contra errores del 

sistema los cuales son: Un sistema de vigilancia para la adecuada operación del 

computador (COP) trabaja para evitar las posibles fallas de software en que se incurra, un 

sistema de monitoreo de reloj genera un restablecimiento del sistema en caso de que la 

señal de reloj se pierda o esta sea muy lenta y un circuito de detección de códigos de 

operación ilegales el cual proporcionara una interrupción no mascarable si un código de 

operación ilegal es detectado. 

Otra de la virtudes de este microcontrolador ,es que cuenta con dos controles por software, 

WATT y STOP, para el ahorro de energía y los cuales están disponibles para un control 

adicional de la potencia. Estos tipos de operación hacen que la familia de 
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microcontroladores MC6811C 1 sean especialmente atractivos para la industria 

automotriz. y para aplicaciones de sistemas portátiles. 

En la figura 3.1.1 se muestra el diagrama de bloques del microcontrolador MC681-IC II, en 

el cual se presentan los subsistemas de mayor importancia. La mayor diferencia que se 

encuentra entre los distintos chips de esta familia de microcontroladores radica en sus 

memorias y el tamaño de estas. Mas adelante se presentaran estos distintos tipos. 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL MICROCONTROLADOR MC6811C11 

Las características que puede presentar el MCU pueden ser básicamente de dos tipos; del 

tipo de su composición electrónica (hardware) y de sus capacidades de instrucciones a 

ejecutar por programación (software). Las características correspondientes a la 

programación se describirán mas adelante en el subcapitulo referente a el conjunto de: 

instrucciones, 

Corno se menciono al principio del capitulo, el MCU integra varios dispositivos 

electrónicos en una sola pastilla. En la figura 3.1.1 se muestra d diagrama de bloque de 

los elententos que componen a el MCU MC6811C11 y los cuales se explicaran en seguida, 

así como algunas otras características de gran importancia en el manejo de señales e 

información. 

3.1.1 LA UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (UCP) Y REGISTROS. 

La unidad central de procesamiento es la responsable de ejecutar todas las instnicciones 

de su secuencia programada. El MC6811C11 puede ejecutar todas las instrucciones del 
. 	. 	. 

MCU M6800 y M6801 (coMpatibilidad de código fuente) . y-mas ,,de 90 .oneVas 

instrucciones. Contiene mál de 256 instrucciones, usa un mapa de códigó de operaCiÓn en 

algunal de las nuevas instnicciones y, que están especificadas eón un byte de seleceidn-de 

pagina antes del byte del código a ejecutar. 
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Figura 3.1.1 Diagrama de bloques del microcontrolador h1C68HC11. 

Su arquitectura permite especificar a todas los periféricos y dispositivo de entrada/salida 

como localidades de memoria en un mapa de memoria de 64 KBytes. Por lo tanto no hay 
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instrucciones especiales para diferenciar la entrada/salida para aquellas que son usadas 

para menoría. Esta arquitectura es llamada "mapa de memoria", lo cual no incrementa el 

tiempo de ejecución al acceder un operando desde una localidad de memoria externa, 

La UCP ofrece nuevas capacidades comparándola con el primer M6800 y el M6801. El 

cambio mas grande es la adición de un segundo registro indexado de 16 bits (Y). Se 

incluyen nuevas instrucciones en la manipulación de bits, lo que permite que un bit o un 

conjunto de bits sea mas fácil de manipular en cualquier localidad del espacio de 

memoria, Además se incluyen dos nuevas instrucciones para dividir l6 bits entre 16 bits. 

Se permite también el cambio del contenido en cualquiera de los registros índice con el 

contenido del acumulador doble. Se han reasignado varias instrucciones para realizar una 

aritmética mas completa de 16 bits. 

Acumuladores (A, 13 y D ) 

Los acumuladores A y B son acumuladores de propósito general de '8 bits que contienen 

operandos y resultados de cálculos aritméticos o manipulación de datos. Algunas 

instrucciones utilizan estos dos acumuladores de 8 bits como un acumulador doble de 16 

bits (llamado acumulador D). 

La mayoría de las operaciones utiliza al acumulador A o B de manera intercambiable, sin 

embargo hay notables excepciones. Las instrucciones ABX y ABY Adicionan el 

contenido de B a los registros X o Y, esto no es valido para A, Las instrucciones TAP y 

TPA transfieren datos entre A y CCR, sin embargo no hay una instrucción equivalente 

para B. El ajuste decimal después de haber realizado operaciones aritméticas es diferente 

entre A y B, mientras que las instrucciones de suma, resta y comparación involucran a 

ambos operandos (A y B) únicamente en una dirección. 

223 	 Características del mIcrocontrolador MC6811C11 



El, NICU ilIC6811C11 

Registros Índice (X y Y). 

Los registros X y Y son registros de 16 bits usados para el modo de dirección indexada a 

los cuales es agregado un offset de 8 bits que se incluye en una parte de la instrucción. En 

otros casos, las instrucciones involucran el registro Y tomando un byte extra del código 

objeto y un ciclo extra de ejecución comparada a la instrucción usada en el registro X. Las 

instrucciones de intercambio XGDX y XGDY, ofrecen un camino simple para cargar un 

valor índice en un acumulador doble, esto permite una capacidad aritmética mas poderosa 

que la de los mismos registros índice. El direccioniuniento requiere de menos bytes de: 

código objeto que la correspondiente instrucción usando direcciomuniento extendido. 

quizá un argumento un us importante para su uso es la disponibilidad de instrucciones de 

manipulación de bits. 

Apuntador de Pila (Stack Pointer SP-). 

La UCP automáticamente soporta a la pila que puede ser localizada en cualquiera de los 

64 KBytes del espacio de direcciones, Normalmente el Apuntador de Pila es inicializado 

por una de las primeras instrucciones en un programa de aplicación. Cada vez que un byte 

es colocado sobre la pila , el SP automáticamente se decremento, y cada vez qué un byte 

es extraído de la pila , el SP automáticamente se incrementa. El SP es usado para llamadas 

de subrutinas, interrupciones y para almacenamiento temporal de (latos. 

Cuando una subrutina es llamada y se realiza el salto, la dirección de la ,  siguiente 

jitsu ucción después del salto es autonráticatnente colocada en la pila . Cuando la subrutina 

es finalizada, el Apuntador de Pila proporciona la dirección donde continua la ejecución 

del programa, 

Siempre que una interrupción ocurre, la instrucción termina y la dirección próxima es 

almacenada en la pila, todos los registros de la UCP son almacenados en la pila y la 

ejecución continua en la dirección especificada por el vector pira la interrupción solicitada 
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y que posea la más alta prioridad. Después de completar una rutina de interrupción, una 

instrucción de retomo es ejecutada y los registros salvados son sacados en orden inverso 

para continuar. 

Otro uso común de la pila es el almacenamiento temporal de datos. Un ejemplo podría ser 

que una subrutina utilizara el acumulador A. El usuario podría colocar el acumulador A 

sobre la pila cuando se ejecute la subrutina y sacarlo justamente antes de abandonar esta 

subrutina. Es un método simple para asegurar los registros que se utilizaran con el mismo 

valor al retomar de una subrutina. Lo mas importante del apuntador de pila es que es 

completamente automático. Hay pocos usos menos comunes para el apuntador de pila 

Contador de Programa ( Program Counter -PC.). 

El PC es un registro de 16 bits que contiene la dirección de la siguiente instrucción a ser 

ejecutada. 

Registro de Condición (CCR). 

Este registro es de 8 bits que contiene cinco indicadores de estado, dos bits de interrupción 

mascarable y un bit de paro. Su nombre se debe a los cinco bits de estado, ya que reflejan 

el resultado de la ultima instrucción ejecutada en la UCP, por lo cual es el registro de 

mayor uso. En los primeros M6800 y M6801 no hubo indicadores de interrupción de paro. 

Los bits de las banderas son los siguientes: 

- Acarreo/temporal (C).- Es 1 si existió acarreo durante la última operación. 

Sobreflujo (V).- Es 1 si existió sobreflujo aritmético en la última operación, 

-Cero (Z).- Es 1 si la última operación aritmética, lógica o de manipulación de 

datos es cero. 

- Negativo (N).- Es I si la última operación aritmética, de manipulación de 

datos 6 de lógica negativa. 

225 	 Características del mlerocontrolador MC68HCI1 



El, MCU MC6811111 

- Bandera de Medio Acarreo (M).- Es I cuando existe acarreo entre los bits 3 y 

4 de la Unidad Lógico Aritmética para una instrucción ADD, ABA y ADC. 

- Mascara de Interrupción (1).- El bit 1 es fijado por hardware o por instrucción 

de programa sleshabilitando todas las fuentes de interrupción mascarable. 

- Mascara de interrupción (X).- El bit X se fija por hardware (reset o XIRQ) y es 

limpiada por programa (TAP b 

Deshabilitación de paro (S).- El bit S se fija cuando la instrucción de paro 

fue deshabilhada. 

La bandera de medio acarreo es usada en operaciones BCD. Los bits de estado N, Z, V y C 

permiten realizar saltos en función de las operaciones previas. 

3.1.2 LAS MEMORIAS INTERNAS. 

El microcontrolador MC68HCI I incluye dentro del mismo integrado tres tipos de 

memorias: una memoria de acceso aleatorio (RAM), una de solo lectura (ROM) y otra 

ROM programable y borrable eléctricamente (EEPROM). La memoria RAM es una 

memoria de escritura y lectura estática para el almacenamiento de información y variables 

temporales. En, la tabla 3.1 se muestra la relación del tipo de integrado con sus memorias 

internas y sus capacidades. En la figura 3.1.2 se muestra un mapa de memoria típica de un 

MC68HC11. 

La memoria ROM. 

El principal uso de la memoria interna ROM es el de conservar las instrucciones del 

propio MCU. Las instrucciones son programadas en el microcontrolador durante el 

proceso de fabricación y no, pueden ser cambiadas. Ciertamente el MCU tiene dos 

memorias ROM internas, de forma separada. La mas grande de estas es la memoria del 

usuario la cual esta disponible pant la grabación de los programas de usuario, la otra 

memoria interna ROM es de 192 bytes y es llamada memoria de inicialización o arranque. 
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Esta ultima memoria solo se llega a emplear cuando se trabaja al microcontrolador en su 

modo de operación de inicialización. 

Numero de 
parte 

EPROM ROM EEPROM RAM CONF1G2 Comentarios 

MC6811C I IA8 - 512 256 SOF Familia en base a 
este dispositivo 

MC68HCI1A I - 512 256 $0D A8 con ROM 
desbabilitada 

MC6811C11A0 - - 256 $0C A8 con ROM y 
EEPROM dashab 

MC681-IC8 I I AS . - 8K + 512 256 `SOF Emulador EEPROM 
para AS 

MC681IC 11E9 - I 2K 512 512 SOF 4 ent. grankaptura 
RAM 

MC6811CIIEI - - 512 512 $0D E9 con ROM 
desbabilitada 

MC6811C11E0 - . - 512 $0C E9 con ROM y 
EEPROM deshab, 

MC681IC8 11E2 2K 256 $FF No ROM para 
sistema expandido 

MC6811C711E9 12K - 512 512 SOF E9 de una sola 
programación 

MC6811C I I D3 - 4K - 192 n/a versión'40 patas de 
bato costo 

MC68HC711E9 4K - 192 

, 

rda D3 de una sola 
programación 
Alta ejecución no-
multiplexada 

MC6811C11F1 512 1K $FF 

tv1C6811C11K4 - 24K 640 768 SET > I M memoria, 
PWM, CS, 84 pin 

MC6811C711K4 24K - 640 768 $FF K4 de una sola 
programación 
E9 con mas ROM e 
I/O, 64/68 

MC68HC I I L6 - 16K 512 512 $0F 

MC68HC711L6 16K 512 512 $OF L4 de una sola 
programación 

Tabla 3.1.1 Mien bros de la familia MC61111C11. 
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El N1CU MC6811C11 

Figura 3.1.2, Mapa de memoria típico de un MCU MC681IC11. 

El programa interno en la ROM puede ser deshabilitado por medio del bit de control 

basado en la EEPROM del registro de control de la configuración (CONFIG). Cuando el 

programa de la ROM es deshabilitado, el espacio de la memoria de los 64 KBbytes de 

direccionamiento es empleado al máximo y deber ser empleada una memoria externa para 

las instrucciones del programa, 

La memoria RAM. 

Esta memoria interna, que por lo regular es de 256 KBbytes, puede ser =izada a el 

principio de cualquier bloque de 4 KBbytcs en el espacio de direccionatniento de 64 

KBbytes. De inicio, la memoria interna RAM esta ubicada en las primeras 256 localidades 

($0000 - $OOFF) de los 64 Kilbytes del mapa de memoria. En muchos casos (pero no en 
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($0000 - $OOFF) de los 64 KBbytes del mapa de memoria. En muchos casos (pero no en 

todos) es buena esa ubicación para la memoria interna RAM. Las primeras 256 

localidades en memoria son accesibles utilizando el modo de direccionatniento directo, el 

cual asume que el byte superior de la dirección de 16 bits es $00. 

La posición de la RAM en el espacio de direcciones de 64 K es controlado por el registro 

de RAM y 'trapeo de 1/0 (registro INIT) vía software, lo que permite posicionar la RAM 

y/o los registros de 1/0 a cualquier pagina de 4 K en el mapa de memoria de 64 K. 

7 

RAM3 

6 

RAM2 

5 

RAM I RAMO REG3 REG2 REGÍ REGO 

RAM3-RAMO. Posiciona a la RAM en el mapa de memoria. Los cuatro dígitos 

especifican el dígito hexadecimal de la dirección de la RAM. Si todos son O 

la posición será $0000 - $00FF, si todos son 1 sería $F000 - $FOFF 

REG3 - REGO, Da posición a el bloque de registros de 64 bytes. Inicialmente el REGO 

tiene .un valor de 1 y REG3-REG 1 de O para la posición inicial de $1000 • 

$103F, 

Existen varias propósitos para la función de RAM en espera. En sistemas operados por 

baterías, la función de RAM en espera proporciona una forma de conservar la limitada 

potencia de una batería durante tiempos en los cuales el MCU permanece inactivo, lo cual 

incrementa el tiempo efectivo que el sistema puede funcionar sin recargar o cambiar la 

ba►erfa. Como se menciono, existen dos maneras de ahorrar energía vía software en el 

sistema, las cuales esta ligadas a la función de RAM en espera, ya que minimizan la 

potencia suministrada al microcontrolador evitando que se pueda llegar e perder la 

información en la RAM. 
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La memoria EEPRO11.1. 

Esta otra memoria interna del microcontrolador también varia en su capacidad y en su 

presencia, dependiendo del modelo de MCU que se tenga. En la tabla 3.1 también se 

incluye cuales son los modelos de microcontroladores que la tienen y cual es su capacidad. 

El empleo de esta memoria interna es similar al que se le puede dar a la memoria ROM, 

pero posee algunas posibilidades interesante que no están disponibles en las memórias.  

ROM y RAM. Un simple ejemplo seda el de almacenar un numero de serie único de 

algún producto terminado en la EEPROM. Una vez que la información ha sido grabada 

internamente en la EEPROM permanece inalterable siempre, aún y cuando la energía de 

VDD  del chip sea interrumpida indefinidamente. A diferencia de la información 

almacenada en la ROM, la información almacenada en la memoria EEPROM. puede ser 

borrada o reprogramada por medio de un simple control de softváre. Debido . a que lás 

operaciones de programación y de borrado utilizan una' bomba dt?. carga interna manejada 

por VDD, no es necesario fuentes de poder adicionales. 

El registro PROG controla la programación y el borrado ge la memoria EEPROM interna 

y puede ser leído o sobre escrito en Cualquier,  momento, pero las" secuencias de 

programación y borrado son estrictamente controladas por la lógica.para prevenir cambios 

accidentales en los datos de la EEPROM. A continuación se detallan cada uno de los bits 

de este registro. 

7 	6 	5 	4 	3 	2 	1 	0• 

ODD EVEN BYTE ROW ERASE EELAT EEPGM PROG $10313 

ODI). 	Programa los renglones impares en la mitad de la matriz de la EEPROM. 

EVEN. 	Programa los renglones pares en la mitad de la matriz de la EEPROM. 

BYTE. 	Modo de borrado de la EEPROM. 

ROW. 	Modo de borrado de la EEPROM. 
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Estos dos bits especifican el tipo de operación de borrado que se va a realizar 

y dependen del estado del bit ERASE, que si es bajo, no tiene importancia. 

BYTE O ERASE O borra los 512 bytes 

BYTE O ERASE I borra un renglón de 16 bytes 

BYTE I ERASE 0 borra un byte 

BYTE 1 ERASE 1 borra un byte 

ERASE. I modo de borrado, O modo normal de lectura 

EELAT. Controla el latch de la EEPROM 

EEPGM. Activa el voltaje (Vpp) de programación de la EEPROM 

En adición a la memoria interna EEPROM en el MCU, existe otro byte adicional de 

EEPROM (registro CONFIG), que controla algunas características Visteis del 

funcionamiento del microcontrolador. Aun cuando algunos MCU permiten el mapeO de su 

memoria EEPROM, cuando esta es lija se encuentra en las localidades de $B600 a $B71.T. 

3.1.3 PUERTOS DE ENTRADAS/SALIDAS EN PARALELO. 

El MC6811C11 tiene un total de 40 patas de entrada/salida (1/0). Todas esas patas son 

compartidas coto: usos de 1/O de propósito general y al menos una que otra función de 

periféricos internos del MCU. El sistema cuanta con un total de 5 puertos; el A; B, C, D y 

E. 

Algunas de las funciones compartidas del puerto A incluyen 1/0 de propósito general, el 

sistema principal de tenmorización y el sistema de acumulador de pulsos. El puerto A 

tiene tres patas de dirección fija de salida, Cuatro patas de dirección fija de entrada y una 

pata bidireccional. El puerto A directamente lee desde y escribe sobre el registro PORTA. 

Los datos significativos pueden ser leídos desde el puerto A aun cuando sus patas estén 

configuradas para una función de temportz.ador alternado o acumulador de pulso. Los 

datos escritos sobre el puerto A no afectan directamente las patas del puerto configurado 
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para una función de salida de temporizador alternado, ya que el dato es mantenido en un 

latch interno. 

Las patas de los puertos B y C, la señal A (STRA) y la señal 13 (STR13), deben de 

considerarse juntas debido a que sus funciones dependen básicamente del modo de 

operación del MC6811C11. Cuando el mierocontrolador esta operando en modo simple, 

estas 18 patas son usadas como I/O de propósito general y para el subsistema de sujeción 

de entradas•salidm. Cuándo el microcontrolador esta operando en modo expandido, estas 

patas son usadas para el multiplexaje del bus de datosidireecioues. Las funciones de 1/O 

de sujeción y propósito general, las cuales se pierden en el modo expandido, pueden ser 

recuperadas con el uso de dispositivos externos. 

El puerto D es un puerto de propósito general de 8 bits con dirección fija de salida. 

Escrituras sobre el registro de puerto ,B (PORTB) genera datos que son sostenidos y 

manejados hacia la salida por medio de las patas del puerto B. Lecturas sobre el registro 

PORTB regresa el ultimo dato que fue escrito sobre,  el puerto 13. Cuando el subsistema de 

sujeción de I/O esta operando en modo de generación simple, una escritura al registro 

PORTB automáticamente genera un pulso en la salida de la pata STR13. 

El puerto C es un puerto bidireccional de I/O de 8 bits de propósito general, La dirección 

principal del flujo de datos en cada pata del puerto C es controlada independientemente 

por el bit correspondiente en el registro de control de dirección de datos para el puerto C 

(DDRC). Además de las funciones normales de I/O del puerto C, hay un latch paralelo 

independiente de 8 bits que capta los datos por el puerto siempre que un flanco alto sea 

detectado en la pata de entrada del STRA. Las lecturas sobre PORTCL entregan el 

contenido del latch del puerto C, en cambio lecturas sobre PORTC entregan el valor  

corriente desde las Patas del puerto C. Escrituras sobre los registros PORTC o PORTCL 

provocan una escritura de los datos a ser manejados hacia afuera por las patas del puerto 

C. 
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El puerto C puede configurarse como una OR alambrada por medio de la puesta del bit de 

control de OR alambrada (CWOM) en el registro PIOC. Siempre que el subsistema de 

sujeción de 1/0 sea configurado para un modo completo de sujeción, el puerto C es 

empleado para entrada o salida de datos paralelos. La pata STRA al momento de detectar 

un pulso provoca que el dato en el puerto C sea almacenado. 

El puerto D es un puerto de datos bidireccionales de 6 bits de propósito general. Dos patas 

del puerto D son usadas de manera alterna por el subsistema de 1NTERFASE de 

comunicación serial (SC1). Las restantes cuatro patas del puerto D son usadas de manera 

alterna por el subsistema de INTERFASE periférica serial sincrona (SPI). La dirección 

principal del flujo de datos de cada pata del puerto D es seleccionada por su bit 

correspondiente en el registro de dirección de datos para d puerto D (DORD),E1 puerto D 

puede ser configurado para una operación OR alambrada. 

El puerto E es de 8 bits de dirección tija de entrada. Alternamente las patas del puerto E 

funcionan corno canal de entrada del convertidor analógico digital (A/D). Los buffers de 

entrada del puerto E están diseñados especialmente por lo cual no toman una excesiva 

corriente de la fuente de poder cuando sus entradas están siendo manejadas por niveles 

intermedios. 

La figura 3.1.3 muestra todos los registros y> bits de control concernientes a las I/O 

paralelas tratadas. Los registros son mostrados en el orden en que ellos aparecen en el 

mapa de memoria del microcontrolador. La figura 3.1.3 muestra en numero de registros y 

bits de control mencionados, Estos bits de control son utilizados para habilitar otros 

dispositivos periféricos internos que utilizan las patas de YO. Las posiciones de los bits 

etiquetadas con ceros en vez de nombres, indican bits que no han sido implantados y que 

su lectura siempre será cero. 
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Bit 5 

Bit O PORTE $100A 

PACTL $1026 

SPCR $1028 

Bit 7 

DDR7 PAEN PAMOD PEDGE 0 10 RTR1 RTRO 

SPIE SPE DWON 
	

MSTR CPOL. CPHA SPR1 SPRO 

PORTA Slim 

PIOC $1002 

PORTO $1003 

PORT13 $100,1 

PORTCL $1005 

DDRC $1007 

Figura 3,1.3. Registros I/O paralelos y sus bits de control. 

3.1.4 INTERFASF', PERIFÉRICA SERIAL SINCRONA (SPI). 

La interfase periférica serial sincrona es uno de los dos subsistemas de comunicación 

serial independiente que se incluye en el microcontrolador. Como'su nombre lo implica el 

SPI es usado principalmente para permitir la comunicación del MCU con los dispositivos 

periféricos. El SPI también es capaz de efectuar comunicaciones interprocesador en un 
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sistema maestro múltiple. La flexibilidad del SPI le permite trabajar con distintos tipos de 

dispositivos periféricos de diversos fabricantes. El subsistema puede configurarse como 

maestro o como esclavo. La velocidad de transmisión para el Casa de configuración 

maestro alcanza 1 Mbitis y para el caso de configuración esclavo la velocidad es de 2 

Mbitls. 

Durante una transferencia los datos son simultáneamente transmitidos (turnados 

serialmente hacia afuera) y recibidos (turnados serialmente hacia adentro). Una linea de 

reloj serial sincroniza el muestreo y el turno de la información sobre las dos lineas de 

datos seriales. Una linea de selección de esclavo permite la selección individual de un 

dispositivo esclavo; los dispositivos esclavos que no se han seleccionado no van a 

interferir con las actividades de bus del SPI. En un dispositivo maestro SPI, la línea de 

selección de esclavo puede ser usada opcionalmente para indicar la contención de un bus 

maestro múltiple. 

En la figura 3.1.5 se muestra el diagrama de bloques del subsistema de INTERFASE 

periférica serial sincrona. Cuando una transferencia SPI ocurre, un carácter de 8 bits es 

turnado hacia afuera a través de una pata de datos mientras que otro carácter de 8 bits es 

turnado hacia adentro por una de las patas de datos. Otra manera de ver esta transferencia 

es considerando un registro de corrimiento de 8 bits en un maestro y otro registro de 8 bits 

en un esclavo están conectados como un registro de corrimiento circular de 16 bits. 

El elemento central en el sistema SPI es el bloque que contiene el registro de corrimiento 

(8-bit shift register) y el almacén temporal de lectura de datos (read data buffer). El 

sistema tiene un almacenamiento temporal simple en la transmisión y un almacenamiento 

temporal doble en la recepción de datos. Esta implica que un nuevo dato para transmisión 

no puede ser escrito en el registro hasta que la transacción previa sea completada; sin 

embargo, los datos recibidos son transferidos al almacén temporal paralelo para dejar libre 

al primer registro para aceptar un segundo carácter serialmente. 
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El registro de control del SPI (SPCR), el registro de estado del SPI (SPS12) son registros. 

usados para configurar y operar el sistema SPI. Otro registro que influye en las actividades 

del SP1 es el registro de control de dirección del puerto 1) (DDRD), A continuación se 

describen los dos primeros registros. 

7 	6 	5 	4 	3 	2 	1 	0 

SPIE SPE DWOM MSTR CPOL CPRA SPR1 SPRO SPCR $1028 

SPIE.Habilitación de interrupción del SP1. O interrupción deshabilitada. 

SPE. Habilitación del SPI, O deshabilita al sistema 1 lo habilita 

DWON. Selección de OR alambrada en el puerto D 

MSTR. Modo de selección de maestro/esclavo. O configura al SPI como esclavo, al 

configura al SPI como maestro. 

CPOL. Selecciona la polaridad del reloj. O selecciona reloj en nivel alto, 1 selecciona 

reloj en nivel bajo. 

CPHA. Selecciona la fase del reloj. 

SPR I, SPRO. Selecciona la velocidad de bit del SPI, 

7 	6 	5 	4 	3 	2 

SP1F WCOL 
	

MODO 
	

SPSR $1029 

SPIP. Bandera de transferencia completa de SPI. 

WCOL. Bandera de error de colisión en escritura. 

MODF. Bandera de falla de modo de configuración. 

3.1.5 INTERFASE PERIFÉRICA SERIAL ASINCRONA (SCI). 

Aquí se presenta el transmisor receptor universal asincrono (UART) es un tipo de sistema 

de interfase de comunicación serial asincrona, el cual es el otro subsistema independiente 

en el MC68HCI1. El subsistema SPI de 1/0 proporciona una alta velocidad de 

comunicación sincrona con unidades periféricas u otros nnerocontroladores, comúnmente 
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en el mismo circuito impreso que el MCU. El subsistema SC1 se puede conectar a una 

terminal (CRT) o a una computadora personal o a una red de comunicación serial. 

Figura 3.1.5 Diagrama de bloque del subsistema de interfase periférica serial sincrona. 

El SCI es un subsistema asincrono tipo UART full duplex, que emplea el formato de 

comunicación estándar de no retorno a cero (NRZ, un bit de comienzo, 8 ti!) bits de datos 

y otro bit de paro). Tanto el transmisor como el receptor tiene una unidad doble de 

almacenamiento temporal de datos, lo que permite manejar con facilidad caracteres uno 

tras otro, aun cuando lo UCP se retrase en la respuesta de cada carácter individual. Es 

importante mencionar que se tiene que proporcionar sistemas externos para hacer la 
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transferencia de los niveles usados en RS232 o RS422 (típicamente ± 12 V.) a los niveles 

lógicos de O a 5 V, manejados por el microcontrolador. 

El transmisor del SC1. 

El transmisor del SCI (FIGURA 3.1.6) utiliza un reloj interno de generación de velocidad 

de bit para enviar los datos por la pata TxD de forma serial. Una transmisión normal se 

inicia cuando se habilita el transmisor (poniendo en 1 la bandera TE del registro de control 

SCCR2) y escribiendo los datos a ser transmitidos en el registro SCDR. Debido al 

almacén temporal de datos doble que posee, un nuevo carácter puede ser escrito en el 

transmisor siempre que la bandera TDRE este en 1. 

El corazón del transmisor es el registro de corrimiento serial. Comúnmente este registro 

toma el dato del almacén de transmisión de solo lectura, Los datos entran en el almacén 

temporal de transmisión cuando el software escribe sobre el registro de datos del SCI. 

El receptor del SCI. 

Los datos recibidos por el SC1 vienen de la pata RxD, y maneja el bloque de recuperación 

de datos, el cual es en si, un registro de corrimiento de alta velocidad operando a 16 veces 

la velocidad de bit. El corazón de el receptor es el registro de corrimiento de recepción, 

El receptor del sistema SCI es el responsable de la sincronización de la cadena de datos 

serial y de la tecuperación de los caracteres de datos. debido a que la cadena de datos no 

contiene reloj, la recuperación de los datos depende de el dispositivo de transmisión y de 

que la velocidad de operación del receptor le sea muy cercana. El sistema SCI puede 

tolerar una cantidad moderada de ruido en el sistema sin perder nada de información. Las 

ftmciones de recepción del SO son, en cierta medida, mas complicada que las de 

transmisión debido a la naturaleza asincrona de los datos seriales ingresados. 
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Figura 3.1.6 Diagrama de bloques de transmisor del SCI. 
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Figura 11.7 Diagrama de bloques del receptor del SCI. 
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Básicamente el sistema SCI esta configurado y controlado por cinco registros (BAUD, 

SCCRI, SCCR2, SCSR y SCDR), además del registro del puerto D (DDRD) por la 

configuración que se asigna al puerto por medio de este ultimo registro. El registro BAUD 

es usado par seleccionar la velocidad de operación del SCI. El registro SCCRI incluye tres 

bits asociados con la operación del formato de datos opcional de 9 bits. En el caso del 

registro SCSR contiene dos banderas de estado de transmisión y 5 banderas relativas a la 

recepción. El registro SCDR es realmente dos registros separados, el TDR que es un 

registro de transmisión de datos de solo escritura y el RDR que es un registro de recepción 

de datos de solo lectura. El registro 2 de control del SCI (SCCR2) es el registro de control 

principal para el sistema SCI por lo que a continuación se detalla un poco más. 

TIE 
	

TCIE RIE ILIE TE 
	

RE. RWU SBK SCCR2 $102D 

TIE. Habilitación de interrupción de transmisión. O desbabilitacion de interrupción, 

1 una interrupción SCI es requerida cuando TDRE esta en I 

TCIE. Habilitación de interrupción de transmisión completa. O deshabilitación. 

RIE. Habilitación de interrupción de recepción. O dehabilitadas intemmciones RDRF y OR 

1 interrupción de SCI requerida cuando RDRF u OR están en I 

ILIE. Habilitación de interrupción de Ifnea desocupada. O deshabilitación de interrupción 

IDLE, 1 si IDLE esta en 1, una interrupción del SCI es requerida 

TE. 	Habilita transmisión. O deshabilitación de transmisión, 1 habilitación de transmisión 

RE. 	Habilita recepción. O deshabilita recepción, 1 habilita recepción, 

RWU. Característica Wake Up en el receptor. 0 operación del receptor normal, 1 pone al 

receptor en modo standby inhibiendo las interrupciones hasta que una condición de 

hardware es dada. 
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3.1.6 CONVERTIDOR ANALÓGICO DIGITAL 

El sistema de conversión analógico digital del MCU 6811C11, utiliza la técnica de 

redistribución de cargas capacitivaS para la conversión. El sistema de conversión A/13,.es 

un convertidor de aproximaciones sucesivas con 8 canales de 8 bits, 'con una precisión de 

±1/2 del bit menos significativo para todo el rango de temperatura. Debido al uso de la 

técnica de la redistribución de cargas, no es necesario el uso de circuitos externos de 

muestreo y retención. 

Técnica de conversión de redistribución de cargas para conversión A/D 

La figura 3.1.8 muestra el circuito simplificado para llevar a cabo una conversión A/D de 

4 bits por aproximaciones sucesivas empleando la técnica de redistribución de cargas, El 

circuito que contiene el MC68HC11 contiene varios cambios con respecto al circuito 

mostrado, esto con el fin de obtener una mejor calidad y una manufactura mas simple,. 

Puesto que la técnica de redistribución de cargas capacitivas depende de la propoMión de 

la capacitancia que de los valores absolutos de capacitancia, los capacitares de la figura 

3,1.8 están marcados en unidades. 

Durante el tiempo de muestreo figura 3.I.8(a), la placa superior de los capacitares es 

puesta a un voltaje Vi, (0.0 V) y las placas Inferiores están conectadas a una señal de 

entrada analógica desconocida, Vi,. Usando una simple relación, tenemos que Qs es igual a 

CV, ast entonces, el total de carga puede ser calculada por: 

A menos de que se establezca otra cosa, se asume que Vi. 

Qs = 16Vx 
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Ahora, el circuito cambia a el estado de retención por medio de interruptores analógicos 

controlados lógicamente (fig. 3.1.8(b)). Para este caso, las placas superiores se 

desconectan de VL, y las placas inferiores pasan de Vx a VL. La carga se escribe ahora 

como; 

Qs = 	Vi)16 

Puesto que V1. = O 

(211= -16 Vi 

Debido a que la carga se conserva, Qs es igual a Qii; por lo tanto, 

el cual es el voltaje inicial a la entrada del ,  comparador. 

Finalmente en la porción de conversión del proceso A/D, cada capacitor, comenzando por 

el mas grande el cual le corresponde al del bit más significativo (MSI3) del resultado 

digital, es puesto del voltaje VL  (0.0 V) a Mi. La salida del comparador, después de que 

cada capacitor es cambiado, determina cual de las placas de los capacitores inferiores 

permanecerá a Vil o regresará a VL antes de que el capacitor próximo sea cambiado. 

A continuación se presenta un ejemplo de una secuencia de conversión para una entrada 

analógica, donde Vx = 21/32 (Vil). 

Durante el tiempo de muestreo, los capacitores alcanzan una carga total, dada por; 
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Figura 3.1,8 Conversión A/D por redistribución de cargas básica. 
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Qs  16Vx  = (16) 21/32 (VI) = 21/2V11 

Durante la retención, la entrada negativa del comparador (Vi) pasa a -Vx o -21/32 Vil. 



Vu 

Vi 

La carga esta dada de la siguiente forma: 

Q = 8(Vu - Vi) + 8 (VL-Vi) 

pero como VI, = O, entonces: 

Por la conservación de carga, esta carga pasa a un valor igual al del la carga original 

durante el tiempo de muestreo: 

Resolviendo para Vi produce el siguiente resultado: 
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Vi= 1/2  Vo • 21/32 

MCU MC6811C11 

A continuación, el capacitor de ocho unidades pasa de Vi, a V11, resultando el siguiente 

circuito: 



El. MCU NIC1811C1 1 

Vi = - 5/32 V0  

el cual es negativo. 

Puesto que la salida del comparador es un uno lógico, el capacito'.  de ocho unidades 

permanece conectado a V0  para el siguiente paso. También el bit 3 del registro de 

aproximaciones sucesivas (SAR) es puesto a un uno lógico. Después de la secuencia de 

conversión, el registro de aproximaciones sucesivas tiene el equivalente digital de la 

entrada analógica original. 

A continuación, el capaeitor de 4 unidades pasará de Vi. a 1/0 y tendremos el siguiente 

circuito: 

"u 

Vi 

La carga está dada de la siguiente forma: 

Q 	8 (V0 - Vi) + 4 (V0  - Vi) - 4Vi 

Q= 8V0 - 8Vi + 4 5/0 - 4Vi -4Vi 

Q= 12V,,- I6Vi 

Por la conservación (le carga, esta carga es igual a la carga original: 
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La salida del comparador es un cero lógico; sin embargo; el capacitar de 4 unidades 

regresa a VL  antes del siguiente paso. También, el bit dos del registro de aproximaciones 

sucesivas pasa ser cero. 

A continuación, el segundo capacitor pasará de VL a Vtt  resultando el siguiente circuito; 

Vrt 

La carga se escribe de la siguiente forma; 

Q = 8(Vu- Vi) + 2 (Vil - Vi) • 6Vi 

Q = 8 V11- 8Vi + 	- 2V1 - 6V1 

Q = 10Vii - I6Vi 
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21/2 VII = 12V11- I6Vi 

Resolviendo para Vi, obtenemos el siguiente resultado: 

I6Vi = 	- 21/2V11  

I6Vi = 3/2Vil  

Vi = 3/32V11  

el cual es positivo. 



Puesto que la salida del comparador es ahora un uno lógico, el capacitor de 2 unidades 

permanece conectado a VII  para el siguiente paso, y el bit uno del registro de 

aproximaciones sucesivas esta ahora en uno. 

En cuanto al último paso en la secuencia de conversión, el capacitor uno pasará de VL  a 

Vo. El capacitor de 2 unidades permanece conectado a VL  durante toda la secuencia de 

conversión. El siguiente circuito muestra el último paso de la conversión: 

VII 

La carga esta dada como sigue: 

Q = {1(Vn - Vi) + 2(Vii - Vi) +1(Vir - Vi) - 5Vi 
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Colocando esta carga igual a la carga original por conversión de carga tendremos el 

siguiente resultado: 

21/2 V11 = 10V11 - 1 6Vi 

I 6Vi = 10 V11 - 2 1/2Vo 

1 6Vi = -1/2V11  

Vi = I/32VH  

el cual es negativo. 
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Q 	8 VH + 2VH + 1VH  -8Vi - 2Vi -I Vi - 5Vi 

Q = I IVH  16Vi 

Por la conservación de cargas tenemos el siguiente resultado: 

2 I/2VH = I I VH  - I6Vi 

I6Vi = 1 I Vi, -21/2V,i 

I6Vi = I/2VH 

Vi = 1/32VH 

El cual es positivo. 

Puesto que la salida del comparador es un cero lógico, el bit menos significativo del 

registro de aproximaciones sucesivas pasa a ser cero. Dado que la conversión esta 

completa, no es necesario regresar el capacitor uno a Vt.. El, resultado digital de esta 

conversión es 10102. 

En el ejemplo anterior, un voltaje de entrada analógico de 2I/32VH produce un resultado 

de 10102 o 10/I6VH. Un error ocurre aun y cuando fueron asumidas componentes y 

condiciones ideales. Un análisis para un convertidor A/D de 2 bits explica la razón. Si el 

capacitor de 2 unidades es omitido, tendremos el siguiente circuito: 
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La característica de transferencia de el circuito es la siguiente: 

II 

RESULTADO 

BINARIO 	LO 

01 
MOMBIgild••••• 

for Blimimmil 	 

1/3V1, 2/3V11  

ENTRADA ANALÓGICA 

Sin el capacitor de una unidad extra, cada unidad de capacitancia corresponde a una, 

tercera palle del total en vez de la correspondiente cuarta parte. Cuando es agregado el 

capacitor de 2 unidades, resulta el siguiente circuito con las características de 

transferencia: 

I 

RESULTADO 

BINARIO 	10 

01 

00 

• 1111111111.111~1.101IM 

114Vn 1/2V,, 3/4Vn 

ENTRADA ANALÓGICA 
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Una entrada analógica de 1/4  de V11  produce un resultado digital de 012  o 1/4  Vii, pero una 

entrada analógica de 1/8 de Vil produce un resultado digital de 002  o 0.0V0, lo cual 

equivale a un error de 1/8 de \/0 o Vi 1.511, Este error de cuantización es consecuencia 

inevitable de cualquier convertidor A/D. Este convertidor A/D de dos bits tiene un error 

de cuantización de -0/+1 del 1.SE. 

Implementación del convertidor A/D en el MC6811C11. 

El convertidor A/D en el MC68HC11 está compuesto por un convertidor A/D de 

redistribución de carga de aproximaciones sucesivas sencillo y por circuiteria de control 

digital. La sección analógica es un poco más compleja que la descrita previamente pero 

los principios de redistribución son idénticos. La sección digital contiene la lógica que 

hace trabajar al A/D como un sistema con el resto del MCU. 

Convertidor A/D de aproximaciones sucesivas. 

La figura 3.1.9 muestra el convertidor A/D de aproximaciones sucesivas del MC68HC11 

en el modo de,  muestreo. 

A diferencia de los ejemplos anteriores, el arreglo de capacitores tiene un capacitor en 

serie (Cs) separando la mitad de bajo orden de la mitad de alto orden. Este capacita 

efectivamente divide el valor de los capacitores de bajo orden a la izquierda por 16, lo que 

simplifica el arreglo y asegura una mejor combinación de los tamaños de las 

capacitancias. 

Excepto por los elementos de media y de 1.1 unidades, todos los capacitores están 

compuestos por grupos conectados de capacitores de una unidad, lo que minimiza errores 

causados por el dimensionandento y plocesainiento. En el MC68HC 11, éstos capacitores 

consisten de placas de polisilicón separadas por un nivel de óxido, las placas inferiores 

están aisladas del sustrato por una segunda capa de óxido. La capacitancia de' esta 
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estructura no esta sujeta a variaciones ocasionadas por voltajes en las placas relativas al 

sustrato. 

Figura 3.1.9 Convertidor A/D de aproximaciones sucesivas del MC6IIIIC I I. 

En el convertidor del MC68HC1 I, tanto las entradas como las salidas del comparador son 

puestas en corto durante el tiempo de muestreo, lo que causa que los tres puntos sean 

estables al voltaje de disparo del comparador; entonces, los offsets del comparador son 

cancelados efectivamente de los cálculos. Después del período de muestreo, , las 

trayectorias en corto son desconectadas, y las secuencias de conversiones proceden como 

en los primeros ejemplos. El capacitor de 16 unidades de la entrada positiva del 

comparador a VL no es crítica en términos de dimensión porque es usada solo para 

mantener la entrada positiva al voltaje Vritip durante la conversión. 
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Bomba de carga para el A/D y el oscilador Resistor•Capacitor (RC). 

La bomba de carga desarrolla aproximadamente de 7 a 8 volts, y este alto voltaje es usado 

para manejar las compuertas de los interruptores analógicos en el multiplexor y el arreglo 

capacitivo a la entrada. Este alto voltaje de compuerta asegura una fuente baja para drenar 

impedancia para señales analógicas con voltajes de Vcc y mayor. De hecho, el voltaje VRI1 

puede ser aun mayor que Vcc (aproximadamente 6V), y el convertidor permanecerá 

entregando buenos resultados. 

La bomba de carga del convertidor A/D esta deshabilitada después del reses y es 

encendida estableciendo el bit de control de encendido (ADPU) en el registro de control 

OPTION antes que el sistema del convertidor A/D pueda ser usado. Después de encender 

el ADPU es requerido un retraso esto para permitir que la bomba de carga y los circuitos 

del comparador se estabilicen antes de usar el sistema convertidor. 

El proceso de conversión A/D por redistribución de carga es un proceso dinámico en el 

que la carga en el arreglo capacitivo se dispersará eventualmente. Este arreglo capacitivo 

es parte de un convertidor digital-analógico interno (DAC), lo cual indica que el proceso 

de conversión debe ser completado dentro de un tiempo razonable después de que el 

tiempo de muestreo finalice. La otra circuiteria del MCU es estática para permitir 

frecuencias de reloj muy bajas, de tal forma que ahorra energía. Para frecuencias de bus (13 

dock) por debajo de 750 KHz, el reloj E deberá ser usado normalmente como el reloj de 

la conversión A/D porque hay un riesgo de error ocasionado por la dispersión de carga en 

temperaturas extremas. Pruebas de laboratorio indican un buen desempeño para rangos del 

reloj E por debajo de los 10 Khz, pero esta especificación ha sido protegida contra 

variaciones en el proceso. 

Un oscilador RC interno provee fuentes alternativas de reloj para el sistema A/D cuando 

el reloj E tiene un desempeño muy bajo y así se aseguran conversiones adecuadas, Esta 

fuente de reloj es seleccionada colocando un uno en el bit de control de selección de reloj 
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(CSEL) en el resto de control OPTION. La frecuencia del oscilador RC varía con el 

procesamiento pero esta es típicamente de 2 MHz. 

Cuando el reloj E esta siendo usado como la fuente de reloj para el convertidor A/f), la 

secuencia de conversión esta sincronizada inherentemente al reloj principal del CPU, El 

uso del reloj E el cual es asíncrono al reloj del sistema ,tiene dos ventajas sobre el 

oscilador RC. La primera, la salida del comparador es inuestreada en tiempos inactivos del 

cielo de reloj del sistema, esto reduce efectos de ruido interno para el MCU. Cuando el 

oscilador RC está siendo usado, hay mis error atribuido al ruido interno del reloj del 

sistema. Segunda, la actualización del registro de resultado ocurre automáticamente 

durante un intervalo del reloj del sistema, donde no se efectúan lecturas; así que, una 

actualización no interfiere con una lectura. Cuando el oscilador RC es usado, no existe 

conflicto entre lecturas y actualizaciones, pero existe un retraso adicional . de 

sincronización impuesto al término de cada conversión de cantil parti permitir la 

sincronización con el reloj E del sistema. 

En la siguiente ilustración se muestra el registro de control OPTION para referencia 

puesto que los bits de control ADPU y CSEL afectan al sistema de conversión A/D. 

ADPU CSEL IRQE DLY CME 
	

CR1 CR0 	 OPTION $1039 

RESET 

El bit de control CSEL también selecciona una fuente de reloj alternativa para la bomba 

de carga de la EEPROM en el circuito integrado. Esta bomba de carga esta separada de, la 

bomba de carga del convertidor A/D, CSEL requiere ser uno cuando el reloj E es muy 

lento para asegurar que la secuencia de aproximación sucesiva termine antes de que ocurra 

tina pérdida significativa de carga. Cuando el reloj E esta por encima de 2 MHz, CSEL 

deberá ser siempre cero; cuando el reloj E este por debajo de 750 KHz, CSEL deberá ser 

siempre uno. 
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Para frecuencias del reloj E entre 750 KHz y 2 MHZ, CSEL deberá ser uno para las 

operaciones de programación y borrado de la EEPROM de esta forma la bomba de carga 

de la EEPROM trabaja mas eficazmente; de cualquier modo, CSEL deberá ser cero en las 

conversiones A/D para asegurar una alta precisión por la reducción de los efectos de ruido 

del circuito integrado. 

En la mayoría de las aplicaciones, no es necesario encender y apagar CSEL. En cambio, 

puede hacerse un intercambio sobre los requerimientos de la aplicación. 

El sistema A/D del MC6811CI I consiste de un convertidor A/D de aproximaciones 

sucesivas, un multiplexor a la entrada para seleccionar uno de 16 canales (ineluyendo los 

8 canales del MCU), y sofisticada circuiteria de control integrados para configurar y 

controlar las conversiones. Están incluidos cuatro registros de resultados dentro de la 

lógica de control para implementar las secuencias automáticas de conversión en un canal 

seleccionado durante cuatro tiempos o en cuatro canales (uno a la vez). Las secuencias de 

conversión están configuradas para repetirse continuamente o para hacer una de cuatro y 

después parar. Cuando el MCU trabaja a frecuencias muy bajas, un oscilador RC es 

seleccionado para continuar con la operación de conversión. 

Registro control / estado del A/D. 

Todos los bits de este registro excepto el 7 pueden ser lerdos y escritos, así que este es un 

indicador de estado de solo lectura, y el bit 6 el cual siempre solee un cero. Sólo el bit 7 

se borra con el reset, no asf los otros que no los afecta. 

CCE 
	

SCAN MULT CD CC CB CA 
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Bit 6-- No está implementado, siempre es cero. 

SCAN-- Control de exploración continua. 

Cuando este bit es cero, las cuatro conversiones solicitadas se ejecutan, una a la 

vez, para llenar los 4 registros de resultados. Cuando este bit es uno, las 

conversiones continúan una tras la otra con tos registros de resultados 

actualizados tan pronto se produce un nuevo dato, 

MULT-- Control de canal individual o múltiple. 

Cuando este bit es cero, el sistema A/D esta configurado para efectuar cuatro 

conversiones consecutivas en un canal especificado por los cuatro bits de 

selección de canal (CD - CA del registro ADCTL). Cuando este bit es uno, el 

sistema A/D está configurado para efectuar conversiones en cada canal en el 

grupo de cuatro canales especificados por los bits de selección de canal CD y CC. 

En este modo de canal múltiple, cada canal es asociado con un registro de 

resultado específico. 
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Donde: 

CCF-- Bandera de conversión completa, 

Este indicador de estado de sólo lectura se habilita sólo cuando todos los registros 

de resultados contienen resultados validos de conversiones. Cada vez que se 

escribe el registro ADCTL este bit se borra autornaticamente, y se inicia una 

nueva secuencia conversión inmediatamente. En el modo de exploración continuo, 

las conversiones continúan una tras la otra, y los registros son actualilados. con 

datos actuales aún y cuando el bit CCF permanezca establecido. 



EL MCU MC6811C1I 

Selección de canal CD, CC, CA. 

Estos cuatro bits de selección de canal, sun usados para especificar el canal o los canales 

que serán operados en una operación de conversión A/D. La tabla 3.6.1.1 muestra la 

relación entre los bits CD - CA y el canal o canales a estar en operación. Cuando el modo 

de canal múltiples es seleccionado (MULT =1), la selección de CB y CA no tiene efecto, 

y el grupo de 4 canales afectados son seleccionados por CD y CC. 

CD CC '. CB,,  C , i-1,1-4.1.1114, ,,..,5,,,, ii. , 	',,T  :.-; 
0 O O O PEO ADRI 

0 0 0 1 PEI ADR2 

O 0 1 0 PE2 ADR3 

O 0 1 1 PE3 ADR4 

O 1 0 O PE4 ADRI 

O 1 O 1 PE5 ADR2 

O 1 1 0 PE6 ADR3 

O 1 1 1 PE7 ADR4 

1 0 0 0 	, Reservado ADRI 

1 0 0 I Reservado ADR2 

1 0 I 0 Reservado ADR3 

1 0 I I Reservado ADR4 

1 1 0 0 VII 'ADRI 

I 1 0 1 VL ADR2 

1 1 1 O VS IIV ADR3 

1 1 1 I Reservado ADR4 

Tabla 3.1.6.1 Asignación de canales para el A/D. 
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Registros de resultados (ADR,I • ADR I) para el A/I) . 

El registro de resultados en el A/D esta compuesto por registros de sólo lectura y son 

usados para retener un resultado de conversión de 8 bits. Después de que éstos han sido 

llenados con datos válidos de una secuencia de conversión, el estado del registro Ccf es 

establecido para indicar que los resultados son válidos, Son entonces calculados 

resultados de conversión nuevos en la lógica del Al!) y son transferidos dentro de los 

registros de resultados en una parte del ciclo de reloj en donde lecturas no se efectúan, Sin 

embargo, no ocurre interferencia alguna entre lecturas de software y actualizaciones de 

resultados. 

3.1.7 RELOJ PRINCIPAL E INTERRUPCIÓN DE TIEMPO REAL. 

En esta sección se describirá el reloj principal del sistema del MC61311C1 I. Todas las 

principales divisiones del reloj en el MCU están enlazadas y se derivan de el oscilador a 

los generadores de baud-rato, lo cual ayuda y a su vez enlaza el contador de reloj al resto 

del sistema. 

Descripción general 

Este sistema de reloj está basado en un contador de 16.  bits de carrera libre con un pre-

escalador programable de cuatro etapas. Una función de sobré flujo del reloj-permite por 

medio de software extender la capacidad de reloj de el sistema más allá'de los 16 bits del 

contador. Tres funciones independientes de captura de entrada para grabar 

automáticamente el tiempo para cuando una transición seleccionada es-detectada en una 

terminal de entrada respectiva del reloj. Cinco funciones de comparación dé Salida están 

incluidas para generar señales de salida o para detectar retrasos de tiempo de software. 

Un circuito de interrupción periódica programable llamado interrupción en tiempo real 

(RTI) se deriva del contador del reloj principal de 16 bits. Por medio de software se 

Características del microcontralador MC6811C11 



EL MCU N106811C11 

selecciona uno de los cuatro valores para el RTI, el cual es mas comúnmente usado para 

marcar el paso en las ejecuciones de rutinas de software. 

La función COP (computer operating properly) está poco relacionada a el reloj principal, 

porque la entrada de reloj para el COP esta derivada de un conjunto de contadores de 

carrera libre. 

El subsistema de reloj involucra mas registros y bits de control que cualquier otro 

subsistema en el MCU. Cada una de las tres funciones de captura de entrada tiene su 

propio registro de captura de 16 bits y cada una de las cinco funciones de comparación de 

salida tiene su propio registro de comparación de 16 bits. Todas las funciones de reloj, 

incluyendo el sobretlujo para el reloj y el RTI tienen sus controles de interrupción propios 

y vectores de interrupción por separado. Bits de control adicionales permiten por medio de 

software el control de los flancos de disparo de cada función de captura de entrada y las 

acciones automáticas que resultan de las funciones de comparación de salida. 

Diagrama general de bloques del reloj. 

En la figura 3.1.10 se muestra un diagrama de bloques del reloj principal del sistema. El 

bloque de control de las terminales del puerto A incluye lógica para funciones de reloj ,y 

de funciones de EJS de propósito general. En las terminales PAO,PA I y PA2, este bloque 

contiene la lógica de detección de flanco asf como también la lógica de control que 

permite seleccionar al usuario cuales flancos dispararán una captura de entrada, El nivel 

digital de, estas terminales puede ser leido en cualquier momento aun si las terminales 

están siendo usadas en la función de captura de entrada. Las terminales PA6 PA3 son 

usadas como salidas de propósito general o como terminales de comparación de salidas. 

Cuando una de estas terminales esta siendo usada para una función de comparación de 

salida, no se puede escribir en esta directamente como si fuera una salida de propósito 

generid, Cada una de, las funciones de comparación de,  salida (005 	OC2) esta 
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relacionada con una de las terminales de salida del puerto A. Una terminal de 

comparación de salida tiene una lógica adicional, que permite controlar las combinaciones 

de las terminales PA3 	PA7 y esta última terminal puede ser usada como E/S de 

propósito general, como entrada al acumulador de pulsos o como salida de comparación 

OC. 

Concepto de captura de entrada. 

La función de captura de entrada es un elemento fundamental de la arquitectura del reloj 

del MCU. Para el MCU, el tiempo físico está representado por la cuenta en el contador de 

carrera libre de 16 bits. Este contador es el elemento central en el sistema de reloj 

principal. Las funciones de captura de entrada, ustidas parti grabar el tiempo en el cual 

ocurre un evento externo, son realizadas por el almacenamiento de los contenidos del 

contador de carrera libre cuando un flanco seleccionado es detectado en una terminal de 

entrada de reloj. 

El tiempo para el cual ocurrió el evento es salvado en el registro de captura; por lo tanto, 

aunque puede tomar un tiempo indeterminado para responder al evento, el software puede 

informar cuando se llevo acabo el evento. Por medio de los registros de los tiempos para 

los flancos sucesivos o señales de entrada, el software puede determinar el período y/o el 

ancho de pulso de la señal. Para medir su período se requiere, cuando menos, que dos 

flancos sucesivos de la misma polaridad sean capturados, Para la medición de el ancho de 

un pulso, se requiere sean capturados dos flancos de polaridad alterna. 

Otro importante uso de las funciones de captura de entrada es la de establecer una 

referencia de tiempo. Para este caso, una función de captura de entrada es usada junto con 

una función de comparación de entrada para realizar la tarea. Por ejemplo, si el usuario 

desea activar una señal de salida cierto número de ciclos de reloj después de que se 

detecto un evento de entrada ( un flanco), la función de captura de entrada deberá ser 

usada para grabar el tiempo al cual ocurrió el flanco. La cantidad en número del retraso 
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deseado, deberá ser sumado al tiempo capturado y entonces será guardado en un registro 

de comparación de salida. Debido a que ambas señales de (captura de entrada y 

comparación de salida) están referenciadas al contador de 16 bits, el retraso puede ser 

controlado por la resolución del contador de carrera libre independienteMente del 

software. 

Figura 3.1.10 Diagrama de bloques del reloj principal. 
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Concepto de comparación de entrada. 

La función de comparación de entrada es también un elemento fundamental de la 

arquitectura del sistema de reloj del MCU; para éste, el tiempo físico es representado por 

la cuenta de un contador de 16 bits de carrera libre. Este contador es el elemento central en 

el sistema de reloj principal. 

Las funciones de comparación de salida son usadas para programar una acción que ocurre 

a un tiempo especificado. Para cada una de las funciones de comparación de salida hay un 

registro de comparación de 16 bits por separado y también un comparador dedicado de 16 

bits. El valor del registro de comparación es comparado con el valor del contador dé 

carrera libre en cada ciclo de bus. Cuando el valor del registro de comparación iguala al 

valor del contador, se genera una salida la cual establece una bandera de estado de 

comparación de salida e inicializa las acciones automáticas para esa función de 

comparación de salida. Acciones automáticas opcionales pueden ser iniciadas por una 

comparación de salida tales como requerimientos de interrupción por hardware y cambios 

de estado en las terminales de salida asociadas al reloj. 

Una de las aplicaciones más sencillas de la función de comparación de salida es la de 

producir un pulso de duración especificada. Primero un valor correspondiente a el flanco 

de entrada del pulso es escrito en el registro de comparación de salida. La comparación de 

salida se configura para establecer automáticamente la correspondiente salida baja o alta 

dependiendo de la polaridad del pulso a ser producido. Después de que ocurre esta 

comparación, la comparación de salida es reprogramada para automáticamente regresar la 

terminal de salida a su estado de nivel inactivo para la próxima comparación. Un valor 

que corresponde al ancho del pulso se suma al valor original del registro de comparación 

de salida. Debido a que los cambios de estado de las terminales ocurren automáticamente 

a valores específicos del contador, el ancho del pulso puede ser contiolado con precisión a 

la resolución del contador. 
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Contador de carrera libre y el pre•escalador. 

Este contador comienza su cuenta a partir de $0000, después del reset al MCU y continua 

contando ascendentemente continuamente. Cuando alcanza la cuenta máxima de $FFIT, 

el contador regresa a la cuenta a partir de $0000, establece una bandera de sobreflujo y 

continúa su cuenta ascendente. Mientras el MCU trabaje en modo normal, no hay medio 

alguno para reinicializar, cambiar o interrumpir el conteo del contador. El contador puede 

ser leído a cualquier tiempo para conocer que tiempo se lleva. Todas las actividades del 

reloj principal del sistema están referenciadas a este contador; por lo tanto, todas las 

funciones de reloj están relacionadas unas con otras. 

El registro de conteo TCNT del reloj se lee usando una instrucción de lectura de doble 

byte como Load D (LDD) o Load X (LDX), La mitad baja del contador pasa a través de 

un buffer hacia el registro TCNT, Cuando la mitad baja del contador es leída usando una 

instrucción de lectura de un byte, el valor que regresa es sencillamente el valor de los 8 

bits de menor orden del contador de reloj principal. Cuando el byte más significativo del 

registro TCNT es leído, se inhibe el buffer de en byte de menor orden del registro TCNT, 

esto por un ciclo de.bus. A continuación se muestra el registro TCNT. 

I Bit 15 Bit 8 
TCNT $1.00E 

  

Bit 7 
	

Bit O TCNT lOOF 

El pre-escalador. 

Un pre-escalador programable permite al usuario seleccionar una de 4 opciones de reloj  

para manejar el contador del reloj principal de 16 bits. Esta selección permite al usuario 

un intercambio entre la resolución de reloj y el rango del mismo. Las razones a escoger 

dan un rtingo de 500 ns a illts en la resolución y 32,77 rusa 524.3 tus entre sobleflujos, 

(para E de, 2 Mllz). El rango del eronóme.tro es importante porque el software requerido 
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(para E de 2 Milz), El rango del cronómetro es importante porque el software requerido 

para funciones de tiempo es más complejo si se tienen que considerar los sobreflujos, 

Cuando los sobreflujos tienen que ser considerados los cálculos tienden a ser mucho máS 

complicados, 

Otro factor a considerar en la selección del rango del pre-escalador es el consumo de 

energía. Debido a que el consumo de energía en un dispositivo CMOS es directamente 

proporcional a la frecuencia de operación. Mí que, al reducir la frecuencia se ahorrará 

energía. El usuario deberá considerar la resolución requerida y el tamaño del periodo de 

tiempo necesario. 

Cuando se tienen que manejar sobreflujos por software, la cadencia y el tiempo de 

ejecución de la rutina de servicio del sobreflujo se pueden convenir en u►  factor para la 

precisión de las funciones de salida del reloj. 

A continuación se muestra y se explica los bits de selección del pre-escalador, PR1 y 

PRO, los cuales están en el registro enmascarable del reloj (TMSK2) 

Bit 15 
	

Bit 8 TMSK $1024 

PRI, PRO •• Selección del pre-escalador del reloj. 

Éstos dos bits seleccionan la razón para el reloj principal. La tabla 3.1.7.1, muestra las 

razones entre el factor del pre-escalamiento y el valor de los bits de control. En los modos 

normales de operación solamente se puede cambiar la razón del pre-escalador en 1QS 

primeros 64 ciclos después de un reset, y la elección se mantendrá, hasta la siguiente 

reinicialización. 
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Frecuencia del Cristal 

PRI 	PRO 	Fact. Preescalable 223  Hz 8 Mhz 4 MHz 

Uuactienta (Resolución)/Sobreflujo (Rango)  
O 

O 

I 

I 

0 

I 

O 

1 

1 

4 

8 

16 

477ns/31,25ms 

1911s/125ms 

3.81p.s/250ms 

7.63its/0.5s 

500ns/32.77ms 

21s/131.1ms 

4µs/262.1ms 

8µs/524.3ms 

I ps/65.44ms 

411s/262,1ins 

81s/524.3ms 

16µs/1.049s 

2.1 MHZ 2 MHz I MHz 

Frecuencia del Bus (Re oj E) 

Tabla 3.1.7.1 Relaciones para el pre-escalamiento. 

Sobreflujo. 

Para el caso en donde periodos de tiempo mayores que el rango del contador tengan que 

ser medidos o producidos, el sobre flujo del reloj debe ser usado. Esto equivale a medir 

tiempos más grandes que 60 segundos para el uso de los segundos para un display de un 

reloj digital. El despliegue de los minutos y las horas pueden ser ideados corno contadores 

por software, lo cual extiende el rango de el contador de segundos. Cada vez que el 

contador de segundos tiene un sobreflujo, (va de 59 a O), el contador de minutos es 

incrementado. Si se desea un periodo menor a 60 segundos, se deberá sumar el número de 

segundos deseados al inicio del conteo para así obtener el tiempo deseado. 

En el MC68HC11, el bit de estado de la bandera de sobreflujo del reloj (TOF) se 

establece cada vez que el contador tiene un paso de $FFFF a $0000. Este bit tiene la 

opción de generar automáticamente una interrupción de petición cada vez que ocurra un 

sobreflujo, estableciendo el bit de habilitación de interrupción por sobreflujo (T01) en el 

registro de bandera de reloj 2 (TFLG).EI software debe reconocer que ha visto la 

condición de sobreflujo por medio del borrado del indicador de estado TOF. El contador 

de carrera libre continua su conteo aun y cuando el indicador de estado TOF no haya sido 

borrado. A continuación se describen los registros y las funciones del bit de estado TOF y 
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de la habilitación de interrupción TOI. Los bits restantes de estos registros no están 

asociados con el sobreflujo del reloj. 

TMSK2 $1024 

RESET 

Bit O 
TH,c; $1025 

o o 	o 	O 	0 	0 	O 	O 
RESIN 

TOI, TOF -- Habilitación de interrupción de sobrellujo y bandera de sobreflujo del 

reloj. 

El bit de estado TOF se establece autotnáticamente cada vez que el contador pasa de 

SHIFT' a $0000. Este bit se borra escribiendo un uno en el registro TFLG2 en la posición 

del bit 7. El bit de control TOI permite al usuario configurar el sobreflujo del reloj para 

operación poleada o manejada por interrupciones pero no afecta el establecimiento o 

borrado del bit TOP. Cuando el bit T01 es cero, las interrupciones de sobreflujo de reloj 

son inhibidas, y el sobreflujo del reloj está trabajando en modo poleado. En este modo, el 

bit TOF debe ser poleado (leído) por medio del software del usuario para .determinar 

cuando ha ocurrido un sobreflujo. Cuando el bit de control TOI es uno, una petición de 

interrupción de hardware es generada en el momento en que el bit TOF es establecido. 

Antes de dejar la rutina de servicio de interrupción, se debe borrar el bit TOF por medio • 

de la escritura a el registro TFLG2. 

Derivación del contador. 

En mudos especiales de operación se cuenta con una función•de bypass para simplificar 

los tiempos de prueba de las funciones del reloj principal, La l'unción es activada médiaOte 

la escritura de un uno en un bit dé control de bypass (CRYP) en el regiStrode control 
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TEST I, que solamante se puede escribir en modos especiales. Cuando el CBYP es uno, el 

contador del reloj principal es reconligurado para que el pre-escalador se pase por alto y 

las mitades alta y baja del contador de 16 bits sea simultáneamente manejada por el reloj 

PI12. 

Ya que esta función es para modos especiales, no interfiere en ninguna aplicación en los 

modos normales. 

Función de interrupción de tiempo real (RMO. 

La función RTI puede ser empleada para generar interrupciones de hardware a intervalos 

de tiempos fijos. Comúnmente se organizan las rutinas que conforman una aplicación en 

secuencias de llamadas mayores de subrutinas. 

La logitud de tiempo necesario para completar todas las rutinas es variable y depende de 

entinto tiene que lurcer cada rutina, pero el tiempo para el peor de los casos es en el que se 

ejecutan todas las minas debe ser conocido. Después de haber pasado por todas las 

rutinas, ti software entra a un modo de retardo hasta que una señal de tiempo de referencia 

es detectada. Al detectar la señal, se ejecuta un salto al inicio de 7a secuencia y se vuelven 

a llevar a cabo todas la rutinas en secuencia. Sabiendo el tiempo entre señales de tiempo 

de referencia sucesivas, una rutina puede medir el tiempo real tomado en cuenta el número 

de veces que es ejecutarlo y multiplicado por el tiempo entre seriales de referencia de 

tiempo sucesivas. En este caso, el período RTI. 

En el MC68HC I I, el sistema RTI puede ser empleado para proporcionar esta señal de. 

referencia de tiempo, Para adecuarse a las necesidades para aplicaciones variadas, son 

posibles 4 diferentes rangos para la señal RTI. Éstos rangos están en función de la 

frecuencia del oscilador del MCU y de el valor de dos bits de control por software que 

son: (RTR I y RTRO), No obstante que la velocidad puede ser cambiada en cualquier 

momento, típicamente se establece después de inieializar y se conserva, 
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La fuente de reloj para la función RTI es un reloj de carrera libre que no puede ser 

detenido o interrumpido. Este reloj causa que los tiempos fuera sucesivos del RTI sea una 

constante, lo cual es independiente de la cadencia del software asociados con el servicio 

y borrado de bandera. Así que un período de RTI comienza con el tiempo fuera previo del 

RTI y no con el que es borrado. 

El problema más común con el que se enfrentan los usuarios en el subsistema RTI es que 

se olvida borrar el RTIF una vez que se ha reconocido. Si la bandera no es borrada por un 

software específico en el TFLG2, seguirá como "pendiente" la siguiente vez que sea 

checado. Si el sistema se está trabajando en modo interrupción, la interrupción solicitada 

será atendida inmediatamente después del regreso de la RTI al final de la rutina. Esto-

provoca que el sistema se quede "atrapado" en un ciclo de servicio de peticiones de 

interrupción y la única salida es un reset al sistema. Para el caso en que el sistema opere 

en modo poleado, las rutinas se ejecutan correctamente la primera vez pero las secuencias 

principales se ejecutan demasiado rápido la segunda ocasión ya que el software "piensa" 

que el período del RTI ya ha concluido. 

A continuación se presentan los regishos y una breve explicación dedo anterior. 

TMSK2 $1024 

TFLG2 $1025 

TOl RTII PAOVI PAII O 
	

O PRI PRO 

TOF RTIF PAOVF PAIF 0 
	

0 
	

O 
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RTII, RTIF Habilitación de interrupción de tiempo real, bandera de interrupción 

de tiempo real. 

El bit de estado RTIF es automáticamente establecido al final de cada período de RTI. 

Este bit es borrado por la escritura de un uno en la posición 6 del registro TFLG2. El bit 

de control RTII permite que el usuario configure el sistema RTI para operar en modo 

poleado o de interrupción pero no afecta el establecimiento o borrado de RTIF. Cuando el 

RTII es cero, el sistema RTI está en modo poleado y debe hacer un muestreo con software 

al RTIF para saber cuando un período del RT1 ha transcurrido. Por el contrario. Si el RTI 

es igual con uno, se genera una petición de interrupción de hardware cada vez que el RTIF 

es uno. Antes de dejar la rutina de servicio, se debe borrar, vía software, el RTIF con la 

escritura en el registro TFLG2. 

A continuación se explican los bits de selección de la opción del RTI localizados en el 

registro PACTL o registro de control del acumulador de pulsos. 

`DDRA7  PAEN  PAMOD  PEDGE  RTIti  RTRO  
TFLG2 $1026 

RTRI, RTRO •• Selección de razones de interrupción de tiempo real `  

Éstos dos bits determinan la razón a la cual las interrupciones serán solicitadas por el 

sistema RTI. El RTI es manejado por un reloj E dividido entre 213  compensado para que 

sea independiente del pre•escalador del reloj. Estos dos bits seleccionan un factor 

adicional de división. En la tabla 11.7.2 se muestran las razones de RTI que resultan de 

varias combinaciones de frecuencias de cristal y de valores do los bits de control del RTI. 

El valor del RTI se establece a su máximo al salir del reset y puede ser cambiado en 

cualquier momento. 
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El valor del RTI se establece a su máximo al salir del reset y puede ser cambiado en 

cualquier momento. 

— 
Frecuencia del Cristal 

RTRO ?,E'jt'i213  = 
DIVIDIDO POR : . 

'--7--.2' 2 3  Hz 8 Mhz 4 MHz 

Razón nominal del RTI 

O 

O 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

2 

4 

8 

3.91ms 

7.8 lms 

15.62ms 

31.25ms 

4.10ms 

8.19ms 

16.38ms 

32.77ms 

8.19ms 

16.38ms 

32.77ms 

65.64ms 

2.1 MHZ 2 MHz I MHz 

Frecuencia del Bus (Reloj E) 

Tabla 3.1.7.2 Velocidades RTI contra RTR I, RTRO para varias frecuencias de cristal. 

Función de supervisión (COP). 

La función de seguridad COP está relacionada superficialmente con el sistema de reloj 

principal. La cadena de reloj para esta función se deriva de la cadena del reloj principal. 

Los estados del contador hasta la derivación de E dividido por 215  no tienen entrada de 

reset, los estados del divisor por encima de este son restablecidos cada vez que se ejecuta 

la secuencia de borrado del COP. Esta estructura determina la incertidumbre del período 

del COP porque el software no tiene forma alguna de saber cuando aparecerá el primer 

flanco de reloj en la derivación de E dividido por 215. Esta tolerancia o incertidumbre 

depende de la frecuencia del bus (E) pero no varía con respecto a la selección de la razón 

CRI y CRO. 

Los bits que se muestran a continuación (CR! y CRO) son los de selección de la velocidad 

de reloj del COP. Los demás no tienen relación con este' sistema. 
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ADPU CSEL IRQE DLY CME 
	

O CR I 	OPTION $1039 

O 	0 	0 	0 
	

RESET 

CR1, CRO Bits para la selección de la velocidad de reloj del COP. 

El reloj interno E del MCU es dividido por 2" antes de entrar en el sistema de COP. Los 

bits de control CR I y CRO regulan factores posteriores de escala para el reloj del sistema 

de supervisión como se muestra en la tabla 3.1.7.3. 

La columna derecha de la tabla muestra los períodos del sistema de supervisión resultantes 

para tres frecuencias típicas de oscilación. En el reset, se configura el período más corto. 

En operación normal, éstos bits pueden ser escritos una sola vez, en los primeros 64 bits 

después del reset. 

En la tabla 3.1.7.3 se muestran los factores de escala para el sistema de supervisión. 

Tips para el borrado de banderas del reloj. 

El método más común para borrar el estado de un bit de bandera en el registro de bandera 

de reloj es cargar un acumulador con una mascara que tenga un uno o unos en los bits a 

ser cambiados; entonces se escribe este valor en los registros TFLG1 o TFLG2. 

La instrucción para borrar un bit puede ser usada también para borrar una bandera en los 

registros TFLGI o TFLG2. La máscara la cual será usada con la instmcción de BCLR, 

deberá tener ceros en las posiciones de los bits correspondientes a las banderas a ser 

borradas y unos en los bits restantes. Para el borrado de la bandera TOF, se ejecutan 

BCLR TFLG2 con una máscara %01111111, será suficiente. 
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Frecuencia del Cristal 

113111 . RTRO E 4. 1213  
DIVIDIDO POR 

223  Hz 
_ 

8 Mhz 4 MHz 

Razón nominal del RTI 

O 

O 

1 

I 

0 

1 

0 

1 

1 

2 

4 

8 

3.911ns 

7.8 lins 

15.62ms 

31.25nts 

4.10nts 

8.19ms 

16.38ms 

32.77nts 

8.191Its 

1 6.3 8itts 

32.77ms 

65.64ms 

2.1 MHZ 2 MHz I MHz 

Frecuencia del Bus (Reloj E) 

Tabla 3.1.7.3 Factores de escala para el sistema de supervisión. 

No es apropiado usar la instrucción establecer bit (BSET) para el borrado de banderas en 

los registros de banderas de reloj, ya que esto podría inadvertidamente borrar una o más 

banderas en el registro. 

Existen varias secuencias de instrucciones que pueden ser usadas para el borrado de 

banderas de reloj. En general, cada secuencia toma diferente número de bytes para el 

código objeto y un número diferente de ciclos para el tiempo de ejecución. La mejor  

secuencia depende de varios aspectos, incluyendo el espacio de memoria que el usuario 

desee que tome esta ejecución. Para algunos casos, la diferencia entre el tamaño del 

programa y cl tiempo de ejecución son importantes. Algunas de las secuencias requieren 

que los registros en modo de direccionamiento directo se encuentren en el espacio de 

memoria ($0000 - $OOFF), y esto no es muy práctico para muchas aplicaciones. A partir 

de que otras secuencias usan el modo de direccionatniento indexado, su uso eficiente 

dependerá de si el registro indexado apunta o no al espacio en donde está el registro. La 

tabla 3.1.7,4 nos muestra siete secuencias de instrucciones diferentes que podrían ser 

usadas para borrar el bit de estado TOP en el registro TFLG2. 
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Secuencia de 
Instrucción 

Código de 
operación 

Operandos Modo de 
direccionamiento 

Bytes Ciclos Secunda 
Total 

1 LDAA #$80 (1MM) 2 2 4 5 

STAA .¿TFLG2 (DIR) 2 3 

2 BCLR TFLG2$7F (DIR) 3 6 3 6 

3  LDAA #$80 (IMM) 2 2 

S TAA TFLG2 (EXT) 3 4 5 6 

4 LDAA #$80 (IMM) 2 2 

STAA TFLG2,X (IND,X) 2 4 4 6 

5 BCLR TFLG2,X $7F (IND,X) 3 7 3 7 

6 LDAA #$80 (IMM) 2 2 

STAA TFLG2,Y (IND,Y) 3 5 5 7 

7  BCLR TFLG2,Y $7F (IND,Y) 4 8 4 8 

Tabla 3.1.7.4. Instrucciones que pueden ser usadas para borrar el bit de estado TOF en el 
registro TFLG2. 

Función de captura de entrada 

Cada función de captura de entrada incluye un registro de retención (latch) de 16 bits, en 

su lógica de detección de flancos y en la lógica de generación de interrupciones. El latch 

de 16 bits captura el valor del curso del contador cuando un flanco elegido es detectado en 

la terminal de entrada de el reloj correspondiente. La lógica de detección de flancos cuenta 

con bits de control para que con el uso de software, el usuario pueda determinar la 

polaridad del flanco que será reconocido. Cada una de las tres funciones de captura de 

entrada pueden ser configuradas independientemente para detectar flancos de subida 

solamente, únicamente flancos de bajada, o cualquier flanco. La lógica de generación de 

interrupción incluye una bandera de estado que indica que un flanco ha sido detectado, y 

un bit de habilitación de interrupción, el cual determina sida función de captura de entrada 

correspondiente generará una petición de intenupción por hardware. Si la petición de 

interrupción es inhibida, la captura de entrada está trabajando en modo poleado y el 

software debe de leer la bandera de estado para reconocer que un flanco fue detectado. 
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Los flancos de captura de entrada generalmente no tienen sincronía con el contador 

interno del reloj que tiene relación con el reloj P112, listas peticiones de captura asíncrona 

son entonces sincronizadas con P112 para que el almacenamiento contra el medio ciclo 

opuesto de P1-12 desde el cual el contador del reloj está siendo incrementado. Este proceso 

de sincronización introduce un retardo entre cuando el flanco sucede y cuando es 

almacenado. De cualquier manera, en la mayoría de los casos este retrasó debe ser 

ignorado ya que este retardo es compensadó con otros. 

El elemento central de cada función de captura de entrada es el latch de captura (le 

entrada, el cual puede ser leído por el software como un par de registros de 8 bits. Los 

registros T1Cx no son afectados por el reset y no pueden ser escritos por software. Cuando 

un flanco ha sido detectado y sincronizado, el valor del contador de 16 bits es transferido 

al par de registros de captura de entrada como una sola transferencia de 16 bits, La captura 

de valores el contador del reloj y el incremento del mismo, ocurren en ciclos opuestos del 

reloj P112 de manera que el valor de la cuenta esté estable siempre que una caPtura ocúrra. 

Las funciones de captura de entrada operan independientemente de las otras, ,y las tres 

funciones pueden capturar la misma cuenta de 16 bits si los flancos de entrada son tódos 

detectados dentro del mismo ciclo de la cuenta del reloj. 

Una lectura de bit de orden superior de un par de registro de captura,  de entrada inhibe una 

nueva transferencia de captura por un ciclo del bus. Mientras se utilice una instrucción de 

doble byte para leer valores de captura de entrada, el usuario está seguro de que los dos 

bytes corresponden el uno con el otro. Si una nueva captura de entrada ocurre de manera 

que una transferencia hubiera ocurrido inmediatamente después de la lectura del byte 

superior, será retrasada por un ciclo más no se perderá. 

La acción de captura de una función de entrada ocurre cada vez que un flanco 

seleccionado en la terminal correspondiente de entrada es detectado. Esto significa que el 

valor leído del registro de captura de entrada corresponde al más reciente flanco de la 

terminal, el cual puede no ser el flanco que causo que se estableciera la bandera de captura 
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La acción de captura de una función de entrada ocurre cada vez que un flanco 

seleccionado en la terminal correspondiente de entrada es detectado. Esto significa que el 

valor leído del registro de captura de entrada corresponde al mas reciente flanco de la 

terminal, el cual puede no ser el flanco que causo que se estableciera la bandera de captura 

de entrada. En algunas aplicaciones puede haber un número de flancos brevemente 

espaciados. En los casos en que estas capturas extras son indeseables, el software puede 

controlar los bits de selección de flanco para inhibir capturas subsecuentes hasta que la 

presente captura haya sido manipulada. 

A continuación se presentan los registros TMSK I y TELGI para éstas funciones. 

OCI1 0C21 0C31 	0C41 0051 IC II 	1C21 IC31 TMSK I $1022 

TELG I $1023 

lexl, ICxF Habilitación de interrupción de captura de entrada y de bandera de 

captura. 

El bit de estado ICxF automáticamente es uno cada vez que un flanco seleccionado es 

detectado en la terminal de captura correspondiente. Este bit de estado'es borrado por 

medio de la escritura del registro 11101 con un uno en la posición del bit 

correspondiente, El bit de control ICx1 permite al usuario configurar cada función de 

captura de entntda para operación paleada o manejada por interrupción pero no afecta al 

establecintiento o borrado del bit correspondiente ICxF. Cuando ICxI encero, se inhibe la 

interrupción de captura de entrada correspondiente, y la captunt de entrada es operada en 

modo de poleo. En este modo, el bit ICxF debe ser leído por el software del usuario para 

determinar mudo ha sido detectad() un Ilmo. Cuando el bit de control ICxI es uno, una 

petición de interrupción de hardware es generada cuando el correspondiente bit de ICxF se 

        

0C1F OC2F OC3F 0C4F 005F IC IF IC2F IC3F 

275 	 Características del ndcrocontrolador MC681{Gll  



EDG3B EDG2B EDG1I3 EDGIA EDG2A EDG3A 

O 

1 O 

1 1 

Captura en flancos de subida solamente 

Captura en flancos de bajada solamente 

Captura en cualquier flanco 

TCI'L $1021 

o 	o 

EDGxII, EDGxA Control de flancos de captura de entrada. 

Estos pares de bits determinan a que flancos serán sensibles las funciones de captura de 

entrada. Éstos pares están codificados de acuerdo a la tabla 3.13.5. 

Captura deshabilitada. 

Tabla 3.1.7.5 Sensibilidad en la captura de entrada 
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establece como uno. Antes de dejar la rutina de servicio de interrupción, se debe liMpiar el 

bit ICxf,  por medio de la escritura en el registro TPLG 1. 

Opciones progran►ables. 

El usuario puede programar cada función de captura de entrada para detectar una 

polaridad particular del flanco en la terminal correspondiente de entrada, Un par de bits de 

control (EDGxA y EDGxB) en el registro 2 de control de número (TCTL2) es usado para 

seleccionar el o los flancos detectados por cada una de las funciones de captura de entrada, 
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Funciones de comparación de salida. 

En vez de ser solamente configuradas para llevar a cabo una sola función, las funciones de 

comparación de salida son configuradas y controladas por registros de control accesibles 

por software y por bits de manera que ejecuten una amplia variedad de tareas. 

Existen 5 funciones de comparación de salida en MC681-1C1 , Cada comparación de 

salida tiene un registro de comparación de 16 bits y un comparador dedicado de 1.6 bits. El 

comparador lleva a cabo una comparación del valor del reloj de carrera libre contra el 

registro de comparación de 16 bits durante cada cuenta de reloj; cuando se detecta una 

concordancia, una bandera de estado es establecida (0CxF), una interrupción es generada 

opcionalmente y las tenrdnales de salida del reloj son combinadas automáticamente de 

acuerdo a los bits de control. Ya que cada una de las cinco interrupciones son 

enmascarables separadamente con un bit local control de habilitación de interrupción y ya 

que cada uno tiene su propio vector de interrupción no hay necesidad de efectuar alguna 

lectura de software para determinar la causa de la interrupción. 

Cuatro de las funciones de comparación de salida operan de manera muy similar alas de 

otras familias de rnicrocontroladores, sin embargo, los MCU's de la familia HCI 1 tienen 

más canales de comparación de salida y un mayor control sobre las terminales de salida 

del reloj. La quinta comparación de salida (OCI) puede controlar cualquier combinación 

de las cinco terminales de salida de reloj aun cuando otra comparación de salida ya esté 

controlando las terminales. 

Para 005-0C2, un par de bits en el control del registro 1 de control del reloj (TCTLI) 

controla la acción automática que ocurrirá en la terminal respectiva de salida del reloj 

cuando una comparación de salida suceda. Los pares de bits de control (Omx, 01x) son 

codificados para permitir las cuatro siguientes posibilidades: 

1, La comparación de salida del reloj no causa cambios en la terminal. 
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2. Interrumpir la terminal en cada comparación exitosa. 

3. Forzar la terminal a cero en cada comparación exitosa. 

4. Forzar la terminal auno en una terminal de salida. 

Cada una de las comparaciones de salida es asociada a una terminal del puerto A, y las 

acciones automáticas de la terminal para cada comparación de salida son controladas 

independientemente. 

Para OCI, las acciones automáticas de la terminal son controladas por los registros OCI 

mascarado (0C1M) y el registro de datos OC! mascarado (OCID), El registro OC I M 

determina que terminales del puerto A serán afectadas por OCI, El registro OCID 

especifica los datos que serán enviados a las terminales afectadas del puerto A cuando 

haya una concordancia exitosa de OCI. Si OCI y otra comparación de salida están 

controlando la misma terminal, y si las dos tratan de cambiar la terminal simultáneamente, 

OC! tendrá la prioridad. 

Las terminales de comparación de salida pueden ser usadas como salidas de propósito 

general sin tener nada que ver con el reloj o como salidas de reloj directamente 

controladas por el sistema de reloj. Cuando una de las terminales se utiliza para el sistema 

del reloj no puede ser escrita como salida de propósito general. Si el usuario requiere 

cambiar el estado de una terminal sin esperar la comparación de salida, puede utilizar la 

función de "forzar" la comparación de salida, Otra forma de hacerlo, es desenganchando 

el reloj temporalmente cambiando los bits de control. 

El registro de 16 bits de comparación de salida para cada función de comparación de 

salida puede ser leído o escrito por el software como un par de registros de 8 bits. Los 

registros TOCx se forzan a $FFFF durante el reset; 
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Una escritura al byte de orden superior del par de registros de comparación de salida 

inhibe la función de comparación de salida por un ciclo de bus. Con esto se asegura que el 

registro de 16 bits de comparación cuyo byte superior acaba de ser escrito, y el inferior 

contiene todavía datos del valor anterior, sea leído en forma correcta. Siempre que el 

usuario utilice una instrucción de doble byte (como STD), para la actualización de 

registros de salida, este mecanismo de inhibición de un ciclo de bus previene que se 

efectúen comparaciones no intencionales después de la escritura de la mitad de orden alto 

pero antes de la mitad de orden bajo. 

Mientras que una función de comparación de salida sea configurada para cambiar el 

estado de una terminal o para generar una interrupción, la acción ocurre cada vez que la 

cuenta del reloj concuerde con el registro de comparación. Para generar una sola 

interrupción después de un retraso de tiempo, léase el registro TCNT, súmese el valor 

correspondiente al retardo deseado, escríbase el valor del registro de comparación de 

salida y escríbanse los controles apropiados para habilitar la interrupción. Cuando ocurra 

la interrupción, deshabilftese la interrupción para prevenir que se presente otra al tenerse 

una cuenta igual de reloj. 

En los siguientes registros explican las banderas de estado de comparación de salida. 

OCIF 

OCII  

OC2F 

0C21  

0C3F 

0C31  

0C411  

0C41  

0C3F 

0051  

• ICIF 

ICII 

IC2F 

1C21  

1C31,  

1C31 

El bit de estado OCxF es automáticamente establecido como un uno cada vez que el 

registro de comparación correspondiente concuerda con el reloj. Este bit de estado es 

borrado por medio de la escritura de un uno en la posición correspondiente del bit del 

registro TFLG1. El bit de control OCxl, permite al usuario configurar cada función de 
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comparación de salida para operación poleada o manejada por interrupción pero no afecta 

el establecimiento o borrado del bit OCxF correspondiente. Cuando OCx1 es cero, la 

interrupción de comparación de salida es operada en modo poleado. Cuando OCxl es 

uno, una petición de interrupción de hardware es generada siempre que el bit 

correspondiente OCxF tenga un uno. Antes de dejar la rutina de servicio de interrupción, 

el software deberá limpiar el bit OCxF escribiendo en el registro TFLG1. 

3.1.8 EL ACUMULADOR DE PULSOS 

El acumulador de pulsos que es similar a los relojes en los MCU's de las primeras 

familias del 6805, es un sistema mucho más sencillo que el reloj principal del sistema, 

visto anteriormente. Este sistema esta basado en un contador de 8 bits y puede ser 

configurado para operar como un simple contador de eventos o para acumulación de 

tiempo. A diferencia del reloj principal el contador acumulador de pulsos de 8 bits puede 

ser leido o escrito en cualquier momento ( en el contador de 16 bits del reloj principal no 

se puede escribir). Los bits de control le permiten al usuario configurar y controlar el 

subsistema del acumulador de pulsos. Dos interrupciones enmascarables están asociadas 

con el sistema , cada una teniendo sus propios controles y vector de interrupción. 

La terminal 7 de E/S del puerto A (PMPAI/OC1) asociada a el acumulador de pulsos 

puede ser configurada para operar como un reloj o como una señal de puerta para habilitar 

un reloj E dividido entre 64 que alimenta al contador de 8 bits. Las funciones alternativas 

de las terminales de entrada del acumulador de pulsos, presentan otras aplicaciones 

interesantes. 

Descripción general. 

El acumulador de pulsos es un sistema reloj/contador,-que puede ser configurado para 

operar en cualquiera de dos modos básicos. 
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En el modo de conteo de eventos, en este modo el contador de 8 bits está amarrado a los 

flancos activos de entrada de la terminal PAl incrementándose por cada uno. Para el modo 

de acumulación de tiempo, el contador de 8 bits esta amarrado al reloj E dividido entre 64 

y sujeto al estado de la terminal PAI. La figura 3.1.11 muestra un diagrama de bloque 

simplificado del acumulador de pulsos para cada uno de sus dos modos de operación. 

La tabla 3.1.8.1 resume los períodos de tiempo importantes para el acumulador de pulsos 

(cuando opera en el modo de acumulación de tiempo) para varias velocidades de cristal. 

Las fórmulas en la parte inferior de la tabla pueden ser usadas para diferentes frecuencias 

de cristal de las mostradas en la tabla. 

E p 	,,de CriMallé,éllild'  ' 	, 
,,i-,!,,,,',';..:',9,  

11' 	O ' 
. 	ucl 	Y ' 

IbbTflui 
(Itliiíiió 

2.1 MHz 225 Hz 477ns.  30.52 lis 7.81 ms 

2 MHz 8 MHz 500 ns 32 ps 8.19 ms 

I MHz 4 MHz 1 ps 64 ps 16.38 ms 

Fórmula: 64(E) 16,384 (E) 

Tabla 3.1.8.1 Periodos de tiempo del acumulador de pulsos contra velocidades de cristal. 

El reloj E dividido entre 64 es una derivación que se obtiene de el sistema de reloj 

principal. En general, cualquier señal de entrada para la terminal PAI es asíncrona a este 

reloj E dividido entre 64, sin embargo la primera cuenta podría ocuire entre cualquiet a de 

los 64 ciclo de E después de que la terminal PAI este en el nivel elegido. 

El usuario puede seleccionar el modo de operación del sistema acumulador de pulsos por 

software, y determinar que polaridad reconocerá la terminal PAI. Se tienen dos 

interrupciones separadas asociadas con el acumulador de pulsos: una es generada por la 

detección de un flanco seleccionado en PAI; la otra es generada cuando el contador de 8 

bits tiene un sobreflujo al pasar de $FF a $00. Cada una de las dos interrupciones tienen su 

propia terminal de  habilitación y su  propio vector de interrupción; así, no se requieFe del 

software para saber cual es la causa de cualquier interrupción del acumulador de pulsos. 
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PA7/ 
PAV 
OCI 

) CONTADOR DE813ITS 

RELOJ 	PACNT 

PAMOD = O 

PACNT 
PAMOD=1 TERMINAL 

Modo corneo de eventos 

Modo de acumulación de tiempo. 

Figura 3.1,11 Modos de operación del acumáládor de pulsos. 
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Diagrama de bloques del acumulador de pulsos. 

La figura 3,1,12 ¡nuestra el diagrama de bloques del subsistema acumulador de pulsos. El 

sistema central de este subsistema es un contador ascendente dell bits que 'puede ser leído 

ó ser escrito en cualquier momento. El bit de control de habilitación del acumulador de 

pulsos selecciona la fuente de reloj para este contador. El bit de selección de flanco del 

acumulador de pulsos (PEDGE) controla la polaridad de las señales en l'Al que serán 

reconocidas por el sistema del acumulador de pulsos, En modo de conteo, el reloj es la 

salida del detector de flanco de la terminal PAL En el modo de acumulación de tiempo, es 

un reloj interno de E dividido por 64 con la activación por medio de la terminal l'Al. 
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Figura 3.1.12 Diagrama de bloques del subsistema acumulador de pulsos. 

El bit de habilitación de inte!rupción por sobreflujo de el acumulador de pulsos (PAOVI), 

determina en todo caso si la bandera de interrupción por sobreflujo del acumulador de 

' pulsos generará una petición de interrupción por hardware. El bit de habilitación de 
• 

interrupción de flanco de entrada del acumulador de pulsos (PAH) determina si los flancos 
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detectados en la terminal PAI establecerán la bandera de entrada del acumulador de pulsos 

(PAIF) o no. Además de las habilitaciones de interrupción local PAII y PAOVI, estas 

interrupciones están sujetas a un enmascaramiento por el bit 1 en el registro de código de 

condición en la CPU. 

El buffer de entrada en la terminal PAI siempre se encuentra conectado desde la terminal 

hasta el acumulador de pulsos y la lógica de lectura del puerto A, pero, el buffer de salida 

esta habilitado o deshabilitado por el bit de control (le dirección de datos (DDRA7) en el 

registro de control del acumulador de pulsos (PACTL). Normalmente, cuando se 

comienza a trabajar con el acumulador de pulsos, la terminal PAI está configurada como 

una entrada en estado de alta impedancia (DDRA7 = O); pero es posible por medio de 

software o por el reloj principal tener el control directo de el acumulador de pulsos al 

establecer en el registro DDRA7 un uno. 

Registros de estado de control del acumulador de pulsos. 

A continuación se muestran todos los registros de estado y control que relacionan al 

acumulador de pulsos. 

PRI 
	

PRO R111 PAOVI' PAlI 

PAMO 

o 

TFLG2 $1022 

RESET 

TFLG2 $1026 

RESET.  

Bit O 	PACNT $1026 

RESET 

O 

PAOVF 
	

PAIF 
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DDRA7 -- Control de dirección de datos para el puerto A bit 7. 

I = puerto A bit 7 configurado para salida de datos. 

O = puerto A bit 7 configurado para entrada de datos. 

Normalmente cuando el acumulador de pulsos está en uso, la terminal PAl estará 

configurada como entrada. En casos raros, la terminal PA7/PAVOCI puede ser 

configurada como salida para permitir, a OC I o a una salida de software, el manejo del 

sistema de acumulador de pulsos. Ya que el buffer de entrada está siempre conectado a la 

terminal, cualquier función de salida que esté controlando la terminal PA7 también, 

manejara el acumulador de pulsos. 

PAEN Habilitación del acumulador de pulsos. 

O = Acumulador de pulsos deshabilitado. 

1= Acumulador de pulsos habilitado. 

Cuando el acumulador de pulsos está deshabilitado, el contador de 8 bits deja de contar, y 

las interrupciones del acumulador de pulsos son inhibidas. Asf, las banderas no pueden ser 

establecidas, permanecerán establecidas las que lo hayan estado en el momento en que el 

acumulador de pulsos fue deshabilitado. 

PAMOD -- Selección de modo del acumulador de pulsos. 

O = Modo de conteo de eventos externos. 

1 = Modo de acumulación de tiempo con barrera. 

En este modo (PAMOD = t), el bit PEDGE tiene valor adicional. 

Además de especificar la polaridad del flanco que causa que el bit PAH' sea establecido, 

PEDGE, también controla el nivel de inhibición de la barrera. Las interrupciones de PAIF 

ocurren en el borde de salida de una señal de habilitación de barrera o puerta; seleccionar 
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los flancos de bajada entonces, provocan que el reloj de carrera libre E dividido por M sea 

deshabilitado mientras la terminal PAI este baja. 

PAOVI, PAOF -- Bandera y habilitación de interrupción de sobreflujo del acumulador de 

pulsos. 

El bit de estado PAOVF es automáticamente establecido como un uno cada vez que el 

contador del acumulador de pulsos pasa de $FF a $00. Este bit de estado es borrado 

mediante la escritura del registro TFLG2 con un uno en el bit 4. El bit de control PAOVI 

permite al usuario el configurar el sobreflujo del acumulador de pulsos para operación 

poleada o manejada por interrupción pero no afecta la leptura o escritura de PAOVF. 

Cuando PAOVI es cero, las interrupciones de sobreflujo del acumulador de pulsos son 

inhibidas, y el sistema opera en modo poleado. En este modo, PAOVF debe ser 

muestreado por software del usuario para determinar cuando ha ocurrido un sobreflujo. 

Cuando el bit de control PAOVI es uno, una petición de interrupción es generada cada vez 

que PAOVF se establece como uno. 

PAII, PAIF -- Bandera de habilitación de interrupción de flanco,  de entrada del acumulador 

de pulsos. 

El bit de estado PAIF es automáticamente uno cada vez que un flanco seleccionado es 

detectado en la terminal PA7/PAI/OCI. Este bit de estado es borrado por la escritura de 

un uno en la posición del bit 5 del registro TFLG2. El bit de control PAII faculta al 

usuario a configurar la detección de flanco de entrada del acumulador de pulsos para 

operar en forma poleada o manejado por interrupciones. Cuando PAII es cero, las 

interrupciones de entrada al acumulador de pulsos son inhibidos, y el sistema trabaja en 

modo poleado. En este modo el bit PAIF debe ser muestreado para determinar si ha 

ocurrido un flanco. Ctlando el bit de control PAII es uno, una petición de interrupción por 

hardware es generada cada vez que PAIF es uno. 
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3.2 CONFIGURACIÓN Y MODOS DE OPERACIÓN. 

En esta sección se tratan los mecanismos que permiten al MC68FIC l I conformar una 

amplia variedad de aplicaciones. Estos mecanismos incluyen circuiteria de modo de 

selección, un registro de configuración no•volatil basado en memoria del tipo EEPROM y 

un bit de registro de control protegido. La mayoría de los bits de control del MCU son 

accesados vía software en cualquier tiempo. Muy pocas funciones del MCU son 

influenciadas por el modo de operación. Por ejemplo, todas las funciones de los 

temporizadores, del convertidor analógico digital y las funciones de entrada/salida (I/0) 

serial trabajan de la misma manera en los modos de operación expandido como en el 

modo simple. 

3.2.1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA. 

Existen solo dos modos fundamentales de operación para el MCU, El de modo simple ó el 

de modo expandido. Cada modo tiene una variación normal y una variación especial. 

Estos cuatro variaciones de modo se seleccionan por los niveles de voltaje aplicados a las 

patas de modo A (MODA) y de modo B (MODB) durante el restablecimiento del MCU. 

La variación especial del modo simple es llamado modo especial de arranque; la variación 

especial del modo expandido es llamado modo especial de prueba. El modo especial de 

arranque permite que programas sean descargados a través de la interfase de 

comunicaciones serial interna (SCI) dentro de la memoria RAM para que sean ejecutados. 

El modo de operación de arranque es un modo especial de usuario, no un modo de prueba 

de fabrica. El modo especial de prueba, el cual es propuesto originalmente para pruebas de 

fabrica, pocas ocasiones es empleado por el usuario, excepto para emulación, desarrollo u 

otras circunstancias especiales. En los modos especiales de operación del MCU, algunas 

funciones especiales de prueba se vuelven mas accesibles. 
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Configuración por hardware. 

El mecanismo de selección de modo por hardware comienza con los niveles lógicos 

aplicados a las patas correspondientes a MODA y MODB cuando el MCU esta en el modo 

de restablecimiento. Los niveles capturados determinan el estado lógico de los bits de 

control del modo especial (SMOD) y de selección del modo A (MDA) en el registro de 

interrupción de la mas alta prioridad. Ciedatnente estos dos bits controlan los circuitos 

lógicos involucrados en la selección de modo por hardware. La tabla 3,2 presenta un 

resumen de la operación de las patas de modo y los bits de control de modo. 

Entradas Descripción del modo Bits de control en HPItIO 

MODB MODA RBOOT SMOD MDA IRV 

1 O Modo normal simple O 0 O O 

1 1 Modo normal expandido 0 0 1 O 

O O Modo especial arranque 1 1 0 I 

O 1 Modo especial de prueba 0 1 1 1 

Tabla 3.2 Configuración de los modos de operación del MaSHC11 

Registro CONFIG basado en EEPROM. 

El registro de configuración (CONFIG) no volátil, permite una flexibilidad adicional en el 

MCU, que de otra manera podría proporcionarse por una estructura mas compleja de 

selección de modo por hardware. Las funciones controladas por este registro son 

características que deben ser conocidas inherentemente por el sistema del MCU, Los bits 

de control accesados por software ordinariamente no podrían regular de una manera estos 

controles, 

La programación y borrado de este registro de configuración emplea la misma lógica 

empleada para la programación y borrado de la matriz de memoria interna EEPROM. 

Durante cualquier restablecimiento del sistema el contenido del byte de EEPROM son 
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transferidos al registro estático en funcionamiento sobre el bus de datos. Debido a este 

mecanismo, los cambios de la localidad del CONFIG de EEPROM no son visibles y no 

altera la operación del MCU mientras pasa el subsecuente restablecimiento. 

El registro CONFIG es un registro de control poco común usado para habilitar o 

deshabilitar la memorias internas ROM, EEPROM, el sistema de vigilancia de operación 

adecuada y, opcionalmente, la característica de seguridad de la EEPROM en el MCU. A 

diferencia de cualquier otro registro, el CONFIG mantiene su información aun cuando el 

MCU se encuentra sin alimentación de energía. 

Bits del registro de control protegidos. 

En el MC68I1C I I, algunos registros y bits de control están protegidos contra escritura 

excepto bajo circunstancias especiales. El mecanismo de protección incluye la habilidad 

de escribir estos bits solo dentro de los primeros 64 ciclos de bus, después de cada 

restablecimiento y/o la habilidad de escribirlos solamente una vez después de cada 

restablecimiento. Estos bits controlan la configuración básica de el MCU en donde una 

escritura accidental podría causar serios problemas de sistema. 

3.2.2 LOS MODOS DE OPERACIÓN. 

Al principio de esta sección se menciono de los dos modos de operación que posee el 

microcontrolador y sus dos variantes. A continuación se dará una explicación mas 

detallada. 

Modos de operación normal del MCU. 

El vector de restablecimiento es buscado desde la dirección $FFFE,FFFF y la ejecución 

del programa comienza desde la dirección indicada por este vector. En el modo normal 

simple la memoria interna programable de 8 laibytes es habilitada en este espacio de 
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memoria de modo que el vector de restablecimiento es buscado desde esta memoria ROM 

interna. En modo normal expandido la memoria ROM interna puede o no estar habilitada, 

dependiendo del bit ROMON en el registro CONFIG. Si la memoria interna ésta activa, el 

vector se busca desde dentro de esta ROM, de lo contrario desde una memoria externa 

con dirección $11,17E, FFFE. 

Modo normal simple. 

Debido a que este modo simple no requiere ninguna función externa de dirección o de bus 

de datos, el puerto 13, el puerto C, la señal A (STRA) y la señal 13 (STRB) pueden ser 

empleados como entradas/salidas (1/O) paralelo de propósito general. En este modo, todo 

el software necesario para controlar al MCU esta contenido en las memorias internas. El 

bit de control ROMON en el registro CONFIG deberá ser sobre manejado para forzara la 

memoria ROM de 8 KBbytes a activarse. 

Modo normal expandido. 

Este modo de operación permite que, memorias externas y dispositivos periféricos, sean 

accesados por un bus de datos/direcciones multiplexados. Por la multimplexación de los 8 

bits de dirección de menor orden así como datos en las patas del puerto C, solamente 18 

patas son necesarias pina proporcionar un bus de datos de 8 bits, un bus de direcciones de 

16 bits y dos líneas de control de bus, a través ,de los puertos C 

Modos de operación especial del MCU. 

En las variaciones de modo especial, los vectores de restablecimiento e interrupción están 

localizados en $BECO - SBFFE, y el software tiene acceso a las carttetCrísticas especiales 

de prueba. Una de estas canicterísticas especiales de prueba ( La deshabilitación del bit de 

control de restablecimiento (DISR) en el registro de control TEST I ) deshabitan 

temporalmente el COP y funciones de restableChniento de reloj del monitor. Todas las: 
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funciones especiales y privilegios están disponibles tanto en el modo especial de prueba y 

modo de arranque. 

Modo especial de prueba. 

Este modo de operación fue originalmente propuesto para las pruebas internas de 

producción de Motorola; sin embargo existen pocos casos en donde el usuario puede 

utilizar este modo de operación. Estos casos especiales incluyen la programación del 

registro CONFIG, la programación de calibriteión de datos dentro de la EEPROM y 

desarrollo de situaciones como emuliición. Debido a que este modo de openición permite 

sobre escribir en los bits de control, es posible el anular el 'restablecimiento para verificar 

el contenido del registro de CONFIG para luego regresar al modo normal y habilitar de 

nueva cuenta las protecciones. 

Modo especial de arranque (bootstrap). 

Cuando el MCU es puesto en modo especial de arranque, una, pequeña memoria ROM 

interna es habilitada en las direcciones SBF40 - $13FFF. El vector de restablecimiento es 

buscado en esta ROM de arranque, y el MCU procede a ejecutar el inicio de programa 

desde esta ROM. El programa en esta ROM inicializa el sistema de la SCI interna, verifica 

la opción de seguridad y acepta un programa de 256 bytes a través del SCI y luego se salta 

a la carga del sistema en la dirección $0000 en la menor fa interna RAM. 

291 Configuración y modos de operación 



EL MCU6811C11 

3.3 MODELO DE PROGRAMACIÓN E INSTRUCCIONES. 

Además de ejecutar todas las instrucciones de los microprocesadores M6800 y M6801, el 

conjunto de instrucciones del microcontrolador incluye 91 nuevos códigos de operación. 

La nomenclatura MC68xx es usada en conjunción con una arquitectura especifica de UCP 

y un conjunto de instrucciones que se opone a la nomenclatura del MC6811C11xx, la cual 

es una referencia de un miembro especifico de la familia de microcontroladores 

MC6811C11. La figura 3.3.1 muestra los siete registros de UCP disponibles al 

programador. Los dos acumuladores de 8 bits (A y 13) pueden ser usados por algunas 

instrucciones como un solo acumulador de 16 bits llamado registró D, el cual permite 

ejecutar un grupo de instrucciones de 16 bitá aun cundo el microcontrolador es de 8 bits. 

El grupo mas grande de instrucciones adicionales involucran al nuevo registro de índice 

Y. También fueron sumadas 12 instrucciones de manipulación de bit que pueden operar 

cualquier localidad de memoria o registro. A continuación se listan en orden alfabético las 

instrucciones del MC6813C11, con su mnemónico de tipo largo para fácil referencia. 

3.3.1 MODOS DE DIRECCIONAMIENTO. 

La CPU cuenta con seis modos de direccionamiento para el acceso a la memoria, Estos 

modos son los siguientes: de acceso inmediato, acceso indirecto, extendido, indexado, 

inherente y relativo, 

• Direccionandento Inmediato (IMM). El dato actual esta contenido en el byte 

inmediatamente después de la instrucción. Este tipo de operación requiere de dos a 

cuatro bytes. La dirección efectiva de la instrucción esta especificada por el carácter -#-

y los puntos implícitos del byte siguiente al código de operación. Con el siguiente 

ejemplo se muestra el movimiento de la operación: 
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Entonces tendremos en el acumulador A el siguiente movimiento: 

Antes : 0000I o000  

Después : total 1010 

Esto nos indica que en el acumulador A, se tendrá el número hexadecimal AA pero 

convertido en su correspondiente valor binario. Donde el carácter # se emplea para indicar 

que es un direccionamiento inmediato. 

A;13 7 	ACUMULADORA O 7 	ACUMULADOR B 	o 
15 	DOBLE ACUMULADOR D 	O D 

15 	REOISTRO INDICE X IX 

15 	REGISTRO INDICE Y IV 

15 	APUNTADOR DE PILA SP 

13 	CONTADOR DE PROGRAMA PC 

7 	 o 

REGISTRO DE CODIGO DE CONDICION S X 11 I N 2 V C CCR 

L ACARREO 
SOBREFLUJO 
CERO 
NEGATIVO 
INTERRUPCIÓN MASCARABLE I 
MEDIO ACARREO (DE BIT 3) 
INTERRUPCIÓN MASCARABLE X 
DISHADRITACIÓN DEPARO 

Figura 3,3.1 Modelo de programación del M058HC11. 

• 1)ireccionandento Directo (DIR). 

En el modo de direccionamiento directo, el byte menos significativo de la dirección 

efectiva de la instrucción aparece en byte siguiente al código de operación. El byte más 

significativo de la instrucción se asume que es $00 y no se incluye en la Instrucción, 
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Este hecho limita para operandos el uso del direccionamiento directo sólo al área de 

memoria de $0000 a $00FF. Para este direccionamiento tenemos el siguiente ejemplo: 

ADDA $32 	Mapa de Memoria 

Antes acumulador A: 

00000000 

Después acumulador A: 

00001000 

Esto nos dice que el valor que se encuentra en la dirección $0032, le será sumado al 

acumulador A. 

• Direcclonamiento Extendido (EXT), 

En el modo de direccionamiento extendido, la dirección efectiva de la instrucción 

aparece explícita en los dos bytes siguientes al código de operación. Sin embargo la 

mayoría de las instrucciones usadas para este tipo de direccionamiento emplean tres 

bytes: uno para el código de operación y dos para la, dirección. Como ejemplo tenemos,  

lo siguiente, con el acumulador A`= 0: 

ADDA $2354 

Acumulador antes: 

Acumulador después: 

Para este caso, el dato que se encuentra en la localidad $2354 será sumado al valor que 

tenga el acumulador A. 
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ADDD 4, X 

0000 0000 0000 0000 0010 1111 1010 0011 

$ 2FA1 

Después Acumulador I): 	Registro X: 

0100 1000 0001 0000 

$ 2FA3 

• Direccionamiento Relativo (REL). 

El direccionamiento relativo es un modo de direccionamiento especializado que se aplica a 

las instrucciones de salto llamados saltos relativos. Este tipo de direcciomuniento genera 

dos bytes de código de máquina: uno para el código de operación y el otro es un número en 

complemento a dos el cual representa un desplazamiento desde alguna dirección. El rango 

de este desplazamiento esta comprendido de -128 a + 127 bytes. A continuación se 

ejemplifica este tipo de instrucción: 

EL MCU MC681-1C11 

• Direccionamlento Indexado (INDX, INDY). 

En el modo de direccionamiento indexado, los registros X o Y, son usados para 

calcular la dirección efectiva. Para este caso la dirección efectiva es variable y depende 

del contenido actual de los registros X o Y a los que se les suma un desplazamiento de 

8 bits, el cual está contenido en la instrucción, As( que tenemos el siguiente ejemplo: 

con el acumulador D igual con cero, le será sumado un dato el cual está ubicado en la 

localidad del registro X y el resultado de la suma del desplazamiento, para este caso 

$02. 
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CÓDIGO DE OPERACIÓN OPERANDO 	Mapa de Memoria 

MÁQUINA 

E3 00 	ADDD 	0,X 

£3 04 	ADDD 	4,X 	$E307 

E3 07 	 BEQ 	$3 

£3 OA 	ADA 

Para este ejemplo, si el resultado de la operación anterior es cero, dará un salto tres 

localidades de memoria adelante y continuará con la siguiente instrucción de esa localidad. 

• Direcelonamiento Inherente (INID. 

En este modo de direccionamiento, todo lo que se necesita para ejecutarse la instrucción es 

conocido por el CPU. Los operandos (si existen) son registros del CPU y no necesitan ser 

traídos de la memoria, ejemplo: 	ARA 

$E30A 

Acumulador A antes: 

Acumulador B antes: 

Acumulador A después: 

0000 0000 

1101 1000 

1101 1000 

Tenemos que la operación que se efectúo fue la suma entre los acunniladores A y 13 y el 

resultado se almacena en el acumulador A. 

3.12 EL CONJUNTO DF INSTRUCCIONES. 

En esta sección se explicaran las capacidades y organización del conjunto de instrucciones 

del MCU, pura lo cual se dividirán en grupos funcionales de instrucciones. Por esto, 

algunas instrucciones podrán aparecer en mas de un grupo funcional. Para poder expandir 

el manero de instrucciones usadas en el MC6811C I I, se ha adicionado un mecanismo de 

pre-byte. las instrucciones que no requieren del pm-byte están en la pagina 1 del mapa de 
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códigos de operación. Las instrucciones que lo requieren se hayan en las paginas 2, 3 y 4. 

Un código de pre-byte se aplica solo al código de operación inmediato el. Esto es, se 

asume que todas las instrucciones son de un solo byte, a menos que el primer byte de la 

instrucción pertenezca a uno de los tres códigos de pre-byte, que son $18 para la pagina 2, 

$la para la pagina 3 y $CD para la pagina 4. 

Instrucciones de acumulador y memoria. 

La mayoría de estas instrucciones usan dos operandos, uno de ellos es un acumulador o 

registro de índice y el segundo comúnmente se obtiene de la memoria por un modo de 

direccionamiento. Estas instrucciones de memoria acumulador se pueden dividir en seis 

subgrupos, 1) cargas, almacenamientos y transferencias; 2) operaciones aritméticas; 3) 

multiplicación y división; 4) operaciones lógicas; 5) prueba de datos y manipulación de bit 

y 6) rotaciones y corrimientos. 

• Cargas, Almacenamientos y transferencias. Todas las actividades del MCU 

involucran al menos una trasferencia desde la memoria o dispositivos periféricos a la 

UCP ó viceversa. Las instrucciones de carga, almacenamiento ó transferencia se 

resumen en la tabla 3.3,1 indicando también sus posibles modos de direceionamiento. 

• Operaciones aritméticas. Este grupo de instrucciones puede ejecutar operaciones 

arittnéticas sobre una variedad de operandos. Puede realizar operaciones directas de 8 ó 

16 bits y fácilmente puede extenderse para operandos multi palabra. También ejecutar 

directamente operaciones de complemento a dos, así como binarias. Las instrucciones 

de comparación realizan una substracción dentro de la UCP para actualizar los bits de 

código de condición sin alterar ningún operando. La tabla 3.3.2 presenta este tipo de 

instrucciones. 

• Multiplicación y división. Una operación de multiplicación y dos de división son 

proporcionadas. Una multiplicación de 8 bits por 8 bits da un resultado de 16 bits. La 
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división integral de 16 bits por 16 bits da un resultado de 16 bits y un residuo de otros 

16 bits. La división de fracciones (FD1V) divide un numerador de 16 bits entre un largo 

denominador de 16 bits, produciendo un resultado de 16 bits (una fracción binaria entre 

O y 0.99998). La tabla 3.3.3 se presentan estos operandos. 

Función Mnemónico IMM DIR EXT 1NDX INDY INII 

Borra el byte de memoria CLR X X X 

Borra acumulador A CLRA X 

Borra acumulador B CLRB X 

Carga acumulador A LDDA X X X X X 

Carga acumulador B LDAB X X X X X 

Carga doble acumulador D LDD X X X X X 

Jala A de la pila PULA X 

Jala B de la pila PULB X 

Pone A en la pila PSHA 

Pone B en la pila PSHB X 

Almacena acumulador A STAA X X X X X 

Almacena acumulador 13 STAB X X X X X 

Almacena doble 
acumulador D 

STD X X X X X 

Transfiere A hacia B TAB X 

Transfiere A hacia CCR TAP X 

Transfiere B hacia A TBA 

Transfiere CCR hacia A TPA X 

Intercambia D con X XGDX X 

Intercambia D con Y EGDY X 

Tabla 3.3.1 Instrucciones de carga, almacenamien o y transferencia, 
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Función Mnemónico IMM DIE EXT INDX INI)Y INII 

Suma acumuladores ARA X 

Suma acumulador 13 a X ABX X 

Suma acumulador B a Y ABY X 

Suma c/acarreo a A ADCA X X X X X 

Suma c/acarreo a B ADCB X X X X X 

Suma memoria a A ADDA X X X X X 

Suma memoria a B ADDB X X X X X 

Suma memoria D (16 Bits) ADDD X X X X X 

Compara A con B CBA X 

Compara A con memoria CMPA X X X X X 

Compara 13 con memoria CMPB X X X X X 

Compara D con mem(16 Bits) CPD X X X X X 

Ajuste decimal de A (BCD) DAA X 

Decrementa el byte de memoria DEC X X X 

Decrementa el acum. A DECA X 

Decrementa el acurn. B DECB X 

Incrementa byte de mem, INC X X X 

Incrementa el acum. A INCA X 

Incrementa el acum. 13 INCB X 

Complementa a 2 byte de mem. NEG X X X 

Complementa u 2 acumulador A NEGA X 

Complementa a 2 acumulador 13 NEGB X 

Sustrae c/acarreo de A SBCA X X X X X 

Sustrae c/acarreo de B SBCB X X X X X 

Sustrae memoria de A SUBA X X X X X 

Tabla 3.3.2 Instrucciones de operaciones aritméticas, 

Modelo de programación e Instrucciones 299 



EL MCU681ICI I 

Función Mnemónico IMM DIR EXT INDX INI)Y INII 

Sustrae memoria de B SUBB X X. X X X 

Sustrae memoria de D (16 bits) SUBD X X X X X 

Prueba para cero o menor TST X X X 

Prueba para cero o menor de A TSTA 

Prueba para cero o menor de E TSTB 

Tabla 3.3.2 Instrucciones de operaciones aritméticas (continuación . 

Función Mnemónico INII 

Multiplica (A x B 1 D) MUL X 

División factorial (D I X) X; r 1 D) FDIV X 

División integral (D I X1 X; r 1 D) IDIV X 

Tabla 3.3.3 Instrucciones de multiplicación y división. 

• Operaciones lógicas. Este grupo de instrucciones se emplea para realizar las 

operaciones de lógica booleana AND, OR, OR exclusiva y complemento a uno. El 

resumen de este conjunto de instrucciones se presenta en la tabla 3.3A. 

• Prueba de datos y manipulación de bit. Estas Instrucciones se utilizan para trabajar 

con operandos tan pequeños como un bit, pero también pueden operar sobre cualquier 

localidad de 8 bits en el espacio de memoria de 64 k bytes. La instrucción de prueba 

de bit (BITA o BITE) ejecuta instrucciones de AND dentro de la UCP para actualizar 

los bits del registro de código de condición sin alterar ningún operando. La tabla 3,3,5 

presenta este conjunto de instrucciones. 

• Corrimientos y rotaciones. Todas las funciones <le corrimiento y rotación en el 

MCU involucran el bit de acarreo en el registro CCR además de un operando de 8 ó 

16 bits en la instrucción, el cual permite extenderse fácilmente a operaciones multi 

palabra. La instrucción de corrimiento derecho (ASR) mantiene el valor original del 
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bit mas significativo del operando, con lo cual se facilita la manipulación de nómeros 

en complemento a dos. Esta instrucciones se presentan en la tabla 3.3,6. 

Función Mnemónico INM DIR EXT INDX INDY INH 

AND A con memoria ANDA X X X X X 

AND B con memoria ANDB X X X X X 

Prueba Bit(s) A con memoria BITA X X X X X 

Prueba Bit(s) B con memoria BITB X X X X X 

Complementa a uno Byte de 
memoria 

COM X X X X X 

Complementa a uno A COMA X 

Complementa a uno B COMB X 

XOR A con memoria LORA X X X X X 

XOR B con memoria EORB X X X X X 

OR A con memoria ORAA X X X X 

OR B con memoria ORAR X X X X X 

Tabla 3.3.4 Instrucciones de operaciones lógicas. 

Función Mnemónico IM1VI DIR EXT INDX INDY INH 

Prueba Bit(s) A con memoria BITA X X X X X X 

Prueba Bit(s) 13 con memoria BITB X X X X X 

Borra Bit(s) en memoria BCLR X X X 

Pone Bit(s) en memoria BSET X X X 

Salto si borran Bit(s) BRCLR X X 

Salto si ponen Bit(s) BRSET 

Tabla 3.3,5 Instrucciones de prueba de dato y manipulación de bit. 

• Instrucciones de Pila y Registro índice, El apuntador de pila siempre apunta a la 

siguiente localidad libre en la pila, a reserva de casos exclusivos. La razón común para 

transferir un valor desde el apuntador de pila al de un registro índice es el de permitir 
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al direccionamiento indexado accesar la información que fue formalmente empujada 

sobre la pila. En estos casos, la dirección apuntada por el apuntador de pila no es en si 

un valor, por que nada ha sido ainlileenild0 en esa localidad. Esto explica por que el 

valor en el apuntador de pila se incrementa durante la transferencia hacia un registro 

índice. La Tabla 3,3.7 resume todas las instrucciones de pila y de registro de índice, 

Función Mnemónico INM DIIt EXT INDX INDY INII 

Corrimiento mit. izq mem. ASL X X X 

Corrimiento aritmético izq A ASLA X 

Corrimiento aritmético izq 13 AS1,13 X 

Corrimiento aritmético izq D ASI.D X 

Corrimiento arit. der mem. ASR X X 

Corrimiento aritmético den A ASRA X 

Corrimiento aritmético der 13 ASR13 X 

Corrimiento lógico ízq mem. (LSL) X X X 

Corrimiento lógico izq A (LSLA) 

Corrimiento lógico izq 13 (LSLI3) X 

Corrimiento lógico izq 1) (LSLD) X 

Corrimiento lógico der mem. LSR X X X 

Corrimiento lógico der A LSRA X 

Corrimiento lógico der 13 LSRB : X 

Corrimiento lógico der D LSRD X 

Rotación izq memoria ROL X X X 

Rotación izq A ROLA X 

Rotación izq 13 ROLB X 

Rotación der memoria ROR X X X 

Rotación der A ROBA' X 

Rotación der 13 ROR13 

Tabla 3.3.6 Corrimientos y rotaciones. 
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Fondón Mnemónico tNM 1)112 EXT 1NDX INDY INU 

Suma acumulador 13 a X ABX X 

Suma acumulador B a Y ABY X 

Compara X con mcm. (16 Bits) CPX X X X X X 

Compara Y con mema (16 Bits) CPY X X X X X 

Decrementa el apuntador de pila DES X 

Decrementa el registro índice X DEX X 

Decrementa el registro índice Y DEY X 

Incrementa el apuntador de pila INS X 

Incrementa el registro índice X 1NX X 

Incrementa el registro índice Y INY X 

Carga el registro índice X LDX X X X 

Carga el registro índice Y LDY X X X X X. 

Carga el apuntador de pila LDS X X X X X 

Jala X de la pila PULX 

Jala Y de la pila PULY 

Pon X en la pila PSHX X 

Pon Y en la pila PSIIY 

Almacena el registro índice X STX X X X X X 

Almacena el registro índice Y STY X X X X X 

Almacena el apuntador de pila STS X X X 

Transfiere apuntador de pila a X TSX X 

Transfiere apuntador de pila a Y TSY X 

Transfiere X al apuntador de pila TXS X 

Transfiere Y al apuntador de pila TYS  . X 

Interctunbia D con X XGDX X 

Intercambia D con Y XGDY X 

Tabla 3.3.7 Instrucciones de pila y del registro de índice. 
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Instrucciones de Registro de Código de Condición. 

Estas instrucciones permiten manipular los bits en el registro CCR. Inicialmente parecería 

que son instrucciones de puesta y borrado para cada uno de los 8 bits del CCR; sin 

embargo, estas instrucciones solo se presentan para tres de los ocho bits (C, 1 y V). La 

tabla 3.3.8 resume estas instrucciones. 

Instrucciones de Control de Programa. 

Este grupo de instrucciones, el cual se utiliza mas para controlar el flujo del progriuna que 

para datos manipulados, se ha dividido en cinco grupos: 1) saltos relativos, 2) saltos 

absolutos, 3) llamada de subrutina y retornos, 4) interrupciones y 5) varios. 

• Saltos relativos. Estas instrucciones permiten a la UCP el tomar decis!ones basadas en 

los bits del registro de condición. El limitado rango de saltos (localidades de -128 / 

+127) son mas que suficientes. Todos los bloques de decisión en un diagrama de;flujo 

deberán de corresponder a la instrucción condicional de salto relativo que se resumen 

en la tabla 3,3.9. 

Función 
_... 

Mnemónico INH 

Borra bit de acarreo CLC X 

Borra bit de interrupción mascarable CLI X 

Borra bit de sobreflujo CLV X 

Pone bit de acarreo SEC X 

Pone bit de interrupción mascarable SE1 X 

Pone bit de sobreflujo SEV X 

Transfiere A a CCR TAP X 

Transfiere CCR a A TPA X 

Tabla 3.3,8 Instrucciones del registro de código de condición. 

• Instrucciones de Salto Absoluto. La instrucción de salto absoluto permite pasar el 

control u cualquier dirección de los 64 k bytes del mapa de memoria. Ver tabla 3,3,10. 
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Función Mnemónico REL DIR INDX INDY Comentarlos 

Salto si borra acarreo BCC X C = 0 ? 

Salto si pone acarreo BCS X C = 1 ? 

Salto si es igual a cero BEQ X Z = 1 1 

Salto si igual o mayor que BGE X > Signado 

Salto si mayor que BGT X > Signado 

Salto si mayor MI X > Sin signo 

Salto si mayor o igual (como BCC) BHS X 1 Sin signo 

Salto si igual o menor que BLE X 1 Signado 

Salto si menor (como BCS) BLO X < Sin signo 

Salto si menor o similar BIS X < Sin signo 

Salto si menor que BLT X <'Signado 

Salto si menos BMI X N = 1 ? 

Salto si diferente BNE X Z = 0 ? 

Salto si mas BPL X N = 0 ? 

Salto si borran bits en Byte de 
memoria 

BRCLR X X X Manipulación 
de bit 

Salto nunca BRN X NOP 3 ciclos 

Salto si ponen bits en Byte de 
memoria 

BRSET X X X Manipulación 
de bit 

Salto si borran sobreflujo BVC X V'= 0 ? 

Salto si ponen sobrefiujo BVS X V ='1 ? 

Tabla 3.3.9 Instrucciones de salto relativo. 

Función Mnemónico DIR EXT INDX INDY INH 

Salto 1MP XX X X 

Tabla 3.3.10 Instrucciones de salto absoluto. 

. Instrucciones de Subrutina y de Retornos. Estas instrucciones permiten una fácil 

manera de dividir las tareas de programación en bloques mas manejables llan ados 
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subnitinas. La UCP automatiza el proceso de recordar la dirección del programa 

principal dónde el procesador debe regresar al terminar la subrutina. En la siguiente 

tabla se dan estas instrucciones. 

Función Mnemónico REL DIR EXT INDX INDY INII 

Salto a subrutina BSR X 

Salto absoluto a subrutina ISR X X X X 

Regreso de subrutina RTS 

Tabla 3.3.11 Instrucciones de subrutina y retornos 

• Instrucciones de interrupciones. Estas instrucciones se refieren a las operaciones de 

interrupción de la UCP. En la tabla 3.3.12 se presentan estas tres instrucciones. 

Función Mnemónico INH 

Regreso de interrupción RTI X 

Interrupción por software SWI X 

Espera por interrupción WAI X 

Tabla 3,3.12 Instrucciones de interrupciones. 

• Instrucciones varias. La instrucción NOP puede ofrecer retrasos de tiempos, la'de 

STOP va a detener por completo el reloj de la UCP y la de TEST es una instrucción' 

que solo se usa en la fabricación del microcorttrolador. 

Función Mnemónico INI! 

No operación (retraso de dos ciclos) NOP X 

Paro de reloj STOP X 

Prueba TEST 

Tabla 3.3.13 Instrucciones varias. 
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CAPITULO IV. DISEÑO DEL SISTEMA 

4.1 DISEÑO DEL SOFTWARE 

En este tema se definen las rutinas de software que deben ser ejecutadas para la operación del 

sistema. O diseño del software se refiere básicamente a los programas en ensamblador del 

MC68HC11 que se encargaran de la inicialización de este y del monitoreo de los sensores, asf 

como de las rutinas que efectuaran la comunicación en forma serial con la computadora, en 

donde también se crearan los programas que se efectuaran este enlace y la decodificación de la 

información proveniente del MCU, además de las rutinas que desplegaran la información en el 

monitor de la computadora. 

Para el desarrollo de los programas en ensamblador, se cuenta con el emulador de Avocet, el 

cual contiene los elementos para verificar la sintaxis y ensamblado de estos programas. Este 

emulador permite simular la ejecución de los programas dentro del microcontrolador y 

proporciona una idea clara del funcionamiento del MCU, lo cual es de gran ayuda para el buen 

funcionamiento del sistema. 

Estos programas en ensamblador, después de probar su funcionamiento, deberán ser grabados 

en la memoria EEPROM del microcontrolador para la operación de esta parte del sistema. 

En el caso de los programas a crean• en la computadora, se utilizara un paquete de computación 

enfocado a desarrollo de aplicaciones en ambiente gráfico. 

En la actualidad existe una gran variedad de paquetes para computadoras personales (PC), 

lenguajes de programación de alto nivel, asf como programas especiales para utilizar en 

equipos industriales de control para desarrollo de aplicaciones gráficas, los cuales permiten 

comunicar la PC con distintos dispositivos periféricos, tales como : impresoras, inanejadores 

de disco externos (drives), módem, CD's, con otra PC, etc., y que tienen la característica de 
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trabajar directamente con el procesador de la PC, bajo el sistema operativo de la misma y en 

ambiente Windows, el cual es un esquema orientado a operar en esquema gráfico. 

La mayoría de los periféricos conectados a través de los puertos de la PC efectúan la 

comunicación con esta a través de alguna tarjeta que debe estar instalada en la PC, y con 

determinado software o programa especial residente en la misma, algunos de estos programas 

o paquetes requieren de ciertos elementos de hardware como son sistema operativo , 

memoria, capacidad del disco duro, puertos de comunicación, etc., existen también algunos 

paquetes que permiten la comunicación entre dos Pes, estos son muy útiles para la 

transferencia de información. 

En nuestro diseño, se opto por la utilización del software para desarrollo de aplicaciones en 

ambiente Windows llamado Visual Basic de la compañía Microsoft, se decidió la utilización 

de este 'software debido básicamente a que tiene las características y herramientas necesarias 

para desarrollar aplicaciones gráficas, además de que contiene elementos que permiten de una 

forma sencilla la comunicación a través de los puertos de la PC, lo cual es muy 11111 para 

efectuar la comunicación con el tnicrocontrolador por medio del puerto serial conjuntamente 

con la utilización de la interface. RS-232C que es un estándar adecuado para efectuar dicho 

enlace con el microcontrolador. 
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Figura 4.1.1-1 Diagrama de bloques de inicialización del sistema. 

De acuerdo a esto, tanto la rutina de Inicialización como la de Comunicación están 

desarrolladas en ensamblador del MC6814C11 y deben de encontrarse en la memoria EEPROM 

del microcontroiador. Aunque en el diagrama de bloques se muestran estas dos rutinas de forma 

independiente, en realidad se encuentran en un solo programa formado por esta subrutinas. 

El propósito de la rutina de COMUtliCaCión es verificar que exista el enlace con ,e1 puerto serial 

de la computadora, esto nos ayudará a determinar si los dos elementos están efectuando un 

enlace y saber si el MCIJ como la PC están funcionando correctamente para llevar a Cabo la 

comunicación y operación del sistema. 

Rutinas de inicialización 

Inicialización 
Rutina de 

comunicación Monitore.o 

Proceso de inicialización 

DISEÑO DEL SISTEMA 

4.1.1. RUTINAS DE INICIALIZACIÓN 

En este tema se define el funcionamiento de operación durante la inicialización o 

reinicialización (Reset) del sistema, esto es, se tienen las rutinas en ensamblador del 

MC68HCI I que se encargaran de verificar básicamente la comunicación con la PC a través del 

puerto D del MCU. En el diagrama de bloques de la figura 4.1.14 se muestra el flujo que debe 

seguir el nticrocontrolador durante la inicialización del sistema. 
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La función que debe de efectuar el MCU durante la inicialización es ejecutar la rutina de 

Comunicación que se encargara de recibir la información de la PC y regresarla simulando el 

efecto de ECO y con esto la computadora determinara si el sistema esta listo para funcionar. 

Los parámetros de comunicación que deben ser considerados para efectuar el enlace del Metí 

con la computadora son los siguientes : 

- Velocidad 	: 9600 bauds 

• Bits de datos 	: 8 

• Paridad 	: Ninguna 

- Bits de stop  

La selección de estos parámetros fue básicamente debido a que pueden ser programados tanto 

del lado de la computadora como del MCU, en otras palabras, permiten la compatibilidad entre 

estos dos elementos para poder efectuar un enlace de comunicación, así como pm ser 

par:buenos estándar para puertos seriales. No obstante, estos parátnetros pueden ser adaptados 

de acuerdo a las necesidades de volumen y Itiocidad de transferencia de la información. 

Estos parámetros deben ser definidos en el registro de configuración para transmisión del MCU • 

y en el Control de Comunicaciones que se utiliza en el programa de ititerfase en la coMPtáadOra, 

Este Cospel de Comunicación permite efectuar el enlace del puerto serial de la PC con el 

tnicrocontrolador, las características de este control se explican en detalle en el apéndice E al 

final del trabajo. 

Por el lado del taticrocontiolador, la comunicación se efectuara utilizando el subsistema de 

comunicación SCI (Serial Collititurtication Interface) que posee los elementos necesarios para 

realizar enlaces de forma serial por medio del puerto 1) del MCU. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
INICIALIZACION 

1NICIALIZA VARIABLES PARA DEFINIR 
VELOCIDAD DE TRANSMISON, 
REGISTROS DE CONTROL Y VARIABLES 
DE TRABAJO 

LEE EL PUERTO D HASTA RECIBIR 
DATOS PROVENIENTES DE LA PC 

TRANSMITE EL DATO RECIBIDO 
PARA SIMULAR EL ECO 

REPITE EL PROCEDIMIENTO HASTA 
QUE SE RECIBA EL ULTIMO DATO 

AL FINALIZAR LA PRUEBA DE 
COMUNICACION INICIA LA EJECUCION 
DE LA RUTINA DE MONITOREO. 	: 	.• 

INICIALIZA 
VARIABLES 

EJECUTA RUTINA 
DE MONITOREO 

Figura 4.1.1-2. Diag,ramit de flujo del programa en ensamblador que efectuara la rutina de 
inicialización que efectúa la prueba de comunicación con In PC. 

Rutinas de inicialización 
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En base a esto, el diagrama de flujo del programa en ensamblador que efectuará la rutina de 

Inicializacitin se 'nuestra en la figura 4.1.1-2. 
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El programa objeto desarrollado en ensamblador del 6811C II para efectuar las rutinas de 

inicialización es el siguiente : 

U,* .1*****************************4,*********************** 

2; Nombre del programa : eco,lism 
3;  
4; Objetivo : Rutina de inicialización para efectuar el eco de los 
5; datos enviados desde la PC al MCU, 
6;+****************************************************** 

7 
8; Definición de registros de control 
9 
10 	SEG REOS 
11 JNICIAREGS 
12 	SEG CODE 
13 

=1000 14 PORTA EQU $1000 ;PUERTO DE ENTRADA 
=1008 15 PORTD EQU $1008 :PUERTO DE SALIDA 
=1009 16 DDRD EQU $1009 
=1028 17 SPCR 	EQU $1028 
=IO2C 18 SCCRI EQU $102C ; SCI REGISTRO DE 

CONTROL 1 
=102D 19 SCCR2 EQU $102D ; SCI REGISTRO DE 

; CONTROL 2 
=102E 20 SCSR 	EQU $102E ; SCI REGISTRO DE 

; CONTROL 1 
=102F 21 SCDR EQU $102P ; SCI REGISTRO DE STATUS 
=102B 22 BAUD EQU $102B ; SCI VELOCIDAD DE Tx 

23 
24 
25 ; 	Variable auxiliares 
26 
27 	DEFSEG VARS,START=$0,ABSOILLI'1'E 
28 	SEG VARS ; SC Mode RAM Starts at $0 
29 

0000 (0001) 30 DATO DS I ; Dato recibido 
0001 (0001) 31 DATOE DS 1 ; Dato esperado 
0002 (0001) 32 DULT DS 1 ; Ultimo dato enviado "Z" 
0003 (0002) 33 DDSAI DS 2 ; Direceion inicial de datos a 

transmitir 
34 
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0000& 86 10 
0002& B7 1028 
0005& 86 30 
0007& B7 102B 
000A& 7F 102C 

35 ; 	Lógica principal 
36 
37 	DEFSEG MAINCODE,START=$E000 ; Single Chip 

Mode ROM inicio $E000 
38 	SEG MAINCODE 
39 
40; DEFINE PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN 

DE DATOS POR EL PUERTO D 
41 
42 MAIN: LDAA #%00010000 
43 	STAA 	SPCR 	; Inicializa registro de control 
44 	LDAA #%00110000 	; Baud 9600 
45 	STAA BAUD 	; para SCI 
46 	CLR SCCRI 	;8-bit mode 
47 

000D& CE 0010 

0010& DF 03 

0012& 86 41 
0014& 97 01 
0016& 86 5A 
0018& 97 02 

001A& 7F 102E 
001D& 0601 
001F& F71008 
0022& F71009 

0025& C6 04  

48 LDX #$0010 

49 STX DDSAI 

50 	LDAA #$41 
51 	STAA DATOE 
52 	LDAA #$5A 
53 	STAA DULT 
54 
55 ; RECEPCIÓN DE DATOS 
56 
57 RX CLR SCSR 
58 	LDAB #%00000001 
59 STAB PORTA 
60 STAB DDRD 
61 
62  

; Direccion donde inician los 
datos recibidos 
;Guarda dirección inicial de 
datos a Tx. 
;Primer dato esperado 

; Guarda el ultimo dato esperado 
; para terminar la inicialización 

LDAB #%00000100 	; Habilita puerto D para 
recepción 

0027& F7 102D 63 
64 

002A& 96 01 	65 	LDAA DATOE 
002C& 18 CE OOFF 66 LEEPD LDY #$OOFF 

0030& 18 09 	67 RETR DEY 
0032& 2E FC 68 	BGT RETR 

69 
0034& F6 102E 70 
	

LDAB SCSR 
0037& F6 102F 71 
	

LDAB SCDR 
72 
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STAB SCCR2 

; Carga el dato esperado 
; Rutina de retardo para recibir 
dato 

Recibe el dato por el puerto D 
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003A& I I 	73 
00313& 26 El' 	74 

75 
003D& 7C 0001 76 
0040& E7 00 	77 
0042& 08 	78 

79 
0043& F6 102E 80 
0046& 1"6 102F 81 

82 
83 
84 
85 

0049& 86 08 	86 

00413& 137 102D 87 
004E& 7F 1009 88 
0051 & 86 02 	89 
0053& 137 1008 90 
0056& 137 1009 91 

92 
0059& 136 102E 93 
005C& F7 102F 94 

95 
005F& 18 CE OFFF 96  

Cl3A 
BN E LEEPD 

INC DATOE 
STAB $00,X 
INX 

LOAR SCSR 
LDA13 SCDR 

STAA SCCR2 
CLR DDR1) 
LDAA 11%00000010 
STAA PORTD 
STAA DDRD 

LDAA SCSR 
STA13 SCDR 

LDY #$OFFI"  

; Compara pala ved fie u• el dato 
; esperado, si no es, Rx otro dato 
; en el puerto I) 
; Actualiia dato esperado 
; Guarda el dato en la dirección de X 

; Recibe el dato por el puerto 1) 

; Manda el dato al puerto D 

Rutina de retardo para enviar el 
dato 

;'TRANSMISIÓN DE DATOS 

LDAA 	1151,00001000 	; Habilita puerto I) para 
transmisión 

0063& 18 09 	97 RETY DEY 
0065& 2E FC 	98 	BG'T RETY 

0067& 96 02 

0069& II 
006A& 26 AE 

006C& 01  

99 
100; VERIFICA SI ES EL ULTIMO DATO 
101 
102 LDAA DULT 

103 	CI3A 
104 BNE RX 
105 
106 	NOP 

; Carga valor del ultimo dato 
esperado 
; Compara para verificar el dato 
esperado, si,  no es, Rx otro dato 

; Aquí inicia la rutina de 
monnoreo de sensotes 

107 
110 	ENI) 
	

; Termina el programa 
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Este programa en ensamblador esta grabado en la memoria EEPROM y para su ejecución fue 

necesario agregar un circuito que conecta las líneas de transmisión ax) y recepción (Rx), esto 

debido a que en la inicialización el MCU apunta en la dirección inicial de la RAM interna, 

entonces para hacer brincar el apuntador de programa (Program Counter) donde inicia la 

memoria EEPROM es necesario cortocircuitar estas líneas para que el inicrocontrolador 

comience la ejecución de las rutinas de inicialización para efeétuar la comunicación con la 

computadora. 

Por el lado de la computadora se tiene un programa desarrollado en un software llamado Ifistral 

liasic, el cual es un paquete de computación para desarrollo de aplicaciones gráficas y del cual 

se proporciona la información del Contra/ de Comunicaciones en el apéndice E al final de este 

trabajo. 

Este software basa la transmisión y recepción de información en un Control de Comunicaciones 

que facilita efectuar comunicaciones seriales a través de los puertos de la computadora de 

acuerdo a los parámetros de comunicación definidos para efectuar este enlace. 

El diagrama de flujo de las rutinas de comunicación del lado de la PC se, muestra en las figuras 

4.1.1-3a y 4,1,1-3b. Estas unirlas son ejecutadas siempre que se ingresa a la aplicación que 

efectúa el despliegue de la información de la disposición de los citjones del estacionamiento, De 

esta forma se puede asegurar la comunicación con el microcontroliidor antes de iniciar las 

rutinas de monitorco en el MCU. 

El programa desarrollado en Visual Basic para ejecutar las rutinas de:coMunieación en la PC y 

que efectúan el enlace con el MCU durante la inicialización, tiene como objeto básicamente el 

mandar desde la PC cierta secuencia de bytes y que el mierocontrolador los reciba y retransmita 

simulando el ECO, de esta forma se puede determinar si el subsiste= de comunicación esta 

funcionando correctamente, lo cual permitirá iniciar la rutina de monitoreo de los sensores 

ubicados en los cajones del estacionamiento y comenzar el despliegue, de la información 

proveniente del mierocontrolador. 
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316 	 Rutinas de inicialización 

DIAGRAMA DE FLUJO 
COMUNICACION DE LA PC CON EL MCU 

INICIO 

DEFINE PARAM DE 
COMUNICACIÓN 

ENVIA DATO 
POR EL PUERTO 

LEE PUERTO 
SERIAL 

DEFINE PARAMETROS DE 
COMUNICACION (VELOCIDAD, 
PUERTO, BITS DE DATOS, ETC) 

ENVIA LOS DATOS DE PRUEBA 
POR EL PUERTO SERIAL E 
INMEDIATAMENTE LEE EL 
PUERTO PARA RECIBIR EL 
MISMOS DATO 

LLEGO 
DATO 

SI 

VER FICA 
DATO 

DATO 
CORRECTO 

SI 

CHECA SI LLEGÓ EL DATO Y 
LUEGO VERIFICA SI EL DATO 
ESTA CORRECTO 

Figura 4.I.1-3a. Diagrama de flujo de las rutinas de comunicación del lado de la PC. 



DIAGRAMA DE FLUJO 
COMUNICACION DE LA PC CON EL MCU 

(CONTINUACIÓN) 

CHECA SI ES EL ULTIMO DATO, 
EN CASO CONTRARIO ENVIA 
OTRO DATO 

INICIA RUTINA 
DE DESPLIEGUE 

EN LA PC 

MENSAJE DE 
ERROR PARA 
CONTINUAR 

CONTINUA ? 

AL TERMINO DE LAS RUTINAS 
DE INICIALIZACION EJECUTA 
EN LA PC LAS RUTINAS DE 
DESPLIEGUE DE LA 
INFORMACIÓN 

EN CASO DE ERROR EN LA 
COMUNICACION PREGUNTA SI 
CONTINUA CON LA INICIALIZACION 

Figura 4.1.1-3b. Diagrama de flujo de las rutinas de comunicación del lado de la PC 
(continuación). 

Para poder ejecutar las rutinas de inicialización de comunicación en el rnicrocontrolador, en la 

figura 4.1.1-4 se muestra un diagrama de bloques con la secuencia que debe seguir el sistema 

completo antes de comenzar la etapa de monitoreo. 

Rutinas de inicialización 
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~.1~ 

Ejecuta rutina de 
inicialización 
(comunicación) 

Encendido de la tarjeta 
del MCU o Reset 

Efectúa la lectura del 
----+ puerto D hasta recibir 

datos 

Verifica la 
comunicación del 
puerto serie 

El MCU recibe datos y 
los transmite. 

Inicia programa de 
monitoreo en la PC 

Termina la rutina de 
inicialización en el 
MCU 

Encendido de la PC o 
Reset 

El MCU comienza la 
ejecución de la rutina de 
monitoreo de sensores: 

Iniciadas rutinas de 
despliegue en la PC 

Figura 4.1,14. Diagrama de bloques con la secuencia que debe seguir el sistema completo antes 
iniciar el monitoreo. 

El programa desarrollado en Visual Basic, se encuentra en el apéndice E al final de este trabajo, 

y su función principal es enviar a través del puerto serial ciertos datos que serán recibidos por el 

nficrocontrolador, en donde serán regresados nuevamente hacia la computadora. Para este caso, 

los datos que son enviados son las letras del abecedario de la A a la Z. 

La forma conjunta de operación entre la computadora y el MCU es la siguiente: 

1.- La computadora habilita el puerto y envía el primer dato, la letra A. 

2.- F.1 MCU recibe el dato y lo transmite hacia la PC. 

3.- La computadora recibe el dato y lo compara para verificar si no hubo error. 

4.- La computadora envía la letra B. 
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5.- El MCU recibe el dato y lo transmite hacia la PC 

Esta comunicación continua hasta llegar a la ultima letra del abecedario (Z), entonces el MCU 

comienza a ejecutar la rutina de monitoreo de sensores y envía la información hacia la 

computadora, este proceso se queda ejecutando en forma continua hasta que se decida efectuar 

la reinicialización del sistema 
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4.1.2 • SENSADO DE PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA 

El objetivo de éste tema es desarrollar el programa de monitoreo en ensamblador del 

6811C11 (software) que efectuará la lectura y escritura en los puertos definidos de 

entrada y salida del MCU. De una forma general, las funciones que debe efectuar dicho 

programa es la lectura de las condiciones de los sensores, y la transmisión serial de dicha 

lectura hacia la PC. 

En la fig. 4,1.2-1 se tiene un esquema de la disposición de un estacionamiento, se 

muestra de una forma sencilla la organización de los niveles del mismo, yen cada uno de 

los niveles se representan con círculos los sensores ubicados en los cajones, en donde 

So, S t , S2, hasta Sn , es el número de sensores instalados en el estacionamiento. 

En el diseño se considera que cada uno de los sensores representa una dirección de 

memoria, por lo que se efectuará un barrido secuencia( comenzando por la dirección 

final (Sn), hasta la dirección inicial (So), sin importar el número de niveles del 

estacionamiento, ni la disposición de los cajones del mismo. 

Las funciones que el microcontrolador debe realizar por medio de éste programa son las 

siguientes : 

1. Efectuar el barrido de las direcciones de los sensores a través del puerto A para,  

conocer el estado de estos por el mismo puerto. 

2. Mandar las señales necesarias para efectuar el enlace con la PC. 

3. Transmitir los datos con el resultado obtenido de los sensores, en palabras de 8 bits 

y por el puerto D en forma serial, de ttcuerdo a las especificaciones de comunicación. 

4. Indicar el fin de la transmisión de datos y regresar al inicio de la rutina de monitoreo. 

Sensado de puertos de ES 320 



ESQUEMA GENERAL. 

PC UBICADA 
ALA ENTRADA 

II ••• 
• • • II 

SENSORES EN 
CADA CAJON 

SO S1 S2 . . 

• • O O • • • 

• O • O • O • 

• O O • • • • O 

•••0•0•0-- 

• 0•O••••--LiuL  
••••••••1  

Fig. 4.1,2-1. Esquema general de un estacionamiento. 

Como se menciono en el capitulo 3, el MCU cuenta con un UART llamado SCI (Serial 

Conununication Interface), el cual es un subsisteina que tiene la función de comunicar al 

MCU con una terminal o una PC, opera en full-duplex, maneja el formato de 

transferencia NRZ a diferentes velocidades de transmisión. Esto nos permite contar con 

las características necesarias para efectuar la interfase, en base a esto, se definen ,  de una 

Sensudo de puertos de EiS 
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En la figura 4.1.2-2 se muestra un diagrama de bloques con las funciones definidas 

anteriormente para el programa de monitoreo de los sensores. 
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----y - • 	_•^ 

manera DEIS concreta las especificaciones de comunicaeión serial que deben considerarse 

para el desarrollo del programa de monitoreo, son las qUe se muestran a continuación. 

Especificaciones 

- Comunicación asíncrona con la PC a través de RS•232 (SCI. del MCU) 

Velocidad : 9600 bauds 

Un bit de stop 

Ocho bits de datos 

Entrada : puerto 1) del MCU (línea de receive) 

Salida : puerto 1) del Mal (línea de transa» t) 

- Lectura de datos : Puerto A del MCU (LSB del puerto) 

Direccionamiento de sensores : Puerto A del MCI.1 

- Número de sensores- 16 (número de cajones con sensor) 

Figura 4.1.2-2. Diagrama de bloques del programa de ntonitoreo. 

De acuerdo a las funciones del programa de monitoreo para efectuar el direccionamiento 

y habilitación de los sensores, con las especificaciones de comunicación definidas; se 

desarrollo el siguiente programa en ensamblador del MCU61111C11. 

SeitsafIc) de puertos de F,/S 322 

Habilita sensores y 
lee el puerto de 
datos 

Envía la señal a la 
PC para iniciar la 
transmisión de datos. 

Envía datos hacia M 
PC en forma serial 



INICIALIZA 
VARIABLES 

INICIALIZA VARIABLES PARA DEFINIR 
VELOCIDAD DE TRANSMISON, 
REGISTROS DE CONTROL Y VARIABLES 
DE TRABAJO 

N NUMERO DE SENSORES DEL 
SISTEMA 

= NUMERO DE SENSOR 

LEE DE OCHO EN OCHO SENSORES PARA 
FORMAR UN BYTE, SE INICIA LA 
LECTURA EN EL ULTIMO SENSOR 

LEE ESTADO DEL SENSOR ACTUAL 

ORABA EN 
ACUM "N' 

RECORRE A LA IZQ EL ACUM "A" Y GRABA 
EN EL LSB EL ESTADO DEL SENSOR 

GRABA "A" EN 
DIRECCION (IX) 

GRABA EN LA DIRECCION (IX) EL 
CONTENIDO DEL ACUM "A", ULTIMO 
BYTE A TRANSMITIR 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA DE MONITOREO 

.D.to 



REGRESA EL APUNTADOR DEL 
CFNICIID 	 PROGRAMA AL INICIO 

GRABA EL DATO CONTENIDO EN LA 
DIRECCION (IX) EN EL ACUMULADOR 

SE DIRECCIONA EL PRIMER BYTE 
PARA TRANSMITIR 

EFECTUA LA TRANSMISION POR EL 
CANAL DE TRANSMISION HACIA LA PC 

MUEVE EL BYTE A TRANSMITIR AL 
PUERTO D 

I=NUM BYTES, O 

TRANSMITE 

1 

ACUM "A" 1; (IX) 

PUERTO D = ACUM"A" 

DISEÑO DEL SISTEMA 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA DE MONITOREO (CONTINUACIÓN) 

 

PREPARA DATOS 
A TRANSMITIR 

PREPARA REGISTROS DE CONTROL 
DEL PUERTO D PARA TRANSMITIR 
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PROGRAMA OBJETO (ENSAMBLADO) 

u*************4*************************** 

2; Nombre del programa : monitor.asm 
3;  
4; Objetivo : 	Efectuar las lecturas del estado binario de los 
5; sensores que se encuentran colocados en los 
6; cajones del estacionamiento, y transmitir en forma * 
7; serial por bloques de ocho bits dichas señales 
8;  
9; Procedimiento :Este programa efectúa el barrido de los sensores 
10; para habilitarlo y conocer a través de este 
11; si el cajón esta libre u ocupado. 

13 
14 ; Definición de registros de control 
15 

16 	SEG REGS 
17 _INICIAREGS 
18 	SEG CODE 
19 

=1000 	20 PORTA EQU $1000 
=1008 	21 PORTD EQU $1008 
=1009 	22 DDRD EQU $1009 
=1028 	23 SPCR EQU $1028 
=102C 	24 SCCR I EQU $102C 
=102D 	25 SCCR2 EQU S102D 
=102E 	26 SCSR EQU $102E 
=102F 	27 SCDR EQU $10217  
=102B 	28 BAUD EQU $102B 

29 

********* 

* 

;PUERTO DE ENTRADA 
;PUERTO DE SALIDA 

;SCI REGISTRO DI CONTROL 1 
;SCI REGISTRO DE CONTROL 2 
;SCI REGISTRO DE CONTROL 
;SCI REGISTRO DE DATOS 
;SCI VELOCIDAD DE Tx 

0000(0001) 
0001(0002) 
0003 (0002) 
0005 (0002) 
0007 (0001) 
0008 (0002) 
000A (0001)  

30 
31; 
	

Variable auxiliares 
32 
33 	DEFSEG 
34 	SEG VARS 
35 
36 CONT1 DS 
37 CONT2 DS 2 
38 DDSAI DS 2 
39 DDSAF. DS 2 
40 DSAL DS 1 
41 DNUM I DS 
42 DIREC DS 1  

; Contador de bits (hasta 8) 
Contador de bytes a transmitir 
Dirección inicial de datos a transmitir 
Dirección final de datos a transmitir 

;Byte de salida 
Num, de cajones a censar - contador 
Dirección para habilitar el sensor por 

VARS,START=SO,ABSOLUTE 
; SC Mode RAM Starts at $0 
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43 
	 ; el puerto A 

44 
45 
46; 
	

Lógica principal 
47 
48 
	

DEFSEG MAINCODE,START4E000 ; Single Chip Mode 
ROM 
	

;inicio $E000 
49 	SEG MAINCODE 
50 

0000& 86 10 51 MAIN: LDAA 
0002& 137 1028 52 	STAA SPCR ; Inicializa registro de control 
0005& 86 00 53 	LDAA 1400 ; Inicializa acumulador A 
0007& 97 01 54 	STAA CONT2 ; Inicializa contador de bytes 
0009& C6 78 55 	LDAB #$78 ; Inicializa acumulador B 
000B& D7 OA 56 	STAR DIREC ; Inicializa habilitador de sensores 

000D& CE 0010 57 	LDX #$0010 Dirección donde inician los datos 
a transmitir 

0010& DF 03 58 	STX DDSAI Guarda dirección inicial de datos a Tx. 
0012& DF 05 59 	STX DDSAF Guarda dirección final de datos a Tx. 
0014& C6 OF 60 	LDAB #$OF Numero de cajones a sensar (en hez), 
0016& D7 08 61 	STAB DNUMI Graba el numero de cajones a sensar 

62 
0018& C6 07 63 LOOP LLDAB #$07 ; Carga en Bel noir, de bits (hex) 
001A& D7 00 64 	STAB CONT I 
001C& 48 65 LOOP2:LSLA Corrimiento a la izq. de los bits 
sensados 
00ID& D6 OA 66 	LDAB DIREC Actualiza la sig. dilección de sensor 
001F& F7 1000 67 	STAB PORTA Direcciona el sensor 
0022& F6 1000 68 	LDAB PORTA Carga en Bel dato del puerto A 

; (bit menos significativo) 
0025& C4 01 69 	ANDB #$01 
0027& 1B 70 	ABA ; Carga el isb de B en A (dato leído 

del puerto) 
0028& D6 OA 71 	LDAB DIREC 
002A& CO 08 72 	SUBB #$08 
002C& D7 OA 73 	STAB DIREC 
002E& D6 08 74 	LDAB DNUM1 
0030& 5A 75 	DECB ; Verifica el contador de sensores 
0031& 2D 07 76 	BLT ETIQI ; Si es el ultimo sensor brinca a 

; ETIQ1 
0033& D7 08 77 	STAB DNUMI 
0035& 7A 0000 78 	DEC CONT I ; Actualiza el contador de bits 
0038& 2C E2 79 	BGE LOOP2 ; Si es mayor o igual a cero continua 
con el ;sig. 
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80 	 ; en caso contrario regresa para leer. 
81 	 ; el siguiente sensor 
82 

003A& Al 00 	83 ETIQI:STAA $00,X ; Guarda el dato en la dirección de X 
003C& D6 08 	84 	LDAB DNUM1 ; Verifica el contador de sensores 
003E& C 100 	85 	CMPB #$00 	; Si es el ultimo sensor brinca a 

; ETIQ2 
0040& 27 08 	86 	BEQ 	ETIQ2 	; en caso contrario, 

87 
0042& 7C 0001 88 	INC 	CONT2 	; Actualiza el contador de bytes 

89 
0045& DE 05 	90 	LDX 	DDSAF ; Incrementa el apuntador X 
0047& 08 	91 	1NX 

	
para guardar el siguiente byte de datos 

0048& DF 05 	92 	STX DDSAF 
93 

004A& D6 08 	94 ETIQ2:LDAB NUM1 	; Actualiza el contador de sensores 
004C& 5A 	95 	DECB 	 ; Si es el ultimo sensor, comienza la 
004D& 2E C9 	96 	BGT LOOPI 	; transmisión, en caso contrario 

97 	 ; regresa al principio 
98 
99 	; PREPARA E INICIA LA TRANSMISIÓN DE DATOS 

POR EL PUERTO 1) 
100 

00417& 86 30 	101 	LDAA #%00110000 ; Baud 9600 
005l& 137 10213 102 	STAA BAUD 	; for SCI 
0054& 7F 102C 103 	CLR 	SCCRI ; 8-bit mode 
0057& 86 08 	104 	LDAA #%00001000 ; Habilita puerto D para transmisión 
0059& B7 102D 105 	STAA SCCR2 ; del puerto D 

106 
005C& DE 05 107 	LDX 
datos 
005E& 86 02 	108 
0060& /37 1008 109 
0063& 137 1009 110 

111 
0066& F6 102E 112 LOOP3 LDAB SCSR 
0069& A6 00 	113 	LDAA $00,X 
006B& B7 102F 114 
006E& 09 	115 
006F& 9C 03 	116 
0071&2C F3 	117 

118 
0073& 20 8B 	119 

120 
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DDSAF 	; Carga en X la ultima dirección de 

LDAA 11%00000010 
STAA PORTD 
STAA DDRD 

BRA MAIN 
END 

STAA SCDR 
DEX 
CPX DDSA1 
I3GE LOOP3 

; Manda el dato al puerto D 
Apunta con X u la dirección 
siguiente, si es la ultima termina, 
en caso contrario regresa por el 
siguiente dato 

; Regresa al principio del programa 
Termina el programa 



ENCENDIDO DEL SISTEMA 
O 

REINICIALIZACIÓN (RESET) 

CHEQUEO DE COMUNICACIÓN 
CON LA PC 

PERMANECE EJECUTÁNDOSE 
LA RUTINA DE MONITOREO 

INICIALIZACIÓN 

RUTINAS DE 
AUTOPRUEIIA 

RUTINA DE 
MONITOREO 

DISEÑO DEL SISTEMA 

Como se puede observar en el programa de monitoreo en ensamblador, se manejan 

variables auxiliares que permiten la flexibilidad del programa, para adaptarlo u 

condiciones diferentes, ya sea del MCU, en donde se pueden tener diferentel direcciones 

para la RAM y los sensores, asf como también para el numero de sensores y la velocidad 

de transmisión, la cual es una de las ventajas del MCU. 

La ejecución de esta rutina en el MCU se efectúa después de la inicialización del sistema 

y queda ejecutándose en forma continua hasta que corte la alimentación del sistema o 

reinicialización del mismo (RESET). rn la figura 4.1.2-3 se muestra en diagrama de 

bloques la secuencia que sigue el MCU para poder ejecutar el programa de monitoreo. 

Figura 4.1.2-3. Diagrama de bloques con la secuencia que sigue el 
MCU para ejecutar el programa de monitoreo, 

En base a la figura anterior, los pasos que,  sigue el MCU para la ejecución de la rutina de 

monitoreo son los siguientes 

1.- Inicialización del sistema 

2.- Se ejecutan las rutinas de autoprueba para checar los puertos. 

3.- El contador de programa (Programa Counter) salta a la dirección donde inicia la 

rutina de monitoreo, la cual continua ejecutándose infinitamente d en un loop. 
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4.1.3 CODIFICACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LAS SEÑALES ENTRE EL MCU 

Y LA PC. 

Para efectuar la codificación y transmisión de las señales entre el MCU y la PC, se 

desarrolló un programa en ensamblador del 68HCI I, el cual esta grabado en la 

EEPROM del microcontrolador, y que tiene como función verificar el estado de los 

sensores que están ubicados en los cajones del estacionamiento y enviar los datos 

obtenidos hacia la PC, este programa efectúa el direccionamiento de los sensores como 

localidades de memoria por medio del puerto A utilizando las líneas de salida de este, y 

la lectura con el resultado que entrega el sensor se realiza también por medio de este 

puerto. 

Por otro lado, se desarrollo también un programa en Visual Basic que debe ejecutarse en 

la PC para poder recibir a través de uno de los puertos seriales los datos provenientes del 

microcontrolador, y después desplegar en el monitor de la misma en un, esquema que 

permite la visualización de alguno de los pisos del estacionamiento y la distribución de 

los cajones, mostrando los lugares disponibles para estacionarse. Este programa debe de 

permanecer ejecutándose en la PC mientras se'  ncuentre operando el microcontrolador. 

Hasta cierto punto, la PC debe actuar como esclava del microcontrolador, debido a que 

solo se encarga de leer los datos del puerto serial y desplegarlos en el monitor. 

La forma de operación del programa de monitoreo del microcontrolador es la siguiente 

1.- Efectúa el barrido de las direcciones de cada uno de los sensores, en donde la 

respuesta de estos esta representada por un bit, el cual es leído a través del bit O del 

puerto A (PAO) del microcontrolador. El barrido comienza en la ultima dirección 

definida para cada uno de los sensores. 

En la figura 4.1.3-1 se muestra el esquema de direceionamiento para habilitar los 

sensores y obtener la respuesta de estos de acuerdo a la señal que reciben al verificar 

Codificación y transmisión de las señales entre la PC y el MCU 



SENSORES Señal del sensor 
~donado 

Entrada de 
datos al MCU 

Salida y entrada 
de dalos r RSd31C 

DISEÑO DEL SISTEMA 

si esta ocupado o no el cajón del estacionamiento, Para ejemplificar esto, se definió 

un estacionamiento de dieciséis cajones en donde los sensores son habilitados por las 

líneas de salida del puerto A. 

ESQUEMA GENERAL DE SENSADO Y ENVIO DE DATOS 

Figura 4.1.3-1 Esquema de direcciontuniento para habilitar los sensores 

Los pasos que se efectúan para conocer la respuesta de los sensores es la siguiente : 

u) El inicrocontrolador direcciona la localidad de memoria definida para el sensor, 1a 

dirección se define por las líneas PA3, PA4, PA5 y PA6. Este proceso comienza al 

direccionar el ultimo sensor, esto es, con la ultima dirección definida para los 

sensores y termina con el primer sensor. 

I» En base u las línea PA3 a PA6 la lógica de decodificación determina que sensor 

debe habilitar. 
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c) Al ser habilitado el sensor, envía una señal infrarroja para determinar si el cajón 

donde esta instalado se encuentra ocupado. 

d) Si el cajón de estacionamiento se encuentra ocupado, el sensor enviara por la línea 

PAO un "I" lógico, en caso contrario enviara un "O" lógico. 

e) El microcontrolador efectúa la lectura de la línea PAO para conocer el estado del 

cajón del estacionamiento. 

f) El microcontrolador direcciona al siguiente sensor, y se repite este proceso hasta 

direccionar el ultimo sensor. 

Las direcciones de memoria que se utilizan para habilitar los sensores se definen en 

base al numero de cajones donde se. instalaran los sensores, y de acuerdo a esto se 

desarrolla la lógica de decodificación que se encargara de manejar la habilitación de 

los sensores, 

2.- El microcontrolador agrupa los bits de respuesta de los sensores para formar bytes, 

que es d tamaño de la palabra a utilizar, y después los almacena en las localidades de 

memoria RAM definidas, 

En la figura 4.1.3.2 se muestra el esquema de agrupación de las palabras con los bits 

de la información obtenida. Nótese que la habilitación de los sensores comienza con 

la ultima dirección definida para estos, y termina con la dirección inicial. 

3.• Al terminar de leer o efectuar el barrido de los sensores, el microcontrolador envía 

una señala la PC para indicarle que va a efectuar la transmisión de los datos con el 

resultado de las lecturas de los sensores, la cual comienza con la ultitna palabra 

generada. Estos datos se encuentran en la memoria RAM del microcontrolador. 
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en donde : 	n es el numero de sensores 

b0-1 es el primer bit leído, debido a que el barrido comienza 

en la ultima dirección de los sensores. 

bo, b I, b2, b3, b4, 	b n -1 es el bit que representa la 

respuesta de cada uno de los sensores. 

bn-t, bn-2, bn-3, bn-4, bn-s, bn-6, bn-7, bn-8 forman la 

primer palabra o byte generado (Bo), 

b6, b5, b4, b3, b2, bi, bo forman la ultima palabra o 

byte generado (Bn). 

Bo Bi B2 B3 

en donde : BO, B I, B2, B3, Bn representan las palabras de datas a  

transmitir, el envío de datos comienza con BO. 

DISEÑO DEL SISTEMA 

Figura 4.1.3-2. Esquema de agrupación de las palabras con los bits de la 

información obtenida al efectuar la lectura con la respuesta dedos sensores. 
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4,- Al finalizar la transmisión de los datos, el programa de monitoreo comienza 

nuevamente a efectuar el barrido de las direcciones de los sensores, y se repite el 

ciclo indefinidamente, nótese que la transmisión comienza con el byte Bn, el cual 

contiene las respuestas correspondientes a los primeros ocho sensores, 

Para iniciar la transmisión, se definieron ciertos lineamientos los cuales forman 

hasta cierto punto el protocolo de comunicación entre el microcontrolador y la PC, 

en la figura 4.L3-3 se muestra un diagrama de señalización para efectuar la 

transmisión y recepción de datos entre estos dos elementos. 

ESQUEMA DE COMUNICACION ENTRE EL MCU Y LA PC 

PC 
MCU 	U PtICU manda la Wird pan 

i
liaad4inn"isila  La PC responde que eati 

lista pan salid' datos 

1 
MCU ansia las datas 

111 
MCU Indica qua 

1411111110 I transmbión 

111 	  

Figura 4.1.3-3. Diagrama de señalización para efectuar la transmisión y recepción 
de datos entre el MCU y la PC. 
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Por otro lado, se tiene el programa que realiza es despliegue de la información en el 

monitor de la PC. Para efectuar esto se define la disposición del estacionamiento visto 

de planta, esto es, en la pantalla se diseña el piso del estacionamiento con perspectiva 

de planta simulando la disposición de los cajones para estacionarse. 

Básicamente las funciones que debe de realizar el programa en la PC para desplegar en 

la pantalla los lugares del estacionamiento que se encuentran desocupados son las 

siguientes 

1. Recibir la señal del MCU que le indica se prepare para recibir los datos. 

Aquí, el programa de despliegue permanece en un estado de espera hasta que el 

MCU le envía la señal para que se prepare a recibir la información por el puerto 

serial, el tiempo de espera varia de acuerdo al tiempo que tarde el MCU en realizar 

el barrido y lectura de las respuestas de los sensores. 

2. Recibir los datos por el puerto serial. 

Este proceso se efectúa por medio de un buffer en donde se van almacenando los 

datos que se reciben, el tamaño del buffer puede ser definido de acuerdo al volumen 

de información que se va a transmitir. 

3. Decodificar los datos recibidos 

Después de recibir las datos que se encuentran en el buffer, el programa efectúa un 

proceso de decodiftcación de la información, esto es, hace la conversión en código 

ASCII de los datos recibidos, los cuales pueden ser ya interpretados para desplegar 

la información que representan. 

4. Desplegar la información en la pantalla diseñada para tal efecto. 

Como parte final de este proceso, el programa se encarga de desplegar i la 

información, esto se efectúa por medio de los datos decodirmados y en base a esto 
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se mostrara en la pantalla los lugares de estacionamiento, tanto los que se 

encuentran libres como los que se encuentran ocupados. 

Para el caso del diseño que se desarrollo considerando un estacionamiento con 

dieciséis cajones para estacionarse, se diseño la disposición mostrada en la figura 

4.1.3-4, en la cual se tienen definidos los lugares que serán monitoreados por el 

sistema. 

Figura 4.1.3-4, Disposición de los cajones de estacionamiento con 

vista de planta. 

Para este caso, los cajones numerados del 1 al 16 son los lugares definidos para ser 

monitoreados por el sistema diseñado, el programa de despliegue determinara en base 

a los datos decodificados cuales son los cajones que se encuentran ocupados 

mostrando en la pantalla en dichos lugares un pequeño auto visto de planta, en caso 

contrario se mostraran los lugares numerados. 
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4.1.4 DESPLIEGUE DE LA INFORMACIÓN. 

Actualmente la tecnología de la computación ha tenido un gran avance en lo que se 

refiere a herramientas de programación que faciliten el desarrollo de aplicaciones en 

ambiente gráfico. Esta idea surgió desde el lanzamiento del software llamado Windows, 

el cual se ha convertido un estándar a nivel mundial, debido a sus características que 

permiten visualizar una gran gama de colores y gráficos, así como el manejo de 

multitareas. Conjuntamente con este avance en la computación, se ha tenido un avance 

revolucionario en la electrónica, puesto que la mayor parte de este .software existe 

gracias a la creación de microprocesadores cada vez mas rápidos, con mayor capacidad 

de direccionamiento de memoria, etc. 

Dentro de lo que corresponde al desaaollo del software para el sistema de monitoreo de 

estacionamientos, uno de las objetivos es representar de alguna forma por medio de un 

monitor de computadora un esquema que permita desplegar en un ambiente amigable la 

información necesaria para que los automovilistas u operador del estacionamiento 

determinen de una forma rápida y eficaz un lugar para estacionarse. Para lo,  cual se 

desarrollo un aplicación basado en el software conocido como Visual Eiasic de 

Microsoft, esta aplicación simula la disposición de un estacionamiento, mostrando los 

lugares que se encuentran libres para que el automovilista pueda encontrar rápidamente 

un cajón para estacionarse. 

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

Este software de Visual Basic tiene la característica de poseer las herramientas de 

desarrollo en ambiente Windows para crear aplicaciones gráficas que ofrecen a los 

usuarios información clara y concisa de lo que se pretende mostrar. 
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Las principales ventajas que proporciona este software son 

• Utiliza el lenguaje de programación Basic. 

• Contiene controles que facilitan el manejo de gráficos, interacción con el usuario, así 

como la comunicación externa por los puertos seriales. 

• Posee su propio compilador para generar programas ejecutables, así como un 

debugger que facilita la detección de errores. 

• Facilita la creación de programas para la instalación de la aplicación desarrollada. 

Los elementos básicos para el diseño de una aplicación gráfica en Visual Basic.: son : 

• Proyecto 

• Formas 

• Módulos 

• Lenguaje 

• Menús 

• Paleta de colores 

Un Proyecto es un grupo de formas, módulos y controles diseñados por el desarrollado; 

los cuales están relaciones internamente de acuerdo al objetivo de la aplicacién. 

Una Forma contiene los controles y código asociados a la forma, sin embargo, éste 

código puede ser utilizado por cualquier otra forma cuando se incluye dentro de un 

módulo. 

Las formas son creadas para proporcionar la interfase de la aplicación con el usuario. 

Cada ventana es una forma que despliega controles, gráficas u otras formas, Estas formas 

pueden ser utilizadas de diferentes maneras : 

Despliegue de la Información 	 337 



DISEÑO DEL SISTEMA 

- Para mostrar imágenes en una aplicación. 

- Como una ventana de dialogo. 

- Como un documento en una aplicación. 

Los Controles son herramientas tales como cajas de texto, botones de opciones, 

etiquetas para proporcionar o pedir información al usuario. Conjuntamente son los que 

proporcionan la apariencia visual a la aplicación. Cada uno de estos elementos tiene 

propiedades especificas de tamaño, color, posición, nombre, etc. 

Los Mentís son muy útiles para aplicaciones con muchas opciones y comandos, la 

utilización de menús facilitan el uso de la aplicación. 

Visual Basic incluye un Lenguaje de programación sencillo (easy-to-use) que es 

compatible con Qba.sic y Basic compiler 7.1, así corno con otros productos de Microsoft. 

Las principales características de este lenguaje son : 

- Maneja siete tipos de datos (Integer, Long Integer, Single, Double, Currency, String, 

Variant, User defined). 

- Funciones matemáticas. 

- Funciones para manejo de cadenas de caracteres (strings). 

- Posee las estructuras If..then..else, While, Case. 

- Contiene un depurador (debugger) que checa automáticamente la sintaxis, permite la 

ejecución de instrucción por instrucción, así como una ventana, para verificar 

variables. 

Con todo esto, se pueden desarrollar en poco tiempo aplicaciones gráficas que 

proporcionan una interface amigable al usuario, y que además permiten utilizar de una 

manera optima los avances tecnológicos, tanto de electrónica como de computación. 
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Especificaciones. 

De acuerdo a esto, las funciones que debe de realizar esta aplicación son las siguientes : 

- Desplegar una pantalla donde se muestre la disposición de un estacionamiento de una 

sola planta, con la ubicación de los sensores. 

- Efectuar la sincronización y recepción de los datos enviados por el MCU a través del 

puerto serie de la PC, considerando las siguientes condiciones de comunicación: 

• Velocidad : 9600 bauds 

• Un bit de stop 

• Ocho bits de datos 

• Formato de transferencia NRZ 

- Decodificar dichos datos para poder determinar los lugares libres del estacionamiento. 

- Indicar en la pantalla los cajones libres y ocupados del estacionamiento.. 

- Adicionalmente, se tienen las pantalla para demostrar 	funeionalidad.  

estacionamiento en forma normal, as( como una pantalla que muestre las ventajas de 

1)espllegue de la información 
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DISEÑO DE LA INTERPUSE GRÁFICA 

Para el tema desarrollado en esta tesis, se considero dentro de la aplicación que se 

utilizará como interfase o despliegue de la información, dos rutinas que se utilizan como 

demostración de la operación de un estacionamiento normal con el comportamiento 

habitual de un automovilista en busca de estacionamiento, y otra rutina que ejemplifica 

las ventajas que proporciona éste sistema de monitoreo para indicarle al automovilista un 

lugar donde estacionarse. 



Despliegue de la información 

DIAGRAMA DE FLUJO PARA DESPLIEGUE 
DE LA INFORMACION EN LA PC 

INICIO 

EJECUTA LA RUTINA QUE INICIA 
LA COMUNICACIÓN CON EL MCU 

DEFINE LOS PARÁMETROS DE ; 

VELOCIDAD (BAUDS) 
NUMERO DE BITS DE DATOS 
NUMERO DE BITS DE STOP 
PARIDAD 
PUERTO 
FORMATO DE TRANSFERENCIA 

SI 

DEFINE 
PARÁMETROS 
DE COMUNIC. 

DEMO MONITOR 

o 
SALIR 

TERMINA 

SELECCIÓN DE 
OPCIÓN.  EJEMPLO 

EJECUTA 
DEMO 

EJECUTA 
EJEMPLO 

RUTINA DE 
COMUNICACIÓN 

PIDE CLAVE 
DE ACCESO 

CLAVE 
CORRECTA 

NO 
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la utilización del sistema de monitoreo diseñado para ayudar a encontrar lugares 

disponibles en el estacionamiento, simulando tiempos de recorrido. 

De acuerdo a loa anterior, el diagrama de flujo de la aplicación es el siguiente: 



 

o 

  

PLANTA 
ESTACIONAMIENTO 

DESPLIEGA LA PANTALLA CON LA 
DISPOSICIÓN DEL ESTACIONAMIENTO 
Y LOS CAJONES CON SENSORES 

ESPERA 
SEÑAL DEL MCU 

NO 

S 

RECIBE 
DATOS 

DECODIFICA 
DATOS 

ACTUALIZA 
PANTALLA 

NO 

FIN DE 
MONITOREO ? 

EL PROGRAMA ESPERA HASTA 
DETECTAR POR EL PUERTO 
SERIAL LA SEÑAL DEL MCU 
PARA RECEPCIÓN DE DATOS 

RECIBE POR EL PUERTO SERIAL 
LOS DATOS QUE ENVIA EL MCU 

DECODIFICA LOS DATOS PARA 
PODER INTERPRETARLOS 

INDICA EN LA PANTALLA 
EL RESULTADO DE LA 
DECODIFICACIÓN MOSTRANDO 
LOS LUGARES DISPONIBLES 

SI 
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Diagrama de flujo de la aplicación (continuación) : 
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Teniendo como base éste esquema y utilizando las herramientas para diseño de la 

aplicación, los elementos que la conforman se explican en los siguientes párrafos. En lo 

que se refiere al código, éste se encuentra en el apéndice E al final de este trabajo. 

En la figura 4.1.4- l se muestran los elementos que conforman la pantalla de presentación 

de la aplicación que trabaja bajo ambiente Windows, 

Figura 4.1.4-1. Pantalla de presentación del sistema de monitoreo. 

Esta es la pantalla inicial o de Presentación, contiene etiquetas con los letreros de la 

aplicación y el nombre de la Universidad, en la parte central se tiene un control con la 

imagen de la Facultad y en la parte inferior derecha se cuenta con un botón • que al 

accionarlo presenta la pantalla principal del sistema. 
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Para accionar éste tipo de botones basta con colocar el apuntador del mouse sobre éste y 

oprimir el botón izquierdo del mouse (también conocido como click), la forma alterna 

para accionar éste botón es oprimiendo la tecla de ENTER. 

Descripción de la forma de Presentación y sus elementos 

Esta forma, así como los elementos que la conforman poseen ciertas características o 

propiedades, estas propiedades definen la visualización de estos elementos al ser 

desplegados en el monitor, a continuación se listan las propiedades mas representativas 

de cada uno de estos elementos : 

Elemento 	: Forma MDI 

Nombre 	: MDI_entrada 

Caption 	: SISTEMA DE MONITOREO PARA ESTACIONAMIENTOS 

Enabled 	True 

Windowstate 	: O - Normal 

Descripción 	: Una forma MDI (Multiple Document Interface) es una ventana que 

actúa como fondo (background) de una aplicación, En este caso se 

considera también como la forma de inicialización (Start up form). 

Elemento 	: Etiqueta (Labcl) 

Nombre 	: Label l  

Caption 	: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Enabled 	: True 

FontName 	: Times New Room 

FontSize 	: 18 

Descripción 	: Se utiliza para desplegar etiquetas de texto dentro de la forma. 
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Elemento 	: Caja de figura (Picture box) 

Nombre 	: Picture l  

Enabled 	: True 

Picture 	: C:TSTACTI,BMP 

Descripción 	: Se utiliza para desplegar figuras gráficas del tipo Minn, icon, pcx. 

En este caso la figura es el escudo de la Facultad de Ingeniería. 

Elemento 	: Etiqueta (Label) 

Nombre 	: Labe13 

Caption 	: SISTEMA DE MONITOREO 

Enabled 	: True 

FontName 	: Times New Roman 

FontSize 	: 18 

Descripción 	: Se utiliza para desplegar etiquetas de texto dentro de la forma, 

Elemento 	Etiqueta (Label) 

Nombre 	Label4 

Caption 	: PARA ESTACIONAMIENTOS 

Enabled 	True 

FontNaine 	: Times New Roman 

FontSize 
	: 18 

Descripción 	: Se utiliza para desplegar etiquetas de texto dentro de la forma. 

Elemento 

Nombre 

Caption 

Enabled 

FontName 

FontSize 
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Botón de comandos (Command Button) 

: bot cont 

Continuar 

True 

: MS Sans Serif 

: 8.25 
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Figura 4.1.4-2. Pantalla o ventana principal. 
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Descripción 	: El botón de comandos se utiliza para iniciar, interrumpir o finalizar 

algún proceso o serie de instrucciones. Al accionarlo permite entrar a 

la pantalla principal del sistema. 

La pantalla Principal de la aplicación se muestra en la figura 414-2. Aquí se puede 

observar que esta pantalla cuenta con tres botones que contienen una figUra llamada 

icono, la función que realiza cada uno de estos botones al accionarlos, es la siguiente 



DISEÑO DEL SISTEMA 

A la posición que ocupan estos botones dentro de la pantalla se le llama Barra de 

herramientas, Observe que en la parte superior izquierda de la pantalla se tiene un 

letrero que dice Estacionamiento, éste forma parte de lo que se conoce como Barra de 

Menús, que es donde se definen las opciones alternas o adicionales para éste tipo de 

aplicaciones. 

Para accionar la opción llamada Estacionamiento basta con hacer click sobre este ti 

oprimir las teclas [Alt ) [e] y entonces se despliega un pequeño menú (este tipo de menús 

se les conoce como de Pull.down), en el cual se tiene las mismas opciones de los 

botones que se presentan en la barra de herramientas. 

El mentí de pull-down desplegado al seleccionar la opción Estacionamiento se muestra 

en la figura 4.1.4-3. 

Figura 4.1.4-3. Mend de pulidown. 

Descripción de la forma Principal y sus elementos : 

Como se menciono anteriormente, la forma que se utilizó para actuar como background 

de la aplicación es la llamada MDI entrada, la cual contiene también los elementos que 

se muestran en la figura 4.1.4-2. A continuación se describen algunas de las propiedades 

de estos elementos. 
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Elemento 	: Menú 

Nombre 	salir 

Caption 	&Salir 

Enabled 	: True 

Descripción 	: Forma parte del sub menú de Estacionamiento del menú principal 

del sistema. Al seleccionar esta opción termina la ejecución del 

sistema y regresa al Program Manager de Windows. 

Elemento 	:Menú 

Nombre 	: acerca 

Caption 	: &Acerca 

Enabled 	True 

Descripción 	: Forma parte del sub menú de Estacionamiento del menú principal 

del sistema, Al seleccionarlo muestra la ventana de la figura 4.1,4-4. 

Elemento 	: Menú 

Nombre 	: accesar 

Caption 	: A&ccesar 

Enabled 	: True 

Despliegue de la información 
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Elemento 	: Menú 

Nombre 	: estacionamiento 

Caption 	: &Estacionamiento 

Enabled 	True 

Descripción 	: A este elemento se le llama control de menú y como su nombre lo 

indica se utiliza para crear Mentis. En este caso forma parte del menú 

principal del sistema. En este tipo de controles se puede utilizar el 

símbolo "&" antes de la letra que se utiliza para seleccionar la 

opción. 



Elemento 	: Botón de comandos (Command Button) 

Nombre 	: bot_acerca 

Picture 	: CAESTAC\ACERCA.ICO 

Enabled 	: Trua 

Descripción 	: Al accioanarlo muestra la ventana de la figura 4.1.4-4. 

Elemento 	Botón de comandos (Command Button) 

Nombre 	: bot_login 

Picture 
	

CAESTAC1CARSICO 

Enabled 
	

: True 

Descripción 	: Al accioanarlo muestra la ventana de la figura 4.1.4-5. 

Las ventanas desplegadas al accionar el botón u opción para obtener información acerca 

del sistema se muestra en la figura 4.1A.-4, Esta ventana contiene solamente etiquetas 

con información del sistema y un botón que al accionarlo, cierra ésta ventana para 

regresar a la ventana Principal. 
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Descripción 

	

	: Forma parte del sub menú de Estacionamiento del metió principal 

del sistema. 

Elemento 	: Botón de comandos (Command Button) 

Nombre 	: bot_cerrar 

Picture 	: CAESTACMALIRICO 

Enabled 	: True 

Descripción 	: Termina la ejecución del sistema y regresa al Program Manager de 

Windows. 



Sistema de •onitaso para 
OtilldiMaidell1011 

Veltillrl 1.0 Enero de 1995.  

Figura 4.1,4-4, Ventana con información acerca de la 
aplicación. 

Elemento 	: Forma 

Nombre 	f acerca 

Caption 	: Acerca 

Enabled 	: True 

Windowstate 	: 0 - Normal 

Descripción Forma utilizada para;desplegar una ventana con información acerca 

del sistema, 

Elemento 	: Etiqueta (Label) 

Nombre 	Labell 

Caption 	: Sistema de monitoreo para estacionamientos 

Enabled 	: True 

FontNarne 	: MS Sans Serif 

FontSize 	: 8.25 
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Descripción de la ventana con información acerca del sistema y sus elementos : 

Esta ventana muestra una breve leyenda con información del sistema. Este tipo de 

ventanas es muy común en aplicaciones bajo ambiente Windows. A continuación se 

describen algunas de las propiedades de esta forma y sus elementos. 
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Elemento 	: Etiqueta (Label) 

Nombre 	Label2 

Caption 	: Versión 1.0 Enero de 1995. 

Enabled 	: True 

FontName 	: MS Sans Serif 

FontSize 	:8.25 

Elemento 	: Caja de figura (Picture box) 

Nombre 	: Picturel 

Enabled 	: True 

Picture 	: C:\ESTAC\CARS.ICO 

Elemento 	: Botón de comandos (Caminan(' 13ution) 

Nombre 	: Commandl 

Caption 	: Continuar 

Enabled 	: True 

FontName 	: MS Sans Serif 

FontSize 	:8.25 

Descripción 	: Cierra la ventana con la información acerca del sistema. 

Para el caso de la opción que permite el acceso a la aplicación, se despliega la ventana 

que se muestra en la figura 4.1.4-5. Esta ventana cuenta también con etiquetas, botones y 

dos elementos conocidos como cajas de texto (Textbox), estos elementos permiten al 

usuario digitar texto, para este caso, lo que se pide es digitar la Clave de Usuario y su 

Contraseña. Esta ventana permite controlar el acceso a la aplicación. 

Después de digitar la Clave de Usuatio y Contraseña se debe accionar el botón 

Continuar para permitir entrar a la aplicación. 
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Figura 4.1.4-5. Ventana para controlar el acceso a la 
aplicación. 

Descripción de la ventana de acceso al sistema y sus elementos. 

Esta ventana se utiliza para controlar el acceso al sistema de monitoreo por medio de 

claves de acceso. A continuación se describen algunas de las propiedades de esta forma y 

sus elementos. 

Elemento 	: Forma 

Nombre 	f acceso 

Caption 	: Entrar al sistema 

Enabled 	: True 

Windowstate 	: O - Normal 

Descripción 	Forma utilizada para desplegar Una ventana en donde se deben 

digitar la clave de usuario y contraseña para poder accesar el sistema. 

Elemento 	: Etiqueta (Label) 

Nombre 	Labell 

Caption 	: Clave usuario 

Enabled 	: True 

FontName 	: MS Sans Serif 

FontSize 	:8.25 
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Clave usuario : 

Contraseña : 
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Elemento 	: Etiqueta (Label) 

Nombre 	: Label2 

Caption 	Contraseña 

Enabled 	: True 

FontName 	: MS Sans Serif 

FontSize 	: 8.25 

Elemento 	: Caja de texto (Text box) 

Nombre 	: t_usuario 

Enable 	True 

FontName 	: MS Sans Scrif 

FontSize 	:8.25 

Descripción 	: Es el área para digitar la clave del usuario. 

Elemento 	: Caja de texto (Text box) 

Nombre 	t_clave 

Enable 	: True 

FontName 	: MS Sans Scrif 

FontSize 	: 8.25 

PasswordChar : 

Descripción 
	

Es el área para digitar la contraseña que es ocultada por el caracter 

asterisco (*), 

Elemento 	: Botón de comandos (Conunand Button) 

Nombre 	: bot_continuar 

Caption 	: &Continuar 

Enabled 	: True 

FontNarne 	: MS Sans Serif 

FontSize 	:8.25 
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Descripción 	: Al accionarlo verifica la clave del usuario y la contraseña para poder 

accesar el sistema. 

Elemento 	: Botón de comandos (Command Button) 

Nombre 	: bot_cancela 

Capt ion 	: &Salir 

Enabled 	: True 

FontName 	: MS Sans Serif 

FontSize 	: 8.25 

Descripción 	: Al accionarlo cierra esta ventana y cancela el proceso de acceso. 

Después de digitar correctamente las claves de acceso, se despliega en la barra de 

herramientas de la pantalla principal los botones que accionan las filiaciones definidas 

para éste sistema. En la figura 4.1.4-6 se muestra la pantalla principal con todos los 

iconos definidos para nuestra aplicación. 

Figura 4.1.4-6. Barra de herramientas y menú principal del sistema de monitoreo. 

Observe que se tienen cinco nuevos iconos en la barra de herramientas y dos opciones 

más en la barra de mentís. 
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Descripción de la ventana principal y sus elementos, 

Esta ventana es la forma llamada MDLesurada, la cual habilita los botones con los 

nuevos iconos después de dignar las claves de acceso correctamente. Las propiedades de 

estos nuevos elementos de describe a continuación: 

Elemento 	: Menú 

Nombre 	: módulos 

Caption 	: &Módulos 

Enabled 	: True 

Descripción 	: Forma parte del menú principal del sistema. 

Elemento 	: Menú 

Nombre 	dem 

Caption 	: &Dem° 

Enabled 	: True 

Descripción 	: Forma parte de las opciones de. Módulos del menú principal. Al 

seleccionarlo despliega la forma que efectúa la demostración de la 

situación actual al buscar un lugar donde estacionarse. 

Elemento 

Nombre 

Caption 

Enabled 

Descripción 
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Menú 

: solución 

: &Solución 

: True 

: Forma parte de las opciones de Módulos del menú principal. Al 

seleccionarlo despliega la forma que efectúa la demostración del 

cambio en la búsqueda de un lugar para estacionarse al contar con un 

sistema de moititoreo. 
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Elemento 	Botón de comandos (Command Button) 

Nombre 	bot_demo 

Picture 	: CAESTAC\DEM0.1C0 

Enabled 	: Trae 

Descripción 	: Al seleccionarlo despliega la forma que efectúa la demostración de 

la situación actual al buscar un lugar donde estacionarse: 

Elemento 	: Botón de comandos (Command Button) 

Nombre 	: bot_ejemplo 

Picture 	C:\ESTAC\EJEM.ICO 

Enabled 	: True 

Descripción 	Al seleccionarlo despliega la forma que efectúa la demostración del 

cambio en la búsqueda de un lugar para estacionarse al contar con un 

sistema de monitoreo, 

Elemento 	: Botón de comandos (Command Button). 

Nombre 	: bot_monitor 

Picture 	: CAESTAC\MONLICO 

Enabled 	: True 
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Elemento 	: Menú 

Nombre 	: monitor 

Caption 	: &Monitor 

Enabled 	True 

Descripción 	: Forma parte de las opciones de Módulos del mentí principal. Al 

seleccionado despliega la forma que efectúa el despliegue de la 

información proveniente del MCU en base a la disposición de los 

cajones del estacionamiento. 
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Descripción 	: Al seleccionarlo despliega la forma que efectúa el despliegue de la 

información proveniente del MCU en base a la disposición de los 

cajones del estacionamiento, 

Elemento 	: Menú 

Nombre 	: opciones 

Caption 	: &Opciones 

Enabled 	: True 

Descripción 	: Forma parte del mentí principal del sistema. 

Elemento 	: Menú 

Nombre 	: param 

Caption 	: &Parámetros 

Enabled 	: True 

Descripción 	: Forma parte del menú Opciones del menú principal. Al 

seleccionarlo despliega la forma con las opciones de comunicación 

del sistema 

Elemento 	: Menú 

Nombre 	: loolbar 

Caption 	: &Barra de herramientas 

Enabled 	: True 

Descripción 	: Forma parte del mentí Opciones del menú principal. Al 

seleccionarlo habilita o deshabilita la barra de herramientas del 

sistema. 

Elemento 	: Botón de comandos (Cornmand Button) 

Nombre 	: bot_pararnetros 

Picture 	: C:\ESTACTARAM..1C0 

Enabled 	: True 
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Elemento 	: Botón de comandos (Command Button) 

Nombre 	: bot_toolbar 

Picture 	: CAESTACSTOOLS.ICO 

Enabled 	: True 

Descripción 

	

	: Al seleccionado seleccionado deshabilita la barra de herramientas 

del sistema. 

Las ventanas que se despliega al seleccionar la opción Dono se muestran en las figuras 

4.1.4-7a y , 4.I.4-7b, el funcionamiento de esta demostración se basa en que al 

desplegarse la ventana se ejecutan una serie de instrucciones que simulan el movimiento 

de un automóvil (visto de planta) dentro de un estacionamiento, el cual recorre la planta 

baja y primer piso en busca de un cajón libre para estacionarse. 

Este demo tiene como objetivo mostrar el comportamiento de un automovilista dentro 

del estacionamiento al estar buscando un lugar donde estacionarse. 

Las ventanas que se utilizan para mostrar la opción Ejemplo son también las de la 

figura 4.1.4-7 (a) y (b), este procedimiento muestra como ejemplo una posible solución 

del demo, con la diferencia de que se sigue una ruta diferente y directa hacia un lugar 

libre dOnde estacionarse, esto es, muestra las ventajas de contar con un sistema de 

monitoreo que permita la localización rápida de lugares para estacionarse, dejando al 

automovilista que elija la ruta y el lugar donde estacionarse, 

Despliegue de la Información 
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Descripción 

	

	: Al seleccionado despliega la forma con las opciones de 

comunicación del sistema. 
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Elemento 	: Forma 

Nombre 	f_pb 

Caption 	: PLANTA BAJA (DEMO) 

Enabled 	: True 

Windows! ate 	: 2 - Maximizada 

Descripción 	: Forma utilizada para desplegar una ventana en donde se simule el 

movimiento de un automóvil dentro del estacionamiento, 

Elemento 	: Etiqtteta (Latid) 

Nombre 	Libe!! 

Caption 	: Tiempo : 

Enabled 	True 

FontNitine 	: Arial 

FontSize 	: 12 

Elemento 	Etiqueta (Label) 

Nombre 	: Labcl2 

Caption 	: Velocidad 

Enabled 	: True 

FontName 	: Arial 

FontSize 	:12 

Elemento 	: Etiqueta (Label) 

Nombre 	: Lab_tiempo 
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Descripción de la ventana de demostración y sus elementos. 

Esta forma esta constituida por controles que permiten efectuar movimiento de los 

elementos con el propósito de simular animación de estos. Algunas de las propiedades 

de estos elementos se describen a continuación. 
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Caption 	: Se despliega durante la ejecución 

Enabled 	: True 

FontName 	: Arial 

FontSize 	: 12 

Descripción 	: Muestra el tiempo de recorrido del automóvil el estacionamiento 

durante la búsqueda de un lugar donde estacionarse. 

Elemento 	: Botón de animación 

Nombre 	AniButtonl, AniButton2, AniButton3, AniButton4, AniButton5 

Enabled 	: False (Se habilitan durante la ejecución) 

Picture 

	

	AUTOI.BMP, AUT02.BMP, AUT03.BMP, AUT04.BMP, 

AUT05,BMP 

Descripción 	: Son habilitados y deshabilitados cambiando su posición para 

simular movimiento. 

Elemento 	: Botón de comandos (Command Button) 

Nombre 	: bot_pausa 

Caption 	: Pausa 

Enabled 	: True 

FontName 	MS Sans Scrif 

FontSize 
	

8.25 

Descripción 	: Aleccionarlo efectúa la pausa o continuación de la animación. 

Elemento 

Nombre 

Caption 

Enabled 

FontName 

FontSize 

Descripción 

360  

: Botón de comandos (Command Button) 

bot_termina 

: Termina 

: True 

: MS Sans Serif 

: 8.25 

: Al accionarlo termina el proceso de animación de demostración. 
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Elemento 	: Reloj (Timer) 

Nombre 	: Timer1  

Intervalo 	: I (En milisegundos) 

Descripción 	: Durante cada intervalo de tiempo ejecuta las instrucciones que 

realizan el proceso de animación, 

Por otro lado, al seleccionar el icono que ejecuta el monitoreo del estacionamiento, se 

despliega la pantalla que se muestra en la figura 4.1.4-8. Aquí se tiene la vista de planta 

de un estacionamiento, en este se observan los cajones numerados del O al 15, estos 

representan los lugares que serán sensatos por el MCU para demostrar la operación del 

sistema de monitoreo. 

Este modulo contiene la programación para recibir las señales e información proveniente 

del MC1J, las rutinas de decodificación, así Como las rutinas para indicar en esta pantalla 

cuales son los lugares que se encuentran libres, 

Figura 4.1.4-8. Vista de planta de un estacionamiento, aquí se observan 
los cajones numerados del O al 15. 
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Descripción de la ventana de monitoreo y sus elementos. 

Esta ventana se utiliza corno forma de despliegue de la información proveniente del 

MCU, aquí se muestra la disposición del estacionamiento y los cajones que serán 

censados. 

Elemento 	: Forma 

Nombre 	: f_monitor 

Caption 	: MONITOR 

Enabled 	: True 

Windowstate 	: 2 • maximizada 

Descripción 	: Forma utilizada para desplegar los cajones que están libres 

ocupados en el estacionamiento. 

Elemento 

Nombre 

Caption 

Enabled 

FontName 

FontSize 

: Etiqueta (Label) 

: Labell 

: CAJONES CON SENSORES 

: True 

: Arial 

:12 

Nombre 	: Ani_a0, 	Ani_a2, Ani_a3, 	Ani_a5, 	Ani_a7, 

Ani_a8, Ani_a8, Ani_a10, Ani_al Ani_a12, 

Ani_a 15 

Enabled 	: False (Se habilitan durante la ejecución) I.  

Pictum 	: AUTOI,BMP 

Descripción 	: Son habilitados y deshabilitados de acuerdo a los datos provenientes 

del MCU. 

362 
	

Despliegue de la Inforttutción 



DISEÑO DEL SISTEMA 

Elemento 	: Botón de comandos (Conunand Button) 

Nombre 	bot_pausa 

Caption 	: Pausa 

Enabled 	: True 

FontName 	: MS Sans Serif 

FontSize 	: 8.25 

Descripción 	: Al accionarlo efectúa la pausa o continuación del monitoreo. 

Elemento 	: Botón de comandos (Conunand Button) 

Nombre 	bot_termina 

Caption 	: Termina 

Enabled 	: True 

FontName 	MS Sans Serif 

FontSize 	: 8.25 

Descripción 	: Al accionarlo termina el proceso de 

Elemento 	: Reloj (Timer) 

Nombre 	: Timerl 

Intervalo 	: 1 (En milisegundos) 

Descripción 	: Durante cada intervalo de tiempo ejecuta las instmcciones que 

refrescan el estado de los cajones con sensores de acuerdo a los datos 

provenientes del MCU. 

Elemento 	: Control de Comunicación (MSConun) 

Nombre 	: MSConun I 

CDTimeout 	:O 

CommPort 	:1 

CTSTimeout 	: O 

DSRTirneout 	: O 

DTREnable 	: True 

HandsbakIng 	: Ninguno 

Despliegue de la Información 



'Velocidad (bauds) 	  
O 300 0 600 0 1200 

0 2400 0 4800 b 9G00 

PalSmetrol› dr i OillUllit 

Er7do(slatti r ol 

	 
I 01 02 j 

"Ealidad —  "Nodo 	Elow Control — 
O Nono 	OQ Corn1 	@ Nono 
0 Odd 	O Com2 	O Xon/Xoff 

Even 	O Com3 	O RTS 
O Carel 	O Xon/F1111 

DISEÑO DEL SISTEMA 

InBufferSize 	: 1024 

Settings 	: 9&)0, o, 8. I 

Descripción 	: Este control permite efectuar comunicaciones seriales a través del 

puerto de la PC. En el apéndice E al final de este trabajo se muestra la 

información relacionada con este control de comunicaciones. 

En lo que se refiere a los parámetros de comunicación, se tiene la opción de cambiar 

alguno de estos parámetros, para lo cual es necesario accionar el botón que define éstos 

parámetros, entonces el sistema despliega la ventana mostrada en la figura 4.1.4-9. En la 

cual se tienen varias opciones para definir dichos parámetros, esto se debe de realizarse 

conjuntamente con los parámetros del MCU. 

Figura 4.1.4-9. Ventana para cambiar los paráffielros 
de comunicación con el MCU. 

Descripción de la ventana de configuración de parámetros de comunicación y sus 

elementos, 

Esta ventana permite cambiar los parámetros de comunicación con el propósito de 

adaptarse a los cambios que puedan realizarse en el M(11. 
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Elemento 	: Forma 

Nombre 	: ConfigScm 

Caption 	: Parámetros de comunicación 

Enabled 	True 

Windowstate 	: O - Normal 

Descripción 	: Forma utilizada para cambiar los parámetros de comunicación del 

sistema. 

Elemento 	: Frame 

Nombre 	: Frame l 

Caption 	: &Velocidad (bauds) 

Fontname 	: MS Sans Serif 

FontSize 	:8.25 

Descripción 	: Agrupa las diferentes opciones de la velocidad de transmisión. 

Elemento 	: Frame 

Nombre 	: Frarne2 

Caption 	: &Bits de datos 

Fontname 	MS Sans Serif 

FontSize 	:8.25 

Descripción 	: Agrupa las diferentes opciones que definen el numero de bits de 

datos, 

Elemento 

Nombre 

Caption 

Fontname 

FontSize 

Descripción  

Frame 

Frame3 

: &Stop Bits 

MS Sans Serif 

: 8.25 

Agrupa las diferentes opciones para determinar el numero de bits de 

stop para la comunicación serie. 
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Elemento 	: Frute 

Nombre 	: Frame5 

Caption 	&Flow Control 

Fontname 	MS Sans Serif 

FontSize 	: 8.25 

Descripción 	: Agrupa las diferentes opciones que definen el tipo de señalización 

empleada, 

Elemento 	: Frame 

Nombre 	: Frame6 

Caption 	: &Puerto 

Fontname 	: MS Sans Serif 

FontSize 	:8,25 

Descripción Agrupa las diferentes opciones que determinan el numero de ptierto 

a utilizar en la PC. 

Requerindentos de Hardware y Software en la PC.  

Los requerimientos de hardmire y software para poder instalar esta aplicación en la 

computadora personal son : 

- Procesador 80286 o superior 

Disco duro 

- Memoria RAM mínimo 2 Mb 
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Elemento 	Frame 

Nombre 	: Frame<I 

Caption 	: &Paridad 

Fontaine 	MS Sans Serif 

FontSize 	:8,25 

Descripción 	: Agrupa las diferentes opciones de paridad en la comunicación. 
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- Drive de 3'h " ó 5'b " 

- Monitor EGA ó VGA 

- Mouse 

- Puerto Serial 

- Cable serial 0139 D139 macho-hembra. 

- Sistema Operativo D.O.S. versión 3.1 ó mayor 

- Windows versión 3.1 ó mayor. 

- Disco de instalación del software de monitorco desarrollad0 en Visual Basic, 

Otra de las ventajas que se tienen con Visual Basic es la facilidad de crear los discos de 

instalación de las aplicaciones que se desarrollan con éste software. Esto nos permitió 

crear el disco de instalación de esta aplicación y el procedimiento para efectuarla es el 

siguiente. 

Procedimiento de Instalación. 

I. 

	

	Encender la PC que será utilizada como estación de trabajo e inserte en la unidad a: 

el disco etiquetado como ESTAC. 

2. Desde Windows, seleccionar del Menú Principal la opción Elle, y después elegir el 

comando Run. 

3. En la ventana de comando digitar a: setupiexe y oprimir el botón de OK o ENTER 

pailt iniciar la instalación. 

4. Al iniciar la instalación, se despliega la pantalla IISTAC SETUP, aquí plegunta el 

directorio donde se instalará la aplicación, por default se tiene C:\ESTAC, por lo 

que solo debe seleccionar la opción Continuar. 

5. Entonces el progratna setup.exe comienza a desempacar y copiar las librerías qué . „ 
utiliza esta aplicación. 
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Figura 4.1.4-10. Grupo de programas que se crea al instalar 
la aplicación para monitoreo de estacionamientos, 

Después de la instalación del software en la PC, efectuar lo siguiente para ejecutar el 

funcionamiento del sistema de monitoreo. 

1. Apagar la PC y quitar la alimentación a la tarjeta del MCU. 

2. Conectar el MCU y la PC con el cable serial. 

3, Encender la PC y la alimentación del MCU, 

4, En la PC entrar a Windows y hacer doble click en el icono ESTAC del grupo de 

programas llamado también ESTAC. 

5. Seleccionar el ícono para acusar al sistema y digítar las claves, 

1 Accionar el icono que realiza el monitoreo del estacionamiento conjuntamente con el 

MCU, en base a los sensores instalados. 

De esta manera es como se interzelacionan los programas desarrollados tanto para el 

MCU como para la PC. Como se menciono anteriormente, estas dos partes deben de 

permanecer ejecutándose durante el periodo en que el estacionamiento se encuentre 

operando. 
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6. Al terminar de instalar la aplicación se creara el grupo de programas llamado 

ESTAC y en el cual se tiene el icono que ejecuta esta aplicación, Figura 4.1.4-10. 

7. Al terminar la instalación se desplegará el mensaje RECURSOS installation is 

complete !, oprimir OK para finalizar la instalación. 
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4.2 DISEÑO DEL HARDWARE 

El hardware del sistema va estar formado básicamente por tres partes: La circuiteria que 

albergara y permitirá el funcionamiento del ndcrocontrolador, que junto con este se le 

denominara sistema mínimo; el modulo de detección de señales, con el cual se obtendrá la 

información a procesar y, por ultimo, la circuiteria de comunicación, para poder realizar el 

enlace entre le microcontrolador y la PC. Debido a la facilidad que ofrecen los puertos del 

microcontrolador para la recabación de datos, la interfase entre el modulo de detección de 

señales y el MCU se contempla dentro del diseño del sistema mínimo. En la figura 4.2.1 

se muestra el diagrama de bloques del hardware del sistema. 

Figura 4.2,1. Diagrama de bloques de los elementos de hardware del sistema. 

La primera parte del sistema que se tratara será la del modulo de detección de señales, del 

cual se mostraran las diversas etapas que lo componen. También se dará una explicación 

de los componentes que se utilizan en dicho modulo. Posteriormente se presentara lo que 

concierne a la circuiteria de la interfase del microcontrolador con la PC para el despliegue 

de la información, señalando cuales son los dispositivos de comunicación y sus tipos de 

conexiones. La última parte será la del sistema mínimo, que como se menciono, esta parte 

del hardware será la que idbergue al microcontrolador, mostrándose los elementos que son 

necesarios para su funcionamiento básico, así como los dispositivos adicionales que se 

requieren para el buen funcionamiento del sistema. 

Diseño del hardware 
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4.2.1 MODULO DE DETECCIÓN DE SEÑALES 

I.I. SUIISISTEMA DE DETECCIÓN. 

El modulo de detección o subsistema de detección , como se ha indicado previamente, 

tiene el objetivo de detectar la presencia de un automóvil dentro de una área especifica y 

de proveer con una señal de salida adecuada la información sobre lit detección realizada al 

microcontrolador a través de uno de sus puertos, a fin de realizitrse un barrido por el 

microcontrolador. De acuerdo a lo discutido en el subcapitulo opciones de solución (2,3) 

se tiene que el subsistema de detección debe basar su funcionadento en los transductores 

fotoeléctricos en su modo de operación difuso. 

Cabe mencionar que las señales ópticas del tipo inframijas, por su longitud de onda; 

pueden presentar una mayor inmunidad a interferencias de señales externas no deSeadits 

por el subsistema de detección al pretender realizar la detección de un objeto mediante el 

sensado del rebote de un haz óptico, que es el modo de operación difuso: Además, ofrece 

una mayor fitcilidad dé manejo a un menor costo sObré otras Señales ópticas que pudieran 

ofrecer una mayor inmunidad al ruido. 

El modulo de detección va a ser un dispositivo periférico que va a constar de 4 partes para 

su funcionamiento e interfase con el microcontrolador, las cuales son: 

i) Etapa emisora.- En esta etapa se va a generar una señal de rayos infrarrojos 

codificada, la cual se va a transmitir desde un punto en direeciódul áteiteri donde se 

desea detectar la presencia del vehículo. 

fi) Etapa receptora.- Su función será la (le captar la señal infrarroja de rebote desde el 

área de detección, la de filtrar todas aquellas señales ópticas del medio que no sean 

deseables para una correcta detección, la de eliminar aqUeilag señales infrarrojas que 

no contenga el código de la señal emitida, así como el evaluar In intensidad del rebote 

Modulo de detección.de señales 
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de haz recibido, con la finalidad de diferenciar el rebote provocado por un vehículo al 

que ocurra con otras fuentes, como podrían ser las personas, animales u objetos 

pequeños que llagasen a cruzar por el área de detección. 

iii) Etapa de acondicionamiento de señal.- Esta etapa va a tomar la señal proveniente 

de la etapa receptora, la cual estará ya librada e identificada con el código 

seleccionado, y la modificara de acuerdo a los voltajes de operación del 

microcontrolador, así como a los niveles lógicos establecidos para la identificación.de 

una detección. 

iv) Etapa de sensado.- Esta es la parte mas sencilla del modulo y se compondrá de una 

circuiteria y conexiones de interfase modulo-microcontrolador. Esta etapa deberá ser 

mas sencilla en una aplicación real, ya que solaniente se contara con un modulo 

detector para fines ilustrativos. 

ETAPA EMISORA, 

El diseño del circuito de esta etapa esta basado en la generación de una señal de tren de 

pulsos en el espectro infrarrojo. La cual se va a obtener en base muna señal portaclora de 

aproximadamente 45 kHz, modulada por un tren de pulsos de aproximadamente I kHz, él 

cual fungirá como código de lit señal y la cual se alimentará a un LED infrarrojo de 940 

inn de longitud de onda. 

En el diseño del circuito para la generación de la señal portadora de 45 kHz, así corno de 

la del tren de pulsos se emplearon circuitos integrados (CI) temporizadores 555 en su 

modo de operación astable (que funciona como un oscilador), en el apéndice B se da una 

breve descripción de este tipo de CI y sus modos de operación. Específicamente se utilizo 

un Cl i  LM556, ya que esta pastilla contiene dos temporizadores 555. Para determinar los 

valores de las resistencias y capacitares, de acuerdo a las características del Cli • se 

emplearon las fórmulas (I), (2) y (3) del apéndice 13. Debido a que en el mercado solo 
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Ri=. 1 k 

R2 = 33 k 

C1 = 470 pf 

por lo tanto la frecuencia real de la señal portadora se obtiene de (4) del apéndice B : 

frecuencia = 1.441 (R1  + 2R2) C1  

frecuencia' = 1.44 / ( 1.103  + 66.103) 47110.12  = 45,728 kHz. 

en tanto para la señal de tren de pulsos se tienen los siguientes valores: 

R5 = 1 k 

R6 = 10 k 

C4 =0.047 uf 

C5= 0.022 uf 

disponiéndose los capacitores C4 y C5 en paralelo para tener una capacitancia de .069 uf 

en total. Por lo tanto, se tiene una frecuencia real del tren de pulsos de: 

de (4) del apéndice B : 

frecuencia2  = 1.441( 1.103 + 20.103).069.10'6 = 993 Hz 

Modulo de detección de señales 
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existen ciertos valores de capacitores y resistencias llamados comerciales, se 

seleccionaron de estos los mas cercanos a los calculados, empleándose los siguientes 

valores para la señal portadora: 
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Figura 4,2.2. Diagrama electrónico de la etapa de emisión del modulo de detección. 

Para la realización del proceso de la modulación de las señal portadora se tomo la señal de 

salida del segundo oscilador, tren de pulsos de f2, de la pata 5 del Cli y se alimento en la 

señal de restablecer del primer oscilador en la pata I0 del ab  portadora de fl , y que 

normalmente va referido a Vcc, para que en el instante en que se tiene la presencia del 

pulso positivo, a la salida del segundo oscilador tendremos la presencia de la señal 

portadora solamente durante el lapso de duración del pulso, obteniéndose por lo tanto una 

señal podadora de 45 kHz aprox. modulada por una señal de tren de pulsos de l kHz 

aprox. En la figura 4.2.2 se muestra el esquema del circuito de emisión. 

La salida de esta señal modulada resultante se alimento a dos LED's infrarrojos de 940 

nin, de longitud de onda en serie y con una resistencia !imitadora de corriente de 22,ohm 
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para evitarles algún daño por exceso de corriente. También se le adiciono una resistencia 

(R3) y un potenciometro (RPOT1) limitadores de corriente conectados en serie a la salida 

de la señal, antes de alimentar a los LED's, para controlar la potencia total emitida en los 

haces infrarrojos, con el propósito de poder calibrar la intensidad de haz que puede rebotar 

dependiendo de las diferentes alturas en que pueden ser colocados los dispositivos 

detectores en referencia al lugar que debe ocupar un automóvil. 

El valor de R3 se calculo a partir de la máxima corriente que permiten drenar lps LED's 

infrarrojos, que es de 300 :DA, Considerando el voltaje máximo que se tiene a la salida del 

556 es de 9 V. y la caída de voltaje en cada LEE) es de 1.2 V. teniéndose lo siguiente: 

VsAi.  - 2 VulD  = 9 - 2,4 = 6.6 V. 

este voltaje dividido entre la máxima corriente permitida por los LED's nos dará el valor 

mínimo de la resistencia limitadora de corriente, que es: 

R3  = VhtAX MAX = 6.6 / 300 = 22 ohms, 

ETAPA RECEPTORA 

Debido a que la principal tarea de esta etapa es la de recibir la señal infrarroja de rebote 

provocada por el automóvil y la de realizar varios tipos de filtrados de señal, se investigo 

en el mercado cuales eran los distintos tipos de dispositivos y elementos que podrían 

ayudar a cumplir esta tarea. Durante la investigación se encontró un circuito integrado 

híbrido (C12) que satisfacía en su mayoría las necesidades del circuito de la etapa 

receptora a un costo menor que la de los otros posibles elementos en su conjunto, Así, el 

diseño del circuito de la etapa receptora esta basado en un circuito integrado híbrido 

detector de señales infrarrojits, conocido como receptor/demodulador infrarrojo 

CiP11152X. En el apéndice D se da una breve descripción de este circuito. 
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La conexión del receptor/demodulador infrarrojo es muy sencilla, ya que solamente 

requiere de una alimentación de 5 V. y una señal de referencia a tierra, tiene una tercera 

conexión que es la de salida de la señal captada. A la salida del C12, el GP L152X, se tiene 

la señal de pulsos de 1 kHz ya demodulada, pero con un nivel de tan solo unos cuantos 

milivoltios. 

El diseño del circuito de la etapa receptora también contempla el uso de un CI 567, que es 

un decodificador de tono basado en un circuito PLL. El apéndice C da los conceptos 

básicos del funcionamiento del PLL y del CI 567, que pertenece a la familia de este tipo 

de circuitos. La decisión de utilizar el decodificador de tono 567 (C13) se debe a dos 

razones; la primera es de que funciona básicamente como un deteCtúr de tono, lo cual se 

puede utilizar como detector de código de la señal emitida, y la segunda es de que puede 

recibir en la entrada niveles muy bajos de voltaje, del orden de his milivoltiós, y son esos 

mismos niveles los que solo puede ofrecer como salida el receptor/deploduladOr Cl2  que 

se utilizara. 

Con el objeto de asegurar una buena recepción de la señal en el C13, se adiciono un 

transistor de propósito general colector común operando como interruptor. La salida del 

transistor por su emisor tendrá un acoplamiento eapacitivo hacia el decodificador de tollo 

con el objeto de eliminar los niveles de cd que pudieran introducirse. El decodificador de 

tono, como se indica en el ¿tpénclice C, tiene la facilidad de determinar la frecuencia 

central a la cual va a decodificar el tono mediante la conexión de tan solo un capacitor y 

una resistencia en la patas de teniporización 5 y 6, cuyos valores fueron determinados por 

el uso de la tabla de la figura C2 del apéndice C, entrando con el valor deseado de 

decoclificación de tono, que es de 1 kFlz, y buscando valores comerciales de componentes, 

arrojando los siguientes valores: 

R8 = 5,6 k 

C10 = 0.1 uf 
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confirmando la obtención de la frecuencia central, de ( ) del apéndice C 

f„ = 1.1 / (10.103  • 1.10'6)= 1.1 kHz 

Figura 4.2.3. Diagrama del circuito de la etapa receptora. 

La señal de salida de la etapa receptora va a ser el tren de pulsos de la etapa emisora, pero 

con un nivel TTL muy bien cuadrado por el transistor de interrupción de salida del CI 567. 

La figura 4.2.3 muestra el diagrama del circuito completo de la etapa receptora. 
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ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL. 

Debido a la comunicación con el microcontrolador, se eligieron voltajes compatibles con 

los niveles ni para determinar los estados de salida del modulo de detección, 

asignándose un nivel lógico positivo para el estado en el cual se detecte la presencia de un 

vehículo por el modulo detector y, en consecuencia, un nivel lógico negativo para el 

estado en el cual no se detecte la presencia del objeto. Por otra parte, considerando que la 

alimentación recomendable para los CI 556 y C1567 es de 9 V, según datos del fabricante 

para una operación mas confiable, la salida que tendrá en el Cl. 567 será de un tren de 

pulsos de 1 kHz. con un nivel de 9V., que no son compatibles con los niveles VII y, 

además, cuando el decodificador de tono no tiene ninguna señal de entrada su salida 

siempre será un nivel alto de 9 V. Estos son los parámetros básicos para la elabonición del 

diseño de la etapa de acondicionamiento de señal. 

Para hacer compatibles las señales que se detallan en el párrafo anterior, se empleo un 

transistor de propósito general emisor común acoplado a través de una resistencia de 10 k 

a la salida del C1567 y en paralelo con una resistencia de 5,6 k conectada a Vcc, El objeto 

de introducir el transistor es el de manejar un diodo zener a 5 V. con un LED en paralelo. 

Para poder cambiar el nivel de voltaje de respuesta del modulo a 5 V. cuando se haga una 

detección y O V, para el caso de no haber ninguna detección. El LED conectado en 

paralelo con el diodo Zener esta conectado a una resistencia de 10 k en serie a tierra, para 

limitar su corriente. 

ETAPA DE SENSADO 

Esta es la etapa mas sencilla de diseño, ya que uno de los periféricos del sistema del 

microcontrolador va a ser un multiplexor, el cual al recibir una dirección por patte del 

microcontrolador va a activar una de sus líneas de salida, la cual deberá ir conectada 

directamente al modulo de detección seleccionado, para que proporcione la información 

de la detección realizada. 
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Debido a que la velocidad con que puede trabajar el microcontroludor es muy rápida 

comparada con la de los elementos del modulo de detección, seda muy difícil que al 

momento de solicitar la información de la detección por parte del microcomrolador, el 

modulo de detección la tuviera disponible un instante después, pues el modulo de 

detección tardaría mucho para encender, realizar la detección y manejar la salida. La 

opción que se manejo es la de mantener en constante funcionamiento al modUlo de 

detección y solamente controlar su señal de salida con la información de la detección por 

medio de un bus de tres estados, el cual se activara siempre y cuando el: microcontrolador 

lo solicite por medio de un multiplexor. Todas las salidas de los módulos de detección 

estarán enlazadas a un mismo canal de datos a través de un bus de tres estado a fin de: 

evitar contaminación de información y posibles daños entre estos. 

El diagrama de la figura 4.2-3 se muestra en forma esquemática la forma en que el. 

microcontrolador habilita los sensores a través del multiplexor. 

Figura 4.2-4. Diagrama de conexiones para sensar a través del multiplexor el 
estado lógico de los sensorcs. 
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6. Puesto que los sensores están activados, se lee el estado lógico de cada uno de estos 

cuando el MUX determina cual de los sensores son direccionados. 

7. El estado lógico inverso del sensor es obtenido a la salida del MUX, y entra a un 

inversor que cambia dicho estado y es detectado por el puerto A del MCU a través de la 

línea PAO, 

8. El MCU lee el puerto A para conocer la respuesta del sensor y después envía escribe la 

dirección del siguiente sensor por el mismo puerto. 

G. Al llegar a la dirección del ultimo sensor, el programa de monitoreo del MCU comienza 

nuevamente con la dirección del primer sensor. 

7. Este proceso se repite infinitamente hasta reinicializar el sistema. 
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En base al diagrama anterior, la forma de determinar el estado lógico de. los sensores que 

determinaran si el cajón del estacionamiento donde se encuentran ubicados esta disponible 

o no es el siguiente : 

1. El MCU habilita el puerto A y escribe en este la dirección del sensor que será leído por 

medio del multiplexor en base a los valores de PA3, PA4, PA5 y PM. 

2. El multiplexor (MUX) habilita la entrada correspondiente a la dirección definida por 

130, 13 l, 132 y 133 que son determinadas por PA3, PA4, PM y PM, 
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La tabla de verdad que se obtiene del diagrama de la figura 4,2-4 es la siguiente : 

MCU PA6 PM PA4 PA3 PAO 

MUX 113 112 111 110 S 

O 0 O O E0 SO 

O O O 1 El SI 

0 0 I O E2 S2 

O 0 1 I 15 S3 

O 1 0 0 E4 SO 

O 101 15 S5 

O 1 I 0 E6 S6 

O l I 1 17 'S7 

1 0 0 0 ¡38 S8 

I 0 0 1 E9 .`S9 

I 0 1 0 1310 SIO 

0 1 I 1 	, 1311 SIl 

1 1 O 0 E12 S12 

I 101 El3 SI3 

1 1 1  0 E14 S14 

E15 S15 
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4.2,2 INTERFASE DEL MCU CON LA PC 

Como se mencionó en el capitulo 2, el medio que se decidió usar para comunicar el MCU con la 

PC, es la interfase RS-232C; ya que el MCU a través del puerto serial de comunicaciones D, 

puede acoplarse directamente al puerto serial de la PC (RS-232C), conectando los pines TxD y 

RxD del puerto D con sus respectivos pilles del puerto serial de la PC, con conector D139 o DB25, 

según sea el caso. 

Para nuestro diseño, se optó por integrar al circuito de comunicación un dispositivo, el cual sea 

capaz de proporcionar la ganancia necesaria, para la comunicación esto con el fin de evitar 

pérdidas en la línea de comunicación si la distancia que separa al MCU de la PC fuera 

considerable. Otro aspecto importante es el que se refiere al manejo de los niveles de voltaje entre. 

el MCU y la PC; ya que los niveles de voltaje son diferentes entre el puerto D del MCU y el 

puerto serial de la PC; es necesario trasladar éstos y de esta forma obtener un funcionamiento 

adecuado del circuito; el dispositivo seleccionado fue el MAX 232, y las características del 

mismo se muestran en los apéndices de este trabajo. 

El circuito integrado MAX 232, es un dispositivo que , funciona con una sola fuente de 

alimentación de voltaje de 5V; tiene la capacidad de generar voltajes de ±I0V, a partir de la 

fuente de 5V mediante la conexión de capacitores externos; estos voltajes son los que proveen la 

ganancia necesaria y los niveles de voltaje para la transmisión de información hacia y de el puerto 

serial RS-232C. 

La fig. 4.2.2.1, en la siguiente página muestra el diagrama esquemático del circuito einpleado 

para la comunicación entre el MCU y la PC, el cual nos permite el despliegue de la información. 

lnterfase del MCU con la PC 381 



O 

dt,9017£.0W: 

H'Ore 
.12S311 

indNI 

710 z3  

o 
clan OCIA 

ZBE 
.Dd ui A f-Dyl p anua asejsaiut ap ounona pp oolywaribsa euruniu!G Frz tr- ?.!A 

CINO = SSA 
AS=OCIA 

o 
o 
	o 

o 
o 

o 
o 
__o  
o 

o 
o 

,In91. dnal 

91— -- — 

£ 

Z£Z XVIAI 

az -  	o 

	

9 	 -o 

	

000 	12 — 	O 

SSA 

V001,1 

9001,11 
(xe) 00d 

(n) 1.0.1 

13S3t1 

GOA 1D1,11 DEIX 

dm-o: 	 001 Ll 

u•• 

A91 
dr101 O 

A91 
dnOt 

1.11[11 

inctl 

A 

+A 

dn01901  

O 
O 

O 
O 

O 

OCA 

z1•11,1 
lOVIX 

1-0H139011 

\Ar--49 
l'1101. 

o	 
aw 

00A 
	

OND 

91 

61 

C
O

N
E

C
T

O
R

 DB
•25  P

A
R

A
 R

S
•232C

 



Para trabajar en el modo de operación single chip es necesario que las terminalel MODA 

y MODB tengan en sus entradas las siguientes condiciones: 

MODA=0 V 

MOD B = 5V 

De esta forma se consigue la operación del MCU en el modo de single chip. 

La circuiteria externa al MCU necesaria para 

siguiente: 

conformar el sistema mínimo, es la 

-- Un circuito oscilador, 

-- Circuito de reset. 

-- Acabado de las terminales de los puerto de entrada quepo son usruirrs. 

-- Fuente de alimentación de 5 V. 

El circuito oscilador está formado por un cristal el cual trabaja a una frecuencia de 8 Mhz, 

esta frecuencia es necesaria para que el sistema pueda entregar la velocidad de transmisión 

de datos de 9600 Bauds que se requieren para la comunicación del puerto serial D a la 

computadora personal. Los valores de los componentes que integran el circuito oscilador 

son los sugeridos por el fabricante para el caso en que el MCU trabaje a frecuencias altas. 
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4,3 DISEÑO DEL SISTEMA MÍNIMO Y DIAGRAMA GENERAL 

El diseño del sistema mínimo está basado en el MC681-ICI I E2, el cual trabaja en el modo 

de operación single chip, se optó por trabajar es este modo de operación con el objeto de 

explotar las ventajas que ofrece el MCU, como las memorias internas RAM, EEPROM, 

así corno los puertos del mismo; de esta forma se reduce el número de circuitos integrados 

externos para el diseño del sistema. 
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El circuito de reset, esta formado por el dispositivo inhibidor de voltajes bajos (I.VI por 

sus siglas en inglés, low voltage inhiba MC34064); este circuito al detectar un voltaje 

menor al de alimentación (VDD), genera a su salida un pulso negativo el cual llega 

directamente a la terminal de reset del MCU para que se efectúe la operación de reset. Se 

le agrego a este circuito un reset manual que está formado por una red RC y un botón 

normalmente abierto, el cual al ser accionado genera un pulso negativo a la entrada del 

MC34064, y de esta forma obtener la señal de reset a la entrada del MCU. 

El acabado de las terminales. Debido a que el MC68IIC11 es un dispositivo CMOS, las 

terminales de entrada sin terminar (acabado) se deben asegurar para garantizar la 

operación y confiabilidad de éste. Un inversor CMOS, es un representativo del circuito 

encontrado en las terminales de entrada del MCU. Cuando la entrada es un cero lógico, el 

transistor de canal P estará conduciendo, el transistor de canal N esta apagado, Cuando la 

entrada es un uno lógico, el transistor de canal P está apagado y el transistor de canal N 

conducirá. Los transistores son dispositivos con puntos de operación relativamente 

amplios. Conforme la entrada pasa a través del suministro medio de alimentación, hay una 

región en donde ambos transistores conducen hasta cierto grado. Bajo circunstancias 

normales, la entrada no permanece en esta región durante mucho tiempo; una vez que el 

inversor está conectado de modo que uno sólo de los transistores este conduciendo, 

virtualmente no hay flujo de corriente. Este principio es la razón por lo que la corriente 

impulsada por un transistor CMOS sea directamente proporcional u la frecuencia de 

conexión. En general, toda la corriente producida en puentes en la región lineal.durante 

transiciones y por la carga y descarga de capacitancias internas. Debido a que las entradas 

tienen una impedancia muy alta, si no se conectan, la entrada puede oscilar o flotar en,  

niveles medios de la fuente de alimentación. Cualquiera de éstas dos condiciones puede 

resultar una corriente agregada del suministro de energía. Para el caso de las oscilaciones 

puede esto causar la generación de ruido a la fuente de alimentación. Así que ciertas 

entradas en el MCU como: RESET, EXTAL, MODA y MODB, no pueden dejarse sin 

terminar. De esta forma se protegerá cl MCU y se evita la inducción de ruido externo al 

sistema. 
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Fuente de alimentación. El diagrama electrónico de la fuente de alimentación para el 

sistema se muestra adelante, esta formada por un transformador para reducir el voltaje de 

línea al un nivel adecuado para la aplicación, a continuación se tiene la rectificación de la 

señal de línea en base a un puente de diodos y una etapa de filtrado, para eliminar rizo, 

después de el filtrado se tiene la etapa de regulación al voltaje que será usado en el 

circuito, para esto se usa el circuito integrado LM7805, finalmente se incluye un filtro a 

base de capacitores para eliminar ruidos indeseableS. 

En la figura 4.3.2 se muestra el diagrama electrónico del sistema mínimo. 

La operación del sistema es de la siguiente forma: el puerto A del MCU es utilizado para 

el proceso de decodificación o selección de los sensores, esto se hace por medio de los bits 

de salida PAI, PA4,  PA5, y PAh, estas salidas pasan a través de un buffer (MC4050) para 

mantener constantes los niveles, las salidas correspondientes del buffer llegan las 

terminales de control del muitiplexor (74C150), 'y así por medio del software el MCU 

pondrá en las salidas del puerto A las direcciones para la selección de los sensores uno a 

su vez. Los datos obtenidos de los sensores son capturados por el MCU vía el bit O del 

puerto A y almacenados en registros de la memoria RAM interna del MCU, una vez que 

se encuentran almacenados los datos de todos los sensores, éstos son codificados y 

enviados a la computadora por medio del puerto D, el cual esta configurado corno puerto 

serial, como se mencionó anteriormente este esta acoplado por el dispositivo MAX232 al 

puerto serial de la computadora. 

La sección de comunicaciones del sistema esta detallada en el subtenut 4.2.2; la cual esta 

formada por el puerto D del MCU el cual esta acoplado por medio del circuito MAX 232 

al puerto serial de la computadora personal, el MAX 232 traslada los voltajes de ±1SV 

que entrega al computadora a OV y 5V que son los voltajes de operación del MCU; para la 

comunicación se emplea la interfase RS-232C, con conector DB-25 para el extremo del 

MCU y un conector DB-9 para el extremo de la computadora, las conexiones son 

mostradas en el diagrama esquemático general. 
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Como se mencionó al principio de este tema, el sistema mínimo hace uso de la memoria 

EEPROM en la cual se almacena el programa principal para el funcionamiento del 

sistema, la secuencia de programación para esta memoria es la siguiente: 

1.- Una vez que se tiene el programa principal en ensamblador este genera un archivo con 

la extensión S19. 

2.- Ejecutar desde la PC el programa PCBUGH.EXE, entonces responder "NO" a las 

preguntas que efectúa al lanzar dicho programa. 

3.- Seleccionar la opción correspondiente para el tipo de microcontrolador utilizar. 

4.- Definir el puerto por el cual se tiene el enlace con la PC; COMM1. 

5.- Responder a la pregunta que se hace para verificar que el reloj del MCU sacie 8 MHz. 

6.- Una vez dentro de la línea de comandos del PCBUG digitar lo siguiente: 

> MS $1035 [ENTER] 

con esto se desprotege la memoria EEPROM para grabar el programa en ensamblador. 

7. Después ejecutar la siguiente instrucción 

> EEPROM $B600 $11E00 [ENTER] 

esta instrucción define las localidades donde se encuentra la EEPROM en el mapa de 

memoria. 
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470 picoF 500V cerámica 

0.01 microF` 500V cerámica 

0.047 microF 500V cerámica 

0.022 microF 500V cerámica 

4.7 microF 63V electrolítico 

(I.) micro"; SOOV cerámico 

18 picoF 250V cerámico 

DISEÑO DEL SISTEMA 

8.- Para grabar el programa en ensamblador en la memoria EEPROM se ejecuta la 

siguiente instrucción : 

> LOAD <Nombre del programa> [ENTER] 

9.- Digitar Quit para salir del programa PCBUG I I. 

Con esto finaliza el procedimiento de grabación de la memoria EEPROM del 

microcontrolador. 

Para ejecutar estas las rutinas de inicialización que se encuentran en la memoria EEPROM 

del sistema, es necesario conectar la terminal PEO del puerto C a un nivel alto, esto 

permite que el apuntador del programa (Program Counter) del MCL1 salte a la dirección 

inicial de la EEPROM y de esta forma ejecutar automáticamente las instrucciones 

iniciales, así corno el programa que se encarga de inonitorear los sensores. 

El diagrama general del sistema se muestra en la siguiente pagina. La lista de 

componentes es la que se muestra a continuación : 

REFERENCIA 	NOMBRE COMERCIAL DESCRIPCIÓN 

Capacitares 

CI 

C2, C3, C6 

C4, C9 

C5 

C7, C8 , C1 I 

CIO, C12 

C13, C14 
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DISEÑO DEL SISTEMA 

REFERENCIA 	NOMBRE 
	

DESCRIPCIÓN 

COMERCIAL 

C15, C16 	 1 micros 16V electrolftico 

C17 a C2I 	 10 microF 16V eleetrolítico 

Diodos 

DI 
	

Zener, 5V 

D2 
	

Led (diodo emisor de luz) 

IRt, IR2 
	

LT1029 
	

Diodo emisor de luz infrarroja 

Transistores 

Ql 	 MPS2222A 	 Tipo NPN 

Q2 	 BC547 	 Tipo NPN 

Resistencias 

RI,R5,R7, 811,1119 

R2 

R3 

R4, R8, R9 

R6, R 10, R13, R15, 

R20 a R29, R31 a R36 

R12 

R14 

R16 a R18, R30 

RV1 

1 Kohm, 1/2  W, 5 % 

33 Kohm, 1/2  W, 5 % 

22 Kohm, 1/2  W, 5 % 

5.6 Kohm,V2W, 5 % 

10 Kohm, 1/2  W, 5 % 

220 ohm, 1/2  W, 5 % 

10 Mohm, V2 W, 5 % 

47 kolum 1/2  W, 5 % 

lKohm,1/2  W, pot, 20 vueltaS 
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DISEÑO DEL SISTEMA 

REFERENCIA 	NOMBRE COMERCIAL DESCRIPCIÓN 

Circuitos 
Integrados 
UI 	 MC6811C I 1E2 	 Mierocontrolador 

U2 	 CD405013M 	 6 buffers no inversores 

U3 	 74C150 	 Multiplexor de 16 líneas a 1 

U4 	 MAX232 	 Drive para RS-232C 

1.15 	 LIV1556 	 Dos circuitos (le tempo:int:ion 

1.16 	 GPI U52X 	 Módulo de recepción infrarrojo 

U7 	 LM567 	 Decodificador de tono 

U8, U9 	 LM7805 	 Regulador de volt de +5V 

U10 	 LM7809 	 Regulador de voltaje +9V 

U I 1 	 4N28 	 Optoacoplador 

U12 	 MC34064 	 Inhibidor de voltaje 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

Algunos de los problemas a los que nos enfrentamos fueron la escasa información existente 

acerca de los avances tecnológicos en estacionamientos, con el objeto de conocer los desarrollos 

que se han efectuado en este campo. Así como también la dificultad de accesar a la 

información, que por ser de caracter tecnológico. las empresie; priVadas y dependencias que la 

poseen tienen el registro de derecho de copia y no la proporcionan libremente. 

En lo que se refiere al diseño de los detectores, se investigaron algunos tipos de sensores, que 

por sus características podían utilizarse para realizar la función necesaria para detección de los 

automóviles en cada uno de los cajones del estacionamiento, tomándose la decisión de 

emplearse los sensores de tipo óptico infrarrojo debido a su costo, facilidad de manejo, 

disponibilidad en el mercado, bajo consumo de potencia, facilidad de codificación de las señales 

manejadas, así como por su tamaño reducido. 

Uno de los problemas durante el diseño del modulo de detección fue la alta captación del ruido 

del medio ambiente en su etapa receptora, lo cual se solucionó utilizando cable blindado en la 

conexión del receptor de las señales hacia el pre-amplificador, obteniendose de esta forma el 

manejo de una señal con mayor inmunidad al ruido. 

El diseño de este sistema digital esta basado en el MCU 68HC II debido básicamente a que este 

microcontrolador posee las características que facilitaron el desarrollo de este proyecto, además 

de que el costo de este es relativamente bajo ett base al beneficio que puede proporcionar. 

Debido a la poca expei iencia en el uso de este microcontrolador, nos encontramos con diversos 

problemas, tales como: el correcto alambrado del sistema mínimo, control de funcionamiento y 

la programación de las rutinas requeridas para el sistema. 

Los problemas anteriores fueron superados mediante la practica y estudio detallado de las 

funciones del microcontroladór que se requerían para la operación del sistema. Uno de los 
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elementos que nos facilitó en gran medida fue la utilización del software emulador para el 

nue rocont rol ador. 

Para poder efectuar el enlace del MCU con la computadora, se decidió la utilización de la 

interfase RS-232C debido básicamente a que cumple con las características de comunicación 

serial requeridas y por ser un estándar de comunicación ampliamente difundido utilizado 

comúnmente en las computadoras personales. 

En lo que se refiere al software utilizado para el despliegue de la información proveniente del 

MCU, se tuvo la oportunidad de conocer una herramienta de desarrollo de aplicaciones en 

ambiente Windows la cual, además de ser una de las herrittnientas mas recientes para 

aplicaciones gráficas, posee un control que permite efectuar la comunicación a través del puerto 

serial. Para lo mil también se tuvieron que retilizar algunas pruebas para conocer como se 

efectúa dicha comunicación, así como los conceptos relacionados para efectuar el enlace con el 

microcontrolador, esta fue una de las tareas de gran interés durante el desarrollo del sistema de 

monitorco. 

Las pruebas de laboratorio del funcionamiento de cada una de ,  las partes asf como del sistema 

digital ya integrado se realizaron de manera positiva obteniéndose los resultados esperados. 

Este sistema de monitoreo no se llevo a cabo en una implantación real dentro de un 

estacionamiento debido a que no se contempla dentro de los alcances del presente trabajo. Sin 

embargo, el diseño propuesto puede ser la base para continuar con el desarrollo de equipos de 

control enfocados a mejorar los servicios de los estacionamientos, tales como : control y tegistro 

automático de acceso mediante el uso de tarjetas magnéticas y expedición de boletos con código 

de barras, obtención de información del uso del inmueble para una mejor administración del 

mismo. 



Esta información fue proporcionada por la Dirección General de Desarrollo Integral del 

Transporte y que pertenece al Departamento del Distrito Federal. 
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APÉNDICE A 

PADRÓN DE ESTACIONAMIENTOS 

En este apéndice se muestran los resultados del padrón de estacionamientos efectuados en la 

Ciudad de México correspondientes a los años 1988, 1989, 1990, 1991 y 1992. 



TABLA 1.4 - TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS AL SERVICIO PUBLICO POR 
DELEGACIÓN POLITICA Y TIPO DE CONSTRUCCIÓN, 1988. 

DELEGACIÓN 
PÓLITICA 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

TIPO "A" 
DE EDIFICIO 

TIPO "B" 
DE ARMADURA 

TIPO "C" 
DE LOTE 

TOTAL 

NUMERO CAPACIDAD NUMERO CAPACIDAD NUMERO CAPACIDAD NUMERO CAPACIDAD 

ALVARO OBREGÓN 8 3476 10 926 18 4402 

AZCAPOTZALCO 10 1603 5 279 15 1882 
BENITO JUARÉZ 23 8613 3 390 53 6818 79 15821 

COYOACÁN 5 1934 10 6625 15 8559 

CUAUHTÉMOC 122 30412 35 5588 302 19286 459 55286 
G. A. MADERO 10 1998 6 706 16 2704 

IZTACALCO 4 770 4 770 
1XTAPALAPA 1 50 8 839 9 889 

M. CONTRERAS 1 655 1 655 

MIGUEL HIDALGO 25 6263 1 175 42 8056 68 14494 

TLALPAN 3 1045 3 1045 

V. CARRANZA 17 2804 1 350 18 1706 36 4860 
XOCIFILMILCO 1 68 1 402 2 470 

TOTAL 222 57221 40 6503 463 48113 725 111837 

- C.G.T DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRANSPORTE.  



TABLA 1.4 - TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS AL SERVICIO PUBLICO, 
POR DELEGACIÓN PÓLITICA Y TIPO DE CONSTRUCCIÓN, 1989. 

DELEGACIÓN 
PÓLITICA 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

TIPO "A" 

DE EDIFICIO 

TIPO "B" 

DE ARMADURA 

TIPO "C" 

DE LOTE 

TOTAL 

NUMERO CAPACIDAD NUMERO CAPACIDAD NUMERO CAPACIDAD NUMERO CAPACIDAD 

ALVARO OBREGÓN 7 3296 10 903 17 4199 
AZCAPOTZALCO 10 1603 4 189 14 1792 
BENITO JUARÉZ 19 7928 6 662 42 6760 67 15350 
COYOACÁN 5 1947 9 6475 14 8422 
CUAUHTÉMOC 109 28368 48 6589 290 18348 447 53305 
G. A. MADERO 9 1958 5 477 14 2435 
IZTACALCO 4 770 4 770 
IXTAPALAPA 1 50 11 1501 12 1551 
M. CONTRERAS 1 120 1 655 2 775 
MIGUEL HIDALGO 24 6536 1 175 47 6915 72 13626 
TLALPAN 6 1315 6 1315 
V. CARRANZA 15 2239 1 350 16 2322 32 4911 
XOCHUVEILCO - 1 68 2 422 3 490 
TOTAL 201 54113 56 7776 447 47052 704 108941 

FUENTE: D_D.E. - C.G.T. DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRANSPORTE. 



TABLA 1.4 - TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS AL SERVICIO PUBLICO, 
POR DELEGACIÓN PÓLITICA Y TIPO DE CONSTRUCCIÓN, 1990. 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

DELEGACIÓN 
PÓLITICA 

TIPO "A" 
DE EDIFICIO 

TIPO "R" 
DE ARMADURA 

TIPO "C" 
DE LOTE 

TOTAL 

NUMERO CAPACIDAD NUMERO CAPACIDAD NUMERO CAPACIDAD NUMERO CAPACIDAD 

ALVARO OBREGÓN 9 2743 12 3411 21 6154 
AZCAPOTZALCO 10 1982 4 199 14 2181 
BENITO JUARÉZ 23 10411 8 869 42 5097 73 16377 
COYOACÁN 5 1899 10 7666 15 9565 
CUAUHTÉMOC 106 22807 59 7697 296 17835 461 48339 
G. A. MADERO 9 2241 6 551 15 2792 
IZTACALCO 5 820 5 820 
IXTAPALAPA 1, 60 12 3730 13 3790 
M. CONTRERAS 1 800 1 800 
MIGUEL HIDALGO 26 9069 40 4817 66 13886 
TLALPAN 1 156 6 1252 7 1408 
V. CARRANZA 15 2372 2 442 18 2212 35 5026 
XOCHIMILCO 1 70 2 420 3 490 

TOTAL 206 53810 69 9008 454 48810 729 111628 

FUENTE. D.D.F. -CGT DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRANSPORTE 



TABLA 1.4 -TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS AL SERVICIO PUBLICO, 
POR DELEGACIÓN PÓLITICA Y TIPO DE CONSTRUCCIÓN, 1991. 

DELEGACIÓN 
PÓLITICA 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

TIPO "A" 

DE EDIFICIO 

TIPO "B" 

DE ARMADURA 

TIPO "C" 

DE LOTE 

TOTAL 

NUMERO CAPACIDAD NUMERO CAPACIDAD NUMERO CAPACIDAD NUMERO CAPACIDAD 

ALVARO OBREGÓN 9 2987 14 3571 23 6558 
AZCAPOTZALCO 8 1784 7 1177 15 2961.  
BENITO JUARÉZ 23 10401 8 869 44 5303 75 16573 
COYOACÁN 5 2118 11 7651 16 9769 
CUAUHTÉMOC 111 21993 59 7356 304 20071 474 49420 
G. A. MADERO 7 2046 11 1474 18 3520 
IZTACALCO 3 220 3 220 
IXTAPALAPA 1 60 12 3730 13 3790 
M. CONTRERAS 1 800 1 800 
MIGUEL HIDALGO 25 8478 39 4802 64 13280 
TLALPAN 1 156 10 2174 11 2330 
V. CARRANZA 5 1182 2 442 29 3469 36 5093 
XOCHIMILCO 1 68 1 20 2 88 

TOTAL 196 51273 69 8667 486 54462 751 114402 

FUENTE: D.D.F. CG.T. DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRANSPORTE 



TABLA 1.4 - TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS AL SERVICIO PUBLICO, 
POR DELEGACIÓN PÓLITICA Y TIPO DE ESTACIONAMIENTO, 1992 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

_ 
DELEGACIÓN 
PÓLITICA 

TIPO "A' 
DE EDIFICIO 

TIPO "B" 
DE ARMADURA 

TIPO "C" 
DE LOTE 

TOTAL 

NUMERO CAPACIDAD NUMERO CAPACIDAD NUMERO CAPACIDAD NUMERO CAPACIDAD 

ALVARO OBREGÓN 9 2987 14 3571 23 6558 
AZCAPOTZALCO 8 1784 7 1177 15 2961 
BENITO JUARÉZ 23 10401 8 869 44 5303 75 16573 
COYOACÁN 5 2118 11 7651 16 9769 
CUAUHTÉMOC 111 21993 59 7356 304 20071 474 49420 

G. A. MADERO 7 2046 11 1474 18 3520 
IZTACALCO 3 220 3 220 
IXTAPALAPA 1 60 12 3730 13 3790 
M. CONTRERAS 1 800 1 800 
MIGUEL HIDALGO 25 8478 39 4802 64 13280 
TLALPAN 1 156 10 2174 11 2330 
V. CARRANZA 5 1182 2 442 29 3469 36 5093 
XOCHIMILCO 1 68 1 20 2 88 

TOTAL 196_ 	51273 69  8667 486 54462 751 114402 

FUENTE: D.D.F. - 	DTRECCION GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL DEL TRANSPORTE. 
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APÉNDICE II 

EL CIRCUITO INTEGRADO (CI) TEMPORIZADOR 555 

INTRODUCCIÓN. 

El temporizador 555 es uno de los mas populares y versátiles circuitos integrados que se 

hayan construido, Este incluye 23 transistores, 2 diodos y 16 resistores en una oblea de 

silicio dispuesta en una pastilla de 8 patas tipo IMP (mini dual-in-line package). El CI 556 

es una pastilla tipo D1P de 16 patas que combina dos CI 555 en una sola pastilla. En las 

figuras B.3 y 13.4 se muestran las hojas del fttbriczinte del CI 556 con su diagrama 

esquemático, diagrama de conexiones y características eléctrictis. También existe una 

versión disponible de ultra baja potencia del CI 555. El CI 555 tiene dos modos de 

operación principalmente: 

Modo monoestable.- En este modo de operación, el CI 555 funciona corno un circuito de 

un disparo. Aplicaciones incluyen temporizadores, detección de Pulsos Pedidos,. 

interruptores de tacto, interruptores de salto y otros. 

Modo estable,- El CI 555 puede operar corno un oscilador. Algunos usos incluyen 

generadores de pulsos, relojes lógicos, generadores de tono, alarmas de seguridad, 

destelladores de 1..ElYs y/o lamparas y otras mas. 

CIRCUITO DE OPERACIÓN ASTABLE BÁSICO. 

Si el circuito se conecta corno en la figura B.1 a), con las patas correspondientes al trigger 

y threshold conectadas entre si, el circuito se disparara por si solo cada cielo de tiempo, 

funcionando como un oscilador. El capacitor externo C.1 se cargara a través de las 

resistencia R1  y R2 y se descargara por R2. Por esto el ciclo de trabajo estará dado por la 
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11 	0.693 (R i  + 112) (1)  

y el tiempo de descarga (salida baja) es: 

= 0.693 (R2) (:',1 

así, el periodo total del ciclo es: 

11 +t2  = 0.693 (Ri 2R2) 

y la frecuencia de oscilación: 

(2)  

f= 1.44/ (12É + 2R2) ej 

11.2 
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Minn de estas dos resistencias. En este tundo de operación, el capacitar e l  se carga y 

descarga entre 1/3 y 2/3 de \ice. La frecuencia de oscilación es independiente de Vec. 

En la figura 13.1 b) se muestra la forma de onda generada por este modo de operación, en 

donde los tiempos I¡ y t2  están dados por las siguientes yen:telones. 

El tiempo de carga (salida alta) esta dado por 
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R1 

Figura 13.1 Circuito astable básico. a) Conexiones, b) forma de onda generada. 

Vcc (De +5 A +15V) 

PULSOS DE SALIDA 
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Figura 13.2. Relación de las resistencia con el capacitor y las frecuencias de oscilación. 

11.4 
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APÉNDICE C 

EL CIRCUITO INTEGRADO GPIU52X 

RECEPTOR DEMODULADOR DE INFRARROJO. 

DESCRIPCIÓN GENERAL. 

El GPIU52X es un circuito integrado híbrido diseñado para sistemas de detección 

infrarroja de alta confiabilidad en televisores, videocaseteras, componentes de audio y 

otras. 

La figura D.1 muestra el diagrama de bloques de del C1 GP1U52X que utiliza un pequeño 

fotodiodo que tiene su sensibilidad pico en el rango de rayos infrarrojos de menor valor en 

frecuencia. Su filtro óptico interno reduce o elimina la falsa operación que pudiera 

causarse por otras fuentes luminicas. La salida del fotodiodo se alimenta a un 

preamplificador 'imitador para proporcionar una señal limpia al resto del circuito. El filtro 

pasa banda elimina todas las señales fuera de la banda de paso (40 kHz ± 4 kHz). La señal 

restante es alimentada a un demodulador, un integrador y un circuito de generación de 

onda, para que a la salida se tenga una señal de onda limpia, sin la portadora. 

ESPECIFICACIONES. 

• Máximo voltaje de aplicación 
• Voltaje de operación recomendable 
• Disipación de corriente 
• Frecuencia central de banda de paso 
• Ancho de banda (-3 dB de 40 kHz) 
• Banda de paso infrarroja  

6.3 V. 
5,0 + 0.3 V, 
5.0 mA. 
40 kllz 
4 kHz 
980± 100 nin 

Apéndice 
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INTEGRATOR 
coSteARA rok 

LINIITTR 
RANO PASS L,%roR 
FILTER 

Figura C.1 Diagrama de bloques del Ci GPIU52X. 
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APÉNDICE I) 

EL CIRCUITO INTEGRADO PLL 567 (DECODICEICADOR DE TONO) 

INTRODUCCIÓN. 

El circuito de lazo de amarre de fase ( PLL de las siglas en ingles de -Pitase Lockcd 

Loops-), amarra la frecuencia y la fase de un oscilador (le frecuencia variable a aquella de 

una referencia de entrada. Un servo-lazo electrónico proporciona el filtrado y sintonía de 

una frecuencia selectiva sin la necesidad de inductores, en un circuito de estado sólido de 

tamaño muy pequeño. En la figura D.1 se muestra el diagrama de bloques de un circuito 

PLL biísico, el cual se representa con los bloques do un comparador de fase (también 

llamado detector de fase), un filtro paso baja (LPF) y un oscilador lineal controlado por 

voltaje (Va)). 

                          

                          

             

EMOLL 
SICINAL 

            

  

PHASE 
COMPARA. 

TOR 

         

SOLTAOS,. 
CONTROUED 
OSCILLATOR 

        

    

LOW.PASSI 
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C3UTPUT 
FREC 

REF 
FREC 

aR 

                       

                       

                       

                       

        

FEEDBACK 

          

                          

                          

                          

Figura D.1 Diagrama de bloques de un circuito PLL. 
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Principio de operación. 

El comparador de fase recibe y compara la frecuencia y fase de una frecuencia de salida 

del mismo circuito (fo), con una frecuencia de referencia de entrada externa (fr) para 

generar un voltaje variable de error de salida, Después de que el voltaje de error es filtrado 

por el LPF este es alimentado a la entrada de control del VCO de modo que cualquier 

diferencia entre la frecuencia y l'ase de fo y fr se va ir reduciendo progresivamente a cero. 

Cuando esto ocurre, se dice que el lazo ha sido amarrado. 

Si la frecuencia del VCO es inicialmente menor que la de la entrada de referencia, la 

salida del comparador de fase oscilara positivamente. Entonces su salida de voltaje filtrada 

comandara la frecuencia del VCO a incrementarse hasta que su frecuencia y fase coincida 

de manera precisa con la referencia de entrada. De modo similar, si la frecuencia del VCO 

se incrementa por encima de la referencia interna, se toma una respuesta de reversa,. La 

salida del comparador de fase se decrementa directamente contra la frecuencia del VCO 

para amarrarla a la misma frecuencia que de la entrada. 

El filtro paso baja es la parte escencial del PLL que convierte la salida del detector de fase 

en un voltaje de control de D.C, plano. Dado a que tiene una constante de tiempo finita, el 

amarre del PLL no es instantánea y la frecuencia de salida se amarra al valor principal de 

fr en vez de a su valor instantáneo. Esta característica es valiosa para generar salidas 

limpias de frecuencia cuando se tienen entradas de referencia ruidosas. 

incipalmente hay cuatro circuitos distintos en el mercado. Solo uno de ellos es fabricado 

con tecnología CMOS que es el CD404613 de Harris, Los otros tres son circuitos 

integrados monolíticos: el PU. NE565, el generador de funciones NE566 y el generador 

de tono NE567, estos últimos de Philips (Signetics), Existe una gran variedad de 

aplicaciones en las cuales se pueden emplear los circuitos PLL. como lo son: 

multiplicador de frecuencias, sintetizadoi de frecuencias, generador de ondas, 

1) •2 
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demoduladores de FM, demoduladores de FSK, generador de FM de 3 bandas, generador 

de sonido, decoditicador de tono y muchas otras aplicaciones mas. 

El Decodificador de tono NE567. 

El circuito integrado con decoditicador de tono contiene un lazo de amarre de fase estable 

y un transistor de interrupción que produce una onda cuadrada aterrizada cuando un tono 

seleccionado es alimentado por la entrada. El decoditicador puede reconocer tonos de 

distintas frecuencias, Por ejemplo, pueden detectar tonos de teléfonoS de tacto. • El 

decoditicador de tono también se encuentra en radiolocalizadores, control y monitoreo de 

frecuencias, osciladores de precisión, decodificadores en telemetría y otras. 

Básicamente el 567 es utilizado como interruptor de potencia de bajo voltaje que se 

enciende cuando este recibe una señal de tono sustancial dentro de un rango estrecho de, 

valores de frecuencia seleccionada o como un interruptor de precisión controlado por 

tono. También puede operar como generador de onda variable o simplemente como un 

circuito PLL convencional. 

La figura D.2 muestra el diagrama de bloques del 567, así como sus conexiones para 

operar como detector de tono. La señal de AC de tono de entrada es acoplada a la pata 3 a 

través del capacitor C4, el cual debe tener una impedancia de 20 kilohms aproximada. La 

pata 8 es capaz de drenar una corriente de carga de hasta 100 nnliamperios. Normalmente 

la pata 7 esta aterrizada y la pata 4 esta conectada a la fuente de potencia, de un mínimo de 

4.5 V. hasta un máximo de 9 Volts, La frecuencia central del oscilador (fo) se puede 

determinar por la formula: • 

fo = 1.1 (111x C1) 	 (1.D) 

Donde la resistencia esta en kilohms y la capacitancia en microfaradios. 
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Figura D.2 Diagrama de bloques del decodificador de tono 567. 

De esta ecuación la capacitancia puede determinarse, por traspaso de términos, la cual 

seria: 

C1=1.1/(foxR1) 	 (2.D) 

Con estas fórmulas y el dato del valor de la fecuencia central deseada los valores de la 

resistencia y el capacitar pueden ser fácilmente determinados. La tabla C.1 muestra la 

relación que hay entre la resistencia R1 y el capacitor Cl. El valor típico de la resistencia 

debe ser entre 2 y 20 kilohtns. 

El oscilador genera una onda diente de sierra exponencial que esta disponible en la pata 6 

de la pastilla y una onda cuadrada en la 5. El ancho de banda del interruptor de tono (El 
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Figura D.3 Gula para la selección de la resistencia y capacitor 
para la sección del oscilador controlado por corriente en 
el decodificador de tono. 
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rango de amarre del PLL) esta determinado por C2 y una resistencia interna de 39 

kilohms. El retraso de tiempo del interruptor se determina por C3 y una resistencia 

interna. En la siguiente pagina se presenta una hoja de datos de fabricante para este 

circuito. 
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' Definición de polluelos de comunicación 

***************************************** 

Sub OkButton_Click () 
On Error Resume Next 

OldPort = I monitor,MSCommi.CommPort 

If NewPort <> OldPort nen 

If f monitor.M8Comml.PortOpen Den 
f ntonitor.MSCornrnI.PortOpen = False 
ReOpen = True 

End if 

f monitor.MSComml.CommPort = NewPort 

If Err = O 'Nen 
If ReOpen Then 

f monitor.MSComml.PortOpen = True 
Erni If 

End If 

If Err Then 
MsgBox Error$, 48 
f monitor.MSCommi.CornmPort = OldPort 
E.xit Sub 

End If 
End If 

Apéndice E 
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SUBRUTINAS EN VISUAL BASIC PARA EL CONTROL DE 
DESPLIEGUE DE LA INFORMACION EN LA PC 

Dentro de este apéndice se concentra las rutinas desarrolladas en Visual Basic para la creación 

de la aplicación que despliega la información en la PC con los datos provenientes del MCU. 

RUTINA PARA DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE COMUNICACIÓN 



APÉNDICES 

f_monitor.MSComml Settings = NewBaud$ + "," + NewParity$ + "," .4- NewData$ + "," + 
NewStop$ 

If Err Then 
MsgBox Erior$, 48 
Exit Sub 

End If 
f_monitorMSCommUlandsbaking = NcwShakc 

If Err Then 
MsgBox Error$, 48 
Exit Sub 

End If 

Unload ContigScrn 
End Sub 

RUTINA DE HABILITACIÓN DEL PUERTO SERIE AL CARGAR LA FORMA DE 
MONITOREO 

' Definición de parámetros para el puerto 
********************************************* 

Sub Form_Load () 	 ' evento load de la forma f monitor 
f monitor.MSComml.CommPort = glb_pto 
EVMsg$ = " - Esperando ..." 
f monitor.Caption = f monitor.Caption & " " & EVMsg$ 
f monitor.MSComml.InputLen = O 
f_monitor.MSComml.PortOpen = True 

end Sub 

RUTINAS DE DECODIFICACIÓN Y CONTROL DE INDICACIÓN DE LOS 
SENSORES 

Este evento se utiliza para atrapar los 
'eventos de comunicación y errores. 

Static Sub MSConun I_OnComm O 
Dim EVMsg$ 

Evento On Coititit del control dert nue os 
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Dim ERMsg$ 

-- Salta de acuerdo al evento detectado .. 

'If glb_pto <> O 'Men 
Select Case MSConun .ConunEvent 

'--- Mensajes de eventos 

Case MSCOMM_E V_RECEI VE 
EVMsg$ = "Recibiendo datos ..." 

Case MSCOMM_EV_SEND 
EVMsg$ = "Envío datos ..." 

Case MSCOMM_EV_CTS 
EVMsg$ = "Detecto cambio en CTS" 

Case MSCOMM_EV_DSR 
EVMsg$ = "Detecto cambio en DSR" 

Case MSCOMM_EV_CD 
EVMsg$ = "Detecto cambio en CD " 
Call slee_puerto 	 ' Llama a la subrutina que lec el peno 

Case MSCOMM_EV_EOF 
EVMsg$ = "Fin de archivo detectado" 

'--- Mensajes de Error 

Case MSCOMM_ER_BREAK 
EVMsg$ = "Break Recibido" 

Case MSCOMM_ER_CTSTO 
ERMsg$ "CTS Timeout" 

Case MSCOMM_ER_DSRTO 
ERMsg$ = "DSR Timeout" 

Case MSCOMM_ER_FRAME 
EVMsg$ = "Error en el Fratne" 

Case MSCOMMER_OVERRUN 
ERMsg$ "Overrun Error" 

Case MSCOMM_ER_CDTO 
ERMsg$ = "Carrier Detect Timeout" 

Case MSCOMM_ER_RX0VER 
ERMsg$ = "Receive Buffer Overflow" 

Case MSCOMM_ER_RXPARITY 
EVMsg$ = "Error de Paridad" 

Case MSCOMM_ER TXFULL 
ERMsg$ -4 "Buffer de Transmisión lleno" 

Case Else 
ERMsg$ = "Error de comunicación desconocido" 

End Select 
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If Len(EVMsg$) Then 
'--- Despliega los mensajes 
f_monitor.Capnon = f monitorCaption & " " & EVMsg$ 
EVMsg$ = "" 

Elself Len(ERMsg$) Then 
'--- Despliega los mensajes de alerta 
' en un message box. 
Beep 
Ret = MsgBox(ERMsg$, 1, "Presione Cancel para Salir, Ok para ignorar.") 
ERMsg$ = 
'--- Cancel (2) fue presionado 
If Ret = 2 And glb_pto <> 0 Then 

f monitor.MSComml.PortOpett = False 'cierra el puerto y termina 
glb_pto = O 

End If 
End If 

End Sub 

Subrutina para leer los datos del puerto serial 
****************************************** 

Sub slee_puerto O 

Do 
Dumnty = DoEvettts() 

Loop Until f monitor.MSCommLInBufferCount >= 2 

glb_datos = f monitor.MSConunI.Input 
Cmonitor.MSComml.PortOpen = False 

Call sdecodifica(glb_datos) 
f monitor.MSComml.PortOpen = True 

End Sub  

llama a la subrutina de decodificación de datos 

********************************** 

' Subrutina para decodificación de datos 
**************************************** 

Sub sdecodifica (datos As String) 

Ditn d, temp, i, s As Integer 
Dim res, dbyte As String 
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f_monitor.ani_a0.Visible = False 
f_monitor.ani_a I .Visible = False 
(_monitor.; ni_a2.Visible = False 
f_monitoraini_a3.Visible = False 
f monitor.ani_a&Visible = False 
f monitor.ani_a5.Visible = False 
f monitor.ani_alVisible = False 
f monitor,ani_a7, Visible = False 
f monitor.ani_a8.Visible = False 
f_monitor,ani_a9.Visible = False 
f_monitor.ani_a 1 0.Visible = False 
f monitor,ani_a I I .Visible = False 
f monitoratni_a12.Visible = False 
f_monitor.ani_a13.Visible = Pulse 
f_monitor.ani_a14,Visible = False 
f_monitor.ani_a I 5,Visible = False 
i = 1 

While i <= 2 	' Numero de bytes leídos en el puerto 
dbyte = Mid$(dalos, i, 1) 
d = Asc(dbyte) ' Convierte el chr en su código ANSI 
[crup = d 
While tcmp > O 

temp = Int(d / 2) 
If temp * 2 = d Then 

res = res & "O" 
5 = 0 

Else 
res = res & "1" 
s = I 

End If 
If s = 1 'Chen 

Call shab_sensor(Val(b), s) 
End If 
d = temp 

Wend 
if (i - 1) > O l'hen 
b=8*i 

Else 
b = 8 

End If 
i=i+l 

Wend 
End Sub 
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' Subrutina para controlar la habilitación de los sensores 
********************************************* 

Sub shab_sensor (num As Integer, sensor As Integer) 

Select Case num 
Case 15 

f_monitor.ani_ a15.Visible = True 
Case 14 

f_monitor.ani_ a14.Visible = True 
Case 13 

f_monitor.ani_ a13.Visible = True 
Case 12 

f_monitor.ani_ al2.Visible = True 
Case I I 

f_monitor.ani_ al I ,Visible = True 
Case 10 

f_monitor.ani_ a I 0.Visible = True 
Case 9 

f_monitor.ani_ a9,Visible = True 
Case 8 

f_inonitor.ani_ a8.Visible = True 
Case 7 

f_monitor.ani _a7.Visible = True 
Case 6 

f_monilorani _a6.Visible = True 
Case 5 

f_monitor.ani _a5.Visible = True 
Case 4 

f_monitor.ani a4,Visible = True 
Case 3 

f_rnonitor,ani _a3.Visible = True 
Case 2 

f_monitoraini _a2,Visible = True 
Case 1 

f_monitor.ani _al.Visible = Tme 
Case 0 

f_monitor, ani _a0.Visible = True 
End Select 

End Sub 
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RUTINA PARA INICIAR LA COMUNICACIÓN CON EL MCIl 

Sub sini_comin (monitor As Integer) 
,**************************************41,*********************************** 
' Efectua la inicialización de la comunicacion con el MCU, La PC envia los datos y se recibe el 
eco del mismo. Los datos a transmitir son los del abecedario. 
************************************************** M********** 44.1444M* 

Dios comm_res, dato, dansi, err_res, i As Integer 
Dim abc, meo As Swing 

comm_res = O 
	

' Contiene el resultado de la comunicación 
dansi = 65 	 Codigo ANSI para la letra "A" 
dato = 25 	 ' Numero de letras del abecedario 
f_monitorMSComm I .PortOpen = False 
f_monitor.MSConul.PortOpen = True 

	
' Abre el puerto 

While dato >= 0 
abc = Chr(dansi) 
f monitor.MSComm LOutput = abc 	' Transmite el dato 
If Err Then 

Msgl3ox Error$, 48 
'Exit Do 

End If 
glb_comm = 0 
Do 	 ' Rutina que pasa el control 

Ret = DoEvents() 	 ' a Windows pita la Tx y Rx 
Loop Until f_monitor.MSComml.OutBufferCount = O Or CancelSend 
i = 1 
glb_datos = f_monitor.MSCommlinput 
While mcu <> abc 

tuco = Mid$(glb_datos, i, I) 
i = i + 1 
If i = 2 Then 

mcu = abc 
comm_res = 1 

End If 
Wend 
dato = dato - 1 
dansi = dansi + 1 

Wend 
If comm_res <> 0 Then 

MsgBox("Error durante la inicialización", O, "Presione Ok ") 
End If 

Wend 
End Sub 
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CONTROL DE COMUNICACIONES MSCOMM DE VISUAL BASIC 

Descripción 

El control de comunicaciones provee la comunicaión serial para aplicaciones que permiten la 

transmisión y recepción de datos a través del puerto serial, 

Nombre del Archivo 	: MSCOMMNI3X 

Tipo de Objeto 	MSComm 

Características 

Este control de comunicaciones proporciona dos alternativas para efectuar la comunicación: 

• Comunicación por Evento. Es un método muy poderoso para manejar la interacción con 

el puerto serial, En algunas situaciones es necesario notificar el momento en que se lleva a 

cabo idgún evento, esto es, cuando hay ciunbio en la linea de Detección de Portadora (CD) 

o en la línea de Petición para Envío (RTS). En estos casos es conveniente utilizar d evento 

OnComm para atrapar y manejar estos eventos, El evento OnC'omm también permite 

manejar y detectar los errores de comunicación. 

• Comunicación por poleo. Con este método es necesario checar el valor de la propiedad 

CommEvent para detectar la comunicación o algún error, este poleo debe efectuarse cada 

vez que se efectúe una función critica dentro del programa. Este método se recomienda 

para aplicaciones pequeñas en donde no se realizan transmisiones que involucren el 

manejo de los diferentes eventos de comunicación. 

Debe utilizarse un Control de comunicación por cada puerto que se requiera utilizar. La 

dirección del puerto y de la internipción deben ser definidas en el Panel de Control de 

Windows, 
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PROPIEDADES 

Propiedad 

Descripción 

Sintaxis 

Tipo de dato 

Comentarios 

Propiedad 

Descripción 

Sintaxis 

Tipo de dalo 

Comentarios 

: Break 

: Indica ó limpia la señal de break. Esta propiedad no esta disponible 
durante el diseño. 

: [farm] .MSCommilreak 	lTrue I False] ) 

Integer (boolean) 

: En la siguiente tabla se explican los valores de esta señal. 

Valor Descripción 

True Indica la señal de break 

False Limpia la señal de break 

Cuando la propiedad tiene el valor True manda la señal de break, esta 

señal suspende la transmisión basta que se cambie el valor de la propiedad 

a False. 

CDHolding 

Determina el estado de la línea CD. Esta propiedad no esta disponible 

durante el diseño. 

[form].MSComm.CDHolding 

Integer (boolean) 

En la siguiente tabla se explican los valores de esta señal. 

Valor Descripción 

True CD tiene un valor alto 

False CD tiene un valor bajo 

Cuando la línea CD tiene un valor alto (CDHolding = True) y ha 

transcurrido el número (le milisegundos definido en, la propiedad 
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CDTimeout, el control de comunicaciones prende la propiedad de 

ConunEvent con MSCOMM_ER_CDTO (Carrier Detect Time out error) 

y genera el evento OnConun. 

Propiedad 	: CDTi meout 

Descripción : Define el tiempo en milisegundos que el control espera por 

la señal Carrier Detect (CD). Esta señal indica que ha transcurrido el 

tiempo definido prendiendo la propiedad CommEverit con 

MSCOMM_ER_CDTO (Carrier Detect Time out error) y genera el 

evento OnComm. 

Sintaxis 	: [forro ] .MSConon.CDtinteout [= numero de milisegundos ) 

Tipo de dato 	: Long 

Comentarios 	: Cuando la línea CD permanece en estado bajo (CDHolding = Faise) y ha 

transcurrido el mimero de milisegundos definido en la propiedad 

CD'Fimeout, el control de comunicaciones prende la propiedad de 

ConunEvent con MSCOMM_ER_CDTO (Carrier Detect Time out error) 

y genera el evento OnConun. 

Propiedad 	ConunEvent 

Descripción 	: Regresa el ultimo evento de error o de comunicación. Esta propiedad no 

esta disponible durante el diseño. 

Sintaxis 	: [farm] .MSConnts.ConunEvent 

Tipo de dato 	: Integer 

Comentarios 	: Además de que se, genera el evento CoinniEvent 

error o evento de comunicación, la propiedad CominEvent contiene el 

numero del código de error o del evento. Los valores de código que puede 

tomar esta propiedad se muestran en las siguientes tablas. 
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Códigos de error de la propiedad CommEvent : 

Valor 	 Descripción 

MSCOMM_ER_. BREAK 	Indica que se recibió la señal de BREAK 

MSCOMM_ERCDTO 	Carrier Detect Timcout 

MSCOMM_ER_CTS0 	Clear To Send Timeout 

MSCOMM_ER_DSRTO 	Data Set Ready Timeout 

MSCOMM_ER_FRAME 	El hardware detecto un error en el frame 

MSCOMM_ER_OVERRUN Overrun en el puerto. No se leyó un caracter antes 
de que llegara el siguiente. 

MSCOMM_ER_RXOVER Overflow en el buffer de recepción 

MSCOMM_ER_RXPARITY Error de paridad 

MSCOMM_ER_TXFULL 	El buffer de transmisión está lleno 

Códigos de comunicación de la propiedad CommEvent : 

Valor 	 Descripción 

MSCOMM_EV_CD 	Cambio detectado en la línea Carrier Detect 

MSCOMM_EV_CTS 	Cambio detectado en la línea Cleztr To Send 

MSCOMM_EV_DSR 	Cambio detectado en la línea Data Set Ready. 
Este evento ocurre cuando DSR cambia de a O, 

MSCOMM_EV_EOF 	Caraeter de fin de archivo recibido (ASCII 26) 

MSCOMM_EV_RING 	Se detecto la campana (RING). Algunos LIART's 
no soportan esta característica. 

MSCOMM_EV_RECEIVE Se recibió el numero de caracteres definidos por 
Rthreshold. Este evento es generado 
continuamente hasta aplicar la propiedad de Input 
para remover los datos del buffer de recepción. 

MSCOMM_EV_SEND 
	

Se envían los caracteres contenidos en el buffer 
de transmisión. 
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Propiedad 	: Commld 

Descripción 	: Indica el numero de dispositivo utilizado, Esta propiedad no esta 

disponible durante el diseño, 

Sintaxis 	: [Pm] .MSComm.Connuld 

Tipo de dato 	: Integer 

Comentarios 	: Es el valor que entrega Windows con la fuOción OpenComm de API 

(Aplications Program Interface) que es utilizada por las rutinas internas de. 

comunicación. 

Propiedad 	: ConunPort 

Descripción 	: Indica o define el puerto serial de comunicación. 

Sintaxis 	: (fonn).MSConon.CominPort 1= Numero de Puerto) 

'Cipo de dato 	: Integer 

Comentarios 	: Durante el diseño se puede definir el numero de puerto entre 1 y 99 (el 

default es I). Sin embargo, el control de comunicaciones genera el error 68 

(Dispositivo no disponible) si el dispositivo no existe cuando se intenta 

abrir con la propiedad PortOpen. 

Propiedad 

Descripción 

Sintaxis 

Tipo de dato 

Comentarios 

: CTSilolding 

: Determina si se puede enviar datos al verificar el estado de la línea CTS, 

esta señal de CTS es enviada por el módem-para indicar que se puede 

proceder con la transmisión. Esta propiedad no esta disponible durante el 

diseño, pero se puede utilizar durante la corrida. 

(foros] .M5Conim.CTSlioldIng 

Integer (bordean) 

Durante el diseño se puede definir el numero de puerto entre 1 y 99 (el 

default es l). Sin embargo, el control de comunicaciones genera el error 68 
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(Dispositivo no disponible) si el dispositivo no existe cuando se intenta 

abrir con la propiedad PwrOpen. 

Valor Descripción 

True La línea de CTS tiene un valor alto 

Pulse La línea de OS tiene un valor bajo 

Cuando la línea C'fS tiene un valor alto (CTSifolding = True) y ha 

transcurrido el número de milisegundos definido en la propiedad 

CTSTimeout, el control de comunicaciones prende la propiedad de 

CommEvent con MSCOMM_ER_CTSTO (Ciear To Send Timeout error) 

y genera el evento 011COMM. 

La linea CTS es utilizada por el hardware de handshaking RTS/C1'S 

(Request To Send/Clettr 'ro Send). Esta propiedad permite consultar (poli) 

cle la linea CTS. 

Propiedad 
	

: CTSTitneout 

Descripción 
	

Determina o indica el numen de milisegundos para esperar la señal de 

crs antes de prender la propiedad CommEvent con 

MSCOMM_ER_CfSTO y generar el evento OnComm. 

Sintaxis 	: [fano .MSConito.CTSTinteout 	numero de milisegundosl 

Tipo de dato 	: Long 

Comentarios 	: Cuando la señal de CTS tiene un valor alto (CfSHolding = True) y han 

transcurrido el numero de milisegundos definidos por CTSTimeout el 

control de comunicaciones ptende la propiedad CommEvent con 

MSCOMM_ER_CTSTO y generar el evento OnComin. 
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Propiedad 	: DSRHolding 

Descripción 	: Determina el estado de la línea DSR, esta señal es enviada por el módem 

para indicar que esta listo para operar. Esta propiedad no esta disponible 

durante el diseño, pero se puede utilizar durante la ejecución. 

Sintaxis 	 rform1.1118Conun,DSRHolding 

Tipo de dato 	: Integer (boolean) 

Comentarios 	: La siguiente tabla muestra los valores que puede tomar esta propiedad. 

Valor Descripción 

True La línea de DSR tiene un valor alto 

Pulse La línea de DSR tiene un valor, bajo 

Cuando la línea DSR tiene un valor alto (DSRHolding = True) -y ha 

transcurrido el número de milisegundos definido en la propiedad 

DSRTimeout, el control de comunicaciones prende la propiedad de 

ConunEvent con MSCOMM_ER_DSRTO (Data Set Ready Titueout 

error) y genera el evento OnComm. 

Propiedad 	: DSRTInteout 

Descripción 	: Determina o indica el numero de milisegundos para esperar la señal de, 

DSR antes de prender la propiedad CommEvent con 

IvISCOMM__ER_DSR'f0 y genentr el evento OnComm. 

Sintaxis 	: (fbra') aliSConini.DSRTimeout (= numero de milisegundos 

Tipo de dato 	: Long 

Comentarios 	: Cuando la señal de DSR tiene un valor alto (DSRHolding True) y han 

transcurrido el numero de milisegundos definidos por DSRTimeout el 

control de comunicaciones prende la propiedad ConunEvent con 

MSCOMM_ER_DSRTO y generar el evento OnComm. 
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Propiedad 	DTREnable  

Descripción 	: Determina el estado de la línea DTR durante la comunicación, esta señal 

es enviada por la computadora al módem para indicar que esta lista para • 

operar. 

Sintaxis 	jonttl .MSConuo.DTREnable 1= (Trae I False) 

Tipo de dato 	: Integer (boolean) 

Comentarios 	: La siguiente tabla muestra los valores que puede tornar esta propiedad. 

Valor Descripción 

True Habilita la línea DTR 

False Deshabilita la línea DTR (default) 

Cuando DTREnable tiene el valor True, la linea DTR pasa a un nivel alto 

(on) cuando se abre el puerto y pasa a nivel bajo (off) al cerrar el puerto. 

Cuando DTREnable tiene el valor False, la línea DTR permanece en 

estado bajo. 

Propiedad 

Descripción 

Sintaxis 

Tipo de dato 

Comentarios 

Apéndice E  

: liandshaking 

: Determina o indica el protocolo de comunicación. 

: (forni] .MSCourni.Handshaking U= protocolo) 

: Integer 

: El Inuidshaking se refiere al protocolo interno de comunicación que se 

utilizara para transferir los datos del puerto al buffer de recepción. Cuando 

un caracter de dato llega al puerto serial, el dispositivo de comunicación 

tiene que moverlo hacia el buffer de recepción de tal forma que pueda ser 

leido. Si no se tiene un buffer de recepción y la aplicación esta esperando 

leer cada caracter directamente del hardware (puerto), este se puede perder 

debido a la rapidez con que llega. 
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MSCOMM_HANDSHAKE_XONXOFF 

MSCON1MJIANDSHAKE_RTS 

MSCOM Kit ANDSHAKE_ETSXONXOFF 

Descripción 

No No hay handshaking (default) 

flandshaking XON/XOFF 

Handshaking RTS/CTS 

Se utilizan ambos RTS y 
XON/XOFF 

: InBufferCount 

: Detertnina el numero de caracteres que están contenidos en d buffer de 

recepción, Esta propiedad no esta disponible durante el diseño, 

Propiedad 

Descripción 

Sintaxis 

Tipo de dato 

Comentarios 

: [foro; .MSC'onen.InBufferCount [2 numero de caracteres recibidos) 

: Integer 

: Esta propiedad se refiere al numero de caracteres recibidos que están 

contenidos en el buffer de recepción. Para limpiar este buffer se debe 

aplicar el valor de cero a InBuffereount: 

Propiedad 

Descripción 

Sintaxis 

Tipo de dato 

E - 16 

InRulterSize 

Determina o indica el tamaño del buffer de recepción en bytes, 

: tform),MSConnninBufferSize k numero de bytes] 

Integer 

APÉNDICES 

Un protocolo de handshaking asegura que no haya perdida de datos a 

menos de que se de se tenga el error buffer overrun, en este caso los datos 

llegan más rápido al puerto antes de que pueda mover los anteriores al 

buffer de recepción. 

Los protocolos validos se muestran en la siguiente tabla 
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Comentarlos 	: Esta propiedad se refiere al tamaño total del buffer de recepción. El 

tamaño de default es de 1024 bytes. 

Entre mayor sea el tamaño de este buffer, se deja menor memoria para la 

aplicación. Sin embargo, el contar con un buffer pequeño se corre el riesgo 

de tener overllow. Como una regla general se recomienda empezar con un 

buffer de 1024 bytes. Si se presenta el error de ovefflow, incremente el 

tamaño del buffer a la velocidad de transmisión de la aplicación. 

Propiedad 	:input 

Descripción 	: Regresa y remueve la cadena de caracteres del buffer de recepción.. Esta 

propiedad no esta disponible durante el diseño y es de solo lectura durante 

la ejecución. 

Sintaxis 	: (form),AISComminput 

Tipo de dato 	: String 

Comentarlos 	: La propiedad InputLen determina el numero de caracteres que son leídos 

con la propiedad l'opus. Con un valor de InputLen cero, la propiedad de 

Input puede leer el buffer completo. 

Propiedad 	: Inputlen 

Descripción 	: Determina o indica td numero de caracteres que son leídos del buffer de 

recepción por la propiedad de input, 

Sintaxis 

Tipo de dato 

Comentarios 

Apéndice E  

: Vana ).MSCottiminputien (= numero de caracteres) 

: Integer 

El v:ilor de dama de la propiedzid houtLen es cero, lo cual permite leer 

el contenido total del buffer. 



Valor Descripción 

True Los caracteres nulos no son transferidos del puerto al 
buffer de recepción 

False Los caracteres nulos son transferidos del puerto al 
buffer de recepción (default). 

El caracter nulo esta definido por el código ASCII como 0,.chr$ (0). 

Propiedad 	: OutliufferCount 

Descripción 	: Determina el numero de caracteres que están contenidos en el buffer de 

transmisión. Esta propiedad no esta disponible durante el diseño, 

Sintaxis 	: [fanal .MSComm.OutBufferCount (=O] 

'l'ipo de dato 	: Integer 

Comentarlos 	: Para limpiar este buffer se debe aplicar el valor de cero a lit propiedad 

outBufferCount. 

Propiedad 	: OutliufferSize 

Descripción 	: Determina o indica el tamaño del, buffer de transmisión en bytes. 

Sintaxis 

Tipo de dato 

E • 18 

: [fanal .MSComm.OtaillufferSize 	numero de bytes 

:Integer 

Apéndice E 

APÉNDICES 

Cuando no se tienen caracteres en el buffer de recepción, la propiedad de 

Input entrega una cadena de caracteres de longitud cero ('). 

Propiedad 	: NuilDiseard 

Descripción 	: Determina si se transfieren caracteres nulos al buffer de recepción. 

Sintaxis 	: [fono] .MáromM.NuliDiscard (= (True I False J I 

Tipo de dato 	: Integer (boolean) 

Comentarios 	: La siguiente tabla muestra los valores de esta propiedad. : 
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Comentarios 	: Esta propiedad se refiere al tamaño total del buffer de transmisión. El 

tamaño de dcfault es de 512 bytes. 

Entre mayor sea el tamaño de este buffer, se deja menor memoria para la 

aplicación. Sin embargo, el contar con un buffer pequeño se corre el riesgo 

de tener overtlow. Como una regla general se recomienda empezar con un 

buffer de 512 bytes, Si se presenta el error de overflow, incremente el 

tamaño del buffer a la velocidad de transmisión de la aplicación. 

Propiedad 	: Output 

Descripción 	Escribe una cadena de caracteres al butTer de transmisión. Esta propiedad 

no esta disponible durante el diseño. 

Sintaxis 	: [kat) .MSConun.Output [= cadena de caracteres o variable 

Tipo de dato 	: String 

Propiedad 	: ParityReplace 

Descripción 	: Determina o indica el caracter que reemplaza un caracter invalido de la 

cadena cuando ocurre un error de paridad. 

Sintaxis 

Tipo de dato 

Comentarios 

(fonni.AISComni.ParItyReplace (= caracter) 

String 

: El bit de paridad se utiliza para detectar algún error y es transmitido junto 

con el numero de bits de datos especificados. 

Por default, el control utiliza el signo de interrogación (?) para reeráplazar 

los caracteres inválidos. Indicando una cadena de caracteres vacía en la 

propiedad ParityReplace se deshabilita el chequeo de paridad. 

Apéndice E 
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Valor Descripción 

True El puerto de comunicación esta abierto 

False El puerto de comunicación esta cerrado 

Al indicar un valor de True a la propiedad PortOpen se abre el puerto, y 

con el valor False se cierra el puerto limpiando los buffers de transmisión y 

recepción. Al terminar la aplicación, el puerto de comunicación cierra 

automáticamente el puerto serial. 

Si la propiedad ComtnPort tiene un numero de puerto invalido, el control 

de comunicaciones genera el error 68 (Dispositivo no disponible) si el 

dispositivo no existe cuando se intenta abrir con la propiedad PortOpen. 

El puerto serial debe soportar también los valores de la propiedad Seltings 

que se están definiendo, en caso contrario se pueden tener problemas de 

hardware y la aplicación no funcionará correctamente. 

Asf también, si alguna de las propiedades DTREnable y RTSEnable son 

cambiadas con un valor True antes de que sea abierto el puerto y cambian 

a False cuando se cierra el puerto. En otro caso, DTR y RTS permanecen 

en su estado previo. 

E 20 
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Propiedad 	: PortOpen 

Descripción 	: Determina o indica el estado del puerto de comunicación (abierto o 

cerrado). Esta propiedad no esta disponible durante el diseño. 

Sintaxis 	: (forml.MSConutt.PortOpen (= (True I False) 

Tipo de dato 	: Integer (boolean) 

Comentarios 	: La siguiente tabla muestra los valores que puede tomar esta propiedad. 



APÉNDICES 

Propiedad 	: Rlhreshold 

Descripción 	: Determina o indica el numero de caracteres a recibir antes de que el 

control de comunicaciones prenda la propiedad CononEvent con 

MSCOMM_EV_RECEIVE y genere el evento OnContm. 

Sintaxis 	: ¡Pm] .MSComm.RThreshold 	numero de caracteres) 

Tipo de dato 	: Integer 

Comentarios 	: Indicando el valor de O (default) a la propiedad Rthregto/d se deshabilita 

la generitción del evento OnComm en la recepción. Esto es, si se indica un 

valor de l para esta propiedad, el control de comunicaciones genera el 

evento OnComm cada vez que transfiere un caracter al buffer de recepción. 

Propiedad 	: WISEnable 

Descripción 	: Determina el estado de la línea RTS durante la comunicación, esta señal 

es enviada por la computadora al módem para que le permita la transmisión 

de los datos, 

Sintaxis 	: [formj.MSConun.RTSEnable k (Trae l ralee) 

Tipo de dato 	: Integer (boolean) 

Comentarios 	: La siguiente tabla muestra los valores que puede tomar esta propiedad. 

Valor Descripción 

True Habilita la línea RTS 

False Deshabilita la línea RTS (default) 

Cuando RTSEnable tiene el valor True, la línea RTS pasa a un nivel alto 

(on) cuando se abre el puerto y pasa a nivel bajo (off) al cerrar el puerto. 

Esta propiedad permite checar el estado de la línea RTS manualmente. La 

línea RTS es utilizada en el handshaking RTS/CTS. 

Apéndice E 	 E • 21 



Los valores de velocidad de transmisión validos son : 110, 300, 600, 1200, 

2400, 9600 (default), 14440, 19200, 38400 (reservado), 56000 (reservado), 

128000 (reservado) y 256000 (reservado) bits por segundo. 

Los valores de bits de datos validos son : 4, 5, 6, 7, 8 (default). 

Los valores de bits de stop validos son : 1 (default) ,1.5, 2. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de paridad permitidos : 

Valor Descripción 

E Par (Even) 

M 	Marea (Mark) R'I'S (default) 

N Ninguna (default) 

O impar (Odd) 

Espacio (Space) 

E - 22 

APÉNDICES 

Propiedad 	: Settings 

Descripción 	: Determina o indica los parámetros de baudaje, paridad, bits de datos y 

stop bits. 

Sintaxis 	: UbritildlISComm.Sellings I.= cadena de parámetros ) 

Tipo de dato 	: string 

Comentarios 	: La cadena de parámetros tiene el siguiente formato :13131111, P, D, S. En 

donde : 13131111 es el numero de bits por segundo (baudaje), P es la paridad, 

Des el numero de bits de datos y S es el número de bits de stop. Los 

valores de default son : 9601), n, 8, 1. 
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Propiedad 	: Sthresitold 

Descripción 	: Determina o indica el numero mínimo de caracteres disponibles en el 

buffer de transmisión antes de que el control de comunicaciones prenda la 

propiedad CominEvent con MSCOMM_EV_SEND y genere el evento 

OnCo:nm, 

Sintaxis 	: Vonn) .MSCottunSTItresbold I= numero de caracteres) 

Tipo de dato 	: Integer 

Comentarios 	: Indicando el valor de O (default) a la propiedad Sihreshold se desitabilita 

la generación del evento OnConun en la recepción. Si se indica un valor de 

1 para esta propiedad, el control de comunicaciones genera el evento 

OnConint hasta que el buffer de transmisión se encuentre completamente 

vacío, 
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APÉNDICE F 

HOJAS DE ESPECIFICACIONES Y DATOS TÉCNICOS DE LOS COMPONENTES 

En este apéndice se muestran las hojas de especificaciones y características eléctricas de los 

componentes utilizados en el diseño del sistema. La fuente de estos datos son los manuales 

técnicos proporcionados por el fabricante. 
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CFC6 :1,9,4-,er • Atd,,ea'r• II fi - 1-1 fi11 ,113,..  64  

E 2E' 1 -e• 	0.0., Pe,te,  ET -1- IP 

,, 
1 3  

6.. De, •-• , • 	u 0. Prg 33,  A I). - 1-. 	4 do- 09 1 .1 

DEI 1,EVC*444 ,  ird,,, Apq.,,. Y.  11 	- 	1-.•, Y INN la 2 

608.70". E77N1 vII Ofi A v. Ih MCMON AS M".• A A IMM 
A 018 
A En 

A IND. It 
A IND, Y 

fl 
98 
ae 
AB 

18 A8 

dft 
nh 11 
II 

2 

3 
2 

7 

1 
11  

6088 loptl 6811ubve 06 O #410 Memory 1311M.. 8 8101M 

a va 
8 IND, X 
8 1ND Y 

CO 

ro 
(8 

'`1840. 11  

o 

r óhd 
II 

2 

3 
2 
3 

2 

4 

4  
5 

FDIV FlaC11941 Dolo 16 07 16 011-• IX, 1-.0 INH 1 II 

1D1V Int ; , 0,703 16 by 10 D/1> ".• IX i-.1) 3 41 

1140 1:6/ 19C,C,,eN1 Memos hlt M.1-11.4 EXT 
IND X 
1ND Y 

7C 
6C 

186C 

11 
II : 
II 1 

3 6 
1 

INCA locternont A1104,01101 A 1-.4 A INIE 4C 
INCO In4,AtntAl ACZ11119U,410, 13 841-.B 6 11411 6C 

INS lnen men: 5in:. Po.,le• Sr - 1-- SP NI, 31 

IN> inpremenl In 	. Reotel IX.1-.11( 1Hri 
IN Incremetnt 14008 Rey su. 1 D. 1— il 111111 180P. 

.11,11,  ladro Jump See Spec410ps EXT.  
IND, X 66 
IND, Y 

76 

186E 

he O 
41 
II 

3 

3 

.3 

4 

35111op11 Jurrp lo Sobrarme See Special Ops PHI 
DXT 

IN?, X 
IN 	.Y 

60 
AD 

18 AD 

1113 ll 
II 
II 

3 
2 
3 

6 
6 

Sea Notes on Snee, 6 
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..... 	 . 

TAU( - mcaiHcitna NsillucrioN SET SUMMAR1 isHr/ 4 n't 01 

^ • 
kW, ['f. 

Mude 
lo, 

— 
Mirloine Coding 
IHsIallectrnall 

. — 

OAcude 014.4"4,41  Sauces io'nlitI Ope.41'on Balet', tAloelso44 00515‹,4 

A o„.',. 8,  
be 

O 2 

44 
11$ $511 ... 4 

A inr 5 Ab II 2 4 
5151 	5 10 A6 II 3 5 

II1A9 'Aí - Ir Al AlLAmuLaw,  8 4A-. 5 8 iMM Ct e 2 2 
54115 
a ( x ‘ 

3M 
I-8 

dd 
115 11 

2 3 

54\3 5 El II 2 4 
8 %I' 	1  11" 15 II 3 b 

IDO '' ; ', 1."),, O 	1.. A-L.,,AAA,  I) Al-. A 	5.• ' •-• 0 imm 
048 

CL 
DC 

5 kt 
dd 2 4 

311 I L Ah Il 3 5 
l514 	4  II 2 5 

II 3 F 

.4 • .3 L 1 	ro r II  Imy .,  3 
IP. I" cicl 2 4 
4'' PI MAI 5 

¿IAD 	1 Al tI 1 h 
".11 	• ¶5r4L II 3 8 

1114 ‹c8,1 4 sh.3 Ir oh . 5119..5m,  1  l.' S•• 1-. ir IM V CC o Id 3 3 
D'A !DI 04 7 4 

4. 
• 

tu, il 
t. 

S 

, .— 	r• . 	—7—  ' ' 	'. 	"-. 
. 	' 

, 	I.. . 

.....„. 

(3*-1-1-r 1 ii 	re--  
: • 1.51 A 

.IA8 

ISLII Leuca,  5'. A Set' 00,,t./ r../4-(17----1-}4-- 
C 	015 	AC' 

.4,, 3. 

hh II 3 
Illa 

4513 loro Lon.c4 5,1; II 5,-. _4,. (II 

e -.47T11TI11-§,-0  

74 

0 	lb: 	C  
4585 
...94 II 	'4, 4,  Id 

3  AZ., 4,05,4,  5.,  A 89,  ' ,,,,: . -.=---1113-04:3 ,,, 

mut. Alvq.0,1, hl» 5 A. 8-.D IN. ": 
oprI : 1C0114enle111 Me+ 01. 0,11. O- 1,4,... M 11,' r.• t'Al{ 

/41:4  3' II 1 
V 	4 ':f II t 

534,4. .. A (.0,' 1 r•m. 	., -.4  C- A 	A .. 	4. " 47 

Alt,:l . A CI”,  t•,...1.1,  U 0- 0-.11 ti .5" 
Si.,  A. Lir .,' o' 
OFIAA 10514 08 A.:Lonam• A A. V* A A 'M'i ,/ ,, 2 

454051,,, A O A 
51117 

I'L 
A MA 

40 
51)1) 

3 

5154: 	4 
tutor , 

AA 
i 'B AA 

II 
ti 

0858 topll OH Acromutam II ti, M- 	13 II MM CA o , 2 
1111444144 B DR i 	PA do 23 

SI›' 15 ,, h  3 4 
0 10.. 	7 • 11 II 
h "N•Z` 	. ' o E 4 II 4 ..„ 

Set Notes on Shoe 
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TABU 6 .- MC66140143 INSTRUCTION 5fT SUMMARY 151-1601 60l 61 
— 

Sourcr r0,,,,(1,  

P5144. 

..... 	-- 

N'e..., 

Pus!, A DM, S,3,.t 

Buoiran lb pression 

A- So. SP. SP- 1 

Ac1chefaing 
Mode 

loo 
Operand 

A IN./ 

Machete Cpuirig 
1114tidscituell 

O 

I 

Opfndf 

36 

OPI.,11,61.,  

P5 11B 0.0 8 emo Swt B-* So 	sr. 5f- - 7 Fi N. 37 I 3 

8506 Pos" A p•nc, SIr.1 4.6 loso 16-• 51t SP • 5P- 2 84. 30 1 4 

PS770 Pul, 7 007051E1 1(9 f “St I l'g ...° So 	SI' e St>, . INI, .1830 2 6 

PUi 4 Pu 	A 11.)n, 5,6.4 Sp. Sp • 1 A.- S50 A (55• 32 1 4 

i't 1.5 Por B11-, Su., se. SP. I 	13 .55- SI,. e 0,4 33 7 4 

PULO Pul O 5 5a5.5 	S'aut $s, i,,s, 5P +5 50  • 2 13.- Sto IM1 313 7 6 

PULO P„C Y 1555555 514c4 ,H, 0 ,,, sp. sp . 2 	iy ...... 574 'Ny/ 1878 2 5 

ROL IcP'1  Pomo,  :455 0.50-=21:0.1-C] lal 
03 MI II 3 3,  

C 	67 .4----- 00 	C 
1ND A 
it.53 	y 

69 
711e9 

11 
T' 

2 6 
7 

HOLA A 17.7 49 I 2 

ACL.8 0 imf 59 1 2 

liC,P ,pr, Reld'l R,,.; D-4.{1:1=1:1-0.. el EAI 78 hh 6 3 5 
114 )1 56 11 2 6 
11,13 	Y 1866 II 3 7 e 	0 ---4` te 	C 

NORA 41N11 0.6 12 

RO,-9 B 1`.,-4 66 1 2 
1. Sr'S. 	0.:,  ".• 	 38 

W7S %.1•1... 	.:- 	05e.. . .5 5 	• C05 1",- 
,,. .0 . b...... 

SBCA e S.1...- 	,,, 	> 	Ca-. ''.:- 	4,  A - %I- C- A A,1".. e. 
A D ‘ 9. 43 .3 
4 ir' 82 hh 0 ; 4 

4.  47,3 	0  1.: 17 
.:.. 	N.2. 	. 'é'4. y 	11 1 

55:6 lar 5 5.55.55ar o^ tp .. 15r- A 6 -M-0 -•B 81M.: Ci 1 2 

b 5'0  C2 ce 2 

13 Iffl 07 hb 75 3 4 
6 ND A E2 II 

SEC Sr CV, S-. C 111,1 00 
5E1 Set InItivr. Masa 1-.1 17.41 Of 1 

S V Sr Ovellor, ata; 1* 9 10,1 08 l 

ST AA lopt Suoe Acto, ato, A A- M A017. 
A(87 137 hh 7 3 4 

A IND. A A7 II 2 A 
A No, ,, 18 Al II 

STA 	;u 7 	407,55. r: 	0 9-5 AA D - 	D? fn 3 
13 EA T 8') hm U 3 A 

11 BID \ 59 V 11 3 

STDIopn More Drut:e Act",ja•o,  A-.1,1, 0••• 41 . 1 DIR 013 Clfl 2 4 
EA; ro hn e 3 5 

15. C , 0 ED 11 2 5 
do, 1 18 CD , 3 

Se! Notes on Sheet b 
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TABLE 6 - MCE6HCISAIS INSINUCTION SET SUMMARY 154E11 Sol 

Source Forme] Operaron arooleen [Johnson 

wddressind 
Mode 

los 
Operend 

Michi e Codo%) 
Illihedecims11 

- Oxee/ OPereodf al 1 

STOP Stop Ileon& Uds IN H Ci 1 2 

SIS lord SlOqr Steck Pointer SE-. M M • I DIN 9F do 2 a 
EXT BF hh II 3 tt 

IND. X Al fl 2 5 
IND. Y 18 AF u 3 0 

SIx loor) Strue Inda, Registe,  X 10- M Mis 1 CHP DE dd 2 4 
[XI FE Ish II 3 5 

IND, X EF ti 2 5 
IND. Y CD EF II 3 6 

ST , ippi Store imites Re este! Y H.-. NI Al* 1 DIA 16 DF od 3 5 
E X7 18 Fi hh 11 4 6 

IND. X 1 A El st 1 6 
INO y 18 EF h 3 6 

k,.,Ish icor) Subtvact Memory bort A A- M- A A IMM 80 ,, 2 2 
A DIR 90 dd 2 3 
A EXT SO toro 3 e 

A IND, X AO II 2 4 
A IND, Y 18 00 if 3 6 

.1,96 	00,1 Suevact MiTtor, hoin 8 It - V ^ O (3 1MM CO .i 2 2 
13 CV- DL- eid 2 3 
B ZYT FE 3 0  

8 11.0 	N 16 EC h 2 5 

. I:, 17P,' 5,rbtior 'O 5 ' hz- 0 Dr y kt • 1-.0 ,0.' 55 Las 3 A 
C E -  
EX' 

93 
95 

do 
en i 

0 

0.2 X Al 11,  2 6 
NO 1903'h 3 

S itii Soft*" inierrupt Seo Special Ops 1NH 3F 
TAB Transter A to a IS-• O INH 2 
•XE Transfer A to CC Redstei A-• CCR 1NH (Ni I 
ISA T'aneto, fl lo A 13-* A INH 17 ...1  2 

TEST TEST lOnly m Test Modesl Addr Bus Counts INH 00 I • 

TPA Transfer CC Regates to A CCR 	A INH 07 
551 iopil Test for 2ro or Mous M-0 EXT 70.. -holt 3 6 

INDO 60$1  IND. 
 

2 6 
IND. Y 1E 6D H 3 7 

ISLA A-0 A ItYr, AD 
5558 B-0 r 2 
7 S x liansfe, Steck Ponte! to X SP • 1-.15 3 
TSE Transter Steck Ponte' to '1  SE. 1-.11 INH 18 30 
105 Transfer X lo Steck Pone,  IX- 11.-• SP INH 35 
1 VS Transfer Y to Steck Posntet IV- 1"SP INH 18351.  
EN Al wau for Iniehure Steck Reos 41 WAD 1NH 3E 
OSO) fecharle O %heti X IX t-ti 0, D-'• II muir BE 
XGDY Exchanoe D with Y 1Y•-• EL D'-.IY PM 198F 2 i e 

NO/ES 
InIghty e, untd R-611 occurs 

• e 	Tweb,,,,dey  are used begion,n9 with the opcode feleh. A wad salte o cometed whith semems Ie ellen lor en integre numbe, of MPU 
E•clock cycles 1111 unid Si mletrupt 1 tecorged. Ftnally two &Minarla' cycles are oled te reich the epproptiate interrupt rectef 

4in total 
oidx 13 bit direct addrsyss 1$0303H33FFI Ihigh byte assumed to be $521 	la Low ordei byte of 1604 extended iddreSs. 
If• eibit poPtive ollset $00161 to srr 1861 le added to valed. 	moteltnt bit mesh. leal du to be affectedl. 

ht,s,  N'oh Ordet byte 01 Ilbd extended add,res 	 Spned m'aove oftiet 1801-12B1 to t2F I+ 1271 I011set 'Motive 
ti• One byte of Knmectote data. 	 to the addreis lolloyeng Usa macho, code othet byte). 
II I thoh oder byte ot lábil immerkete data 	 N umber el bytes of Machme urde 

11. :IN oder byte ot 101x1 tmosediate data 	 Numkie,  creta! -e111,i4d for entuben 

1.145) MOTOROLA Semiconductor Producto Inc. 



;•511.11.41,1 

ELECTRiCAL CHARACTERISTICS 

MAIUMUM CASING 

Raluvi 
-___ 

5e'be 
—__......... 

Vil,» U n 

lag S4 T'1 Nema" 	 --^» VAS -() 3 1u • 7 O 
Input epilogo, V„, - 0 3 iu • 70 V 
004.1,0.0 Teurputaiurv Kan, 1A -40 lo 5 C 
Stowge 1 etraeimure li4ng, 1E8 - bb in li C 

THERMAl CUARACTIRIS/ICS 

Oveinenity: Srobol Vague iza 
Imenna' Resonince 

Piasec 52 P.n 0.34 Pací I JA 50 ''C 11%.  
Piasen 48 ni, DI,' 180 

POWER CONSIDERATIONS 

egenm demal. (I, lo high Vol, 
voliages nl ene:toca' 1,4145, nowiree/, II la 
inlyiseol Ihel !loar* p,ecounons be talan 
lo and oppiinalien ol any Muges 
hyhtn (han mayiniun,rotod yonejes lo 
15+ h.Ph•.e,Pe(lenCe CircuIl Reliebdily eI 
oyelation uS er)uncod 1 unused ineuls 
ere 11.1 to en etenneuto 19(el: 
leve,  le Q , eine,  GNU ol Vccl 

The average chiplunceen temperature, Ti. m °C can be obtened from .  
TJ' TA,  leD'OJAI 

Whele 
Tis e Ambient lemberatere `C 
OJA " Pací ale 1 ne.n.a nes 	C. Jt.r.C.  Z1, 	Amb,e^' °C 
PD,  FINT r  P1/0 
PIN 1 ICC Vcc 	C.no interna non/e.  
1'00 P0,45' Oss,p3* 	or, inou: and Ou!PLI PWS - Loo De11.","r'ec 

1°' 'os' 	 troj con be flegle,re 

An ,P1,104 'rnate 1e,allorsn,r,  bete,een PD ano Tj ItI hip Is negtectedl 
PD.K.ITJ+ 273'CI 

Solving equahons 1 and 2 for K peses 
PD'ITA a 273°CI a ejA4 PD2 	 131 

Whele 1( Is a C01151a,1 portan tn 10 the particulo,  par: K can be de errybned frOny equaton 3 bv,tneasurtrIg PD lar equrfibnund 
for a knawn 54 Osing lbs vitae of K the va1ues al PD and Tj can be obtained by enlv,n9 equanons11) and 12) Iterafively1Of anv 
volue 01 TA 

...A.5) MOTOROLA Semiconductor Products Inc. 



Test 	 
Peone 

VDD 45 V 

Pos R1 R2 c 

PAIPA7 
PRGP117 
PCO PC7 
PDO, PDb 

336 sti 230 SD 93G,  

PDI•PD4 326 kp 2.33 RO ' 203 pi 

- 	 - 	 --- 

P FI E LIM INARV DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS IVDD. O Ves 104e, VSy=0 Va. 	63 lo 05'C. unless 

clP'uew Se nolec11 

Chl'eClet$IICIL 5v-MX)1 M. Me. Umt 

17--- Ou r i Volteo,- 
lloai. 	o Iriliiii, 	 Ai Oiriti,:is 

iSni 	',17'e !! 	 A.' Di.iiiiiiii !ere; i Plrliril 
Va 
Vripi, 

.. 

ID, 
O I 
- 

Oulput leign Vultaor 

ilois4 4  -O B ni P. vDD• 4.5V 
'Seri Note N 	 Ali Outpulb I.c.pt ATITY VON voo - 00  - 

Outpul Lo. Volteo. 
it.ed• 1 OrnA 	 All Outputs Vor 0.4 V 

input HignIrolleil 	 Ali leputs Vi. 0.7. VDD VDD V 

IM)01 Low Volteoe 	 Al IIINI% sin. VOS 02 'Pm .V 

POPorts, YStale lebaus 	 P A7, PCO PC7, 
y.•VDD or 1/11. 	 PODPDS, ASESTRA, 
Ser Note 31 	 MODA/ETA, WEVEY 

io: - oi 10 eA 

inPul Current 
Vin 4  VDD oi VS5 	 PAIPA2, PEOPE1,100,1M 
14- vor) 	 mooe."vro 

I,n 
" 	71 
',BO 

P 

Total Supply Current iSer Note A 
RUN 	Sinors Cnir 

E•Pknirked Multiploeci 
WATT: Ail Peripheral Punctions SINO Down 
STOP Nu Clocks, SingltiChip MoPe 

'GO 

Yr IDD 
510D 

r 23 
TOD 

4 
»O 

rnte. 

eA 

Input Cepaciunoe 
PAO.PA2. PEO PE7, IRD ISIRO, ESTAS 

P • 7 rcurc7. PrY2.0 70. AS' S1,4 MOC. 7  LiP. gtriff 

Cin 
ki 
12 

PE 

PC. 	Dssi 	e!, t... riC miiI 

NOTES 
1. 0G. stiesoica: ti .c.• reser 4 no: in:Prost:le bec4,:se 	an .r.' 00!' 3" 
2 	Set 0 7 St,e; ' 	Ir, ,ealknt 	1 ci pon E 

conliouiel es inputs. ViEn E 2 V. Viki. 02121 - 0 2 0, no en ioaz EX TlAi, 	a v. 
1, • Ea 

FIGURE 6 - EQUIVALENT TEST 1.000 

VDD 

O MOTOROLA Semiconductor Products Inc. 
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NOTES 
1. Ths .1 the ....u111,111511,41exteinalcornoonents should delayffail ilvng so ti...irme...si COP and croe' anoNta inteuttpIS cae be 

recogntied  
2 Thai* (he m,nr,rue,  eme mal FraTmusrlst ^eld loe lo. a,  eYterner iese1r1 001 bree.fiered by ah ,nternal 100511 COP o. cloCk oron11011 

Te tard,113 3, ei:0,05 rece. veta,  v..,  33 -3^3•3.1. IPTT ,,kiS. be hec ley. ler a me," 51 e e e,eiee 

8 MOTOROLA Semiconductor Products Inc. 	 

PRELIMINARY CONTROL TIMING :Vss 	VDD. C V: 131; 1A - OC Eib'CI 

Cheracterstrcs Syrnhol Min Mis Onh 

ar.,1,... 
.. 	

‘, 	.. 	Cror.• ••• 	:. 
..S•a 010,31, 

Enes ni.,  Cloc1 Opt.on 
I31 Al 

Ato  
' 
de 

P C  
E e 

inmolar Opereung HeOuency 
CNSIV Opion ..); TAL. 41 

Ssurnal Clock Optron 

tg  
- 
de 

2 1  
2 1 

MNt 

c.oral Otc salo. Slarlop Time (Ser Froure 71 lit - 100 me 

Crystal Oscrilato. Stro RecoveN SianuO In, 	Set. 1.9 	e 13' IILCN ICC mi 

Warr Recovety Strutu0 Tone 15eu botos 13, IIVASH ' 2 Ecyc 

ProCessor Control Selup Tne ISee irou.e 7, IPCS TBD - na 

Reset Loe Tune (Outoutt IFICCA1 3  aEne 

Reses  Pie Irme lo. Duerna,  Mese, Seo howe 10 ano Note NoloII 1IRR Eric 

Reset Input Pulse lállorr 1Set bou.. 7 and Note 21 Pylbsu 2 Ecvc 

Pm rruct Pulse Wrott 	t.., lit E dpe•lr,g;ererrl Mode 	Sin E oj,, 	11• PlArim3 125 311 

T,me 	Inpur Ca,^'urt Pulse V.dt. 15410 Dlgwe 12 ,  PWTIM 200 nir 

urse Accureurator Input Pum ftert iSee 1,e, 	•S PW7 e eir 
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P14 11511 	 

—1MPS 

'MPH 

VmPH 

vmPt 

FIGURE 10 — INTERNA!. ilEGEY 

1199 

PESE 

FIGURE 9 — MODE PROGRAMMING 

Data Veld 

FIGURE 	-• INTERRUPT TIMIÑO 

11 

	

PVt.tpc 

FIGURE 12 — TIMER INPUTS 

PWTIM 

MOTOROLA Semiconductor Products Inc. 
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4,"•:111~11~11111Kábálidhltallf~111M 
PRELIMINARY EXPANSION BUS TIMING 1VDD • 5.0 Vdct 109., V55.0 Vd:, 1 A . 25`C o 544, un'ess ntherssise nowd 
s... hpu,. 	15. 

Num C60,sor.st.c Symbol 
1.06 1.1Ht 2.1 1.4H1 

Une Mi,  Ales MIO Mis 

, 
2 

(..1• 	' , 1.y. 552 - Itt - es 

Puse Vte, 	E son PWEI, 44.10 - dial - ns 

3 Pulse WKIM, E Ho PINEs 420 - 210 - ns 

4 1 R.s,. and PU: Ene ti. TI - 25 - 20 es 

9 Adwess Rote [.me ISee Nom II IAN 90 - 30 - ns 

12 Non Mused Atlffiess Vald 1.ma lo [ iSee Nate 21 1Av 203 - 75 - ns 

17 Sea: Date Sesee T. IDEA 00 - 30 - ni 	.j  

19 Rea: Dato .100 lene osift 10 SO 10 80 ns 

9 W..ie Dato Del, Tdoe IDDw - 225 - 110 ni 

21 Veme Oré eimd leme ¡Dem —50 - Y.,  - nt 

22 Muwp,11100,es! VIO Izan to E lbs. tSee Note 2,  195V 203 - 75 - ns 

24 Mu.es.  Aal.ets lid lene tc AS Es.' 15et Nwe 21 tAst, SO - 20 - ns 

2b MJ.ed ACo.est mea Ta-t- .Sea hre t. lk..1 5C - le - nt 

20 De as 1,me. E to AS RnelSee Notot I rd 2' 1550 Sr - 'O - 
¿I Puse W.cl.. 0.5 ....on .See Nos O. PA45.J.....20,..,  - 9: - 

29 04,44 int. AS to 1 I14t 1544 Notes 1 snri 21 'ASEO 9) - 4C'  - " 
29 SAP .1 8001e45 Access 1.trt (Con...leo-Seo Nott 21 

112 Al 22,  INNoneeet It Smaller. Adoess Vesd 
.4  C oct Pa,/,re. 
. 7 Pulsa 11Volle E N.96 
- r 4t:.  :6,4 Se1.r Ilrf 

IACCA SIB - 279  - ^4  

3t. Mr',.. 4,:.:5 1,,t ,Ccer,,teo- Sr %re : 
1 ...,é A r.,. E nqi- 
- - Pié: tEl Sr,: ' me 

.,s5:t - 13: - iii: 

30 N1L.,,,:e.e: 0:0•401 Dee, ",94,,, 
II,e,..5 :1;t VP.1.44:: 

12 - 8.7.. - 

37 1,r-0 k.V:. DEI la : Er'z•t E t.nr 1: - 2! - -t 

35 51-',.: els: Add•ess (c 	5t•re E TAZ; 

39 1+V.11 Data 5E4 Tme 'Cune,te,- Set No'e 2' 
3 Pulse WIlle. E wins 
- Ip 55118 Dr.. Otos T,me 

tosyv 1W - 11C - - 

NOTES 
1 A lecled by «Tul dock chny cree 1X7A5, 10191.1. 
2. Al soecded eycle ume 

MOTOROLA Semiconductor Products Inc. 	 
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>14, 

Pco 

PcI 

PC) 

PC3 

Pet 

P.7.( 

PC7 

PEt 

PF t 

PES 

Pe: 

PIN ASSIGNNIENTS AND MECHANICAL DATA 

	

Thb 	cbriam,„Ihe 	 ann 

	

(MILI hZ7 	53,Wa7 u“ad ei17,  37,7. 19,  ab ' 

PIN ASSIGNMENIS 

52.1.1A0 OUACS PACKAGE 

Al) MOTOROLA Semiconductor Products Inc, 



EN SUFFIX 
P1l111.0 

PRILIMNAa,  

R 
4.._J  

Y- 

8 MOTOROLA Semiconductor Products Inc. 
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RS232 TOPICS 
• MAX230.241 Features 

• MAX232 Block Diagrarn 

• The Extended RS232 Family 

• Up to 8 Drivers/10 Receivers — 
MAX244.249 

• Isolated RS-232 — MAX250/251/252 

	IVIA X I Aok_d  

The; MAX23X and MAX24X 'amibos' key leature 
isthattine envera supply true RS•232 output tevets 
even though the chips operate from a single +5V 
ingle supply. The plus and minus supplies needed 
lo meet the RS•232 mínimum output specdication 
of .t5V teto 3k11 are internally generated by anon• 
chip charge pump. As shown ín the selector feble, 
new versions hace 'been designed te mee/ a 
variety óI system requirements, 

MAX230•MAX241_ FEATURES 
• Single +5V Supply (Except MAX231 and 

MAX239) 

• Up to 5 Transminers and 5 Receivers M One 
Dome 

• Low Power Shutdown (MAX230, 235, 236, 
240 and 241) 

• On•Chip Capacitors (MAX233, MAX235) 

• Sudace Mount (Except MAX233, MAX235) 

	MAXIIVL 



rho ,1AX232 ralnily 

Pan 	 No. ol 	No..1 	tel. 	Shul• Rectfwet% 	115-232 
borbor Pava, Supply 115-232 	115.232 	Cape. 	clown' Oulpul 	lee, Pets 	r,J11.19 

3.51ale 

20 
14 

	

Cilvers 	rtecebters 	 35141% 

1.144230 	+5V 	5 	0 	4 	Y 
1144231 	+5V and 	2 	2 	2 

é 7.SV to 132V 
MAX212 	+5V 	2 	. 2 	4 	— 
1144232A 	f 5V 	2 	2 	4 • 
1344233 	.5V 	2 	2 	0 	— 
1044234 	+5V 	4 	0 	4 	 — 	— 

	

— .—._ . ------- ------ 	_____ . — _ 	—_--- 
1044235 	45V 	5 	5 	0 	 Y 
1.10X236 	+5V 	4 	3 	4 
1.1AX231 	+5V 	5 	3 	4 
1.1442313 	+5V 	4 	4 	4 
1.144239 	a 5V and 	3 	5 	.. 	2 

17.5V lo 132V 
1.144240 	+5V 	5 

10412.11 	4.5V 	4 	5 
104t212 	+50 	2 	2 
1010243 	a5V 	2 	2 

/0/ 	 ISV 	0 	10 
10%0245 	•SV 	8 	10 	O 
1•434.246 	+5V 	8 	10 	O 

1140247 	+5V 	8 	9 	0 
114424$ 	+5V 	8 	8 	4 

11AX249 	.5V 	10 

LIAlt250 	+5V 

1114251 	+5V 

1.14X202 	+5V 

16 
16 	12V.i.s 13',9 floto 
20 	No t.!. Cápácitc.es 
16 

24 	No 151. Canneitots 
24 

24 	14138:1409 llopl. 
Y 	 24 	No Ext. Cap.u'itots. 

4 	Y 	Y 	— 	. 44 

	

4Y 	Y 	 28 
4 	 Y 	Y 	18 
4 	— 	 16 	1 FICV/ 11.1% N‘rg 

Ilechhok1 

	

— 	— 	 44 

	

Y 	 49 	1 (ley, kways Ac..rt 

	

Y 	Y 	 40 	 Ata ',

0  

Flor Abtals A, 

Acto. 1 Res« Always Ac. 
Y 

4 

Enabla lopttl; 
y , 	44 ' 2 ficy/ 0nd Ontr 

• ' Enablo Input% 
2 	2 	 Y 	 14 IsolabiclRS•232 

Chip $el 
2 	2 	 Y 	Y 	Y 	14 , liolared715•232 

Chip U1 
2 	2 	 Y 	40 	Compittle Isolaled ' 

1.1441080 +5V 
	

16 1.71900,EtjuKalent 
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INPUT 

ca. 	 v 

Tlokp  

j 
• 10V 

• 
.10V 

'311pf 
10v 

R5/32 
OPIPU1 

 

► 11 

▪ " 
1114I.05 

INPUll 

 

  

1 111 

Hn 

 

111/0305 
OUIPU 15 

 

P571: 
IPPUTR 

  

   

     

     

/111 A X I /11,1_, 

The MAX232 generales t supplies with two flying-
capacitor charge pumps. The tirst charge pump con-
volts the +5V Input to a nominal +10V al V+... The 
second converts +10V te -10V. The 1.10V supplies 
then power the F18-232 transmitters. Vslith two drivers 
and two receivers, the MAX232 is suitable lar RS•232 
connections where both the DTE (Dala Terminal 
Equipment) and the OCE (Data Communications 
Equipment) use one data Ene and one control line. 

The MAX232 was introduced by Maxim in 1985. In 
1986, 11 more device"s viere added to the lamily. 
These paras have additional drivers and receivers 
needed to implement many types of I ull RS•232 ports. 
Especially notable are the MAX233 and MAX235, 
which conlain a patented scherne using infernal 
charge pump capacitors that requires no externa! 
components. 



THE MAX244-MAX249 

• Up lo 8 Transmitters per Device 

• Up to 10 Receivers per Device 

• No External Capacitors (MAX241246/247) 

• Low Power Shutdown With One Receiver 
Always Active (MAX245/246/247) 

• Two Transmitter, Two Receiver Enable Pins 
(MAX248/249) 

• Two Complete PC.AT Serial Porto (MAX249) 

	dviA x I /VIL, 

PA AX232A 

lhq fIS 232 1,1mity has peen fulther 
w,th the add,...,m oí th,„ MAX232A. rhis d.n*,,,)fej  
tures a raster stew raW iban Ille MAX232 wIr.'.1 
tnting IlS 232S 30V p5 maxirr9m .-.,, r. N rafe re 
(;)itement lo mindnizoringir,g in lorg C,,Ihn In ao 
.! ! en, tiro splitter outputs go lo a h:gh iii.pi-idisr.c. 
,tate when the ch:p is pezered dewn. 

MAX243 —flEGATIVETHRESIIOLO 

The ir. .y MAX243 is Il cemp ,ible with ih, 
1.1AV,32A. and dillers entY in that H5.232 Cdtli, 
lault protection is removed on ene el the bia 
receiver inputs. This means that control linos sudl 
as GIS and IITS can either he clriv,ilor lett itoat 
Ing, and communication sn ill net he interrupted Oil 
teten' cables are net needed to interface twill 
ciiiterent places of equiphient. 

The input thresho'd el the rece:ver vid!. no' uti€ 
I aull protection is -0 8V rather lhin #1AV. lts out 
out goes positivo °My il the input is corneisted Id 
a control line that is active"),  driven nogative ii rus 
donen il dolaults lo the O or '01< lo send" state 
Nermally, tiro MAX243:s other rece ver (#1.4‘ 
threshold) 1 used lor the data line (TO or ID) 
while the negativo threshzld teceiverisconnectec 
to the control lino (OTH, DTS. CTS, fITS, etc.). 

Other membors of the MAX232 family implemen.  
the optional cable fault protection as specified !si 
RS•232 specifications (now the EIA•2320 apee) 
This mearas that a receiver output goes high when. 
ever its input is driven negativa, lett apabilo, 01 
shoiled to ground. Tiro high oulput lens the seria. 
communications IC lo stop sending dala. To avoic 
Ihis, the control finos must either be driven or con. 
nected with jumpers lo an aPpropriate positive 
vcillage level.  
3-STATE TRANSMITTERS 
Soveral new deVices also provide 3.state drivers 
lar use in nelwork applications. A loglo level input 
controls this functlon. Seo the Selector Guido on 
pago 13 for parts wil ibis toature.  

TINO PC SERIAL PORTS  . 	. 	. . 	. 
The MAX244througaMAX249 can Implemenf o 	 ' 
full 'PC* suplí:liada serial porta. Thé MAX1 S. 
MAX246, and MAX247 contain Inlernal chile  
puma, ~apta and need no eiternals - 
pnnents. 	 ' 	 I 

THE EXTENDED RS232 FAMILY 

• 1.1 AX232A: 	High Speed (12V p s hito 
2500p1:31‹ O) 

• titA.X240: 	Transmitter.Shuldown 
ThreeiState Receiver Output 

• MAX243: 	High Speed, Negative 
Threshold on 1 Receiver 

• AX1080: 	18 pin, Transmitter Shutdown 

Al A X I /111_, 



t1 	O [1 	 t 1 	I 
4 s 	II 00 	a 11 

Oueldnilne Package 

be a owyrs 	laza ~I 

II 	II n 

Semiconductor 
MM54C150/MM74C150 16-Line to1-LIne Multiplexer 
MM72C19/MM82C19 TRI-STATEe 16-LIne to 1-Line 
Multiplexer 

General Deacription 
loe 141515415U/1111/1G15() and MA1/200.41/4112CIII 
multplll 15 cO9W Inee lo 1 ourbut. A 11,01 ademe «d. 
detentan« the penable/ 1.01.16 noto *hien o tont« lo 
ine output. TM daten men« In« input lo «OO. 
A 11100e «Ende pleces the adiad 01 . 1AMS4C160/ 
MIANC150 n Ne local "1" Mate MM ni anote 01 
015172C11/MMO2C19 n Un labh.imptedance neto. 

AO nota no («lett« Iras dame« due l0 atabe dto. 
clutpes by dos, ciamos to Vy£ lid ONO. 

Futures 
• Wyda aupply ron«, ning• 	 3 00 e I5V 
• Guiranteed «tse mur 	 1 OV 

11.3h nato oran« 	 015 Vcc (Ivo) 
■ T i. competa« 	 U« I TTL Load 

Connection Diegrem 

11111111111111111111111111 

161111111111111111111111 
1 II II 

n 	te L1 II 11 ti 11 ti. 51 OVINO 	It. 
oiri »un 	 C1 a  .101C1 

— 
Otd« lettenber 11010.0150'.101110C1110',11117«111.  es meu3Clet  

.4». I» oto Mame , 4404444 I7 lo ~44 tp, 44.4 4444.10 44.4. 

%tea«. 

1 
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II 11111taty+A•toapéca apactfled devIre a ate requlted, 	Storage l'Inmatura Rango 	- 05% lo + 151C 
contad Me Nallonal 54miconduclor Sale* Of Oca/ 	poema Osapahon 
OlatrIbulora lo+ ayallabfilly and apeollIcallone. 	 Dual.Intio• 	 700 m1M 
Voltio* al Any Pm 	 - 0.3V lo Veo. 03V 	Smati Name 	 500 m+1 
Operating Tempo. tura Ranga 	 Operating Vro Ranga 	 3.0V 1015V 

MIA54C160, MM 75C19 	 - 55'C to + 125'C 	vc, 	 H/ 
1.1M74C1 50 511482019 	 - 40•C to + an 	Liad Temparatura (toldaron, 10 seconds) 	210'C 

DC Electrical Characteristics 
1.40,1.4.a luna appty seroso ¡empata/se ranga uniese otharenea notad. 

Symbol 	Parempter 	 Condltlont 	 NN 	I 	Typ 	I  Nes I Untsi 

CSIOG lo CIPOS 

Vihioi Logical "1" Input Valide* Veo • 6.0V 
Veo • 10V 

9.5 
0.0 

Vemel togoal "O" Input Voltio Veo, • 5.0V 
Vro • 10V 

1.5 
2.0 

Y 
V 

Voun 9 L.O9CIO "1" Output Volabas Veo . S.OV, lo . _10µA 
Vro • 10V. to • -111A 

4.5 
9Z V 

Vouto) LOgiCal "O" Output Voltio Veo- 5.01/30 • + 10 eA 
Vez . 10V. lo L, +10 0A 

0.5 
1.0 

V 
V 

lo. 1.09641"1" Input Cetranl Voo • 15V, Vin a I OV 0.025 10 V 

10401 L09(41 "e Input Conant Vor • 15V, Vm a OV -1.0 -0.005 

102 Ovtput Curtan tn N'oh 
{modista State 

MMT2C19IMM52C19 Veo • 15V, Vo • 150 
Vro • 15V, Vo • OV -1.0 	. -0005 ''eA 	. 

leo SupptyConen1 Veo • 15V 

CIPOO/LPTII. interface 

Voim Logical "1" Input Vollage 54C, 720, Voo • 45V 
74C, 02C, Voo w 4,75V 

Veo - 10 
Veo-  10 

Y. 

%o Loza! 	Input Voltage 640, 72C, Voo • 45V 
74C, 62C, Veo • 4.75V 

Vatylli logoar 1" Oulpu1 Voltio* 54C, 72C, Veo • 4.5V,10 • -1.6 n'A 
74 t2C,Vcc - 4.75V,10 • -10 rnA . 

2.4' 
2.4 

Voume Logic& "0" Oulpot »Mea 54C, 72C, Ved .• 4.51'; lo • 1.6 111A 
14C, 62C, Vro • 4.15V, lo • 1.6 rnA 

0.4 
0.4 

05+061 0+1+91120orl Cltrail Conon') 

Isoorg OutpulSoutc•Conen1 
(P•Channell 

Veo • 5.0V, Van - OV, Ta ' 26% 
-4.55 - 

Isamix Outpui SOkate Cuiren1 
IP•Channell 

Voo • 10V, Vooy • OV. TA . 25'C 
:-20 - 

Igisa Cutpul Sino Camara 
(N•Chent90 

Vro • 50V, Voy • Veo, TA - 25'C 
4.35 S MI 

1504K 0101 &nk Current 
(Chame) 

Vez • 10V, Vouv • Vro. TA - 25.0 20  40 mht 

pog.. 1: "Ataus imu... Rimo". 0~ Imiuoi beiond r•hul ro ufery O in+ amea tema be humea bao lovrIonero 
ory we roí MON 111 rryiy Iba aria.~. .A100 O. Wat al4d a 114.• in.ta the Ude al "PiatziO Cae ocimehar paro*, 

%ware 
~no lo. wad 

Por." ' ' 
Ora , 



1.1 

lymbol Parometer Cor:1111one illn Typ Kix Unta 

1/44, tpd % Propeoation Del ay r mo loa Vez - 5.0V 250 600 ni 
L0(111111 "O' Of Lowcal "1" Vec - 10V 110 300 ni 
from Dota Inputs to Output VCC •• 5.0V, CL - 150 pF 200 650 ni 

Vez .. 10V. CL, •• 150 pF 120 530 ni 

14, to i  Propio ilion Moly TIMO lo a Vez- 5 OV 290 650 no 
Logical "O" or LogIcal "1" 
from Dite Solad Inputs lo 

Vez - 10V 120 330 ni 

Oulput 

boyal Propigition [lobby Time to a Vez •• 5.0V 120 300 ni 

l Logro' "O" o: Logical"1" 
from Strobe lo Outpui 

Vez - 10V 55 160 ni 

MM54C150/111,174150 

ti* toi Deley from Strob• lo I,  lob Ve4 . 5.0V, ni, • 10k, Ct... 5 pF 60 200 na 
Impedirlo Stibi Vez - 101.1.114. - 1011, CI... 5 pF 00 160 ni 

MM72C19/Millt2C19 

wi, tm Ooloy from 5tfotte to Logical Vez . 5.0V, AL ..., 10k. CL. - 5 pF 60 250 ni 
"1" Level or lo Lupe& "O" Vez- 10V, R, . 10k, CL •• 5 pF 30 120 ni 
Level (from Illob Impida:ice Mato) 

M1,172C19/MM112C19 

Cm 18188 Capiatanei 	. FM,  Input (Nolo 2) 5.0 pF 	. 

Ccuy Output Capitalinos (Noto 2) 11.0 pF 
1.11.172C19/MM62C10 

Cno 	' Power Dizipabon Combine* (Noto 31 100 pF 

'AC Primor/ re sonsea Oy C.0 ambo/ tan 
Ou I; "Aburra Aturrri Carie" re non Muss Orrni r/rd,  Ils larly ol ilr ara carrol be crinArer Exora la Toorrerve 

lo 
— rine.-  'Amaina 

bre am no nana ti hyrr ori ry, armee Mari b corred al oree brir ira trae oi "Ilsonad OWArrners" /cortar 
torras. 

ora fosar 	/PM 

1101 t [recline * grennurfir orra lerrl  
— k Gee teelrneerefi Pa no lord AC por/ conrnrcrt ol Any CMOS tirrrr • Fa complea ispinalon. era 54174 Fun/ OMICIereellale ~tomate 
Alla 

é
. 



Truth Tabla 
MAISICISOMI74C160 

Input. ag.,* 

D 	C 	1 	A IT/1004 tO 	II 	ti 	ti 	t4 	ti 	ft 	11/ 	O 	II 	LIO 	fll 	112 EU 	L14 	ZIS W 

X 1 X 	X X XX XX X X 	X 	X II 
0 0 	0 X XX XX X X 	X 	X 1 
0 1 	X X Xx XX X X 	X 	X 0 
I X 	X X XX XX X O 	X 	X 1 
1 X 	1 x Xx XX X X 	X 	X O 
O X X XX XX X X 	XX 
O X X XX XX X X 	X 	X 0 
I X 0 XX XX X X 	X 	X 
I X 1 XX XX X X 	X 	X 0 
O X X XX XX X X 	X 	X 1 
0 X X XX XX X X 	X 	X 0 
I X X OX XX X X 	X 	X 
1 X X IX XX X X 	X 	X 
O X X X0 XX X X 	X 	X I 
0 X X XI XX X X 	X 	X 
1 X X XX XX X X 	X 	X 1 
I X X XX XX X X 	X 	X 
O X XX XX OX X X 	XX 1 
O X XX XX IX X X 	XX 0 

X XX XX XO X X 	X 	X 
X XX X 	X X 	1 X X 	X 	X 0 
X XX XX XX X X 	X 	X I 
X XX XX XX X X 	X 	X 0 
X XX XX XX X X 	X 	X 1 
X XX XX XX X X 	XX 0 
X XX 'XX XX O X 	X 	X 
X X 	X5100 XX I X 	X 	/I O 
X XX 	X 	X 	X XX X O 	X 	X I 
X 00000 XX X I 	X 	X O 
X XX 	XX 	X XX X X 	0 	X 
X 00000 XX X XIX 0 
X 00000 XX X X 	X0 
X X 	X 	X 	X 	X XX X X 	X 	1 0 

wold Os *0. wwWww Y Ow lows. 

Sr/Hebilla Time Y/oviforme 
CITO/ to C1100 

1 

1 



MOTOROLA 
SEMICONDUCTOR 
TECHNICAL DATA 

Hex Buffers/Logic-Level 
Down Converters 
HIgh-Performance Sillcon•Gate CMOS 

The MC54/74HC4043 cordeta of ala 'minino tedien, and the MC54/7411C4060 
constata of Ain noninyertIng bufan. Thay are Wanda! N pinout lo the MC14049t10 
and 51C140500 metaliate CMOS tullere Th. ddioa Input, ate compatible with 
standard CMOS rendid with putlup resitton, doy an compatible with LS1TL 
minuta. 

TM InPul  protoction &mit:y en theme rayloat has been modified by 1111milatin9  -
the VEc Ondea 10 allew the rae of Input venales up to 15 dha. lituo, the dedeo 
maya usad u logic.luel bandada that canyart from a hIgh vana tea loo 
voltios while operating et the loro-votase poner aupply. Thay ab MC140:4edea 
CMOS °Pendo uP to 15 vota lo be Imerfacrad with HIgh-Speed CMOS at 2 to 
volts. The protection Odas te GND ara Zata diodos, which regid' 6141 Input* 
from bote panera and nagatIve Latina madama. 
• Output Drin Capability! 10 LSTTL Lada 
• Chnouts Oirectly Interface to CMOS. NMOS, and rn. 
• Operating Votarte Range;.2 te O V 
• Low Input Curnnt: 6 AA 
• dots Nolo Immunhy Chancando of CMOS Dulces 
• In Complenc• with the Requbananta Odiad by JEDEC Standard No. 7A 
• Chip Complealtyt 36 FEle ce 9 EquIntiont Gene 140401 

24 FETa are Equivalan) Gates 140501 

MC54(74HC4049 
MC54/7414C4050 

ORDERING INFORMATION 

MC74440000114 	Pante .  
MC54111:1000U 	CeminWe 
1ACI4HMUCAD 50IC 

EA . -55' te 135'C for all pechad 
Dimanare in Chapar 13. 

J5113314 
MAME 

CASE Ene) 

N suma 
PLASTIC 

CASE 64101 

o Sumo 
50/C 

CASI 711043 

PIN ASSIGNMENT 

LOOIC DIAGRAMS 

	14 

..11.1>0.21 n  

PI I .Ecc 
PIE LUDO 
PM 13.11.110 CONIC110111 

MOTOROLA HIOR•SPEED CMOS LOOIC DATA 



MCE4/74HC4049•MC54 /74HC4050 

MAXIMUM RATINGS• 

5ymbol Moruno. Velo. Unit 

Veq..,  

V,,, 

De Sooph V71,1,j. (1111,..0/4 lo 0501 -05 ro .70 V 

OC Input Vcnage Ifleterenced tu 51101 --1510 ole 

Vo, OC Output 	c sge iRelenenced to 01101 -2 5 ro V00.05 

i, DC Inixo C.111,11. per Pm :20 

loro CC (Mout Current. p.,  Prn t 25 mA 

...._211 

Po 

OC SuDp1. Cu...1, VCC .nd CO NO pm LEO mA 

Power astmaton dt 500 Ad. Momio or Cenunio 51P1 
50IC Pululo,  

150 
500 

mW 

TL 

.1,__510,15. Temperature -65,0 o150 

Leed TempAature, 1 mm trono Caos loo 10 SePonue 
IPAtte OIP or SOIC Pareepel 

- 	leen:río DIPI 
203 	• 
3005 

° 

• boyond 'Moren Moneas tu the devta rnev 00:01.• 
Punctione oporeecn should tet rettntonl to the Recommenoed Operlomp Conmrione. 

tomatillo - Plagio OIP, -10 orPAN*C trono 65,  Io 125°C 
Cerros D1P. -10 mWI°C loorn 	lo 115°C 
501C Packepe. -7 rnW14C from tb. 10 I25°C 

Fu nigh troquency or heevy1041 con:derretirme, seo Cheuto e. 

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS 

Symbal Pare:meter M n Mea Una 

VCC OC 5upplo Volteo MI erenud to GNOI 20 00 V 

V0  00 Input Vol1414 Iftelerenced to OND1 0 VCC to V 

0051 OC Outp.a Volteo* IReferenced to CIN171 O VCC V 

PA Operen Te,,,,P1,•..1,9, Ah Peeket14 1vOe1 -55 .115 °C 

Ir , 	II Input Pm and PM Time 	 Vce*2 0 V 
ligure II 	 VCC • 4 5 Y 

V cyte O 0.21/ 

0 
0 
0 

ICCO 
500 
420 

ne 

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS IVoltsom Ileferented to GNOI 

device Contains c.,,ultry 10 
p.111.1 th. Input* n1.011 

• rk.up hvo nabo %ohm or elecuro 
falde teterenced to the GNI) 
only. Con precuetione drutt 104 
taken b 1.210 applicetmne ol eny 
eMOOtt P90er Man Me inmenum 
Med roItegee (o the Kph .nmed,  
Inri alma Fel p/OP., onvonien, 
the rompe GNI). 515 V and 
GNI) AV0ú,4VCC  art. felpo!. 

Unomd 401e prateherre t.0.4 
10 on 	 vOliaa. Amo 

lther GNO or Vett. 

Sym501 Perernetet Test Condlilani C 
VCy 

tionettutteed 31111 

LIM1 291C t. .«,.c  
. 

all5 9 . o» C 

Vol M,nimunt Hph.level Input VQ,•0 1 V ur Vce -0.1 V 
Volteo* 'ovil 0201A 45 115 315 2,11 

11.0 42 4.2 	, 42 

VIL. Mesenum Lovoleore Input VG,,e •0.1 V or Vcc -0.1 V 2.0 02 02 0,3 
Voltaye 1001120  PA 4.5 

0.0 
te 
12 

ol 
12'-I2  

oo 

VSA MInifnumNoAl.44101oput 	f VI,. VIII 01  VIL 10 1.9 1.9 19 V 
Voltea* 00,,e157/3 eA 

Vin• VIII of VIL 	11.0114 O MA 4.5 3.9e 264 ' 	2.20 
1104,  s 5 2 mA 0.0 BAO 531 5.20 

Vol 1.11.i.11.1.1Love.lavel Outpot 
Volteo, 

V,p•VO4 oe VIL 
llouti A20 PA 

0:0 el 01 	'. el 
v"-vim ce V0. 	0.414.0 MA 43 0.20 e»ea 

1,,,,,,i te 2 °A  SO 0,29 0.33 deo' 

1ir. M..,,,,,..,  I.P.I1.1141,Apol Current Vip•VoO or GND 4.0 t0.1 110 11.0 PA 
Vin•15 V 

Ce Men". OukhKen1 Soppiy  Veo 4 10  / O' GH0 5.0 1 20 40. 4u4 
Consnt loe Peclege) Iput • O AA 

NOTE: information on 1055054Iperemetne rekree ten be found In Chilate, 4. 

MOTOROLA HIGH•SPEED CMOS LOGIC DATA 



Cp0 Pm« Diesipotion Cipécrtinal (Par Mol TyplaaI *25** Ve*. 5.5 V 
Wad In ~mine Ihe no.lo46 Ornivnic pamor "mptIon:  
PD' CP11 VCCIF *ICC VCC 27 PF 
Fa load conaldernions. 4.1 Claplas 4. 	• 

IIIRR A 

14,4 

COM V 

Flpure la. SwItching Wavelorm594C40491 Figuro lb. Switchlap Wavetorme IHC40501 

MOTOROLA HIGH•SPEED CMOS LOGIC DATA 

MC54/74HC4049•MC64/74HC4050 

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS 0C • 50 pF. Input 4. 4.5 nal 

Syrnhol Parennem 
c Ve 

A 

Owaianiced 1.11nIt 
Uno ZI.0 to 

-143•C 616*C stn•C 

lp LH, 
tplit 

Mahnuni4opagabon *Uy, Input A lo Oulpto Y 
(Nono 15M 21 

20 
4.5 

55 
17 

106 
71 

170 
24 

no 

6.0 14 15 22 

11u4. Maximum °input Trancition Timo, Any Cotput 2.0 75 96 110 ru 
171. (Num I and 21 4.5 16 19 22 

6.0 11 16 19 

C, 144.14norn Input Capachanc• 10 10 pF 

NOTES: 
I. Por propagsron Maya n•th bada oba dm 50 6F, Sea Chapuo 4. 
2. Inlonnhoon on npAo peramealc vallo* can t• found in Chao« 4. 
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National 
ária Semiconductor 
LM567/LM567C Tone Decoder 

■ 

■ 

■ 

u
 

■ 
■ 

General DescriptIon 
The LM567 and LM567C are gomal purpose tono d000d• 
ars designad lo Orovde a solurated lransInlor switch lo 
;round when an input signa! la proseo( yrdlim 	passband, 
The circos: canas,!, 01 an I and o detector dotan by a ton• 
age contraed ~Hato,' whicn determinas tilo cantor he. 
duenaV 01 the decantar. Ealarnal componen:, ara usad lo 
independently set cantar froquancy, andyncith and outout 
dolay. 

Featuree 
1 2010 1 Proquency range wIth 	emtérnal revea( 
■ 

a(
Compalibl0 output mth 100 rnA current Ink,ng 

Cepabilrly 

Sandwidth adostabie from O lo 14'1 
nott repollo ot out al batid vgnaN and sala 
Inunundy ha falsa Ignota 
110101 atablo cantor froquoll4Y 
Center 1requency M'estable nom 0,01 1,11 to 5001115  

pplications 
Touch tono decoding 
%clon asalto( o( 

mondporg and control 
Wide band FSX dernodulabon 
littrason4c control% 
Carnet current remoto controls 
Communicabons pagino docoden 
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Electrlcal Characteristics AC Test C 
	

5V 

Permites Condillons une, 1.145670./.1587CIA 
---t---1  Unita 

Typ 	. 	Mai Mln Typ Mili MM 

Postor Supply Venado Pongo 4.75 50:90 4.75 50 	1 	90 	. 	V 

POYdel Supply Curreni 
Oulescont 

FIL  o 2011 
8 8 71 	10 	I 	,,,A 

Power Suorley Current 
Actoito0 

21L;. 20k 
II 13 12 	1 . 15 	' 	,,,A 

Input Resolano, 18 20 15 20 	r 	•11 

Smallest Oeloclable Input Vottage 11 	100 mA,1, • 1, 20 25 20 	25 	-- ,,ms 

largest No Output input Vollage ic 	100 mA, 1, .. 1,, 10 15 10 15 	I ,̂,,,,,s 
Lateeet Santtnaneaue Outtann 5w8110 
Inband Signa( Rabo 8 6 19 

Mínimum Input 59nal lo ~abarra 
5040 Pato 

en  ..., 140 kHz 
- 6 6  de 

Laroital Detectan Flandvadin 12 14 le 10 1 	... II .3  

LargesIDelootron Bandmitth Sltevr 2 2 
r.- 

3 	.‘, ,r 1, 

Largest Detectan Sandra= Vanaton with 
Temperatura toa r. 0.1 

Largast Detectan Bandwulth Vanaton 	h 
Supply Voltage 

4.75 - 6 75V 
tt 1 It 2 11 cs 	•.'+ 

lighelt Center Freguency 100 500 100 00 ,,„: 

Center Frequancy Stabaty (4.75-5.75V1 0 < Ta < 70 
- 55 , Ta.< +125 

35 r. 60 
35 t 140 

35 160 
35 5 140 

 pot,  ''r: 
pom-*C 

Center Frequency Shift mit Supply Valtage 175V - 6.75V 
475V - 9V 

O 5 1 0 
20 

0 4 2 0 5r. y 20 
	r v 

Pa test Oft.OFF Cychno Ralo 1,,720 10720 

Outpul Lealtege Current Ve t. I5V 001 25 :..001   25 	vA  

Output Saturauon Vonage e .. 25 mV, le t. 30 mA 
e, ‘. 25 mV, la .', 100 mA 

0 2 
0.6 

01 
I O 

0 2 	Jt 

0 6 	I 3 

Output Fall Toma 30 ' 	30 

Output Ame Time 150 150 
Note 1: Tne m4mym onecn lé.Apo,al., 01 alto 1.4067 and 1.0.458 7C ka ,SOT Fo. ocaNalog al ...alud ,ernpenNef delocily tme 
d•Ytlid D1150110 1 1.,111Ywioanol al 1101 ,  W..Ktidfl 10 int.' rl 45%,11,1uncton w CIf1. FOI In100 U* 09.‹. ,11: Da 31,1.0 	r • 
leHLY14, oh I I 000*. 0,01. le amorn1 Feto &AM Cu.. ~pe val eeace rol be Ovillad babad QA 	 lar: A .•• ••••• 
1.04.1 
Nota 	lo 0E155415 draw., ro,11.0<llbAna  W A,kulra  50507N velan 

Absoluta Maximum Ratings 
11 Milltary/Aaraepace specilled <levita!' are required, 
aleas* contad the Nations! Semiconductor Sala, 
01110oiDiatributora for avallability and *pacificaban*. 
Supply Voltago Pln 	 GV 
Power Ossoation (Noto 1) 	 1100 mW 

V8 	 15V 
V3 	 - 10V 

Va 	 Va o O 5V 

Storage Temperaluto Pando 	-65`C lo + 150% 

Operebng Temperature Pando 
LM567H 	 - 55% to o 125'C 
1.51567CH. LM567CM. LM567CN 	O'C lo o 70'C  

Soldennd Inlormallon 	 '-a 
Dualdn•Line Package 

Soldennd 110 seo, 	 260'C 
Small Outlem Packsdo 

Vapor Phase (60 sec.) 	 215C 
lalfared (1 5 G0C./ 	 220'C 

Seo AN.450 "Surtan Mounond Muihods and huir Met 
cm Producl Floluntsley" for otner momees 01 5000008  sor. 
lace mount devices. 



National 
gai Semiconductor 
LM565/LM565C Phase Locked Loop 

General DescriptIon 
The I.M56S and LM565C ate general pulposo ohne lactad 
loop* contando a atable, Innty lona: vottag• contrOlted 
osedtwor los loe chafarrino FM domodulation, and a double 
batanead polla detector with good comes suppression, The 
VCO 'regarme./ la set with an external resista and capati• 
tos, anda Mune unge ot 10,1 can be obtained with the 
lame capaotor. Thu charactenatics ol the alomad loop ayo. 
tern—banMdlh.. response merad, cal/tuso and poli in 
randa—fray be adiusled over a vedo rango with ara externa 
retador and copien«. TM loop may be broten behreon Iba 
VCO and the Pulse detector fa 'asechan of a &Val he. 
ouency dividen to obren frequency multiplicaron. 
The LA15450 la speofled los operahon over 1110 —55'C to 

125•C militare temperature ranga. The LM5135C11 *mi 
LM505CN 11,1 apandad ta apasiono over the O'C lo 

70•C temperedoe rango. 

Festines 
• 200 pprnrC triquoncy atabla,/ ol the VCO 
• Power top» rano al 05 lo 	12 volta 0.111 

100 epa" hoefOrd 
• 0.2% lineanty ot demodulated OutPA 

▪ Unear mangle wave with in atuse toro 05001 9$ 
dudable 
171. and OIL compeleble odiase detector roas and 

030100 wave Clu000 
O 0110403010 Unid m rango Irom 1% lo > t 00$ 

Applications 
Cata ene rape tynChronitenon 

e Modoms 
e FSII dumodulation 
e FM damodultiOn 
▪ Frequency synthesizer 
• Tono decoding 
■ Frequency multiplicaban and dhosion 
le SCA demodulatore 
ie retomo,/ momo 
• Signa! regenerado 
el Cohiwent demoduiatore 

Connection Diagrama 
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Block Dlagram 
SpeelfIcatIone 

.111— 	
m•s+0,0 euppy vean, 

111—  niumnonikel Oaemene Vaho 

_TU 	MILS-111__SL 
DmIng Dlagram 

• 111111 5. 4  Golore••• 
Mill• Mune 

MOYA mil 1~ II••Nn,•••11 ri4r Todp Cippnee• 

OV t/-0$V 

41.1.11 
91301e0 41-100 ren 

AD—ARCHER.4w- 	cut. No. 27E437 

TECHNICAL DATA 
AN EXCLUSIVE RADIO SMACJI. NERVICE TO THE EXPERIAENTER 

GPI U52% INFRARED 
RECEIVERiDEMODULATOR 

Feeturee: 
• nur..t. 84 »ocie. rol modu14w0 el 40011 tal 18413,1 
• OpIll4:«1 
• Conlp•cl No 10,  Manaba* applooloni 
• Ognalei non SV. mal% &ad connecem to Ttt. 

CMOS com000sou env 
• Cod-ftee »Miel plov,Oei td4 innunty nom inlennd nona 

InduCWITy migninc P141 
• thillInT law.pan 1.11« On 4 poro< sup0/ m'e" .50100 

cycory 	Suppk nom 

General DeecrIpOon 
Tne GPIUSTX Inhared liscen41Oen100o4t011 a nytol lpW 
llama 04icla1 cdcu4 0•19,101 lor use 81 • ni/ni dhaela 
hired 04100,10f lelenosenaeCas 1140 COMpOnintl, AMO 00 
on 11 .1 000 4,31 41 a lorpo011 0•tecloi 104 010 00+0. ap0140. 
110011. 

TM OPluS2X uses $ pn Moto code Int has 4$ peak san. 
»Nay 81 011 Mil ohms) 	TII. 01.4.1 Mis{ block, ,3033 
,p1.1 V.,411,.• 8.1.401•filliMerfiláXiCadaddhy  nibli• 101 

tele 00lauld IN 007 does ley» oto a aliaill001401M14,10 
por*, 1 Clan 	111101the urdid. TM bard psae H. 
IM 1111111 	~II 0011101 1,3 pasa Une (se »U fi. 
41111) 

 
014 renos. 	10111 SISO la 111111 011T10001«.,11011g1810,. 

Ana «In lustmow urcuo lsea theelock Melad). TM depure 
a vean we/etdm «ha& tha 00144 

Package Odio* 

* . 	 VOVT 

INTedtalon e0demerce 	ves CIND 

T -I-
® c5 

04110 185$
aYen _w 
	

U1.141111 
AMP 



Paremia« Candltiona 
LIA585 	

... 
LeiS45C 

Unita 
Mid Typ Mea lAln Typ Iba 

Poner Suppiy Clillarli 0,0 12.5 8.0 iffin i6A 

k I Input Impodance (Pos 2.31 - 411 ' y2, 01.,  OV 1 10 5 

VCO MIfiltUrIlljpe/aling 
Frequoncy 

C, .., 2.1 pF 
300 500 250 500 kHz 

¿CO Fre(1.1RUI \ IlIng 
Frequency 

C, . 1.5 nF 
Flo  = 20M1 
la  i. 10 kHt 

-10 0 r10 -30 • 30 

Operating Freopency 
Temperature Coollicient 

-1 -200 ppmeC 

FiequencyDntionth 

Supply Vonage 
0.1 0 0.2 .., V 

Tnangle Wave Ouiput Vonage 2 2.4 3 2 2 4 ye o 

Triengie Wave Output Lineanty 0,2 .. 

Square wave Output Level 4.7 la .7 5.4 

Impedanee (P 	al 

V.I.
Output 5 5 k U 

Square Wave DutieW14 4 SO 55 40 50 60 '''s 

Square Wave Rae Time 20 20 '.;ns 

Square Wave Fall Tm 50 50 ni 

Outpul Current Sink (Pin I) 06 - 08  

VCA Sensitiva),  I. • 10 MI 6600 6600 In, V 

OGMOdult1100ytput Vpiloge 
(Pm 7) 

t 10% FrOMIlty Ownation 
250 300 400 200 300 a50 mi/p. 

Totat Ilarmolec Delator% t 10% FremencyDevrita 02 0.75 02 15 '. 

OutputImpedence (Pli 7) 3-5 3S 11 

62C (mol (Pin 7) 425 4.5 4.75 20 4 50 V 

Outpul 011sel Voltio 
jVi,  - Ve) 

30 I00< SO 200 mV 

Tenerme Do ol V? 	Val 500 500 pvl'C 

AM Repelen 30 40 at) oB 

Mese Detector Sanytnply NO. O 68 1 	,114r,  

Noto 1r the MiLrwl,  IVw1pn Iemperl01101 94 0.1563 MX1015400 •r 50•C tel 144.000 41101 111.111.G.Ne% d•Ket ir te 105 pickspe NO 
dequ50 011144 14 a P.Ma, ,9411I000ilW • iscre,w p,fCóon 0 0~M Of • 15.001 hoheloy, lo ea» tng,1111111411anCe 91 IM awlN vn1 p4cwa4, w 
• SVC,11, 

.-^ 

Absoluta Maximum RatIngs 
II 121Illafy/Aerospace ipecilled dello* are tequited, 	Opemiino TOMPOt3turo Sango 
pleito Contad lha Nallonal Semiconductor Sabio 	LM56514 	 - 55'C lo 125% 
011ice/Dlatribulora top avollabillly and opecIlicailons. 	1.54565CH, LM565CN 	 0.61 lo - 70% 

Supply Voltage 	 z 12V 	Storage Temperature Rengo 	 65'C 	150'C 

Poner Dompabon (Note 1) 	 1400 mW 
	

Load Temperature ISolooring, 10 seo.) 
	

26TC 
Dittoiential Input Voitage 	 o 1V 

Electrical Characterlstics AC Tes! COCI111. YA s 25•C, Vec o 0V 



• 1/0Interfacing 
• Solid State Relays 

Applicedons 
• General Pulposo Swechmg Circues 
• Interlacing and ceuplin0 systems 01 

aMerent potennele and Impedanees 

NetInfi %mea 	Veles 	0.11 

STANOARD THRI) NOIR 
5 00 51 7300 414 

MOTOROLA 

SEMICONDUCTOR 
TECHNICALDATA 14111aicaio  01010113s  

YOE 	 ssum, cape) kru.01  a•ar 

6•Pin DIP Optoisolators 
Transistor Output 

the 4N25iA, 4,926, 41927 and 45128 dames cons,s1 o/ a 0alltum orsenele .ntrared 
ernnog 0,0de ophcalty coupted lo a monalahlc sfficon pbolotransostar detector, 

• 1.10st Econoncal Oplosolater 
• Mos% o. Escasea alt JEDEC Registeted Speaticabons 

MÁXIMUM RATINOS crA e 26•C u5/5s1 ahenmee mese) 

INPUT 4E0 

levase Vatage 

Toread Current — COMIM.1014 IF  50 mA.  

LED POWIN Omeoaton O TA . 25.0 
*In Negigdne Por.; o N'Ore De1400‘ 

°wats abole 25% 

P 120 

1,41 

mW 

mWPC ' 

OUTPUT TRANSISTOR 

Collectorlmeter voltap VCE0 30  s 

EmmerCdlerctor Yottage VECO Vate 

ColtecterOsse Vosee VDRO 70 vorts 
Conector curen, — camuoue ic 160 rnA 

Detecta Powsr Osimsbon 0 70.75*C 
kten NesNyOte P011( In Input LED 

Cera. sane 25% 

Pp 150 

1.70,mWi.0 

mW 

TOTAL DENME 

»mon Sume Vengo (I) 
(Peak cc Voesge, 60 Na. 1 e« Derabon) 

1/40 7500 Tée 

Total Dono Paha ONs9abon 0 TA e 25*C 
Dente Wave 25% 

PD 150 
2.94 

1077 
mWrC 

Amtnere Operating Temperan" Raga(2) ;s -5510:.100.rC 

storage TempatatursR091 ;I -5510.150 % 

&Rasen Temperature (ID ser., t'ir nom caso . rt. 260 '0 

	

II MY.. MoplaM NI 	111 

	

ING 	4.00R be." n n%  
.1 Vd P 	I *. 	MON.* #. Inillow «nom 

411411. 0.4,w NAO ilArtély 11.10.1 111#10.1~. 

"S'rrlEA(7107151 
UNTAOS MOUNT 

eme mem' 
(STANDARD PRORLE) 

WIDE HACED 14' 
"CrAsLut 73.20clo4R: 

4N2$* 
4N25A* 
4N26* 
157P zo. se.) 

4N2T 
4N28 
(CIA • tas 

'Molan» Pnf0e4 

STYLE e PLASTIC 



	

Collector.Ern.tter Dm, CuRen, 	 4N75.15A.26.27 	'CEO 

	

kVcE • 10 V TA • 15.0 	 AN/11 
- 	T 	I 
- 	I 

53 	nA 
tou 

WCE • 10 V.  Ta ,, tao'Ci 	 Vil (»vos 	icre - 	I T wA 

Cul,•clo. e... Den Current 1Vc0 • 10 VI 	 'ceo 0.2 nA 

Callerior.Envner Oreatuown Voitar• Ilc • I rnAl 	 MOR= 20 ligan- VSA 

Collicto/Rrut /Doblo,. V011.0. PC • 100 0A1 	 BO _V211/...1 30 100 Volts 

Ernmer.Collectot Oreitown Wire« 05 • 100 41 	 VIBMITCO Vollt 

OC Current Gin dc • 2 mA. VcE • 5 01 	 IVE 

Coouter-Emner Capeo'''. ,I • 1 51•13. VcE • 0) 	 CCE - 7 - ! 	Ir 

Callector.Sasa Cioacdance II • I MIN. Vcs . M 	 Ccee - 19 - 0F 

0.01111.8450 04111C.lanci It • 1 MIN. Vre • 01 	 CES .-• 9 -- , 0F 

COUP1.11) 

Output Cauto: Current lie . 10 rnA. VCE • 1071 
41125.25A16 

41127.25 

.0 

1 S. 
- 

Conecim.Emater Saturauon Vouge 11C • 2 .11A 1E • 50 InAl Valtall - O tS í. 	OS Volta.  

Ton On tuna 117 • 10 01A. VCC • 10V, R.  e 100 II/ 1,,, 29 I 

Turn Oil Tira 11E • 10 me., VE,: • 10 V. FIL • 100 111 	 1ffif e 

Pm tiene le • t0 rnA, Vcc • 10 V, AL • 100 01 	 y - 

FMI Time lir • 10 	A. Vcc • 10 V, AL • 100111 - 1.3 •-• 5 

lielelion Voltige II • 60 HA t • 1 sed 	 1.150 3500 5u1511 

Ieoletion Muletera IV • 500 v) Ame 1011  

.soret,on Caoudence iV • O 5.1 • 1 MStt C4E0 - 02 - P 

TYPICAL CHARACTERISTICS 

- 	--- NAILONLY 	111111111111111,61111 

''''SE MC 	19111111111002111  
I 	I 	alfil 111151192111 ' 113
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111111111111111111111111MMIll 1 
111111011111111lizna vana 

111111210:111511111111111 
alrlalltii1111111111IN 

-.1111$11111111.11111111111 
.311 	!"71/111111111111111 

110FORMADCVARtht MJ 

Figure 1. LED Potes ad Volt go mut Fonvetd Current 

OS 1 1 	10 10 10 
111301101.11 IVA. 51111 

filme O OuIput CASn.nt tomo Input Current 

5 , 

á 
0. 

Y 001 

4N25, 4N25A, 4N26, 4N27, 4N28 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS I TA • 05T velem, otnerocto noiedl 

Chstact•datle 	 T-Synt001 LMIR 	I 	TU/ 	/ASA 	0" 	1  
INPUT LEO 

riurwerd Velletie ne • 10 n,A1 	 TA 	IVO 
TA —In 
TA • 100 C 

VF 1.15 
I3 

105 

15 VOIll 

Ar.,•Ite Lomeo CuReni 1Ve • 1 VI 	 IA 100 

Caproince IV • 0 V. I 	I 5.1•21 	 Cj 	- 	19 

OUTPUT TRANSISTOR 
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