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ACLARACION 

La presente es uno Tesis lnterdisciplinaria resultado de un Seminario de Tesis 
de Titulación. dirigido por la Facultad de Ingeniería o través de la División de 
Educación Continuo: en el cual es necesaria la autorización de lo Institución 
de donde procedo el (los) alumno (s) externos a esta Facultad. 

Paro el cumplimiento del punto anterior. se anexa una copia1 de la 
autorización expedida por el Jefe de Carrera de Matemáticas Aplicadas y 
Computación. de lo E. N. E. P "Acotlón". 

Se hizo lo petición de registro de lo Tesis como lnterdisciplinoria. para la cual 
no hay petición escrita, donde los formatos que se recibieron son de Tesis 
individual 

Se solicitó y entregó lo documentación de conclusión del trabajo de tesis. se 
procedió a la asignación de sinodales. de donde sólo uno no aprobó el 
trabajo. Para lo cual se procedio a hacer una petición de revisión de tesis 
de acuerdo al reglamento de titulación. paro el cual se anexo copia2. Por lo 
avanzado de los trámites y decisión de la Dirección de la E. N. E. P "Acotlón" 
se concede la revisión de Tesis por dos sinodales más y o petición de ellos se 
anexo lo presente aclaración y la documentación necesario para el obtener 
su aprobación. 

Nota: 

La División de Educación Continua de lo Facultad de Ingeniería envio un 
escrito al Jefe de Gorrero de M. A. C. de la E. N. E. P "Acotlán" poro 
cualquier aclaración de la cual se anexa al final de la tesis una copia3. 

•.2.:1 Copkn anekOs al final de 1a tests 
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Capítulo 1 

1 . 1 Centrales Telefónicas 

1. 1.1 Antecedentes. 

Durante un gran lapso de tiempo. la tendencia de las redes de 

telecomunicaciones han consistido de switcheo. transmisión y equipo auxiliar 

desarrollados por diferentes fabricantes. De tal manera que muchos 

tecnologías y diferentes filosofías de sistemas se presentan en estas redes. 

Hoy en día las redes de telecomunicaciones están siendo desarrolladas o un 

poso vertiginoso; switcheo digital y transmisión digital· son :;.instalad.as· e 

integradas: nuevos servicios y capacidades de manejo s~n \:J.Fta-didos· a los 

servicios de red y se incrementa rápidamente la base de 10s.clientes:º 

Todo esto permitió un incremento en la presión en '.los administradores para 

mantener un manejo eficiente de redes y de mantener los costos bojo control a 

un servicio de alto nivel. 

El uso de computadoras para asistir en lo operación de las redes ha sido la vía 

por muchos años. Esto sin embargo, ha dado como resultado que en una 

compañía de telecomunicaciones se tengan diversos equipos. de diferentes 

fabricantes y muchos sistemas para varios propósitos de manejo. 

Los administradores de telecomunicaciones de ahora. están encorando un 

rápido cambio en los características de las redes, debido al hecho del 

incremento en el número de switches digitales que son instalados. Esto agiliza 

en la operación de las redes por el hecho de que los switches digitales están 

siendo controlados por datos grabados en memoria. los cuales pueden ser 

manejados remotamente (ver figura 1.1.1-1). De hecho la mayoría del trabajo 

2 



Capítulo 1 

operocional en una red digital {arriba del 85%) puede ser ejecutado 

remotomente. Las administraciones de esta manera hor. proporcionado una 

gran libertad en organizar la operación. especialmente en funciones tales 

como la conexión de subscriptores. y la inserción y modificación de los datos y 

parómetros que controlan la red y sus servicios. 

Para una compañia de telecomunicaciones los problernas que se presentan en 

administrar estos. además de utilizar diferentes tecnologías se podrán suponer 

un sin número de dilemas: sin embargo el objeto del presente trabajo solo 

incluye aquellos que se presentan en et campo de la telefonía publica en 

especial con la interacción con las redes de telecornunicaciones. o mas en 

particular con una parte de ella que son las centrales telefónicos. por lo que de 

ahora en adelante. los conceptos que se manejen en el presente son aquellos 

que vengan relacionados directamente con estos. 

Operador 
con 
Password 

Tcrmmal 

Comandos de 
Susc;np1or B 
k::f::•="óndc e>~ 

~, M-cd-,c-•o_n_c>_~I L:_J 
Grupos de Comandos 

Red Tclcfón.ca 

Fig. 1.1.1-1 Manejo Remoto de los Centrales. 

A pesar de existir fabricantes. se mencionarán únicamente dos de ellos. 

analizando primero la central para después entrar al ambiente de 

comunicaciones de cada uno de estos. 
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Capitu101 

1 1 .2. Centrales EXA 1 O. 

Definición de EXA 1 O. 

El sistema de conmutación telefónica EXA 1 O es una versión totalmente digital 

que fue diseñado para la optimización del sistema en su manejo. Lo anterior se 

logro mediante lo modularidad funcional del sistema EXA10. 

El manejo acertado de un sistema de control por programa almacenado. 

requiere además del uso de varios sistemas de software que sirvan de apoyo. 

Estos auxiliares del manejo (en el diseño. producción. instalación y todas las 

rases de la operación) deberán considerarse como parte integral del sistema 

EXA10. 

Una parte presenta el sistema adrninistrativo MOA empleado en el 

mantenimiento y la operación centralizados. así como algunos ejemplos de 

como puede organizarse una red administrativo que tenga varios centros 

operativos. Lo centralización no solo se refiere al mantenimiento del equipo de 

la central. sino también a aquellas funciones "en línea" tales como la 

supervisión y la reparación fuera de lo planta. la administración de trófico. la 

evaluación de la calidad del servicio y la facturación. Los centros que están 

"fuera de línea" son. por ejemplo. los almacenes de parte de repuesto. la 

reparación del hardware. la ingeniería del software y la capacitación. 

El sistema EXA 1 O ofrece un móximo de flexibilidad en estas aplicaciones. 

Flexibilidad paro adaptarse y colaborar en un medio ambiente constituido por 

la transmisión. la señalización. los servicios al abonado y administrativos. todos 

los cuales están cambiando continuamente. Las adiciones y modificaciones al 

sistema se introducen en forma fácil y segura incluyendo aquellos detalles y 

equipos que en el presente aún hoy hayan sido definidos 
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Característicos de EXA 1 O. 

EXAlO es un sistema de comunicación telefónica que emplea el control 

mediante programa almacenado. el sistema está diseñado paro su utilización 

como central local. de tránsito y combinada. Para llevar a cabo una central 

local. se puede utilizar la conmutación distribuida. mediante unidades de 

abonado remotas (concentradores). El sistema está constituido en su totalidad 

por grupos de tarjetas de circuito impreso. Las tarjetas del PC (Procesador 

Central) se colocan en estantes o almacenes. El almacén constituye la unidad 

básica del sistema para el manejo del hardware: todos Jos conexiones con 

otros almacenes y con MDF se realizan mediante cables enchufables. Los 

almacenes tienen diversos tamaños y se colocan en un bastidor. 

El sistema de control es un sistema de procesamiento de datos con dos niveles 

y tiene una lógica parcialmente distribuida. Un nivel es el constituido por el 

procesador central y en el otro nivel. existen varios procesadores pequeños. los 

procesadores regionales. que están duplicados. Todos los pares de 

procesadores centrales irabajan en modo síncrono paralelo. en cambio los 

procesadores regionales trabajan de acuerdo con el método de distribución 

de carga. 

5 
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Mediante la descentralización del sistema de procesamiento de datos ha sido 

posible crear una estructura que. para las aplicaciones a escala pequeña. 

resulta económica al tiempo que satisface los requerimientos que impone una 

elevada capacidad máxima. Para una central local con un par de 

procesadores. el número máximo de líneas de abonado es de 40,000 

considerando un tiempo promedio de ocupación de 100 segundos y un tráfico 

de 0.10 Erlangs/abonado (calculado para el caso donde se empleen 100% 

teléfonos con teclado. señalización MFC. etc.). 

La figura 1. 1 .2.-1 es un diagrama a bloques en el que se muestra la estructuro 

de hardware del sistema. 

Podrán observarse algunos de los principales subsistemas: 

SSS (Subscriber Switch Subsystem. Subsistema del paso de abonado). con un 

máximo de 16 unidades LSM (ó EM), cada una de las cuales conecta a 128 

abanados. 

GSS (Group Switch Subsystem. Subsistema de selector de grupo), es un selector 

digital tiempo-espacio-tiempo. Podrán observarse también el reloj triplicado 

CLM y el multienloce MJC. Se usa en las comunicaciones colectivas. en el 

ofrecimiento de troncal. etc. 

TSS (Trunk ond Signaling Subsystem. Subsistema de troncal y señalización). 

incluye a los circuitos para lo conexión de los circuitos analógicos y digitales así 

como los dispositivos de señalización de selector de grupo. Los circuitos para los 

troncales analógicos están agrupados en almacenes de 1 6 dispositivos y en los 

que se incluye lo conversión analógico-digital. CSD y CRD se utilizan en la 

señalización MFC. ST es la terminal de señal en el caso de señalización en canal 

común tipo CCITI No 7. 
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En la figura l. l .2- l. se muestra CPS (Central Processing Subsytem. Subsistema de 

procesamiento central}. formado por dos unidades de procesamiento de 

información y cada una de estos. constituida por un almacén de programas. 

un almacén de datos y un almacén de referencia. 

En MAS (Maintenance Subsystem. Subsistema de mantenimiento), se puede 

observar la unidad de mantenimiento. MAU (Maintenance Unit). que supervisa 

lo operación síncrono paralela de codo par de procesadores. 

En IOS (lnput/Output Subsystem. Subsistema de entrada - salida). se observan 

las interfaces de algunos disposi!ivos 1/0 típicos: pantalla. DLD; casetera. CTO; 

DCD permite la conexión entre el enlace de datos y un centro de operación y 

mantenimiento. PTU es Ja unidad de prueba del procesador (Processor Test 

Unit}. La característica más notable del sistema EXA 1 O es su modularidad. 

Ejemplo de ello. a nivel de subsistema. es suministro opcional en SSS y GSS de 

bloques de conmutación ya sea del tipo analógico o bien del tipo digital. Las 

interfaces del sistema están estandarizadas con lo que. o partir de un conjunto 

de subsistema que se dispone es posible obtener una gran cantidad de 

combinaciones poro lo planeación de los distintos centrales. De acuerdo con 

la notación: 

SSS-A Subsistema de Selector de Abonado Analógico 

SSS-0 Subsistema de Selector de Abonado Digital 

GSS-A Subsistema de Paso de Selección Analógico 

GSS-D Subsistema de Poso de Selección Digital 

Se tienen los siguientes combinaciones básicos: 

B 
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SSS-A H GSS-A H TSS 1- Circuitos 
troncales 

SSS-A H GSS-D H TSS 1 analógicos 
y/o 
PCM 

SSS-D H GSS-D H TSS 1 
Fig. 1.1.2-2 Combinaciones Básicas de Subsistemas.2 

En los cosos 2 y 3 pueden conectarse con GSS-0 las unidades digitales remotas 

y los concentradores de abonado. 

Como yo se mencionó lo modularidad funcional se obtiene mediante uno 

estructura de bloques funcionales. En su forma básica el sistema ofrece los 

servicios de abonado modernos que son normales. así como funciones para la 

operación y el mantenimiento. Mediante la adición de los módulos 

correspondientes. se obtiene una amplia gama de servicios adicionales. Se ha 

definido lo frontera existente entre bloques funcionales y subsistemas con el 

objeto de limitar los factores específicos del mercado a un número reducido de 

bloques funcionales y subsistemas. 

Lo anterior permite el uso de procedimientos sencillos al diseñar ampliaciones. 

cambios funcionales así ~orno adaptaciones necesarias para satisfacer las 

diversos necesidades. 

: Sinópsis del Sistema EXA, A3. pS. 2 
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Estructura funcional del sistema EXA 10. 

El rápido desarrollo de la tecnología y la red telefónica impone requisitos muy 

específicos a un sistema de conmutación a fin de introducir el sistema en formo 

sencilla en ambientes diversos y cambiantes. la modularidad funcional 

constituye uno de los requisitos básicos. 

De todo sistema SPC se espero una operación confiable. Es un hecho que los 

requisitos de confiabilidad deberán considerarse no solo para el hardware sino 

también para el software. Debido a esto la confiabilidad basada en el método 

de redundancia de hardware se complementa con requisitos paro la 

seguridad en el software. 

La capacidad modular es el último de los requisitos básicos y sirve para adoptar 

el sistema a un amplio margen de tamaños y condiciones de trófico. El 

concepto de modularidad funcional se refleja claramente en la estructura 

funcional del sistema EXA 1 O que se Ilustra en la figura 1.1.2-3. El sistema se 

construye mediante bloques de configuración agrupados en cuatro niveles 

jerárquicos. 

Nivel funcional APT210. 

La división del APT21 O en subsistemas (ver figura 1.1 .2.-4) obedece a las 

condiciones y requisitos impuestos para el manejo de trófico. así como poro las 

funciones de operación y mantenimiento. 

10 
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Sistema 

Subsistema 

Bloque funcional 

Unidad funcional 

Software Hardware 

Fig. 1.1.2-3 Niveles Funcionales del Sistema EXA.' 

sss 1 1 GSS 1 1 TSS 1 1 css 

sus 1 1 TCS 1 1 CHS 1 1 MTS 

APT 1 OMS 1 1 OPS 1 

RPS 

MAS IOS 

CPS 
APZ 

Fig. 1.1.2-4 División del APT21 O.• 

•.•Sinópsis del Sistema EXA, AS, p4. 
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Los subsistemas anteriores se llevan o lo próctico parcialmente en hardware y 

parcialmente en software. Las funciones de software se dividen en dos: 

funciones sencillas. rutinarios. con requerimientos de alto capacidad. y por otro 

lodo. los funciones complejas. Con el fin de alcanzar un alto nivel de 

optimización en los requisitos poro gran capacidad y bojo costo. los funciones 

complejas se ejecutan en forma centralizada por un subsistema de 

procesamiento central: los funciones rutinarios que demandan una alta 

copc;:rcidod se ejecutan en uno etapa de procesamiento que está dentro del 

subsistema de procesadores regionales. el cual es un subsistema constituido por 

varios procesadores pequeños y sencillos. Así pues, el software del APT se divide 

en software regional y software central. 

"APT" 

SSS Subsistema de selectores de abonado 

GSS Subsistema de selectores de Grupo 

TSS Subsistema de Troncal y señalización 

CSS Subsistema de Señalización en canal común 

SUS Subsistema de servicios al abonado 

TCS Subsistema de control de tráfico 

CHS Subsistema de Tasación 

MTS Subsistema de telefonía móvil 

OMS Subsistema de Operación y Mantenimiento. 

OPS Subsistema de operador 

"APZ" 

RPS Subsistema de procesador regional 

CPS Subsistema de procesador central 

IOS Subsistema de Entrada-Salida 

MAS Subsistema de mantenimiento 

12 
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En la figura 1. 1 .2.-5 se muestra la distribución del hardware así como del 

software regional y central correspondientes a los diversos subsistemas que 

están en APT. 

GSS 
1 1 

TSS 

css 
1 1 MSS 

OPS 

CHS 

Fig. 1.1.2-5 Distribución de Hardware del ATP.• 

s Sinópsis del Sistema EXA, AS. p6. 

Compuestos de: 
Hardware 
Software Regional 
Software central 

Compuestos de: 
solo 
Software central 
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1.1 .3 Sistema MOA. 

Definición del MOA. 

El MOA es un sistema de manejo de red besado en computadora, diseñado 

para alcanzar una desempeño universal. para las necesidades del manejo de 

telecomunicaciones. 

Desde el punto de visto básico. los funciones del MOA son toles como ligar 

conexiones entre los facilidades de la red y el personal operador de la red. 

El MOA como sistema puede ser añadido modularmente según las 

necesidades. en casos donde el equipo monitoreado no contenga la 

.. inteligencia .. requerido. el equipo MOA remoto puede ser añadido. en donde 

los capacidades especiales son necesarios en el lado de la organización. por 

ejemplo en la presentación gráfica o manejo de formas. también puede ser 

añadido al sistema. {Ver figura 1 . 1 .3-1). 

El MOA aseguro que cualquier sistema de su misma familia pueda ser 

ensamblado con cualquier conjunto de capacidades de MOA. dentro del 

gabinete del sistema; y de esta forma asegurar que sistemas MOA futuros. 

basados en tecnologías nuevas. puedan ser compatibles con sistemas 

existentes. 

14 
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Dentro del concepto del MOA. hay un rango completo de funciones y 

productos disponibles. que cubren requerimientos de una administración de 

telecomunicaciones en manejo de redes. Cualquier instalación dado puede 

ser configurada poro la supervisión y control de red. mantenimiento 

centralizado. colección de estadísticas de tráfico. cuentas de peaje y locales. 

equipo y funciones de bases de datos de subscriptores. etc. Todas las funciones 

pueden ser adaptados en el mismo complejo computacional. o si se prefiere. 

en sistemas de computadoras separadas. pero con una tecnología y manejo 

común. 

El MOA maneja áreas importantes de operación de una red corno lo son: 

• Supervisión 

'"Sinóp1is del Sislemo MOA. Cap 2. p 17 
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• Planeoción 

• Control 

• Operación 

• Mantenimiento 

• Cargos y cuentas 

Operación remota del MOA. 

Las característicos que tiene la operación remota son las siguientes: 

1) La información concerniente o la operación y el mantenimiento de una red 

puede ser transportado por varios medios de telecomunicaciones. yo seo por 

modems. fibra óptica. radiofrecuencias. interne!. (Ver figuro 1.1.3-2). 

2) Es posible escribir información en las centrales por medios computacionales. 

tales como PC's remotas o terminales TTY. 

3) Existen sistemas de seguridad poro controlar el acceso remoto a los 

dispositivos de la red de telecomunicaciones. así como a sus. furiciones. 

4) Es posible ,accesor cualquier equipo de red d~sde cualquier estación 

arbitraria de trabajo. provista con acceso autorizado'. 

5) Tiene oJ?erac::ión en tiempo real poro todos los toreos. 

6) Tiene una interfaz hombre-máquina amigable. 

7) Rápida colección y distribución de datos generados por lo red. 

8) El transporte de datos es seguro. 
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9} El trabajo en la operación de un supervisor de la red se reduce únicamente a 

dar mantenimiento a la base de datos, ligar información y montaje de cintas 

magnéticas. 

lO)Provee una solución integral para la operación de redes digitales y 

analógicas. 

Central Líneas Conmutada/Modem 

Líneas Privadas/Modern •• Fibra óptica 

Fig. 1.1.3-2 Medios de Transporte de Unidad Remota.7 

Estaciones de Trabajo Especializadas. 

Terminal Remota 

• Con la filosofía de MOA la administración de las telecomunicaciones pueden 

ser organizadas en grupos con diferentes tareas (por ejemplo: operaciones 

orientados a subscriptores. control de tráfico. administración de switches. 

etc.). 

Otro criterio puede ser el dividir la operación por tareas dentro de grupos 

dedicados como: 

1 Sinópsis del Slslema MOA. Cop l. P2. 
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• Tipos de equipo (transmisión. tipo de switches. potencia. etc.). 

• Area Geográfico (área de mantenimiento. área de servicio, etc.). 

Cambios de dotas de los subscriptores. 

Ejemplos de actividades son la conexión y desconexión de líneos de 

subscriptores y cambios de funciones de los subscriptores. 

Las categorías de subscriptores usuales son los siguientes: 

• Subscriptores de Teléfono regular. 

• Subscriptores de Alcancías. 

• Subscriptores de P ABX. 

• Subscriptores de Telex. 

• Subscriptores con circuitos privados. 

Cambios de datos de los switches. 

Las actividades típicos que se incluyen en esto categoría son: cambios de rutas. 

cambios de dispositivos de entrada/soli~o. _'alteraciones en el tamaño de 

switches, cambios funcionales de switches, colección de estadística~. y 

colección de resultados de medición. 

Las funciones de soporte especializados en el MOA, tales Como aréhivos de 

comandos y bases de dotas grabadas en circuitos. reducen tiempos 

significativamente. 
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Mantenimiento de Switches. 

Mantenimiento de Switches incluyen actividades tales como la inspección y 

pruebas. recepción y evaluación de alarmas. localización de fallos y 

reparaciones. Inspección. así como ciertas pruebas y reparaciones. deben ser 

ejecutados en sitio, pero los otros actividades pueden ser ejecutadas 

remotamente. 

Las funciones de soporte del MOA tales como registro de fallas automáticas. 

trabajo en un orden manejable. y el MOA genera sumarios y reportes 

estadísticos. 

Mantenimiento de líneas de subscriptores. 

El mantenimiento de las líneas de los subscriptores está generalmente tomando 

actividades tales como test de rutina de líneas de subscriptores. recepción de 

alarmas y reporte de fallos. identificación y diagnóstico de fallas. y atención de 

ordenes de reparación. 

Con un soporte paro base de datos de subscriptores integrada en el MOA. es 

posible delinear el manejo de quejas de follas y mediciones de líneas remotas, 

así como la creación y distribución de ordenes de reparación. 

Las funciones del MOA pueden ser usadas paro generar reportes estadísticos 

definidos. 

Los estaciones de trabajo individuales pueden tener asignadas todas las toreos 

asociadas con este flujo de trabajo, o estaciones separados pueden ser 

dedicados codo una a posos específicos en la tarea completa. 
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Equipo de una estación de trabajo. 

Una estación de trabajo esta normalmente equipado con un display o terminal 

TTY y un conector telefónico. los estaciones de trabajo dedicadas a ciertas 

tareas pueden requerir una impresora esclavo conectada al display de la 

terminal. Como una alternativa a la impresora esclava. es posible permitir que 

un número de estaciones de trabajo compartan una impresora rápida. El ruteo 

de material a esta impresora puede ser decidido por cada operador. o por el 

supervisor de grupo. En algunos cosos. la estación de trabajo puede ser 

equipado con uno impresora de terminal. Esta alternativa es normalmente solo 

recomendada si va a ser limitado el uso de las estaciones de trabajo. 

Funciones de las estaciones de trabajo. 

Con las estaciones de trabajo localizadas en muchas oficinas de lo compañía 

que lo opera y dedicada a muchas diferentes tareas. es extremadamente 

importante el tener un sistema de control de autoridad comprensible. El MOA 

habilita alojar tareas dedicadas a estaciones de trabajo específicas o alojar 

password a las tareas. Los passwords son dados por los operadores. quienes 

estén habilitados a usarlos por la firma. ganando el acceso únicamente a las 

tareas para las cuales hayan sido entrenados. 

El password de acceso habilitará al operador a entrar al MOA. y por lo tanto 

direccionar y conectarse únicamente a los switches con los que el password 

está asociado. El password. también habilitaró el uso asociado con el MOA y 

con los switches de comandos. 
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1.1.4. Central 1552199. 

Definición de 1552199. 

La central 1552199 es un sistema completamente digital. que utiliza técnicas de 

optimización de transmisión y conmutación de datos. mediante Modulación 

de Pulsos Codificados (PCM) también puede dar transmisión de alta calidad. 

este sistema opera bajo control totalmente distribuido. La potencia de 

procesamiento y control es escalable, es tanta como sea posible en la próctica 

y pueden ser colocarlos en terminales. en lugar de concentrarse en uno unidad 

central. 

Gracias al advenimiento de microprocesadores poco costosos y sus memorias 

asociadas de bajo costo, hace posible ahora dividir modularmente el control a 

través del sistema. 

En una configuración de control centralizado. si la función de control no opera. 

el sistema entero es inoperante. Cuando el control se distribuye en un gran 

número de módulos individuales. el mol funcionamiento en cualquier módulo 

solo tendrá un efecto marginal sobre el sistema total. sin reducir el servicio por 

debajo del límite adaptable. 

El control totalmente distribuido y la modularidad ofrecen además otras 

ventajas: 

• Mayor facilidad en la planeación de la red. 

• Aprovechamiento de su capacidad. 

• Errores significativos solo en software. 

• Abatimiento de costos. 

• Incrementar la capacidad de procesamiento en proporción a su nuevo 

tamaño y trófico. 
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Una red de telecomunicaciones se considero o salvo de follas si el 

funcionamiento indebido de cualquiera de sus elementos operativos rio surte 

ningún efecto. o casi ninguno sobre el sistema global. Esto puede lograrse 

mediante el control distribuido. Con el control distribuido. en lo mayoría de los 

casos un máximo de solo 60 líneas o 30 troncales. pueden dejar de dar servicio 

o causo de uno solo falla en cualquier momento dado. (Ver figuro 1 .1 .4-1). 

CONTROL CONTROL 

CONTROL CONTROL 

CONTROL CONTROL 

Fig. 1.1 .4.-1 Control Totalmente Distribuido.e 

Poro obtener una confiabilidad aún mayor. muchas unidades funcionoles_de la 

1552199 han sido duplicadas. reduciéndose osí el riesgo de inhabilitación del 

sistema entero casi hasta cero. 

•sinópsis del Sistema 1552199. CI, p5. 
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Otros aspectos de este concepto de seguridad en cuanto a fallas. es la 

confiabilidad de las trayectorias mediante ta Red Digital de Conmutación 

basada en un circuito integrado LSI. 

Estos circuitos integrados contienen su propia lógica y memoria y permiten el 

establecimiento de rutas múltiples por toda lo Red de Conmutación Digital. 

La falla de cualquiera de los circuitos LSI significa simplemente que la 

trayectoria se le asigna a otra ruta, a través de otro circuito LSI. este circuito LSI 

(DSE) realiza las 3 funciones siguientes: 

• Transmisión de voz y/o datos. 

• Selección de Trayectorias. 

• Comunicación entre microprocesadores distribuidos. 

Uno de tos aspectos mós importantes del concepto de futuro asegurado de la 

ISS2199 es la habilidad en la central para mantenerse al dio con los desarrollos 

mós recientes tanto de hardware como de software. Cada módulo del 

hardware de la ITTl 440 tiene su propio módulo de software. con una interfaz fija 

hacia el resto del sistema. Por tanto para introducir un nuevo módulo de 

hardware. solo es necesario cambiar su módulo asociado de software. (Ver 

figura 1. 1 .4-2). 
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'OFTWARE 
.J..MODULO 

Capitulo 1 

El software está estructurado paro que las reformas no requieran una 

recomprobación extensa del software ya existente. 

La ITI 1440 abarca toda la gama de aplicaciones de controles locales. tandem 

y de cobro. desde lo más pequeña unidad de abonados remotos hasta la 

central más grande local o de cobro con más de 100.000 lineas á 60.000 

troncales. todos ellas con los mismos módulos de hardware con la misma 

arquitectura de control distribuido. Además. el tipo más pequeño de central 

puede expandirse fácil hasta el tamaño más grande. usando los mismos 

módulos de hardware y software. 

La ISS2199 comprende dos productos como sigue: 

1) Unidad Digital 1552199 de Abonados Remotos (RSU): 

• PCM. de 32 o de 24 canales. 

• Con 6 a 480 líneas . 

• Con 1 ó 2 troncales digitales a la central digital matriz 1552199. 

"Sinópsis del Sistema ISS2199. CI. p6. 
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• Con 8 puntos de multiconexión. para la distribución hasta de 480 líneas. 

La unidad digital de Abonados Remotos (RSU) funciona con el fin de convertir a 

digitales las señales analógicos procedentes de los abonados. y para 

concentrar señales digitales que después se transmiten a una central matriz por 

conducto de uno o dos enlaces de transmisión PCM. 

2) Central Digital ISS2199. 

• Local. tandern. Local/Tondem. tarificación. Internacional. 

• PCM de 32 o de 24 canales. 

• 60 o más de 1 00.000 líneas 

• 120 o mas de 60.000 troncales. 

• Mós de 25.000 Erlangs de conmutación. 

• Más de 750.000 intentos de llamada en horas de máxima tráfico (BHCAs). 

Adaptabilidad de ISS2199 a las diferentes sistemas. 

Las administraciones telefónicas de todo el mundo se comprometieron y han 

hecho realidad en lo implementación de lo ION poro el trófico de voz. El 

hardware digital de la ION. que usa la tecnología de semiconductores. ofrece 

ventajas muy claras de costo y funcionamiento. respecto del equipo 

tradicional. 

Conforme las centrales digitales vayan sustituyendo cada vez más o los 

centrales analógicas. serán menos las conversiones de analógicas o digital que 

resulten indeseables y costosos. El progreso de la ION trae dos característicos 

cruciales para los planes a largo plazo de uno administración. 
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ION significa canales de comunicación de 64 Kbits/seg. por todo la red. en 

comparación con un ancho de banda estándar de 3 KHz en las redes 

analógicos. 

Eventualmente, lo red digital extenderá lo operación digital de bucle de 

abonado. y este es su primer poso hacia lo ION. Lo CCITT está estudiando un 

bucle de abonado de 60 Kbits/seg. que consta de 3 canales: 

Uno de 64 Kbits/seg. poro voz o datos de alto velocidad. 

Uno de B Kbits/seg. poro señalización con la central, alarmas y telemetría. 

Uno independiente de B Kbits/seg. para dalos de bojo velocidad. 

1.1.5. Sistema 2199. 

Distribución del Sistema 2199. 

Lo Implementación del control completamente distribuido implica cierto 

número de nuevos conceptos que permiten a un gran número de 

microprocesadores ubicados por lodo la central el control tanto de un grupo 

pequeño de dispositivos terminales como el acceso o la red asociado de 

dispositivos terminales sin lo ayuda de ningún otro procesador. 

Los conceptos mós importantes son una red de conmutación que puede 

controlarse desde sus puntos externos sin necesitar un control central poro 

establecer y mantener trayectorias y una estructura de software que permite o 

cierto número de microprocesadores autónomos cooperar en el manejo de 

lodos las funciones de la central. 

26 



Capitulo 1 

Esta estructura de software requiere que cada microprocesador pueda 

establecer trayectorias en lo red de conmutación. tanto paro conexiones de 

terminal como para pasar inforrnac1ón de control a otros microprocesadores. 

Puesto que no se proporciona ninguna facilidad por separado para la 

comunicación de datos entre rnicroprocesadores. estos tienen que depender 

exclusivamente del establecimiento de trayectorias a través de la red de 

conmutación para completar cualquier función de control deseado. 

Es este aislamiento fisico de cado microprocesador respecto a los demás lo 

que le permite a la estructura de control totaln1ente distribuido evolucionar 

eventualmente hasta un rrucroprocesador por linea. para soportar facilidades 

avanzadas de control de terminales 

1 ~ - ,¡¡¡,;. - ~ 
1 1 1 1 1 ........ 

CENTRAL 
TELEFONICA 

RED 
TELEFONICA 

Figura 1 .1 .5.-1 Evolución a un Microprocesador por Línea. 

La red de conmutación digital. o ION. no solo sustituye a la red de conmutación 

convencional de control centralizado. sino también o los complejos sistemas 

con bus de intercomunicación que requiere el control centralizado para 

comunicarse y controlar uno de los dispositivos individuales en las terminales. 
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Las funciones principales de la ION son responder a comandos de los 

microprocesadores paro establecer conexiones entre terminales de abonado o 

troncal. transmitir digitalmente voz y datos. y transmitir mensajes entre los 

microprocesadores; cada unidad funcional de la ION contiene en si misma 

toda la lógica necesaria paro actuar como uno unidad independiente. 

Lo red de conmutación digital. se basa en un solo circuito LSL Este circuito es 

llamado Elemento de Conmutación Digital (OSE). 

La central Digital ISS2199 (ver figuro 1.1.5.-2), tiene aspecto de uno variedad de 

módulos conectados o uno red central de conmutación digital. Lo ION es el 

medio empleado poro efectuar esto comunicación. 

Gran porte de lo lógico poro lo transmisión de voz y datos se alojo fuero de la 

DSN y dentro de los módulos. 

Fig. 1 • 1 .5-2 Módu_los de lo C_entrol 2199. 'º 

•u Sinópsis del Sistema ISS2199. CI. p6. 
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Cada módulo del sistema 1552199 consta de dos partes: la Terminal y el 

elemento de control. Cada tipo de terminal realiza un servicio distinto: por 

ejemplo el manejo de líneas analógicas. líneas digitales. troncales analógicas. 

troncales digitales. etc. 

En contraste. lo que hace el elemento de control de coda módulo es controlar 

la operación de la terminal y conectarla a la DSN. Esto se efectúa mediante 

formatos de mensajes estandarizados: es decir. sin importar en que módulo se 

origina un mensaje. tendrá un formato estándar respecto de la DSN. 

El elemento de control de cada módulo. consiste en un interfaz de terminal, 

microprocesador y una memoria. Dependiendo de cual módulo se trate. 

puede haber un volumen mayor o menor de memoria: en todos sus demás 

aspectos. todos los Elementos de Control de Terminal son exactamente iguales. 

Elementos Conmutación Digital (OSE). 

Es de particular interés el diseño de la red de conmutación digital o DSN (Digital 

Switching Network) (ver figura 1. 1 .S-3) usada en las centrales digitales 1552199. 

La DSN se constituye con elementos de conmutación digital {o OSE) idénticos. 

cada uno de los cuales tiene 1 6 puertos compuestos por uno entrada y una 

salido independiente de troncales PCM de 32 canales. llevando 16 bits por 

palabra. El OSE realiza conmutación especial entre puertos y conmutación 

temporal entre canales permitiendo a cada uno de los 512 (32x16) canales 

entrantes. conectarse a cualquiera de los 512 canales salientes. 

Codo elemento de conmutación íncluye circuitos de control y memorias poro 

establecer y mantener una conexión entre todos los canales entrantes. y sus 

canoles salientes asignados. 
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Para establecer una conexión. una palabra de comando es enviada por un 

procesador de origen a través de Tl a la DSN; el elemento de conmutación 

reconoce la palabra como un comando y establece uno conexión entre el 

canal entrante en que se recibió el comando, y el canal saliente cuyo 

dirección estaba adentro de lo palabra de comando. Uno conexión 

establecida puede ser cancelado por otro comando del procesador el cual 

regresa los canales del elemento de conmutación o un estado desocupado. 

dejándolo disponible para nuevos conexiones. Ademós si un elemento de 

conmutación folla al reconocer un comando~ se genera y envía al procesador 

de origen una señal de no-reconocimiento y un nuevo intento se realiza. 
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Elementos de Conmutación Digital 
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Fig. 1. 1 .5-3 Elementos de Conmutación Digitol. 11 

"Olgilal Telephonv ond Network lnlegration, Cap. 11. P150. 
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CANALES 
SALIENTES 

CANALES 
ENTRANTES 
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Red de conmutación digital. 

Las funciones principales de la DSN (Red de Conmutación Digital) (ver figura 

1.1.5 - 4), son: 

a) Responder a los comandos de los microprocesadores para establecer 

conexiones entre terminales de abonado o troncal. 

b) Transmitir digitalmente voz y datos. 

c) Transmitir mensajes entre microprocesadores. 

Aún cuando toda la DSN se construye con los mismos Elementos de 

Conmutación Digital (OSE). esto dividido en dos partes diferentes llamados: 

1 J Conmutador de grupo. 

2) Conmutador de acceso (Access Switch). 

El conmutador de grupo consiste hasta de 4 canales independientes llamados 

planos. El número de planos paralelos depende de las necesidades de trófico. 

mientras mas planos haya. mas volumen de tráfico puede atender la DSN. Para 

todos Jos fines prácticos. 4 planos son suficientes para manejar cualquier 

requerimiento de trófico. 

Los conmutadores de acceso (AS) Access switch. son llamados así porque don 

acceso a los planos del conmutador de grupo, es decir su función primaria de 

(AS) es distribuir el trófico que entra a lo DSN entre los planos del conmutador 

de grupo. El conmutador de acceso {AS) aporto los puntos de conexión entre 

el conmutador de grupo y los diversos módulos de lo ISS2199. 

Los Conmutadores de Acceso y de Grupo se componen exactamente del 

mismo Elemento de Conmutación Digital (DSE). la única diferencia estribo en 

las funciones que desempeñan; por eso es que los conmutadores de acceso 

(AS) 
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Fig. 1 .1.5-4 Red de Conmutación Digltal. '2 
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siempre se instolon por pores o fin de 'proporclonor troyectorios duplicados ol 

Conmutador de Grupo. y a eso se· debe también que los (OSE) de conmutador 

u Olglfal Telephonv and NefWork lntegrallon. Cap. u. p151. 
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de grupo estén configurados en planos poro manejar distintos requerimientos 

de tráfico. 

Elemento de Control Terminal (TCE). 

Codo módulo del sistema ISS2199 consta de 2 partes: lo terminal y el elemento 

de control. 

Coda tipo de terminal realiza un servicio distinto~ ya seo el manejo de líneos 

analógicas. líneos digitales. troncales analógicos. troncales dlgitales. etc. 

Lo función de! elemento de control de coda '"!'.lódulo' (TCEi)?(ver figuro 1.1.5-5). 

es controlcr lo operación de la terminal y éo;,eétC.rlo a le DSÑ. 

Esto se efectúa mediante formatos de nierls.6J~S~~:·~~t~·~d0~iz0dos: o seo. sin 

importar en que módulo se origina ur:i, . ~e~:~Cj~~-' tendrá_ un formato 

estondorizodo respecto o lo DSN. 

El elemento de control de codo módulo consiste de' Í.mo interfaz de terminal . .· . '' 

(TERI). un microprocesador (B. Pro) y uno memoria (B. Memory). Dependiendo 

de cual módulo se trate. puede haber un volumen ·mayor o menor de 

memoria; en lodos sus demás aspectos;· todos los. elementos de control de 

terminal (TCE) son exactamente iguales. 
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INTERFAZ 
DE 

TERMINAL 

1 1 

MICRO PRO-
CESADOR MEMORIA 

·. 
Fig. 1.1.5-6 Elemento de Control Auxiliar.•.• 

Elemento de Control Auxiliar (ACE). 

Capítulol 

REDO E 
UTACION CONM 

El elemento de control auxiliar (ver figuro 1 .1 .5-6) aporta niveles adicionales de 

control distribuido. por medio de un microprocesador . su memoria asociada y 

•• Digllol Telephony and NetwOrk lnlegrotlon. Cap. U. P156. 
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una interfaz de terminal. A cada uno se le asigna una tarea. como por ejemplo 

procesamiento de llamadas. traducciones. reserva. etc .. cargándose con el 

software adecuado. 

Se conectan con la DSN y se comunican a través de ello exactamente de la 

misma manera que todos los demás elementos de control. pero no se hayan 

conectados a ninguna terminal. El número de estos procesadores en las 

centrales grandes es aproximadamente de por cada 480 "líneos 

equivalentes" en las que una troncar cuenta como 4 líneas equivalentes. 

Procesador "B". 

La tarjeta del procesador B (BPRO) forma parte de un conjunto de una hasta 4 

tarjetas de memoria externa BMEM en lo parte procesadora del elemenlo de 

control de la centrol ISS2199. 

El procesador puede ser usado en el elemento de control terrninal {TCE) ó en el 

elemento de control auxiliar (ACE) como sea necesario. En el TCE el BPRO esta 

involucrado en los procesos terminales en el sistema. en este modo el BPRO es 

usado con una tarjeta de memoria sencilla. En el ACE el BPRO realiza procesos 

no terminales y al realizar estos procesos cada ACE usa desde una hasta 4 

tarjetas de memoria. 

La tablilla de la interfaz terminal (TER!) es también una parte de cada elemento 

de control. Esta tarjeta TER! proporciona la Interfaz entre procesador y 

terminales. módulos no terminales especiales. y lo red de comunicación digital. 

Lo tarjeta BPRO tiene los siguientes elementos del circuito principal: 

• Generador de reloj (8284A). 

• Dispositivo microprocesador (8086). 
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• Controlador de Bus (8288). 

• Controlador de interrupciones programable (8259A). 

• Temporizador de intervalos progromoble (8253-5). 

• Registro de control del procesador para banderas de errores y comandos 

(2Kx8). 

• Protección de escritura RAM 1 Kxl. 

• PROM de 8K x 16 poro programa. 

• Circuitería para temporización de bus de control de terminal. 

• 2x8 de PROM paro decodificación de direcciones. 

• Buffer paro el bus de control de terminal (TC). 

Memoria B. 

La tarjeta de memoria tiene una capacidad de almacenamiento de 128K por 

22 bits-polobros. orgonizodos en 2 bancos de 64 K polabros e/u. 16 Bits de 

codo palabra son bits de dolos (en dos bytes) y los restantes 6 son los bits del 

código Hamming de comprobación de error los cuales permiten la detección y 

corrección de error sencillo y únicamente lo detección de error doble. Estos 

bits pueden ser inhibidos por el procesador. 

El direccionamiento de lo memoria es sobre un bus de 3 estados de 18 bits. Las 

señales de control permiten un acceso a escritura o lectura de uno palabra de 

16 Bits, del Byte alto de la palabra (Bits 8 o 15) ó bien del byte bajo de la 

palabro (bits O a 7). de acuerdo ol modo de acceso empleado. 

Los datos son transferidos entre el procesador y la tarjeta de memoria sobre un 

bus bidireccional tres estados de 1 6 bits. 

Un ciclo de renovación de la memoria es automáticamente insertado entre los 

accesos del procesador. este ciclo llego cado 15 segundos teniendo prioridad 

al no ser interrumpidos por un acceso del procesador. Si un acceso del 
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procesador llega a la memoria al mismo tiempo de un ciclo de renovación. un 

mediador resuelve el problema. 

La tarjeta de MEM tiene circuitos de acceso poro funciones de pruebo. 

Interfaz terminal. 

La interfaz de terminal. proporciona la forma de establecer y mantener 

trayectorias o tr~vés de la red de conmutación. También aporto una etapa de 

conmutación entre los circuitos terminales de la 1$52199 y el conmutador de 

acceso. y una función de almacenamiento provisional para los mensajes 

interprocesadores. 

Lo interfaz de terminal con la red de conmutación contiene 4 enlaces 

unidireccionales para voz y datos. terminados en 2 puertos de recepción y 2 

puertos de transmisión. la interfaz de tonos contiene un enlace unidireccional 

que suministra los tonos o la interfaz de terminal. Coda enlace lleva los datos en 

el formato normal de 32 canales de palabras de 16 bits. con el canal O y el 

canal 16 usados para sincronización y señalización. En el caso del enlace para 

distribución de tonos el canal 16 llevaró información de tonos por no ser 

necesario lo señalización. 

Cuando la interfaz de terminal. esta asociado con un procesador de terminal. 

se usará la interfaz con los circuitos terminal. esto interfaz esta organizada en 

una forma similar a lo de lo interfaz con la red de conmutación descrito 

anteriormente. 

La interfaz de terminal agrega tonos a to muestras de voz. cuando esto se 

requiere utilizando las señales recibidas en el puesto de distribución de tonos. 
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Hay una etapa completo de conmutación entre los puertos de la red de 

conmutación y los de los circuitos terminales. El interfaz terminal se concentraró 

o dos distintos elementos del conmutador de acceso. Un defecto en uno de sus 

elementos reducirá el número de canales disponible en un 503. pero los 

restantes permanecen en operación. 

La comunicación entre uno interfaz de terminal y su procesador asociado se 

efectúa por conducto de 3 buses: 

Un bus de control. un bus bidlrecioncl de datos y bus de direccionamiento. Este 

último se usa para especificar cual localidad de memoria de la . interfaz de 

terminal será lo atectado.P?~, ':'"º tronsfe~encia -~e,.da~os. 

El almoéenami~·;,to .;¡,n-· 1c;-' i~·f~rt~~- de ter~i~~·r se divf'de en 2 secciones mayores. 

siendo una la RAM de pc:lquet.;s y 1C:. Ótra la RAIVÍ d¡,; puerto~ y canales. 

Estructure de Software 21 99. 

Conceptos generales del software. 

La estructura del software en módulos discretos permite una flexibilidad 

bastante considerable en el diseño y la aplicación de la arquitectura de control 

distribuido de le ITT 2199. Los módulos de software pueden asignarse de 

acuerdo con el total de recursos de procesamiento disponibles. puede 

reasignarse en caso de expansión de la central o de que se le agreguen 

características. y se reasignen automáticamente cuando ocurren fallas de 

procesador. 
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Lo división completa y el uso de lenguaje de alto nivel ofrecen la ventaja de 

pequeños programas independientes segmentados que son fáciles de diseñar. 

codificar. probar y mantener. Estos puntos clave dan como resultado un 

software total que es fácil de entender y es fácilmente modificado para 

satisfacer nuevas demandas por parte de los clientes o paro aprovechar al 

máximo la tecnología involucrado. 

La estructura del software se basa en una división estricta. ordenada como 

cierto número de niveles funcionales. La estructura funcional del software 

discreto es una jerarquía. Coda nivel abarca un aspecto progresivamente más 

detallado del requerimiento total de la central. El nivel mas bajo se asocia 

directamente con el hardware. mientras que los niveles más altos llevan al 

cabo funciones telefónicas particulares dentro de la central. 

Sistema operativo de los elementos de control. 

El sistema operativo de los elementos de control estó compuesto por el sistema 

operativo propiamente dicho y el sistema de control de la base de datos. 

Sistema operativo. 

Coda elemento de control de lo 1552199 tiene un núcleo de sistema operativo 

residente. Esto, junto con el hardware del sistema, constituye un procesador 

virtual para el resto del software. 
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Las toreas principales de este núcleo, son: 

• Programación de los procesos del software. 

• Transferencia de los mensajes entre procesos. 

• Manejo de lo interfaz de terminal y la red de comunicación digital: es decir, 

del control de los trayectorias. la comunicación de paquetes y las funciones 

de mantenimiento de soporte poro la DSN y la interfaz de terminal. 

• Proporciona facilidades de sincronía y hora del día. 

• Manejo de interruptores. carga de programas no residentes. soporte poro la 

prueba y acciones de recuperación. 

Hay otros dos componentes del sistema operativo usados en los elementos de 

control de periféricos de computadora. 

• Manejadores de entrada y salida. 

• Corgodores4 

Los manejadores de 1/0 soportan la interfaz para los periféricos de 

computadora y lo facilidad de comunicación hombre-máquina. El software de 

arranque se requiere paro cargar los diferentes elementos de control con su 

software específico. Cado elemento de control tiene un programo local de 

"BOOTSTRAP" en memoria de sola lectura (ROM) el cual es ejecutado cada vez 

que el elemento requiere cargarse desde el disco o la cinta magnético. Los 

programas cargadores también se usan paro traer programas no residentes a 

lo memoria del procesador. 

Debido a que lo ISS2 l 99 es un sistema de tiempo real. muchos de los mismos 

funciones tienen que realizarse simultáneamente poro cierto número de 

usuarios. Por ejemplo. una solo FMM de manejo de llamadas puede requerirse 

42 



Capitulo 1 

para manejar llamadas múltiples que se tronslapon en el tiempo. Cada uso que 

se hace ta FMM es designado como ··un proceso". 

Sistema de control de base de datos. 

Los diversos procesadores en la central requieren Información relativa a los 

recursos disponibles del sistema. el plan de numeración de la central. las clases 

de abonado y Jos esquemas de señalización. junto con toda la información que 

tradicionalmente se considera como datos de lo central. 

En cuanto a ros funciones del software lo base de datos está distribuida entre 

los procesadores del sistema. Por ejemplo. los datos que caracterizan la clase 

de línea (línea de abonado de PABX. etc.) se localizan en el TCE del abonado. 

mientras que los datos que describen Ja clase de servicio (aparato de 

botonera. servicio restringido. etc.} residen en el ACE de control de llamadas 

asociado con el TCE del abonado. 

El sistema de control de la base de datos rescata datos y opero con ellos sin 

importar cual sea su ubicación. tipos de memoria. ordenes de acceso o forma 

en que se almacenan los datos. 

En la memoria se proporciona almacenamiento de respaldo para todos los 

datos no dinómicos de lo base. 

La integridad de la base de dalos la salvaguardan programas que realizan 

verificaciones de validez para todas los actualizaciones solicitadas por 

abonado o por el personal de la central. ya sean mediante auditorias regulares 

o cotejando los datos en el procesador con el contenido de la memoria. 
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Manejadores de dispositivos telefónicos. 

lo función básica del manejador de dispositivos telefónicos es la de traslación 

entre señales físicas {eléctricas) en el nivel de hardware y los señales lógicas en 

el nivel de usuario. Todo acceso al y del dispositivo telefónico. tanto para el 

manejo de llamadas (lógica de señalización) como para el mantenimiento. se 

efectúa a través del manejador de dispositivos. Se proporciono un manejador 

de dispositivos especializados para cado tipo de hardware de terminal; es decir 

de lineo de abonado analógico, troncal digital, emisor. receptor de MF. etc. 

Codo manejador de dispositivos. junto con circuitería asociada. aparece como 

un "dispositivo virtual" para el resto del software del sistema. la ventaja de este 

enfoque es que los detalles de la implementación del hardware de las 

terminales son independientes de la lógica de señalización. De esta manera el 

efecto del cambio en el hardware de una terminal se limita al software del 

manejador del dispositivo. 

los manejadores específicos de dispositivos telefónicos. residen siempre en los 

TCEs conectados a las terminales que controlan. 

Manejo de llamadas. 

Hoy cuatro componentes mayores en el software del manejo de llamadas: 

señalización. control de llamados. servicio de llamados. y tarificoción. Estos 

componentes se subdividen en máquinas de mensajes finitos (FMMs) y son 

cargados en uno o varios elementos de control durante la inicialización del 

sistema. 

los funciones primarias proporcionados por señalización son de darle un 

significado telefónico o todo evento recibido del manejador de dispositivos 

telefónicos y la de transformar los órdenes telefónicas procedentes del control 
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de llamados en lo debido secuencio de eventos que ha de transmitirse por 

conducto de lo terminal. 

Los funciones de señalización dependen de la señalización de líneo y de 

registro. y codo función se implementa en una FMM. Esta partición hoce posible 

los modificaciones sencillos y económicas para aceptar nuevos sistemas de 

señalización en lo futuro. 

El software de control de llamados aporta el control de alto nivel para el 

tratamiento de llamadas básicas. así como otros facilidades paro llamadas 

mas complejas. La lógica del control de llamadas se divide entre FMMs que 

implementan las diferentes fases de una llamada; es decir. preselección. 

terminación de llamada. y liberación. Cado una de estas etapas puede a su 

vez subdividirse en FMMs especificas de una facilidad que se halle activo 

durante esa fase de lo llamado. por ejemplo. preselección de conferencia. 

La interfaz entre señalización y el control de llamadas esta o nivel de lenguaje 

telefónico, utilizando términos como "toma", ''contestación", "liberación", etc. 

Este lenguaje es independiente del sistema de señalización asociado con una 

terminal. así que la lógica de control de llamadas esta aislada de lo lógico de 

señalización. El software de control de llamados se ubica normalmente en los 

ACEs de control de llamadas. 

Las FMMs de servicio de llamados proveen a los FMMs de control de llamadas. 

por ejemplo. con información de enrutamiento basada en los dígitos recibidos y 

la clase de terminal. la identidad del abonado local y las identidades de los 

recursos telefónicos disponibles, tales como troncales emisores/receptores. etc. 

Lo mayoría de las FMMs de servicio de llamadas y sus relaciones de datos 

asociadas. están ubicadas en los ACEs del sistema. 
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Las FMMs de tarificoción manejan el control y lo generación de los registros 

para lo facturación de las llamadas. que puede ser ya sea en conjunto o 

detallado por abonado. Luego ya pueden vaciarse los registros en lo memoria. 

para su procesamiento posterior y lo facturación o abonado. 

Software de mantenimiento y administración. 

El software de mantenimiento aseguro un alto grado de servicio. en presencia 

de defectos en el hardware y el software. 

El software de mantenimiento explota la naturaleza distribuida del sistema. al 

distribuir todas las funciones de detección y de recuperación de emergencia. 

mientras mantiene su tamaño y su complejidad al mínimo. La redundancia 

adecuado en los elementos de control aseguro que el nivel global de servicio 

se obtenga sin necesidad de duplicar todos los elementos de control. 

Codo elemento de control contiene dos niveles de funciones autónomos d.e ' 

recuperación de manejadores de dispositivos. y la recuperación de "tell;:,; de 

procesadores. Los manejadores de dispositivos proporcionan. ta~:~ié~.fu~~io~es 
de aislamiento del dispositivo. de inicialización y de soporte 'de Pruebas;: paro 

el TCE de periféricos de computadora. 

Los elementos de control tienen suficiente capacidad de verificación de datos 

paro permitir la detección de errores y la inicialización outomótica. 

El TCE periférico de computadora controla y ejecuta la moyorio de los 

acciones de mayor urgencia del mantenimiento o las fallas. las pruebas de 

enrutamiento y los auditorías. Además. este TCE está involucrado en la recargo 

del software. yo sea para un elemento de control o paro lo inicialización total 

del sistema. 
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La propagación de fallas se detiene de manera efectivo por verificaciones del 

protocolo de comunicaciones. mediante acciones efectivos autónomas en 

cada elemento de control y con auditorios 

independientemente en coda elemento de control. 

que se efectúan 

Estructuralmente, el software de mantenimiento es altamente modular. cado 

FMM realizo una función específica. 

El software de administración se reparte entre varias óreas principales. tales 

como mediciones de tráfico. administración en la red. comunicaciones 

hombre-máquina, facturación. extensiones. etc. El software de administración 

también es altamente modular; cada función es implementada en una FMM. 

La interfaz con el software del manejo de llamadas es por interface de alto 

nivel. lo que hoce al software de administración enteramente independiente 

del software del sistema. 

Implementación del software. 

El software del lo 1552199 se caracteriza por su alta confiabilidad, su inmunidad 

a la falla total del sistema y su capacidad de aceptar con facilidad y de 

manera económico lo incorporación de nuevos servicios y tecnologías. Con el 

fin de alcanzar estos objetivos, el grupo técnico encargado del software en la 

ITI ha aprovechado los métodos y conceptos de diseño más avanzados. 

Hardware virtual. 

Cada subsistema principal del hardware tiene una porción asociada de 

software que se conoce como "manejador de dispositivo" conjuntamente en el 

subsistema de hardware y el manejador de dispositivo se convierte en una 

forma de máquina virtual conocida con Hardware Virtual. Se escogió esta 

tecnología porque el manejador de dispositivo se comunico con los otros 

niveles de software a través de una interfaz que consiste en un bien definido 
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juego de mensajes en ambas direcciones. Mientras se mantenga esta interfaz. 

sin importar que hace el subsistema de hardware ni como puede ser 

modificado. la comunicación con el resto del sistema será siempre la misma. 

El concepto de hardware virtual aporto uno o varias copos de software entre el 

hardware y la interfaz virtual. independizando así del resto del sistema la 

implementación específico del hardware. 

Por ejemplo. el manejador de dispositivo transformo las ordenes de mensajes 

del software en señales para control del hardware y reporta los cambios en el 

estado eléctrico del hardware. 

Este enfoque se aplica no solamente al hardware de telefonía. como por 

ejemplo los circuitos de línea y la Red de Comunicación Digital. sino también al 

procesador. De esta manera. puede incorporarse un nuevo tipo de procesador 

adaptando su manejador de dispositivo efectuando cambios menores en el 

sistema operativo y el software de mantenimiento. y modificando partes del 

compilador de lenguaje de alto nivel. 

Máquina de mensajes finitos. 

Una máquina de mensajes finitos (FMM} es una aplicación de lo máquina de 

estado finito. un concepto que se estudia en la teoría de los máquinas 

secuenciales. Una FMM es un modulo de software dedicado a una función en 

particular (por ejemplo. señalización entrante de registro R2} lo cual tiene las 

siguientes propiedades: 

48 



Capitulo 1 

• Consiste en un grupo bien defl,.;ido de estados y en los transiciones permitidos 

entre estos estados. 

• Se define -en cado estado un cierto número de mensajes de entrado 

permitidos y un cierto número de mensajes de solido permitidos. 

• Para cada combinación específica de estados de FMM y mensaje de 

entrada recibido. lo FMM primeramente toma la acción bien definida. 

genera luego uno o varios mensajes de solida y después pasa a un nuevo 

estado específico en el que espero hasta recibirse el siguiente mensaje de 

entrado. para comenzar el nuevo ciclo. En términos generales. lo secuencia 

principia desde un estado inactivo. al recibirse un mensaje inicial y termina 

eventualmente con el regreso al estado de inactividad. 

• Una FMM opera en modo de tiempo compartido. de manera que cierto 

número de FMMs puede ser usado simultáneamente. 

En la 1552199, muchos FMMs existen como una partición más de los diversos 

funciones. y se comunican mediante mensajes entre ellos mismas. Estos 

mensajes se definen en las primeras etapas del diseño del sistema y constituyen 

un paso importante en la consecución de la arquitectura modular. El 

intercambio de mensajes entre FMMs es soportado por el sistema operativo. 

Paro prevenir la propagación de errores las FMMs reaccionan únicamente o 

mensajes de formatos aceptables: los mensajes que no están en la forma 

apropiado son rechazados o ignorados o pasados o un progroma manejador 

de errores. 

Paro manfener las FMMs independienfes unas de otros los FMMs que transmiten 

no necesitan conocer lo identidad de lo FMMs receptoras ni su localización 
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físico en lo memoria. Lo identidad de las FMM receptoras es determinado por la 

manejadora de mensajes la cual deriva la información del tipo de mensaje y la 

fuente. Este arreglo tiene muchas ventajas. 

Uno es que lo misma estructura de software y sus módulos pueden ser usados 

para diferentes configuraciones del sistema. Aunque todas los FMMs residen 

únicamente en un procesador o son distribuidos sobre varios procesadores. esto 

no tiene influencia sobre la misma FMM. Unicamente el manejador de 

mensajes habrá de ser informado de tal formo que ello mande mensajes al 

procesador correcto. Otra ventaja ayuda o minimizar el esfuerzo de diseño de 

la Ingeniería del Cliente. Cada una de las FMMs puede ser programada y 

probados independientemente de los otros módulos como un resultado de los 

interfaces de mensajes rígidamente definidas. Por lo tanto los cambios de una 

FMM no requieren de volver a probar el paquete de software completo. 

Finalmente. este método facilita la extensión on-line del software sin afectación 

del servicio. Coda FMM puede ser compilada. enlazado y cargado 

separadamente de una central que está manejando tráfico. Así. las FMMs 

representan un conjunto de bloques construidos tal que el software de la 

central digitol ISS2199 puede ser arreglado y puesto en conjunto paro satisfacer 

virtualmente cualquier requerimiento. Esto reduce el esfuerzo de Ingeniería del 

Cliente y acorto los tiempos de instalación y entrega. Y también proveen la 

facilidad para extensiones con poca complicación cuando el sistema crece. 

Lenguajes de programación. 

El uso de lenguajes de alto nivel en el diseño del sistema elimina la necesidad 

de que el programador sepa detalles del funcionamiento de la computadora. 

permitiendo así que las expresiones usadas en las instrucciones de los 

programas sean similares a las funciones por implementar. 
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El lenguaje bósico utilizado en la 1552199 es el CHILL. el lenguaje CCIIT de alta 

nivel diseñado especialmente con lenguaje común estándar para las 

autoridades mundiales en materia de telecomunicación. El CHILL tiene muchas 

características que mejoran el proceso de desarrollo del software: estructura de 

software coherente. legibilidad. transparencia. confiabilidad. tiempo breve de 

desarrollo. código de origen fuente entendible. facilidad de mantenimiento y 

de corrección de defectos. 

Otro instrumento importante para el diseño del software son los lenguajes 

orientados hacia problemas (POL). Los Pols tienen todos los elementos 

necesarios poro la programación estructurada. pero incluye comandos para la 

ejecución directa de funciones de conmutación. Los Pols utilizados en la 1552199 

se basan en el CHILL y reúnen las siguientes características: 

Son lo mc?s parecido posible al lenguaje telefónico de ingeniería. 

• Son de fócil entendimiento paro personal de ingeniería telefónica. que no 

necesitan ser programadores poro poder implementar debidamente las 

funciones telefónicas. 

• El código producida es mantenido fócilmente. tanto durante la fase de su 

implementación como por toda la vida útil de la central. 
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1 .1.6 Comandos EXA. 

Consultor clase de líneo. 

Nombre del Comando: Subscriber Cctegories Prlnt 

Abreviación: SUBSCP 

Sintaxis: SUBSCP:SNB={NoDirectorio}; 

Función: Este comando permite al usuario observar hasta un máximo de 8 

números(sepcrcdos por&): • observar lc(s} cctegoríc(s) de lc(s) línec(s) y clases 

de control remoto de un obonodo. 

Restricciones: Solo el comando operará si el número deseado tiene un número 

de directorio válido y no está en un grupo PABX. 

Modificar clase de linea. 

Nombre del Comando: Subscriber Cctegories Changa 

Abreviación: SUBSCC 

Sintaxis: SUBSCC:SNB={NoDirectorio}.SCL={Pcrómetros}; 

Donde los parómetros se ven en la figuro 1 .1 .6-1. 

Función: Este comando permite al usuario adicionar nuevas categorías. 

remover categorías asignadas. activar/desactivar clases de control remoto o 

cambiar datos asociados con clases particulares de uno hasta un máximo de 

20 abonados. 

Restricciones: Este comando no operará si esta agrupado en grupo PABX. 

El (los) abonado(s) selecionado(s) debe(n) ya estar definido(s) en el sistema. 
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NOMBRE NtJM NUM ~NtFtCADO VALOR DEL 
p ......... .A.<H't. ARGUMENTO 

TBR 1 1 Transferencia en ocupado variable 
o lista TBR-1 
= activar facilidad TBR-0 
= desactivar facilidad 

CCA 1 1 Abonado ausente 
= activar facilidad CCA-1 
= desactivar facilidad CCA-0 

ENQ 1 1 Consulto o llamada tripartita 
= activar Consulta ENQ-1 
= activar llamada tripartita ENQ-2 
= desactivar facilidad ENQ-0 

ALS 1 1 Despertador Automático 
= activar facilidad ALS-1 
= desactivar facilidad ALS-0 

CAW 1 1 Llamada en espero 
= activar facilidad CAW-1 

'···'· = desactivar facilidad CAW-0 
PRI '.• 1 1 Llamada con prioridad 

! .: 
." = activar facilidad PRl-1 

.,. = activar facilidad PRl-2 .··.: . .. = desactivar facilidad PRl-0 
SSI 1 1 Tipo de Marcación 

.·.;' =Disco SSl-0 .. =Teclado v Disco SSl-1 
ADI· 1 ..• : 1 Marcación Abreviada 

= activar facilidad ADl-2 
= desactivar facilidad ADl-0 

DDB 1 1 No molestar 
= activar facilidad DDB-1 
= desactivar facilidad DDB-0 

CBA 1 1 Restricción de salido 
= activar facilidad CBA-1al15 
= desactivar facilidad CBA-0 

Fig. 1.1 .6-1 Parámetros del Comando SUBSCC. 15 

1' Sinópsis detSlslema EXA. Al 1. pl0-1.S. 

53 



Capítulo 1 

NOMBRE NUM NUM SIGNIFICADO VALOR DEL 
PARAM ARG ARGUMENTO 

CTF 1 1 Tronsferencia fija de !lomada 
= activar facilidad CFT-1 
= desactivar facilidad CTF-0 

CTP 1 1 Transferencia variable de llamado 
= activar facilidad CTP-1 
= desactivar facilidad CTP-0 

MCT 1 1 Rastreo de llamada maliciosa 
= activar facilidad MCT-1 
= desactivar facilidad MCT-0 

CHT 1 1 Tino de careo CHT-0 al 1 
LTE 1 1 Prueba de línea LTE-0 al 3 
TOF 1 1 Protección contra of. llamada TOF-0 al 1 
OCG 1 1 Corno de ericen OCG-0 al 15 
ORT 1 1 Ruta de oriaen ORT-0 al 15 
OTS 1 1 Tiemno sun. de oriaen OTS-0 oL 3 
OBA 1 1 Análisis de orinen OBA-0 al 15 
TSU 1 1 Tiemno de sun. TSU-0 al 1 
BOC 1 1 Restricción de salida (El abonado no 

tiene tono de morcar) 
= activar facilidad BOC-1 
= desactivar facilidad BOC-0 

TBO 1 1 Restricción de solido (El abonado no 
tiene tono de marcar) 
= activar facilidad TB0-1 
= desactivar facilidad TB0-0 

BIC 1 1 Restricción de entrada (Número 
suspendido) 
= activar facilidad BIC-1 
= desactivar facilidad SIC-O 

TBI 1 1 Restricción de entrada (Número 
suspendido) 
= activar facilidad TBl-1 

' :·· = desactivar facilidad TBl-0 
·. 

Fig. i .1.6-1 Parámetros del Comando SUBSCC (Continuación).'• 

••sinópsis del s1s1emo EXA. A.11. pl0-15. 
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N-.--.:· MUM MUM A[X) VALOR DEL .......... ...gr., ~UMENTO 
ASU 1 1 Abonado ausente fijo 

= activar facilidad ASU-0 
= desactivar facilidad 

ICS 1 1 Intercepción 
= número cambiado ICS-1 al 3 
= número suspendido ICS-4 al 15 
= desactivar facilidad ICS-0 

TLI 1 1 Tioo de línea de abonado TLl-0 al 15 
TCL 1 1 Tioo de abonado TCL-0 al 15 
EMA 1 1 Area de Emeraencia EMA-0 al 15 
ISE 1 1 Información costo de llamada ISE-0 al 15 
LLE 1 1 Lonaitud de Línea LLE-O al 15 

Fig. 1 .1.6-1 Parámetros del Comando SUBSCC (Continuación) .11 

Consulta de Contadores. 

Nombre del Comando: Consulta de contador de llamadas. locales y 

metropolitanas. 

Abreviación: CONT 

Sintaxis: CONT:SNB={NoDlrectorio}: 

Función: Este comando permite al usuario observar hasta un máximo de 8 

números(separados por &). y así observar el(losi contcidor(es) locol(es) y 

metropolitano(s) de la(s) línea(s) especificada(s). 

ReStricciones: Solo el comando operará si el núm~ro deseado tiene un número 

de directorio válido y no está en un grupo PABX. 

Prueba de las condiciones de la linea. 

IT Sln6psll del Sistema EXA, A 11. p 1 o • 1 s. 
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Nombre del Comando: Pruebo las condiciones de la líneo (mediciones de 

capacitancia y resistencia. 

Abreviación: CONDLI 

Sintaxis: CONDLl:SNB={NoDirectorio}.MP={Tipo de prueba}; 

Función: Este comando permite al usuario observar las condiciones de 

capacitancia y de resistencia entre los hilos. hacia tierra o bateña. adem.ás de 

observarse desconexiones hacia la central o hacia la red, este comando 

permite probar hasta un máximo de 8 números (separados por &). y _observar 

la(s) condición(es) de la(s) línea(s) específicada(s). 

Tipo de prueba = 5 permite ver información completa. 

1.1.7 Comandos Sistema 2199. 

Consultar clase de línea. 

Nombre del comando: DiSPLAY-SINGLE-SUBSCR 

Abreviación: 78 

Sintaxis: DISPLA Y-SINGLE-SUBSCRIBER: {DN=K' NoDirHPorámetrosX.} ( {;} 

Ver parámetros en figura 1.1.7-1 

Función: Este comando permite al usuario observar los diferentes medidores. 

observar clases de líneo. y clases de control remoto de un abonado. 

Restricciones: Solo el comando operaró si el número deseado tiene un número 

de directorio válido y si no esta ocupado al llamar el teléfono. 
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Modificar clase de líneo. 

Nombre del comando: MODIFY-SINGLE-SUBSCR 

Abreviación: 77 

Sintaxis: MODIFY-SINGLE-SUBSCR: {ABORT} J {DN=K; NoDir}{PARÁMETROS){.} 1 {;) 
Donde los porómetros se ven en lo figuro 1.1.7-1 

Función: Este comando permite al usuario'· adicior\ar nuevas clases. remover 

clases asignadas. activor/desoctivo-r.~las~·s de ~~nÚol remoto o cambiar datos 

asociados con clases particulare·s de u,..;o h~Stcl ;,u'~ ·~éxif"!"'O de 20 abonados. 

Si un MODIFY múltiple es solicitado. los ¿,;~acte~í~ticos especificados serón 

aplicados a todos los abonados especificados. 
.. . 

Usando el parómetro ABORT. un comondo .. de· mo·ci·l1icació.n previo puede ser 

cancelado. 

En coso de solicitud múltiple.· el usuario puede pedir reportes de resultados 

intermedios mediante lo especificación' del parámetro DETAil. 

Restricciones: Debido o los ca;oéte'~ísticos 'pa~idu16res d;,;. C:Ílguno~· cotegorias . . . '· ' - ' ·' ' .... -. ,'. , .. ; .. ,· 
se presento el problemo'decompotibllldod entre.cotegoríos,'por.lo qÜe hoy 

que tomar en cuenta quÉit cuar:.do ·s~ ~·s:6~-.. ~~~s"~6t~Q6·~.ía~~-·;,·6·:~~ ~;U~'d.E'.ln i;rsar 
·--;_, .. -.· 

otras. 
...... i: /"• >· 

Poro adicionar lo facilidoc:Í .de mcil. p.:lgodÓr BADP: v'éuando' estó activo la 

restricción del originante por clave de_· so~6ré: t<?.RSW~:).> pri,me~O deso~tive 
ORSWK. 
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El(los) abonado(s) seleccionado(s) debe(n) ya estar definido(s) en el sistema. 

NOM8RE NO NO SIGNIFICADO VALOR ot!L OBSERVACIONES 
PARM ARG -~- '--Tn 

ABORT 31 Cancelar comando 
DN l 1 Número(s) de directorio Oa9 1 6 Dígitos Máximo 

= K'Número í20I araumentos 
TRSTR 23 1 Restricción permanente 

en llamadas terminales 
= adicionar facilidad ADD/1 
= remover facilidad REM/2 

ANNUL 2 1 Anular todas los facilidades 
de control remoto 

NTCD 13 1 No torificoción al 
abonado llamado 
= adicionar facilidad ADD/I 
= remover facilidad REM /2 

TOBS 22 1 Observación en el destino 
= observación normal NORM /1 
= observación dirigida DIR /2 
= remover facilidad REM /3 

TRFI 26 Transferencia fija de argu 2 y3 no 
llamadas terminales dados 

1 = remover transferencia REM /0 ACT o DACT sólo 
= activar transferencia ACT /254 después de 
= desactivar transferencia DACT /255 asignadas 

2 = dígitos del DN que K' ... 16 dígitos máximo 
recibirá llamada 4 dígitos máximo 

3 = dígitos del DN que K' ... 
recibirá llamada 

DBO 7 1 Observación de 
facturación 
detallada DIR /2 
=dirigida REM /4 
= remover facilidad 

Flg. 1.1.7-1 Parómetros del Comando MODIFY-SINGLE-SUBSCR. 'ª 

•• Sinópsis del Sistema 2199. G2. p 11 • 14. 
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NOMBRE NO NO SIGNIACADO VALOR DEL 
PARM ARG ARC::.l IAAFNTO 

CBOX 4 Tipo de aparato de 
1 alcancías 

= facilidad moneda única SINGLE /1 
= facilidad moneda único SINGLE-S /2 
= facilidad multi-moneda MULTI /3 
= facilidad multi-moneda MULTl-S /4 
= remover tipo de REM /5 

2 aparato 
de alcancías 

= los dígitos de la última 19999 
identificación son 9999 

COL 5 1 Clase de línea 
= línea de dalos DATL 11 
= línea de mantenimiento MNTL /2 
= líneo prioritaria PRTO /3 
= línea de operador OPER /4 
= línea de prueba de TKTLINE 15 
troncal 
= remover tino de línea REM /B 

DBLNG 6 1 Facturación detallada 
= para lodo tipo de ALL 11 
llamadas 
= paro llamadas de larga TOLLINT /2 

distancia nacionales + 
internacionales 

= paro llamadas INTAL /3 
internacionales 
= para servicios SVCE /4 
especiales REM 15 
= remover facilidad 

HM B 1 Medidor de casa . = Inversor de polaridad POLAR /1 
= adaptador de 16 Khz KHZl6 /2 
= remover facilidad REM /3 

Fig. 1.1.7-1 Parómetros del Comando MODIFY-SINGLE-SUBSCR 
(Continuación) .19 

'"Sinópsis del Sistema 2199. G2, PI 1 -14. 

Capítulo 1 

OBSERVACIONES 

(Usado para 
Ladatel) 

59 



Copitulol 

......, ·~ ... ;~··- 00 VALOM OE\. oasERVACIONES 
p~ ... -- ·- ·-o 

BADP 3 Mal pagador 
1 = adicionar facilidad ADD /1 

= remover facilidad REM /2 
LNCHAR 9 Características de línea Hasta 4 

1 = remover facitidad REM /1 argumentos si 
= no permita prueba de NOLNTST /2 REM no es dado 

líneo hacia afuera por el 
= híbrido instalado para HYBRID 3 argumental 

pruebo manual de línea 
= extensión del bucle LOOPEXT /4 
= extensión del bucle LOOPEXTC/5 

(vio hiloC) 
= inversión de oolaridad POLAR /7 

OOBS 14 Observación en la origen 
1 =normal NORM /1 

=dirigida DIR /2 
= remover facilidad REM /3 

TRIPLEX 15 Línea triplex 
1 = adicionar facilidad ADD /1 

= remover facilidad REM /2 
ORPT. 16 Restricción permanente 

de origen 
1 =Tipo de llamada 5134 

restringido 
= remover restricción NONE 

RECALL 18 Registro de llamada Hasta 4 
1 = remover tipo de REM /1 argumentos si 

rellamodo REM no es dado 
=terminación de llamada CCMB /2 por 

con abonado ocupado el argumento 1 
=llamado en espera CWTG /3 
= retención de consulta CSHLD /4 
= transferir conversación CONVTF /5 
= conferencio 3 vías CONF3WAY/8 
= conferencio morcada DIALCONF 

Fig. 1.1.7-1 Parámetros del Comando MODIFY-SINGLE-SUBSCR 
(Continuación) .20 

20 Sln6psis del Slslemo 2199, G2. pl 1 -U. 
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NOMBRE NO NO 
pADM .,a'""" 

SSIG 20 1 

HOTL· 24 

2 

ORSWK 17 

·. 

SUBGRP 21 

LOOS 10 

$1GNIFICA00 

Señalización de abonado 
= tipo de aparato de disco 
= aparato de disco 
=aparato de botonera 
= tipo de aparato de 
botonera 
= aparato de botonera 
= aparato combinado 
= tipo de aparato 
combinado 
= aparato combinado 
= aparato combinado 
= aparato combinado 
= aoarato combinado 
Línea directa 
= inmediata 
=retardada 
= remover facilidad 
= K' dígitos del numero 
llamado 
Restricción de originante 
por 
clave de software 
= Tipo de ramada 
restringida 
= sin restricción 
= activar facilidad 
= desactivar facilidad 
Grupo de abonados poro 
enrutamiento/tarificoción 
= número de aruoo 
Línea fuera de servicio 
= adicionar facilidad 
= remover facilidad 

VALOR DEL 
AR 
DLSET /1 
DLSETX /2 
PBSETlO /3 
PBSET /4 
PBSETl 6 /5 
CBSETlO /6 
CBSET /7 
CBSETl 6 /8 
CBSETXlO /9 
CBSETXlO /10 
CBSETX 16 /11 

ORTO /1 
DLYD /2 
REM /3 
K' ... 

SI 34 
NONE /O 
ACT /2 
DACT /3 

1 a 32767 

ADD /1 
REM /2 

Fig." 1 .1.7-1 Parámetros del Comanda MODIFY-SINGLE-SUBSCR 
(Continuación).21 

u Sinópsis del Sistema 2199. G2. pl 1 -14. 
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OBSERVACIONES 

Marcación Z 
Marcación X 
10Teclas 
12 Teclas 
16 Teclas 
Z-10 Teclas 
Z-12 Teclas 
Z-16 Teclas 
X-10 Teclas 
X-12 Teclas 
X-16 Teclas 

ACT a DACT sólo 
después de 
asignadas 

También llamada 
código de origen 
ISCOI 
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NOMBRE NO NO .. •, - ... --.-.·uro. .. 
-~-· ~-~"'" -h . ·-~ .... -

MALOC 11 Llamada maliciosa 
1 - adicionar facilidad ADD /1 

= remover facilidad REM /2 
KEYNR 2S Número clave para 

Acceso 
1 ó Activación a Facilidad ADD /1 

= adicionar facilidad REM /2 
= remover facilidad MDFY /3 
= modificar numero clave K' ... 
= Kº número 

REDIR 19 Redirección 
1 = servicio en ausencia AUTBSE 11 

automático 
= servicio de no molestar DNSDT /1 
= reactivar redirección DACT IS 

TRVA 27 Transferencia variable 
1 =abonado SUBSCR /1 

=anuncios ANNM /2 
= transferencia en BYTF /3 
ocupado DACT IS 

2 = desactivar facilidad K' ••. 
= dígitos del DN que 

3 recibirá K' .•. 
la llamado 

= dígitos del DN que 
recibirá 

lallomada 
WAKE 29 Facilidad de despertador 

1 = activar facilidad ACT /4 
= desactivar facilidad DACT IS 

2 = tiempo de despertador Da 23 
3 (hrs) Da S9 

= tiempo de despertador 
fminl 

Fig. 1.1.7-1 Parámetros del Comando MODIFY-SINGLE-SUBSCR 
(Continuaclón).22 

""Sinópsis del Sistema 2199, G2. pi 1 -1~. 
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ACIONE ·-
4 dígitos. no si 
REM es dado 

argu 2 y 3 no son 
dados 
si DACTes 
especificado 

16 dígitos 
máximo 

4 dígitos móximo 

argu 2 y 3 no son 
dados 
si DACTes 
especificado 
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NOMBRE NO NO SIGNIFICADO VALOR DEL 
p·~ ·~~ AR""' lMENTO 

NOASWT 28 Transferencia sin respuesta 
RF 1 = activar facilidad ACT /4 

= desactivar facilidad DACT /5 
2 = dígitos del DN que K' ... 

recibirá la llamada 
= dígitos del DN que K" ... 
recibirá la llamada 

Fog. 1.1 .7-1 Parametros del Comando MODIFY-SINGLE-SUBSCR 

(Continuación) .23 

MNEMONICO VAL SIGNIFICADO 
CONT 7 Solo llamadas continentales 
LOC 4 Solo llamadas locales 
NAT 6 Solo llamadas nacionales 

Capitulo 1 

OBSERVACIONES 

1 6 Dígitos móximo 

4 Dígitos máximo 

NDA 2 No llamadas oermitidas tno oara orswk.' 
SSE 3 Solo llamadas de servicio esnecial 

ZON 5 Solo llamados de zona 

Fíg. 1.1.7-2 Restricciones de Origen. 

Consulta de Contadores. 

Se usa el mismo comando descrito en Consulta de Categorlas. 

Prueba de las condiciones de la línea. 

Nombre del Comando: Display-Une-Status (Prueba las condiciones de la linea 

mediciones pruebas de capacitancia y resistencia). 

Abreviación: 528 

Sintaxis: DSIPLAY-LINE-STATUS:DN=K'{NoDirectorio}.4=2: 

Función: Este comando permite al usuario observar los condiciones de 

capacitancia y de resistencia entre los hilos, hacia tierra o batería. además de 

u Sinópsis del Sistema 2199, G2. pi 1 ·1-4. 
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observarse desconexiones hacia lo central o hacia la red. este comando 

permite probar hasta un móxlmo de 8 números (separados por&). y observar 

la(s) condicion(es) de lo(s) línea(s) especificada(s). 

l .1.8 Interpretación de Respuestas MOA. 

SUBSCP: SNB= 62130000; 
SUBSCRIBER DATA 
SNB DEV DETY 
62103409 Lll-0 

Fig. l. 1.8-1 

sur SCL 
SSl-1 

MIS 

SUBSCC;SNB=62130000.SCL=BOC:.1&TBO:1 ;:,,;'c .. 
SUBSCC:SNB=62130000,SCL=BOC~1 &TB0-1 ;·e:" 

END; :·;·>~·~. '~.~ .. ~i·;,.:. :.·:.·/~~·: ·~f> 
EXECUTED ::·'•:-.'i<F < ,, 

Fig. 1 .1.8-2 R.;sp.:.e'st'~ TÍp1.;'Ci d~ Modificación de Clase de Línea • . /.;,; -. 

{3}<CONT:SNB= 161 70350; 
CALL METER VALUES READING 
INDIVIDUAL' . . . 
SNB A. CMVL. CMVS TYPE 
16170350 4 00000007 00000000 
END 
13l< 

Fig. 1. l .8.3 Respuesta Típica de Consulta de Contadores. 
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wo 18-6/COP2/32/0709/014 AT-6 TIME 960430 1809 PAGE 

{3}<CONDLl:SNB=16170000.MP=5: 

SUBSCRIBER LINE TEST 

DEV SNB MP FCODE 

Lll-38912 16170000 5 

VOL IRAB IRABE IRAB48 PHO BRK LOOP DIAL KEYSET BELL 

OK >500 >500 >500 CON 

{3}:END: 

CONCLUSION OF COMMAND CONDLI 

Flg. 1.1.8-4 Respuesta Típica de Pruebo de los Condiciones de Línea. 

Capítulo! 
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1.1.9 Interpretación de Respuestas Sistema 2199. 

SEC=1719.960523 9002 

COM=007B 

COMANDO ENVIADO A EJECUCION 

9000 

RESULTADOS A CONTINUACION 

. CORTINEZ 1996-05-23 19:42:03 JU 

SEC=17:19.960523 0076 

ADMINISTRACION DE ABONADOS. 

VISUALIZAR~ABONADO~INDl~l:~AL . 
. RESULTADO FINAL 

NE FISICO CE LOGICO 

CONEXITO 

NO 

63147000 H'727 (1631 ) & 209 H'lBBO(iOBB) 

MEDIDORES: 2564 4093 O 

ESPECIFICACIONES: 

SENAB : AP COMB Z-16 

CLASES DE LINEA: 

CTRLREM : RECAUT 

REPORTE COMPLETO = 0076 

o o 

Fig. 1 .1 .9-1 Respuesta Típica de Consulta de Clase de Línea. 

Capitulol 
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SEC=l 199.941123 9002 

COM=0077 

COMANDO ENVIADO A EJECUCION 

9000 

RESULTADOS A CONTINUACION 

SEC=1799.941123 0076 

ADMINISTRACION DE ABONADOS 

MODIFICAR-ABONADO-INDIVIDUAL 

RESULTADO FINAL 

ND 

63233456 

NE FISICO 

H'3 (3) &201 

MEDIDORES: 31 129 o 
ESPECIFICACIONES: PREVIAS 

CARACLN: POLAR 

SENAS : AP COMB Z-12 

ESPECIFICACIONES: ACTUALES 

CARACLN: POLAR 

s·ENAB : AP COMB Z-12 

CLASES DE LINEA : PREVIAS 

CTRLREM : INDIV 

CLASES DE LINEA : ACTUALES 

ALC: INDIVID 

RESTPOR: LOCAL 

o 

REPORTE COMPLETO = 0076 

CELOGICO 

H'l 6F0{5872) 

o o 

CON EXITO 

Fig. 1.1.9-2 Respuesta Típica de Modificación de Clase de Línea. 

Capitulo t 
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SEC=0873.960523 9002 

COM=0078 

COMANDO ENVIADO A EJECUCION 

9000 

RESULTADOS A CONTINUACION 

SEC=0873.960523 0076 

ADMINISTRACION DE ABONADOS 

VISUALIZAR-ABONADO-INDIVIDUAL 

RESULTADO FINAL 

NE FISICO CE LOGICO 

CON EXITO 

NO 
16101692 H'1621(5665) & 157 H'2A50(10832) 

MEDIDORES: 188 656 o 

ESPECIFICACIONES: 

SENAS : AP COMB Z-12 

CLASES DE LINEA : 

MEDPRIV : POLAR 

RESTERM 

REPORTE COMPLETO = 0076 

3 o o 

Fig. 1.1.9-3 Respuesto lípico de Consulta de Contadores. 

Capitulo! 
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SEC=2172.94031 8 O 154 

PRUEBA 

PRUEBA MANUAL SOLICITADA 

CENTRAL =O 

A-B 

TIERRA-A 

TIERRA-B 

A-B 

DR= H'OOOO 

POTCD 

000,000 VOLT 

000.000 VOLT 

000,000 VOLT 

RES 

> 010.000 MOHM 

TIERRA-A > 010.000 MOHM 

TIERRA-B > 010.000 MOHM 

REPORTE COMPLETO 

CON EXITO 

NUM=lO ,'-, NO= 64170009 

POTCA~' ,, ,, 

000.000 VOLT 

000.000 VOLT 

000,000 VOLT 

CAP' 

687,019 NF 

307,578 NF 

297,021 NF 

Fig. 1. 1 .9-4 Respuesta Típica de Prueba de las Condiciones de Línea 

1 .1.1 O. Anólisis de protocolos. 

Protocolo de control de enlace. 

Los protocolos de control de enlace realizan las siguientes funciones bósicas: 

• Sincronización de tramas y transparencia~ estableciendo la delimitación de 

mensajes para poder recuperarlos a partir de las secuencias de bits o 

caracteres recibidos por el circuito físico. 

• Control de errores de transmisión. introduciendo redundancia en los mensajes 

para poder detectar los errores causados por el ruido o interferencia de 

transmisión. 
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• Coordinación de Ja comunicación. mediante reglas que determinan el turno 

de intervención o través del enlace. 

• Compartición del circuito físico. multiplexándolo dinámicamente entre 

diferentes enloces lógicos. mediante la inclusión de mensajes. poro 

Identificar el remitente y/o el destinatario. 

• Recuperación ante folios. supervisando Ja comunicación, detectando 

anomaifas e Intentando restablecer Ja situación normal. 

Sincronización de trama y transparencia. 

Principio y Fin. 

Se identifica el principio de la trama con un carocter de princ1p10 de tramo. 

PDT. utilizándose para ello los caracteres STX (Stort of Text) o SOH (Stort of 

HeoderJ en el caso de que la trama incluya una cabecera con información 

adicional • cerrándose con un fin de trama. FOT, para Jo que se utiliza ETX (End 

of Tex!J o ETB (End of Block) paro distinguir entre la tramo final de un mensaje y 

tramas intermedias. La trama suele contener otros caracteres de control (CCJ, 

por ejemplo para el origen o destino de la trama. que preceden a los datos y 

se termina con la redundancia en la secuencia de verificación de trama (SVTJ. 

Esto ocurre con los tramas que contienen información del nivel superior. 

mientras que las tramas que solo contienen dalos de control del propio 

protocolo de enloce se identifican mediante secuencio de uno o varios 

caracteres de control (CC) diferentes a Jos de principio y fin. 

Este tipo de sincronización de tramo está asociada o los denominados 

protocolos orientados a caracter (BSC de JBM. BMP de ISO. etc •.. ) por construirse 

los mensajes de control de protocolo con caracteres de control de la 

comunicación pertenecientes a un alfabeto determinado (ASCII. EBCDIC .... ). En 
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la figura 1 .1.10-1 se recoge el alfabeto CCITT no 5 que se compone de un grupo 

de caracteres alfanuméricos. otros de caracteres de control de impresión 

(retorno de carro ... ) y el de caracteres de control de la comunicación 

(STX.ETX,DLE.etc .. ). 

1 b, 1 o 1 o 1 o 1 o 1 1 1 1 1 1 l 

b. o o 1 1 o o l 1 

bs o l o 1 o l o l 

b. bo b2 b1 o 1 2 3 4 5 6 7 

o o o o o NUL re, SP o @ p p 

o o o 1 1 TCl oc. 1 1 A Q o q 

o o 1 o 2 TC2 DC2 .. 2 B R b r 

o o 1 1 3 TC3 oc, # 3 e s e s 

o l o o 4 TC4 oc. o 4 D T d t 

o 1 o 1 5 TCS TCs % 5 E u e u 

o 1 l o 6 TC6 TC9 & 6 F V f V 

o 1 1 1 7 BEL TClO ):::f 7 G w g w 

1 o o o B FEO CAN ( B H X h X 

1 o o 1 9 FEl EM l 9 1 y i y 

1 o 1 o 10 FE2 SUB . : J z j z 
l o 1 1 11 FE3 ESC + : K [ k ( 

1 1 o o 12 FE4 IS4 < L ' 1 1 

1 1 o 1 13 FES IS3 - = M l m } 

l 1 1 o 14 so IS2 > N " n ·-
1 l 1 1 15 SI ISl I ? o - o DEL 

F1g. 1.1.10-1 Alfabeto CCITT no s.2• 
Este tipo de sincronización de trama no es transparente es decir, no se admiten 

datos iguales a los caracteres de control: por ejemplo si un dato a transmitir 

fuese igual al caracter ETX. en recepción se interpretaría como fin de tramo. 

Esto limitación no es importante cuando el nivel superior no se puede generar 

" Doto Communicotlons. Computer Nelworks ond Open System, Apóndice O. P 2. 
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esos caracteres de control . por ejemplo en uno terminal alfanumérica. usando 

el mismo código que el protocolo. Pero sí tiene importancia cuando lo fuente 

no cumple esa restricción. por ejemplo un cifrador de datos. un terminal 

trabajando con código distinto al del protocolo. etc. 

Poro conseguir uno transmisión transparente. los símbolos de control generados 

por el nivel de enloce. duplican su longitud. componiéndose del caracter del 

modo no transparente precedido por un caracter común de .. escape" del 

protocolo (OLE-Dota Link escape). Y los datos se transmiten tal como se 

entrego el nivel superior. salvo los eventuales caracteres que coincidan con el 

.. escape" OLE que también se duplican. De tal forma que en recepción. al 

llegar un OLE se espero lo llegado del siguiente: si es otro OLE se elimino uno de 

ellos y el otro se entrega como dato al nivel superior. Si es un caracter de 

control se interpreta como tal y se ejecuta la acción pertinente. Si el coracter 

de control recibido no va precedido de OLE se interpreta como dato del nivel 

superior. Por ejemplo. si el contenido de los datos o transmitir es: 

a9 STX ACK 2 6 OLE ETX 3 t y 

lo trama transmitido es: 

DLE STX a 9 STX ACK 2 6 OLE DLE ETX 3 t y OLE ETX SVT 

Obsérvese que aunque con el modo transparente este tipo de sincronización 

evita restricciones a la fuente. lo eficiencia del protocolo disminuye por la 

intención forzada de caracteres OLE, descendiendo en el peor caso (secuencia 

de datos idénticos a OLE) a un 503 de eficiencia (2 bits transmitidos por bit de 

información). 
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Otro inconveniente de los protocolos que utilizan este tipo de tramas es que son 

multiformato. es decir. varía el formato de los tramas según seo de información 

o de control. lo que complica lo realización de Jos protocolos de 

procesamiento externo. 
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1 .2 Comunicación Serial. 

1 .2. 1 Clases de Puertos que Poseen las Centrales. 

Introducción. 

Ocasionalmente. esto puede ser inconveniente o no factible para soportar una 

conexión de cableado directo entre una PBX y el hosl computar (Computador 

servidor ); pero se realiza el acceso remoto entre ambos usando líneas públicas. 

privadas o contratando servicios de transmisión. 

Es costoso proveer de muchos puertos como terminales de usuarios. Las 

terminales de usuario están en controversia para un número limitado de puertos 

de computadora. un usuario puede ser bloqueado del acceso al host. cuando 

las conexiones o través de PBX están disponibles. Uno de PBX doto-coll 

processing software (software de llamado de dolos) es decidir el flujo poro los 

puertos de tas computadoras. Por ejemplo. bloquear llamadas cuando están 

en el servidor de encolamiento (FIFO. first input -first oulput ). priorizar. Como los 

puertos son liberados. la cola puede ser actualizada y estar lista para recibir 

datos. Cuando se esto llamando y este llamado llego al encabezado de lo 

cola y un puerto esta libre. entonces el PBX puede reiniciar el llamado de los 

dolos. En el intermedio. los llamadores están libres y pueden atender otros 

procesos. 

El uso del encolamiento para controlar los recursos provee un acceso fácil al 

manejo de datos de la red. Las estadísticos de encolamiento. tales como el 

promedio máximo y mínimo de llamadas de los llamadores. el tiempo 

promedio de espero en la cola. y el número de llamadas completas o 

abandonadas. proveen un indicador de la utilización de los recursos. Puede 
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esto adicionarse al aprovechamiento de recursos de los puertos de las 

terminales. 

Puertos. 

IOS contiene una interfaz estándar UB 24 a la que se pueden conectar una 

máquina de escribir. una pantalla o un modem (puerto serial). 

Entre las funciones y equipo que ofrece IOS. se tiene la introducción y salida de 

datos vía máquina de escribir. uno pantalla visual con teclado. así como lo 

entrado y salida orientadas hacia un archivo o través de una cinta magnética. 

IOS tiene también un equipo de canal de datos que permite ubicar o los 

dispositivos terminales de entrada solido en posiciones remotas. 

Los manejadores de entrada/salida soportan la interfaz para los periféricos de 

conmutadora y la facilidad de comunicación hombre-máquina. Se requiere 

del sistema operativo poro cargar los diferentes elementos de control como 

software específico. Cada elemento de control tiene un programa local de 

"bootstrop en memoria de solo lectura el cual es ejecutado cada vez que el 

elemento requiere cargarse desde el disco o la cinta magnética. 

Los medios más comunes de acceso remoto es a través de las facilidades 

telefónicas por medio de líneas públicas o líneos conmutadas. El mejor de los 

medios disponibles hoy en día son diseñados poro transmisión analógico 

telefónica; de ahí que. los módem son usados como interfaz de un puerto de 

PBX al de una troncal telefónica. Paro transmisión de datos en gran escalo los 

cuales pueden ser soportados por lo amplitud de banda estándar de voz 

analógica. (es decir. 2400-4800 baudios). utilizan lineas especiales de teléfono e 

incrementan substancialmente el costo. 

75 



Co ítulol 

Cada uno de los dispositivos de entrada-salida incluyendo los enlaces de 

datos. se encuentran conectados fisicame'nte\::on un procesador regional. Este 

puede ser conectado con un procesador central.(Ver figura 1 .2.1-1). 

Un bus de dalos es una ruta de alta amplitud de banda que es porte de 

muchos dispositivos. Estaciones ·-~ª'··,' vOz. e~uipos terminales de datos. o 

computadoras personales obtienen ·el acceso a el bus de datos o través de 

interfaces de bus. los cuales provienen de uno o más puertos. (Ver figura 1.2.-2). 

Muchos centrales digitales emplean uno o más buses de datos poro 

concentrar los datos prioritarios a sWitchear. 
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Fig. 1.2.1-1 Distribución del Gabinete de lo Central .2s 

u Sistemas Integrales de Software y Automatización. Apéndice C. p 5.0.0. 
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1.2.2 Interfaz RS-232. RS-422 Y AS-485C. 

Introducción. 

Los interfaces de nivel físico se utilizan para conectar los dispositivos de usuario 

a los circ~itos de comunicaciones. Para realizar esta importante función. la 

mayoría de los interfaces de nivel físico describen cuatro atributos. Los atributos 

eléctricos describen los niveles de tensión (o de corriente) y la temporización de 

los cambios eléctricos que representan los valores binarios O y 1. Los atributos 

funcionales describen las funciones a ser realizados por el interfaz físico. Muchos 

protocolos de nivel físico clasifican esas funciones como control. temporización. 

datos y tierra. Los atributos mecánicos describen los conectores y los hilos del 

interfaz. Todos los hilos de control. señalización y datos se encuentran 

generalmente en un mismo cable y unidos a conectores en ambos extremos 

del mismo. Los a1ributos de procedimiento describen la función de los 

conectores y la secuencia de even1os que es necesario efectuar para la 

transmisión real de datos por el interfaz. 

Interfaz RS-232. 

La transmisión serial de da1os ha sido utilizada en gran medida como medio 

eficiente de 1ransmisión de información digital a larga distancia. El convenio de 

lo interfaz RS-232 se desarrollo paro estandarizar lo interfaz entre el ETD (Equipo 

Terminal de Dotos)y los ETCD (Equipo Terminal de Comunicación de Datos) 

utilizando un intercambio de datos a través de datos seriales binarios. 

Los ETD y los ETCD se conectan o la vía interfaz estóndor RS-232. Un ETD es 

normalmente un equipo de usuario final. como una terminal o computadora; El 

ETCD proporciona al ETD la conexión con el circuito de comunicaciones. 
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La RS-232 describe cuatro funciones del interfaz: 

-Definición de las señales de control del interfaz. 

- Movimientos de los datos del usuario a través del interfaz. 

- Transmisión de señales de reloj para sincronizar el flujo de datos. 

- Formación de los características eléctricas reales del interfaz. 

RS-232 envía los datos por el interfaz mediante cambios de niveles de tensión. 

Un O binario se representa con uno tensión en un rango de +3 a + 12 voltios. un 1 

binario se representa con un -3 a -12 voltios. La longitud real del cable RS-232 

depende de las características eléctricas del cable. aunque los vendedores no 

permiten una longitud mayor o los 50 pies o su equivalente de 15 metros. El 

estóndar V.28 define un interfaz eléctrico similar a RS-232. 

Los circuitos de RS-232 consisten de 25 conexiones (canales).Ver figura 1.2.2-1. 

No se utilizan los 25 canales. Un interfaz entre dos ETCD normalmente necesita 

entre cuatro y ocho canales. 

Los funciones de las 25 conexiones como sigue: 

Terminal 1 ·:Circuito. AA - Tierra de protección: El conductor se conecta 

. eléctri.camente al chasis del equipo. 

Terminal 7 Ciícuito AB - Tierra de señal: Tierra común paro todos los circuitos. 

Así se establece la tensión de referencia poro los otros líneas. Es un 

circuito de referencia común. 
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Terminal 2 Circuito BA - Datos de transmisión: Señales de datos transmitidos 

desde el ETD hacia el ETCD. Generalmente representan datos de 

usuario. 

Terminal 3 Circuito BB - Datos de recepción: Señales de datos de usuario 

transmitidos desde un ETCD hacia un ETD. 

- - --- - - -- - - - -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

- - - - - - - - - - - -14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1. TIERRA DE PROTECCION. 14. DATOS SECUNDARIOS. 
2. DATOS TRANSMITIDOS. 15. RELOJ DE TRANSMISION. 
3. DATOS RECIBIDOS. 16. DATOS SECUNDARIOS. 
4. SOLICITUD DE TRANSMISION 17. RELOJ DE RECEPCION. 
5. PERMISO PARA TRANSMITIR. 18. NO ASIGNADO. 
6. EQUIPO DATOS PREPARADO. 19. SOLICITUD DE TRANSMISION. 
7. TIERRA DE SEÑAL. 20. TERMINAL DE DATOS PREPARADA. 
8. DETECCION DE PORTADORA. 21. DETECTOR DE CALIDAD DE SEÑAL. 
9. RESERVADO. NO ASIGNADO. 22. TIMBRE INDICADOR. 
10. RESERVADO. NO ASIGNADO. 23. SELECTOR DE VELOCIDAD DE DATOS. 
11. RESERVADO. NO ASIGNADO. 24. RELOJ DE TRANSMISION. 
12. DETECCION DE PORTADORA. 25. NO ASIGNADO. 
13. PERMISO PARA TRANSMITIR. 

Fig. 1.2.2-1 Conexiones del Circuito RS-232.27 

Terminal 4 Circuito CA - Solicitud de envío: Señal de ETD o ETDC. Es1e circuito 

sirve para notificar al ETCD que la terminal ó compu1ador tiene 

datos paro transmitir. el circuito CA se utiliza también en las líneas 

semiduplex para controlar lo dirección de la transmisión de datos. 

La transición de inac1ivo a activo notifica al ETCD que debe tomar 

las medidos necesarios para prepararse para la transmisión. 

Terminal S Circuito CB - Permiso para transmitir: Señal de ETCD que indico al 

ETD que puede transmitir dotas. La señal de permiso puede 

Jl' Telecomunlcalones para PC. CopihJlo 21. p "36. 
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activarse tras recibir una señal de portadora precedente del 

módem remoto. Lo temporización del CB varío de un módem a 

otro. 

Terminal 6 Circuito CC - Equipo de datos preparado: Señal procedente del 

ETCD. con lo que indica una de las siguientes condiciones: 

a) La máquina" esta descalgada,"es decir conectado a lo linea 

conmutada.: 

b) El ETCD hCÍ completado " los funciones de sincronización y 

responde con· tonos. 

Terminal 20 Circuito CD - Terminal de datos preparados: Señal procedente del 

ETD que indico que lo terminal ó computadora estén encendidos. 

que no se detecta ningún indicio de mol funcionamiento y que no 

se encuentro en modo de pruebas. Por lo general lo lineo CD 

permanecerá activo siempre que el equipo este lista poro transmitir 

o recibir dotas. En uno configuración conmutado. uno señal de 

timbre del nodo remoto activará generalmente el CD. CD 

mantiene el canal en condición de conectado. 

Terminal 22 Circuito CE - Indicador de timbre: Señal procedente del ETCD que 

indico que se está recibiendo uno señal de llamado por un canal 

conmutado. 

Terminal 8 Circuito CF - Detección de Señal de recepción en línea: Señal 

procedente del ETCD. con lo que se Indico que éste esto 

detectando lo señal portadora generado por el módem remoto. 

Se denomino también Detección de portadora en linea (DCD). 
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Terminal 21 Circuito CG - Detector de calidad de la señal: Señal procedente 

del ETCD. con la que se indica que la señal recibida tiene la 

calidad suficiente para suponer que no ha aparecido ningún error. 

Terminal 23 Circuitos CH y CI - Selector de velocidad binario de la señal: 

Señales procedentes del ETD y ETCD. respectivamente. que indican 

la velocidad de señalización de los datos en las móquinas dotados 

de velocidad dual. Algunos dispositivos son capaces de transmitir o 

velocidades binarios variables. 

Terminal 24 Circuito DA - Temporización del elemento de señal del transmisor: 

Señales procedentes del ETD que proporcionan lo temporización a 

las señales de datos que estén siendo transmitidos por el circuito o 

BA (Datos transmitidos) hacia el ETCD. El ETD se encargo de generar 

la señal; si es el ETCD el que genera el sincronismo. el circuito 

empleado es DB. 

Terminal 15 Circuito DB - Temporización del elemento de señal del transmisor: 

Señales procedentes del ETCD que proporcionan la temporización 

a las señales de datos que estén siendo transmitidos por el circuito 

o BA (Datos transmitidos) hacia el ETCD. El ETD se encargo de 

generar lo señal: si es el ETD el que genera el sincronismo, el circuito 

empleado es DA. 

Terminal 17 Circuito DO - Temporización del elemento de señal del receptor: 

Señales procedentes del ETCD que proporcionan al ETD lo 

temporización necesario paro las señales de datos que estén 

siendo recibidas por el circuito BB (Datos recibidos). 

En RS-232 los niveles de tensión son detectados en el receptor mediante lo 

diferencia relativa de tensión entre el circuito de señal y el circuito de tierra 
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(circuito AB). sin embargo. los estaciones transmisoras y receptora 

generalmente tienen diferente tierras debido a las diferentes características 

eléctricos de sus componentes. El voltaje aplicado por el transmisor y el 

recibido por el receptor pueden ser diferentes. Si la diferencia de potencial es 

pequeña. no se producirán errores. 

Uno de los usos más comunes poro RS-232 es la conexión de terminales con 

computadoras. Esto se realiza a través de modem tanto directa como 

indirectamente. Otros dispositivos. tales como programadores PROM .. s e 

impresoras. han adoptado también los estándares de RS2-232 recientemente. 

Interfaz RS-422. 

Este circuito es diseñado de modo equilibrado, donde un circuito tomo como 

referencia otro circuito y no uno determinada tierra. 

El circuito de interfaz de voltaje balanceado normalmente se utilizo poro líneos 

de datos temporizado o control. donde las velocidades de la señal están entre 

100 Kbps o 1 O Mbps. Los especificaciones del RS-422 no ponen restricciones en 

la frecuencia de operación mínima o máxima pero sí en la relación de 

velocidades de transición de un intervalo unitario. 

Aunque los circuitos de transmisión simple son normalmente utilizados a bajos 

frecuencias. lo transmisión diferencial en líneas balanceadas pueden ser 

preferidas bajo las siguientes condiciones: 

A. Líneas de interconexión demasiado largas poro operación desbalanceada 

efectiva. 

B. Líneas de transmisión expuestas a los niveles de ruido electrostático o 

electromagnético. 
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C. Donde se desee uno simple inversión de señales (obtenida a cambio de las 

lineas balanceadas). 

Un circuito de interfaz digital balanceado básico consto de 3 partes y un 

ejemplo está en la figura 1.2.2-2: 

A. El generador (G) a n:ionejadar de línea de datos. 

B. Una línea de transmisión balanceada. 

C. Las cargas, donde una carga puede consistir de uno o más receptare; (R) y 

la linea de resistencia terminal de la .línea. (Rr) 

El tipa de manejador RS-422 tiene una fuente de voltaje de salida balanceada 

(diferencial) can una Impedancia de 1000 menos. su salida de voltaje 

diferencial esto en un rango de 2 V mínimo y como máximo 6 V. 

Adicionalmente. el voltaje de salida de cualquier salida. con respecto a tierra. 

no debe exceder a 6 V. 
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LINEA DE TRANSMISION 
BALANCEADA CARGA 

GENERADOR 

LINEA DE TERMINACION ----- .. 

Vg 

c 

RT RESISTENCIA TERMINAL 
A, B INTERFAZ DE LINEA GENERADORA 
C TIERRA DEL GENERADOR 

Fig. 1 .2.2-2 Interfaz Digital Balanceada.'ª 

c· 

A OTROS RECEPTORES 
SI EXISTEN 

Vg DIFERENCIA DE VOL TAJE DE TIERRA 
A", a· INTERFAZ DE LINEA DE CARGA 
C" TIERRA DE LA CARGA 

- El balance de voltaje de salida (Voo) no debe ser menor a 2 V con dos 

resistencias terminales de 50 n (± 13)en serie entre solidos. 

- Lo diferencia entre la polaridad opuesta del voltaje de salida diferencial debe 

ser menor a 0.4 V. 

- El voltaje de offset de salida del manejador (Vos). medido de lo unión de dos 

resistencias terminales de 50 n y lo tierra del manejador • no debe exceder a 

los 3 V(en cualquier polaridad). Lo magnitud del cambio en (Vos) debe ser 

menor a 0.4 V para voltajes diferenciales de solida de la polaridad opuesta. 

La corriente de salido del manejador. con cualquier salida en corto con tierra. 

no debe exceder 1 50 µA. La corriente de fugo en "apagado". con cualquier 

voltaje entre - 0.25 y 6 V aplicado a cualquier salida. no debe exceder 100 mA. 

:• Dlsel"lo de un Sistema de Monlforeo de Cafones de Estacionamientos. Capitulo 2. p 1 OO. 
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Los requerimientos de entrada básicos del receptor son como siguen: 

- Sensibilidad del umbral de entrada de datos diferencial de± 200 mV. sobre un 

rango de modo común (VcM) de -7 a 7 V. Impedancia de entrada mayor o 

igual a 4 n. 

- Las características de voltaje-corriente de entrada del receptor deben ser 

balanceadas de tal forma que su salida permanezca en el estado binario 

deseado con una entrada diferencio! aplicada de 400 mV (a través de 500 o 
± 13 en coda terminal de entrado) 

Interfaz RS-485. 

El estándar EIA RS-485. introducido en 1983. es una versión mejorada del RS-422. 

Incrementa el uso de transmisiones balanceados en la distribución de datos o 

varios sistemas. componentes y periféricos sobre las lineas relativamente largas. 

teniendo la necesidad de múltiples combinaciones manejador/receptor en 

uno líneo simple de par trenzado. 

El estándar EIA RS-485 toma los requerimientos del RS-422 para la transmisión en 

líneos balanceadas más las característicos adicionales paro manejadores y 

receptores múltiples. (Ver figura 1.2.2-3.). 

El estándar EIA RS-485 difiere del RS-422 principalmente en las características 

que permiten comunicaciones multipunto confiables. Para los manejadores. 

estas características son: 
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- Un manejador puede controlar hoste 32 cargas unitarias y un total de 

resistencia en la línea terminal de 60 n o más (Una corga unitaria es 

típicamente un manejador pasivo o un receptor). 

- La corriente de fuga de salida del manejador, en "apagado" debe ser de 100 

µA o menor con cualquier voltaje entre -7 y 7 V. 

- El manejador debe de ser capaz de proporcionar un voltaje de salida 

diferencial entre 1 .5 y 5 V con voltajes de líneo a modo común de -7 a 12 V. 

MANEJADOR 

RECEPTOR 

TRANSCEPTOR 

Ag. 1.2.2-3 Interfaz Digital Balanceada Multipunto.29 

MANEJADOR 

Los manejadores deben tener protección propia contra cualquier contención 

(los manejadores múltiples .. pelean" por la. línea de transmisión al mismo 

tiempo) esto es. no debe ocurrir daño en el manejador cuondo sus salidas 

están conectadas a una fuente de voltaje de -7 a 12 V, si su estado de solido es 

1 binario. O binario o pasivo. 
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Paro los receptores Jos características son : 

- Alta resistencia de entrada del receptor. 12 n mínimo. 

- Un rango de voltaje de entrada a modo común entre -7 y 12 V. 

• Sensibilidad de entrada diferencial de ±200 µV sobre un rango de -7 y 12 V . 

• 
PARAMETRO RS232 RS422 RS485 

Modo de operación Terminado sencillo Diferencial Diferencial 

Número de manejadores T Manejador 1 Manejador 32 Manejadores 

y receptores permitido 1 Receptor 1 O Receptores 32 Receptores 

Longitud máxima del 15 1200 1200 

cable (m) 

Velocidad máxima de 20 k: lOM lOM 

datos (bits por segundo) 

Voltaje máximo de modo ±25V 6V, -0.25V 12V, -7V 

común (volts) 

Solido del manejador ±SV mínimo ±2 V mínimo ± 1 .5 V mínimo 

± 15V máximo 

Cargo del manejador 3k: ('2) o 7 ('2) 100'2 60'2 

Slew rote del manejador 30 V/µ máximo No aplica No aplica 

Límite de corriente de 500µAo VCC 150µA 150 µA o tierra, 

corto circuito de la sólida ó o tierra a tierra 250µAO 

del manejador Bó 12V. 

Fig. 1 .2.2. - 4 Características. Ventajas y Desventajas de lo Transmisión Síncrono 
y Asíncrona.30 

29 Olset'lo de un Sistema de Monlforeo de Cajones de Estacionamientos, Capitulo 2. P 101. 
JO Olse"o de un Sistema de Monltoreo de Cajones de EstoclonamJentos. CapftulO 2. P 1 os. 
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-- PARAMETRO ... R$232 .l(lj422 RS485 . ·.· .. 
Resistencia del 

manejador (O) 

Encendido No aplico No aplica 1200 

Apagado 3000 600 1200 

Resistencia de la entrada 3kOo7kO 4k0 12 ko · 

del receptor (n) 

Sensibilidad del receptor ±3V ±200mV ±2mV 

Flg. 1.2.2. - 4 Características. Ventajas y Desventajas de la Transmisión Síncrona 

y Asíncrona. (Continuación)." 

1 .2.3 Características. Ventajas y Desventajas de lo Transmisión Síncrono y 

Asíncrona. 

Introducción. 

Los sistemas síncronos y asíncronos pueden ser tonto en serie como en paralelo 

(vectorial). La mayoría de los módem. por utilizar la línea telefónica 

conmutada. emplean un sistema asíncrono de comunicación. 

El sistema síncrono cuya diferencia del asíncrono radico en que tonto el 

ordenador como el receptor quedan sincronizados. es decir. sus ciclos de 

lectura escritur.o ,de_ dCtOS son coincidentes. Además los bits se transmiten en 

grupos llamados _t_ramos. 

H Dlsefto de un Slst,e~o ~e· Monlloreo de Cojones de Estoclonomlentos. Copilulo 2. p 108. 
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Caracteñsticas. Ventajas y Desventajas de la Transmisión Asíncrona. 

La transmisión de datos asíncrona es comúnmente usada pera datos menores 

a 19 Kbps. Este es el esquema usado en la mayoría de terminales usados hoy 

en día. En la transmisión asíncrona las referencias internas de tiempo o relojes. 

no intervienen en los procesos de transmisión y recepción de datos. El transmisor 

puede enviar una o mas unidades de datos listos para ser enviados. Cada 

unidad de dato debe tener un formato. En otras palabras cada unidad de 

datos debe contener bits de Inicio y bits de paro(stort bit, stop bit) indicando el 

principio y fin de cada una de ellas. 

Desde solo un manejador de bits son enviados al mismo tiempo. El receptor 

puede resincronizar este reloj al comienzo de cada transmisión y así el reloj no 

necesita la precisión que podría requerirse para la sincronización de una gran 

serie continua de bits. Para ayudar en la detección de errores un bit de paridad 

puede ser adicionado al final de cada byte. El bit de paridad es seleccionado 

para hacer un número non o par para ser checado. El chequeo de la paridad 

puede detectarse con un simple bit de error el cual es usualmente suficiente. 

dado el pequeño número de bits mandados por cada carácter. 

Se requiere de un circuito integrado de interfaz entre la microcomputadora y el 

dispositivo de entrada/salida. Este circuito Integrado desempeña las siguientes 

funciones: 

• Convertir una unidad de datos en bits paralelos de la microcomputadora a 

datos seriales para transmisión_ol dispositivo serial. 

• Convertir los datos seriales del dispositivo de entrada/salida o una unidad de 

datos de bits paralelos paro transmitirlo a la microcomputadora. 
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Cado unidad de da1os seriales asíncrona puede dividirse en intervalos de 

tiempo iguales llamados intervalos de bit. Un bit de dato puede tener un nivel 

bajo o alto durante cada intervalo de bit. Un dado de 8 bits tendrá 8 intervalos 

de bit. Cada bi1 de datos corresponderá a uno de los 8 bits de intervalos de bit. 

El formato para datos seriales asíncronos contienen la siguiente información: 

• Un bit con nivel bojo para el inicio. 

• De 5 o 8 bits de dolos, denotando el dolo actual que se esto 

transfiriendo. 

• Un bit de paridad opcional. yo seo de paridad por o impar. 

• Uno. uno y medio o dos bits de paro que tengan niveles altos . 

El siguiente ejemplo muestra un dato serial asíncrono con un bit bajo de inicio~ 

un bit de paridad impar y un bit de poro. 

o 10010100 o 

Bit de inicio Datos Paridad Bit de poro 

En estos sistemas codo doto se envío secuencialmente. precedido por un bit 

de arranque y seguido por un bit de parado. El tiempo entre doto y doto es 

variable. 

El bit de arranque tiene por misión activar en el equipo receptor la lectura de 

los dotos(bits) enviados. El bit de parado dejo al receptor en estado de espero. 
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Características. Ventajas y Desventajas de la Transmisión Síncrona. 

La característico principal de la transmisión serial síncrona de datos es que estos 

son enviados o recibidos basóndose en uno señal de reloj. Después de decidir 

lo velocidad de transmisión (baud rete, bits por segundo).EI dispositivo 

transmisor envía un bit del dato en cada pulso del reloj. Poro poder interpretar 

correctamente los datos. el dispositivo receptor debe conocer el inicio y fin de 

cada unidad de datos. De allí. en una transmisión síncrona el receptor debe 

reconocer el numero de unidades de datos o ser transferidos. También el 

receptor debe de estar sincronizado con los limites del doto. 

Generalmente se utilizan uno o dos caracteres de sincronía paro indicar el 

Inicio de flujo de datos. 

1101 0110 

SINCRONIA 

00111 

Primer bit del doto 

Lo unidad de dolos debe de contener un bit de paridad. En cado unidad de 

datos estos consisten de 5, 6, 7 u 8 bits para dolos el resto de ellos son 

ignorados. Una unidad de datos de 9 bits con 8 bits de datos y 1 de paridad se 

puede representar como: 

xxxx xxxx p 

8 bits de datos 1 bit de paridad. 

El bit de paridad puede ser par o impar. 

El receptor síncrono espero en un modo de .. caza .. mientras espera los datos. 

Ton pronto como el receptor reconoce uno o dos bits de sincronía. basándose 

en el número de caracteres de sincronía utilizados. empieza a interpretar los 
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datos. En lo transmisión síncrono. el transmisor requiere enviar continuamente 

los dotos ol receptor. De cualquier formo. sí los datos no están listos para ser 

transmitidos el receptor envioro caracteres de sincronía hasta que los datos se 

encuentren listos. 

Por ejemplo. un sistema síncrono, donde coda bit corresponde con un ciclo de 

reloj. se llamo frecuencia de bit al inverso del período de lo señal del reloj. De 

esta forma. en una transmisión serle síncrona. el tiempo de un bit incluido en un 

carácter es múltiplo entero del período de lo señal. La sincronización a nivel de 

bit se realiza reconstituyendo lo base de tiempos de la señal a partir de las 

transiciones ( 1-0, 0-1). a nivel de carácter se utilizan códigos especiales. Para 

que las transiciones sean frecuentes. el mensaje de datos o enviar es aleatorio y 

en recepción se aplico el mismo proceso paro recuperarlo. 

Hay que tener presente que, dentro de la palabra, los bits se transmiten de 

formo síncrona. Lo sincronización entre emisor y receptor es fundamental para 

que éstos puedan intercambiar información. Esta se produce tanto a nivel de 

los bits (por coincidencia de la frecuencia nominal de los relojes de emisor 

receptor) como a nivel de los caracteres (diferenciar un carácter de otro por la 

secuencio de comienzo y parado). De no producirse la sincronización. el 

receptor obtendría de la señal recibida datos distintos de los realmente 

enviados. 
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1.2.4 Acceso o los Centrales. 

Todo acceso ol dispositivo telefónico. tonto para el manejo de llamadas (lógica 

de señalización) como para el mantenimiento del mismo. se efectúa a través 

del manejador de dispositivos especializados para cada tipo de hardware de 

terminal. es decir. de línea de abonado analógico. troncal. digital. emisor, 

receptar de MF. etc. La mayoría de las FMMs asociadas están en el ACEs del 

sistema de señales lógicas en el nivel de usuario. 

Cado manejador de dispositivos. junto con su circuiteria asociado. aparece 

como un "dispositivo virtual" para el resto del software del sistema. 

Las centrales telefónicas proporciona una gama muy útil de mediciones de 

datos en las que pueden modificarse o ampliarse rápidamente. Las 

característicos de los líneas telefónicas, los datos de los abonados. los datos de 

los contadores. las alarmas. etc. se hayan separadas en módulos. asegurando 

la modularidad y confiabilidad de datos. 

Acceso Manual a la Central Telefónica. 

Uno vez comprobado.que el módem responde Y.lo comunicación fuero por 

líneo conmutado hay que marcar al teléfono del modem de lo central. por 

ejemplo: 

ATDT123456 

En coso de que este ocupado o no responda. se contacta con el personal de 

la central para verificar que este encendido el modem y reanudar el llamado. 

Al responder al llamado que se le hace o lo central nos envía la palabra: 

CONECTED 1200 o cualquier velocidad a la que esle trabajando. 
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Ejemplos de Respuesta de Diferentes Tipos de Centrales. 

•MOA 

(Backspace] 

[Control + B] 

(Logout] 

• GIOll 

[En ter] 

[CHP] 

[Control + El 

• 1540 NAM 

[Control + B] 

[99] 

[Control + E] 

• 1740Gl011 

[Control + B] 

Pide password de acceso. 

Envio un break y se espera que respondo lo central. 

Desconectarse de la central. 

Pide acceso a lo central. 

Lee los contadores de un teléfono en particular. 

Desconectarse de la central. 

Pide acceso a lo central. 

Lee los parámetros generales de un teléfono en 

particular. 

Desconectarse de lo central. 

Pide acceso a lo central. 
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[Control + E) 
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Lee los parámetros generales de un teléfono en 

particular. 

Desconectarse de la central. 

Acceso Automático a la Central Telefónica. 

Hay que configurar un módulo diseñado poro el acceso directo a la central 

telefónica con Jos si9uientes datos: 

Limite Inferior: 

Limite Superior: 

Nos pide el número telefónico en orden ascendente 

menor que vayamos a accesar. 

Nos pide el número telefónico en orden ascendente 

mayor que vayamos a accesar. 

Nota: El acceso puede ser a un solo número 6 a una serie en particular. 

Número de dígitos: 

Tipo de central: 

Número de dígitos que componen el (los) número(s) o 

probar. esto es. los números que componen la clave 

lada mas los que componen el número a probar 

ejemplo: En la ciudad de Cuernavaca el número de 

dígitos sería igual a 1 O. que es compuesto por 4 dígitos 

de lo clave lado (9173) y seis dígitos que corresponden 

a los números telefónicos de esta zona en específico y 

varia de ciudad a ciudad. 

Tipo de central con el que se que va a trabajar. 
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Possword: 

Login: 

ArchivoCFG: 

No. de módem: 
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En algunos casos es requerido que se de un número de 

acceso a la central el cual es proporcionado por el 

personal responsable de la central. 

Se usa poro accesar a ciertas centrales MOA. 

Es el archivo que contiene la configuración del modem 

previamente configurado (ya que dependiendo del 

modem que se utilice es necesario configurarlo). 

En coso de que la central telefónica tenga més de un 

modem se indicará por cual accesoremos. 

Es importante hacer notar que el acceso o los módulos de las centrales está en 

función y permisos del personal responsables de.ello. 

1.2.5 Características de los UART l. 

Definición de UART l. 

En inglés Universal Asynchronous Receiver/Transmisor. que en español significo: 

Interfaz Universal Asíncrono de Transmisión /Recepción. 

Es un subsistema completo e integrado en un chip que convierte datos en 

paralelo o datos serie. y datos serie en datos en paralelo. La UART determina e 

inserto los bits de paridad recibidos. creo el bit de inicio. selecciona e inserto los 

bits de parada. controla el número de bits por carácter e incluso lo almacena 

todo paro tener tiempo de realizar todos estas tareas. Mucho de este trabajo se 

realiza con dispositivos externos (interruptores). 
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La interacción entre el software de comunicaciones y lo UART presenta un alto 

nivel de transparencia. El software le indica a lo UART que envíe o recibo 

caracteres. y que inicie a detenga el flujo de datos (Control de flujo). Ver figura 

1.2.5-1. 

Características de los UART l. 

• Convierte datos paralelos en datos series. 

• Convierte datos serie en datos paralelos. 

• Formatea los datos para su transmisión. 

• Suprime los bits de formato tras la recepción. 

• Puede transmitir. recibir y dar servicio de acceso al CPU. todo ello a 

velocidades distintos de reloj. 

• Todas las operaciones son orientadas por bytes. Esto es. hace su 

interfaz con el sistema de buses de 8 bits al mismo tiempo. 

• Todos los registros de escritura pueden ser solamente de escritura: es 

decir. su contenido puede ser no recuperable. 

• El generador del reloj maestro es externo al UART. 

• 1 6 rangos para la transmisión de 50 a 19200 bps están disponibles. 

• El boud rote esto bojo control de programa. 

UART 1 Transmisor. 

Un byte o ser transmitido es escrito a la dirección del transmisor del UART l. 

donde es eventualmente presentado a la sección de transmisión. Esta sección 

consiste principalmente de un registro de cambio. el control lógico paro cargar 

el byte dentro del registro de cambio. y uno o más buffers de transmisión. Ver 

figura 1 .2.5-1. 
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El transmisor por si mismo consiste de uno entrada paralela y una salido serial. 

Los bits o ser transmitidos son cargados dentro del registro de cambio. luego son 

cambiados en lo transición negativa del reloj de transmisión de datos. Cuando 

todos los bits han sido cambiados fuera del registro del tranmisor el próximo SDU 

(Serial Data Unit, Unidad de Datos Serial) es cargado y el proceso se repite. No 

contando con el bit de comienzo. el registro de cambio puede ser tan grande 

para acomodar de 7 bits (5N 1) a 11 bits (8P2). aunque el posterior es raro. 

Los bits de datos pueden ser llamados directamente del sistema de bus de 

datos. pero más UARTs contienen un buffer de transmisión. o registro de 

ocupación del transmisor. el cual forma uno pequeña cola en la cual los datos 

pueden ser temporalmente asignados mientras esperan lo serialización. Un byte 

paro transmitir puede por consiguiente ser escrito en el registro. Este tipo de 

manejo de transmisión de datos no solo es conveniente. esto hoce la 

transmisión más eficiente. Porque hoy un SDU completo sin el cual el 

procesador puede reemplazar el buffer. esto es fácil de guardar al registro de 

cambio perpetuamente ocupado. Ahí pueden ser transmitidos varios buffers. 

pero muchos UARTs contienen solo uno. 
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DATOS EN PARALELO 

Formato de 
Datos 

Seriallzaclón 
Status/Error 

Ca ilulo t 

SALIDA DE DATOS 
SERIALES 

SL 
CLOCK 

Slncronlzador !---+---+-+-• 

Control de 
Interrupciones 

RS-232 
Status 

RS-232 
Salida 

DATOS EN PARALELO 

Fig. 1.5.1-1 Diagrama Hipotético de un UART.32 

u Understlng Doto communlcatlons. Capitulo 1, p s. 

ENTRADA DE DATOS 
SERIALES 
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bits de DATOS 

bits de PARO 

Selector 
de paridad 

ECODIFICADO 
DE DATOS 

Registro 
Transmisor 

REGISTRO TRANSMISOR 

Reloj Maestro 

Load Shift 

Transmisor 
de 

tiempos 

Fig. 1.2.5-2 UART Transmisior.33 

Status del Transmisor. 

REGISTRO 
DE ESTATUS 

DE 
SERIALIZACION 

TBE 
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TXE 

Los programas escritos para transmitir datos requieren solamente dos elementos 

de información acerca de lo transmisión: que ambos el buffer de transmisión y 

el registro de cambio del transmisor estén vacíos. Cada uno de estos 

condiciones es reportada por medio de un bit en el registro de estatus de 

serialización. Cuando los datos del buffer son llamados dentro del transmisor, 

u Undenllng Doto Communicolions. Capitulo l. p 6. 
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una bandera de buffer transmisor vació (Transmi1ter Buffer Empty TBE) señala al 

UART que puede aceptar otro byte. Si el TBE esta limpio después del final del bit 

del SDU es cronometrado en el registro de cambio. la bandera de transmisión 

vacía señala que el registro de cambio esto también vacío. 

Durante lo transmisión dúplex completo {full duplex), el software necesito 

solamente probar el valor del bit TBE (en el registro de estado de serialización) 

paro hacer cierto que el buffer esta vacío antes de escribir un byte a el UART. 

Los modem pueden invertir sus papeles. de transmitir a recibir y viceversa. antes 

el software podría dar instrucciones de transmisión al modem para comenzar a 

recibir , esto conociendo no solamente que el buffer esta vacío pero también 

que el registro de cambio del transmisor esta así mismo vacío. 

UART 1 Receptor. 

Un byte es recibido por la lectura de la dirección en la sección de recepción 

de los UARTs. cuyo trabajo es construir un SDU de bits traído de la linea de 

entrada serial. El UART debe entonces extraer el byte de delos de la 

información forrajeado circundante en el SDU de un UART receptor. Tiempo 

atrás un bit de comienzo es detectado. los bits sucesivos son cambiados dentro 

del registro de cambio del receptor. Después, el byte es movido dentro de un 

buffer FIFO. Cada UART moderno tiene un FIFO. pero varia el tamaño de 1 a 5 

bytes. Ver figura 1 .2.5-3 
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ECODIFICAOOR 
DE DATOS 

de pandad ~...,TT _____ _J 

BUS DE CATOS 

Buffer 
Receptor 

(FIFO) 

Registro Receptor 
Shift 

Load Shift RxD 

Rek>j Maestro Transmisor 
-------~ de 

tiempos 

Generador 
de 

Baudios 

Fig. 1.2.5-3 UART receptor."' 

Status del Receptor. 

RxRDY 

Error 
Lógico 

reloj de tr8nsmlsl6n 

Co itulol 

Cuando un byte he sido movido dentro de lo colo del receptor (FIFO). lo 

bandera RxRDY es puesto en verdadero y permanece en verdadero hasta que 

todos los elementos de lo colo (FIFO) esto vocio. Poro codo elemento en lo 

colo (FIFO). hoy un registro correspondiente de estado de seriolizoción. 

"' Understing Dota communlcotlons. Copitu10 l. p 7. 
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Errores. 

El UART no forza la respuesta de un error. En otro tiempo un bit de comienzo es 

detectado. el UART obliga completamente montar un byte igual en la faz de 

cataclismo de errores. Esto es. ninguna prevención al software de lectura de 

resultado de un byte erróneo. Aunque el software no tiene la obligación de 

prueba de errores. los UARTs proveen inevitablemente un mecanismo para 

reportarlos. La responsabilidad para probar y manejar errores. sin embargo. 

siempre es vendido con el software. El término de "error de serialización" aplica 

a errores en transmisión y recepción de datos. 

Errores de Transmisión. 

Como puede ser supuesto. pocos errores son posibles en el proceso de 

transmisión. El resultado de escribir dentro de un buffer de transmisión no vacío 

es un error de sobreescritura (algunas veces referido como un error de 

transmisión de UnderRun) 

Errores de Recepción. 

A diferencio de los procesos de transmisión. un número de -Problemas pueden 

presentarse durante lo recepción. 

• Cuando las bytes llegan más rápido de lo que pueden ser leídos. san puestos 

en el buffer (FIFO) del receptor: Cuando este buffer se encuentro lleno. es.te 

los "sobreescribe". cada nuevo byte sobreescñto en uno anterior y aún no 

leídos están en el buffer. Esto provoca un error de OverRun. 
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• Si los valores del bit de paridad no están de acuerdo con el decodificador 

del programo de usuario en el registro de formato de datos. un error de 

paridad es reportado. 

• Si un bit de Stop invalido es recibido y si todos los bits de dalas y el bit de 

paridad es cero. lo línea serial es asumida para ser Falso paro un tiempo 

igual a un SDU. y un Break es reportado. 

Lo transmisión y recepción de datos son operaciones Idénticas en velocidad de 

transmisión y formato de datos. Lo que provoca errores del mismo tipo. 
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1.3Modems. 

1.3.1 ¿Qué es un Modem y Como Funciono Este?. 

El modem es un dispositivo poro convertir los pulsos eléctricos ON/OFF 

generados por uno computadora en sonidos audibles, y luego reconvertirlos en 

impulsos eléctricos ON/OFF al otro extremo de la línea. Lo información digital 

utilizado por la computadora es convertida por el modem en señales 

analógicos para su transmisión por las líneas telefónicas ordinarias. Una vez 

transmitido la información analógica. esta es convertido de nuevo en 

información digital. De hecho. lo palabra modem es una contracción de 

moduloción/demodulación. términos técnicos usados para describir como 

trabaja un modem. 

Cuando se está transmitiendo información. un modem convierte (o modulo) los 

señales digitales que vienen de lo PC en señales analógicas que resultan 

compatibles con los sistemas analógicos de telefonía. Cuando se esto 

recibiendo información. el mismo modem convierte (o demodula) los señales 

analógicas provenientes de la línea telefónica a la que se conectó uno 

computadora remoto. en señales digitales cuyo formato es requerido por 

nuestra PC. 

Característicos de un Modem. 

Las característicos de un modem de llamado pueden ser muy diversos. Los 

modems de bojo costo tienden a ofrecer menos prestaciones que los modelos 

de mayor precio. 
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Todos los modems incluyen componentes comunes. corno un transmisor y un 

receptor. El transmisor modula la señal digital a analógica {tonos y sonido). y el 

receptor demodula la señal analógica recibida y la convierte de nuevo en 

digital. 

La figura 1.3. 1 .-1 muestra ambos tipos de señales: analógicos y digitales. 

A 
M 
p 
L 
1 
T 
u 
D 

TIEMPO SE~AL ANALOGICA 

A 
M 
p 
L 
1 

T 
u 
D 

Fig. 1.3.1-1 Señales Analógicas y Digitales.as 

Señal Portadora y Onda Senaidal. 

J1ílJlJL 
TIEMPO SEAAL DIGITAL 

Cuando dos modems se comunican. intercambian tonos audibles continuos 

denominados señales portadoras. Cada señal portadora tiene una frecuencia 

establecido por Jos fabricantes de modems o un estándar publicado. Si un 

modem detecta la ausencia de portadora durante un intervalo superior a unos 

pocos milisegundos. interrumpe la conexión (o el modem cuelgaJ. Es como una 

conversación entre dos personas; si Juan no escucha nada procedente del otro 

extremo de la líneo (ruido de fondo. música respiración). cuelga. El modem de 

Juan envía un mensaje de "Portadora Perdida" al usuario. 

35 Telecomunlcoclones poro PC. Capitulo 17. p 336. 
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Las señales portadoras son generadas como ondas senoidales. como veremos 

en lo figuro 1.3.1. -2. Las ondas senoidales comienzan con un vol1oje cero y 

suben hasta llegar a un cierto valor positivo. luego vuelven a cero. luego al 

mismo valor pero negativo y luego a cero. Cuanto más ciclos se produzcan en 

una unidad de tiempo. mayor será lo frecuencia de lo señal. 

ONDA SENOIOAL 

('\ •C\ ( 
7~o···.· .. ·u-

ONDA PORTADORA 

Fig. 1.3.1-2. Representación de uno Señal Senoldol.36 

Transmisión Mediante Modem. 

El sistema de numeración binario utiliza 1 's y O's, y permite expresar cada 

número. letra y símbolo como una secuencia especial de estos dos dígitos. 

Codo grupo de ocho bits (1 ºs y O's) represento un byte o carácter. 

Generalmente. dentro de una computadora ta transferencia de información se 

realizo mediante un bus paralelo. Combinando ocho canales de dos estados. 

obtenemos un total de 256 posibles combinaciones. 

El objetivo de un modem es permitirnos conectar nuestra PC. con otras 

computadoras utilizando líneas telefónicas estandar. Para poder utilizar las 

líneas telefónicas. el modem requiere de convertir o trabaior con los señales 

que maneja. convierte las señales digitales generadas dentro de la PC. en 

señales analógicos, las cuales son transmitidas a través de los líneos telefónicas 

estándar. La necesidad de transformar de un tipo de señal a otro se 
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fundamento en el hecho de que los teléfonos son dispositivos analógicos. lo 

que significa que para funcionar correctamente. manejan ondas de sonido de 

formo continua. La computadora manejo por otro lado señales digitales. las 

cuales son el resultado de los millones de señales que se generan durante 

cualquier procesamiento de datos. Estas señales se pueden generalizar o dos 

diferentes tipos de archivos: 

• ASCII 

• Binario 

Básicamente. un archivo ASCII es aquel en el cual. todos los caracteres son 

representados por números decimales del O el 126. (Por ejemplo lo A 

mayúsculo equivale el volor 65 en ASCII). Lo rozón de que se manejen 126 

valores es porque 2 elevado o lo 7 potencio es igual o 126 (2'=126), por lo que 

en realidad es un protocolo de 7 bits. Los valores manejados son los de letras 

minúsculos y mayúsculos (A o la Z y a a la z). caracteres numéricos. signos de 

puntuación y unos pocos códigos de formateo. 

Los archivos binarios consisten en extensiones de datos de 8 bits. en los cuales 

codo bit represento el dígito binario O o 1 • lo que do lugor o 256 posibles 

combinaciones. Esto aumento el doble lo cantidad de corocteres que se 

pueden transmitir. Virtualmente todos los programes ejecutables pueden ser 

transferidos usando el protocolo binario. 

Transmisión de Información Digltol Usando Modulación. 

Poro representar información digital. se necesitan como mínimo dos estados. 

Estos estados se representan por la alteración de la señal portadora para 

representar el dígito binario O y/o el dígito binario 1. Lo modificación de lo señol 

portadora se denomina modulación. 

38 Telecomunicaciones pera PC. Cepftulo 17, p 336. 
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La modulación puede emplear la variación de un grupo cualquiera de estos 

atributos de la portadora: 

Amplitud Magnitud o nivel de voltaje de pico a pico. 

Frecuencia Número de oscilaciones completas de la señal por 

unidad de tiempo. 

Fase Posición en que la señal pasa por cero. relativa a la 

señal anterior. 

Los modems utilizan distintas formas de modulación# dependiendo de lo 

velocidad correspondiente. Por ejemplo: 

Modulación por Desplazamiento de Frecuencia (FSK). Se utiliza para 

velocidades inferiores a los 19200 bps. La modulación FSM es una técnica en 

dos niveles que represento los cambios en el patrón binario de bits mediante 

cambios en lo frecuencia de tonos de audio. Se supone que la linea está en 

reposo con un valor 1, representado por un tono de una frecuencia 

determinada. El modem cambia a un tono de otro frecuencia cuando se envía 

un bit de datos O (véase figura 1.3.1-3). Estos cambios de tono causan un efecto 

musical durante la transmisión. 

Modulación por Desplazamiento de Fase (PSK). Esta modifica la fase de una 

señal. es decic su sincronización respecto a una referencia fija# para representar 

cambios en el patrón de bits. Para medir el desplazamiento de fase de la señal 

recibido y determinar si es O o 1 # se utiliza un oscilador de referencia. 
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Modulación por Desplazamiento de Fase Diferencial (DPSK). Se utiliza en 

modems de 1200 a 19200 bps para PC. y compara el ángulo de fase de la señal 

recibida con la señal recibida anteriormente. Un cambio de fase se interpreta 

como un O binario. si la fase anterior se interpretaba como 1. y así 

sucesivamente. Este método no requiere una señal de referencia. y por lo tanto 

necesita menos circuitería. 

Modulación de Amplitud (AM). Es la técnica de modulación más sencilla. Las 

ondas de amplitud grande se asignan al 1 binario. y las ondas de amplitud 

pequeña al O binario. La AM es muy susceptible a las interferencias de las líneas 

y en la próctica no se utiliza de forma aislada. 

Ancho de Banda. 

El ancho de banda es la capacidad de transporte de información de un 

servicio de transmisión. El ancho de banda define un rango de frecuencias. 

medido en Hertz (ciclos por segundo). que pueden alcanzarse sin una 

degradación significativa de la señal. Cuanto mayor sea el rango de 

frecuencias del modem. mayor será su capacidad para transportar datos. La 

mayoría de modems utilizan un rango de frecuencias de 300 a 3000 Hz. en el 

centro del ancho de banda de las líneas telefónicas. 

Podemos ver el ancho de banda como la fidelidad. En la radio. las notas muy 

agudas (altas) y muy graves (bajas) no se reproducen muy bien. En 

telecomunicaciones. por término medio. las líneas telefónicas no son muy 

estables en frecuencias altas o bajas. El modem está limitado al centro del 

ancho de banda. que es la zona más clara y con mayor capacidad de 

reproducir con exactitud lo modulación. 
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MODULACION POR DESPLAZAMIENTO 
DE FASE DIFERENCIAL (DPSK) 

1 

~' 
········~ 
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10 11 01 10 

1 t 1 1 
+315º 1 +225º 1 +135º¡ +315º 1 

ALA 
COMPUTADORA 

DESPLAZAMIENTO DE FASE 

MODULACION POR DESPLAZAMIENTO 
DE FASE {PSK) 
o 1;1 o 1; o 

~ ········~ 
ALA 
COMPUTADORA 

DESPLAZAMIENTO DE FASE DE 180º 

MODULACION POR DESPLAZAMIENTO 
DE FRECUENCIA (FSK o FM) 
0110 110 

~.110110 
·-·-·-~ 

Fig. 1.3.1-3 Diferentes Tipos de Modulación.'' 

37 Telecomunicaciones para PC. Capitulo 17, p 339-340. 
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Para moverse dentro de los límites del ancho de banda. a menudo los modems 

utilizan algoritmos sofisticados de codificación de varios bits paro comprimir 

datos todo lo posible en ambas direcciones. Desafortunadamente. la 

codificación de varios bits también incrementa la pérdida de datos durante los 

fallos en la línea (como la presencia de· electricidad estático o el cruce de 

modulaciones). El objetivo perseguido en el diseño de modems efectivos es 

minimizar las perdidas de datos al enviar grandes cantidades de información 

por un enlace de comunicaciones. 

Características de Transmisión: BPS y Baudios. 

La primero confusión que aparece en telecomunicaciones es lo curiosa 

combinación de dos palabras: velocidad de transmisión. La velocidad de 

transmisión. indicado generalmente en bits por segundo. es el término correcto 

al que nos referimos como .. velocidad". Los modems trabajan a una velocidad 

de transmisión fija. o la velocidad del dispositivo emisor (aunque está restringido 

a un rango especifico). Algunos modems vienen equipados para trabajar a 

varias velocidades distintas. Lo velocidad de transmisión se controlo con la 

configuración de tos interruptores de modem. o por ordenes a través de 

software. La velocidad de transmisión aparece o menudo aunque 

erróneamente. denominada como lo velocidad en baudios. 

··velocidad en baudios" y "velocidad de transmisión" no significan lo mismo 

aunque a menudo se utilizon como sinónimos. Entonces. ¿donde está la 

diferencia?. El término "bps" expresa ta velocidad de cambios en lo señal; es 

una medida de la velocidad de modulación. Una línea de voz puede soportar 

2 400 cambios de señal por segundo (baudios). Los modems de olla velocidad 

codifican dos o más bits en cada cambio de señal. Lo velocidad en bps 

corresponde al número de bits de datos por señal. multiplicado por los baudios. 
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Parámetros. 

El modem utiliza los parámetros de comunicación para determinar como 

intercambia información con otros modems durante una sesión en línea. Estos 

parámetros consisten en muchas condiciones que se especifican usando 

programas de comunicaciones e incluyen además de otros cosos. la 

velocidad en baudios (o más precisamente. bps). bits de datos. bits de poro y 

paridad. 

Bit de Inicio. 

Cuando un canal de datos serie esto inactivo. permanece en el estado 1 u ON. 

Lo transmisión de un caracter se inicio desactivando el canal de datas. Esto lo 

retira del estado de inactividad y le envía lo que se denomina un bit de inicio. 

Un bit de inicio es el primer bit que precede o codo palabro de datos 

(transmisión de datos o carácter transmitido). Recordemos que en las 

comunicaciones serie básicas y asíncronas. cada caracter se transmite de 

forma independiente. Esto significa que cado caracter transmitido necesita un 

bit de inicio. 

lnmediotamente después del bit de inicio. aparecen los bits de datos en serie. 

No todos los sistemas utilizan los ocho bits de datos; algunos utilizan siete o seis. y 

otros pueden usar nueve. 

Bits de Datos y Bits de Poro. 

Los bits de datos y poro definen como se organizo y transmite datos durante 

una sesión en lineo. Los bits de datos usados durante una sesión en lineo 

especifican el número de· bits individuales que son usados poro indicar un 
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carácter sencillo. Esto es la referencia común para el largo de una palabra. La 

mayoría de los programas comerciales manejan palabras de 7 u 8 bits. 

Cuando las computadoras manejan palabras de 7 bits. se encuentran limitadas 

o mandar letras de texto. números y los signos de puntuación més comunes. Si 

se incrementa lo longitud de la palabra o 8 bits. se permite la transmisión de 

dotas binarios - por ejemplo. archivos de programas ejecutables (COM y EXE). 

Muchos mainframe estén limitados paro comunicarse en palabras de 7 bits. En 

el mundo de los PC's, los polobros de 8 bits prevalecen. 

Los bits de paro son usados para indicar el fin de un caracter compuesto de 

múltiples bits de datos. Ellos dicen al modem en lo porte final: "Esto es el fin de 

la actual secuencio de bits. Continua y muestra en pantalla este caracter". O 

bien la otra alternativo es copiar esto a un disco de archivo. Los bits de paro 

mós comunes son el 1 y el 2. 

Paridad. 

Poro asegurarse que un caracter es recibido correctamente. se añade un bit 

inmediolomenle después de los bits de dolos; o este se le denomino bit de 

paridad.. No siempre se usa. 

Cuando se uso. lo paridad puede ser por· o Impar. Lo paridad se verifico 

anotando el número de 1 's incluidos en los bits de dolos (los bits de Inicio y de 

parada no se tienen en cuento). 

Si se utilizo paridad par. el carocter tendrá que tener un número par de 1 ·s entre 

los' bits de inicio y final. Si hoy un número impar de unos en los bits de datos. el 

bit de paridad se pone o 1 poro que el número de 1 •s seo por. Si el número de 

bits yo es par. el bit de paridad seré O. poro mantener el número de unos. 
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Si utilizamos paridad impar. el objetivo es tener un número impar de 1 's entre los 

bits de inicio y parada. El bit de paridad añadido seró 1 o O. según seo 

necesario. poro tener un número impar de 1 'sen los datos. 

Cuando se recibe un Carocier, se cuenta el número de 1 's y se compara con e1 
bit de paridad. verificando así sÍ ·algunos- datos. han cambiado durante lo 

transmisión. Si lo ~orfdad no c".'lnclde. s.;, ¡;;dico e.1 error y se puede producir lo 

retransmisión de los.datos. 

En resumen. poro enviar ocho bits de .. ;dot~s •.. hoy que enviar 1 1 bits de 

información (ocho bits de datos. un bit de inicio. un bit de paridad y un bit de 

parado). Esto implico disminuir en un tercio lo capacidad de enviar 

Información. 

1.3.2. Tipos de Modem que Existen Actualmente (Característicos. Ventajas y 

Desventajas). 

Existen cientos de diferentes modelos de modems. Codo uno ofrece una gran 

variedad de velocidades. estándares. característicos Y estilos. 

Tipos de Modems. 

Los mOdems vienen en dos modelos bósicos: 

• Modems Internos 

• Modems Externos. 
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Modems Internos. 

Un modem interno es instalado dentro de la PC insertándolo dentro de un slot 

de expansión. Estos están alineados por lo general en la parte trasera de las 

tarjetas madre y son usadas para conectar una gran variedad de tarjetas 

especializadas como por ejemplo de memoria extra. controladores de disco. 

controladores de video y mas como se ilustra en la figura 3. 1 .2-1 . 

Fig. 1 .3.2. - 1 Modem lnterno.38 

Ventajas y Desventajas de los Modems Internos. 

Esto ohorra espacio del desktop y reduce el enredo de cables fuera de lo PC. Si 

se tiene cuatro o menos slots. se debe de considerar una unidad exferna. 

Además. desde que los modems internos se instalan dentro de lo PC ellos roban 

potencio a lo fuente de poder e incrementan la temperatura dentro de la PC. 

38 Telecomunicaciones para PC. Capftulo 17. p 346. 

118 



Capítulo 1 

esto puede no ser un problema. pero algunas PC"s viejas tienen problemas con 

las fuentes de poder y los sistemas de enfriamiento. 

Todos los modems necesitan un puerto RS-232-C para comunicarse con otra PC. 

En un modem interno el puerto RS-232-C forma parte de la tarjeta madre. 

Algunos modems internos permiten seleccionar los puertos COM 1 o COM2. 

mientras que otros permiten direccionar el modem al COM3 o COM4. Si se 

tiene dos o mas dispositivos seriales como un mouse y una impresora serial. esto 

puede ser uno importante ventaja. Usualmente el ratón y la impresora están 

direccionados a los puertos 1 o 2. 

Debido a que se instalan dentro de tu PC. los modems internos no son portátiles. 

Esto tiene en si mismo ventajas y desventajas. Para los modems internos es muy 

poco probable que salgan del escritorio de trabajo lo cual puede ser un factor 

de seguridad paro los manejadores de recursos. Pero en contrapartida se 

pierde flexibilidad porque no se puede usar más de un modem interno en una 

PC. y cambiarlo requiere remover la cubierta de la PC. lo cual ya es más 

complicado. Tal vez la mayor deficiencia en contra de los modems internos es 

que no tienen un patrón de luces o indicadores de estado. La mayoría (pero no 

todos) de los modems externos tienen muchas luces en el panel frontal del 

modem. La típicas luces indicadora señalan carrier detect. phone line off 

hock. received data and tronsmitted data. Si se llega a experimentar un 

problema con el modem. las luces de estado pueden ser una valiosa 

herramienta de ayuda. Los modems internos nos tienen estas luces o 

indicadores de estado. lo cual hace más difícil localizar una falla si esta llega a 

ocurrir. Finalmente. los modems internos cuestan menos que sus contrapartes 

externas. 

119 



Capitulo 1 

Modems Externos. 

Un modem externo es por otro porte. uno pieza separado del equipo. como lo 

que se puede observar en lo figuro 1 .3.2-2. 

Como estos modems no se conectan directamente a la tarjeta madre. un 

modem externo puede conectarse a lo PC o través de un puerto serial 

estándar. Un modem externo se coloco sobre el escritorio y se conecta al 

puerto serial de lo PC por un cable RS-232-C. Requiere de una fuente de 

corriente además de un cable conectado a un enchufe de corriente alterna 

que se enredara atrás de tu PC. La mayoría de los modems son diseñados paro 

colocarse abajo de un teléfono. y esto puede ser o no ser útil y funcional para 

nosotros. Por ejemplo. el Hoyes Smortmodem fue diseñado paro colocarse 

debajo de los teléfonos Bell 5000 o del 25000. Desafortunadamente. la mayoría 

de los teléfonos modernos son un poco mas grandes que esos antiguos 

teléfonos de la Bell y otros nos se ajustan a las unidades de la Hoyes. Las 

unidades U.S. Robotics son más grandes comparadas con las unidades Hoyes y 

casi cualquier teléfono puede colocarse en lo parte superior de los Robotics sin 

ningún problema. 

Si se tienen muchas PC's cerca. se puede compartir un modem externo entre 

las distintas PC's usando un multiplexor poro RS-232C. Esto funciono bien si los 

usuarios solo acceson el modem en contados ocasiones para compartir la 

línea. Si se tiene una LAN se puede usar un LAN communications server para 

compartir modems en lo red. 
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Fig. 1 .3.2-2 Modem Externo.39 

Como un modem externo incluye su cubierta y su fuente de poder. su precio es 

un poco más elevado que su contraparte interna. Los modems externos deben 

ser conectados a un puerto serial en la PC por lo que se tiene que considerar el 

costo del puerto serial y del cable RS-232-C . Lo mayoría de los computadoras 

vienen por lo menos. con un puerto serial pero mucha gente usa el puerto 

empotrado para la conexión del mouse. Si se diera el caso de que tu tuvieras 

un mouse con conexión al puerto serial, sería necesario instalar un puerto serial 

adicional a lo PC. 

39 Telecomunlcaclones para PC. Capitulo 17. p 345. 
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1 .3.3. Modems Compatibles con las Centrales Telefónicas. 

Las líneas telefónicos son cables. y todos los cables tienen resistencia. Los 

cables permiten circular a los electrones de un punto o otro. La resistencia de 

los cables se opone al flujo de electrones. 

La impedancia es una propiedad física inherente del cable. Su valor depende 

del ancho del cable respecto de la corriente que circula y la longitud del 

cable. Al extremo de los cables. en la central telefónica. hay circuitos y 

conmutadores eléctricos diseñados para permitir la transmisión en estás líneas 

telefónicas. pero siempre con posibilidades limitadas. 

Decibelios. 

Uno de los términos usados con más frecuencia en Ja industria de las 

telecomunicaciones es el decibelio (DB). El decibelio es uno unidad paro 

medir la potencio relativa del sonido. o paro expresar la relación de dos 

magnitudes de potencia acústica o eléctrica. Los decibelios pueden referirse a 

distintos unidades de medidos; sin embargo. pueden convertirse a voltajes 

(voltios y milivoltios). Lo transmisión y recepción de datos se produce o un cierto 

nivel de DB. El ruido de fondo se mide en DB. así como su respuesta en 

frecuencia. 

Los decibelios fueron diseñados. originalmente. poro determinar la tasa de 

cambio del sonido. En comunicaciones de dotas. este uso no es tan 

consistente. Actualmente. el DB se uso a menudo como punto de referencia (o 

nivel de voltaje). Sin embargo. como el DB es el lenguaje de la compañía 

telefónica. estamos obligados a adoptarlo. Para la compañía telefónica. una 

señal de 2.2 voltios pico o pico será el punto cero de referencia de nuestra 

aplicación. Representa la máxima señal permitida que puede o debe ser 

aplicada a una linea telefónica. A partir de este punto. todos los niveles de 
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tensión serán inferiores. Sin embargo. como nuestro tope está en cero. 

representamos estos pequeños voltajes - DB en decibelios negativos. 

Podemos decir que las perdidas de la línea incluyen la impedancia del 

''cableado doméstico". añadida a la distancia del conector telefónico de la 

caso hasta lo central telefónica mós cercano. El fixed loss loop (FLL: bucle de 

perdida fija} es un factor predeterminado creado por la compañía telefónica 

modificando las pérdidas existentes en lo línea y sumando o restando 

impedancia. De esta forma. se aseguro de que la portadora de transmisión del 

modem llego a Jo central telefónica a un nivel aceptable. 

Las distintas centrales de las empresas telefónicas pueden aceptar dist¡ntos 

estándares. Sin embargo, usando un nivel de transmisión predefinido por el 

modem. cualquier compañia telefónica puede ajustar el FLL para adaptarse a 

sus necesidades. Normalmente. el FLL se ajusta de modo que si nuestro modem 

transmite a -9 DB. lo señal llegará correctamente a la central telefónica. Si 

nuestro modem transmite a un nivel más alto (digamos -8 DB). podemos causar 

interferencias con otras señales. molestando a la compañía telefónica con una 

señal demasiado fuerte. Si transmitimos a un nivel inferior (-13 DB o -15 DBJ. nos 

arriesgamos a que la señal sea demasiado débil como para ser recibida. La 

mayoría de modems de entorno PC estón diseñados para transrnifir -9 DB. 

Existen muy pocos problemas a este nivel. 

La impedancia de las líneas puede cambiar por su longitud (distancia). por su 

diómetro (ancho del cable}. por la temperatura y otras influencias externas 

{lluvia o pójaros posados en la linea). Si transmitimos en el rango de los -9 DB. ¿a 

qué nivel recibiremos Jos señales que nos envíen?. Legalmente. la compañia 

telefónica está obligada a garantizar una perdida menor de l 6 DB del 

transmisor al receptor. Por Jo tanto, si transmitimos a -9DB. podemos esperar que 

el modem remoto reciba la señal a -25 DB. 
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En generol. el canal de comunicación que usamos poro conectarse con la 

central es de cable telefónico. por lo que. si el modem cumple con los 

características descritas en el punto anterior. no habrá ningún problema para 

enlazarse con la central. 

Cada modem o dispositivo similor diseñado poro conectarse a una líneo 

telefónica tiene que cumplir los estándares de la FCC. Una de estas normas 

controla la carga introducido en la líneo por el dispositivo. Lo mayoría de 

modems y dispositivos relacionados utilizan un transformador no solo para 

balancear la carga. sino para evitar la circulación de voltajes peligrosos en 

ambos sentidos. 

Velocidades de Transferencia de Series de Datos. 

En las comunicaciones seriales. lo transferencia de datos es medida en bits por 

segundo (bps). Por otro lado. los promedios de señalización del Modem. son 

medidos en baudios. El promedio de baudios de un modem describe el 

número total de eventos de señalización binario que se producen cado 

segundo para transmitir datos binarios a través de una línea telefónica como s.i 

fueran sonidos. Este promedio de baudios define la duración del voltaje de la 

señal que utiliza el modem para representar los eventos de señalización 

binarias. La siguiente fórmula es una definición matemática exacto del término: 

Promedio en Baudios= 1 / Duración de lo señal de un Bit. 

Por el decrecimiento de la duración de un evento de señalización binaria. 

algunas veces llamada tiempo de bit. es posible incrementar el promedio en 

baudios. De la otra forma. por el incremento de la duración del evento de 

señalización binario. es posible decrementar el promedio en baudios. 
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Las relaciones entre baudios y bits por segundo dependen de la técnico que el 

dispositivo de comunicación utilice paro codificar los datos. Poro 

comunicaciones de bojo-velocidad. el promedio en baudios puede ser igual al 

promedio de transferencia de datos en bits. En comunicaciones de alto 

velocidad. se requiere de dispositivos que sobrepongan muchas señales de 

datos binarios en coda evento de señalización binaria. Esto permite que lo 

transferencia de datos dado en bits exceda el promedio de baudios. Paro 

comunicaciones abajo de los 600 baudios. el promedio de baudios y el 

promedio de bits son iguales. Poro comunicaciones de 600 baudios o más .. el 

promedio de baudios y el promedio de bits son diferentes. 

1.3.4. Líneas Privadas y Líneas Conmutadas. 

Redes de Comunicaciones de Datos. 

Si sólo dos computadoras se quieren conectar y están en el mismo cuarto u 

oficina, entonces la transmisión se facilita a uno conexión punto o punto a 

través de un cable. Ahora que si están localizadas en diferentes portes de uno 

ciudad. se deben de usar las de redes publicas de comunicaciones. Por lo 

general. eslo significa usar la red de leléfonos públicos conmulados (PSTN) para 

la cual se requiere de un modem paro transmitir los datos. El arreglo general se 

mueslra en la figura 1.3.4-1. 
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Circuitos Públicos. 

Cuando los datos se van a transmitir entre dos DTE's en el mismo edificio. es 

relativamente fócil llevar a cabo to instalación por cable. Típicamente. este 

puede ser un par blindado o sin blindar, cable coaxial o fibra óptica. En 

algunos casos, se puede utilizar el rodio. Cuando los datos van o ser 

transmitidos entre dos diferentes oficinas y diferentes edificios, esto solamente 

puede llevarse o coba por el uso de microondas o bien mediante un enloce vía 

satélite. o a través de las líneos de uno de los compañías telefónicos. Lo último 

solución es muy utilizado; de hecho puede ser o través de líneos de circuitos 

conmutados o mediante líneas privadas o rentados. 

Los circuitos conmutados pueden utilizarse a través de lo red de teléfonos 

públicos conmutados (PSTN) o mediante uno red digital de servicios integrados 

(ISDN). dependiendo de lo disponibilidad y de los recursos que se tengan entre 

otros muchos cosos. A pesar de que la red analógica PSTN fue diseñado 

específicamente paro comunicaciones de voz. es posible transmitir datos 

usando modem. En el coso de un ISDN, los llamadas pueden alcanzar un 

promedio de bits mucho mayor ol promedio de uno PSTN. 

En el coso de los líneas privados. en algunos cosos es necesario rentar líneos de 

lo PSTN - y por lo tonto modems - en lo mayoría de los cosos, los líneos privados 

son ahora totalmente digitales. 

Circuitos Analógicos PSTN. 

Cuando los datos se van a transmitir o través de las líneos de transmisión PSTN 

existentes. es necesario el convertir tas señales de salido eléctricas de la fuente 

del DTE en uno formo que seo posible transmitirlos por el PSTN. Este fue 

diseñada para transmitir voz por lo cual se asumió que era necesario considerar 
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una mezcla de frecuencias que van de los 400 a los 3400 Hz. como se muestra 

en lo figura 1.3.4-2. 

COMPUTADORA A r 
SUBSISTEMA 

DE 

COMPUTADORA A r 
SUBSISTEMA 

DE 
COMUNICACION 

MOOEM 

(a) 

(b) 

PSTN 

COMPUTADORA B 

r 
SUBSISTEMA 

DE 

COMPUTADORA B 

r 
SUBSISTEMA 

DE 
COMUNICACION 

1 MODEM 

Fig, 1.3.4-1 Alternativos de Conexión de Computadora a Computadora. 
(o) Cable de Conexión Punto a Punto. (b) PSTN + Modem.•o 

El rango de la frecuencia de lo señal de un circuito es conocido como ancho 

de banda. Por lo tanto. el PSTN se dice que tiene un ancho de banda de 400 a 

3400 Hz o simplemente de 3000 Hz. Todo esto significa que una línea telefónica 

no permite transmitir frecuencias muy bojas~ por ejemplo~ las cadenas de datos 

que se van a transmitir están hechas de 1 's y O's binarios. Por esto razón. la 

40 Telelnlormófico y Redes de Computadoras. Capítulo 3. p 70. 
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Flg. 1.3.4-2. Componentes de Frecuencia de Ondas de Voz.41 
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Tiempo 

transmisión de datos no es una cosa tan simple como aplicar dos niveles de 

voltaje a lo línea telefónico desde que la salido de un voltaje puede ser cero 

para ambos niveles si la transmisión de los datos puede ser de puros unos o de 

puros ceros. Como sea. es necesario el convertir los datos binarios con una 

formo compatible con una señal de voz que se manda al extremo de la línea y 

posteriormente reconvertir esta señal nuevamente a su forma binaria para el 

receptor. El circuito que ejecuta la primero operación se conoce como 

modulador. y el circuito que ejecuta la función inversa se conoce como 

demodulador. Corno a cada extremo del cable normalmente se mando y se 

reciben datos. se necesita de un dispositivo que efectúe ambos operaciones. 

este dispositivo es el modem del cual ya hablamos anteriormente. Usando 

modems. los datos pueden ser transmitidos o través de PSTN ya sea por un 

marcaje normal o por medio de la colocación de uno lineo conmutado a 

'' TelelnfOfmállca v Redes de CompuladOl"as. Capítulo 3. p 72. 
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través de la red. como una llamada normal a través de un teléfono. o bien por 

la renta de una línea privada de PIT. Desde que las lineas privadas dejaron a 

un lado el equipo de conmutación normal en la red y están permanente 

conectadas. estas solo son justificables económicamente para aplicaciones 

que tienen un factor de utilización considerablemente elevado. Uno ventaja de 

una línea privada es que por las características de su operación los datos 

pueden ser cuantificados de manera más precisa que en una línea de red de 

teléfonos públicos estándar. lo que permite transmitir a velocidades mucho 

mayores. 

Para explicar esto con mayor claridad la modulación y la demodulación son 

funciones que se realizan por separado. La modulación es un tema que yo se 

trató anteriormente por lo que posaremos al tema de la demoduloción. 

Demodulación. 

Para entender como las señales moduladas mostrados en la figura 1.3.4-3. son 

demodulados es necesario entender algunas propiedades básicas de este tipo 

de señales. Esta fuero del alcance de este trabajo el deliberar sobre los 

complejos expresiones matemáticas que producen estas formas de ondas por 

los diferentes métodos de modulación y los diferentes procesos de 

demodulación. Algunos de estos efectos se muestran en la figura 1.3.4-5. Los 

siguientes puntos son interpretados de esta figuro: 

Cuando una señal portadora de frecuencia fijo fe es modulada por una 

segundo señal fijo fm. un número odicional de componentes de la frecuencia 

conocidos como límites de banda aparecen la figura 1.3.4-5.(a). 

1. Con AM sólo dos límites de bando se producen. en fe + frn y fe - fm. cada una 

contiene una fracción de lo potencio que contiene la portc<=!ora. Nótese 

129 



Copitulol 

que los límites de banda son los que contienen lo información requerida fm. 

Con ambos límites de bando FM y PM muchos limites de banda son 

producidos como múltiplos de FM de la portadora (fe + fm. fc+2fm. etc.) cuyas 

amplitudes son calculadas usando las funciones Bessel. 

2. Usando un técnica motemótica conocida como anólisis de Fourier. se sabe 

que una onda cuadrada - equivalente a una cadena de datos binarios de 

1 's y O's - esta hecha de un número infinito de componentes de frecuencia 

senoidal. Estos forman una frecuencia principal. fn. que es igual a un medio 

del promedio de bits en ciclos por segundo o hertz. y múltiplos de eso 

frecuencia (3fn. Sfn. 7fn. etc.) conocidas como armónicas. las amplitudes de 

estos decrecen con el incremento de la frecuencia principal. 

3. Cuando un grupo de datos binarios es transmitido. el patrón de bits cambia 

continuamente. Por esto. lo frecuencia principal (y sus armónicas asociadas) 

también cambian continuamente. De un extremo el flujo de datos puede ser 

de ondas cuadradas (equivalentes a una transición de 1 's y O's) mientras al 

otro extremo puede estar una señal de frecuencia O (equivalente a una 

cadena continua de 1 's y O's). 

Se puede concluir por lo tanto que la señal producido después de modular una 

señal portadora senoidal con corrientes de datos binarios. esta hecha de una 

portadora mós un número infinito de frecuencias que contienen la información 

requerida. Como la mayor potencia esta dentro de la frecuencia portadora del 

flujo de bits y los limites de la banda primario de ta señal modulada resultante. 

es posible en la práctico. determinar la transmisión de información mediante la 

detección de los limites de las bandas de frecuencias a cado lado de lo 

portadora y asegurarse que esta banda cubre los extremos primarios 

producidos por lo frecuencia de modulación. 
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• 
FRECUENCIA 

FRECUENCIA (Hz) 

Fig. 1.3.4-3. Moduloción. (a) Espectro de Potencia; (b) Componentes de 

Frecuencia de la Onda Cuadrada; (c) Frecuencia Prlncl~al de un ConJLinto de 

Datos Binarios. •2 

Por ejemplo una señal modulado. FSK puede considerarse hecha de dos 

frecuencias portadoras separadas - una poro los o•s binarios y otra para los 1 's 

• 2 Telelnrormóllco y Redes de Computod01os. Capitulo 3. p 75. 
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binarios - cada una de las cuales esta en la parte boja y alta de la frecuencia 

de bits máxima como se muestra en la figura 1.4.4 (a). El espectro de frecuencia 

de este tipo de señal se muestra en la figura 1.4.4 (b}. Ahora, sí el promedio de 

bits máximo es de 300 bits por segundo. este tiene una frecuencia máxima de 

150 Hz. en cada lado de lo portadora. Sí la frecuencia de separación entre las 

dos portadoras se selecciona en 200 Hz .. esta puede abarcar los limites de 

banda de cada una de las portadoras. Similarmente. si el promedio de bits 

máximo es de 1.200 bps. se tiene una frecuencia máxima de 600 Hz. por lo que 

su frecuencia de separación es del orden de 1000 Hz. Como se puede notar un 

promedio de 9.600 bps. tiene una frecuencia máxima de 4.800 Hz. lo cual 

excede el ancho de banda de una línea PSTN. Por lo tanto esta frecuencia de 

operación no puede ser utilizada con las técnicas de modulación básica. 

La figuro 1.3.4-5 ilustro como un por de canales son obtenidos a partir de un par 

de cables conectados a una línea PSTN. Los dos canales pueden ser usados 

para implementar una conexión Full-Duplex de 300 bps entre dos equipos DTE's. 

Este tipo de modem usa modulaciones FSK con las frecuencias mós bajas 

portándose en una dirección y en la dirección contraria las frecuencias más 

altas. Los actuales condiciones de transmisión de este tipo de modem varían de 

un país a otra (y también las redes telefónicas públicas). 

Los circuitos digitales privados son utilizados no solamente para conectar dos 

equipos DTE si no también en la mayoría de las redes de datos privados. Estas 

redes son utilizados por organizaciones y empresas que requieren transmitir 

datos o un gran volumen. 
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.. FRECUENCIA 

DETERMINADO POR EL 
PROMEDIO DE BIT MAXIMO 

'· 

'· 

Fig. 1.3.4-4. Componentes de Frecuencia FSK: (a) Componentes de la 

Modulaclon FSK; (b) Espectro de Potencia."" 

Toda lo información relativo a llamados - voz y datos - y que están asociadas 

con lo mayoría de las redes públicos están ahora. transmitiendo en forma 

digital. Mós aún. la forma digi1al de trabajar está extendiéndose hacia muchos 

consumidores. La red que resulto de esto es conocida como red digital de 

servicios integrados ó ISDN donde et usuario puede transmitir datos con voz sin el 

uso necesario de un modem. Uno de los resultados de este desarrollo es que 

133 



Capitulo 1 

ahora es posible rentar circuitos digitales que operan a velocidades que van de 

los Kbps hasta los Mbps. 

Estos circuitos se derivan de aquellos circuitos en red que eran usados paro 

intercambiar información. Cuando usemos estos circuitos es necesario saber 

como estón organizados poro estor en la capacidad de aprovecharlos al 

móximo. 

AMPLITUD 

400 

980 
(1070) 

1180 1650 
(1270)(2025) 

1850 
(2225) 

FRECUENCIA (Hz) 

Fig. 1.3.4-5. Modem Full-Duplex de 300 bps: (a) Espectro de Frecuencla.44 

Digitalización. 

Se puede concluir del anterior análisis que los circuitos digitales están diseñados 

paro transmitir voz y datos. Como se describió anteriormente. Jo transmisión en 

voz está limitado o un ancho de banda máximo y que sea menor o 4 KHz . 

.u TeleinlOTmótica y Redes de CompulOdOl'Os, Capitulo 3, p 77. 
•" Modems. Capitulo 2. p 83. 
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(b) MODEM MODEM 

Modulación Oemodulaclón 

r--- Espacio = 1 070 Espacio = 1 070 ~ 
DTE Marca= 1270 Circuito de Marca= 1270 

2 hilos DTE 

"'-- Demodulaclón Modulación 

___/ Espacio = 2025 Espacio= 1070 
Marca= 2225 Marca= 1270 

(c) MODEM MODEM 

Modulación Oemodulación 

r--- Espacio = 1180 Espacio = 1180 ~ 
DTE Marca= 980 Circuito de Marca= 980 

2 hilos DTE 

"'-- Demodulación Modulación 

___/ Espacio = 1850 Espacio = 1850 
Marca= 1650 Marca= 1650 

Fig. 1.3.4-5. Modem Fuii-Duplex de 300 bps: (b) Asignaciones de Frecuencia US 

(C) Asignaciones de Frecuencia CCITI (Continuación) 

Circuitos Digitales Privados.4 5 

Paro convertir estas señales a su forma digital el teorema de muestreo de 

Nyquist establece que lo amplitud de la onda o señal analógica debe ser 

muestreada a un mínimo del doble de la frecuencia máxima que tiene la señal 

analógica. Por to tanto para convertir una señal de voz de 4 KHz .. en una señal 

digital. esta debe de ser muestreada 8.000 veces en un segundo. El arreglo 

general de este procedimiento se muestra en la figura 1.3.4 - 6 (a); las partes (b) 

y (e) de la figura muestran más detalles. En lo parte (b} se observa una 

• 5 Modems, Capitulo 2. p 84. 
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frecuencia sencilla {analógica). la cual representa una señal de voz típica. la 

cual esta compuesta por una mezcla de frecuencias. Como se puede ver. la 

señal muestreada primero se convierte en una cadena de pulsos. lo amplitud 

de cada uno de los pulsos es igual a la amplitud de la señal analógica original 

en el instante de muestreo. La señal resultante es conocida como pulso de 

amplitud modulada a señal PAM. 

La señal PAM todavía es analógica porque su amplitud puede variar dentro del 

rango completo. Para convertirlo en uno formo digital. es necesario cuantificar 

cada pulso a su equivalente forma en binario. Ocho dígitos binarios {bits) son 

usados para cuantificar cada señal PAM. lo cual incluye un bit que indica el 

signo de la señal -positivo o negativo-. Esto significo 256 niveles de uso -desde 8 

bits O hasta 8 bits 1. La señal digital resultante tiene un promedio de 64 Kbps - lo 

que es lo mismo a 8.000 muestreos por segundo de cada uno de los 8 bits - y es 

la unidad mínima para transmitir datos en un circuito digital. 

Como se puede deducir de la frecuencia (señal senoidol) en la parte {o). de la 

figuro. el promedio del cambio de la amplitud de la señal varia en diferentes 

partes del ciclo. En particular los cambios más rápidos en la señal se dan en las 

amplitudes pequeños en lugar de los amplitudes más grandes. Como la señal 

está linealmente cuantificada sobre su amplitud. ocurre un fenómeno conocido 

como distorsión de cuantización. Para entender esto. la amplitud de la señal 

PAM primero es clasificada en 8 niveles de prioridad que van o representar los 

diferentes valores de los pulsos. Con esta técnica se comprimen señales largas y 

expanden señales pequeñas los cuales se cuantifican. Esto se puede observar 

en la parte (e) de la figura. 
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Fig. 1.3.4-6. Principios de lo Digitolizoción. (o) Código Esquemático (b) Señales 

Codificadas (e} Cuantización ... 6 

" 6 MOdems. Capitulo 2. p 90. 
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El efecto de cuantificación es aquel que digitaliza el valor (cuantifica) de coda 

uno de los señales PAM. las cuales están hechos de tres partes: Un Bit de 

polaridad {0 - positivo. 1 = a negativo). tres bits de código de segmento 

(denotan 8 segmentos) y cuatro bits de cuantización (los cuales don 16 niveles 

de cuontizoción poro coda uno de los segmentos}. Las leyes que rigen este 

procedimiento en Estados Unidos y Japón son ligeramente diferentes a las 

usadas en Europa y otras partes del mundo. Debido a esto la conversión 

necesita de circuitos que puedan operar en ambos continentes. 

Afortunadamente esto sólo es necesario en las comunicaciones de voz y no en 

las de datos. 

Multiplexación. 

Los circuitos que intercambian ó conmutan múltiples llamados se les conoce 

como circuitos conmutados. Esto es logrado por la multiplexación por división 

del tiempo (TDM) en formo digital. Esto quiere decir que en un equipo TDM. las 

señales digitales que provienen de múltiples fuentes son asignadas a un tiempo 

especifico (time slot} en una frecuencia mucho mayor. Como cada señal 

analógica es muestreada B.000 veces por segundo. esto produce un muestreo 

de 8 bits cado 125 microsegundos. El prornedio de bits. es una función del 

número de canales de voz que este porta. En América y Japón 24 canales de 

voz son agrupados aunque en algunos países se utilizan 30 canales. Esto agrega 

promedios de 1.544 Mbps y 2.048 Mbps respectivamente. el esquema general 

de este proceso se ilustra en la figura 1.3.4. - 7 parte (a). 

Es necesario incluir bits adicionales (o canales) para otros propósitos. Esto 

incluye bits para empezar cada trame - sincronización del frame - y bits por 

coda llamada {señalización}. Para la sincronización del frame en América se 

uso un bit al principio de cada trame with toggles {alternados) entre 1 y O para 

fromes consecutivos. La información señalizada se lleva en el primer bit de los 
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slots. Por lo tonto el promedio de bits es de (24 x 8 + 1) bits/ 125 s = 1 .544 Mbps. 

Estos circuitos son conocidos como DS 1 o T 1 . 

(a) 

CIRCUITOS DE 
ENTRADA 

ANALOGICA 
CON VOZ 

(b) 

81 

8 

CIRCUITOS 
CODIFICADORES 

+ ---
MULTIPLEXOR POR 

DIVISION DEL TIEMPO 

-- '--'"""'--"-------' 
(A) (B) 

8 .. 
125 µS 

(C) 

Fig. 1.3.4-7. Multiplexación. (o) Esquema TDM; (b) Estructuras Fromes.47 

,.., Modems. Copilulo 2. p 90. 
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SLOTS DE TIEMPO 
1-15.17-31 

Flg. 1.3.4-7. Multiplexación. (b) Estructuras Fromes. (Continuación)."" 

En el sistema CCITI el slot de tiempo O (cero) es usado paro lo sincronización de 

los frome -también es conocido como alineamiento de trame desde que este 

permite al receptor interpretar los slols de tiempo en cado trame. Lo 

señalización es entonces portado o través del slot del tiempo o lo que se le 

agrego un promedio de bits de 32 x 8 bits/125 s = 2.048 Mbps. Este circuito se 

conoce como El. En los dos sistemas el promedio de bits más bajo es conocido 

como T1 /El . 

.. Modems, Capituk> 2. p 91. 
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Los promedios de bits más grandes se logran gracias a la multiplexación entre 

muchos grupos. El rango de bit promedio de estos dos sistemas junto con sus 

nombres son los siguientes: 

América: DSl 1.544 24 

DSlC 3.152 48 

DS2 6.312 96 

DS3 44.736 672 

DS4 274.176 4032 

CCITT: El 2.048 30 

E2 8.448 120 

E3 34.368 480 

E4 139.264 1920 

ES 565.148 7680 
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1 .4 Teoría de Bases de Datos. 

1 .4. 1 . Conceptos Básicos de Bases de Dalos. 

Un sistema de manejo de base de dalos (DBMS) se compone de una seña de 

datos relacionados entre sí y de un conjunto de archivos interrelacionados y 

una serie de programas que permiten a varios usuarios tener acceso o estos 

archivos y modificarlos. Uno de los objetivos principales de un sistema de base 

de datos es proporcionar a Jos usuarios uno visión abstracto de lo Información. 

Es decir. el sistema oculto ciertos detalles relativos a lo formo como los datos se 

almacenan y mantienen. 

Los sistemas de base de datos se diseñan poro manejar grandes cantidades de 

información. El manejo de los datos implico tonto la definición de estructuras 

para el almacenamiento como la creación de mecanismos paro manejar la 

información. Además. el sistema de base de dalos debe cuidar la seguridad de 

la información almacenado en lo base datos. previendo caídas del sistema o 

intentos de acceso no autorizados. Si se va compartir la información entre varios 

usuarios. el sistema debe evitar posibles resultados anómalos. 

Uno de los objetivos principales de uno base de datos es proporcionar o los 

usuarios una visión abstracto de los datos .. Es decir. el sistema oculto ciertos 

detalles relativos a lo tormo en que se almacenan y mantienen los datos. Esto 

se logro definiendo tres niveles de abstracción en los que puede considerarse 

lo base de datos: físico. conceptual y de visión. 

Poro describir la naturaleza de uno base de datos, se define el concepto de 

modelo de datos. que es un conjunto de herramientas conceptuales poro 

describir los datos. las relaciones entre ellos. su semántica y sus limitontes. Se 

han propuesto varios modelos diferentes. los cuales se dividen en tres grupos: 
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lógicos basados en objetos. lógicos basados en registros y los modelos físicos de 

datos. 

Las bases de datos cambian con el tiempo al insertar información en ellas y 

eliminarla. El conjunto de información almacenado en la base de datos en 

determinado momento se denomina instancia de Ja base de datos. El diseño 

general de dicha base se conoce como esquema de la base de datos. Lo 

capacidad para modificar una definición de esquema en un nivel sin afectar la 

definición del esquema en el nivel inmediato superior se denomina 

independencia de los datos. Existen dos niveles de ésta: independencia física e 

Independencia lógica de los datos. 

Un lenguaje de manejo de datos (DML) permite a los usuarios tener acceso a 

los datos o manejarlos. Existen básicamente dos tipos de DML: de 

procedimientos (requieren que el usuario especifique cuáles datos necesita y 

cómo se van a obtener) y sin procedimientos (requieren que el usuario 

especifique cuáles son los datos que necesita sin especificar la formo de 

obtención). 

Un manejador de base de datos es un módulo de programa que constituye la 

interfaz entre Jos datos de baja nivel almacenados en la base de datos y los 

programas de aplicaciones y las consultas que se hacen al sistema. El 

manejador de base de datos se encarga de interactuar con el manejador de 

archivos. de conservar la Integridad. de garantizar la seguridad. del respaldo y 

recuperación. y del control de concurrencia. 

• Redundancia e inconsistencia de los datos. 

• Dificultad para tener acceso o los datos. 

• Aislamiento de los datos. 

• Usuarios múltiples. 
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• Problemas de seguridad. 

• Problemas de integridad. 

Abstracción de lo Información. 

La búsqueda de la eficiencia conduce al diseño de estructuras de datos 

complejos para representar lo información en la base de datos. 

Niveles de abstracción en los que puede observarse la base de datos. 

• Nivel físico. Este es el nivel más bajo de abstracción. en el que se describe 

cómo se almacenan realmente los datos. En este nivel se describen en 

detalle las estructuras de datos complejas del nivel más bojo. 

• Nivel conceptual. Este es el siguiente nivel de abstracción. en el que se 

describe cuáles son Jos datos reales que estón almacenados en lo base de 

datos y qué relaciones existen entre Jos datos. Este nivel contiene todo la 

base de datos en términos de unas cuantas estructuras relativamente 

sencillas. Aunque es posible que lo implantación de las estructuras simples 

del nivel conceptual requiero estructuras complejas en el nivel físico. no es 

forzoso que el usuario del nivel conceptual se dé cuenta de ello. El nivel 

conceptual de abstracción lo utilizan los administradores de base de datos; 

quienes deciden qué información se guardo en la base de datos. 

• Nivel de vis!ón. Este es el nivel de abstracción más alto. en el cual se describe 

solamente una parte de la base de datos. Aunque en el nivel conceptual se 

utilizan estructuras más simples. todavía queda una forma de complejidad 

que resulta del gran tamaño de la base de datos. El sistema puede 

proporcionar muchas vistos diferentes de la mismo base de datos. 
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La interrelación entre estos tres niveles de abstracción se muestran en la figura 

1.4.1.-1. 

vista 1 

nivel 
conceptual 

vistan 

Fig. 1 .4.1.-1 Los Tres Niveles de Abstracción de lo Información."" 

Modelos de Datos. 

Para describir la estructura de uno base de datos es necesario definir el 

concepto de modelo de datos. Este es un grupo de herramientas conceptuales 

poro describir los datos. sus relaciones, su semántica y sus limitantes. Se han 

propuesto varios modelos de datos diferentes. los cuales pueden dividirse en 

tres grupos: los modelos lógicos basados en objetos y en registros. y los modelos 

físicos de datos. 

• Modelos lógicos basados en objetos. 

Los modelos lógicos basados en objetos se utilizan poro describir los datos en los 

niveles conceptual y de visión. Se caracterizan por el hecho de que permiten 

una estructuración bastante flexible y hocen posible especificar claramente las 

limitantes de los datos. Algunos de los más conocidos son: 

• 11 Automollz.ación de lo Oficina, Capitulo 1. p 1 S. 
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- El modelo entidad-relación 

- El modelo binario 

- El modelo semántico de datos 

- El modelo infológico 

Se ha escogido el modelo entidod-reloción como representativo de lo clase de 

modelos lógicos basados en objetos. Se eligió éste porque ha tenido bastante 

aceptación como modelo de datos apropiado para el diseño de bases de 

datos y porque se utiliza ampliamente en lo práctica. 

El modelo de datos entidad-relación (E-R) se baso en uno percepción de un 

mundo real que consiste en un conjunto de objetos básicos llamados 

entidades. y de las relaciones entre estos objetos. Uno entidad es un objeto que 

existe y puede distinguirse de otros. Lo distinción se logra asociando a cada 

entidad un conjunto de atributos que describen al objeto. El conjunto de todos 

las entidades y relaciones del mismo tipo se denomina conjunto de entidades y 

conjunto de relaciones. respectivamente. 

Además de entidades y relaciones. el modelo E-R representa ciertas limitantes 

que debe cumplir el contenido de una base de datos. Una de estas limitantes 

importantes es la cardinalidad de mopeo. que expresa el número de entidades 

con las que puede asociarse otra entidad por medio de un conjunto de 

relaciones. 

La estructuro lógico general de uno base de datos puede expresarse 

gráficamente por medio de un diagrama E-R que consta de los siguientes 

componentes: rectángulos, elipses. rombos y líneos. 
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Modelos Lógicos Basados en Registros. 

Los modelos lógicos basados en registros se utilizan para describir los datos en 

los niveles conceptual y de visión. A diferencia de los modelos de datos 

basados en objetos. estos modelos sirven para especificar tonto la estructura 

lógica general de la base de dalos como una descripción en un nivel más alto 

de la Implantación. Sin embargo, na permiten especificar en forma clara las 

limitantes de los datos. 

- Modelo relacional. Los datos y las relaciones entre estos se representan por 

medio de una serie de tablas. cada una de las cuales tiene varias columnas 

con nombres únicos. 

- Modelo de red. Los datos en el modelo de red se representan por medio de 

conjuntos de registros y las relaciones entre los datos se representan con ligas. 

que pueden considerarse como apuntadores. Los registros de la base de 

datos se organizan en forma de conjuntos de gráficas arbitrarias. 

- Modelo jerárquico. El modelo jerárquico es similar al modelo de red en 

cuanto a que los datos y las relaciones entre los datos se representan por 

medio de registros y ligas, respectivamente. El mod.elo jerárquico difiere del 

de red en que los registros están organizados como conjuntos de árboles en 

vez de gráficas arbitrarias. 

Modelos Físicos de los Dalos. 

Los modelos físicos de los datos sirven paro describir los datos en el nivel más 

bajo. A diferencia de los modelos lógicos de los datos. son muy pocos los 

modelos físicos utilizados. Algunos de los más conocidos son: 
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- El modelo unificador. 

- La memoria de cuadros. 

Los modelos físicos de los datos capturan aspectos de la implantación de los 

sistemas de base de datos. 

Instancias y Esquemas. 

Las bases de datos cambian con el tiempo al insertarse información en la base 

de datos y eliminarse de ello. El conjunto de información almacenado en ra 

base de datos en cierto momento se denomina una instancio en lo base de 

datos. El diseño general de la base de datos se llama esquema de la base de 

datos. Los esquemas se alteran muy raros veces. o nunca. 

El concepto de un esquema de bese de datos corresponde a la ideo de 

definición de tipo en el lenguaje de programación. Una variable de un 

determinado tipo tiene un valor específico en un momento dado. Así el 

concepto del valor de una variable en los lenguajes de programación 

corresponde al concepto de una instancia del esquema de una base de 

datos. 

Existen varios esquemas en lo base de dotas. y éstos se dividen de acuerdo con 

los niveles de abstracción mencionados. En el nivel más bojo se tiene el 

esquema físico: en el nivel intermedio está el esquema conceptual. mientras 

que en el nivel más alto existe un subesquema. 

Independencia de los Datos. 

Se definieron tres niveles de abstracción en los que puede verse la base de 

datos. La capacidad de modificar una definición de esquema en un nivel sin 
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afectar la definición del esquema en el nivel Inmediato superior se denomino 

independencia de los datos. Existen dos niveles de.tal independencia: 

Independencia físico. que es lo copocldo.d. d<>. mo.diflcor el esquema físico sin 

obligar o que se vuelven a escribir los programes de aplicaciones. En algunas 

ocasiones son necesarias modificaciones en el nivel físico para mejorar el 

rendimiento. 

Independencia lógic~ •. que·.·es la_ capacidad de modificar el esquema 

conceptual sin obligar _a , . que se vuelvan a escribir los programas de 

aplicaciones. Las modifi~aciOnes en el nivel conceptual son necesarias siempre 

que se altera la estructura lógico de la base de datos. 

La independencia lógica de los datos es más difícil de lograr que lo 

independencia física. ya que los programas de aplicaciones dependen en alto 

grado de lo estructuro lógica de los datos a los que tienen acceso. 

Lenguaje de Definición de Datos. 

Un esquema de base de datos se especifico por medio de una serie de 

definiciones que se expresan en un lenguaje especial llamado lenguaje de 

definición de datos (DDL. dota definition language). El resultado de la 

compilación de las proposiciones en DDL es un conjunto de tablas que se 

almacenan en un archivo especial llamado diccionario de datos. 

Un diccionario de datos en un archivo que contienen, ººdatos acerca de los 

datos". Este archivo se consulta antes de leer o modificar los datos reales en el 

sistema de base de datos. 
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La estructuro de almacenamiento y los métodos de acceso empleados por el 

sistema de base de datos se especifican por medio de un conjunto de 

definiciones de un tipo especial de DDL llamado lenguaje de almacenamiento 

y definición de los datos. El resultado de la compilación de estas definiciones es 

uno serie de instrucciones que especifican los detalles de implantación de los 

esquemas de base de datos que normalmente no pueden ver los usuarios. 

Lenguaje de Manejo de Datos. 

El manejo de Jos datos consiste en: 

- La recuperación de información almacenada en la base de datos. 

- Lo inserción de Información nueva en lo base de datos. 

- Lo eliminación de Información de la base de datos. 

En el nivel físico, deben definirse algoritmos que permitan tener acceso a los 

datos en forma eficiente. En los niveles de abstracción más altos lo Importante 

es la facilidad de uso. El objetivo es lograr una interacción eficiente entre las 

personas y el sistema. 

Un lenguaje de manejo de datos (DML, dato manipulatlon language) permite a 

los usuarios manejar o tener acceso o los dotos·_·q.ue~:·~Sf~:n ?.~9~~izÓd0s por 

medio del modelo apropiado. Existen básicamente' dos tlpo~-de DML. 

_ De procedimientos. necesitan que el usuario especifique cuáles datos quiere 

y cómo deben obtenerse. 

_ Sin procedimientos. requieren que el usuario especifique cuáles datos quiere 

sin especificar cómo obtenerlo. 
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Uno consulta es una proposición que solicita la recuperación de información. 

Lo porte de un DML que implica lo recuperación de información se conoce 

como lenguaje de consultas o lenguaje de manejo de datos como sinónimos. 

Manejador de Base de Dolos. 

Generalmente las bases de datos requieren una gran cantidad de espacio de 

almacenamiento. Las bases de datos de las empresas comúnmente se miden 

en términos de gigobytes de información. Un gigabyte equivale o 1 000 

megabytes o mil millones de bytes. Puesto que la memoria principal de la 

computadora no puede almacenar esta información. se guardo en discos. Los 

datos se transfieren entre el almacenamiento en disco y la memoria principal. 

según se requiero. Ya que el movimiento de los datos del disco y al disco es 

lento comparado con la velocidad de Ja unidad central de procesamiento de 

los computadoras. es imperativo que el sistema de base de datos estructure la 

información de tal manero que se reduzca lo necesidad de transferir datos 

entre el disco y lo memoria principal. 

El objetivo de un sistema de base datos es simplificar y facilitar el acceso a los 

datos. Si el tiempo de respuesto para una consulta es demasiado largo. el valor 

del sistema se reduce. El funcionamiento del sistema depende de Ja eficiencia 

de Jos estructuras de datos utilizados para representar los datos en la base de 

datos y de qué ton eficientemente pueda operar el sistema con esas 

estructuras. Como sucede en muchos otros aspectos de los sistemas de 

cómputo, deben hacerse concesiones, no sólo entre el espacio y el tiempo. 

sino también entre la eficiencia de un tipo de operación y la de otro. 
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El manejador de base de datos es responsable de los siguientes tareas: 

- Interacción con el manejador de archivos. los datos sin procesar se 

almacenan en el disco mediante el sistema de archivos proporcionado 

normalmente por un sistema operativo convencional. El manejador de base 

de datos traduce Jos diferentes proposiciones en DML a comandos de 

sistema de archivos de bajo nivel. Así. el manejador de base de datos se 

encarga realmente del almacenamiento, recuperación y actualización de 

los datos en la base de datos. 

- Implantación de la integridad. los valores de los datos almacenados en Jo 

base de datos deben satisfacer ciertos tipos de limitantes de consistencia. 

- Puesto en práctica de Jo seguridad. No es preciso que todos los usuarios de 

la base de datos tengan acceso a todo su contenido. Es labor del 

manejador de la base de datos hacer que se cumplan estos requisitos de 

seguridad. 

Respaldo y recuperación. Un sistema de cómputo. como cualquier otro 

dispositivo mecónico o eléctrico. está sujeto o fallas. Existen muy diversas 

causas de estas fallos, entre ellos el aterrizaje los cabezas lectoras de disco. 

la interrupción del suministro de energía y los errores de software. En cada 

uno de estos casos se pierde información de la base de datos. Es 

responsabilidad del manejador de la base de datos detectar estas fallas y 

restaurar la base de datos al estado que existía antes de presentarse la falla. 

Esto se logro normalmente iniciando diversos procedimientos de respaldo y 

recuperación. 

_ Control de concurrencia. Cuando varios usuarios actualizan lo base de datos 

en forma concurrente. es posible que no se conserve la consistencia de los 
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datos. Es necesario que el sistema controle la interacción entre los usuarios 

concurrentes; lograr dicho control es uno de las toreos del manejador de la 

base de datos. 

Administrador de Base de Datos. 

Una de las razones principales para contar con sistemas de manejo de base de 

datos es tener un control centralizado tonto de los datos como de los 

programas que tienen acceso a ellos. La persona que tiene este control 

centralizado sobre el sistema es el administrador de base de datos (DBA. data 

base odministrator). Los funciones del administrador de base de datos son. 

entre otras: 

Definición del esquema. es decir. la creación del esquema original de la 

base de datos. Esto se logro escribiendo una serie de definiciones que el 

compilador de DDL traduce o un conjunto de tablas que se almacenan 

permanentemente en el diccionario de datos. 

Definición de la estructura de almacenamiento y del método de acceso. es 

decir, la creación de las estructuras de almacenamiento y métodos de 

acceso apropiados. Esto se lleva a cabo escribiendo una serie de 

definiciones que posteriormente son traducidos por el compilador del 

lenguaje de almacenamiento y definición de datos. 

- Modificación del esquema y de la organización física. ya sea la modificación 

del esquema de la base de datos o de la descripción de la organización 

físico del almacenamiento. Estos cambios. aunque son relativamente poco 

frecuentes. se logran escribiendo una serie de definiciones utilizadas. ya sea 

por el compilador de DDL o por el compilador del lenguaje de 
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almacenamiento y definición de datos para generar modificaciones a las 

tablas internas apropiadas del sistema. 

- Concesión de autorización para el acceso a los datos. es decir. conceder 

diferentes tipos de autorización para acceso a los datos a los distintos 

usuarios de la base de datos. Esto permite al administrador de base de datos 

regular cuáles son las partes de la base de datos o las que van a tener 

acceso diversos usuarios. 

- Especificación de las limitantes de Integridad. Estos llmllontes se conservan 

en una estructura especial del sistema que consulta el manejador de base 

de datos cada vez que se lleva a cabo una actualización en el sistema. 

Estructura General del Sistema. 

Un sistema de base de datos se divide en módulos que se encargan de cada 

una de los tareas del sistema en general. Algunas de las funciones del sistema 

de base de datos pueden ser realizadas por el sistema operativo. En la mayor 

parte de los casos. el sistema operativo proporciono únicamente los servicios 

más elementales y lo base de datos debe partir de ese fundamento. Así. el 

diseño de lo base de datos debe Incluir uno consideración de lo Interfaz entre 

el sistema de base de datos y el sistema operativo. 

Un sistema de base datos consiste en varios componentes funcionales. entre los 

que se cuentan: 

- El manejador de archivos. encargado de asignar espacio en el disco y de ras 

estructuras de datos que se van a emplear para representar Ja información 

almacenada en el disco. 
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- El manejador de base de datos. que constituye lo interfaz entre los dolos de 

bajo nivel almacenados en la base de datos y los programo de aplicaciones 

y las consultas que se hocen al sistema. 

- El procesador de consultas. que traduce tos proposiciones en lenguaje de 

consulta a instrucciones de bajo nivel que puede entender el manejador de 

la base de datos. Además. el procesador de consultas trota de convertir la 

solicitud del usuario a una forma equivalente pero más eficiente. 

encontrando una estrategia adecuada paro ejecutor la consulta. 

- El precompilador de DML. que convierte lo proposiciones en DML incrustados 

en un programa de aplicaciones en llamadas normales a procedimientos en 

el lenguaje huésped. El precompilador debe interactuar con el procesador 

de consultas para generar el código apropiado. 

- El compilador de DDL. que convierte los proposiciones en DDL en un conjunto 

de tablas que contienen metadatos. Tales tablas se almacenan después en 

el diccionario de datos. 

Además, se requieren varias estructuras de datos como parte de la 

Implantación del sistema físico. incluyendo: 

- Archivos de dolos. que guardan lo base de datos. 

- Diccionario de datos, que almaceno la información relativa a la estructura 

de lo base de datos. Se usa constantemente. por lo que debe tenerse 

mucho cuidado de desarrollar un diseño apropiado y una implantación 

eficiente. 

- Indices. que permiten el acceso rápido o elementos de información que 

contienen valores determinados. 
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Lo figuro 1.4.1 .-2. muestra los componentes y las conexiones entre ellos. 

u•uarlo• --
~llador 

cM .. nguafe 
de "'8,,...0 elato. 

.mnlnlatrador ........ 
--~ 

-...... .._ --
p.-ecompllador oe 1engu.,. 
cM d911nld6n ---

•l•tefn8 de rn.n•Jo 
de ba9e de d•to• 

fig. 1.4. 1.-2. Relaciones entre Archivos de Datos. Diccionarios de Datos e 

Indices. 
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1.4.2. Diagrama de Flujo de Datos. 

Lo información que se manejo en un software. paso por ciertos procesos. en los 

cuales lo mayoría de las veces es modificada. El diagrama de flujo de datos 

(DFD). es una representación gráfica de los flujos de datos y de las funciones o 

procesos de un sistema, permitiendo al ingeniero de software desarrollar los 

módulos del ámbito de información y del ámbito funcional. 

La notación básico que se usa poro crear diagramas de flujo de datos. consto 

de cuatro elementos que son: 

o 
Los flujos de datos son canales, en los cuales fluyen unidades 
de Información cuya estructura conocemos. 

Las transformaciones o procesos, son acciones que transforman uno o 
verlos flujos de datos centrales 6 varios flujos de datos 

Un almacén de datos, es un depósito pera los datos al que se accede 
con retardo temporal. Puede tratarse tanto de ficheros manuales, como 
de ficheros legibles para la méqulna. 

Un enlace final, es un enlace del sistema con el exterior, con ellos se representan 
por ejemplo las Introducciones que efectúa el usuario al sistema, as( 
las salidas del sistema, destinadas al usuario. 

Al diseñar los diagramas de flujo de datos se deben seguir las siguientes reglas: 

- Se documenta exclusivamente el flujo de datos. 

- Los flujos de datos. así como tas 1ronsformaciones deben llevar 

nombres claros y expresivos. 
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- Codo uno de las transformaciones pueden generar únicamente 

aquellos solidos poro las que también recibe las entrados 

relevantes. 

El diagramo de flujo de datos (DFD) más sencillo. es aquel en el cual el 

programo se específico con una sola burbuja. y se dice que este DFD es de 

nivel O. mientras más específico sea este diagrama va aumentando de nivel. 

1 .4.3. Modelo Entidad-Relación. 

El modelo de datos de entidad-relación (E-R) se baso en uno percepción de un 

mundo real que consiste en un conjunto de objetos básicos llamados entidades 

y de relaciones entre estos objetos. Se desarrolló para facilitar et diseño de 

bases de datos permitiendo especificar un esquema empresarial. Este esquema 

represento lo estructuro lógico general de la base de datos. 

Entidades y Conjuntos de Entidades. 

Uno entidad es un objeto que existe y puede distinguirse de otros objetos. 

Un conjunto de entidades es un grupo de entidades del mismo tipo. No es 

necesario que las entidades pertenezcan exclusivamente a un solo conjunto. 

Uno entidad está representada por un conjunto de atributos. 

Un conjunto de relaciones es un grupo de relaciones del mismo tipo. 

Formalmente es una relación matemática de n>=2 (posiblemente idénticos) 

conjuntos de entidades. Si E1. E2 •... , En son conjuntos de entidades. entonces un 
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conjunto de relaciones Res un subconjunto de {(e1. e2 ..... en) 1 ei e E1.e2 e E2 ••••• 

en e En} 

Limitantes de Mapeo. 

Un esquema E-R empresarial puede definir ciertos limitantes con los que deben 

cumplir los datos contenidos en lo base de datos. Uno limitonte importante es lo 

de las cardinalidades de mapeo que expresan el número de entidades con las 

que puede asociarse otra entidad mediante una relación. 

las cardinalidades de rnopeo son más útiles al describir conjuntos binarios de 

relaciones. aunque en ocasiones contribuyen a la descripción de conjuntos de 

relaciones que implican más de dos conjuntos de entidades. 

Poro un conjunto binario de relaciones R entre los conjuntos de entidades A y B. 

lo cardinalidad de mopeo debe ser una de los siguientes: 

- Una a una. Uno entidad en A está asociada únicamente con uno entidad en 

B. y una entidad en B está asociada sólo con uno entidad en A. 

- Uno a muchas. Una entidad en A está relacionada con .cualquier número de 

entidades en B. pero uno entidad en B puede asóciorse únicamente con uno 

entidad en A. 

- Muchas a una. Una entidad en A está vinculada únicamente con una 

entidad en B. pero una entidad en B está relacionada con cualquier número 

de entidades en A. 
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- Muchas a muchas. Una entidad en A está asociada con cualquier número 

de entidades en B. y una entidad en B está vinculada con cualquier número 

de entidades en A. 

La figura 1 .4.3.-1. muestra los cardinalidades de mapeo mencionados. 

(a) (b) (a) (b) 
Relación una a una. Relación una a muchas. 

(a) (b) (a) (b) 
Relación mucha• a una. Relación muchas a muchas. 

Fig. 1.4.3.-1. Cardinalidades de.Mapeo-.•• 

Lo cardinalidad de mopeo apropiado poro un conjunto de relaciones 

determinado dependeró. obviamente. del mundo real que el conjunto de 

relaciones está modelando . 

... Técnicos de Bases de Datos. Capitulo'· P 99. 
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Los dependencias de existencia constituyen otra clase importante de limitantes. 

Específicamente, si lo existencia de lo entidad "x" depende de lo existencia de 

la entidad "y". entonces se dice que "x" es dependiente por existencia de .. y". 

Funcionalmente. esto quiere decir que si se elimina "y". también se eliminará 

"x". Se dice que la entidad "yº es una entidad dominante y que "x" es una 

entidad subordinada. 

Una tarea muy importante dentro de la modelación de bases de datos consiste 

en especificar cómo se van o distinguir las entidades y las relaciones. 

Conceptualmente, los entidades individuales y los relaciones son distintas entre 

si. pero desde el punto de vista de una base de datos lo diferencia entre ellos 

debe expresarse en términos de sus atributos. 

Es posible que existan varios conjuntos de atributos distintos que pudieron servir 

como llaves candidato. 

Se utilizará el término llave primaria para referirse a la llave candidato que elija 

el diseñador de la base de datos como la forma principal de identificar a los 

entidades dentro de un conjunto de éstos. 

Los conjuntos de relaciones también tienen llaves primorias:··Sus.llaves primarias 

se forman tomondo todos los atributos que constltuyer; los llaves primarias de 

los conjuntos de entidades que definen al conjunto de relaciones. 

Diagrama Entidod-Relación. 

Un diagramo E-R que se integro con los siguientes componentes, los cuales se 

muestron en lo figura 1 .4.4. 
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- Rectángulos. que representan conjuntos de entidades. 

- Elipses. que representan atributos. 

- Rombos, que representan conjuntos de relaciones. 

- Líneas. que conectan los atributos a los conjuntos de entidades. y los 

conjuntos de entidades a los conjuntos de relaciones. 

Fig. 1.4.3.-2. Ejemplo de un Dlagrama E - R."" 

Reducción de los Diagrames E-R a Tablas. 

Una bese de datos que se ajuste e un diagrame E-R puede representarse por 

medio de un conjunto de tablas. Pera cada conjunto de entidades y de 

relaciones en la base de datos .. existe una tabla única que recibe el nombre 

del conjunto de entidades o de relaciones correspondiente. Cada tabla tiene 

un número de columnas que. también tiene nombres únicos. 

Representación de Conjuntos de Entidades Fuertes. 

Seo E un conjunto de entidades fuertes con los atributos descriptivosª'· a2 •.... on. 

Este conjunto de entidades se represento por medio de uno tabla denominada 

50 Bases de Datos • Capítulo 1. p 9. 
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E con n columnas dife!"entes~ cada una de las cuales corresponde a uno de tos 

atributos de E. 

Represen_toci~n de Conjuntos de Entidades Débiles. 

Seo A un conjunto de entidades débiles con los atributos descriptivos 01, o 2 ..... 

o;,. Seo "B" el conjunto de entidades fuerte del que depende "A". Lo llave 

primario de "B" incluye los atributos b1. b,, ... , bn. El conjunto de entidades "A" 

se representa mediante una tabla llamada "A .. con una columna por codo 

atributo del conjunto. 

Generalización y Especialización. 

Lo generalización es el resultado de la unión de dos o mós conjuntos de 

entidades (de bajo nivel) pero producir un· conjunto de entidades de mós 

cito nivel. 

- La especialización es el resultado de tomar un subconjui:ito de un conjunto 

de entidades de alto nivel poro formar un conjunto de entidades de mós 

bajo nivel. 

Agregación. 

Una limitación del modelo E-R es que no es posible expresar relaciones entre 

relaciones. Para ilustrar el porque de la necesidad de una construcción de este 

tipo. piénsese en una base de datos que describe información acerca de los 

empleados que trabajan en un proyecto determinado y empleando varias 

máquinas diferentes para realizar ese trabajo. Empleando los construcciones 
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básicas de modelado E-R. se obtiene el diagramo E-R. Los conjuntos de 

relaciones trabaja y utiliza pueden combinarse para formar un solo conjunto de 

relaciones. Sin embargo. si eso se hiciera. no podría verse claramente Ja 

estructuro lógica de este esquema. 

La solución es utilizar la agregación; esto es. uno abstracción por medio de la 

cual los relaciones se tratan como entidades de alto nivel. 
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1.4.4 Normalización. 

El concepto principal. tomado del modelo relacional utilizado en el desarrollo 

del modelo conceptual. es el proceso de normalización. esto es .. el proceso de 

agrupar a los campos de datos en tablas que representan a los entidades y sus 

relaciones. La teoría de la normalización está basada en la observación de 

que un cierto conjunto de relaciones tiene mejores propiedades en un medio 

de inserción. actualización y supresión. que los que tendrían otros conjuntos de 

relaciones conteniendo los mismos datos. 

La razón de usar el procedimiento de normalización es asegurar que el modelo 

conceptual de la base de datos funcionaró. Esto no significa que una 

estructura no normalizada no funcionará.. sino que puede causar algunos 

problemas cuando los programadores de aplicación traten de modificar la 

base de datos. El administrador de Ja base de datos debe decidir. después de 

localizar las violaciones provenientes de lo normalización. si las modificaciones 

afectarán la forma en que la base de datos funcionará. 

Un modelo de datos no normalizado consiste en registros utilizados por los 

programas de aplicación. El primer paso de la normalización consiste en 

transformar los campos de datos a una tabla de dos dimensiones. Lo que se 

requiere usualmente en este paso es la eliminación de ocurrencias repetidas de 

campos de dotas. de tal manera que se obtenga un archivo fijo. Por ejemplo. si 

una declaración incluye espacio para el nombre de un empleado. su número. 

esposo y hasta diez hijos. el resultado será una tabla de 4 por 1 O. con cuatro 

columnas y diez renglones. Cada uno de los renglones tendrá el nombre y 

número del empleado. esposa y el nombre de uno de los hijos. Los diez 

renglones tendrán los nombres de los diez hijos. Este es sólo un paso preliminar 

que hace posible trasladarse a la segunda formo normalizada. 
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El segundo paso de la normalización es establecer las claves y relacionarlos 

con los campos de datos. En la primera forma normalizado. el renglón entero 

de la tabla (cadena) depende de todos los campos de claves. En la segunda 

forma normalizada. se hace un intento de establecer los campos de datos que 

están relacionados con alguna parte de la clave completa. Si los campos de 

datos sólo dependen de una parte de la clave. la clave y los campos 

conectados a la clave parcial son susceptibles de separarse en registros 

independientes. Lo división de la primera tabla normalizado. en una serie de 

tablas en las que cada campo sólo depende de la clave completa se llama lo 

segundo forma normalizada. 

El tercer paso consiste en separar los campos de los segundos relaciones 

normales que. aunque dependan sólo de una clave~ deben tener una 

existencia independiente en la base de dalos. Esto se hace de forma tal que la 

información sobre estos campos pueda introducirse separadamente o partir de 

los relaciones en las que se encuentra implicada. 

En cada modelo de dalos uno o más campos de dalos se agrupan para 

representar entidades y sus relaciones . En los agrupamientos de los campos de 

datos pueden darse tres tipos generales de problemas. y lo eliminación de 

codo uno de éstos da pie o las tres formas normalizadas de relaciones (tablas). 

Por lo tanto el proceso de normalización es una disciplina que consiste en 

agrupar a los campos de datos en un conjunto de relaciones (tablas). La figura 

1.4.4.-1. muestra las tres formas normalizadas. 
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Relaciones en la 
primera forma 
normallzmida 

Dependencia 
funcional de 
los atributos 
que no son 
clave, respecto 
a la clave 
primaria 

Relaciones en la 
-gunda forma 
normalizada 

Dependencia 
funcional 
completa de 
los atributos 
que no son clave, 
respecto a la 
clave rimarla 

Fig. 1.4.4.-1. Todo Relación que Está en lo Primero Formo Normalizado es un 

Caso Especial de una Relación no Normalizada. Pero no Toda Relación no 

Normalizada Está en lo Primero Formo. Toda Relación que Está en lo Segunda 

Forma Normalizada es un Caso Especial de Relación en la Primera Forma. 

pero no Viceversa. Toda Relación que Está en la Tercero Formo es un Caso 

Especial de Relación en lo Segundo Forma Normalizado, Pero no Toda 

Relación en la Segunda Forma Normalizada Está Necesariamente en lo 

Tercera Forma.s1 

Todas las relaciones normalizadas están en lo primera forma normal. algunas 

relaciones de lo primera forma normalizado están en la segunda forma y, 

finalmente. algunas relaciones de la segunda forma normalizado están en la 

tercera. El proceso de normalización produce las tres formas de relaciones. Las 

relaciones de la tercera forma representan a las entidades y sus relaciones 

dentro de una empresa. 

" Técnicos de Bases de Datos • Capítulo 5, p 1 •0. 
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La primera, segundo y tercera formas normalizados proporcionan mejoras 

sucesivas en los operaciones de inserción, supresión y actualización de la base 

de datos. Como veremos, el proceso de normalización hoce que el diseñador 

entiendo la semántico de los atributos y sus relaciones y como resultado influye 

en el proceso de consideraciones al hacer el análisis de los datos. 

En los párrafos precedentes hemos visto someramente los posos comprendidos 

al tomar una estructura no normalizada y convertirla hasta uno tercera forma. El 

resto de esta sección muestro cómo hacer esto. 

Considere el ejemplo de la figura 1.4.4.-2. Los campos de datos o atributos son: 

número. nombre y dirección del paciente. número de licencia y nombre del 

cirujano. fecha de la cirugía y cirugía. medicino administrada después de la 

operación y su efecto secundario. 

Una columna o conjunto de columnas se llama "clave permitida .. cuando sus 

valores identifican de manera único el renglón de la relación. Dado el número 

del paciente (1234), el número de licen-::ia del cirujano (243) y la fecha de la 

cirugia (abril 5. 76). queda determinado de manera única el renglón (cadena) 

"1234243 abril 5. 1976 Mary Jones 10 Main Street. Rye. N. Y. Charles Field. 

Extirpación de catarata Tetraciclina Fiebre"'. Yo que ésto es la única clave 

permitida se convierte en una clave primaria (se considera que toda relación 

tiene sólo uno clave permitido. Así. la única clave permitida es la clave 

primaria, y todo atributo que no forma porte de ésta es un atributo que no es 

clave). 

Primera formo normalizada. En la primera forma. una relación es uno "'tablo". En 

coda intersección de un renglón (cadena) y en una columna sólo puede 

haber un valor en lo tabla. Ningún grupo de valores estó permitido en los 

intersecciones. 
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Considere lo figura 1.4.4.-3. Esta es una relación "no normalizada". En los cruces 

de algunos renglones y columnas se llega a presentar mas de un valor de la 

clave primaria. los valores de los atributos que no son clave no se pueden 

determinar de manera única. 

NUmen> N""-'> Fecha de Nombra del Dlraco6n del Nombno- Clrugla Medtcina Efedo 
del de licencia la cirugla paciente paciente cirujano administrada secundario 
paelenta del cirujano despues de dela 

la operación medicina 

1111 145 Enero 1, John 15 New Street, Bath Extirpación Penicilina Prunto 
1977 Whlle NtM"Yort\. NY. Uttle de ca1eu1os 

biliares 

1111 311 .Junio 12, .John 15 New Streot. Mk:hael Extirpación 
1977 Wh"9 New Votk. NV. Olamond de 

catculos 
renales 

1234 243 Abrll 5, Ma<y 1 O Main Stntet Chal1es Extirpación Tetracicllna 
Flabno l 1976 Jonas Rye.NV. Fleld de 

catarata 

1234 467 Mayo 10, Ma<y 10 Maln Street Patricia Eliminación 

I 1977 .lonas Rya. NY. Gotd de 
trombosis 

Clave primaria ' I 
Atrtt>uto cadena o renglón 

Fig. 1.4.4.-2. Representación de Datos Utilizando un Modelo Reloclonal: 
ºMedio Pseudohospitalorio" .s2 

u Téc::nlcos do Bases de Datos, Capitulo•. p 1•2. 
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Nümero Nümero Fecha de Nombre del Dlreeci6n del Nombre del Clrugla Med1cma Efecto 
del de hcenc1a la clrugla paciente paciente cirujano adm1n1strada secunda no 
paciente del cirujano despuea de da la 

la operac10n med1c1na 

1111 145 Enero 1. Beth Extirpación Pen1c1lina Prunto 
1977 Ltttle de calculas 

John 15 New Street, b1l1ares 

1111 311 Junio 12. Whlte New York, NV. M1chael Extirpac10n 
1977 D1amond de 

cal cu loa 
renales 

1234 243 AbrllS, Chartes ExtlrpaciOn T atraClclina Fiebre 
1976 Flald de 

Ma<y 10 Maln Street catarata 

Jonea Rya, NY. 
1234 467 Mayo 10, Patrtcia ElimlnaeiOn 

1977 Gold de 
trombosis 

Fig. 1 .4.4.-3. Esta es una Relación "No Normalizada''. En el Cruce de Algunos 
Renglones y Columnas se Presentan más de un Valor. 53 

Transferimos la relación no normalizada de la figura 1 .4.4.-3 a una relación 

normalizada en lo figura 1 .4.4.-4. En esto conversión repetimos los valores 

tomados por el número. nombre y dirección del paciente Y~ en un coso, los del 

número de licencia y nombre del cirujano. La figura 1 .4.4.-4 representa una 

relación en la primera forma normalizado. En coda intersección de un renglón 

(cadena) y una columna. sólo hay un valor en la tabla -no grupos de valores. 

La figura 1.4.4.-5 muestro la relación de una manera gráfica. 

Cuando los valores tomados por el número del pacienfe. el número de licencia 

del cirujano y la fecho de cirugía se conocen. también se conocen los valores 

tomados por el nombre del paciente, la dirección del paciente. el nombre del 

cirujano. la cirugía. lo medicina administrado después de la operación· y el 

efecto secundario de la medicina. AsL la clave primario está compuesta del 

número del paciente, el número de licencio del cirujano y la fecho de cirugía. 

51 Técnicas de Bases de Datos. Capitulo 4. p 143. 
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No hay otra clave permitida para esta relación (tabla). Todas los atributos que 

no son clave en lo relación son funcionalmente dependientes de lo clave 

primario. quedan determinados de manero único los valores tomados por tos 

atributos que no son clave. 

Follas de almacenamiento de la primera forma normalizada. Las siguientes 

folios sobrevendrán si dejamos nuestros datos en la primero formo normalizado 

(véase la figura 1.4.4.-4). 

Falla de inserción. Es posible que a un nuevo paciente no se le haya practicado 

una intervención quirúrgica en el hospital y que por lo tanto no se le haya 

asignado ningún cirujano. Como resultado de no habérsela asignado ningún 

cirujano. lo cadena del paciente no se puede introducir. esto es. la información 

sobre el paciente no se puede almacenar en la primera formo de lo figuro 

1.4.4.-4. 

Supongamos que deseáramos Insertar los datos del paciente: nombre y 

dirección. No se debería conocer necesariamente el número de licencia del 

cirujano ni lo fecha de la cirugía. Esto significa que. poro identificar de manero 

único el nombre y lo dirección del paciente son superfluos dos componentes 

de la clave primario. el número de licencia del cirujano y la fecha de cirugia. Si 

separamos el nombre del paciente y su dirección. junto con el número del 

paciente. en una relación (tabla) distinta. como en la figura l .4.4.-60. esta falla 

de inserción se podrá rectificar. 

Falla de inserción. Es posible que el hospital hoya nombrado a un nuevo 

cirujano que aún no haya operado o ningún paciente de este hospital. Como 

consecuencia. en el renglón paro este cirujano no habrá ningún valor asignado 

al número del paciente o a lo fecho de lo cirugía. Sólo una parte de lo clave 

primaria está constituida del número de licencia del cirujano: el resto consiste 
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en el número del paciente y en la fecha de la cirugía. Como consecuencia. no 

se puede introducir una nueva cadena paro un nuevo cirujano. es decir. no se 

puede almacenar lo información del cirujano. En este caso. el atributo que no 

es clave correspondiente al nombre del cirujano. estó identificado de manera 

única con lo clave primaria formada por el número del paciente + número de 

licencia del cirujano + fecha de la cirugía. Pero lo identificación único del 

nombre del cirujano. la única parte necesaria de la clave primaria es el número 

de licencio del cirujano. Si separamos el nombre y el número de licencia del 

cirujano. como en lo figuro 1.4.4.-6b. lo follo en la inserción se rectifico. 
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Clave 

1 primaria 1 1 
~ Nom~ del D1recc1ó' del No"f're del CU'U.,a Med1q.ma Efcct' 

cirugía paciente paciente Cll'Ujano •dnlini•trada secundario 

d<l de despuCs de la de 

paci licen opención mcdu::ma 

del 

''"" 
1 1 . . 

"-,/ T '---r' l 
111 145 ~nero t. 1977 John Whne 15 Ncw Strcct, Bcth Linle Extupacton de Pen1c1l1na Prunto 

Nue ... a York N v. cilculos b1l11ares 
111 Jll Jumo 12, 1977 John Wh11e 15 New Sttect, M1chacl Extupac1on ., 

Nueva York. N. Y 01amond cálculos renales 
1234 243 Abnl 5, 197b f\.1ary Joncs 10 f\.1am Strcct. Charles Extupac1on ., Tetrac1hna Fiebre 

Rve. N y F1cld catarata 
1234 467 Mayo 10. 1977 l\.tary Joncs 'º M•m Street, Patr1c1a Ehm1nac1on de 

Rve N. Y Gold trombosis 
2345 189 Enero 8, 1978 Charles Dogwood Lane Dav1rJ Rosen C1rug1a Je Ccfalosponna 

Brown l-larr1son, N y cora:ton abierto 
4876 145 Nov1en1brc '· ita\ Kanc '5 Doston Pust Bcth L1nlc C'olcc1stcc101n1a Dem1c1\1na 

1977 RoarJ, C'hc<iu:r. 
C'unn 

5123 145 Mayo 10, 1977 Paul Kn-.hcr Blmd Hrouk Bcth Lmlc Ext1rpac1on de 
~1amaroncck. N calculo!> htharcs 
y 

b84S 243 Abril 5. 197b Ann llood Htl!on Ruad Charles Reemplazo d• ren.1c1chna Fiebre 
l.archmon1 N y F1cld cornea 

6845 243 01c1embrc t!'>. Ann Hood H1\1on Road Charles Ex11rpac1on d< 
IQ7f> Larchmnnt N y F1cld catarata 

Fig. 1 .4.4.-4. Representación de Datos Utilizando un Modelo Relacional. 
Relación en la Primera Formo Normalizodo.5" 

"lecn1cos do Base~ de Datos. Capitulo"· p 1 .. 5. 
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Fig. 1 .4.4.-5. Uno Relación en la Primera Forma Normolizoda.ss 

Ccpitulol 

Eíecto 
secundario 
dela 
medicina 

Estos fallos ocurren debido o que algunos columnas sólo dependen uno porte 

de la clave primario~ mientras que la clave primario completa es necesaria 

paro identificar de manera única a un renglón completo. 

u Técnicos de Bases de Dolos. Copílulo 4. p I~ 
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Falla de actualización. Si John White ingresa en el hospitaJ por tercera vez. y si 

entre la segunda y tercera estancia se cambió de casa. nos gustaría actualizar 

su dirección en todos los renglones en los que aparece. (Queremos guardar 

sólo Ja información actualizado sobre los nombres y direcciones. con el fin de 

tener consistencia. Suponemos que el hospital no quiere guardar las antiguas 

direcciones). Este ejemplo muestro la dificultad de actualizar una relación en la 

primero formo normalizada. debido a que las cadenas en los que se debe 

reflejar el cambio. varían con el tiempo. Lo peor que podría suceder sería tener 

algunas cadenas con la dirección antigua y algunos con la nuevo. 

Esta falla de actualización se puede resolver si la dirección del paciente sólo 

aparece una vez. Si separamos el nombre del paciente. su dirección y su 

número. como el la figura 1 .4.4.-60 la falla desaparece. La dirección de John 

White sólo aparecerá uno vez en la tablo de PACIENTE. como en lo figuro 1 .4.4.-

60. 

Follo de supresión (tipo 1 ). Supongamos que queremos borrar lo información de 

un paciente después de que él/ella haya muerto. Consideremos que el 

paciente Charles Brown fallece {véase la figuro 1.4.4.-4). Cuando suprimimos la 

cadena correspondiente o Charles Brown . toda lo información relativa al 

cirujano David Rosen se pierde debido o que esta operación fue la única que 

él realizo. En algunas aplicaciones. la pérdida de información de este tipo 

podría tener efectos serios. Puesto que el renglón suprimido podría ser la única 

fuente de información sobre David Rosen. Para prevenir que algo así ocurra. 

tendríamos que responsabilizar al usuario de Ja verificación de que la cadena 

por ser borrada no sea la única fuente de información de esto '"categoría". 
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Número del 
cociente 
1111 
1234 
2345 
48776 
5123 
6845 

Nombre del 
cociente 
John White 
Mary Jones 
Charles Brown 
Hal Kane 
Paul Kosher 
Ann Hood 

Tablo PACIENTE 

Dirección del 
cociente 
15 New Street. Nueva Yorl<. N. Y. 
10 Moin Street, Rye, N. Y. 
Dogwood Lene. Horrison. N. Y. 
55 Boston Post Roed. Chester, 
Conn. 
Blind Brool<, Mamaronecl<. N. Y. 
Hilton Roed. Larchmont. N. Y. 

Capítulo 1 

Fig. 1 .4.4.-6a. Relación en la Segunda Forma Normalizada. La Clave Primaria 
es el Número del Paciente. Los Atributos que no son Clave. Nombre y 
Dirección del Paciente Necesitan de la Clave Primaria Completa para su 
Identificación Unica. El Nombre y lo Dirección del Paciente Sólo Aparecen en 
Esta Relación.56 

Tabla CIRUJANO 

,, ___ ....... _~ ..... 
Número de 
licencio del 
ciruano 
145 
189 
243 
311 
467 

1 
Nombre del 

cirujano 

Beth Little 
David Rosen 
Charles Field 
Michael Diomond 
Patricia Gold 

Fig. 1.4.4.-6b. Relación en la Segunda Forma Normalizada. Lo Clave Primario 
es el Número de Licencia del Cirujano. El Atributo que no es Clave. Nombre 
del Cirujano. Necesita de la Clave Primaria Para su Identificación Unico. El 
Nombre del Cirujano Sólo Aparece en Esto Reloción.•7 

56,n ·Técnicos de Bases de Datos. Capitulo 4. p 147. 
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Uno posibilidad de resolver un problema de esto naturaleza es separar lo 

información del cirujano que no dependa del paciente y viceversa. Esto se 

puede lograr teniendo das relaciones (tablas). como en las figuras 1.4.4.-60 y 

1.4.4.-6b. paro PACIENTE y CIRUJANO. respectivamente. 

Follo de supresión (tipo 2). Otro fallo de supresión resulto de un atributo que no 

es clave. de lo relación de la figura 1 .4.4.-4. que es funcionalmente 

dependiente de otro atributo que tampoco seo clave. de la misma relación. El 

efecto secundarlo de una medicino es funcionalmente dependiente sólo de la 

medicina administrado. Es posible que el prurito seo resultante de administrarle 

otra medicina. Los valores de atributo para esa cadena especifica, cambian a 

otro medicino y o otro efecto secundoño. Como consecuencia de este 

cambio. perdemos lo información de que la penicilina produjo prurito. Puesto 

que esta cadena particular podría constituir la única fuente de información en 

lo base de dolos poro eso categoría. esto pérdida no es deseable. 

Poro resolver estas fallos. separaremos lo información sobre el paciente en una 

relación llamado PACIENTE. como en lo figuro 1.4.4.-60. y lo información del 

cirujano en una relación llamada CIRUJANO. como en lo figura 1 .4.4.~6b. Lo 

clave primario en lo relación PACIENTE de la figuro 1.4.4.-60 es el n.Jmero del 

paciente, y lo clave primario en lo relación CIRUJANO de lo figuro 1.4.4.-6b es 

el número de licencio del cirujano. Los atributos restantes comprenden lo 

relación PACIENTE-Y-CIRUJANO mostrado en lo figura 1.4.4.-6c. donde lo clave 

primaria estó compuesta del número del paciente. el número de licencio del 

cirujano y la fecha de cirugía. 
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T•bla PACIENTE y CIRU.JANO 

' Número Número Fecha de Clrugla Medicina Efecto 
del de licencia la cirugla administrada secundario 
paciente del cirujano despues de dela 

la operacion medicina 

1111 145 Enero 1. Extirpación Panlclllna Prurito 
1977 de calculas 

billares 
1111 311 Junio 12. Extirpación ---

1977 de 
cal culos 
renales 

1234 243 Abril5, Extln>ación Tetracicllna Fiebre 
1978 de 

catarata .· . · • 
.1234 467 Mayo 10. EllmlnaclOn ---- ---- 1 

1977 de 
trombosis 

. 
'----~---'/ + 

Fig. 1.4.4.-6c. Relación en la Segunda Normalizada. La Clave Primaria es 
Número de Paciente + Número de Licencia del Cirujano + Fecha de la 
Cirugía. Todo Atributo que no es Clave (por Ejemplo, Cirugía, Medicina 
Administrada Después de la Operación y Efecto Secundario de la Medicina) 
Requieren de la Clave Primaria para su Identificación Unica.58 

Se dice que las relaciones de las figuras 1 .4.4.-6a. 1 .4.4.-6b 1.4.4.-6c están en la 

segundo forma normalizado. Estos tres relaciones poro nuestros datos son más 

deseables que lo relación en la primera forma de la figura 1.4.4.-4. debido a 

que una relación en la segunda forma normalizada elimino algunas de 1as 

fallas de almacenamiento encontradas en la relación que está en la primera 

forma. La figura 1.4.4.-7. representa las tres relaciones de manera gráfica en la 

segunda forma normalizada. 

51 técnk:os de Bases de Datos, Capitulo"'· p 149. 
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Relación de lo segunda forma normalizada. Se dice que una relación está en 

la segundo forma normalizado. cuando todo atributo que no sea clave es 

completamente dependiente de manera funcional de la clave primaria. es 

decir. todo atributo que no es clave necesita de la clave primaria completa 

para poder ser identificado de manera única. Inversamente. una relación no 

está en la segunda forma si existe un atributo que no sea clave que no 

dependa completamente y de manera funcional de la clave primaria. 

Toda relación en la segunda forma normalizada también representa una 

relación en la primera forma. 

Fallas de almacenamiento de la relación en la segunda forma normalizada. 

Las figuras 1 .4.4.-6a. 1 .4.4.-6b y 1 .4.4.-6c representan tres relaciones en la 

segunda forma. Algunas de los follas que se tenían en la primera forma 

normalizada. como en la figura 1 .4.4.-4. se han eliminado en las relaciones que 

están en la segunda formo. 

Inserción. Podemos introducir un nuevo paciente que todavía no ha sido 

operado en el hospital y al cual no se le ha asignado ningún cirujano. 

simplemente introduciendo la información del paciente en lo relación de Ja 

figuro 1 .4.4.-60. 

Inserción. la información referente a un nuevo cirujano que aún no ha operado 

a ningún paciente en el hospital~ se puede introducir añadiendo simplemente 

una nueva cadena en la relación de la figura 1 .4.4.-6b. 

Supresión (lipo 1). Si Chorlas Brown follece. lo codeno correspondiente en los 

relaciones de las figuras 1 .4.4.-6a y 1 .4.4.-6c se pueden suprimir. La información 

referente al cirujano David Rosen permanecerá en la relación de la figura 

1.4.4.-6b. 
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Actualización. Si John White ingresa al hospital por tercera vez y tiene una 

dirección distinto. el único lugar en que el cambio en la dirección se tendrá 

que hacer será en la relación de la figuro 1 .4.4.-60 y no en la de la figura 

1 .4.4.-6c. Parece que existen algunas fallas de almacenamiento en lo relación 

de lo figura 1.4.4.-6c. 

Folla de inserción. No podemos introducir el hecho de que una determinada 

medicino produzca determinados efectos secundarios a menos que está se le 

suministre o un paciente. 

No podemos introducir una cadena en la reloclón de la figura 1 .4.4.-6c hoste 

que tengamos un paciente que hoya sido operado y al cual se le hayo 

suministrado dicho medicina. 
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Efecto 

Fig. 1.4.4.-7. Tres Relaciones en lo Segunda Forma Normalizado. Lo Clave 
Primario de lo Relación PACIENTE es el Número del Paciente. Lo Clave 
Primario de la Relación CIRUJANO es. el Número de Licencia del Cirujano. La 
Clave Primaria de la Relación CIRUGIA es el Número del Paciente + Número 
de Licencia del Cirujano + Fecha de la Cirugía.59 

"'Técnicos de Bases de Do tos , Capítulo 4. p 1s1. 
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Follo de supresión. Lo follo de supresión en lo cual un atribulo que no es clave 

de una relación depende funcionalmente de otro atributo que tampoco sea 

clave permanece. Si John White recibe alguna otro medicino como 

consecuencia del severo prurito debido a la penicilina y se actualizan los 

valores de atributo de la medicina administrada y su efecto secundario~ 

perdemos la información de que la penicilina produjo prurito. Puesto que esa 

cadena particular ero lo único fuente de información en la base de datos para 

eso categoría. esto pérdida no es deseable. 

Faifa de actualización. El efecto secundario de uno medicina aparece varias 

veces en la relación de la figuro. 1.4.4.-6c. Si el fabricante de una determinada 

medicino cambia la fórmula de tal manera que el efecto secundario cambie. 

nos encontramos con dos posibilidades: 1 • Buscar en todo la relación de la 

figura 1 .4.4.-6c y cambiar el valor del efecto secundario cada vez que la 

medicina se hoyo administrado o: 2. Trabajar con algunos inconsistencias como 

consecuencia de cambiar· el valor sólo en algunos cadenas. Las follas de 

inserción. supresión y actualización son los resultados de la dependencia del 

atributo que no es clave "efecto secundar!º de la medicina" de otro atributo 

que tampoco sea clave, "medicino administrada después de lo operación". 

Este tipo de dependencia se llamo "transitiva" (véase la figuro 1.4.4.-8). 

La solución a estos: problemas de la relación de la figuro 1 .4.4.-6c. es 

reemplazarla con otras ·dos ~el~ciones, como en los figuras 1.4.4.-9c y 1.4.4.~9d. · 
·-. ~ - . " 

•",". "·"" -·· -. ,·. . 

Puesto que no ha;'·fall~i· dE> almacenamiento en las relaclories de las figuras 

1.4.4.-6a y ; 1.4.4.é6b, las dejamos Intactas en las' figuras L4.4.-9a y L4.4.-9b, 

respectiVamente. 

Se debe notar que la conversión de lo segundo a la tercera forma normalizada 

es semejante o la conversión de lo primera a la segunda forma. excepto al 
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trabajar con atributos que no son clave. En lo conversión de 1 FN (primero forma 

normal) o 2FN (segundo formo normal). observamos los relaciones entre los 

atributos que son clave y los que no son. Sin embargo. en lo conversión de 2FN 

o 3FN observamos las relaciones entre los atributos que no son clave. 

Las relaciones PACIENTE. CIRUJANO. PACIENTE-y-CIRUJANO y MEDICINA. que se 

muestran en las figuras 1 .4.4.-9a. 1 .4.4.-9b. 1.4.4.-9c. l .4.4.-9d. respectivamente. 

están en la tercera forma normalizado. La figura 1 .4.4.-1 O muestro estos cuatro 

relaciones en forma gráfica. 

Note. también. que MEDICINA puede ser una clave poro contestar preguntas 

como "aOuién está tomando o tomó tetraciclino?". 

Relación en la tercera forma normalizada. Se dice que uno relación está en la 

tercera formo de normalización si no existe ninguna dependencia funcional 

transitivo entre los atributos que no son clave. (Cuando un atributo que no es 

clave se puede determinar con uno o más atributos que tampoco lo sean. se 

dice que existe una dependencia funcional transitiva entre los dos. El efecto 

secundario de uno medicina se puede determinar a partir de la medicina 

adrninj;?trada. Así. el efecto secundario de una medicina depende funcional y 

transitivomente de la medicina administrada.) Alternativamente. si existen 

algunos atributos que no siendo clave tengan dependencia funcional entre 

ellos. la relación no es de la tercera forma. 

Como consecuencia de la creación de dos relaciones, como las mostradas en 

las figuras 1 .4.4.-9c 1 .4.4.-9d hechas de la relación de la figura 1 .4.4.-6c. se 

eliminan las fallas de almacenamiento. 
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Inserción. Podemos introducir el hecho de que una medicina determinado 

tenga determinado efecto secundario en la relación de la figura 1 .4.4.-9d. sin 

que haya administrado la medicina a ningún paciente. 

Dependencia tr•n•ltlv• 

• Número Número Fecha de Cirugfa Medicina Efecto 
del de licencia la cirugia administrada secundario 
paciente del cirujano despues de de la 

la operación mec:Ucina 

1111 145 Enero 1. Extirpación Penicilina Prurito 
1977 decalculos 

blliarea 
1111 311 Junio 12. Extirpación 

1977 de 
calculas 
renales 

1234 243 Abri15, Extirpación Tetraclcilne Fiebre 
1976 da 

catarata 

1234 467 Mayo 10, Eliminación ---- ----
1977 da 

trombosis 

Fig. 1.4.4.-8. Representación de Datos Utilizando un Modelo Relacional.60 

Número del paciente 
+ 

Número de licencia del cirujano 
+ 

Fecha de la cirugía . 

.i;i T8cnlcas de &ases de Datos, Capitule 4. p 153. 

Medicina 
administrada 
después de la 
operación 

Efecto 
secundario 
dela 
medicino 
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Número del 
cociente 
1111 
1234 
2345 
48776 
5123 
6845 

l. 
Nombre del 
cociente 
Jahn While 
Mary Jones 
Charles Brown 
Hal Kane 
Paul Kosher 
Ann Hood 

Tabla PACIENTE 

Dirección del 
naciente 

1 

15 New Slreet. Nueva York, N. Y. 
10 Main Slreet. Rye. N. Y. 
Dogwood Lane. Harrison. N. Y. 
55 Boston Post Roed. Chester. 
Conn. 
Blind Brook. Momaroneck. N. Y. 
Hilton Road. Larchmont. N. Y. 

Capítulo 1 

Fig. 1.4.4.-9a. Representación de Datos Utilizando el Modelo Relacional. 61 

Relación en la tercera forma normalizada. La clave primaria es el número del 
paciente. 

Número de 
licencia del 
ciru·ano 
145 
189 
243 
311 
467 

Tabla CIRUJANO 

Nombre del 
cirujano 

Belh Lillle 
David Rosen 
Charles Field 
Michael Diamond 
Patricia Gold 

Fig. 1 .4.4.-9b. Representación de Datos Utilizando el Modelo Relacional. 
Relación en la Forma Normalizada. La Clave Primaria es el Número de 
Licencio del Cirujano.62 

Supresión. John White recibe alguna otra medicino como resultado de haber 

presentado un severo prurito debido o la penicilina: el hecho de que hoyo 

sufrido ese efecto de la penicilina se puede registrar en lo relación de la figuro 

1.4.4.-9d. 

•• •2 lEtcnlcos de Bases de Oatos , Capitulo 4, p 154. 
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Actualización. El efecto secundario de cada medicina aparecerá sólo una vez 

en la relación de la figuro 1.4.4.-9d. resolviendo así Ja falla de actualización. 

Es importante notar que. en el proceso de reducción de una relación en la 

primero forma de normalización a un conjunto de relaciones en la tercera 

forma. no perdimos información. Esto significa que cualquier información que se 

pueda derivar de la relación en la figura 1.4.4.-4 también se puede derivar de 

las relaciones en las figuras 1.4.4.-90. 1 .4.4.-9b. 1.4.4.-9c y 1 .4.4.-9d. La relación 

de la figura 1.4.4.-4 se puede construir combinando las relaciones de las figuras 

1 .4.4.-9a a 1 .4.4.-9d. Otra punto que debe enfatizarse es que el proceso de 

reducción o normalización no es una función de los valores de los datos que 

aparecen en las relaciones en algún momento determinado: es uno función de 

las relaciones entre Jos atributos. Para seguir el proceso de normalización. es 

absolutamente necesario que el diseñador de la base de datos entienda la 

semántica de la información. Dependiendo de las suposiciones sobre la 

dependencia funcional entre los atributos, el conjunto de relaciones en la 

tercera forma normalizado para la empresa será diferente. 
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Número 
del 
paciente 

1111 

1111 

1234 

1234 

Relación PACIENTE y CIRUJANO 

......... + 
Número Fecha de Clrugla 
de licencia la cirugla 
del cirujano 

145 Enero 1, Extirpación 
1977 de calculo& 

biliares 
311 Junio 12, Extirpación 

1977 de 
calculos 
renales 

243 Abrl15, Extirpación 
1976 de 

catarata 

467 Mayo 10, Eliminaclón 
1977 de 

trombosis 

Medicina 
administrada 
despues de 
la operación 

Penicilina 

Tetraclcllna 

Copitulol 

Fig. 1.4.4.-9c. Representación de los Datos Utilizando el Modelo Relacional. 
Relación en lo Tercera Forma Normalizada. La Clave Primaria es el Número 
del Paciente + Número de Licencia del Cirujano + Fecha de lo Cirugía. Los 
Atributos que no son Clave son Cirugía y Medicina Administrado Después de 
lo Operación.63 

63 Técnicos de Bases de Datos • Capítulo 4. p l 55. 
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Relación MEDICINA 

1 
Medicina Efectos 
administrada secundarios 
después de la dela 
operación medicino 

Penicilina Prurito 
Tetraclclina Fiebre 
Cafolosporina ---
Oemicilinc ---

Fig. 1.4.4.-9d. Representación de Datos Utilizando el Modelo Relacional. 
Relación en la Tercera Forma Normalizada. La Clave Primaria es Medicina 
Administrada Después de la Operación."" 

1. Relación PACIENTE. La clave primaria es el número del paciente. 

2. Relación CIRUJANO. La clave primaria es el número de licencia del cirujano. 

3. Relación CIRUGIA. La clave primaria es el número del paciente + el número 

de licencia del cirujano + la fecha de la cirugía. 

4. Relación MEDICINA. La clave primaria es la medicina administrada después 

de le operación. 

Como resultado del proceso de normalización. se derivan relaciones en la 

tercera forma normalizada. Estas relaciones representan a las entidades y sus 

relaciones y corresponden a la·· idea 'intuitiva de entidades: PACIENTE. 

CIRUJANO. CIRUGIA y MEDICINA, estas cuatro relaciones representan al 

modelo conceptual. 

,.. Técnicos de Bases de Datos. Capitulo"'· p 155. 
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Fig. 1.4.4.-1 O. Cuatro Relaciones en le Tercera Forme Normalizada.•• 

... Técnicos de Bases de Datos, Capitulo '4, p 156. 
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CAPITULO 11 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 

PROPUESTAS DE SOLUCION 
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2.1 Requerimientos del Usuario. 

Los alcances y las limitaciones de cualquier proyecto se definen cuando se 

conocen los requerimientos del usuario. Siendo esta la porte más importante en 

el Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas. lo información sobre lo factibilidad y 

alcance del proyecto. el control. los requerimientos de operatividad de datos y 

tos datos mismos. son los elementos que permiten al diseñador conocer a fondo 

toda la problemática para posteriormente ofrecer una solución. La 

responsabilidad del usuario es comunicar todo lo que el desea que hago el 

sistema. En este punto es de vital importancia recopilar toda la información que 

se pueda. La duración del proyecto puede verse afectada si el análisis carece 

de porciones significativas de los requerimientos o bien. si el usuario falló al 

proporcionar las respuestas detalladas durante el análisis. 

Una de los toreos en la definición de un sistema es lo de enfocar y comprender 

el problema que viene a solucionar. para poder emitir uno justificación de la 

solución propuesta. Este proceso requiere de una intensa comunicación entre 

el usuario y el diseñador del sistema. 

De esta forma. el Sistema de .. Alcancías" pretende cumplir con las siguientes 

requerimientos mínimos: 

1. Supervisor contadores asociados con líneas de telefonía pública con el fin de 

detector su grado de generación de llamados. para detectar posibles fallas. 

2. Revisar. modificar. actualizar y corregir categorías con el objetivo de que 

cada teléfono tenga las características de operación y sus requerimientos de 

funcionamiento adecuados, tales como restricción para trófico lodo. 

inversión de polaridad. etc. 
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3. Llevar o cabo procesos de suspensión y reanudación de alcancías para 

facilitar las actividades de instalación y de mantenimiento. 

4. Hacer envíos de comandos o la central poro desbloquear líneos de telefonía 

pública que se encuntren fuera de servicio. 

5. Realizar prueba de líneas de Alcancías para detectar el estado verificando 

su funcionamiento y localizando posibles fallas. 

6. Permité llevar una base de datos en formato FoxPro. DBase IV y Clipper para 

tener los datos asociados al teléfono en cuestión tales como dirección. rozón 

social, central. distrito. distribuidores. etc. y hacer una explotación de datos 

mós efectiva en la realización de reportes y añadir nuevos registros. 

7. Estar habilitado para realizar procesos por periodos de 24 horas o por 

periodos definidos por el usuario. 

B. Posibilidad de conectarse a las centrales telefónicas a través de un modem 

sin Importar el tipo de sistema operativo que estas utilicen. 
',·_ 

. :i--, ~;.>; , .. :.';:'''·' ·'-"' 
9. Acceso a la vez d~ 4 puert~; d.,. c::c;rT'lunlcaclón RS232C. 

10.Que sea posible.c6nE>;;;o~;,.v;a: 
• Líneo conmútado 

• Línea privada de 2 o 4 hilos. 

11 .Restricción de funciones de centrales, toles como suspensiones, 

reanudaciones y cambios de categorías. únicamente a teléfonos de lo 

región por medio de claves lodo autorizadas. 
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12.Que posea passwords de acceso de 2 tipos: operador y usuario. 

13.Que realice reportes de: 

• Alcancías por teléfono 

• Alcancías por Zona 

• Alcancías por tipo de aparato 

• Alcancías. una zona 

• Alcancías. un tipo de aparato 

• Alcancías. con posible falla 

• Alcancías con posible falle. una zona. 

• Alcancías con cambio de categorías 

• Resumen por teléfono 

• Resumen por Zona 

• Resumen por tipo de aparato 

• Resumen con posible follo 

• Resumen con cambio de categorías 

• Resumen de suspensiones 

• Totales de alcancías con posible falla 

• Revisión de contadores por fecha 

• Histórico de movimientos 

• Histórico de la respuesta de la central 

• Reporte de configuración 

14.Seguridad en los procesos de suspensión y reanudación de atributos de 

teléfonos públicos; así como el registro del nombre y clave de la persona que 

efectuó estos cambios . 
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15.Seguridod mediante claves de acceso con facilidad paro dar de alta o 

boja. teléfonos públicos. 

1 6.Aperturo o 8 dígitos en el campo de números telefónicos. 

17.Histórico de todos los movimientos efectuados en los teléfonos públicos. 

18.Que el sistema poseo uno interfaz amigable que facilite su uso. 

19 .Que corro bajo el sistema o'peró.tlvo MS - DOS 

20.Que este se desarrolle en l":nguoje "C". por su flexible transportación o otros 

plataformas y en un futuro emigrar o hacer uno versión más octullzada. 
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2.2 Software. 

2.2. 1 Sistemas Operativos. 

DOS. 

DOS requiere para su instalación de un equipo 286 en adelante. lo cual lo hace 

un sistema muy concurrido. 

DOS cuenta con muchas herramientas útiles al usuario como son: 

• La utilería de compresión de archivos de MS-DOS Double Space. 

generalmente expande el espacio del disco duro en un factor de 1.8. 

El sistema de compresión funciona bastante bien en la mayoría de los casos. 

en parte. gracias a la memoria cache de disco mejorada de MS-DOS. El 

SmartDrive ahora almacena datos comprimidos. así que utiliza la memoria 

alojada. de una manera mós efectiva. 

En algunos ocasiones lo compresión se quedará en el comino. por ejemplo. 

si se están grabando muestras de sonido comprimidos. probablemente se 

desearó utilizar un disco descomprimido. El DoubleSpace "no sobe" que los 

datos yo no se pueden comprimir mós. por lo que desperdiciará tiempo 

tratando de comprimirlos. Afortunadamente. DoubleSpace hace que sea 

fácil mover los límites entre el CVF y el disco descomprimido. así que se 

puede utilizar cualquier espacio disponible en donde más se necesite. 

MS-DOS proporciona dos defroggers de disco. Uno. basado en el Speed Disk 

de Norfon. que efectúa un reconocimiento tradicional del disco. El otro. 
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interno a DoubleSpace. el CVF. Estos se encuentran enlazados. así que 

cuando se escribe DEFRAG. el primer defragger invoca al segundo. (El 

CHKDSK produce en forma similar un asistente consciente del CVF cuando se 

corre en un disco comprimido). 

• La función de MemMaker es configurar lo PC para liberar la mayor cantidad 

posible de memoria. El problema de esta utileño es que no es consciente de 

las configuraciones múltiples~ lo cual obliga a mantener diversos archivos 

conflg.sys y correr MemMaker en cada uno de ellos. 

El MemMaker proporciona la ton necesitada automatización paro aquellos 

que utilizan EMM386.EXE y los comando LOADHIGH y DEVICEHIGH. Al correr. 

Memmaker enlaza al comando SIZER con cada manejador de dispositivos y 

programa Incluido en el CONFIG.SYS y en el AUTOEXEC.BAT y reinicializa la 

computadora. El SIZER permite al Memmoker darse cuenta cuánto espacio 

ocupan realmente estos programas cuando se cargan. Luego el Memmoker 

calcula y escribe los comando óptimos LOADHIGH y DEVICEHIGH. 

explotando su nueva capacidad de especificar regiones particulares de la 

memoria superior~ y reinicializo la computadora. 

• La herramienta de recuperación de DOS 6.0. Delate Sentry, coloco los 

archivos borrados en un directorio sombra. 

• Se pueden borrar directorios 

• Undelete recupera directorios. pero no un subórbol completo; coda nivel se 

debe reconstruir por separado. 
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MS-DOS proporciona dos defraggers de disco. uno que efectúa un 

reconocimiento tradicional y otro interno a DaubleSpace. el cual compacta 

al CVF. Están enlazados y el primero invoca automáticamente al segundo. 

• El programa de respaldo de DOS integra un programa de respaldo y 

recuperación de archivos. licenciado por Norton Backup que sustituye a los 

comandos Backup y Restare. Utiliza menús y se configura automáticamente. 

Sistemas de compresión. herramienta de recuperación. redes y correo. 

transferencia de archivos. 

MS-DOS 6.0 soporta redes y correo-E mediante un módulo Workgroup 

Connection separado. que Microsoft ha considerado clientes MS-NET y 

Microsoft Moil. originalmente pensado como uno opción de Windows for Work

groups. y es en este contexto en el que será más útil. Al carecer de los 

capacidades de servidor y de soporte al protocolo de modo protegido de 

Windows far Workgroups. el manejo de red de MS-DOS. de ninguna manera 

compite con los muchos y excelentes productos DOS-LAN. 

El sistema de transferencia de archivos tiene componentes de cliente y de 

servidor. INTERSVR corre en una computadora anfitriona. esperando que los 

clientes se conecten a sus unidades locales (o impresoras). INTERLNK corre en 

los clientes y establece conexiones. Desafortunadamente. se tiene que cargar 

INTERLINK mediante el CONFIG.SYS. así que se tendrá que pagar el precio de 

sus 9 Kb todo el tiempo o reinicializar lo computadora paro utilizarlo. 

Tres comandos largamente necesitados. DELTREE y MOVE son los equivalentes 

MS-DOS de los comandos Unix rm y mv. DELTREE elimina órboles completos de 

directorios y subdirectorios. y también puede borrar archivos individuales 

marcados con los atributos de escondido. sistema y de solo lectura. MOVE 
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transfiere archivos de un directorio a otro. y también puede renombrar un 

directorio. El tercer comando es CHOICE. el cual requiere un solo carácter de 

entrado y regreso un ERRORLEVEL. Es oigo burdo. pero significo que finalmente 

se pueden escribir archivos de lotes interactivos sin recurrir o uno utilerio 

externa. 

En ambiente windows se requiere poro el modo estándar poro 286. y 386 de 

bojo nivel; y modo extendido {enhonced) poro estaciones de trabajo 386/486 

con 2 Mb. o más. 

Windows 3.0. 

Una cerrera que ha persistido por años en ta industrio de lo mícrocomputoción 

ha sido que los métodos de comunicación del usuario con lo computadora son 

demasiado esotéricos. Los lenguajes y comandos de computación fueron 

establecidos por personas inmersas en fa operación interna de esas máquinas. 

Conforme los computadoras personales f PC) evolucionaron y se hicieron más 

accesibles en precio. más personas comenzaron a utilizarlos y necesitaron uno 

formo simple. más intuitivo. paro controlar los PC. 

El primer sistema operativo poro la microcomputodora PC IBM fue DOS. Este 

sistema proporcionó las corocterísticos que necesitaban la mayoría de los 

usuarios pero tenia dos grandes deficiencias. Su uso era difícil y solo permitía 

que se corriera un progroma a Ja vez. 

Conforme los microcomputadores evolucionaron con rapidez. un pequeño 

grupo de investigadores desarrolló nuevos métodos paro controlar ' los 

computadoras con base en lo ideo de uno interfaz gráfico con: el ·usuario 

(Graphical User Interface) (GUI). Lo ideo básica de esta concepción fue crear 
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un ambiente visual de fácil comprensión para el usuario de la computadora. 

Uno de los resultados es el escritorio electrónico en el que se pueden abrir 

archivos y programas múltiples al mismo tiempo. Puede verse que fo imagen en 

la pantalla asemeja un escritorio común en el que todo estó el alcance de los 

dedos. 

Con el escritorio electrónico no es necesario memorizar comandos esotéricos. 

tales como COPY A:•.• B:. En su Jugar. todas los operaciones se inician por la 

selección de símbolos. llamados iconos. que representan. coda uno.. una 

operación específico. En la memoria de lo computadora pueden residir 

múltiples programas al mismo tiempo. de modo que puede suspenderse uno 

toreo particular mientras se activa otra. La capacidad de mantener varios 

programas a lo vez ahorra el tiempo que se perdería continuamente en Jo 

carga y salida de programas. Después de todo. nadie desea hacer a un lado 

los papeles colocados sobre un escritorio coda vez qué suena el teléfono o que 

un compañero de trabajo interrumpe pare hacer uno pregunta. 

Por mucho años. estos conceptos solo se aplicaron en computadoras 

experimentales en centros de investigación. ¿Por qué? La GUI requiere 

microprocesadores rápidos. unidades de discos rápidos. demasiado memoria e 

imágenes de alta calidad. Por fin, a mediados de lo década de los ochenta. la 

serie de computadoras Apple Macintosh rompieron la tradición al user una GUI. 

Hoy en día están disponibles en el mercado varios productos GUI para las 

microcomputadoras IBM PC y compatibles. De hecho. esta interfaz es de uso 

tan común que ya empiezo o ser raro encontrar uno PC que muestre el 

indicador C:\>. 

El paquete Microsott Wlndows 3.0 se diseñó para proporcionar al mundo de las 

microcomputadoras IBM y compatibles una GUI de alta calidad. Una vez 

instalado, es de uso intuitivo extremadamente fácil. Lo mayoría de los 
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programas de aplicación para Windows 3.0 siguen una cierto filosofía de 

apariencia y de diseño como resultado es un ambiente amable paro el usuario 

donde todo se hoce en formo consistente dentro de programas diferentes. 

Siempre que se corre un procesador de textos. uno hoja electrónico o una base 

de datos. se aplican los mismas técnicos básicos para realizar toreos toles 

como abrir. cerrar e imprimir archivos. Uno vez que se aprenden los puntos 

básicos. no hoy más búsquedas de comandos en los manuales. Con Windows 

3.0 también es posible que residen en memoria múltiples cpllccciones el mismo 

tiempo y Jos cambios rópidos de una aplicación a otra (y en algunos casos. us 

ted puede trasladar información de una aplicación a otro). Por último. Windows 

3.0 proporciono un conjunto de aplicaciones· especiales que le permiten 

escribir documentos. crear imágenes y mantener un archivo de índices como 

equivalente electrónico de un tarjetero. 

Una importante característica de Windows 3.0 permite usar con ventaja toda la 

memoria de la microcomputadora. La mejora en el acceso o más memoria 

significo que se puede trabajar con mayor eficiencia. De hecho. si se uso una 

microcomputodora con 1 Mb de memoria o más. se pueden cargar 

aplicaciones múltiples en forma simultánea y cambiar entre ellos. Si se usa uno 

microcomputadora 386. se pueden correr aplicaciones múltiples al mismo 

tiempo. Esta característica se llama "multitarea". 

Windows 3.0 también presento un aspecto totalmente nuevo. Cuando usted ve 

por primera vez el nuevo ámbito de Windows. descubre su atractivo visual de 

los iconos. de los botones tridimensionales. de los nuevos colores y tipos de 

letras. además de las casillas de diálogo de fácil uso. de los menús y ventanos. 

todo combinado en un sistema muy atractivo y fácil de usar. 
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Windows 3.0 está diseñado para correrse en los máquinas clase XT y AT que 

usan microprocesadores de lo familia lntel 8088. 80286 y 80386 (o sus 

equivalentes). Son preferibles los microprocesadores 80386 y 80486 porque 

tienen característicos avanzadas de hardware para el manejo de la memoria. 

de los que no se dispone en el 80286. Además .. Windows requiere de un disco 

duro con cuando menos 2Mb de memoria y funciona con un ratón o mouse 

Microsoft (yo seo del tipo de bus o serial) o hardware compatible. (Windows 3.0 

puede operarse sin mouse y controlarse por comandos mediante el teclado. 

pero el uso del mouse contribuye en forma significativa a Ja amabilidad del 

ambiente Windows). 

UNIX. 

Durante los últimos años el sistema operativo UNIX se ha convertido e.n un 

sistema operativo potente, flexible y versótil. Sirve como sistema operativo paro 

todo tipo de computadoras. incluyendo los computadoras personales de 

monousuario y las estaciones de trabajo de ingeniería y microcomputadoros 

multiusuario. minicomputadores. mainframes y supercomputadores. El número 

de computadoras que corren bajo el Sistema UNIX ha crecido 

exponencialmente. Este rápido crecimiento se espera que continúe. El éxito del 

sistema UNIX se debe a muchos factores. Entre elfos está lo portabilidad a un 

gran abanico de máquinas, su adaptabilidad y simplicidad. el amplio rango de 

toreas que puede realizar su naturaleza multiusuario y multitarea y su 

adecuación a Jos redes. Lo que sigue es uno descripción breve de las 

caracteristicas que han hecho tan popular al Sistema UNIX. 

El código fuente del Sistema UNIX, y no el código ejecutable. ha estado 

disponible a usuarios y programadores. A causa de esto. mucho gente ha sido 

capaz de adaptar el Sistema UNIX de formas diferentes. Este carácter abierto 
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ha conducido a Ja introducción de un amplio rango de características nuevas 

y de versiones personalizadas que se ajustan a necesidades especiales. A las 

personas que han desarrollado esta adaptación del Sistema UNIX les ha 

resultado fácil porque el código correspondiente es sencillo. modular y 

compacto. Esto ha fomentado la evolución del Sistema UNIX. haciendo posible 

fa fusión de las capacidades desarrolladas por diferentes variantes del Sistema 

UNIX necesarias para soportar Jos entornos de computación de hoy en un 

sistema operativo único, el UNIX. 

El sistema UNIX proporciona a los usuarios diferentes herramientas y utilidades 

que se pueden utilizar paro realizar una gran variedad de trabajos. Algunas de 

estas herramientas son órdenes simples que se pueden utilizar para llevar a 

cabo toreos específicas. Otras herramientas y utilidades son realmente 

pequeños lenguajes de programación que se pueden utilizar para construir 

guiones que resuelvan sus propios problemas. Lo mós importante es que los 

herramientas estén diseñados para funcionar juntas. como partes de una 

máquina o bloques de construcción. 

El sistema operativo UNIX puede ser utilizado por computadoras con muchos 

usuarios o con un único usuario. ya que es un sistema multiusuario. También es 

un sistema operativo multitarea. ya que un único usuario puede llevar a cabo 

más de una tarea al mismo tiempo. Por ejemplo. usted puede ejecutar un 

programa que comprueba la corrección sintáctica de las palabras de un 

archivo de texto mientras que simultáneamente lee su correo electrónico. 

El Sistema UNIX proporciona un entorno excelente paro redes. Ofrece 

programas y facilidades que proporcionan los servicios necesarios para 

construir aplicaciones basadas en red. base de la computación distribuida. En 

las computaciones en red la información y su procesamiento es compartida 
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entre diferentes computadoras de Ja red. Con lo importancia creciente de la 

computación distribuida estó creciendo lo popularidad del sistema UNIX. 

El Sistema UNIX es mucho más fácil de portar a nuevas máquinas que otros 

sistemas operativos. Esto es; se necesito menos trabajo para adaptarlo y 

correrlo sobre una máquina nueva. Lo portabilidad del Sistema UNIX es 

consecuencia directa de estar escrito casi completamente en un lenguaje de 

alto nivel. el lenguaje C. La portabilidad a un amplio rango de computadoras 

hace posible mover las aplicaciones de un sistema a otro. 

~Qué integra el sistema UNIX?. 

Para comprende:r c~mo opera el sistema UNIX; necesita entender su estructura. 

El sistema operativo UNIX lo forman varios componentes principales. Entre estos 

componentes están el núcleo. el shell. el sistema de archivas y las órdenes (o 

programas de usuario). Las relaciones entre el usuario; el shell. el núcleo y el 

hardware subyacente se visualizan en la figura 2.2. 1- 1. 

Usuario 

Shcll 

Núcleo (Kernel) 

1 Hardware; j 

Fig. 2.2.1.-1. La Estructura del Sistema UNIX. 

204 



Capitulo 11 

Aplicaciones. 

Se puede utilizar aplicaciones construidas utilizando órdenes. herramientas y 

programas del sistema UNIX. los programas de aplicación llevan a cabo 

diferentes tipos de toreos. Algunos realizan funciones generales que pueden ser 

utilizadas por una amplio variedad de usuarios del gobierno. lo industria y lo 

educación. Estas se conocen como aplicaciones horizontales e incluyen 

programas tales como procesadores de texto. compiladores. sistemas de 

gestión de bases de datos. hojas de cálculo. programas de anólisis estadístico y 

programas de comunicaciones. Otras son específicas de la industria y se 

conocen como aplicaciones verticales. Ejemplos de ellas serian los paquetes 

de software utilizados paro gestionar un hotel. un banco y los terminales 

operativos de puntos de venta. 

Utilidades. 

El sistema UNIX contiene varios cientos de utilidades o programas de usuario. 

Las órdenes también se conocen como herramientas. pues pueden utilizarse 

independientemente o en formo conjunta de diversos maneras para llevar a 

cabo toreas útiles. Estos utilidades se pueden ejecutor invocóndolos por su 

nombre a través del shell; es por ello por lo que se conocen como órdenes. 

Una diferencia critica entre el Sistema UNIX y los sistemas operativos anteriores 

es la facilidad con que los nuevos programas pueden ser instalados el shell sólo 

necesito conocer dónde buscar los órdenes. y esto es definible por el usuario. 

Se pueden realizar muchos toreos utilizando los utilidades estóndor 

suministrados con el Sistema UNIX. Hoy utilidades poro edición y procesamiento 

de texto. para gestión de información. para comunicaciones electrónicas y 
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para redes. para realizar cálculos. para desarrollar programas de 

computadora. paro lo administración del sistema. y muchos otros propósitos. 

El Sistema de Archivos. 

lo unidad básico utilizado poro organizar la información en el sistema UNIX se 

denomino archivo. El sistema de archivos del sistema UNIX proporciono un 

método lógico poro organizar. almacenar. recuperar. manipular y gestionar lo 

información. Los archivos están organizados .en un sistema de archivo 

Jerárquico. agrupados en directorios. Uno característico de simplificación 

importante del sistema UNIX es lo formo general de tratamiento de los archivos. 

Por ejemplo Jos dispositivos físicos se tratan como archivos; esto permite que los 

mismas órdenes operen sobre archivos ordinarios y sobre dispositivos físicos. es 

decir. la impresión de un archivo (sobre una impresora) se trota de manera 

similar a lo visualización sobre una pantalla de terminal. 

Shell. 

El shell lee íos órdenes y los interpreto como peticiones de ejecuc1on de un 

programa o programas. Lo que realizo posteriormente. Debido a este papel. el 

shelf se denomino intérprete de órdenes. Además de ser un intérprete de 

órdenes. el shell también es un lenguaje de programación. Como lenguaje de 

programación permite controlar cómo y cuándo se llevan o cabo las órdenes. 

Kernel (Núcleo). 

El núcleo es la parte del sistema operativo que interactúa directamente con el 

hardware de una computadora. Proporciona conjuntos de servicios que 

pueden ser utilizados por programes. aislando a estos programas del hardware 

206 



Capitulo U 

subyacente. los funciones principales del núcleo son la gestión de Ja memoria. 

ef control del acceso a la computadora. el mantenimiento del sistema de 

archivos. el manejo de las interrupciones (señales que finalizan la ejecución). el 

manejo de errores. lo realización de los servicios de entrada y salida (que 

permite a las computadoras interactuar con terminales. dispositivos de 

almacenamiento e impresoras} y la asignación de recursos de la computadora 

(tales como la UCP o dispositivos de entrada/salida} entre Jos usuarios. 

los programas interactúan con el núcleo a través de aproximadamente 1 00 

llamados al sistema. Las llamadas al sistema dicen al núcleo que lleve a cabo 

diferentes tareas paro el programa. tales como abrir un archivo. escribir en un 

archivo. obtener información sobre un archivo. ejecutar un programa, terminar 

un proceso. cambiar la prioridad de un proceso y obtener lo hora y /a fecha. 

Las diferentes implementaciones del sistema UNIX tienen llamadas al sistema 

compatibles. teniendo cada una de ellas la mismo funcionalidad. Sin embargo. 

las internas. programas que realizan las funciones de las llamadas al sistema 

(normalmente escritos en lenguaje C}. y la arquitectura del sistema en dos 

implementaciones diferentes pueden guardar poca semejanza la una a la otra. 

OS/2. 

OS/2 fue desarrollado poro aprovechar las nuevas característicos de hardware 

del microprocesodor 80286. OS/2 (de Operoting System 2) fue desorrollodo por 

Microsoft como un nuevo sistema operativo para los computadoras personales 

IBM introducidas en 1987. De lo mismo forma que DOS. OS/2 es un sistema 

operativo monousuario. Pero a diferencia de DOS. permite multitarea. OS/2 

ejecutará muchos programas escritos para DOS. utilizando uno caja de 

compatibilidad. OS/2 tiene el mismo sistema de archivos e interfaces de usuario 

207 



Capitulo 11 

que DOS. OS/2 mitigo las restricciones de memoria impuestas por DOS 

haciendo más fácil la escritura de grandes programas. 

05/2 es un sistema operativo multitarea. Con el sistema de ventanos 

Presentation Manager puede utilizar OS/2 para ejecutar varios programas al 

mismo tiempo. 

Junto al paquete básico 05/2, IBM ofrece su edición extendida de OS/2. La 

edición extendida de OS/2 incluye programas de software para 

comunicaciones en entornos IBM y para gestión de datos. La edición extendida 

está disponible solamente de IBM. 

DRDOS 

Se trata del sistema operativo para PC's compatibles con IBM. DR DOS 5.0 

ofrece uno gran cantidad de posibilidades. algunos más que los versiones 

actuales de MS-DOS 3.3 y 4.01. Sin duda. lo mós interesante que ofrece DR DOS 

5.0 es lo gran economía en la gestión de memoria. especialmente en los ATs y 

los 386. y el mejor aprovechamiento de lo memoria extendido que va 

aparejada a ella. Pero Ja limitación en las necesidades de memoria también 

resulta muy útil poro los usuarios de laptops y portobles. si el sistema operativo 

esté incorporado en ROM. Otro importante mejoro con respecto o lo versión 

3.41 es el aumento de la compatibilidad con MS-DOS 3.3. así como el entorno 

gráfico tipo GEM integrado, y algunas cosas más. 

Así pues. puede considerarse a DR DOS 5.0 un producto muy atractivo. Ahora 

bien. en el mundo de lo informótica sigue siendo vólido la regla según lo cual 

lo que determina la calidad de coda programa es lo adecuada difusión de sus 

posibilidades. 
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DR DOS y las Distintas Versiones de DOS. 

DR DOS es un sistema operativo. y como tal su función es poner o disposición 

del usuorio importantes funciones de la PC. No sólo actúa como intermediario 

entre el usuario y el PC. sino también entre los progromas de aplicación y el 

hardware. DR DOS hace compatibles a los PCs. es decir: gestiona las 

diferencias entre diversos tipos de hardware. sin que el usuario ni los programas 

lo adviertan. 

Dado que el hardware y las necesidades de los usuarios cambian y se omplion 

con el paso del tiempo. también los sistemas operativos deben ser objeto de 

modificaciones. ampliaciones y correcciones. Por ello existen diversas versiones 

de un mismo sistema operativo. que se identifican por su número de versión. 

La nueva versión DR DOS 5.0 es la ampliación y corrección de la versión 3.4. DR 

DOS 3.4 ya destacaba frente a otras versiones de DOS (como por ejemplo. 

MS-DOS 3.3) por sus peculiaridades y su facilidad de uso. La nueva versión 5.0 

contiene una nueva serie de actualizaciones. 

Aprovechamiento de la Memoria Extendida. 

Hoy en día la mayoría de los ordenadores van equipados con más de 640 Kb 

de memoria principal. Esto se debe básicamente a que los prestaciones de los 

programas van en aumento. y por lo tanto éstos consumen cado vez más 

memoria. El principio básico "a mayor memoria. mayor funcionalidad" contrasta 

con esa especie de frontera mágica que constituyen los 640 Kb. 

DR DOS se suministra. con dos programas auxiliares (EMM386 y EMMXMA) que 

permiten, en los PCs poner la memoria extendida o disposición de algunos 

comandos de DR DOS y de algunos programas de aplicación {memoria 
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expandida). Con esto. DR DOS ofrece uno amplio gamo de posibilidades para 

sacar el máximo provecho a la memoria suplementaria. 

Entorno Gráfico. 

DR DOS 3.4 sólo podio usarse a través de la línea de comandos. De tal manera. 

a la hora de trabajar con ficheros y directorios. ero necesario tener presentes los 

comandos y parámetros adecuados. DR DOS 5.0 incluye el entorno gráfico 

VIEWMAX. Este programa simplifico los procesos de uso frecuente. y puede 

usarse con teclado o con ratón. Quien conozca el entorno gráfico GEM. 

desarrollado también por Digital Research. no tendrá dificultades para 

adaptarse a VIEWMAX. debido a sus abundantes similitudes. VIEWMAX 

simplifica notablemente el uso de ficheros y directorios. de lo cual se 

beneficiarán especialmente los principiantes. 

Soporte de Ordenadores Portátiles (Laptops). 

DR DOS ofrece una serie de herramientas para ordenadores portátiles. Entre 

ellos se encuentro un programa para la transferencia de datos entre dos 

ordenadores a través de un cable serial (FILELINK). 

Además . existe un programa auxiliar. llamado CURSOR. con . el que pueden 

modificcirse la forma y la intermitencia del cursor. lo cual resulta especialmente 

ventajoso en las pantallas de los ordenadores portátiles. 

También hay en DR DOS una serie .de posibilidades de reducir 

considerablemente el consumo de -energía en los ordenadores portátiles 

(desconectando la pantalla y el disc.o duro):··Los fabricántes de laptops pueden 

activar fácilmente esas herramientas, .adaptando óptimamente DR DOS a sus 

ordenadores. 
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Ampliación de Funciones de Bloques en el Editor. 

El editor que acompaño al DR DOS. concebido poro lo creación y edición de 

ficheros ASCII (ficheros de texto sin formato). podía yo. en lo versión 3.4. editor 

textos o pantalla completo (full screen editor). En DR DOS 5.0 se le han añadido 

las llamados funciones de bloques. hodendo pasible borrar. copiar o desplazar 

varios líneos al mismo tiempo. 

Aumento de lo Compatibilidad con otros Versiones de DOS. 

Lo versión anterior de DR DOS tenía ocasionales problemas de compatibilidad 

con los distintos versiones de MS-DOS. Debido a esto. algunos programas de 

aplicación no funcionaban o lo hacían sólo parcialmente. Este problema ha 

sido soslayado en lo versión 5.0 mediante una serie de medidas. Gracias a esto 

se aprecio en la práctico una muy alto compatibilidad con la versión 3.3 de 

MS-DOS. 

Los ampliaciones de lo nueva versión del DR DOS 6 conciernen o las áreas de 

seguridad del sistema, de la administración de la memoria. administración de 

los datos. de transferencia de datos entre soportes de datos y memoria de 

trabajo y la administración de aplicaciones que estén funcionando. 

Aquí deben mencionarse seguro como puntos importantes las utilidades 

SuperStor (Doblar lo capacidad de memoria en el disco duro). Super PC-Kwik 

(programo caché flexible paro unidades). DISKOPT (optimización de soportes 

de datos). TaskMAX (conmutación rápida entre varias aplicaciones activas) y 

no en último lugar los programas para restaurar archivos borrados y para lo 

seguridad del sistema. 
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Seguridad del Sistema. 

Aporte de lo entrada de contraseña para archivos y directorios. se ha 

ampliado la protección del sistema con la posibilidad de bloquear todos los 

discos duros contra un acceso no permitido. Si se conecta el sistema de 

protección. el usuario sólo podrá utilizar el sistema después de lo entrada de 

una contraseña. lncluso si se está trabajando con otro sistema operativo. no 

podrá acceder al disco duro protegido. 

Manejo de Aplicaciones que están Funcionando. 

Mediante el llamado Tasi< Switcher (conmutador de procesos). pueden tratarse 

hasta 20 aplicaciones. El usuario puede conmutar entre estas aplicaciones sin 

tener que finalizarlas y ponerlas en marcha de nuevo. El Tosk Switcher puede 

utilizarse desde el prompt del sistema o desde la superficie de usuorio ViewMAX. 

Además se pueden yo cargar aplicaciones al poner en marcha el sistema. que 

quedan entonces inmediatamente disponibles. Se dispone de los funciones Cut 

(copiar) y Paste (añadir). que posibilitan la copia de un texto de una aplicoción 

a otra aplicación. 

En lo siguiente figura se muestro gráficas de pastel que indica que plataforma 

soporta mayor número de aplicaciones. 

La necesidad de elegir un sistema operativo. no comprende solamente cual es 

el rp.e:j.Of--~~®e aplicaciones se pueden ejecutar en él. si rlo también ver con 

que~~e cuenta para soportar el sistema operativo que se elija y pueda 

toffé:ib'~Or el sistema que se desarrolle. sin ningún contratiempo. 
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Diferencias entre los Sistemas UNIX y DOS. 

Existen unas diferencias básicas entre los Sistemas DOS y UNIX. DOS es 

fundamentalmente un sistema monousuario. En consecuencia adolece de las 

características de seguridad necesarias para un sistema multiusuario. 

Cualquiera que puedo encender lo máquina tiene acceso a los archivos. No 

dispone de uno presentación al Sistema DOS sólo es necesario conectar la 

máquina. No se necesita uno contraseña. No hay forma de impedir a otros 

usuarios que lean los archivos. En los Sistemas UNIX se utilizan permisos para 

proteger los archivos. 

Una de las características clave del sistema UNIX es la multitarea; usted puede 

ejecutar más de un programo al mismo tiempo, DOS no es multitarea usted no 

puede ejecutar un programo en forma subordinada mientras interactúa con 

otro. [DOS no proporciona la posibilidad de conmutar programas, los del tipo 

"terminote and stay resident" {TSR). dependen de los características específicas 

de los mismos y no de las características del sistema operativo. como ocurre en 

el Sistema UNIX.] Los sistemas de ventanas del DOS. como Microsoft Windows. 

proporcionan cierta capacidad para gestionar varios programas a la vez. pero 

esto depende del diseño de los programas. En cualquier caso. DOS no ejecuta 

dos programas concurrentemente {excepto TSR y programas de dispositivo): 

cuando mucho puede conmutar entre varios programas. ejecutando 

solamente uno a un tiempo mientras suspende el otro. 

DOS adolece del gran conjunto de herramientas del Sistema UNIX. los 

programas de utilidad que el Sistema UNIX incluye para realizar todo tipo de 

trabajos desde clasificaciones hasta creación de programas (Recientemente se 

han comercializado varios paquetes de software para DOS) que proporcionan 

algunas de estas herramientas. 
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DOS no esté orientado a los comunicaciones y los redes. El sistema operativo no 

soporta envío de correo. transferencia de archivos .. o llamadas a otro sistema. 

Para proporcionar estas comunicaciones y capacidades de red. los usuarios de 

DOS deben comprar e instalar paquetes de software especiales. 

Aún en los cosos en donde DOS es similor al Sistema UNIX. la similitud es sólo 

parcial y puede ser engañosa. Comparado con el Sistema UNIX. el modelo 

jerárquico del sistema de archivos DOS se viene abajo cuando los usuarios 

tienen que interactuar directamente con diferentes dispositivos de hardware. 

como las unidades C: o A:. Otro ejemplo: el sistema de archivos DOS no 

distingue entre minúsculas y mayúsculas en los nombres de archivos. trata las 

extensiones de dichos nombres (tales como .EXE) de manera especial - lo que 

no hace el Sistema UNIX. 

Los Sistemas OS/2 y UNIX. 

OS/2 fue disei'iado para ejecutar programas DOS al tiempo que proporcionaba 

capacidades extendidas. incluyendo multitarea y redes. 

Una diferencia esencial entre OS/2 y UNIX es que este último es mós portable. 

Para un usuario esto significa que puede ejecutar los mismos programas sobre 

máquinas diferentes que tengan Sistema UNIX. bien sea un PC de sobremesa o 

una supercomputodora. Consecuentemente. puede ejecutar programas 

cuando emigre o una nueva computadora. Esta característica del Sistema 

UNIX es de gran valor para los vendedores de computadoras. Esto significa que 

conforme crece el negocio. o la escala de las aplicaciones se incremento. no 

hay necesidad de reescribir los aplicaciones. Por tanto puede utilizar una gran 

computadora. una minicomputadora o una computadora personal sin tener 

que aprender un nuevo sistema. 
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OS/2 se diseñó poro ejecutarse sobre microcomputadores basados en el lntel 

80286. con bastante código escrito en Ensamblador de lntel. 

El Sistema UNIX se ha desarrollado o lo largo de los anos como sistema 

operativo potente. de amplio uso y muy probado. A lo largo de los años se han 

desarrollado gran número de herramientas. utilidades y aplicaciones para el 

Sistema UNIX. 

OS/2 es un sistema operativo monousuario. mientras que el Sistema UNIX es un 

sistema operativo multiusuario. Como sistema operativo monousuario OS/2 

adolece de los característicos de seguridad que permitirían a más de uno 

persono compartir una microcomputodoro. No hoy contraseño en OS/2. y no 

hoy ninguno previsión poro lo seguridad de las archivos. (Observe que cuando 

los sistemas OS/2 ejecutan software de gestión LAN. pueden aprovecharse de 

los características de seguridad similares a les proporcionadas por el Sistema 

UNIX que gestiono lo LAN.). 

OS/2 ofrece uno compatibilidad completo de los aplicaciones a través de 

todos los sistemas OS/2 porque tiene una único interfaz binario. Observe que 

esto permite que las aplicaciones OS/2 sólo se ejecuten sobre computadoras 

80286 y 80386 que ejecuten OS/2. Por otra parte. el Sistema V de UNIX ofrece 

familias diferentes de varios estándares binarios de procesadores a través de 

interfaces binarias de aplicación (ABI). Por ejemplo. lntel ABI ofrece una única 

Interfaz binario para los sistemas basados en el 80386 ejecutando el UNIX 

Sistema V Versión 4. Además. el problema de portar aplicaciones a través de 

variantes del Sistema UNIX está resuelto por organizaciones estándares que 

están definiendo interfaces de aplicación del Sistema UNIX. El ajustarse a tales 

interfaces permitirá a las aplicaciones ejecutarse en todos los sistemas 

operativos no solo en aquellos que utilizan procesadores particulares. 
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Tanto OS/2 como UNIX proporcionan capocidades de red. Ambos se pueden 

utilizar como sistemas operativos poro servidores. esto es. computodoras que 

proporcionan servicios a máquinas cliente. La edición extendida OS/2 ofrece 

fuerte conectividad IBM. algo normal si tenemos en cuenta que es un producto 

IBM. Ajustar esta conectividad de IBM con Sistemas UNIX requiere paquetes de 

software especiales. 

De esta breve comparación se puede ver que el Sistema UNIX resuelve la 

moyor porte de los problemos que tienen los usuorios y que el Sistema UNIX 

proporciono un entorno maduro y bien contrastado. 

Los Sistemas UNIX. DOS Y OS/2. 

Si está ejecutando el Sistema UNIX sobre una microcomputadora. puede que 

se sorprenda de los anologíos y diferencias entre el sistemo UNIX y DOS y enlre 

el sistemo UNIX y OS/2. Poro ayudarle o ver en perspectiva estos tres sistemas 

operativos para mlcrocomputadoras a continuación estudiaremos el DOS. el 

sistema operativo más utilizado sobre microcomputadoras. y el OS/2. un sistema 

operativo que proporciona muchas características avanzadas mientras 

continúa ejecutando programas DOS. Haremos uno comparación de las 

capacidades de estos sistemas operativos con las del Sistema UNIX. 

Dado los requerimientos de máquina que necesita el DOS y el equipo con que 

se cuenta. se ha elegido este. Lo figura 2.2. 1-2. se muestran los plataformas que 

tiene mayores aplicaciones 
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Fig. 2.2. 1-2 Plataformas que Tienen las Mayores Aplicaciones."" 

6' El Nuevo MS-005 6.0. La acluollzoclón más Tuero' de su historia. Articulo Especial. P 20. 
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2.2.2. Características. Ventajas y Desventajas de los Diversos Paquetes de 

Comunicaciones. 

SLIP. 

El software PC-NFS sobre un puerto serial incluye una visto superf~cial de Serial 

Line Internet Protocol (SLIP). 

El software PC-NFS permite a Jos usuarios de PC obtener el móximo de un 

ambiente en red. como es compartir archivos. impresiones. correo electrónico y 

otros recursos. 

El software PC-NFS utiliza protocolos de comunicación llamados en su conjunto 

Protocolo Internet {IP). IP codifica la información de tal forma que pueda ser 

transmitido a través de distintos enlaces de comunicaciones. Si se conecto la· 

PC o un servidor. utilizando una interconexión serial. el PC_NFS utiliza el SLIP paro 

realizarla. 

Un enlace serial entre una PC y un servidor pueda realizarse de dos maneros: 

- Uno conexión remoto. con un modem y línea telefónica. 

- Uno conexión directa con un puerto serial RS-232. 

Una conexión SLIP bajo una PC corriendo el software de PC-NFS conecta un 

servidor corriendo una implementación SLIP compatible. El servidor proporciona 

al usuario de PC las mismas aplicaciones y ambientes de red que se 

encuentran disponibles. al usuario de PC usando una red Ethernet u otro red de 

área local. 
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Todos los servicios y aplicaciones del softwore PC-NFS trabajen sobre una 

conexión SLIP con algunas limitaciones de velocidad. 

Codo red SLIP debe tener su propio dirección y nombre de Internet; codo PC y 

codo servidor de una red SLIP deben de tener su nombre y dirección en el 

ambiente. los nombres y direcciones deben de ser diferentes a los de la red. 

ePorqué usor SLIP?. 

Una conexión remoto SLIP proporciono la flexibilidad y conveniencia de utilizar 

PC-NFS lejos del servidor. Si lo PC se encuentra conectada normalmente o una 

LAN. quizá se quiera conector al servidor desde otro lugar y la conexión remota 

SLIP permite realizarlo. 

Además. un cable serial es muchas veces la único manera práctica de 

conector uno PC a la red y una conexión SLIP permite realizarla mediante este 

tipo de conexión. 

Sistemo Sun. 

El servidor PC-NFS SLIP esta diseñado solamente paro móquinos que utilizon el 

sistemo operotivo SunOS. Este software proporciono soporte paro Sun-3, Sun-4. y 

Sparc Station. utilizando el sistema operativo Solaris 2.x. Se debe asegurar que el 

sistemo Sun se utilice como GATEWAY (puerto) tenga 1 megobyte o más 

espacio libre en disco para colocar el software de distribución. se pueden 

instalar más puertos seriales en el sistema Sun para instalar la tercera parte de 

tarjetas seriales. 

- En equipo PC 
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Una PC necesita MS-DOS 3.3 o posterior. y el software PC-NFS versión 3.5 o 

posterior. Por lo menos una PC en la red deberá usar el PC-NFS usando una 

tarjeta Ethernet paro poder transferir los archivos de la PC al servidor. La PC 

requiere un cable RS-232 para conexión directa. o un modem en caso de que 

sea un acceso remoto. 

Modems y Cables. 

Para usar NFS y compartir archivos se requiere un modem que sea capaz de 

corregir errores. si el modem es de menor velocidad de 9600 esta acción es 

deshabilitada. 

Las conexiones d,e cable y modem utilizan las siguientes velocidades: 1200. 

2400. 4800 y 9600 baudios; la velocidad de 9600 proporciona la mejor conexión. 

SIMPLE (Pr,ograma en C). 

Debido a sus característicos C se considero muy eficaz poro realizar un 

programa que ligue nuestra PC con la central telefónica. 

e es un lenguaje de programación de propósito general que ha sido 

estrechamente asociado con el sistema UNIX en donde fue desarrollado puesto 

que tanto el sistema como los programas que corren en él están escritos en 

lenguaje C. Sin embargo. este lenguaje no esta ligado a ningún sistema 

operativo ni a ninguno máquina. por lo que es muy utilizado paro escribir 

programas de diversos disciplinas. 

e proporciono una variedad de tipos de datos. Además existe una jerarquía de 

tipos d~ datos derivados. creados con apuntadores, arreglos. estructuras y 

uniones. Los expresiones se forman a partir de operadores y operandos; 

también proporciona un adecuado control de flujo; las funciones pueden 
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regresar valores de 1ipos básicos. estructuras. uniones o apuntadores. Cualquier 

función puede ser llamada recursivamente. Las variables locales son 

normalmente "automáticas". o creadas de nuevo con cada invocación. Las 

variables pueden ser internas a una función. externas pero conocidas sólo 

dentro de un archivo fuente. o visibles al programa completo. 

Como cualquier o1ro lenguaje. C tiene sus defectos. Algunos de los operadores 

tienen lo precedencia equivocada; algunos elementos de la sintaxis pueden 

ser mejores. A pesar de todo. C ha probado ser un lenguaje extremadamente 

efectivo y expresivo para una amplia variedad de programas de aplicación. 

C es conocido como un lenguaje de nivel medio. Nivel medio no tiene un 

significado negativo. No significa que C sea menos poderoso. manejable o 

menos desarrollado que un lenguaje de alto nivel. Es considerado de nivel 

medio. yo que combina elementos de lenguajes de alto nivel con lo 

funcionalidad del ensamblador. 

El código C es muy transportable. La portabilidad significa que se puede 

adaptar el software escrito para un tipo de computadora a otro tipo. El soporte 

C del estóndar ANSI asegura la transportabilidad del código a otros entornos. 

Todos los lenguajes de programación de alto nivel soportan el concepto de 

tipos de datos. Un tipo de dato define un conjunto de valores que uno variable 

puede almacenar con un conjunto de operaciones que la computadora 

pueda realizar sobre esa variable. los tipos de datos comunes incluyen enteros, 

caracteres y reales. Aunque C tiene cinco tipos de datos incorporados. no es 

un lenguaje fuertemente tipado como Pascal o Ada. C siempre permitirá todas 

las conversiones de tipo. Por ejemplo. en lo mayoría de los expresiones se 

pueden mezclar libremente caracteres y enteros. En general. los compiladores 

de C realizan uno ligera comprobación de error en tiempo de ejecución. como 

221 



Capitulo 11 

lo comprobación de los límites de array o la compatibilidad del tipo de 

argumento. Estas comprobaciones son responsabilidad del programador. La 

rozón para esta carencia de comprobación en tiempo de ejecución se realiza 

de uno forma más lenta que la ejecución del programo. 

Coma lenguaje de tipo media. C permite la manipulación de bits. bytes y 

direcciones. Esta posibilidad hoce de C un lenguaje adecuado paro lo 

programación o nivel de sistema donde son comunes estas operaciones. 

El programa simple fue desarrollado por Simple Communicotions Progrom. y se 

modificó paro adaptarlo o nuestras necesidades yo que se cuento con el 

código fuente para diferentes compiladores del lenguaje C como son: Turbo C. 

Turbo C++. Borland C. Microsoft y otros. 

Permite llamar a otro modem; transferir ficheros con diversos protocolos; emular 

diversos terminales; lo posibilidad de responder o la llamado de otro modem; 

ajustar los parámetros de la linea; programar un proceso de conexión; etc. Es 

evidentemente un programa robusto y versátil. 

Software: Simple. 

Requiere: 192K de RAM. Sistema Operativo 2.0 o superior PC. conexión serial. 

Cornentan"os: Programa diseñado para controlar lo comunicación entre la PC y 

la central telefónica o través de modems compatibles. 

Emula terminales ANSI y VTl OO. es fócil de transportar a otras plataformas de 

desarrollo y se cuento con el código fuente. 
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ProComm. 

Poro un adecuado aprovechamiento de la unidad de comunicaciones. es 

necesario seleccionar un programa que se adapte de una parte al modem y 

de otra a nuestros intereses. Entre éstos. uno de los mós completos y de 

propósito general es ProComm. Permite llamar a otro r,nodem: transferir ficheros 

con diversos protocolos: emular diversos terminales: dar facilidades al usuario 

paro registrar lo que ocurre durante la comunicación: la posibilidad de 

responder o la llamada de otro modem; ajustar los parámetros de la línea: 

programar un proceso de conexión: etc. Es evidentemente un programa muy 

versótil. 

El ingenioso proceso de instalación de ProComm le da uno variedad de 

opciones. Se puede escoger su configuración de modem de una lista de casi 

100 cadenas de configuración y escoger protocolos prefijados para recepción 

de un menú de mós de 1 O. Los protocolos de transferencia de archivos incluyen 

ASCII. CompuServe B Plus. Kermit. Xmodem, ZModem y más. Más tarde, puede 

cambiar más de 100 parámetros de ta sesión. tales como el ajuste de ta 

velocidad en bits por segundo dentro de un rango de 300 a l 15.200 a la 

selección de uno de ocho, puertos seriales definidos por el usuario. 

Los menús expondibles de ProComm añaden otra dimensión al programo. 

llamando el directorio de llamadas. el menú de emulación de terminal y el 

servicio de ayuda dependiente de1 contexto. El menú de comandos le da una 

lista de las opciones de comunicación. que incluyen el modo de charla y el 

archivo de registro. Poro ahorrar tiempo. puede evitar el menú de comando y 

ejecutor los comandos en cualquier momento usando las combinaciones de 

ALT-tecla. 
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El directorio de llamadas le deja añadir hasta 200 nombres. números y ajustes 

de sesión para sistemas a los que se llame frecuentemente. Puede crear tantos 

directorios de llamada como su disco pueda contener. ProComm le deja fijar 

uno lista de números a los que llamará hasta que uno conteste. o puede hacer 

que siga llamando al mismo número hasta que conecte. El programa emula 

unas 33 terminales. que incluyen DEC VT52. VT102. VT220 y VT320. así como el 

IBM 3270 y 3101. ANSI y TIY. 

ProComm incluye algunas opciones de seguridad. Aunque no tienen una 

contraseña paro protección contra el acceso local .. puede fijar contraseñas 

cuando use el programa como anfitrión remoto. 

El lenguaje de guiones del programa ASpect. ofrece 208 verbos. Se puede usar 

la opción de aprendizaje del programo poro construir un guión o partir de sus 

golpes de tecla. El editor que se incluye en ProComm puede manejar múltiples 

archivos sin problema y el mismo incluye uno opción en búsqueda y reemplazo. 

Además de sus protocolos incluidos. ProComm trabaja con tres protocolos 

externos definidos por el usuario. Una ventano que muestra el tiempo estimado, 

el conteo de bytes y el promedio de caracteres por segundo. junto con un 

gráfico de barra dejan seguir el progreso de la transferencia de archivos. 

ProComm emite un sonido cuando completa una transferencia. 

Como podemos ver ProComm es un programa muy completo. que presenta 

varias opciones para realizar una comunicación adecuada. además. nos 

damos cuenta que este nos sirve paro el propósito de éste tema. Esta conexión 

se puede realizar ya que ProComm cuento con un lenguaje de programación 

el cuál permite automatizar el proceso de comunicación y ajustarlo o las 

necesidades requeridas. 
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Soffl,vare: ProComm Plus. versión 2.0 

Reqviere: 192K de RAM. DOS 2.0 o posterior. 

Cornentarios: Un producto poderoso e intuitivo que presenta menús 

desplegables. Es un placer usar ProComm Plus. El mismo incluye opoyo para 

más de 100 modems. un modo de charla. y un directorio de llamadas que 

contienen hasta 200 nombres. números y ajustes de sesión. Por desgracia. no 

puede conectarse a las velocidades mas altas en pruebas de ZModem basado 

en caracteres. 

DynaComm. 

DynaComm es un poderoso producto de comunicaciones basado en 

Windows. puede ayudar en cualquier cosa. desde conectarse a un boletín 

electrónico (BBSJ hasta emular una terminal 3270 para tener acceso a un 

modem de red. La curva de aprendizaje es baja comparada con cualquier 

otro producto de Windows. El programa terminal que se Incluye con Wlndows 

es realmente un subconjunto de DynaComm, también permite emular múltiples 

sesiones de mainfrome con una sola ventana. 

OynaComm incluye el apoyo para DDEs y una larga lista de emulación de 

terminales. junto con un completo lenguaje de guiones. que permite hacer 

cosas con lo creación de cajas de diálogo y menús paro sus aplicaciones. 

Future soft recientemente añadió ZModern al producto. 

La instalación no es complicada. pero debido a la compleja variedad de 

opciones de DynaComm. se debe correr primero el tutor. Los cadenas 

predefinidas de configuración de modem son limitadas. yo que sólo hay 

cuatro. 
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DynaComm muestra un icono de ayuda difícil de ignorar. Todos los iconos de 

DynaComm estón bien diseñados y dan mucha información a simple vista. Esta 

versión no solamente añade ayuda dependiente del contexto sino también la 

capacidad para ver archivos del tipo GIF y RLE. 

Permite modificar sus parómetros para la sesión seleccionando las opciones 

apropiadas. Estas le dejan fijar la razón de transmisión desde 110 hasta 19.700 

bps. escoger COM 1 o COM4 o uno conexión a modem en red. ajustar el 

tamaño de palabra o desactivar la verificación de paridad o la detección de 

portador. El intercambio de señales maneja tanto control de flujo en software 

como en hardware. para enviar la información más rápido a los modems que 

tienen posibilidad de compresión de información. 

OynaComm apoyo 1 4 tipos de emulación de terminal. El trabajar con estos 

estándares comunes poro terminales asegura la compatibilidad con cualquier 

servicio de comunicaciones. 

OynaComm permite usar o modificar guiones preconfigurados de muestra y los 

mismos son útiles para aprender et robusto y complejo lenguaje de guiones de 

DynaComm. Este tiene su propio editor que permanece activo cuando una 

ventano de edición que contiene un guión esta activa. El lenguaje permite 

personalizar completamente las comunicaciones. y controlar sesiones de 

anfitrión entre PC's o entre PC's y mainframes 3270. 

Podemos concluir. que DynaComm también nos proporciona varias opciones 

paro poder realizar la liga entre una central telefónica y una PC. a través de su 

lenguaje de programación y utilizando sus característicos de programa de 

comunicaciones. 
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SofflNore: DynoComm Asynchronous Edilion. Versión 3.00.08 

Requiere:512 de RAM (se recomiendo 640K). disco duro. Microsoft Windows 2.x 

o 3.0. 

Cornenfan"os: OynaComm incluye muchas opciones valiosos tales como el 

acceso o los modems de red y la emulación de terminal 3270. pero el 

dominarlo lleva tiempo. El versátil lenguaje de guiones puede creer uno 

voriedod de oplicociones. incluyendo juegos. 

Btrieve. 

Netware Btrieve es un sistema de teclas indexadas para la administración. 

diseñado para manejo de dotas de alto nivel y poro una mejor productividad 

en la programación. Btrieve permite o las aplicaciones insertar. llamar. 

actualizar o borrar datos por el valor de una tecla o mediante lo utilización de 

métodos de acceso secuencial o aleatorio. Btrieve ha sido implementado 

como un programa ejecutable, contenido en si mismo. que las aplicaciones 

pueden accesar mediante una función de llamada. 

Btrieve puede correr en una workstation(versión cliente-servidor) o en un 

servidor (versión servidor-base}. LO versión de cliente-servidor ejecuto todos los 

procesos en Ja workstation. Acceso a todos los archivos mediante funciones de 

llamados al sistema operativo. Estas llamados al sistema operativo son 

ejecutadas yo sean localmente (para archivos locales} o redirigidas al servidor 

(paro archivos en el servidor). 
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En la versión Servidor-base el Administrador de Grabación B rieve se ejecuta en 

el servidor y un programo residente es ejecutado en la vvorkstation. Existen 

programas residentes para cada tipo de plataforma que ejecutan 

generalmente: DOS. OS/2, y para Windows. El programa ejecutable maneja 

datos de entrada salida 1/0 entre la workstation y el servidor de la red. El 

Administrador de Grabación Btrieve que se ejecuta en el servidor manejo los 

datos 1/0 con el sistema de archivos. 

Lo versión de Btrieve que corre en un servidor se ejecuta en un servidor Noven 

Netware. La versión cliente-servidor puede ejecutarse sobre varias plota~O-rmas 

y distintos sistemas operativos como son Windows. DOS y OS/2. Las aplicaciones 

y programas paro la versión de cliente-servidor de Btrieve P~d-rÓ~. ser 

ejecutadas en la versión de servidor y viceversa. 

Además de proveer un sistema de administración de grobaciofj~s. _-e~;~~" V~~sión 
basada en servidor. para las workstation. Btrieve también acéptci 110"10d05 de 

otros aplicaciones basadas en servidor. 

Existen cuatro archivos básicos en el paquete de red de Btrieve. estos 

programas son: 

• BSPXCOM.NLM 

• BTRIEVE.NLM 

• BTRIEVE RESIDENTE 

• BROUTER.NLM 

Btrieve.nlm es uno librería de las funciones de Btrieve en red. reside en el 

servidor de archivos. Ambas versiones de Btrieve pueden accesar o Btrieve en 

red. 
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La versión basada en cliente se comunica con la versión de Btrieve en servidor 

haciendo uso del programo residente de Btrieve y de BSPXCOM. 

Las Aplicaciones basadas en servidor pueden mandar llamadas a Btrieve al 

servidor local o a servidores distintos. Para llamadas de Btrieve en el mismo 

servidor donde se origino la petición se puede usar a Btrieve directamente o 

hacer uso de BROUTER. Las llamados a Btrieve hechas desde otro servidor 

pueden accesar ol Btrieve remoto haciendo uso de BROUTER y el BSPXCOM 

remoto. 

Btrieve.nlm 

Btrieve.nlm es una libreria de funciones de Btrieve. debe de ser cargado en 

todos los servidores de archivos que _alr:aoc~nor:t archivos. 

- - : . < '~. - '; . . 
BSPXCOM. reoliza. lk::tmodas a Btrieve d~sde una workstation cliente o mediante 

un BROUTER remota. 'Especialmente'.;;,estas llamadas realizan las si~uientes 

tareas: 

Realizo t6dos 1.::i~ 1/0 de 'di~co· para los archivos de Btrieve almacenados en el 

servidor donde'ías C:,C:,pics .,;~cesibles de Btrleve se encuentran. 

lmplement;;, o retira todos los candados de elemento y de archivo. en el 

servidor donde la copla de Btrieve accesada se encuentra. 

Graba las peticiones o Btrieve que resulten en cambios de un archivo. 

229 



Copituloll 

BSPXCOM.NLM. 

Poro hacer uso de BSPXCOM.NLM. debe de estor cargado en el servidor de 

archivos que se occese. BSPXCOM permite que los llamados de Btrieve que se 

originen fuera del servidor se comuniquen con Btrieve. 

Cuando Btrieve es accesado lo llamada puede originarse en: uno copia 

distinto del Btrieve del servidor o bien en uno versión diferente de Btrieve# como 

puede ser la versión basada en cliente de uno workstation. 

Cuando la petición proviene de otro servidor. BPSXCOM recibe la petición de la 

otro copio de BROUTER en el otro servidor y realizo los llamados de función 

apropiadas en Btrieve para procesar la petición. 

Cuando lo llamado proviene de uno workstotion. BPSXCOM recibe lo petición 

del programa residente en lo w-orksfation y ejecuto las funciones apropiados 

poro que Btrieve pueda realizar el proceso. 

Después de que una petición ha sido procesado. BPSXCOM comprime lo 

petición poro que pueda ser transmitida a uno copia. del pro9ram·a resid9nte9 

BROUTER.NLM. 

BROUTER.NLM debe de ser llamado en el servidor. Es uno ·aplicación basado en 

servidor que permite que cualquier otro oplicodón' corQacici'. .,;;.;·'el servidor se . . .''.' . ' 

comunique con Btrieve haciendo uso del programo BPSXCOM. BROUTER realizo 

las siguientes toreas: 

Provee acceso convencional basado SPX para poder llamar archivos Btrieve 

de cualquier otro servidor en la red. 
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Mantiene un sistema único de identificación de código poro codo aplicación 

para que los condados. transacciones y otros mecanismos de control de 

acceso puedan trabajar sin conflictos en toda la red. 

Programas de Utileria. 

Se proporcionan dos programas mas: BCONSOLE.NLM. una utilerio de 

monitoreo de consolas. y BSETUP.NLM. una utileria que permite lo.Instalación y 

configuración . 

Acceso o BTRIEVE. 

El programa de Btrieve en red funciona como si fuera una subrUtina de una 

aplicación. Btrieve Netware (que es el nombre del programo en red) do apoyo 

o los siguientes métodos de acceso a Btrieve: 

Una aplicación en una workstation puede accesar Btrieve mediante un 

programa residente. 

Una aplicación de un servidor puede accesor a Btrieve directamente en el 

mismo servidor al llamar el punto de acceso. 

Uno aplicación puede accesar Btrieve en otro servidor vía el programa 

BROUTER. 
. . . . .. :·.: ' ' - ' - : ' '' . ~' 

Estos métodos de acceso son exPlicodos a continuación: 

APLICACION .CLIENTE: Aplicaciones· . .' basadas en cliente corren en una 

aplicación y se comUílican eón· Bfrieve mediante un programa residente. Los 
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siguientes pasos ilustran los flujos de control cuando una aplicación basada en 

cliente acceso o Btrleve mediante el programo residente: 

1. Lo oplicoclón llamo o Btrleve mediante uno función de llamado. 

2. El código de interfaz de lo oplicoclón permite lo ligo con el programo 

residente. 

3. El programo residente· compacto lo llamada como un mensaje en lo red. 

determino que servidor deberá de recibir lo llamado. y mondo lo llamado ol 

programa. 

4. BPSXCOM que se encuentro residente en el servidor. 

S. BPSXCOM recibe el mensaje de lo red. valido los parámetros. y ejecuta la 

petición al realizar llomodos de función a Btrieve. Dependiendo de lo 

naturaleza de lo petición~ esto puede incluir una operación de memoria o 

una operación 1/0 o un dispositivo de olmacenamiento. BSPXCOM 

proporciona el resultado de lo operación al programo residente en la 

llVOrkstation. 

6. El programa residente proporciono los datos adecuados y código de status o 

los variables residentes en memoria de la aplicación que llamó o Btrieve. 

después regresa el control o la oplicoción. 

Control de Flujos para uno Llamada Btrleve Remota 

Los siguientes pasos son los que se siguen paro realizar el flujo de control 

cuando uno NLM realiza una llamada remota o Btrieve. Los componentes 

requeridos en cada servidor para procesar una llamada remota: 
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1. La aplicación NLM local realiza una llamada a Btrieve {usando una función 

de llamada) que es llevada por el BROUTER. 

2. BROUTER lleva la petición de Btrieve usando el BSPXCOM al servidor remoto. 

3. BSPXCOM realiza la petición a Btrieve ejecutando una función de llamada. 

4. El Btrieve en el servidor remoto regresa los datos apropiados. Así como su 

código status al programa BPSXCOM. 

S. BPSXCOM regresa los datos y el código de status al BROUTER en el servidor 

local donde la llamada se originó. 

6. BROUTER proporciona estos resultados al NLM que .realizó. la llamada .. Los 

resultados son depositados en la memoria del NLM ·de~lgnada por los 
,.,... . ''·' .. 

parámetros suministrados por Btrieve. El control es regresado a .la oplicaci~n~ 
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IP 

CONEXION 

REMOTA 

CONEXION 

SERIAL 

SOFTWARE 

ADICIONAL 

FLEXIBILIDAD 

PROPOSITO 

ESPECIFICO 

PARA EL 

SISTEMA 

EMULACION 

DE 

TERMINALES 

OTROS 

PROTOCOLOS 

CODIGO 

FUENTE 

Capitulo 11 

SLIP PROCOMM DYNACOM BTRIEVE SIMPLE 

•. 

Fig. 1.5.1.-1. Sumario de Características del S.,;ftware de Comunicación. 
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Conclusión. 

A pesar de todos las ventajas y característicos que nos proporcionan los 

programes de comunicación como SLIP. PROCOMM. BTRIEVE y DYNACOMM. 

observamos que la interfaz entre estos y las demás funciones del sistema ero 

muy complicado y por ello fue conveniente utilizar Simple. el cuál será 

adecuado para satisfacer tos necesidades específicas que deseamos. es decir. 

que se puedo realizar la comunicación entre la central telefónica y una PC, 

para poder llevar a cabo el monitoreo de los teléfonos públicos. 
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2.2.3. Características. Ventajas y Desventajas de los diversos Manejadores de 

Bases de Datos. 

En una base de datos por relación. coda indagación de base de datos 

produce uno serie de uno o mós registros. El juego es realmente un tipo de 

datos complejo (una relación) que está sujeto al rango completo de 

operaciones de relación. El resultado es que algunos bases de datos de 

multitabla son "por relación" pero otras no. 

Tanto las bases de datos por relación como las de multitoblos simples tienen 

ventajas sobre los productos de bases de datos de archivo único. ya que le 

permiten a los usuarios manejar con eficiencia problemas de administración de 

inforniación complejos. En una base de datos de archivo único. toda la 

información va en una misma tablo o en varias tablas que se agrupan de forma 

débil. Esto es algo flexible. ya que se esta limitando a un número fijo de 

elementos de línea por coda registro. Además. cuando se usa el mismo 

fabricante más de una vez. se debe reingresar la información del fabricante. 

malgastando tiempo y espacio de disco. 

Una ventaja de la técnica de multitabla es la flexibilidad. Puede tener tantos 

elementos de linea como quiera. y puede añadir reportes o procesos que usen 

lo tablo del fabricante sin tener que modificar su estructuro. Los bases de datos 

de archivo único no pueden adoptarse tan bien a los cambios. ya que no 

pueden derivarse ton fócilmente las colecciones individuales de información 

significativa. 

Otra ventaja de las multitablas es su facilidad de actualización. Cuando se 

cambio uno dirección. por ejemplo. el cambio de eso dirección se refleja en 

codo lugar que esté relacionado. En la base de datos de archivo único. se 
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puede cambiar uno dirección en uno sola estructuro. pero cuando mira hacia 

atrás no sabe cuál cambio fue el más reciente. 

La ventaja de la técnico de archiva único es su slmplicldod. Trabajo al estilo de 

los archivos de govetos del mundo real. o los que estamos ton ocostumbrcdos, 

pero al igual que estos. mientras ~á~, información se añade. más 

desorganización existe. Con una base' de' datos de multitobla. cuando se 

añade información. no se aumenta la desOrganización. 

Entre las bases de datos de multitablo hay varios grados de relación. Las que 

tienen más relación tienen un acceso completo sin procedimiento a la 

información usando SQL. QBE (Indagación con ejemplos) o comandas 

equivalentes sin procedimiento. Una vez más el término "'sin procedimiento" 

significo que el sistema determina el mejor método paro tener acceso al 

archivo. y no el programador o el usuario. Estos incluyen sistemas tales como 

SQL y QBE paro suplementar sus interfaces nativos "con procedimiento" pero 

requieren programación de procedimiento para muchas operaciones. Algunos 

sistemas. como FoxPro. proveen sólo unas pocos opciones de relación. toles 

como escritores de reportes sin procedimiento y herramientas de indagación. 

pero requieren programación con procedimiento para todos las otros 

operaciones. Los bases de datos sin procedimiento ofrecen ventajas de 

productividad en tanto que los lenguajes de base de datos con procedimiento 

ofrecen mayor flexibilidad. 

Los sistemas de administración de bases de datos en PC vienen en todos los 

modelos y tamaños. Por ejemplo, servidores de bases de datos de LAN toles 

como SQL Server y OS2/EE Dotobase Manager se especializan en lo 

administración y protección de lo información paro grupos de trabajo. Los 

sistemas de desarrollo de aplicaciones tales como FoxPro y dBASE IV se 

especializan en herramientas y lenguajes para construir aplicaciones. Los 
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administradores de bases de datos por relación sofisticados toles como 

Paradox se especializan en proveer habilidades interactivas y herramientas 

integradas para aplicaciones. Los administradores de bases de datos de 

gráficos tales como Superbase 4 ofrecen herramientas paro construir 

aplicaciones que emplean fuentes e imágenes escalables. Además. los 

sistemas tales como DataEase. Parodox, y dBASE IV hacen también el papel de 

preprocesadores (fron-end) para servidores de bases de datos. con el fin de 

compartir armoniosamente la información corporativa. 

Para usar un término tradicional de lo administración de bases de datos, puede 

"descomponer" el género de administración de bases de datos en categorías. 

identificando al usuario de un producto así como su funcionalidad. Estas 

categorías incluyen: 

• Desarrollo de aplicaciones programables poro profesionales de 

programación de bases de datos. 

• Administración interactiva de información y facilidades de administración 

paro profesionales de lo computación. 

Facilidades interactivas de administración de información para usuarios 

finales. 

• Herramientas de creación de aplicaciones para usuarios finales. 

• Preprocesadores (front-ends) para servidores de bases de ~ .. otos. 

• Combinaciones de lo anterior. 

Excepto los servidores de bases de datos y los .. front-ends". generalmente estas 

categorías no vienen escritos en la coja del producto. y si bien puede que dos 

productos parezcon similares a primero visto. pueden estar destinados a dos 

clases distintas de usuarios. Un fabricante puede decir que produce un sistema 

que se adapto a todos las necesidades. pero es casi seguro que el producto 

está orientado hacia un tipo específico de administración de bases de datos. 
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Algunas características de base de datos por relación. se muestran en lo figura 

2.2.3.-1. 

FACILIDADES DE DATAEASE DBASE IV FOXPRO PARADOX CODEBAS 

INOAGACION E 

Operadores de 
relación 
Diferencia fMINUS) X X 
División IDIVIDEBYl X X 
Intersección X X X X 
Unión X X X X X 
Natural X X X X 
Fuera de X X X X 
Producto !TIMES\ X X 
Provecto X X 
Selección fWHEREl X X X X 
Unión X X X X 
Opciones de Lenguaje 
de Datos 
Tino de lenauaie: 
Comnilado X X X 
Interpretado X X X X X 
Trabaja con lenguaje X X 
SQL intearado 

Fig. 2.2.3 - 1. Características de las Bases de Datos por Relación. 
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FACILIDADES DE DATAEASE DBASE IV FOXPRO PARADO X CODEBASE 

INDAGACION 

Funciones de Lenguaje 

de Base de Datos 

Funciones agregadas: 

Promedio X X X X X 

Conteo X X X X X 

Fecha y hora X X X X X 

Financiero X X X X X 

Lógicas X X X X X 

Máximo X X X X X 

Mínimo X X X X X 

Totales X X X X X 
.. 

Selecc1on del Editor s1-X, no en blanco 

Fig. 2 .. 2.3 - 1. 

(Continuación). 

Características de las Bases de Datos por Relación. 

Dataease. 

DataEase lnternational lnc .. requiere 640K de RAM. DOS 3. 1 o posterior. promete 

ayudarle a crear sistemas sofisticados de bases de datos con un mínimo de 

esfuerzo y tienipo. 

• DataEase se basa mucho en menús y en pantallas que le piden la entrada 

de datos para realizar su interfaz. El propio programa se construyó usando 

herramientas similares a las que usará al crear aplicaciones para DatoEase. 

Como con otros programas de bases de datos. se puede construir una 

secuencia de comandos para que se ejecuten. pero en su mayoría. 
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DatoEose tomo una estrategia más al estilo sin procedimiento. mediante la 

cual el usuario define los operaciones diseñando pantallas y llenando los 

espacios en blanco. 

• El elemento fundamental de una aplicación de DotaEase es el modelo. que 

tiene el doble popel de estructura de tabla de datos y el modelo de entrada 

de datos. Se creo un modelo pintando encabezamientos y campos en la 

pantalla. Una tecla de función abre una pantalla. Una tecla de función abre 

una pantalla de definición de campo. y el nombre del campo está prefijado 

al del texto inmediatamente adyacente al mismo. Si entra "Neme .. (nombre) 

y aprieta Fl. estará listo para definir un campo llamado "Neme". Después 

que define el tipo del campo. su longitud. etc. se guardan esos ajustes. 

Entonces el sistema lo regresa a la pantalla. en la que el nuevo campo 

definido aparece como un bloque. 

DotaEose depende mucho de las opciones de definición de campo para 

lograr su amplio rango de validación complejo de entrada de datos y sus 

funciones de edición filtro. que en otros productos requieren código especial 

paro lograrse. Existen tas funciones típicas de campos que deben llenarse. 

valor único y funciones de campo calculadas. pero también puede llegar a 

definir rangos de valores permitidos. cadenas numéricas con formato 

(incluyendo número de teléfono. número de seguridad social y formatos 

exclusivos) y niveles de seguridad paro controlar el acceso de lectura y 

escrituro y evitar que se entre información sin autorización . 

• También puede especificar la numeración secuencial automótica de 

registros poro asegurarse que nunca se usa un número dos veces. Otros 

opciones de definición de campo le dejan ver los valores correspondientes 

en uno tablo relacionada. tomar el valor de campos relacionados y 

simplemente verificar que el valor que entró existe en otro tablo. 
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• DataEase tiene uno útil característica llamada una pantalla de multimodelo. 

que muestro el contenido de dos o más modelos en la misma pantalla. 

Primero. se define el modelo "patrón" y entonces un submodelo que muestra 

la información relacionada de otro modelo. Entonces fija el número mínimo y 

máximo de líneas que quiere QL•e aparezcan en el submodelo y su tamaño 

crecerá o se comprimirá. según lo requiera el número total de registros que 

concuerden. Se puede entrar. editar y borrar registros en el submodelo como 

lo haría en un modelo regular. Para construir esto en un producto típico 

como dBASE llevaría horas de programación y páginas de código. Con 

DataEase. sólo le lleva unos minutos el pintar lo pantalla y llenar los modelos. 

La opción de multimodelos es la única área de DataEase que ofrece una 

verificación de integridad de referencia automática. pero aún esto es más 

que lo que otros productos le ofrecen en esta clase. Puede hasta especificar 

los acciones que quiere que el programa permito o prohiba. Por ejemplo, 

puede prohibirle la anulación de un registro patrón si hay registros hijos 

relacionados. Por otro lado. puede hacer que los cambios que se hacen a 

un patrón se posen a los hijos. una opción que hace muy fácil el actualizar 

todas las estructuras relacionadas al mismo tiempo. 

Algunos otros de las corocterísticos de lo beses de datos relacionales. se 

muestran en la figura 2.2.3 - 2. 
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FUNCIONES DEL DATAEASE DBASE IV FOXPRO PARADOX CODEBAS 

LENGUAJE DE BASE DE E 

DATOS 

Funciones motemóticos 
Aritmética X X X X X 
Numérico X X X X X 
Transcendentale§ X X X X 
Trioonométricas X X X X X 
Funciones de sistemas X X X X X 
ooerativo 
Funciones estadísticos: 
Desviación estándar X X X X X 
Variable X X X X X 
Funciones de cadena X X X X X 
Copocidades de 
macros 
Grabación automática X X X X 
Lenauaie de macros X X 
Seauridad 
Codificación de la X X X X 
aolicación 
Codificación de los X X X X 
datos 
Protección de 
contraseña: 
Base de datos X X 
Diccionario X 
Usuario X X X X 
Niveles de acceso 
restrinaido: 
Bases de datos X X X X 
Diccionario X X X 
Camoo X X X X .. 

Selecc1on del Editor si-X. no en blanco 

Fig. 2.23 -2 Características de las Base de Datos Relacionales. 

• Lo técnica se basa en modelos de DotaEose hoce que otros funciones sean 

también fáciles de usar. Las relaciones entre los modelos se definen en un 
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modelo. Se puede basar la concordancia en uno o mós campos, y si bien 

puede que seo mós lento. se puede hasta definir los relaciones basadas en 

campos que no tengan índices. Los niveles de seguridad del usuario. el 

apoyo para irnpresoras. las funciones para importar datos y lo definición 

personalizado de menús se logran todas llenando modelos. También se 

pueden elaborar reportes sofisticados sin crear un procedimiento. Los 

Reportes Rápidos {Ouick Reports} de OSE de OatoEase se definen llenando 

uno sene de modelos para la selección de registros y campos. Es posible usar 

una tecla dedicado para salir a un model_o relacionado y especificar allí los 

campos. 

• DotaEase puede ajustar automóticomente su reporte en formato de 

columna con encabezamientos y notas marginales de grupo. o usar la 

rnisma composición que su modelo. Si lo prefiere, puede construir su propia 

composición a partir de cero o a partir de una de las composiciones 

automáticas. 

• Si no puede realizar su tarea usando uno de los procedimientos 

automatizados. tendrá que usar el Lenguaje de Indagación de DatoEase 

{OQL). que le permite reportar. actualizar. borrar por grupos y automatizar la 

manipulación de su información. Hay tres modos que puede usar. El modo 

de bajo nivel. con preguntas. lo guía a través del ensamblaje de las 

secuencias de comando al preguntar cuáles son los comandos de uso más 

frecuente. Ya que todas los opciones están en la pantalla al mismo tiempo. 

nunca se pierde tiernpo buscando nombres de carnpos u opciones de 

comando. 

• El modo de alto nivel trabaja de la misma manero. pero presento todas los 

opciones. dándole mós acceso a los comandos más poderosos. Finalmente. 

está el modo de edición de pantalla completa. en el que puede moverse 
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libremente por la pantalla. entrando comandos a medida que los necesita. 

DataEase verifica automáticamente su código buscando una sintaxis 

correcta antes de guardarlo. Si bien esto es conveniente, hay que rodear 

con comentarios las áreas que todavía tengan errores antes de que pueda 

guardar un trabajo aún no terminado. 

• En términos de ejecución. DataEase no fue uno de los productos evaluados 

más rápidos. En la prueba de l 00.000 registros. realmente mostró uno de los 

tiempos más rópidos (excepto cuando cargaba y daba índices). 

• Cuando se considera el tiempo que ahorra en la creación y mantenimiento 

de un sistema complejo de bases de datos al usar DataEase y se trabaja en 

instalaciones de único usuario y de red. donde no se tienen que codificar 

ningún mecanismo de reservación poro multiusuarios. DataEase lo maneja 

automáticamente, incluyendo las actualizaciones automáticas de la 

pantalla. si así lo quiere. También hay una versión separada del producto 

que usa la memoria extendido. 

dBASE IV. 

dBASE IV. versión 1.1. requiere 640K de RAM. DOS 2.1 o posterior, una base de 

datos con muchas opciones para programadores. 

• dBASE IV se administra casi completamente por el Centro de Control, una 

herramienta de interfaz que le deja escoger entre varios objetos de base de 

datos tales como tablas. vistas. modelos. reportes. diseños de etiquetas y 

hasta programas. El Centro de Control le dejo cambiar fácilmente de un 

módulo a otro sin posar por capas de menú. pero no le da la habilidad de 

ver archivos en ventanas múltiples superpuestas como lo hace Foxpro. o aún 

ver los resultados de una indagación mientras se opera el menú principal 
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como lo hace Paradox. La interfaz pide a gritos el apoyo del ratón. Los 

Generadores de Reportes y Etiquetas ofrecen interfaces LQVELQO para 

diseñar etiquetas y reportes. 

• El módulo de "indagación con ejemplos" {QBE) se integra en el Centro de 

Control y le deja buscar juegos de estructuras. verificando los campos que 

quiere ver en un modelo de QBE. Se pueden establecer los condiciones de 

selección entrando simples expresiones y fórmulas en uno coja de condición. 

y recibir los finales correspondientes con unos pocos golpes de teclas QBE. Se 

pueden establecer las condiciones de selección entrando simples 

expresiones y fórmulas en una caja de condición. y recibir las filas 

correspondientes con unos pocos golpes de teclas. Le deja usar "alias" para 

los nombres de los campos de salido en el resultado. Junto con la 

capacidad para realizar cálculos. uniones de multitablas. sumarios y 

ordenamientos. el QBE de dBASE IV también le dejará ejecutar búsquedas 

parciales y aproximadas. 

• El módulo de QBE no realiza realmente una búsqueda. sino que genera un 

programa en lenguaje de dBASE que usa los comando SET FILTER TO (fije el 

filtro a) y SET RELATION TO (fije la relación a) para que establezcan las 

condiciones de búsqueda para obtener los registros y llama a dBASE para 

que lo corra. 

• Algo más, dBASE crea una vista de los registros pedidos y si examina (usando 

BROWSE) los resultados de la indagación derivados de múltiples tablas. los 

resultados son de "'sólo lectura" y no se pueden modificar. Finalmente. dBASE 

insiste en que debe hacer disponible un índice que concuerde con el criterio 

de búsqueda de registro. Si el usuario no crea el índice que concuerde con 

el criterio de búsqueda del resto. Si el usuario no crea el índice. dBASE IV lo 

creará cuando se guarde la indagación, un proceso que consume tanto 
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tiempo como espacio de disco. Esto es molesto cuando se creo una 

indagación pero no cuando se ejecuta. Se convierte en un problema muy 

serio cuando quiere correr indagaciones específicos en una base de datos 

extenso. 

En los pruebas de ejecución. los resultados de dBASE la colocaron en 

segunda en sobrecarga (overhead) de salida (debido al coche de disco). 

entre fas tres mejores en selección. y la rnás lenta en algunas partes de la 

prueba de unión de 100.000 registros. En cuando o carga. índices. 

proyección y reporte. dBASE logró resultados promedios. 

• dBASE IV ofrece apoyo automático paro multiusuarios. con reservación de 

archivo y registro. y uno facilidad de volver a probar {outoretryJ poro habilitar 

registros que se hayan reservado. Hay disponibles refrescos de pantalla de 

tiempo real mediante la facilidad de autorefresco. También. los índices 

múltiples de dBASE IV usan un solo archivo de disco poro mantener hasta 47 

diferentes claves de índice. que se obren y actualizan automáticamente 

junto con el archivo correspondiente de base de datos. 

• A pesar de estas innovaciones. la mayoría de las opciones de dBASE IV 

solamente lo ponen o lo por de otros bases de datos. Ciertamente no es ton 

fácil de usar como Paradox o ton poderosa como FoxPro. Aunque opero con 

sólo 450K de RAM. dBASE IV no aprovecha todavía Ja memoria expandida o 

extendida. 

Foxpro. 

Foxpro Software lnc .. requiere 420K de RAM. DOS 2.0 o posterior. una base de 

datos de alto rendimiento. compatible con dBASE y con una elegante interfaz y 

poderosas facilidades de desarrollo de programas. 
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• Foxpro Software. ha reemplazado o dBASE como el líder de la industria en 

innovaciones. potencia y velocidad. una combinación invencible que le 

ganó a una versión anterior del producto una Selección del Editor. La interfaz 

de Foxpro. que opera con ratón y trabaja en modo de caracteres. casi 

cumple con los requisitos de CUA (Accesos Común para el Usuario) con sus 

menús desplegables. y cajas de diólogos en pantalla. cajas de llsta y borras 

de movimiento. Una útil calculadora en pantalla. un calendario. y hasta una 

tabla de ASCII completamentan a los menús estóndares. 

• Foxpro tiene más de 200 mejoras en su dialecto del lenguaje de dBASE. y 

ofrece opciones poco usuales. como los campos de comentarios de longitud 

variable. Hay funciones disponibles poro realizar operaciones de búsqueda y 

reemplazo dentro de un campo de texto y realizar E/S de DOS de bajo nivel. 

• Con FoxPro. la creación de una nueva aplicación es algo simple. Puede usar 

Fox-View para diseñar pantallas y generar un código de aplicaciones. 

FoxCode para diseñar aplicaciones con un lenguaje de plantillas. y FoxDoc 

poro documentar y hacer referencias cruzadas en su código fuente. El 

lenguaje de plantillas de FoxCoder le deja crear plantillas reusables para 

aplicaciones que le evitan pasar por los detalles de ensamblar una 

aplicación. FoxDoc puede crear reportes con referencias cruzadas en su 

programa. mostrar un organigrama de su estructura y mantener un 

diccionario de datos. FoxPro crearó un código de lenguaje de programación 

con cada selección de menú. y al tiempo que se genero, muestra el código 

en uno ventano en el fondo de la pantalla. Es posible ver los resultados de la 

generación de código. editarlo y probar Jos resultados inmediatamente. Hay 

disponibles ventanas adicionales para correr el trazador de errores y cortar y 

pegar ejemplos de código entre ventanos de código fuente o desde las 

ventanas de archivos de ayuda hacia su programa. 
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• FoxPro es también el líder del rendimiento. obteniendo el primer lugar en Jos 

pruebas de ejecución de Cargo grande y pequeña y de índice. la prueba 

de proyecto. la de reporte y la de sobrecarga (averhead) de salida. 

Ademós. se situó entre las primeros en las pruebas de unión y enlace. 

Poradox. 

Paradox. versión 3.5. Barland lnternational lnc •• requiere 512K de RAM. DOS 2.0 o 

posterior. Porodox tiene su propio técnica poro crear bases de datos .. pero una 

vez que se acostumbre.. le provee una impresionante combinación de 

facilidad, poder y velocidad. 

"El sistema de administración de base de datos del usuario que piensa" 

Parodox es todavía uno de esos raros programas que es del gusto tonto de 

los novatos como de Jos usuarios experimentados. En vez de comenzar con Jo 

visto tradicional de campos y regístros. generaliza por dBASE y sus 

descendientes. los diseñadores de Poradox salieron con uno vista que ellos 

consideraban que se comprendería mejor. El programa usa "tablas" en lugar 

de archivos o relaciones. y éstos se muestran en la pantalla en filos y 

columnas. como un rango de base de datos en una hoja de cólculo de 

Lotus 1-2-3. 

• Sin embargo. Ja similitud no termina aquí. Cuando se hoce una indagación. 

los registros que cumplen con el criterio de selección .. caen" al fondo de lo 

pantalla. para crear una tabla temporal llamada "ANSWER" (respuesta). 

Luego puede usar esta tabla como uno fuente de información paro reportes 

o guardarlo bajo un nuevo nombre y realizar operaciones adicionales sobre 

lo misma. 
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• La operación de indagación es tan visual y directo como el resto de 

Parodox. Como usa su propia versión de "indagación con Ejemplos". el 

programa le deja entrar instrucciones condicionales en las columnas de una 

tabla para definir los criterios de selección. Unas marcas de verificación en 

los columnas indican cuáles campos y constantes para crear nuevos 

campos sobre la marcho. 

• Y si necesita enlazar dos o mós tablas. sólo tiene que colocar los valores que 

correspondan en las columnas que quiera combinar y el programa hace el 

resto. No necesita programaciones complicadas. relaciones predefinidas o la 

creación previa de complicados índices de campos. 

• Ya que las repuestas aparecen en una nueva tabla. no existe el riesgo de 

modificar la información original. El mismo proceso de indogación le permite 

realizar actualizaciones y borraduras en masa. pero siempre de forma segura. 

Paradox mantiene los originales de todas las estructuras modificadas o 

borradas en una tabla temporal. de forma que puedan anular los cambios 

rápidamente. si su indagación hiciera algo que no consideró. También hay 

un rápido acceso a una variedad de opciones sofisticadas paro entrada de 

datos. tales como la verificación de rangos, la vahdación con búsqueda en 

otros tablas. y las imágenes de información paro el forrnoto de las entradas. 

• Se puede crear un "reporte instantáneo" o usar Ja opción normal de reporte. 

El programa se basa en uno técnica de "banda" para la definición de un 

reporte. en lo que cada banda representa un nivel de agrupamiento. ¿No 

quiere solamente una lista de nombres y números? Paradox puede crear una 

amplio variedad de gráficos usando su información y estos incluyen los de 

barro. escalonados. de línea y los circulares. 
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Paradox le da muchos formas de programar, que varían en los grados de 

complejidad. Los programas de Parodox se llaman guiones. y la formo fácil 

de crear uno es simplemente grabándolo. El resultado es un archivo de texto 

que puede editarse con el editor de guiones de Porodox o cualquier otro 

editor de texto. Luego puede ir a modificarlo o añadirlo o su guión. De la 

mismo manera. puede grabar y reproducir indagaciones. 

• Finalmente. puede escribir sus propios procedimientos directamente en PAL. 

el Lenguaje de Aplicaciones de Paradox. Este es un lenguaje completo que 

incluye docenas de distintos comandos y opciones. También puede obtener 

el Paradox Engine {la máquina de Paradox). una biblioteca de funciones en 

C y procedimientos en Pascal, que puede usar en aplicaciones de usuarios 

únicos y múltiples. 

Poradox es muy rápido. En los pruebas de ejecución de las PC Magazine 

Labs, el rendimiento de Paradox estuvo cerca del más rápido en muchas de 

las operaciones. aún cuando tuvo que dar pasos intermedios con tablas 

intermedias. Esto velocidad se hizo más evidente en los tareas de 10.000 

registros; en las de 100.000 no se situó tan a lo delantera del grupo. Sin 

embargo. aún con aplicaciones muy grandes de base de datos. 

probablemente encontrará que Paradox es muy rápido. Hasta venció a 

FoxPro en algunos uniones complejas. 

Diferencias Filosóficas. 

• Pero el programa tiene algunos problemas. La filosofía en lo que se basan las 

estructuras. es bastante distinta de las herramientas más tradicionales de 

programación de bases de datos y requieren un tiempo mayor para que las 

aprenda. 
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• Esto todavía deja algunas ideas a las que hay que adoptarse. Por ejemplo. si 

tiene una indagación que ejecute frecuentemente y quiere darle formato en 

una composición dada para un reporte. tiene que posar por muchos pasos. 

Primero debe crear una tabla falsa con una estructura idéntica a la de lo 

tabla ANSWER que resultó de la indagación. y luego crear su formato de 

reporte paro esa tablo. Entonces crea un guión que abrirá la tabla fuente. 

ejecuta la indagación. guarda la tablo ANSWER bajo un nuevo nombre. 

copia el formato del reporte de la labia falsa a la tabla ANSWER a la que se 

cambió el nombre. y entonces ejecuta el reporte. Esto no es difícil de hacer 

una vez que se acostumbre. pero sí hay que acostumbrarse. 

• Paradox también tiene capacidades de multiusuario. Puede usarse el mismo 

producto como una versión individual o como uno versión de multiusuario. 

Codebase. 

Codebase, requiere 640K de RAM, DOS 2.1 o posterior, una base de datos con 

muchas opciones paro programadores. 

Es una herramienta para el desarrollo de bases de datos. por medio de librerías 

para distintos compiladores del lenguaje C. C++. Visual Basic y Delphi. 

compatible con dBASE 111 PLUS. dBASE IV. FoxPro y Clipper con los cuales se 

puede crear accesar o modificar archivos de datos. de índice o memo. Los 

aplicaciones pueden correr en red. esta es detectada automáticamente· y se 

usa. 

Las aplicaciones en CodeBase pueden compartir archivos con los que se 

encuentren corriendo en dBASE. FoxPro y Clipper. También se puede compartir 

datos con estas aplicaciones usando el protocolo locking apropiado. 
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Cuento con un conjunto completo de funciones paro relación y consulta. Estos 

funciones utilizan una tecnología de optimización de Bit que reduce 

notablemente las toreos de consulta y generación de reportes. 

Para usuarios de C++ tiene una interfaz de clases y una nueva clase de string. 

La interfaz de clases utiliza la sintaxis de C++. Con la nueva clase para string es 

muy sencillo manipular texto y campos. Algunos otras característicos de 

CodeBase son: 

Velocidad: 

Consulto de 500.000 registros en lo base de datos en fracción de segundos, o 

agregar mas de 1000 registros por segundo a la base de datos es sencillamente 

rápido. 

XBase Compatibilidad: 

Las aplicaciones en CodeBase son compatibles con los archivos de datos. 

índices y mema de Fox Pro. Cllpper y dBose. Se puede cambiar lo aplicación 

de ün formato de archivo a otro. y no se tiene que cambiar nada en el código 

fuente. 

Plataformas de desarrollo: 

Con CodeBase. se pueden transportar los programas a varios sistemas 

operativos rápidamente. SI se inicia el desarrollo en UNIX. rápidamente es 

posible transferir el programa a cualquiera de los siguientes sistemas operativos: 

AIX 

Coherent 

DEC Alpho 

Desqview 

HPUX 

lnteroctive 

Linux 

MACOS 

OS/2 

QNX 

seo 
Solaris 

SunOS 

UnixWare 

Windows 

Windows NT 
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DOS Open VMS Windows 95 

Lo que la tecnología de CodeBase puede brindarle al desarrollo de 

aplicaciones de bases de datos es: 

alta velocidad 

compatibilidad XBose 

portabilidad 

suscripción gratuito 

atractivo 

fuentes incluidos 

multi-usuario 

consultas inteligentes 

generación de reportes 

report wizords 

fócil xBase-Jike API 

ejecutables pequeños 

• Se recomienda Foxpro a cualquiera que cree bases de datos. Sus facilidades 

para usuarios finales sí necesitan ser algo más amistosas. Es un producto 

sobresaliente. excelente en todo sentido. especialmente en velocidad. 

• Poradox está diseñado sobre una metáfora basado en tablas que lo 

distingue de cualquier otro base de datos. puede que haya que 

acostumbrarse al mismo. pero el buen diseño del espacio de trabajo es al 

mismo tiempo amistoso y funciona/. Paradox cierra la distancia entre los 

usuarios finales y los programadores de aplicaciones con un fuerte conjunto 

de herramientas de programación. que incluyen el Lenguaje de Aplicación 

de Paradox. lleno de opciones. Su ejecución en las pruebas. aunque no fue 

ton rápida como la de FoxPro. fue consistentemente buena. Entre los otros 

tres productos que reciben una mención de honor. estó OataEase. Aunque 

no es un ganador en términos de velocidad pura. cualquier falta de la 

misma en DataEase se compensa con creces por las ventajas que brinda la 

facilidad de uso del producto. en la creación de bases de datos y su 

mantenimiento. 
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• Otros productos disponibles para los programadores de aplicaciones de 

bases de datos en particular. Advanced Revelation e lngres son ambos 

competidores fuertes. Ambos productos contienen poderosas herramientas 

de programación y convenientes enlaces con sistemas distribuidos de nivel 

superior. Lo que le falta a los productos en atención al usuario. lo compensan 

con su potencial de programación. 

• dBASE 111 Plus todavía tiene deficiencias en mucha áreas. Hoy problemas con 

sus implementaciones de indagaciones# lenguaje estructurado de 

indagaciones. y su Centro de Control tiene que reestructurarse. También le 

vendría bien aumentar su rendimiento. 

• Codebase fue el manejador de base de datos que cumple con la mayoría 

de las características necesaria paro el buen manejo de los datos. Esté 

manejador de base de datos cumple con los puntos indispensables para la 

implementación del sistema ya que es muy adaptable a nuestras 

necesidades. 

Una comparación de adaptabilidad a lo toreo. entre las bases de datos por 

relación lo cual se muestro en los siguiente esquemas (ver figura 2.2.3-3}. 
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ADAPTABILIDAD A LA ADAPTABILIDAD A LA 
DATAEASE DBASE IV 

;:~~f~r~~~~~. ••o Carga y acceso • 
a la información ••o 

lndageanc\~~:: • ••• lndag0anc;~~:: • ••o 
es~=~~~~~. ••o ª~=~~~~~. •DD 

Creación de • ••o apl1cac1ones 
profesionales 

Creación de • •DD aplicaciones 
profesionales 

Creación de • ••• aplicaciones de 
usuarioflnal 

Creación de • DDD aplicac1one~ de 
usuariof1nal 

--~ -LA 
--~· 

-LA 

FOXPRO PARADOX 

;~~~~fbr~c~~~~. ••D ;~~~~tbr~~~1~~ • ••• lndageanc~f~:: • ••• lndag0anc;f;:: • ••• es~=~~~~~. ••o es~=~~~~~. ••D 
Creación de • 

p~~:~:.~~~:: ••• Creación de • 

p~~:~:.~~;:~ • •• 
ap;~:~1~1~~sd:e. 

usuanofinal ••• ap;~:~1~1~~sd:e. 
usuariofinal • • • 

Fig. 2.2.3-3 Comparación de Adaptabilidad de Tareas. 
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••• ••o ••• ••• ••• 
Fig. 2.2.3-3 Comparación de Adaptabilidad de Tareas (continuación). 
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2.2.4 Características. Ventajas y Desventajas de los Diversos Presentadores de 

Pon tollos. 

EL Control de Jo Pontollo de Video. 

En general el control de la pantalla de visualización. como la mayoría de los 

otras operaciones del ordenador. puede llevarse a cabo de cuatro maneras: 

• Utilizando los servicios de un lenguaje de programación (por ejemplo. la 

decloroción SCREEN del Basic). 

• Utilizando los servicios del DOS. 

• Utilizando los servicios de video de la ROM BIOS. 

• Por manipulación directa del hardware o través de los puertos de E/S o de lo 

memoria. 

Los servicios de vídeo disponibles a través de los lenguajes de programación 

del DOS y de la ROM BIOS ponen outomóticamente los datos de salida de 

pantalla en el buffer de vídeo. y cada tipo de servicio ofrece distintos niveles de 

control. Los servicios de la ROM BIOS son particularmente potentes. 

proporcionando casi todas las funciones necesarios paro generar salida de 

pantalla. control de cursor y manipulación de la información de pantalla. 

Ventanas. 

El uso de ventanas puede dar a los programas un aspecto profesional y un 

efecto que no se puede obtener por otros medios. Las ventanas dan la 

impresión de que el programador domina la pantalla. Ya que el usuario juzga 

un programo por su interfaz de usuario. esta impresión positiva se generaliza al 

conjunto del programa. 
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Yo que los ventanas en general suelen tener un tamaño superior a los menús. 

Las funciones de video del ROM-BIOS no son útiles. incluso en los computadoras 

más rápidos. Poro que las ventanos sean efectivos deben aparecer y 

desoparecer instantáneamente. 

Antes de desarrollar las funciones de ventanas es importante entender 

exactamente qué es uno ventana y cómo se usa. 

Teoría Acerca de las Ventanas. 

Uno ventano, es uno porción de la pantalla que se usa con un objetivo 

especifico. 

Cuando aparece la ventana. aquello que está en ese momento en la pantalla 

se guarda y se muestra la nuevo ventana. Cuando la aplicación que uso la 

ventana ha acabado~ desaparece la ventana y vuelve a aparecer el 

contenido original de la pantalla. (Esto es similar a lo que ocurre con el proceso 

de los menús ventana.) Es posible tener varias ventanas en la pantalla a la vez. 

Aunque no es estrictamente necesario. toda buena implementación de 

ventanas ha de permitir el cambio de los posiciones y Jos dimensiones de éstas 

en forma interactiva. Por ello. en las funciones no podemos suponer que las 

ventanas van a estor en una misma posición y tener un mismo tamaño siempre. 

Los rutinas de ventanas son difíciles de desarrollar. ya que no podemos permitir 

que lo aplicación que usa uno ventana escriba afuera de los limites de esta. Ya 

que el tamaño de las ventanas puede cambiar sin que llegue información a la 

aplicación. será trabajo de las rutinas de ventanas. no de la aplicación. el 

prevenir le escriture fuera. Por ello# no podrán usarse ninguna de las rutinas de 

Entrado/Salido de consola normales. como printf() o gets( ). siendo sustituidas 
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por funciones de E/S alternativos especificas para ventana. De hecho. el 

desarrollo de estas funciones de E/S especificas de los ventanos es la porte mas 

difícil del crear las rutinas de ventanas. 

La teoría que sustenta el uso de los ventanas es muy simple. Cado tarea 

separada de un programa tiene su propia ventana. Cuando comienza la tarea. 

se activa su ventana; cuando la tarea finaliza. se termina su venfana. Si la tarea 

se interrumpe, queda suspendida, pero su ventana es eliminada. La tarea que 

produce la interrupción activa simplemente su propia ventano encima de la 

otro. {Sin el uso de ventanas. cada toreo generalmente borraría la pantalla. 

Esto haría que el usuario perdiera concentración. Sin embargo. cuando se usan 

ventanos, la tarea que interrumpe se ve como una pausa temporal). 

Funciones de E/S Para Ventanas. 

Antes de que se pueda usar una ventana, es necesario desarrollar un gran 

número de funciones de E/S de consola especificas de las ventanas. Para 

entender por qué se necesitan tantas funciones. piense en el número de 

funciones de E/S de consola que hoy en la biblioteca estándar del C. Incluso la 

más simple operación. como el leer un carácter del teclado o situar un 

carócter en la pantalla. requiere bastante código porque debe mantener la 

traza de lo posición del cursor y no permitir que se escriba fuera de los limites. 

Ordenes ANSI Para el Control del Cursor y de la Pantalla. 

La IBM PC permite Instalar un controlador de pantalla. que contiene las 

siguientes utilidades: 

• situar el cursor en una posición determinada. 

• desplazar el cursor. 
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• borrar la pantalla. 

• borrar una líneo o toda lo pantalla. 

• modificar la formo de los caracteres. 

• redefinir el teclado. 

• definir los teclas de función. 

El controlador ANSI se debe especificar en el fichero CONFIG.SYS del DOS. de la 

siguiente formo: 

DEVICE = ANSl.SYS 

El control del cursor y del.teclado también se puede realizar a través de ciertos 

funciones del DOS (empleando le interrupción Ox!O), que permiten controlar el 

sistema de uno forma mós precisa y o un nivel más bojo. 

Acceso Directo a le Memoria Video. 

Cuando se desean realizar escrituras instantáneas en la pantalla. se puede 

acceder directamente e la memoria del video sin pasar por las funciones ·del 

DOS. La memoria del video se encuentra dentro de la tarjeta adaptadora. que 

puede ser monócroma o gráfica. Los direcciones físicos de lo memoria son los 

siguientes: 

Para el adaptador monócromo OxbOOCXJ (es decir, OxbOOO:O que equivale al 

segmento OxbOOO yal desplazamiento O dentro del segmento). 
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Para el adaptador gráfico OxbBOOO (es decir. OxbBOO:O que equivale al 

segmento OxbBOO yal desplazamiento O dentro del segmento). 

Si la pantalla está en modo texto. a cada carácter le corresponden dos 

octetos en la memoria del video. siendo el primero el código ASCII del 

carácter y el segundo su atributo. que indica la apariencia del carácter. Los 

atributos para el adaptador monocromo son /os siguientes: 

bit7 bit6 bit5 bit4 

(fondo) 

carácter normal e o o 

carácter invertido c 1 

carácter c o o o 
subrayado 

negro sobre negro c o o o 
blanco sobre c 

blanco 

Para obtener caracteres con intensidad doble. i= 

Para obtener caracteres centelleantes. e= 1. 

bit3 bit2 bitl bitO 

(carácter) 

1 1 1 

o o o 
o o 

o o o 

Los atributos para el adoptador gráfico (en modo olfanuméricoJ son los 

siguientes: 

carócfer normal 

corócter invertido 

negro sobre negro 

blanco sobre 

blanco 

e 

e 

e 

e 

bit7 

o 

o 

bit6 bit5 bit4 

(fondo) 

o o 

o o 

bit3 bit2 bitl bito 

(carácter) 

1 1 

o o o 
o o o 
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De formo similar a la anterior. para obtener caracteres ·con intensidad doble. 

i= 1 y poro obtener coracteres centelleontes, c=l .~ 

Turbo C. 

Los funciones gráficos no formen porte del estándar de ANSI. aunque Turbo C 

los incluye o partir de lo versión 1.5 paro oprovechor el máximo lo copocidad 

gráfico de los computodoros personales. 

Los prototipos y moeres que empleen estos funciones están en los archivos de 

encabezamiento conio.h y graphics.h. Lo mayoría de las funciones gráficos 

trabajan con relación a uno ventana y todos son de tipo far. 

Existen diferentes tipos de tarjetas que controlen la pontalla de un ordenador 

personal: 

• Tarjeta monócroma 

• CGA (Color Graphics Adaptar) 

• PCjr 

• EGA (Enhanced Grophics Adoptar) 

• VGA (Video Graphics Adapter) 

• etc. 

Estas tarjetas soportan 1 6 modos de operación. algunos de los cuales son para 

textos. y otros poro gráficos. En modo texto solo se pueden escribir textos en la 

pantalla. es decir. caracteres. En el modo gráfico se pueden escribir pixeles. 

que son los elementos mós pequeños en una pantalla gráfica. En ambos 

modos. los posiciones se direccionan con coordenadas de fila y columna. 
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En el modo texto. la primera posición (ángulo superior izquierdo) es 1.1. En este 

modo se emplean 25 líneas y 40 u 80 columnas. y las ventanas reciben el 

nombre de windows. Los caracteres se escriben en código ASCII. con un 

atributo de color. intensidad. etc. 

En el modo gráfico. la primera posición es O.O. y la resolución {el número de 

pixeles) depende de la tarjeta adaptadora. En este modo las ventanas reciben 

el nombre de viewport. 

La librería gráfica de Turbo C distingue las funciones que operan en rnodo texto 

y las que operan en modo gráfico. Las funciones emplean ventanas. siendo la 

propia pantalla la ventana que se emplea por defecto. Los operaciones con 

texto (lectura. escritura y empleo de coordenadas) funcionan con relación a la 

ventana activa. Por ejemplo. clrscr(). borra la ventana activa. o la pantalla 

entera. si no se ha creado ninguna. La función gotoxy(). que mueve el cursor a 

una posición. también opera con respecto o lo ventano activa. Putch{} y 

getche() también operan con relación o lo ventana activa. 

Turbo C tiene las siguientes funciones de entrada/salida para usar con 

ventanas: 

cprintf(): similar a printf() 

cputs(): similar a puts() 

cgets(): similar a gets() 

cscanf(): similar a scanf() 

Estas funciones son similores a sus homólogas de entrada/salida. pero leen o 

escriben los caracteres en la ventana octiva. Las funciones se han modificodo 

para prevenir que una escritura se salga de la ventana. También se diferencian 
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de las otras funciones en que no son redlreccionables. es decir. siempre 

escribirán en la pantalla. 

Codo carácter que se escribe en lo pantalla necesito dos octetos de memoria 

poro representarlo. El primer octeto contiene el carácter y el segundo octeto su 

atribulo en lo pantalla. 

Las funciones gráficos y de texto se pueden dividir según el siguiente criterio: 

• Funciones que controlan el sistema gráfico 

• Funciones gráficos (requieren el fichero GRAPHICS.H) 

• Funciones de escrituro de textos 

• Funciones de control del color 

• Funciones de tratamiento de errores 

• Funciones de estado 

• Funciones de manipulación de la pantalla y de ventanos 

• Funciones en modo texto (requieren el fichero conio.h) 

- Funciones básicos de entrada/solido y manipulación de texto 

Funciones de control de modo y de ventanos 

- Funciones que controlan Jos atributos del vídeo 

- Funciones de estado 

Lo variable directvideo. incluido en la librería de Turbo C~ se emplea poro 

acceder directamente a la memoria RAM de lo pantalla. Cuando tiene el valor 

1 • el acceso es directo. Si tiene el valor O~ lo lectura escritura se realiza o través 

de los funciones del BIOS. 

Paro emplear los funciones gróficos con Ja pantalla en modo gráfico. es preciso 

tener instalado una tarjeta no monocroma. Los funciones gráficas. al igual que 

los de texto. también emplean ventoncs. con los mismos ccrocteristicos. Así 
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mismo. la escrituro se realiza con respecto a lo ventana activo. Por lo general. 

uno tarjeta gráfica trabaja en modo 3 para emplear la línea de comandos del 

DOS. de ahí que seo necesario cambiar de modo paro emplear las funciones 

gróficos. Para ello se emplea la función initgroph(); que cargo en memoria un 

driver que permite trabajar con las funciones gráficas. Los drivers gráficos son 

ficheros con lo extensión .BGI que debe tener el sistema. 

Uso de lnt86(). 

Las llamadas son hechas a la ROM-BIOS usando interrupciones de software. La 

ROM-BIOS tiene diferentes tipos de interrupciones para los distintos propósitos. 

Una que usaremos para acceder a la pantalla es la interrupción 16 {lOH). que 

es usada para acceder al video. Corno muchas de las interrupciones de la 

ROM-BIOS. la interrupción 16 tiene varias opciones que son seleccionadas 

mediante un valor en el registro AH. Si la función devuelve un valor, éste es 

generalmente devuelto en Al. Sin embargo. algunas veces otros registros son 

utilizados si varios valores son devueltos. Para acceder a las interrupciones de la 

ROM-BIOS. se necesita usar la función del C llamada int86(). 

Acceso a la RAM de Video Directamente. 

Para crear menús que realmente aparezcan en el acto. se debe eludir las 

llamadas o funciones de la ROM-BIOS y acceder directamente a la memoria 

RAM de video. El hecho de escribir y leer directamente en la memoria RAM de 

video nos permitirá visualizar caracteres en la pantalla de uno forma mucho 

más rápida. 
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La lectura y escritura en la memoria RAM de video requiere el uso de punteros 

FAR. Si su compilador no soporto los punteros FAR. no puede acceder a la 

memoria de video directamente. Los punteros FAR pueden ser soportados por 

su compilador de C de dos maneras. Primero. la palabra reservada FAR es 

utilizado por casi todos los compiladores. Esto le permite declarar un puntero 

como FAR. La otra manera es utilizar un compilador de modelo de memoria 

extendido en el cual todos los punteros son FAR por defecto. 

Turbo Pascal. 

Existen dos claves paro hacer más atractivo el interfaz con el usuario. El primero 

es el aspecto de los mensajes proporcionados. Si un mensaje tiene un aspecto 

distinto al de los demás. llama lo atención sobre sí. La segunda clave es la 

situación en la pantalla de la entrado salido. Los programas en los que toda la 

entrada y toda la salida ocurre en lo esquina inferior izquierda de la pantalla 

acaban por resultar visualmente desagradables. 

Turbo Pascal proporciona recursos que no se encuentran en el Pascal 

normalizado. y que ayudan a desarrollar rutinas normalizadas para el interfaz 

de usuario. Uno de ellos es el tipo string. para normalizar los parámetros que se 

posan de unos procedimientos a otros. Otra posibilidad de Pascal que no está 

normalizada y que se usa profusamente en las rutinas de entrada salido es el 

procedimiento GotoXY. Esta subrutina permite al programador situar el cursor 

en cualquier parte de la pantalla de 25 x 80. Además. los procedimientos 

TextColor y TexBackground de turbo Pascal se utilizan para establecer los 

colores del primer plano y del fondo en la E/S que los sigue. Las rutinas que se 

generan paro la entrada y salida utilizan fuertemente tanto los atributos de 

video como la posición de salida. 
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Turbo Vision (Turbo Pascal 6). 

Turbo visión es una nueva y extraordinaria librería de tipos de objetos incluidos 

con turbo Pascal 6. Con turbo visión se pueden incorporar a las aplicaciones 

pull-down menús, cojas de diálogo. soporte de mouse y otros sofisticados 

servicios todo esto con el código escrito en los units de turbo Pascal para la 

turbo visión. 

Con Turbo visión es fácil crear interfaces de pantalla paro el usuarios de una 

formo profesional. Turbo visión es un lenguaje de programación especializado 

en la e/s montado sobre Turbo Pascal. Los comandos normales de Pascal para 

lo e/s como WRITELN. no se utilizan en lo Turbo Visión. La programación de 

Turbo Visión requiere sólidos conocimientos de dos puntos importantes: l) 

conceptos de programación orientada a objetos y 2) operaciones con 

punteros y asignación dinámica. 

Lo mayor utilidad de Turbo Visión está en que se convierte en una enorme 

colección de software reutilizable. Es extremadamente flexible. Un efecto 

secundario de esta flexibilidad es que también es bastante complicado. Está 

basado completamente en los conceptos de herencia y polimorfismo. 

Todas Jos aplicaciones que se desarrollen con Turbo Visión tiene el mismo 

aspecto y filosofía que el entorno de Turbo Pascal. 

Creación de un Objeto u Aplicación. 

Cuando se decide por primera vez afrontar un esfuerzo de programación 

grande. lo más probable es que sea dificil determinar el punto de partida. A 

menudo. si se empieza con un prototipo del interfaz de usuario, se puede restar 

funcionalidad a la aplicación. Turbo Visión se lo pone más fácil para que 
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empiece de ese modo. Permite conseguir casi de formo inmediato los 

resultados visuales del esfuerzo realizado. 

El primer paso en la creación de una aplicación de Turbo Visión es crear un 

descendiente del tipo de objeto TApplicotion. Se puede empezar creando un 

descendiente simple. sin campos de datos nuevos y sin métodos virtuales 

redefinidos. Esto proporciona el siguiente programa: 

Progrom simplemente_una_oplicoción; 

uses App; 

type 

vor 

be gin 

end. 

TAplicTorj= object(TApplicotion) 

end; 

AplicTorjetos: TAplicTor; 

AplicTorjetos.lnt; 

AplicTorjetos.Run; 

AplicTorjetos.Done; 

El programo anterior, después de declarar el nuevo tipo de objeto, creo uno 

variable de ese tipo y llamo o tres métodos heredados. 

Para ejecutar cualquier aplicación de Turbo Visión. hay que llamar o tres 

métodos: lnt. Run y Done. El método lnit inicializa todas los estructuras internas 

que requiere Turbo Visión. Se puede decidir redefinir este método para 

incorporar inicializaciones propias. El método Run ejecuta la aplicación 

basándose en el modo que se haya establecido. Por último. Done limpia lo que 

se ha creado. 
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Creación de Ordenes de Sucesos. 

Una vez que se tiene el perfil de la aplicación. es necesario determinar las 

ordenes que estarán disponibles. Por convenio. se deben definir estas órdenes 

como constantes y tienen que empezar por las letras "cm". Turbo Visión se 

reserva todas las constantes de O a 99 y de 256 a 999. Esto deja libre para sus 

propios aplicaciones los valores entre 100 y 255 y de 1000 o 65535. 

Creación de una Barra de Menú. 

Se puede usar Turbo Visión para crear dos tipos de menús: horizontales y 

verticales. Sus tipos de objetos asociados son respectivamente TMenuBor y 

TMenuBox. Turbo Visión crea una variable global. MenuBar. para lo borra de 

menú asociado con lo aplicación principal. Para asignar elementos de menú a 

la variable global. se tiene que redefinir el método virtual 

TApplication.lnitMenuBor. 

Creación de una Líneo de Estado. 

Es similor a la definición de un menú. Igual que con la barro de menú. este 

método comienza asignando un rectóngulo a las dimensiones de Ja línea de 

estado. Después inicializa el puntero Statusline con uno llamado o lnit. que 

requiere uno lista de elementos de claves de estado. 

Creación de un Gestor de Sucesos. 
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La pieza final en lo copo externo de coda objeto aplicación es el gestor de 

sucesos. Se puede crear ur: gestor de sucesos redefiniendo el método 

Tprogrom.HondleEvent. 

T~dos los gestores de sucesos deben tener la misma sentencia cose anidado 

dentro de la sentencio if-then. Los opciones de lo sentencia cose vienen dadas 

por las órdenes de la aplicación. 

Cuando se recibe una orden. el gestor de sucesos simplemente llamo o un 

procedimiento que proceso lo orden. Paro conseguir rápidamente un prototipo 

se podrio considerar uno llamada o MessogeBox paro codo procesador de 

orden. 

Otros Objetos de Turbo Visión. 

Cuando se requiera mostrar una gran cantidad de texto o permitir al usuario 

introducir uno gran cantidad de texto. se debe crear un tipo descendiente de 

Twindow. Los ventanos son un coso especial de agrupaciones; están 

encerradas en un marco.. numerados y frecuentemente tienen borras de 

desplazamiento poro permitir recorrerlas con el ratón. Si la información de la 

ventana no va a caber en la pantalla entera. se tiene que insertar en to 

ventana un objeto visto de tipo Tscroller. Las barros de desplazamiento físicas 

son de tipo TScrollBar. 

Un recurso es un caso especial de flujo del DOS con buffer. Se usa para 

almacenar y recuperar objetos de la interfaz de usuario. tales como menús y 

cuadros de diólogo. Se puede colocar el código que crean estos objetos en un 

programo aporte que sólo escriba los objetos en el archivo de recursos: esto 

hoce los programas mes modulares y también disminuye el tamaño del 

programo principal ejecutable. 
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Codescreens 1 .O. 

CodeScreen es una librería de C para el manejo de lo pantalla. Estas funciones 

dan la habilidad al programador de crear complejas interfaces de usuario 

basadas en texto. Esta librería es perfecta para /os programadores que quieren 

desarrollar rópidamente manejadores de pantalla para DOS o UNIX. 

Picture Templetes 

Browse Functions 

Popup Menús 

Pulldown Menús 

Menús. 

Scrolling Menús 

Capacidad de Color 

Fácil entrada de datos 

Hot Keys 

Código incluido 

Portoble (DOS. UNIX) 

Suscripción gratuito 

Ejecutables pequeños 

La capacidad de los funciones de menús de CodeScreen permiten crear 

sofisticados menús de multinivel con una variedad de estilos incluyendo 

pulldown. popup. scrolling y lotus. Se puede implementar hot keys para rápido 

movimiento entre el sistema de menús. 

Entrado de Datos. 

La librería CodeScreens contiene todas las funciones necesarios para lo 

entrada de datos en toda la pantalla incluyendo picture templetes, validación 

de rutinas definidas por el usuario. delimitar el tamaño de la entrada. y múltiple 

GETs activado con un READ. 

Browsing. 

Con CodeScreen se puede crear browse screens con un mínimo de código. 
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CodeScreen es un manejador de pantallas basado solo en texto. Los 

aplicaciones que lo utilizan pueden correr sin ningún problema en uno ventano 

para DOS de windows. 

Con la versión portable (CodeScreen Portability) y en conjunto con llamadas a 

la librería curses se puede desarrollar aplicaciones en UNIX. 

Se puede usar CodeScreen con diferentes compiladores. entre ellos están: 

Borland C/C++, Metaware High C. Microsoft C. Turbo C/C++, Quick C. Watcom 

C 386 y Zortech C++. 
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2.3 Elección del Software para ·Desarrollar el Sistema. 

2.3. l Manejador de Bases de Datos 

Lo elección del software se basó en dos aspectos importantes. el primero 

referente al sistema operativo DOS y en un ambiente de texto. en el cual se 

desarrollaré nuestra aplicación "Alcancías". el segundo y el más importante es 

que se cuenta con uno interfaz para el lenguaje de programación utilizado 

(Turbo C). 

Desde Turbo C tenemos control de la base de datos las rutinas de 

comunicación y control sobre la pantalla. 

Se eligió codebase por que es una herramienta paro el desarrollo de bases de 

datos. por medio de librerías para distintos compiladores del lenguaje C. C++. 

Visual Basic y Delphi. compatible con dBASE 111 PLUS. dBASE IV. FoxPro y Clipper 

con los cuales se puede crear accesar o modificar archivos de datos. de índice 

o memo. Las aplicaciones pueden correr en red. esta es detectada 

automáticamente y se usa 

Los aplicaciones en CodeBase pueden compartir archivos con las que se 

encuentren corriendo en dBASE. FoxPro y Clipper. También se puede compartir 

datos con estas aplicaciones usando el protocolo de enlace apropiado. 
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2.3.2 Presentador de Pantallas. 

De los diversos presentadores de pantalla mencionados en el capitulo anterior. 

se escogió C-scape y una de las causas fue el hecho de que el sistema 

principal se trabaja en lenguaje C en donde C-scope en una librería de este. fo 

cual facilitará su incorporación y el ahorro en cuanto tiempo porque es una 

función ya realizada y la cual se aprovecha poro la realización del sistema. 

Característicos de C-scape: 

• C-scope es uno interfaz de los programas de C. Es una librería de los rutinas 

de C can el cual puede crear y modificar cualquier tipo de texto o dato de 

la pantalla. Se puede usar tal cual o se puede modificar como se quiera. 

Contiene 300 rutinas de librería. 

• Se pueden diseñar pantallas rápidamente con rutinas análogas a Jo función 

estándar de printf. 

• Contiene sistemas de menú y mensajes. 

• Se puede adicionar un número de característicos sofisticadas y programas 

con ventajas. soporto gráficas. 

• C-scape es flexible y se puede modificar cualquier parte de este y adaptarlo 

para alguno necesidad en particular. 

• Se puede crear tipos de archivos. validación de rutinas. editores de texto. 

bordes. pantallas de ayuda y sistemas de menús. 

• Controla automáticamente la apariencia y posición de las ventanos. 

mensajes de solido. esconde ventanas. y trabaja en modo texto Y gráfico. 
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• Define campos y liga funciones en estos. Valido las funciones de los campos 

regula su contenido y da campos personalizados. 

• La función del campo define que información va a entrar. editar y valido el 

dato. 

• En cada campo se puede tener mensajes individuales. 

• Sofisticados pantallas de bordes. con cajas simples. 

• Se pueden crear pantallas y menús interactivos todo esto compiloble en 

código C. 

DOS C-scape viene con dos dispositivos estándares: Uno se comunica 

directamente con la RAM de vídeo y otro usa llamadas al BIOS. 

2.3.3. Comunicaciones. 

Un buen programa de software de comunicaciones desempeño un papel de 

importancia en el buen funcionamiento del modem. El software es la clave 

paro entrar en contacto con otras personas y computadoras por medio del 

modem. Para lograr una buena comunicación se tienen que incluir algunas 

características básicas. como la capacidad de transferencia de archivos. la 

emulación de terminales. el lenguaje para guiones o scripts. 

Necesitamos estar conscientes de los diferentes tipos de software de 

comunicaciones. Hay muchos programas de software de comunicaciones. 

Hay muchos programas de software a escoger. la mayor parte de los cuales se 
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agrupan en dos categorías: de uso general y de servicios específico. Se ·puede 

utilizar software de uso general. como Qmodem o Zterm. poro comunicarse 

con otros usuarios de modern. con BBS y con servicios en línea. En si. el software 

de uso general es un programa de uso genérico. diseñado para cumplir una 

variedad de necesidades de módem. Para un uso en ciertos servicios en línea 

particulares necesitará el software específico de ese servicio. 

Una de las partes fundamentales de cualquier programo de modem es la 

emulación de terminal. La emulación de terminal se da cuando se hace que la 

computadora se comporte como una simple terminal. Cuando utiliza su 

modem para conectarse con otro computadora, resulta necesario que sus 

programas de software se hagan a un lado para aprovechar la potencio de la 

otra computadora. Cuando se llama o una computadora grande para 

introducirse en una base de datos. es necesario que su computadora deje de 

actuar de forma inteligente y se vuelva uno terminal normal. De esta forma se 

podrá enviar directamente todo lo que escriba a la computadora a la que se 

ha conectado. sin que su computadora trote de procesar lo información. 

Cuando necesita comunicarse con su programo de software paro decirle lo 

que usted desea hacer. debe de utilizar el modo de configuración. Este modo 

le permite definir en el programa de software lo que usted desee hacer, sin que 

intervenga aún el modem. En el modo de configuración. puede emitir 

comandos para el software. añadir números telefónicos a su directorio de 

marcado y ajustar los parámetros de hardware. Dicho de otra manero. este 

modo le permite hacer ajustes. 

Una característica primordial de todo programo de comunicaciones es la 

capacidad de transferir archivos de dotas. La transferencia de archivos consiste 

en mover datos de ido y vuelta o lo largo del enlace de comunicaciones. 
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Existen tres cosas que se deben tomar en cuento paro Ja comunicación. Jos 

cuales son: 

Emulación de terminal.- Técnica que utilizo su software poro hacer que su 

computadora actúe como otra tipo de computadora. 

Modo terminal."."' __ E_s _el ajuste del software de comunicaciones que convierte la 

pantalla de su 'mOnitor en una gran ventana en blanco que se llena con datos 

cuando se esto comunicando con otra computadora. 

Modo de instalación.- Es el ajuste de software de comunicaciones que le 

permite a usted escribir o seleccionar los comandos del menú que fe indican 

qué hacer con su modem. 

La transferencia de archivos es enviar y recibir archivos de computadora de ida 

y vuelta entre dos o más moderns. para lo cual es necesario un protocolo. que 

es un conjunto de reglas que gobiernan la forma en que dos computadoras se 

comunican mediante un rnodem. Los protocolos de archivo definen la manera 

en que envían y reciben datos dos computadoras e. incluso. cuál es la que 

transmite primero. Hay muchos protocolos por ahí y fa mayor parte de Jos 

programas de comunicaciones aceptan muchas de ellos. Se puede decir que 

mientras más protocolos acepte el software es mejor. 

Los protocolos de transferencia de archivos establecen cómo se identificarón 

los archivos o los modems y cuanta información se enviará a la vez (conocido 

esto como tamaño de bloque). Los protocolos de transferencia de archivo 

determinan la formo en que el modem receptor le informo a todo el mundo 

cuándo ocurre un error y cómo manejará dicho error. Estos protocolos 

determinan cómo comunicar (a todos los involucrados) cuando se ha llegado 
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al final de lo transmisión y muchos otros procesos similores electrónicamente 

diplomáticos. 

El bloque es un conjunto de caracteres que envía el modem sin detenerse. Un 

bloque de transferencia de archivo puede estar formado por 96 o hasta por 

1 .024 caracteres. o aun más. Su computadora divide estos caracteres en bits. 

Un bloque de caracteres también incluye una suma de verificación. lo que 

permite que la computadora receptora verifique la suma de los caracteres y se 

asegure de que el bloque está libre de errores. Enviando y verificando los datos 

en estos bloques. la transferencia de archivo puede ocurrir bastante 

rápidamente. Si los datos fueran enviados carácter por carácter. tomaría 

demasiado tiempo. 

Paro que se comuniquen dos computadoras. tienen que utilizar los mismos 

protocolos. 

Xmodem es el nombre de un protocolo de transferencia de archivos binario. es 

lento pero muy común. 

Zmodem es el nombre de un protocolo de transferencia de archivos más 

rópido que el anterior. algunos otros son Ymodem y Kermit. 

Otra característica que se encuentra en el software de comunicaciones es la 

posibilidad de escribir guiones o scripts. La creación de guiones o scripts le 

permite automatizar las toreas de modem que se efectúan con mayor 

frecuencia. Usted puede definir un guión o script y esté deberá contener 

nombre y contraseña. Los guiones le pueden ayudar a acelerar el tiempo que 

se necesita para utilizar un módem y su software. 
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los guiones o script_s'Se p·aré"ce,:.9 ,:Y,u~hO. a las macros. que son procedimientos 

grabados para .la automatización de tareas que se llevan a cabo con 

programa de software. 

Algunos de los productos de c·omunlcación que son más populares: 

ProComm Plus. QmodemPro. WlnComm PRO. Smartcom. Crosstalk. Carbon 

Copy. White Knight. 

De la variedad de paquetes de comunicación. el que realmente se apegaba 

a nuestra necesidad de recepción y transmisión de datos por el puerto de 

comunicación fue SIMPLE ya que soluciono el problema que se presenta al 

recibir información mientras que el procesador esto atendiendo otras tareas. se 

pierden bits y se recibe información truncada. lo cual es un serio problema para 

el análisis del estado de las líneas telefónicas. ya que faltando una de las 

características de análisis se puede decir que está bien la línea siendo esto lo 

contrario. 
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2.4 Estimación de tiempos de respuesta de las centrales. 

Como se puede suponer. el tiempo o la dedicación de un módulo a la 

atención de trófico de llamadas es mucho mayor que a Ja atención de las 

consola remotas ó locales, puesto que esta es la función principal de uno 

central. 

Regularmente fas comunicaciones a nivel de consola son más lentas que aún 

los niveles bajos de velocidad de los comunicaciones RS232C. y este puerto no 

envía ninguna respuesta parcial. hasta que el módulo de lo central envía la 

respuesta en bloque. 

Como se podrá suponer. el cambio de la velocidad de transmisión no es muy 

significativo puesto que en los comunicaciones. el cuello de botella es en si la 

respuesta de la central. y cualquier cambio de velocidad en el puerto RS232C. 

será poco significativo. puesto que estamos hablando de bloques de respuesta 

de alrededor de 100 caracteres. 

Por lo que es de vital importancia un estudio de tiempos de respuesta. el 

promediar estas en diferentes circunstancias paro así. poder realizar una buena 

estimación. y considerar los recursos necesarios paro monitorear n líneas/hora 

poro uno computadora. 

Para tener una noción real del tiempo. se cronometraron tiempos que van 

desde el proceso de uno llamada de un modem y envío de comandos. hasta 

que se completa el ciclo recibiendo la respuesta(ver figura 2.4-1 y figura 2.4-1). 

desglosados de la siguiente manera: 

a) Tiempo de marcaje al modem que se desea conectar (tm) 

b)Tiempo que espera hasta que el otro modem. dé un tono de enlace (te) 
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e) Tiempo de enlace de protocolos de los dos modems (tp) 

d) Tiempo que se tarda en enviar un comando (te) 

e) Tiempo de demora de lo respuesta por parte de lo central (td). Este tiempo 

tiene que ser añadido siempre al tiempo de respuesta de un comando y este 

es variable. dependiendo de lo ocupación de Ja central. 

f) Tiempo que se tarda en responder un comando (Ir). Hay que hacer notar 

que este tiempo depende del comando que se envíe y los factores descritos 

en el apartado siguiente. 

8 te x ___ tp ~> 
licmpo to1al de enlace • 

íl_·d~x~--" _____,) 
tiempo 1otal de una prueba •• 

• Se dil solo una vez durante el proceso de pruebas y es conslantc 
para cada central. lo umco que varia es (te) dependiendo del lipo y 

configuración del modcm 
•• El tiempo de demora es variable 

Fig.2.4-1 Gráfica tiempos para comandos enviados desde terminales remotas 

282 



Capitulo 11 

tm 3 seg. 

te 6-51 seg. 

tp 26 seg. 

te 0.5 seg. 

Id 0-143 seg. 

Ir depende .comando 

Fig.2.4-2 Tiempos para comandos enviados desde terminales remotos 

Factores que afectan en los tiempos de respuesto de los centrales. 

Analizando el problema del tiempo que se tardo en responder lo central desde 

que se envía un comando hasta que se recibe lo respuesto completa (tr). 

podemos considerar los tiempos mostrados en lo figura 2.4.2 como reales 

puesto que fueron efectuadas pruebas medidas con cronómetro. y 

observándose en diferentes circunstancias. concluyendo que el tiempo ideal 

es el mostrado en la tabla y que varía dependiendo de los siguientes factores: 

1) Tipo de central 

Entre una central y otra existe mucho diferencia de tiempo de respuesta. por 

lo que consideraremos como uno de los factores principales. aunque 
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únicamente analizaremos dos tipos de ellas: la central tipo EXA que de ahora 

en adelante denominaremos Cl y la central tipo 1552199 que de ahora en 

adelante denominaremos C2: 

2) Tipo de software se comunicaciones de la central y revisión de este (tsoft) 

Este punto se refiere al modo que se accese lo central. y este puede ser de 

manero directo (ej. IOC12). o través de un administrador (ejem: MOA) 

3) Cargo de trabajo de lo central 

La carga de trabajo es otro factor importante en el rendimiento de la 

respuesta de la central de los cuales podemos clasificarlos de la siguiente 

manera: 

o) Ocupación de lo central por el tráfico de llamadas (ot). 

b) Ocupación de los dispositivos electrónicos que son usados por funciones 

de la misma familia pero no los mismos {od). 

c) Ocupación de las funciones por otro terminal remota (of). 

4) Tipo de Comando 

Para el presente trabajo solo se usarán 4 funciones de entre todas. y que en 

base a la observación tiene tiempo de respuesto diferentes. donde: 

cm 1 = consulta de categorías 

cm2= consulta de contadores 

cm3= cambio de categorías 

cm4= prueba de líneo; 

5) Tipo de comunicaciones que se usan 

Entre estos factores que afectan aunque no de manera ton importante 

como los dos primeros. encontramos los siguientes: 

o) Velocidad de transmisión en baudios (bps) 
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b) Línea Privado o conmutada (lp ó le) 

e) Velocidad de lo Computadora personal o terminal (MIPS) 

Nota: velocidad de transmisión en bauds afecta poco puesto que se genera un 

cuello de botella al esperar la respuesta de la central que aún es mas lenta 

que una velocidad de 1200 bps. 

Mediciones efectuadas 

Tipo de comando / Tipo de software 

cml 

cm2 

cm3 

cm4 

Fig. 2.4.-3 Mediciones efectuadas 

Donde: 

cllsafll = EXA MOA 

e 11soft2 = EXA IOC 12 

c2tsoftl =Sistema 2199 Man-machine 

c21sofl2 =Sistema 2199 MPTMON 

ot = hora intermedia de ocupación 

od =mínima 

of= mínimo 

el tsoftl 

16 seg. 

14 seg. 

18 seg. 

25 seg. 

el tsoft2 c2 tsofl c2 tsoft2 

8 seg. 16seg. 16 seg. 

7 seg. 16 seg. 16 seg. 

9seg. 25 seg. 25 seg. 

13seg. 31 seg. 31 seg. 
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bps= 1 200 en le 

Se ha comprobado experimentalmente que estos tiempos realmente son el 

promedio estándar tanto paro centrales grandes como para pequeños. 

Estimación de rendimiento por tipo de central 

Debido a lo cantidad de factores que pueden afectar durante la prueba 

masiva de líneas. lo que se puede hacer es un cuadro comparativo de número 

de líneas que puede probar un sistema dedicado considerado en condiciones 

ideales. de esta manera tenemos los siguientes datos: 

Tipo de comando/ npo de software el tsoftl 

eml 225 lin. 

em2 257 lin. 

em3 200 lin. 

cm4 144 lin. 

Frg. 2.4.-4 Capacrdad de lrneas a probar 

Donde: 

e 1tsoft1 = EXA MOA 

e 1 tsofl2 = EXA IOC 12 

e2tsoftl = Sist2199 Man-machine 

c2tsoft2 =Sis! 2199 MPTMON 

ot = horas intermedia de ocupación 

el tsoft2 c2 tsofl c2 tsoft2 

450 lin. 225 lin. 225 lin. 

514 lin. 225 lin. 225 lin. 

400 lin. 144 lin. 144 lin. 

285 lin. 116 lin. 116 lin. 

286 

... 



od =mínimo 

of =mínima 

bps= 1 200 en le 

Ejemplo: 
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Para ver los requerimientos de uno ciudad pequeña. vamos a suponer que en 

una Ciudad X se tienen 2 centrales: una EXA IOC 12 con 300 teléfonos públicos y 

otro Sistema 2199 Man-machina. suponiendo uno ocupación de la central que 

nos permite el 703 de tiempo. y se deseo hacer una prueba de contadores y 

categorías. la pregunta seria: ¿Es posíble controlar con uno sola computadora? 

y ¿Cuanto tiempo requerirá para hacer esto? 

EXA IOC12 

(3001in) / (4501in/hr) / (.70) = 57 min consulta de contadores 

(3001in) / ( 5141in/hr) / (.70) =SO min consulta de categorías 

Sistema 2199 man-machina 

(3001in) / (2141in/hr) / (.70) = 120 min. consulta de contadores 

(3001in) / (214lin/hr) / (.70) 120 min. consulta de categorías 

5 hrs. 47 minutos aprox. 

Donde notamos que no se consideran los tiempos de enlace del rnodem. por 

estor considerados de uno u otra manera con el factor de ocupación de lo 

central. 

Valoración de tiempos de respuesta de las centrales 

Aún con los tiempos de respuesta que se pueden ver bastante grandes. hoy 

que considerar que para efectuar estas pruebas de manero manual. entro el 
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error del factor humano. además que sería necesario dedicar una persona 

poro estos fines. 

Concluyendo. el incorporor un autómata que interactúe con lo central se 

incorpora la funcionalidad de cualquier sistema de procesamiento externo. 
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2.5. Estimación de Tiempos de Respuesta de ta Computadora a 

Usar. 

Memoria del Disco Duro 

En las computadoras que cuentan con un microprocesador 80486. existen varios 

sistemas controladores de disco duro. uno de estos es el sistema controlador 

llamado (IDE). integrated drive e/ectronics. se encuentro. por ejemplo en el 

sistema 2 de IBM y en sus clones. 

Este sistema incorpora el controlador en el manejador del disco y agrega a este 

el sistema a través de un cable pequeño que actúa como interfaz. Esto permite 

que muchos controladores de disco se conecten al sistema sin conflictos en el 

bus o con el controlador. Lo interfaz IDE es capaz de manejar otros dispositivos 

de 1/0 aparte del disco duro. Es común encontrar 32 KB de memoria coche 

para los datos del disco. El cache acelera las transferencias del disco. Los 

tiempos de acceso para un manejador IDE son de por lo menos de 12 ms 

donde el tiempo de acceso paro un floppy es de 200 ms. 

Arquitectura Básica del 80486 

La arquitectura del microprocesador 80486DX es casi idéntica a la del 80386 

más el coprocesador matemático 80387 y un cache interno de 8 Kb. El 80486SX 

es casi idéntico a un 80386 con un cache de 8 Kb. Si se compara la estructura 

interna básica de un 80486 y un 80386. no se observan diferencias. Lo diferencia 

mós significativa entre el 80386 y un 80486 es que casi la mitad de las 

instrucciones del 80486 son ejecutadas en periodos de l pulsos de reloj en lugar 

de 2 pulsos de reloj que se ocupan paro los instrucciones del 80386. 

Tiempo de Ejecución de las Instrucciones. 
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El tiempo de ejecución esta definido poro cado instrucción del código 

ensamblador por un número d~fin-ido de -Ciclc;S por segundo . Lo duración de 

codo periodo de reloj esto determinado o partir de lo velocidad del sistema de 

reloj por lo fórmula: 

1 pulso de reloj = 1000 / (lo velocidad del sistema en Mhz) y el resultado se 

expresa en nanosegundos (nS). 

Para determinar el tiempo de ejecución de una serie de instrucciones no es tan 

simple como sumar los diferentes tiempos de ejecución de todas las 

instrucciones. Un gran número de variables influyen para hacer que este 

tiempo sea un poco mayor. Los eventos que ocurren afuera del sistema 

(interrupciones. excepciones. refrescamientos de memoria y másJ influyen en la 

ejecución del tiempo real de las máquinas. 

El tiempo de ejecución varia considerablemente. Por ejemplo. la ejecución del 

tiempo para los saltos condicionados cambia si el control se transfiere o no se 

transfiere. Otras instrucciones cambian en su tiempo de ejecución si este se 

desarrolla en modo real o en modo protegido. 

Si una dirección de memoria se necesita calcular. esto puede retardar el 

proceso de la ejecución. El tiempo de ejecución para instrucciones repetitivas 

pueden variar como una función del factor de repetición. Finalmente la 

alineación de los comandos de datos puede afectar el tiempo que se emplea 

en su búsqueda. 

El tiempo de ejecución de cada una de las instrucciones individuales se calcula 

bajo los siguientes supuestos: 

• La instrucción es buscado y colocado en la colo de espera. 
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• Se incluyen los ciclos de reloj que sean necesarios para reinicializar lo cola de 

instrucciones para las instrucciones de transferencia del control. 

• Todas las operaciones de memoria están alineadas. 

• Los ciclos del bus no requieren estados de espera. 

• No hoy otro procesador buscando acceso al bus. 

• Los componentes internos del microprocesador no buscan occesor el bus. 

• No se detectan excepciones durante la ejecución de las instrucciones. 

Uno serie de instrucciones que toman menos de dos ciclos de reloj por byte. 

pueden vaciar lo colo y el procesador permanece ocioso hasta que llegan más 

instrucciones. 

Los estados de espera incrementan el tiempo en que el procesador hace lo 

petición de datos y la recepción de estos. Los estados de espera no deben 

sumarse necesariamente al tiempo de ejecución a menos que lo cola de 

instrucciones este vacía y que el acceso al bus y las instrucciones de ejecución 

se ejecuten de manera simultánea. 

Como se ve. es necesario tomar en cuenta el ambiente externo. Muchas 

configuraciones de PC's usan un procesador sencillo. y suponen que no hay un 

congelamiento en el bus como consecuencia de una petición del procesador 

para acceder o este. Los ciclos de reloj no se tienen que considerar para 

interrupciones externas que ocurren durante la ejecución. Estas deben de 

tomarse como que ninguna excepción se ha detectado durante la ejecución 

de las instrucciones. 

Los componentes internos de el procesador pueden competir por el acceso al 

bus. Por ejemplo. si porte del procesador (la unidad de ejecución) esto 

ejecutando una instrucción que acceso a lo memoria. otra parte del 

procesador (lo unidad de interface del bus} podría esperar a que se busque la 

instrucción y viceversa. 
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Debido a todos los factores que no pueden predecirse con certeza. un 

programa promedio puede tomar aproximadamente entre 5 y 1 O por ciento 

más para ser ejecutado de lo que indican los tiempos de reloj si se consideran 

los líneas de instruciones que conforman al programa. Estos errores pueden ser 

significativos paro sistemas que trabajan en tiempo real donde los ciclos de reloj 

y la velocidad de respuesta del procesador son críticos. En esos casos. se debe 

utilizar hardware especial para determinar el tiempo de ejecución exacto. 

El 80286 

En el 80286. los ciclos de reloj presentados están sujetos a las siguientes 

consideraciones: 

Los operandos están alineados en la memoria. Uno penalización de 2 ciclos de 

reloj paro coda acceso a un operando en memoria de 16 bits en una dirección 

impar. 

Los cálculos de direccionamiento efectivo no usan la forma base + lndlce + 

desplazamlenfo. Si esta forma es utilizada. entonces se penalizo con un ciclo 

de reloj. 

El 80386. 

En el 80386. se aplican las siguientes suposiciones: 

• Los operandos están alineados. 
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En el 80386DX: se penaliza con 2 ciclos de reloj paro occesor un 

operando de memoria de 32 bits en uno dirección física que no es 

divisible entre 4. 

En el 80386SX: se penalizo con dos ciclos de reloj por occesor un 

operando de memoria de 16 bits en uno dirección de memoria impar. 

80386SX: se penaliza can 2 ciclas de reloj por accesar un operando de 

memoria de 32 bits aun en memoria físico. 

80386SX: una penalización de 4 ciclos de reloj es aplicada por occesor 

un operando de memoria de 32 bits en uno memoria físico impar. 

• El calculo de direccionamiento efectivo no uso los 2 registros de propósitos 

generales. Un registro. y un desplazamiento pueden ser usados con los ciclos 

de reloj nornoles. Si el cálculo de direccionamiento efectivo uso dos registros 

de propósito general. se sumo un ciclo de reloj de penalización. 

El 80486. 

En el 80486, los ciclos de reloj se especifican a partir de la suposición de que 

codo estado de_ los comp-~nentes internos del procesador guarda un orden. 

Estos suposiciones adicionales y . los penalizaciones respectivas son listados a 

continuación. 

Ambo~. datos'~ 11"1¿\ru~~i~~~~ :!~e~an" en el cach~. Los ciclos de reloj del 80486 

osúmen- que _lci_ búsqueda~en memoria. tonto de datos como de instrucciones 

pueden ser encontradcis eh ei cache .. 

Si sucede una perdida en el coche. el 80486 puede necesitar el uso de un ciclo 

de bus externo para transferir el código requerido o los datos de vuelta al 

cache. 
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Memoria Coche 

El sistema de memoria cache almacena datos usados por un programa y 

también los instrucciones de ese programa. El cache esta organizado como un 

conjunto de 4 bloques que contienen 1 6 bytes o cuatro palabras dobles de 

datos. En muchas ocasiones. las porciones activas de un programa están 

totalmente dentro de lo memoria cache. Esto provoca que la ejecución se 

produzca en cado pulso de reloj para muchas de las instrucciones que son 

usadas comúnmente en un programa. Si nos referimos a los datos. estos son 

también almacenados en una memoria cache. solo que su impacto en la 

velocidad de procesamiento es menor debido a que los datos no son usados 

tan frecuentemente corno lo pueden ser las porciones de código de un 

programa. 

Debido a que la memoria cache es nueva en el microprocesador 80486 y esta 

memoria se llena usando ciclos burst los que no se encuentran en el 

microprocesador 80386. se hace necesario de algunos detalles para entender 

su funcionamiento. Cuando uno linea de bus es llenada. el 80486 debe adquirir 

4 números de 32 bits de la memoria del sistema para llenar una línea en el 

cache. El llenado se realizo con un ciclo burst. El ciclo burst es una memoria 

especial donde 4 nUmeros de 32 bits son buscados de la memoria del sistema 

en periodos de 5 pulsos de reloj. Aquí se torna con10 un supuesto que la 

velocidad de la memoria es suficiente y que no se requiere de ningún estado 

de espera. Si la frecuencia del reloj de un microprocesador 80486 es de 33 Mhz. 

entonces será posible llenar una linea del cache en l 67ns. esto es muy eficiente 

considerando que uno operación de lectura de memoria de 32 bits requiere de 

2 pulsos de reloj. 
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Lectura de Memoria 

La figuro 2.5-1 ilustra el tiempo de lectura para el 80486 en una operación de 

memoria ininterrumpida. Obsérvese que 2 pulsos de reloj se usan para transferir 

los datos. El periodo Tl permite el direccionamiento de memoria y los señales 

de control; en el periodo T2 es donde los datos son transferidos entre la memoria 

y el microprocesador. Nótese que el RDY debe ser un cero lógico poro que los 

datos sean transferidos y se termine el ciclo de bus. El tiempo de acceso paro 

un acceso ininterrumpido es determinado tomando 2 pulsos de reloj menos el 

tiempo requerido paro el bus de direcciones menos el tiempo requerido para la 

conexión del bus de dalos. Para la versión de 20 Mhz del 80486, 2 pulsos de reloj 

requieren 100 ns menos 28 ns paro el setup de dirección menos 3 ns para el 

setup de dalos. Esto es igual a l 00-31 = 69 ns. 69 ns de tiempo de acceso. 

Por supuesto que si el tiempo de 
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CLK 

14 

DIRECCIO~---------------~-----~-:.c_-~_--....,..__,><~-:--------------
DATOS ~ 3 

.. u-2 

ADS ~--/ 

CLK 

DIRECCION 

DATOS 

AciS 

20MHz 
Time 1 : 3 - 28 ns Tiempo de retardo por direccionamiento 

Time 2: 6 ns Tiempo del aetup de datos 

Time 3: 76 ns Tiempo de acceso 

T1 T2 

: ")'. -;-'/~: -,-- , 

·,.:,·-

T2 T2 T2 

Fig. 2.s-1 Tiempo de lectCr.:::i''en' el ;:r,¡;,,rbpro'cesador ao4a6:- : Ciclo burst que lee 

4 palabras dobles en 5 'bL~6~ ci;i.\;,i,(:,j __ ;) -- -- - -- ' 
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descodificación y los tiempos de retardo son incluidos. el tiempo de acceso 

permitido hacia la memoria es menor para cualquier operación sin estados de 

espera. También si una versión de mayor frecuencia del 80486 es utilizada en el 

sistema. el tiempo de acceso a memoria es aún menor. 

La figura ilustra el diagramo de tiempos poro el llenado de uno línea cache con 

4 números de 32 bits usando una interrupción burst. 

Destaca el hecho de que las direcciones (A31 - A4) aparecen durante Tl y 

permanecen constantes en todo el ciclo burst. Nótese que A2 y A3 cambian 

durante coda T2 después de direccionar 4 números de 32 bits consecutivos en 

el sistema de memoria. Como se menciono antes. el llenado del coche usando 

burst requieren de 5 pulsos de reloj (un Tl y 4 T2) para llenar una línea de cache 

con 4 palabras dobles de datos. El tiempo de acceso usando la versión de 20 

Mhz de el 80486 para la segunda y subsecuente palabra doble es de 50 ns - 28 

ns - 3 ns o bien de 19 ns si se supone que no habrá retardos en el sistema. Poro 

usar el modulo de transferencia burst. necesitamos de memoria de alto 

velocidad. Como el tiempo de acceso DRAM es en el mejor de los casos de 55 

ns. estamos obligados a usar SRAM para transferencias de ciclo burst. 

Teniendo los datos anteriores. es posible. a manera de ejemplo. el análisis del 

performance de 2 computadoras. 

Los diferentes fabricantes de computadoras que utilizan el microprocesador 486 

SX tienen tiempos de respuesta muy parecidos en sus componentes. A 

continuación haremos un breve anólisis de dos computadoras una AMERITEK'S 

AMK T420SX y una ARES 486SX/20 SONIC para posteriormente presentar las 

pruebas de laboratorio en donde se compara el performance de estas dos 

maquinas con dos marcas muy conocidas una COMPAQ 486/25 Y UNA IBM 

PS/2 modelo 70/25. 
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La AMERITEK' S AMK ofrece un microprocesador 486/SX que corre ha una 

velocidad de 25 MHz con una memoria RAM de 4MB la cual tiene un tiempo de 

acceso de 70 nanosegundos (ns). Se puede escalar hasta 32 MB de RAM y 

hasta 64 MB de RAM con una tarjeta opcional conectada a la motherboard. 

Esta posee 8 slots de expansión. 7 de 32 bits y uno de 16 bits. El floppy es de 3.5 

o 5.25" y para el disco duro. se puede tener acceso a 205 Mb de memoria a 

uno velocidad de 14 milisegundos de acceso (ms}. Su memoria de video es 

manejada por una tarjeta ATI de 1 MB. Posee dos puertos y un puerto de 

juegos. 

La computadora ARES 486/20 SONIC equipada con un procesador 486DX/33. 

Su monitor es un Viewsonic 5 1.024 x 768 controlado por la tarjeta SpeedStar T 

MB. Su disco duro de 210 MB que opera a 13.5 ms de marca Quantum. Posee 

uno memoria RAM de 4 MB con un acceso de 70 ns. 

Ambos computadoras fueron sujetas a pruebas de laboratorio. los resultados se 

presentan o continuación. 

Evaluación del Sistema 
AMKT420SX 

Pr"ocesaor Performance Tests 
rnstruction Mix - 80386 
lnstruction Mix - 80486 
Disk Performance Tests 
Random BIOS Disk Seek 
DOS Fiie Access (Small Reco,.ds) 
812 Records / 512 Bytes Bach 
File Create 
Secuential Write 
Sequential Read 
Random Write 
Random Read 

Total 
DOS Varlable Slze Fiie Accass (Small Racords) 
300 Racorda / 200 Bytes Bach 

AMK COMPAQ 
T420SX 486125 

1.89 
1.92 

15.27 

9.06 
8.90 
0.88 
7.91 
7.47 

34.22 

1.44 
1.46 

19.88 

8.75 
17.25 
0.47 
13.39 
5.40 

45.26 

IBM PS/2 
MODEL 

70/25 

2.19 
N/A 

21.09 

8.99 
17.30 
8.75 
17.39 
9.50 

81.93 
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File Create 
Sequential Wr1te 
Sequent1al Read 
Random Write 
Random Read 

Total 
Memory Performance Tests 

2.14 
4.06 
0.22 

39.94 
7.47 

52.83 

2.11 
3.96 
0.13 

26.18 
9.65 

44.23 

Convent1onal Read 0.33 0.26 
Convent1onal Write 0.33 0.17 
Amerlteck lnternatlonal 1061 N. hepard St., Bidg. C. Anaheim, CA 92806 PC Magazine 
(714) 666-0210 Laboratory 
Sugg Llst Prlce (as revlewed) $ 2.395.00 Benchmarks 

2.16 
3.99 
2.01 

38.96 
19.04 

86.18 

0.33 
0.33 

System lncludes: 486 SX/20 Mhz; 4 MB 70 Ns RAM; 256 k SRAM cache; Serles reallse 5.6 
1 .2 Mb 5.25 inch floppy drive; 1 .44 3.5 inch floppy drive; 208 Mb Conner 
hard disk; ATI Supper VGA adaptar w/1 Mb memory; opliquest flat - screen 
mu1t1scanning monitor; two serial, one parare/I, and one game port; 250 
watt power supply; 101 keyboard. 

ARES 486/20 SONIC 

Proceasor Performance Tests 
lnstruct1on Mix - 80366 
lnstruction Mut - 80486 
Disk Performance Tests 
Random BIOS Disk Seek 
DOS File Access (Small Records) 
B12 Records / 512 Bytes Bach 
File Create 
Secuential Write 
Sequent1al Read 
Random Write 
Random Read 

Total 
DOS Variable Slze Fiie Access (Small Record•) 
300 Records / 200 Bytes Bach 
File Create 
Sequent1al Wr1te 
Sequent1al Read 
Random Write 
Random Read 

AMK 
T420SX 

1.82 
1.86 

14.72 

8.63 
8.62 
0.71 
6.26 
6.43 

30.65 

2.14 
3.96 
0.22 

31.96 
10.93 

Total 49.21 
Memory Performance Tests 

COMPAQ 
486/25 

1.44 
1.46 

19.88 

8.75 
17.25 
0.47 
13.39 
5.40 

45.26 

2.11 
3.96 
0.13 

28.18 
9.85 

44.23 

IBM PS/2 
MODEL 
70/25 

2.19 
N/A 

21.09 

8.99 
17.30 
8.75 
17.39 
9.50 

81.93 

2.18 
3.99 
2.01 

38.96 
19.04 

86.18 

Convent1onal Read 0.50 0.28 0.33 
Convent1onal Wnte 0.38 0.17 0.33 
Ares Mlcrodevelopment, lne .. 24762 Creatvlew Ct .• Farmlngton Hllls MI PC Magazine 
48335; 1-800-322-3200; (313) 473-0808 Laboratory 
Sugg Llat Price (as revlewed} $ 3.200.00 Benchmarks 
System lncludes: 486 SX/20 CPU runing al 20 Mhz: 4 MB RAM; 64 k Serles reallse 5.6 
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SRAM cache; 1.2 Mb 5.25 inch floppy drive; 1 44 3.5 inch floppy drive; 210 
Mb Ouantum hard disk; Speedstar Supper VGA adaptar w/1 Mb memory; 
Viewsonic 5 1 .024 x 768 monitor; two serial, one pararen, and one game 
port:; 250 watt power supply; 101 keyboard with calculator. 
El microprocesador Pentium2 

Capituloll 

Para entender porque el Pentium llevo el desempeño de un 80x86 a nuevos 

horizontes. se necesito comparar el Chip de lntel mós rápido el 486DX2 o 66 

Mhz. Esta comparación es de gran utilidad porque los relojes internos de los 

procesadores corren a lo misma velocidad. Esto nos lleva a observar que las 

diferencias de desempeño son resultado de los diferentes formas de 

implementación entre uno y otro chip. El Pentium es un gran chip, atestado de 

3. 1 millones de transistores dentro de 2.1 6 pulgadas cuadradas, con 273 pin PGA 

{pin grid array}. A una velocidad de 66 Mhz el Pentium consume hasta 13 watts 

de potencia. El chip Pentium de lntel es mós rópido y potente. Si comparamos 

los primeras versiones de 60 Mhz y de 66 Mhz. estas procesan en un 75 por 

ciento mós rópido si se comparan con un 486DX2/66. Para poder entrever el 

porque de esto. la unidad de punto flotante nos puedo dar la respuesta. 

La Unidad de Punto Flotante. 

El desempeño del punto flotante siempre había sido el punto flaco en lo 

arquitectura 80x86. Este "descuido" por porte de lntel se entiende dadas las 

relativamente pocas aplicaciones de punto flotante para PC. Con el 

incremento en el uso de gráficas y aplicaciones multimedia. la necesidad de un 

buen desempeño de la aplicación de punto flotante es mucho mayor que en 

los días que se introdujo el microprocesador 80486. También. era importante 

que el microprocesador Pentium estuviera a la altura de las architecturas RISC 

más populares. 

2 Doto Communlcotlons, Computer Netwon:s ond Open System. Capítulo 3. p 25. 
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En su gran mayoría. el desempeño del punto flotante es una función de que 

tanto silicón se dedica al trabajo. Con los 3. 1 millones de transistores contenidos 

en el microprocesador. lnte/ nos permite trabajar a nuestras anchas. En el rating 

SPECfp92. Pentium logro una calificacrón 3.5 veces supenor a Ja del 486. El 

avance más importante es que la floating-point unit (FPU) contiene unidades 

dedicadas a sumar. multiplicar y dividir. La consecuencia de estos circuitos 

dedicados es pasmoso. No Importa lo precisión: el sumador y el multiplicador 

completan su operación en 3 pulsos de reloj. Lo unidad de división tiene un 

estado de espera mucho mayor; esta produce 2 bits de cociente por pulso de 

reloj. Estos ciclos de tiempo representan un gran avance sobre el desempeño 

de la FPU del 486. en donde una instrucción FADO tomaba 10 pulsos de reloj y 

una instrucción FMUL tomaba entre 12 y t 5 pulsos de reloj. 

Si bien el Pentium es significativamente mós rápido que el 80486, esta diferencia 

no se debe a que los tiempos de acceso de los dispositivos sean mas pequeños. 

Al menos en las primeras versiones de las computadoras equipadas con 

procesadores Pentium, la velocidad de acceso a memoria RAM era muy 

parecida al tiempo de acceso que se tomaban las computadoras 486DX. La 

diferencia radica en la arquitectura interna de los microprocesadores; la 

cantidad de pulsos de reloj que se requieren paro ejecutar las diferentes 

instrucciones y los 2 unidades aritméticas lógicas del Pentium hacen que su 

performance seo mucho mejor. 
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COMPARATIVO ENTRE EL MICROPROCESADOR PENTIUM, 
Y LOS MICROPROCESADORES 80486 DX/66 Y 80486 DX/33 

linea base 

Macros do 
Wln..,.,,ord con 

tareas 
da disco 

y memorias 

Macros do 
EKCBI con 

tareas 
do graflcos 

Prueba 
intensiva 

do memoria 

Prueba 
Intensiva 

del 
Procesador 

•486/33 

.486/66 

•Pentium 

Fig. 2.5-2 Gráficas comparativas entre el microprocesador Pentium y los 

microprocesadores 80486.J 

3 0010 Communicouons. Computer Nctwoo:.s ond Open System. Capitulo 3. p 30. 
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i;cSPECIFICACIONES 

RAM Instalada/velocidad 
RAMméx1ma 
Cache extemo CPU 
Arquitectura de Bus 
Tamano 
PERIFERICOS 

Evolutlon 
VQJ60 

J 32MB/70 ns 
1GB 

J 512K 
EISA. VL - Bus 

J Doble Torre 

Compaq 0.Sktop 
5/60M 
24 MBi80ns 
136MB 
256K 
EISA 
Desktop 

HP NetServer 
5/60 LM 
32 MB/70 ns 
384MB 
256K 
EISA 
Doble Torre 

Cap1hJIO 11 

Disco Duro Conner 
(SCSI) 

CP30540 Conner 
(SCSI) 

CP30540 Seagate 1288N {SCSI) 

Disco Duro conflguracion 
probada 

Controlador del Disco Duro 
Manejadores adicionales 
Video 

EXPANOIBlLIDAO 

Arreglo de Cuatro 
Manejadores de 540 
MB 

1 UltraStor 124F SCSI 
3.5'"fto 
Chip WD90C31 
(sobre una tarjeta) 

~s. de expansK>n totales 10/8 EISA, 3 dobles 
comoVL Bus 

Bahlas pwa ManeJactorea 0/13 

Un manejador de 510 
MB 

IDE Integrado 
3.6· s.2s· les 
Tar¡uta Qvislon EISA 
y un monitor de 20"' 

7/5EISA 

1/3 
(lotemoa y el<lemos) 
Actualtzac:J6n del CPU LI ~N,,,o,__ _______ Y,__,ea,,, 

Arreglo deCuatro 
Mane1adores de i GB. 

Mylex SCSl-2 
· 3.5" floppy 
Chip W090C31 
(integrado) 

815 EISA 

0/8 

Yes 

Como una conclusión de este punto podemos observar una valiación 

significativa entre el desempeF10 de una computadora equipada con un 

microprocesador 80486 y otro equipo equipado con microprocesador Pentium. 

Sin embargo las diferencias que se puedan observar entre cualesquiera de 

estos equipos no afectan el funcionamiento del sistema "ALCANCIAS'º ya que. 

apoyandonos en los resultados del punto 2.6 de este capitulo. 

independientemente de las características de estos equipos. ambos están 

sobrados y por mucho para los requerimientos mínimos det sistema. razón por la 

cual no importan mucho que tan bueno es un equipo respecto al otro. 
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2.6 Requerimientos Mínimos del Sistema de Hardware y Softwore en 

que Deberá Correr la Aplicación. 

2.6.1. Hardware. 

• Unidad de Procesamiento Central (CPU). 

El análisis que se ha realizado de los procesadores nos ha demostrado que el 

procesador 486SX. nos do las ventajas de procesamiento y tiempos de 

respuesta mínimos aceptables. así como la compatibilidad con lo versión del 

lenguaje de programación y este a su vez con el sistema operativo. lo que 

permite al usuario dar el mejor uso a los equipos con lo que cuenta sin perder 

de vista que el tiempo de respuesta de las centrales no influyen directamente 

con la velocidad de procesamiento. 

• Velocidad de Procesamiento. 

La frecuencia cronometrada. también referida como velocidad de 

procesamiento. está típicamente especificada en megahertz (Mhz) y de 

determina con que velocidad el procesador ejecuta las instrucciones. Como la 

velocidad es incrementada. el procesador esta disponible para ejecutor mós 

instrucciones al mismo tiempo. o equivalentemente. el mismo número de 

instrucciones en el menor tiempo. 

Poro nuestro utilidad el procesador debe tener la siguiente velocidad. mínima: 

20 Mhz. 
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• Monitor. 

El uso del monitor es uno de los componentes más relevantes dentro del sistema 

desde el punto de vista usuario. ya que para este es importante que se vea 

reflejada cada una de las acciones que quiera realizar. Esto se ha logrado 

gracias al concepto mencionado como "Sistema amigable". 

Haremos uso de un monitor monocromático. puede ser EGA. VGA o SVGA de 

ocuerdo a los componentes con los que cuente la empresa telefónica. 

• Teclado. 

El teclado debe ser estándar (101 teclas. no indispensable). yo que se requeriré 

de caracteres especiales así como de ningún implemento (mouse integrado). 

• Memoria. 

Esto es la cantidad de memoria que queda libre para el sistema ºAlcancías", 

tras arrancar el DOS y cargar los programas multitarea o residentes en memoria 

poro el uso de lo PC después de ocupar el sistema. 

• Memoria RAM. 

Es importante hacer notar que solo se requerirá de 1 Mb libre de memoria de 

acceso aleatorio. lo que nos permite tener aplicaciones residentes en memoria 

como lo son los detectores de virus. aplicaciones personales. etc. dando 

margen al usuario de que puedo verificar otras actividades en su PC y brindar 

prioridades en su PC y brindar prioridades a sus actividades ;:>ara hacer uso del 

sistema .. Alcancías". 
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Uno de los principales problemas que se tienen con et manejo de la memoria 

es que sin darse cuenta los usuarios dejan aplicaciones residentes o los a1chivos 

de configuración que tiene lo PC del usuario no estón configurados 

adecuadamente. por lo que se hace uno sugerencia en el punto de "¿Cómo 

verificar la memoria?" 

• Memoria ROM y Cache Externo. 

No requeridos. 

• ¿Cómo verificar la memoña?. 

Ejecute en su PC lo orden del sistemo operotivo CHKDSK. y compruebe lo 

última línea: 

Sistema operativo en Inglés 

<< nnnnnnnn bytes free >> 

Sistema operativo en Español 

<< nnnnnnnn bytes libres >> 

El número debe ser mayor que lo memoria RAM mínima de la requerido en el 

aportado l. 

• Disco Duro. 

Hoy dos aspectos que se toman en cuento paro saber que espacio en el disco 

duro se necesita: 
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1. Espacio libre para Instalación. 

El sistema ''Alcancías" como programo físico y haciendo uno estimación 

apriori ocupará 1 O Mb. donde se ha tomado como referencia la magnitud 

del sistema en sí (llamémosle programas ejecutables. licencia. etc.} 

2. Espacio Libre Para el Acceso Dentro del Sistema. 

El manejo de las característicos de los teléfonos públicos, los reportes, la 

contabilidad en los contadores de llamadas son registrados en bases de 

datos lo que hace que el acceso (guardar y accesar a los bases de datos) a 

estos, generen información que se almacenará en disco duro y ocupe 

espacio en el estimado en 3 Mb. 

Otros Dispositivos de Almacenoje. 

Orives. 

El manejo de computadoras 80486 en su mayoría yo no incluyen Jos drives de 

5.25 pulgadas lo que nos hace más estándar el manejo de discoS.fle~ibleS en el 

formato 3.5 pulgadas. Y nos permite establecer este, como requerir:niento para 

instalación del sistema, así como de respaldo y manejo de la inf6rmación. 

• Impresoras. 

Se debe de tener uno impresora de matriz de puntos de 256 columnas. para la 

impresión de reportes. Los reportes que se solicitan y los propuestos contienen 

varios campos que no corresponderían a impresoras de 80 columnas o 140 en 

formato reducido. 
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Es también importante tener o lo mono su instructivo de uso para corroborar 

comandos y configuraciones. 

• Periféricos. 

1. Módem Interno. 

Los modems internos se instalan en un conector de expansión dentro del CPU. e 

incluyen sus propios conectores telefónicos poro conectarse con un cable 

telefónico estándar. No necesiten puerto serie. yo que por sí mismos de 

convierten en un nuevo puerto serio. Y pueden sustituir o uno externo o si así se 

deseo tener un solo módem interno. 

2. Módem Externo. 

La mayoría de los PC equipadas con un mínimo de dos puertos serie. uno para 

el ratón y otro paro el módem o impresora serie. muchos pueden manejar 

hasta 4 puertos serie. si se configuran adecuadamente los interruptores. 

El puerto donde se conecta el módem externo. es el que tiene hoste 25 patillas. 

Modelos de Modems Recomendodos 

Modelo Velocidad de Transmisión 

Hoyes Smart Módem 2400 Kbps. 

Codex32XX 9600 Kbps. 

UDS V .32225. 9600 Kbps. 

EDITEC. 19200 Kbps. 
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AACURA 19200 Kbps. 

2.6.2 Software. 

La evaluación de sistemas operativos que se realizó. nos ha dado la pauta 

elegir el sistema operativo DOS que es la plataforma que nos ofrece la mejor 

opción en cuanto o software de computadoras personales. que son parte del 

requerimiento del usuario. 

Archivos de configuración y autoejecutable de arranque para iniciar el sistema 

"Alcancías". 

1 . Config.sys 

Es necesario corroborar que el archivo de configuración Config.sys tenga los 

siguientes parámetros: 

Files=32 

Suffers=32 

2. Autoexec.bat 

Es importante que en este archivo no se incluya el .. cargar" programas que se 

queden residentes en memoria que permitan el mínimo de memoria RAM. Ver 

apartado "Memoria RAM". 
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2.7 Propuesta de Solución. 

Diferentes opciones de solución: 

Debido al avance o poso acelerado de la computación actualmente se 

cuentan con muchos alternativos para la solución de problemas relacionados 

con el proceso de un sistemas computacional. desde múltiples opciones de 

Hardware. Sistemas Operativos. hasta las Herramientas de Programación. Estas 

alternativos se multiplican mas considerando que dentro de uno herramienta 

de programación hoy varias opciones de: librerías de apoyo, algoritmos. 

filosofías de programación. etc. (ver figuro 2.7.1) 

Sistemas 

Fig. 2.7 .1 Elección de Solución 

Libreías de 
Apoyo 
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Un enfoque poro encontrar la me1or solución. es centrarse en el problema 

pnncipal y de ahi den"'ar la mejor alternat1va paro el desarrollo; por supuesto 

previendo todos los requenmientos que deoe tener un buen sistema como lo 

son: buena relación costo-beneficio. tiempos de entrega. tiempos en 

adecuac1ones del sistema. compatibilidad con otras plataformas. etc. 

El elegir una opcior. no es del todo libre. ha,· que considerar que se puede 

contar con lo opción de comprar nuevos recursos o utilizar la infraestruc1ura 

con lo que se cuenta. En caso de elegir utilizar los recursos ya existentes. se 

acorta las opciones de solución (Ver figura 2.7-2) y que de alguna manera 

encaminan a un universo menor de soluciones. pero dentro de las cuales se 

puede encontrar la optima. es decir dar el mayor rendimiento con el mínimo 

de recursos. 

Universo de Soluciones 

Fig. 2.7-2 Libertad en la solución 
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Como es de esperarse. en los requerimientos del sistema se visualiza que el 

desarrollo de un sistema de rnonitoreo de teléfonos públicos desde su 

concepción es complejo. y esto se debe a que el problen1a principal radica 

en un Programa de Comunicaciones (ver figura 2.7-3) y todo el éxito de un 

sistema de este tipo depende que se haga buen uso de las de los puertos 

seriales RS232C. que tenga un buen protocolo de comunicación con el 

modem y que sea fácilmente adaptable a protoco!os de comunicación con 

diferentes centrales y versiones de software de estas. 

Filio9ollils de Ptograrraccn 

Algorbn::IS 10~ 

Herrrntrnenlas de 
PtograrrecoOn 

10"/o 

'°"" 

Sos1erre ()pe 

'º"' H<Jrdware 

'º"' 

Fig. 2.7-3 Ponderación en la solución 

Ptograrna de 
C.Orn.sncaccnes 

50•. 

También se puede ver en los requerimientos del sistema. que se necesito como 

apoyo. un Manejador de Bases de Datos para mantener información 

actualizada del status de las líneos telefónicas a monitorear y elaborar de 

manero sencilla reportes. 

Además también se debe elegir un ambiente amigable en lo presentación de 

pantallas. que va ligado directamente con el Sistema Operativo puesto que de 

éste se tiene la interacción con el usuario. 
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A continuación se mencionarán los razones por las cuales se eligieron de 

tantos una opción en Hardware y en Sistema Operativo. para después 

plantear los diferentes alternativas de solución haciendo un breve análisis de 

ventajas y desventajas en cada una de ellos. 

Elección del Hardware 

Poro lo elección del hardware se prefirieron las computadoras personales 

(PCs). puesto que actualmente en la mayoria de las compañías se cuanta con 

uno infraestructura de este tipo. Además por las característicos planteadas a 

desarrollar del sistema. en cuestión de consumo de recursos serán muy pocos 

debido a que no necesita de Una computadora bien ~quipado. incluso puede 

llegar a trabajar solo con lo memoria convencional de una computadora. es 

decir en los 640 K de memoria principal. Y no necesita de grandes cantidades 

de disco duro y lo resolución del monitor. tampoco es importante. 

Elección de lo Plataforma de Desarrollo 

En este aspecto es donde se presentó lo disyuntiva de elegir entre el DOS o 

Windows debido a que en los dos ambientes. se cuentan con programas de 

comunicaciones muy eficientes. y documentados con sus fuentes. pero debido 

a que se utilizan en Windows Communications API Functions y la filosofía de 

Windows MVC. complica cualquier programa de comunicaciones. aún el 

básico como el TERMINAL.EXE contenido en Windows. A diferencia en DOS que 

permite flexibilidad paro las rutinas de comunicaciones. y permite una gran 

flexibilidad de implementación. 

Estas consideraciones repercuten directamente en el tiempo de desarrollo. por 

to que desarrollar en Windows. definitivamente es mas elegante pero en 

cuestión de desarrollo podría considerarse el doble de tiempo. 
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Son por estas rozones que es preferible escoger el DOS como la plataforma de 

desarror10. 

Selección del Lenguaje de desarrollo 

Debido a las característicos del sistema en Ja interacción con la móquino. se 

eligió el lenguaje de tercero generación denominado "C" . (este también es 

denominado 1engua1e de programación moderna o estructurado) por sus 

potentes posibilidades proceduraies y estructuracrón de datos. este lengua¡e es 

de alto nivel de propósito gerieral. además de su oosibifidaa de ser escalable a 

lenguaje de objetos. 

"C" soporta estructura de datos sofisticadas y tiene características de 

tipificación. hace uso extensivo de apuntadores y tiene un rico conjunto de 

operadores para cálculo y manipulación de datos. Además. permite al 

programador •·acercarse a la máquina" al suministrar posibilidades similares al 

lenguaje ensamblador. 

Cabe mencionar que dentro de las aplicaciones mas importantes que hagan 

uso de dispositivos de la computadora. han sido desarrolladas lo mayoría en 

lenguaje "C". 

Por lo que para el problema que se nos presenta que es el hecho de manejar 

dispositivos externos como el puerto serial RS232C de la máquina. así como 

modems. es de considerarse como una de la mejores opciones. sino es que lo 

mejor. 

Dentro de los compiladores en C, también tenemos varias opciones 

Borlcnd C++ 
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Sin embargo ta elección de este dependeró del compilador que haya sido 

usado para el programa de comunicaciones con mayor eficiencia en lo 

interacción con la central. y el objetivo del proyecto es que debe ser 

fácilmente transportado a otro compilador. 

Selección de Programa de Comunicaciones 

Dentro de todas las selecciones mencionadas en esto parte. no cabe duda 

que lo más importante es la elección del programo de comunicaciones. 

porque a partir de éste. se incorporarán otras herramientas como el manejadot 

de base de datos y las presentaciones de pantallas. 

La elección de este depende directamente del comportamiento interactivo 

con las centrales telefónicas. por to que se consideraron 2 programas hechos 

en C++ para DOS. documentados con sus respectivos programas fuentes: el 

"uno_dos" y el programo ''simple". obteniendose mejores resultados de 

comportamiento en el segundo. 

Relación Costo-Beneficio 

Entre la información mas relevante que contiene el estudio de viabilidad es el 

anólisis costo-beneficio. una evaluación de la justificación económica para un 

proyecto basado en computadora. El análisis de coste beneficio señala los 

costes de desarrollo del proyecto y los contrasta con los beneficios tangibles. 

{esto es medibles en pesos) e intangibles del sistema. 
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El análisis costo-beneficio es complicado porque los criterios varían según las 

características del sistema a desarrollar. sin embargo en el presente proyecto se 

pueden encontrar dos subrutinas importantes que repercuten directamente en 

dinero lo que puede servir como pauta o punto de equilibrio para el estudio de 

factibilidad del proyecto. y estos son: 

• Al incorporar el control de categorías. se produce un ahorro significativo en 

los "robos de llamada": fenómeno que se le conoce al servicio no facturado 

por la compañía que presta el servicio de telefonía publico. 

• Al incorporarse el control de contadores. se debe incrementar lo eficiencia 

de la red de teléfonos públicos al momento de tener un mantenimiento 

dirigido. puesto que el sistema reportaró aquellos que tengan posible daño. 

al no detectarse llamadas en periodos de mas de un día. 

Ejemplos: 

Una estimación conservadora en el ahorro por robo de llamadas es 

considerando 1 aparato al mes (costo por robo de LD por minuto ) ( alcancías 

en promedio con robo de LO) (minutos robodos al mes). 

N$ 0.5•1•(8•60•30¡= N$ 7.200.00 al mes ($0.5 como costo de robo de !lomado. 

en 1 caseto. por 8 horas en 30 días) 

En lo ciudad de Guodolojoro: 

N$ 0.5•1 o•(8*60*15)= N$ 36.000.00 al mes ($.05 como costo de robo de llamado. 

en 1 caseto, por 8 horas en 30 días) 

Una estimación conservadora paro determinar el incremento en la utilidad se 

considero solo un 5% de incremento en la eficiencia: esto es (rendimiento al día 

por alcancías) (número de olconcías) (Dios por mes). 
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Para uno ciudad pequeña como Hermosillo: 

El 5% de 800 aparatos, en un mes: a•45•30= N$ 10.800 al mes ($8.00 de 

rendimiento por día. 53 de incremento en eficiencia en 900 aparatos. en 30 

días) 

Para una ciudad mediano como Guadalaiara: 

0•250•30= N$ 60,000 al mes ($8.00 de rendimiento por día. 53 de incremento 

en eficiencia de 5000 aparatos. en 30 días) 

Finalmente dentro de los beneficios no tangibles obtenidos. se encuentra e\ 

mejoramiento de \a imagen de la compañía que presto estos servicios. puesto 

que habrá menos probabilidad de encontrar un teléfono público 

descompuesto. 

Incorporar el sistema no quiere decir que seo ta solución de iodos los mates. 

sino mas bien será una herromienia para el incremento en la productividad de 

teléfonos públicos y un mejoramiento significativo en la calidad del servicio. 

tnnovación 

Aporeniemenie se podría pensar que sistemas tan complejos como lo son tas 

centrales telefónicas. deberían tener un tipo de control de esto índole, pero la 

realidad es que el desarrollo de las centrales telefónicas esla enfocado 

directamente con e\ servicio que presto en comunicaciones. resiando 

importancia a controles de bases de datos. o bien si exisien estos tipos de 

desarrollo, son sumamente costosos. 

El solo hecho de incorporar un sisiemo de procesamiento externo a la central. 

añade funcionalidad a toda una planta telefónica. 
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En el mercado existen un sistema para supervisar el funcionamiento de 

teléfonos públicos desarrollado en hardvvare. que se encarga mediante un 

procesador conectado junto al distribuidor de la central. en tomar lineas 

telefónicas. distribuir casetas telefónicas con tecnología especial. incluyendo 

modems administrar. controlar y detectar anomalías mediante llamadas 

telefónicas o pulsos eléctricos. Sin embargo cabe mencionar que esta 

solución es sumamente costosa. y de alguna manera depende de las líneas 

asignadas para estos teléfonos públicos por lo que cae en el mismo problema 

de toda línea telefónica y es la dependencia de las categorías asignadas y 

del correcto funcionamiento de estas. 

Concluyendo. al incorporar un sistema de esta índole. llena el hueco para la 

supervisión. control. mantenimiento y prevención de fallos de teléfonos públicos 

y su líneo telefónica asignada. 

Compatibilidad 

Al manejar un compilador tan estándar como es el lenguaje "C". se puede 

fácilmente compilar en otros compiladores de otras marcos por lo que amplía 

el número de paquetes con el cual se puede interconectar el sistema 

y al elegir el CODEBASE permite una gran versatilidad y compatibilidad con las 

bases de datos mas comunes en computadoras personales como lo son DBASE. 

FOXPRO. CIPPER. etc. Esta ventaja permite transformar y adaptar bases de 

datos yo existentes sin la necesidad de recapturarlas 
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Alternativas de Solución: 

Solución l. 

Lo solución mas exhaustiva. saría el crear un programa de comunicaciones 

propio. escogiendo la herramienta mas rápida para desarrollar. un ejemplo 

podría ser la herramienta que produce excelentes presentaciones en 

WINDOWS como el VISUAL BASIC. con este tipo de solución además se tendría 

resuelto el manejo de bases de datos. puesto que se podría ligar a ACCESS de 

Miscrosoft. 

Observación: Partir de cero para desarrollar un programa de comunicaciones 

sería como intentar encontrar el "hilo negro", adernós que seria una perdido 

muy considerable en el tiempo debido a que ya han habido personas 

dedicadas al desarrollo específico de comunicaciones incluso permitiendo 

utilizar el código de ellos; además en la actualidad se cuentan con una amplio 

garna de software de este tipo . 

Solución 2 

Como se podrá pensar otra alternativa de solución al problema planteado 

puede ser un programa que se encargue de generar un archivo de lotes con 

las modificaciones o consultas que se quieran hacer a la central. y así usar 

cualquier programa de comunicaciones y cualquier herramienta de desarrollo, 

esto allernaliva puede ser en cualquier plaloforma: DOS. WINDOWS. UNIX. 

05/2. ele. 

Observación: Esta alternativa puede ser la mas rápida de implementar. pero el 

hecho de simplificar el problema para el desarrollador del sistema. complica la 

operación de gran manera del usuario final. además que quita la flexibilidad 

de usar el sistema como consola de operación. 
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Solución 3 

Esto alternativo consiste en utilizar un programa de comunicaciones que se 

puedan contar con los fuentes usando una plataforma amigable como el 

Windows. y de ahí incorporar cualquier manejador de bases de datos. 

Observación: 

Efectivamente esta es lo opción mas bonito y elegante, pero la mas engorrosa 

al momento de programar o modificar programas fuentes de este tipo, debido 

o lo filosofía que maneja Windows llamado Controlador-Vista-Modelo 

semejante al Smaltalk 80. que facilita al usuario el uso. pero a nivel de 

programación es mas compleja. El hacer cualquier adaptación a partir de 

cualquier programa de comunicaciones en Windows. representa grandes 

esfuerzos y tiempo. 

Solución 4 

Esto alternativa consiste de partir de un programo de comunicaciones robusto. 

desarrollado en plataforma DOS que se cuente con los pro9ramas fuentes e irlo 

adoptando. 

Observación: Esto alternativa puede ser lo mejor solución. puesto que nos 

permite modificar y adaptar el sistema de manera simple y también el usuario 

tendrá una interface amigable. Además se puede incorporar cualquier 

herramienta de apoyo en el compilador que hoya sido generado. (ver figuras 

2.7-4 y 2.7-5 ) 

320 



Fig. 2.7-4 Tiempo de desarrollo 

... 
ª-· 

1-bras ()lares 

SotuciOn 2 

Fig. 2.7-5 Operación necesaria del sistema por día 

Conclusiones: 

Copitutoll 

., 
SoluciOn 4 

Poro un programa de comunicaciones de este tipo. se requiere utilizar 

código reusable. porque de esta manero se tiene un gran avance en et 

proyecto. por lo que el sistema se reduce al estudio de protocolos. manejo 

de bases de datos y presentación de pantallas. 

• Poro las exigencias en tiempos de entrega para cualquier desarrollo. lo mejor 

opción es encontrar un nivel en el cual el usuario quede satisfecho a un corto 
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plazo. por lo cual se debe contar con la mejor opción en plataforma de 

des.arrollo y herramientas de estos. . 

• Las tendencias actuales en nivel de desarrollo es el código resusable 

• El programa paro monitorear teléfonos públicos es definitivamente rentable 

por el hecho no de ingresos. sin ahorro en perdidas por fraude en líneas 

telefónicas. 

• Otro motivo por lo que el proyecto es rentable es por el mantenimiento 

dirigido en que ayuda el sistema 
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CAPITULO 111 

DISENO Y DESARROLLO 

DEL SISTEMA 
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3. 1 Módulo Principal. 

El sistema se realizará en lenguaje C y se utilizara CodeBase para el manejo de 

bases de datos y se apoyaré poro el enloce con los centrales el programa de 

comunicación Simple. Lo elección de esté fue dado por el análisis realizado en 

el capítulo anterior. 

El sistema contará con un menú principal del cual se desprenderán cuatro 

módulos principales los cuales son menú de archivos. menú de procesas. menú 

de reportes y menú de configuración. lo anterior se representa gráficamente en 

la figura 3. l . - l 

MENU PRINCIPAL 

El modulo de ·archivos cuento con menús de altas. bajos y cambios de las 

diferentes bases de datos que manejo el sistema. La figura 3.1. - 2 muestro de 

forma esquemática como esta conformado el modulo de archivos. 
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ALTAS 
BAJAS Y 
CAMBIOS 

TELPUB.OBF 

ALTAS 
BAJAS Y 
CAMBIOS 

MONITOR.DBF ALTAS 
BAJAS Y 
CAMBIOS 

TAPARATO.OBF 

Fig. 3.1.-2 Diagramo de Bloques. Módulo de Archivos. 

Capítulo 111 

ALTAS 
BAJAS Y 
CAMBIOS 

RESPONSA OBF 

CENTRALES.DBF 

El modulo de procesos contará con un monitoreo masivo, para la revisión de 

categorías. revisión de contadores y una revisión continua las 24 hrs.; así mismo 

se podrá modificar las categorías de las alcancías. lo cual se muestro en la 

figuro 3. 1. - 3. 
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CONSOLA DE OPERACION 
MONITOREOS MASIVOS 

r--------------. 

REVISION CONTINUA 
(24 HRS.) 

REVISION DE 
CATEGORIAS 

REVISION DE 
CONTADORES 

1 ______________ J 

MENU DE PROCESO 

MANTENIMIENTO 0 
LA BASE DE DATOS 

r - -- - -

Fig. 3.1. - 3 Diagrama de Bloques. Módulo de Proceso. 

SUSPENStON DE 
ALCANCIAS 

REANUO.DE 
ALCANCIAS 

DESBLOQUEO DE 
ALCANCtAS 

CONSULTA DE 
CATEGORIAS 

CAMBIO DE 
CATEGORIAS 

CONSULTA DE 
CONTADORES 
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A su vez el modulo de revisión continua. contará con el modulo de 

comunicación y con un proceso de reconocimiento de respuestas. lo cual se 

observo en lo figuro 3. 1 . - 4. 

RECONOCIMIENTO 
OE RESPUESTAS 

MODULO DE 
COMUNICACIONES 

Flg. 3.1. - 4 Diagrama de Bloques. Módulo de Revisión Continua. 

El modulo de reportes contará con reportes de inventario. reporte de totales de 

aparatos con posibles follas y resúmenes. En lo figuro 3.1. - 5 se muestro los 

diferentes módulos de reportes. 
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' REPORTES MENU - TOTALES 
DE - DE DE APARATOS CON 

INVENTARIO - REPORTES POSIBLES FALLAS ! - 1 

i i 
RESUMEN ES 

Fig. 3.1. - 5 Diagrama de Bloques del Módulo de Reportes. 

El modulo de configuración cantará con mantenimiento del equipo, 

configuración de funciones. configuración de series validos y configuración 

poro la comunicación por modem y configuración de series validos. 

gráficamente se observa en lo figuro 3.1. - 6. 
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MANTENIMIENTO 
EQUIPO 

CONFIGURACION DE 
FUNCIONES 

SEGURIDAD 
USUARIO I OPERADOR 

MENU DE 
CONFIGURACION 

CONFIGURACION DE 
SERIES VALIDAS 

Fig. 3.1. - 6. Diagramo de Bloques. Módulo de Configuración. 

Copitulolll 

SIMPLE.EXE 

MODEM 
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3.2. Diagrama General de Flujo. 

En la línea de comandos se puede introducir dos parámetros, el tipo de n1onitor 

y el password. Este módulo comienza con la validación de los parámetros de 

entrada si es que estos existen. después se establece et modo de video 

preestablecido si es que no se introdujo como parámetro de entrada. Se 

checa el password si es que se introdujo como parómetro. si no fue así se pasa 

a uno rutina que pide el password correcto antes que el sisterna finalice. 

Una vez dentro del sistema se muestra un menú donde bósicamente se ltamaró 

al módulo al que pertenezca dicha opción. Estos módulos son: menu - a. 

menu - p, menu - r y menu - c. 

Este módulo consta de los siguientes archivos: 

alcanx.c 

datos.e 

io.c 

codrut.c 

grolfunc.c 

grolfunx.c 

tplcscope.lib 

tplowl.lib 

tseriol.lib. 
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Inicio 

Checa parámetros 
de entrada 

Checa password 

Fig. 3.2. - 1 Diagrama de Flujo del Módulo Principal. 

Capitulo 111 
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3.3. Diagrama de Flujo de Datos. 

Procesos que Realiza. 

El sistema mediante la opción de procesos supervisa: 

o) Prueba de líneos telefónicas. con Ja intención de detectar cuales 

teléfonos han generado llamados y cuales no. 

b) El estado de los contadores de abonado asociados a las revisiones de 

categorías que se encarga de ajustar los atributos asociados al 

teléfono. con la información que tiene declarado en lo base de 

datos. por ejemplo: restricción para tráfico. llamadas larga distancia. 

supervisión. inversión de polaridad. etc. En coso de detectar 

diferencias en la información declarada en la central en el momento 

de la lectura. el sistema automáticamente corregirá las categorías. 

Esta función es muy útil pero exige mantener bien actualizada la base 

de datos paro evitar posibles errores. Por ejemplo; suspender o 

reanudar servicio en caso de errores. restringir tráfico. 

e) El sistema también cuento con una prueba de la línea de abonado 

asociada al teléfono público. para aquellos casos en los que se 

defecfó que el teléfono no ha sido utilizado. lo cual puede ayudar o 

dirigir las labores de mantenimiento. si se detectan problemas en la 

red. 
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Procesos Adicionales. 

El sistema cuento a su vez con una serie de procesos adicionales que 

sirven para dar rnantenií'f"'liento a los teléfonos públicos de una manera 

más fócil que utilizando una terminal de MOA: 

o) Suspensión de Alcancías: El cual permite modificar las categorías 

necesarias a la central telefónico para poder realizar una suspensión 

de línea. actualizando la nueva condición en caso de estar dada de 

alta en la base de datos. 

b) Reanudación de Alcancías: El cual permite modificar los categorías 

necesarias a la central telefónica para poder realizar uno 

reanudación de líneo. actualizando la nueva condición en caso de 

estor dada de alto en lo base de dalos. 

c) Consulta de categorías: El cual permite consultar las categorías 

asignadas a un teléfono público en la central telefónico. 

d) Cambio de categorías: El cual permite cambiar uno serie de 

categorías preestablecidas poro un teléfono público enviando uno 

serie de comandos adecuados para que lo central tome en cuento 

los cambios. 

e} Desbloqueo de líneo: El cual permite desbloquear un número 

telefónico que fa central hoya puesto fuero de servicio por uno fallo 

en la líneo. enviando el comando necesario. 
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f) Pruebo de líneo de ALCANCIAS: Lo cual permite verificar el 

funcionamiento de lo línea. detectando posibles fallas en la línea 

telefónica. 

Lo mayoría de los característicos más importantes se pueden declarar o 

restringir dentro del Menú de opciones. 

Asimismo, el hecho de declarar Jos dolos osociodos al teléfono como son 

Ja dirección de ubicación y rozón social. permite que los reportes de 

supervisión Incluyan estos dolos focilitondo los programas de recorridos. 

Alcancías proporciona diferentes índices de ordenamiento poro clasificar 

por zonas los diferentes teléfonos, de tal manera que los reportes de 

mantenimiento pueden ser agrupados en función del personal que debo 

atenderlos. 

Por último cabe mencionar que si se deseo obtener lo verdadero 

potenciolldad del sistema en lo que se refiere o la pruebo de líneas de 

abonado. se debe asegurar seleccionar oporotos telefónicos que 

pueden ser "vistos" por lo central EXA. o en su defecto. instalar un 

desconectodor "Dlr' lo cual aseguro lo confiabllidod de lo lineo 

telefónico. 

En Jo figuro 3.3. - ¡ se represento el Diagramo de Flujo de Dolos del 

sistema. 
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CONFIGURACION 
Y COMUNICACION 

VIAMOOEM 

COMUNICACION 

UNE.AS QUE NECESITAN 
MOOIFICACK>N 

Capítulo 111 

PRUEBA DE LINEAS 
TELEFONlCAS CON 
LA INTENCION DE 
DETECTAR CUALES 

TELEFONOS RECIBEN 
LLAMADAS. 

'--~~_,.e~'ifv~~~gNaue 
CORRECCION 

Fig. 3.3. - 1 Diagróma de Flujo de Datos. 
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MONITOREO 
MASIVO 

RECIBIR 
y 

VALIDAR 
TE:LEFONO 

OPERADOR 1---------e,.¡ 

RE:VISION 
CONTINUA 

(CATEGIRAS Y 
CONTADORES 

Fig. 3.3 - 2 Diagrama de Flujo de Datos Principal. 

Ca ítulolll 

REPORTES 
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OPERADOR 

TEL_PUB 

MONITOR 

TAPARATO 

CENTRALES 

RESPONSA 

REVISAR 
y 

VALIDAR 
TELEFONOS 

Capitulo 111 

Fig. 3.3. - 3 Diagrama de Flujo de Datos. Captura de Datos del Sistema. 
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REVISION 
CONTINUA 

(CATEGORIAS 
CONTADORES) 

Capitulolll 

CONTHIST 

MONITOREO 

RESPONSA 

MONITOR 

Fig, 3.3 - 4 Diagramo de Flujo de Datos. Revisión Continua de Categorías y 

Contadores. , Gen.,;ración de Salidas. 
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3.4 Diagramas de procedimientos. 

Se presentarán los diogromas de procedimientos del sistema que nos presentan 

claramente lo interacción del sistema con el usuario, bases de datos y lo 

central telefónico. 

Diagramo de procedimientos de Aé:c~so al Sistema "Alcancías". 

El usuario digitorá la p·a16bía :.·~Á.LC'~N~~ ·PCrc'i. activar el sistema .. Alcancías" y accesaró 

su password correspond1e~te:Pa.rO'na·:.:~·g'c;;;:r~or e1-s1stema . . '- · :r~> ~ t.· _y z.· -

-- ~- :+·;~~~: 

• Ver Diagrama de procedimientos de Menü Principal 
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Diagrama de procedimientos del Menú Principal. 

El usuario visualizaró la el menú principal y elegiré la opción que desee ejecutor en 

caso contrario puede terminar la sesión del sistema '"Alcancías". 

Usuario Sistema 

Menú 
principal r------+--1-

Effge Opción.,. 

Oesp6ego Menú Principal: 

1) Procesos 

2} Bese de datos 

3) Reportes 

4) Opciones 

SJ sanr 

Acceso a la opción solicitada • 

Cierr~ s,;~¡¿,; ·d~I ~¡·;~~· 
. ' ,-::.,~·; ." ·•·:~;.. ·; ~;-~ .~ ... --·' 
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Diagrama de procedimientos del Menú Procesos. 

El usuario visualizaró el menú de procesos y elegirá la opción que desee ejecutar en 

caso contrario oprime la tecla escape para regresar al menú principal. 

Usuario 

/Procesos / 

1 
Eltge opción 

__t 
No 

~ ' 
• 

1 Regreso ol menU pnncipol 

Sis temo 

1 
1 

1 

Despliego Menü de Procesos: 

1) ReV1sión continuo 

2J Revisión de cotegorios 

3J ReV1s1ón de contadOf'es 

4) Suspensión de olconcios 

51 Reanudación de alconcios 

6) Desbloqueo de olconcias 

7 J Consulto de cotegorios 

8J cambio de categorios 

9J Consulto de contadores 

1 OJ Pruebo de lineo 

A ce eso o lo opción solicttodo • 

• ver OIOgromo de procedimientos de codo uno de las opc;eones 
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Diagramo de procedimientos de Revisión continua. 

La revisión continua consiste de verificar el estado de tas líneas válidas, si hay acceso 

a la central , se revisan las categorlas así como los contadores. 

Despliego error. 
Verificar 

Sis temo 

Verifica 

Regreso a menú 
de procesos 

•ver Diagrama de Revisión de Categoñas. 
•• Ver Diagrama de Revisión de Contadores. 

Base de datos Central 

Central.dbf 

Central 
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Diogromo de procedimientos de Revisión de cotegorios. 

La revisión de categorfas de la linea consiste en accesar a la central • si lo hay, se 

revisan las categorias. 

Regresa al menú 
de procesos 
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Diagrama de procedimientos de Revisión de contadores. 

La revisión de contadores de la linea consiste en accesar a la central , si lo hay, se 

revisan las contadores. 

Regresa ol menú 
de procesos 

Telpub.dbf 
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Diagrama de procedimientos de Suspensión de alcancías. 

La suspensión del servicio de alcanclas se realiza accesando a la central , si lo hay, se 

suspende la alcancia. 

Despliego e1Tor. 
Venficor 

Sistema 

Regreso ol menú 
de procesos 

Bese de datos 

Telpub.dbf 

Telpub.dbf 

Central 

Central 

Corocteristleo 
delineo 
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Diagramo de procedimientos de Reanudación de alcancías. 

La reanudación de servicio de alcancias se realiza si hay acceso a la central. si lo hay, 

se reanuda la alcancia 

Us1.;0110 

Despliega e1Tor. 
verificar 

S1s1en1a 

Regresa o\ menú 
de procesos 

Base de datos Central 

Central 

Tetpub.db 
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Diagrama de procedimientos de Desbloqueo de alcancías. 

El desbloqueo de alcancias se realiza si hay acceso a la central , si lo hay y existe el 

número se realiza el proceso. 

Despliega error, 
Verificar 

Sis temo 

Regresa al menú 
de procesos 

Base de datos Central 

Central 

Caracteristicos 
de lineo 
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Diagrama de procedimientos de Consulta de categoñas 

La consulta de categarias de la linea se realiza accesando a la central. si lo hay. se 

realiza el proceso de consulta . 

Despliego error. 
Verificar 

Despliego error, 
Verificar 

Sistema 

Pide acceso a 
la central 

Despliego 
categorias 

Base de datos Central 

Central 
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Diagrama de procedimien1os de Cambio de co1egorías. 

El cambio de co1egorías de una alcancía se realiza occesando a la central. si 10 hay y 

el número existe se reohza el proceso oe carnb10. 

Usuono Sistema 

Cambio de 
cotegorios ,l..----4-.t 

Pide acceso o 
lo central 

Despliega error. 
Venticor 

Despliego error. 
Velificor 

Despliego error. 
Vertflcor 

Base de dolos Centro\ 

Cen1rol 

l""F11--ib::.,,=-.J---1-1. Corocteristicos 
delinea 
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Diagramo de procedimientos de Consulto de contadores. 

La consulta de contadores de la lfnea se realiza accesando a la central, si lo hay. se 

realiza el proceso de consulta . 

Despliego error. 
Verificar 

Despliego error. 
Verificar 

O es pliega 
contadores 

Base de datos Central 

Central 
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Diagrcma de Pruebe de línea de alcancías. 

Esto prueba consiste de verificar el estado de la línea accesando a la central. di lo 

hay. se verifica que existe el número y se genera la prueba. 

Usuario 

Pruebo 
de lineo 

Despliego error. 
verificar 

Despliego error. 
Verificar 

Regreso al menú 
de procesos 
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Diagrama de procedimientos de Bases de Datos. 

El usuoño accesaró a la base de datos y elegiró la opción que desee ejecutar en caso 

contrario oprime la fecla escape para regresar al menú principal. 

Usvano 

• Ver Diagramo da p_rocadlml&ntos codo opción •.. 

IJAttos 

2) Bojes 

3) Cambios 

4) S5gUiente 

SJ Pravk> 

6) Inicio 

Acceso o la opción sollcltodo • 
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Diagramo de procedimientos de Altos a 10 base de datos. 

El usuario accesoró los datos de los campos requeridos y si son vólidos serán grabados 

en lo base de datos correspondiente en caso contrario despliego un error. 

Usuario Sistema 

Altos /-----'---·L i __ L_l•-fo_.o.,.p_o_ro-ln.:.g_;re.:.s-o_r _ _, . el nuevo número 

No 

Comparo el número 
ingresado con las 

series válidas 

Graba nuevo registro·· 

Bases de datos 
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Diagrama de procedimientos de Bojas a la base de datos. 

El usuario accesaró el número de la alcancía a dar de boja si existe pedirá el 

documento que ampare este proceso. si es vólido borroró el registro solicitado. 

Usuario Sistema Bases de datos 

/ 
Bajas /-----4---~ Ingresar el número de la 

_ . alcancía o dar de bajo 
'-------.-----~ 

Ingreso datos 

Ingresa datos 

Verifico la existencia 
del número 

solicitado 

Solicita referencia 
de autorización 

No 
Despli~~~;;10~nsaje i...itt----c::::::~ 

Borra registro 
solicitado 

1---+--~ Telpub.dbf 
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Diagrama de procedimientos de Cambios a la base de datos. 

El usuario accesará el número de la alcancía o ejecutor los cambios si existe el 

número al terminar de ingresar los datos pedirá lo referencia del documento que 

ampare este proceso. si es válido grabará los cambios al registro solicitado. 

Usuario Sistema 

Ingresar el numero de lo 
olconcia poro cambios /cambio/----1--1-

~------.-----~ 

Ingreso datos 
correspondientes 

Comparo el número 
ingresado con los 

series vólidos 

Si 

Grabo modificaciones 
al registro 

Bases de datos 

,____,.....,_, Telpub.dbf 
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Diagramo de procedimientos de Siguiente registro. 

Al elegir est6 opción se desplegor6 el siguiente registro de la base de datos. si no 

existe otro desplegará el mismo. 

Usuario Sistema 

Busco el siguiente 
registro ¿iguient6/----+--i~· I 

~------.-----~ 

En pantalla el 
mismo registro 

Despliego registro 
solicitado 

No 

Bases de datos 

_ __,f-t_ Telpub.dbf 
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Diagramo de procedimientos de Registro anterior. 

Al elegir está opción se desplegoró el registro anterior de lo base de datos. si no existe 

otro desplegará el mismo. 

Usuario 

En pantalla el 
mismo registro 

Despliego registro 
solicitado 

Sistema Bases de datos 

No 
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Diagrama de procedimientos de Inicio de base de datos (Primer registro). 

Al elegir está opción se desplegaró el primer registro de la base de datos. si no existe 

desplegará un mensaje de error. 

Usuario Sislemo 

/ 
Inicio /----~---! Busco el primer 

~ . ._ ____ r_e_g~i'r''-º----~ 

Despliego registro 
solicitado 

Mensaje de 
error 

'SI 

Bases de dotes 

---<>-ti- Telpub.dbf 
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Diagrama de procedimientos de Fin de base de datos (Ultimo registro). 

Al elegir está opción se desplegaré el último registro de la base de datos. si no existe 

desplegaré un mensaje de error. 

Usuario 

Despliega registro 
solicitado 

Mensaje de 
error 

Sistema 

SI 

Busca el último 
registro 

Bases de datos 

-~,__.- Telpub.dbf 
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Diagrama de procedimientos de Fin de base det datos (Ultimo registro). 

Al elegir está opción se desplegará el último registro de lo base de datos~ si no existe 

desplegará un mensaje de error. 

Usuario Sistema 

/ ;in /-----!----~ 1 Busca er último 
_ . registro 

~------.-----~ 

Despliego registro 
sollcitado 

Mensaje de 
error 

Si 

Bases de datos 

--1-1..i Telpub.dbf 
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Diagramo de procedimientos de Llave de la base de dÓtos. 

Al elegir estó opción se ingresará el número de la alcancía que serviró de llave a lo 

base de datos. si no es válido desplegaró un mensaje de error. 

Usuario Sistema 

No 

Ingresar el número de lo 
alcancía que seró llave 

Despliega mensaje 
de error ........ 1----c 

Grabo la nueva llave 

Bases de datos 

t--t--1- Telpub.dbf 
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Diagramo de procedimientos del Menú de Reportes. 

El usuario visualizará el menú de reportes y elegirá lo opción que desee ejecutar. si es 

la opción S regreso al menú principal. 

Usuario Sis temo 

~Menú / Despliego Menú de Reportes: 
e reportes, - 1 J Reportes de alcancías 

2) Resumen de alcancías 

3) Totales de alccmcías 

1 Elige Opción 
1 4) Otros reportes 

1 5) Regresar al menú anterior 

~ 
¿Eligio No 

1 
Acceso a lo opción solicitado • 

1 opción 5? 

Si-¡ 
1 Despliego menú principal 

1 

• Ver Diagramo de procedimientos de cada una de los opciones. 
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Diagramo de procedimientos del Menú de Reportes de Alcancías. 

El usuario visualizará el menú de reportes de alcancías y elegirá lo opción que desee 

ejecutar. si es la opción 9 regresa al menú de reportes. 

usuono 

1 

Si5temo 

Desphego MenU deReportes de Alconcios: 
/Reporte~ de/ 

/ Alconc1os,.,...-----+---- 1) Alconclos por teléfono 

Elige opción 

&Ellgio 
opctón 9f 

SI y 
No 

21 A lconcíos por zona 

3) A lconcíos por tipo de aparato 

4) Alconcios. uno zona 

5) A lconcíos. un tipo de oporoto 

6) Alcancías con posible fono 

7) Alconcios con posible follo. uno zona 

BJ Alcancías con cambios de categorías 

1'"""tt----I 9) Reg•e•o 01 menu ontenm 
1 

Acceso a lo opción solicitado • 

f Regreso al menú de reportes 1 

• ver Oiogromo de procedirntentos de cado uno de los opciones 
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Diagramo de procedimientos de Reportes de Alcancías por teléfono. 

Poro obtener un reporte por número telefónico se dará uno respuesta afirmativo o 

negativa de las opciones según sus requerimientos, así como escape paro regresar al 

menú de reportes. 

Usuario Sistema Bases de datos 

P~:~~l~~~°r,s._ ,<---+--- !;~~~~9a°1~~r;;'~~~ e~~ 
los siguientes opciones: 

Elige Si/No ¿A pontollo? : Si/No 

Guarda opción. 
¿A Impresora? : Si/No 

Elige Si/No 

Guardo opción. 
¿A editor ? : SI/No 

Elige Si/No 

No 

Elige SI/No 

Ejecuta opciones solicitados. 
regreso a menú de reportes ...,,.__,___-! Telpub.dbf 
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Diagrama de procedimientos de Reportes de Alcancías por zona. 

Poro obtener un reporte por zona monitoreada se doró uno respuesta afirmativa o 

negativo de las opciones según sus requerimientos. así como escape para regresar al 

menú de reportes. 

usuario 

Alcancías Despliego nombre de 
por zona ;---+---...,. archivo a imprimir con 

los siguientes opciones: 

Elige SI/No ¿A pantalla? : Si/No 

Guardo opción. 
¿A impresora? : Si/No 

Elige Si/No 

Guarda opción. 
¿A editor ? : Si/No 

BigeSf/No 

No 

Elige SI/No 

Bases de datos 

Ejecuta opciones solicitados. 
regresa a menú de reportes .... 1--1---t Telpub.dbf 
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Diagrama de procedimientos de Reportes de Alcancías por tipo de Aparato. 

Paro obtener un reporte por tipo de aparato telefónico se doró uno respuesto 

afirmativo o negativo de las opciones según sus requerimientos. así como escape 

para regresar al menú de reportes. 

Sistema Bases de datos 

Alconcios por Despliego nombre de 
tipo de aparato archivo o imprimir con 

los siguientes opciones: 

Elige Si/No ¿A pantalla? : Si/No 

Guardo opción. 
a,A impresora? : Si/No 

Elige Si/No 

Guardo opción. 
¿A editor ? : Si/No 

Elige Si/No 

No 

¿Reeloboroción de 
._ __ e_11_g_e~s_1_1N_º _ __,1--~-~ reporte? 

Ejecuto opciones solicitados. 
regreso o menú de reportes 14--+---I Telpub.dbf 
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Ca itutoUI 

Diagrama de procedimientos de Reportes de Alcancías . una zona. 

Para obtener un reporte por tipo de aparato telefónico y zona se doró una respuesto 

afirmativa o negativa de las opciones según sus requerimientos. así como escape 

poro regresar al menú de reportes. 

Elige Si/No 

Elige SI/No 

Despliego nombre de 
archivo o imprimir con 
los siguientes opciones: 

¿A pantalla? : Si/No 

Guardo opción. 
¿A impresora? : Si/No 

Guardo opción. 
¿A editor ? : Si/No 

No 

Elige Si/No 
¿Reeloboración de 

....,1---1---f reporte? 
~----,.-----~ 

Bases de datos 

Monitoreo.dbf 
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Ca itulolll 

Diagrama de procedimientos de Reportes de Alcancías. tipo de aparato. 

Para obtener un reporte por número y tipo de aparato telefónico, se dará una 

respuesta afirmativa o negativa de tos opciones según sus requerimientos, así como 

escape para regresar al menú de reportes. 

Alcancías. 
tipo de aparato 

Elige Si/No 

Elige SI/No 

Elige SI/No 

Sistema 

Despliega nombre de 
archivo a Imprimir con 
los siguientes opciones: 

¿A pantalla? : Si/No 

Guarda opción. 
¿A impresora? : SI/No 

Guarda opción, 
¿A editor ? : Si/NO 

No 

Elige Si/No aReelaboroción de 
'""'11-----1--~ reporte? 

'----~----' 

Ejecuto opciones solicitados. 
regreso a menú de reportes 

Bases de datos 

---~f--~ Telpub.dbf 
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Ca ítulolll 

Diagramo de procedimientos de Reportes de Alcancías con posible follo. 

Poro obtener un reporte por núrnero telefónico con posible follo se doró uno respuesto 

afirmativo o negativa de los opciones según sus requerimientos. así como escape 

para regresar al menú de reportes. 

Elige Si/No 

BlgeSl/No 

BigeSl/No 

Despliega nombre de 
archivo o imprimir con 
las siguientes opciones: 

¿A pantalla? : Si/No 

Guardo opción. 
¿A impresora? : Si/No 

Guardo opción. 
¿A editor ? : Si/No 

Bases de datos 

Monitoreo.dbf 

Telpub.dbf 
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Ca itulo 111 

Diagrama de procedimientos de Reportes de Alcancías con posible fallo. una zona. 

Para obtener un reporte por número telefónico con posible fallo y uno zona se doró 

una respuesta afirmativo o negativo de las opciones según sus requerimientos. así 

como escape paro regresar al menú de reportes. 

Elige Si/No 

Elige SI/No 

Sistema 

Despliega nombre de 
archh10 a imprimir con 
las siguientes opciones: 

¿A pantalla? : Si/NO 

Guardo opción. 
¿A impresora? : Si/No 

Guardo opción. 
¿A editor ? : Si/No 

No 

Bige SI/No ¿Reelaboroción de 
'-~~~~~~~_;-~~~-+-~--t reporte? 

Bases de datos 

Monitoreo.dbf 
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Ca itulo 111 

Diagrama de procedimientos de Reportes de Alcancías con cambio de categorías. 

Poro obtener un reporte de alcancías con cambio de categorías se dará una 

respuesto afirmativa o negativa de las opciones según sus requerimien1os, asi como 

escape para regresar al menú de reportes. 

Elige Si/No 

Elige Si/No 

Elige Si/No 

Sistema 

Despliego nombre de 
archivo a imprimir con 
las siguientes opciones: 

¿A ponto/lo~ : Si/No 

Guardo opción. 
¿A impresora? : Si/No 

Guardo opción. 
¿A editor ? : Si/No 

Bases de datos 
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Ca i1ulotn 

Diagrama de procedimientos del Menú de Resumen de Alcancías. 

El usuario visuallzaró la el menú de resumen de alcancías y elegirá la opción que 

desee ejecutar en caso contrario puede regresar al menú anterior con la opción 7. 

Usuario Sistema 

Despliego Menú de Resumen de alconcios: 

l} Resumen por Teléfono 

2) Resumen por zona 

3) Resumen por ltpo de aparato 

4) Resumen con posible folla 

5) Resumen con cambio de coregortos 

6) Resumen de suspensiones 

1 Elige opción 1 
1 
-11----1 7J Regresar 01 menU anterior 

No 
aEllglo 

opc:lón7•.- A c:ceso o lo opción solicitado • 

SI y 
1 Regresa al menú de res:>ortes 1 

• Ver Diagramo de procedimientos de cada uno de las OPCIOnes 
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Ca itu/olll 

Diagrama de procedimientos de Resumen por teléfono. 

Poro obtener un reporte de resumen de alcancías por número telefónico se doró una 

respuesta afirmativa o negativa de las opciones según sus requerimientos, así como 

escape para regresar al menú de reportes. 

Resumen por 
teléfono 

Elige Si/No 

Elige SI/No 

Sistema 

Despliega nombre de 
archivo o imprimir con 
las siguientes opciones: 

,a:A pantalla? : Si/No 

Guarda opción. 
,a:A impresora? : Si/No 

Guarda opción. 
,a:A editor ? : Si/No 

No 

Bases de datos 
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Ca itulo 111 

Diagrama de procedimientos de Resunien por zona. 

Para obtener un reporte de resumen de alcancías por zona se dará una respuesto 

afirmativa o negativo de los opciones según sus requerimientos. asi como escape 

paro regresar al menU de reportes. 

Usuario 

/ Resumen por 
/ zona 

1 Elige Si/No 1 

1 

r Elige Si/No 1 

• 
1 Elige Si/No 1 

Sistema 

Despliega nombre de 
archivo o imprimir con 
los siguientes opciones: 

¿A pantalla? : Si/No 

Guarda opción. 
¿A impresora? : Si/No 

Guarda opción. 
¿A editor? : Si/No 

~No 
-----;¡.;---~ 

Bases de datos 

1 1 1 ¿Reelaboroción de 
._ __ e_••g_e_s_;1_N_º _ __,i-11-~-i.~~ reporte? 

1 
Ejecuto opciones solicitados. 1 1 1 
regreso o menú de reportes '""'--1--11 Telpub.dbf 

373 



Ca ifulolll 

Diagramo de procedimientos de Resumen por tipo de aparato. 

Para obtener un reporte de resumen de olconcias por tipo de aparato se dará uno 

respuesta afirmativa o negativa de las opciones según sus requerimientos. así como 

escape paro regresar al menú de reportes. 

Usuario Sistema Bases de datos 

/ Resumen por ./ Despliega nombre de 
tipo de aparato .,,/" archivo a imprimir con 

los siguientes opciones: 

1 Elige Si/No 1 ¿A pantalla? : Si/No 

.1 
Guardo opción. 

¿A impresora? : Si/No .. 
1 Elige Si/No 1 

- 1 Guarda opción. 
¿A editor?: Si/No 

-
1 Elige Si/No 1 

~ 
No 

1 

? 

1 Elige Si/No 1 1 ¿Reeloboroción de 1 - reporte? 

• --
1 Ejecuto opciones solicitados. l l Telpub.dbf 1 regreso o menú de reportes -
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Ca itulolll 

Diagramo de procedimientos de Resumen con posible fallo. 

Para obtener un reporte de resumen de alconcios por zona se doró una respuesta 

afirmativa o negativa de las opciones según sus requerimientos. así como escape 

para regresar al menú de reportes. 

Resumen con 
posible folla 

Elige Si/No 

Elige Si/No 

BlgeSl/No 

Sistema 

DespUega nombre de 
archivo a imprimir con 
los siguientes opciones: 

¿A pantalla? : Si/No 

Guarda opción. 
¿A impresora? : Si/No 

Guarda opción. 
¿A editor ? : Si/NO 

No 

Blge SI/NO ¿Reeloboroción de 
'-~~~~~~~J",..~~-+-~-i reporte? 

Bases de datos 

Monltoreo.dbf 
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Ca itulo 111 

Diagramo de procedimientos de Resumen con cambio de categorías. 

Poro obtener un reporte de resumen de cambio de categorías se doró uno respuesto 

afirmativo o negativo de las opciones según sus requerimientos. así como escape 

poro regresar al menú de reportes. 

Resumen con 
cambio de categorías 

Sistema 

Despliega nombre de 
archivo a imprimir con 
las siguientes opciones: 

BigeSl/No ...,.11---if----I ¿A pantalla?: Si/No 

Guarda opción. 
¿A Impresora? : Si/No 

Guardo opción. 
¿A editor '? : SI/No 

No 

Bases de datos 

Monitoreo.dbf 
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Ca itulo 111 

Diagramo de procedimientos de Resumen de suspensiones. 

Para obtener un reporte de resumen de suspensiones se doró uno respuesta afirmativa 

o negativo de las opciones segUn sus requerimientos, así como escape paro regresar 

al menú de reportes. 

Resumen de 
suspensiones 

Sistema 

Despliego nombre de 
archivo o imprimir con 
/os siguientes opciones: 

Beses de datos 

Elige Si/No """'t---1---1 ¿A pantalla'? : Si/No 

Guardo opción. 
¿A impresora'? : Si/No 

Elige Si/No 

Guarda opción. 
,aA editor ? : Si/No 

NO 

Ejecuto opciones solicitados, 
regreso o menú de reportes '""9---1--i Telpub.dbf 
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Ca ítulolll 

Diagrama de procedimientos del Menú de Totales de Alcancías. 

El usuario visualizará el menú de totales de alcancios y elegirá la opción que desee 

ejecutor en coso contrario puede regresar al menú anterior con lo opción 3. 

Usuario Sis temo 

MenU de totales 
de olconcios /·------+-i- Despliego MenU de totales de olconcios: 

1) Totales de olconcios por tipo de aparato 

2) Totales de alcancios con posibles follas 

Elige Opción 3) Salir al menú anterior 

Acceso o lo opción solicitada • 

Cierro sesión del sistema 

• Ver Diagramo de procedimientos de codo uno de los opciones. 
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Ca itulolll 

Diagrama de procedimientos de Totales de alcancías por tipo de aparato. 

Poro obtener un reporte de totales de alcancías por tipo de aparato se dará una 

respuesta afirmativo o negativa de las opciones según sus requerimientos. así como 

escape para regresar al menú de reportes. 

Usuario Sistema Bases de datos 

/ Totales por ./ Despliego nombre de 
tipo de aparato ./ archivo a imprimir con 

los siguientes opciones: 

r Elige SI/No 1 ¿A pantalla?: Si/NO 

1 
Guardo opción, 

¿A impresora'? : Si/No .. 
1 Enge Si/No 1 1 - Guardo opción. - ¿A editor?: Si/No 

-
1 Elige SI/No 1 

~ 
No 

. 
? 

1 Elige Si/No 1 1 ¿Reeloboroción de 1 
reporte? 

• 1 Ejecuto opciones solicitados. 1 
regreso o menú de reportes 1 : Telpub.dbf 1 
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Ca itulo 111 

Diagromo de procedimientos de Totales de alcancías con posible fallo. 

Paro obtener un reporte de totales de alcancías con posible fallo se doró una 

respuesta afirmativa o negativa de las opciones según sus requerimientos. así como 

escape paro regresar al menú de reportes. 

Usuario 

_./' Totales con ~ 
A~.::;_ ___ .;.po_s_ib-le.:......tc_nc _ _,/-

BigeSi/No 

BigeSi/No 

Despliego nombre de 
archivo o imprtmi,- con 
los siguientes opciones: 

¿A pantalla? : Si/No 

Guo,.da opción. 
¿A impresora? : Si/No 

Guarda opción. 
¿A editor ? : Si/No 

Bases de datos 
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Co ítulo 111 

Diagrama de procedimientos del Menú de Otros reportes. 

El usuario vlsuolizará el menú de otros reportes y elegirá la opción que desee ejecutar. 

si la opción es 5 regresará al menú de Reportes. 

Usuario 

1 
Elige Opción 

j 
¿Eligio 

opción 5'? 

s•l" 

1 
1 

No 

( OesPiego menú de reportes 1 

·• . 

Sistema 

Despliego MenU de Otros Reportes: 

1) Revisión de contadores Por fecho 

2) Histónco de rnovimentos 

3) Histórico de respuesto de lo centrales 

4) Reporte de configuración 

5) Regresar o1 menU anterior 

Acceso o lo opción solicitado • 

• Ver Diagrama de procedimientos ~f'."- Cf?dO uno de los <:>pciones. 
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Ca ítulolll 

Diagrama de procedimientos de Revisión de contadores por fecha. 

Para obtener un reporte de la revisión de contadores por fecha (histórico) se dará una 

respuesta afirmativa o negativa de los opciones según sus requerimientos. así como 

escape para regresar al menú de reportes. 

Usuario Sistema Bases de datos 

_/evisi6n de contodore~ Despliega nombre de 
por fecha / archivo a imprimir con 

los siguientes opciones: 

r Elige Si/No l ¿A. pantalla? : Si/No 

1 
J Guardo opción, 

¿A. impresora? : SI/No 

'"' r Elige Si/No l r 
1 

Guarda opción. 
¡)A.editor?': Si/No .. 

1 Elige Si/No 1 

~ No 

1 

? 

1 Elige Si/No 1 1 ¿Reelaboroción de 1 
reporte? 

• . -
1 Ejecuta opciones solicitados. 1 _ 

regreso o menú de reportes - i Telpub.dbf 1 
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Ca itulolfl 

Diagrama de procedimientos de Histórico de movimientos. 

Para obtener un reporte del histórico de movimientos se pediró el password 

correspondiente para obtenerlo. se doró una respuesta afirmativo o negativo de las 

-opciones según sus requerimientos. así como escape para regresar al menú de 

reportes. 

Histórico de 
movimientos 

Sistema 

Despliega nombre de 
archivo a imprimir con 
las sfguJentes opciones: 

Bases de datos 

¡..,,---1---1 ¿A pontaDa?: SI/No 

Guarda opción. 
eA Impresora? : Si/No 

Elige SI/No 
Guarda opción, 

t.A editor ' : Si/No 

EffgeSJ/No 

No 

Elige Si/No 

'"""1----if---t TeJpub.dbf 
'-----~~-~--~ 
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Ca ítulolll 

Diagrama de procedimientos de Reporte de configuración. 

Para obtener un reporte de lo configuración del sistema se doró una respuesta 

afirmativo o negativo de los opciones según sus requerimientos. así como escape 

para regresar al menú de reportes. 

Reporte de 
configuración 

Elige SI/No 

Sis temo 

Oespllego nombre de 
archivo a imprimir con 
los siguientes opciones: 

¿A pantalla~ : Si/No 

Guardo opción. 
e,A lmpresoro'i : Si/No 

Guardo opción. 
e.A editor- i : Si/NO 

No 

Bases de datos 

Ejecuta opciones solicitados. 
regreso o menú de reportes ...,.1--ii---t Telpub.dbf 
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Ca ítulo 111 

Diagrama de procedimientos del Menú de Opciones. 

El usuario visualizará el menú de opciones de funcionamiento del sistema y elegirá la 

opción que desee ejecutor en coso contrario puede regresar ol menú anterior 

oprimiendo la tecla escape. 

Usuario Sistema 

Despliega Menú de Opciones: 

oPc~·,.._ ________ 1) ConfigurocK>n de funcionamiento 

Ellgeopctón 

No 

Regresa ol menú pOncipol 

21 Conflgurocl6n de series vólldas 

3) Configuración de categorias 

4) Cambio de password de superusuario 

5) Cambio de password de operador 

6) Responsable por zonas 

7) Borrar datos hist6ncos de contadores 

81 Borrar archivos de reportes 

9) Generar reporte de configuroc:tón 

_.._ ___ , 10) Montenin'ltento de archivos 

Ac:ceso o lo opción solicitada • 

•ver Otogrorno de proc:edimk!ntos de codo uno de los opctones 
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Co itulolll 

Diogroma de procedimientos de Configuración de funcionamiento. 

Poro configurar el sistema paro un uso específico como la pruebo de línea 

automática o reportes automóticos o impresora Introducir un si y no o las opciones 

presentados para este efecto. 

Usuor1o Sistema Bases de datos 

/ Configuración de / l 
/ funcionamiento ,,,,,,,,.,,.~-+---11-,1 Oes~liego los siguientes 

opciones: 

¿Modlf. out. de coteg? : Si/No 1 Elige Si/No 
,_ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Elige Si/No 1 

Guardo opción. 
1 ¿Pbo out. de líneo?: Si/No 1 
1 Guardo opción. 

~-------+---'"' aLecturo de cot.? : Si/No 1 
El/ge Si/No 1 

EllgeSl/No ,-
Elige Si/No 

Elige Si/No 

Elige SI/No 

Elige Si/No 

Guardo opción. 
- 1 ¿Borrado de cat. adíe.? : 

Guardo opción. 
- 1 ¿Rep. out. o impresora?· 

Sí/No 1 

Si/No 

Si/No 1 

Guardo opción. 1 1 ¿Act. resp. pontoUo?: Si/No 
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Ca ítulolll 

Diagramo de procedimientos de Configuración de funcionamiento (Continuación) 

Usuario Sistema Bases de datos 

G? 
1 Elige SI/No 1 

Guardo opción. 1 
1 ~Hora de rev. de cont'e : HH:MM 

1 Elige Si/No 1 
H Telpub.dbf 1 - 1 Ejecuta opciones solicitadas. 1-regreso o menú de opciones 
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Ca itulollt 

Diagrama de procedimientos de Configuración de series válidos. 

Poro configurar las series válidos se necesito ingresar el password y después los datos 

correspondientes o las nuevas series o a algún cambio en ellas. 

Configuración de 
series válidos 

Regreso o menú 
de opciones 

Digltadotas 

Sistema 

Pide possword 

Verifico possword 

Pide valores de 
los cotegoños 

Guardo nuevos datos 

Bases de datos 

Digitos.dbf 
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Ca itulolll 

Diagramo de procedimientos de Configuración de categorías. 

Paro configurar los categorías se necesito ingresar el password y después los valores 

correspondientes a los mismas . 

Configuración 
de cotegorios 

Regresa o menU 
de opciones 

Digito datos 

Sistema 

No 

Pide possword 

Verifica possword 

Pide valores de 
los cotegorios 

Guardo nuevos datos 

Bases de datos 

Digitos.dbf 

Toparoto.dbf 
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Ca ítulolll 

Diagrama de procedimientos de Cambio de possword de superusuario. 

Paro hacer el cambio de possword del superusuario se necesita ingresar el possword 

autorizado si es correcto. ingresaré el nuevo password y pediré el sistema que se 

verifique. 

Regresa a menú 
de opciones 

Oigito nuevo 
pOSSWOl"d 

Oigitonuevo 
possword 

lnfroduzca possword 
de superusuario 

Verifico 
password correcto 

Pide nuevo 
possword 

Pide verificar 
nuevo possword 

Registro 
nuevo possword 

Bases de datos 

Oigitos.dbf 

Oigitos.dbf 
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Ca itulolll 

Diagramo de procedimientos de Cambio de password de operador. 

Para hacer el cambio de password del operador se necesita ingresar el password 

autorizado si es correcto. ingresaró el nuevo possword y pediró el sistema que se 

verifique. 

Digita password 

Regresa a menú 
de opciones 

Digita nuevo 
password 

Oiglta nuevo 
password 

Sistema 

o 

Introduzca possword 
de superusuario 

Verifica 
possword correcto 

Pide nuevo 
possword 

Pide verificar 
nuevo password 

Registra 
nuevo possword 

Bases de datos 

Dígltos.dbf 
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Ca itulolll 

Diagramo de procedimientos de Responsables por zona. 

Para hacer un cambio o anexar el nombre de un responsable se solo se digitoró la 

información y se dará un enter para terminar. 

Usuario Sistema Bases de datos 

/ Responsables / >I Despliego personal 

1 por zona v espero anexar otros 

1 1 Diglta o cambio nombres 1 
1 

Guarda 1--H Responsa.dbf 1 1 datos. 
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Ca ifulolll 

Diagrama de procedimientos de Borrar datos históricos de contadores. 

Para borrar los datos históricos de los contadores se toma esta opción y se indico al 

sistema que se est6 seguro. 

Usuario 

.fa Borrar datos ~ ~Óricos de contadoÍ 

Dlglto respuesto 

Regreso a 
menú de opciones 

No 

¿Deseo borTor datos 
históricos si/no? 

Verifico 
respuesto 

Borro datos históricos 

Bases de datos 

1---1--1.i Conthlst.dbf 
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Ca ítulolll 

Diagramo de procedimientos de Borrar archivos de reportes. 

Para borrar los archivos de reportes que ya no se utilicen se elige esto opción y se 

indica al sistema que se está seguro. 

Usuario 

/ 
Borrar archivos /

de reportes ....__ __ ___, 

Dlgito respuesto 

Regreso a 
menú de opciones 

Sistema 

No 

¿Desea borrar 
reportes si/no~ 

Verifico 
respuesto 

Borro archivos • .rep 

Bases de datos 

•.rep 
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Ca itulollf 

Diagramo de procedimientos del Menú de mantenimiento de archivos. 

El usuario visualizará el menú de mantenimiento de archivos y elegirá la opción que 

desee ejecutar en caso contrario puede regresar al menú anterior (Opciones) al elegir 

la opción 5. 

Usuario 

~Menú de montenlml .. :;sz 
. de archivos , 

Blge Opelón 

Regreso al menú 
de opciones ;~:.~ 

No 

Sistema 

Despliega Menú de mantenimiento de archivos: 

1 J Respaldo de archivos de datos 

2) Recuperación de archivos de datos 

3J Recuperación de lo configuración del sistema 

4) Respaldo de 10 configuración del sistema 

5J Salir al menú anterior 

Acceso a lo opción solk:itoda • 

• Ver Diagrama de procedimientos de codo uno de los opciones. 
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Ca ítulolll 

Diagramo de procedimientos de Respaldo de archivos de datos. 

Para respaldar en disco duro o flexible los archivos de datos se toma esta opción y nos 

indico el poso o paso que hacer. 

Olglto respuesto 

Dlglto respuesto 

Mensaje error. 
verificar 

ePlde occesar disco fuente? 

ePlde accesor 
disco destino? 

¿Verifico 
disco destino? 

Respaldo archivos 
de datos 

Bases de datos 

•.dot 
•.cfg 
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Ca itulo 111 

Diagrama de procedimientos de RecuPeroción de archivos de datos. 

Para recuperar de disco duro o flexible los archivos de datos se tomo esto opción y 

nos indica poso a paso que hacer. 

Usuario 

/ Recuperación d~ 
archivos de dato~ 
Digito respuesto 

Oigito respuesto 

Mensaje error. 
verificar 

Sistema 

¿Pide occesor disco fuente? 

N 

¿Pide accesor . 
disco destino? 

¿Verifico 
disco destino? 

Recuperación de 
archivos de datos 

Bases de datos 
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Ca itulolll 

Diagramo de procedimientos de Respaldo de configuración del sistema. 

Para respaldar en disco duro o flexible los archivos de datos se toma esta opción y nos 

indica paso a paso que hacer. 

Respaldo de 
configuración del sistem 

Digito respuesta 

Digita respuesta 

Menso1e errOt". 
verificar 

¿Pide occesor disco fuente~ 

¿Pide occesor 
disco destino'? 

¿Verifico 
disco destino'? 

Respaldo archivos 
del sistema 

Bases de datos 

•.dot 
•.cfg 
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Ca itulolll 

Diagrama de procedimientos de Recuperación de configuración del sistema. 

Paro recuperar de disco duro o flexible los archivos de datos se toma esta opción y 

nos indica paso a poso que hacer. 

Oigito respuesto 

Dlgito respuesto 

Mensaje error, 
verificar 

Sistema 

aPide occesar disco fuente? 

N 

é:Pide accesar 
disco destino~ 

a Verifico 
disco destino? 

Recupera archivos 
del sistema 

Bases de datos 

•.dat 
•.cfg 
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3.5 Diagrama Entidad-Relación. 

Para tener una óptima relación entre las tablas que se manejaran en el sistema~ 

se hizo un análisis del cual se obtuvieron las siguientes relaciones: 

La tabla TEL_PUB tiene relación con la tabla CONTHIST de 1 a n por el campo 

NUM_TEL dado que se guarda el histórico de las lecturas de los teléfonos 

públicos. También TEL_PUB tiene relación de n a uno por el campo de ZONA 

con la tabla de RESPONSA por tener solo un responsable para n teléfonos. Y a 

su vez TEL_PUB tiene una relación con MONITOR de uno a uno con el campo 

NUM_TEL yo que es necesario monitorear codo uno de los números telefónicos. 

MONITOR esta relacionado con la tabla STATCONT por el campo STATUS den a 

uno ya que se hace el monitoreo de una serie de teléfonos y se guarda 

únicamente una llave que identifica las fallas en común de Jos mismos. A su vez 

MONITOR se relaciona con STATCAT por el campo de STATUS den a uno ya que 

se realiza la función anterior. También MONITOR se relaciona con CENTRAL por 

el campo IDCENTRAL de n a uno dado que en este se guarda el tipo de central 

que se esta monitoreando. Y por úllimo. MONITOR tiene relación con la tabla 

TSERVICI por el campo TSERVICIO de n a uno ya que se refiere al lipo de 

servicio por cada uno de los teléfonos. 

400 



Capitulo 111 

CONTHIST 
RESPONSA 

TEL_PUB 

MONITOR 

Fig. 3.5. - 1 Diagrama Entidad - .Relación. 
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3.6 Diccionario de Datos. 

A continuación se describen codo uno de los entidades usadas en el sistema: 

No. Campo Tipo Lon- Descripción 
gltu 

d 
1 NUM TEL Carácter 8 Número telefónico 
2 CLAVE POB Carácter 7 Clave de la noblación 
3 ALARMA Carácter 6 Número de identificación del 

anarato telefónico 
4 GRUPO Carácter s Número de grupo asignado a un 

coniunto de anaratos 
s TIPO_APTO Carácter 2 Descripción del tipo de aparato 

Pueden ser: PUBLICO l. MON 
LARGAD. CREDITO. MON y 
CREO .. DEBITO. CREO. y DEB. 
PUBLIC02. TPTC. PATROCINADO. 
AMPER. 

6 TIPOAMB Carácter 2 Tin.o de uso del ar""'>arato 
7 LUGAR INS Carácter 1 Lu.....,ar de instalación 
8 FECHA INS Fecha 8 Fecha de instalación 
9 CALLEYNUM Carácter so Calle y número de ubicación del 

an.arato. 
10 COLONIA Carácter so Colonia de la ubicación del 

ariarato 
11 c p Carácter s Códino Postal 
12 DISTRITO Carácter s Distrito de la conexión 
13 PRINCIPAL Carácter s Princin.al del anarato 
14 SECUNDARIO Carácter 14 Secundario 
lS ZONA Carácter 2 Zona donde se encuentra el 

en.ara to 
16 SINCONTROL Carácter 1 Bandera sin control del monitoreo 
17 SUSPENDIDO Carácter 1 Bandero de suspensión del 

usuario 

Fig. 3.6. - 1 Base de Dalos TEL_PUB. 
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No. Campo Tipo Lon- Descripción 
aitud 

1 TSERVICIO Numérico 2 Tioo de servicio 
2 NUM TEL Carócter 8 Número telefónico 
3 CACBA Numérico 3 Categoría actual EXA: CBA 

Restricción de larna Distancia 
4 CATLI Numérico 3 Categoría actual EXA: TU 

Inversión de Polaridad 
5 CABIC Numérico 3 Categoría actual EXA: SIC 

Restricción de Llamadas 
6 CASSt Numérico 3 Categoría actual EXA: SSI 

Tloo de Teclado 
7 CAOBA Numérico 3 Categoría actual EXA: OBA 

Candado de Líneo 
8 CATCL Numérico 3 Categoría actual EXA: TCL 

Teléfono Público 
9 CAICS Numérico 3 Categoría actual EXA: ICS 

Mensaie de Susnensión 
10 CABOC Numérico 3 Categoría actual EXA: BOC 

Inhibición de Tono de Marcar 
11 CATBO Numérico 3 Categoría actual EXA: TBO 

Susoensión de línea 
12 CABADP Numérico 3 Categoría actual SIST99: BADP 

Susoensión 
13 CACBOX Numérico 3 Categoría actual SIST99: CBOX 

Alcancía 
14 CAORPT Numérico 3 Categoría actual SIST99: ORTP 

Restricción de llamada 
15 CASStG Numérico 3 Categoría actual SIST99: SSIG 

Tioo de Teclado 
16 CATRSTR Numérico 3 Categoría actual SIST99: TRSTR 

Restricción de llamado 
17 CALNCHAR Numérico 3 Categoría actual SIST99: LNCHAR 

Polaridad 
18 CAHM Numérico 3 Categoría actual SIST99: HM 

Polaridad 
19 CASUBGRP Numérico 3 Cateooría actual del subnrupo 
20 STATCAT Numérico 3 Status de las cateoorías 

Fig. 3.6. - 2 Base de Datos MONITOR. 
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No. Campo Tipo Loo- Descripción 
altud 

21 STATCONT Numérico 3 Status del contador 
22 SINMOV Numérico 1 Bandera sin movimiento de 

contador 
23 CATNOK Numérico 1 Bandera cambio de cateooría 
24 SINCONTROL Numérico 3 Bandera sin control del 

monitoreo 
25 CONTADORU Numérico 10 Lectura penúltima del contador 
26 CONTADORP Numérico 10 lectura oenúltima del contador 
27 HORACATU Carácter 5 Hora última de lectura de 

cateooría 
28 HORACATP Carácter 5 Hora penúltima de lectura de 

contador 
29 HORACONTU Carácter 5 Hora última de lectura de 

contador 
30 HORACONTP Carácter 5 Hora penúltima de lectura de 

cateaorío 
31 FECHACATU Fecha 8 Fecha última de lectura de 

cateooría 
32 FECHACATP Fecho 8 Fecha penúltima de lectura de 

cateaoría 
33 FECHACONTU Fecho 8 Fecha última de lectura de 

contador 
34 FECHACONTP Fecho 8 Fecha penúltima de lectura de 

contador 
35 SEGURIDAD Carácter 36 Reservado para posteriores 

aolicaciones 
36 IDCENTRAL Carácter 3 Identificación de la central 

Fig. 3.6. - 2 Base de Datos MONITOR(Cantinuación). 
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No. Campo Tipo Lon- Descripción 
oitud 

1 TSERVICIO Carácter 2 Tino de servicio 
2 DERVICIO Carácter 15 Descrioción del servicio 
3 CNCBA Numéric 3 Categoría necesaria EXA: CBA 

o Restricción de laroa distancia. 
4 CNTLI Numéric 3 Categoría necesaria EXA: TLI 

o Inversión de oolaridad 
5 CNBIC Numéric 3 Categoría necesaria EXA: BIC 

o Restricción de llamadas de 
entrada. 

6 CNSSI Numéric 3 Categoría necesaria EXA: SSI 
o Tino de teclado 

7 CNOBA Numéric 3 Categoría necesario EXA: OBA 
o Candado de línea 

8 CNTCL Numéric 3 Categoría necesaria EXA: TCL 
o Teléfono oúblico 

9 CNICS Numéric 3 Categoría necesaria EXA: ICS 
o Mensaie de susoensión 

10 CNBOC Numéric 3 Categoría necesaria EXA: BOC 
o Inhibición de tono de marcar 

11 CNTBO Numéric 3 Categoría necesaria EXA: TBO 
o Susoensión de línea. 

12 CNBADP Numéric 3 Categoría necesario SIST99: 
o BADP 

Susoensión 
13 CNCBOX Numéric 3 Categoría necesaria SIST99: 

o CBOX Alconcío 
14 CNORPT Numéric 3 Categoría necesaria SIST99: 

o ORPT 
Restricción de llamado salida 

15 CNSSIG Numéric 3 Cotegorío necesario SIST99: SSIG 
o Tino de teclado 

16 CNTRSTR Numéric 3 Categoría necesaria SIST99: 
o TRSTR 

Llamada de terminal 
17 CNLNCHAR Numéric 3 Categoría necesaria SIST99: 

o LNCHAR 
Polaridad 

18 CNHM Numéric 3 Categoría necesaria SIST99: HM 
o Polaridad 

Fig. 3.6. - 3 Base de Dolos TSERVICI. 
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No. Compo Tipo Lon- Descripción 
nilud 

l IDCENTRAL Carácter 3 Identificación de la central 
2 LIMINF Carácter 8 Límite inferior de la serie 
3 LIMSUP Corócter 8 Límite suoerior de ta serie 
4 TCENTRAL Carócter 1 Protocolo a usor 
5 PASSWORD Carácter 10 Clave de acceso 
6 LOGIN Carácter 10 Lonin del ronco de teléfonos 
7 CFGPUERTO Carácter 12 Configuración de acceso al 

modem 
8 MODEM Carácter 12 Número telefónico de acceso a 

la central 
9 ANALDIG Carácter l Tipo de lo central 

•onalónicoldinitall 
10 DIGITOS Carácter l Número de digitos en el 

comando 

Fig. 3.6. - 4 Base de Dalos CENTRAL 

No. Campo Tipo Lon- Descripción 
nitud 

l NUM TEL Carácter 8 Número telefónico 
2 HORA Carácter 5 Lo hora de lo lectura del 

contador 
3 FECHA Fecha 8 Lo fecha de lo lectura del 

contador 
4 CONTADOR Carácter 10 Es el acumulado del contador 

Fig. 3.6. - 5 Bose de Dolos CONTHIST. 

No. Campo Tipo Lon- Descripción 
njfud 

l STATUS Númerico 3 Sto tus de la prueba de 
contadores 

2 DESCRIP Carácter 60 Descripción del status de la 
nrueba de contadores 

Fig. 3.6. - 6 Bose de Datos STATCONT. 
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No. Campo Tipo Lon- Descripción 
altud 

1 STATUS Numérico 3 Status de orueba de catenorías 
2 DESCRIP Carácter 60 Descripción del status de prueba 

de cateaoría 

Fig. 3.6. - 7 Base de Datos STATCAT. 

No, Campo Tipo Lon- Descripción 
·. oitud 

1 ZONA Carócter 2 Zona donde se encuentra el 
aoarato 

2 RESPONSA Carácter 40 Resoonsable de la central 

Fig. 3.6. - 8 Base de Datos RESPONSA. 

407 



Capítulo 111 

3.7 Construcción de lo Base de Datos en CODEBASE. 

A continuación se presentará una explicación de lo codificación de lo Base de 

Datos en CODEBASE. Poro hacer esto. se desglosará el código del archivo 

'"TEL_PUB.DBF'" • 

Creación de un Archivo de Datos. 

Comenzaremos explicando la forma en que se construye un archivo tipo 

"' • .DBF"' el cual no existe a partir de una estructura predefinida en C. Esto se 

llevo o cabo de lo siguiente manero: 

Se declara una estructura de número de campos variable. la cu.al se agrupan 

en renglones de 4 descriptores: 

• Nombre del campo tipo cadena. 

• Tipo de campo paro el cual CODEBASE ti;;.ne predefinidas constantes que lo 

describen. por ejemplo r4str (s~rtng)';<r4ii..;m-(ente;;;l •..•• etc: 

• Longitud del campo. ·, 

• Solo se usa si se manejan números' tipo flotante. (describiendo la parte 

fraccionarla). 

FIELD4/NFO fieldinfo{} == 
{ 

('NUM_TEL': r4str.S_NUM_TEL,O}. 

('ClA VE_POB': r4str.S_CLA VE_POB,O}. 

('ALARMA·: r4str.S_AlARMA.0}. 

('GRUPO': r4str.S_GRUPO.O}. 

(7/PO_APTO': r4str.S_ T/PO_APTO.O}. 

(7/POAMB': r4str.S_TIPOAMB.O}. 
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}: 

(ZUGAR_INS': r4str.S_LUGAR_INS.OJ, 

('FECHA_/NS': r4date,S_FECHA_INS.0}, 

('CALLEYNUM'; r4str.S_CALLEYNUM.0}. 

('COLONIA'; r4str,S_COLONIA,0}, 

('C_p·; r4str;S_C_P.O}. 

('DISTRITO': r4str.S_DISTRITO.O}. 

('PRINCIPAL·: r4str.S_PRINCIPAL.O}. 

('SECUNDARIO':r4str;S_SECUNDARIO.O}. 

(ZONA·: r4str.S_ZONA.O}. 

('SUSPENDIDO':r4nurn.S_SUSPENDID0.0}. 

('SINCONTROL ':r4nvrn,S_SINCONTROL,O}. 

rao.o.o;. 

Y se aplica la función d4create. con los siguientes parámetros: 

Capitulo 111 

• CODEBASE que contiene los datos de inicialización del Manejador de Base 

de Datos. 

• Nombre del archivo. 

• Estructuro del archivo. 

• Estructura de los índices. explicados más odelante. 

Poro nuestro caSo: 

DA TA4 alcanfile=d4create(&codebase.NF_ALCANCIA.fieldinfo. tag_info}: 
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Creación de un Archivo de Indices. 

De forma similar. se cons1ruye un archivo " • .CDX " que no existe a partir de una 

es1ructura predefinido en C y és1o se llevo o cabo de lo siguiente manera: 

• Nombre del Indice. 

• Llave. 

• Filtro. 

• Llave único. 

• Ascendente/Descendente. 

TAG41NFO fag_info{j = 

( 

}: 

("TELE_ TAG': "NUM_ TEL ·:o.O.O}. 

("'ZONA_TAG': ''ZONA+NUM_TEL':0.0.0). 

(O.O.O.O.O}. 

Y se aplico lo función i4create, con los siguientes parámetros: 

• Estructura DATA4 que contiene los datos del archivo a indexar. 

• Nombre del orchiVo de indices 

• Estructura de los índices. 

Paro nuestro coso: 

INDEX4 alcanindex=i4create{alcanfile.NX_ALCANCIA.tag_info): 
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Abrir un Archivo de Datos. 

Uno vez creado un archivo. este se puede abrir. pero se deben declarar unas 

variables de CODEBASE llamadas FIELD4 que contienen el apuntador al buffer 

del registro. 

Paro nuestro coso: 

FtELD4 'FNurn_Tel: 

FIELD4 'FClave_Pob: 

FIELD4 'FA/arma: 

FIELD4 'FGrupo: 

FIELD4 'FTípo_Apfo; 

FIELD4 •FrípoAmb; 

FIELD4 •FLugat;_lns: 

FIELD4 ·FFecha_tns: 

FIELD4 •FCalleyNum: 

FIELD4 •FColonia: 

FIELD4 'FC_P: 

FIELD4 'FDislrifo: 

FIELD4 'FPrincipa/; 

FIELD4 •FSecundario: 

FIELD4 'FZona: 

FIELD4 •Fsuspendfdo: 

FIELD4 'FSfnConlrol: 

Después. se debe asignar a un descriptor tipo string: 

FNum_ Tel = d4field{alcanfile. "NUM_ TEL "): 

FC/ave_Pob= d4field{alcanfile. 'CLA VE_POB'J: 
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FA/arma = d4ñetd(alcanfile. ':.-ILARMA "); 

FGrupo = d4field(atcanfile. "GRUPO''): 

FTipo_Apto= d4field(a/canfite. ''TIPO_APTO"); 

FTipoAmb = d4field(alcanfile. "T!POAMB''); 

FLvgar_/ns= d4field(alcanfile. "LUGAR_INS''); 

FFecha_tns= d4field(atcanMe. ''FECHA_INS''); 

FCalleyNurn= d4field(alcanfile. 'CALLEYNUM''); 

FColonia = d4ñeld(alcanfile. "COLONIA"); 

FC_P = d4field(atconfl7e. ''C_P''): 

FDisfrito = d4field(olcanñle. "DISTRITO''); 

FPrincipal= d4fleld(a/canfile. "PRINCIPAL''): 

FSecvndaria= d4field(alcanfile. 'SECUNDARIO"): 

FZana = d4ñe/d(atcanfile. ''ZONA''); 

FSvspendido= d4field(alcanfile. 'SUSPENDIDO''); 

FSinConfrol= d4field(alcanfile. 'SINCONTROL ''); 
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Finalmente, se aplico lo función d4open para abrir con los siguientes 

paró metras: 

• CODEBASE que contiene los datos de Inicialización del Manejador de Base 

de Datos. 

• Nombre del archivo 

Pera nuestro caso: 

DATA4 alcanñle=d4open(&cadebase.NF_ALC4NCIAJJ 
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Abrir un Archivo de Indices. 

Uno vez creado un archivo de índices. este se puede abrir. pero se deben 

declarar variables del CODEBASE tipo TAG4 que contienen los apuntadores al 

buffer de índices. 

TAG4 •rele_Tag.•Zona_Tag: 

Después se debe asignar un descriptor tipo string: 

Tele_Tag = d4tag(alcannle. 'TELE_TAG'J: 

Zona_ Tag = d4tog(alcanñle. ':ZONA_ TA G'J: 

Finalmente se aplica la función i4open para abrir los índices. con los siguientes 

parámetros: 

• Estructura DATA4 que contiene los datos del archivo de índices. 

• Nombre del archivo de índices. 

Paro nuestro caso: 

INDEX4 alcanindex=i4open(alcannle.NX_ALCANCIA//: 

Copia de Buffer del Archivo de Datos a Memoria. 

Uno vez abiertas los archivos, se pueden asignar a las variables de memoria. En 

nuestro ejemplo~ se utiliza la estructuro en C llamada daro_bufl: 

typedef struct 
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{ 

char sNum_TelfS_NUM_TEL+lj; 

char sC!ove_Pob/S_CLA VE_POB+I}: 

chor sA!ormafS_ALARMA+IJ; 

chor sGrupofS_ GRUPO+!}: 

chor sTipo_AptofS_ TIPO_APTO+ !}: 

chor sTipoArnb/S_TIPOAMB+lj: 

chor slugor_lns/S_L UGAR_!NS+ !}; 

chor sFecho_/nsfS_FECHA_INS+fj; 

chor sCo/leyNumfS_CALLEYNUM+fj: 

char sCo!onia/S_COLONIA+I}; 

chor sC_P/S_C_P+lj; 

char sOislrilofS_DISTRITO+ /}; 

char sPrincipal/S_PRINCIPAL+lj; 

chor sSecundorio/S_SECUNDARIO+!j; 

char sZonafS_ZONA + I }: 

int i.Suspend1do: 

int iSinControl: 

}doto_bufl: 

f4ncpy(FNurn_ Tel. dafo_buf l.sNurn_ Tel.slzeof(dafa_buf l.sNurn_ Tel)J: 

f4ncpy(FClave_Pob.dota_bufl.sClove_Pobsizeof(data_buf/.sC/ave_Pob/)/ 

f4ncpy(FA!arrna. data_bvf l.sAlarrna.slzeof(data_buf l.sA/arrna//: 

T4ncpy(FGrupo. data_ buF l .sGrupo.sizeof(data_buf l.sGrvpo/): 

l4ncpy(FTipo_Apto.dota_bufl.sTlpo_Aplo.siZeof(dota_bufl.sTipo_Apto//.

l4ncpy(FTlpoArnb.ctoto_buf I .sTipoAn7b.sizeof(data_buf/ .sTipoArnb/j.· 

f 4ncpy(Flugar_ lns. cfofa_ buf / .sL ugor_/ns.s1Zeof (data_ bu/ I .sl ugo(../ns/j.· 

14ncpy(FFecha_lns.data_bufl.sFecho_lns,sizeof(cfata_bufl.sFecha_jns//." 

f4ncpy(FCalleyNurn.cfata_bufl.sCalleyNurn.sizeoffdato_buFl.sCalleyNurn/).· 

f4ncpy{FColoníO. ctato_buf l.sColoniD.sizeoF(dato_buF l.sColonio//.· 

f4ncpy(FC_P.doto_bufl.sC_P.sizeof(dofo_bufl.sC_P//: 

Capitulolll 
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f4ncpy{FDistdto.data_bufl.sOistrtto.sizeof(data_bufl.sOisfnlo)): 

f4ncpy(FPdncipat, dato_buf l .sPrincipal.sizeof(data_buf J .sPn""ncipal)): 

f4ncpy(FSecundanó. dota_buf l .sSecundonó.sfzeof(dafo_buf l .sSecundario)j,· 

f4ncpy(FZona. data_buf l .sZono.sizeof{dota_buf l .sZona)) · 

data_buf 1. iSuspendido=f4int(FSuspendido): 

dofa_buf 1.iSinControl=f41""nt(FS1""nControf): 

Copia de Memoria al Buffer del Archivo de Datos. 
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Una vez abiertos los archivos .. se pueden asignar las variables de memoria al 

archivo de datos. En nuestro ejemplo. se utilizo la estructura en C llamada 

dato_bufl: 

f 4assign(FNurn_ Tel.data_buf T .sNurn_ Tel): 

f4assign(FC/ave_Pob. data_buf T .sC/ave_PobJ: 

f 4assign(FA/arrno. data_buf T .sAlorrnaJ: 

f4ossign(FGrupo.dato_bufT.sGrupaJ: 

f4assign(FTipo_Apto.data_bufT.sTípo_AptoJ: 

f4ossign(FTípoAmb.data_bufl.sTípoAmbJ: 

f4assign(Flugar_tns.data_bufl.slugar_tns): 

f 4ossign(FFecho_lns. data_buf l .sFecho_lnsJ: 

f 4ossign(FCalleyNurn.dato_buf l .sCa/leyNurnJ: 

f4assign(FColonia.doto_bufl.sColonioJ: 

f4ossign(FC_P. data_buf l .sC_PJ: 

f 4ossign(F0istn'fo. doto_buf l .sOistrito): 

f4ossign(FPrincipol.data_bufl.sPrincipolJ; 

f 4ossign(FSecundorio. doto_buf l .sSecundorio): 

f4assign(FZona. doto_ buf l .sZono): 

f4ossign_int(FSuspendido.doto_bufl.iSuspendidoJ: 
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f4assign_int(FSinControl. dafa_ buf l .iSinContral}: 

Otras Funciones. 

Después de haber hecho los funciones anteriores. las demás son muy faciles de 

usar. Se mencionarán solo algunas: 

• d4close Cerrar archivos. 

• d4skip Saltar un registro. 

• d4top Ir ol inicio del archivo. 

• d4bottom Ir al final del archivo. 

• etc. 
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3.8 Diseño e Implementación de Cada uno de los Módulos de 

Presentación en escape. 

Pontollos de Introducción de Possword. 

Para protección del sistema. se cuenta con 2 niveles de usuarios: 

• De superusuario. que permite todos los accesos al sistema. 

• De operador. que solo permite consultas de operaciones a la central. a la 

base de datos del sistema. y configuración de funcionamiento. 

La pantalla de entrado al sistema es como se muestro en lo figura 3. l .5 - 1 en la 

cual debe introducirse un possword con un móximo de 8 caracteres. Como en 

todo sistema de seguridad. no será reflejado en la pantalla. el password es 

sensible al contexto. lo que significo que hace distinción entre minúsculas y 

mayúsculas. por esto. siempre se debe escribir conforme fue dado de alta. 

Fig. 3.8-1 Possword de Acceso. 

Pontallos de Menú. 

Dentro del menú principal se tiene acceso a los principales módulos del 

sistema. En lo figura 3.8 - 2. podemos ver las diferentes opciones que cuenta el 
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menú principal. Coda módulo o Su vez tiene otro menú de acceso a las 

diferentes opciones. 

El menú de procesos (Figura 3.8 - 3) permite arrancar o reanudar los procesos 

de verificación masiva (opciones 1.2.3 del menú). Además permite entrar al 

menú donde el sistema proporciona una serie de facilidades adicionales 

(opciones 4 a 11 del menú de procesos) para consultar y cambiar categorías. 

suspender. reanudar. desbloquear. probar condiciones de la línea y consultar 

contadores. 

El menú de reportes {Figuro 3.8 - 4} permite accesor o otros menús donde se 

puede seleccionar el reporte deseado. 

IRLCANCIAS 3.4 

Fig. 3.8 - 2 Menú Principal. 

ttONITOREO DE TELEPOMOS PUBLJCOS 

---f'l.EHU PRINCIPAL-

~'!ni.. Tos 
3) REPORTES 
1) OPCJ~ES 
5) SALIR 

1 
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ALCAMCIAS 3.4 

Fig. 3.8 - 3 Menú de Procesos. 

"""" 
Fig. 3.8 - 4 Menú de Reportes. 

El menú de opciones (figura 3.8 - 5) permite configurar el sistema en opciones 

como máscara de categorías por tipo de aparato. configuración de 

funcionamiento durante las revisiones masivas de líneas. conexión o las 

diferentes centrales telefónicos, claves de acceso. modems a occesar, cambio 

de passwards y respaldo de datos del sistema. 
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Fig. 3.8. - 5 Menú de Opciones. 

El movimiento entre los diferentes menús. se realiza con las teclas (+)(+) y la 

selección del menú con (ENTER). Un acceso más rápido es seleccionando el 

número. seguido de un (ENTER). 

Revisión Continua. Revisión de Categorías y Revisión de Contadores. 

Al occesar cualquiera de estas opciones nos lleva a procesos que 

continuamente está checando las aléancías de la base de datos. En la figura 

3.8 - 6 se muestra la pantalla de entrada común para estas tres opciones. En la 

primera opción donde dice Login, se selecciona la central, (este nombre debe 

estar de acuerdo como está declarado en el campo de login de la opción 

configuroción de series válidas del menú de opciones). o si el usuario desea 

probar todas las centrales. hay que elegir el valor por default que es "TODAS". 

En la siguiente. dos opciones permiten elegir un rango de teléfonos a probar. o 

bien al elegir los valores por default para cada opción "O" y "99999999". 

probará todos los números. 
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Para moverse entre campos. se utilizan las teclas (+)("') y para aceptar cada 

campo con un (ENTER). al dar el último (ENTER) comenzará el proceso de 

prueba. 

IALCANCl•8 3.4 

11 

1 1 

Fig. 3.8. - 6 Opciones de Prueba de Linea. 

En lo figura 3.8. - 7 se muestro en lo parte inferior, el proceso de enloce con lo 

central cuando esto es conmutada: 

• Colgado, para asegurar que esté disponible la línea. 

• Llamará al teléfono del modem de la central que corresponde al aparato 

telefónico a probar. 

• Desplegará la velocidad de acceso a la central par ejemplo 9600. o bien 

indicará que el teléfono de acceso está ocupado. 

• Finalmente comenzaró o probar las líneas de manera sucesiva. 
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(~]. ICOlll8uLT• DE caTEGORIAS lp 

,.__AJES 
Can• .. 1.t: .Cae :56ee29~ Seeundo• • ••P-9-•:53 

Fig. 3.8. - 7 Proceso de Enloce con la Central. 

En la figura 3.8. - 8 y 3.8. - 9 se muestran lo pantallas cuando el sistema esta 

revisando categorías de la central. El sistema esteró comparando los 

categorías leídos con los que están declarados en la base de datos; si el 

sistema detecta anomalía. automáticamente se encarga de ajustar 

parámetros. siempre y cuando este habilitada esta opción en el menú de 

opciones - configuración de funcionamiento. 

Analizando con detenimiento la pantalla. podemos observar lo siguiente: 

• En encabezado de la pantalla. mostrado en la porte superior aparece el 

nombre del sistema y su número de revisión. 

• En el recuadro central de la pantalla se muestran los resultados que envía la 

central. Puede notarse una gran diferencia entre los pantallas 3.8. - 8 y 3.8. - 9 

debido o que son de dos tipos de central distintas 

• Un poco abajo aparecen los resultados de lo prueba. Este recuadro sirve 

para identificar lo que el sistema esta reconociendo como lectura de la 

central. anotadas en variables que serán escritos en la base de datos. 
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También en este recuadro se puede ver la diferencia entre las pantallas de 

las figureas 3.8.- 8 y 3.8. - 9 debido a que son de dos centrales diferentes. 

• Finalmente. en el recuadro de pie de página. abajo de la pantalla. se 

muestra el número a probar y el número probado en ese instante. 

IALCAMCIAS 3.4 

(REUlBION DE CATECORIAS P?eaiDne <P'2><P1> int:ftPrt.uopir 
Resul.t:8d""• da la ~ent:ral.'-'-----""'----~~---i 

GPOOHO 
SE>MBO 
TELAl..r.llN 
CDL 
LLSR 
IGB 

' APCOf'IBtt> 
1NDlU 
PUDJ>AY 
PER"NTE 
PF.-TE 

REPORTE COl'IPLETO R..~l: .. ~2~~ h ru•b.a 
!1;1M1WMQ151Qllll#!-!IHIHMWHll!ijl~ICJlt!!tll! 

Fig. 3.8. - 8 Revisión de categorías (a). 

IALCANCIAS 3.4 

IREUISIOH DE CATEGORIAS 

SUSCP:SND-.,..,._.72 O 
SUBSCRI BER DATA 

P ..... • ie>not <P2 ><Pl > pa .. a int-ot .. .-u•pJ.r 
Ra•ul11:adoa d .. la c~ntr .. 1----------~•11 

SND DEU 
S7?'899'?2 LI 1-2ess2 

EHD 

SCL 
DIC-1 
TCL-11 
CPA-'4 
TLl-l 

lll1WMllMM!IMMMfiMMU'l¡;'i\4.t1ff1M1'1i1kWfjjjí1'i1'M%+i!!!W\ 

'-8.,,.ndo c;.,.t;. : .. L;at. J.•1d• : .... 

Fig. 3.8. - 9 Revisión de categorías (b). 

En las figuras 3.8. - 1 O y 3.8. - 1 1 se muestran las pantallas cuando el sistema estó 

leyendo contadores de abonado. El principio de la pantalla es el mismo que el 
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descrito en categorías. lo único que es importante considerar es que los 

resultados de lo pruebo, se onotarón en la última lectura. y el valor anterior 

lectura contenido en lo base de datos pasará a penúltimo lectura. 

ALClllllCIAS 3.1 

IREV181C»4 DE CONJ'ADORa P-eian• <P2><P1.> pe- :lnt:•r.-......pir 
r------------eult:¡¡dae d• la ~nt:-1-~8----7""''-----illl 

8EllUICJOC; 

GP0090 ........ 
TELAl.a.H 
CDL 
Ll.CR 
ICIO 

' •PCOOnU• INDIU ..., ...... 
PEl99n"E ZC»ML .,,_.. 

REPORTE COftPLETO NO - 91263 
:ult:ada d• 

Fig. 3.8. - 10 Revisión de Contadores (a). 

IALClllNCIAS 3.1 

iAEVISJOM PE CONTADORES Preeian• <P2><P1.> para :lnterru•pir 
i--'--'-~-'-"--""-"---'"=---•ult•dae d• 1• Cone-1---"-"----'-'----''-"----i 
ONSIP:SNll•?"1991.2•t 

1 

caLL NETER UALUES RllltJ>ING 
IMDJUJDUAL 
8NB A CftUL ClltUC TYPE 
5"7.1'99:12• 1 -.9931 _.,1.,1 ..... 

lid 

"'9YeRQU '""°nt;:_ 

Fig. 3.8. - 11 Revisión de Contadores (b). 

·····-
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Suspensión/Reanudación de Alcancías. 

Cuando se selecciona cualquiera de estas dos opciones del menú de procesos 

el sistema preguntará en secuencia los siguientes datos (ver figuras 3.8. - 12 y 

3.8.- 13). 

• El PASSWORD de superusuario. 

• El número telefónico a suspender o reanudar 

• Pregunto bajo que tipo de aparato (para ver este submenú teclear BARRA 

ESPACIADORA )se va o suspender. (Por nomenclatura. una categoría con .. • 

"significa suspendido). 

Cuando se de proporcionar los datos anteriores el sistema presentará unos. 

pantallas como las mostradas en las figuras 3.8. - 14 y 3.8. M 15. en las cuales el 

sistema llena automáticamente unas categorías que sugiere para la suspensión 

y reanudación. aunque estos campos son modificables. 

IALCAMCIAS 3.4 PUBLICO 1 

=;:~~;;;;~;====;::===========1 .... LADATEL 
r; CREDITO 

[ ~ ,, ISUSPENSION DE ALCAMCJAS =l~OCRED 

1 

• 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil ~RE~A ~ D~B 

~~~~¡;:¡¡¡¡¡¡;;¡~~~ii:iil PATROCINADO ~-1·~-~~ .. ~~==l~ ; '"ª uet" a -~-
CREDlTO
.... y CRED-
DEBITO
CRJ:D Y DEB• 
PU8LICO 2• 
TPTC• 
PATJIOCl MADO
AtU"ER• 

Fig. 3.8. - 12 Suspensión de Alcancías. 
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Cuando se está suspendiendo. se necesita sugerir uno de los 1 O últimos tipos de 

aparatos con asterisco. o si se está suspendiendo, uno de los 1 O primeros tipos 

de aparato. porque de otra manero. aparecerá un mensaje de error el cual 

indico que no se esta suspendiendo o reanudando. 

IALCANCIAS 3.4 ~ r.=T.i;;=;;;;=::;:====;:============I CREDI TO 

1 

[ ~ 11 IR.EA ... DACION DE ALCANCJAS =l~OCRED 
• lliiiliiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif ~it~~D~B 

4~~~¡;¡¡¡¡~;¡~¡c1il PATROCIHADO ~!~ ... ~~ .. :p~~~~ !....r. ...... .. ~;rr~º 1-
"otot LADATEL
CREDITO• 

EHSAJES 

nOH y CREO
DERJTO-
CRED Y DEOU• 
PUBLICO 2• 
TPTC
PATROCIHADO
AnPER• 

Fig. 3.8. - 13 Reanudación de Alcancías. 

JMTCP - lsusPENSION DE ALCANCIAS: '• PAYPHOHE oce SUMIC ICB LIHECHAR 

_. ____ _ 

ENSAJES 

Fig. 3.8. - 14 Suspensión de Categorías. Sugerencia de Categorías. 

1 
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Cuando el sistema termina el proceso de suspensión o reanudación. 

preguntará quien es el que efectuó el cambio (ver figuras 3.8. - 16 y 3.8. - 17). 

para escribirlo en un archivo de bitácora de cambios. 

l•u.cAMCI AS 3 .<t 

IREAMUDACIOH DE ALCAMCIAB 

~p PA.¡;¡ONE ocr.r.m BU es:..w¡,. 1 ca -- LI MECH.¡¡¡.g 

1 
ENBAJEB 

Fig. 3.8. - 15 Reanudación de Categorías. Sugerencia de Categorías. 

f J,ñM1{Mf,;W l• h:osPEMBIOM DE ALCRHCIAS f• 
;-=====-...c=---'---'Re•u1t:ado• de •• Cant:re.1-~--------~ 
SUSCC;BHB-??90363. SCL-CBA-<tlltT Ll -3lli8l C-1&&S 1-1-.0BA-&•TCL-11•1 cs-ea.&oe-at.TBO-

1 

' r AUTORl'Z.AC10H DE "OlJll"llF.HTOS -, 
E>CECUTED _DOC. REPEREHCIA: .._. _JI 

'" 
R ..... 11: .. do 

1 
... , ....... h .. 

ee bU•p:_ 

Fig. 3.8. - 1 6 Suspensión de Categorías, Proceso Concluido. 

1 
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IALCANCIA8 3.4 

r ~ i. IREANUPACIOH DE ALCANCIAS 1. 
¡.,.===="-'=----~--'Resulta.do• de la. C..nt .. al----------~-• 
llUSCC:SNB-??88363. ECl.-CBA-1•TLI -3•BI C-t•ES I -1 M>BA-a&TCL-11•1 CS-INillOC--.T BO-' r AUTORl:z:ACION DE .... IMIENTOS ---, 
EXECUTED _DOC. REPEREMCIA• -.i _JI 

t ua...ea -•nua~:. 

Fig. 3.8. - 17 Reanudación de Categorías. Proceso Concluido. 

Desbloqueo de Alcancías 

Para realizar un desbloqueo de alcancías. se selecciona esta opción con las 

flechas hacia arriba(..,.) ó hacia abaja C°"l y se presiona (ENTERJ para continuar. 

El sistema preguntará el número telefónico de la alcancía que por alguna 

razón de falla o por alguna orden se encuentre bloqueada (Ver Figura 3.8. - 18). 

Para desbloquearlo se teclea este número y se presiona ( ENTER J o (ESC J para 

cancelar. 

Consulta de Categañas y Contadores. 

Una vez dado el PASSWORO DEL USUARIO el sistema preguntará el número 

telefónico de la alcancía de que la se desea consultor categorías o contador 

(ver figuras 3.8. - 19 y 3.8. - 20). El sistema desplegará las categorías existentes en 

el recuadro en Jo parte central y la interpretación de lo respuesto en el 

recuadro central inferior. 
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f 'J,;JM:ü¡Y, 1. loESBLOQUEO DE ALCAHCIAG 1. 
~~~---~--~-A..u.lcadot1 de .la Cenc .. at-=--------~ 
BLOLE: SHB-?'?a83f.3 ¡ 
EKECUTEP 

*" 
Re•ulcada d .. la r.-..o .. ba 

Fig. 3.8. - 18 Desbloqueo de Alcancías. 
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1 

f J;,J,t{!&:¡¡ l• lcOHSULTA DE CATEGOR1AS 1. 
r--~~-~~----R.•ulto•da• 1a Centra1----------~ 1 

l'IEDIDOR TARIPICACJOM: 
e s 

SERVICIOS: 

CPOABO 1 
SEHnBO AVCOl'IB 
TEt.ALCAH IHDIU 
COL PUBPAY 
RELl.Arl P3COHP 
LLS R PER"HT E 
ICB : PERl'IHlE 

JGllHWMQ·\jlPJI!I!IWMl!!!!MW.lMffüM1"t~.4"'...Ji-Fij'!j~ium¡t1 1 

J.;ac .l;an•u lL: 1 

Fig. 3.8. - 19 Consulta de Categorias (a). 
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ros=us=c°"p=,=.M=B=-~,~;w=,-,-7-2 -, -'-'----'-'-Ra•ult:•doa d• la C.ntr•l----------~ 
SUBSCRl BER DATA 
SNB DEU 
5~ LIS.-28'552 

.... 

1 L;ant i.rouar 

DETY SUT GCL 
BIC-1. 
TCL-1.S. 
CBA-4 
TLl-3 

Fig. 3.8. - 20 Consulta de Categorías (b). 

Cambio de Categorías. 

" .. 
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Uno vez dado el PASSWORD del usuario. el sistema preguntará el número 

telefónico de la Alcancía que se desea cambiar. Este podrá ser cualquiera de 

los siete categorías preestablecidos. 

En caso de haber elegido la Opción 8) Cambio de Cat_egorías del menú de 

Procesos, el sistema presentará la pantalla mostrada en las figuras 3.8. - 21 y 3.8. 

- 22. para poder modificar manualmente cualquiera de las categorías 

preestablecidas para el control de Alcancías, dependiendo del tipo de central. 

Al momento de seleccionar el número telefónico. el sistema consultoró si existe 

en lo base de datos; en coso de existir, leerá las categorías que tiene 

actualmente el número seleccionado. ahí mismo se modifican los categorías 

que se deseen cambiar y se presiona (ENTER). 
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IALCAMCIA8 3.1 

'CA"BIO DE CATEGORIA8 

Fig. 3.8. - 21 Cambio de Categorías (a). 

JALCAHCIAS :J.4 

ICA"BIO PE CATEGORIAS 

Fig. 3.8. - 22 Cambia de Categorías (b). 

Prueba de Línea. 

Una vez dado el PASSWORD DEL USUARIO. el sistema preguntaré el número de 

línea a realizar la prueba de línea y se presiona {ENTER). El sistema desplegaró 

el resultado en un recuadro central (Ver Figuras 3.8. - 23 y 3.8. - 24). y la 

interpretación de este resultada acorde al tipo de fallas presentadas en el 

manual de usuario. 
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ALCANCIAS 3 .4 

r l&J.M¡;;w l• f PRUEBA DE LINEA DE Al.CANCIAS '• 
r-=====-c=---==Resultado• d• -~~--------
ND • 5528399 

TIPO DE AROMADO • 

COf1ENTARI OS DE LA PRUEBA: 

RESULTADO • TERPI. DE PRUEBA AMORnALltENTE 
RAzat.f • ERH EDO DE LIME&! 

UBJC DE PALTA : LLA ... EN PROCESO 

REPORTE C°"Pl.ETO NO • aas2? 

L™'"'' 1 

1 -· ~-····-- .......... 
Fig. 3.8. - 23 Prueba de Línea (a). 

!PRUEBA DE LINEA DE Ai.c.MCIAS '• 
~=o-:-,-::8=H=9 =o_.,.,_==cc3:-6cc3-.-HP~-S,_,,..o-1'"•ul.tadoa da la C..nt:ral.--'=~-------- J 

RI BER LIHE TEST 
SHB "P PCODE 

1-2Y949 S?'?911363 5 
TOf'WtTIC TRAHSPER ACTIUE 

UOL IRAB lftABE IRAB1lil PMO llRM DIAL kEYSET BEI..L 
OH >58'M >S- >S• DIS OUT 

•ult:ado d• la , ...... t.. 

Fig. 3.8. - 24 Prueba de Línea (b). 

Base de Datos. 

Permite generar y actualizar la base de datos con la cual el sistema trabajo. 

NOTA: En Altas. Bojas. y Cambios. Cuando se termino de realizar cualquiera de 

los 3 movimientos, el sistema despliego uno pantalla en lo que pide el número 
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del documento de referencia al presionar (ENTER) regreso o lo pantalla de 

opciones. 

Altos. 

La opción ALTAS carga el registro de una Alcancía nueva. Al terminar de dar 

de alta una alcancía. aparece una pantalla que le ofrece normalizar sus 

categorías por tipo de aparato. Presionando la borra espaciadora usted podrá 

elegir SI o NO. después de hacer su elección presione ENTER y el sistema lo 

regreso o lo pantalla de opción (figuro 3.8. - 25). 

Bojas. 

Permite eliminar el registro de una alcancía del archivo. Cabe mencionar que 

bojas se tomaron en cuenta una vez que se salga de este menú de base de 

dolos. 

Cambios. 

Si se requiere modificar algún dato del registro asociado al teléfono de 

alcancía. Al colocarse en la casilla de TIPO DE APARATO. presione barra 

espaciadora y se desplegaró una pantalla donde se podró elegir con fecha 

hacia arribo (1') o hacia abajo c4'¡ el tipo de aparato deseado y con (ENTER) se 

ejecutara el cambio. Al terminar de realizar el cambio de TlPO DE APARATO. el 

sistema desplegará una pantalla que le ofrece normalizar sus categorías. Con 

barra espaciadora usted elegirá SI o NO . después de hacer su elección. 

presione ENTER y regresará a la pantalla de bases de datos (figura 3.8. - 25). 
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NOTA: Siguiente. Previo. Inicio Y Fin: Permiten moverse dentro del archivo de 

alcancías. 

Llave. 

Permite cambiar el número telefónico cuando una alcancía originalmente 

conectada a una central analógica se reconecta a una central digital. o 

cuando el número asociado a un aparato cambio. 

Fig. 3.8. - 25 Pantalla de Bases de Datos. 
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Fig. 3.8. - 26 Pantalla de Bases de Datos (Capturando Referencia). 

Fig. 3.8. - 27 Pantalla de Bases de Datos (Normalizando Categorías). 

Reportes. 

Proporciona los resultados de las pruebas de acuerdo a las diferentes opciones 

que se proporcionan. 
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Uno vez seleccionado cualquier opc1on de reportes. dado que todos estos 

funcionan de manero similar se explicará de manero global como es que 

funcionan estas pantallas. 

La primera pantalla que aparece al generar reportes es como la mostrado en 

la figura 3.8. - 28. pudiéndose elegir lo siguiente: 

• Mondar el reporte a pantalla: Con esta opción se pueden observar los 

detalles de la impresión pagina por página: utilizando (BARRA 

ESPACIADORA) para avanzar salo una o bien (T) para terminar de observar el 

reporte. 

• Mandar el reporte a la impresora. Con esta opción el sistema mandará el 

reporte tipo texto. por lo que no es necesario tener drivers paro configurar lo 

impresora. 

• Mandar el reporte a un editor de textos. Se puede elegir para observar el 

reporte. un manejador de textos de preferencia. el único requisito para 

habilitarlo es renombrarlo a EXECEDIT.EXE 

En lo figura 3.8. - 29 el sistema proporciona la opción para salvar aquellos casos 

en los que se han hecho cambios a la base de datos y se pretende asegurar 

que la edición de resultados se actualice. En caso de no haberse hecho, se 

debe evitar, yo que el sistema reelaboraró el reporte innecesariamente. 

La alternativa de reelaboroción o no. se hoce con lo (BARRA ESPACIADORA) 
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1 

ftOHJ TOREO DE TELEPONOE PUDLI COS 

OPCIONES DE RE~RTES 
RopgProo a i"'pPi.,.ip: ATEL.REP 

A panroaJ.l•: -

A t ... p-•GP•: Na 

A Ed:lt:ap: Na 

i... • t .. n• b.orra ••""•<= fftdora 

Fig. 3.8. - 28 Opciones de Reporte. 

IALCANCJAS 3 .4 

ftOHITOREO DE TELEPONOS f'UDLJCOS 

,, 

1 
AJES 

Fig. 3.8. - 29 Reeloboroción de Reportes. 
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1 

En caso que se deseara mandar una impresión a pantalla. el sistema mostrará 

el reporte como se muestra en la figura 3.8. - 30. 
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RAT.ON SOCIAL 

=~~i~~ !E tlEESg i H:5 Eig~~g5:g EH5~ gf ~ ~=e~ 
42&11it2& SH LOHEHZO T OTE 18" HECLtlSORIO PHJ-U OTE UAHO 
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42&1H2Y l>H LOHE.H7.0 T Tt lltlot RECLUSOHIO l'Hl:U OTl: UAHO 
4261933 SN LOH1::HZO T TE UtK RECWSOHIO f'HEU OTF UAHO 
42bl2?6 IJ H LOftAS ES V ftnHllRLES a3H MINDF.R ECHl:'CRTI • 
.. 21>1bH3 SH HICOl,AS Y RUE ll EGC PHlf'lAHIA ACUGTIN 

=~~~::;~ ~~=~t.gfut:t' CINl'MRTOGH~~'tsi~~ ~H~~EH~:r ~~-N~~~=~~L~s 
12f>1Y22 UER.JF.L JACRHAMPAS V l'~KIPEHIC;O H>C PRIH JUAN ES 
126215'11 El, UEHGFL CANAL DI: C-.ARRV CANAL DE CHAl.CO Y JRCARAN 
42b21U4 LOHAS ESTRELLA 2da G "OHJ'LOS V !>IMACUSA 
42&2H1J SEP- CFHRO DE LA EST UILffAO Y PRRACHO S/H ESC TF.OTIHURCAH 
"2f>31Y1 SH PARLO TF.PFTLAPA Fl.UIKA URRGAS V CAHDEL.ARIA HFYEX 
42h34tU!I i:GTHER Z DE ECHEUi-.RR AUE HEl'ORnA Y ALLENDE JTO PRLl:-YERI A 
.....,,. lone <liarra "•pac iadora> para. cont lnutt.r. (T> p•r• te ..... tn.,,r 

Fig. 3.8. - 30 Reportes o Pantalla 

Alcancías por TelE:fono. 

Despliega lo base de datos en orden. de acuerdo al número telefónico. 

Alcancías por Zona. 

Despliega la base de datos de acuerdo o la clasificación por zonas que fueron 

capturadas en la Base de Datos. 

Alcancías por Tipo de Aparato. 

Se despliega la base de datos de acuerdo al tipo de aparato registrado: 

multitorjeta. convencional, etc. 

Alcancías. una Zona. 

Despliega sólo los teléfonos que se encuentren en una zona que solicite el 

usuario. 
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Cuando se selecciona la opción de alcancías uno zona. se selecciono la zona 

y enseguida se presiona (ENTER). para continuar. 

Alcancías. un Tipo de Aparato. 

Despliega sólo los teléfonos que sean del tipo de aparato que solicite el usuario. 

Cuando se selecciona la opción de alcancías por tipo de aparato que deseo 

verificarse. se selecciona el tipo de aparato. primero oprimiendo la [BARRA 

ESPACIADORA] para que nos muestre el submenú de opciones de TIPO DE 

APARATO: se selecciona con (1')(.¡.), luego (ENTER) y después. nuevomente 

(ENTER) para continuar. 

Alcancías con Posible Fallo. 

Esta opción permite mostrar únicamente los datos de alcancías que de 

acuerdo con el NO MOVIMIENTO del contador detectado durante la 

verificación y secuencio simplemente tienen folla. 

Alcancías con Posible Falla, Una Zona. 

Muestro el resultado de lo verificación filtrando los alcancías con posible folla. 

de uno zona a la vez. 

Alcancías con Cambio de Categorías. 

Nos muestra un reporte de todos los movimientos de categorías efectuado en 

los alcancías. 

439 



Capitulolll 

Resumen por Teléfono. 

Despliego un resumen de Alcancías ordenados por el número telefóníco 

correspondiente. 

Resumen por Zona. 

Hoce un resumen de Alcancías por ordenamiento de to Zona correspondiente. 

Resumen por Tipo de Aparato. 

Muestro un ordenamiento de Alcancías de acuerdo al tipo de aparato. que 

existen. 

Resumen con Posible Falla. 

Despliega un condensado de los Alcancías que han tenido movimientos de 

categorías. 

Resumen con Cambio de Categorías. 

Nos muestra un condenscido de las Alcancías que han tenido movimientos de 

categorías. 

Resumen de Suspensiones. 

Resumen de suspensiones muestra un desplegado resumido de las Alcancías 

suspendidas. 
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Totales de Alcancías por Tipo de Aparato. 

El sistema despliega un reporte en el que especifica la cantidad existente de 

alcancías por tipo de aparato. 

Totales de Alcancías con Posible Falla. 

El sistema despliega los aparatos con cambio de categoría y sin movimiento de 

contadores en base al número de cambio de categorías y aparatos sin 

movimientos de contadores. El sistema presento el volumen de eficiencia 

relativo existente en lo ciudad. 

Revisión de Contadores por Fecha. 

Primeramente al elegir esta opción el sistema le pediró el rango de evaluación 

de contadores en el cual usted pondrá la fecha inicial y fina! de la evaluación. 

El sistema desplegara un reporte de contadores de Alcancías por fecho. 

Histórico de Movimientos. 

Se despliega un historial de todos los movimientos efectuados como Altos. 

Bajas. Cambios. Cambios de categorías. Suspensión. Reanudación. Cambios de 

Passwords. etc. 

Histórico de Respuestas de la Central. 

Sirve paro cotejar que los comandos que se estén realizando. la central los este 

respondiendo. se recomienda primeramente. activar el BUFFER DE CENTRALES 

en configuración de funcionamiento del menú de opciones. y observarlo en un 
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período corto de tiempo y esporódicomenfe ya que ocupo una gran cantidad 

de memoria. 

Reporte de Configuración. 

Esto opción sirve paro proporcionar al usuario información técnico del archivo 

config.dal 

Configuración de Funcionamiento. 

En esta opción se pueden declarar los parámetros generales de la red: 

numeración existente. fipo de cenfral. login de la central digifal. etc. 

Una vez seleccionada la alternativa de configuración general. dentro del menú 

de opciones. el sistema requeriró el password de entrada para modificar los 

parámetros de operación con los cuales el Sistema operará en lo sucesivo. 

Después de la introducción del password correcto el sistema mostraró la 

pantalla de Datos Generales tal como se muestra en la figura 3.8. - 31. 

------------·-~------·--------------------
)A~ANCIAS 

1 

DATOS GF.HERALESI:_] "°d:lí :lcac :lórt •u.ca~át :le A Ca.<7 L Pru"h• auta .. át ica dft l in .. a7 
Lectura de cateyoríaD7 
Borr•da de catoe'!lloria.:i adtc? 

::~r.:;!~ b:!~F.; ... " d! ~g:~~~:i! .. 7 
Acttuar Rft•putt•t• ... Pantalla7 
Ciclo• ... ., .. :l•ión caL .. yorias 
Ciclos reu i.s ión cont•do...,. 
Hora Rotu :la :l.Ón de contado,.....: ' 

Fig. 3.8. - 33 Datos Generales. 

1 

1 
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La configuración general del sis1ema permite ajustar los siguientes datos: 

• MODIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE CATEGORÍAS: Esta alternativa permite. si se 

desea. que el sistema ajuste las categorías de los teléfonos verificados de 

acuerdo a la imagen en memoria que el sistema tiene del mismo. Puede 

modificarse SI/NO usando [BARRA ESPACIADORA]. 

• PRUEBA AUTOMÁTICA DE LÍNEA: Sl se desea el sisterna puede ordenar la 

prueba de la linea de abonado que proporciona la central digital cuando se 

detecta una alcancía con posible falla. Puede modificarse SI/NO usando 

[BARRA ESPACIADORA]. 

• LECTURA DE CATEGORÍAS: Esta alternativa si se solicita, permite inicializar los 

datos de tas categorias de los teléfonos. Normalmente solo se utiliza al 

inicializar el sistema. Puede modificarse SI/NO usando [BARRA 

ESPACIADORA]. 

• BORRADO DE CATEGORÍAS ADICIONALES: Esta alternohva permite que al 

momento. que se encuentre ejecutándose el n1onitoreo. el sistema borre 

cualquier categoría que no se encuentre dentro de las categorías de 

control par ejemplo (CBA.TLl.BIC.SSl.OBA.TCL E ICS). Puede modificarse SI/NO 

usando [BARRA ESPACIADORA]. 

REPORTE AUTOMÁTICO A IMPRESORAS: Cuando el sistema está en el proceso 

de monitoreo. se puede elegir si desea. que se imprima automáticamente 

cualquier anomalía que se presente. Si elige SI. empezaró o imprimirlas en 

forma de tiras si elige NO, no procederá a imprimir. Puede modificarse SI/NO 

usando [BARRA ESPACIADORA] . 

• ACTIVAR BUFFER DE CENTRALES: En esta opción. se activa una bandera para 

poder supervisar que los comandos que se estén realizando. la central los 

este respondiendo Puede modificarse SI/NO usando [BARRA ESPACIADORA]. 

• CICLO REVISIÓN CATEGORÍAS: Esta opción le indica al sistema hasta cuántos 

ciclos de revisión de categorías completas a la base de datos se deben 

realizar antes de regresar al Menú Principal cuando se selecciona la opción 
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de Procesos en Revisión de Categorías. Puede modificarse tecleando el 

número de ciclos requerido. [Puede modificarse SI/NO usando [BARRA 

ESPACIADORA]. (opción ya obsoleta) 

• CICLO REVISIÓN CONTADORES: Esta opción le indica al sistema hasta 

cuóntos ciclos de revisión de contadores completas a la base de datos se 

deben realizar antes de regresar al Menú Principal cuando se selecciona la 

opción de Procesos en Revisión de Contadores. Puede modificarse 

tecleando el número de ciclos requerido y oprimiendo [ENTERJ {opción ya 

obsoleta). 

• HORA DE REVISIÓN DE CONTADORES: Esta opción permite modificar la hora 

en que se activaró la revisión de contadores al dio, registrando la lectura de 

contador paro una posterior comparación de lecturas que determinan si han 

estado funcionando los teléfonos públicos. Puede modificarse tecleando las 

horas+ [ENTER] en formato de 24Hrs y luego los minutos+ [ENTER]. 

Configuración de Series Válidas. 

Permite actualizar la información de la numeración asociada a centrales 

digitales disponibles en Ja ciudad. Puesto que el sistema hace una validación 

automática del número a probar. se debe estar actualizando esta información 

en función de la ampliación de líneas y sustitución de centrales. El número de 

serie no se puede declarar aleatoriamente (ver figura 3.8. - 32}. puesto que 

deben ocupar los primeros lugares de la tabla. solo así se puede asegurar que 

están incluidas en su totalidad. Existen hasta 110 series que se pueden dar de 

alta. 
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IALCAHCIAS 3.1 

ttONITOREO DE TELEPOHOS PUBLICOS 

1 

Fig. 3.8. - 32 Selección del Renglón en Configuración de Series Vólidas. 

Una vez seleccionada esta opción. aparecerá la pantalla. mostrada en la 

figura 3.8. - 33. El movimiento en1re las opciones es con (ENTER) y salida con 

(ESC). 

r¡A=t.CA=HC=l=AB=3=.=.========--=-~===----·------------

~-------COHPIGURACIOHloS Dl:L FIAMCO 
LJ. ... ln~. ~ HD T.C,.nt: ... ..,l 

~:·/!7l!'. ~ ~alk"t0íi~N'~ ~ ~"·1 11 

11EMSAJES 

Fig. 3.8. - 33 Configuración de Rangos. 
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• LIM.SUP-LIM.tNF: Son los Límites Superiores e Inferiores en los que se 

encuentran las numeraciones telefónicas para cada una de ras Centrales 

existentes. Se modifica tecleando los número de los límites requeridos 

seguido de [ENTER]. 

• TIPO: Se debe especificar aqui si la Central es Analógica o Digital. Se 

modifica oprimiendo [BARRA ESPACIADORA]. se selecciona con ('l'll"-l. 

luego (ENTER) y otra vez [ENTER] para pasar a la siguiente opción. 

• NO: Se espec;fica el número de Dígitos manejado por lo Central. Se modifica 

tecleando el nUrnero de Dígitos requerido seguido de [ENTER] . 

• T. DE CENTRAL: Se le debe enterar al Sistema el Tipo de Central: MOA. 

SISTEMA2199. IOC12 o IOC14. Se modifica oprimiendo [BARRA 

ESPACIADORA]. se selecciona con ('f')(.¡..). luego (ENTER) y otra vez [ENTER] 

para posar o to siguiente opción. 

• PASSWORO: Con esta alternativa se puede modificar el possword requerido 

para accesar el Sistema de lo Central (MOA. SIST2199. etc.). Se modifica 

tecleando el nuevo Password y luego [ENTER]. 

• LOGIN: Es necesario informar al Sistema como se le conoce a la central por 

su Sistema interno (MOA_ SIST2 l 99. etc) Se modifica tecleando el nuevo 

LOGIN requerido seguido de [EN TER] 

• PUERTO: Se refiere al puerto de Comunicaciones por el que se cornunica la 

PC det Sisten1a de Alcancías at Modem de comunicación. Se modifica 

oprimiendo [BARRA ESPACIADORA]. se selecciona con ('t'll"-J. luego (ENTER) 

y otra vez [ENTER] paro pasar a la siguiente opción. 

• No. MOÓEM: Es el número telefónico del modem del Sistema Interno de la 

Central. Se modifica tecleando un nuevo número telefónico seguido de 

[ENTER]. 

• Oprimiendo otra vez [ENTERJ el Sistema nos da la opción para registrar otra 

Serie. Si no hay otro Serie para dar de alfa o modificar. con oprimir [ESCJ se 

vuelve al menú de opciones. 
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Configuración de Categoñas. 

Al elegir esta opción el sistema le pedirá un Password de entrada después le 

mostrara un cuadro de configuración de categorías en el que se dan de alta 

las categorías necesarias (ver figuro 3.8. - 34) por cada tipo de aparato 

incluyendo aparatos suspendidos distinguiéndose con una (S) al final y 

dependerá del usuario explotar esta norma al momento de dar de alta en lo 

base de datos y normalizando categorías. 

IALCANCIAB 3 .4 

f10NITOREO DE TELEPOMOS PUDLJCOS 

1 

Fig. 3.8. - 34 Configuración de Categorías. 

Cambio de Possword Usuario. 

Permite. en todo momento. cambiar el possword de entrado a Alcancías y a 

los procesos de Altas. Bajas y Cambios de la Base de Datos a los Usuarios del 

Sistema. Los poseedores de estos passwords tienen todos los privilegios para 

administrar la utilización y mantenimiento del sistema en general. En la figura 

3.8. -35 se muestra lo manera de cambiar el Password del Usuario. Esta misma 

pantalla aparece para cambiar el Password del Operador. El password consiste 
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en la introducción de ocho caracteres alfanuméricos seguidos de la tecla 

[ENTER]. 

IALCANCJAS 

ftONJTOREO DE TELEPOHOS PUDLICOS 

r•c2•• .. nuouo 
pa••wall"'d IZIZl:IZZm 

11 

EHSAJ'ES 

Fig. 3.8. - 35 Cambio de Password. 

Borrar Archivos de Reportes. 

Debido a que los resultados de las pruebas quedan residentes en disco .. esto 

opción permite limpiar el disco duro de aquellos reportes que yo fueron 

procesados. 

Generar Reporte de Configuración. 

Sirve paro que el usuario este enterado del status de las variables del sistema. 
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Mantenimiento de Archivos. 

Esta opción sirve poro que el operador respalde o recupere Archivos de Datos y 

Configuración del Sistema. Al momento de elegir MANTENIMIENTO DE 

ARCHIVOS presione (ENTER) y desplegará un submenú. ver figura 3.8. - 36. 

ALCANCIAS 3.1 

-f"tEHSA.IES 

~===============-=·--o==·=-==--==---=-=-=-=-============'i 
Fig. 3.8. - 36 Mantenimiento de Archivos. 

• RESPALDO DE ARCHIVOS DE DATOS. 

Esta opción permite respaldar todvs lo archivos .DBF y .CDX de la base de 

datos de Alcancías a un disco flexible. Con el fin de poder restaurar el 

sistema en coso de que haya una falla de Hardware. 

• RECUPERACIÓN DE ARCHIVOS DE DATOS. 

Esta opción nos permite jalar los archivos .DBF y .CDX de la fuente de 

respaldo al directorio de trabajo siempre y cuando se hayan respaldado 

previamente en un disco flexible. 
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• RESPALDO CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA. 

Esta opción nos permite respaldar todos los archivos .DAT de configuración 

del sistema de Alcancías a un disco fle;.cible (etiquetándolo correctamente 

para no confundir los archivos de datos con los de configuración del sistema) 

con el fin de poder restaurar los Archivos de configuración del sistema. 

• RECUPERACIÓN DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA. 

Esta opción nos permite jalar los archivoc.; .DAT de la fuente de respaldo al 

directorio de trabajo siempre y cuando se tengo respaldado la información o 

se tenga los discos de instalación del sistemas. 

Implementación de uno de los módulos en C-SCAPE 

A continuación se presentará una explicación de la codificación del 

Manejador de Pantallas C-SCAPE para lo cual se seleccionaron 2 pantallas. 

Manejos de Menús. 

Para el manejo de pantallas en C-SCAPE se requiere de dos variables 

principales: 

• Variable tipo sed_type que contiene y maneja la información de una 

pantalla (este tipo de variable es creada mediante una variable menu_type). 

• Variable tipo menu_type sirve para describir que texto. donde se encuentro y 

los campos que deben aparecer. 

En el ejemplo que presentarnos es la pantalla del Menú Principal. en la cual se 

muestra el código paro describir a detalle cado una de las funciones: 
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int 'MéNUPRIN(J { 

} 

menu_ type rnenu: 

sed_ type sed; 

intret: 

rnenu = rnenu_ Open(/: 

menu_PnhtF(menu. "@pfl.2/@Ffl/ PROCESOS/'; NUll. &menu_FuncsJ: 

menu_Pnhtf(menu. "@pf22/@Ff2J BASE Dé DATOS j';NULL. &menu_Funcs/: 

menu_Pnntf(menu. ''@pf3.2/@Ff3/ REPORTES /';NULL. &menu_Funcs/: 

menu_Pnntt(rnenu. "@pf4.2/@Ff4J OPCIONES j';NULL. &rnenu_Funcsj: 

rnenu_Pnntf(rnenu. ''@p{S2/@Ff5J SALIR r; NULL &menu_Funcs): 

menu_Flush(tnenu).· 

sed= sed_Open(rnenujj.· 

sed_SetColors(sect. Ox4b. Ox4b. Ox2b): 

sed_SetBorder(sect. bd_prornptj.· 

sed_SelBorderTiffe(sect. "MENU PRINCIPAL 'J.· 
sed_SetPosifion(sect. B. 29).· 

sed_SetHeight(sed, 7).· 

sed_SetWidth(sed. 22/: 

sed_Se!Shado'VV(Sed. ! ): 

sed_ Repoint(sed): 

re! =sed_ Go(sed): 

sed_ Close(sedJ: 

return(ret).· 

Capitulo 111 

Después de la declaración de variables. se muestran los siguientes funciones: 

• Menu_Open Aloja el espacio poro un objeto llamado rnenú. 
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• Menu_Printf Función que te dice al objeto menú cual va o ser su contenido. 

Esto función es de particular interés puesto que de ello se derivan validación 

de campos, posiciones en pantalla. cadenas repetidos. etc. El campo de 

validación rnenu_Func sirve poro armar un menú de tipo descotgante como 

lo es la pantalla de Menú Principal. 

• Menu_Flush Esto función indica cual va a ser la pantalla definitiva y libero 

memoria. 

• Sed_Open Aloja el espacio paro un objeto llamado sed. 

• Sed_Se!Colors( ... ) 

• Sed_Se!Border(.); 

• Sed_Se!BorderTitle(.) 

• Sed_Se!Position( .. ) 

• Sed_Se!Height(.) 

• Sed_Se!Widlh(.) 

• Sed_Se!Shadow(.). 

Estos son una serie de las tontas opciones que C-SCAPE brinda paro 

configurar lo pantalla que se va a presentar. por ejemplo: color. tipo de 

borde, título en el borde. posición de la pantalla. ancho. largo y sombra. 

• Sed_Repoint{). Sirve para refrescar la pantalla cada vez que se le cito. 

• Ret = sed_Go(). Esto función sirve poro manipular lo pantalla. 

• Sed_Close(). Esto función poro cerrar y deshabilitar lo pantalla. 

A continuación se presenta el código que funciono de manero similar al 

explicado anteriormente. cuyo objeto es permanecer en et fondo de manera 

estótica durante toda lo sesión de trabajo y sirve paro poner el encabezado. la 

parte media y el pie de página: 
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sed_ type sENCAB lsMEDIO/s_PIE !; 

infiENCABI(/ { 

) 

rnenu_ type rnenu.· 

int ret· 

if ((rnenu = rnenu_ Open(J/==NULL/ 

generror(6.0/: 

rnenu_Pnntf/rnenu. ':AL CA NCIAS 3. 4'J: 

rnenu_Flush(rnenu): 

1f ((sENCAB l =sed_ Open(rnenu}}==NULL} 

generror(7.0J: 

sed_SetColors(sENCA81. Oxlb. Oxlb. Oxlb}: 

sed_SetBorder(sENCAB l. bd_prornpt): 

sed_SefPosifion(sENCAB l. O. O): 

sed_SefHeight(sENCABI. /}; 

sed_SefWidfh(sENCA8 l. 78): 

sed_Repa1nf(sENCA8 I }: 

ret = sed_Go(sENCAB!J: 

refurn(ret}: 

inf1MED!OI() { 

rnenu_type rnenu: 

int ret: 

if ((rnenu = rnenu_ Open(JJ==NULLJ 

generror(6.0J: 

rnenu_Prinff(rnenu. "@'(23. }MONITOREO DE TELEFONOS PUBL/COS\n'J; 

rnenu_Flush(rnenuJ.· 

if ((sMEDIO I =sed_ Open(rnenu)J==NULL/ 

generror(7. O}; 
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} 

sed_SetColors(sMED/01, Oxlb. Oxlb. Oxlb): 

sed_SetBorder(sMEDIO /, bd_prornpt): 

sed_SetPos1fion(sMEDIOI. 3. 0): 

sed_SetHeight(sMEDIOI. 17): 

sed_SetWidth(sMEDIOI. 78): 

sed_ Repaint(sMEDIO I ): 

ret = sed_Go{sMED/01): 

return(ret): 

int iPIEI () ( 

rnenu_type rnenu,; 

int 

J 

ret: 

if ((rnenu = rnenu_ Open())==NULL) 

generror(6,0): 

rnenu_Flush(rnenuj: 

if ((sPIE I =sed_ Open(rnenu))==NULL) 

genen-or(7.0J: 

sed_SetColo~(sPIEI, Oxlb, Oxlb. Oxte): 

sed_SetBorder(sPIE l. bd_prornpt): 

sed_SetBorderTit/e(sPIE l. "MENSAJES"}; 

sed_SetPosition(sPIEI. 22. OJ: 
sed_SetHeight(sPIEI, /); 

sed_SetWic/th(sP/E/, 78): 

sed_Repaint(sP!E I J: 
re!= sed_Go(sP/E/j; 

return(retj: 

Capitulo 111 
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Manejo de Pantallas de Captura. 

A continuación se explicará la pantalla de capturo de Altas. Bajas y Cambios 

del archivo TEL_PUB.DBF. Y debido a que el funcionamiento es similar. 

únicamente explicaremos el objeto de coda menú y diferencias entre la 

pantalla anterior. Cabe mencionar que se utilizan pantallas estáticas de 

encabezado. porte media y pie. descritas en el apartado anterior. 

A continuación se presenta un menú horizontal para seleccionar la operación 

deseada. Esta rutina entregará en una variable la opción escogido por el 

usuario. 

vo1CI initsedopera() 

{ 

menu_type menu,-

if ((rnenu = rnenu_ Open())==NUll) 

generror(6.0): 

rnenu_Prinff(rnenu. "@f{Alfasj ·:NULL. &rnenu_funcs): 

rnenu_Printf(rnenu. "@f(Bajasj ':NUll. &rnenu_funcs): 

rnenu_Printf(rnenu. "@f[Carnbios} ·:NULL. &rnenu_funcs): 

rnenu_Printf(rnenu. "@f[Siguientej ·;NULL. &rnenu_funcs): 

rnenu_Printf(rnenu. "@f[Previo} ·:NULL. &rnenu_funcs): 

rnenu_Printf(rnenu. "@f(lnicio} ·:NULL. &rnenu_funcs): 

rnenu_Printf(rnenu. "@f[Anj ·; NULL. &rnenu_funcs): 

rnenu_Printf(rnenu. "@f[LLave}':NULL. &rnenu_funcs): 

// rnenu_Prinrf(rnenu. "@f[}':NULL. &rnenu_funcs): 

rnenu_Flush(rnenu): 

if((sedopera = sed_Open(rnenu))==NULl) 
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generror(7. O/: 

sed_Se!Colors(sedopera, Ox/b, Ox31, Ox.70); 

sed_SetBorder(sedopera, bd_prornptj,· 

sed_SefBorderTifle(sedopera. "OPCIONES 'J: 

sed_Se!Posilion(sedopera, 4, /): 

sed_SetHeighf(sedopera. !/: 
sed_SetWidth(sedopera. 53/: 

sed_SefShadow-(sedopera. I /: 

sed_SetSpecial(sedopera.rnyspc_Esc2J: 

sed_Repainf(sedopera/: 

Copftulolll 

Con esta pantalla se selecciona el teléfono a consultar. dar de alta, baja, etc. 

Se puede notar que tiene una función de validación numé.rica llamado 

digif._J'uncs. 

void i17ilsedcveal() 

r 
rnenu_fype rnenu: 

;r ((rnenu = rnenu_ OpenOJ==NUll) 

genetr0r(6.0): 

rnenu_Prinff(rnenu. " Te/, rono:'J; 

rnenu_Prinff(rnenu. "@p[O. l 2)@J'[@[9, #))';dota_burl.sNurn_ Tel. 

&digif._J'uncs); 

rnenu_Flush(rnenu); 

1Y ((sedcveal =sed_ Open(rnenu))==NUll) 

generror(7.0); 

sed_SetColors(sedcveal. Oxlb. Ox31. Ox70); 

sed_SetBorder(sedcveat. bd_prornpt); 
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sed_SefBorderTifle(sedcveal. "DATOS DE ALCANCIAS "): 

sed_SefPosifion(sedcveol. 4. 56/: 

sed_SefHeight(sedcveal. 1 ): 

sed_SetWiclth(sedcveal. 20/: 

secl_SefShaclow(sedcveal. 1 /: 

secl_SetSpecial(seclcveal.myspc_Esc/: 

secl_Repainf(seclcveal/: 

Capitulolll 

Aquí se realiza el cambio de la llave desplegando una ventana para la 

captura del nuevo número telefónico y el funcionamiento es idéntico al 

anterior. 

voicl initsedcvecarnb() 

{ 

menu_ type menu: 

if (( rnenu = rnenu_ Open())==NULL) 

generror(6.0): 

rnenu_Printf(rnenu . .. Te/, fono:''): 

rnenu_Printf(rnenu, "@p/0. l 2)@f/@/9. #/]': dota_buf l.sNum_ Te/ 

• &cligit_funcs): 

rnenu_Flush(rnenu): 

if (( sedcvecornb =sed_ Open(rnenu))==NULL) 

generror(7.0J: 

secl_SefColors(seclcvecarnb, Oxlb. Ox31. Ox70); 

sed_SetBorder(seclcvecctrnb. bd_prornpt): 

sed_SetBorderTitle(sedcvecomb . .. NUEVO NUMERO ''): 

sed_SetPositlon(sedcvecamb. 4, 56); 

sed_SefHeight(sedcvecarnb. I }; 

sed_SetWidfh(sedcvecarnb, 20/: 
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} 

sed_SefShado.,,.,(sedcvecornb. I ): 

sed_Se!Special(sedcvecarnb,rnyspc_Esc)_· 

sed_Repaint(sedcvecarnb),· 

sed_ Go(sedcvecornbJ; 

sed_ Close(sedc vecornb): 

En esto porte del código podemos observar dos funciones de·validoclón. uno 

de ellas es int_Func lo cual válida que ingrese un número éntérO~ así como 

string_Func que válida los datos ingresados sean olfc:ínumérlcos. 

Lo variables de tipo estructuro que se utilizan en este segmento de código 

estén descritos en el desarrollo e implementación de la· base de datos en 

CODEBASE. 

void initseddesal() 

r 
rnenu_ type rnenu: 

iF ((rnenv = rnenv_ OpenOJ==NULL) 

generror(d,O): 

rnenv_Printf(rnenv. 'CLAVE POB.:@F[@{7. #// ·: &dota_bvFl.sClove_Pob. 

&slnng_Fvncs): 

rnenv_PrinfF(rnenv. ':ALARMA:@F[@{7. #// ·: &data_bvFl.sAlorrna. 

&sfring_tvncs/: 

rnenv_Pn"ntf(rnenv. "GRUPO:@F[@[.S. #// ·: &data_bvF l .sGrvpo. 

&string_lvncsJ: 

//&list.Jvncs. "Cvalqvier tecla para ver opciones•: 

rnenv_Pn"nf/(rnenv. 'TIPO APTO:@F[@{2. #// ·: &dato_bvFl.sl7po_Apfo. 

&sfring_ luncs/: 
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menu_Pn"ntf(rnenu. 'TIPO AMB:@f(@f2. #// \n·: &data_bufl.sTípoArnb. 

&string_funcs): 

menu_Pn"ntf(rnenu. 'ZUGAR INS:@f(@f l.#// ·:&data_buf l.sLugar:_!ns. 

&stTJng_funcs): 

rnenu_Printf(rnenu. "FECHAINS:@ff##/##/####)':&data_bufl.sFecha_tns. 

&digit_funcs/: 

menu_Printf(rnenu. '?ONA:@f[@f2.#JJ ·: &data_bufl.sZona, 

&string_ funcs): 

rnenu_Printf(rnenu. 'TIPOSERV:@f[@fl,#JJ ·; &data_bufl.lTServicio, 

&int._tuncs/: 

menu_Prinff(rnenu. "SUSP.:@fpf@f3. #// •; &data_bufl.lSuspendido, 

&int _ _tuncs): 

rnenu_Printf(rnenu. "S./C.:@ff@f3, #// \n·; &dato_bufl .lSinConlrof. 

&1nt: .. Juncs): 

rnenu_Pn"ntf(rnenu. "CALLE Y NUM: 

@ff@fSO.#JJ\n':&doto_bufl.sCol/eyNurn,&stn"ng_funcs/: 

menu_Printf(rnenu. ''COLONIA: @ff@f50. #jj\n': &dota_bufl.sColonio, 

&stnng_funcs): 

rnenu_Printf(rnenu, ''CA TEGORIAS NECESARIAS [EXA/ 'J; 

if (data_bufl..iCafNok/ 

rnenu_Pn"ntf(rnenu, ''CATEGORIAS ERRONEAS (EXA/'J,

menu_Printf(rnenu. "\n'J; 

menu_Printf(rnenu. "CBA TLI BIC SS/ OBA TCL /CS BOC TBO 'J; 

if (data_bufl..iCotNok) 

rnenu_Printf(rnenu. "CBA TLI BIC SS/ OBA TCL /CS BOC TBO'J; 

rnenu_Printf(rnenu. "\n'J: 

menu_Printf(rnenu. "@ff@f3. #// ·: &doto_bufl..iCNCBA. &int.Juncs); 

rnenu_Printf(rnenu. "@f[@/3,#jj ·: &dota_bufl..iCNTLI. &int_funcs/: 

rnenu_Pn"ntf(rnenu. "@f[@/3. #// ·; &dato_bufl.iCNBIC. &int_funcs): 

menu_Pn"ntf(rnenu. "@ff@/3. #// ·: &dota_bufl..iCNSS/, &int_funcs): 
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menu_Pnntf(menu. "@f[@[3.#JJ ·; &data_bufl.iCNOBA. &1nt__funcs]: 

menu_Pnntf(menu. "@f[@[3. #JJ ·; &data_bufl.iCNTCL. &int__funcsj; 

menu_Pnntf(menu. "@f[@[3. #Jj ·: &data_bufl.iCNICS. &int__funcs); 

menu_Pnntf(menu. "@f[,fi'{3.#JJ ·: &data_bufl.iCNBOC. &1nt_funcs): 

menu_Pnntf(menu. "@f[@[3.#JJ ·: &data_bufl.iCNTBO. &inf_Juncs); 

if (data_buf!JCatNok) {//Solo despliega si tiene effor 

menu_Printf(rnenu. "@fp[@[3.#JJ ·: &data_bufl.iCACBA. &int__funcs): 

menu_Printf(rnenu. "@fp[@[3.#jj ·: &data_bufl.iCAnt. &int_funcs): 

menu_Printf(menu. "@fp[@[3.#jj ·: &data_bufl.iCABIC. &int__fu/flcs): 

menu_Printf(menu. ''@fp[@[3.#JJ ·: &data_bufl.iCASSI. &1nt__funcs): 

menu_Pnntf(rnenu. "@fp[@[3.#JJ ·: &data_bufl.iCAOBA. &1nt__funcs); 

menu_Printf(menu. "@fp[@[3.#JJ ·: &data_bufl.1CATCL. &1nt__funcs): 

menu_Pnntf(menu. "@fp[@[3.#JJ ·: &data_bufl.1CAICS. &1nt__funcs}: 

menu_Printf(menu. "@fp[@[3.#JJ ·: &data_bufl.1CABOC. &int__funcs): 

menu_Printf(rnenu. "@fp[@[3. #}] ·; &data_buf l.iCATBO. &int__funcs): 

} 

rnenu_Pnntf(menu. "\n -¡; 
menu_Pnntf(menu. 'CATEGORIAS NECESARIAS (SIST2199) "): 

if (data_bufl.1CatNok) 

rnenu_Pnnff(rnenu. "CATEGORIAS ERRONEA (SIST 2199)"): 

rnenu_Pnntf(rnenu. "\n"); 

menu_Pnntf(rnenu. "BAOP CBOX ORPT SSIG TRSTR LNCHAR HA-1 "): 

if (data_bufl.iCatNok) 

menu_Printf(rnenu. "BAOP CBOX ORPT SSIG TRSTR LNCHAR HM"): 

rnenu_Prinff(rnenu. "\n"j: 

menu_Prinff(rnenu. '1NTC PA YP OCB SUBS ICS LINECH 'J: 

if (data_buf/.1CatNokj 

menu_Printf(rnenu, '1NTC PA YP OCB SUBS ICB LINECH 'J: 
rnenu_Printf(rnenu. "\n'J: 

menu_Prinff(menu. "@f[@[3,#JJ ·; &data_bufl.iCNBAOP. &1nt_funcs): 
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menu_Pn'ntf(menu. "@f{@[3. #}/ ·· &data_bufl.iCNCBOX &int_funcs/: 

menu_Printf(menu. "@f{@[3. #}} ·· &data_bufl.iCNORPT. &int_funcs/: 

menu_Printf(menu. "@f{@[3.#j} " &data_bufl.iCNSSIG. &1'nt_funcs/: 

menu_Pn'ntf(menu. "@f{@[3. #}/ ·: &data_bufl.iCNTRSTR. &int_funcs),· 

menu_Pn'ntf(menu. "@f[@{3. #}} ·: &data_buf l JCNLNCHAR. &1'nt_funcs/: 

menu_Printf(menu. "@f{@[3.#}} ·: &data_bufl.iCNHM. &int_funcs): 

if (data_bufl.iCatNok) { //Solo despliega si tiene error 

menu_Pn'ntf(menu. "@fp{@{3. #}) ''. &data_bufl.iCABADP. &int_funcs): 

menu_Printf(menu. "@fp(@{3.#}) ·: &data_buf/.iCACBOX. &int_Juncs); 

menu_Printf(menu. "@fp{@{3.#}} ·: &data_buf/.iCAORPT. &int_funcs/: 

menu_Printf(menu. "@fp{@[3.#}) ·: &data_buf/.iCASSIG. &int_funcs/: 

menu_Pn'ntf(rnenu. "@fp{@{3.#}) ''.&data_buf!JCATRSTR. &int_funcs}: 

rnenu_Pn'ntf(rnenu. "@fp{@{3,#}) ''.&data_buf/JCALNCHAR. 

&1'nt_funcs/: 

rnenu_Pn'ntf(rnenu. "@fp{@[3. #})''.&data_bufTJCAHM. 

} 

&int_funcs/: 

menu_Printf(menu. "\n''): 

rnenu_Printf(menu. 'tECTURA CONTADOR HORA FECHA 

CATEGORIAS HORA FECHA \n''); 

LECTURA 

rnenu_Printf(rnenu. "ULTIMA @fp{@{S.#}} ·;&data_buflJContadorU. 

&long_funcs): 

rnenu_Pn'ntf(rnenu. "@fp{@[S. #}) •; &data_buf/.sHoraContU. 

&sfring_funcs): 

rnenu_Printf[rnenu. "@fp{@{IO. #}} ':&data_bufl.sFechoContU. 

&sfring_tuncs): 

rnenu_Printf(rnenu. "@fp{@[S. #}} ·: &data_bufl.sHoraCofU. 

&string_funcs): 

rnenu_Printf{rnenu. "@fp{@{ 10. #}} \n'; &data_bufl.sFechaCotU. 

&stn'ng_funcs): 
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rnenu_Prinff(rnenu, "PENUl TIMA @ípf@/B. #JI ·; &doto_buí 1.!ContodorP. 

&long_ lunes/: 

rnenu_Prlnff(rnenu. "@ípf@/5. #// ·; &doto_buíl.sHoroContP. 

&string_runcs/; 

rnenu_Printí(rnenu. "@ípf@f 10. #// 
·: & doto_buf l.sFechoContP. &string_Funcs/~· 

rnenu_Printí(rnenu. "@ípf@/5. #/] ·; &doto_buíl.sHoroCotP, 

&string_ tuncs/: 

rnenu_Prinff(rnenu. "@íp(@f 10. #]] \n ·; & doto_buíl.sFechoCofP. 

&string_íuncs): 

rnenu_Flush(rnenu/; 

ií f(seddesal = sed_Open(rnenu)/==NUll) 

generror(.7.0): 

sed_SetColors(seddesol. Oxlb. Ox31. Ox70); 

sed_SetBorder(seddesol. bd_prornpt): 

sed_SefPosition(seddesol. 7. 1): 

sed_Se!Height(seddesol. 14); 

sed_SetWidfh(seddesol. 75/: 

sed_SefShodow'(seddesot. I): 

sed_SetSpeciot(seddesol. rnyspc_ Esc2/: 

sed_Repoint(seddesolj,· 
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3.9 Integración. Pruebas e Implantación del Sistema. 

Técnicos de Pruebo del Software. 

Lo pruebo del software es un elemento crítico paro la garantía de calidad del 

software y represento una revisión final de los especificaciones. del diseño y de 

lo codificación. 

La creciente inclusión del software como un elemento més de muchos sistemas 

y la importancia de los ··costes.. asociados a un tollo del mismo estén 

motivando la creación de pruebas minuciosas y bien planificadas. 

Objetivos de lo Pruebo de Software. 

La prueba es un proceso de ejecución de un programa con lo intención de 

descubrir un error. 

Un buen coso de pruebo es aquel que tiene uno alto probabilidad de mostrar 

un error no descubierto hasta entonces: 

Una prueba tiene éxito si descubre un error no detectado hasta entonces. 

Si la prueba se lleva a cabo con éxito (de acuerdo con el objetivo 

anteriormente establecido). descubrirá errores en el software. Como ventaja 

secundaria. la prueba demuestra hasta que punto los funciones del software 

parecen funcionar de acuerdo con los especificaciones y parecen alcanzarse 

los requisitos de rendimiento. Además. los datos que se van recogiendo o 

medida que se lleva a cabo la prueba proporcionan una bueno indicación de 

la fiabilidad del software y. de alguna manera. indican la calidad del software 

como un todo. Sin embargo. hay uno cosa que no puede hacer la prueba. 
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Flujo de información en lo pruebo. 

El flujo de información para la prueba sigue el esquema descrito en la 

figura 3.9. - 1. Se proporcionan dos clases de entrados al proceso de prueba: 

( 1) Una configuración del software que incluye la especificación de requisitos 

del software. la especificación del diseño y el código fuente: {2) Una 

configuración de prueba que incluye un plan y procedimiento de prueba. 

algunas herramientas de prueba que se van o utilizar. casos de pruebo y 

resultados esperados. En realidad la configuración de prueba es un 

subconjunto de la configuración del software. 

CONFIGURACION 
DE PRUEBA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Fig. 3.9. - 1. Flujo de lnformoción en la Prueba.•• 

A medido que se van recopilando y evaluando los resultados de la prueba. 

comienzo o vislumbrarse una medida cualitativa de la calidad y de la fiabilidad 

del software. Si se encuentran con regularidad errores serios que requieren 

60 http://www.sequlter.com/sequlter.hlm 
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modificaciones en el diseño. la calidad y la fiabilidad del software quedan en 

entredicho, siendo necesarias posteriores pruebas. Si. por otro lado. el 

funcionamiento del software parece ser correcto y los errores que se 

encuentran son fácilmente corregibles. se puede sacar una de dos 

conclusiones: ( 1) la calidad de la fiabilidad del software son aceptables. o (2) 

las pruebas son inadecuados para descubrir errores serios. Finalmente. si la 

pruebo no descubre errores. quedará la sospecho de que no se ha pensado 

cuidadosamente la configuración de prueba y de que los errores están 

escondidos en el software. Estos defectos serán eventualmente descubiertos 

por el usuario y corregidos por el profesional durante la fase de mantenimiento. 

Diseño de Casos de Pruebo. 

Cualquier producto (software) puede ser probado por una de das formas: (1) 

conociendo la función especifica para la que fue diseñado el producto. se 

pueden llevar a cabo pruebas que demuestren que cada función es 

completamente operativa; (2} conociendo el funcionamiento del producto. se 

pueden desarrollar pruebas que aseguren que ••todas las piezas encajan''; o 

sea. que la operación interna se ajusto a las especificaciones y que todos los 

componentes internos se han comprobado de forma adecuada. El primer 

enfoque de prueba se denomina prueba de la caja negra y la segunda. 

prueba de la caja blanca. 

Cuando se considera el software de computadora. la prueba de la caja negra 

se refiere o las pruebas que se llevan a cabo sobre la interfaz del software. O 

sea. los casos de prueba pretenden demostrar que las funciones del software 

son operativas. que la entrado se acepta de forma adecuada y que se 

produce una salida correcta. así como que la integridad de la información 

externa (p. ej.: archivos de datos) se mantiene. Una prueba de la caja negra 
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examina algunos aspectos del modelo fundamental del sistema sin tener 

mucho en cuenta lo estructura interna del software. 

La prueba de ta caja blanca del software se basa en el minucioso examen de 

los detalles procedurales. Se comprueban los caminos lógicos del software 

proponiendo casos de prueba que ejerciten conjuntos específicos de 

condiciones y/o bucles. Se puede examinar el "estado del programo" en 

varios puntos paro determinar si el estado real coincide con el esperado o 

afirmado. 

Pruebas de la Coja Blanca. 

Lo prueba de la caja blanca es un método de diseño de casos de prueba que 

usa la estructura de control del diseño procedural para derivar tos casos de 

prueba. Mediante los métodos de pruebo de lo coja blanca se puede obtener 

casos en donde ( 1) garanticen que se ejercitan por lo menos una vez todos los 

cominos independientemente de cada módulo: (2) ejerciten todas los 

decisiones lógicos en sus vertientes verdadera y falsa: (3) ejecuten todos los 

bucles en sus límites y con sus límites operacionales y (4) ejerciten las estructuras 

internas de datos para segurar su válidez. 

Prueba del Camino Básico~ 

Lo prueba del comino básico es una técnica de prueba de la coja blanca. El 

método del camino básico permite al diseñador de casos de prueba obtener 

uno medida de la complejidad lógica de un diseño procedurol y usar esa 

medida como guía para la definición de un conjunto básico de caminos de 

ejecución. Los cosos de prueba derivados del conjunto básico garantizan que 

durante la pruebo se ejecuta por lo menos uno vez codo sentencia del 

programa. 
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Notoción de Grelo de Flujo. 

Antes de considerar el método del camino básico introduciremos una notación 

que ayudo en el modelado conocido como grafo de flujo. 

. . . . . . ' 
CADA CIRCULO REPRESENTA UNA O MAS SENTENCIAS, 
SIN BIFURCACION, EN LDP O CODIGO FUENTE 

Fig. 3.9. - 2. Nofoción de Grelo de Flujo.•' 

CASE 

Para ilustrar el uso de un grafo de flujo. consideremos lo representación del 

diseño procedural de la figuro 3.9. - 2. En ella. se usa un diagrama de flujo para 

representar la estructuro de control del programa. En la parte b de la figura se 

muestro el grafo de flujo correspondiente (suponiendo que no hay condiciones 

compuestos en los rombos de decisión del diagramo de flujo). Cada circulo es 

un nodo y cado flecha es uno arista. Los nodos pueden representar una 

secuencia de cuadros de proceso y a un rombo de decisión. Las flechas y los 

aristas tienen el mismo significado. Uno arista debe terminar en un nodo incluso 

aunque el nodo no represente ninguna sentencia procedural (p.ej.: véase el 

símbolo para la estructura if-then-e/se. Las áreas delimitadas por aristas y nodos 

se denominan regiones. Cuando contabilizamos las regiones incluimos el área 

exterior del grafo. contando esta como una región más. 

87 
hllp·//WWW ~equiter com/sequ1ler hlm 
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(•) 

Flg. 3.9. - 3. {a) Diagramo de Flujo (b) Grafo de Flujo.68 

Cualquier representación del diseño procedural se puede traducir a un grafo 

de flujo. En lo figuro 3.9. - 4. se muestro un segmento del lenguaje de diseño de 

programes y su correspondiente grafo de flujo. Se puede observar que se han 

enumerado los sentencias y que un grafo de flujo usa la misma numeración. 

88 http://www.seQviler.com/\eQuiter.htm 
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LOP 
procedimiento: ordenar 

Capltulo/11 

1: do whlla queden regl•tros 
1-r registro 

2: lf c•mpo 1 del registro .. O 
3: than procesar registro; 

guardar en buffer; 
Incrementar contador; 

4: elaelf campo 2 del registro• O 
5: then relnlclallzar contador; 
6: etae procesar reglatro; 

guardar en archivo; 
7a: endlf 

endlf 
7b: enddo 
B: and 

Cuando en un diseño procedurol se encuentran condiciones compuestas. la 

generación del grafo de flujo se hace un poco mós complicada. Una 

condición compuesta se da cuando aparecen uno o más operadores lógicos 

{OR. AND. NANO. NOR lógicos) en una sentencia condicional. 

Complejidad Ciclónica. 

La complejidad ciclónica es una métrico del software que proporciona una 

medida cuantitativa de la complejidad lógica de un programa. Cuando se 

usa en el contexto del método de prueba del camino básico, el valor 

calculado como complejidad ciclónica define el número de caminos 

independientes del conjunto básico de un programa y nos da un límite superior 

paro et número de pruebas que se deben realizar para asegurar que se 

ejecuta cada sentencia al menos uno vez. 

~9 h!lp //www.sequiler com/sequiler htrn 
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IF a OR b 
lhen procedimiento x 
then procedimiento y 

ENDIF 

CoJ:Jl/ulolll 

Un comino independiente es cualquier comino del progromo que introduce 

por lo menos un nuevo conjunto de sentencias de procesamiento o uno nueva 

condición. En términos del grafo de flujo. un comino independiente se debe 

mover por lo menos por una arista que no hoya sido recorrido anteriormente a 

lo definición del comino. Por ejemplo. poro el grafo de flujo de lo figuro 3.9. - 3 

un conjunto de caminos independientes sería: 

Comino 1: 1-11 

Comino 2: 1-2-3-4-5-1 0-1-1 1 

Comino 3: 1-2-6-8-9-10-1-1 1 

Comino 4: 1-2-3-6-7-9-10-1-11 

Cado camino nuevo introduce uno nueva arista. 

Los caminos 1.2.3 y 4 definidos anteriormente componen un conjunto bósico 

poro el grafo de flujo de lo figuro 3.9. - 3. Surge entonces lo pregunto áCOmo 

sobemos cuentos cominos hemos de buscar?. El cálculo de lo complejidad 

ciclomática nos do la respuesta. 

70 http://www.sequiter.com/sequlter.htm 
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La complejidad ciclomática está basada en la teoría de grafos y nos da una 

métrica del software extremadamente útil. La complejidad se puede calcular 

de la siguiente formo: 

La complejidad ciclomática. V{G). de un grafo de flujo G se define como: 

V(G)= A- N +2 

donde "A" es el número de aristas del grafo de flujo y "N" es el número de 

nodos del grafo de flujo. Entonces el grafo de flujo en cuestión tiene: 

V(G) =·: 11 Orist~s - 9 nodos+ 2 = 4 

Mós importante. el valor de V{G) ·nas da un valor límite para el número de 

cominos independientes ··que componen el conjunto básico y. 

consecuentemente. un valor límite paro el número de pruebas que se deben 

diseñar y ejecutar paro garantizar que se cubren todas los sentencias del 

programa. 

Prueba de Bucles 

Los bucles son lo piedra angular de la inmenso mayoría de los algoritmos 

implementados en software. Y por ello debemos prestarles atención cuando 

llevamos la pruebo de software. 

La pruebo de bucles es uno técnica de prueba de la coja blanca que se 

centra exclusivamente en la válidez de tas construcciones de bucles. Se 

pueden definir cuatro clases diferentes de bucles: bucles simples. bucles 

concatenados. bucles anidados y bucles no estructurados. Figura 3.9. - 6. 
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Bucles simples.· A los bucles simples se tes debe aplicar el siguiente conjunto 

de pruebas. donde "n'" es el número móximo de pasos permitidos por el bucle: 

1. Pasar por alto totalmente el bucle 

2. Posar uno sola vez por el bucle 

3. Posar dos veces por el bucle 

4. Hacer "m" pasos por el bucle con "M < n" 

S. Hacer '"n - lº', n y "n + 1" pasos por el bucle 

Bucles anidados.- Si extendemos el enfoque de pruebo de los bucles simples o 

los bucles anidados. el número posibles de pruebas aumento 

geométricamente a medida que aumenta el nivel de anidamiento. Esto 

llevaría o un número impracticable de pruebas. Paro evitar esto. se sugiere lo 

siguiente: 
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BUCLES 
SIMPLES 

Fig. 3.5.6. Bucles." 

BUCLES 
ANIDADOS 

BUCLES 
CONCATENADOS 

BUCLES 
NO ESTRUCTURADOS 

1. Comenzar en el bucle más inferior. Establecer los demás bucles en sus 

valores mínimos. 

2. Llevar a cabo las pruebas de bucles simples para el bucle más Interior. 

mientras se mantienen Jos parámetros de iteración {p.ej.: contadores de 

bucles) de los bucles externos en sus valores mínimos. Añadir otros pruebas 

paro valores fuero de rango o excluidos. 

71 http://www.sequlfer.com/sequlter.htm 
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3. Progresar hacia fuera. llevando o cabo pruebas para el siguiente bucle. pero 

manteniendo todos los bucle externos en sus valores mínimos y los demás 

bucles anidados en sus valores "típicos". 

4. Continuar hasta que se hayan probado todos los bucles. 

Bucles concatenados.- Los bucles concatenados se pueden probar mediante 

el enfoque anteriormente definido para los bucles simples. mientras cado uno 

de los bucles seo independiente del resto. Por ejemplo. si hay 2 bucles 

concatenados y se uso el contador del bucle 1 como valor inicial del bucle 2. 

entonces los bucles no son independientes. Cuando los bucles no son 

independientes. Se recomienda usar el enfoque aplicado para los bucles 

anidados. 

Bucles no estructurados.- Siempre que sea posible. esta clase de bucles se 

deben rediseñar para que se ajusten a las construcciones de lo programación 

estructurado. 

Prueba de la Caja Negra 

Los métodos de prueba de la caja negro se centran en los requisitos 

fundamentales del software. O sea. la prueba de lo coja negro permite o 

quien realice la prueba tomar conjuntos de condiciones de entrada que 

ejerciten completamente todos los requisitos funcionales de un programa. La 

prueba de la caja negro no es una alternativo a las técnicas de la prueba de 

la caja blanco. Más bien se trata de 

476 



Copitu1ol// 

errores en estructuras de datos o en accesos a bases de datos externas. (4) 

errores de rendimiento y (5) errores de inicialización y de terminación. 

A diferencia de la prueba de la caja blanca. que se lleva a cabo previamente 

en el proceso de prueba. lo pruebo de la caja negra tiende a aplicarse 

durante foses de prueba. Ya que lo pruebo de la caja negra ignora 

intensionalrnente la estructura de control. centra su atención en el campo de 

información. Las pruebas se diseñan para responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo se prueba la validez funcional? 

• ¿Qué clases de entradas compondrán unos buenos casos de prueba? 

• ¿Es el sistema particularmente sensible a ciertos valores de entrada? 

• ¿De que forma están aislados los límites de una clase de datos'? 

• ¿Qué volúmenes y niveles de datos tolerará el sistema? 

• ¿Que efectos sobre la operación del sistema tendrán combinaciones 

específicas de datos? 

Mediante las pruebas de la caja negra se deriva un conjunto de casos de 

prueba que satisfacen los siguientes criterios: (1) casos de prueba que reducen. 

en un coeficiente que es mayor que uno. el número de casos de prueba 

adicionales que se deben diseñar para alcanzar uno pruebo razonable y (2) 

casos de prueba que nos dicen algo sobre lo presencia o ausencia de clases 

de errores en lugar de un error asociado solamente con la prueba. en 

particular. que se encuentre disponible. 

Partición Equivalente 

La participación equivalente es un método de prueba de la caja negro que 

divide el campo de entrada de un programa en clases de datos de los que se 

pueden derivar casos de prueba. Un caso de prueba ideal descubre de formo 
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inmediata una clase de errores (p.ej.: procesamiento incorrecto de todos los 

datos de caracteres) que. de otro modo. requerirían la ejecución de muchos 

casos antes de detectar el error genérico. La partición equivalente se dirige a 

la definición de casos de pruebo que descubran clases de errores. reduciendo 

así el número total de casos de prueba que hay que desarrollar. 

El diseño de casos de prueba para la partición equivalente se basa en una 

evaluación de las clases de equivalencia para una condición de entrada. Una 

clase de equivalencia representa un conjunto de estados válidos o invólidos 

poro condiciones de entrada. Típicamente, una condición de entrada es un 

valor numérico específico. un rango de valores. un conjunto de valores 

relacionados o uno condición lógica. Las clases de equivalencia se pueden 

definir de acuerdo con los siguientes directrices: 

1. Si una condición de estrada especifica un rango, se define una clase de 

equivalencia vólida y dos inválidas. 

2. Si una condición de entrada requiere un valor específico. se define uno clase 

de equivalencia válida y dos invólidas. 

3: Si una condición de entrada específica un miembro de un conjunto. se 

define uno clase de equivalencia vólida y una inválido. 

4. Si una condición de entrada es lógica. se define uno clase válida y una 

inválido. 

Aplicando estas directrices para la obtención de clases de equivalencia. se 

pueden desarrollar y ejecutar casos de pruebo para coda elemento de datos 

del campo de entrada. Los casos de prueba se seleccionan de forma que se 

ejercite el mayor número de atributos de cada clase de equivalencia a lo vez. 
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Análisis de valores límite. 

Por razones que no están del todo claras. los errores tienden a darse más en los 

limites del campo de entrada que en el "centro". Por ello, se ha desarrollado el 

análisis de valores límites (AVL) como técnica de pruebo. El análisis de valores 

límite nos llevo a uno elección de casos de prueba que ejerciten los valores 

limite. 

El análisis de valores limite es una técnico de diseño de casos de pruebo que 

complementa a lo partición equivalente. En lugar de seleccionar cualquier 

elemento de una clase de equivalencia. el AVL lleva o la elección de cosos de 

prueba en los '"bordesº de la clase. En lugar de centrarse solamente en las 

condiciones de entrado. el A VL deriva casos de pruebo también poro el 

campo de salida. 

Las directrices de A VL son similores en muchos aspectos a los que proporciono 

la partición equivalente: 

Si una condición de entrada especifica un rango delimitado por los valores "a y 

b". se deben diseñar cosos de prueba poro los valores "a y b" poro los valores 

justo por debajo y justo por encima de "ay b': respectivamente. 

Si una condición de entrado especifica un número de valores. se deben 

desarrollar casos de pruebo que ejerciten los valores máximos y mínimos. 

También se deben probar los valores justo por encima y justo por debajo del 

máximo y del mínimo. 

Aplicar los directrices 1 y 2 a tos condiciones de solida. Por ejemplo. 

supongamos que se requiere una tabla de .. temperatura frente a presión" 

como salido de un programa d~ análisis de ingeniería. Se deben diseñar cosos 
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de prueba que creen un informe de salida que produzca el máximo ( y el 

mínimo) número permitido de entradas en Ja tabla. 

Si las estructuras de datos internos tienen limites preestablecidos (p.ej.: un orray 

que tengo un limite definido de 100 entrados). hay que asegurarse de diseñar 

un caso de prueba que ejercite la estructura de datos en sus limites. 

La mayoría de aplica estas pruebas llevan a cabo de forma intuitiva alguna 

forma de AVL Aplicando las directrices que se acaban de exponer. lo prueba 

de limites será más completa y. por tanto. tendrá uno mayor probabilidad de 

detectar errores. 

Pruebas del Sistema. 

La pruebo es un conjunto de actividades que se pueden planificar por 

adelantado y llevar a cabo sistemáticamente. Por esta razón se debe definir 

en el proceso de lo ingeniería del software uno plantillo poro lo pruebo del 

software - un conjunto de pasos en los que podamos situar los técnicos 

especificas de diseño de casos de prueba y los métodos de pruebo. 

Se han propuesto varios estrategias de pruebo de software en distintos libros. 

Todos proporcionan al Ingeniero de software uno plantillo poro lo pruebo y 

todos tienen las siguientes características generales: 

• La prueba comienza en el nivel de módulo y trabaja "hacia afuera••. hacia lo 

integración de todo el sistema basado en computadora. 

• Diferentes técnicas de prueba son apropiadas en diferentes momentos. 

• Lo pruebo lo llevo a cabo el que desarrollo el software y (poro grandes 

proyectos) un grupo de pruebo independiente. 
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Lo prueba y la depuración son actividades diferentes. pero la depuración se 

puede incluir en cualquier estrategia de prueba. 

Una estrategia poro la prueba del software debe acomodar pruebas de bajo 

nivel que verifiquen que cada pequeño segmento de código fuente se ha 

implementado correctamente. así como pruebas de alto nivel que demuestren 

la vólidez de los principales funciones del sistema frente a los requisitos del 

cliente. Una estrategia debe construir una guía paro el profesional y 

proporcionar un conjunto de referencias paro el gestor o director. Debido a 

que los posos de la estrategia de pruebo se dan a la vez cuando surgen la 

presión de los plazos fijados, se debe poder medir el progreso, y los problemas 

deben aparecer lo antes posible. 

En cualquier proyecto de software existe un conflicto de intereses inherente que 

aparece cuando comienzo la prueba. Se pide a la gente que ha construido el 

soft'\Nore que lo pruebe. Esto parece totalmente inofensivo: después de todo. 

equién puede conocer mejor un programa que los que lo han desarrollado? 

Desgraciadamente. esos mismos programadores tienen un gran interés en 

demostrar que el programa está libre de errores. que funciona de acuerdo con 

las especificaciones del cliente y que estará listo de acuerdo con los plazos y el 

presupuesto. Cada uno de estos intereses se convierte en inconveniente o la 

hora de encontrar errores a lo largo del proceso de pruebo. 

Desde un punto de visto psicológico, el anólisis y el diseño del software (junto 

con la codificación) son tareas constructivas. El ingeniero de software crea un 

programa de computadora. su documentación y sus estructuras de datos 

asociadas. Al igual que cualquier constructor. el ingeniero de software está 

orgulloso del edificio que acaba de construir y se enfrenta a cualquiera que 

quiera sacarle defectos. Cuando comienza la prueba. aparece un socavado. 

aunque definido intento de "romper" lo que el ingeniero de software a 
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construido. Desde el punto de vista del constructor, la prueba se puede 

considerar (psicológicamente) destructiva. Por tanto. el constructor anda con 

cuidado diseñando y ejecutando pruebas que demuestren que el programa 

funciona. en lugar de detectar los errores. Desgraciadamente. los errores 

seguirán estando. Y si el ingeniero de softvvare no los encuentra. el cliente si lo 

haró. 

A menudo. ex1slen ciertos malentendidos que se pueden deducir 

equivocadamente de la anterior discusión: ( 1) el que desarrolla el software no 

debe entrar en el proceso de prueba: (2) el software debe ser "puesto o salvo" 

de extraños que puedan probarlo de forma despiadada: (3) los encargos de la 

prueba solo aparecen en el proyecto cuando comienzan las etapas de 

prueba. Cada una de estas frases es incorrecta. 

El que desarrolle el software siempre es responsable de probar los unidades 

individuales (módulos) del programa. asegurándose de que cada una lleva a 

cabo lo función para la que fue diseñada. Solo una vez que la arquitectura del 

software esté completa entra en juego un grupo independiente de prueba. 

El papel del grupo independiente de pruebo (GIP) es eliminar los problemas 

inherentes asociados con el hecho de permitir el constructor que pruebe lo 

que ha construido. Una prueba independiente elimino el conflicto de interés 

que. de otro modo. estaría presente. Después de todo. al personal del equipo 

que forma el grupo independiente se le paga para que encuentre errores. 

Sin embargo. el que haya desarrollado el software no cede simplemente el 

programa al GIP y se desentiende. El desarrollador y el GIP trabajan 

estrechamente a lo largo del proyecto de software para asegurar que se 

realizan pruebas exhaustivas. Mientras se dirige la prueba. el desarrollador 

debe estar disponible para corregir los errores que se van descubriendo. 
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El GIP es una parte del equipo del proyecto de desarrollo de software en el 

sentido de que se ve implicado durante el proceso de especificación y sigue 

implicado a todo lo largo de un proyecto. Sin embargo, en muchos casos. el 

GIP informa a la organización de garantía de calidad del software. 

consiguiendo de este modo un grado de independencia que no sería posible si 

fuera una parte de la organización de desarrollo de software. 

Criterios para lo prueba 

La validación del software se consigue mediante una serie de pruebas de la 

coja negro que demuestran Ja conformidad con los requisitos. Un plan de 

prueba traza las pruebas que se han de llevar o cabo y un procedimiento de 

prueba define los casos de prueba específicos que se usarán para demostrar lo 

conformidad con los requisitos. Tanto el plan como el procedimiento estarán 

diseñados paro asegurar que se satisfacen todos los requisitos funcionales. que 

se alcanzarán todos los requisitos de rendimiento. que la documentación es 

correcto e inteligible y que se alcanzan otros requisitos (p.ej.: portabilidad. 

compatibilidad. recuperación de errores. facilidad de mantenimiento). 

Una vez que se procede con cada caso de prueba de validación. puede 

darse una de dos condiciones: (1) las características de funcionamiento o de 

rendimiento están de acuerdo con las especificaciones y son cceptcbles o {2) 

se descubre una desviación de las especificaciones y se crea una listo de 

deficiencias. Las desviaciones o errores descubiertos en esto fose del proyecto 

raramente se pueden corregir antes de terminar el plan. A menudo es 

necesario negociar con el cliente un método para resolver las deficiencias. 

Es virtualmente imposible que un encargado del desarrollo del software pueda 

prever como un cliente usará realmente un programa. Se pueden interpretar 

mal los instrucciones de uso.. se pueden usar regularmente extraños 
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combinaciones de datos y una salida que puede estar clara para el que realiza 

la prueba puede resultar ininteligible para un usuario normal. 

Cuando se construye software a medida paro un cliente. se llevo a cabo una 

serie de pruebas de aceptación para pern1itrr que el cliente valide todos los 

requisitos. Llevado a cabo por el usuario final en lugar del equipo de desarrollo. 

una prueba de aceptación puede ir desde un informal "paso de prueba" hasta 

la ejecución sistemática de una serie de pruebas bien planificadas. De hecho. 

lo prueba de aceptación puede tener lugar a fo largo de semanas o meses. 

descubriendo asi errores acumulados que pueden ir degradando el sistema. 

Si el software se desarrolla como un producto que va a ser usado por muchos 

clientes. no es próctico realizar pruebas de aceptación formales para cada 

uno de ellos. La mayoría de los constructores de software llevan a cabo un 

proceso denominado prueba alfa y beta para descubrir errores que parezca 

que solo el usuario final puede descubrir. 

Lo prueba alfa es conducida por un cliente en el lugar de desarrollo. Se usa el 

software de forma natural. con el encargado del desarrollo "mirando por 

encima del hombro" del usuario y registrando errores y problemas de uso. Los 

pruebas alfo se llevan a cabo en un entorno controlado. 

La prueba beta se llevo o cabo en uno o más lugares de clientes por los 

usuarios finales del software. A diferencia de la prueba alfa. el encargado del 

desarrollo. normalmente no esta presente. Así. la prueba beta es uno "prueba 

en vivo" del software en un entorno que no puede ser controlado por el equipo 

de desarrollo. El cliente registra todos los problemas (reales o imaginarios} que 

encuentro durante la prueba beta e informa a intervalos regulares al equipo de 

desarrollo. Como resultado de los problemas anotados durante la prueba 
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be1a. el equipo de desarrollo del software lleva a cabo modificaciones y así 

prepara una versión del producto de software para toda la base de clientes. 

Si el software se desarrolla como un producto que va a ser usado por muchos 

clientes. no es práctico realizar pruebas de aceptación formales para coda 

uno de ellos. La mayoría de los constructores de sof1wore llevan a cabo un 

proceso denominado prueba alfa y beta para descubrir errores que parezco 

que solo el usuario final puede descubrir. 

Lo prueba alfa es conducida por un cliente en el lugar de desarrollo. Se usa el 

software de forma natural. con el encargado del desarrollo "mirando por 

encima del hombro'' del usuario y registrando errores y problemas de uso. Las 

pruebas alfa se llevan a cabo en un entorno controlado. 

La prueba beta se llevo a cabo en uno o más lugares de clientes por los 

usuarios finales del software. A diferencia de la prueba alfa. el encargado del 

desarrollo. normalmente no esta presente. Así. la prueba beta es una "prueba 

en vivo" del software en un entorno que no puede ser controlado por el equipo 

de desarrollo. El cliente registra todos los problemas (reales o imaginarios) que 

encuentra durante la prueba beta e informa a intervalos regulares al equipo de 

desarrollo. Como resultado de los problemas anotados durante la prueba 

beta. el equipo de desarrollo del software lleva a cabo modificaciones y así 

prepara una versión del producto de software para toda la base de clientes. 

Pruebas Efectuados al Sistema. 

Pruebo de lo Interfaz del Usuario. 

En el módulo principal se probó que cado uno de los menús de opciones y de 

los pantallas de captura cumplieran con los puntos que se muestran en lo 

figura 3.9. - 7. 
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NOMBRE DEL SISTEMA 

ORTOGRAFIA CORRECTA 

NOMBRE DEL MENU 

OPCIONES DEL MENU 

TECLA DE ENTRAR 

TECLA DE ESCAPE 

TECLA DE Fl y F2 

MENSAJES DEL SISTEMA 

Fig. 3.9. - 7 Pruebas qu'e se Aplicaron a los Menús. 

• El Nombre del Sistema. Siempre aparece en la parte superior de todos los 

pantallas como "ALCANCIAS 3.4 ". 

• Ortografía Correcta. Se revisó que esto se cumpliera en todos los mensajes. 

pantallas y opciones de menú. 

• Nombre del Menú. Cuando se selecciona un menú se mantiene el nombre 

de este en la parte superior del menú y centrado. 

• Opciones del Menú. Se muestran todas las opciones que corresponden al 

menú seleccionado. 

• Tecla de Entrar. Durante ia selección de una opción en los menús se podré 

hacer uso de esta tecla. 

• Tecla de Escape. Se utilizo para abortar una opción o regresar al menú 

anterior. 

• Teclas de Fl y F2. Se usan para interrumpir un proceso de comunicación. 

Una vez que se probaron los menús y las pantallas del sistema. se procedió a 

revisar cada uno de los procesos que el sistema realiza. A continuación 

presentamos estas pruebas. 
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Prueba de Funcionamiento con Centrales Telefónicas. 

Para comprobar el buen funcionamiento del Sistema .. ALCANCIAS", se evaluó 

con los centrales telefónicas MOA. IOC 12. MAN MACHINE. MPTMON. Las dos 

primeras manejan el sistema EXA 10 y las últimas el SISTEMA 2199. Para cada 

una de las centrales se evaluaron los procesos utilizando una base de datos de 

3500 registros mixtos los cuales se presentan en la siguiente tabla: 

MOA IOC12 MANMACHINf MPTMON 

A B e A B e A B e A B e 

Revisión Continua OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. 

Revisión de Categorías O.K 0.K O.K O.K O.K O.K O.K O.K 0.K 0.K 0.K 0.K 

Revisión de Contadores OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK 

Suspensión de Alcancías OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. 

Reanudación de Alcancías OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK OK. OK. 

Desbloqueo de líneas OK. OK. OK OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. 

Consulta de Categorías OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK 

Cambios de Categorías O.K 0.K 0.K O.K O.K O.K 0.K O.K 0.K 0.K O.K 0.K 

Consulta de Contadores OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. 

Prueba de línea OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. OK. 

A= Comunicación con lo Central 

B= Presentación de los resultados en pantalla 

C= Análisis e Interpretación de Resultados 
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Revisión Continua. 

• Se revisó que en este proceso lo prueba de contadores se activara a la hora 

especificada en la configuración de funcionamiento. 

• Se revisó que el proceso se reanudara a partir del registro en que se 

suspendió el proceso 

• Se revisó que únicamente los teléfonos que tuvieron alteración en los 

categorías de las centrales fueran corregidos mediante un comando 

apropiado de corrección. 

• Se revisó que únicamente los teléfonos que no tuvieran avance en el 

contador de llamados fueran en los que se realizara lo prueba de líneo. 

Revisión de Categorías. 

Se revisó que únicamente los teléfonos que tuvieron alteración en los 

categorías de las centrales fueran corregidos mediante un comando 

apropiado de corrección. 

Revisión de Contadores. 

Se revisó que el proceso se reanudara a partir del registro en que se suspendió 

el proceso. 

Se revisó que únicamente los teléfonos que no tuvieran avance en el contador 

de llamadas fueran en los que se realizara la prueba de linea. 

488 



Co;:Jítutolll 

Suspensión de Alcancías. 

Se hizo una pruebo físico de que las alcancías que se suspendían mediante 

este proceso. en la práctico dejaban de funcionar y se revisó que el sistema 

contestara afirmativamente a lo suspensión. 

Se comprobó la consistencia de la información entre las bases de datos del 

sislemo de "ALCANCIAS" con respecto o lo informoción de lo bese de dolos de 

la central telefónica. 

Reanudación de Alcancías. 

Igual que en el proceso anterior se realizaron ,dos pruebas: 

donde lo alcancía suspendida después del envío del 

lo primera en 

comondo de 

reanudación. volvía o funcionar y se comprobó que la central contestara a lo 

reanudación de alcancía. 

Desbloqueo de Alcancías. 

Se comprobó el buen funcionamiento de la linea del abonado uno vez que se 

solucionó el problema que originó el bloqueo de eso líneo por porte -de la 

compañia telefónica. 

Consulto de Categoríos. 

Se comprobó que los status de los categorías de las alcancías que son 

programadas manualmente. fueran consistentes con la información registrada 

en la base de datos de la central. 
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Cambio de Ca1egorias. 

Se comprobó que el sistema propusiera el tipo de aparato correcto 

dependiendo del sistema que se es1uviera accesando. 

Se comprobó que los cambios que se realizan en los categorías de los 

alcancías fueran posteriormente actualizados en la base de datos de la 

central. 

Consulta de Contadores. 

Se comprobó que el número de llamadas de una línea coincidió con el 

contador que registra el sistema. 

Prueba de linea de Alcancía. 

Se compararon los resultados que ofrece el sistema contra las pruebas físicos 

de campo que consistieron en conectar un hilo a tierra. a batería. simular 

condiciones de rotura de linea y cruce de abonados. 

Respecto de todos los puntos anteriores. se revisó que los parámetros de 

entrada del sistema no reciban caracteres erróneos. 

Prueba de Seguridad. 

Se permite el acceso únicamente con los password de Operador o bien de 

Superusuario y si en más de tres ocasiones se equivoca el possword. el sistema 

aborta la entrada. Figura 3.9. - 9. 
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Entrado al Sistema mediante Possword 0.K. 0.K. 

Aborto de entrado al sistema después de tres intentos. O.K. 0.K. 

Fig. 3.9. - 9 Passwords de Entrada al Sistema. 

Además se revisaron los niveles de acceso que se tiene al sistema 

dependiendo del possword con el que se este operando al mismo. Figuro 3.9. -

10. 

NIVEL DE ACCESO SUPERUSUARIO OPERADOR 

1. Revisión Continua O.K. 0.K. 

2. Revisión de Categorías O.K. 0.K. 

3. Revisión de Contadores 0.K. O.K. 

4. Suspensión de Alcancías 0.K. 

5. Reanudación de Alcancías. O.K. 

6. Desbloqueo de Alcancías O.K. 0.K. 

7. Consulta de Categorías 0.K. 0.K. 

8. Cambio de Categorías O.K. 

9. Consulta de Contadores O.K. O.K. 

1 O.Pruebo de Linea 0.K. 0.K. 

Manejo de Base de Datos 0.K. 

Diferentes Reportes del Sistema O.K. 0.K. 

Fig. 3.9. - 10 Niveles de Acceso al Sistema. 
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En este último punto es necesario aclarar que el reporte de Histórico de 

movimientos es el único reporte que no puede ser modificado de manera 

manual porque los datos que maneja están encriptados. 

Por último. en las opciones del sistema. se comprobó que dependiendo de el 

password que se este utilizando. se podrá tener acceso a configurar al sistema. 

La figura 3.9. - 1 1 nos ilustro esto. 

Superusuario Operador 

Configuración de Funcionamiento. 0.K. 0.K. 

Configuración de Series Vólidas 0.K. 0.K. 

Configuración de Categorias 0.K. O.K. 

Cambio de Password de Superusuario 0.K. 0.K. 

Cambio de Password del Operador 0.K. 0.K. 

Responsables por zona 0.K. 0.K. 

Borrar datos históricos d~ Contadores. 0.K. 0.K. 

Borrar Archivos de Reportes 0.K. 0.K. 

Generar Reporte de Configuración 0.K. 0.K. 

Mantenimiento de Archivos. O.K. 0.K. 

Fig. 3.9. - 11 Configuración de Funcionamiento del Usuario. 
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Conclusiones. 

1. El sistema "Monitoreo de Teléfonos Públicos" ha presentado un ahorro muy 

significativo en el fraude de Larga Distancio. por lo que se esto cumpliendo 

con los objetivos. 

2. El sistema "Monitoreo de Teléfonos Públicos''. dependiendo de lo 

periodicidad de supervisión y los recursos que se utilicen para ésta. será la 

medida en que disminuya el fraude de Larga Distancia. 

3. El sistema es amigable y fácil de usar. ya que cuenta con un sistema de 

navegación de menús y ventanas. Aunque no cuenta con una opción de 

ayuda. siempre se tiene toda lo información que el usuario necesita en 

cualquier momento en pantalla. 

4. Paro cubrir los espectotivas del cliente en un corto plazo. uno de los 

aspectos más importantes es lo velocidad de desarrollo del sistema. por lo 

que es indispensable reutilizar código y en .. Alcancías" se hizo. 

5. El control de calidad en .. Alcancías .. fue demostrado por haber acreditado 

el proceso de prubo de software satisfactoriamente. 

6. En México. en el área de telecomunicaciones la gran mayoría de la 

tecnología proviene de importaciones. lo que genera una conjunción de 

ambientes diferentes y es aquí donde el análisis y desarrollo de Sistemas 
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mexicanos éstan comprometidos a aprender de ellos. integrarlos o 

nuestros requerimientos y manipularlos. 

7. El área de seguridad es una de los más importantes e incluso se sobrepasan 

los investigaciones a nivel internacional. por lo que en México se debe 

superar y preveer cu.alquier problema de este tipo ... Alcancías" es porte de 

la seguridad y cumple con este objetivo. 

8. En cuanto o su mantenimiento el sistema esto dividido en módulos lo cual 

hoce fácil identificar rutinas. funciones y procedimientos que necesiten 

modificarse poro lo implementar funciones que el usuario requiera en el 

futuro. 

9. El acceso del sistema o la central no interfiere con los procesos de esta. Esto 

hoce confiable el sistema "Alcancías". 

10. El sistema cubrió con todos las expectativas que se esperaban en cuanto a 

lo que fue el cambio de categorías y tomar los lecturas de los contadores. 

lo que hizo cubrir el 1003 su objetivo. 

11. La flexibilidad del uso de los reportes es de gran ayuda para el usuario ya 

que puede utilizarlos paro realizar estadísticas. pronósticos para un anólisis 

posterior en cuanto a localización de fallas. rutas óptimos de reparación y 

mantenimiento de equipos. etc. 
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12. Con la realización de este sistema se compruebo que independientemente 

de los problemas que se tengan en cualquier campo, no es necesario una 

gran cantidad de recursos sino aprovechar los elementos con los que se 

cuenta. 

13. La tendencia de la creciente tecnología y el cambio tan vertiginoso de los 

comunicaciones hacen que se tomen nuevos requerimientos paro que el 

sistema siga vigente. es decir, se puede emigrar a nuevas plataformas y 

también cumple con éste objetivo. 

14. La lngenieria de Software es el medio más adecuado para solucionar todos 

los problemas que resulten del desarrollo de los sistemas. Su aplicación 

además de ser extremadamente útil resulta muy enriquecedora. 

15. El sistema de "ALCANCIAS" resulto ser más exitosa de lo que se esperaba 

por lo que, en un futuro inmediato. se horan necesarias mejores versiones. 

16. Este sistema nos demuestra que el uso de múltiples herramientas y lo 

integración de un buen equipo de trabajo. logran objetivos que están en un 

principio. fuera de la contemplación de lo solución al problema. y que 

además de cumplir sus objetivos brindan soluciones adicionales. 
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1. INTRODUCCION 

ALCANCIAS 3.4 es un sistema de supervisión de lineas de abonado de 

centrales digitales que tienen conectados teléfonos públicos. 

Paro su operación el sistema debe ser alimentado con la información asociada 

a cada teléfono; esto es además del número telefónico. el tipo de teléfono. 

dirección, razón social y los categorías que debe manejar ( en función de los 

restricciones de tráfico asociados). Paro realizar la carga de una manera 

simple. 

1 .1 . PROCESOS QUE REALIZA. 

El sistema mediante lo opción de procesos superviso: 

a) Prueba de líneas telefónicas. can la intención de detectar cuales 

teléfonos han generado llamadas y cuales na. 

b) El estada de los cantadores de abonado asociados a las Revisión de 

categorías que se encarga de ajustar los atributos asociados al teléfono. 

con la información que tiene declarado en la base de datos, por 

ejemplo: restñcción paro tráfico. lada. supervisión. Inversión de polaridad. 

etc ... En coso de detectar diferencias en lo información declarada en la 

central en el momento de la lectura. el sistema automóticamente 

corregiró las categorías. 

Esta función es muy útil pero exige mantener bien actualizada lo base de 

datos para evitar posibles errores. Por ejemplo; suspender o reanudar 

servicio en caso de errores. restringir tráfico. 
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El sistema también cuenta con una prueba de la línea de abonado 

asociada al teléfono público. para aquellos casos en los que se detectó 

que el teléfono no ha sido utilizado. lo cual puede ayudar a dirigir las 

labores de mantenimiento. si se detectan problemas en la red. 

1 .2. PROCESOS ADICIONALES. 

El sistema cuenta a su vez con una serie de procesos adicionales que 

sirven para dar mantenimiento o los teléfonos públicos de una manera 

más fácil que utilizando una terminal de MOA: 

o) Suspensión de Alcancías: El cual permite modificar las categorías 

necesarias a la central de telefónica para poder realizar uno suspensión 

de linea. actualizando la nuevo condición en caso de estar dada de alta 

en base de datos. 

b) Reanudación de Alcancías: El cual permite modificar las categorías 

necesarias a la central telefónico para poder realizar una reanudación 

de línea. actuali.Zando la nueva condición en caso de estor dada de alta 

en la base de datos. 

c) Consulta de categorías: El cual permite consultar las categorías 

asignados a un teléfono público en la central telefónico. 

d) Cambio de categorías. El cual permite cambiar una serie de 

categorías preestablecidas para un teléfono público enviando una serie 

de comandos adecuados para que la central torne en cuento los 

cambio. 
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e) Desbloqueo de linea. El cual permite desbloquear un número 

telefónico que la central haya puesto fuera de servicio por una falla en la 

línea. enviando el comando necesario. 

f) Prueba de linea de ALCANCIAS: La cual permite verificar el 

funcionamiento de la línea. detectando posibles fallos en la líneo 

telefónico. 

La mayoría de las característicos más importantes se puede declarar o 

restringir dentro del Menú de opciones. razón por lo cual recomendamos 

ampliamente su estudio detallado. 

Asimismo. el hecho de declarar los datos asociados al teléfono como son 

la dirección de ubicación y razón social. permite que los reportes de 

supervisión incluyan estos datos facilitando los programas de recorridos. 

ALCANCIAS 3.4 tiene la gran ventaja de manejar la base de datas en 

formato FOXPRO lo que permite tener libertad de explotación de datos 

postproceso. y añadir nuevos registros. sin suprimir los preestablecidos. 

Alcancías proporciona diferentes Indices de ordenamiento para clasificar 

por zonas los diferentes teléfonos. de tal manera que los reportes de 

mantenimiento pueden ser agrupados en función del personal que debo 

atenderlos. 

Por último cabe mencionar que si se desea obtener lo verdadera 

potencialidad del sistema en lo que se refiere o lo pruebo de líneas de 

abonado. Telmex debe asegurarse de seleccionar aparatos telefónicos 
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que pueden ser 'Vistos .. por le central EXA. o en su defecto. instalar un 

desconectador "Dlr' lo cual asegura la confiabilidad de la línea 

telefónica. 
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2. SISTEMA ALCANCIAS 

2. 1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA. 

2.1.1 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE Y HARDWARE. 

1. Computadora PC o compatible 486 en adelante. 20 MB en disco duro. 1 MB 

de memoria principal. con puerto serial RS232C. 

2. Sistema operativo Instalado. 

3. Foxpro2 Instalado de preferencia 

4. Modem conectado. configurado y probado a la(s) central(es) que se 

esta(n) accesando. 

5. Impresora con su manual 

2. 1 .2 REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DISPONIBLE. 

1 . Claves de acceso a las centrales 

2. Si se trate de líneo conmutada. favor de poner el número telefónico del 

Modem paro pode conectarse 

3. Plan de numeración de las líneos a controlar con los siguientes datos: 

o) Numeración de la central o la que pertenece. y Login si es necesario por 

ejempla: 

62100000 a 62109999. Central Garmendia, Login GARM4L 

b) Categorías preestablecidas por cada tipa de aparato por ejempla para 

Multimodal 

Sistema 2199 

BADP=2 CBOX=S 

HM=l 

EXA 

CBA=2. 

BOC=O 

TLl=3 

TB0=2 

ORPT=S 

BIC=l SSl=l 

SSIG=7 TRSTR=l LNCHAR=l 

OBA=O TCL=l 1 
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c) Tipo de central que utiliza cada numeración. por ejemplo elegir el tipo de 

central y comunicación. de entre las siguientes: 

Sistema 2199 vía Man-Machine 

Sistema 2199 vía MPTMON 

EXA vía MOA 

EXA vía conexión directa IOC 11 

EXA vía conexión directo IOC4 

Nota: Se debe llenar la tablo contenida en el apéndice H 

2.1.3 CONOCIMIENTOS BASICOS DEL OPERADOR. 

1. La persona que realizoró la operación del sistema deberá tener 

conocimientos básicos del uso de una computadora personal. sistema 

operativo MS-DOS. y de algún sistema de comunicación como CARBON 

COPY a BLAST y saber accesar a centrales digitales. 

2. Conocimientos en FOX-PRO preferencia. 
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2.2.-INSTALACION. 

2.2. 1 LICENCIA. 

El sistema ALCANCIAS que usted adquirió consiste del software que se 

encuentro en el disco flexible ALCANCIAS V 3.4 especialmente configurado 

poro probar teléfonos de uno localidad. así como el presente manual. La 

licencio esta limitada solo para trabajar en su ciudad. por to que si se desea 

utilizarlo para otras ciudades, se necesito comprar nueva licencia. 

2.2.2 COMO SE INSTALA EL SISTEMA. 

Para instalar el sistema Alcancía 3.0 por favor complete los siguientes posos (un 

ejemplo típico es mostrado o continuación): 

Importante: Respalde primero bases de datos y archivos •.del antes de hacer 

este proceso. porque de lo contrario se perderán sus datos 

1) Cambiarse al disco duro donde se deseo.Instalar el sistema. 

C: 
2) Crear el directorio donde se va a instalar el sistema. 

MD ALCAN3 

3.) Cambiarse al directorio que acabo de crear. 

CD ALCAN3 

4.) Copiar todos los archivos de su disco de instalación. 

COPY A:•.• 

5) Configurar el sistema con el passwords de acceso al sistema 

6) Configurar el sistema con los series validos en lo localidad 

7) Configurar el sistema para que se comunique con la central de to siguiente 

manero: 

7.1) Teclear desde sistema operativo. 

C:,ALCAN3>SIMPLE 

7.2) Teclear el archivo o configurar por ejemplo SIMPLEPl .CFG. 
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El sistema tiene archivos de configuración yo armados como lo son: 

SIMPLEP l .CFG para el COM l. SIMPLEP2.CFG para el COM2 

7.3) Teclear [ALT][S] para modificar las opciones de comunicación hasta 

lograr del sistema se comunique con la central ( [ALT][B] es paro mandar 

break): 

< 1 > Serial Port 

<2> Baud Rete 

<3> Parity 

: l 

: 1200 

: 7E1 

<4> Lock Serial Port: No 

<5> lnit. String 

<6> Hangup Slring : ---+++---ATHOAM 

<7> Dial Prefix 

<S> Save and Qui! 

<Q>Quil 

: ATDT 

Please make a selection: 

Eligiendo la opción con el número y modificándola usted podrá 

comunicarse 

con la central. es necesario saber los comandos adecuados. 

Recuerde salvar la configuración con la opción <S> Save ond Quit 

Para salir del sistema teclee [CTRL][C] 

Este archivo que usted creó o modificó es el que debe estar incorporado 

en Configuración de Rango en el campo PUERTO. 
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2.3. ENTRADA AL SISTEMA. 

Una vez estando en el sistema operotivo. ejecutar el programa: 

C:,ALCAN40> ALCAN 

Y oprimir [ENTER] para entrar al sistema. 

2.3.1 PASSWORD DE ENTRADA. 

Al momento de empezar a operar el sistema de Alcancías se recomienda dar 

de atto el PASSWORD de entrado en el menú de opciones. en el cual se deben 

de introducir rnóximo ocho caracteres. El password es sensible al contexto. lo 

que significa que hace distinción entre minúsculas y mayúsculas, por esto. 

siempre se debe escribir conforme fue dado de alta. 

Uno vez dado de alta el PASSWORD la primera condición necesaria para 

operar el sistema de Alcancías es teclear correctamente el password de 

acceso. en la figura 2.3.1.1.{ver figura siguiente} podemos ver la pantalla para 

introducirlo. 

En caso de olvidarse el ultimo PASSWORD dado de alta el usuario tendrá que 

dirigirse a los oficinas de para que le sea reintegrado un nuevo password 

conocido. 

2.4 MANEJO DE MENUS. 

Favor de consultar fema: Implementación de cado módulo 
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4. APENDICE A. 

CONDICIONES DE ERROR EN PRUEBA DE LINEA. 

O: 

1: 

2: 

3: 

4:5:8:13: 

6: 

7: 

9: 

10: 

11: 

12: 

20: 

21: 

22: 

23: 

24: 

25 

26: 

27: 

28: 

29: 

30: 

31: 

32: 

33: 

"Sin pruebo hasta el momento" 

"No pudo verificar MOA: Gpo. de 2000 bloqueado" 

"No pudo verificar MOA: Fallo de Hardware" 

"No pudo verificar MOA: Líneo ocupada" 

"No pudo verificar MOA: Foult code %d" 

"no pudo verificar MOA: líneo encapsulada" 

"No pudo verificar MOA: Línea bloqueada manualmente" 

"No pudo verificar MOA: Grupo PBX" 

"No pudo verificar MOA: Líneas no disponible" 

" No pudo verificar MOA: Disp. de Medición ocupado" 

" No pudo verificar MOA: Oisp. de medición bloqueados" 

"Circuito. tierra y Batería Húmedo" 

"Circuito. tierra Húmedo" 

"Circuito. tierra y Batería" 

"Circuito a Batería Húmeda" 

"Circuito Húmedo" 

"Circuito Húmedo y Batería" 

"Circuito o Batería Húmedo y Tierra" 

"Circuito Húmedo y Tierra" 

"Circuito Húmedo. Tierra y Batería .. 

'Tierra y Batería Húmeda" 

''Tierra Húmeda" 

''Tierra Húmeda y Batería" 

"Batería Húmeda" 

"Lineo en Buen Estado" 
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34: 

35: 

36: 

37: 

38: 

39: 

40: 

41: 

42: 

43: 

44: 

45: 

46: 

60: 

61: 

62: 

80: 

81: 

82: 

83: 

OTRO 
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"Batería" 

"Batería Húmedo y Tierra" 

"Tierra" 

"Tierra y Batería" 

"Batería Tierra Húmedas y Circuito'' 

.. Tierra Húmeda y Circuito" 

'"Tierra Húmeda y Circuito a Batería" 

"Batería Húmeda y Circuito" 

"Circuito'' 

"Circuito a Botería" 

"Batería Húmeda y Circuito a Tierra" 

"Circuito a Tierra" 

"Circuito a Tierra y Botería" 

"En cruce con abonado" 

"Roto hacia afuero" 

"Roto hacia adentro" 

"Error no reconocido" 

"Fault Cede Irreconocible" 

"No corresponde número" 

"Falla de conexión del MOA Y LA CENTRAL 

"Error No reconocido. 
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APENDICE B. 

SOLUCION DE PROBLEMAS. 

Problema: No permite probar algunos números dice: Número invalido. 

Solución: Dar de alta los teléfonos en la Base de Datos. para que el 

sistema no restrinja su operación. 

Problema: Cuando se desea probar un número dice: Número fuera de 

Alcance. 

Solución: El sistema esta restringido a las claves lado de la localidad u 

debe introducir el número a probar con su clave lado ejemplo 

62180107. si desea nuevas claves lada. favor de contactar 

con el proveedor. 

Problemo: Al ejecutor el programa dice Not Enogh Memory. 

Solución: Modificar el autoexec.bot y config.sys para dejar el menor 

número de programas residentes y verificar en el config.sys 

files=32 

buffers=32 

Problema: No se considera los cambios en el menú de Bases de Datos; 

Solución: Al momento de introducir cambios. dar <Enter> hasta el último 

registro. porque si se sale uno con <Escape> el sistema 

considerará que se desean anular los cambios programados 

Problema: No reconoce el nuevo password. 

Solución: Verificar que se este escribiendo correctamente el password 

checando si se escribió con mayúsculas o minúsculos. 
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Problema: Aparece puro basura en el cuadro que dice: Respuesta de la 

central. 

Solución: Verificar individualmente la central que se está accesando. 

Problema: Durante (revisión continua de contadores o de categorías) 

recorre unos números muy rápidos. 

Solución: Verificar individualmente la central que se está accesando. 

Problema: Intento dar de alta nuevos nUmeros de esta localidad pero no 

los acepta. 

Solución: Posiblemente no este configurado ese rango de teléfonos. por 

favor consultar configuración de rangos e insertar ese nuevo 

rango en el próximo renglón disponible. 

Problema: Con el password actual no se entran a todas las opciones. 

Solución Favor de conseguir el password de operador. este tiene 

permisos poro todas las opciones. 

Problema: Estaba trabajado bien cuando de un momento a otro. sed 

quedo atorado en una prueba. 

Solución: Posiblemente si es 2199 esta dando respuestas muy lentas o si es 

EXA el operador saco un momento el puerto de funcionamiento. 

Problema: Al dar de baja un número. sigue en la pantalla. 

Solución: La bajo es como el Foxpro2 donde primero se marca el número 

a suprimir y después se da de bojo. en el caso del sistema. 

para hacer válidos los movimientos de bojo hay que salir del 

menú de Base de datos. 
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Problema: Deseo cambiar el número telefónico pero guardar todos los datos. 

Solución: Utilice la opción de llave en el menú de Base de datos. este 

permite 

modificar el número telefónico de los datos que aparecen en 

pantalla. 

Problema: Aparece en la pantalla error de escritura escribe dispositivo 

PRN Anular, Repetir, Ignorar; Descartar? 

Solución: Se encuentro desconectado la impresora. favor de verificar su 

conexión. 

Problema: Aparece error XX · en ALCANCIAS.DBF o error XX en 

ALCANCIAS.CDX. 

Solución: Restaurar el último respaldo de estos dos archivos. 
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APENDICE C. 

CARACTERÍSTICAS DE TIPO DE APARATO. 

TIPO DE APARATO DESCRIPCIÓN 

PUBLICO l Ver Anexo 1 Inventario Tel Pública. Alarma campo 3 

MON LADATEL Ver Anexo 1 Inventario Tel Pública. Alarma campo 3 

CREDITO Ver Anexo l Inventario Tel Pública. Alarma campo 3 

MON YCRED Ver Anexo l Inventario Tel Pública. Alarma campo 3 

DEBITO Ver Anexo.¡ Inventario Tel Pública. Alarma campo 3 

CRED Y DEB Ver Anexo l Inventario Tel Pública. Alarma campo 3 

PUBLICOS 2 Ver Anexo l Inventario Tel Pública. Alarma campo 3 

TPTC Ver Anexo l Inventario Tel Pública. Alarma campo 3 

PATROCINADO Ver Anexo l Inventario Tel Pública. Alarma campo 3 

AMPER Ver Anexo l Inventario Tel Pública. Alarma campo 3 
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APENDICE D. 

TIEMPOS DE RESPUESTA DE CENTRALES. 

MOA IOCl2 IOC4 S-2199 

SUSPENSION 18 SEG 9 SEG 25SEG 

REANUDACION 18 SEG 9 SEG 24 SEG 

c. DE CATEGORIAS 16 SEG 8SEG 16 SEG 

c. DE CATEGORIAS 18 SEG 9SEG 26 SEG 

c. DE CONTADORES 14 SEG 7 SEG 16 SEG 

PRUEBA DE LINEA 25SEG 13SEG 31 SEG 
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APENDJCE El. 

DESCRIPCION DE CATEGORIAS (EXA]. 

CATEGORI RESPUESTA DESCRIPCION 

A DE CENT. 

CBA-0 CBA-0 RESTRICCION DE LARGA DISTANCIA (INACTIVA) 

CBA-2 CBA-2 RESTRICCION DE LARGA DISTANCIA (ACTIVA) 

TLl-0 TLl-0 INVERSION DE POLARIDAD (INACTIVA) 

TLl-3 TLl-3 INVERSION DE POLARIDAD (ACTIVA) 

BIC-0 BIC-0 RESTRICCION DE LLAMADAS DE ENTRADA (INACTIVA) 

BIC-1 BIC-1 RESTRICCION DE LLAMADAS DE ENTRADA (ACTIVA) 

SSl-0 SSl-0 TIPO DE TECLADO (SOLO DISCO) 

SSl-1 SSl-1 TIPO DE TECLADO (DISCO Y TECLADO) 

OBA-0 OBA-0 CANDADO DE LINEA (INACTIVO) 

OBA-5 OBA-5 CANDADO DE LINEA (ACTIVO) 

TCL-0 TCL-0 TELEFONO PUBLICO (SIN IDENTIFICACION DE 999999) 

TCL-11 TCL-11 TELEFONO PUBLICO (CON IDENTIFICACION DE 999999) 

ICS-0 ICS-0 MENSAJE DE SUSPENSION (INACTIVO) 

ICS-6 ICS-6 MENSAJE DE SUSPENSION (ACTIVO) 

BOC-0 BOC-0 INHIBICION DE TONO DE MARCAR (INACTIVO) 

BOC-1 BOC-1 INHIBICION DE TONO DE MARCAR (ACTIVO) 

TB0-0 TB0-0 SUSPENSION DE LINEA (INACTIVA) 

TB0-1 TB0-1 SUSPENSION DE LINEA (ACTIVA) 

'"'Nota: Todos los valores para activar pueden cambiar dependiendo de la ciudad 
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APENDICE E2. 

DESCRIPCION DE CATEGORIAS (SISTEMA 2199). 

CATEGORIA RESPUESTA DE CENTRAL DESCRIPCION 

BADP=\ MPAG Suspensión (activa) 

BADP=2 REM Suspensión (inactiva) 

CBOX=l ALC _____ : __ INDIV Alcancía l 

CBOX=2 ALC _____ : __ INDIV-E Alcancía 2 

CBOX=3 ALC _____ : __ MULTI Alcancía 3 

CBOX=4 ALC _____ : __ MULTl-E Alcancía 4 

CBOX=l 1 ALC _____ : __ INDIV __ & _\ 9999 Alcancía 1 e ldentif 999 

CBOX=21 ALC _____ : __ INDIV _E_& _\ 9999 Alcancia2 e ldentlf 999 

CBOX=31 ALC _____ : __ MULTI __ & _ 1 9999 Alcancia3 e \dentif 999 

CBOX=41 ALC _____ : __ MULTI_ E_& _I 9999 A\cancia4 e ldentif 999 

CBOX=S REM No tipo alcancia 

ORPT=4 RESTPORT _: __ LOCAL Rest llam.salido local 

ORPT=67 RESTPORT _: __ NACIONAL Rest .llam.salido 

nacional 

ORPT=O REM Sin Rest.llam.solida 

ORPT=2 RESTPORT _: __ NLLA Rest.llam.nlla 

ORPT=3 RESTPORT _: __ SESP Rest .llam.sesp 

ORPT=S RESTPORT _: __ ZONA Rest.llam.por zona 

ORPT=7 RESTPORT _: __ CONT Rest llam.por cent 

SSIG=l SENAB __ _ : __ AP _D _ISCO Z Tipo de Teclado 1 

SSIG=2 SENAB ___ : __ AP _D _ISCO X Tipo de Teclado 2 

SSIG=3 SENAB ___ : __ AP _B _OTONERA Tipo de Teclado 3 

- 10 

SSIG=4 SENAS - - -· __ AP _B _OTONER A Tipo de Teclado 4 

_12 
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SSIG-5 SENAB - - -· __ AP _B _OTONERA Tipo de Teclado 5 

_16 

SSIG=6 SENAB ___ : __ AP _B _COMB _Z-1 O Tipo de Teclado 6 

SSIG-7 SENAB ___ : __ AP _B _COMB _Z-12 Tipo de Teclado 7 

SSIG=8 SENAB ___ : __ AP _B _COMB _Z-16 Tipo de Teclado 8 

SSIG=9 SENAB : --- --AP _B _COMB _X-1 O Tipo de Teclado 9 

SSIG=lO SENAB ---: --AP _B _COMB _X-12 Tipo de Teclado 10 

SSIG=l l SENAB ___ : __ AP _8 _COMB _X-1 6 Tipo de Teclado 11 

TRSTR= l RESTERM Restricción llam. 

terminal 

TRSTR=O REM Sin Rest llam. terminal 

LNCHAR-7 CARACTLN : - --POLAR Cambio de Polarida 

LNCHAR=l REM Sin Cambio de 

Polaridad 

LNCHAR=2 CARACTLN _- __ NOPBALN 

LNCHAR=3 CARACTLN _= __ HIBRIDA 

LNCHAR=4 CARACTLN _- __ EXBUCLE 

LNCHAR=S CARACTLN _ = __ EXBUCLE 

HM=l MEDPRIV _: __ POLAR Cambio de Polaridad 

HM=S REM Sin cambio de 

Polaridad 
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APENDICE F. 

DESCRIPCION DE CATEGORIAS. 

SISTEMA2 l 99 

BADP CBOX ORPT SSIG TRSTR LNCHAR HM 

PUBLICO l 

MON LADATEL 

CREDITO 

MON Y CRED 

DEBITO 

CRED Y DEB 

PUBLICOS 2 

TPTC 

PATROCINADO 

AMPER 

• (SUSPENDIDO) 
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EXA. 

CBA TLI BIC SSI OBA TCL ICS BOC TBO 

PUBLICO l 

MON LADATEL 

CREDITO 

MON Y CREO 

DEBITO 

CREO Y DEB 

PUBLICOS 2 

TPTC 

PATROCINADO 

AMPER 

• (SUSPENDIDO) 
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Manual Técnico 

Alcancías X.X 

El siguiente documento contiene información técnico acerco de configuración 

del sistema para reconozca el módem y se pueda conector a lo central 

telefónica 

ÍNDICE 

l. VERIFICANDO MANUALMENTE QUE EL MODEM ESTE RESPONDIENDO 

2. VERIFICANDO MANUALMENTE QUE LA CENTRAL ESTE RESPONDIENDO 

3. VERIFICANDO QUE EL SISTEMA ESTE RESPONDIENDO 

AUTOMÁTICAMENTE 

A. APÉNDICE A: EJEMPLOS TIPICOS DE COMUNICACIONES 

l. VERIFICANDO MANUALMENTE QUE EL MODEM ESTE RESPONDIENDO 

Paro checar que se encuentra conectado el modem realizar los siguientes 

pasos: 

l • l Cambiarse al subdirectorio donde se encuentra instalado ALCANCIAS X.X 

C: 

l .2 Cambiarse al subdirectorio donde esto Instalado ALCANCIAS X.X 

C:'\>CD ALCAN 

1 .3 Entrar el programo de comunicaciones SIMPLE.EXE 

C:'\ALCAN>SIMPLE 
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1.4 Teclear cuando pregunto: 

ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN: 

Escribir el nombre del archivo donde se guarda la configuración de 

comunicación de cada central {IMPORTANTE: Por cado modem ubicado en las 

centrales que tenga diferente velocidad. o diferente paridad. es necesario 

crear un archivo independiente para cada uno de estos. incluso si lo 

computadora tiene mas de un modem conectado a esto. por cada COM 

diferente hoy que crear un archivo nuevo) 

Por defoult el sistema tiene los .iiguientes archivos. pero usted puede crear sus 

propios archivos. 

Nombre del Archivo Puerto Velocidad Paridad Bits Stopbits 

SIMPLEPl .CFG COMl 1200 Even 7 

SIMPLEP2.CFG COM2 1200 Even 7 

SIMPLEP3.CFG COM3 1200 Even 7 

SIMPLEP4.CFG COM4 1200 Even 7 

1.5 Teclear [ ALT ] [ S ] poro modificar los opciones de comunicación hasta 

lograr que el sistema se comunique con el modem: uno formo de verificar que 

el modem esto respondiendo es mondar el comando 

AT 

Y el modem deber responder: 

OK 

Si el modem no respondiera modificar los parámetros del punto 1.6 
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1.6 Cuando se tecleo ( ALT] [ S ] oporecen los siguientes opciones 

<1 >Serial Port : 2 

<2> Baud Rote : 1200 

<3> Parity : 7E1 

<4> Lock Serial Port: No 

<5> lnit. String 

<6> Hangup String : ---+++---ATHOAM 

<7> Dial Prefix : ATDT 

<S> Save ond Quit 

<Q>Quit 

Please moke a selection: 

donde: 

Serio\ port es el COM donde esta conectado el modem Boud rote es la 

velocidad de comunicaciones Parity es la paridad. solo hay dos variantes 

( Bits=7. Even. Stop=l ] y ( Bits=8. None. Stop=l ]. 

Los demás opciones no se varían por lo regular pues. la configuración por 

defoult lo utilizan la mayoría de los modems. 

Recuerde una vez comunicado con el modem salvar en archivo con la 

opción: 

<S> Sove and Quit 

( CTRL ] ( C ] Usted puede regresar al sistema operativo 

( CTRL ] ( X ] Usted puede regresar al sistema operativo pero colgando 

( ALT ]( B] Puede mandar un Break: 

[ ALT )[ S ] Puede elegir cambiar lo configuración de comunicación 
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Nota: A veces para que surtan efecto los cambios hay que entrar de nueva 

cuenta al programa de comunicaciones simple (Paso 1.3) 

2. VERIFICANDO MANUALMENTE QUE LA CENTRAL ESTE RESPONDIENDO 

2. 1 Llamando a lo central 

Uno vez comprobado que el modem responde (paso 1) y si la comunicación 

fuera por líneo conmutada hay que marcar al teléfono del modem, por 

ejemplo: 

ATDT131333 

- Si suena ocupado# llamar a personal de' centrales para ver tiempos de 

ocupación. 

- Si no responde# llamar a personal para ver si esta encendido el modem. 

- Si responde CONECTED 1200 o a cualquier velocidad, seguir el paso 2.2 de 

acuerdo al tipo de central que se esta probando. 

2.2. 1 Central tipo MOA (Ver ejemplo de Apéndice A) 

[ ALT ][ B ] Para enviar un break: hasta que responda la central con símbolo 

mayor que [ >] 

LOGOF: Para salir de cualquier central. 

[Backspace] Dar varios veces esta tecla hasta que la central pida el password 

de acceso. seguido con símbolo de mayor que [ > ] 

TELPUB: teclear el password de acceso seguido de un punto y coma [ ; ] 
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YANEZF> Si se trata de un MOA controla varias centrales indicar la central que 

se va a entrar en particular. tecleando el Login de acceso terminado con el 

símbolo de mayor que [ > ] 

CONT:SNB=62 l 40000; 

Teclear un comando válido por ejemplo el CONT que sirve para leer los 

contadores de un teléfono en particular. ver primero si responde el comando 

con 8 dígitos. sino probar el mismo comando pero sin la clave lada. 

2.2.2 Central tipo IOC 12 (Ver ejemplo de Apéndice A) 

[ ENTER) Para que responda la central 

CONT:SNB=62 l 40000; 

Teclear un comando valido por'. ejemplo el CONT que sirve para leer los 

contadores de un teléfono 'en particular. ver primero si responde el comando 

con 8 dígitos. sino probar el ~¡~~'~. comando pero sin la clave lodo 

[ ENTER J Para que hago caso del comando 

( Ctrl ) [ D ] Para dejar el acceso a la central 

2.2.3 Central tipo IOC4 (Ver ejemplo de Apéndice A) 

( Ctrl ] [ E ] Para tomar el acceso a la central 
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CONT:SNB=62140000: 

Teclear un comando valido por ejemplo el CONT que sirve poro leer los 

contadores de un teléfono en particular. ver primero si responde el comando 

con 8 dígitos. sino probar el mismo comando pero sin lo clave lado. 

[ ENTER ] Para que haga caso del comando 

[ Ctrl ] [ D J Para dejar el acceso a la central 

2.2.4 Central Sistema 2199 Man-Machine (Ver ejemplo de Apéndice A) 

[ALT][B] Paro enviar un break; hasta que responda la central con símbolo 

mayor [ >] 

PWOl; Teclear el passward de acceso seguido de [; ] 

78:1=K"l 6101692: 

Teclear un comando valido por ejemplo el 78 que sirve para leer los parámetros 

generales de un teléfono en particular. ver primero si responde el comando 

con 8 dígitos. sino probar el mismo comando pero sin la clave lada. 

[ Ctrl ] [ X ] Para dejar el acceso a la central 

2.2.5 Central Sistema 2199 MPTMON [Ver ejemplo de Apéndice A) 

[ ALT ] [ B ] Para enviar un break; hasta que responda la central con 

símbolo mayor [ >]. 
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MM: Teclear MM; para acceso MPTMON 

[ ENTER ] Para que haga caso al comando 

78:1=K'l6101692: 

Teclear un comando valido por ejemplo el 78 que sirve paro leer los porómetros 

generales de un teléfono en particular. ver primero si responde el comando 

con 8 dígitos. sino probar el mismo comando pero sin lo clave lodo. 

[ENTER] Para que haga coso al comando 

[ Ctrl ] [ X ] Para dejar el acceso a la central 

3.VERIFICANDO QUE EL SISTEMA ESTE RESPONDIENDO AUTOMÁTICAMENTE 

Para el correcto funcionamiento del sistema es primordial tener bien 

configurado el sistema corriendo el programa ALCAN.EXE entrando o 

OPCIONES y después a CONFIGURACIÓN DE SERIES VALIDAS. el primer dígito 

que pide diciendo NUMERO DE RENGLÓN?. es una linea de configuración: 

Limlnf Límite inferior de la serie 

LimSup Límite superior de la serie 

NO Numero de dígitos de los teléfonos a probar con los cuales 

responde la central, por defoult es 8 (Con lada) o (6) Sin lada. 
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TCentral Elegir con <Borro espaciadora> la opción apropiada: 

MOA (AXE) Sistema MOA 

IOC12 (AXE) Sistema IOC12 

IOC4 (AXE) Sistema IOC4 

SIST2199 (Sistema 2199) Man-Machine 

SIST2199MTM (Sistema 2199) MPTMON 

Password Se introduce el password de acceso para MOA 

Login Se usa poro entrar o cierta central desde el MOA. en 

otros tipos de centrales no se usa. aunque es recomendable establecer 

diferencia de centrales. mediante nombres diferentes por central. 

ArchivoCFG Es el archivo donde se encuentra la configuración del 

modem creado mediante el paso 1 y 2. 

NoModem El número telefónico del modem a conectarse (O) si 

es directo. 

533 



Apéndice (Manual de Técnico} 

A. APÉNDICE A:EJEMPLOS TÍPICOS DE COMUNICACIONES. 

A. 1 COMUNICACIONES MOA 

ATDT9162131444 
CONNECT 1200 
LOGGE.D-OFF DEVICE UPMM.A.Z AT 19:33{0) 
PLEASE ENTER IOENTIFICATION < 

@@@@@@@@@@@@MMMMMMMMMMMM 
MOAHMO 1~96-C5-23 19:33 LOGGEO-ON UPMMAZ OUTOEV-UPMMAZ 

<Y.t.NEZL> 
corJNE.CTEO TO YANEZ.L AT 19:33 UPMMAZ 

<CONT:SNB-€2116515; 

CALL METER VALUES READING 
INDIV:OUAL 

SNB 
62116575 

A CMVL CMVS TYPE 

00002177 ºººººººº 
END 

<LOGOF; 
LOGGED-OFF OE'JICE UPMMAZ 
PLEASE ENTER IDENTIFICATION 

OK 

AT 19:34 

OUTCEV-UPMMAZ 
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A.2 COMUNICACIONES IOC12 e IOC4 

~-..-:-~-:-:e 9993 

cor.;:;Ec'!' l .2 oc 

NG 

NG 

NNOO 

"'º 
<CONT:SNB-16170350; 

CA!..L METER VALUES R.EAOrNG 

INOlV! DUAL 

AT-6 

SNS 

l6l".'J35:J 

A CMV!.. CMVS 

~0000007 ºººººººº 
END 

TIME 960523 2025 PAGE 

TYPE 
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A.3 COMUNICACIONES SISTEMA 2199 MAN-MACHINE 

CLAVE DE ACCESO < 

COR"!' INEZ 1996-05-23 19:41:45 JU 
<78:1-K'ol7000; 

SEC-1719.960523 9002 

COM-0078 
COMA:~DO ENVIADO A EJECUCION 

9000 

RESULTADOS A CONTINUACION 

CORTINEZ 1996-05-23 19:42:03 JU 
SEC•l719.960523 0076 

AOMINISTRACION DE ABONADOS 

v:sUALIZAR-ABONADO-INDIVIOUAL 
RESULTADO FINAL 

NO 
63147000 

NE FISICO 
H'727 (1831 J & 209 

MEDIDORES: 2584 4093 

ESPECIFICACIONES: 
SENAS AP COMB Z-16 

CLASES DE LINEA 

CTRLREM : RECAUT 

REPORTE COMPLETO - 0076 

o 

CON EXITO 

CE LOGICO 
H' 1BB0 (7088 > 

o o 

536 



Apéndice (Manual de Técnico) 

A.4 COMUNICACIONES SISTEMA 2199 MPTMON 

<78:1-f\'101692; 

sE=•o87~.960523 9002 

COM-0078 

COMANDO ENVIADO A EJECUCION 

9000 

RESULTADOS A CONTINUACION 

RAZA III 1996-05-23 20:21:21 JU 

SEC-0873.960523 0076 

ADMINISTRACION DE ABONADOS 

VISUALIZAR-ABONADO-!ND!VIDUAL 
RESULTADO F'l NAL 

NO 
16101692 

NE FISICO 

H'162lf5665) & 157 

MEDIDORES: 188 656 o 

ESPECI F'ICAC!or.:Es: 
SENAB AP COMB Z-12 

CLASES DE LINEA 
MEO PP. IV POLAR 
RESTERM 

REPORTE COMPLETO - 0076 

3 

CON EXITO 

CE LOGICO 

H'2A50(10832) 

o o 
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SEC-0874.960523 9002 

COM-0078 

COMANDO ENVIADO A EJECUCIOrl 

9COO 

RESULTADOS A CONTINUACION 

RAZA I I I 1996-05-23 20:21:57 JU 

SEC-0874.960523 0076 

ADMINISTRAC!ON DE ABONADOS 

VISUALIZAR-ABONADO-INDIVIDUAL 

RESULTADO FINAL 

ND 

1610.!.6)2 

NE FISICO 

MEO: DORES: 196 

ESPECIFICACIONES: 
SENAS 

CLASES DE LINEA 
MEDPRI'.l 
RESTERM 

H'l621 í5665 ) & 157 

65C o 

AP COMB Z-12 

POLAR 

REPORTE COMPLETO - 0076 

Apéndice IMonuol de Técnico) 

CON EXITO 

CE LOGICO 
H'2A50(10832i 

o 
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11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

11 SISTEMA ALCANCIAS :l ~ tAXE. SISTEMA 12) 
11 
11 ARCHIVO: ALCAN C 
11 
11 FECHA tl6/ltll'Jf1 
11 ...................................................................................... . 

#1ncludc <s1d10 h> 
#includc <proccss h::
#1ncludc <con10 h-.. 
#1ncludc ·-~lnng h · 
1111ncl11dc ~-1nc1n h • 
n111cludc · 111nc h ·• 
111111cl11dc ·:escape h-"" 
n1ncludc <c<;;t11nc h · 
#1ncludc <tcddccl.h-· 
#includc "ba!>cS. h" 
n1ncludc .. nontcncla.h" 
#1ncludc "gralfnnc h" 
t11ncludc "gn1lfun.,_h" 
fllmcludc "ladcod h" 
#tncludc "datosx h" 

boolcan tn)Spc_Esctscd_l)J>'! scd.inl scancodc); 
struct uu IUHlllL 

s1n1c111111111111112. 
c~tcrn .;1n11..;1 1111 d;uc. 

11 ••••••••••••• \!anablcs usadas en ALCAN.C •••••••••••••••••••••• 
..:'1crn dlilr pasS\Hlrdnc\\IS_PS\VI. 
c"tcrn char paSS\\OrdacclS_PSWI; 
c"tcrn char pass\\ordopcrlS_PS\\'I; 
cstcrn char paSS\\OrdcntlS_PS\VI: 
cxlcrn char pasS\\OrdconlS_PS\VI; 
c~h:rn scd_l~pc !>ENCABl.sMEDIOl.sPIEI. 

1111 111111111u11cr() 

1111 No\\(&tnunil}. 
rct;-;rn 1; 

int cxp1rat1n11ncr1 J 
: 

o;truct 1111 tumhora. 
long 11cmpo=11l •. 

11c1npo~'c1L. 

tm .NO\\f&tmahoral. 
t1cmpu- tm_ElapScc.;f&111uml.&lmahora1. 
1ft11c111po· OL1 

11c111po=11; 
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1foicmpo>=l2fl> : 

rc1ur11 o~ 

¡:010.,~ ( :l.:!..J ); 
pnulf("Dcsconcxíon o nudo"): 
rc1urn 1: 

ilu in1111m1nc:r2() 

1111 NO\\C&1rnin11:!J: 
rctUrn 1: 

irn C:\:p1mt1mmcr:?O 

SlntCI IUI lnmhont: 
long 11cmpo-OL; 

licmpo=llL. 
lm Now(&.tmnhoraJ. 
liciñpo=1m_ElapSccs(&lminit.&tmahoraJ: 
IÍ(licmpo<CILJ 

ucrnpo=o; 
if(licmpo>-=240J : 

: 

goto~·ytJ.2..J J: 
pnntfC"Dcsconcsion o ruido'"); 
n:1ur11 I; 

rcturn O: 

t• ••••••••••••••••PANTALLAS DE PRESENTACION •••••••••••••••••• •/ 
c.\itcrn ALCANBTRV data bufl; 
cxtcrn FILE •fhistmov~ -
c.\ilcm char strou112ss1: 

1111 1ENCAB 1 O ( 
mcnu_1ypc mcnu: 
int rct: 

ifccmcnu = mcnu_OpcncJJ==NULL_> 
~cncrror(6.0): 

mcnu_Printf(menu. "ALCANCIAS J . ..J cSISA)"): 
1nc11u_Fl11sht1ncnuJ: 
1f1CsENCABI = scd_Opcmmcnu))--""NULLJ 

gc:ncrror(7.flJ; 
scd_Sc1Colors1 sENC AB 1. fh.: 1 b. fls lb. O"\: J b); 
scd_SctBordcrcsENCABI. bd_promptJ. 
sed Sc1Posi11011CsENCABI O. OJ. 
scd-SctHc1gfucsENCABI. 1 L 
scd=S..:1\\'1d1hcsENCABI. 7MJ: 
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s.cd_Rcpmn11sENC A.B 11: 
rct = scd_Go<sENCABll. 
rc1urn<rctl. 

un iMEOlOHl: 
111cnu_t)pc 1ncnu~ 

1nt rct: 

1f (tnu.::nu = mcnu_OpcnlJl==NULL) 
g,cncrror(6.ll). 

Apéndice (Código fuente) 

l1h!nu_Pr11ttf<mcnu. "o l'l'.\. IMONITOREO DE TELEFONOS PUBLlCOS\n"): 
1ncnu Flusht1ncnu1; 
1f{{~?\.\EDIOI = sed_Opcntmc1lU))==NULL) 

gcncrrorl7 .01. 
scd_SctColorsts!\.'\EOIOl. lh:lb. lh.lb, Oslb): 
scd _SctBordcrt sl\.fEO 10 l. bd _prompt l: 
scd_SctPos1tion(sf\.'\EDlO 1. :l. O); 
sccl_Sc1Hc1ghusMEDIO l. l i); 
sed SctWtdth(sMEOIOl. iRl: 
scd=:Rcp;unHsMEDIOI 1: 
rct = sed_ Got sf\.1.EDIO 1 l; 
rctur-n1n:tl. 

11u 1PlEHl: 
11U!l\ll_l)'JX" 
111t 

1f ({mcnu = mcm1_0pcn(_))==NULL) 
gcncrror(íl.Ol. 

mcnu Flush(mcnu): 
if(tsP"'iEl = !'cd_Opcn<mcoull==NULLl 

~cncrror(i .O); 
sed _SctColor!'tsPIEl. t1xlb. o,tb. Oxlcl: 
sed =._sctBordcrt sPI El. bd _prompt i: 
sed SctBordcrT1tlctsPIEI. "MENSAJES">: 
sed-SctPos1t1on<sPlE l. 22. 01. 
scd=.sc1Hc1ghllsPlE l. 1 ); 
scd_S .... '\Wtdth(sPlEI. 78J. 
s.cd_Rcpall\llsPlE 1 l: 
rct =scd_GotsPIEll. 
rcturnt.rct). 

tlll tPASSENTunt opc1on1 { 
mcnu_t)pc: 111cnu; 
SCd_t'.\pcSCd; 

rct: 

l1mp1:tchartp01ss".ordcnt.s1 .. .cof(pass'''ºrdcn\)); 
l 11npim:hart pass11"1o ordnC1i\. .si7.cof( pass,,ordncwl ): 
1f((nh!1111 = mcnu_Opcn{)}=;=NULL> 

gcncrror(<1.llJ; 
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1f(opc1un-~11 

111cnu Pnn1ff1nc1111. º'Pa:.s\\on..I de cn1..-ad¡1 
a ll######1"l#j\11".p.1SS~\ol'"dc111.& .. ccu..-c_f111u.:~1. 

clsc 
1ncnu_Pnn1fc 111c11u. "Tecle..: el 1111c\o pi!S.!>\\ord 

rl 11Jll!lttlHl-tlñtltl1111" .po1SS\\ ord11C\'I. .&SCCUl'"C_ fullC!>J. 
rncnu Flush(n1cnuJ. 
rftt - !>cd o:. M:d_Opcncmc111111==NULLJ 

gcncnorf7.lll. 
sed SctColo..-stscd. 11, lb. 1h 11. 11,7111: 
scd:SctHordcl'"l..,cd. bcl __ pro111pl). 
sed Sc1Pos1IH1'1l!-.Cd. K. :?.:!). 
!tCd~Sc1Jlc1gh11scd. "''· 
Sc.."'d SctW1d1h1scd. lK1. 
scd-SctShadon1scd. 1 ). 
scd=Rcp;111111scd). 
rct = scd_Go1!>CdJ. 
scd_Closclscd>·. 

mi iPASSCON11 1 
mcnu_,1,_pc 
scd_l'.\f>':~d. 

rcl. 

IÍ((ll1Cl111 = rncnu_Opcnl))==NULL> 
!!CllCfl'"Of(h.111. 

mc11u_Pnntf11ncn11. "('onfinm1cicn del password a•fl#########J" .pusswordcon.&sccurc_funcs)~ 
1nc1111 Flush11nc11ul. 
1f((scd = scd_Opc111mc11101=-"""NULL1 

gcnc..-n.1rc7.flJ. 
:.cd Sc1Color ... c .. cd. º"' 1 h º' 11. 0.'\:701. 
:.cd=Sc1Bordcrtscd. hd_p..-0111p11. 
'"iCd_ "ctPn!>lllOlll .. Cd. K . .:!:?1. 
sed Sc1Hc1~h11s.:d.-' 1. 
c;cd-~Scl \\."1dlh1 !-.Cd .. 1X l. 
M!d Sc1Shadn\'l.C sed. 1 J. 
scd~Rcpa111l(scJ ). 
rct = -.cd Gotscd). 
scd_ClosCtscd>. 
l'"CIUrll(l'"Cll. 

i111 1CONFIRMA SALIRtJ 
11Mod1;-;110 

1ncn11_l)-pc 111cnu. 
scd_r~pc<ocd: 
boolcan nos;1l1l'"llaA-=11: 
1111 rc1: 

OCOtllllf) .)-C<>_p1..--·"'S1'". 
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lf({menu = mcnu_C>pcn())==NULL> 
generror(6.CJ): 

menu_Pnntfimenu .... Desea salir de A.LCANCIAS •J 

&yesno_funcs,"Pre5oionc barra espaciadora"); 
menu Flush(ml!nu). 
1f((sed = scd_Opc!n(lllCllU))==NULL} 

generror(7 .o J. 
scd_Sl!tColorstscd. Ox:'if. º·"sr. º"30. 
scd_SelBordcr(sed. bd_pron1p1 ): 
scd_SctPos1t1011(scd. M. h1). 
sed_SetHe1~ht(5'.od. l ). 
scd_Set\Vidth(sl!d . .i.i l. 
scd_SetShadow(sed. 1 ): 
scd_SetSpecial(scd.myspc_Esc): 
scd_Repa.mt(scdJ. 
ret=scd_Go(scd): 
scd_Closctscd): 
if(rc1==0) 

retum nosalirflag= 1: 
ifi!nosalirflag) 

rcturn nosahrflag= l: 

re1un1 nosalirflag""O, 

a·fd(###)\n".&.nosalirtlug. 

void initscdCon(illl opcion) 11 COLOCA DlFERENTES VENTANAS DE MENSAJES DE ERROR 
{ 

scd_typc scdCon: 
menu_typc 1nenuCon: 

ch.ar chf21. 
chfOJ='\U'. 

11 String para esperar que el usuario desee continuar 
11 Jn1ciali7,a la respuesta en "·aJor nulo 

if((menuCon = menu_Opcn(l)==NULLI 
generror(6.fJl. 

~""'·ilch (opc1011) : // Dcpcndil!ndo di! opc1c11 se despliega el incnsiue apropiado 
case.:: 1 mcnu_Pnntf"<mcnuCon,"Tcl.fono ~·1 registrado. \nPrcsionc una tecla parn 

continuar ri!1.fl#f\n".ch.&s1rmg_funcs);break; 
ca.se: :!·mcnu_Pnntf(mcnuC"on."Tcl .fooo a supnmir no existe. \nPres1011c una 1ec:la para 

continuar (~fl#f\n".ch.&string_funcs).brcak. 
case J:mcnu_Printf"<menuCon."Tcl.fono a consultar no existe. \nPresione una tecla para 

continuar '(i"'fl#l\n".ch.&stnng_füncs1:brc.ak. 
case .J·mcnu Pnn1f(111en11Con."Alta no cfcc1uada, \nPrcsionc una tecla para 

continuar ró:fl#l\n".ch.&stnng-=funcs).brcak. 
case '.'i mcnu Pnntítn1cnuCon."Ba1a no efectuada. \nPrcsione una tecla pum 

continuar"' .fl#J\n".ch.&stnng - fUncsl.break. 
cuse 6 mcnu - Pnntf( 1ncnuCon, "Ca1nb10 no cfl!ctuado. \nPrcs1onc una tecla para 

conunuar á.fl# )\n" .ch.&s1nng:=-runcs1.brcak: 
case 7.mcnu Pnntf(mcnuCon."No C:\.JIC sene di! ese t.lcfono \11Pres1onc una tecla para 

conunuar 'U'fl#J\n".ch.&stnng=funcs).brcak. 
case H n1l!n11_Pnlllf(n1cnuC'on."Error propio del sistema u1Prcs1onc una tecla pard 

continuar '<.t1Cf#l\n".ch.&s1nng_ funcsl.brcak. 
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case 'J·1ncnu_Pnntff1ncnuCon."R.:ferc111:m no rc¡,;1strada op abon\JlPrcs1onc una 1ccla para 
contmuur a·fl#J\n'".ch.&stnng_funcs).brcak. 

case tn n1cnu_Pnntf(1ncnuCon. "No se die de al1a el nuei.o psswrd\nPrcs1one una 1ecla para 
conllmmr a f(#l\n'".ch.&stnn~LfuOC!.J.brcak. 

ca.se 11 1ncnu_Pnntf(mcnuCon.·· ··nPrcs1onc una 1ccla para continuar 
-"'·fl # l\n"' .ch.&stnng_ funcs >.break. 

case 12 mcnu Pnntf(mcnuCon."No ~esta suspendiendo lcl.fonol\nPrcsione una tecla para 
continuar DJfl#f\n'" .ch.&stnng_-funcs>.break. 

case 13 rncnu PnntfcmenuCon. "No se csta rcanuda.ndo el tcl.fonol\nPrcs1one una tcclu 
pan1 canl11111ar a"fJ#J'.n"".ch.&st;.ng_funcs1.brcak. 

1 
mcnu_ Flushf 1ncn1H.-on). 

tfctsedCon = sed_ Oj>\!n1mcnuC011J)==NULL1 11 Abre Ja ,,·cntana para poder ser usada 
gcnerrcn7.01. 

sed SetColors1scdCon.Ox-l- l.llx47.u.,.a 11. 11 Sclccc1cn de colores de la ventana 
sec(ScrBordcr(scdCon.hd .. bo'I. ·1 Sclccc1cn del upo de borde de la ventana 
scd,..SelPos111on1scdCon. ltl.J51. 11 Pos1c1cn supcnor 1.-:quicrda de Ja ventana 
.¡cd_SetShadow(scdCon.11. // Acuva el efecto de sombra 
scd_Repatnt1sedC0111. ¡, Pmta la \cn1ana en Ja pantalla 
sed Go<~Con>. /1 f\.1anda el control del cursor a la ventana 
'M.!d=Closct~dCon) 11 C1crrJ la 'l.'Cntana 

mi tBIT ACORAlcha.r b1taconil 11)) 

mcnu_1ypc 
scd_typescd: 

'"' "''· 
hmpmchar(bnacora..11 ). 
tf((mcnu = ntenu_Opcn())==NULL) 

gencrror(6.«IJ: 
mcnu_Pnntf(mcnu. "'DOC REFERENCIA: -'Gttflrllll IO.#ll".bitacora.&.string_f\mcs): 
mcnu Flush(menu). 
incscd"" scd_OpenlmenuH=..,NULL) 

gcncrror("7 .0). 
scd_SctColorsCscd. Ox 1 b. Ox:; l. Ox70). 
scd_SclBordcr(scd. bd_promptJ. 
scd_Sc1BordcrTulctscd. " AUTORIZAClON DE MOVIMIENTOS "): 
scd_SclPos1t1011tscd. 8.22); 
scd_SctHcighHsed. 1 ). 
sed Sc1Width(sed. lO). 
sec(SctShado\'l.(scd. l ). 
scd_SctSp..."Cial(scd.myspc_Esc): 
!.Cc:i_Rcpaint(scdJ: 
rct = scd C".otscd 1. 
scd_Clos'Ctscdl. 
rett1rntret). 

'l."Old n1ovh1stmo\"(anr tlpoJUo\..char referencial 11 U t 
su11c1 1111 darcno". 
citar linea¡2:"'!'il. 
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char- buffcr-11201. 

1m_N0Vv(&da1enow); 

5'.\'ilch (upomovl t 

l 

case l spnntf(linca."Ahas ").break: 
case 2:spnntf(hnca."BaJas "l:break: 
case 3.spnnlfllincn."Camb1os "l:brcak. 
case ..J spnntf(hnca.''Suspcndc ");brcnk: 
case 5.spnntfllinca.''Rcanuda "):break. 
case 6.spnntfChnca. "Cat Camb ").break: 
case 7:spnntf(l111ca. "CambPass "l:brcak: 

spnntf{buffcr."REF "nltls ". rcícrcncml. 
strcat(linca.buffcr}. 
spnntf(bufTcr.""n.s ",,1,J:?d ",..tl:!d "nll:?d/'',....tJ:?d/"!'...id ".data bufl.sNum Tel. 
da1cno·w 11n~hour .datcno\\ 1111 _ m1n.datcno\\ un_nulay.datcno~ .tn1_;.on+ l.datcnow.un_year): 
strcal( hnc.a..buffcr 1. 
cod.1fica( h nca.strlcn(l lllea l). 
fwritc(strout.s1/.1...-of(s1routl. I .n11su110\' 

tf (tipomov!~ 7) { 

spnntfOinc.a.''C'BA-"n-:?d TLl-"n-:?d BIC-.. ,n-2d SSl-ª/..-2d OBA-%.-::?d TCL-0/n-2d ICS-o/o
::?d BOC-o/..-2d TBQ-",o-2d". 

data_b1út 1CNCBA.data_b11fl 1CNTLl.cl.1ta_bufl .1CNBIC.data_bufl 1CNSSJ.data_buíl .iCNOBA. 
cL'\la_hufl .1CNTCL.dat;.1_bufl iCNICS.data_buft 1CNBOC.data_bufl 1CNTBOl. 
codifica< ltnca.strlcn( l 1nca)). 
fwntc(strout.s1/.cof(strou1 ). l .flltstmo\·). 
spnn1f( hnca. "BADP·'°!'r.-2d CBOX·º'..-:?d ORPT -",f.-:!d SSJG-%.-2d TRSTR-%.-2d 

LNCHAR-o/..-::?d Hf'l.1-... .,.::?d". 
data_buft 1CNAADP.data_hufl iCt-;CBOX.Ja1a_bufl 1CNORPT.cltua_bufl .iCNSSIG. 
data hufl 1CNTRSTR.da1a htúl 1Cr-.;LNCHAR.dat¡1 bufl.1CNHJl,.1): 
spr11l1f(l1nca."INTCP·"o-:?d-PAYPHONE-";(.-2d oca:u¡,-2d SUBS1G-º/o·2d lCB-o/..-2d 

LINCHAR-"/o.-2d". 
datn_bufl 1CNB.'\DP.clata_ bufl 1CNC"OOX.data_bufl 1CNORPT.da1a_bu0.1CNSSIG. 
data bufl 1C!'-l"TRSTR.data hufl 1CNLNCHAR). 
codifica( l1nca.s1rlcn1 linea) I~ 
f\\ntclstro1u.s1J"coflstroutl. l flustJno\ ). 

spnntfClinca."------------·-·-----------------------------"): 
cod1ftcat 1111c;1.strlcn1 lineal l: 
f,\rllc(strout.s1/.c:oflstrout ). l .flustmo\"l. 

void miunpc:int modopant) { 
swuc.h (modopant l : 

case 11. d1sp_lmt(dcf_ModcCurrcnt.NULL):brcak: 
case 1 disp_lml(dcf_ModcText.NULLl:brcak; 
case 2 d1sp_lmupc_Modc2.NULLl:brcak: 
case :i. disp_lnlllpc_Modc3.NULL):brcnk: 
case ..J d1sp_lnit(pc_Modc..J.NULL);brcak: 
case :'i d1sp_lnttlpc_Modc5.NULL);brcnk. 
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ca~ ñ. disp_Inn<pc_Modeh.NULLl.brcak. 
case 7. d1sp_lntU.pc_f\.todc7.:--.:LiLLJ.bn::.al... 
case 1 •· disp_lmHpc_ModcD.NULLl.break.. 
C<L~ l~. dtsp_lmllpc_:v1odcE.NULLl;breuk. 
CólSC 1 :\• d1sp_lmupc_ModcF.NULL1.br..:al... 
case 16 dtsp_lm11pc_f\.todcltl.NlJLL1.brcul... 
case 17 d1sp._lnn1pc_l\1udcl l.NULLJ.br~1k. 
ca~ lK disp_lmllpc_Modcl2.NULL1:brcak: 
case l <J: d1sp_lnn1pc.:_Mode 1 ~.NULLl.brcak; 
default· d1sp_lnil(dcf_ModeTe .... 1.NULL). 

Apéndice [Código fuente) 
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