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INTRODUCCION. 

La computación moderna ha avanzado a pasos agigantados. Ahora tenemos 
máquinas verdaderamente poderosas en nuestros escritorios y, gracias a algunos 
sistemas operativos, podemos corres varias aplicaciones al mismo tiempo o imprimir 
nuestros traba1os mientras utilizamos una ho1as de cálculo, por ejemplo 

Todo marchará muy bien hasta que uno se enfrente a la pos1b11idad de 
conectarse a una red GPara qué o porque requiero de estar enlazado a otras 
computadoras? ¿Es en realidad necesario o es simplemente una moda más?. La 
verdad es que no es preciso que todos los usuarios estén en red 

En los ült1mos años ha habido un lento pero continuo desarrollo del hardware 
de las redes. Muchos de los antiguos esté3.ndares han sido sustituidos por otros más 
nuevos. rápidos y prácticos. Los sistemas de redes y la forma de conexión se han 
hecho más fiables y ofrecen un mayor rango de posibilidades y funciones de red. Es 
por ello que el uso de las redes está creciendo a pasos agigantados, siendo cada 
vez más los fabncantes de software y hardware para redes. 

¿Necesita compartir 1nformac1ón relevante de sus archivos con terceros o 
quizá que todos los usuarios de una oficina puedan utilizar la impresora láser desde 
cualquier máquina? Tal vez quienes trabajan en una empresa tengan proyectos 
conjuntos. (..Seria factible comunicar todos los avances que cada quien hace por su 
lado y hacerlo directamente por la computadora?. Estas sencillas preguntas, si se 
responden afirmativamente, demostrarán la urgencia de instalar una red local. Pero, 
¿Será muy difícil o costosa esta labor?. La respuesta en realidad es no. Instalar una 
red no necesariamente es una labor técnicamente terrible; además, no tiene porqué 
costar mucho dinero. 

Existen muchos tipos, pero la mayoría permiten conectar a numerosos 
usuarios simultáneamente; tener control sobre los recursos de cada máquina 
enlazada al sistema; compartir a discreción archivos o datos, envíos de correo entre 
usuarios. o restringir el acceso a computadoras o directorios e11 red. Otras más 
económicas facilitan la distribución de la impresora y que las personas vean las 
maquinas y los discos duros de sus compañeros sin restricción alguna (Como si 
fuesen parte de su propia PC) 

Por su puesto que mientras más necesidades se tengan, más costosa será 
una red. Si se trata solamente de compartir la impresora. por ejemplo, entre dos o 
tres máquinas. existen programas sumamente económicos que hacen de sus 
sistema una minired con los servicios b8s1cos. 

Como se observa las necesidades de una red en estos tiempos es tal que se 
decidió hacer un sistema en el cual se da la información básica sobre los tres tipos 
de redes más utilizados en el campo de redes de computo, este sistema también es 
un sistema para personas con o sin conocimiento alguno sobre redes ya que le 



permite a los usuarios el conocimiento teórico básico e implementar su propia red 
con los componentes necesarios. 

La metodología que se aplicará para dar solución al problema planteado, es 
la propuesta por la ingeniería del software ya que es una disciplina tecnológica 
preocupada de la producción sistemática y mantenimiento de los productos de 
software que son desarrollados y modificados en tiempo y dentro de un presupuesto 
definido. 



CAPITULO 1 ETAPA DE ANALISIS DEL SISTEMA INTERACTIVO. 

1.1 DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO. 
1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA. 
1.3 JUSTIFICACION DEL SISTEMA. 
1.4 DEFINICION DE METAS. 
1.5 DEFINICION DE RESTRICCIONES. 
1.6 PROPUESTA Y SELECCION DE UNA ESTRATEGIA DE 

SOLUCION. 

1.6.1 PROPUESTAS DE SOFTWARE PARA EL 
DESARROLLO DEL SISTEMA INTERACTIVO. 

1.6.1.1 
1.6.1.2 
1.6.1.3 

AUTHORWARE PROFESIONAL. 
LEVEL 5 OBJECT. 
VISUAL BASIC. 

1.6.2 ANALISIS COMPARATIVO Y SELEOCION DEL 
SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA 
INTERACTIVO. 



CAPITULO 1 ETAPA DE ANALISIS DEL SISTEMA INTERACTIVO. 

DISEÑO DEL PLAN DE 1 RABAJO. 

El modelo de fases divide el ciclo de vida del producto de programación es 
una serie de actividades sucesivas; cada fase requiere información de entrada, 
procesos y rei::;ultados, todos ellos bien definidos. Se necesita recursos para 
terminar Jos procesos de cada fase, y cada una de ellas se efectúa mediante la 
aplicación de métodos explicitas. herramientas y técnicas. El modelo de fases está 
compuesto por lo s1gu1ente análisis, diseño. instrumentación pruebas y 
mantenimiento. 

Fas;e de Fase de Fase de Prueba del Fase de 
an~llSIS diseño mstrument ac1on sistema mantemm1en10 

1 Oefinic1on dtO'l ¡ 
problema 

¡oefirnc1on a~¡ 
metas 

rl Fu>:!nles de 1 
mforn1ac1ún 

1 Delinic1on de 1 .... (llStHIC' dü 

reslr1cc1ones S'-:-,ft>m;'Jc; 

1 Estrategia y 1 Diseno de 

soluc1on pantallas 

t Diseno de 

Venf1cac1ón menús 

• lmplementac1ón 
Venfie:ac1ón 

t LPrneba 1 
Venficac1ón 

epu~ac1ón 

J 
1 de 

módulos 

t 1 Venfiycae1ón 1 
Venfic-ac1on 

Verificación Aceptación 
'MejO<aS 1 jM~;~::i~el 1 ~aptac1ón 
Ajuste 

Figura. Modelo de fases para el ciclo de vida de desarroUo de productos de programación 

Fase de Análisis. 

Durante la fase de planeación para el diseño del sistema, el cual se penso 
dividirlo en tres tipos de información, los cuales se manejarán como sistemas 
individuales que podrán ser integrados en un sistema final, tomando en cuenta las 
limitantes y restricciones que involucra el diseño. 



Dentro de los requisitos necesarios para el diseño del sistema se consideró 
el proponer tres tipos diferentes de software para el desarrollo de la programación 
del sistema basándose en uno de ellos el cual reúna las características básicas del 
componente de programación en un sistema de equipo/personal/programación. 

Otros requisitus a considerar, es una especificación que describe el ambiente 
de procesamiento, las funciones requeridas de programación, restricciones de 
configuración sobre los programas (tamaño, velocidad, configuración del equipo). 
manejo de excepciones, subconjuntos y prioridades de instrumentación, cambios 
probables y modificaciones factibles, así como los criterios de aceptación del 
producto. 

Fase de Diseno. 

Para el manejo de la información y considerando las características del 
software elegido se manejará la modularidad debido a las ventajas que presenta al 
desarrollar el sistema en su desacoplamiento y descomposición en módulos y a la 
facilidad de las interconexiones entre módulos 

Fase de Instrumentación. 

La fase de instrumentación en el desarrollo del sistema incluye la traducción 
de las especificaciones del diseño en código fuente, asi como su depuración, 
documentación y pruebas. 

Pruebas del Sistema. 

Para Ja integración y aceptación del sistema se desarrollo una estrategia de 
modularidad ya que en la integración final del sistema ninguno de los módulos 
independientes se ven afectados por dicha estrategia. 

Las pruebas de aceptación se relacionan con la planeación y ejecución de 
varios tipos de pruebas para demostrar que el sistema de programación 
instrumentado satisface las necesidades establecidas en el documento de 
requisitos. 

Fase de Mantenimiento. 

Una vez aceptado por el cliente, el sistema de programación se entrega para 
operación y se inicia Ja fase de mantenimiento del modelo de ciclo de vida por 
fases. Las actividades de mantenimiento incluyen mejoras de las capacidades, 
adaptación a nuevos ambientes de procesamientos y corrección de fallas del 
sistema. 



DEFINICION DEL PROBLEMA. 

La importancia que implica reunir una gran cantidad de información en 
especial del tema de redes de computadoras nos conduce a la organización y 
selección de la misma. teniendo como objetivo proporcionar los conocimientos 
recopilados que abarquen desde tipos de redes, conceptos, definiciones hasta 
componentes físicos requeridos para le instalación. 

Las redes ele.91das para su estudio son. LAN, WAN y DIGITALES. 

Con lo antes mencionado se requiere realizar un sistema que muestre la 
información recopilada, asi como la sugerencia de hardware para Ja instalación de 
cualesquiera de las redes investigadas; para esto, es necesario dividir en tres 
sistemas, lo cual nos ayuda a estructurar fa información quedando como: 

Sistema de Información: Conceptos fundamentales de las redes 
(LAN, WAN, DIGITAL). 

Sistema de Catalogo. El hardware disponible en el mercado para 
la instalación de redes 

Sistema de Diseño y Solución: Nos proporcionará la mejor opción en 
cuestión de instalación. 

El conjunto de los sistemas antes mencionados van a interactuar entre sí 
para llevar al usuario a adentrarse en el conocim1ento, diseño y construcción de 
redes de computo. 

Sistema de lnfonnación. 

Este sistema presentará las características fundamentales sobre cada una de 
las redes (LAN, WAN, DIGITALES) el cuál nos permitirá consultar de manera 
práctica y concreta lo relacionado a topología, protocolos. tipos de acceso, etc. 

Sistema de Catalogo. 

Aquí es donde se encontrará lo relacionado a características de hardware y 
software para el diseño e implementación de las redes, esta información incluirá las 
especificaciones técnicas para c.:Jda dispositivo y su existencia en el mercado. 
Dichos componentes son: tarj.:?tas, conectores, ruteadores, etc. 

Sistema de Diseno y Solución. 

En este sistema se llevará a cabo la interacción de los sistemas de 
información y catálogo de manera inteligente para proporcionar los resultados más 
óptimos y convenientes al problema propuesto, esto se refiere al diseño e 
implementación de una red en.específico. 

IO 



.JUSTIFICACION DEL SISTEMA. 

Dada Ja necesidad de hacer más eficiente el uso de recursos de computación 
en organizaciones de todo tipo, surgieron las redes de computadoras. A pesar de 
que todos utilizamos directa o indirectamente los servicios de las redes de 
computadoras, al acudir a una institución bancaria, a un supermercado, a una 
empresa privada; muchas personas ignoran el concepto de redes de cómputo, así 
como el hardware y software que lo componen. 

Por tal motivo, se tomo la decisión de diseñar un sistema que muestre un 
panorama general de sus elementos más importantes, como la lógica que rige su 
funcionamiento, así como los elementos que la componen tales como: topologías, 
ruteadores, puentes, tarjetas, tipos de cables que se utilizan, etc. 

Considerando que la tendencia a la instalación de redes seguirá adelante 
incorporando tecnologías cada vez más novedosas para obtener mayor velocidad 
de transferencia y seguridad de los datos, así como la interoperabilidad de los 
elementos de diversos fabricantes, se pretende contar con un sistema que le 
proporcione la mejor alternativa para su instalación, independientemente de la red 
elegida. 

DEFINICION DE METAS: 

Sistema de lnfonnación. 

Proporcionará al usuario la suficiente información para que sea capaz de 
comprender lo que es una red de cómputo, para lo cual se incluirán diagramas 
ilustrativos que faciliten at mejor entendimiento e introducirlo de manera amigable. 

Sistema de Catalogo. 

Para el aspecto de implementación de redes es importante tener un amplio 
catálogo de partes físicas, para poder obtener la información de hardware más 
actualizada posible y una descripción de cada componente. 

Es importante abarcar las compañías distribuidoras que están a la punta en 
ventas por Ja calidad de sus producto. 

Sistema de Disei"llo y Solución. 

Las metas de éste módulo son proporcionar al usuario las herramientas 
básicas e indispensables para el diseño de una red, proporcionando la 
recomendación más viable y segura para la estructura de dicha red. 

Otra consideración es que si algún usuario proporciona el tipo de red, el 
sistema le dará los componentes que puede utilizar en su instalación elegida. 
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DEFINICION DE RESTRICCIONES. 

Sistema de lnfonnación. 

• El usuario estará restringido para ver detalladamente toda la información debido 
a lo amplio del tema del que trate. 

• No es posible la modificación al contenido del sistema de información por el 
usuario ya que únicamente lo define el diseñador. 

Sistema de Catalogo. 

• El sistema de catálogo será de utilidad para este Sh::itema con la información que 
en él se maneja; de tal forma que solo se podrá elegir componentes contenidos 
en dicho catálogo. 

• No se cubrirán en Ja totalidad las compañías distribuidoras de componentes de 
hardware, por el crecimiento en el mercado de las mismas. 

• Las figuras representativas de cada componente pi •eden nt') ser tan claras dada 
su complejidad en la imagen. 

• No es posible la modificación del contenido del sistema de catálogo por el 
usuario, ya que únicamente fo define el disenador. 

Sistema de Diseno y Solución. 

• Las restricciones de éste módulo consisten en que las soluciones a los 
problemas propuestos por el usuario estarán sujetas a la información que 
contenga los sistemas de información y de catálogo, por lo que la respuesta va a 
depender mucho de dichos sistemas. 
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PROPUESTA Y SELECCION DE UNA ESTRATEGIA DE SOLUCION. 

PROPUESTAS DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA 
INTERACTIVO. 

Una vez creado el diseño del sistema interactivo es necesario elegir el 
software que satisfaga todas las funciones de programación, manejabilidad, 
modularidad, así como las expectativas del diseño, por lo que se analizarán tres 
productos de software para desarrollo de sistemas, contemplando para ello una 
breve descripción así como el análisis de software y hardware de cada uno. Los 
productos son : 

1. AUTHORWARE. 
2. LEVEL. 
3 VISUAL BASIC. 

AUTHORWARE PROFESIONAL. 

Authorware Profesional es un software para multimedia que permite crear 
kioscos de información. Su simplicidad y poder de interacción ayuda ampliamente 
para el diseño y desarrollo de sistemas. La tecnología que se visualiza en el 
Authorware es el producto de años de investigación principalmente para crear 
interacciones complejas con la computadora. 

Authorware es un producto único de software, ya que su estructura de 
interacción nos permite la transportación a otras aplicaciones. La estructura y 
funcionamiento de Authorware Profesional se describe a continuación: 

Editabilidad directa. 

Se puede inspeccionar un archivo, así como un usuario. Dentro del icono 
objeto de pantalla existen herramientas para hacer cambios y adiciones 
directamente sobre el objeto indicado. 

Creacion de graficos. 

Podemos crear gráficos directamente sobre la presentación, así como 
importar, y resguardar las mismas, por igual se tiene la opción de captura de 
pantallas casi desde cualquier fuente. 

Animacion. 

Authorware tiene 5 tipos diferentes de animación que no solamente proveen 
el movimiento, dentro de sus variantes se encuentran la interpolación de posiciones 
y crear movimientos semejantes para objetos múltiples. 



Herramientas versatiles de texto. 

Dentro del manejo de textos, podemos ubicar y transportar un texto 
dondequiera sobre la pantalla, así como mezclar fuentes, clasificar y diseñar. 

Capacidad de lnteraccion. 

Cuenta con una gran capacidad de interacción, se pueden tener entradas de 
textos sobre la pantalla y manejar o visualizar esa información, tenemos la opción 
de tener áreas de toque, esto con presionar botones sobre la pantalla; objetos 
movibles; respuestas activas de inmediato o en cualquier combinación. Authorware 
permite tener respuestas múltiples y estas pueden ser activas a la vez. Una 
limitación importante es que cada aplicación no puede usar más de 500 iconos. 

Variables y funciones. 

Para el manejo de datos existen funciones del sistema y variables que nos 
permiten estructurar y tomar decisiones dentro del sistema que se está diseriando. 

Video interactivo. 

Authorware provee et control de sonido y video para el autor del sistema y el 
usuario. 

caracteristicas tecnlcas. 

• Software para diser.ar y dasarrollar sistemas. 
• Sistema experto orient8do a aspectos educativos. 
• Corre bajo ambiente Windows versión 3.0 o superior. 
• Crea archivos ejecutables (arch.exe). 
• Se puede direccionar a impresión. 
• Se apoya con multimedia, sonido y audio para la presentación de 

aplicaciones para esto último requiere de una tarjeta especial para dicha 
aplicación. 

• Maneja modularidad. 
• Recomendación: Para instalar Authorware Profesional debe de estar 

cargado previamente el Microsoft Windows (3.0 o superior) para asf 
proceder a instalar Authorware desde el administrador de programas. 

Características mínimas del equipo que se requiere para correr Authorware 
Profesional: 

• Computadora 80286 o superior. 
• Memoria RAM de 2 MB mínimo. 
• En disco duro de 2 a 3 MB de espacio libre. 
• Monitor 16" color VGA o EGA. 
• Velocidad mínima 16 Mhz. 

, .. 



• Una tarjeta para trabajar con audio y video con 1 MB . 

Authorware Profesional es una herramienta de Software que nos permite ser 
creativos, reduce tiempo y esfuerzo cuando se realiza el diseño de una aplicación. 
Con respecto a su manejo es de manera amigable, esto se realiza por cajas de 
diálogo para cada icono u opción utilizada. 

LEVEL S OBJECT. 

LEVEL 5 OBJECT (LEVEL 5) : Es un sistema experto orientado a objetos, 
desarrollado y encaminado hacia el diseño y desarrollo de sistemas y sistemas 
expertos. Level 5 corre bajo y siguiendo todas las convenciones de Microsoft 
Windows. 

Caracteristicas tecnicas. 

• Sistema experto orientado a objetos. 
• Software para diseñar y desarrollar sistemas expertos. 
• Corre bajo ambiente Windovvs (Microsoft Windows). 
• No crea archivos ejecutables (arch.exe). 
• No se puede direccionar a impresión. 
• No cuenta con muchas expectativas con respecto a la simulación. 
• Maneja modularidad. 

Características mínimas del equipo con que puede trabajar LEVEL 5: 

• Computadora 80286 o superior. 
• En memoria RAM 2 MB mínimo. 
• Para la instalación 1 O MB de disco duro. 
• Para aplicación 50 MB de disco duro. 
• Velocidad mínima de 50 Mhz. 

Estructura do level 5. 

Dado que leve! 5 corre bajo Windo\NS para dar inicio, diseñar o correr un 
sistemas es necesario abrir la ventana de LEVEL 5, la cuál aparece cuando se 
selecciona el icono de LEVEL S. 

Esta ventana presenta las siguie.,tes menús para dar inicio a una sesión: 

1. - Control Menú. 
2. - File Menú. 
3. - Rule Talk Menú. 
4. - Reasoning Menú. 
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Asl comO diez iconos : 

-Objeets. -Windows. 
-Agenda. - Knowledge Tree. 
- Databases. - Values List. 
-Displays. - History. 
- Rules/Oemons. - Session Monitor. 

Descrtpclón breve de cada una de los cuatro menús principales: 

CONTROL MENU : Este menú es común en muchas delas ventanas que se 
abren en Windows y proporciona los comandos que permiten controlar y localizar 
las ventanas sobre la pantalla. Los comandos que representan a este menú son: 

-Restare. 
-Move. 
- Size. 
-Minimiza 
-Maximiza. 
-Close. 

FILE MENU : Este menü proporciona trece comandos que penniten manejar 
loa archivos creados dentro de LEVEL 5. Los comandos que agrupan a este menú 
son: 

-New. - Export to PRL. 
-Open. - Preferences. 
-Run. - Start Recording. 
-Save. - Stop Recording. 
-SaveAs. -Playback. 
-Clase. - Exit. 
- lmport to KNB. 

RULE TALK llENU : Este menú consta de una serie de siete editores los 
cuales pueden ser accesados desde este menú 6 desde el árbol de comocimientos. 
las opciones que lo conforma son: 

-Objects. 
-Agenda. 
- Databases. 
-Displays. 
- Rules/Oemons 
-Windows. 
- Knowtedge Tree. 
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REASONING MENU : Este menú pe1TT1ite seguir el proceso de LEVEL 5 e 
través de una sesión en la base de conocimientos. Los comandos que agrupa este 
menú son: 

- Values List. 
- History. 
- Session Monitor. 
- Reasoning On. 

VISUAL BASIC. 

Las aplicaciones que se han ido diseñando presentan grandes variaciones en 
los últimos anos, esto como resultado de demanda del usuario y el desarrollo 
tecnológico de los equipo::;.. Primero había la necesidad de que se corriera más de 
un programa· a la vez; con la creación de prototipos, para este fin se parella 
información con las pruebas que se realizaban. lntet comenzó disei'\ando una nueva 
familia de microprocesadores para ambientes de multitareas, y con esto dio inicio el 
ascenso en el desarrollo de aplicaciones. 

Visual Basic es una herramienta poderosa para desarrollar y programar 
aplicaciones para Microsoft Windows. Visual Basic utiliza la Programación 
Orientada a Objetos. 

Visual Basic desde su inicio se disei\o para hacer aplicaciones gráficas 
desde Windows, ahora sin duda es el más enviciado ambiente de desarrollo de 
aplicación. Además contiene un conjunto de herramientas gráficas y lenguaje de 
alto nivel. es un software fácil y rápido que nos pennite pasar de una idea a una 
aplicación completa. Microsoft Visual Basic ha colocado coherentemente nuevos 
niveles de productividad y facilidad de uso para desarrolladores. La versión 3.0 de 
visual ofrece capacidad y velocidad. 

Para cada aplicación que se disene en Visual se siguen tres pasos básicos: 

• Sacar los objetos que consUtuyen la interface con el usuario. 
• Colocar las propiedades para cada objeto para cambiar su aspecto y 

comportamiento. 
• Establecer el código de programa para cada objeto. 

Visual Basic es un sistema flexible de desarrollo con un idioma poderoso, 
completo. 

Características que proporciona: 

• Aplicaciones ciiente-servidor. 
• Integración y automatización de la aplicación. 
• Las utilidades de productividad de oficina. 
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• Software de trabajo en grupo. 
• Conectividad con el Host. 
• Utilidades de red. 
• Sistemas administrativos de información. 

Caracteristicas tecnicas. 

• Software para diseñar y desarrollar aplicaciones. 
• Software con programación Orientada a Objetos. 
• Corre bajo ambiente Windows (Microsoft Windows 3.0 o superior). 
• Crea archivos ejecutables (arch.exe). 
• Se puede direccionar a impresión. 
• Se puede trabajar con multimedia con el equipo respectivo como CD-ROM, 

vídeo, y audio, para esto hay que adicionar una unidad para CD y tarjeta 
para video, as( como bocinas. 

• Dadas las características anteriores se tienen grandes expectativas para la 
presentación del diseno. 

• Maneja modularidad. 

Para correr VISUAL BASIC se requiere por lo menos de equipo con: 

• Computadora 80386 o superior. 
• En memoria R.~ 2 MB mínimo disponibles para el ambiente de diseno. 
• Unidad de disco de alta densidad. 
• Discu duro de 12 MB disponibles. 
• Monitor EGA de alta resolución o VGA de 16n. 
• Un ratón o un dispositivo indicador. 

Adicionalmente se contemplan los siguientes aspectos: 

Controles componentes y acceso de datos. 

• La base de datos de Mic.osoft .JET desde Microsoft Access (incluye 
preguntas, procesamiento de transacciones, y soporte. 

• Intercambio de datos con el Microsoft Access, Foxpra, dBASE, Paradox, y 
manejadores de base de datos. 

• Manejador de datos. para creación y manipulación de bases de datos, 
tablas, e índices. 

• Extensibilidad usando controles de OLE( Extensión de enlace de objetos) 
versión 2.0, objeto~ y DOL's (Enlace dinámico de librerías). 

• Control de de:ttos para accesar bases de datos sin escribir código. 
• Estándar de controles. 
• Los datos controlan, para accesar bases de datos sin escribir el código. 
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Ambiente de desarrollo de aplicaciones. 

• Ambiente de desarrollo de aplicaciones 
• Características de lenguaje avanzado, incluyendo enlace/control de la 

estructura de flUJO, estructuras de conjuntos y tipos definidos de usuarios, 
opciones explícitas para eliminar variables que contengan cualquier tipo de 
datos. 

• Librería de iconos. 
• CRYSTAL REPORTS FOR VISUAL BASIC software para generar 

impresiones. 
• Reporte de control para generar informes rápidamente. 
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ANALISIS COMPARATIVO Y SELECCION DEL SOFTWARE PARA EL DESARROLLO 
DEL SISTEMA INTERACTIVO. 

ANALISIS DE SOFTWARE. 

AUTHORWARE 
LEVEL PROFESIONAL VISUAL BASIC 

DISEÑO Y 
DESARROLLO DE .¡ .J .¡ 
SISTEMAS 

PROGRAMACION 
ORIENTADA A .J .¡ .¡ 
OB..JETOS 

CREA ARCHIVOS EXE. 
,¡ .¡ .¡ 

DIRECCIONA A 
IMPRESION .¡ .¡ (CRYSTAL REPORTS) 

CAPACIDAD DE MUY BUENA (SE APOYA MUY BUENA (SE APOYA 
GRAFICOS Y MINIMA CON VIDEO Y SONIDO) CON VIDEO Y SONIDO) 
ANIMACION 

MANEJA MODULARIDAD 
v ,; .J 

SOFTWARE 
INTERACTIVO MINIMO .J .J 

AMBIENTE CON EL WINDOWS3.0 WINOOWS3.0 WINOOWS3.0 
QUE TRABAJA o o o 

SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR 



ANAUSIS DE HARDWARE. 

AUTHORWARE 
LEVEL PROFESIONAL VISUAL BASIC 

80286 80286 80386 
TIPO DE MAQUINA o o o 

SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR 

CANTIDAD DE RAM (MB) 2MB MINIMO 2MBMINIMO 2MBMINIMO 

--~ 

10MB PARA 
CANTIDAD EN DISCO INSTAL.ACION 
DURO(MB) 2 A 3 MB DE ESPACIO 12 MB DISPONIBLES 

50 MB PARA LIBRE 
APLICACION 

- - -------·--- ____¡ 

VELOCIDAD MINIMA 50 MHZ 16MHri 66MHZ 

VGA OSVGA VGA.SVGA 
TIPO DE MONITOR VGA OEGA o 

SUPERIOR DE AL TA SUPERIOR DE ALTA 
RESOLUCION RESOLUCION 

DISPOSITIVOS NO SE REQUIEREN POR 
ADICIONALES PARA SER POBRE PARA TARJETA PARA AUDIO TARJETA PARA AUDIO 
ANIMACION ANIMACION V VIDEO Y VIDEO 

-·-
RATON 
o ' 
DISPOSITIVO 
INDICADOR 

En base a las caracterist1cas anteriores el software a elegir es VISUAL BASIC ya 
que reU.ne todos los requ1s1tos de software y hardware establecidos para la creación del 
sistema interactivo, ya que cuenta con apoyo de modularidad, interacción, programación 
orientada a Objetos. etc. Cabe mencionar que VISUAL BASIC es un software amigable 
para el desarrollo de sistemas. así como para la presentación de los mismos. 
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CAPITULOll RECOPILACION, SELECCION Y ORGANIZACIÓN DE 
LA INFORMACION PARA EL SISTEMA INTERACTIVO. 

CONCEPTOS BASICOS SOBRE REDES. 

DEFINICION DE RED. 

En realidad una red de computo es la combinación de hardware y software: 
ya que el hardware está compuesto por cables de interfaces que conectan entre sí 
tas computadoras personales y los periféricos, el software controla los archivos y el 
sistema de comunicaciones: permitiendo Ja comunicación entre los usuarios de la 
red así como compartir archivos y periféricos_ 

El teléfono en este sentido es un sistema similar a la red., ya que sobre todo 
es un sistema de comunicación. Cuando se utiliza. pensamos pocas veces en los 
cables y demás elementos físicos de que está compuesto. En su lugar nos fijamos 
en el resultado, que es una comunicación útil y productiva. De hecho un sistema 
telefónico con equipo FAX para enviar documentos y, con módem para enviar 
archivo~ se puede comparar con una red. 

Las posibilidades que ofrecen las computadoras personales a las pequef\as 
empresas se pueden ampliar considerablemente si se enlazan varias computadoras 
independientes para formar un sistema más grande. La capacidad de enviar y 
recibir mensajes y compartir programas y datas hace que la interconexión de 
computadoras personales sea una decisión sabia para tas compañías pequeñas 
que no pueden costear una min1computadora. A ésta interconexión se le conoce 
como red de computadoras. 

PARA QUE SIRVEN LAS REDES. 

La necesidad de poder transferir información. así como compartir los recursos 
existentes llevo a pensar en las redes de computadoras, el conectar entre si una 
serie de recursos de computo, asegurando primeramente que la comunicación sea 
confiable, rápida y barata entre cualquier tipo de equipo ubicado en cualquier parte. 
Lo anterior da inicio a la tecnología que hoy se maneja referente a Software y 
Hardware para redes de computadoras. Can esta visión de los eo·s surgen las 
minicomputadoras (mainframes) como una solución a los problemas que 
presentaban las mmicomputadoras en la forma de operación; su baja capacidad de 
almacenamiento, el alto costo del equipo y mantenimiento. Al igual que las 
computadoras personales se crean como sistemas autónomos, con cierta capacidad 
de memoria y con un costo menor que las minicomputadoras. En las primeras redes 
no se podía realizar grandes transferencias de información ni compartir los 
recursos, ya que para realizar una transferencia de archivos de tamaño 
considerable (decenas de Kbytes). la comunicación duraba algunos minutos y 
durante ese tiempo ninguna de las máquinas involucradas en la transferencia podía 
realizar otra tarea; ademas requerían de un servar exclusivo y no se oermitian las 
transferencias entre estaciones de trabajo. 



Tres son las características que nos muestran la importancia de la utilización 
de las redes: 

1 . Hasta la fecha se pueden tener un grupo de ordenadores interconectados 
através de uno o vr-rios caminos con ayuda de medios de transmisión, es 
tal la función de estos medios que nos permiten transferir e intercambiar 
datos entre terminales, con la ayuda del tipo de red adecuada podemos 
comunicarnos a diversas distancias (áreas locales y remotas). 

2. Otro punto importante es que al tener la interconexión de ordenadores nos 
permite que varias máquinas compartan los mismos recursos, esto es, si 
un ordenador se satura por estar sometido a una carga de trabajo_ Esto lo 
realiza el Sistema Operativo de la red en dos servicios fundamentales que 
son abarcados por la tercer característica. 

3_ La posibilidad de compartir archivos por cada equipo conectado a la red y 
la utilización de los recursos de computo. Algo semejante se presenta 
cuando o~rre un:::t falla An algún ordenador otro asume su trabajo 
instantánearr.ente sin perder la información. 

Por último la flt::!XibilidatJ de las redes nos perrmte realizar las actividades 
laborales no necesariamente desde la oficina, basta con tener una terminal 
conectada con el ordenador central pudiendo realizar transferencias y recepción de 
información. 

Por tanto la utilización de una red es ahora una buena opción por los puntos 
antes mencionados, ya que nos ofrece una serie de recursos y ventajas que 
podemos aplicar según nuestras necesidades de comunicación. 

TOPOLOGIAS PARA REDES DE COMPUTADORAS. 

La configuración de una red suele conocerse como .. topología" de la misma. 
La topología de la red es la forma en que se distribuyen los cables de la red para 
conectarse con el servidor y con cada una de las estaciones de trabajo. 

La topología de una red es similar a un plano de la red dibujado en un 
papel, ya que se pueden tender cables a cada estación de trabajo y servidor de la 
red. La topología es importante por que detennina dónde pueden colocarse las 
estaciones de trabajo, la facilidad con que se tenderá el cable y el coste de todo el 
sistema de cableado. AunqlJe existe una gran variedad de posibles configuraciones. 
A la hora de establecer la topología de una red, el diseC'\ador ha de plantearse tres 
objetivos principales: 

• Proporcionar la máxima fiabilidad posible, para garantizar la recepción 
correcta de todo el tráfico (encaminamiento alternativo). 

• Encaminar el tráfico entre el ETD(equipo tenninal de datos) transmisor y el 
receptor a través del camino más económico dentro de la red (aunque, si se 
consideran más importantes otros factores, como la habilidad, este camino de 
coste mínimo puede no ser E!l rnás conveniente). 
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• Proporcionar al usuario final un tiempo de respuesta óptimo y un caudal 
eficaz máximo. 

Cuando hablamos de fiabilidad de una red nos estamos refiriendo a la 
capacidad que tiene la misma para transportar datos correctamente (sin errores) de 
un ETD a otro. Ello incluye también la capacidad de recuperación de errores o datos 
perdidos en la red, ya sea por fallo del canal, del ETD, del ETCO(equipo de 
terminación del circuito de datos) o del ECD(equipos de conmutación de datos). La 
fiabilidad está relacionada también con el mantenimiento del sistema, en el que se 
incluyen las comprobaciones diarias; el mantenimiento preventivo, que se ocupa de 
relevar de sus tareas a los componentes averiados o de funcionamiento incorrecto; 
y en su caso, el aislamiento de los foco~ de averías. Cuando un componente crea 
problemas, el sistema de diagnóstico de la red ha de ser capaz de identificar y 
localizar el error, aislar la avería y, si es preciso, aislar del resto de la red el 
componente defectuoso. 

El segundo objFtttvo a cumplir a la hora de establecer una topología para la 
red consiste en proporcionar a los procesos de aplicación que residen en los ETD el 
camino más económico posible. Para elle es preciso: 

• Minimizar la longitud real del canal que une los componentes, lo cual suele 
implicar el encaminamiento del tráfico a través del menor número posible de 
componentes intermedios. 

• Proporcionar el canal mas económico para cada actividad concreta; por 
ejemplo, transmitir los datos de baja prioridad a través de un enlace de baja 
velocidad por línea telefónica normal, lo cual es más barato que transmitir 
esos mismos datos a través de un canal vía satélite de alta velocidad. 

• El tercer objetivo es obtener un tiempo de respuesta mínimo y un caudal 
eficaz lo más elevado posible. Para reducir al mínimo el tiempo de respuesta 
hay que acortar el retardo entre la transmisión y la recepción de las datos de 
un ETD a otro. En aplicaciones interactivas, por ejemplo, es fundamental 
conseguir un tiempo de respuesta bajo. 51 caudal efectivo o eficaz expresa la 
cantidad máxima de datos de usuario que es posible transmitir en un 
determinado periodo de tiempo. 

Las tipologías de red más comunes son las siguientes: 

TOPOLOGIA .JERARQUICA_(ARBOL). 

La estructura jerárquica es una de las más extendidas en la actualidad. El 
software que controla la red es relativamente simple, y la topología proporciona un 
punto de concentración de las taraas de control y de resolución de errores. En la 
mayoría de los casos, el ETD situado en el nivel más elevado de la jerarquía es el 
que controla la red. 
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Aunque ta topología jerárquica resulta ínteresante por ser fácil de controlar, 
puede presentar ciertos problemas en cuanto a la posibilidad de aparición de 
cuellos de botella. En determinadas situaciones, el ETD más elevado, nonnalmente 
un gran ordenador central, ha de controlar todo el tráfico entre los distintos ETO. 
Este hecho no solo puede crear saturaciones de datos, sino que además plantea 
serios problemas de fiabilidad. Si ese ETD principal falla, toda la red deja de 
funcionar, a no SP.r que exista otro ordenador de reserva capaz de hacerse cargo de 
todas las funciones del ETD averiado. Pese a todo, las topologías jerárquicas se 
han venido usando ampliamente desde hace bastantes arios, y seguirán 
empleándose durante mucho tiempo, ya que permiten la evolución gradual hacia 
una red más compleja, puesto que la adición de nuevos ETD subordinados es 
relativamente sencilla. 

Las redes con topología jerárquica se conocen también como redes verticales 
o en érbol. 

Topologia jerárquica o en árbol. 

TOPOLOGIA HORIZONTAL_(BUS). 

Esta estructura es frecuente en las redes de érea local. Es relativamente fácil 
controlar el flujo de trafico entre los distintos ETD, ya que el bus pennite que todas 
las estaciones reciban todas las transmisiones, es decir, una estación puede 
difundir la información a todas las demás. La principal limitación de una topología 
horizontal está en el hecho de que suele existir un sólo canal de comunicaciones 
para todos los dispositivos de la red. En consecuencia, si el canal de 
comunicaciones falla, toda la red deja de funcionar. Algunos fabricantes 
proporcionan canales completamente redundantes por si falla el canal principal, y 
otros ofrecen conmutadores que permiten rodear un nodo en caso de que falle. Otro 
inconveniente de esta configuración estriba en la dificultad de aislar las averfas de 
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Jos componentes individuales conectados al bus. La falta de puntos de 
concentración complica la resolución de este tipo de problemas. 

Topología horizontal o bus. 

TOPOLOGIA EN ESTl-tELLA. 

La topología en estrella es una de las más empleadas en los sistemas de 
comunicaciones de datos. Una de las principales razones de su empleo es histórica. 
La red en estrella se utilizó a lo largo de los años sesenta y principios de los setenta 
porque resultaba fácil de controlar; su software no es complicado y su flujo de tráfico 
es sencillo. Todo el tráfico emana del núcleo de la estrella, y este es el que posee el 
control total de los ETD conectados a él. La configuración en estrella es, por tanto, 
una estructura rnuy similar a la de la topología jerárquica, aunque su capacidad de 
procesamiento distribuido es limitada. 

El núcleo de la estrella es responsable de encaminar el tráfico hacia el resto 
de los componentes; se encarga, además, de localizar las averías. Esta tarea es 
relativamente sencilla en el caso de una topología en estrella, ya que es posible 
aislar las líneas para identificar el problema. Sin embargo, y al igual que en la 
estructura jerárquica, una red en estrella puede sufrir saturaciones y problemas en 
caso de avería del nodo central. 
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Topofogia en estrella. 

TOPOLOGIA EN ANILLO. 

La estructura en anillo es otra configuración bastante extendida, la topología 
en anilla se llama así por el aspecto circular del flujo de datos. En la mayoría de los 
casos, los datos fluyen en una misma dirección, y cada estación recibe la señal y la 
retransmite a la siguiente del anillo. La organización en anillo resulta atractiva 
porque con ella son bastante raros Jos embotellamientos, tan frecuentes en las 
sistemas en estrella o en árbol. Además, la lógica necesaria para poner en marcha 
una red de este tipo es relativamente simple. Cada componente solo ha de llevar a 
cabo una serie de tareas muy sencillas: aceptar Jos datos, enviarlos al ETD 
conectado al anillo o retransmitirlos al próximo componente del mismo. Sin 
embargo, como todas las redes, la red en anillo tiene algunos defectos. El problema 
más importante es que todos los componentes del anillo están unidos por un mismo 
canal. Si falla el canal entre dos nodos, toda la red se interrumpe. Por eso algunos 
fabricantes han incluido dispositivos especiales que incluyen canales de seguridad, 
por si se produce la perdida de algún canal. Otros fabricantes construyen 
conmutadores que redirigen los datos automáticamente, saltándose el nodo 
averiado, hasta el siguiente nodo del anillo, con el fin de evitar que el fallo afecte a 
toda la red. 
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Topología en anillo, 

TOPOLOGIA EN MALLA. 

La topología en malla se ha venido empleando en los últimos al'\os. Lo que la 
hace atractiva es su relativa inmunidad a los problemas de embotellamiento y 
averías. Gracias a la multiplicidad de caminos que ofrece a través de los distintos 
ETD y ECO, es posible orientar el tréfico por trayectorias altemativas en caso de 
que algún nodo esté averiado u ocupado. A pesar de que la realización de este 
método es compleja y cara (para proporcionar estas funciones especiales, la lógica 
de control de los protocolos de una red en malla puede llegar a ser sumamente 
complicada), muchos usuarios prefieren la fiabilidad de una red en malla a otras 
alternativas. 

Topologia en malla. 
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TIPOS DE REDES. 

Como ya se mencionó las redes de computadoras juegan un papel muy 
importante en las comunicac1ones. En los últimos años se le ha dado mucha 
importancia al transporte de información a largas distancias, para ser más exactos a 
mediados de los setenta, siendo en la actualidad uno de los campos de más rápido 
crecimiento , dando cabida a la tecnología del transporte de datos. 

Existen redes para comunicamos a diversas distancias con sus propias 
características y alcances, ellas son: LAN (Local Area Netv.lork), GAN (Global Area 
Network), WAN (Wide Area Network), MAN (Metropolítan Area Network), Redes 
Virtuales (Virtual LANs), y Redes Inalámbricas. 

RED L.AN. 

L.AN (LOCAL AREA NETWORK). 

Una de les redes iniciadoras en el área de comunicaciones es la Red LAN la 
cuál presenta las siguientes características: 

• lnterconexi61 1 de terminales, computadoras, estaciones de trabajo, 
impresoras y otros dispositivos asociados a los sistemas de computo, 
ubicados dentro de un edificio e int>talaciones que se encuentren separadas 
hasta 1 km y que además compartan sus recursos entre sí. 

• Conjunto de computadoras conectadas para comunicarse entre sí con la 
posibilidad de compartir recursos. 

• Sistemas de comunicación intra-oficina, intra-edificio, intra-servicios, que 
apoya algún tipo de procesamiento de comunicaciones y transferencia de 
información transparente entre usuarios y/o dispositivos electrónicos. 

• Red que cubre distancias entre unos cuantos kilómetros para interconectar 
equipos informáticos y similares. Generalmente se caracterizan por tener 
velocidades de transmisión altas; por ejemplo 110 millones de bps (Bits por 
Segundo) _ Comúnmente la técníca utilizada es la de difusión de un mensaje 
que incluya la dirección del destinatario deseado y se supone que sólo el 
equipo que tiene esa dirección recibe el mensaje. 

Las redes de área local se originaron como un medio para compartir 
dispositivos periféricos en una organización. 

En una LAN la comunicación se realiza por un sistema básico de transmisión, 
el envío y la recepción se realiza por la transportación de pequenas cantidades de 
infonnación en paquetes e· packets'") de un nodo de la red a otro. Los datos que 
transportan los paquetes nonnalmente son parte de mensajes que se transfieren 
entre usuarios de la red. Algunas veces los mensajes son pequer'\os y caben en un 
solo paquete. pero otras veces son tan grandes que hay que dividir1os en varios 
paquetes. 



La función del protocolo (conjunto de reglas, suficientemente bien 
establecidas, tales que permiten la comunicación entre los diferentes nodos de la 
red.) es que los mensajes al ser enviados estos estén completos y libres; para 
realizar esta actividad, el controlador del protocolo toma mensajes completos del 
proceso del usuario y los divide en unidades de transmisión apropiadas y definidas 
por el tamaf"lo del paquete de la red, y después transmite cada unidad de acuerdo 
con el método de acceso a la red. 

Cuando se ha transmitido un mensaje, el sistema de protocolo de recepción 
debe informar al sistema de protocolo de transmisión si la transferencia ha tenido 
éxito o no, cuando se encuentra algún tipo de error se vuelven a retransmitir los 
datos. Cualquiera que sea el protocolo que se use es recomendable contar con un 
mecanismo de detección de errores. 

Los dispositivos que utilizara la red deberá contar con la circuitería y Ja 
programación suficientes para la creación y reconocimientos de esos paquetes de 
información; otro pur.to importante es la configuración de la red ya QUe se debe 
realizar de modo que proporcione los canales y protocolos de comunicaciones 
necesarios para el intercambio de datos entre ordenadores y terminales. 

Según Uyless Black los principales atributos de una red local son: 

• Las conexiones entre las estaciones de trabajo suelen tener longitudes 
comprendidas entre algunos cientos de metros y varios kilómetros. 

• Una red local transmite datos entre estaciones de usuario y ordenadores 
(aunque algunas redes pueden transportar también imágenes y sonido). 

• La capacidad de transmisión de una red local suele ser mayor que una red 
extensa: Las velocidades de transmisión suelen estar comprendidas entre 1 
MbiUsegundo y 20 Mbits/segundo. 

• El canal de la red local suele ser propiedad de la misma organización que 
utiliza la red. 

• Las tasas de errores de una red local suelen ser considerablemente menor 
que las de canal telefónico orientado a redes extensas. 

Existen tres puntos que se consideran importantes en una LAN: 

1 . - La topología. 
2. - El método de acceso. 
3. - El medio de transmisión. 

Esto de acuerdo a las necesidades de comunicación de cualquier 
organización. 
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1.- TOPOLOGIA.. 

Las redes locales se apoyan en cuatro topologias principales para su 
configuración: 

• Estrella 
• Anillo 
• Bus 
• Malla 

En la topclogía en estrella se conectan una serie de equipos a través de una 
máquina que realiza el control, generalmente, esta es más grande que el resto de 
los equipos constituyentes de la red. 

En la configuración en anillo un paquete especial, llamado estafeta (" token"), 
circula en la red; la estación que lo recibe puede enviar un paquete a otra estación 
conectada al anillo. 

Cuando todas las máquinas están conectadas a un bus común en términos 
de las LAN, se entiende que todas ellas están escuchando o sensando el canal y 
que la transmisión puede comenzar al encontrarse libre el canal 

En la topología en malla se ofrecen una multiplicidad de caminos a través de 
los distintos ETD's, una de Las principales características es la de orientar El tráfico 
por trayectorias alternativas cuando un nodo esté averiado u ocupado. 

2..- METODOS DE ACCESO. 

Clasificación del Control de Acceso al Medio (MAC). Existen cuatro métodos 
de acceso: 

l. Acceso múltiple con sensibilidad de portadora, con detección de colisiones 
(CSMAICD: Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection). 

11. Acceso múltiple con sensibilídad de portadora, evitando colisiones. 
CSMAICD: Collision Avoidance). 

• NCRP: Neutral Contention Resolution Protocol 
• SPI: Serial Peripheral Interface 
• Posicional. 

111. •Token Bus'" (Paso de Testigo en Bus). 
IV.•Token Ring• (Paso de Testigo en Anillo). 



l. METODO CSMA/CD. 

Este método resulta apropiado en una topologfa de canal pasivo (BUS). Esta 
conformado por tres pasos: 

• Escuchar 
• Enviar 
• Resolve;- colisiones 

-ei;;:uchar"' loa -- ~'"<*""si hey ~ 
~SléJn en a.rso (Carrier Sense). 

EsPoCf'• un def'lo n-vmo de tiempo. L• duración de• 
espera pl.Jll!!llde ser detet"*-=tel por un elgoribno o ser 
de longl:ud Olleeiton9 

Método CSMA/CD. 

Los espacios a periodos de tiempo (tiempo de escucha entre intentos ) se 
determinan según estudios de simulación, en donde se gráfica el rendimiento del 
sistema en función de la velocidad d transmisión. El nivel del usuario es atendido 
por los dos estratos de CSMA/CD: 

.. Enlace 
• Físico 

Cada uno de los dos estratos inferiores constituyen una entidad autónoma 
(una entidad es un componente autónomo y complementario de un estrato, y un 
estrato puede estar constituido por varias o muchas entidades). El nivel de enlace 
es el que proporciona Ja lógica que gobierna realmente a la red CSMAICD. 

El nivel de enlace incluye una entidad que se ocupa de encapsular y 
desencapsular los datos, y otra encargada de gestionar el acceso al medio, tanto 
para transmitir como para recibir_ 
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EncapsuladO/Deaencapsulado: 

Establece la trama CSMA/CD, proporciona las direcciones de la fuente y del 
destino, calcula en el nodo emisor, un campo para detección de errores y emplea 
ese mismo campo en el nodo receptor para indicar si ha aparecido algún error. 

Gestión da Acceso al Medio: 

• Transmite la trama al nivel físico, y la extrae también del nivel físico. 
• Almacena la trema en un buffer o memoria intermedia. 
• Intenta evitar colisiones (en el lado emisor). 
• Gestiona las colisiones (en el lado emisor). 

El nivel fisico si depende del medio. Se encarga de introducir las sel'\a!es 
eléctricas en el canal, proporciona el sincronismo adecuado, codifica y decodifica 
los datos. Al igual que el nivel de enlace, el nivel físico está formado por dos 
entidades principales: la entidad de acceso al canal en recepción y en transmisión. 

NIVELES O ESTRATOS QUE INTERVIENEN EN CSMAICD. 

Nivel del usuario, LLC u otro nivel 

- - - - iüoeepcíón 

1-

>1\ -~~ Nivel 
Físico 

Detección -

-~· 

Ntveles CSMA/CD 
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111. TOKEN BUS. 

Este es un método de acceso con aplicación en su mayor parte, en la 
topología de canal. El método tiene la ventaja, que aún habiendo un tráfico muy 
intenso todas las estaciones pueden enviar y recibir mensajes esperando a lo sumo 
M-1 giros (Para M estaciones). 

Es uno de los mas eficientes, especialmente con alto tráfico. No requiere 
detección de colisiones. Usa un protocolo algo complejo, especialmente para 
prevenir perdidas de mensajes. 

La estación que posee el "tokenn tiene el control del medio. Su topología es 
flexible. Una de las desventajas es que el tiempo invertido en inicialización y 
mantenimiento es muy alto. 

IV.TOKEN RING. 

Es una variante del token bus, hace coincidir el anillo lógico con el trsico 
evitando los procedimientos de inicialización y mantenimiento. 

Estados de la estación: 

• Apagada. 
• Repitiendo: Acepta y emite mensajes (tramas) con dirección de destino. 
• Mantenien::::o un Token: Esperando por el encabezamiento de una trama: 

debe mantener ocupada la línea hasta que reciba su propio 
encabezamiento. 

• Enviando la última trama del ciclo: debe esperar por el fin de su propia 
transmisión antes de entrar en estado de repetición. 

• Recuperando: Una estación cualquiera puede estar escuchando o 
enviando un mensaje especial. Las estaciones monitoras pueden .reclamar 
el estado normal de transmisión. 

3. El MEDIO DE TRANSMISION. 

Puesto que al utilizar una LAN, lo que se pretende es enlazar de la manera 
más adecuada una serie de equipos informáticos, trabajando en el mismo entamo, 
hemos de tener también en cuenta la forma en que físicamente la vamos a 
interconectar. Los distintos tipos de redes utilizan en su estructura el par de cables 
trenzados. el cable coaxial y la fibra óptica. 

La correcta selección del cable a utilizar, tanto en la selección previa como 
en la instalación final de una red, supondrán un elevado factor en el éxito o fracaso 
de su funcionalidad. 
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Una incorrecta selección de un determinado tipo de cable puede determinar 
que este no sea capaz de soportar la tasas de transferencia de información, o 
puede producir demasiados errores de transmisión debido al ruido que puede 
captar, haciendo inviable la transmisión. 

Una correcta selección de medio de transm1s1ón, es decir, de un tipo de cable 
que cumpla reglas estándares de la industria, de unos conectores de unas medidas 
físicas normalizadas, de unos adecuados aparatos de unión de cable a sus 
conectores - soldadura o cnmpado -. etc., pueden limitar estos factores de error y 
contribuir a una red sin problemas de difícil localización. 

Los siguientes tipos de cables que descnb1mos a continuación son 
adecuados par su utilización en redes de área local. La utilización de uno u de otro 
dependerá de una sene de factores que habrá que evaluar cuidadosamente. 

Entre estos factores de evaluación podemos crtar 

• topologias· qué cable usar en función de qué topología lo sooorta 
• Interferencias: hay que determinar el entorno de aplicación dei cableado, 

par averiguar sí va a estar expuesto a interferencias. y optar por un cable 
adecuado. 

• Coste de instalación: Es el más importante a la hora de realJzar El 
presupuesto económico de la red. El cableado y su instalación deben ser 
minuciosamente controlados 

Cable de par trenzado. 

El cable de par trenzado es el cable que se utiliza normalmente en las 
instalaciones telefónicas, sea para conectar teléfonos, telex, fax u otros dispositivos. 

Un cable par trenzado está formado por un par de hilos conductores aislados 
entre si y del medio exterior, y que como su propio nombre lo indica se trenza con la 
finalidad de que se separen físicamente, y lo que es más importante, para conseguir 
una impedancia característica bien definida. El grosor da los hilos varia, al iguana 
que el número de vueltas (o trenzado) por pulgada. El trenzado mantiene estables 
las propiedades eléctricas en toda la longitud del cable y reduce las interferencias 
creadas por los hilos adyacentes en los cables compuesto por varios pares. Es 
importante que los cables tengan una impedancia de características bien definidas 
par asegurar una propagación uniforme de Las ser"'iales de alta velocidad a lo largo 
del cable. 

Asimismo es importante garantizar que la impedancia de los equipos que se 
conectan a la linea es la adecuada, de modo que pueda transferirse la máxima 
potencia a ésta. Cuando se conoce la impedancia característica de una línea con 
cierta precisión, es posible diser"'iar un terminación adecuada para ésta, de modo 
que se evite la reflexión de fas ser"'iales transmitidas, Jo que puede dar lugar a 
errores en la transmisión. 
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Los pares trenzados pueden utilizarse para la transmisión de datos en banda 
base a velocidades de varios Mbits/s a distancias de 1 Km o más, pero a medida 
que la velocidad de transmisión aumenta, la distancia máxima admisible disminuye. 

El cable de par trenzado no apantallado UTP (Unshielded Twisted Pair) está 
siendo utilizado por Ethernet 10 BASE T, ARCnet, Token Ring, Apple Talk y otras 
.-edes. 

Ventajas del cable de par trenzado: 

• Bajo costo. 
• Fácil de instalar. 
• Permite ser configurado en diferentes topologías. Topologías en bus o 

topologías en estrella (Ethernet 10BASE). 
• El mismo tipo de cable puede soportar diferentes tipos de redes así como 

sistemas de comunicación de voz y datos. 

Sus desventajas: 

• Mayor sensibilidad al ruido que el cable coaxial o el par trenzado 
apantallado 

• No soporta grandes velocidades de transmisión de daros 
• Distancias mas limitadas. 

Cable par trenzado apantallado. 

Si son necesarios varios pares de cables, es frecuente agruparlos en UN 
único cable de pares con un blindaje global externo par reducir el efecto de las 
inteñerencias debidas a fuentes externas. como cables de alta tensión o tubos 
fluorescentes. 

El uso de pares trenzados apantallados ;ndividualmente en el Interior de un 
cable de pares constituye uno de los mejores métodos par evitar el acoplamiento de 
sef"lales eléctricas. También se consigue una buena reducción cambiando el paso 
de rosca con el quf'! se trenza cada par. 

Estos cables son muy caros y dificiles de instalar. debido a su baja 
flexibilidad. 

Las ventajas de cable de par trenzado apantallado son: 

• Menor sensibilidad al ruido que los cables de par trenzad~ ain apant~lar. 
• Soporta velocidades de transmisión de datos más elev~-
• Es relativamente más fácil de trabajar que el cable coaxi.i. 



Sus desventajas incluyen: 

• Cable caro. 
• Cable difícil y caro de instalar. 

Cable coaxial. 

Las señales eléctricas de alta frecuencia circulan por la superficie exterior de 
conductores, por lo que Jos pares trenzados y los cables de pares resultan 
ineficientes. El efectos de fas corrientes de superficies se traduce en que la 
atenuación se incrementa con la raíz cuadrada de la distancia. 

Los cables coaxiales están formados por dos conductores, uno interior y otro 
exterior, que pueden ser una malla trenzada o un conductor sólido, separados por 
una capa de dieléctrico, como polietileno. 

Los cables coaxiales /levan muchos años utilizándose como transporte de 
dates. El cable coaxial proporciona un medio flexible y no muy caro, que es 
utilizable en numerosas aplicaciones y entornos. Se utilice para Ja transmisión de 
datos a alta velocidad a distancias de varios Kilómetros. 

Existen des tipos de cable coaxial: 

• El cable de banda base. 
• El cable de banda ancha. 

Las señales eléctricas en banda base se pueden transmitir por medio de 
cables coaxiales a velocidades de hasta 1 O Mbits/s a distancias de hasta 1 Km. En 
banda ancha, Las señales se modulan sobre una onda portadora sinusoidal. 
Pueden transmitirse muchas seriales simultáneas utilizando varias frecuencias 
portadores suficientemente separadas entre sí como para prevenir efectos de 
intermodulación. 

Banda base y banda ancha tienen importantes diferencias en el modo de uso. 
El cable coaxial de banda ancha opera sobre una sene de canales sin relación. A 
cada canal se le asigna una frecuencia y puede operar totalmente independiente de 
los otros. Todos los dispositivos son conectados al mismo cable y operan con sus 
propios protocolos sin preocuparse de cualquier petición de los otros. Los canales 
se codifican por si mismo cuando entran y son extraídos en el receptor utilizando 
mecanismos de multiplexación por división de frecuencia. 

Los sistemas de banda ancha se utilizan principalmente en aplicaciones 
punto a punto en los cuales dispositivos similares utilizan el mismo medio físico. 
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La banda base utilice Las técnicas denominadas CSMA, de detección de 
colisión para acceder al medio fis1co. Todos los dispositivos de la red usan tos 
mismos protocolos par acceder y utilizar el medio físico. La transmisión se realiza 
por modulación de fase, frecuencia o amplitud y lodos en la red l<:1 reconocen 

Cables coaxiales típicos ut1l1zados en redes de area local son 

• Cable RG-58 utilizado en Ethernet (Cheapernet o th1n Ethernet) 
• Cable RG-11 utilizado en Ethernet (Th1ck Ethernet) 
• Cable RG-62 utilizado en ARCnet 

Asimismo, en la industria existen cables denominados Th1n Ethernet y Th1ck 
Ethernet, cuyas especificaciones superan a sus ho1nórnmos RGs. Son cable mas 
inmunes a las 1nteñerencias, pero también mas caros. 

Caracterlsticas de tipos de cables_ 
Tipo Impedancia Capacitancia Galga Atenuación 

ohm pF/m AWG bB/100 m 
RG-58/U 50 101 o 20 sólido 70.5 
RG-58A/U 50 101 o 19123 70 5 
RG-588/U 50 101.0 19133 70 5 
RG-62/U 93 44 3 20 sólido 28 5 
RG-62A/U 93 44 3 20 sólido 285 
RG-628/U 93 443 7/32 28 5 

Fibra óptica. 

Los recientes desarrollos en la tecnología óptica han hecho posible transmitir 
datos por medio de pulso de luz. un pulso de luz puede usarse para señalar un bit 1; 
la ausencia de un pulso señala un bit O. La luz visible tiene una frecuencia de 
alrededor de 1,000,000,000 MHz. siendo el ancho de banda de ur..'.:l. transmisión 
óptica potencialmente enorme 

Un sistema de transmisión óptica tiene tres componentes: 

• El medio de transmisión 
• La fuente de luz 
• El detector. 

El medio de transmisión es una fibra de vidrio ultrafina. La fuente de la luz es 
un diodo emisor de luz - LEO -- o un diodo láser, los cuales emiten un pulso de luz 
cuando se les aplica una corriente eléctrica. El detector es un fotodiodo que genera 
una corriente eléctrica cuando un pulso de luz incide sobre él. Conectando un LEO 
o diodo láser en un extremo de la fibra óptica y un fotodiodo en el otro extremo, 
tenemos un sistema de transmisión de dates unidireccionales que acepta corrientes 
eléctricas, las convierte y transmite por medio de pulsos de luz y reconvierte a una 
señal eléctrica a la salida. ,, 



El cable de fibra óptica es un medio de transmisión que se está comenzando 
a usar en redes locales. Las señales luminosas se transmiten a través de un cable 
(guía de ondas) compuesto por fibras de vidrio. Cada filamento tiene un núcleo 
central de fibra con un alto índice de refracción, rodeado de una capa de material 
similar con un índice de refracción ligeramente menor. El revestimiento aisla las 
fibras y evita que se produzcan interferencias entre filamentos adyacentes, al mismo 
tiempo que proporciona protección al núcleo. Todo el conjunto suele estar protegido 
por otras capas que no tienen más función que la de proteger dichos filamentos. 

Los núcleos de los cables de fibra óptica pueden ser de vidrio o plástico 
(polímero). La fibra óptica con núcleo de plástico es más flexible, se puede doblar 
mejor y los conectores pueden adaptarse mejor sin necesidad de pulir los extremos 
o de utilizar resinas epóxicas. Las fibras ópticas de plástico tienen mayor diámetro 
en el núcleo, lo que hace a los conectores menos sensibles a Jos errores de 
alineamiento y da Jugar a unas pérdidas de acoplamiento menores. 

La fibra óptica con núcleo de vidrio es actualmente la elección natural para 
los enlaces de datos de alta velocidad de larga y media distancia. Los cables de 
fibra óptica ofrecen muchas ventajas frente a los cables eléctricos para transmitir 
datos: 

• Mayor velocidad de transmisión. 
• Mayor capacidad de transmisión. 
• Inmunidad total ante Las interferencias electromagnéticas. 
• Las castos de instalación y mantenimiento par grandes y medianas 

distancias son menares que los que se derivan de Las instalaciones de 
cables eléctricos. 

• Permiten mayores distancias que Las requeridas por El cable de cobre. 
• La fibra óptica es El medio de transmisión ideal donde se necesita mucha 

seguridad, puesto que es prácticamente imposible de intervenir. 
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REDWAN. 

Las redes WAN (Wide Area Network, red de área amplia) encuentran su 
origen en las necesidades de comunicación cada vez mayores de los usuarios que 
requerían comunicarse no sólo dentro de un edificio, sino a mayor distancia. Un 
buen e1emplo es la necesidad de comunicar a través de un mismo sistema de red la 
oficina matriz en el D.F. de una empresa con sucursales ubicadas en otras ciudades 
de la república como Guadalajara y Monterrey. 

Esta necesidad trajo un reto a Jos desarrolladores de tecnología, ya que 
ahora era necesario integrar protocolos, topologías y sistemas operativos que 
podían variar en cada sucursal. Con ello se empieza a manejar el concepto de 
interoperabilidad que busca lograr precisamente esa integración 

Una red de área amplia, es una red de equipos de cómputo que traspasa los 
límites geográficos de los que inicialmente comprendía, así este conjunto de 
equipos puede estar distribuidos a lo largo de una ciudad, un país o un continente. 

Por lo tanto, una red local se convierte en parte de una WAN o red de área 
amplia cuando se establece un enlace entre sistemas centrales con una red publica 
de datos o incluso con otra red a través del uso de módems, líneas telefónicas, 
satélites o conexiones directas. 

Los elementos que integran una red de área amplia son: 

• Los repetidores: regeneradores de señal. 
• Puentes o Bridges. 
• Ruteadores. 
• Gateways o interfaces de comunicación entre redes. 

Los repetidores: regeneradores de sei'lales. 

Conforme una señal eléctrica viaja a través de un medio de transmisión, se 
degrada en proporción directa a la distancia recorrida. A esta degradación se Je 
llama atenuación. 

Un repetidor enlaza dos redes idénticas y las protege contra la atenuación 
amplificando la señal recibida en un segmento de cable y retransmitiéndola al otro 
segmento. 

Puentes o Bridges. 

Proporcionan un servicio de interconexión más inteligentes que el de los 
repetidores, ya que accesan los paquetes de información transmitidos de una 
estación a otra para leer la dirección de origen y la dirección de destino. 



Cada paquete de información cuenta con bloque de datos que indican el tipo 
de paquete de que se trata, quién lo origino y hacia donde debe llegar. Si el 
paquete está dentro de la misma red no hay porque retransmitirlo, pero si el destino 
no está en la misma red, lo deja pasar a otra para que llegue a su destino. 

Ruteadores. 

Al igual que los puentes pueden extender al alcance de una red, sin embarga 
proporcionan un nivel de conexión más inteligente y eficaz. Estos dispositivos 
pueden discriminar información pues son capaces de leer las direcciones de 
paquetes de información que se transmiten de una estación a otra y toman 
decisiones sobre la ruta que deberán seguir a lo largo de la red de área amplia. las 
redes a interconectar pueden utilizar diferentes protocolos en las capas físicas y de 
enlace de datos. 

Gateways o interfaces de comunicación entre redes. 

Estos funcionan como una interface de comunicación entre diferentes 
protocolos, proporcionan un servicio de conexión muy inteligente, pero 
desafortunadamente también muy lento. 

Los gateways dan servicio de traducción entre diferentes protocolos, son una 
especie de traductores de idiomas que permiten que protocolos distintos puedan 
'"conversar" sin que sus diferencias sean obstáculos y permiten a los dispositivos de 
una red comunicarse (no sólo conectarse) con los dispositivos de otra 
completamente distinta. 

1. TOPOLOGIA. 

Las redes WAN se apoyan en dos topologías principales para su 
configuración: 

• Estrella 
• Punto a Punto (Líneas privadas) 

En la tolopogía en estrella se conectan una serie de equipos a través de una 
máquina que realiza el control, generalmente, esta es más grande que el resto de 
los equipos constituyentes de Ja red. 



2. METODOS DE ACCESO DE LAS REDES WAN. 

Características Concentrador 
Modelo OSI 1 
Función Repetir señal 

Tecnologia de Token Ring. 
redes Ethernet. FDDI 
soportadas 

Protocolos 
Bridge 

de No aplica 

Protocolos de No aplica 
Ruteo 

Protocolos de No aplica 
WAN 

Adrninistrables 
Seauridad 
Redundancia 
Tipos 

SNMP 
Si 
Qocional 
Apilable, 

1 aabinete 

bridne Ruteador Switch Gatewav 
2 3 2 3 ooc.1onal 6 
Unir redes y Unir n~des y Unir redes 

attas 
velocidades 

a comunicar 
diferentes 
ambientes 

filtrar 
información 
Token Rmg, 
Ethernet. 
FDDI 

Spanning 
Tree 
Algonthrn. 
Transparent 
Bridge. 
Translation 
Bridge, 
Source Route 
Bridne 
No aplica 

X.25, Frame 
Relay, SMDS, 
Point to Point 

SNMP 
Si 
O°'ional 
Apilable, 

1 nabinete 

ruteer 
información 
Token Ring, 
Ethenet, FDDI 
sincrona 

Token Ring, 
Ethernet, FDDI, 
ATM. CDOI, 
100BaseT 

Ethernet, Token 
Ring, sincrona 

Transparent 
Bridge, 
Translation 

Opcional la No aplica 
posibilidad de 
ser un Bridge 

Bridge, Source 
Route Bridge 

IPX, IP, OSI, Opcional 'ª No aplica 
Decnet, Baynan posibilidad de 
Vines, Appletalk, ser un ruteador 
XNS SNA 
X.25, Frarne ATM 
Relay, SMOS, 
Point to Point. 
ATM 
SNMP 
Si 
Onr..ionat 
Apilable, 

1 nablnete 

SNMP 
Si 
Onr.ional 
Apilable, 

1 nabineto 

No aplica 

SNMP 
SI 
Qnr.ional 
Caja, tarjeta y 
softwaretPC\ 



3. MEDIO DE TRANSMISION DE LAS REDES WAN. 

Cableado Componentes del sistema Uso típico 

Categoría 3 • Cables y de parcheo Cat 3 • Voz analógica y 
de 4 pares digital 

• Conexión de bloques o • IBM 3270 
paneles modulares con • Sistema 3XIAS400 
conectores hembra Qack) de • 1 OOBase T (100 mis) 
B posiciones 

• Conectores hembra de 
tomas de salida IDC de 8 
oosiciones 

Categoría 4 • Cables y de parcheo Cnt. 
4de 4 pares 

• Token Ring a 16 
Mbps 

• Conexión de bloques o 
paneles modulares con 
conectores hembra (jack) de 
8 posiciones 

• Conectores hembra de 
tomas de salida IDC de 8 
nosiciones 

• También las 
aplicaciones de la 
categoría 3 

Categoría 5 • Cables y de parcheo Cat 
Sde 4 pares 

• 100 Mbps TP~PMO y 
ATM 

STP-A 

Fibra 
Optica 

• Conexión de bloques o 
paneles modulares con 
conectores hembra (iack) de • 
8 posiciones 

• FDDI sobre par 
lrenzado 
Aplicaciones de Cat. 
3y4 

• Conectores hembra de 
tomas de salida IOC de 8 
nosiciones 

• Cables IBM lipo 1A de 2 
pares 

• Cables de parcheo IBM tipo 
BA de 2 pares 

• Conector pertecc1onado 
para datos (EOC) de 4 
posiciones panel de parcheo 

• Placas rrontales o roseta 

• Token Ring a 16 
Mbps 

• FDDI sobre par 
torcido 

• ATM de 155 Mbps 
• Videoconrerenc1as 

• Cables de 62.25/125 micras • 1 OBaseF 
• Cable unimodo • Token Ring 
• conectores tipo SC/ST • FDDI 

• ATM 
• Video 

Ancho de 
Banda 

<= 10 Mbps 

<- 20 Mbps 

Nonna 

EIA/TJA~568 

TIATSB-36 
TIATSB-40 

EIAJTIA-568 
TIA TSB-36 
TIA TSB-40 

<- 100 Mbps EIAITIA-568 
TIA TSB-36 
TIATS~O 

<- 300 Mbps 
550 Mhz en 
video 

TIA TSB-53 
NonTia TIA 
TSB-40 

EIAfTIA-568 
FDDI 
canal de 
Fibra 



RED DIGITAL 

Durante las dos últimas décadas, la industria ha avanzado 
extraordinariamente en el desarrollo de sistemas digitales integrados para 
representar y transmitir voz, datos y otras informaciones. La posibilidad de 
digitalizar, almacenar y reproducir la voz humana esta dando lugar a nuevas 
aplicaciones en numerosos terrenos. Sin embargo, el auténtico potencial de la 
digitalización de voz se vera en el futuro, a medida que mejoren las técnicas de 
reducción del ancho de banda y de la velocidad de transmisión y aumente la 
capacidad de reconocimiento del habla. Aún queda mucho por hacer en este 
campo, pues el reconocimiento de la voz es algo muy complicado, ya que no se 
basa solo en la posibilidad de reconocer una palabra, sino en la capacidad de 
extraer del contexto una idea que puede estar esparcida a través de varias palabras 
o incluso varias frases. Se sigue investigando para desarrollar máquinas y 
programas capaces de extraer y comprender la semántica, fa entonación y la 
sintaxis a partir de algo tan extremadamente complejo como el lenguaje humano. 

Desde hace algunos años, la atención general se esta volcando en la idea de 
las Redes Digitales de Servicios Integrados (ROSI - ISDN en ingles). La definición 
estricta del término RDSI engloba conceptos que aún se encuentran en fase de 
desarrollo. No obstante, existen ya algunos sistemas digitales integrados en 
funcionamiento, y en muchos sectores se emplea el término RDSI para describir a 
estas nuevas operaciones. Estos sistemas RDSI no obedecen ninguna de las 
normas que esta empezando a emitir el CCITT, aunque proporcionan diversos 
servicios integrados para la transmisión digital de todo tipo de informaciones. 

LA RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS (RDSI - ISDN). 

Una Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) proporciona conectividad de 
extremo a extremo para una amplia variedad de servicios. En esencia, todas las 
informaciones (voz., datos, televisión, facsímil, etc) se transmiten mediante 
tecnología digital. Los objetivos principales de la RDSI san cinco: 

1. Ofrecer una red digital uniforme a escala mundial que proporcione una 
amplia gama de servicias y que emplee las mismas normas en todos los 
países. 

2. Ofrecer un conjunto unifonne de normas para la transmisión digital de una 
red a otra y a través de cada red. 

3. Proporcionar un interfaz de usuario estándar para la conexión a la RDSI. 
con el fin de que las cambios intemos de la red no afecten al usuario final. 

4. En combinación can el tercer objetivo, proporcionar independencia con 
respecto a la aplicación del usuario final: para la red RDSI no tienen 
relevancia las características de la misma. 

5. En relación directa con los objetivos 3 y 4, ofrecer potabilidad a las 
aplicaciones y ETO de usuario. 



La RDSI se centra en tres aspectcs fundamentales: 

Normalización de los servicios que se ofrecen a los 2bonados, con el fin de 
favorecer la compat1b1l1dad internacional, 

2. Normalización de las interfaces entrA ,.,-.¡ t_,5u;:.:mo v ia rad, con objeto de 
promover el desarrollo de te:.·rminoles. y equipos de red por parte de 
fabricantes independientes; 

3. Normalización de las posibilidades de la red. con el fin de favorecer las 
comunicac1ones entre usuarios y entre redes 

En gran parte de la Htcratura acerca del li:!ma se Ziflrma que fa RDSI es una 
tecnología revolucionaria, lo cual no es cierto. Más que una revolución. la RDSI 
supone una evolución. Los comités compañías teiefórncas y asociaciones 
comerciales que traba1an en elaboración de los estándan:rs reconocen que la RDSI 
está basada en la naciente red digital telefónica integrada llDN son sus siglas en 
inglés). En consecuencia, muchas de las técnicas d1g1tales expue~tas anteriormente 
seguirán ut1liz.3ndose en los sistemas RDSI ael tuturo. Ta1 e& el caso de las 
velocidades de señalización (por ejemplo 32 kbps), loE' códigos de transmisión (por 
ejemplo, el bipolar). e incluso los enchufes físicos 1.por eJernplo, Jos conectores 
hembra del teléfono). Los fundamentos de la RDSI han venido desarrollándose a lo 
largo de los Ultimas veinte años. 

Las recomendacionBs para Id RDSI 11an sido objeto de diversas cnticas. Para 
algunos, son excesivamente complejas. Para otros, estas normas no apoyan la idea 
de un sistema verdaderamente integrado. Hay quien dice incluso que no emplean la 
tecnología adecuada para conseguir lo que pretenden 

Interfaces para la ROSI: En la figura 1 se ilustran los interfaces estándar 
entre el usuario final y la RDSI. El estandar recomendado para la RDSI ofrece un 
pequeño conjunto de interfaces compatibles que pretende soportar de forma 
económica una amplia variedad de aplicaciones de usuario. En !a propia norma se 
reconoce que aplicaciones con distintas necesidades y velocidades de transmisión 
requieren diferentes intorfaces. En consecuencia, se dispone de más da un tipo de 
inteñaz. 

Las agrupaciones funcionales: Son una serie de funciones necesarias en 
un interfaz de acceso del usuario a la RDSI. Cada una de las funciones incluidas en 
una agrupación funcional puede llevarse a cabo mediante múltiples elementos 
flsicos y 16gi=s (programas). 

Los puntos de referencia son los puntos que dividen a las agrupaciones 
funcionales. Por lo general, un punto de referencia se corresponde con un interfaz 
entre dos dispositivos. 

En la Figura 1 se ilustra una configuración de referencia para el interfaz entre 
el usuario y la red RDSI. Las seis agrupaciones funcionales que se muestran 
emplean tres tipos distintos de puntos de referencia. Los puntos de referencia S y T 
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emplean las estructuras de interfaz con el canal recomendadas en la norma 1 412 de 
la RDSI. La interfaz física para el punto de referencia R obedece a otra~ 
recomendaciones del CCITT o de la EIA (por eiemplo X.21. V 24 y RS-232-C) 

D= Grupo funcional. + =Punto de referencia de:t interfaz 

<=) = :P.ntos de acceso 

Figura 1 

La RDSI ofrece también puntos de acceso. Las definiciones de los puntos de 
acceso son las siguientes: los puntos de acceso 1 (punto de referencia T) y 2 (punto 
de referencia S) son los puntos de acceso a los servicios portadores soportados por 
la RDSI servicios portadores abarcan los tres niveles inferiores de la RDSI según el 
modelo ISA (en la Figura 3 se ilustran los niveles de la RDSI). 

Los puntos de acceso 3 y 5 emplean teleservicios, los cuales comprenden los 
niveles superiores del modelo ISA para la RDSI (y pueden emplear también 
servicios portadores). El punto de acceso 4 comprende otros servicios 
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estandarizados por el CCITT, dependen de las recomendaciones X y V concretas 
que estén utilizándose en los adaptadores de terminales (TA). 

La agrupación funcional NT1 (terminación de la red 1) incluye funciones 
equivalentes a las del nivel físico del modelo de referencia ISA. Estas funciones 
están asociadas a las conexiones físicas y eléctricas de la red. Estas son las 
principales funciones de la NTI: 

• Terminación de la linea. 
• Mantenimiento de la linea en el nivel 1 y monitorización de prestaciones. 
• Señalización y sincronismo de transmisión 
• Suministro de energía al canal. 
• Posible multiplexado en el nivel de la capa 1. 
• Terminación del interfaz, que puede íncluir, si es preciso, terminaciones 

multipunto. 

La NT1 puede constituir la frontera de la RDSI de la compañía; puede estar 
controlada por la empresa explotadora de la red. Proporciona al usuario un interfaz 
fijo y normalizado con la ROSL La NT1 se encarga de que la red sea transparente 
para el usuario, y lo aisla de los aspectos físicos de la RDSI. 

Las funciones de la NT2 (terminación de la red 2) son equivalentes a las del 
nivel fisi"'co y los niveles superiores del modelo ISA. Como ejemplo de funciones NT2 
podemos citar las centralitas privadas (PBX). las redes de área local (LAN) y los 
controladores de terminales o concentradores. En otras palabras, Ja NT2 funciona 
como interfaz con el equipo del usuario final. Como se ve en la figura, los equipos 
del usuario terminan en la NT2 conectandose a través de un punto de referencia S. 
Puesto que la NT2 puede ser una centralita, una red local o un controlador de 
tenninales, puede llevar a cabo funciones como la conmutación, multiplexado o 
gestión de protocolos. Sus principales responsabilidades abarcan el manejo de los 
protocolos de los niveles 2 y 3. 

Las funciones concretas a realizar no están estipuladas dentro de las 
recomendaciones de la ROSI. Sín embargo, se deja una cierta libertad para que un 
PBX pueda llevar a cabo funciones en los niveles 1 , 2 y 3, mientras que un simple 
multiplexor por división temporal (TDM) solo realizaría, seguramente, funciones en 
el nivel 1 

La NT12 (terminación de la red 1 . 2) es un dispositivo multifunción que 
combina las capacidades de los e quipos NTI y NT2. Los dispositivos enlazan con 
su función a través de un conector de punto de referencia S. Entran dentro de esta 
clasificación las nuevas centralitas privadas de cuarta generación. 

Las funciones de la NT2 y de Ja NTl2 son: 

• Manejo de protocolos para Jos nfveres 2 y 3 
• Multiplexado para los niveles 2 y 3 
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• Funciones de conmutación 
• Funciones de concentración 
• Funciones de mantenimiento de la red activa 
• Terminación de las funciones del nivel 1. 

Las funciones de equipo terminal (TE) representan los dispositivos del 
usuario final (ETD). No sólo incluyen los ETD, sino también otros dispositivos, como 
los teléfonos digitales de usuario y las estaciones de trabajo integradas que se 
encuentran en algunas oficinas. Las funciones de los TE son: 

• Manejo de protocolos de nivel superior. 
• Funciones de mantenimiento. 
• Funciones de interfaz. 
• Funciones de conexión con otros equipos. 

En Ja RDSJ se definen dos tipos de TE. El TEI (Equipo Terminal Tipo 1) opera 
con la RDSI a través de un interfaz RDSI. Los equipos TE2 (Equipo Terminal Tipo 2) 
requieren un interfaz más convencional, como RS-232. o alguna de las 
especificadas en las normas X ó V. 

El Adaptador de Terminal (TA) es en realidad un convertidor de protocolo que 
transforma los interfaces existentes - RS-232-C, V.24 6 X.21 - en un interfaz. RDSJ 
estándar. Las normas de Ja RDSI permiten combinar la función del TA con la de un 
ETD de usuario. Su principal función es ofrecer una conexión RDSI a un dispositivo 
TE2. 

Las especificaciones de la RDSI ofrecen una flexibilidad considerablemente 
mayor de la que puede sugerir la Figura 1. La Figura 2 muestra ocho posibles 
configuraciones RDSI alternativas_ En las configuraciones de las Figuras 2(a) y 2(b), 
los interfaces RSDI están colocados en Jos puntos de referencia S y T. 

En las Figuras 2(c) y 2(d) se ilustran configuraciones en las que los interfaces 
RDSI aparecen sólo en el punto de referencia S. En las Figuras 2(e) y 2(f), el 
interfaz RSDI sólo está en el punto de referencia T. Por último, en las Figuras 2(g) y 
2(h) se muestra un solo interfaz RDSI, y las referencias S y T están colocadas en el 
mismo lugar. 
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Las características físicas de los interfaces S y T están siendo establecidas 
por un grupo de trabajo de la RSOI (W-G3). Se estudiaron las propuestas de tres 
candidatos - Estados Unidos. el Reino Unido y /a República Federal Alemana. AJ 
final se adoptó el sistema americano, ya que había sido utiliz.3do y probado 
ampliamente en todo el país durante varios años. El conector estándar para la RSOI 
es una versión para ocho canales del conector de cuatro canales que se suele 
emplear en los enchufes telefónicos domésticos y de oficinas. 

E/ conector de ocho hilos para el enchufe maeho y hembra de la RSDI tienen 
fijación propia, y son compatibles con Jos conectores existentes. La experiencia en 
Estados Unidos indica que son baratos, fácil de instalar y utilizar. 

Una vez más, el conector ROS/ se aplica a las interfaces S y T de acuerdo 
con las normas RSDI. 

Canales RDSL El interfaz RSDI más habitual soporta una velocidad binaria 
de 144 kbps. Esta velocidad incluye dos canales de 64 kbps, llamados canales B, y 
un canal de 16 kbps, llamado canal O. Además de estos canales, la RSDI 
proporciona el control de trama y otros bits adicionales, con los cuales el caudal 
total se eleva a 192 kbps. El interfaz de 144 kbps opera de forma síncrona en modo 
dúplex integral a través del mismo conector físico. La señal de 144 kbps proporciona 
los mecanismos de multiplenado por división temporal para los dos canales de 144 
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kbps. La norma admite el multiplexado de los canales B en varios subcanales. Así, 
por ejemplo, de un canal B pueden extraerse subcanales de 8, 16 ó 32 kbps. Los 
dos canales B pueden descomponerse o dividirse como el usuario desee. 

Los canales B están pensados para transportar flujos de información de 
usuario. Pueden atender diversos tipos de aplicaciones. Por ejemplo, pueden 
transportar voz a 64 kbps, datos para utilidades de conmutación de paquetes a 
velocidades de hasta 64 kbps, o voz en banda ancha de hasta 64 kbps. 

El canal D está pensado para transportar información de control y 
señalización, aunque en ciertos casos la RSDI permite que el canal O transporte 
también datos de usuario. No obstante, no hay que olvidar que el canal B no 
transporta información de señalización. En la RDSI, la información de señalización 
se describe como paquetes de tipo S. los paquetes de datos como de tipo P, y los 
datos de telemetría como paquetes de tipo T. El canal O puede transportar datos de 
cualquiera de estos tipos, mediante multiplexado estadístico. 

Los comités de la RSDI están trabajando también para ofrecer otros tipos de 
canales (canales E y H). Se trata de canales diseñados para trabajar a velocidades 
superiores. El canal E es un canal de 64 kbps que se emplea para transportar 
información de señalización destinada a la conmutación de circuitos. Los canales H 
se clasifican en· 

• HO: 384 kbps 
• H11 :1536 kbps 
• H12:1920 kbps 

La RDSI exige que los interfaces del canal B para los puntos S y T 
obedezcan a una de las siguientes estructuras de interfaz: 

Opción 1: Estn.Jcturas de interfaz para el canal B. La estructura básica de 
interfaz está compuesta por dos canales B y un canal D. La estructura básica de 
interfaz exige siempre la presencia de dos canales B y uno D en el interfaz del 
usuario con la red; la velocidad binaria del canal O es de 16 kbps. Esta opción sa 
conoce como 28 + D. 

Opción 2: Estructuras de interfaz para el canal B con velocidad de 
primario. Esta alternativa ofrece estructuras que corresponden a las velocidades 
habituales de 1,544 Mbps y 2,048 Mbps. Los canales primarios están formados por 
canales B y un canal D. En esta opción, la velocidad binaria del canal O es de 64 
kbps. La norma americana de 1,544 Mbps exige una estructura de interfaz formada 
por 23 canales tipo B y un canal tipo D (23 B + O). El esquema europeo de 2,048 
Mbps requiere una estructura de interfaz compuesta por 30 canales tipo B y un 
canal D (30 B + D). 
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Opción 3: Estructuras de interfaz para el canal B con velocidad de 
primario altemattva. Esta opción puede emplearse cuando un dispositivo NT2 se 
conecta a la red a través de más de un canal B. Para la velocidad de 1,544 Mbps, la 
estructura del interfaz constaría de 23 canales B y un canal E (23 B + E). mientras 
que para 2,048 la estructura incluiría 30 canales B y un canal E (30 B + E). 

La RSOI soporta también otras interfaces, y se encuentran en fase de estudio 
(interfaces adicionales). 

Niveles de la ROSI. El método que sigue la RSDI consiste en atender al 
usuario a través de los siete niveles del modelo ISA. Para ello, la RSDI se divide en 
dos tipos de servicio: 

• servicios portadores, encargados de manejar los tres niveles inferiores del 
estándar de siete niveles: 

• y teleservicios (por ejemplo, el teléfono, el Teletex, el Videotex ,el manejo 
de mensajes) 

que manejan los siete niveles y suelen aprovechar las posibilidades de los servicios 
portadores. Estos servicios se conocen como funciones de nivel bajo y de nivel alto, 
respectivamente . Las funciones de la ROSI se establecen de acuerdo con los 
principios de estratificación que determinan las normas ISA y del CCITT, En la 
Figura 3 se ilustran las funciones. Para atender completamente el servicio de 
extremo a extremo se emplean diversas entidades de los distintos niveles. Estas 
posibilidades estratificadas pueden ser ofrecidas por las compañías telefónicas, 
Ministerios de Comunicaciones u otros suministradores. 
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Figura 3 

Agrupemos ahora varios componentes de la RDSI para describir cómo puede 
atenderse a dos usuarios a través de un canal O de la RSOI y una red de 
conmutación de paquetes X.25'. En la Figura 4 se ilustran las comunicaciones por 
conmutación de paquetes a través de una RSDI. El ETO A. que según la 
terminología RDSI está configurado como TE1, utiliza los siete niveles de que 
dispone en su nodo. El ETO se conecta con el nivel físico de la RSDI a través de la 
interfaz srr con un dispositivo NT1. A su vez la máquina NT1 entrega la infonnación 
de usuario a un servidor de paquetes (que no seria necesario si el ETD fuese un 
dispositivo X.25 en modo paquete). El servidor de paquetes enlaza con Ja red de 
conmutación de paquetes a través del protocolo X.75. Los datos atraviesan la red 
de conmutación de paquetes, llegan al servidor de paquetes remoto, al NT1 y, por 
último, al ETD B del usuario final situado en el interfaz SfT. 
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LAPO. 

LA RSDJ proporciona un protocolo de enlace que permite a los ETD 
comunicarse entre si a través del canal D. Este protocolo es el LAPO, un 
subconjunto dé HDLC. LAPO opera en el nivel de enlace de la arquitectura ISA. El 
protocolo es independiente de la velocidad de transmisión, y requiere un canal 
dúplex transparente a los bits. 
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Tabla 1 

El formato de trama LAPO es muy similar al de HDLC. Además, al igual que 
HOLC, ofrece la posibilidad de transmitir tramas no numeradas, de supervisión y de 
tram:;ferencia de información. La Tabla 1 muestra los comandos y respuestas LAPO, 
junto con las similitudes y diferencias con el ambito HOLC. LAPO puede funcionar 
además en Modulo 128. El octeto de control que se emplea para distinguir entre el 
formato de información, el de supervisión y el formato no numerado es idéntico al de 
HDLC. LAPO proporciona dos octetos para el campo de dirección (ver Figura 5 ), lo 
cual es útil para multiplexar varias funciones en el canal D. El campo de dirección 
contiene los bits de extensión del campo de dirección, un bit que indica si se trata 
de un comando o una respuesta, un identificador del punto de acceso al servicio 
(SAPI). y un identificador de punto final del terminal (TEI). En los párrafos siguientes 
veremos para que sirve cada uno de estos elementos. 
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Figura 5 

La extensión del campo de dirección sirve para ampliar el número de bits de 
la dirección. La presencia de un 1 en el primer bit de un octeto del campo de 
dirección indica que se trata del último octeto de la dirección. Así. una dirección de 
dos octetos tendrán un campo de extensión de la dirección con un O en el primer 
octeto y un 1 en el segundo. El bit de extensión del campo de dirección permite 
utilizar, si se desea, tanto el SAPI en el primer octeto como el TEI en el segundo. 

El bit del campo de comando/respuesta (C/R) indica si la trama es un 
comando o una respuesta. Cuando el usuario envía comandos, pone a O el bit C/R, 
mientras que para las respuestas el bit C/R vale 1 . La red hace justo lo contrario; 
envía comandos poniendo a 1 el bit C/R, y responde poniendo este bit a Q_ En la 
Tabla 2 se resume el funcionamiento del campo correspondiente al bit de 
Comando/Respuesta. 

El Identificador del Punto de Acceso al Servicio(SAPI) señala el punto en el 
que se ofrecen los servicios del nivel de enlace al nivel inmediato superior (es decir, 
al nivel 3). 

El Identificador del Punto Final del Terrninal(TEI) indica si se trata de un solo 
terminal (TE) o de varios. El TEI se asigna automáticamente mediante un 
procedimiento independiente de asignación. Como comentábamos anteriormente, el 
campo de control identifica el tipo de trama, además de los números de secuencia 
que se utilizan para mantener las ventanas y los asentimientos entre los dispositivos 
emisor y receptor. 
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La Tabla 2 muestra dos comandos y respuestas que no existen en HDLC. Se 
trata de los comandos de Información Secuenciada O (SIO) e Información 
Secuenciada 1 (811 ). Los comandos SI0/811 tienen como objetivo transferir 
información mediante tramas que se asienten de forma secuencial. Estas tramas 
contienen los campos de información proporcionados por el nivel 3. Los comandos 
de información se verifican a través del campo final (SI). El bit P se pone a 1 para 
todos los comandos SI0/511. Las respuestas SIO y 811 se emplean durante el 
funcionamiento con una sola trama, para asentir las tramas de comandos 811 y SIO 
y para informar de la perdida de tramas o de cualquier problema de sincronización. 
LAPO no permite colocar información en las tramas de respuesta SIO y Sl1. 
Evidentemente, los campos de información se encuentran en las tramas de 
comandos sro y 511 

~~DE 

RESPUf:STA 01RtC1DAS A 

=--"""""'°"" REsPUl:ITAS~S DE: 

CIRDELARED CtR DO. USUARMJ 

Tabla 2 

Se sigue trabajando en el estudio del nivel 2 con LAPO para la RSOI. Aunque 
los trabajos llevados a cabo por Jos grupos de normalización entre los años 1980 y 
1984 han dado como fruto fa resolución de importantes cuestiones, aún queda 
mucho por hacer para definir de forma más especifica las primitivas y funciones 
LAPO. No obstante, como se puede deducir de los párrafos anteriores, LAPO está a 
punto de quedar definida y especificada completamente, ya que utiliza muchos de 
los conceptos de HDLC. 

La RSDI se ocupa también del nivel 3. La especificación del nivel 3 
(recomendaciones 1.450 e l.451) abarca Jas conexiones de conmutación de 
circuitos, las conexiones de conmutación de paquetes y las conexiones de usuario a 
usuario. La confrontación concreta entre las funciones del nivel 3 de la RSOI y las 
del nivel 3 del modelo ISA está siendo objeto de estudio en la actualidad. Conviene 
advertir que aunque la norma del nivel 3 para Ja RSDI contiene comandos y 
respuestas diferentes de los del nivel 3 de la norma X.25, se pretende que ambos 
esquemas se complementen entre si con el fin de completar la transmisión de las 
informaciones de usuario a través del nivel 3 de la red. 
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ESTRUCTURA DE TRANSMISION DE LA ISDN. 

La Arquitectura de red. 

La siguiente figura basada en la recomendación 1.325 de CCITT, es una 
arquitectura de la ISDN. El ISDN soporta una conexión física completamente nueva 
para usuarios, una interface de subscriptor digital y una variedad de servicios de 
transmisión. La inteñace física común provee unos medios normalizados de 
conectividad a la red. 

equipo 
terminal ISDN 

Arquitectura de la ISDN. 

ISDN 

TE 
o 

roveedor 
e servid 

La misma interface es utilizable por teléfonos, terminales de la computadora. 
y terminales de videotex. Los protocolos son requeridos para definir el intercambio 
de información de control entre dispositivos de usuario y Ja red. La provisión tiene 
que estar hecha para interfaces de alta velocidad, por ejemplo, un PBX digital o 
una red local.La interface de suscriptor provee la trayectoria de señal física de 
suscriptor a oficina central de ISDN. Este enlace tiene que sostener transmisión 
digital completa duplex. Inicialmente, gran parte de la planta de suscriptor enlace 
esta por par trenzado.Cuando la red se desenvuelve y crece, se incrementa la 
utilización de fibra óptica 

La oficina central de ISDN conecta los numerosos lazos de suscriptor ó la red 
digital. Este provee acceso a una variedad de transmisión que funciona en la capa 
más baja( capas de OSI 1 3), incluyendo facilidades en el cambio de circuito,cambio 
de paquetes.Ademas, un control de señal de canal comun a la red y provee 
administración de llamada, mas accesibles al usuario. Esta señalización permite el 
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diálogo de control de usuario red. El uso de estos protocolos de señalización de 
control de usuario a usuario es un tema por estudiar ademas dentro de CCITT. 

De una manera general, estas funciones de la capa más baja se astan 
instrumentando dentro del ISDN. En algunos países con un clima competitivo, 
al~unas de estas funciones de la capa más baja pueden ser suministradas por redes 
separadas que pueden ser alcanzadas por un suscriptor de Ja ISDN. 

Existen también funciones dentro de los niveles de capas mas alta( capas de 
OSI 4 7) como sostener procesamiento de transacción en aplicacines tales como 
teletex, facsímil. Estas funciones pueden estar instrumentadose dentro de la ISDN ó 
suministradas por redes separadas, o una mezcla de los dos. 

ESTANCARES DE LAS ISDN. 

El desarrollo de ISDN está gobernado por un conjunto de recomendaciones 
enviadas por CCITT, llamado serie 1 de recomendaciones. Estas recomendaciones 
o normas surgieron por primera vez en 1984. Un conjunto más completo surgio en 
1988. 

SERIE 1 DE RECOMENDACIONES, 1988 

El volúmen de la descripción de ISDN está contenido en fa serie 1 de 
recomendaciones. con algunos tópicos relacionados cubiertos en las otras 
recomendaciones. La caracterización de ISDN contenida en estas recomendaciones 
está centrado en las tres áreas principales: 

1 . La normalización de servicios ofrecidos a usuarios, para permitir servicios 
que sean internacionalmente compatibles. 

2. La normalización de Ja interface usuario red . para permitir al equipo 
terminal a ser transportable y a ayudar a llevar a cabo el primer objetivo en 
esta lista. 

3. La normalización de capacidades de ISDN al grado necesario para permitir 
usuario-red y red-red interactuar y asi lograr el primero y segundo 
objetivos. 

La siguiente figura ilustra la relación entre la diversos estandares de la serie 
l. El conjunto de recomendaciones de 1984 contienen la serie 1.100 hasta 1.400. 
Algunas actualizaciones y expansiones ocurridas en estas serie en los periodos de 
estudio de 1985 a 1988. Las series 1.500 y 1.600 se estudiaron tambien en 1984, y 
un conjunto preliminar de especificaciones estubo listo para 1988, con trabajos 
adicionales hechos en los períodos de 1989 de 1 992. 
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1 .. 100 Conceptos generales .. 

operaciones y 
otroti aspectos 

aspectos de 
interfase 
usuario-,.ed 

Sene 1 de recomendaciones 

La serie L 100 sirve como una introducción amplia a ISDN. La estructura 
general de las recomendaciones de ISDN está presentado así como un glosario de 
términos. 1.120 provee una descripción global de ISDN y la evolución esperada de 
ISON's. 1.130 introduce terminología y conceptos que están utilizado en la serie 
1.200 para especificar servicios. 

1 .. 200 Aspectos de servicios. 

La serie 1.200 es, en un sentido la parte más importante del CCITT de 
recomendaciones de ISDN. Aquí, los servicios proveídos a usuarios están 
especificados. Este es como un conjunto de requisitos que el ISDN tiene que 
satisfacer, el término de Dervicio está definido como, ["que es ofrecido por una 
Administración o agencia operativa privada reconocida ( RPOA ) a sus clientes para 
satisfacer un requisito de telecomunicación especifico]. Aunque esta es una 
definición propia general, el término de servicio ha llegado a tener un significado 
muy específico en CCITT, un significado que es algo diferente del uso de ese 
término en un contexto de OSI. Para CCITT, un servicio normalizado está 
caracterizado por lo siguiente: 

63 



• Una completa, garantia de compatibilidad de punto a punto. 
• CCITT normalizó terminales, incluyendo procedimientos. 
• Un listado de los suscriptores de servicio en un directorio internacional. 
• Reglas de cobro y contabilidad. 

1.300 Aspectos de Red. 

Mientras que la serie 1 200 se centra en el usuario, en función de los 
servicios que se proveyeron al usuario, la serie 1.300 se centra en la red, en función 
de como la red va ofrecer aquellos servicios. Un modelo de referencia de protocolo 
es presentado en esto, basado en la septima capa del modelo OSI, intenta explicar 
Ja complejidad de una conexión que puede involucrar dos o más usuarios, 
relacionado tamiben un canal comun de señalizacion de dialogo. Se cubren al estar 
numerados y direccionados. Hay también una discusión de conexión de ISDN. 

1.400 Aspectos de Red - Usuario. 

1. La sene 1.400 tiene que ver con la interface entre el usuario y la red. Tres 
tópicos de mayor están descritos: configuraciones fisicas: El tratado de 
como ISDN funciona con configuraciones en el equipo. Las normas 
especifican grupos funcionales y definen puntos de referencia entre 
aquellos grupos. 

2. Velocidad de Transmisión: Las velocidades y combinaciones de 
información de velocidades de información que se ofrecen al usuario. 

3. Especificaciones de Protocolo: Los protocolos en capas de OSI 1 hasta 3 
que especifican la interacción de usuario-red. 

1.500 interface. 

ISDN servicios de apoyo que está también proveído de cambio de circuito y 
de paquetes en las redes. Así, es necesario proveer una interface entre un ISDN y 
otros tipos de redes para permitir comunicaciones entre terminales pertenecientes a 
servicios equivalentes ofrecidos a través de diferentes redes. La serie 1.500 tiene 
que ver con los diversos tratados de red que surgen para definir interfaces entre 
ISDN y otros tipos de redes. 

1.600 Principios de Mantenimiento. 

La serie 1.600 provee guía para mantenimiento de la instalación de suscriptor 
e ISDN, Ja opcion acceso-básico de red de la ISDN, acceso-principal, y una gran 
informacion de servicios Los principios y funciones de mantenimiento son 
relacionado con la configuración y la arquitectura general de ISDN. 



LOS PROTOCOLOS DE LA ISON. 

Comenzamos esta sección con una discusión de la arquitectura de protocolo 
de ISDN global y entonces miramos los tipos de conexiones que esta arquitectura 
soporta. El resta de la sección examina cada una de las tres capas de ta 
arquitectura por tumo. 

LA ARQUITECTURA DE PROTOCOLO DE ISDN. 

El desarrollo de normas para ISDN incluye, por supuesto, el desarrollo de 
protocolos para interacción entre usuarios de ISDN y la red y para interacción entre 
dos usuarios de ISDN. Seria aconsejable ajustar estos nuevos protocolos de ISDN 
en la estructura de OSI, y una gran extensión, esto se ha estado haciendo. Sin 
embargo, hay requisitos seguros para ISDN que no seran encontrados dentro de la 
estructura actual de OSI. Ejemplos de estos son: 

• Protocolos relacionados múltiples: El ejemplo principal de este es el uso 
de un protocolo en el canal O para adaptar, mantiener y terminar una 
conexión en un canal B. 

• Llamada a multimedia: ISDN permite una llamada de informacion para ser 
adaptada al flujo de la información de tipos múltiples, tates como voz. 
información , facsímil, y el control seflalizacion. 

• Conecciones de multiterminal: ISDN permite llamadas de conferencia. 

Estas y otras funciones no están dirigidas directamente en la especificación 
común de OSI. Sin embargo, la estructura básica de la septima capa parece válida 
hasta en el contexto de ISDN, y el tratado es funcionalmente más específicos en las 
diversas capas. El tratado de la relación exacta entre ISDN y OSI permanecen aún 
para ser estudiados. 

La siguiente figura sugiere la relación entre OSI e ISDN. Como red, ISDN se 
despreocupa esencialmente con el usuario en las capas 4-7. Estas capas son 
empleadas en punto-a-punto por el usuario para el intercambio de información. El 
acceso de red está referido solamente con las capas 1-3. La capa 1 , definidas en 
1.430 y 1.431, define la interface física para acceso básico y principal, 
respectivamente. Desde la multiplexacion de los canales B y D sobre la misma 
interface física, estas normas aplican para ambos tipos de canales. Anteriormente 
en esta capa, la estructura del protocolo difiere por los dos canales. 
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Arquitectura del protocolo de ISDN en la interface de usuano-red 

Para el canal O, existe un nuevo estandar de enlace de informacion, LAPO ( 
protocolo de acceso de Enlace, canal 0). Este esténdar esta basado en HDLC ( 
alto- nivel de control de informac1ón-enlace}, modificado para los requisitos de 
ISDN. Toda la transm1s1ón en el canal D está anrnarcada en forma de LAPO que 
son intercambiadas entre el equipo de suscriptor y un elemento de cambio de ISDN 
Tres aplicaciones están sostenidos. 

1 Control de señalizacion. 
2. Cambios de paquetes. 
3. Telemetría 

1. Control de señalizacion. 

Para controlar la señalizac1on, un protocolo de control de llamada ha estado 
definido. Este protocolo está acostumbrado a establecer, mantener.canalizar y 
terminar conexiones en B. Asi. es un protocolo entre el usuario y la red. La capa 
anterior 3, existe la posibilidad para asociar la funcion de las capas altas para el 
control de la señalizacion del usuario El canal O puede también estar 
acostumbrado a proveer servicios de intercambio de paquetes al suscriptor. En este 
caso, el nivel 3 del protocolo X. 25 es utilizado, y con X. 25 los paquetes están 
transmitidos en LAPO. EL nivel 3 del protocolo X. 25 está acostumbrado a 
establecer circuitos virtuales en el canal D a otros usuarios y para intercambiar 
paquetes de inforrnacion. 

El canal B puede ser utilizado para conmutación de circuito,circuitos 
semipermanentes , e intercambio de paquertes. Para conmutación de circuito, un 
circuito es adaptado en un canal B cuando se le exija. El protocolo de control de 
llamada canal-O es utilizado para este propósito. Una vez que el circuito es 
adaptado, puede ser utilizado para transferencia de datos entre los usuarios. 

66 



Un circuito semipermanente es adaptado a un canal B que es adaptado por 
previo acuerdo entre los usuarios conectados y la red. Al igual que con una 
coneccion de circuito de intercambio, provee un sendero de infonnación 
transparente entre sistemas finales. 

Con una conexión de cambio de circuito o un circuito semipennanente, 
aparecen las estaciones conectadas que tienen que dirigir un enlace duplex con 
uno a otro. Están libres para utilizar sus propios formatos, protocolos, y enmarcar 
sincronización.Desde el punto de vista de ISDN, las capas 2-7 no son visibles ni 
especificados. Además, sin embargo, CCITr ha normalizado l.465N.120, que 
provee un enlace comun con control de funcionalidad para suscriptores de ISDN. 

1. Cambios de paquetes. 

En el caso de intercambio de paquete, una conexion de circuito de intercambio es 
adaptado en un canal B entre el usuario y un nodo de intercambio de paquete 
utilizando el protocolo de control canal-O. Una vez que el circuito es adaptado en el 
canal de B, el usuario puede emplear los niveles 2 y 3 de X. 25 para establecer un 
circuito virtual a otro usuario sobre un canal de intercambio de paquetes de 
información. Como una alternativa, el servicio recientemente definido puede estar 
utilizado sobre un canal H. 

2. Talamatrfa. 

En este caso de telemetria se requiere de un estudio aparte. 

CONEXIONES DE ISDN. 

ISDN provee cuatro tipos de servicio para comunicacion de punto-a-punto: 

1.- llamadas en un circuito de cambio sobre un canal de B. 
2.- conexiones semipermanentes sobre un canal de B. 
3.- llamadas de cambio de paquetes sobre un canal B. 
4.- llamadas de cambio de paquetes sobre un canal D. 

Uamadas en circuito de cambio sobre un canal b~ 

La configuración y protocolos de red para conmutación de circuito involucra 
tanto el canal B como los canales D. El canal B es utilizado para el intercambio 
transparente de información de usuario. Los usuarios comunicadores pueden 
emplear cualesquier protocolos que desean para una comunicacion de 
punto-a-punto. El canal O está acostumbrado al control de información de cambios 
entre el usuario y la red para establecimiento y terminación de llamada. Tan bien 
como acceso a facilidades de red. 

El canal de B está dando servicio por NT1 O NT2 utilizando solamente las 
funciones de la capa 1 . Los usuarios terminales pueden emplear cualquier 
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protocolo, aunque gen,:-Jralmente la capa 3 será cero. En el canal O, un protocolo de 
red-acceso de la tercera capa es utilizado. Finalmente, el proceso de establecer un 
circuito a través ISDN involucra Ja cooperación de interruptores internos a ISDN 
para adaptar la conexión. Estos interruptores interactúan utilizando la señalizacion 
número 7 del sistema. 

Las conexiones semipermanente sobre un canal b. 

Un conexion semipermanente entre cliente-servidor pueden estar proveidos 
para un período de tiempo indefinido despues de la suscripción, para un período 
arreglado, o para períodos a acordar durante un día, semana. u otro intervalo. Las 
conexiones como circuitos de intercambi, &olamente su funcionalidad está en la 
capa 1 y es suministrada por la interface de red. La llamada de control de protocolo 
no es necesitado, despues de que la conexión ya existe. 

Llamadas de cambio de paquetes sobre un canal b. 

El ISDN tiene que también permitir el acceso al usuario al servicio de cambio 
de paquetes para tráfico de información. Hay dos posibilidades para instrumentar 
este servicio: Ya sea la capacidad de cambio de paquete está suministrada por una 
red separada, referida como una red de información pública de cambio de paquete( 
PSPDN ), o la capacidad de que el cambio de paquete este integrado en el ISDN. 
En el caso anterior, el servicio está proveído sobre un canal B. En este Ultimo caso, 
el serv1c10 puede estar proveido sobre un canal B o un canal D. Esta seccion 
examina el uso de un canal B para cambiar Paquetes: la siguiente seccion examtna 
el uso de un canal O pora este propósito. 

Cuando el servicio de cambio de paquete es suministrado por un PSPDN 
separado, el acceso para ese servicio está a través de un canal B. Tanto el usuario 
como el PSPDN tiene que estar conectado como suscriptores a ISDN_ En el caso 
del PSPDN, uno o más de los nodos de red de cambio de paquetes, referidos como 
manipuladores de paquete, son conexiones para ISDN. Cada nodo puede estar 
concebido como un X. 25 tradicional DCE ( equipo de circuito-terminador de 
información) suplementado por el necesario y lógico acceso a ISDN. 

Eso es, los suscriptores de ISDN suponen el papel de un X. 25 DTE ( 
EQUIPO TERMINAL DE DATOS .), el nodo en el PSPDN al cual es conectado 
funciona como un X_ 25 DCE, y el ISDN provee simplemente la conexion de DTE A 
OCE. Cualquiera ISDN suscriptor puede entonces comunicarse, a través de X. 25, 
con cualquier usuario conectado al PSPDN, incluyendo. 

• Usuarios con una directa, conexion permanente al PSPDN. 
• Usuarios del ISDN que disfrutan actualmente tJn conexion. a través del 

ISDN, el PSPDN. 

La conexion entre el usuario ( a través de un canal B) y el manipulador de 
paquete con que se comunique puede ser ya sea con un circuito de cambio 



semipermanente o, en el caso anterior. la conexión está siempre ahí, y el usuario 
puede invocar libremente X. 25 para adaptar un circuito virtual a otro. En este último 
caso, el canal O está involucrado, y la siguiente secuencia de pasos ocurren 

DTE on ISDN 

concxion 
canal B 

ISDN PSPON 

>-----«,AU OC 

conexfon conexfon 

LAPEI 

llamada 
virtual 
X.25 PLP 

SABM 

UA 

conexJon 
ll11m21do 

Llamada virtual establecida. 

DTE on PSPDN 

llamada 
aceptada 

1. La solicitud de usuario, a través de la llamada del protocolo de control del 
canal-0(1.451/Q.931), una conexion de cambio de circuito en un canal B a 
un manipulador de paquete. 

2. La conexiones adaptada por ISDN, y el usuario está notificado a través de 
la llamada del protocolo de control del canal-O. 

3. El usuario establece un circuito virtual a otro usuario a través de la llamada 
X. 25 estableciendo procedimiento en el canal B. Este requiere una 
conexion de enlace de información, utilizando LAPB, primero es adaptar 
entre el usuario y el manipulador empaquetado. 

4. El usuario termina el circuito virtual utilizando X. 25 en el canal B. 
5. Después de una o mas visitas virtuales al canal B, el usuario está hecho y 

señala a través del canal D para terminar la conexion al circuito de cambio 
al nodo de cambio de paquetes. 

6. La conexiones terminada par la ISDN. 

La siguiente figura muestra la configuración involucrada en ofrecer este 
servicio En lafigura, el usuario está representado por un dispositivo de DTE que 
espera una interface de un X. 25 DCE. sin embargo, un adaptador de terminal es 
requerido. Alternativamente, la capacidad X. 25 puede ser una función integrada de 
un dispositivo TE1 de ISDN, distribuyendo con la necesidad de un TA separado. 
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Acceso a PSPON para servicios de paquetes. 

Cuando el servicio de cambio de paquete es suministrado por ISDN, la 
función de manipulacion del paquete está proveído dentro del ISDN. ya sea por 
equipo separado o como parte de el equipo de intercambio. El usuario puede 
conectar a un manipulador de paquete ya sea por un canal B o un canal O. En un 
canal B. Ja conexión al manipulador empaquetado puede ser ya sea cambiando o 
semi permanente 

Llamadas de cambio de paquetes sobre un canal d~ 

Cuando el servicio de cambio de paquete está proveído internamente al 
ISON,puede también estar accedido en el canal D. Para acceso de canal O, ISDN 
provee un conexión semipermanente a un nodo de cambio de paquete dentro del 
ISDN. El usuario emplea el protocolo del nivel 3 de X. 25, como es hecho en el caso 
de una llamada virtual de canal B. Aquí, el protocolo de nivel 3 esté llevado por 
LAPO. Desde el canal D es también usado para controlar la se.,alizacion, algunos 
medios son necesarios para distinguir entre un tráfico de X. 25 y un tráfico de 
paquete de control de ISDN. Este está logrado por medio del plan de 
direccionamiento de Ja capa de enlace. 

La siguiente figura muestra la configuración para cambio de paquete dentro 
de ISDN. El servicio de cambio de paquete proveyó internamente al ISDN sobre el 
canal B y el canal O es lógicamente suministrada por una red de cambio de paquete 
única. Así, llamadas virtuales pueden ser adaptadas entre dos usuarios de canal o, 
entre dos usuarios de canal B, y entre un usuario de canal B y un usuario de canal 
D. Además, permite el acceso a X. 25 usuarios en otro ISDN Y PSPDN para una 
interconexion apropiada. Un enfoque comun es el uso de X. 75, que especifica una 
interconexion planeada entre dos redes públicas X.25. 
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PSPDN 

ISDN 

Acceso a ISDN para se.vicios de paquetes. 
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OTROS TIPOS DE REDES. 

Como ya se mencionó, existen otros tipos de redes tales como: redes 
metropolitanas, virtuales, inalámbricas, redes de área global, distribuidas, 
totalmente distribuidas, y centralizadas. 

REDES METROPOLITANAS (MANS). 

Las redes de área metropolitana MANS (Metropolitan Area NetvYork) se 
constituyen cundo un conjunto de redes locales se comunican entre sí en una 
misma área geográfica pequel"'la, ya sea una provincia o una ciudad. 

Un ejemplo de red de área metropolitana es una empresa matriz que se ubica 
en la zona sur de la ciudad de México y que además cuenta con sucursales en la 
zona norte, este y oeste de la misma ciudad comunicándose entre sí con 
características propias de comunicación (Protocolos, Medios de acceso, etcétera) . 
Cabe mencionar que las redes locales son la base de la MAN. 

REDES VIRTUALES. 

Las redes virtuales son el paso inmediato a las redes de área amplia (WANS) 
.Las redes virtuales están compuestas por grupos de trabajo con necesidaaes 
comunes y no es condición que estos grupos se encuentren en un mismo lugar 
flsicamente. Las redes virtuales engloban información de grupos de trabajo. 

Una red virtual clasifica grupos de usuarios de acuerdo a proyectos o tareas, 
por lo que la comunicación del usuario sólo se da con ciertos nodos (estaciones de 
trabajo) de la red completa y sólo acceden la información que tes atar.e. 

REDES INALAMBRICAS. 

Este tipo de redes operan através de un tipo de comunicación que se 
transporta a través de ondas electromagnéticas y permiten realizar transmisiones 
desde cualquier frecuencia. Este tipo de redes son el ideal del usuario, ya que 
persiguen la computación móvil en su máxima expresión. Sin embargo, actualmente 
aun no son el estándar de comunicación, dado que enfrentan algunos problemas 
de inteñerencia y alcance. aunque existen diversos productos en el mercado bajo 
este concepto. Pero se le esta dando un gran enfoque a la LAN Inalámbrica. en sus 
inicios era demasiado lenta, cara y muy limitada en su alcance. 

Los sistemas inalámbricos no son tan veloces como los alambrados, pero son 
rápidos y fáciles de instalar. Existen dos tecnologías importantes en la operación de 
redes inalámbricas: radiofrecuencia (RF) e infrarroja. 

Cabe mencionar que los fabricantes se han inclinado por la radiofrecuencia, y 
la razón es que las ondas de radio pueden penetrar paredes, pisos y el vidrio, lo 
que las hacen un medio útil que los rayos infrarrojos en un entamo estructural 
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complejo. Los productos infrarrojos tienen precios más bajos que los de RF y 
pueden correr a casi la misma velocidad en un segmento alambrado. 

Entre más se aleja el usuario la set'\al del adaptador de la LAN puede cambiar 
de punto de acceso al cual transmite y no perder la comunicación esto lo realiza de 
la siguiente manera, cuando una PC detecta que la ser'\al se hace más débil y que 
se está alejando del alcance de un punto de acceso, el adaptador interroga a todos 
los otros puntos de acceso de la red para ver cuál está más cerca. Entonces el 
adaptador, de forma transparente, se cambia de un punto de acceso a otro. 

RED DE AREA GLOBAL (GAN: GLOBAL AREA NETWORK). 

Las redes globales presentan su propia serie de problemas que incluyen los 
relacionados con los idiomas, normas establecidas, así como las compar21ias 
internacionales u oficinas de teléfonos y telegrafía esto por que la red es de tipo 
internacional. La red implica comunicación a menor costo del que representaría 
transladarse constantemente de una sucursal a otra, además de incrementar el 
tiempo de respuesta en cuanto a la toma de decisiones. 

REDES DISTRIBUIDAS. 

En un sistema de computación simple, la multitarea permite a un grupo de 
orocesos cooperar en el cumplimiento de una actividad que puede ser parcelada en 
actividades concurrentes pequel"'las. Las redes distribuidas facilitan las tareas 
individuales realizadas de forma concurrente en varios anfitriones diferentes de la 
red. Ejemplos de tales redes son los sistemas de control de procesos de tiempo 
real, las computadoras de base de datos y las estructuras de procesamiento en 
paralelo. 

Estas redes suelen estar configuradas con los recursos de determinados 
anfitriones colocados cerca de los usuarios potenciales de estos recursos. Las 
programas de aplicaciones y las bases de datos están distribuidos por toda la red. 

Varias computadoras supervisan a diversos usuarios, teniendo con esto la 
ventaja de minimizar costos en las comunicaciones par el diagrama de estructura 
que presentan; además, cuando ocurre alguna falla en un servar la red no se afecta. 
ya que las tareas pasan a otro servar. 

Para utilizar los ciclos del procesador de un computador central desde un 
computadora remota, esa computadora necesita estar conectada al computador 
mediante una linea de comunicación. 

Cabe mencionar que en la computación distribuida, los cómputos se dividen 
en subcómputos que podrán ejecutarse en otros procesadores; en computadores de 
procesadores múltiples y en redes de computadores. 
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Sistema de 
~?!}Kt,g1~31a 
Los Angeles. 

Diagrama de la Red Distribuida. 

RED TOTALMENTE DISTRIBUIDA. 

En este tipo de red todos los servidores están conectados entre sí. por tal, el 
envío de mensajes se dificulta y se requiere que este implementado un análisis de 
tráfico de datos, antes de emplear la red; no es muy usual este tipo de red. 

Las tendencias actuales son hacia las redes centralizadas y distribuidas, sólo 
estas dos opciones para distribuir la capacidad de cómputo en los lugares donde se 
requiera; tratar de incrementar la velocidad de transmisión para aprovechar mejor la 
capacidad de una computadora central o distribuir computadoras dedicadas en los 
lugares de trabajo. 

RED CENTRALIZADA. 

Este tipo de red presenta la concentración centralizada; implica que las 
tenninales del grupo se centralizan en un punto geográfico que se pueden 
identificar como punto lógico de concentración. 

Las características principales para identificar Ja función de concentración 
centralizada es que un extremo de todas las lineas y trúncales del grupo tenninan 
en un dispositivo de concentración situado en un punto central al interior del grupo. 
Así, todos los usuarios se comunican con el punto central que es el server. 
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Las redes con servidores centralizados son más fáciles de administrar y 
ofrecen una mayor seguridad. 

Por contraposición a el tipo de red centralizada existen las redes distribuidas 
"peer to peer" o de igual a igual donde cualquier ordenador en la red puede 
configurarse como servidor si tienen algún recurso a compartir o simplemente como 
estación de trabajo. Siempre que se desee ofrecer algún recurso, esta configuración 
es de servidor. 

CATEGORIAS DE REDES. 

Las redes pueden dividirse en dos categorías: las que utilizan conexiones 
punto a punto y aquéllas con canales de difusión (canales de acceso multiple o 
canales de acceso aleatorio). 

El punto clave en cualquier red de difusión consiste en cómo determinar 
quién tiene el derecho de utilizar un canal, cuando existe competición por éste. 

Las LAN (Red de Area Local) casi todas ellas utilizan un canal de acceso 
múltiple como base para sus comunicaciones. 

Por lo general, las LAN tienen tres características particulares: 

1 . Un campo de acción cuyo tamaf'lo no es mayor de unos cuantos 
kilómetros. 

2. Una velocidad total de datos, de cuando menos varios Mbps. 
3. Una pertenencia a una sola organización. 

A los disefladores de LAN, nada les impide tener su propio cable de gran 
ancho de banda, lo cual siempre lo llevan a cabo. 

Las WAN (Redes de Area Extendida) utilizan enlaces punto a punto, con 
excepción de las redes satélite, presentando las siguientes características: 

1. Las WAN abarcan países enteros. 
2. Tienen una velocidad de datos inferior a 1 Mbps. 
3. Pertenecen a múltiples organizaciones (los proveedores de servicios 

portadores son propietarios de las subredes de comunicación, y 
numerosos hostales pertenecen a los clientes). 

Los diseñadores de las WAN, casi siempre están obligados por razones de 
tipo legal, económico y político, a utilizar las redes públicas de teléfonos existentes, 
sin importar su conveniencia técnica. 

Las MAN (Redes de Area Metropolitana), es una red que cubre una ciudad 
completa, pero utiliza la tecnología desarrollada para las LAN. Las MAN tienen el 
propósito de interconectar computadoras entre sí, aunque alguna de ellas puedan 
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llegar a utilizar el cable coaxial de banda ancha como un medio de transmisión. La 
mayor parte del estudio de los protocolos de las LAN también es válida para el caso 
de las MAN. 

¿Por que construir una red?. En algunos casos, el objetivo de las redes, 
consiste en conectar entre sí las máquinas existentes, para intercomunicarse entre 
si; en otros casos, la meta la fija la necesidad de crecimiento, o bien, el obtener una 
mejor relación costo/rendimiento de una red de estaciones de trabajo. 

El ancho de banda ya no significa el precioso recurso que es en el caso de 
las redes de gran alcance, de tal manera que los disef'iadores de protocolos no 
tienen que preocuparse por obtener un gran rendimiento. Se pueden utilizar 
protocolos bastante diferentes y usualmente más sencillos que logran una 
realización más cómoda. 

El cable de las LAN es muy fiable; su tasa de error es 1000 veces inferior que 
lo obtenido normalmente en un WAN. Esta diferencia, también tiene un gran 
impacto en los protocolos. La baja fiabilidad en las WAN quiere decir que el manejo 
de errores debe se considerado en cada una de las capas en tanto que en el caso 
de las LAN, será posible omitir la verificación de error en las capas inferiores y 
llevarlo a cabo exclusivamente en las superiores, teniendo así protocolos más 
sencillos y con mayor eficiencia en las capas inferiores. 

LAN&WAN. 

lAN y WAN's difieren sobretodo en la fonna en que se comunican. Ya que 
una LAN está restringida a un área limitada, las computadora pueden estar 
conectadas con cables eléctricos. No obstante, ya que las. seriales eléctricas se 
debilitan a largas distancias, los cables eléctricos por to general no se usan en 
WAN's. Los cables eléctricos son demasiados caros para conectar computadoras 
separadas por grandes distancias. en su lugar, las WAN's hacen uso considerable 
de comunicaciones vra satélite, microondas y la red telefónica. 

Las LAN's se comunican a velocidades más altas que las WAN's. Una LAN 
comunicándose sobre cable coaxial alcanza velocidades de hasta 1 o Mbps, 
velocidad típica de la red Ethernet o 16 Mbps en et caso de Token Ring; una LAN 
comunicándose mediante cable de fibra óptica puede alcanzar velocidades de 
varios centenares de Mbps. 

Las WAN's que se comunican vía satélite o por enlace de microondas 
pueden alcanzar similares altas velocidades, pero la mayoría de ellos utilizan el 
lento método de la comunicación por red telefónica. Una linea de teléfono puede 
alcanzar velocidades del orden de 9600 Baudios por segundo, menos 1/100 de 
Mbps, más de mil veces que una LAN comunicándose a través de cable coaxial. 
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REDWAN. 

Esta red consta de varios ECO conectadas entre sí mediante canales 
alquilados de alta velocidad. Cada ECO emplea un protocolo que se encarga tanta 
de encaminar Jos datos como de asistir a Jos computadores y terminales de usuarios 
conectados a él. 

Este tipo de red representa las siguiente características: 

• Los canales suelen proporcionarlos las compañfas telefónicas, con un 
determinado coste mensual si Jas lineas son alquiladas. y con un coste 
según Ja utilización en el caso de lineas nonnales conmutadas. 

• Los canales son relativamente lentos (de 300 KbiUs a 1544 Mbits/s). Las 
conexiones de los ETD con los ECO suelen ser más lentas (150 biUs a 9.6 
Kbit/s). 

• La distancia entre los ETD y los ECO varia entre unos pocos Kilómetros y 
varios cientos de Kilómetros. 

• Los canales son relativamente propensos a errores (si se emplean 
circuitos telefónicos convencionales). 

La estructura de una red WAN tiende a ser más irregular, debido a la 
necesidad de emplear en las lineas computadoras, conmutadores y terminales 
múltiplex yto muftipunto. 
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ANAUSIS COMPARATIVO DE LAS REDES LAN, WAN Y DIGITAL 

LAN WAN DIGITAL 
TOPO LOGIAS FISJCA: BUS. ESTRELLA. ESTRELLA (Mimirna PUNTO A PUNTO 

ANILLO Y MALLA canexión entre dos puntos, 
LOGICA: BUS, llamada punto a punto) 
ESTRELLA Y ANILLO 

PROTOCOLOS TOMA. CSMA, CSMA/CD, IPX, IP, OSI, XNS, SNA LAPO, LAPB 
TOKEN PASSING, 
ALOHA 

ESTANDARES ETHERNET, TOKEN X.25, FRAME RELAY, SERIESl.100A 
RING, ARCNET SMDS. POINT TO POINT. 1.600 

ATM 
MEDIOS DE CABLE COAXIAL(BANOA CATEGORIA3 CABLE 
TRANSMISION BASE Y BANDA ANCHA), CATEGORIA4 TELEFON!CO, 

CABLES DE PARES CATEGORIAS FIBRA OPTIC.:\ 
TRENZADOS, FIBRA STP-A 
OPTICA FIBRA OPTICA 

DISTANCIAS QUE <25KM DISTANCIAS MUY GRANDES 
CUBREN GRANDES DISTANCIAS 
LUGARES MAS AREAS LIMITADAS: ENTRE ESTADOS, ENTRE 
USUALES EDIFICIOS PAISES y CIUAOAOESY 

CONTINENTES ESTADOS 
VELOCIDAD DE 1-20 MBPS. <= 10 MBPS (Cat. 3) 2400 A 9600 MBPS 
TRANSMISION <== 20 MBPS (Cat. 4) 

<::o: 100 MBPS (Cat. 5) 
<= 300 MBPS (SSOMHZ 
EN VIDEO) 
lSTP-A\ 



CONCEPTOS DE COMUNICACIONES. 

TIPOS DE ENLACE. 

ESTA 
SAUR 

TESIS 
úE LA 

N!J DEBE 
Biik.HJ TECA 

Las redes de computadoras están hechas de enlaces de comunicación que 
transportan datos usualmente en forma digital entre dispositivos conectados a la red 
y que se refieren tanto a Ja comunicación física y lógica. Esto es, un camino lógico 
es una vía de comunicación que en principio se considera bidireccional y que se 
caracteriza por las prestaciones que debe satisfacer, entre las que cabe destacar el 
volumen de la información que es capaz de transportar y que se mide por su 
velocidad media de transmisión ( bits por segundo o bps), este camino lógico es con 
el objetivo de que pueda establecerse, a través del mismo, el diálogo necesario 
para el intercambio de la informac1ón. 

El camino físico es una vía de comunicación realizada sabre soporte material 
capaz de permitir la transmisión de la información mediante la utilización de los 
parámetros físicos de dicho medio. Las prestaciones de este camino físico quedaran 
caracterizadas, sobre todo por el ancho de banda (frecuencia máxima) que es capaz 
de transportar y que dependerá de las características físicas del medio y de los 
elementos de emisión y recepción empleados (velocidad de transmisión), en 
cualquier caso la velocidad máxima de comunicación de un medio físico estará 
determinada tanto por su ancho de banda como por su calidad a lo que se le llama 
relación serial/ruido. 

Existen dos casos tfpicos de utilización de un camino físico por un sistema 
comunicado: que se utilice un único camino físico o bien que se utilice más de un 
camino físico para la materialización de un campo lógico, observar la figura 
siguiente: 

Simplex Al) ~/ 
1i==im 

Semiduplex 

~ d l 1 
"O c. o 

Dúplex 

1-~ºI 1-- 0 1 
Representación de los tipos de enlace. 

Por lo que se refiere a los enlaces, cada tipo de sistema se caracterizara por 
las prestaciones de comunicación, ya sea por el tipo de transacciones que permiten, 
como por la forma en que dichos enlaces son realizados. 
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Otro aspecto es que la realización de un enlace implica la utilización de una 
vía de comunicación que se designa de forma genérica con el nombre de camino 
lógico definido anteriormente. 

Cabe mencionar que un camino físico suele ser un recurso de 
comunicaciones escaso, por lo que será necesario administrar su utilización, no 
totalmente fiable, a la hora de su utilización y hará falta prever los mecanismos 
necesarios para proceder tanto a la detección de los errores, como a la 
recuperación de las informaciones que queden afectadas por los mismos. Los 
caminos mencionados nos definen la vía de comunicación adecuada para nuestro 
tipos de enlace utilizados. 

MEDIO FISICOS DE TRANSMISION. 

MEDIOS DE TRANSMISION. 

El medio de transmisión es la facilidad física usada para interconectar juntas 
de estaciones del usuario y dispositivos, para crear una red que transporte 
mensajes entre las mismas. pero también pueden clasificarse en términos de si 
pueden o no enviar mensa1es en ambos sentidos. En el argot de las 
comunicaciones, se dice que el modo de transmisión es simplex, semiduplex o 
dúplex completo. 

En la transmisión simplex o simple, los datos pueden transmitirse en un 
sólo sentido preespecificado. Un ejemplo de la vida diaria es el timbre de la puerta; 
la sei'lal sólo puede ir del botón al timbre. Aunque las líneas simplex son baratas, no 
son muy comunes para el teleprocesamiento en las empresas. Con la mayor parte 
de equipo periférico, el teleprocesamiento, implica la comunicación en dos vías. Aun 
los dispositivos sólo de recepción como las impresoras de alta velocidad, 
comunican un mensaje de reconocimiento al dispositivo emisor. 

En la transmisión semiduplex (Half dúplex). los mensa1es pueden ser 
transmitidos en cualquier sentido, pero sólo uno a la vez. En los aparatos de radio 
que se oprimen para poder hablar utilizados en las patrullas de policías se emplea 
este modo de transmisión. Sólo una persona puede hablar a ta vez. A menudo, la 
línea entre un CRT o una teleimpresora y la CPU es semiduplex. Si la computadora 
se encuentra transmitiendo a la terminal o si esta trabajando con un programa, el 
operador no puede enviar nuevos mensajes hasta que la computadora termine. 

La transmisión dúplex completa (Full dúplex), es como el tránsito en una 
calle de doble sentido concurrida. El flujo se desplaza en dos sentidos al mismo 
tiempo. La transmisión dúplex completa resulta ideal para las unidades de hardware 
que necesitan pasar considerables cantidades de datos una a otra; como sucede en 
la comunicación de computadora a computadora. Los canales dúplex completos 
generalmente no se necesitan para vincular una terminal con la computadora, 
debido a que la respuesta del operador con frecuencia depende de los resultados 
enviados de regreso desde la computadora. Los medios de procesamientos de 
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palabras son una excepción a esta regla debido a que la mecanógrafas no deben 
quedarse esperando a que el sistema de computación responda a cada linea de 
entrada. 

La selección del medio físico a utilizar depende de 

• tipo de ambiente donde se va a instalar 
• tipo de equipo a utilizar 
• tipo de aplicación y requerimientos 
• capacidad económica (relación costo/benefíc10) 
• oferta 

OPERACION DE LAS LINEAS. 

Analizando las lineas de operación "Half Dúplex"(HOX) y "Full Dúplex" (FDX): 
TWA(TWO WAYS AL TERNATED), TWS(TWO WAYS SIMUL TANEOUS). 

Líneas HDX/Operación TWA. La transm1s1ón tiene lugar en ambos 
sentidos pero no simulté.neamente. Esta forma tiene el inconveniente de una gran 
demora por inversión de línea (TURN AROUND) que puede llegar a 150 ms o más y 
por consiguiente no siempre es aplicable a sistemas en línea en tiempo real 

Lineas HOX/Operación TWS. La transmisión se realiza en ambos sentidos 
simultáneamente sobre dos alambres, a través de una división del ancho de banda 
en canales de distinta frecuencia Esto implica un equipo de conexión más costoso, 
sin embargo por las ventajas que tiene, su uso va en aumento. 

Líneas FDX/Operación TWA. Cada par de alambres se destina a la 
transmisión en un sentido. Por to tanto, se permiten ambos pero no 
simultáneamente. De esta forma se reduce casi a cero el tiempo de inversión de 
linea. Este sistema por ser relativamente barato gracias a su simplicidad y bastante 
eficiente. es muy usado. 

Lineas FDX/Operación TWS. Esta es la forma mas eficiente de utilización 
de las líneas. La operación simultánea en ambos sentidos lo hace muy adecuado en 
aplicaciones iterativas. 

MEDIOS FISICOS DE TRANSMISION. 

Los medios físicos de transmisión se pueden dividlr en: 

Físicos terrestres: Par de. cables torneados. 
Cable coaxial. 
Fibras ópticas. 
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Espacio aéreo: Microondas. 
Infrarrojo. 
Satélites(láser, radio frecuencia). 

Par de cables tomeados (trenzado). 

El par trenzado utiliza dos cables estándar que se aíslan por separado y se 
enredan conjuntamente. El par trenzado esta protegido por una capa exterior de 
aislante denominada cubierta o camisa. 

El par trenzado es relativamente barato y fácil de instalar. Debido a que es el 
mismo tipo de cable que se emplean en los sistemas telefónicos, el mismo cable 
puede utilizarse para formar la red del sistema de información. 

Cable pao trenzado. 

La desventaja del par trenzado es su ancho de banda estrecho. Si las 
velocidades de transmisión son mayores de 1 Mbps y los tendidos de cables son 
mayores de 500 metros, entonces el par trenzado es un medio pobre. El par 
trenzado blindado se hace con mayor precisión que un par trenzado regular y puede 
soportar mayores tendidos de cable, hasta 1 O Mbps y más de 1000 metros, 
respectivamente. 

Cable coaxial. 

El cable coaxial está formado por un cable, denominado conductor, rodeado 
por un blindaje trenzado que sirve como tierra. El conductor y la tierra están 
separados por un aislante grueso y todo el cable está protegido en su parte exterior 
por una camisa aislante. 
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Cable coaxial. 

El cable coaxial está disponible en una amplia variedad de tipos y espesores. 
El cable coaxial más grueso transporta señales sobre distancias más largas que un 
cable más delgado. No obstante, el cable coaxial más grueso no puede utilizarse en 
instalaciones en donde el cable tenga que meterse por cajones existentes para 
cable o tubos conduit con espacio limitada y por rincones angostos. 

Características del cable coaxial delgado. 

SERIE 
RG-58A/U 
RG-59 
RG-62 

IMPEDANCIA 
58.5W(O) 
75 W(para televisión) 
93 w(para redes ARCNET) 

La distancia mínima entre máquinas es de 3 m. Y la distancia máxima entre 
máquinas es de 185 m. 

Caracteristicas del cable coaxial grueso. 

SERIE 
RG-11 

IMPEDANCIA 
50W(O) 

La distancia minima entre máquinas es de 2.5 m. Y la distancia máxima entre 
máquinas es de 500 m. 
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Fibra óptica. 

El cable de fibra óptica utiliza un medio ya sea de plástico o fibra de vidrio 
para transportar las señales de luz. 

Aunque el plástico es más durable en lo que respecta a su flexión, el vidrio 
proporciona una atenuación menor , es decir, pérdidas de potencia en la 
transmisión de Ja se"al. El vidrio también tiene un ancho de banda más amplio y 
permite velocidades de transferencia de datos mayores que el plástico. 

El transmisor es el convertidor eléctrico a óptico. El receptor es convertidor 
óptico a eléctrico. Los cables ópticos van desde cables sencillos de una fibra, hasta 
cables complejos de 18 fibras con cubierta. Un cable de 1 8 fibras puede 
proporcionar nueve canales de transmisión dúplex simultánea. 

Los cables de fibra óptica ofrecen muchas ventajas con respecto a los cables 
de conductores metálicos. Los conductores de fibra óptica tienen un ancho de 
banda más amplio que los conductores metálicos. Se han alcanzado velocidades de 
datos de hasta 1 O bps con fibra ópticas ultrapuras, en tanto que el par trenzado 
telefónico generalmente está limitado a velocidades de 9600 a 14400 bps. Ademas, 
las fibras ópticas permiten mezclar en un sólo conductor la transmisión de voz, 
vídeo y datos. 

Los cables de fibra óptica pueden tenderse en ambientes con ruido eléctnco 
debido a que la energía óptica no se ve afectada por la radiación electromagnética. 
Los cables de fibras ópticas no producen interferencia debido a que no generan 
radiación electromagnética. Por lo tanto, se puede tender fibras múltiples en un sólo 
cable. 

La transmisión mediante fibra óptica tiene una tasa menor de errores de bits 
que los sistemas correspondientes de cable met.illico. Normalmente, sólo 1 de cada 
1 00 billones de bits de datos transmitidos mediante fibra óptica tiene error. la tasa 
de errores para el siguiente mejor medio, como el cable coaxial de banda ancha, es 
de 1 por cada 1 O billones de bits. 

Debido a la baja atenuación, los cables de fibra óptica pueden extenderse sin 
necesidad de repetidoras como sucede generalmente con los sistemas de cables 
metálicos. La ausencia de chispas hace que los cables de fibras ópticas sean 
apropiados especialmente en ambientes industriales peligrosos, como fabricas de 
municiones, instalaciones de productos petroquim1cos, refinerías. plantas químicas 
y elevadores de granos. 

Microondas. 

La tecnología de transmisión por microondas esta siendo utilizada con mayor 
frecuencia en la construcción de redes privadas. Los sistemas mas nuevos de 
microondas operan en el rango de 18 a 23 gigahertz (GHz) del espectro de ondas 



electromagnéticas, aunque todas las ondas arriba de la marca de- 1 GHz se 
consideran microondas. 

Las microondas ofrecen caracteristicas que a menudo las hacen más 
atractivas que los sistemas locales basados en cables, especialmente en áreas 
metropolitanas. Una banda de microondas de 18 GHz puede llevar varios canales 
de 1.5 Mbps que soportan simultáneamente la transmisión de voz y datos. Además 
la instalación es mucho más rápida que la de los sistemas basados en cables. 

El espacio ya no es un problema debido a que las antenas típicas de 
microondas tienen menos de 18 pulgadas de diámetro y los aditamentos 
electrónicos asociados pueden caber en una caja a prueba de intemperie de menos 
de 24 pulgadas de lado. 

La distancia máxima utilizable es una de las principales diferencias entre las 
bandas. En la banda de 2 GHz pueden transmitir hasta 30 millas entre estaciones; 
en la banda de 18 GHz la distancia máxima es de 15 millas aproximadamente; en la 
banda de 23 GHz la distancia óptima aproximadamente 3 millas. 

Las antenas de microondas son más eficientes entre mayor sea la frecuencia. 
Como resultado de esto, las bandas de mayor frecuencia pueden utilizar antenas 
más pequer'\as. 

Las ventajas y desventajas de las microondas son que en las bandas de 
frecuencia en el rango de 2 a 6 GHz es más difícil la obtención de la licencia, se 
requieren antenas y torres más grandes, proporcionan los eslabones más largos 
hasta 30 millas y, tienen los mayo,.-es problemas de interferencia. En las bandas de 
18 a 23 GHz es mas fácil obtener la licencia, se f"equieren antenas y torres más 
pequenas, proporcionan los eslabones más cortos tan sólo de 3 millas y tienen los 
meno,.-es problemas de interfef"encia. 

La ruta que siguen las microondas sólo debe ser visible claramente, sino que 
debe haber suficiente espacio libre sobre el terreno; los edificios u otras 
obstrucciones para acomodar las longitudes de onda. La energra de las microondas 
viajan en frente de ondas que pueden verse afectados por obstáculos a lo largo de 
la ruta. Los espacios por arriba y por abajo de la linea de visión, denominados 
zonas Fresnal, deben mantenerse libres de obstrucciones para un rendimiento 
óptimo del sistema. 

Infrarrojo. 

El uso de la luz infrarroja se puede considerar muy similar a la transmisión 
digital con microondas. El haz infrarrojo puede ser producido por un láser o un LEO. 
Los dispositivos emisores y receptores deben ser ubicados a la vista uno del otro. 
Velocidades de transmisión de hasta 100 Kbps pueden ser soportadas a distancias 
de 16 Kms. Reduciendo la distancia a 1.6 Kms., se pueden alcanzar 1.5 Mbps. 



La conexión es punto a punto. El uso de esta técnica tiene ciertas 
desventajas. El haz infrarrojo es afectado por el clima, interferencias atmosféricas y 
por obstáculos físicos. Como contrapartida, tienen inmunidad contra el ruido 
magnético, o sea, la interferencia eléctrica. 

Si bien existen varias ofertas comerciales de estas técnicas, su utilización no 
es muy difundida en redes locales, tal vez por sus limitaciones en la capacidad de 
establecer ramificaciones en el enlace, en otras razones. 

Los satélites, se están convirtiendo en herramientas cada vez más 
significativas para la transmisión de datos como alternativas a los circuitos 
terrestres tradicionales, en especial lineas telefónicas rentadas. 

La distancia no significa nada para un satélite, ya que su cono transmisor y 
receptor pueden cubrir un distrito, una ciudad, un estado o continente. Además, un 
mensaje puede transmitirse una vez a cientos o miles de receptores. Las tasas de 
error son de aproximadamente 1 por cada 1 O millones de bits transmitidos. 

La banda Ku (11 GHz a 14 GHz) y los platillos de tierra a satélite son 
terminales de abertura muy pequena (VSA T) ofrecen opciones costo eficaces para 
la transmisión de datos. Las VSAT son más fáciles de instalar y sufren menos 
impedancias atmosféricas que los platillos anteriores de banda C (4 GHz a 6 GHz)_ 
Las velocidades de los datos para la banda Ku van desde 1.2 Kbps a 1.544 Mbps y 
más allá, con una propagación de medio segundo. Generalmente, una buena 
respuesta es de 3 a 4 segundos. 
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Tablas comparativa de los medios flsicos de transmisión. 

Tabla 1. Uso comúnmente de la transmisión media. 
Medio Usado. Aplicación 

Princinal. 
Rango de Uso relativo 

frecuencias 
Conductor abierto. distancias cortas. varia con la muy alto. 

Par trenzado. 

Cable coaxial. 

Fibra óptica 

Satélite. 

Guia de onda. 

Radio microondas. 

distancia. 
arriba de las SO varia con la muyalto. 
millas. distancia. 
corta Largo 3-300 MHz alto. 
alcance 
corta 
alcance 
Largo alcance 

largo arriba de los 16 aumentando 
Gbit:sJ'sea. 
por arriba de 5.925- medio. 
6.425 GHz 
por abajo de 3.7-4.2 
GHz. 

por arriba de 14.0- aumentando 
14.S GHz. 
por abajo de 11.7-
12.2 GHz. 

distancias cortas. 3-12 GHz medio. 

Larao alcance 16 Gbit:s/seo. ex----ilment.al. 
Cono alcance 10.7-11.7 GHz. medio. 

Jarao alcance 3.7~.425 GHz. alto. 

Tabla 2. Caracteristicas v aolicaciones de los tioos de fibras. 

Fuente. 

Ancho de banda. 

Empalmado 

Ejemplo 
aplicación. 

Costo. 

Fibra de modo 
simple. 

preferentemente 
lazer. 
muy muy grande 
>3 Ghz'"'Km. 

Fibra multimodo 
nivel-Indice 

lazer o LEO. 

muy grande 
200Mhz•Km. 
300Mhz•Km. 

Fibra multimodo 
rnedida...¡ndlce 

la.zer o LEO. 

grande 
<200 Mhz • Km. 

dificultad para el dificulta.d 
doblos en pequenas doblarlo. 

para dificultad 
doblarlo. 

para 

correas. 
de sistemas de 

submarino. 

relativo 

cable sistema 
distribución 
telefónica. 
alto 

de transmisión de datos. 

muy alto. 



Tabla 3. Caracterfsticas de fuentes óoticas. 

Potencia de salida, mW. 

Potencia de operación en la fibra. 
mW 
Ancho esoectral valor rms , nm. 
Brillo, Wlcm2 sr 

Tiempo de subida, 10-90'%, nsec 

Respuesta de frecuencia t-3 dB} MHz. 
Voltaje de calda, V 

Corriente adelantada, mA 

Corriente de umbral, mA 

Requiere estabilización 

ILDs LEOS 
(Diodo Infrarrojo de (Diodo Emisor de Luz) 
Luz) 

1-10 1-10 

0.5-5 0.03-0.3 

2-4 15-60 
10E5 aprox. 10-10E3 

<1 2-20 

>500 <200 
1.5-2 1.5-2.5 

10-300 50-300 

5-250 No aplicable. 

Si No 



Tabla4. Caracteristicas de los medios flsicos de transmisión. 
Par 

trenzado 

tipo de 12 - 24 canales 
información de grado de voz. 

aue transoorta 
Topologia. anillo, estrella, 

canal, árbol. 

Modulación de 
fntcuencia. 
señal que 

transporta. 
dispositivos 
conectados. 
Conexiones 

fisicas. 

Alcance. 

PerTTiite 
trabajar con 

sei\ales. 
Ancho de 

banda. 

Costo. 

Inmunidad al 
ruido. 

Protección 
especial 

reauerida. 

digitales, 
analóaicas. 
hasta 1000 

3 Kms.(depende 
del producto}. 
HDX. 
FDX. 

hasta 1 Mbps. 
puede consi
derarse bas
tante limitado 
bajo. 

baja (interfe
rencia, etc.) 
blindaje, duetos, 
etc. 

Cable coaxial 
(banda angosta) 

dalos, voz en fonna 
digital. 

canal lineal, 
árbol(raramente en 
anillo). 
No hay. 

señal digital simple. 

200 -1000 

uso de enchutes 
especiales. 

1-10Kms. 

HOX 

10Mbps.transpor-ta 
-400k de car-ga para 
perma-necer estable. 

bajo. Simple de 
instalar v bifurcar. 
poca.Puede 
meiorarse con filtros. 
conductos en 
ambientes hos
tíles,para aislamiento. 

Cable coaxial 
(banda ancha) 

alto nümero de canales: 
voz.datos, video 
simultáneamente. 
canal, árbol. 

analógico de RF, usando 
módem RF. 
hasta 25000 

instalación más 
dificultosa.Componentes 
CATV. 
5Kms. 

HDX.usando 2 canales 
obtiene FDX. 

máximo: 400 Mhz. 
(Transporta el 1 OOOk de su 
carga). 

alto. necesita módem en 
cada estación. 
mejor inmunidad al ruido 
que en la banda base. 
un medio resis-tente,no 
necesi-ta conducto. 

t-~D~~~:~:~:~~~::.~~~~-.--+-a~lta--ccta-s-a~d-e-e-r-,o-,-+--~~~~~--~~+-~~~--~~--~ 
a grandes velo-
cidades. 
Confiabilidad 
limitada. 

Comentarios. medio pasivo, donde 
la energia es provista 
por las estaciones del 
usuario. 

medio activo energla 
obtenida de los 
componentes de soporte 
de red,y no de estaciones 
de usuarios conectadas. 



Tabla 4. tContinuación ... ) 
Fibra 
óptica 

Microondas 

tipo de información que se puede transmitir datos, datos en su forma natural. 
transpona voz v vídeo. 

Toooloala. anillo, estrella. 
Modulación de 

frecuencia. 
seftal oue transoorta. oulsos de luz dioital 

dispositivos conectados. 

Conexiones fisicas. 

Alcance. 

Permite trabajar con 
sei'tales. 

Ancho de banda, 

Costo. 
Inmunidad al ruido. 
Protección especial 

requerida. 

Ventajas. 

Desventaja. 

Comentarlos. 

la fibra es muy fina, liviana, 
durable. 

antena tipo plato y de 
circuitos que interconectan la 
antena con la terminal del 
usuario. 

10 Kms.cantidad máxima de 40 Km. (promedio en la 
nodos por alcance 2 tierra). 
(exnAr-imentalmente 8). 

mucho más alto que 
cualquier otro medio. 
Actualmente 50 Mbps. 
(experimentalmente 1 
Gbps). 

:~~ ::~: Dérdida de señal. bastante ca~'-cº~--------l 
un mantenimiento sólo 
realizable por personal 
entrenado. 
instalación en muy poco 
espacio. El cable es 
altamente confiable. No es 
afectada por interferencia 
eléctricas, ruidos, 
problemas energéticos, 
temperatura radiación o 
agentes Químicos. 
es muy dificil de bifurcar. 

cada fibra provee un 
camino de transmisión 
único de extremo a 
extremo, unidireccional. 
La reflexión de los pulsos 
es la forma de transmisión 
de los datos. 

la capacidad de poder 
transportar miles de canales 
de voz a grandes distancias a 
través de las repetidoras, a la 
vez que pennite la 
transmisión do datos en su 
forma natural. 

los componentes no están 
disponibles fácilmente. 
Se ve afectada por accidentes 
geográficos, edificios, 
bosaues, mal tiemoo, etc. 



Tabla4. (Continuación ... ) 

tipo de infonnación 
Que 1ransnOl"bl 

Toooloaia. 
Modulación de 

frecuencia. 
sei\al nue tranaoorta. 

dispositivos 
conecbldos. 

Conexiones fisicas. 
Alcance. 

Permite trabajar con 
serta tes. 

Ancho de banda. 
Costo. 

Inmunidad al ruido. 

Protección especial 
reouerida. 
Ventajas. 

Desventaja. 

Comentarios. 

Infrarrojo 

16Kms. 

100 Kbps 

al magnético o sea, interferencia 
eléctrica. 

reduciendo la distancia a 1.6 Kms., 
se ouede alcanza,. 1.5 Mbps. 
el haz infrarTOJO es afectado por el 
clima~ interferencia atrnoférica y por 
obstáculos flsicos. 
Los dispositivos emisores y 
receptores deben ser ubicados a la 
vista uno de el otro. 
su utilización no está muy 
difundida en redes locales, tal vez 
por sus limitaciones en la 
capacidad de establecer 
ramificaciones en el enlace 



PROTOCOLO. 

Protocolo o disciplina de comunicaciones, es un conjunto de reglas y 
procedimientos que proporcionan una técnica uniforme para gobernar una linea de 
comunicaciones. 

El protocolo de comunicaciones es el conjunto de normas y regulaciones que 
gobiernan la transmisión y recepción de datos en la red. Análogamente el protocolo 
es el idioma que habla el equipo de computo y a través del cual puede comunicarse 
con otros sistemas, para entender mejor su aplicación es necesario comprender el 
modelo OSl(Open System lnterconnection-lnterconexion de Sistemas Abiertos) 
dado que este es la base del protocolo de comunicaciones en un sistema de red. 

CARACTERISTICAS DE LOS PROTOCOLOS. 

Formatos del mensaje: Dependiendo del protocolo de que se trate, y del 
tipo de información que se desea transmitir, la disposición da los caracteres de 
control y dato, se encuadra en secuencias de distinto aspecto. Este formato será 
analizado por cada disciplina en particular. 

Procedimientos de detección y corrección de errores: Existen distintas 
formas de detectar y corregir errores en la transmisión, la utilización de una u otra 
forma (vistas en el tema detección y corrección de errares) depende del código del 
lenguaje, de la disciplina y del nivel de seguridad buscado con relación a la 
aplicación. 

Procedimiento de establecimiento de llamada: Este aspecto varía para 
cada disciplina. En general hace referencia al procedimiento específico para lograr 
el ·contacto'" con el interlocutor deseado. 

Procedimientos de terminación y desconexión de enlace: Especifica las 
reglas que deben utilizarse para lograr la finalización ordenada y controlada de una 
sesión de transmisión. 

Procedimientos a seguir para la transferencia de los datos: Utilizar Jos 
distintos modos de operación SPX(Simplex), HDX(Half Dúplex) o FDX(Full Dúplex) 
según en el protocolo, aunque muchas veces una disciplina puede trabajar en más 
de un modo de operación. También debe considerarse la conveniencia del punto a 
punto o multipunto y de la utilización de polling. 

Periodo de tiempo cumplido (TIME-OUT): Esto sucede cuando el adaptador 
de comunicaciones al estar realizando el sondeo de una linea Juego de enviar un 
mensaje de invitación a transmitir (modalidad de salida), el adaptador cambia a 
modalidad de entrada para aceptar la respuesta desde el dispositivo tributario. Si 
este último por algún motivo, no contestara, el adaptador podria quedar esperando 
para siempre. Para evitar esta situación, en el momento de enviar el mensaje de 



invitación se prende un reloj que cuenta un intervalo de tiempo predeterminado, asi 
el adaptador retoma el control de dos formas: 

• Porque llega una respuesta "que lo activa" 
• Porque lo activa el reloj, cuando se vence el tiempo estipulado. 

UTILIZACION DE LOS PROTOCOLOS. 

En un sistema distnbuido un protocolo permitirá fundamentalmente iniciar, 
mantener y terminar un dialogo entre elementos del sistema; asimismo, un protocolo 
regulara la forma en que deberán generarse e interpretarse los elementos 
orientados al control de errores y la forma de recuperar las informaciones recibidas 
erróneamente; igualmente estarán previstas en un protocolo la forma de identificar 
el camino que se utiliza para el intercambio de la información y la identificación del 
tipo de mensa1es. Los elementos del dialogo de un protocolo serán mensajes. 
Dentro de cada mensaje, además de los datos, objeto final del dialogo, existirán 
otras informaciones destinadas a permitir: la detección de errores, la identificación 
del camino, el control del flujo de información y la identificación del tipo de mensaje 
que se trate. Todas estas informaciones se materializarán en bloques con una 
determinada estructura que constituirá su formato 

Se dice de tos sistemas que son similares s1 usan los mismos protocolos, es 
decir, se comunrcan entre s1 ut1l1zando el mismo formato para control de 1nformac1ón 
y datos. Este formato podrá ser leído y procesado por otra computadora que sepa 
como mterpretar esie conjunto de 1nformac1ón más datos, aún si se utilizaran 
diferentes protocolos, existe la pos1b1!1dad de comunicación entre ellos a través de 
programas especializados que realizan la conversión de estos protocolos. 

Los protocolos representan el medio convenido para la transferencia de 
información. A causa de la topología de punto a punto de las primeras 
computadoras, los protocolos de control tendían a ser muy simples. 

Los protocolos de una red existen para proporcionar el establecimiento de: 

• Formato estándar de los datos 
• Convenciones necesarias. 
• Un camino de comunicac1ones estándar. 

El protocolo proporciona el mecanismo necesario para un intercambio de 
datos ordenado entre los diferentes elementos de la red. 

El protocolo de la capa mas baja, la capa física, se encarga de controlar el 
flujo de información en el canal fisico de conexión. Dado que entre cada par de 
capas existe una interface la función de estas es interpretar y traducir los formatos 
de los protocolos usados en cada capa del modelo. 
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ELEMENTOS DE UN PROTOCOLO. 

• Sintaxis : Como el formato de los datos, codificación y niveles de serial. 
• Semánticos: Incluye información de control para coordinación y error 
• Sincronización: Incluye velocidad y secuencia iguales. 

Otros aspectos importantes, los protocolos pueden ser: 

• Directos/Indirectos: Si dos sistemas tienen un enlace punto a punto, las 
entidades en este sistema pueden comunicarse directamente, los datos y el 
control de información pasan directamente entre las entidades no 
interviniendo agentes activos. Si un sistema esta conectado a través de una 
red de comunicaciones switcheada, fas entidades dependen para su 
funcionamiento de otros sistemas para intercambiar datos. 
• Siméb1cos/Aairn6tricos: Son simétricos cuando los protocolos involucran 
comunicación entre un par de entidades. Asimétricos cuando los protocolos 
son dictaminados por la lógica de un cambio(a un "usar'' y a un "server"). 
• EstándadNo estándar: Un protocolo no estándar es una construcción 
para una situación o comunicación especifica, si tenemos K diferentes tipos 
de información que tenemos para comunicamos con L tipos de información 
recibida, K-"L son los diferentes protocolos que son necesarios para los 
estándares de salida y un total de 2*K-L implementaciones son requeridas. 
• Monolfticoa/Eatructurados: Las tareas de comunicación entre entidades 
de sistemas diferentes es demasiado complejo para ser dirigido desde una 
unidad. 

La relación entre protocolos de comunicación a través de la red, mostrando 
en la figura siguiente un caso muy extremo entre dos estaciones conectadas vía red 
de interrupción múltiple. Cada estación 1 y 2 tienen una o mas aplicaciones que 
utilizan para comunicarse. 

PROTOCOLOS DE ENLACE. 

Un protocolo de enlace de comunicación de datos es el que asegura la 
correcta secuencia e integridad de los datos transmitidos entre computadoras, y 
entre computadoras y terminales en una red. 

El protocolo de enlace proporciona una forma ordenada y precisa de 
asegurar que. entre otras cosas. una terminal remota o un computadora se 
encuentre pronto y que el dispositivo remoto envíe datos cuando se le instruya, 
reciba datos cuando se le instruya y notifique a la terminal o computadora emisor 
cuando reciba datos erróneos. 

Dado que el mismo enlace físico transporta tanto datos (texto) como 
caracteres de control, el protocolo debe estar capacitado para distinguir, entre los 
datos y los caracteres de control. 
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METOOOS DE COOIFICACION. 

Existen tres métodos de codif1cac1ón de datos (modos de señal) los cuales 
son: 

• NO-retomo a cero(Non-Return to Zero NRZ) . 
• No-retomo a cero invertido {Non-Retum to Zero lnverted NRZI) 
• Manchester. 

No--retomo a cero (NRZ Non Retum to Zer-o). 

Usado cuando se emplean módem sincrónicos. o con enlaces "sin módems" 
si se dispone de una fuente externa de sincronización_ Con este método de 
codificación, la señal de datos se fija en un caso para representar un bit "O", y en 
otro caso para representar un bit "1", la señal de datos no cambia s1 se debe 
representar una sucesión de bit similares 

Sin embargo s1 la sincronización la proporciona el_ adaptador receptor 
ocurriría un problema en la sincronizac1ón ya que por su parte el adaptador debe 
ver cambios periódicos en Ja señal de datos para sincronizar su pulso con el 
comienzo de un tiempo de bit y s1 se presenta en el campo 1 (campo de información 
) de la trama una larga sucesión de bits "O", la señal de datos no cambiaría estados 
y se podría perder la sincronización del pulso Si el campo 1 contiene una sucesión 
de bits "1", la inserción de ceros" proporciona los cambios penód1cos que senan 
necesarios. 

No-retomo a cero (NRZ Non Retum to Zero). 

Cabe mencionar que el campo de información 1 sigue al campo de control de 
la trama de formato 1 y algunos de formato U. este campo se usa para transferir 
datos entre estaciones, ver la gráfica representativa de dichos campos· 

No-Retorno a Cero Invertido (NRZl-Non Return to Zero lnverted). 

Usado cuando se emplean módems asíncronicos. O con enlaces "sin 
módems" si no se dispone de fuente de sincronización externa. El Objetivo de esta 
técnica de codificac1ón es eliminar el periodo sin transición extendido, s1 el campo J 
contiene sucesivos bits "O" 
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El estado de "alto" o "bajo" de la señal de datos no significa nada en la 
codificación NRZI, la señal siempre cambiara estados para representar un bit "O" y 
na cambiara para representar un bit "1 ". 

Para establecer la sincronización inicial se requiere que el transmisor 
preceda su indicación de comienzo con 16 bits ''O" Este patrón de sincronización 
debe transmitirse cada vez que se suponga que el receptor esta fuera de 
sincronización, como cuando sigue a una señal "de ocia''. 

Los 16 bits O producen 16 cambios de la señal de salida codificada a la 
misma velocidad que la sincronización de datos_ La estación receptora con el pulso 
de datos de la estación emisora_ El cambio en el estado de la sef\al que se produce 
por cada bit 0 0" proporciona un medio para ajustar automáticamente la 
sincronización de datos de la estación receptora durante la transmisión de la trama_ 
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N<rRetomo a Cero Invertido (NRZl-Non Retum to Zero lnverted). 

Manchester. 

La codificación Manchester es usada para enlaces en el domicilio. Este 
método de codificación proporciona un cambio por cada bit de información. La 
polaridad O dirección del cambio identificara el bit coma "1" a "O'', una transición de 
dirección positiva representara un bit "O" y una transición de dirección negativa 
representara un bit "1". Sise deben transmitir dos bits "similares" en sucesión tendrá 
Jugar una transición extra en el media del tiempo de un bit_ Esta transición de fase 
ex1ra no será reconocida como datos por el receptor. La sincronización inicial debe 
estar establecida transmitiendo un patrón de ocho bits alternados. 

Codificación Manehester 
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ESTANCARES DE COMUNICACION. 

ISO. 

Existen una gran cantidad de formas de clasificar una red: por su topología, 
por el tipo de sistemas que pueden interconectar, por su costo, por sus 
aplicaciones, etcétera. 

Dada la cantidad de posibilidades que se plantean se hizo necesaria la 
creación de una serie de estándares. Los diseñadores y fabricantes de los equipos 
deberían ajustarse a esas normas. 

En 1978 la Organización Internacional de Estandarización (ISO) produce el 
modelo OSI (Open System lnterconnections) que regiría la interconexión de equipos 
de computo. 

El modelo de referencia OSI proporciona un esquema de arquitectura de 
siete niveles a cada uno de ellos se le asigna un número o nivel alrededor de la cual 
pueden diser"'lar protocolos especificas que permitan a diferentes usuarios 
comunicarse •abiertamente'". La elección de los siete niveles surgió de compromisos 
usuales de la ingeniería que se requieren para desarrollar productos variables y 
rentables: 

1 . La necesidad de tener suficientes niveles para que cada uno sea tan 
complejo en términos del desarrollo de un protocolo detallado con 
especificaciones concretas y ejecutables. 

2. El deseo de no tener tantos niveles y provocar que la integración y 
descripción de estos lleguen a ser demasiado dificiles. 

3. El deseo de seleccionar fronteras naturales. con funciones relacionadas 
que se recolectan en un nivel, y funciones muy diferentes separadas en 
diversos niveles. 

Se espera que esto de origen a una arquitectura por niveles con 
interacciones mínimas a través de Ja fronteras y con niveles que se puedan 
rediseñar fácilmente, o cuyos protocolos puedan cambiarse sin modificar las 
interfaces con los otros niveles. 

La arquitectura OSI para redes define el sistema desde el mayor grado de 
abstracción posible hasta la definición minuciosa de cada subsistema participante 
en el modelo. 

En cada capa se definieron tareas o servícios(realizadas por circuitería y/o 
programación) y las sistemas de comunicación con las capas adyacentes. 
Representación de las capas 
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CAPA NUMERO NOMBRE DE LA CAPA 

7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

APLICACION 
PRESENTACION 
SESION 
TRANSPORTE 
RED 
ENLACE DE DATOS 
FISICA 

NIVEL MAYOR 

NIVEL MENOR 

Otro objetivo del esténdar OSI es definir cómo se debe ver desde fuera un 
nodo de la red, es decir desde otros nodos de la red. 

Descripción de las capas del modelo OSI : 

Nivel Físico : Es en el que se lleva a cabo el intercambio de seriales 
eléctricas que representan los datos y ta información de control. Este nivel incluye la 
espec1ficac1ón de las características rnecán1cas y eléctricas de la conexión física. 
También se definen los procedimientos para establacer, mantener y liberar las 
conexiones entre c1rcu1tos eléctricos que están enlazados por el medio de 
comunicac1ón_ 

Nivel de Enlace de Datos : Toma el sistema de comunicaciones a partir de 
los bits que da el nivel físico y le superpone un medio de transmisión de datos y de 
información de control. El protocolo usado puede ser orientado a caracteres, donde 
se usan caracteres de control para delimitar los diversos campos del bloque básico 
de transmisión. o puede basarse en el significado posicional. En este nivel se 
realiza el reconocimiento de la recepcrón de datos, así como el control de errores, 
con la posibilidad de retransmisión si es necesario_ También puede estar presente 
en este nivel el control de flUJO para evitar que los dispositivos más rápidos saturen 
a los más lentos. 

Nivel de Red : Toma bloques de datos del tamaño de paquetes del nivel de 
transpone y les añade información de dirección y encaminamiento que completan el 
paquete. La elección del algoritmo de encaminamiento es arbitraria, de modo que 
éste puede ser fijo o adaptable, en cuyo caso los paquetes se encaminan de 
acuerdo con las cargas actuales de trafico en ta red. El encaminamiento se puede 
limitar a una sola red o extenderse a la transferencia de paquetes entre redes 
interconectadas. 

Nivel de Transporte : Proporciona un servicio de transmisión y recepción de 
datos fiable a nivel de sesión. Los datos se transmiten de la manera más eficiente 
posible para las necesidades del nivel de sesión. Puede ser una conexión virtual 
libre de errores con reconoc1mientos para cada paquete a fin de asegurar el 
1ntercamb10 de datos. También podria ser un servicio de transmisión sin garantía de 
entrega y conveniente para cada servicio de tráfico. voz digital, por ejempla. El 
nivel de transporte toma los datos del nivel de sesión y los divide en partes del 



tamaño del campo de datos de un paquete, Después pasa los bloques de datos al 
nivel de red. 

Nivel de Sesión : Establece, mantiene y termina una conexión con un 
proceso en un computadora remoto Este nivel debe dar un servicio frable al nivel de 
presentación y tener la capacidad de restablecer una conexión en caso de que falle 
uno de los niveles más bajos de la jerarquía. Mientras se establece una conexión, el 
nivel de sesión debe poder negociar con la máquina remota ciertos parámetros de la 
conexión. 

Nivel de Presentación : Proporciona un con1unto de serv1c1os que se pueden 
usar en el proceso de intercambio de datos a través de la conexión de Ja sesión. 
Los servicios pueden incluir comprensión, traducción y crfrado de los datos 

Nivel de Aplicación : Es el más alto en la Jerarquía de la red. Este nivel de 
protocolo interactúa directamente con el software de aplicación que quiere transferir 
datos a través de la red. Los demas niveles de Ja 1erarquia existen con el único 
propósito de satisfacer las necesidades de este nivel y ocultan tas características 
físicas de la red subyacente. 

Es importante tener en cuenta que el estándar OSI sólo es un modelo. Muy 
pocas redes, locales se a1ustan estnctamente a la estructura de siete niveles, 
debido a que no son necesarias en Ja aplicación, y en otros, las funciones 
normalmente asociadas con un nivel se pueden aplicar a niveles diferentes. 

El modelo de referencra solo es una idea, una arquitectura abstracta que se 
debe a1ustar a los requenm1entos de servicios detallado para cada nivel y a los 
protocolos estandar que producen los servicios deseados. Esta ha sido la tarea de 
muchos comités en ISO y CCITT. Se han establecido los requenmientos de servicio 
para cada nivel y se han definido protocolos para usuarios de estos requerimientos, 
que se describen a cont1nuacrón 

Ya se ha mencionado que los cuatro niveles superiores. que normalmente 
operan en Jos computadores centrales u otros sistemas inteligentes cuya 
comunicac1ón se desea, manejan funciones implicadas en asegurar que la 
información (datos) que se intercambia entre las dos partes se entregue de una 
forma correcta y entendible. Al nivel de aplicación le concierne la semántica de la 
información que se intercambia, mientras que el nivel de presentación maneja la 
sintaxis. Los niveles de sesión y de transporte proporcionan los medios para 
establecer y deshacer una conexión entre las dos partes, para asegurar la entrega 
en orden de los datos una vez que la conexión se ha establecida, para distinguir 
entre datos normales a expedidos s1 se desea, para detectar errores y repetir parte 
de los mensajes si fuese necesario. El nivel de transporte es el que normalmente 
hace Ja interfaz con la red o redes por las que debe pasar la información del 
usuarlo. Los niveles de red mas bajos se tier en que diseñar para hacer que fa 
conexión entre los niveles de transporte en ambos extremos de Ja trayectoria 
parezca transparente. 



Esta claro que no todas las aplicaciones ni los procesos de aplicación 
asociados pueden o deben estandarizarse. Ciertas tareas especificas que se 
realizan en la industria bancaria quizá no se prestarían para el desarrollo de 
estándares de OSI, aunque dicha industria probablemente si querría 
estandarizarlas. Pero ciertos procesos son comunes a todos los protocolos de 
aplicación. Las actividades de estandarización de OSI se centran en estos 
procedimientos, conocidos como elementos de servicio de aplicación común. Por 
ejempla, incluyen tareas relacionadas con el establecimiento y la terminación de 
una asociación entre procesos de aplicación. Se puede visualizar el nivel de 
aplicación como consiste en dos partes: 

1 . Elementos comunes a todos los procesos. que hacen la interfaz con el 
nivel de presentación 

2. Y aquellos específicos que involucran la aplicación o aplicaciones en 
particular. 

Además de estos procesos comunes a la mayoría de los protocolos de las 
aplicaciones se han desarrollado tres servicios y protocolos para el nivel de 
aplicación basados en el, dentro del marco del modelo de referencia OSI: 

1. Terminal virtual. 
2. Archivos y servicios. 
3. Protocolos para transferencia y manipulación de trabajos. 

También se han desarrollado protocolos de administración para el nivel de 
aplicación. El servicio de terminal virtual, como su nombre lo indica, se usa para 
ofrecer acceso de terminal a un proceso de un usuario en un sistema remoto. El 
servicio de archivos y servicio brinda acceso remoto, administración y transferencia 
de información almacenadas en forma de archivos. De esta manera, con el modelo 
OSI pueden operar de manera conjunta sistemas de archivos probablemente 
incompatibles. El servicio de transferencia y manipulación de trabajos permite que 
se lleve a cabo el proceso distribuido de trabajos involucrando las funciones de 
sumisión de trabajos, proceso de trabajo y control por monitor de trabajos 

Los aspectos de comunicación comunes al acceso distribuido de un terminal 
del proceso de un usuario remoto se abstraen para formar un servicio de terminal 
virtual común. Los protocolos que ofrecen este servicio forman parte del nivel de 
aplicación en ambos extremos de la red. En realidad, una entidad de aplicación en 
cualquier extremo ejecuta los protocolos. En la propuesta OSI, las dos entidades del 
mismo nivel en el modelo de referencia se comunican como iguales, usando los 
servicios de comunicación de la red de niveles mas bajos. El servicio de tenninal 
virtual proporciona la comunicación y los protocolos apropiados. Después se 
requiere de correspondencia local.. fuera del ámbito del modelo OSI, en cualquiera 
de los extremos para acomodar las interfaces reales que usa la gente y los 
programas de aplicación. 
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Como se ve cada nivel del modelo de referencia OSI ofrece un servicio al 
nivel que esta arriba de el. Hacia abajo del nivel de aplicación, el nivel de 
presentación en el que aísla los procesos de aplicación en el nivel de aplicación de 
las diferencias en la presentación y la sintaxis de los datos transmitidos 

EL NIVEL DE SESION: Da los servicios apropiados al nivel de presentación 
que se encuentra arriba. En esencia administra y controlo el dialogo entre los 
usuarios del servicio, las entidades de presentación. En resumen, el nivel de sesión 
pennite a los usuarios llevar un dialogo ordenadamente, repitiendo sesiones que se 
consideran con error y permitiendo a los usuarios interrumpir el dialogo y continuar 
en cualquier momento posterior, intercambiar el control del dialogo entre dos 
identidades si se desea. 

El propósito del NIVEL DE TRANSPORTE: es proteger al nivel de sesión de 
los caprichos de los mecanismos de ra red en que se basa. Los servicios que brinda 
a las entidades superiores del nivel de sesión son Jos de un mecanismo de 
transferencia de datos confiable y transparente. 

Se pueden distinguir dos tipos de transmisión de datos en el nivel de 
transporte: 

1. Transmisión orientada a Ja conexión. 
2. Transmisión sin conexión. 

Estas son similares a los conceptos de modelos de operación de circuito 
virtual y de datagrama, respectivamente en el nivel de red. El protocolo actual del 
nivel de transporte se enfoca al modo de transmisión con conexión. En la 
comunidad de estándares internacionales se esta trabajando en el desarrollo de un 
estándar internacional para transmisiones sin conexión. En el primer caso, como lo 
indica su nombre, primero se debe establecer una conexión de transporte antes que 
se pueda transmitir datos. El modo sin conexión permite ta transmisión inmediata de 
unidades de datos del nivel de transporte sin necesidad del previo establecimiento 
del nivel de transporte o la conexión. Las necesidades de la transmisión de datos 
sin conexión se origino de los desarrollos en el campo de las redes locales. con muy 
altas velocidades de transferencia de datos y con la correspondiente posibilidad de 
transferirlos con rapidez entre dos usuarios. La fase de conexión reduce 
innecesariamente la velocidad de transferencia en estos casos. 

Se han definido cinco clases de protocolos (como parte del estándar) del 
nivel de transpone. Estas clases reflejan las diferentes aplicaciones y las distintas 
conexiones de red. Las conexiones de red van desde aquellas que tiene una tasa 
aceptable de errores y una tasa aceptable de errores de la red, a aquellas con una 
tasa inaceptable de errores. Las diferentes clases brindan cada vez mayor calidad 
de servicio, oponiendo posibles degradaciones del servicio introducidas por las 
redes. Esto involucra medios para llevar a cabo la detección y recuperación de 
errores, la segmentación el reensamble de los datos; la posible multicanalización de 
varias conexiones dentro de una sola conexión de red para incrementar el 
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rend1m1ento; el control de flujo para reducir la congestión y mejorar los tiempos de 
respuesta: y asi, sucesivamente 

Los cuatro niveles recién descritos en forma breve, desde el nivel de 
aplicación hasta el nivel de transporte, constituyen los niveles mas altos de la 
jerarquía OSI Los protocolos que corresponden a estos niveles residen en los 
computadores centrales. terminales. sistemas de exhibición en pantalla y otras 
estaciones inteligentes que pueden estar involucrados en el proceso de transmisión 
de datos de extremo a extremo Los protocolos para los niveles mas bajos residen 
en los nodos de las redes e intervienen activamente en la retransmisión o en el 
encaminamiento de los rnensa1es de un punto de ongen de la red a un destino. 

Los niveles de red y de enlace de datos sobre redes locales, los referimos 
con descnpc1ones de otros esté.ndares de enlace de datos y de nivel fisico. Ademas, 
debido a la variedad de redes se han desarrollado, cada una con sus características 
propias, no se han desarrollado estándares de red específicos. 

TCP/IP (PROTOCOLO DE CONTROL DE TRANSFERENCIAS/PROTOCOLO 
INTERNET). 

El Objetivo de TCP/IP es proporcionar un conjunto de protocolos de 
cornun1cac1ones que sean independientes del fabricante. El motivo del 
Departamento de Defensa de Estados Unidos cuando comenzó a desarrollar TCP/IP 
a finales de la década de 1970 fue ensanchar la base de hardware y software de la 
cual tenían que elegir para alentar ofertas compet1t1vas 

TCP/IP fue diseñado ong1nalmente antes que inundaran el mercado las 
rn1crocomputadoras y las estaciones de trabajo. Este protocolo fue concebido en 
una era en la que los usuanos se comunicaban a través de minicomputadoras y 
mainframes o macrocomputadoras. Sin embargo, con la naturaleza cambiante de las 
tecnologias de las computadoras y las comunicaciones de datos , ha surgido la 
necesidad de contar con algunas computadoras en Internet para prestar servicios 
especializados, dando ongen a un modelo ··servidor/cliente" para el suministro de 
serv1c1os. Los servicios que se ofrecen dentro del campo de acción de TCP/IP son: 

- Sistemas de archivos para redes. 
- Impresión distante. 
- Ejecución distante 
- Servidores de nombres. 
- Servidores de terminales. 
- Sistemas de ventanas orientados a redes. 

TCP/IP es un conjunto de protocolos no relacionados con los estratos físico y 
de enlace de datos, se puede implantar en casi cualquier medio físico de 
comunicaciones de datos y protocolos de los estratos físico y de enlace de datos 
relacíonados. 
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Los servicios .. tradicionales" de TCP/IP son soportados por los protocolos 
adecuados que se describen a continuación: 

• El protocolo de transferencia de archivos (FTP), que hace posible la 
transferencia de archivos de una computadora en Internet a otra cualquier 
computadora también en Internet. 

• El protocolo de terminales de red (telnet) ofrece un medio para permitir a un 
usuario en Internet ingresar a cualquier otra computadora de la red. 

• El protocolo simple de transferencia de correspondencia (SMTP) permite a 
los usuarios enviar mensajes entre sí en Internet. 

• Para realizar una transferencia de información de un nodo a otro en una red 
TCP/IP es de la siguiente forma: 

• TCP se comunica con aplicaciones a través de "puertos" específicas 
y cada uno de ellas tiene un número o dirección local propio. Si un 
proceso en el nodo A, asociado con el puerto 1 , debe enviar un 
mensaje al puerto 2, nodo B, este proceso transmite el mensaje a 
su TCP del estrato de servicio con instn..¡cciones adecuadas para 
dirigirlo a su destino (nodo y puerto ) buscado. TCP envía el 
mensaje a IP con instrucciones para llevar el mensaje a la vía de 
acceso. que es el primer lúpulo del nodo B. ·Esta secuencia de 
eventos es regulado anexando información de control a datos del 
usuario en los diversos estratos: 

Aplicación -------> Datos del usuario 

Datos del usuario + Encabezado TCP --->Segmento TCP 

Segmento TCP + Encabezado IP ---> Datagrama IP 

Datagrama IP + Encabezado NAP ----> Paquete 

TCP segmenta los datos del usuario en unidades manejables. Juego anexa un 
encabezado TCP que incluye el puerto destino, número de secuencia del destino y 
suma de verificación para probar si existen errores en la transmisión. Esta unidad 
recibe el nombre de segmento TCP. 

Una vez que se ha ensamblado el segmento TCP se pasa a IP, donde se le 
anexa un encabezado IP. Un elemento importante almacenado en el encabezado IP 
es la dirección anfitrión/nodo destino; la unidad resultante es un datagrama IP. En 
general un datagrama puede definirse como un paquete de longitud finita con 
información suficiente para ser enviado en forma independiente de la fuente al 
destino sin apoyarse en transmisiones anteriores. La transmisión de datagramas no 
implica en general el establecimiento de sesiones biparciales y puede o no acarrear 
reconocimiento de confirmación de la entrega. Después, el datagrama IP es 
entregado al estrato físico donde el protocolo de acceso a la red anexa su 
información de control, creando así un paquete. El paquete es enviado después por 
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el medio físico. El encabezado del paquete contiene información suficiente para 
llevar el paquete completo del nodo A cuando menos a la vía de acceso, y quizá 
más lejos. 

Los objetivos de esta arquitectura son: 

• Independencia de la tecnología de la red y de la arquitectura del Host de la 
computadora. 

• Conectividad universal por toda la red. 
• Reconocimiento de principia a fin. 
• Aplicación de protocolos estandarizados. 

Las características principales de la arquitectura TCP/IP la cual es 
directamente implementada y en base a los objetivos anteriores. 

• Protocolos de enlace en la capa de la red. 
• Rutinas dinámicas. 
• Protocolos de transporte con funciones de seguridad. 
• Programas de aplicación. 

Sin embargo, las experiencias de los proyectos de TCP/IP han sido 
influenciados por la estandarización OSI; no es de sorprenderse que los dos 
modelos son en parte completamente similares ISO es un modelo de referencia 
para la arquitectura TCP/IP. 

Las diferencias entre las arquitecturas OSI y TCP están relacionadas 
principalmente a la filosofía; la capa encima del nivel de transporte. Aquí el modelo 
OSI tiene dos capas adicionales, la capa de sesión y la capa de transporte. 

Las arquitecturas de OSI ven como perspectivas que las funciones de las 
capas de presentación y sesión son parte de la capa de aplicación. 

Los sistemas computarizados en el mundo actual usan el protocolo Internet 
TCP/IP para comunicarse, porque este protocolo proporciona un alto grado de 
interoperabilidad. 

Investigadores e instituciones educativas usan como plataforma primaria al 
protocolo TCP/IP para transmisión de datos. Las industrias que incluyen esta forma 
de comunicación son: automotriz, eléctricas, hoteles, petróleo, impresoras, 
farmacéuticas y muchas otras. 

RECOMENDACION X.25 

La recomendación X.25 de cc1rr para interfaz con una red, que se ha 
convertido en el estándar mundial, desempeña el papel de una arquitectura de tres 
niveles, cubriendo los tres niveles mas bajo del modelo OSI, sin embargo, se debe 
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hacer énfasis en que X.25 no es una arquitectura de red. sino una recomendación 
de una interfaz con las redes. 

ISO ha desarrollado el estándar de un protocolo entre redes (IP, intemet 
protocol)como la parte mas alta del nivel de red. Como su nombre lo indica, permite 
comunicarse a usuarios localizados en diferentes redes. Estas redes podrían ser 
redes focales de diferentes tipos, redes de conmutación de paquetes X.25, redes de 
conmutación de circuitos, redes vía satélite. etc. 

El comité 802 de IEEE para estándares de redes locales (LAN) ha 
desarrollado tres estándares. Estos suministran los protocolos de nivel físico y de 
enlace de datos para tres diferentes tipos de comunicación en distancias cortas 
(varios kilómetros o menos). La topología de linea común (bus) se usa para un 
protocolo del tipo de contienda llamado Ethernet; tanto la topología de línea común 
como la topología de anillo se usan con protocolos controlados que implican el paso 
de señales. 

ESTANCARES DE PROTOCOLOS DE RED. 

Una red funcional requiere de que cada uno de sus nodos se comunique con 
el nodo configurado como servidor. Los adaptadores de red deben ser capaces de 
enviar y recibir señates entre tos nodos de ta red. Además, ta información enviada 
entre Jos nodos deben estar en un fonnato que pueda comprender cada nodo. Los 
protocolos de comunicación de red conocidos incluyen Net BIOS (NetBEUI), 
TCP/IP, y SPX, así como XNS. 

NETBIOS Y NETBEUI. El NetBIOS es la inteñaz de comunicación entre el 
adaptador y el NOS. El NetBIOS fue creado originalmente por IBM. La puesta en 
función del NetBIOS estándar abarca desde la capa 3 (capa de red) hasta la capa 5 
(capa de sesión) del modelo OSI. Muchas redes compatibles con el NetBIOS 
emulan la aplicación NetBIOS de la capa 5, pero emplean un protocolo diferente de 
capa de transporte (capa 4) y de red (capa 3), como TCP/IP, IPX o XNS. La interfaz 
de usuario extendida NetBIOS (NetBEUI) es Ja aplicación de Microsoft NetBIOS. 

TCP/IP. Ver referencia en Estándares de comunicación. 

IPX y SPX. El IPX es el protocolo de NoveJI para fa especificación de las 
reglas en el intercambio de paquetes a través de redes. Se trata de un protocolo de 
capa de red (capa 3) Novell tiene otros protocolos que se extienden sobre otras 
capas, entre ellas el NCP. 

El SPX es el protocolo de Novell que permite que dos estaciones de trabajo 
se comuniquen mediante Ja red. Este protocolo se asegura de que los datos sean 
transferidos en secuencia y lleguen al destino pretendido. Se trata de un protocolo 
de Ja capa de transporte (capa 4). 
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XNS. El XNS es un protocolo de comunicación de red de Xerox sobre el cual 
estén basados los protocolos de red IPX y SPX de Novell. Desde hace mucho 
tiempo, este protocolo ha sido seleccionado para los NOS diser""lados por 3Com. 
Abarca desde la capa de red hasta la de sesión (capas de la 3 a la 5) 

CABLES PARA REDES. 

Cada estándar de red define el tipo de cableado que se requiere y la s 
especificaciones para la conexión de los nodos de red. A causa de las altas 
velocidades y a la gran cantidad de datos que se transmiten a través del cable de la 
red, las especificaciones del cable y las reglas para su uso son muy estrictas. El uso 
del cable con especificaciones incorrectas causa a final de cuentas, fallas en las 
comunicaciones de la red. 

Los estándares especificados para la longitud del cable de red se refieren por 
lo general a los segmentos de cable. Un segmento de cable de red es una sección 
continua de cable que no es interrumpida por ningún dispositivo, como un 
concentrador o un repetidos. Se pueden incluir conectores en un segmento de cable 
de red. a causa de que sencillamente se conecten en el segmento sin interrumpir o 
cambiar la señal de la red. 

ETHERNET. 

Hay tres tipos de cables para una red Ethemet: Thick Ethernet(10BASE5), 
Thin Ethemet(10BASE2) y UTP(10BASE-T). Los cables de red utilizados para cada 
tipo de Ethernet no pueden mezclarse, aunque existen dispositivos que perrmten Ja 
conexión de diferentes tipos de segmentos de red Ethernet. 

Urnites flsicos a los que esta sujeto cualquier red Ethemot. 

1. La máxima longitud de un segmento de cable coaxial es de 500 metros. 
2. El cable debe ser terminado, con una impedancia caracteristica de 50 

ohmios_ 
3. Máximo de 2 repetidores en una trayectoria entre dos estaciones de 

trabajo. 
4. Máximo de 50 (m) entre un transceptor conectado al segmento de cable 

coaxial y su estación de trabajo (cable AUI). 
5. Máximo de 100 transceptores por segmento. 

THICK ETHERNET. 

El cable empleado por Th1ck Ethemet(Ethemet gruesa) es un tipo de cable 
especial de cable coaxial. El conductor central esta rodeado por un aislante 
dialéctico al que a su vez lo rodea un blindaje de hoja de metal. Alrededor del 
blindaje de la hoja de metal hay un conductor tejido rodeado por otro blindaje de 
hoja de metal también, esta cubierto por un conductor tejido. La parte externa del 
cable tiene una cubierta protectora 
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Las reglas para la instalación y configuración de segmentos de cable Thick 
Ethernet son las siguientes: 

• La longitud máxima de segmentos de red es de 500 m. 
• Cada segmento de red debe tener una tern 1inación de 50 ohms, en cada 

extremo. 
• No pueden conectarse en serie mas de cinco segmentos de red y solo tres 

de estos pueden estar ocupados. 
• La cantidad máxima de transmisores-receptores(tranceptores)por 

segmento es de 100 
• La cantidad máxima de nodos en una red es de 1,024 
• Los tranceptores no pueden instalarse a menos de 2.5 m 
• Los cables de bajada no pueden ser mas largos de 50 m 
• La distancia máxima entre dos estaciones cualquiera es de 3,000 m 

A los conectores par el cable Thick Ethernet (Ethernet gruesa) se les llama 
conectores coaxiales serie N. 

Requerimientos del cable Thicit Ethernet. 

THIN ETHERNET. 

El cable Thin Ethernet (Ethernet delgado), un tipo de cable =axial RG-58, 
consiste en un conductor intemo rodeado por aislante dieJéctrico, un blindaje de 
hojas de metal, un conductor tejido y una cubierta exterior protectora. 

Para la instalación y configuración del cable Thin Ethemet, se aplican las 
siguientes reglas: 

• La longitud máxima del segmento debe ser de 185 m 
• Cada segmento de red debe tener un terminador de 50 ohms, en cada 

extremo. 
• No pueden conectarse en serie mas de cinco segmentos de red y solo tres 

de estos pueden estar ocupados. 
• La cantidad máxima de nodos por segmento es 30 
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• La distancia mínima de cable entre adaptadores de red es de 0.5 m 
• La cantidad máxima de nodos en una red es de 1,024 m 
• La distancia máxima entre nodos cualquiera es de 1,024 m. 

Se usan conectores tipo BNC para el Thin Ethernet. 

Requerimientos del cable Thin Ethernet. 

UTP ETHERNET. 

El UTP es un cable que consiste de pares trenzados entre ellos. La UTP 
emplea un total de cuatro conductores (dos pares), para transmitir y recibir la señal 
de la red. Puesto que los conectores estándar R~-45 tiene ocho números de 
conexión, el cable que se instala tiene generalmente ocho conductores, aunque la 
red solo use cuatro de etlos. 

Para la instalación y configuración del cable UTP, se aplican las siguientes 
reglas: 

• La longitud máxima del cable entre un nodo y un concentrados es de 100 
m. 

• Las patas 1,2,3 y 6 del conector RJ-45 son conectadas de manera directa. 
Las patas 1 y 2 son transmisoras y las 3 y 6 receptoras. 

• Se pueden conectar hasta 12 concentradores a un concentrador central. 
• Sin el uso de puentes, el cable Ethernet UTP puede acomodar un máximo 

de 1,024 estaciones de trabajo. 
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A otros nodos 

UTP 
Nomils "°'"QO de 100 m 
ConectOl"es RJ.45 
!'.li c'!!adB extremo 

Requenm1cntos del cable UTP. 

CABLE DE FIBRA OPTICA. 

El cable de fibra óptica. transmite datos por medio de una serie de pulsos de 
luz, transmitidos a través de una hebra fina de fibra de vidrio. Un solo cable de fibra 
consiste normalmente en una fibra rodeada por un recubrimiento amortiguador. El 
recubnm1ento amortiguador esta rodeado de Kelvar para una protección y fuerzas 
mayores La cubierta protectora exterior esta compuesta de PVC o poliuretano 
negro. Con frecuencia, et cable de fibra contiene mas de una fibra. 

La fibra es capaz. de transmitir datos a alta velocidad y no es susceptible de 
mterferenc1as extenores. como sucede con el cable de alambre convencional. 
Trabajar con fibra, requiere de cuidados especiales. Sus empalmes y conectores 
son mas costosos y difíciles de manejar que con las técnicas del cable 
convenc1onal. Aunque ahora se dispone de adaptadores de red que se conectan 
directamente a la fibra, esta se emplea por lo general, para conectar redes que 
requieren comunicación de alta velocidad en distancia mucho mas largas que la 
cubiertas por los segmentos de cable de red estándar. 

ESTANCARES DE REDES. 

Las redes están compuestas por muchos componentes diferentes que deben 
traba1ar 1untos para crear una red funcional. Los componentes que comprenden tas 
partes de hardvvare de la red incluyen las tarjetas adaptadoras de red, cables, 
conectores, concentradores y la misma computadora. 

Los tres est8ndares mas conocidos y que se utilizan son: Ethernet, ARCnet y 
Token Ring Ethernet y Token R1ng son estándares respaldados por el tnstitute of 
Electncal and Electrornc Engineers (IEEE); ARCnet es un estándar de ta industria 
que ha llegado a ser recientemente uno de los estándares del Instituto de 
Estándares Americanos (ANSI). 
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ETHERNET. 

Ethernet tambi0n se le conoce como IEEE.802 3, es el estandar mas popular 
para las LAN que se usa actualmente. El estándar 802.3 emplea una topología 
lógica de bus y una topología física de estrella o de bus Ethernet transmite a través 
de la red a una velocidad de 1 O Mbps 

Ethernet utiliza un método de transm1s1ón de datos conocrdo como CSMA/CD 

Existen tres estándares de Ethernet 10 BASE 5, 10 BASE 2 Y 10 BASE-T. 
que definen el tipo de cable de red, las espec1f1c.aciones de longltud y la topología 
física que debe utilizarse para conectar nodos en la red 

ESTANCAR PARA REDES LOCALES (LAN) IEEE 802. 

El IEEE (lnstitute of EJectrical and Electronic Eng1neers), ha desarrollado una 
familia de estándares referentes a redes iocales. conoc1do con el número 802 La 
diversidad de métodos de acceso, protocolos de línea. medios físrcos, d1spos1tivos 
conmutables, aplicaciones etc., ha rmpuesto !a necesidad de unificar entenas para 
hallar una solución eficiente, que ahorre esfuerzos aislados y busque un nivel de 
compatibilidad a través del desarrollo de recomendaciones (estándares) de uso 
universal para beneficio del usuario final 

La s1tuac1ón del comité IEEE 802 (en agoslo de 1984) era Ja s1gu1ente. 

• Un subcomité se dedicaba a los estándares de redes locales relacionadas 
con el modelo OSI 

• Cinco subcomités lraba1ando en estánciares de redes locales y dos 
subcomités de asesoría 

Las recomendaciones en desarrollo pueden resumirse como sigue· 

• IEEE 802 3, la cual consiste en una espec1f1cación para redes locales con 
topología de canal (Bus). usando CSMNCD como método de acceso 

• IEEE 802.4, la cual define a una LAN, trpo canal, que usa Token Passmg 
como método de acceso. 

• IEEE 802.5, la cual define una LAN, tipo anillo, usando Token Passing. El 
comité IEEE 802.5 estaría proponiendo un estándar específico para fibras 
ópticas con Token Ring como control de acceso al medio de transmisión. 

• IEEE 802.6 que traba;a sobre especif1cac1ones para redes metropolitanas 
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ESTANCAR X.25 

La recomendación X.25 fue desarrollada bajo los auspicios del CCITT, 
emitida en 1980 se compone de tres niveles de conexión en el modelo OSI: FISICO, 
ENLACE DE DATOS Y RED. Tiene un conjunto de normas asociadas para la 
conexión de equipos asincrónicos (X.3, X.28, X.29) y para la conexión con otras 
redes (X.75). 

DEFINICION. 

Una red de conmutación de paquetes X.25 es una red de comunicaciones de 
datos que usa la tecnología de conmutación de paquetes para efectos de transmitir 
los datos. Estos se encuadran en marcos (tramas) que contienen estructuras 
(paquetes) cuyo formato se a1usta a ras especificaciones emitidas por el CCITT. 

X.25 especifica las características de la interconexión entre el OTE (quien 
envía o recibe paquetes de datos) y el DCE ( el nodo de la red que obra como 
entrada o salida de la misma) 

NIVEL 1 DE X.25 

Especifica el uso de un circuito asincrónico FDX, punto a punto que proveerá 
la vía para la transmisión física entre el DTE y Ja red. Este nivel es funcionalmente 
equivalente a la capa 1 de OSI. Se recomienda el uso del estándar CCITT V.24 (EIA 
RS-232C) en la interface física entre el DTE y un módem (circuito analógico). Para 
el caso de utilización de un circuito digital, el estándar ,-ecomendado es X.21. Puede 
usarse el reemplazo del RS-232C, o sea el RS-449. 

NIVEL 2 DE X.25 

Describe el proced1míento de acceso al enlace, a ser usado por el 
intercambio de datos entre un DCE y un DTE. Este corresponde con la capa 2 de 
OSI. Se determina la utilización de la disciplina de linea HDLC y la clase de 
procedimientos de OSI para un sistema balanceado punto a punto, a éstos se les 
llama LAPB (Link Access Procedures Balanced)_ El procedimiento correspondiente 
al nivel 2 es ejecutado por módulos de software, tanto en el DTE como en el DCE_ 

NIVEL 3 DE X.25 

Es el nivel más alto de la recomendación X.25 y especifica la manera en la 
cual la información de control y los datos del usuario se estructuran en paquetes_ La 
información de control con el d1reccionamiento, está contenida en el 
encabezamiento del paquete (Packet Header) y le permite a la red identificar el DTE 
hacia el cual el paquete está destinado. 
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El X.25 define procedimientos que se usaran. entonces en la 1nterconex1ón de 
un DTE (que opere en modo de paquete) y el equipamiento de la PON (Publ1c Data 
Net'AIOrk), usualmente llamado DCE. 

La inteñace X.25 provee el acceso a los s1gu1entes serv1c1os que podrá 
proporcionar la PON 

• Circuito virtual conmutado (SVC·SWITCHED VIRTUAL CIRCUIT) 
• Circuito virtual permanente (PVC· PERMANENT VIRTUAL CIRCUIT) 
• Datagrama (DG) 

Un circuito virtual es una vía de flujo controlado, transparente y bidireccional 
entre un par de puertos físicos y lógicos 

Recomendaciones sobre los estratos supenores del modelo OSI 

• X.215 
• X.214 
• X.225 
• X.224 
• X.121 

datos. 

que especifica los servicios de la capa de SESION. 
que especifica los servicios de la capa de TRANSPORTE 
que especifica el protocolo de la capa de SESION. 
que especifica el protocolo dela capa de TRANSPORTE. 
que especifica el plan de numeración de las redes públicas de 

ESTANCARES DE INTERCONEXION PARA REDES PUBLICAS DIGITALES. 

X.3 

X.20 

X.20bís 

X.21 

X.21bís 

X.25 

Elementos de ensambla1eldesensamblaje de paquetes (PAD) en 
una red pública de datos, para conexión de DTE asincrónicas. 

Interconexión para servicios startlstop en circuitos conmutados y 
circuitos dedicados que utilizan servicio punto a punto. 

Proporcionan una interconexión con DTES para servicios 
starUstop disef"lados para la operación con módems que se 
ajustan a las recomendaciones de la serie V (EIA RS-232C) de 
CCITT. 

Interconexión de uso general para operaciones sincrónicas 
(interconexión de circuito conmutado). 

Similar al X.21, pero está d1seflado para interconectarse a 
módems .sincrónicos de la sene V. 

Interconexión para terminales que operan en el modo de 
paquete; partes del estándar X.21 han sido adaptadas según 
esta recomendación 

11.:: 



X.28 

X.29 

X.75 

Describe la interconexión para terminales de modo start/stop 
con acceso al PAD en una red pública de datos. 

Describe el procesamiento para el intercambio de información 
de control y datos del usuario, entre un DTE X.25 y un PAD. 
Estas son complementarias de X 25. 

Requisitos de interconexión para enlazar distintas redes 
públicas de datos. 

PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL DE ENLACE Y TRANSMISION DE 
INFORMACION. 

NCR/DLC O CONTROL DE ENLACE DE DATOS DE NCR. 

El control de enla~ de datos NCR (NCR Data Link Control, NCR/DLC) es un 
protocolo de comunicaciones que define los procedimientos utilizados para controlar 
la transferencia de datos entre estaciones de diferentes lugares en el enlace de 
comunicación. El enlace de comunicación punto a punto consta de dos estaciones 
combinadas y el canal de comunicación. Cada estación combinada tiene igual 
responsabilidad en el control del enlace. El enlace de comunicación punto a punto 
consta de una estación de control (estación primaria) y una o más estaciones 
remotas (estaciones secundarias) con los controles y canales de comunicación 
requeridos para la transferencia de datos entre las estaciones. 

Para asegurar que los datos se transfieran con precisión la serie de 
procedimientos que componen NCRIDLC, realizan las siguientes funciones: 

• Controlar la emisión y recepción de información en un enlace de 
comunicación. 

• Sincronizar la operación de la esta::::ión receptora con la operación de la 
estación emisora. 

• Informar al siguiente nivel más alto, de los errores de los cuales NCR/DLC 
no se puede recuperar. 

Para llevar a cabo estas funciones , NCR/DLC establece el fonnato general 
de información transferida en el enlace y define la secuencia de transmisión para 
control de canal. También define las secuencias especiales de información de 
control de enlace y establece y define la parte de control de enlace de los mensajes 
de información (cabeza de controi de enlace). Cubre la codificación y definición de 
las "tramas" especiales de control de enlace y los cabezales (comandos, respuestas 
y direccionamiento de enlaces). Una parte importante de NCR/DLC proporciona la 
manipulación de las condiciones de excepción del enlace y recuperación de error. 

Además, NCRJDLC es transparente para un tipo especial de código, tal como 
ASCII o EBCDIC, para control y transferencia de mensajes de datos_ Con propósitos 
de control se utiliza un grupo limitado de patrones de bits. 
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El enlace de comunicación que utiliza el protocolo de NCR/DLC es 
completamente transparente para la parte de datos de un mensaje. 

La serie de bits que se transfieren entre estaciones de un enlace se 
ensamblan en grupos llamados "tramas" (figura). Cada trama se compone de 5 
campos cuando sólo está transfiriendo información de control de enlace. Se agrega 
un sexto campo (campo transparente de información) cuando se esta transfiriendo 
datos. 

Scuencia Direccio
indicador namiento Control lnformac. 

Sec.Verif. 
trama 

Trama de una secuencia. 

Los seis campos se detallan a continuación 

Secuencia 
indicador 

• Secuencia Indicadora de Comienzo: campo de 8 bits que identifican el 
comienzo de la trama. 

• Direccionamiento: campo de 8 bits que identifica la estación secundaria 
incluida en la transferencia de la trama. 

• Control: campo de 8 bits que contiene números de la trama para la 
transferencia de datos y códigos de comando/respuesta para el control de 
la transferencia de información. 

• Información: campo que contiene los datos que están transfiriendo. 
Nonnalmente, este campo no está presente en la trama que contiene sólo 
información de control de enlace. La extensión del campo puede ser la de 
cualquier múltiplo de 8 bits. 

• Secuencia de verificación de tramas: campo de 16 bits que contiene el 
resultado de una verificación de redundancia cíclica realizada sobre el 
contenido de los campos de direccionamiento de control y de información. 

• Secuencia Indicadora de Fin: carnpo de 8 bit que identifica el fin de la 
trama. La configuración de bits para la secuencia indicadora de comienzo y 
de fin es la misma. 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LINEA. 

Una serie de procedimientos de control de enlace de datos ha surgido como 
mecanismo de control de línea para las diversas arquitecturas. Conocido bajo 
diferenles nombres: ADCCP, HDLC. LAPB, SDLC. UDLC, DLC, etc. Se basan en 
organización y formato orientado a bits, más que orientado a caracteres. Ofrece un 
método para corregír defectos pasados que se encuentran en protocolos anteriores. 



DISCIPLINAS ORIENTADAS AL BIT. 

El principal requisito para este nuevo procedimiento era que apoyaran las 
nuevas necesidades para operación interactivas. Con este fin se identificaron como 
esenciales las siguientes capacidades: 

• Operación independiente del código (transparencia): El usuario debe 
ser capaz de elegir el código o patrones de bits a usar en la transferencia 
de datos, sin tener encuenta el procedimiento de control de enlace que se 
está utilizando. 

• Adaptabilidad a diversas aplicaciones. configuraciones y usos de 
manera coherente: La composición de los procedimientos debe ser tal 
que sean aplicables inmediatamente a circuitos físicos de dos cables o 
cuatro cables, en configuraciones punto a punto o multipunto, en circuitos 
conmutados o no conmutados. 

• Transferencia de datos altemada en dos sentidos. como también 
simultánea en dos sentidos: Debería ser posible la operación más eficaz 
que resulte en un mayor rendimiento y menor costo donde existen 
requerimientos de flujo de tráfico en dos sentidos. 

• AJta eficiencia: La relación de intercambio de transferencia de datos a 
intercambio de control por unidad de tiempo debe ser alta. La organización 
de los controles de enlace de datos debe permitir que se transporten 
funciones múltiples en cada transmisión; por ejemplo, transferencia de 
datos, reconocimiento de datos recibidos en transmisiones anteriores, 
más, en el caso de una estación de control, interrogación para transmisión 
de retomo. 

• Alta confiabilidad: Todas las transmisiones, datos y controles deben estar 
protegidas de errores de transmisión y deben tener un mecanismo de 
detección y corrección de errores. 

Para satisfacer las necesidades mencionadas se han identificado tres modos 
de operación diferentes. en transferencia de datos. Ellos son: 

1. El Modo de Respuesta Normal (Normal Response Mode -NRM) para uso en 
configuraciones punto a punto y multipunto. 

2. El Modo de Respuesta As1ncrónico (Asynchronous Response Moda - ARM) 
para uso en configuraciones punto a punto y multipunto. 

3. El Modo Balanceado Asincrónico (Asynchronous Balanced Mode - ABM) 
solamente para uso en configuraciones punto a punto. 

Hay tres tipos de estaciones que son: 

1. La estación primaria (una por operación NRM o ARM). 
2. La estación secundaria (una o más por operación NRM o ARM). 
3. La estación combinada (dos por operación ABM). 
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Los modos de respuesta normal y asincrónico proporc1onan un tipo no 
balanceado de capacidad de transferencia de datos entre estaciones lógicamente 
desiguales (una primaria y múltiples secundarias) que operan en un medio de 
control centralizado. 

Tanto en NRM como ARM, el papel de la estación primaria es controlar toda 
la operación de enlace de datos. La primaria es responsable de inicializar el enlace 
(activar las estaciones secundanas), controlar el flujo de datos a y desde la 
secundaria, recuperarse de errores de sistema no recuperables por retransmisión 
de los mismos datos, y desconectar lógicamente la estación secundaria. La estación 
secundaria está subordinada a la primaria en el nivel de enlace de datos. Su papel 
es generalmente pasivo y tiene poca capacidad de recuperación de errores de 
sistema. 

Las estación primaria envía comandos y recibe respuestas esperadas; 
mientras que una estación secundaria recibe comandos y envía las respuestas. 

En NRM, una estación secundaria inicia la transmisión solamente después de 
recibir permiso expreso de la estación primaria par hacerlo. La secundaria debe 
responder a la primaria y debe indicar el final de Ja transmisión. 

En ARM. No se requiere que una estación secundaria reciba permiso expreso 
de la primaria para iniciar la transmisión (respuesta) por sí misma. 

NRM es apropiado para operación multipunto con interrogación donde se 
requiere interacción ordenada entre un lugar central y varias estaciones lejanas. De 
la misma manera, se usa ARM en situaciones en la cuales una única estación 
primaria y una única estación secundaria activadas desean transmitir libremente 
entre ellas sin tiempo adicional para funciones de control. Cuando se utilizan ARM 
en un medio multipunto, todas las estaciones secundarias, excepto una, deben estar 
en un modo desconectado (fuera de línea). 

El modo balanceado asincrónico proporciona un tipo balanceado de 
capacidad de transferencia de datos entre dos estaciones lógicamente iguales en 
un medio de control balanceado. Cada estación combinada es capaz de in1c1alizar el 
enlace, activar la otra estación combinada, y desconectar lógicamente el enlace 
(desactivar la otra estación) cuando es necesario, y es responsable de controlar su 
propio flujo de datos y de recuperarse de sus propios errores de sistema. Ambas 
estaciones pueden enviar comandos y respuestas y recibir comandos y respuestas. 

Por cada mensaje o grupo de mensajes que fluyen a través del enlace como 
una entidad única, se agrega un número fijo de bytes de comienzo y fin de mensaje. 
El mensaje organizado se llama trama (frame) figura A. Todas las transmisiones 
(datos, control o ambos) se realizan en tramas y cada trama conforma uno de los 
dos formatos mostrados en las figuras B. Los campos de comienzo y fin se diseñan 
para que sean del mismo tamaño, independientemente del producto. Cada bit 
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dentro del comienzo y del fin s1gnif1can algo y su importancia en cuanto a posición 
mantiene el mismo sign1f1cado, 1ndepend1entemente del producto 

A. ESTRU;:..:C...;T...;U:..:..RA::...:.:.. __ -.-------------,.-------, 

1 Comienzo Cuerpo o texto Fin 

B. FORMATO 

1. 81 hay un campo de mforrnac1ón a ser transportado. 

B. D, C 1 Información 1 SCB. B 

2. Si hay solamente secuencia de control a ser transportadas. 

1 B, D. C 1 CSB. B 1 

donde· B = Secuencia indicadora (siempre 0111111 O) 
O ~ Campo de d1recc1onam1ento. 
C = Campo de control. 

lnforrnac1ón = Campo de información 
SDB = Secuencia de control de bloque 

Frama {Frarne) de p1otocolo onentado a bits 

Los datos entre estos dos campos no significan nada para los procedimientos 
a nivel de enlace y no son examinados por él. Cucindo la trama llega a su destino, el 
receptor inspecciona el comienzo/fin para ver que se debe hacer 

Así, la arquitectura DLC no depende de las características de los dispositivos 
o de la estructura de los datos. No se ponen restricciones en el campo de 
información porque no es visto por DLC. El enlace puede ser compartido por 
diferentes clases de d1spos1t1vos porque el procedimiento DLC es el mismo 

El equrpo puede ser construido con la capacidad de operar alternadamente 
como estación primaria, estación secundaria o estación cc!Tlbinada 

DISCIPLINA ORIENTADA AL CARACTER. 

En las primeras redes de area extendida los paquetes se componían de 
grupos de caracteres procedentes de un conjunto como ASCII o EBCDIC Se 
usaban ciertas secuencias de caracteres de control para marcar el in1c10 y el final de 
un paquete, y los datos se colocaban entre estos marcadores. Se decía que los 
paquetes y los protocolos asociados estaban orientados a caracteres Su 
representación es la siguiente· 
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Paquete de protocolo orientado a caracteres: 

Este método funciona bien s1 se envían textos, pero es menos satisfactorio 
cuando hay que transmitir datos binarios. En este último caso siempre existe la 
posibilidad de que los datos contengan una secuencia de caracteres que sea igual 
que una marca de fin de paquete. Para evitar esto se exploran los datos a transmitir, 
y si se encuentra esa secuencia. se modifica insertando un carácter de control 
adicional. De esta manera, la secuencia culpable se cambia y el receptor no la 
reconocerá como una marca de fin de paquete. Ahora el receptor debe explorar los 
datos recibidos y quitar los caracteres de control insertados por el transmisor. A este 
mecanismo de inserción y eliminación de caracteres se conoce como llenado de 
caracteres 

Como los protocolos orientados a caracter dependían del conjunto de 
caracteres utilizado y no todos los computadores usaban el mismo número de bits 
para representar un carácter, se hizo necesario un planteamiento diferente al 
aumentar el nún1ero de computadores conectados, con el consiguiente aumento de 
las cantidades de datos comunicados. por tal motivo surgen los protocolos y 
paquetes onentados a bits 

DETECCION Y CORRECCION DE ERRORES. 

Diversas pueden ser las causas que alteran las señales transmitidas a través 
de un medio fis1co de comunicaciones, una de tas causa puede ~tr debido a las 
caracterist1cas del camino tísico utilizado, existen actualmente métodos orientados a 
detectar amplios subcon1untos de errores que pueden producirse en la transmisión 
de un bloque de información 

METODOS DE DETECCION POR PARIDAD. 

A nivel de caracter, suele utilizarse el método de detección por pandad, para 
lo que se precisa un Un1co bit que se transmite Juntamente con la información útil, 
este tipo de detección incluye a las s1gu1entes 

CHEQUEO VERTICAL (VRC): A nivel de bloque de caracteres, ya sea en 
transmisión asincrona o síncrona, se complementa la detección a nivel de cada 
carácter, la cual se denomina chequeo vertical. 

CHEQUEO HORIZONTAL (HRC): Consiste en generar un nuevo elemento de 
comprobación que se obtiene bien sumando en módulo 2 los bits que ocupan 
posiciones análogas en los caracteres que constituyen el bloque, o bien sumando 
en módulo n dichos caracteres. siendo n la longitud en bits de un carácter. La 
longitud de este elemento es igual a la de un carácter y se transmite junto con la 
información. 
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CHEQUEO LONGITUDINAL O CICLICA (LRC): S1 se considera un conjunto de 
caracteres (bloque) con sus bits de VRC y sobre esto calculamos la paridad 
entonces se estara usando el chequeo de pandad longitudinal. 

Tomando el 1-és1mo bit de cada byte y calculando apartir de ellos el bit de 
pandad resultante se obtendrá el i-és1mo bit del BCC (Block Check Character) para 
y variando entre 1 y 8 Cuando se usa LRC, se agrega un carácter al final del 
mensaje que contiene todos los bits de pandad calculados, este byte ad1c1onal se 
llama BCC 

CHEQUEO BIDIMENSIONAL: El uso combinado de Jos métodos vertical y 
long1tud1nal se conoce como chequeo b1d1mens1onal, con el vertical obtenemos la 
abc1sa y con el long1tud1nal la ordenada al punto (bit) erróneo, con una gran 
probabilidad de acierto. Parte de los errores no filtrados por el vertical, pueden 
detectarse con esta técnica combinada 

POLINOMIAL O DE REDUNDANCIA CICLICA (CRC): El método de redundancia 
ciclica (CRC Cycllc Redundancy Check) es otra técnica muy usada para detección 
de errores Trabaja a nrvel de mensaje, agregando vanos caracteres de control al 
final. siendo lo mas comUn 2 ó 4 bytes de control 

Se divide la secuencia de bits a enviar, por un numero binario 
predeterminado El resto de la d1v1s1ón se adiciona al mensa1e como secuencia de 
control 

D1v1sor 
Dividendo 
Resto 
Cociente 

Polinomio predetermuiado 
NUmero binario formado por ios bits de dato del mensaje 
Secuencia de control 
No interesa 

Por una regla aritmética simple, s1 el div1sor es un numero de 16 bits, se 
puede tener la certeza que el resto siempre podrá almacenarse en dos bytes de 
donde agregando 2 caracteres a nuestro mensaje tendremos el método 
implementado 

El extremo receptor realiza el mismo cálculo que el emisor y compara el 
resultado obtenido con la secuencia de control recibida S1 no coinciden, equivale a 
una indicación de error 

Por este motivo para los errores de transmisión existen métodos de 
corrección los cuáles son 
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METODOS DE CORRECCION DE REPETICION AUTOMATICA (ARO). 

PARE Y ESPERE : Esta es una forma muy conocida de recuperar los datos luego 
de un error, consiste en-

1 Transm1t1r un mensaje 
2 Detenerse 
3 Esperar una respuesta (reconoc1m1ento pasivo o negativo) 
4 Adiciona según la respuesta 

• Retransm1t1r (negativo) 
• Continuar con el siguiente mensaje(pos1t1vo) 

En el número de retransm1s1ones normalmente es un pararnetro programable 
en los adaptadores de comurncac1ones o en el software central 

CONTINUO : Este es otro método por retransmisión Se ut1l1za con modalidad FDX 
(Full Dúplex) de transm1s1ón 

Variante "Retroceda 2" (GO BACK 2). Se envia una respuesta de 
reconoc1m1ento por cada dos mensajes transmitidos Es decir mientras se esta 
enviando una se esta reconociendo por la otra via (FDX) et anterior. con el 
consiguiente ahorro de tiempo 

Variante Retroceda n. Es el método utilizado en los protocolos orientados a 
bit, tipo HDLC. Se establece a pnon un "módulo" que 1nd1ca cada cuantos mensajes 
transmitidos se va a enviar una respuesta de reconocim1ento positivo En caso de 
un error en los datos rec1b1dos (detectado generalmente usando CRC), se pide que 
se retransmitan la secuencia a partir del mensaje x retrocediendo n:;:;::m-x. con 
m=módulo 

Repetición Selectiva. Esto es otra forma de corrección por retransm1s1ón en 
la cual en lugar de sol1c1tar la repet1c1ón parcial o total de una secuencia de 
mensajes, se pide la retransmis1on de uno en particular "eiecc1onandolo" por su 
número correlativo, dentro de la secuencra recibida 

Todas las formas de corrección ARO usan el fenómeno de reenvio del 
mensaje {o grupos de mensajes) para intentar subsanar ol problema. Las 
desventajas de este proced1m1ento son entre otras, la pérdida de tiempo, 
sobrecarga de las líneas y determinación del criterio de selección del número de 
retransmisiones. 
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METODO DE AUTOCORRECCION (FEC: Forwa<d Erro< Correction). 

Este método de autocorrecc1ón a diferencia del de repetición. no requiere 
reconocim1entos ni retransm1s1ón de mensajes 

Con el aumento en el uso de canales de alta velocidad, el efecto negativo 
debido al uso de un gran número de bits redundantes, se ve disminuido al punto 
que su "influencia·· en los tiempos de respuesta. 

La sobrecarga (bits averhead) provocada osctla entre un 7 y un SOºk. Una 
tasa de código de 7/8 s1grnf1ca que, de c.ada 8 bits transmitidos, 1 es de control y 7 
son datos puros. o sea sobre carga igual a 1/8 

'"CONVOLUCIONAL" O CORRECCION DE ERRORES HACIA ADELANTE POR 
REPLIEGUE. 

Mediante la cod1f1cac1ón (Convolutional), cada bit de una secuencia del 
usuano es comparada con uno o más bits enviados inmediatamente antes 

El valor de cada bit, el cual puede ser cambiado por el procesador, es por 
consiguiente ltgado con el valor de otros bits. Además un bit redundante es 
agregado en cada grupo de bits comparado de esta manera. 

Cuando un bit es comparado solamente con el bit que lo precede, el número 
de bits redundantes requerido para asegurar la decodificación en el receptor, es 
muy alto, aunque la complejidad del procesamiento en ambos extremos es más alta. 

CORRECCION HACIA ADELANTE POR BLOQUES . 

Bloques enteros de datos se cargan en registros, donde se procesan como 
un todo. Bits redundantes son agregados baséndose en el contenido del bloque 
completo Según las implementaciones realizadas hasta este momento, la 
codificación en bloques parece agregar menos sobrecarga de bits redundantes, a 
ser enviados con los datos del usuario. 

Es importante tener una visión referente a la demora en comunicaciones, 
debido a la forma de transmitir en bloques. los bloques del usuario resultan más 
largos que con esquemas convolucionales. La duración de un bit es la forma 
estándar de med1r esta demora, y es transparente de la velocidad de frecuencia 
empleada 
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HARDWARE EXISTENTE PARA LA INSTALACION DE REDES. 

Las microcomputadoras son parte central del mercado de las tecnologias de 
la información y las comunicaciones. El tamaño y dinamismo del mercado de PC's 
determina el comportamiento no sólo de segmentos como el software, los penféncos 
y los serv1c1os directamente relac1onados, sino también de otros aparentemente 
desligados coino los sistemas mu1t1usuanos y las telecomurncac1ones El 
intercambio de informac1ón multimedia a través de redes cliente-servidor constituyen 
un factor clave para la compet1t1v1dad de las organizaciones modernas. las 
microcomputadoras son pieza esencial de dichas redes 

Los precios de las PC's han aumentado en pesos, puesto que su contenido 
local es exiguo, Dependiendo de ahorros arancelarios derivados del TLC y de 
medidas encaminadas a disminuir utilidades y aumentar la product1v1dad. los 
proveedores podrán reducir el precio; estas medidas seran un diferenciador 
importante en un mercado más sensible al precio que en el pasado 

A pesar de que /as normas han avanzado lo suf1c1ente para poner un poco de 
orden a los sistema, estas cons1derac1ones adicionales lo llevan a un paso más allá 
para arribar a la selección de un s1sterna que es flexible, confiable. maneJélble y la 
prueba del futuro 

En un mercado en el que se enuncia más de doscientos productos cada 
semana, es d1fic1I tomar una dec1s1ón sobre qué hardware o software comprar. 
Buscamos el software que sea compatible con nuestra plataforma de hardware y 
software existente, pero queremos permanecer siempre a la vanguardia con la 
tecnología que promete facilidades de uso, mayores capacidades y eficiencia. La 
decisión no es fácil: deseamos proteger nuestra inversión mientras nos enfilamos a 
un gran futuro de grandes avances tecnológicos 

Existen diversas marcas para la compra e implementación de redes las 
cuales se enumeran a continuación 

- 3Com 
- Hewfett Packard. 
- lntel 
- EAGLE 
- CNet 
- Xircom 
- O-Link 
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TABLAS DE HARDWARE. 
3Com. 

Tabla A 3Com 
Tarjetas Costo (U.S.) 

(3Com Ethernet HU 
16 bits ISA coaxial 3C509 R3TA050 135.00 
16 bits ISA coaxial 3C509B R3TA081 135.00 
16 bits ISA coaxial 5 PK 3C509B-5PK R3TA082 600.00 
16 bits ISA coaxial 20 PK 3C509B-20PK R3TA083 2.210.00 
16 bits ISA coaxial 60 PK 3C509B-60PK R3TAOM 6,220.00 
16 bits ISA TP 3C509B-TP R3TA085 132.00 
16 bits ISA TP 5PK 3C509B-TP-5PK R3TA086 565.00 
16 bits ISA TP 20PK 3C509B-TP-20PK R3TA087 2 060.00 
16 bits ISA 10BT onlv TP 3C509B-TPO R3TA088 125.00 
16 bits ISA 10BT onlv TP 5Pl5..__ 3C509B-TP0-5PK R3TA089 530.00 
16 bits ISA 10BT onlv TP 20PK 3C509B-TP0-20PK R3TAD91 1 910.00 
16 bits ISA 10BT ontv TP 60PK 3C509B-TP0-60PK R3TA093 5 300.00 
16 bits ISA COMBO 3C509-COMBO R3TA2 .. 5 150.00 
16 bits ISA COMBO 3C509B-COMBO R3TA100 150.00 
16 bits ISA COMBO 6PK 3C509B..COMB0-5PK R3TA102 665.00 
16 bits ISA COMBO 20 PK 3CS09B-COMB0-20PK R3TA104. 2 415.00 
16 bits ISA COMBO 60 PK 3C509B-COMB0-60PK R3TA106 & aoo.oo 
32 bits EISA Coaxial 3C579 R3TA215 277.00 
32 bits EISA coaxial 5 Pack 3C579-5PK R3TA220 1.1as.oo 
32 bits EISA 1 O BASE T 3C579-TP R3TA225 277.00 
32 bits EISA 10 BASE T Pan. 5 3C579-TP-5PK R3TA2.30 1.1as.oo 
16132 bits MCA Coaxial 3C5Z9 R3TA275 177.00 
16/32 bits MCA Coaxi•I 5 Pack 3C529-5PK R3TA280 1 1&6.00 
16132 bits MCA Coaxial 30 Pack ¡sPK R3TA281 6 750.00 
16132 bits MCA TP -TP R3TA285 277.00 
16132 bits MCA TP 5 Pack 3C PK R3TA290 1185.00 
16/32 bits MCA TP 30 Pack 3C5 PK R:STA.291 6 750.0G 
PCMCIATP 3C589B-TP R3TA0'96 189.00 
PCMClA TP SPack 3C~9B-TP-5PK R3TA097 886.00 
PCMCIA COMBO 3C5&9B..COMBO R3TA098 .ua.oo 
PCMClA COMBO 5Pack 3C5896-COMBO-SPK R3TA099 1168.00 



TABLA B. 3Com. 
Concentradores FMS 

Linkbuilder 
FMS Coaxila 1 O Puertos 3C-162S-O 
FMS de Fibra Optica 6 Puertos 3C-1626-5 
FMS TR 12 Puertos 3C510SOO 
FMS TR 14Puertos 3C510501 
FMS TR módulo de exoans1ón 3C510504 
FMS TR RMON mana. Aoent Module 3C510502 
FMS 24 Puertos 3C1637-1 
FMS 12 Puertos 3C1621-1 
TP 12 Puertos 3C16170 
TP/8i 3C16181 
FMS TR Fibra Módulo Rl/RO 3C510503 
FMS TR Fibra Cobre 3C510506 
FMA Módulo RMON Avan.zado 3C510505 
FMS TP/8 3C16180 

TABLA C. 3Com. 
Concentradores FMS 11 

Linkbuilder FMS 11 12 Puertos 12R.J45, 1 Aun 3C16670 
Linkbuilder FMS 11 24 Puertosf24 R..145.1 AUn 3C16671 
Linkbuilder FMS Módulo administrable 3C16630 
Sistema de poder redundante 3C565047 
Linkbuilder FMS 11 Bndges Managment module 3C160<4.0 
Linkbuilder Bridoes Micro module 
Linkbuilder FMS 11 24 Puertos Telco 
Linkbuilder FMS 11 Fibra 6ST,1 AUI 
LinkSwitch 
Linkbuilder FMS 11 administrador 12 puertos 
Linkbuilder FMS 11 48TP svstem 

TABLA D. 3Com. 
Tarjeta 3Com Tokenlink 111 1614 

(TokenrinQ\ 
16 bits ISA 
16 bits ISA 10 Pack 
16 bits MCA (Micr-ocanal) 
16 bits MCA Microcanal) 10 Pack 
32 bits EISA 
32 bits EISA 5 Pack 
32 bits PCMCJA 
32 bits PCMCIA SPK 

TABLA E. 3Com. 
Transcend 

1 WorkGrouo v.1.1 oara Windows 
1 EnterPrise v.1.1 oara Windows 
1 WorkGroup a Manaaer 

3C16060 
3C16672 

3C1665 
3C16640 
3C16673 
3C16674 

3C619B 
3C619B-10PK 

3C629 
3C629-10PK 

3C679 
3C679-5PK 

3C689 
3C689-5PK 

3C15000B 
3C15010A 
3C51015A 

Costo 
<U.S.\ 

R3C0082 2195.00 
R3C0087 2 295.00 
R3C01SO 2 095.00 
R3C0155 2 795.00 
R3C0160 300.00 
R3C0156 1,450.00 
R3C0161 1 695.00 
R3C0162 995.00 
R3C0163 499.00 
R3C016' 899.00 
R3C0165 670.00 
R3C0166 670.00 
R3C0167 2 495.00 
R3C0168 299.00 

Costo 
IU.S.l 

R3C0200 879.00 
R3C0205 1,549.00 
R3C0210 699.00 
R3C0215 1 495.00 
R3C0220 1,699.00 
R3C0225 750.00 
R3C0226 1 549.00 
R3C0227 2,295.00 
R3C0228 6,995.00 
R3C0230 1 399.00 
R3C0235 3,699.00 

Costo 
(U.S.l 

R3TA19Z 299.00 
R3TA193 2 870.00 
R3TA197 533.00 
R3TA200 5 030.00 
R3TA255 665.00 
R3TA260 3 115.00 
R3TA261 460.00 
R3TA262 2,208.00 

1 
Costo 
IU.S.\ 

R3TS061 1 695.00 
R3TS005 1 2 995.00 
R3TS010 1 2,595.00 



TABLA F. 3Com. 
FDDI Link 

tFibra Ootica) 
Link-UTP 32 bits EISA ANSl/CDDI 
Link STP Media Module 
Fibra MIC Media Module 
Link 32 bits EISA oara cable de distribución 

TABLA G. 3Com. 
Transceivers 3Com 

3C775A 
3C772 

3C18320 
3C771A 

R3TA296 
R3TA297 
R3TA298 
R3TA300 

Costo 
IU.S.> 

995.00 
295.0D 
795.00 

1,745.00 

Costo 
tU.S.) 

3C1206--0 R3C0115 
3C1206-5 R3C0125 

....!!.'!l.~~ce~~er A':J.!JHembra l=~ -------·---+---é~~o=-""1·--==-=-=-'~--+-----~"0""05~.00"0é-I 
transce1ver Fibra Ootica (ST) 335.00 

3C1206-6 R3C0126 transceivcr Coaxial BNC 200.00 
3C1206~ R3C0127 _!!!!!1sceiver FanOut AUI 205.00 
3C1114-1 R3TR001 lsolan transce1ver C/TAP para cable gr-ueso 165.00 

Ethernet 

TABLA H. 3Com. 
Boot PROM 

(3Com Prom) 

3C1114-2 
3C1114-3 
3C1681-0 
3C1680-5 

R3TR005 
R3TR010 
R3TR015 
R3TR020 

Costo 
ru.s.l 

Ethedank 111 Netware 3.11 o anteriores 
Etherlink 111 BootRPL, netware 
EtherStartiMC Prom para Ethernet MC 

3C5xSNW R3TA165 4S.00 

BootWare Plus ROM RPL. Netware 3CSXXX R3TA168 78.00 

TABLA l. 3Com. 
Accesorios 

Cable de ekpansión para concentrador FMS 3C625 R3COOS5 
Cable TP pa,.a Ethel'"link 111 PCMCIA 3C58SB-TP-CABLE R3CA005 
Cable Coaxial para Etherlink 111 PCMCIA 3CS89B-COAX-CABLE R3CA010 
Exoansión Hub cable cascada 3C510507 R3CA015 

TABLA J. 3Com. 
Modules 

3Com Módulo mane·ador ara LinkBuilder FMS 3C1603-0 R3C0072 

TABLA K. 3Com. 
Software 

3Com Linkwatch Ethernet 3C551 R3TA1S4 

Costo 
fU.S.l 

Costo 
u.s. 

59.00 
20.00 
85.00 
30.00 

780.00 

Costo 
u.s. 

141.00 



HEWLETT PACKARD. 

TABLA A. HEWLETT PACKARD. 
Tal'"Jetas HP 

Adaptadora NC/16 TP Tarjeta ISA Adaptador ~2405A RHPA010 
1 O Base T BUS Master comoactible EN 2'1 00 1----
Adaptado,.a NC/16 TP Tarjeta ISA Adaptador 10 Base T 12406A- RH°PA015--· 
BUS Master como.actible con EN2100 16 Pack} l 

comoact1ble con EN 2100 f24 PackJ 
Adaptadora NC/16 TP Tar]ete ISA 10 Basa T BUS Mast~}r 12407A RHPA017 

Costo 
ru.s.1 

110.00 

610.00 

2,190 00 

Concentradores : ~;t-~t-~ 

HP etherTwist Hu~~erto~ RJ-45 10 Base T ~--~8691_~- l_,,_~~P~!.QQ_..__ 50~_E_ 
HP EtherTw1s_~ Hub PWS P/12 puertos 1 O _Bas_~.____._._~6888-==i- _ _B~A10~>--~~~-h260.<?_0 
HP AdvancedSt.ack Ethernet 1 O Base T Hub 12 J2600A ! RHPA065 740.00 
HP AdvancedStack 10 Base Hub 24 ___ ~-~f26~==i--RH"F>A070- - 1,420.00 
HP AdvancedStack 10 Base Hub 48 J2602A RHPA075 2,810.00 

TABLA C. HEWLETT PACKARD. 
Repetidor 

HP Th1nLan Plus repetidor para cable 
ara Ethernet\ uertos BNC AUt 

coaxial deJgado i 28692A RNPA110 

TABLA D. HEWLETT PACKARD 
Transceivers i 1 

RHPA150 
1 

RHPA155 1 
RHPA045 1 
RHPAOSO 1 
RHPAOSS 1 
RHPA080 1 

TABLA E. HEWLETT PACKARD. 
Varios 

HP Ada tador modular 12 uertos P/Hub EtherTwist 28638A RHPA300 

Costo 
u.s. 

2,420.00 

Costo 
(U.S.\ 

130.00 

Costo 
u.s. 

95.00 



INTEL. 
TABLA A. intel. 

Costo 
IU.S.I 

EtherEXPl'eSS 16 na.r trenzado PCLA8120 RITA010 131.00 
EtherExpress 16 Coaxial PCLA8110 RITA015 132.00 
EtherE.xoress 16 ISA Coaxial 5 Pack PCLA81105PACK RITA020 629.00 
EtherEx ss 16 ISA COAXIAL 20 Pack PCLA811020PACK RITA022 2,363.00 
Ether-Exnr.ss 16 ISA Par trenzado 5 Pack PCLA81205PACK RITA025 630.00 
TokenExoress ISA 16 bits PCLAB130A RITA030 4.60.00 
TokenExpress ISA 16 bits 10 Pack PCLA8130A10P RITA031 4,140.00 
TokenExoress ISA 16 bits 50 Pack PCLA8130ASOP RITA032 18,360.00 
EtherExoress Flash Combo PCLA8105 RITA035 173.00 
EtherExoress Flash Combo 5 Pack PCLA81055P RITA036 825.00 
EtherExpress Flash Combo 20 Pack PCLA810520P RITA037 3,145.00 
EtherExpress Flash PCLA.8115 RITA040 100.00 
EtherExoress Flash S Pack PCLA81155PK RITA042 710.00 
EtherExoress Flash 20 Pack PCLAB11520PK RITA043, _ _¡___,2,,,6"-'7'-'5'-'."-00"-' 
EtherExDress 16 TP PCLA81205PA RIT A027 1 ,570.00 
EtherExoress Flash TP PCLA81 25 RIT A045 100.00 
EtherExpress Flash TP 5 Pack PCLA81256P RITA046 708.00 
EtherExpress Flash TP PCLA812.55PK RIT A047 2,680.00 
NetPort Exoress XL Ethernet 111 !PfBN~--~--- ·--~~LA2131 RITAOSO 585.00 
NetPort Exoress XL Ethernet 111 TP/BNC 3 Pack PCLA2131PAK3 RITA052 1,085.00 
NetPort ETH PCLA.2121 RIT A055 512.00 
NetPort TP Para Nove ti 1 PCLA2321 RIT A056 716.00 
NetPort TP l PCLA2221 RITA060 512.00 
NetPort Print Server par Token Rinn XL 1 PCLA2331 RITA061 781.00 

TABLA B. intel. 
Software 

Net Satisfaxtion 2.5 SWLF6700 
Proshare Personal Conference SCON2010 
LanDesk TM Manaoer V. 1 .51 SLAN1300 
LanDesk TM Virus Protect V. 2.1 SL.AN1218 
LanDesk TM Traffic Analvst V. 2.0 SLAN1226 
LanDesk SNMP GateWav V. 1.5 SLAN1221 

SINT010 
SINT030 
SINT011 
SINT012 
SINT013 
SINT014 

Costo 
IU.S.I 

1,260.00 
53.00 

1.295.00 
862.00 
862.00 
690.00 



EAGLE. 

TABLA A. EAGLE. 
Tarjeta Ethe,-net Costo 

IU.S.I 
NE1000 8 bits RNTA065 67.00 
NE100D 8 bits 5 Pack RNTA067 305.00 
NE2000 16 bits RNTA070 108.00 
NE2000 16 bits 5 Pack RNTA072 380.00 
NE2000 10 Base T16 Bits RNTA073 108.00 
NE2000 10 Base T 16 Bits 5 Pack RNTA07• 500.00 

RNTA075 210.00 
RNTA077 284.00 

~~~ ~i1c;~ca:':ª~ ct
6
n ~i~s Bits con cat?~•e~-----------+--=~~=;--+----~~~'-1 

RNTA078 109.00 
RNTA079 350.00 ~~~~~~ ~~5s 32 

3a~ªa'O~~o~;e5s \ºo ~C:.5s: ~ S_P_a __ ~-~--------+--=~~=~+-------==~-i 
RNTAOSO 599.00 
RNTA085 660.00 

~~c;;~:~~·:i~sB~~~E/2-32C co~n-"c~a,b,~le~-·-----------+-~===~+----~=='-1 
NE2000 Plus 16 Bits 
NE3210 32 Bits Tree Media EISA 
EP2000 plus16 Bits Thm coaxial 10Base T ISA Ethernet 
adaoter 
EP2000 plus16 Bits Thm coaxial 10Base T ISA Ethernet 

~C!!f..P:ter 5 Pack 
EP2000 plus32 Bits Thin coaxial 1 oBase T ISA Ethernet 
adapter 
EP2000 plus32 Bits Thin coaxial 1 OBase T ISA Ethernet 
adaoter 5 Pack 

EP2000 plus32 Bits 10 Base T ISA Ethernet adapter 
EP2000 nlus32 Bits 10 Base T ISA Ethernet adapter 5 Pack 

TABLA B. EAGLE. 

Hiqh Speed Ethernet Print servar 120V 
PCMCIA 10 Base T Ethernet adapter 
PCMCIA 10 Base 2 Et"1ernet adapter 
Dual Port Hiah Soeed Wide Area Network adaoter 
NMSL/C EISA Coaxial Serial Servar Link for Netware SFT 111 
NMSL/F EfSA Fiber Serial Server Link for Netware SFT 111 

RNTA086 
RNTA087 
RNTA088 

RNTA089 

RNTA093 

RNTA094 

RNTA091 
RNTA092 
RNTA096 
RNTA097 

RNTA098 
RNTA099 
RNTA064 
RNTA001 
RNTA002 
RNTA003 

68.00 
209.00 

63.00 

295.00 

193.00 

900.00 

79.00 
359.00 
154.00 
749.00 

Costo 
!U.S.) 

399.00 
229.00 
269.00 
599.00 
899.00 

1,249.00 



CNet. 

TABLA A. CNet. 
Ta..-jetas Coaxiales Ethernet 

de 16 bits comoact1ble NE2000 
de 16 bits compactible EN2000 5 PACK 
de 16 bits comr:>actible NE200D 10 PACK 
con Bus de 16 bits Autoconfigurable compact1ble 
Noven 
con Bus 16 bits Autoconfig. compactible Novell 5 
PK 
con Bus 16 bits Autoconfig. compactible Novefl 
10 PK 

TABLA B. CNet. 
Tarjetas Tw1sted Pair Ethernet 

10Base T 
lTariatas Ethernet) 

comoactible a NE2000 de 16 bits 

CN-200E 
CN-200E-5P 

CN-200E-10P 
CN-200E+ 

CN-200E+5PK 

CN-200E+10PK 

RCTA080 
RCTA090 
RCTA095 
RCTA135 

RCTA137 

RCTA139 

costo 
INSl 
350.00 

1,695.00 
3,275.00 

410.00 

1,995.00 

r--·3.B8s~Q 

costo 
(N$) 

~C~N0_-<i~O~OE=+~R~C~T~A~1~0~0-f~~320.00 
~pactible a NE2000 de16 bits SPK --- ~------CN-600E-5PK RCTA102 1,540.00 
compactible a NE2000 de16 bits 10 PACK -~---- --C-Ñ-60DE-10P RCTA110 2.975.00 

Plus compactible a NE2000 de 16 bits CN-600E+ RCTA096 ~80.00_ 

Plus comDactible a NE2000 16 bits SPK CN-600E+-5PK RCT A097 1,845.00 
Plus comDactible a NE2000 16 bits 1 OPK 

TABLA C. CNet. 
Tarjetas Ethernet Cornbo 

Tar·eta Ethe..-net . 
COMBO 2 en 1 (10BT,10B21_____ ___ . ____ _ 
COMBO 2 en 1 10BT,10B2 SPK 
COMBO 2 en 1 10BT,10B2 10PK 

TABLA D. CNet. 
Concentradores Ethe..-net 

CN-600E+-10PK RCTA098 3,580.00 

costo 
(NS 

RCTA112 470.00 
RCTA·~,~,~4~r--~2~.~,o~o~.70071 

RCTA116 4,490.00 

Costo 
IN$) 

Concentrado..- de 8 Puertos 10BT (AUl,SCSI) ~---__s:N-8800-TPC RCC"OC-1"'3:~2~t-~'ó'"-'-4~15'ó'.'OO'O-!O 
Concentrado..- de 12 Puertos 10B~Ul,SCSl)_~t--------5=N-8000-TPC RCC0130 1 3,160.00 
Concentrador de 12 Puertos 10BT (BNC) CN-8012-TPC RCC0131 ! 2.840.00 
Concentrador de 16 Puertos 10BT (BNC) CN-8816-TPC RCC0133 1 3,500.00 

TABLA E_ CNet. 
Repetidores ARCNE.T 

Re tidor activo Coaxial de 8 Puertos 
Re Udor asivo de 4 Puertos 

TABLA F. CNet. 
Repetidores ETHERNET 

Re tidol'" Ethernet con 2 uertos BNC/AUI 

TABLA G. CNet. 
Adaptadores Token Rang 

Ada tador Token Rin de 16/4 Mb s simultaneo 
Mic..-ocanal Token Rin de 16/4 Mb s simultaneo 

CN-OOBAH RCRE140 
CN-004TH RCRE145 

CN-4020ERP RCRE150 

CN-2000T RCAD185 
CN-2000T/2 RCA0190 

Costo 
NS 

1,610.00 
160.00 

Costo 
N$ 

2,145.00 

Costo 
NS 

2,900.00 
2,900.00 



TABLA H. CNet. 
Boot Proms 

Boot Prom Serie 200E CN-BOOT200E RCBP001 
Boot Prom Serie 200E/2 CN-BOOT200E/2 RCBP005 
Boot Prom Serie 600E CN-BOOT&OOE RCBP010 

TABLA l. CNet. 
Concentradores Token R1ng 

Token Ring tipo 1, Concentrador 16 /.C Mbps IBM tipo 1 CN-1000-TC1 RCC0200 
STP Cables 
Token Ring tipo 3, Concentrador 16/4 Mbps ¡·9M tipo CN-1000-TC3 RCC0210 
STP Cables para Ring-ln/Ring--Out IBM tipo 3, UTP 

:~~·.:~1 ~:~~T~~nexión de estación provee interfase con¡ 

TABLA J. CNet. 
Tarjetas de Red Mac1ntosh 

1 

Costo 
(N$ 

102.00 
102.00 
102.00 

Costo 
1N$1 

2,945.00 

2,515.00 

1 
Costo 
(NS) 

~:be: 1~ :~s!sN~=~!S soporta 10 bases AUI, 10 bases J CN460-MAC) RCTA150 ¡ sss.oo 
Tarjeta 3 en 1 para Mac ltsi y sE130, soporta-·10bas;st~éN.:¡7-o·--M-A-c-+l-R-C_T_A_1_6_0_~,1 -,-.o-9-s-.o-o--' 
BNC V 10 bases T RJ-45 1 1 1 
Tarjeta 3 en 1 para Mac LC, con 10 bases BNC yl CN.7-4~870~-M=A-~C..,~R~C~T=A~1=7o~+-,~.2~070~.7070-I 
conectores 10 base T RJ-45 manejado con The Systern 1 1 
Oriented Netwol'"k Interface Controller (Sonic) Chip 
establecido no..- National Semiconducto..-



XIRCOM. 

TABLA A. Xircom 
ARCNET 

Ada tador externo Pocket uei-to ar-alelo (RJ11 PA202BT RXTA015 

TABLA B. Xircom. 
Token R1ng 

Ada tador externo Pocket PT216BT RXTA070 
Pockf!t'e~ie..-no adaptador 111 se c-onecta al puerto (par~~,_,.~P=T=3~1ó'6ó'C"'T"'P'="+--óR='XóOT='=A°"0'07éó5+-=="=7! 
Ad.u. tador- llPS tipo credit ca,.d (PCMCIA) RJ45 9 m CT-16CTP RXTA112 535.00 

TABLA C Xircom. 
Ethernet 

1 
Costo 
(U.S.I 

~liE};i~;:; ~~~;:;~:~:~~~;~~~;i~;-~:~:;:~~~1---~::::;-:;~; ___;:;~ 
~~~~~Externo Adaptador 111 se conecta Puerto Paralelo ¡------·PE31oBCt--RXTA125 387.00 

"POCket_E.Xt~--;:-,.:;o--Ad-aptadc;r-111--seconeCta-Puert~ Para1e10f ____ PE3100x ~X_T_A_1 __ 3_0_, __ z_3_s-.o-o"' 
1085 1 

TABLA O Xu-com. 
Ethernet+Modem costo 

fU.S.} 

Pock_~!É_x !~!"_!_!._<_?_+Mod_e.!'!_"! ~9~ }2P~_._E_l,:l~~~p-~~l-~~~!Q_~~- .. _ __J>~M1 D~~ RXT A 145 397 .00 
Adaptador tipo cred1t card+Modem 19200 bps, Fax 14400 CEM10BT RXTA135 565.00 

~_!______--.--------~---------------=-lf-======+==~~-t-c~=~c-1 
Adaptador tipo credit card+Modem 19200 bps, Fax 14400 CEM10BT/6PK RXTA'170 3,100.00 

~!3T 6 P~~k -------~==~-=-~=,+--~-=~==-+~=~~~-+--~~..,_.. 
Adaptador tipo credrt card+Modem 19200 bps, Fax 14400 CEM10BC RXTA136 &'1:0.00 
COMBO 
Adaptador tipo cred1t card+Modem 19200 bps, Fax 14400 CEM10BC/6PK RXTA171 3.350.00 

~MBO 6 PACK --~==-!--~=~==-+~=~~-+--===-' 
Pocket Externo+Modern 14400 bps, puerto paralelo 1DBT PEM10BT RXTA140 397.00 

TABLA E. X1r-com. 
Ethernet Adaptador 11 PS Costo 

(U.S.) 
Adaptador credit card 1 OBT PS-CE2-1 OBT RXT AD80 235.00 

1-'A"-d~a'°'1p.,_ta=d'°o"r_,c,,r-=e""d-'-'it-'c'°a,,_r-=d-'10'0='Bó-T°="6C:-P-'a"k'--==~==:=.c~P~S~-C=E2-1 OBT -&PK RXTA081 1,270.00 
Adaotador credit card COMBO -~P~S~-e=~E~2~-~17o=s~c+--~RXT=~A~o=a~2~-~-=z"'90~.o~o,.., 
Adaotador credit card Combo 6 Pak PS-CE2-10BC-6PK RXTA083 1.600.00 



TABLA F. Xircom. 
Ethernet Print Server 

Pocket Print Server externo adaptador pureto PEPS1-10B2 RXTA131 

Costo 
cu.s_, 

348.00 
1 ---lelo Coaxial 
Pocket Print Server externo adaptador pureto PEPS1-10BT RXTA132_....._______--------U8.0Q 

~:_., paP"'o"~ª"k18"'e!"'º"'~'-'~"'1!"'i'""-=~-'-=-"'-e_r_1~1p=s_e_x_te_r_n_o-ad~a-p_ta_d~o-r_p_u-re~t-o+-~P~S~-=pEffiS2- Rx;--M-33 ----- 480.00 

I oaralelo COMBO 10BC 

TABLA G. Xircom. 
Ethertalk 

Pocket ada tador ara MAC externo SCSI 1 OBT I PET1 OBT RXT A137 
Poeke-t ada tador ara MAC extcrno--ScslC-oMBO ~---..----·-PET10sC -¡::f:XTA138 

TABLA H. Xircom. 
Ethernet Vanos 

1 ! 

Costo 
(U.S. 

339.00 
--J-87-:00 

Costo 
(U.S.l 

96.00 Multlplexor 111 se conecta a puerto paralelo puente 1 PPX--03 ¡ RXTA150 ¡ 
para DOCket LAN ______ __,¡ ____ _,__ ____ ___, 
Netware AccessPoint para Ethernet -~-----¡ NWAP-E ! RXTA160 1 1,445.00 
Adaptador NetWare credit card conex1on 1na1ambrrca r---CNW165i-RxTA1651 _____ 582~0o 



TABLA A. O-Link. 
Tarjetas Ethernet 

O-LINK. 

Costo 
IU.S.I 

NE2000 Plus 16/8 bits BNC,ODJ.NDIS, XENIX DE-250C RDTA001 70.00 
NE2000 Plus 16/8 bits R.J45,0Dl,NOIS,XENJX DE-250T ROTADOS 70.00 
NE2000 Plus 16/8 bits BNC y RJ45,001,NDJS,XENIX DE-2SOCT RDTA010 79.00 
NE2000 16/8 btts BNC,001,NDIS,XENIX DE-220C RDTA015 86.00 
NE2000 16/8 bits BNC,001,NOIS,XENI~~~':_<________ DE-220C/6 RDTA020 484.00 
NE2000 16/8 bits BNC,001,NDJS,XENIX 50 Pak DE-220C/50 ROTA025 3,200.00 

~-~:~: ::: ~~:~:~g::~~{~~:: 6 Pak --- O~-~;~~! =~~:~~~ ..::~~~ 
Ne2000 1s1s bits R.J4s, 001,No1s.xE-N1x so Pak··------oe-220T1so RDTAo4o 3,200.00 
gx~?-9~s1eb2~aN~~~~~D1s.x·~r~r;x.:----- -- DE:ZiOcT~TAo•s ___ 99.oo 
NE200<!._'1_~{8 bits BN~y_!:!J45,qf>_!.~DIS,XENIX 6-~-~ _ ___Q§::_220~ _RDTAOSO 549.00 

ii:::,:::sb:_:::;-~~;;~¿~~~~~:;~: so:t==~~~::::; :;:;;;; ·---~;:::: 
Tarjeta M1crocanal Coaxial 3 en 1, 1 RJ45/BNC, DE-320CT RDTA065 234.00 

~!!~C?~~Áj§g-~~-ts-··-adaptad-or-3·;;n·---1-.·--1¡--------0E--400 -RDYA010 _~·--3""51.00 

~~~:o"'!~~~,~~16b1tS ___ iOsT 4 puertas -lñternos j- De~OSTP~RDTAD75t--~~o0 
~rni~~~;:-~"XO"añs.oll-4 Out?J=tos-108-T"- j- riE=205TPi4- RDTA080 1 180.00 
TABLA B. O-Link. 

ARNET Costo 
(tarjetas) tU.S.l 

~-~_!_!:>-_E~_e_~_!!_ble N~vell R~§_!_ -· _____ J --·------~"--1"~-~-'.!:-+-~-~'!_'A200 ao._~ 
_1~Qi!~-~-~~~ctlble~~v~~~~É.__~ __ _ _ __ . ____ r1 

___ ~A-20~~¿_DTA205 143.00 
Coax~-E._~~ssl~~....!!_u_!> ____ . _______ -~ __ - =_-_~OA-::SCM.:!"_~TA21_<!__1--~'!.Q_ 
B nuertos Active Hub DA--810+ RDTA215 314.00 

TABLA C. D-Lrnk. 
Token R•ng Costo 

tar"etas) U.S. 
TR 16 brts !?~!614 Mbps adaptador cltype 1 y 3 conector~_s DT-220 RDTA300~----"~5~5~-;o;o_, 
TR MCA 16/4 Mb s ada tador el e 1 3 conectores DT-320 -ROTA305 455.00 

TABLA O. O-Link 
Adaptadores 

Adaptador Ethernet RJ45/BNC conecta a ouerto oaralelo ·DE-620CT RDAD010 
Adaotador Ethernet RJ45/BNC PCMCIA tloo 20 DE-650CT RDAD015 
Adaptador Arcnet y Pocket La n para Network usando RG62 DA---600 RDAD020 
coaxial 
Multiplexor Ethernet conecta adaptador pocket y cable DE---621 RDAD025 
imoresora ouerto oaralelo 
Adaotador Ethernet PCMCIA 2.0 10BT DE..OSOT R0AD030 

Costo 
IU.S.I 

160.00 
215.00 
232.00 

135.00 

250.00 



TABLA E. O-Link. 
Hubs 

MiniHubs 9 puertos 10 base T oara RJ45 
MiniHubs 8 ouertos 10 base T oara RJ45 v 1 ouerto BNC 
Hubs 12 puertos 1 O base T para RJ45 y 1 puerto BNC y 
AUI 
Hubs 12 puertos 10 base T con SNMP 1ntehgente 1nc. 
ASIC 
Hubs 16 puertos 10 base T inc. 16 RJ45, 1 BNC, 1 AUI, 
standard 
Hubs 12 ouertos 10 base T me. ASIC standard 
Hubs 12 ouertos 1 O base T inc. 1 AUI, 1 BNC 
Hubs Ethernet 12 puertos úlba"Se T conectore-SAi.H v 
BNC 

DE-809TP 
DE-809TC 

DE-812TP+ 

DE-1600 

DE-816TP 

DE-1200 
OE-812TP 

DE-2000 

RDHU001 
RDHUOOS 
RDHU010 

RDHU015 

RDHU020 

RDHU025 
RDHU030 
RDHU035 

Costo 
IU.S.\ 

260.00 
234.00 
425.00 

1,160.00 

540.00 

805.00 
700.00 

1,425.00 

DE-168C RDHU0-40 
DE-168F RDHU045 

Modulo BNC 2 puertos para OE-8CJ8 y DE-1608 ·------<--=~==-====c.+.---1~7°'0"'.'-=º-"--1º 
Modulo interfase fibra óptica 2 puertos para DE-808 y DE- 720.00 
1608 

DE-1608 RDHUOSO 
DE-805TP RDHUOSS 

Repetidor Ethernet Chasis con SMNP 10 puenos -~~-+--='"-'=-='-='==ci-'~~""-'"'-"'--1,_,."'0_,,_7000~.0'-':0'-l 
Hubs 5 puertos RJ45 cascadeable de alimenta po.- OC y 135.00 
cable 

TABLA F. O-Link. 
Bndges 

Local Ethernet de 2 puenos 01-1100 RDBR001 
-~thern~ remoto deª~-~ ve!_~~!~_ad ~~~ertos RS~ _!)i-1140-22 RDBROOS 
Ethernet remoto con 2 puertos RS232D 01-1120 RDBR010 

TABLA G. O-Link. 
Transce1vers sin SNMP 

Costo 
u.s. 

2,151.00 
3,550.00 
1,780.00 

Costo 
IU.S.\ 

Ethernet tipo Piercing 1."_~f!_ ___________________ ---~º~E~-6=5º"+~R~D~T~R=00~1-'--l--1~7.~1~-º~º=-i 
Ethernet tipo BNC DE-851 RCTROOS 90.00 
Ethernet convierte AUI a RJ45 OE-853 RCTR01 O 90.00 
>-=~-~--~-~~~=~-------------- --~~,~~~=~=~f--~==-i 
Ethernet conv~erte AUI a FOIRL -------------~E,,,.-6-"-':54":'-l-'RCO.C"'-"T"'R'-"0'-'1-"S'--!----"'4;:50,,_.,,,o,.,o'-l 
Ethernet convtertte BNC a RJ45 De-855 RCTR020 270.00 

TABLA H. 0-Lmk. 
Repetidores 

Transceiver Ethernet standar 2 uertos 
Transceiver Ethernet standar 4 uertos 

TABLA l. O-Link. 
Print Server 

Print Serve.- Ethernet ara Novell 3.x soporta 8 servidores 

TABLA J. O-Link. 
Software 

1 
1 LanSmart S.0. ounto a ounto Novell l 
1 TCP/IP para PC's Bajo Novell utilizando tarieta O-Link 1 
10-VIEW Software monitoreo de red con SNMP V.3.0 PIWin 1 

DE-802 RDTR025 
De-804 RDTR030 

DE-950 ROPSOOS 

1 
LS-300-1 ROS0001 1 
DS-1101RDSOOOS1 
OS-2001 ROS0010 1 

Costo 
u.s. 
630.00 
810.00 

Costo 
u.s. 
440.00 

315.00 
252.00 
315.00 



DESCRIPCION DE COMPONENTES. 

ADAPTADORES DE RED. 

Para comunicarse con el resto de la red, cada computadora debe tener 
instalada una tarjeta de rntertaz de red (NIC) La NIC es una tarjeta que, por lo 
general, se enchufa en un ranura de la computadora. El cable de red se conecta a 
la NIC y. a su vez. es conectado a los otros nodos 

El tipo de adaptadores de red que se instale determinará la topología que se 
use; por lo que hay que estar seguro de obtener el adaptador de red adecuado para 
la topologia que se quiere usar 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE. 

El adaptador de red es la interfaz entre la red y la computadora. Por un Jada, 
el adaptador de la red está conectado a la red y debe comunicarse con los otros 
nodos de la red por medio de los protocolos adecuados. Por otro lado, el adaptador 
de red debe comunicarse adecuadamente con la computadora en la que esta 
instalado para que no entre en conflicto con los demás dispositivos de la 
computadora, como el monitor, el disco duro. el ratón, los discos flexible, etc 

Para que opere cualquier adaptador de red como interfaz entre la 
computadora y la red, primero debe satisfacer dos entenas 

Debe ser del tipo adecuado para la red con la que se va a conectar: deben 
de utilizarse los protocolos correspondientes para comunicarse con el 
resto de la red y tener el conector apropiado para conectarse al cable de la 
red 

2 Debe tener el conector apropiado para enchufarse en la ranura de 
expansión de la computadora 

Después de ident1f1car el adaptador de red adecuado para la computadora, 
podrá instalarlo y configurarlo. Durante la configuración hay dos ajustes que tienen 
un mayor impacto sobre la manera en que el adaptador de red trabaja en la 
con1putadora: la línea de petición de interrupción de hardware (IRQ) y la dirección 
de entrada/salida (E/S). La IRQ permite que los dispositivos interrumpan al 
microprocesador en la tarea que esté ejecutando para que de servicio a la petición 
del dispositivo que lo interrumpe. A las IRQ se le da números y, por lo general, cada 
dispositivo tiene su propio IRQ, ya que de no se así sucederia conflictos entre los 
dos dispositivos. 

La dirección de E/S (110) es una posición de la memoria de la computadora 
que sirve para la entrada y salida de datos. Cualquier dispositivo que emplee una 
dirección de E/S debe tener su propia dirección E/S única, o los datos que se envíe 
o se reciba de un dispositivo podrían resolverse con los de otro dispositivo, lo que 
tendría por consecuencia que la computadora se bloque o no trabaje correctamente. 
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Tipos de adaptadores: 

CONECTORES. 

DB-15. 
BNC 
RJ-45 

• Adaptador Ethernet. 
• Adaptador ARCnet. 
• Adaptadores Propios. 
• Adaptadores Inalámbricos. 

Es un conector hembra tipo D de 15 patas. 

1 ~ ll.____~_____.' 
Conector tipo T Conector simple. 

Representación gráfica de conectores. 

TERMINADORES. 

Es un d1spos1tivo que sirve para que la señal se consuma y no sea reflejada, 
con una impedancia de 50 ohms 

RC?presentación gritfica de Terminadores. 

RUTEADORES. 

Caracteristicas. 

• Los ruteadores determinan la ruta mé.s eficiente para el envío de datos, en 
caso de haber més de una ruta 

• Los ruteadores requieren por lo general que cada red tenga el mismo 
NOS. 



• Con un NOS común. el ruteador puede ejecutar funciones más avanzadas 
como conectar redes basadas en topologias lógicas completamente 
diferentes como Ethernet y Token Ring. 

• Los rutedores cuestan mucho más que los puentes. 
• Son más inteligentes que los puentes 
• Pueden tomar dec1s1ones de enrutam1ento que determinen la trayectoria 

más eficientes de Datos entre dos segmentos de red. 
• No consideran una red heterogénea de un extremo a otro 
• Los ruteadores eligen el mejor camino para el mejor paquete tras revisar 

una tabla de enrutam1ento 
• Los routers son especificas de los protocolos. un router debe saber ellos 

protocolos usados por los datos que están siendo reexpedidos. 
• Los routers son muy útiles para interconectar redes similares y no 

s1m1lares, asi como para l1m1tar el tráfico medio de una red 

Representacion gráfica de un Ruteador 

HUBS O CONCENTRADORES. 

Los hubs o concentradores son un punto central de conexión para nodos de 
red que están dispuestos de acuerdo a una topologia física de estrella, como el 
Ethernet 10 Base-T 

Caracteristicas. 

• El concentrador tiene varios puertos en la parte trasera de la tarjeta, a los 
que se conecta el cable de otros nodos de red. 

• Se tiene que elegir un HUB can la suficiente cantidad de puertos para 
todos los nodos de la red 

• Los números de puertos para conectar nodos están ent:--e los: 
• El hub apilable evita algunos tipos de limitaciones técnicas cuando se trata 

de encadenarlos entre si a través de la LAN, permitiéndole agregar a la 
red funcionalidad. 

• Por igual un Hub debe incluir un Juego de indicadores LEO para señalar la 
condición de cada puerto en la red y la cantidad de tráfico en la misma 

• Se debe de considerar utilizar hubs de chasis para tener máxima 
capacidad y flexibilidad. 

• Muchos concentradores tienen un conector BNC en la parte trasera. 
además de los sockets normales RJ-45. El conector BNC permite que se 
enlacen concentradores por medio de un cable coaxial. 
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R~µresentaciOn gral1ca de un Concontrador (Hub) 

REPETIDORES. 

Un repetidor es un d1spos1tlvo que permite extender la longitud de la red, 
amplifica y retransmite la señal de red 

Características. 

• Extiende la red más allá de los 500 (m) máximo de segmento de cable 
coaxial 

• Cada repetidor puede añadir un nuevo segmento. al cual pueden ser 
conectados 99 transceptores adicionales. 

• Deberá haber un máximo de dos repetidores en el camino entre dos nodos 
cualesquiera de la red 

• No proporcionan rnngUn tipo de capacidad de filtrado de los paquetes de 
datos. 

• Aunque el repetidor multipuertos permite crear una topologia fis1ca de 
estrella basada en varias topologías físicas de bus, el propósito principal 
de un repetidor es extender la longitud méx1ma perm1t1da del cable de la 
red 

• Conectan redes 1dént1cas al nivel más baJo de hardware; por ejemplo, 
Ethernet a Ethernet, Token R1ng a Token Rrng, StarLAN a StarLAN, etc 

Rer:u esen1ac1on 9ráfica dP un Repetidor 



PUENTES (BRIDGES). 

Un puente es un d1spos1tivo que conecta dos LAN separadas para crear lo 
que aparenta ser una sola LAN Los puentes revisan la dirección asociada con cada 
paquete de información 

Características. 

• La función del puente es transmitir la mformacrón enviada por un nodo de 
una red al destino pretendido en otra red 

• Pueden interconectar segmentos de red a través de medios físicos 
diferentes 

• Pueden aceptar drferentes protocolos de baJO nivel (capa de enlace de 
datos y física del modelo OSI) 

• Son rntelfgentes, aprenden las d1recc1ones de destino del tráfico que pasa 
por ellos y lo dingen a su destino 

• Permiten que se comuniquen los d1spos1t1vos y los segmentos que usan el 
mismo protocolo de alto nivel (e1emp!o TCP/IP. IPX). sin importar cuál sea 
el protocolo de bajo rnver o el estándar de capa fis1ca que estén corriendo 

• Tambrén suelen emplearse para reducir la cantidad de tráfico de red de un 
segmento de red 

• Un puente tambrén sirve para conectar dos segmentos de red Th1n 
Ethernet por medio de comunicaciones inalambncas (Se conecta un 
puente a cada segmento de red, un puente incluye un transmisor y un 
receptor para enviar la información adecuada entre segmentos}. 

• Los Bridges conectan al nivel de hardware más alto. el cual recibe el 
nombre de nivel MAC (Media Access Control - Control de Acceso al 
Medio). 

• Los Brrdges son específicos del hardware· Ethernet a Ethernet, Token Ring 
a Token R1ng, etc. Por e1emplo, un bridge Ethernet permitirá a dos o más 
redes Ethernet ser conectadas e interoperar juntas, sin depender de los 
protocolos o sistemas operativo de red que estén siendo usados 

• La funcionalidad de un bridge es medida por el número de paquetes que 
puede filtrar o examrnar y por el número de paquetes que puede reexpedir 
o pasar a otra red 

• El ratio de f1ltraJe en productos actuales esta entre los 2.000 y 25.000 
paquetes por segundo, mientras que la ratio de paquetes que se reexpiden 
está entre 1 500 y 15.000 paquetes por segundo. 

• Cuando se usan inteligentemente, los bridges pueden incrementar el 
funcionamiento medio de una red 

• Los puentes vienen en todas formas y tamaños. Un puente es un 
d1spos1tivo similar a una computadora con conectores a los que se 
conectan redes separadas En otros casos, un puente es, una 
comcutadora con un adaptador para cada red que va a conectarse_ 

• Es posible con los puentes (Bridges} mezclar arquitecturas, con lo que se 
puede tener en una misma red los beneficios de ambas. 
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Representación gráfica de Puente (Bridge) 

GATEWAYS. 

Son dispos1t1vos que permiten acceder desde la red local a otras redes 
locales o redes de área extendida, realizando Ja transformación de protocolos. 

Características . 

• Los gateways operan en las tres capas superiores del modelo OSI (sesión, 
presentación y apl1cac1ón) 

• Se selecciona un gateway cuando se tienen que interconectar sistemas que 
se construyeron totalmente con base a diferentes arquitecturas de 
comunicación. 

• Los gateways son usados pnnc1pa/mente en redes de área amplia WAN's. 

Representación gráfica df.'" una Cornpuena (Galeways) 

TRANSCEIVERS. 

El transceivers permite una conexión rápida y fácil entre el cableado de red 
local y el puerto de AUI de el d1sposit1vo de sistemas o red. Envían y reciben 
información, detecta colisiones en la red, y protegen la confiabilidad de redes 
mon1toreando problemas de un mal func1onam1ento entre el AUI y el transceiver. 
para una maxrma flex1b1lidad, los transceivers son compatibles tanto con IEEE 
802.3. como protocolos de Ethernet y son transparente para los sistemas operativos 
de red. Cuentan con unos LEO's que proveen una evaluación visual rápida de la 
condición de la red 
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Representac1on gráfica de un Transcc1ver 

TARJETAS DE RED. 

Para comunicarse con el resto de la red, cada computadora debe de tener 
instalada una tar1eta de interfaz de red (NIC) A las NIC también se les llama 
adaptadores de red o srmp/emente taqetas de red. La NIC es una tarjeta que por lo 
general. se enchufa en una ranura de la computadora. El cable de red se conecta a 
la NIC, y a su vez es conectado a otros nodos. Aunque Ja mayor parte de Jos 
adaptadores de red se instalan en el interior de Ja computadora, algunos son de 
instalación externa como en las notebook El adaptador de red debe comunicarse 
adecuadamente con la computadora en la que está instalado para que no entre en 
conflicto con los demás dispositivos de !a computadora, como el monitor el disco 
duro, el ratón, etc 

Por tanto el tipo de adaptador de red que se instale determinará la topología 
que se use, por ro que hay que estar seguro de obtener el adaptador de red 
adecuado. para la topologia que se quiera usar 

Para que la taqeta de red trabaje bien se deben satisfacer los siguientes 
puntos· 

Deben ser de tipo adecuado para la red con la que se va a conectar, deben 
utilizarse los protocolos correspondientes para comunicarse con el resto de la 
red y tener el conector apropiado para conectarse al cable de Ja red. 

2. Debe tener el conector apropiado para conectarse en la ranura de expansión 
de la computadora. Las computadoras de diferentes fabricantes tienen 
distintos tipos de ranuras de expansión. 
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Representación grátrca de un tarjeta de red 

Nota: Todos Jos equipos que forman parte de la red deberán estar conectados a 
tierra física 

CARACTERISTICAS BASICAS QUE DEBE REUNIR UNA TARJETA DE RED 
PARA SU ELECCION. 

Componentes básicas de una tarjeta aoaptadorat de red. 

• El adaptador al bus. unidad de interfaz a la conexión de hardware del bus. 
• Receptor. interfaz electrónico entre el bus y la tarjeta 
• Conversor del formato del bus al formato de la taqeta. corrección de 

errores. 
• Buffers de entrada control de !os protocolos de señales retencrón de los 

mensa1es del host (cpu) 
• Unidad de filtración de mensa1es para detectar si el mensa1e esta 

direccionado a esa unidad 
• Control de entrada. proporciona el control necesario para transfenr 

mensa1es de la tar1eta al host{cpu) 



• Control del protocolo_ Oetennina si la tarjeta tiene control del bus; pide 
control del bus, maneja time-outs, libera el control del bus, detección de 
errores. 

• Control de salida. Le dice al control de protocolos que un mensaje va a ser 
enviado_ 

• Convierte los datos formateados de fa tarjeta al formato del bus. 
• Transmisor 

Funciones de una tarjeta de red. 

• Inicialización del bus_ Con1ienzo del token passing_ 
• Mantenimiento_ función de monitorización, la cual permite a todas las 

unidades comprobar el estado de las otras. 
• Recepción. procedimiento por el cual una tarjeta puede decidir si un 

mensaje esta destinado a ella_ 
• Reset del sistema por fallo, recuperación, etc. 
• Transmisión. procedimiento de transmisión por el cual una tarjeta pedirá 

transmitir. 
• Control de errores. 
• Manejo de desbordamiento de los buffers. 
• Control de flujo. 
• Segmentación. Rompe el mensaje, si es demasiado largo, y controla su 

transmisión de una manera ordenada. 
• Direccionamiento. 
• Seguridad. 
• Encaminamiento o control de ruta. 

DENTRO DE LAS CONSIDERACIONES MAS RELEVANTES ESTAN. 

Tipo de tecnologla de bus: 

• ISA. 
• EISA. 
• MCA. 
• PCI. 
• PCMCIA. 

Tipo de bus: 

• a Bits. 
• 16 Bits. 
• 32 Bits. 
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Tipo de configuración: 

• Por hardware o software 

Tipo de cable (medios fisicos de comunicación): 

• Conector RJ--45 
• Conector DB-25 
• Conector BNC 
• Conector RJ-11 

Considerando los puntos anteriores la tar1eta de red que se recomienda para 
el tipo de red es la taqeta 3Com 

ANALISIS DE CONFIAf'!!!-J!>AD DE LAS TARJETAS 3COM. 
Tanela 3COM 
Tioo de arquitectura Parallel Task1nq (Establece el estándar para las taqetas). 

~C~o~n~f_1a_b_i_li_d_a~d------+~G_a_r_a_n_t_ia~d._e~p~o_r_v~id~ª--~--·-----~-------~ 
Confiaurac1ón Instalación y Configuración raptdas po"'r~s~o~.f~tw=a~r_e~~--~-~-l 
Superv1s1ón Incluyen diodos emisores de luz (led) para mostrar la 

1nteQndad de enlace y polaridad 
Control de enlace de Controla la act1v1dad de la red y ta supervisa cuando se ut1hza 
Red I? versión 3 o de PC Link, software de 3COM. 
Adm1n1strac1ón 
grupos de traba10 

de El Workgroup Manager combina la adm1nistrac1ón SNMP de 
las tar1etas y concentradores, para ofrecer una v1s1ón total de 

~-----~-----t-~la_a_c_t1_v~1d_a_d_d_e_lo_~os de traba¡o ----------< 
Adm1n1strac1ón Se realiza con el 3COM Transcend Enterprice Manager para 
empresanal W1ndows, combina la admm1strac1ón de la taqeta y del 

~-----~-· 

Protección 
Costo 

concentrador con la adm1n1strac1ón gráfica de los switches 
brtdqes, routers y servidores d_~acce~~_!Tlot_~----~---
lncluye Sistema de protección antivirus __ 
D1spontbles a un precio bajo en paquetes de cinco taqetas o 
mas 

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS TARJETAS 3COM: 

• Manejan tecnologia BUS. EISA, ISA. PCI, MCA, PCMCIA, taqeta de bus de 
expansión NEC PC-9800 

• Conectores: RJ-45, ALll, BNC 
• Tipo de cable: 10BASE-T. Coaxial. 
• Diodo emisor de luz que muestra 1ntegndad de enlace y polaridad 
• Tamaño de bus: B bits. 16 bits y 32 bits 



BUSES : PC, A T, ISA, MICRO CANAL, EISA, BUS LOCAL Y MAS. 

l.Oué es el bus? La CPU debe hablarle a :a memoria, alas tarjetas de expansión, al 
coprocesador, al teclado y demás Se comurnca con otros d1spos1t1vos de la tarjeta 
madre por vía de trazos rnetá/1cos en el circurto impreso 

Un bus es un standard de comun1cac1ón. un acuerdo acerca de cómo 
construir taqetas que puedan trabajar en una PC standard Sin embargo, por 
diversas razones no solo existe un standard sino cuatro diferentes en el mundo de 
las PC ademas de algunos fuera de lo común 

EL PRIMER BUS DE PC. 

La IBM PC 1ntroduJO el bus de 62 lineas Las 62 lineas, se representan al 
exterior a través de un conector standard Estos conectores se /lamen ranuras de 
expansión, ya que las tar;etas de expansión deben conectarse en ellos 

Las más comunes son las ranuras sin1ples de 62 lineas que se encuentran en 
las IBM original y en la XT Debido a que estas n1áqu1nas estaban basadas en el 
8088 y que ese chip tiene una ruta de datos de 8 bits. 8 de los 62 conductores eran 
lineas de datos. Esto sign1f1ca que este bus es de 8 bits de ancho. así que las 
transferencras de datos solo pueden hacerse en trozos de 8 bits en este bus. Las 
ranuras de expansión en una computadora que tiene este bus se llaman ranuras de 
8 bits 

EL BUS AT (ISA). 

IBM encontró una solución razonablemente buena. conservando Jos viejos 
conectores de ranuras de 66 líneas y agregaron otro en linea con el anterior 
conector de 62 líneas para suministrar 8 bits ad1c1onales así como unas cuantas 
funciones más 

Las ranuras que tienen ambos conectores se llaman, ranuras de 16 bits. La 
mayor parte de las maquinas 386 y AT tienen al menos dos de las v1e1as ranuras de 
8 bits par efectos de compatibilidad con modelos pasados 

Ya que las ranuras de 16 bits son simplemente un conjunto más amplio que 
abarca a los buses de 8 bits. las tarjetas de 8 bits trabaJan perfectamente en ranuras 
de 16 bits 

El bus AT es suficientemente poderoso para correr a altas velocidades. Es 
ruidoso y tiende a volverse 1ntrabajable arnba de /os 1 O Mhz 



¿POR QUE MEJORAR EL BUS? 

Desde 1987. IBM y otros proveedores han ofrecido dos altemativas a ISA -
el Micro Canal (MCA) y IO!::i buses EISA -- Además de mejoras menores que 
ofrecen estos nuevos buses cuatro son las principales 

• Ofrecen 32 bits de ancho 
• Dan soporte a bus masterrng 
• Son más sllenc1osos en cuanto a que sus señales son menos susceptibles 

a ruido. 
• Ofrecen la comodidad de configurar tarjeta adicionales a través de 

programas 

El bus ISA. viene solamente en formatos de 8 bits y de 16 bits. Pero los chips 
3860X y 486 tanta SX como DX, tienen una ruta de datos de 32 bits, asi que las PC 
construidas para estos chips están l1m1tadas por el bus ISA: nunca pueden lograr su 
pleno potencial. Tanto MCA corno EISA ofrecen versiones de 32 bits. 

El bus. es la ··carretera de los datos" dentro de la PC la ruta para la 
transferencia de inforn1acrón dentro del sistema. Pero esta carretera está controlada 
totalmente por la CPU 

Pero conforme las PC se vuelven mas rápidas y más complicadas, se verán 
CPU dedicadas a tareas definidas: una CPU en el sistema de disco duro, otra en la 
tarjeta de vídeo, y así sucesivamente. El sistema global puede volverse más 
eficientes s1 estas CPU periféricas se comunican entre sí, sin tener que utilizar a la 
CPU principal como intermediarias_ Esto es dificil aunque no imposible de lograr con 
una máquina ISA Pero MCA y EISA dan soporte a la idea de bus mastering. 

El bus master1ng, s1gnif1ca que las CPU periféricas podrían solicitar permiso 
para tomar control del bus durante un penado de tiempo corto. La CPU principal 
concedería el permiso para que se hiciera cargo del bus, y saldría temporalmente 
de la cadena, para permitir una comunicación rápida; por ejemplo, la unidad de 
disco duro y la de diskette 

Debe notarse que aunque bus mastering es posible con MCA y EISA, la gran 
mayoria de las tarjetas compatibles con EISA y MCA no explotan esta función 
actualmente. 

Conforme los buses transfieren más y más datos por unidad de tiempo, son 
más susceptibles al ruido. El bus ISA es bastante susceptible al ruido por que 
depende de interrupciones activadas marginalmente ( .. Activadas por marginalidacr 
significa cuando el nivel de voltaje en una linea de datos de bus excede 
determinado valor limite, los dispositivos del bus interpretan eso como datos. La 
altemativa es "activación por nivel", lo cual requiere que la transmisión logre y 
mantenga el nivel atto de voltaje para que los datos sean reconocidos por los 
dispositivos del bus. La activación marginal puede conducir a •transitorios•; breves 
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alzas de energía que pueden confundir a los dispositivos del bus haciéndoles creer 
que hay datos en el bus cuando no los hay La activación por nivel hace descender 
el nivel de ruido, y es actualizada por MCA y EISA) 

MCA y EISA apoyan la idea de configuración mediante programas. no existen 
interruptores ni puentes en las tarjetas de circuitos adicionales MCA rn EISA. Solo 
se insana una de estas tarjetas en el sistema y se corre un programa. El programa 
permite experimentar con diferentes configuraciones de la tarjeta sin tener que 
sacar la tarjeta para cada experimento. Algunas veces, el programa puede hacer 
todo el trabajo duro automáticamente. 

EL BUS PS/2: ARQUITECTURA DE MICRO CANAL (MCA). 

IBM en 1987 cambio las reglas nuevamente, cuando anunciaran la linea 
PS/2. Para facilitar la transferencia rápida de datos dentro de la computadora y 
bajar los niveles de ruido, las PS/2 modelos 50 a 80, tienen un bus nuevo llamado 
de Arquitectura de Micro Canal (MCA). Es completamente incompatible con el bus 
anterior. 

MCA es conveniente porque es mas limpia, por lo cual debe poder transferir 
los datos a velocidades más altas que las máquinas actuales ISA. También incluye 
una función llamada POS (Programmable Opt1on Select - Selección de Opciones 
Programable) que permite a las tarjetas de c1rcu1to ser mucho más inteligentes 
sobre el modo de interactuar con la computadora. Por una pane, los problemas de 
configuración y con los interruptores DIP se reducen considerablemente 

EISA. 

EISA tiene las buenas funciones de MCA sm sacrificar su compatibilidad con 
el viejo bus AT (ISA). 

EISA tiene ruta de datos completa de 32 bits, funciones como POS DOS, y 
velocidades hasta aproximadamente 20 Mhz. Esto significa que la memoria todavía 
requerirá su propia ranura exclusiva en maquinas más rápidas; MCA tiene el mismo 
problema 

VESA BUS LOCAL. (VIDEO ELECTRONIC STANDARDS ASSOCIATION 
ASOCIACION DE STANDARD DE VIDEO ELECTRONICO). 

Los fabricantes han encontrado dos modos de evitar reducir la velocidad de 
la máquina. Primero, algunos fabricantes diseñan una ranura especial de alta 
velocidad para la tarjeta madre que únicamente aloJa una tarjeta en particular 
(típicamente la memoria) Esta ranura de bus se llama ranura de bus "local" 



Las ranuras de bus local actualmente dan soporte a tres tipos de tarjetas: 
tarjetas de memoria. taqetas de vídeo y controladores de disco. 

La mayor parte de las máquinas de bus local actualmente no usan un bus 
local standard. sino una ranura para bus exclusiva hecha en casa. 

La gente de VESA desarrolló un standard de bus local por que hoy en día no 
todas las ranuras de bus local están destinadas a vídeo, como una vez lo 
estuvieron: en cambio. los diseñadores de computadoras personales están usando 
las ranuras de bus local para videos de alta velocidad 

Segundo. es poniendo enchufes para memoria directamente en la tarjeta 
madre. obviando Ja necesidad de tratar con ranuras de expansión 

PCI: EL BUS LOCAL DE AL TO RENDIMIENTO DE INTEL (PERIPHERAL 
COMPONENT INTERCONNECT INTERCONECTOR DE COMPONENTES 
PERIFERICOS). 

Ruta de datos más ancha. PCI se distingue principalmente por ser un bus 
de 64 bits Da soporte a una ruta de datos apropiada para computadoras basadas 
en el nuevo chip Pent1um, que requiere 64 bits por cada ciclo del reloj Sin embargo. 
PCI también da soporte a la ruta de datos de 32 bits, haciéndolo apropiado para 
usarse en un sistema 486 de alto rendimiento. 

Mayor- velocidad (VLB sólo puede correr a 33 Mhz). PCI puede correr a 66 
Mhz en la espec1f1cac1ón actual 

Compatibilidad con sistemas anterior-es. Mientras que las tarjetas ISA y 
EISA no entran en las ranuras PCI. los juegos de chips que dan soporte a la PCI 
también dan soporte a ISA y EISA. Esto s1gnif1ca que es fácil construir una PC con 
ranuras PCI. ISA y EISA, todas sobre la misma tarjeta madre 

Bus Mastering. De igual forma que EISA y Micro Canal, PCI da soporte a 
tarjetas adaptadoras para bus mastering, lo cual abre la puerta a la "comunidad de 
procesadores'' 

Configuración de Programas. PCI da soporte al standard "Plug and Play -
Conectar y operar" desarrollado en 1992. Por regla general no existirán puentes ni 
switches DIP en las taqetas PCI. Para configurar una tarjeta PCI, simplemente se 
corre el programa de configuración PCI. Se puede configurar un sistema sin abrir la 
computadora, lo cual es muy conveniente para los usuarios y los técnicos de 
soporte 
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PCMCIA: EL BUS PORTATIL. 

Espacio de di..-ecciones PCMCIA da soporte a 64 MB de posibles 
direccíones. Esto se debe a que el bus usa 26 bits para direccionar 

Bus Mastering. PCMCIA no da soporte a bus mastering rn a DMA 

Configuración Conectar y Operar· PCMCIA permite que las conf1guracrones 
de equipo se hagan con programas. En virtud de las pequeñas d1mens1ones físicas 
de la tarjeta PCMCAI, nunca se verán presentes switches DIP ni puentes en ellas 

Número de posibles r-anuras PCMCAI en un solo sistema: La mayor parte 
de los otros buses no dan soporte a más de 16 ranuras. PCMCIA teóricamente 
puede dar soporte a 4,080 ranuras PCMCIA en una PC 

Ruta de Datos_ La ruta de datos de PCMCIA es de sólo 16 bits, 10 cual es 
una verdadera pena, pero probablemente esto cambiará en la siguiente versión de 
este standard 

Velocidad. Igual que Jos demás standards modernos de bus. PCMCIA está 
limitado a una velocidad de reloj de 33 Mhz 

El tamarlo pequeño de las tarjetas PCMCIA. aunado a su pequeño consumo 
de energia, hace que el nuevo bus sea muy atractivo no únicamente para 
computadoras laptop, sino para las llamadas PC. diseñadas para consumir tan poca 
energia como sea posible Por esta razón, PCMCIA puede convertirse en una norma 
importante de computadoras de escritorio así como portátiles laptop. 

SOFTWARE PARA REDES. 

SISTEMA OPERATIVO DE RED. 

Un elemento importante dentro de las redes es el Sistema Operativo. Es 
necesario un programa o sistema operativo de red para una comunicación eficiente 
entre Jos diversos dispos1t1vos y sistemas 

El sistema operativo de red. debe llevar a cabo un control de todos los 
accesos a los datos, estén donde estén. asignar un espacio en disco, controlar si 
Jos usuarios pueden escribir o sólo leer. así como otras tareas 

El sistema reside en el servidor y cada estación de trabajo cuenta con un 
componente del software que permite que una aplicación sea leída y se puedan 
escribir datos en el servidor desde la máquina local que se este utilizando 

El sistema operativo de red añade la complejidad de tener que administrar 
dónde se va a abrir, en una unidad local o en una unidad de disco de otro nodo de 
Ja red, en que directorio de esa unidad. el fichero va a ser compartido por más de un 
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usuario, habrá que bloquearlo para que pueda ser utilizado y otro usuario de la red 
no interfiera en su uso, o va a ser sólo de lectura, por lo cual podrá ser leido por 
más de un usuario, ademas de poder mandarlo a una impresora láser de otro 
servidor, etc. 

Los primeras sistemas operativos de red permitían a múltiples computadoras 
compartir un disco duro común. Estos primeros sistemas requerían la partición de 
este disco en diversos volúmenes compartidos de solo lectura y así mismo varios 
volúmenes no compartidos de lectura escritura. En ellos si dos o más usuarios de la 
red intentaban escribir en el mismo volumen, el FAT (File AJlocation Table) podían 
fácilmente quedar corrupto y ya que el FAT le dice al sistema operativo donde 
encontrar los ficheros en el disco 

Cabe mencionar que NOVELL INC., diseno un sistema de bloqueo de fichero 
File Service para acceder de una manera compartida al mismo fichero. Este servicio 
proporcionaba cierto control de la FAT . Actualmente, cualquier sistema operativo 
de red debe proporcionar servicio de bloqueo de ficheros y registros (File and 
Record Locking); además de ciertos niveles de seguridad, funciones de cola de 
impresión, etc. 

El sistema operativo de la red debe satisfacer las demandas de servicio de 
varios programas de aplicación que se están aplicando al mismo tiempo y satisfacer 
las demandas con los recursos existentes de la red. El conjunto de programas que 
componen el sistema operativo que maneja la red deben ser invisibles para los 
usuarios. 

Los sistemas operativos de red realizan una división de DOS. A un nivel más 
básico, el S.0. intercepta las llamadas del programa de aplicación al DOS y les da 
un tratamiento como si fueran llamadas al sistema operativo de red. Un supervisor 
de estas llamadas se encarga de saber si éstas se producen sobre ficheros 
compartidos, recursos, etc. Por ejemplo, si se efectúa una llamada al DOS para que 
escriba en un disco local, esta función debe ser ejecutada por el DOS local, en su 
disco local,. Si está petición de escritura debe realizarse en un servidor de ficheros 
remoto, se requiere que el sistema operativo de red intercepte esta llamada, la 
procese, la envíe a través del redirector a la estación o servidor remoto para que allí 
sea el DOS local el que la procese. 

EVALUACION DE SISTEMAS OPERATIVOS BASADOS EN SERVIDOR. 

Se deben de considerar los siguientes puntos antes de seleccionar para su 
situación una red basada en servidor: 

Caracteristicas. 

Antes de evaluar las características disponibles en cada NOS hay que 
determinar necesidades propias, como, ¿qué características requiere?. Luego hay 
que ver las características disponibles en el NOS que se esté evaluando. A partir 
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de la lista de características disponibles hay que 1dent1f1car las que proporcionen 
soluciones a las necesidades También hay que 1dent1f1car Jos requ1srtos de la lista a 
los que el NOS que esté evaluando no pueda satrsfacer 

Consultores e integradores de sistema. 

En el proceso de planeación y evaluación de redes basadas en servtdor. en 
determinado momento se necesita decidir s1 uno se siente capaz de evaluar las 
necesidades y decidir una solución por sí mismo, o si prefiere buscar ayuda en otra 
fuente. Si la red será relativamente pequeña, tal vez se sienta a gusto haciendo 
todo usted mismo Los consultores pueden ayudarle a planear e implantar la red Un 
integrador de sistema es una persona o grupo con los conocimientos y la 
experiencia necesanos para poner en funcionamiento la red, seleccionando las 
partes del hardware y software disponibles de varios fabricantes y haciendo que 
trabajen juntas. Un consultor le ayuda a planear la red y un integrador de sistemas 
convierte los planes en realidad 

Instalación. 

Se debe de considerar la facilidad de la 1nstalac1ón en la red 

Opciones de configuración. 

Es muy probable que inmediatamente después de que se instale una red se 
quiera ajustar al servidor varias cuentas de usuario específicas, así como ciertos 
recursos compartidos. para esto hay que considerar las opciones disponibles para 
estas operaciones asi como sus restricciones para efectuarlas. 

Opciones de administración y mantenimiento. 

Conforme la red crece. las opciones de adm1n1strac1ón y mantenimiento se 
van haciendo cada vez más importantes Para ellos es muy Util tener un 
administrador del sistema para que maneje la adm1nistrac1ón y configuración de la 
red, asi como el tipo de mantenimiento que requiere y las caracteristicas disponibles 
que ejecutan el mantenimiento de rutina 

Facilidad de uso. 

Hasta en una red compleja. la facilidad de uso es critica Hay que asegurarse 
que la red que se esco1a sea fácil de entender y de usar para los usuarios. Por lo 
menos habrá que asegurarse de que se pueda configurar la red de tal forma que 
haya la posibilidad de decir a cada usuano lo que necesita hacer para tener acceso 
a ella. 
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Costo. 

En cierto momento el costo de poner a funcionar una red, excede en los 
beneficios de tener una. Cundo calcule el costo de la red, además del costo del 
hardware y el software. se deberá incluir el costo de la planeación, instalación, y el 
soporte que va a requenr y por último lo que le ahorrará 

Flexibilidad. 

Como las necesidades cambian y se reemplazan computadoras y 
componentes de la red, ésta debe ser to sufrcientemente flexible como para 
adaptarse a los cambios 

Expansibilidad. 

Es importante que se sepa s1 se podrá expandir la red y en qué forma se 
hará. Conforme se añaden nuevas computadoras a la red, se necesita saber qué 
tipo se requiere y si hay alguna lim1tac16n o restncción para la adición de hardware 
nuevo 

lnteroperabilidad. 

81 se neces1la tener acceso a nodos en diferentes redes, el NOS necesita 
tener el soporte adecuado 

Seguridad. 

Cundo se evalúan redes punto a punto se tiene que determinar si la 
segundad es una caracteristica necesaria Puesto que las redes basadas en 
servidor suelen tener muchos nodos y usuarios, las características de seguridad de 
la red siempre son parte del NOS, aunque cada NOS basado en servidor incorpora 
la seguridad en forma diferente Todas las redes basadas en servidor tienen 
características de segundad integradas, incluyendo la protección de contraseñas 
de las cuentas de usuano y las restricciones al acceso de recursos compartidos. 

ToleraflCia a fallas. 

Entre mayor sea la red, más importante llega a ser la tolerancia a fallas. 
Cuando se plana la red se deberá tomar en cuenta las siguientes preguntas: 

G.Qué pasaría s1 fallara un nodo o un componente de la red? ¿Quedaría 
desactivada? 

¿De que características se dispone para ayudar a reducir el nesgo de 
pérdida de información valiosa en caso de alguna falla del hardware? 



(..Hay caracterist1cas, como reflejado o duplicado de disco que reduzcan la 
posibilidad de pérdida de datos en caso de fallas de disco? 

~Qué tipo de procedimientos de respaldo se tienen d1spon1bles y corno están 
instalados? 

Estabilidad. 

La mayor parte del software. incluyendo los NOS. usa números para 
distinguir entre las diferentes versiones de software Las versiones mayores. que 
incluyen cambios s1gnif1cativos en características y operación, por lo general se 
1dent1fican por un número como. 4.0 o 5 O Los cambios menores que añaden 
características o capacidades relativamente simples se 1dentif1can por un número en 
versiones como 4 1 O 5 1 Estas versiones frecuentemente incluyen correccrones a 
problemas además de nuevas caracterist1cas Las versiones de mantenimiento o de 
corrección de problemas descubiertos en el software se 1dent1fican por números 
como 4 01 .5 11 o 6 1A 

Soporte técnico. 

Es necesano verificar el tipo de soporte que proporciona la compañía a la 
que se compren los producto, para ver las venta1as que se tienen con en este 
aspecto. 

EL SISTEMA OPERATIVO NETWARE DE NOVELL. 

El sistema operativo Netware de Novell lnc Fue el pnmer sistema real de 
servidor de ficheros disponibles para redes de computadoras PC Originalmente 
escrito para los servidores y taqetas de red S-Net, propietanas de Novell, en la 
actualidad Netware esta disponible para un elevado número de equipos como 
servidores de ficheros. entre ellos los XT's. AT's. PS/2s de IBM y todos los 
compatibles y las mirncomputadoras VAX de Digital Equ1pment Corporat1on. Novell 
también ha desarrollado otros productos Portables Netware para traba;ar en otras 
plataformas de m1n1computadoras 

Netware está basado en los protocolos XNS de Xerox (Xerox Network 
System). los cuales fueron desarrollados, como tantos otros logros de la informática. 
en la corporación Xerox en su Centro de 1nvest1gac1ón de Palo Alto 

Netware fue diseñado y opt1m1zado como servidor de ficheros y como 
software para la gestión de redes. Uttl1z.a una estructura de directorios y de ficheros 
propietana diseñada para un rap1do acceso a los ficheros Los usuarios de PC's, 
aparece como si tuviera la estructura de DOS Los servidores de ficheros de 
Netware y sus volúmenes de disco duro utilizan nombres y no letras 1dent1f1cadoras 
como en el caso de MS-Net y otros operativos Et acceso a cualquier servidor de 
ficheros de la red. volumen o directorio es totalmente transparente para el usuario 



Netware perm1te volumenes de hasta 255 Mb y un almacenamiento por servidor de 
fichero de hasta 2 Gb 

Los drivers para Netware estan disponibles para casi todas las tarjetas 
adaptadoras de red existentes para PC's Esto incluye casi todas las marcas de 
redes ARCnet. Ethernet, Token-R1ng y redes propietarias tales como Pronet de 
Proteon, G-Net de Gateway Commun1cat1on. etc 

Una de las razones de más fuerte aceptación de Netware por los usuarios de 
redes es el nUrnero de drferentes versiones disponibles, cada una de las cuales 
proporciona unos requerimientos específicos de red diferentes Actualmente están 
disponibles para Netware 

• Entry Leve! System (ELS) niveles 1 y 11 diseñados para las pequeñas redes 
de 4 u 8 puestos respectivamente 

• Advanced Netware v 2 15 diseñado par grandes redes, soporta hasta 100 
usuarios de forma concurrente y permite la conexión de estaciones 
Macintosh. y a través de Netware Requester, con estaciones de trabajo 
OS/2 

• System Fault Toierant (SFT) Netware v 2 15 Esta versión incluye sistemas 
tolerantes a fallos prop1etanos de Novell. como Disk M1rronng, 
monitonzac1ón de un SAi (Sistema de allmentac1ón 1ninterrump1da) externo 
y potentes funciones como Transat1on Tracking System (TTS) para 
prevenir 18 1ntegrtdad de los registros de una base de datos 

• Por último. Netware 386 v 3 O está diseñado específicamente para el 
m1croprocesador de 32 bit 80386 y permite hasta 250 usuarios de forma 
concurrente Netware VMS permite a un ordenador VAX de Digital actuar 
como servidor de ficheros en una red de PC's 

CARACTERISTICAS TECNICAS DE NETWARE_ 

Netware proporciona un rapido acceso al disco servidor de ficheros haciendo 
uso de las s1gu1entes técnicas 

• Cache de ficheros. Los ficheros leidos del disco se almacena en la memoria 
RAM del servidor para lJn futuro acceso hasta que el espacio ocupado en esta 
memoria se necesita para almacenar los datos leídos más recientemente. 
Netware habilita cierto nümero de bloques de 4K de la memoria del servidor para 
cache de ficheros (el número de bloque depende de la cantidad de memorias 
disponibles en la RAM del servidor). Cuando bloque de datos se leen del disco, 
inmediatamente son depositados en el área de cache. Cada vez que se lee un 
bloque del disco en el cache, automáticamente se le añade el tiempo. Cada vez 
que es accedido un bloque de cache por una operación de lectura o escntura, su 
tiempo se actualiza 

• Cache de directorios. Los directorios de Netware son conservados en la 
memoria del serv1dor de ficheros, eliminando asi la necesidad de acceder al dísco 
para leer el directono. 
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• Hashing de directorio.Los directorios de Netware construye y mantiene indices 
o "tablas de hash" en la mamona RAM del servidor de ficheros para todas las 
entradas de directorio. Cuando se requiere un fichero, Netware comprueba el 
fichero requerido en Ja tabla hash. en lugar de realizar una búsqueda secuencial 
del directorio en el disco 

• Elevador Seeking. Cuando el número de pet1c1ones para leer datos del 
servidor de ficheros son múlt1ples. Netware realiza una clas1f1cac1on de las 
peticiones y da pnondad a las que estan en ta pos1c1ón actual de la cabeza f1s1ca 
de lectura/escritura del disco. Los datos se obtienen basándose en Ja pista del 
disco y 1ocalizac1ón del sector relativa a la pos1c16n actual de la cabeza del disco. 
en lugar de procesar esta cola de pet1c1ones pendientes en el orden en el cual 
fueron requeridos Por e1emplo. consideremos que tenernos tres peticiones 
pendientes. 81 los datos de la tercera pet1c1ón están mas próximos a la pos1c1ón 
actual de la cabeza de lectura/escritura del disco y en la direcc1on de 
desplazamiento de esta, éstos datos se recuperaran en primer lugar St los datos 
de la segunda petición son los próxunos la dirección de desplazamiento de la 
cabeza. estos se recuperarán en segundo lugar. etc 

La técnica de elevador seekmg opt1rniza el rnovun1ento de la cabeza del disco 
obteniéndose una mayor velocidad cuando se requiere procesa múltiples accesos 
de disco 

• Hot Fix. S1 durante una operación de escntu1 a en el servidor de ficheros se 
detectase un bloque en rnal estado. la tecn1c;a ae Hot F1x rnovena estos datos a 
otra área del disco, y grabaría en disco la local1zac1ón de este bloque defectuoso 
en una tabla de bloques defectuosos instalada anteriormente por Netware 

LA SEGURIDAD EN NETWARE. 

Netware proporciona muy altos niveles de ~egur1dad y control de acceso El 
acceso al servidor de ficheros es controlado por un nombre de usuarro y password 
El sistema conserva un perfil de segundad de cada usuario y sólo permite acceso a 
los d1rectonos a través de los niveles de segundad asignados por el supervrsor del 
sistema 

Los password en los servidores de ficheros de Netware se encriptan, 
permitiendo a un usuano tener el rrnsmo nombre de entrada al sistema -- Login 
name -- y password en diferentes servidores (con diferentes supervisores) sin 
comprometer a la segundad El supervisor del sistema puede sol1c1tar de los 
usuarios e! tener un password, espec1f1car un password de una longitud mínima y 
requenda de Jos usuanos que cambien su password a intervalos de tiempo 

Netware también proporciona un sistema para la detecc1on de intruses en la 
red --1ntruder detection-- y una función de bloqueo del sistema 



Cuando un usuano no autonzado realiza un número especificado de intentos 
de entrada al sistema -- login -- con un nombre no autonzado, la computadora de 
ese usuano queda bloqueado -- locked -- por un determinado periodo de tiempo. 

Dentro de los srstemas operativos para redes de más alto rend1m1ento y que 
nos permite trabajar de una manera eficiente, ademas de ofrecernos rapidez, 
dispon1b1l1dad. espacio y segundad son los sistemas operativos NETWARE 2.X, 3.X, 
4.X de NOVELL por tal razón de la elección de estos en el diseño de las redes LAN. 
WAN Y DIGITALES 

NETWARE 2.2 

Netware 2 2 de novel mantiene la 1nayor base instalada de los NOS de 
Novell Se produjo cuando el 80286 se utilizaba para Jos servidores de archivos y es 
la Unica versión de Netware que soporta como servidores a computadoras basadas 
en el 80286 

Netware 2 2, es un producto muy maduro y estable que proporciona un 
amplio r8ngo de características poderosas para los negocios pequeños y medianos. 
Netware 2.2 es la única versión de Netware que puede tener un servidor 
configurado como servidor dedicado o no dedicado. Esto hace que Netware 2 2 sea 
especialmente atractivo Por ser un NOS de 16 bits. a Netware 2.2 le falta la 
potencia y la velocidad de los más recientes NOS de 32 bits Netware 3 X y Netware 
4.X aunque el rend1m1ento que ofrece Netware 2 2 por lo general es suficiente para 
las redes pequeñas 

Características. 

Netware soporta los más populares sistemas operativos, incluyendo el DOS, 
Wmdows y OS/2 También dispone de soporte para perm1t1r que las computadoras 
Mach1ntosh accedan a un servidor Netware 2.2. Los procesos de valor añadido 
(VAP) son programas que se e1ecutan en el servidor para aumentar la funcionalidad 
del servidor Netware 2.2 soporta Tolerancia a fallas del sistema (SFT} nivel 1 y 
rnvel 2 La SFT nrvel 1 proporcrona las siguientes características 

• Dupllcac1ón de directorios y de la FAT. 
• Verificación de directorios cuando arranca la computadora 
• Verificación de lectura después de escritura y tecnología de corrección al 

vuelo (instantánea), para permitir la identificación y corrección inmediata de 
defectos del disco duro 

• Soporte para fuentes de al1mentac1ón ininterrumpibles (UPS). Esto notifica 
a Jos usuarios de un apagado inminente del servidor debido a una falla de 
corriente. El servidor Netware 2.2 utiliza el protocolo de intercambio de 
paquetes de Internet (IPX}. No se dispone en el servidor de soporte para 
las conexiones TCP/IP (Protocolo de control de transmisiones/Protocolo 
Internet} y para el sistema de archivos de red (NFS). Sin embargo las 
estaciones de trabaJO individuales pueden utilizar el software de cliente 



2.2, que incluye soporte para TCP/IP y NetBIOS Esto s1gn1f1ca que los 
usuarios pueden acceder a TCP/JP a través de sus respectivas estacrones 
de trabajo en una red 2 2. pero no por el servidor 

Especificaciones y requisitos. 

Netware 2 2 soporta un max1mo de 1 00 usuarios aunque Novel! recomienda 
encarecidamente que se mejore a Netware 3 X si Ja cantidad de usuarios es mayor 
de diez 

La cantidad mi3xima de RAM soportada es de 12 MB La máxrma capacidad 
de almacenamiento soportada es de 2GB, con un tamaño max1mo 1nd1v1dual de 
archivo de 255 MB 

La cantidad máxima de archrvos abiertos concurrentemente por servidor es 
de 1,000, con un max1mo de 32.000 entradas de d1rectono por volumen Se permiten 
32 volúmenes por servrdor 

Un servidor Netware 2 2 requiere una computadora bas.:1da en el 80286 o 
superior. con un mínimo de 2 5 MB de RAM 

Una estación de traba10 Net\/\-·are 2 2 pu&de s0r una PC que 8Jecute el DOS 
Windovvs. OS/2, o una computadora Mach1ntosh de Apple 

NETWARE 3.X 

Netware 3.X de Novelf es un NOS de servrdor dedicado de 32 bits con 
multitareas Las características de Netware 3 X comprenden el compart1rn1ento 
extensivo de archivos e impresoras. ext1aust1vas características de seguridad y 
soporte para la mayor parte de /os sistemas operativos. incluyendo UNIX y OS/2 

Netware 3.X está onentado a negocios de todos los tamaños con diversas 
necesidades, debido a que es lo suf1c1entemente flexible para integrar servidores 
tipo PC, minicomputadoras y estaciones de trabaJO con el DOS, W1ndows. UNIX y 
Mach1ntosh en una sola red 

Netware 3. X es actualmente el NOS meJOr vendido de Nove!I 

Características. 

Netware 3. X soporta un diseño modular, lo cuat permite que cargue y elimine 
módulos cargables Netware (NLM) de un servidor sin tener que apagar (o reiniciar ) 
el servidor. Los NLM son programas srm11a,-es a Jos VLM de NetWare 2.2 y 
proporcionan funcionalidad adrc1onal al servidor Netware_ Ademas de ser multitarea, 
NetWare 3.X, también es de lectura mU/tipJe(mult1/ectura), lo que significa que cada 
tarea puede tener procesos separados dentro de ella que se e1ecutan 
simult8neamente 
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Netware 3.3 incluye soporte de cliente para estaciones de trabajo que estén 
ejecutando el DOS y Windows. El soporte para clientes 0512 está incluido en el 
sistema operativo OS/2. También se dispone de soporte de clientes para estaciones 
de trabajo que ejecuten UNIX y el sistema de archivos de red (NFS). Netware 3.X 
soporta hasta cinco clientes Machintosh sin costo adicional. 

Netware 3.X soporta múltiples e!!pacios de nombre, lo cual permite que los 
clientes que ejecuten sistemas operativos diferentes apliquen las convenciones de 
denominación de archivo a las que estén acostumbrados. 

Especificaciones y requisitos. 

Netware 3.X soporta hasta 250 usuarios. La cantidad máxima de RAM 
soportada es de 6 GB (1 GIGABYTE = 1024 MEGABYTES). La capacidad de 
almacenamiento más grande soportada es de 32 TB (1 TERABYTE=1024 
GIGABYTES), con un tamarao máximo de archivo individual de 4 GB. 

La cantidad máxima de archivos abiertos simultáneamente por servidor es de 
100,000, con un máximo de 2,097,157 entradas de directorio por volumen. 

Un servidor Netware 3.X requiere una computadora basada en el 80386 o 
superior, con un mínimo de 6 MB de RAM. 

Una estación de trabajo de Netware 3.X (cliente) puede ser una PC que 
ejecute el DOS, Windows u OS/2 con el software de cliente proporcionado. Se 
dispone de software adicional para incluir clientes que consistan en computadoras 
Machintosh o cualquier estación de trabajo UNIX NFS, incluidas Sun Microsystems, 
HP Apello, IBM, SCO UNIX, NeXT y muchas otras máa. 

Netware se encuentra disponible con licencias para 5, 10,25,50, 100 y 250 
usuarios. 

NETWARE 4.X 

Netware 4.X tiene el NOS de servidor dedicado de Novell más reciente y 
más avanzado tecnológicamente; proporciona todas las características de Netware 
3.X además de nuevas y extensas características. Netware 4.X puede integrar en 
una sola red ambientes de computación de varios servidores separados. 

Netware 4.X posee un NOS poderoso de 32 bits y multitareas, orientado a 
compartías con necesidades de redes con varios servidores, incluyendo los 
requisitos para integrar redes separadas en una sola red, sin tomar en cuenta la 
ubicación, la distancia, el lenguaje y el tamai'\o. 

Aunque proporciona características y capacidades extremadamente 
poderosas, Netware 4.X ha encontrado cierta resistencia entre los usuarios de red 
que consideran inestables las primeras versiones del producto. 
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Características. 

Netware 4.X incluye todas las características de Netware 3 X, y añade 
nuevas características de red empresarial que permiten la integración suave de 
varias redes en una sola red 

Además de ser multitarea Netware 4.X tamh1én es de lectura múltiple 
(multilectura). lo que significa que cada tarea también puede tener procesos 
separados dentro de ella que se ejecuten concurrentemente Los servicios de 
directorio de Netware (NOS) son la tecnologia que convierte una red de vanos 
servidores separados en un solo sistema empresarial. 

Netware 4.X proporciona nuevas herran11entas de adn11n1strac1ón qL1e 
permiten la admin1strac1ón de cualquier nodo de la red, ya sea una computadora del 
DOS, W1ndows, Mac1ntost1 u OS/2 Además de las nuevas herrarrnentas de 
adm1nistrac1ón, todas las herramientas. quA se tenían disponibles como ut1lerias 
separadas en las versiones anteriores de Netware. están integradas en una sola 
interfaz 1ntu1t1va 

Netvvare 4 X soport~ un d1~3eñc., nrodu!3r SH-:·1dar .:::! d.:: Netwar0 3 X lo cual 
permite que se cargue y elimine los NLM de un servidor sin tener que apagarlo 
(volverlo a arranc.'.3r) 

Netware 4 X soporta el protocolo srmple de adm1rnstrac1ón de red (SNMP), 
que proporc1on8 1nformaciórt de la red a cuatqurer consola de adm1nistrac1ón SNMP 

Netware 4 X proporciona un rendimiento mejorado en enlaces WAN 

NetWare 4 x proporciona caracterist1cas para un rendimiento me1orado sobre 
enlaces WAN. incluyendo la tecnología de modo estallido (o ráfaga), fa negociación 
de paquetes más grandes y ta restricción SAP 

El modo de estallido a veces llamado ráfaga de paquetes, es una técnica que 
permite que envíe por la red vanos paquetes de inforrr.ac,Cin sen tener que esperar 
que el modo receptor confirme haber recibido el paquete 

Puesto que un enlace WAN opera a una velocidad mucho más lenta que una 
LAN, la espera de venficac1ón de un paquete ha sido recibida por un nodo ubicado 
al otro extremo de la WAN, puede llevar una cantidad de tiempo relativamente larga. 
El envio de paquetes ad1c1onales antes de recibir la verificación de recepción 
permite que se envíen mas datos a través del enlace WAN, ro cual da como 
resultado un rendimiento me1orado 

NetWare 4.x incluye una negoc1ac1ón del paquete más grande, la cual 
permite que los dos nodos involucrados en la transmisión de datos determinen el 
tamaño de paquete mas grande que ambos nodos pueden soportar. El envío de 
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paquetes de tamaño mayor da como resultado que se envíen menos paquetes por 
la red, con lo que se obtiene un rendimiento mejorado 

Por Ultimo. la restncc1ón de protocolo de anuncio de servicio (SAP) de 
NetWare 4.x controla y reduce Ja distribución de información de servicios 
transmitida entre servidores de la red, lo que reduce el tráfico de red que fluye por el 
enlace WAN y aumenta. por lo tanto, la ef1c1enc1a 

SISTEMA NUMERO DE 
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Adicionalmente se encuentran los siguientes Sistemas Operativos con los 
cuales también podemos traba1ar, sin embargo existe una cierta desventaja 
conforme a la capacidad y fac1lldad de trabajo que nos ofrecen los de NOVELL 

SISTEMA 
OPERAT1VO 

NUMERO DE 
USUARIOS QUE 

SOPORTA 

1.000 USUARIOS 
SE REQUIERE QUE YA ESTE 

TOPO 
DE 

MAQUINA 

COMPUTADORA 80386 O 

IBM 0512 LAN 
SERVER INSTALADO PREVIAMENTE EL OS/2 

f-~~~~~--1~~--~-·~·~0~D~E~OB~M~~~~~r-~~~~~~~~~~~~~·~~-·-

SUPERIOR. CON UN MIN. DE 2.SMB DE RAM PARA 
LA VERSION DE PRINCIPIANTES . 9MB DE RAM 

PARA LA VERSION AVANZADA 

WINOOWS NT 
SERVER 

MICROSOFT LAN 
MANAGER 

L.ANTASTIC 

SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA UN 
SOLO SERVIDOR, CON UN NUMERO 

ILIMITADO DE USUARIOS, O EN 
PAQUETE DE LICENCIA PARA 20 

SERVIDORES 

SE VENDE A MENUDEO COMO 
PAQUETE DE SERVIDOR CON 

PAQUETES DE CLIENTES 
ADtclONALES 

500 USUARIOS Y REQUIERE DEL DOS 
3.1, 3.3 O SUPERIOR, REQUIERE DE SU 

PROPIO ADAPTADOR DE RED 
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COMPUTADORA B0386DX-2S 
O SUPERIOR, CON UN MINIMO DE 16 MB DE RAM Y 
90 MB DE ESPACIO DISPONIBLE EN DISCO DURO O 
OE TIPO RISC COMPATIBLE CON WINOOWS NT, DE 

16 MB DE RAM Y CON 110 MB DE ESPACIO 
DISPONIBLE EN DISCO DURO 

COMPUTADORA 80288 O 
SUPERIOR. CON MINIMO 512K 01::: RAM A 2MB 

DEPENDIENDO DE LAS APLICACIONES QUE SE LE 
INSTALEN 

OPERA EN CUALQUIER Pe CON AL MENOS 64-0KB DE 
RAM, PARA USAR LANTASTIC DENTRO DE WINDOWS 

SE REQUIERE DE UNA 80286 O SUPERJOR CON UN 
MINIMO DE 4MB EN RAM 



CARACTERISTICAS Y/O ESPECIFICACIONES PARA EL DISENO DE REDES. 

EL CICLO DE VIDA DE UNA RED. 

El ciclo de vida de una red es una consideración importante en la planeación 
para la instalación de una red de computo. Cada red es una representación de la 
tecnologia actual así como el diseño e implementación, "eventualmente" las redes 
se van convirtiendo en obsoletas esto con respecto al software y hardware con el 
que se instalan, así como el diseño de las mismas. 
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Ciclo de vida de una red 

Se consideran las s1gu1entes fases por las que atraviesa, las cuales definen 
dicho ciclo de vida: 

• La realización de la red en estudio involucra las subfases como la 
definición del problema y la investigación. En la investigación del problema 
se procura que se encuentren los problemas que pudiesen surgir en la 
organizactón, este paso da 1n1c10 al estudio de la red. 

• En la fase de analisis se emplea la reunión de datos para identificar los 
requerimientos de la red 

• Durante la fase de diseño son definidos los componentes de la red. 
• La fase de implementación consiste en la instalación del hardware y 

software el cual conforma el sistema de red. Solo durante esta fase son 
desarrollados las instrucciones y documentación de materiales 

• Durante el mantenimiento y la fase ascendente, la red es mantenida 
operante y se le aplican ajustes por el personal que opera la red, 
adicionalmente se actualizan aspectos de hardware y software para 
mantener la operación de la red eficientemente y efectiva. 

El concepto de ciclo de vida puede ser aplicado para el diseño de redes ya 
sea en su totalidad o en algunas partes. Cuando se involucran estas fases, la 
planeación debe hacerse más restnngida para incrementar la capacidad de datos. 



Estas restricciones son el resultado de incrementar los costos y la d1f1cultad en el 
cambio de procedimientos de operación de la red 

En suma a aunque las fases del ciclo de vida son presentadas aqui, el 
diseñador puede retroceder o deterse en alguna de ellas en el proceso de diseño. 
El mecanismo de retroalimentación es importante llevarlo en orden para así poder 
inco'rporar conceptos o ideas que puedan surgir durante el d1sef10 e instalación de 
la red. 

ESPECIFICACION DE DISEÑO PARA UNA RED LAN. 

La 1nstalac1ón de una red de cómputo proporciona reducción de costos, 
productividad e intercambio de información; que dicha red satisfaga los puntos 
anteriores lo determina la planeac1ón que se haga de la misma_ Por tanto para 
diseñar una red LAN hay que contemplar aspectos físicos y teóricos como: 
topologías, medios de transmisión. protocolos, etc factores que determinan la 
estructura de las redes 

• Necesidades de diseño de la red· 
• El ¿porque? de la instalación de la red 

La determinación del objetivo de la red ayuda a establecer muchos factores, 
como el NOS que se seleccionaré, el tipo de información que se transportará, el uso 
de aplicaciones mult1usuanos, compartir bases de datos de clientes, compartir 
archivos. impresoras, y en general los recursos de la red Estos aspectos se 
definieron antes de empezar a diseñar 

Número de nodos de la red. 

Una consideración importante cuando se planea el diseño de una red es 
determinar cuántas computadoras se necesitan conectar de inmediato y en el futuro. 
El número máximo de nodos que serán conectados en una configuración de red 
depende de vanos factores como el NOS, la topología física y el estándar. 

Consideraciones minimas para el nodo: 

1. Computadora con procesador 80386 o superior 
2. Disco duro de 250MB min1mo. 
3. Memoria RAM de 4 MB minimo 
4 Tecnología EISA, ISA o MCA 
5. Ranuras de expansión 
6. Monitor VGA o SVGA de 14" o superior 
7. Drivers de 3'!h o SY.. 



El NOS (Sisten1a Operativo de Red) 

El NOS y la forma de traba10 para administrar los recursos de la red están 
muy ligados La elección del S O de Red se puede determinar por los siguientes 
puntos: 

Criterios para seleccionar un Sistema Operativo de Redes : 

• Compatibilidad 
• Mane1ab1l1dad 
• Facilidad 
• Fiabilidad 
• Segundad. 
• Func1onam1ento. 
• Ampl1ac1ón 

Dentro de los Sistemas Operativos para redes existentes en el mercado y que 
reúnen las caracteristrcas anteriores se encuentran los siguientes: 

• NetWare 4 X de Novel! 
• NetWare 3 X de Novell 
• NetWare 2.X de Novel! 
• Wrndovvs NT Servar 
• Microsoft LAN Manager 

Topología 

La elección de una topologia {Como se establece y cablea la red) afectará la 
facilidad de la instalación. el costo del cable y la confiabilidad de la red. 

Existen cinco tipos de topologías 

• Anillo. 
• Malla 
• Bus. 
• Estrella. 
• Híbrida 

Cada una presenta ventajas y desventajas de diseño, siendo necesario 
estudiar estos aspectos para su elección. 

Conjuntamente con la topología se encuentra el ESTANCAR para conectar 
los nodos 
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Estándar 

El estándar de red que se seleccione determina, por lo general, la topología 
física de red disponible asi como el tipo de adaptador de red a usar 

Los estándares más usados son 

• Ethernet 
• Token Ring 
• ArcNet 

Al considerar un estandar se debe ant1c1par el efecto que tendrá para 
cualquier expansión futura, así como las l1m1taciones que puedan existir. 
Actualmente ta mayoría de las 1nstalac1ones tienen el estándar Ethernet por las 
caracterist1cas que ofrece 

Ethernet 

• Estándares pnmarios de Ethernet 1 O BASE-5(Th1ck Ethernet), 1 O BASE-
2(Thinnet), 10 BASE-T(Par trenzado) 

• Adaptabilidad 
• F1ab1lldad 
• Velocidad de transm1s1ón de datos 1 O Mbps 
• Topologías que soporta: bus, estrella y de árbol 
• Protocolos de Acceso (Métodos de Acceso) 

Este tipo de protocolos se utilizan para regular y contro!ar el intercambio de 
información entre los diferentes nodos, esto es la as1gnac1ón de los recursos 
disponibles de la manera mas adecuada para obtener el máximo rendimiento. 

Los proced1m1entos que se utilizan son 

• CSMA/CD 
• CSMA 
• TOMA 
• ALOHA 
• TOKEN PASSING 
• STATION POLLING 
• SLOTTED ACCESS 
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Siendo el más utilizado el CSMA/CD por las ventajas que reúne: 

• Se utiliza en redes Ethernet (El estándar más usado). 
• Evita colisiones entre transmisiones de datos. 
• Su rendimiento es superior por contar con Ethernet y la velocidad de 

1 O Mbps para la transferencia de información. 

Medios de transmisión. 

El cableado puede llegar a representar una porción substancial del costo de 
la instalación total de la red 

Una correcta selección del medio de transmisión. es decir, de un tipo de 
cable que cumpla normas. estándares de Ja industria, de unos conectores de unas 
medidas fisicas normalizadas. de unos adecuados aparatos de unión del cable a 
sus conectores soldaduras o cimbrado, etc., pLieden limitar ciertos factores de error 
y contnbu1r a una red sin problemas 

Los s1gu1entes tipos de cable son adecuados para la utilización en redes LAN: 

• Cable de par tr-enzado: Este debido a su ba10 costo y a su gran difusión 
es utilizado en las redes locales, permitiendo el aprovechamiento de 
instalaciones existentes. Puesto que su ancho de banda es pequeño, no 
permite velocidades altas presentando además una fuerte sensibilidad al 
medio externo. ro que puede provocar errores en la transmisión; por 
consecuencia, las d1stanc1as de utilización son reducidas, debiéndose 
apantallar 

• Cable coaxial: Por sus características. se muestra como el más idóneo 
para ser empleado eri una red de área local, además de ser de baJO 

costo, presenta una gran inmunidad contra interferencias externas, y 
su gran ancho de banda le permite soportar muy altas velocidades. 

• La fibra óptica: Se presenta como el medio de más futuro, puesto que es 
el medio mas seguro. ya que es inmune a las radiaciones 
electromagnéticas, y el que mayor ancho de banda presenta, permitiendo 
por esto mayores velocidades. El único inconveniente se presenta en su 
elevado precio 

Servidores. 

El servar de la red es una computadora de alta capacidad y de alto 
rendimiento. Entre sus funciones se encuentra el ofrecer sus recursos a los demás 
usuarios, esto dependiendo de su modo de trabajo (como servidor dedicado o no). 



Puede haber uno o varios servers en una misma red dependiendo de tamaño 
y necesidades de la misma. 

Características mínimas que debe reunir el servidor 

• Computadora con procesador 80486SX o supeno1 
• Cantidad en disco duro 420 MB mirnmo 
• Memoria RAM de 8 MB min1mo. 
• Tecnología de bus de datos EISA , ISA o MCA 
• Monitor VGA, SVGA de 14" o superior 
• Velocidad de 75 Mhz o superior 
• Forma de trabaJO. Corno servidor dedicado o no dedicado 

Una vez que se determine el estándar y la topología fis1ca del cableado, se 
establece el tipo de tarjeta adaptadora que se requiere 

Adaptadores de red. 

Para comunicarse con el resto de !a red. cada computadora debe tener 1nstalada 
una tarJeta de interfaz de red (NIC) 

La NIC es una taneta que por lo general. se conecta en una ranura de la 
computadora. el cable de red se conecta a la NIC y, a su vez. es conectado a los 
otros nodos. 

El tipo de adaptador que se compre determinará la topologia que se use, por 
lo que hay que estar seguro de obtener el adaptador de red, adecuado para la 
topología que se quiera usar Asi misn10 tas ranuras de expansión de la 
computadora son de gran cons1derac1ón para la conexión de las NIC, esto involucra 
las tecnologias ISA, EISA, VLB. PCI y PCMCIA para el bus de datos. Otro punto 
importante es el conector; este debe ser el adecuado para que la red funcione con 
efectividad Entre los conectores más usados están 

• BNC 
• RJ-45 
• 0815 

Sería pnmordial que nuestra NIC tuviera los tres tipos de conectores para 
cualquier modif1cac1ón en la red 

Terminador. 

Son dispositivos que permiten se disipe la señal de la red y que no se refleje 
de regreso al cable de la red 
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Concentrador. 

Un concentrador es un punto central de conexión para nodos de red que 
están dispuestos de acuerdo a una topología fis1ca de estrella. Este dispositivo tiene 
varios puertos en la parte trasera de la taqeta (8-32 según el estándar que se elija), 
a los que se conecta el cable de otros nodos de la red. 

Componentes adicionales para el crecimiento de la red LAN de acuerdo a las 
necesidades de mejoramiento. 

Enruteadores. 

Son los que determinan la ruta mas eficiente para el envio de datos, en caso 
de haber mas de una ruta. Requieren que cada red tenga el mismo NOS. Lee una 
gran cantidad de protocolos diferentes 

Puente. 

Un puente es un d1spos1t1vo que conecta dos LAN separadas para crear lo 
que aparenta una LAN Los puentes revisan la dirección asociada con cada 
paquete de información 

Gateway. 

Este dispositivo permite que los nodos de una red se comuniquen con tipos 
diferentes de red o con otros dispositivos 

Finalmente se consideran los costos y la presencia de gastos de 
investigación y desarrollo. presentándose grandes diferencias de precios entre uno 
y otro producto dependiendo de que tan reciente ha sido su lanzamiento en el 
mercado y las expectativas de manejo que ofrece. 

La planeación de lü red debe contemplar estos aspectos, se debe escoger la 
mejor alternativa y esto le compete al diseñador basándose en las necesidades de 
la red. 

ESPECIFICACION DE DISEÑO PARA UNA RED WAN. 

Las diferentes arquitecturas y protocolos han hecho que permanezcan 
separadas las redes LAN y WAN. La arquitectura cliente-servidor en la informática 
cada día crece más y más los requerimientos para extender los servicios de las PC 
en redes locales y las aplicaciones de éstas a lugares remotos. Además de querer 
accesar la información y las aplicaciones directamente a la oficina matriz; los 
empleados en las oficinas desean el mismo ambiente flexible y distribuido de la 
matriz. 
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En el diseño de redes que permanece hasta hoy, es la creación de una sola 
red corporativa, que no solo enlaza múltiples LAN en lugares remotos. sino que 
también protege la inversión del hardware y asocia aplicaciones y redes SNA 

Las LAN y las WAN fueron diseñadas y desarrolladas por separado, y han 
evolucionado en forma distinta. Los protocolos típicos de las redes locales no son 
los mejores para las de área amplia, y algunos, como IP e IPX, utilizan su propio 
método de selección de ruta a través de Breas amplias. lo que dificulta la 
administración del trafico. S1 éste se mezcla con protocolos como NetBIOS y SNA. 
ambos orientados a conexión y sensibles al tiempo 

En redes basadas en ruteadores, el problema de escalab1l1dad es 
particularmente aguado, además de que puede resultar más severo cada vez que 
crecen en administración, desempeño y costo. 

Con el desarrollo, al igual que el tamaño de la tabla interna de ruteo, se 
vuelven más sensibles a cambios en topologías fisicas. mas aun, no hay 
consistencia en la respuesta al congestionamiento y no existe herramienta alguna 
que pueda monitorear el tráfico a través de la red LAN-WAN 

Se requiere una tecnología que integre ruteo y sw1tcheo en una plataforma. 
solución que debe reforzar las fuerzas del ruteo y conmutación, a la vez que suple 
sus debilidades y que cubra las necesidades de desempeño, control de trc3f1co, 
tolerancias a fallas, d1spon1bilidad y administración integrada 

En una red de Brea amplia. el enlace lógico se establece entre los 
participantes antes de intercambiar datos, lo cual permite, por medio de una 
numeración secuencial. entrega ordenada, control de flujo y de error. 

El modelo que se muestra en la figura es una arquitectura que utiliza 
tecnología de ruteo para proveer acceso de servicios sin conexión en el extremo de 
una interred. Dentro del corazón de la red, la tecnología WAN orientada a conexión. 
da la interconectividad entre lugares con redes remotas. mientras que los 
ruteadores brindan adaptaciones sin conexrón orientada a conexión 
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Sel"Vlc10 Onent~do 
Sm ConeK1on 

Serv1c10 Orientado a Cone1<1on 

Modelo de redes integrado 

Serv1c10 Orientado 
Sin Conex1on 

La tecnología sin conexión, en los extremos de la red, facilita una interfaz de 
acceso a estaciones de trabajo y hostales por medio de diferentes medio de LAN, 
detalles de comunicación para los desarrollares de aplicaciones que son 
transparentes 

La tecnología orientada a conexión, dentro del corazón de las redes, permite 
el control de tri3f1co, redundancia, amplia disponib11ldad y baja latencia a switcheo. 

Por lo menos existen tres opciones de tecnologías WAN para instrumentar 
este modelo: X.25, ATM o Frame Relay, mismo que pueden proveer servicios WAN 
basados en CVC (Circuitos Virtuales Conmutados) y orientados a conexión. 

los actuales desarrollos de ATM para redes locales incluyen IP sobre ATM. 
adaptación a LAN y emulación LAN. cada una de las cuales busca cómo integrar 
enlaces orientados a conexión La integración LAN-WAN también puede ser 
implementada por conducto de redes X 25 y Frame Relay, mientras se emplea una 
migración futura a A TM 

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO PARA UNA RED DIGITAL 

Desde hace algunos años, la atención general se esta volcando en la idea de 
las Redes Digitales de Servicios Integrados (RDSI - ISDN en ingles). La definición 
estricta del término RDSI engloba conceptos que aún se encuentran en fase de 
desarrollo No obstante, existen ya algunos sistemas digitales integrados en 
funcionamiento, y en muchos sectores se emplea el término RDSI para describir a 
estas nuevas operaciones. Estos sistemas RDSI no obedecen ninguna de las 
normas que esta empezando a emitir el CCITT. aunque proporcionan diversos 
servicios integrados para la transmisión digital de todo tipo de informaciones. 
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Topología: Punto a punto 
Medios de transmisión: Línea telefónica, fibra óptica 
Estándares: 
Protocolos: 
Accesorios: 

Senes l. i000,1.200,1.300,1.400,1.500,1.600 
LAPD,LAPB 

• Un adaptador de terminal para ISDN. 
• Un teléfono con los servicios de ISDN. 
• Una PC con el software de comunicación para el adaptador de 

ISDN. 
• Un regulador de A.C. para el adaptador de ISDN. 
• Cuatro alambres para envio de información solamente 

CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES. 

Tipo de nodo. 

Una consideración importante cuando se planea la red es determinar cuántas 
computadoras 5e necesita conectar de inmediato y en el futuro. El número máximo 
de nodos conectados en una configuración de red depende de varios factores, 
incluyendo el NOS (Sistema Operativo de Red), la Topología física y el tipo de red 
(Ethernet, ARCNET. Propia, etc) 

El nUmero de estaciones y el tipo de aplicaciones definirá el tipo de tráfico de 
la red. En las redes con una actividad ligera, la mayor parte del procesamiento se 
realiza en la estación de trabajo y requiere de poco acceso a los recursos comunes 
como disco duro, impresoras, etc Los datos pueden leerse de la red, manipularse 
en la estación de trabajo, y luego salvarse en el disco compartido. Tales 
aplicaciones incluyen procesamiento de palabras, correo electrónico y simples 
hojas de c.81culo 

En las redes de carga mediana a pesada, con frecuencia se requiere el 
acceso al disco de la red y ocasionalmente, la transferencia de datos máxima que la 
red puede ofrecer. Las aplicaciones incluyen manejos de bases de datos continuas 
como entradas de órdenes. inventario y transacciones de contabilidad, clasificación, 
ir.dice y generaciones de reportes. Considerar el tráfico es importante al escoger el 
tipo de red. 

Caracteristicas del tipo de nodo; 

Computadoras 386SX y 386DX. 

Cantidad en disco duro 
Memoria RAM 

minimo de 100 MB un máximo de 420 MB. 
4 a 8 MB. 

. ISA, EISA o MCA Tipo de tecnologia 
Necesario incremento 
actuales. 

en memoria para la instalación cie aplicaciones 

Tipo de sistema operativo que soporta: 
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Computadora• 486SX en adelante. 

Cantidad en disco duro : mínimo de 100 MB máximo 1 GB 
Memoria RAM : 4 a 8 MB. 
Tipo de tecnología : lSA,.ElSA, PCl, PCMCIA. MCA-
Necesario incremento en memoria para fa instalacion de aplicaciones 
actuales. 
Tipo de sistema operativo que soporta: 

Can1ctertsticaa del servidor. 

El servar de fa red es una computadora de alta capacidad y rendimiento que 
tiene uno o varios discos de alta velocidad, gran capacidad de memoria y varios 
puertos para conectar periféricos. Esta computadora ofrece sus recursos a los 
demás usuarios. puede haber uno o varios servers en una misma red dependiendo 
del tamal"'to y las necesidades de la misma. 

Para la elección de un sistema operativo se deben de tomar en cuenta los 
siguientes aspectos: 

• Compatibilidad. 
• Manejabilidad. 
• Facilidad de uso. 
• Fiabilidad. 
• Seguridad. 
• Funcionamiento. 
• Ampfiación. 

Una vez analizadas estas características se le asignara la forma en que 
trabajará el servidor ya sea en forma dedicada o no dedicada. A contínuación se 
presentan tipos de máquinas que pueden desempet'iar estas funciones: 

Computadoras 386SX y 386DX. 

Cantidad en disco duro : mínimo 100 MB con un máximo de 420 MB. 
Memoria RAM : 4 a 8 MB. 
Tipa de tecnología : ISA. EISA, MCA, PCMCIA y PCJ. 
Para este tipo de maquinas es necesario crecer en memoria para la 
instalación de aplicaciones actuales. 
Se utiliza como servidor no dedicado y dedicado. 
Sistema operativo que soporta : 
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Computadoras 486SX y 486DX. 

Cantidad en disco duro 420 MB minimo y un máximo de 1 GB 
Memoria RAM 4 MB a 8 MB 
Tecnologia ISA,EISA,PCI, PCMCIA,MCA 
Generalmente se utiliza corno servidor dedicado por la capacidad en el disco 
duro y en RAM, sin embargo se puede utilizar como servidor no dedicado, 
esto no es recomendable por tos conflictos que genera tal forma de trabajo 
Depende de las aplicaciones con las que se trabajen para crecer en memoria 
Sistema operativo que soporta· 

CONSIDERACIONES SOBRE SERVIDORES. 

El tamaño de la red es importante para la elección del servidor así como el 
sistema operativo a utilizar 

Con base en las necesidades de red se puede determinar s1 se requiere una 
red basada en servidor o en una de punto a punto 

RED BASADA EN SERVIDOR. 

Ventajas. 

1. El uso de servidores dedicados da como resultado un mejor rendimiento (más 
rapidez) 

2. La administración de la red es mas tacil. puesto que están limitados los 
servidores de los que hay que llevar cuenta 

Desventajas. 

Por Jo general se tiene que comprar una computadora adicional de alto 
rendimiento que se utilice únicamente como servidor dedicado 

2 No se puede compartir recursos en los nodos de la red aparte de los 
compartidos por los servidores dedicados 

3 Si el servidor falla, se deben detener las actividades de la red. 

REDES PUNTO A PUNTO. 

Ventajas. 

1. Flexibilidad completa para compartir recursos con cualquier nodo de la red. 
2. Es más económica, ya que cada servidor no dedicado también opera como 

estación de trabajo. 
3. Flexibilidad para distribuir las aplicaciones de red entre varios servidores y 

así obtener un rendimiento general mejorado sin aumento en costo. 
4. No es necesario comprar equipo adicional ya que cualquiera puede ser el 

servidor. 

17• 



Desventajas. 

1. Puede resultar difícil de administrar, dada su gran flexibilidad. 
2. Los servidores no dedicados son más lentos que los dedicados. 
3. Los servidores no dedicados requieren más RAM que una estación de 

trabajo. 

CABLES. 

En está parte se define el tipo de cable de red, las especificaciones de 
longitud y la topología física que debe utilizarse para conectar nodos en red; 
también se incluyen las topologías que soportan para su instalación. 

CONSIDERACIONES PARA UNA BUENA ELECCION DE CABLE. 

• Topología: qué cable usar en función de que topología soporta. 
• Interferencias: hay que determinar el entorno de aplicación del cableado, 

para averiguar si va a estar expuesto a interferencias, y optar por un cable 
adecuado. 

• El cableado y su instalación deben ser minuciosamente controlados. 

En base a lo anterior para el diseño de la red recomendamos COAXIAL 
DELGADO 1 O BASE-2 (RGSB) ya que este tipo de cable es el más idóneo para ser 
empleado en una red de área local, además de ser de bajo costo. Presenta una 
gran inmunidad contra interferencias externas, y un gran ancho de banda le permite 
soportar muy altas velocidades y trabajar a distancias de varios kilómetros. Es fácil 
de instalar, si se presenta una ruptura en el cable entonces dejará de funcionar la 
red. 

CARACTERISTICAS DEL CABLE COAXIAL DELGADO (10 BASE 2 ó RG5B). 

1. Tiene 1/4 de pulgada de diámetro. 
2. Cada segmento de red debe tener una terminación de 50 ohms en cada 

segmento. 
3. longitud máxima del segmento debe ser de 185 metros. 
4. Distancia mínima 0.5 metro. 
5. Cantidad máxima de nodos por segmento es 30. 
6. La cantidad máxima de nodos en una red es de 1,024. 
7. La distancia máxima entre dos nodos cualquiera es de 1,425 metros. 
B. Se usan conectores tipo BNC para el Thin Ethernet. 
9. Si llega a romperse un sector de cable la red ya no funcionará. 
10.Se utiliza para distancias cortas. 
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Para la distribución de cables los requisitos son: 

• Flexible. 
• Administrable. 
• Capacidad para expansión (Ampliaciones). 
• Capaz de conectar a nuevas tecnologías. 
• Posibilidad de integrar aplicaciones. 

TOPO LOGIA. 

La Topología de la red se refiere a como se establece y se cablea la red. 
Después de ubicar las computadoras en la red se procede a determinar la topología 
física de la red y el estándar para conectar los nodos. El estándar de red que se 
seleccione determina, por lo general, la topologia física de red disponible. Cada una 
de las topologías tiene sus ventajas y desventajas para ta conexión de los nodos (la 
forma en que se conectarán). 

Topologla estrella. 

• Se utiliza más cableado para su 1nstalac1ón. 
• Es más fácil de aislar las fallas, es segura. Si una estación funciona mal en 

la red, solamente se apaga la estación ind1v1dual afectada. El resto de la 
red continua operando sin interferencia. 

• La Topología de estrella es ideal para muchas estaciones que se localizan 
a una gran distancia aparte. 

• Es de fácil instalación, y hace fácil agregar, relocalizar, o remover 
estaciones de la red. 

• Cada estación se conecta con su propio cable a un dispositivo de conexión 
central (servidor de archivo, concentrador o repetidor). 

Topologla bus. 

• Se utiliza menos cableado en su instalación. 
• Es fácil de instalar. 
• Todas las estaciones de trabajo se conectan a un cable central llamado 

bus. 
• Es económico. 
• Si se abre en cualquier parte ya no funciona la red. 

Topologla anillo. 

• Las estaciones se conectan físicamente en un anillo, terminando el cable 
en la misma estación de donde se originó. 

• Este tipo de topologías es difícil de instalar, ya que cada estación repite 
activamente todos los mensajes, la falla de una estación rompe et anillo. 
causando que toda la red se apague, a menos que se integre una costosa 
redundancia en el sistema. 
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• La comunicación ~s en un solo sentido. 
• La topología de ani!lo ha dejado de ser popular, cediendo su paso a la 

topología de anillo modificado, en la cual la falla de una estación no 
significa la caída de la red. Arcnet y Token Ring son una muestra de lo que 
se considera un anillo modificado 

EL ESTANDAR PARA ESTE TIPO DE RED ES ETHERNET. 

El Estándar más utilizado en las redes es el Ethernet. Emplea una topología 
lógica de bus y una topología física de bus, estrella e híbrida. En este punto es 
importante pensar acerca del NOS que se requiere usar, para que se este seguro 
que soporta el estándar o esquema para conectar las computadoras en red. 

El Estándar de red que se seleccione determina por lo general la topología 
física de red disponible, así como el tipo de adaptador de red o tarjeta de red. 

AJ considerar el Estándar se debe considerar el efecto que tendrá este para 
cualquier expansión futura. 

Características. 

1. Transmite datos a tr~vés de la red a una velocidad de 1 O Mbps (megabits 
por segundo). 

2. En un bus, con una distancia máxima de 2,500 metros. 
3. El número máximo de estaciones de trabajo es 1024. 
4. Velocidad de 1 O Mbps sobre c;:ible en banda base (transmisión half duplex: 

solo una estación puede transmitir en un tiempo dado). 
5. Protocolo que soporta CSMA/CD. 
6. Proporciona estandarización a diversos ambientes. 
7. Las Topologías que soporta son bus, estrella e híbridas. 
8. Medios de comunicación: Coaxial, Cable telefónico, Fibra Óptica, 

Microondas y Láser. 

CONTROL Y MANTENIMIENTO DE REDES. 

SEGURIDAD EN LAS REDES. 

A medida de que aumenta la preparación de los usuarios en la utilización de 
computadoras y redes, la seguridad está convirtiéndose en un problema cada vez 
más grave para la industria informática y de comunicaciones. 

La figura ilustra esta situación: cada vez es mayor el número de personas 
dotadas de los suficientes conocimientos como para causar daría al sistema 
informático de una organización. 

176 



A: fl,li,,imero de personas capeces 
de provocardaños 

6: Gravedad de los daños 

Curva de vulnerabilidad. 

Debido a la tendencia , cada vez se establecen mayores medidas preventivas 
y se dedica más atención a la seguridad en las redes. 

CHrado con claves privadas. 

Una técnica muy utilizada para aumentar la seguridad de las redes 
informáticas es el cifrado. Esta técnica convierte el texto normal en algo ininteligible, 
por medio de algún esquema reversible de codificación desarrollado entorno a una 
clave privada que sólo conocen el emisor y el receptor. El proceso inverso es el 
descifrado, mediante el cual el texto en clave vuelve a convertirse en texto legible. 
El cifrado suele tener lugar en el emisor, mientras que el descifrado suele realizarse 
en el receptor. 

Texto - Proceso de 
ctfrado 

Cifrado y descifrado. 

Texto -
El cifrado se clasifica en dos tipos: cifrado por sustitución y cifrado por 

transposición. La sustitución es la forma más sencilla de cifrado. Consiste en 
reemplazar una letra o grupo de letras del original por otra letra o grupo de letras. 
En este mecanismo, cada letra del alfabeto se sustituye simplemente por otra. Este 
tipo de cifrado se conoce como sustitución monoatfabética, ya que cada una de las 
letras se sustituye por otra del mismo affabeto. Aunque este método ofrece 4 x 
1 OE26 claves distintas, la propia clave puede revelar bastante sobre la inteligibilidad 
del mensaje. Si se conocen las claves, o si éstas no presentan ninguna 
irregularidad, se calcula que un ordenador tardaría 10E13 anos en probar con todas 
las claves, si dedica un microsegundo a probar con cada clave. Sin embargo, los 
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lenguajes presentan ciertas propiedades que penniten descifrar mucho más de 
prisa. 

Existen otros métodos de cifrado sustitucional más eficaces. Así. por ejemplo, 
algunos sistemas utilizan la sustitución poliatfabética, en la cual existen varios 
alfabetos de cifrado que se emplean en rotación. Una variación del crtrado 
sustitucional consiste en utilizar una clave más larga que el texto legible. Se usa 
como clav& una secuencia aleatoria de bits, que se cambian periódicamente. 

La principal desventaja de todas las estructuras basadas en una ciave 
privada es que todos los nodos de la red han de conocer cuál es la clave común. La 
distribución de las claves acarrea algunos problemas administrativos y logísticos. 
Hasta hace poco, la idea de una ciave privada era el esquema de cifrado 
predominante en las redes. Los nodos de las redes cambian la clave 
periódicamente. 

Un método criptográfico más sofisticado es el cifrado por transposición, en el 
que tas claves de las letras se reordenan, pero no se disfrazan necesariamente. 

Cifrado con claves publicas .. 

Muchos de los sistemas comerciales emplean métodos de cifrado/descifrado 
basados en claves públicas. Se utilizan claves independientes para cifrar y para 
descifrar los datos. La clave y algoritmo de cifrado pueden ser de dominio público; 
sólo la clave de descifrado se mantiene en secreto. Este método elimina los 
problemas logísticos y administrativos relacionados con la distribución y gestión de 
tas claves públicas. 

La:sdeYeSEyN 
las reciben y se 
~,_..
.,.. __ 

- De acuerdo. estas son tus cteves ~, N) - g 

evento- D 

Claves Públicas. 
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Los sistemas basados en claves públicas también pueden romperse. Sin 
embargo, es posible generar una clave d1strnta para cada transmisión. o de una 
forma más realista a intervalos periódicos o aleatorios. El cambio de la clave 
frecuentemente aumenta la seguridad de las transmisiones, ya que un posible 
intruso deberá intentar romper la clave cada vez que ésta cambia Puede incluso 
añadir otro nivel de seguridad, utilizando un sistema de claves privadas para 
cifrar las claves públicas. En otra palabras, puede emplearse dos niveles de 
cifrado para los datos más delicados. 

RECOMENDACIONES ISO RELATIVAS A LA SEGURIDAD DE LAS REDES. 

El Organismo Internacional de Normal1zac1ón (ISO) recomienda establecer 
el cifrado el nivel de presentación de la configuración según el modelo ISO. Estas 
son las razones que aduce el ISO para ello· 

• Es algo comúnmente adm1t1do que los serv1c1os de cifrado han de 
colocarse en un nivel superior de red, con el fin de simplificar el cifrado 
de extremo a extremo. El nivel de transporte es el nivel más bajo en el 
que existen servicios de extremo a extremo; por lo tanto, el cifrado debe 
realizarse en el nivel cuarto o en uno superior. 

• Sin embargo, los servicios de cifrado han de encontrarse en un nivel 
superior al de transporte si se quiere minimizar la cantidad de 
programas a los que han de confiarse el texto legible, es decir, cuantos 
menos programas maneje el texto legible vulnerable, mejor. Este 
razonamiento nos lleva a trasladar los procesos de cifrado a un nivel 
superior al de transporte. 

• El cifrado ha de establecerse por debajo del nivel de aplicación, ya que 
de lo contrario las transformaciones sintácticas sobre los datos cifrados, 
serian bastante difíciles. Además, si en el nivel de presentación se lleva 
a cabo transformaciones sintácticas, éstas han de tener lugar antes de 
que se realice el cifrado. 

• Aunque el cifrado puede efectuarse en cualquier nivel, la protección 
adicional que obtienen los datos de usuario puede no compensar la 
sobrecarga de trabajo que supone el cifrado. 

MANTENIMIENTO DE LA RED. 

El proceso de localización de fallas para identificar el problema, 
diagnosticarlo y plantear una solución; para enfrentar situaciones específicas de 
la red. 
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La siguiente lista describe el tipo de problemas que se pueden presentar 
dentro de la red: 

• Cableado de red. Problemas con el cableado de la red y los conectores 

No hay comunicación entre ningún nodo de la red 
(Th1n Ethernet). 

2. Un nodo no puede comunicarse con los otros nodos de 
la red. 

• Hardware_ Problemas con los adaptadores de la red y los concentradores. 

1. No hay comunicac1ón entre ningún nodo de la red 
(Ethernet UTP o 10 BASE-T). 

2. Un solo nodo no puede comunicarse con otros nodos 
de la red. 

3. Se despliegan errores cuando se está cargando el 
software de red 

• Configuración del Software. Problemas relacionados con la configuración 
del software de red, los archivos de sistema y el software de aplicación. 

1. Un solo nodo no se puede comunicar con otros nodos 
de la red. 

2. Las características de la red parecen estar limitadas o 
el nodo de red truena frecuentemente. 

3. Se despliegan mensajes de error cuando se está 
cargando el software de red 

• Conflictos entre Hardware y Software. Problemas encontrados a 
consecuencia de que ciertos dispositivos de hardware y software de la 
computadora entren en conflictos con el hardware y el softw"are de red. 

1. Un solo nodo no puede comunicarse con otros nodos 
de la red. 

2. Fallan las conexiones de un solo nodo de la red o la 
red opera formando in consistente o intermitente. 

3. El nodo de la red se bloquea ( .. pasma") 
frecuentemente. 
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ADMINISTRACION DE LA RED. 

La capacidad de la red para satisfacer los requerimientos propios dependen 
de lo bien que se manejen los usuarios, los recursos y la configuración general de la 
red. Para lograr una red eficiente y efectivas es conocer los recursos que se 
compartirá, a quien se le permite el acceso a los recursos compartidos y el tipo de 
acceso que tendrá cada persona 

Los recursos compartidos d1spornbles para los usuarios dependen de varios 
factores, como el tipo de red, la ubicación de la aplicaciones y los directorios que se 
van a compartir y, las necesidades de seguridad y rendimiento de la red. 

En la conf1gurac1ón de ta red puede darse mucho o poco acceso a los 
recursos compartidos como se desee, dependiendo de la manera en que se escoja 
el funcionamiento y la adminístración de los recursos compartidos y la cuenta de 
usuaríos. 

La administración de una red puede ser sencilla o complicada, todo depende 
de la actitud de quien lo haga y de lo bien que se haya planeado la implementación 
y el mantenimiento de una red exitosa. 

Existen diferentes adm1nistrac1ones dentro de una red, las cuales mencionan 
en seguida: 

1 Administración de cuentas de usuarios. 
2 Adm1n1stración de recursos compartidos. 
3. Administración de discos y archivos. 
4. Supervisión del rendimiento del servidor. 

Administración de cuentas de usuarios. La mayor parte de las redes 
permiten cuentas de usuarios para tener acceso a ellas y a los recursos 
compartidos. 

Las características de segundad reunidas en un sistema operativo 
determinan los tipos de cuentas de usuarios de que se disponga. 

Para redes pequeñas no es muy importante la seguridad y tal vez no sea 
necesario tener estaciones de trabajo con restricciones específicas. En redes 
grandes, la seguridad es importante y las cuentas con restricciones son una 
necesidad 

Dependiendo del tamaño de la red, de la capacidad y de las necesidades de 
seguridad de una red, un sistema operativo de red (NOS) puede soportar el uso de 
cuentas individuales, de grupo y comodines. 
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Administración de recursos compartidos. Los recursos compartidos se 
crean en el servidor y permiten que los nodos de la red accedan a unidades de 
disco, directorios y dispositivos del servidor. 

El tipo de información guardada en el servidor determina, qué recursos se 
seleccionan para ser compartidos con otros. Cuando se crea un recurso compartido 
se especifica los usuarios con derecho a acceder a determinados recursos, así 
como el tipo de acceso que cada usuario tiene permitido. 

El tipo de red y la mezcla de estaciones de trabajo, servidores dedicados y 
servidores no dedicados también desempenan un papel en la determinación de los 
recursos que se deban compartir y con quién 

Administración de discos y archivos. La administración y organización de 
las unidades de disco de los directorios de un servidor es una tarea importante en 
cualquier red, sin importar su tipo. 

La organización adecuada de las unidades y de los directorios del servidor 
pueden contribuir al establecimiento de una red que sea más fácil de usar. que 
proporcione mayor seguridad y que opere más rápidamente. 

Cuando se organizan las unidades de disco, los directorios y sus archivos, se 
tiene la capacidad de especificar una cantidad menor de recursos a los que hay que 
acceder para ejecutar las tareas diarias. Si se tiene una estructura de directorios 
organizada, se podrá respaldar mejor los datos, en menos tiempo y con menos 
esfuerzo. 

Otra decisión importante, que se debe tomar en cuenta es qué infonnación se 
quiere guardar en et servidor y qué información se quiere guardar en el disco duro 
de la computadora. 

Al mantener respaldos de los progran1as y de los datos del servidor, se 
asegura contra un desastre en caso de que falle el disco duro del servidor o de que 
se corrompan los datos de la unidad. 

Una red proporciona muchas opciones. para mantener un respaldo de los 
programas y datos. 

Supervisión del rendin"liento del servidor. Confonne pasa el tiempo. 
aumentan el uso y las demandas que se hacen a la red y al servidor de la red. La 
responsabilidad paralela con la administración de una red, incluyen la vigilancia del 
rendimiento del servidor y la realización de cualquier ajuste necesano a la red. 

Existen varias Herramientas para ayudar a verificar el rendimiento de un 
servidor; algunos NOS incluyen utilerias que comprueban el uso del servidor, por lo 
que se puede identificar tendencias a la necesidad de cambio de la configuración 
del servidor de fa red. 
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CAPITULO 111 DISEÑO DEL SISTEMA INTERACTIVO. 

CONCEPTOS BASICOS SOBRE SISTEMAS EXPERTOS. 

Para hablar de los sistemas expertos (SE) implica hablar dela JA que es una 
base para el desarrollo de tales sistemas. 

Primeramente en los 4Q's John Van Neumann y Oskar Morgenstein 
propusieron una solución teórica y los problemas relativos a juegos de estrategias y 
demostraciones automáticas de todo tipo. Así da inicio la IA, esta utiliza máquinas 
para manipular informaciones simbólicas (compresión de lenguajes natural, 
traducción automática, juegos, demostraciones de teoremas, etc.). 

Los algoritmos utilizados en la JA para la solución de los problemas, se 
basaban en análisis, más o menos exhaustivos de todas las posibilidades que se 
podían presentar, por tanto, esto implicaba que los tiempos de ejecución se tomaran 
de forma exponencial en función de la complejidad de Jos problemas, llamada 
explosión combinatoria. 

Otro intento por solucionar el problema de tos algoritmos fue la construcción 
de un sistema general de resolución de problemas (General Problem Solver: GPS} 
basados en el mero enunciado de un método de resolución y algunos datos de 
partida, tomando muy poco encuentra el conocimiento de los especialistas de Jos 
temas tratados. 

El objetivo de todos estos intentos era el de obtener la mejor respuesta 
posible según el estado del conocimiento del dominio considerado. 

Finalmente, algunos investigadores decidieron entonces cambiar por 
completo en el enfoque del problema inicial intentando reproducir la forma en que 
los expertos efectúan su razonamiento (deducciones, saber, hacer, etc.} 
apoyándose fundamentalmente en el conocimiento sobre el tema tratado, siendo así 
el surgimiento de Jos SE. Se logra entonces introducir la experiencia y su modo de 
razonamiento, todo con el fin de proporcionar a los usuarios menos competentes 
una ayuda en la toma de decisiones. 

En los inicios se tomo en cuenta que para obtener programas con 
realizaciones de alta calidad, dichos programas deberían trabajar en áreas bien 
definidas en donde aprender el conocimiento en esa especialidad, se organice y 
estructure perfectamente para obtener un buen SE. 

La investigación específica en SE empieza realmente a mediados de los años 
60's siendo los primeros sistemas expertos los siguientes: 



Primeros C:fstemas s::x .... ertos. 

Si a tema Fecha Autor Tema 
Dendral 1965 Stanford Deduce información sobre estructuras 

nuímicas 
Macsvma 1965 MIT Realiza análisis matemático comcfeio 
Hearsay 1965 Camegie- Interpreta en lenguaje natural UN subconjunto 

Mellan del idioma 
A~e 1973 Stanford Herramienta Mara nenerar sistemas exr"lo.D.rtos 
Mvcin 1972 Stanford Oiannostico de enfennedades de la sanare 
Teiresias 1972 Stanford Herramienta par transformación de 

conocimientos 
Prospertor 1972 Stanford Exptoración mineral y herramientas de 

Research 1.1st. identificación 
Rosie 1978 Rand Herramienta de desarrollo de sistemas 

e---rtos 
OPS5 1974 Camegie- Herramienta de desarrollo de sistemas 

Mellan exnertos 
R1 1978 Camegie- Configurador de equipos de computación para 

Mellan laDEC 
Caduceus 1975 University ot Herramienta de diagnóstico para medicina 

Pittsbumh interna 

la mayoría de ellos fueron de alcance muy limitado y se orientaron hacia 
juegos o temas altamente académicos e idealizados, además todos estos sistemas 
que abarcan el periodo de los 60's a los 70's son la base técnica e histórica de la 
tecnología de SE. 

Como se observa en la tabla el primer SE fue CENTRAL por Feigenbaum, 
Buchanan y leGerberg, ellos se interesaron en la representación de los mecanismos 
de razonamiento inductivo y empírico concernientes al problema de ·construir la 
mejor hipótesis que dé una buena interpretación de un conjunto de datos· siendo el 
área de investigación un análisis químico de datos del espectrógrafo de masas. Este 
programa planteó el problema de la representación y de la estructuración del 
conocimiento, puesto que el número de parámetros a tener en cuenta estaba 
también limitado. Este sistema desarrollado se encontraba en el paso del uso de ros 
GPS y la representación y reestructuración del conocimiento y por eso fue tomado 
con grandes reservas creando un desinterés en los seguidores de la teoría de GPS 
y, provocando debates entre los partidores de las teorías de GPS a Ja reproducción 
de las experiencias y conocimientos de los expertos. 

Concretamente con MYCIN un proyecto de diagnóstico médico en el área de 
infecciones bacterianas, se impuso la noción fundamental de separación de 
conocimiento y mecanismos de razonamiento. 

En el desarrollo de los SE han surgido un sin número de sistemas aplicados a 
diversas áreas de estudio, presentando cada vez mejoras en su diseño. 
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Por último, es conveniente expresar la cita de Feienbaum que ilustra 
notablemente la evolución de los SE, '"la potencia de un SE procede del 
conocimiento que posee y no de un formalismo en particular ni del motar de 
inferencia que utilice". 

DEFINICION DE UN SISTEMA EXPERTO. 

Definir un SE es abarcar una clase amplia de software, así como involucrar 
sus características. 

Sistema Experto: Un SE es una aplicación informática, que soluciona 
problemas complicados que de otra manera exigirían ampliamente la pericia 
humana. Para lograr esto, se simula el proceso de razonamiento humano mediante 
la aplicación específica de conocimientos y de inferencias. 

Un SE tiene por objeto la modelización del comportamiento de un experto 
humano que cumple una tarea de resolución de problemas para los que no dispone 
de ningún algoritmo, centrándose en un dominio muy preciso. Este software, es 
capaz de realizar una tarea experta (clasificación, diagnóstico. concepción, 
planificación, etc.) igual que un especialista. 

Un SE no es más que una .. copia· en software de un especialista humano; es 
una persona que tiene una gran cantidad de conocimientos en un campo especifico. 

También, lo podemos considerar como un programa de computadora la cual 
obtiene conocimiento y razonamientos para ejecutar tareas difíciles, las cuales 
usualmente sólo las realiza un experto humano. Justamente, un experto razona y 
llega a conclusiones basadas en el conocimiento que este posee. 

PARA QUE SIRVE UN SISTEMA EXPERTO. 

Los SE se emplean para ejecutar una variedad muy complicada de tareas 
que en pasado solamente podía llevarse a cabo por un número limitado de 
personas expertas intensamente entrenadas. A través de la aplicación de tas 
técnicas de inteligencia artificial (IA), los SE captan el conocimiento básico que 
permite a una persona desempeí'larse como un experto frente a problemas 
complicados. 

Otro aspecto, es que los SE proporcionan una nueva forma de conservar los 
conocimientos. 

Los sistemas expertos también sirve de ayuda para entender como un 
especialista resuelve un problema o como aplica sus conocimientos. 
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Es importante mencionar que una persona que utiliza regularmente un 
sistema experto para resolver problemas, se familiarizará bastante con la materia en 
cuestión. Si se obtiene la suficiente experiencia usando el SE. la capacidad del 
usuario se aproximará a la del especialista 

Los SE permiten guardar los valiosos conoc1mientos de un especialista en 
forma de paquetes de software y difundirlos de manera que no se pierdan aunque 
se pierda al especialista. 

Actualmente los SE se están empleando en una amplia variedad de 
aplicaciones que comprenden entre otras, diagnósticos, planeac1ón, pred1cc1ón, 
disel"lo, interpretación, control, monitoreo de estados e instrucción. En el futuro a 
medida que se produzcan nuevas arquitecturas de equipos que soporten de una 
manera más directa la ejecución de SE y que se perfeccione la tecnología de IA, es 
razonable que se produzca un desarrollo de sistemas que se aproximen al 
comportamiento humano en muchas áreas. Este desarrollo de sistemas alimentarán 
más nuestro propio conocimiento del proceso del razonamiento humano 

¿CUAL ES LA FUNCION DEL ESPECIALISTA EN UN SE 7 

Para la realización de un SE se requiere un especialista para la IA, es una 
persona que tiene una gran cantidad de conocimientos en un área determinada. 

Un especialista adquiere sus conocimientos mediante aprendizaje formal y 
natural, así como mediante la experiencia. Por su gran experiencia son muy bien 
considerados en sus empresas; los especialistas pueden resolver problemas y 
tomar decisiones acertadas con rapidez 

Por tal una de las definiciones de SE es que este no es más que una "copia'" 
en software de un especialista humano. Así un SE reúne los conocimientos de un 
especialista en una disciplina y los pone a disposición de cualquier usuario 
mediante una computadora 

Ventajas. 

Una de las ventajas más importantes de los SE, es que mejoran la 
productividad (cantidad de trabajo que se realiza en un periodo de tiempo dado) ya 
que poseen una gran cantidad de conocimientos para que se apliquen cuando se 
necesiten, ayudando a realizar el trabajo más rápidamente en un mismo intervalo de 
tiempo. 

Los SE permiten ahorrar dinero y tiempo. Con la facilidad de accesar a los 
conocimientos, los problemas se pueden ir resolviendo a medida que se van 
presentando y las decisiones se pueden tomar rápidamente. Como los problemas se 
solucionan rápidamente evita gastos innecesario. Los SE proporcionan calidad en el 
trabajo e incremento en la cantidad del mismo. 

IM7 



CARACTERISTICAS DE LOS SE. 

La base de conocimiento (parte especializada): Este es independiente 
del motor de inferencias que utiliza el conocimiento de esta base. Es por lo que los 
americanos emplean el término "Knowledge Base Systems". 

Existe una separación muy clara entre el conocimiento y el mecanismo de 
razonamiento, esto significa que no interviene ningún conocimiento especializado 
en la concepción del motor de inferencia y en todo lo concerniente a la base de 
conocimiento. 

Los elementos que constituyen el conocimiento son independientes unos de 
los otros. a esto se le llama propiedad de granularidad o modularidad del 
conocimiento. 

El orden en el cual se introducen los elementos en el sistema no tiene 
ninguna influencia en los resultados. por tanto, la modificación de alguno de estos 
elementos no tiene consecuencia sobre el desarrollo del programa. 

El tipo de programación a desarrollarse: Es una de las naturalezas 
radicalmente nueva. Los SE se pueden definír por este enfoque que poseen de la 
programación. 

El carácter declarativo: El programa se escribe bajo la fonna de un conjunto 
de especificaciones, independientes unas de otras (elementos de conocimiento), 
que se ponen en acción dinámicamente por un procedimiento de resolución que es 
independiente de la naturaleza del conocimiento (motor de inferencia). 

Deben ser capaces de dar explicaciones relativas a los razonamientos que 
efectúan hasta llegar a una conclusión. Estas explicaciones deben no solamente ser 
expresadas en el lenguaje del experto, sino corresponderse también, con un 
comportamiento que le parezca natural al exP'JrtO. Estos dos aspectos le permiten al 
experto corregir y validar al sistema. 

El conocimiento manipulado es de naturaleza simbólica. Dado que la base 
del conocimiento es muy grande, los SE deben ser capaces de organizarla y poder 
tratar conocimientos inciertos o incompletos. 

Los SE utilizan esencialmente métodos empíricos (saber, hacer, experiencia, 
etc.) que se apoyan en un conocimiento heurístico y que permiten encontrar la mejor 
solución teniendo en cuenta el estado del conocimiento, sobre el dominio 
considerado y no la solución optima. 

Los SE son especialistas en un ámbito y no en una tarea como ocurre con los 
programas convencionales. 
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Dado que esas características son muy numerosas, se puede decir que son 
muy raros Jos SE que cumplen con todas. Sin embargo, esta relación sirve para 
centrar Ja noción de SE. realizando un análisis de las características mencionadas, 
diremos que un SE ideal se puede caracterizar como un sistema que comprende los 
siguientes puntos: 

• Amplio conocimiento específico a partir del campo de interés. 
• Aplicación de técnicas de búsqueda. 
• Soporte para análisis heurístico. 
• Habilidad para inferir nuevos conocimientos a partir de conocimientos ya 

existentes. 
• Procesamiento de símbolos 
• Capacidad de explicar su propio razonamiento. 

ARQUITECTURA DE SISTEMAS EXPERTOS. 

Los SE emplean una amplia variedad de arquitecturas especificas en sus 
sistemas, principalmente porque una arquitectura es más aplicable que otra cuando 
se considera una aplicación dada. 

La estructura de un SE esta organizada alrededor de tres elementos 
principales: 

Base de conocimiento: En una estructura de datos que contiene el conjunto 
del conocimiento especializado introducido por el experto (se puede asociar a una 
memoria permanente). 

Representa un depósito de Jos primitivos del conocimiento (hechos 
fundamentales, reglas de procedimentos y heurísticas) disponibles para el sistema. 
Ef conocimiento guardado en la base, establece Ja capacidad del sistema para 
actuar como un experto. 

Este conocimiento lo constituyen; 

• Objetos a tener en cuenta y sus relaciones. 
• Casos particulares o excepciones y diferentes estrategias de resolución 

con sus condiciones de aplicación (meta-conocimiento, conocimiento sobre 
conocimiento). 

Motor de inferencias: Es el núcleo del SE ya que ponen en acción los 
elementos de la base de conocimientos para construir los razonamientos. 

Ejecuta las inferencias (deducciones) en el curso del proceso de resolución, 
bien sea por modificación, bien por adjunción de los elementos de la base de los 
hechos. 
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Frente a una situación dada detecta los conocimientos que interesan. los 
utiliza, los encadena y constituye un plan de resolución independiente del dominio 
del caso tratado. 

Estos son dos componentes básicos en un SE: 

• La base del conocimiento el cuál obtiene el dominio especifico del 
conocimiento. 

• Un motor de inferencia que consiste de algoritmos para manipular el 
conocimiento representado en la base de conocimientos. 

Por tal; 
SE= Conocimiento+ Inferencia 

Base de hechos: Es una memoria auxiliar que contiene a Ja vez los datos del 
usuario (hechos iniciales que describen el enunciado del problema a resolver) y los 
resultados intermedios obtenidos a lo largo del procedimiento de deducción. 

Esta base (memoria temporal) no se conserva (salvo por necesidad del 
usuario) y depende exclusivamente de la situación estudiada. 

Otros módulos que se incluyen en la estructura de los SE son: 

Interface de usuario (sistema de consulta): Es el que gobierna el diálogo 
entre el usuario y el sistema. Su objetivo es el de permitir un diálogo en un lenguaje 
cuasi-natural con la máquina. Además, este módulo •traduce" el espaf\ol (o 
cualquier otra lengua) al lenguaje interno y viceversa. 

Esta interface comunica al motor de inferencia las consultas del usuario y a 
este último los resultados de la consulta, y a la inversa. Pennite igualmente obtener 
el enunciado del problema inicial y los objetivos a alcanzar así como la consulta a la 
base del conocimiento. 
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El usuario. El usuario de un SE puede estar operando en cualquiera de los 
siguientes modos: 

• Verificador; el usuario intenta comprobar Ja validez del desempeño del 
sistema. 

• Tutor; el usuario da información adicional al sistema o modifica el 
conocimiento que ya está presente en el sistema. 

• Alumno; el usuario busca rápidamente desarrollar pericia personal 
relacionada con el área especifica mediante fa recuperación de 
conocimientos organizados y condensados del sistema. 

• Cliente. 

Facilidades de interfaz con el usuario. Las facilidades de interfaz con el 
usuario deben aceptar información del usuario y traducirJa a una forma aceptable 
para el resto del sistema o aceptar información proveniente del sistema y convertirla 
a una que el usuario pueda entender. Esta facilidad se compone de un sistema 
proce$éldor de lenguaje natural que acepta y devuelve esencialmente información 
en la misma forma como es aceptada u ofrecida por una persona experta. 

Las facilidades de interfaz del usuario a menudo de disef'ian para reconocer 
el modo en que el usuario está operando su nivel de pericia, y la naturaleza de la 
transacción. Es importante que Ja comunicación con un SE debe ser tan natural 
como sea posible. El diagrama que representa el sistema de consulta es el 
siguiente: 
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Módulo de explicaciones. Permite trazar el camino tomado en el 
razonamiento (inferencias efectuadas). Este módulo aporta ayuda considerable al 
infonnático para perfeccionar la gestión del motor de inferencia; igualmente, es útil 
al experto, en la construcción y verificación de la coherencia de la base de 
conocimientos y explica también al usuario, como ha deducido tal hecho y porqué 
plantea la cuestión. 

Módulo de adquisición de conocimiento. Este módulo no tiene ninguna 
influencia sobre el valor de los razonamientos del SE, sin embargo, tienen un papel 
indispensable en los resultados ya que esto es accesible a los usuarios. 

La adquisición del conocimiento puede introducirse por el experto o por el 
ingeniero de conocimientos (en este caso el módulo puede contener funciones de 
interface con el usuario). o provenir directamente de censores, bases de datos, 
otros software. 

Al recibir el conocimiento debe verificar su verosimilitud, organizar la 
coherencia de la base de conocimientos y transformar los datos en conocimientos 
incorporados al sistema. 

La unión del motor de inferencia y de las interfaces, forma lo que se 
denomina ªsistema esencial" o una herramienta software de ayuda al desarrollo de 
los SE. 

Si observamos las siguientes arquitecturas de los SE estarán presentes los 
tres elementos principales (base de conocimientos, motor de inferencia y base de 
hechos). 

Medios para Explicación 

Medios para Actuahzación 
de Conocimientos 

Base de Conocimientos 

Motor de Inferencia 

Arquitectura Tipica de un Sistema Experto_ 
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La Estructura de un Sistema Experto. 

Si hacemos una comparación entre el experto humano y el SE. Un experto 
humano usa el conocimíento y el razonamiento para llegar a una conclusión. 
Similannente el SE se basa en el conocimiento y ejecuta razonamientos. 

La estructura de un SE es parcialmente semejante a como se lleva a cabo un 
experto humano. 

Humano experto 

Conoclmlenta 
General 

Sistema e•perto 

Base de B••e de 
Conocimiento Dato• 

Una Analogía entre el Humano Experto y el Sistema Experto 
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REPRESENTACION DEL CONOCIMIENTO Y CONTROL DE UN SE. 

REPRESENTACION DEL CONOCIMIENTO. 

Representar el conocimiento en una computadora, consiste en encontrar una 
correspondencia entre el mundo exterior (forma externa) y un sistema simbólico 
(fanna interna o física) que pennita el razonamiento. 

La selección del esquema de representación del conocimiento es una de las 
decisiones más críticas en el disef'lo de un SE. 

Dado que la clave de los sistemas expertos es et conocimiento y la 
representación lo involucra, es importante hacer un análisis del mismo. 

El conocimiento es la comprensión humana de una fonna de interés que se 
adquiere por la educación y la experiencia. El conocimiento implica aprendizaje. 
entendimiento y familiaridad con una o más materias. El conocimiento se compone 
de ideas, conceptos, hechos y figuras, teorías, procedimientos y relaciones entre 
ellos y formas de aplicar los proce~imientos a Ja resolución práctica de problemas. 

Como el conocimiento es el núcleo de los sistemas expertos, a menudo se les 
denomina sistemas de conocimiento o sistemas basados en el conocimiento. 

En la mayoría de las aplicaciones la ciase de conocimiento que funciona 
mejor en un SE y que ha demostrado ser de más valor. es el conocimiento 
heurístico (el conocimiento heurístico es la compresión práctica del mundo real) se 
adquiere tras largos ai"los de experiencia, enfrentándose a una variedad de 
problemas y situaciones. El conocimiento heurfstico pennite a las especialistas 
resolver los problemas rápidamente, porque saben lo que funciona y lo que no en 
una situación dada. 

Otro aspecto a considerar, es que no se debe confundir la infonnación y el 
conocimiento; el primero son los datos básicos que no han sido interpretados. El 
conocimiento es la compresión de la información mediante el análisis y el 
entendimiento de su importancia y sus aplicaciones. 

Volviendo a la representación del conocimiento. el experto humano 
encargado de transmitir su conocimiento al SE, suministra este último en su forma 
extema. El mecanismo de adquisición del conocimiento transforma este fragmento 
del conocimiento a la forma interna, es decir, en forma de estructura de datos, antes 
de incluirlo en la base de conocimientos. 

Existen tres tipos de representación del conocimiento: 

1. Representación procedural (autómatas finitos, programas) que expresan 
explícitamente las interrelaciones entre fragmentos de conocimiento, pero 
que son difícilmente modificables. 



Ventajas: 

• Facilidad de utilización de meta-conocimiento, lo que permite 
descomponer explícitamente el problema. 

• AJ no existir el declarativo puro, es indispensable en los niveles más 
bajos. 

2. Representación declarativa tcálculo de predicados, reglas de producción, 
redes semánticas) que crean fragmentos de conocimientos independientes 
unos de otros y que por consiguiente son fácilmente modificables. Estos 
conocimientos se combinan después, mediante un mecanismo general de 
razonamiento y deducción. 

Ventajas: 

• Legibilidad, economía, flexibilidad y facilidad de modificación. 

3. Representac•ón mixta (objetos estructurados: esquemas, marcos, 
grafismos, etc.) que emplean los dos modos de representación 
precedentes. 

CALCULO DE PREDICADOS. 

El cálculo de predicados proporciona un medio natural de representar el 
conocimiento de fonna declarativa. Una base de conocimientos es un conjunto de 
fórmulas bien conformadas (WFF = Well Fonned Fónnulas) y de reglas semánticas 
que las relacionan en el dorninio de la aplicación. 

En la lógica de proposiciones, una opción (o un estado) se modeliza 
mediante una proposición, o enunciado declarativo. 

El lenguaje de las proposiciones se compone de WFF que están constituidas 
por aserciones y conectores lógicos. Esta lenguaje posee varios inconvenientes; 

• Dos aserciones relacionadas no pueden ser expresadas más que 
separadamente, sin poder extraerse conclusiones de las similitudes entre 
ellas. 

• Una generalización se expresa únicamente mediante una lista exhaustiva 
de sus elementos. 

Un ejemplo típico de este tipo de representación es el lenguaje PROLOG, 
que esta basado en la lógica de predicados de orden 1 y restringida a las cláusulas 
deHom. 
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REGLAS DE PROOUCCION. 

Ef principio básico de la programación con reglas de producción, es que cada 
regla es un trazo independiente del conocimiento (se denomina gránulos o módulo), 
es decir, contiene todas las condiciones para su aplicación. Una regla puede 
traducir una relación, una información semántica o una acción condicional. 

Una regla de producción tiene la siguiente forma; 

SI premisa ENTONCES consecuente. 

La parte izquierda expresa las condiciones de aplicabllidas de la regla. 
Puede contener una conjunción de proposiciones lógicas, de predicados o de 
relaciones. La parte derecha representa la conctusión, la cuál puede ser una acción 
a efectuar o una aserción a añadir a la base de hechos. 

Este método de representación es el utilizado en ta mayoría de Jos SE ya que 
posee determinadas ventajas derivadas de su estructura. 

• Facilidad de modificación, consecuencia de Ja modularidad del 
conocimiento. 

• Cuanto más reglas posea el sistema. más potente será (al menos 
teóricamente)_ 

• Gran legibilidad de las reglas y además, facilidad de escritura de las 
mismas. 

• Posibilidad de introducir coeficientes de verosimilitud que penniten 
ponderar el conocimiento. 

Sin embargo, el principal problema reside en la posibilidad de perder 
coherencia lógica en la basa de conocimientos. debido al gran número de reglas y a 
ta dificultad de verificación manual de dicha coherencia. Es la razón por la que los 
SE sofisticados que utWcen reglas de prociucción, proponen frecuentemente, la 
inclusión de un módulo de gestión de coherencia de las reglas. 

REGLAS SEMANTICAS. 

Este formalismo se le atribuye a Quillian en 1968, permite la representación 
del conocimiento en forma de grafo. 

• Los nodos representan conceptos (objetos o sucesos). 
• Los arcos significan relaciones entre estos conceptos. 

La estructura jerárquica que la confonna, permite a los nodos de niveles 
inferiores heredar propiedades de fos nodos de niveJes superiores. Una red 
semántica se puede expresar con cualquier frase y por consiguiente han realizado 
apJicaciones importantes utilizando el lenguaje natural. 
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Las redes semánticas pueden también, modelizar tos cuantificadores, las 
implicaciones. etc. Sin embargo, todas estas representaciones no son operativas 
hasta que existe un procedimiento que las manipula 

Estos procedimientos funcionan como un algoritmo de unificación. es decir, 
intentan remplazar las variables por constantes, comparando la pregunta y el 
conjunto de aserciones. Pero, frecuentemente la respuesta a una cuestión, no es 
inmediata y necesita un encadenamiento en la red; formas de utilizar las relaciones 
o atributos que caracterizan a las entidades implicadas. 

La estructuración de las redes semánticas han conducido progresivamente a 
representaciones híbridas entre reglas de producción y objetos estructurados. 

Ca.JETOS ESTRUCTURADOS. 

Los modos de representación anteriores, destacan el aspecto declarativo del 
conocimiento. así como su naturaleza inferencia! (lógica, reglas de producción). Los 
conocimientos que son inferenciales (variantes sobre un prototipo) son difícilmente 
representables. 

La representación mediante objetos estructurados es una tentativa de 
representación, de fonna mejor que mediante inferencias, algunas formas de 
conocimiento. Esta representación se puede considerar como una extensión de las 
redes semánticas. 

Un objeto contiene un cierto número de atributos que son loa nombres que lo 
caracterizan. Un objeto fonna parte de la jerarquía y por consiguiente de objetos 
más generales que él, a los que esta unidos mediante punteros. Existen 
procedimientos asociados a los objetos para calcular valores precisos (aplicación 
proceclural). 

Un objeto estructurado contiene atributos con determinadas características, 
un atributo especial que apunta hacia otros objetos se puede considerar como 
•jcJear y servir de base de comparación para analizar otros objetos. 

ESTRUCTURAS DE CONTROL EN LOS SE. 

El motor de inferencia es el corazón del SE; es el que alimentado por la base 
de conocimientos, construye dinámicamente el razonamiento, decidiendo que reglas 
se activan y en qué orden. 

Sea cual sea el modo de razonamiento utilizado, el ciclo de base de un motor 
de inferencia comprende cuatro fases: 
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• Fase de selección, de un subconjunto de la base de hechos (y de la base 
de reglas) que merece una especial atención. 

Esta fase de restricción permite obtener una economía de tiempo en la 
fase siguiente. 

La elección es una expresión de una estrategia que hace que el motor de 
inferencias privilegia tal grupo de reglas y no tal otro 

• Fase de filtrado; durante esta etapa, el motor de inferencias compara la 
parte premisa de las reglas seleccionadas con los hechos de la base de 
hechos para determinar el conjunto de reglas aplicables. 

El desarrollo de esta fase se simplifica por fa fase precedente que ha 
permitido restringir considerablemente el conjunto de reglas que seran 
filtradas por la base de hechos 

• Fase de resolución de conflictos (o elección). El resultado de esta fase 
es la elección de la regla que efectivamente se va a aplicar. 

Esta fase, esencial, expresa igualmente una estrategia que puede ser muy 
simple y sin relación con el contexto o más compleja y que tiene en cuenta 
el contexto. 

De la calidad de este contexto depende las realizaciones del motor de 
inferencia que va deducir más o menos rápidamente la solución. 

• Fase de ejecución. Esta fase se ocupa de aplicar la regla elegida 
precedentemente y consiste generalmente en añadir uno o varios hechos a 
ta base de hechos. 

Puede, igualmente, que Ja aplicación de esta regla haga llamadas a 
procedimientos externos, modifique la base de hechos, consulte al usuario. 

El fin de este ciclo depende del modo de razonamiento utilizado. Se puede 
utilizar tres modos de razonamiento, al nivel del ciclo de base. 

• Encadenamiento hacia adelante, dirigido por los datos. 
• Encadenamiento hacia atrés, dirigido por los objetos. 
• Encadenamiento mixto. 
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ENCADENAMIENTO HACIA ADELANTE. 

El motor de inferencias parte de los hechos para llegar a los resultados, es 
decir, no selecciona más que reglas que verifiquen las condiciones de la parte 
izquierda (fase de detección-filtrado). 

Se aplica, entonces, la fase de elección (resolución de conflictos) sobre este 
conjunto de reglas, para determinar la regla a utilizar posteriormente. La aplicación 
de esta regla entraña en general una actualización de la base de hechos (fase de 
ejecución. 

Este proceso se repite hasta que no existen más reglas aplicables o se haya 
alcanzado el objetivo. Se puede esquematizar de la forma siguiente: 

- Toma de hechos iniciales. 
-Comienzo. 

- Fin. 

- Fase de filtrado. 
Determinación del conjunto de reglas aplicables. 

- Mientras que el conjunto de reglas aplicables no esté vacío y el 
problema no esté resuelto. 

- Hacer. 
- Fase de elección. 

Resolución de conflictos. 
- Aplicar :a regla elegida (ejecución). 
- Modificar eventualmente el conjunto de reglas 

aplicables. 
- Fin de hacer. 

- Fin de mientras que 

La eficacia del motor de inferencia reside en la pertinencia de la decisión 
tomada (regla elegida) durante la fase de elección. La regla elegida condiciona la 
rapidez con la que el sistema llegará a la solución. 

Cuando se ha aplicado una regla, el sistema no la aplica de nuevo. 
Lógicamente, no sirve de nada deducir un hecho que ya ha sido deducido. 

La eficiencia de un motor de inferencias, es decir, Ja rapidez con la que llega 
a una solución (medida en número de inferencias), depende estrechamente de la 
fase de elección. 

Esta forma de razonamientos posee diversos inconvenientes: 

• El sistema activa todas las reglas aplicables incluso aunque algunas no 
ofrezcan ningún interés. 

• La base de hechos debe contener el suficiente número de hechos 
iniciales para que el sistema pueda llegar a una solución. 
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• Los usuarios deben, pues, suministrar al SE todas las informaciones que 
poseen, incluso aunque algunas sean inútiles 

• En caso de rechazo, un sólo hecho podria permitir llegar al objetivo, pero 
el usuario no está informado, puesto que el proceso no es 1nteract1vo 

• Este método corre el riesgo de caer en la explosión combinatoria s1 el 
número de reglas y de hechos es importante, y sobre todo si el Objetivo a 
alcanzar no es conoc1do, pues es necesario, entonces, aplicar todas las 
reglas aplicables para deducir todo lo que se puede deducir Los motores 
de inferencra que razonan con encadenamiento hacia adelante trabajan 
con búsqueda en amplitud (aplicación de todas las reglas aplicables en un 
momento dado). 

ENCADENAMIENTO HACIA ATRAS. 

El sistema parte del Objetivo (o de una h1pótes1s de objetivo) y trata de volver 
a los hechos para demostrarlos 

Las reglas seleccionadas son de la parte derecha (consecuente. que 
corresponden al objetivo investigado) 

Las condiciones desconocidas (parte izquierda de fas reglas) subsisten 
mientras que existan subobJet1vos que demostrar. 

Este proceso se repite hasta que todos los subobjet1vos se hayan 
demostrado. o se alcance el ob1et1vo final o hasta que no exista la posibilidad de 
seleccionar más reglas. En este caso, el sistema puede solicitar del usuario /a 
resolución de uno o varios subob1et1vos (cuestiones, test) y el proceso comienza de 
nuevo. 

El rechazo ocurre cuando el sistema no puede selecc1onar reglas, ni plantear 
cuestiones al usuano (reglas insuf1c1entes o incoherentes o cuando el usuario no 
puede responder a las preguntas del SE). 

El proceso se puede esquematizar de la siguiente forma 
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-Comienzo. 

Fin. 

fase de filtrado 
Si el conjunto de reglas seleccionadas está vacío 

Entonces preguntar al usuario 
En caso contrario 

Fin si 
Fin fase. 

Mientras que el objetivo no se haya resuelto Y aUn 
queden reglas seleccionadas 

Hacer. 
Fase de elección. 
Añadir los subob1etivos correspondientes a 
la parte izquierda de la regla elegida. 
Si un subobjetivo no se ha resuelto. 

Entonces resolverlo (recomenzar por 
el pnncípio). 

Fin si 
Fin hacer 

Fin mientras. 

El razonamiento hacia atrás tiene algunas ventajas. 

• El sistema plantea cuestiones únicamente cuando es necesario y después 
de haber explorado todas las posibilidades. 

• El árbol de búsqueda es, normalmente, más pequeño que en el caso de 
encadenamiento hacia adelante. 

• El proceso es 1nteract1vo 

Uno de Jos riesgos del encadenamiento hacia atrás es el meterce en un 
bucle; para demostrar A hay que demostrar B, para demostrar B hay que demostrar 
A. Lo que ciertos motores de inferencia tienen en cuenta 

BIDIRECCIONAL (RAZONAMIENTO MIXTO). 

Proponen el encadenamiento hacia adelante y el encadenamiento hacia atrás 
en forma alternativa (encadenamiento bidireccional) con los que proponen el 
encadenamiento mixto, es decir. el que combina estos dos ttpos de razonamientos. 

En relación al encadenamiento bidireccional, existen varias posibilidades. 
Generalmente. el SE procede primero al encadenamiento hacia adelante para 
determinar las condiciones parciales y después estas hipótesis se verifican 
mediante un encadenamiento hacia atrás. 

El motor de 1nferenc1as puede igualmente utilizar alternativamente los 
encadenamientos hacia adelante y hacia atrás y examinar en cada ciclo si estos dos 
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razonamientos confluyen. Esto permite realizar la mitad del camino y pararse en el 
medio o punto de con1unción 

Otra pos1b1/1dad es realizar primero un encadenamiento hacia atrás sobre los 
objetivos o los subobJet1vos ver1f1cados. 

ELECCION DE UNA ESTRATEGIA DE CONTROL. 

Sea cual sea el tipo de razonamiento elegido, la coristrucc1ón de un motor de 
inferencia presenta dos etapas delicadas. 

• Definición de Jos métodos de selección de las reglas candidatas. 
Etapa necesaria para confrontar cada regla de hechos de la base o 
con el ob1etivo Esta operación de búsqueda por comparación se 
denomina filtrado ("patter-matching") y puede estar precedida de una 
fase de restricción 

• Elección de la regla a activar. 
Esta elección influye en el rendimiento del sistema, ya que el hombre 
sabe qué conocim1ento debe utilizar en una situación dada pero no el 
SE. Es muy frecuente la elección de una estrategia prefijada y de 
hecho el problema está así mal resuelto. Un camino muy interesante 
es la utilrzación de meta-reglas para guiar la elección del sistema 
Intervienen aqui los datos baJo formas de reglas de producción. 
Suministradas por el experto. expresan estrategias de elección de 
reglas 

La calidad de Ja elección realizada para construir estos dos elementos afecta 
de forma determinante a la eficacia del motor de 1nferenc1a. 

En este aspecto, se puede decir que la elección entre encadenamiento hacia 
adelante o hacia atrás no es, de por sí, buena para todo problema 

Se emplea mucho el control ding1do por los datos, pues cualquier programa 
puede efectuar sus deducciones a partir de las informaciones suministradas por el 
usuario, sin que esto entrañe precisar su elección. 

Este enfoque es fácilmente programable y parece el mas natural cuando el 
sistema dispone de un cierto número de hecho y Ja resolución se efectúa de fonna 
ciega sin saber, a priori, qué objetivo hay que alcanzar. 

Sin embargo, esta estrategia es ineficaz en la resolución de problemas 
complejos. Por el contrario, si son varios los objetivos a alcanzar, o a verificar, es 
más interesante utilizar el control dirigido por los objetivos, con el fin de evitar fa 
explosión combinatoria. 

El encadenamiento hacia adelante está, normalmente. indicado para el 
tratamiento de conocimientos empíricos, que juegan el papel de meta-conocimiento, 
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y el encadenamiento hacia atrás se adapta me1or a la confirmación de objetivos, 
precedentemente evocados, por medio del conocimiento cierto. 

También es recomendable el encadenamiento hacia atrás en el caso de 
informaciones incompletas donde debe producirse el diálogo con el usuario. 

DISEÑO MODULAR DEL SISTEMA. 

El sistema esta conformado por tres principales módulos que son los 
siguientes: 

1 SISTEMA DE INFORMACION. 
2. SISTEMA DE CATALOGO. 
3. SISTEMA DE DISEÑO Y SOLUCION. 

SISTEMA DE INFORMACION. 

En este modulo están contemplados los temas principales de redes de 
computo como son: Conceptos básicos, Tipos de redes, Otras redes, Conceptos de 
comunicaciones, Hardware existente para instalación de redes, Software para 
redes, Caracteristicas y especificaciones para el diseño de redes, Control y 
mantenimiento, Así mismo estos engloban otros subtemas que conforman la 
información a cerca de redes. 

H¡;¡rdwaro &••siento 
P"''" lna1 .. 111c1on 

de R~des. 

Caract o E !>pe· 
c1f1cac10n para 
el Di!ier'io de 
Rttdus 

Representación modular del sistema de información 

Control y 
Man1enom1en10 

de Redes 

En el diagrama modular anterior se muestran los diferentes módulos que 
conforman al modulo de Sistema de información 

Conceptos básicos sobr-e r-edes. 

En lo referente al modulo de Conceptos básicos esta constituido por los 
siguientes puntos: 

• Definición de redes. 
• ¿Para que sirven las redes?. 
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• Topologías para redes de computadoras. Las cuales incluyen las 
topologias siguientes: 

• Jerárquica. 
• Horizontal o Bus 
• Estrella. 
• Anillo. 
• Malla. 

Tipos de redes. 

Este modulo contiene los siguientes puntos; 

• Tipo de red LAN 
• Tipo de red WAN. 
• Tipo de red DIGITAL. 

Los tres puntos anteriores contienen los subtemas siguientes: 

• Definición. 
• Caracteristicas y atributos 
• Topologias. 
• Estructura de transmisión. 
• Métodos de acceso. 
• Medios de transmisión. 
• Estándares 
• Protocolos. 

Otras redes. 

Este módulo está conformado por los siguientes puntos: 

• Red MAN. 
• Red GAN. 
• Red INALAMBRICA. 
• Red VIRTUAL. 
• Red DISTRIBUIDA 
• Red TOTALMENTE DISTRIBUIDA. 
• Red CENTRALIZADA. 



Conceptos de comunicaciones. 

En lo referente a este modulo contiene los siguientes temas: 

• Tipos de enlace. 
• Conceptos de medios físicos de transmisión. 
• Categorías de redes. 
• Protocolos. 
• Estándares de comurncac1ón 

En lo referente al tema de: Conceptos de medios físicos de transmisión cuenta 
con los subtemas siguientes: 

• Medios de transmisión 
• Operación de las lineas. 
• Medios físicos de transmisión. El cual contiene los siguientes subtemas: 

• Cable de par tr~nzado 
• Cable coaxial (Banda base y banda ancha). 
• Cable de fibra óptica. 
• Tabla comparativa de cables para redes. 

En los referente al subtema de Protocolos se tocan los puntos siguientes: 

• Características de los protocolos 
• Utilización de los protocolos. 
• Elementos de un protocolo. 
• Protocolos de enlace 
• Métodos de codificación 

Con respecto al subtema de Estándares de comunicación se cuentan con los 
siguientes temas· 

• ISO. 
• TCP/IP 
• Recomendación X.25. 
• Estándares de comunicación para red. 
• Estándares para redes locales. 
• Estándares de interconexión para redes públicas digitales. 
• Procedimientos para control de enlace. 
• Detección y corrección de errores. 

De los temas anteriores existen otros subtemas en los referente a los temas 
de Procedimientos para el control de enlace y Detección y corrección de errores los 
cuales se describen a continuación en el orden en que fueron comentados. 
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Procedimientos para control de enlace. 

o NCR/DLC. 
• Procedimientos de control de línea. 
• Disciplina orientada al Bit. 
• Disciplina orientada al Caracter. 

Detección y corrección. 

• Método de detección por pandad. 
• Método de detección de respuesta automática. 
• Método de autocorrección. 
• Convolución. 
• Corrección hacia adelante. 

Hardware existente para instalación de redes. 

Este modulo consta de los siguientes temas: 

• Servidores. 
• Tarjetas 
• Concentradores. 
• Transceivers. 
• Repetidores 
• Adaptadores. 
• Ruteadores. 
• Puentes. 
• Gateways. 
• Accesorios. 

Software para redes. 

Este módulo consta de los temas siguientes: 

• Sistema operativo de red. 
• Evaluación de sistemas operativos. 
• El sistema operativo Netware de Novel!. 

Caracteristicas y especificaciones para el diseño de redes. 

El siguiente módulo consta de Jos temas siguientes. 

• El ciclo de vida de una red. 
• Especificación de diseño para una red LAN 
• Especificación de diseño para una red WAN. 
• Especificación de diseño para una red DIGITAL. 
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• Tarjetas. 
• Transceivers 

En los temas anteriores se pueden consultar la definición de dicho 
componente , así como las compañías distribuidoras de dichos componentes, esto 
último mediante el acceso a una base de datos. 

COMPAÑIA$. 

Este modulo consiste de los siguientes temas: 

• 3Com. 
• Hewlett Packard. 
• lntel. 
• Eagle. 
• Cnet 
• Xircom. 
• D-Link. 

En lo referen!e a este módulo la consulta que se hace por dichas compañías 
es todos Jos componentes que distribuyen. 

SISTEMA DE DISEÑO Y SOLUC10N. 

En este módulo están contemplados para su diseño las redes LAN, WAN y 
DIGITAL, se encuentran también las características principales que definen la 
implementación de redes como: tamaño, el hardware para la implementación y 
software (Sistema operativo) 

También se encuentran los parámetros que proporciona el usuario cuando se 
encuentra en la situación de contar con hardware, e implementar su red con ambas 
opciones(Componentes propios del sistema interactivo o componentes con los que 
cuente el usuario). 

Otro punto importante en este modulo es el de las recomendaciones para la 
mejora de la red diseñada por el usuario. Finalmente también se encuentran las 
redes definidas dentro del sistema en donde se presentan los tres tipos de redes 
antes mencionadas con las mejores caracteristicas de hardware y software. 

El diagrama siguiente muestra los módulos que conforman al sistema de 
diseño y solución. 
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Red LAN 

Red Ul.N. 

SISTEMA DE DISEÑO 
y 

SOLUCION 

RedWAN 

Representación modular del sistema de diseño y solución. 

En lo referente a este módulo existen dos opciones que soff 

• Implementada. 
• Definida. 

Red DlGITAL 

En la Implementada el usuario diseña su red con los parámetros que el 
desee. 

Con respecto a la definida se le da una red ya establecida con las mejores 
características y las ventajas que tiene con dicha red. 

RedWAN. 

En lo referente a este módulo existen dos opciones que son: 

• Implementada. 
• Definida. 

En la Implementada el usuario diseña su red con los parámetros que el 
desee, el diseñu de esta red esta apoyada en el módulo de Ja RED LAN ya que el 
diseiio interconecta dos redes de este tipo 

Con respecto a la definida se le da una red ya establecida con las mejores 
características y las venta1as que tiene con dicha red. 
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Red DIGITAL. 

En lo referente a este módulo existen una sola opción que es: 

• Definida 

Este módulo solo contiene la opción de definida ya que realmente no se 
diseña la red digital sino que solo se puede uno conectar a los servicios que presta 
dicha red 

DISEÑO DE PANTALLAS PARA EL SISTEMA INTERACTIVO. 

Las representaciones gráficas que se muestran en seguida representa et 
diseño preliminar de las pantallas a desarrollarse en el sistema. las cuales en un 
momento dado pueden sufrir de alguna variación 

El sistema contempla una serie de actividades, para lo cual se designa dicha 
actividad a un botón Enseguida se describe las características de los botones 
usados por el SISTEMA INTERACTIVO. 

BOTON ACTIVIDAD 

8_ceptar Realiza el proceso de validación de la(s) opción(es) 
elegida(s) dentro de un proceso 

~ancelar Cancela la(s) opción(es) selecc1onada(s). 

Cªrrar Regres:::1 a la pantalla anterior de la cual fue llamada. 

J2.uscar.. Muestra una búsqueda de algún tema en especial dentro 
de Sistema de Información. 

imprimir Activa el proceso de 1mpres1ón del tema seleccionado. 

Eigura Despliega una figura refenda al tema seleccionado. 

!mprime imagen Activa el proceso de impresión de la figura mostrada. 

Cif!rra imagen Cierra el despliegue de la figura. 

§.iguiente Aceptación de los par8metros de diseño de la red LAN. 

§.iguiente LAN Procede a la petición de los parámetros de la segunda 
red para el proceso de diseño de un red WAN. 

Regreso Regresa a la pantalla de la cual fue llamada. 
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.§eleccióna tarjeta Toma las caracterist1cas presentadas y las selecciona 
para el proceso de diseño 

t![uevo diseño Regresa a la pantalla principal del diseño de las redes. 

B.ecomendaciones Presenta una serie de recomendaciones para la me1ora 
en el diseño de la red 

Pantalla principal del sistema interactivo de redes. 

IST .a.. INT A TIV J 

OJ_NFOR!\l'.ACION C• C:.A,TALOGO 0 DISEr\Jo y SOLUCION 

Pantalla principal del sistema interactivo. 
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Pantalla del sistema de información. 

RA TV 

Sistema 

() DISEÑO Y SOLUCJON 1 OJNFORMACION C• CATALOGO 

0 CONCEPTOS BASICOS DE REDES 

0 TPOS DE REDES 

0 OTRAS REDES 

0 CONCEPTOS DE COMUf\.llCACION 

0 HAROllVARE EXISTENTE PAHA INSTQ.LACtON DE REDf~. 

0 SOFlVVARE PARA REDES 

0 CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARA EL [•ISl:ÑO DE Rl:DES 

O CONTROL Y MANTENIMIENTO (•E REDES 

Pantalla del sistema de informac16n 

SISTEMA DE lf\JFORMACION 

Conceptos bas1cos de redes 

J 6ceptar 

C~rrar 

1 Buscar 

1 

Conceptos 

O Oefin1crón de red 

..-- Topologias -----~ 

,:>Jerárquica 
Aceptar / 

Qancelar 1 

Ce_rrar 1 O<;Para que sirven las md~s? 

O Topologías para redes 

O Honzontal 
O Estrella 

O Malla 

OAn1Jlo 

Pantalla de conceptos básicos de r-edes 



SISTEMA DE INFORMACION 

Tipos de redes 

Redes - Temtt!-

O LAN <..:' Oetw-ioc1on 

0 WAN 0 CMacier1st1cns V olrtbUlo:, 

O~TAL OTopoklogiem:s 

O Estruct1.1as de lrans:mislOtl 

O Métodos de acceso 

O Medt0:i: de 1r_..-.n,.s1on 

•:::> Estl!lndsres 

0 Protocolos 

Pantalla de tipos de redes. 

SISTEMA DE INFORMACION 

~Red -------~ 

OMAN 
,:>GAtJ 
O lnalil:mbm:.c:1 
OVrrtual 
O D1str1bwda 
OTotalmente d1stnbwda 
O Centralizada 

Pantalla de otras redes. 

[~ 
1 i;.':ancelar 1 

~~ 

~ceptar 1 
Cancelar f 

C~rrar 



SISTEMA DE INFORMACION 

Conceptos cte COmunteftCIOOCS 

~ COO(;eplos 

O Tipos de enlace 
O Conceptos de mt:odios l1s1cns de 1ran;,rni.,,mn 
o Categorías de redes 
O Protocolos 
OEstandares de comur11c.ac1or1 

O Medios de transnusmn 

1 

~u~~-.,,,-ª,~ 1 
1 ~ancelar 1 

] t_·~rr:¡r ] 

-·~~OSdel•~S~ d 
O Operación de lineas 

O Mi::>drns fistcos de lransm1s1on 
Cables 

() Caractenst1cas de los pro1ocolos 

,~ Ut1li;:ac1c:.n de los protocolos 

('.>Elementos de l~n protocolo 

O P<.ir trenzado J 
O Coaxial 
OF1bra 

0 Protocolos Je enlace ¡ 
0Mélodos de tnd,ficac>0n ____J 

1 

oTabla comparat1W'.A 

Pantalla de conceptos de comurucacrones 

Esta pantalla se desprende de opción estándares de comun1cac1ón. 

Esti:ondl!Wes doe cOITIUntel'ICIOn 

OISO 
OTCP/IP 
<:> Recomendac1on X 25 

SISTEMA DE INFORMACtC1N 

Estána ... es de comun.c'2CÓ1 

o Estandares de comurncac1on para ri::>d 
O Estándares para redes locales 
oEstandares de mterconeJC1ón para redes publicas 
o Proced1m1entos para control de enlace 
O Detección y corrección de errores 

1 eceptar 1 

~] 
1 C!i>_rr,.r 1 

.....- Procec:tsNentos par11 control de erRlce - .---- Detección y correcclÓn de errores 

ONCR/OLC 

OProced1m1entos de control de linea 
001sc1pltna orientada ¡;,il bit 

001sc1pl1na orientada al e aract~r 

OMetodo de detección pcr pandad 
OMétodode detección por respuestaautomat1c~ 
OMétodo de aulocorrección 
OConvoluc1ón 
OCorrecc1on hacia adelante 

Pantalla de estándares de comunicación. 



SISTEMA DE INFORMACION 

..- Componenles 

0Serv1dores 
OTal)etas 
O Concentradores 
OTri;inscer.-ers 
O Repetidores 
O Adaptadores 
O Ruteadores 
O Puentes 
OGateways 
OAccesonos 

~ceptar 

Cancelar 1 

C§rrar 1 

Pantalla de hardware esxistente para instalación de redes. 

SISTEMA DE INFORMACION 

O Ssstema apererttvo dre red 

O Evaluación de sistemas opereibvo:s 

O B siSlema operatrvo de Nehovare de Nov!7ll 

Pantalla de software para redes. 

215 
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Cancelar 1 

C~rrar 1 



SISTEMA DE INFORMACION 

Co,,.1cteristic:os o e:spec1frceaciones paro el dl~eño de redes 

Especificaciones Pftltª el diseño ele rectes 

O El ciclo de vida de una red 

OEspec1ficac1ón de diseño para una red LAN 

OEspec1ficac1ón de diseño para una red WAN 

OEspec1ficac1on de diseño para una red DIGITAL 

Aceptar 1 
Cancelar 1 

C~rrar 

Pantalla de caracteristicas o especificaciones para el diseño de redes. 

SISTEMA DE INFORMACION 

ContTol y mMJl~o de redes 

Control y manterllfnl6nto ---------~ 

O Segundad en las redes 

O Mantenimiento de las redes 

O Administración en las redes 

Pantalla de control y mentenlmiento de redes. 
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Aceptar 1 
Cancelar 1 
Ce.rrar 1 



Esta pantalta se presenta al pulsar el botón de .. Buscar .. 
pantalla del sistema de información. 

INH::RA- V 

Sistema 

O DISEÑO Y SOLUC/ON 1 1 O.LNFORMAC/ON o QATALOGO 

Buscar 

1 , ...... , 

6ceptar / f C§:rrar 

1 1 

Pantalla de búsqueda del sistema de información. 
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La pantalla siguiente es donde se despliega la información elegida dentro del 
sistema de información. 

SISTEMA DE INFORMACION 

D T~ 1 Regresar 1 
1 1 1 lm2nm1r 1 
,...,._. 1 .!rnagen 1 
1 1 

~ 

'; 

Pantalla de despliegue de la información. 

2lK 



Pantallas del sistema de catálogo. 

Sistema 

OJ.NFORMACION O CATALOGO O DISEÑO Y SOLUCION 

1 

.------------Sisterno de Catlik>go 

"""--"·,,, =º""' ----~,.~, 

~ 
fr -----,.~, 

O Defr«:ión y cl!llf'ad:ertsUcos 

OCompeñíer 

1 

Pantalla del sistema de catálogo. 
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1 Cancelar 1 
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La figura siguiente muestra el formato de despliegue de la infonnación del 
sistema de catálogo mediante la base de datos, a través del componente y la 
compar'Ha. 

SISTEMA DE CATALOG 

111'41 

- 11 11 
COmpei"iias: 

~ :::::================!~~~~-======== ,,_._. 1 

C.a.rrar J J 

Pantalla de despliegue por componenle de Ja base de datos. 
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La siguiente figura muestra el formato de despliegue de la información del 
sistema de catálogo, mostrando en forma de listado todos los productos de la 
compai'lía. 

SISTEMA DE CATALOGO 

Compañia: '~----------~! 

Pantalla de despliegue por compañías. 
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Pantallas del sistema de diseno y solución. 

T 

Sistema 

01NFORMACION o CATALOGO O DISEÑO Y SOLUCION 

..- Nodos. 

o 2-5 

o 6-10 

o 11 -20 

1 Aceptar 

J !:;ancelar 

C§.rrar 

Pantalla del sistema de diseño y solución. 

.. ""' V 

Perámetros de diseño de la red LAN 

SERVW)OR 1 
Procesador · - ~ [A$CO Olio · - Memona en RAM 1 
o 80386 0500 (MBJ ºª (MB) 

1 

1 

Aceptar 1 
Cancelar J 
C§rrar 1 

Ooo..86 01 (GB) 
016 (MB) 

032 (MB) r=-o EISA \Nuevo diseñC)I 

O Superior 02 (GB) 064 (MB) O A.mbas 

EST ACJC:lflES DE TRABA.X> (NODOS) 

r-Prioc.e:sador - ~o.seo Ot..-o. Mernone en RAM -

080386 000 (MB) 04 (MB) 

o 80486 0120 (MB) 016 (MB) 

O Ambos 0240 (M8) 032 (M8) 

O Superior 0500 (M8) 064(MB) 

Pantalla de parilmetros de diseño de la íed LAN. 



>r y 

Pm"árnetTos de t*seño de ta red LAN 1 ~ceptar 

Tipodet•)eteii Cancelar 

1 Citrrar 1 ['~ .. -·-~·?=] 
l~ue'tlo d1señª osr o No 

O Compañía 

rT-~~a 
1 l•I 

OBNC 

1 
oAUI 

OUTP 

Pantalla de parámetros de disel\o de la red LAN. 

La figura muestra el despliegue del resultado del sistema de diser'\o y 
solución. 

figura l l~u8'f0 diseñOf 

PantaUa de despliegue de los parámetros del diseño de la red lAN 
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CAPITULO IV PRUEBAS DE VERIFICACION, MANUAL Y MENTENIMIENTO 
DEL SISTEMA. 

IV.1 PRUEBAS DE VERIFICACION Y VAUDACION DEL SISTEMA. 

IV. 1 .1 PRUEBAS DE UNIDAD. 

IV.1.1.1 
IV.1 1.2 
IV.1.1.3 
IV.1.1.4 

PRUEBAS FUNCIONALES. 
PRUEBAS DE DESEMPEÑO. 
PRUEBAS DE TENSION. 
PRUEBAS DE ESTRUCTURA. 

IV.1.2 PRUEBAS DE DEPURACION. 
IV.1.3 PRUEBAS DEL SISTEMA. 

IV.1.3.1 
IV.1.3.2 

PRUEBAS DE INTEGRACION. 
PRUEBAS DE ACEPTACION. 

IV.2 CORRIDA DEL SISTEMA 
IV.3 EJEMPLO DE CODIFICACION DE UNA PANTALLA DEL 

SISTEMA. 
IV.4 MANUAL DE USUARIO. 
IV.5 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. 



CAPITULO IV PRUEBAS DE VERIFICACION, MANUAL Y 
MENTENIMIENTODEL SISTEMA. 

PRUEBAS DE VERIFICACION Y VALIDACION DEL SISTEMA. 

Los objetivos de las actividades de verificación y validación son valorar y 
mejorar la calidad del sistema generado durante el desarrollo y modificación del 
sistema interactivo. 

La verif1cac1ón y valldac1ón 1mpl1can la valorrzación del sistema interactivo 
para determinar el apego a las especificaciones. Estas incluyen las especificaciones 
de requisitos, la documentación del diseño, diversos principios generales de estilo, 
estándares del lenguaje de instrumentación, estándares del proyecto, estándares 
organizacionales y espectativas del usuario. 

El análisis estático se usa µara investigar las propiedades estructurales del 
código fuente. Los casos de prueba dinámico se emplean para investigar el 
comportamiento del código fuente ejecutando el programa sobre los datos de 
prueba y existen tres tipos de pruebas aplicadas al sistema: 

1 Pruebas de unidad. 
• Pruebas funcionales. 
• Pruebas de desempeño. 
• Pruebas de tensión. 
• Pruebas de estructura. 

2. Pruebas de depuración. 
3. Pruebas del sistema. 

• Pruebas de integración. 
• Pruebas de aceptación. 

PRUEBAS DE UNIDAD. 

Las pruebas de unidad comprenden el conjunto de pruebas efectuadas por 
un programador individual, antes de la integración de la unidad en un sistema más 
grande. La situación se ilustra como sigue: 

Codificación y depuración ~ Pruebas de unidad ~ Pruebas de integración 

Una Unidad de programa suele ser lo suficientemente pequeña como para 
que el programador que la desarrollo pueda probarla con minuciosidad. 

Prueba funcional. 

Implica ejercitar el código con valores nominales de entrada para cuales se 
conocen Jos resultados esperados ademas de valores limites y los valores 
especiales. 



Pruebas de desempeño. 

Determina la cantidad de tiempo de ejecución empleados en varias partes de 
la unidad, la eficiencia global de programa, el tiempo de respuesta, y la utilización 
de dispositivos por la unidad de programa. 

Pruebas de tensión. 

Son aquellas diseñadas para romper, en forma intencional, la unidad. Las 
pruebas de tensión se relacionan con ejercitar la lógica interna de un programa y 
recorrer rutas particulares. 

Pruebas estructurales. 

Las act1v1dades principales de las pruebas estructurales son: decidir cuales 
rutas ejercitar; obtener los datos de prueba para ejercitar las rutas; determinar el 
criteno de cobertura de la prueba que se usará; ejecutar los casos de prueba y 
medir la cobertura de la prueba lograda cuando se ejercitaron esos casos. 

PRUEBAS DE DEPURACION. 

La depuración es el proce::>o de aislar y corregir las pruebas causadas de los 
errores conocidos. El éxito en la depuración requiere habilidades altamente 
desarrollados en la solución de problemas. 

Los métodos de depurac1on que suelen ocuparse son: La inducción, la 
deducción y el encadenamiento hacia atrás. La depuración por inducción necesita 
los siguientes pasos: 

1. Reunir la información disponible. 
2 Buscar patrones. 
3. Formular una o más hipótesis. 
4. Demostrar o desechar cada hipótesis. 
S. Realizar las correcciones adecuadas. 
6. Verificar la corrección. 

La depuración por deducción procede como sigue: 

1. Listar las posibles causas de la falla observada. 
2. Usar la información disponible para eliminar varias hipótesis. 
3. Elaborar las restantes hipótesis. 
4. Probar o rechazar cada hipótesis. 
S. Determinar las correcciones aplicadas. 
6. Verificar las correcciones. 
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La depuración por encadenamiento hacia atrás implica que el código fuente 
se recorra hacia atrds desde el punto desde donde se observó el error, en un 
intento por identificar el punto exacto en que ocurrió el error. 

PRUEBAS DEL SISTEMA. 

Las pruebas del sistema implican dos clases de actividades: 

• Pruebas de integración 
• Pruebas de aceptación 

Las estrategias para integrar los componentes del software es un producto 
que funcionen incluyendo fas estrategias ascendente, descendente, y de 
emparedado. Se requiere de una cuidadosa planeación y programación a tiempo 
para asegurar que los módulos estarán disponibles para su integración dentro del 
producto del software en desarrollo, cuando se necesiten. 

La estrategia de integ!'"ación dicta el orden en que los módulos deben estar 
disponibles. por lo que ejerce gran influencia en el orden en el que se escriben, 
depuran y hacen las pruebas de unidad de los módulos 

Las pruebas de aceptación implican la planeac1ón y ejecución de pruebas 
funcionales, de desempaño y de tensión para verificar que el sistema realizado 
satisfaga sus requisitos. Las pruebas de aceptación suelen realizarlas las 
organizaciones de control de calidad, los clientes o ambos 

Al aplicar las pruebas al sistema, se obtuvo como resultado un estudio 
general para la elaboración metódica en la elaboración del sistema interactivo, 
proporcionándonos la aceptación del sistema al verificar las pruebas antes 
mencionadas. 
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CORRIDA DEL SISTEMA. 

Corrida del sistema de infonnación. 

-r s:;.l'TALOG<> r fl'SEÑO V SOLUCION 

;-·-------··----- - ---·-· -·----

1-' __.... .---, ... -.-.-•. ~. --., 1¡ 
• CONCCPTOa-...sacos oe REc>es ¡ !:::¡ ==e-=-==:¡ JI 
o ......... -a..a : 1 •--- 1 l,11 º..,,....__ . , o.........._. ........ ~ \11', 

1 0~~- .. ST~UE:-DES 

\:.~5:?~~ ........ ELiJoaeAoDE_,,.,S! 11 

=·=-=·-==-=-·=-::=·=--==~-=-·-=·=-=--=·=-=·-·=-·=-·~--=-·=--=======Jl¡l ~'' -

Facuhad de In¡:enierúz 

Pantalla Principal del sistema de información. 
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Pantalla generada por el botón de "buscar ... ", dentro del sistema de 
información. 

st•••-
·--- --·-·······---~~,, nJ»SEÑo v.;....,;.~?--~ j 

.. ·-··-··· ----- -------·---·· 
C" JNFOAMACION r .c;:ATALOGC> 

R# .. ! H 

BusCIU': ... · 

. .,__ 1 

Pantalla de búsqueda del sistema de infonnación. 
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• 
Pantalla de despliegue del sistema de infotTTiación. 
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Corrida del sistema de catálogo. -- <' DJSEÑO V SOLUCION 
i 

-========================================================----'= 
:::~-.--e--·--- --··---~ = :¡·¡ 
! e ••••: 1 1•1! - --·- -------- - ------------ ri 

l º r .........._.. ¡ o~Y---·-·-·-· 1 
:11·--~-~ 1 @¡ ¡ . º1.,__. l•I j 

l l 1 
!_. ----· -·---:---·-----__:_:__ _______ J 

-=-======================================-=-" 
Facuiiad·1:1e L-1e,:enüirla · 11 

-"'=========================-'==e=- - !i 
Pantalla principal del sistema de catálogo 
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La pantalla mostrada es Ja de despliegue generada por la opción de 
componentes y compariía de la base de datos. ___ ,, 

.. _ ,,~---------,, 
, ........... -· '':----------..-;' ,, 1 

d~---~' 

Pantalla de despliegue de sistema de catálogo. 
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La pantalla mostrada es la de despliegue generada por la opción de 
compaflias distribuidoras de hardware. 

! --

~ i 
,, 

- 1jj 
...... l.¡ 

1 

1 

_·_] 
Pantalla de despliegue de sistema de catálogo. 
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Corrida del sistema de disefto y solución. 

í·npo d• ..... : 

01.AN 

()WAN 

ODKilTAL. 

~ .. y •vluciWt. 

--¡r~,···· 
l:- o ... _.. ___ . 

¡-:~~-~---~. -·.-·· '-T~.-::..:..-::·~---~;-! 
0&.-'1-8 .. ,_ rl Oo.. i 

011-zo OE~ 
.·; ·------ ·-·----- -------~--

Pantalla principal del sistema de diseño y solución. 

1 
1 
1 

Pqsáin.,.lrav ri6' dn:i...,ñ"'. d., h• '"'d LAN . 

..------------..,.,===,,...~-----------·~ir• ~·~'!j¡!i~:¡;;;:~ ~E.RVIOOR :::::: • ,_, 
.·¡'"'--'o-
1 <> ........ 

.L.~~ 

r-
! 0•9399 
0•
o-
º-

~S"1 ACIONC.S O~ f'A.AliAJO (NODOS) -

:-......_ dMn\\ -- ---·----....,. o-o IZ11(.-n 
0Z48(Mll) 

oseo....,. 

!~~~---·, 
i '04 ..... 
'0• ..... 

·o-.s..Ba 
º""'-

Pantalla de parámetros de la red L.AN_ 
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1 .... 1 ._, ___ ...... , 



,. 

~----.-.. -,------------.---;-.-.....,_··-:---: 

Pantalla de despliegue de los pa.-ámetros de diseño. 
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EJEMPLO DE CODIFICION DE UNA PANTALLA DEL SISTEMA. 

El listado que a continuación se muestra es parte de la pantalla de conceptas 
básicos dentro del sistema de información 

Sub cmdaceptar_Cl1ck () 
screen.MousePointer = 11 
frmconbas.Show 
frmconcepbas.Hide 
'llama el archivo requerido por el usuario 
Oim fhandle As lnteger 
Oim Filename As Stnng 
fhandle = FreeFile 
lf optdefred.ForeColor = &H800000 Then 

Filename = ''c:\archivos\defred.txt .. 
Open Filename Far Input As fhandle 
frm=nbas.txtarchivo.Text = lnput$(LOF(fhandle), fhandle) 
Clase fhandle 
frrnconbas. tituloetiqueta. Caption = "Conceptos básicos de redes .. 
frrnconbas.t1tuloetiqueta1 .Caption ="Definición de red" 
screen.MousePointer =O 

Elself optsirred.ForeColor = &H800000 Then 
Filename = "c:\archivos\parared.txt" 
Open Filename For Input As fhandle 
frm=nbas.txtarchivo.Text = lnput$(LOF(fhandle), fhandle) 
Clase fhandle 
frrnconbas.tituloetiqueta.Captíon ="Conceptos básicos de redes" 
fnnconbas.tituloetiqueta1 .Caption ="¿Para que sirven las redes?" 
screen.MousePointer =O 

Eisa Opttopored. ForeColor = &H800000 
lf optjerárquica.ForeColor = &HBOOOOO Then 

Filename = ''c:\archivos\jerarqui.txt'' 
Open Filename Far Input As fhandle 
frmconbas.txtarchivo.Text = lnput$(LOF(fhandle), fhandle) 
Clase fhandle 
frmconbas.tituloetiqueta.Caption ="Conceptos básicas de redes"' 
frmconbas.tituloetiqueta1 .Caption ='"Topología jerárquica'' 
frmconbas.cmdimagenG.Visible =True 
screen.MousePointer = O 

Elself opthorizontal.ForeColor = &HBOOOOO Then 
Filename = "c:\archivos\topobus.txt" 
Open Filename Far Input As fhandle 
frmconbas.txtarchivo.Text = lnput$(LOF(fhandle), fhandle) 
Clase fhandle 
frmconbas.tituloetiqueta.Caption ="Conceptos básicos de redes" 
frmconbas.tituloetiqueta1 .Caption =''Topología horizontal" 
frmconbas.cmdimagenG.Visible =True 
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screen.MousePointer = O 
Elself optestrella. ForeColor = &HBOOOOO Then 

Filename = '"c:\archivos\estrella.bct" 
Open Filename Far Input As fhandle 
fnnconbas.txtarchivo. Text = lnput$(LOF(fhandle), fhandle) 
Clase fhandle 
frmconbas.tituloetiqueta.Caption ="Conceptos básicos de redes" 
trmconbas.tituloetiqueta1 .Caption = 'lopología estrella" 
fnnconbas.cmdimagenG.Visible =True 
screen.MousePointer = O 

Elselfoptanillo.ForeColor = &HBOOOOO Then 
Filename = "c:\archivos\anillo.txt" 
Open Filename For Input As fhandle 
frmconbas.txtarchivo. Text = lnput$(LOF(fhandle), fhandle) 
Clase fhandle 
frmconbas.tituloetiqueta.Caption =''Conceptos básicos de redes" 
frmconbas.tituloetiqueta1 .Caption ="Topología anillo" 
fnnconbas.cmdimagenG.Visible =True 
scr-een.MousePointer = O 

Eisa optmalla.ForeColor = &HBOOOOO 
Filename = "c:\archivos\malla.txt" 
Open Filename Far Input As fhandle 
frmconbas.txtarchivo. Text = lnput$(LOF(fhandle), fhandle) 
Clase fhandle 
frmconbas.titufoetiqueta.Caption ="Conceptos básicos de redes" 
frmconbas.tituloetiqueta1 .Caption = ''Topología malla" 
frmconbas.cmdimagenG.Visible =True 
screen.MousePointer =O 

End lf 
End lf 

End Sub 
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MANUAL DE USUARIO. 

Dada la necesidad de hacer más eficiente et uso de recursos de computación 
en organizaciones de todo tipo, surgieron las redes de computadoras; muchas 
personas ignoran el concepto de redes de cómputo, así como el hardware y 
software que lo componen 

Considerando que la tendencia a la instalación de redes seguirá adelante 
1ncorporando tecnologias cada vez más novedosas para obtener mayor velocidad 
de transferencia y seguridad de los datos, así como la interoperabilidad de los 
elementos de diversos fabricantes, se cuenta con un sistema que le proporcione la 
mejor alternativa para su 1nstalac1ón. 

El sistema interactivo cuenta con tres módulos siguientes· 

El Sistema de Información, proporciona al usuario la suficfente información 
para que sea capaz de comprender lo que es una red de cómputo y que facilite el 
mejor entendimiento e introducirlo de manera amigable. 

El Sistema de Catálogo, en lo referente a la implementación de redes es 
importante tener un amplio catálogo de partes físicas, para poder obtener fa 
información de hardware más actualizada posible y una descripción de cada 
componente 

El Sistema de Diseno y Solución, este módulo proporciona al usuario las 
herramientas básicas e indispensables para el diseno de una red, proporcionando la 
recomendación más viable y segura para la estructura de dicha red. 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE. 

Las características mínimas con que debe de contar la computadora para la 
instalación y corrida del sistema son las siguientes: 

• Procesador: 80386 o superior. 
• Cantidad mínima en disco duro: 15 MB o superior. 
• Cantidad en RAM: 8 MB o superior. 
• Velocidad: 75 Mhz o superior. 
• Tipo de tecnología: ISA. EISA. PCI. PCMCIA, MCA. 
• Tipo de monitor: SVGA. (tarjeta de video de 1 MB) 
• Sistema operativo: MS-DOS V.5.0 ó superior y contar con WINDOWS 3.0 

ó superior. 
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INSTALACION. 

El SISTEMA INTERACTtVO es un programa desarrollado bajo aplicaciones 
de Windows, por lo que su instalación debe correrse bajo Windows (ó bajo sistema 
operativo DOS). El programa de instalación crea los directorios necesarios y copia 
los archivos del disco de distribución a su disco duro. El programa de instalación se 
encarga de descompactar los archivos. 

Los pasos siguientes son todos los necesarios para la instalación del 
SISTEMA INTERACTIVO. 

Para instalar el SISTEMA INTERACTIVO; 

;...... Bajo sistema operativo de Windows· 

1. Ejecutar Windows en su computadora. 

2. Insertar el disco de instalC::1ción en la unidad a: 

3. Usar el Programa Principal elegir Archivo J Ejecutar I Examinar, elegir 
el directorio de a: 

4. Elegir el archivo setup.exe, del disco de instalación y aceptar_ 

5. Seguir las instrucciones presentadas por el programa de instalación. 

;..... Bajo sistema operativo MS-DOS: 

1ª Insertar el disco de instalación en la unidad a: 

2. Cambiarse a la unidad a: 

3. Teclear desde la unidad a: instalar [Enter] 

Cuando el programa de instalación finalice su trabajo, se procederá a la 
ejecución del sistema. 
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. 

El SISTEMA INTERACTIVO es un programa desarrollado en un ambiente de 
soporte rápido y de afta eficiencia con aplicaciones de Microsoft Windows con una 
mínima aplicación de código. Mucho de los requerimientos tradicionales de 
programación para Windo'NS son manejados con la clásica librería de Windows, 
evitando una forma complicada, o preguntas meramente repetitivas. 

El programa proporciona una herramienta necesaria para diseñar su prototipo 
de red. Este prototipo robusto puede generar su aplicación para que finalmente 
pueda construir su red de acuerdo a sus necesidades. 

Esta herramienta es útil pues genera reportes de las condiciones de diseño 
de su red así como de las diversas aplicaciones inmediatamente. 

BOTONES DEL SISTEMA. 

El sistema contempla una serie de actividades; para lo cual se designa dicha 
actividad a un botón. En seguida se describe las características de los botones 
usados por el SISTEMA INTERACTIVO. 

BOTON 

~captar 

~anee lar 

Cgrrar 

f!uscar ... 

Imprimir 

figura 

fmprime imagen 

Cigrra imagen 

~iguiente 

~iguiente LAN 

Regreso 

ACTIVIDAD 

Realiza el proceso de validación de la(s) opción( es) 
elegida(s) dentro de un proceso. 

Cancela Ja(s) opción(es) seleccionada(s}. 

Regresa a la pantalla anterior de la cual fue Uamada. 

Muestra una búsqueda de algún tema en especial dentro 
de Sistema de Información. 

Activa el proceso de impresión del tema seleccionado. 

Despliega una figura referida al tema seleccionado. 

Activa el proceso de impresión de la figura mostrada. 

Cierra el despliegue de la figura. 

Aceptación de Jos parámetros de disef'io de la red LAN. 

Procede a la petición de los parámetros de la segunda 
red para el proceso de diser"ío de un red WAN. 

Regresa a la pantalla de la cual fue llamada. 
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~elecciona tarjeta Toma las características presentadas y las selecciona 
para el proceso de diseño. 

,Nuevo diseño Regresa a la pantalla principal del disef\o de las redes. 

Recomendaciones Presenta una serie de recomendaciones para la me1ora 
en el diseñe de la red 

COMO ENTRAR AL SISTEMA. 

Para iniciar la ejecución del sistema se puede llevar acabo de las siguientes 
formas: 

A) Si existe el Sistema como un grupo de elementos· 
1. Abrir el Grupo de Elementos que contiene el icono del sistema. 
2. Pulsar un doble clic con el botón izquierdo del mouse en el icono 

que representa al sistema. 
B) Desde el Administrador de archivos ejecutar WORLDNET.EXE 

NAVEGACION DENTRO DEL SISTEMA. 

La navegación dentro del sistema se realiza de una manera muy fácil y 
práctica por medio del mouse (ratón) ó del teclado. La primer pantalla mostrada al 
entrar al sistema es la siguiente: 
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En ella se puede ver los tres módulos que contempla el sistema; para poder 
elegir alguno de los tres módulos sólo basta con hacer un clic con el mouse en la 
opción deseada. 

Cuando se elige el módulo de infonnación la pantalla mostrada será la 
siguiente: 

11 
Como se muestra en la pantalla se tiene un menú principal el cual consta de 

todos los temas a los cuales hace referencia el sistema de información. La manera 
de elegir alguno de Jos temas dentro del menú es dando dos ciic's con el botón 
derecho del mouse 6 elegir el tema y dar un clic en el botón de aceptar para llevarlo 
a la opción deseada. 

Dentro de esta pantalla existe un botón de búsqueda el cuál presenta una 
lista de todos los temas contemplados dentro del sistema de información y basta 
con elegir alguno de ellos y dar un clic en el botón de .. aceptar"' para mostrar Ja 
información deseada. La figura siguiente muestra dicha pantalla: 
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C'~N C-(;111.TALOGO r WSEÑO V SOLUCION 

-·· 

Faeuhad de Ingeniería 11 



La pantalla que se muestra enseguida es fa de despliegue de la información 
que se maneja en el sistema. 

Dentro de esta pantalla se tiene además de consultar el tema seleccionado, 
las opciones de impresión de dicho tema y ver la imagen correspondiente. 



Cuando se elige el módulo de catálogo la pantalla mostrada será la siguiente: 

C~N rCATALOGO 

CalmlKlft•ft'tB: ~---------r.,J 

On-.p Na diabi&nmh.k .. a• Í 
: ____ ,, L ---------~'·-•1 ¡ 

r D.ISEÑO V SOLUCJON 

0 D-k:i6• y ~·tlticoe 

'6eo.:......i111 
1 

Facuhad de Ingenierla lj L 
~--·----·---------·-·------------~;.;;.;..:-;:::==:.:...-=:..~..::;.._: .... 

La manera de elegir alguna de las dos opciones dentro del sistema de 
catálogo es dando un clic con el botón derecho de mouse 6 elegir la opción y dar un 
clic en el botón de aceptar para llevarlo a la opción deseada. 



La pantalla que se muestra a continuación es la de despliegue despues de 
elegir las opciones de Componentes y Compal"iía. 

Ce•• ••• : 
~ ....... -·-PNdo (U.S): ~---~ 

··-
~-.· 

.. 1--11 
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Cabe mencionar que el acceso a Ja información por componente y compañia 
es mediante una base de datos. La información desplegada por compariías 
distribuidoras de hardware contiene una lista general de los componentes 
distribuidos por dicha compañia y se reahza en la siguiente pantalla. 

• 1 - t 
1 - 1 

2-<7 



Al elegir el módulo de diseno y solución la pantalla mostrada será la 
siguiente: 

' .------------·------·- Ststa>ftl- ------------------·- -· ¡ 
C lNFORMACION r~TALOGO r DJSEÑO V SOLUCION J 

01.AN 

Cl"WAH 

0DIGITAL. 

Oz-&: 

05.-16 

0"1"1-2D< 

on-aa y •oiomd611 

:iDi•eAo; 
¡ ,. 

Óhnp'--ntcw 

Ooann1dea 

--¡ ~Tnpnlnl!:Jr ... • -----·· 

' ÓAmUo 

oa.. 
O E-eta 

·Facuhad de IngenLeria 

·- 1 

-- ilj .,_,,._ I¡ 
.,__ 

'11 
i 
1 
l 

1 
1 

11 

Como se muestra en la pantalla se tiene tres diferente diseflos de redes 
(LAN, WAN y DIGITAL). La manera de elegir alguno de los temas dentro de esta 
pantalla es dando dos clic's con el botón derecho de mouse ó elegir el tema y dar 
un clic en el botón de '"aceptar'" para llevarlo a la opción deseada. 

Red LAN. En lo referente a este tema existen dos opciones que son: 

• Implementada. En esta opción el usuario diseña su red LAN con Jos 
parámetros que el desee. 

• Definida. El sistema proporciona una red LAN ya establecida con las 
mejores caracteristicas y las ventajas que se tiene de ella. 

Red WAN. Con respecto a este tema se cuentan con las opciones siguientes: 

• Implementada. En esta opción el usuario diseña su red WAN con los 
parámetros que el desee. El diseño de esta red se apoya en la 
implementación de dos redes LAN que se interconectan entre sí. 

• Definida. El sistema proporciona una red WAN ya establecida con las 
mejores características y las ventajas que se tiene de ella. 



Red DIGITAL En lo referente a este tema solo se cuenta con la opción siguiente: 

• Definida. El sistema proporciona una red DIGITAL ya establecida con las 
mejores características y las ventajas que se tiene de ella. 

Este temo solo contiene dicha opción ya que realmente no se diseña la red 
digital, sino q.Je solo se puede conectar a los servicios que presta dicha red. 

La pantalla mostrada a continuación es la que contiene los parámetros de 
diseño de la red LAN y además utilizada para la implemetación de una red WAN. 

f-o..-s 
! o
:/_º~ 

Ptui:tifn~lru~ d~ duu~iiu de lu •~d. LAN 

SEnVIOOF"t. 

ESTACIONES DE 'TRABA.JO- (NODOS) 

r·~ .. _,----.,----: 
·,J,-.;6·==·· 
:·o~ 
'o-

ru....-;---------: ¡......._ ....... :------~-

' O• -- ! 1 
04 

- .· 1 ¡ ~:::- ¡-;I ~~= <i· 
. o se..., o u. .-i 

------·---------...! -· - -- -----·----' 

En la siguiente pantalla es en donde se hace la petición de la tarjeta da red, 
ya sea que el usuario cuente con una o sino el sistema le presenta la gama de 
tarjetas por medio de una base de datos. 

!"Tipu .... ~.

() fWllC' 

C>At• 
C> tlTP 

2-19 



La pantalla de despliegue de los parámetros y/o componentes que conforman 
a la red l.AN diseñada, se muestran en seguida. 

C°1'!">L"'1' ~, 

'1,Vl••• 

I' 

l; 
'I ¡, 
p 
1! 

!! 
~ i 

lí 
" j! 
¡• 

" ¡¡ 
jj 

11 -:--: 1 ; l¡1 

-----------======================:=:-1==!.J-11 ·-
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La pantalla de despliegue de los parámetros y/o componentes que conforman 
a la red WAN diseñada, se muestran en seguida 

SALIDA DEL SISTEMA. 

Para salir del sistema interactivo dentro de la pantalla principal existe un 
botón de "salir" el cual al darle un clic con el mouse sale del sistema. 
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MANTENIMIENTO DEL SISTEMA. 

El término "mantenimiento de software" se usa para describir las actividades 
de la ingeniería de software que ocurren después de entregar un producto al cliente. 
La fase de mantenimiento de ciclo de vida del software es el periodo en el que se 
podrán realizar tas actividades necesarias para mejorar los productos de software, 
adaptarlos a los nuevos ambientes, y corregir problemas La mejora de los 
productos de software puede dar como resultado proporcionar nuevas capacidades 
funcionales, mejorar Jos despliegues al usuario y los modos de interacción, revalorar 
los documentos externos y la documentación interna, o revalorar las características 
del desempeño de un sistema. 

En lo referente a éste sistema es recomendable realízarle un mantenrm1ento 
de un periodo de 6 meses, dicho mantenimiento lo podrá realizar el diseñador del 
sistema. ya que la información manejada se actualiza constantemente en el campo 
de trabajo. Esto es debido al gran auge de productos de equipos de computo. 

Es importante hacer notar que dicho mantenimiento se puede llevar a cabo 
sin ninguna interrupción, esto debido a la modularidad que presente el sistema. Por 
lo cual se puede agregar o eliminar algún módulo. 
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CONCLUSION. 

Para llevar a cabo et diseño y desarrollo del siguiente trabajo fue necesario 
aplicar la metodologia propuesta por la ingenieria del software ya que está propone 
ventajas tales como 

• Contar con una buena planeación, ya que de esta dependerá el éxito del 
proyecto 

• Realizar un anális1.:::; detallado del problerna para poder plantear una 
solución optima a partir de los requenmientos del sistema 

• Realizar el diseño detallado del sistema. garantizando la consistencia del 
mismo así como Ja 1nformac1ón que esta presenta. 

• Garantizar que el sistema está excento de errores y que cumple con todos 
los requenm1entos establecidos en la fase de análisis. 

• Garantizar la calidad y buen funcionamiento del sistema. 
• Garantizar que el tiempo requerido para el análisis, diseño y desarrollo del 

sistema fue el necesario 

El trabajo realizado n1uestra la necesidad de hacer más eficiente el uso de 
recursos de computación. que se t1er1e a la mano con un mínimo gastos en la 
implementación de una red. El trabaJO n1uestra un panorama general de los 
elementos más importantes que conforman las redes asi corno la interoperab1lidad 
de los elementos de diversos fabricantes. contando con un sistema que le 
proporcione la me1or alternativa para su instalación, independientemente de la red 
elegida 

Este sistema está dirigido a: 

1 Alumnos de las áreas de ingen1eria en computación, mecanice-Electricista 
(comunicaciones) y telecomunicaciones, ya que les proporc1ona una 
introducción al campo de las redes de computo. 

2 Académicos con materias a fines al tama de redes 
3. Profesionistas interesados en la actualización de conoc1miento de 

instalación, mantenimiento y/o administración de redes. 
4. Público en general interesado en el tema de redes de cómputo. 

La tendencia a la instalación de redes seguirá adelante incorporando 
tecnologías cada vez más novedosas para obtener mayor velocidad de 
transferencia y seguridad en los dc:::;;tos. 
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