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INTRODUCCION 

NECESIDADES DEL MERCADO 

A trav~s de su existencia el ser humano 1n tenido la necesidad de 

resolver los problemas que se le presentan para su cvoluci6n dla con 

di.a y al correr el tiempo a ido elaborando técnicas diversas para que 

la solucibn de sus satisfactores sean lo mfls cficoz&1entc posibles, 

El hombre ha requerido de su capacidad inventiva y del desarrollo 

de su inteligencia y además con la aplicaci6n de sus esfuerzos a f1n de 

simplificar el trabajo y de poder obtener la soluci6n al sin número de 

problemas que a trav6s de la historia de la humanidad se le han presen

tado. 

Uno de los adelantos técnicos que el hombre o desarrollado para -

facilitar las barreras de comunicaci6n y unificaci6n de sistemas; la -

simplificaci6n del trabajo y con el objeto de manejar la mnyor informa

ci6n posible, ha ideado y elaborado la fabricaci6n de las computadoras 

máquinas que en la actualidad han ayudado al mejor desenvolvimiento del 

ser humano en los diversos crunpos y actividades de su existencia toda 

vez que tales máquinas han facilitado el desarrollo del mismo. 

La idea fundamental y el objetivo b6sico que se pens6 en el desa

rrollo de la presente tesis fué lu imperioso necesidad de visualizilr en 

sistemas todu lo acumulaci6n de datos e informacibn que el hombre mane

ja en las diversas actividades que realiza para uno mejor forma de vida, 

tomando en cuenta los avances de la técnica y la evoluci6n de la civil.!. 

zoci6n 1 por lo que el trabajo que se expone consiste en la elaboración 
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de el diseño de un monitor que su uso y funcionamiento se haga en forma 

general utiliza!o en diversos objetivos, y no para que su empleo se -

lleve a cabo aisladamente, sino que su acoplamiento pueda llevarse u C!!, 

bo en diversas unidades. 

La idea primordial es que este monitor a estudio en esta tesis -

sirva en el futuro para hacer desaparecer una serie de complejidades en 

el dcscnvol vimiento funcional del ser humano y fortificar las relacio

nes que pueda haber entre la máquina y el hombre, esto es el hecho de -

formar un sistema completo al cual llamaremos computadora. 

Es importante resaltar que en el presente trabajo de tesis 1 su o.!!. 

jetivo primordial, tomando en cuenta los avances de la t6cnica y de la 

ciencia paro el mejor aprovC?chrunicnto de los recursos humanos es tratar 

de descubrir la posibilidad y factibilidad de fabricaci6n de monitores 

en un principio de computadora de manufacturo nacional. y en un pensa

miento más ambicioso ln fabricaci6n y elabornci6n de monitores que pue

dan ser utilizados en aparatos de otra naturaleza y principalmente In -

posibilidad del empleo de componentes disponibles en el mercado nacio

nal para la construcci6n de dichos aparatos y que pasado el tiempo dado 

su calidad y tecnologla compita con otros mercados y que a su vez el d,g_ 

serrallo del monitor nos facilite establecer sistemas para las labores 

de nuestra sociedad en los distintos ámbitos. 

Otros de los aspectos preponderantes en el desarrollo del trabajo 

de tesis que se elabora es el de tratar de encontrar cconomio en el CD!!, 

to de sus componcntns, de su diseño, fabricaci6n etc.• y la utiliz.nci6n 

de aquellas de manufactura nocional. 

Desde luego debemos hacer notar el hecho de que nl cstnhlcccr un 

nuevo diseño de monl tor lo finalidad principal tambi6n lo es un desnrr.Q. 

lI 
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llo más amplio en la tecnología nacional dándole al hombre la posibili

dad de tener nuevos sistemas de trabajo y de tener una relaci6n confin

ble y estable de la ínfor:::aci6n que se maneje en beneficio del propio 

ser hulllDno. 

En un estudio estadístico realizado en los Estados Unidos de Amé

rica, se cncontr6 que un 15 % de hogares, contaban con microcomputado

res que para lo cual es necesario ln utili?.aci6n de un monitor y que P!! 

ra varios de los integrantes de una sociedad es indispensable, hasta un 

45 % de la poblaci6n lo utilizan en escuelas, fabricas u oficinas. Se -

cncontr6 que este 45 % usan computadoras con monitor integrado, pero lo 

importante es que el resto de la poblaci6n desea el uso de la computad!?_ 

rn con el fin de mejorar los servicios necesarios en toda la comunidad 

ya que esto facilita y trae como consecul?ncia un mejor desempeño en las 

actividodes que el hombre cfoctua y quiere para su vida, 

En nuestro pais actualmente se cuenta con una pablaci6n de ochen

ta millones de habitantes de los cuales un 70 % lo forma la poblaci6n 

adolecente y adulta, el uso de la computadora se limita en un 15 % nprQ 

ximndamente. dado que es este porcentaje el que se encuentra en posición 

ecan6mica pHra su adquisicibn, pera de este porcentaje podríamos decir 

que un 10 % requiere de capacitaci6n y un 5 ~ es aquel competente para 

su uso, es por esa que se requiere del incremento dentro de la sociedad 

en que nos desenvol\'cmos del uso del monitor ya que este desempeña mu

chas y wuy variadas labores, tanto que este apnrato esta siendo parte 

de empresas, oficinas, universidades, comcrctos 1 fabricas etc., )' en -

otros paises hasta en sus hogares siendo esto necesario poro poder obt,!! 

ner uno mayor productividad y por la tanto una mayor eficiencia ya que 

los monitores adaptados u terminales de computadorn, nos darían una me-

Ill 
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jor inforruaci6n que almacenado en ellas podrían ser visuolizodas y ex

plotarlas f6cilmente provocando que el trabajo se vuelvo más fkil )' efi 

caz yo que con ello manejaríamos y controlaríomos nula fácil lo informo

ci6n. Es por lo mismo que se hace ncceaorio ampliar y desarrollar con -

mayor intensidad el c1ercado del monitor integrado. 

Luego i?ntonccs es necesario buscar y ese es el prop6sito qun se 

pres~nta en esto tesis la factibilidod de elaboroci6n de un ~onitor de

computadora que venga a facilitar el trabajo del hombre, estohleciendo 

sistemas paro que sean mejor aprovechados los recursos del mismo, tanto 

materiales como humanos abriendo nuevos caminos en lo tecnología de 

nuestro pnis y en el aprovechamiento de sus propios recursos. 

CAMPO DE APLICACION 

Es importante tomar en considcrnci6n pero el estudio de tesis que 

se presenta las diversos aplicaciones que puede tener este desarrollo 

como ya lo hemos venido mencionando, sin embargo es necesario recalcar 

nlgunas de los mGltiples aplicaciones que puede tener este proyecto lo 

cual haccr:ios en formo enunciativa más no limitativo yo que seria cotivo 

de un estudio más acplio ogotur el campo de aplicncioncs de el monitor 

do computudora de alta resoluci6n. Sin embnr&o es necesario ejemplifi

car su nplicoci6n: ya hemos indicado que, este proyecto reducir& en -

gran medido el ticr:ipo emplaodo actualmente para el desarrollo de dctcr. 

minodos actividodes del ser humono permitiendo una progra:nnci6n perCec

cionndo y rn6s indicado para su ejecuci6n, 

El uso de los monitores y su oplicoci6n es tan amplia y necesaria 

que actualmente hn sido adoptada en fábricas, empresas, centros cducat! 

vos 1 hospitales, bancos etc. 1 obteniendo un mejor control de calidad, 

IV 



mejor aproYechnmiento de recursos humanos y una manufactura perfeccion!!. 

da. 

El problema que esta tesis trata de resolver es el hecho de que -

el uso del monitor como parte integrante de una computadora, satisfaga

las necesidades en los diversos campos de acci6n del hombre, c6mo ya lo 

hemos dicho sin que se pretenda de ninguna manera solucionar la proble

mática de falta de tecnolog!a de este tipo, actual en nuestro pnis por 

eso consideramos importante recalcar algunas de lns fases de su aplicn

ci6n. 

Como ya se ha señalado el uso del monitor integrado o. la computa

dora nos permite sumar esfuerzos eliminando obstáculos de comunicaci6n, 

unificando y perfeccionando sistemas de desarrollo, por lo mismo es in

dispensable la acelcraci6n para la implementaci6n de monitores para un 

uso mayor ya que en la elabornci6n y fabricación de productos ayudaría 

al control de la mejor calidad en la manufactura de los mismos y nl uso 

y empleo de la materia prima adecuada con un alto grado de eficacia, -

además que servirla como soporte para lu comunicaci6n en todos sentidos. 

uno de ellos en las plantas de las fabricas, ofrccicndonos además nue

vos y mejores sistemas de trnbnjo tanto en fabricas como en escuelas, -

hospitales etc, 

Otro de los usos que nos proporciona es la obtcnci6n de informa

ci6n sobre todo la más necesaria y especifica, siendo estos desde pequ.Q. 

ños temas hasta grandes y complejos textos permitiendo su archivo y al

macenamiento con mayor facilidad para poder desplegar toda esa informn

ci6n acumuluda en sistemas computacionales y que esto pueda ser cxplot,! 

do debidamente, pcrmitiendonos la rcalizaci6n de trabajos con mayor fa

cilidad y sobre todo llevar un mayor control de lo informaci6n. 

V 
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Es importnnt• destacar que en una linea de producci6n en la que -

ee llegan a elaborar diferentes partes, el uso de la computadora ¡iermi

tc almacenar grandes cantidades de informaci6n flexible, la cual es uti 

lizable para transferencia de material de la linea de una manera mhs f! 

cil y r~pida; dentro de éstas lineas de producci6n el monitor facilita

cl uso y transferencia de lns partes durante distintos periodos, en ex

tensas máquinas y en corto tiempo; adembs, en las grandes empresas red.!!, 

ce el complejo mando de la misma siendo de gran auxilio en su organlza

ci6n. 

En el diseño de art!culos y productos, los errores son muy costo

sos cm cuanto a materia prima y tie1npo cnpleado, ya que no puede haber 

equivocaci6n en los prototipos·J la repetici6n de dibujos serin lenta y 

tediosa, asi como' la repetici6n de partes o art!culos, transferencia de 

informnci6n de composiciones, detalles para unir lo reescrito en un nú

mero de notas o chequeo de manuales, todo esto se resolvería con buenos 

diseños Clccánicos y codclos de cambio para todos aquellos diseños que 

sean requeridos paro automatizar el proceso de diseño: tambil!n se po

drían implementar y elaborar circuitOs ir.iprcsos, para todo esto es nec~ 

sario 1~ utillzaci6n del monitor d&ndonos la posibilidad de vlsualizJr

lo de una manera ~ráfica. El uso del monitor nos permite hacer una se

lección de las partes más importantes de una memoria para poder com;m

rar los partes o puntos dt>scados. 

El uso tlel iilonitor en computadoras en las instituciones bancarias 

tar.J.bién es preponderante, así col'lo en t;randcs cmpresas,yo que pcr:Jite -

un manejo i&cil y flexible asi co1'0 versatil, analizando debidamente -

los datos o labores, nos permite !u obtenc16n rápida de datos y ou ver;!_ 

cidad, nos [ncilita el analizar detalles de aplicaci6n de notas )" <loe.!!. 

VI 



mentas y observar sus demostraciones, purliendo verificar paso u poso -

una serie de instrucciones y de exposiciones coco de list&s, en l3s que 

se puede seleccionar lo que el usuario ncct•sitc. 

Otro oplicaci6n que es meneater destacar es el amllisio de siste

mas de manufacturo de alta precisi6n, y de grun exactitud, eficiencia 

y de oplicaci6n de gran soporte, tal ea el caso de los programas entre

otros de viajes espaciales. 

Las aplicaciones mencionadas no agotan, sino que s6lo simplifican 

en forma general toda la gama de posibilidades del uso que puede tener 

el monitor• sin embargo nos da una gran idea, comprobando con esto de -

una manero muy objetivo la necesidad de elaborar un producto puramente 

nacional elevando de esta manera la economin del país al reducir costos 

en fabricaci6n y en importaci6n. 

La finalidad de lo presente tesis como ya lo hemos señalado es la 

de encontrar una soluci6n para los problemas por los que atraviesa el -

hombre y la sociedad de nuestro pais, es por eso que se reitero la idea 

de que el uso del monitor como parte intl.!grnntc de una computadora evi

to de esto cunera l:is imprecisiones de uno serie de informnci6n y de -

trabajo que muchas veces resulta obsoleta, nsl como lo n111icaci6n co

rrecto .icl tiempo. 

Es por lo mismo quo una de las principales inquietudes 1e la te

sis es realizar loa estudios neccsorios a fin de que se puedo, en un f.Y., 

tura no rauy lujnno, que nuestro pais puedo contar con una tccnologia pr.2, 

pin para el <lcsnrrollo de los circuilos, con uno c1:1lidnd tal, que seo -

suficiente para competir con el mercado internncionol. 



DEFINICIO~ DE LAS CARACTERISTICAS TEC~ICAS E INTERPRETACION GE':!::=!AL 

La tesis que se presenta, pretende explotar el funcionar..iento de 

componentes modernos tratando de disefiar uno nueva técnica de ensamble. 

Nuestro monitor consiste de un tubo de raros cat6dicos y a su vez 

también se encuentra provisto de circuitos electr6nicos cada uno con un 

fin determinado de tnl manera que nas sirvan para exponer aplicaciones 

tanto grlificas como alfo-numéricos. 

Su uso podrá ser diverso pudiendo aprovecharse en terminales de -

computadoras, juegos de video, pequeñas computadoras de trabajo entre -

otros. Las técnicas empleadas paro el diseño del circuito de nuestro m2 

nitor han sido examinados por diferentes ¡>ruchas llevados n cabo en ti!, 

cuitas de televisibn. 

Los partes más criticas que se presentan en nuestro monitor son -

el transformador de alimentacibn, el fly back y el cinescopio, El dise

ño de los componentes mencionados se han rcolizmlo de acuerdo y utili

zando los técnicas desarrollados poro receptores de telcvisi6n. 

Dentro de este proyecto es de gran trnsccndcncia hacer notar que 

el monitor será diseñado en sus partes de video, sincronin tanto verti

cal como horizontal, dcflexi6n, borrado y alto voltaje. Ln. rcnlizoci6n 

de este proyecto monocromático es adecuado para la rcaliz.oci6n de seña

les HF, VllF, de odecuerdo con los non¡u¡s N. T. S. C. a los cuales por 

convcnio 1csta en correspondencia can lo ~acional S.C.T, 

A continuoci6n se hoce menci6n o las cnrnctcristicos tbcnicns em

pleadas para el diseño de nuestro monitor. 

8 
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CARACTERISTICAS DE ENTRADA. 

A), VOLTAJE DE ALIMENT.\CION, este será a partir de 90 a 127 V, 

B). FRECUENCIA DE TRABAJO 60 HZ. 

C), CONSUMO DE POTENCIA, este dependerá de la corriente demandada 

durante la operaci6n siendo el de nuestro monitor de 30 W. 

D), FRECUENCIA DE BARRIDO HORIZONTAL, 15734 KHZ en las 15750 H-

neas. 

E), FRECUENCIA DE BARRIDO VERTICAL, 60 llZ, lo que equivale a 60 -

ciclos para completar 30 cuadros completos ·?ºr segundo. 

F), TIEMPO DE TRAZO DE LA LINEA HORIZONTAL 39.11 is· 
G), TIEMPO DE TRAZO DE LINEA VERTICAL 12,2 ms, 

H). TAMAÑO DEL CUADRO PARA LOS CARACTERES, la zona necesaria don

de serán colocados cada carácter, tendrá unas dimensiones de 215 x 180-

mm, en otras palabras con esto nos referimos al cuadro limite usado pa

ro poner cada uno de los caracteres. 

I), NUMERO DE CARACTERES 2000, los cuales serán 80 caracteres por 

columno y 24 renglones, esta característica es standard poro cierto ti

po de computadoras y de generadores de caracteres. 

J), NIVEL DE SEÑAL COMPUESTA DE VIDEO EN LA ENTRADA, la señal de-

beró tener un nivel adecuado, el cual dependerá del circuito que se es

te manejando, en el caso de nuestro monitor la señal compuesto de video 

será de un volt y de punto un volt pico a pico 

K), PO\.ARIDAD DE LA SE.~Al, DE ENTRADA, esta especificaci6n es de -

vital importnncin,yn que nos indica si nuestra señal viene en negativo 

o en positivo. 

En el caso de que el pulso de sincronla se ven hacia abajo con rs_ 

loción n tierra, se dice que la señal es negnti.vn, en el cuso contrario, 

9 



10 

cuando el pulso de sincronía "ªYª hacia arriba, el pulso de sincronía -

es positivo. 

Tratandose del diseño nl cual nos estamos refiriendo, el pulso de 

sincronía utilizado es negativo, provocando con esto que el fondo de -

nuestra pantalla sea obscuro y las letrns se vean brillantes, en el ca

so contrario el fondo se ve blanco y las letras negros. Para poder ele

gir cual de los dos casos se requiere se podrá utilizar un inversor de 

fase constituido por un emisor común, cuya salido se encontrará en el -

colector, invirtiendose de esta manera la fase, por lo que el pulso de 

sincronía negativo pasara o ser de sincronía positiva y viceversa. 

El monitor descrito en la presente tesis tendrá una polaridad de-

entrada negativa. 

L), IMPEDANCIA DE ENTRADA, 75 Ol!MS. 

M). CARACTERISTICAS DEL DISPLAY. 

Ml- ESTABILIDAD, deberá ser ± l mm máximo dentro de las especifi

caciones de la Hnea de voltaje de CA. 

Con esto nos referimos n que el cuadro de la imagen no se moverá 

m&s de 1 mm a pesar de que existan pequeñas variaciones por zumbido, C.§. 

te parnmctro esta dentro de una cierta tolerancia que no afecta a nues

tra imagen. 

M2- ORTOGONALIDAD, esta caracteristica esta intimamente ligndn -

con la forma del yugo de deflexi6n. Si la gcometria del yugo está mal, 

el rectángulo que debe formarse en la pantalla no es exactnmcmtc como -

debe ser sino que tiende a deformarse, o btcniendosc como resultado uno 

figuro trapezoidal. 

Luego entonces es necesario que el diseño del yugo de dcflcxión -

sen correcto, sin embargo esto puede ser compensado añadiendo una serie 

!O 
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de imanes alrededor de los cuadrantes del yugo de deflexi6n, los cuales 

nos permitirán que las deformaciones creadas por un mal discfio sean el.!_ 

minadas, por lo que se formará una imagen cuadriculada perfectamente l.i 

mitada, evitandose ln deformación de la imagen en forma de trapecios. 

N), LINEALIDAD, caracterl.stica que nos permitirá conocer la cantJ. 

dad de distorsi6n que podamos obtener en el barrido vertical o en el hg_ 

rizontal, ya que el barrido tanto horizontal como vertical se realiza -

con señales equivalentes n dientes de sierra, mismo que dcb<!rá ser com

pletamente lineal. Si este presentara cualquier anomalía o dnfccto imp! 

diendo esa linealidad, provocarla fallas en el trazo de las llneas que 

conforman la irnogcn. Si esto llegara a suceder seda necesario compen

sar esas fallas. En el desarrollo de esta tesis se definir6 más amplia

mente aste concepto. Es por eso que el tamaño vertical de cual qui era de 

dos caracteres adyacentes no deben diferir en m6a de un 10 % del carác

ter más pequeño, 

Por ejemplo si se comprime nuestra imagen de un lado, el carácter 

serñ más pequeño y del otro lodo scr6 m!ts grande, esto es variar sus d! 

mcnsiones, estas vadnciones deberán tener una desigualdad no mayor a -

un 10 %. 

Los puntos más crlticos para poder lograr una but'.?nn linealidad s.Q_ 

rñn las esquinas de la pantalla puesto qui'.? cm estos puntos existen las 

máximas deformaciones, que en muchas ocncioncs f!l yugo deflt'.?ctor no po

drá controlar adecuadamente C!l barrido de los haces, yn que lu deavio

ci6n angular presente en las esquinas de lo pantalla es muy grande y d! 

fl.cil de controlar, provocando una distorsi6n en la imagen. 

El anterior problema se verá más palpable en aquellos pantollus 

cuyos ángulos de deflexi6n sean muy grandes. 

11 
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Para nuestro estudio utilizaremos un monitor cuyo ángulo de defl~ 

xi6n es de 90 grados, sln embargo existen otros donde el ángulo de de

flexión es mucho mayor. 

El problema al cual nos referimos no se presentará en el centro -

de le pantalla, yo que la desviaci6n angular es menor y por lo tanto no 

representa mayor problema al yugo deflector. 

Con el objeto de verificar que se tenga uno linealidad adecuada -

se puede utilizar un generador, el cual trazará un circulo en lo panta

lla, dicho drculo se deformará si existiese mala linealidad. 

Si esta deformación fuera horizontal se podrá observor en la pan

talla que el circulo ha sufrido unn deformación achatondose en los ex

tremos, tanto superior como inferior, provocando con esto la presento

ci6n de un ovolo en sentido horizontal. 

En el caso de 1¡ue la deformación fuera vertical, el nchotamiento

quc sufririn nuestro círculo se presentnrá tanto en los extremos izquicr. 

do como derecho, mostrandonos en lo pon tollo un ovalo en sentido verti

cal. 

Todo lo anterior nos demuestra que para temer una buen.o lineali

dad, el círculo presente en la pantalla tendr6 que ser perfecto. 

O). N[VEL DE CORRIENTE DIRECTA, In señal de video será llevada a 

circuitos que recortan ln señal de sjncronía. En caso de que la señal -

de sincronía estuviere muy alta, cstn no podría ser recortada perfecto

mantc yo que hnbria pulsos que no podrían ser alcanzados paro ese fin.

O por el contrario si la señal de sincronin estuviera muy bajo, existi

ría el peligro de que el recorte fuera demnsiado drastico causnndo con 

esto que lo señal da video fuera recortndu y tomada como porte del pul

so de sincronía, el problema que existido en este cnso,cs muy obvio ya 
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que se presentaría una desincronización en el sistema. Para ejemplificar 

lo anterior se puede observar una señal de video en la fig, 1.1. 

+ 

Fig, 1.1 SENAL DE VIDEO. 

"""'.... _ 
- -------............. ....... 

« ~.~ 

Tomando en cuenta lo expuesto se trabaja con corriente diracto --

por lo que ae tendrá que especificar y ajustar un nivel adecuado para -

producir el recorte necesario. sin afectar n las señales que constitu-

yen n la señal de video, 

En nuestro estudio ese nivel podrá ser especificado de acuerdo a 

los circuitos integrados TDA 1170 y TOA 1180. 

Yo que el circuito integrado TOA 1180 se encargará de separar los 

pulsos tanto vcrtlcalcs como horizonLnlcs correspondientes a los circul 

tos de sincronio vertical y horizontal. Oc esta manera los pulsos de --

sincronía vertical del TOA 1170 tcndrlrn una constante de tiempo en los 

circuitos del mismo de 60 ciclos por segundo, por otro lndo los pulsos 

de sincronin horizontal del TPA 1180 tt.mdrún una constante de tiempo de 

15750 ciclos por segundo. 

Por lo tnnto cada circuito obtendrá su frecuencia de trabajo y -

una vez obtenidas serán scpnrndas. Dichas frecuencias nos servirán para 

poder sincronizar los osciladores correspondientes 11 cndn circuito, do.!! 

13 
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do como result3:'.i:. que el inicio de barrido de la pantalla <lel monitor -

coincida con el btlrrido de la camara de T.V. al igual que el final del

barrido en ca.:;. J:ia, provocando una verdadera sincronización. 

P). ESHBILIOAD DEL !Hl'EL NEGRO, esta caracterlstica se refiere -

a que tan esta~lr: es la señal de corriente directa que tiene la señal 

de video, misma que será controlada por el monitor, variando el nivel -

de alta tensi6n de las rejillas de control del TRC. 

Si el nh'cl negro no es constante se presentará la posibilidad de 

que ese nivel varic dentro de la gama de grises, pro,·ocandose que el n~ 

gro total se presente solo en ocasiones. Al hecho de mantener siempre -

el negro lo llamaremos estabilidad del ni\'el negro. Es por eso que el -

nivel Je corriente directa se tendrá que mantener siempre constante en 

la señal de video tanto en el cinescopio como en todos los circuitos a.n. 

teriores. 

Sin embargo ese control de corriente directa será más dificil de 

realizar en el TRC ya que los voltajes manejados son de un rango bastan. 

te amplio. Esto nos lleva a observar las carnctcrlsticas de regulación 

de la fuente de poder de alta tensi6n (fLY BACK). 

Q). A~Cl!O DE BANDA DEL AMPL!flCAOOR DE VIDEO, esta caractedsti<n 

podrá ser real izada aplicando una señal cuadrada de ta que se debe cong_ 

ccr el tiempo de ascenso mismo que deberá ser menor a 20 ns, en ese mo

mento se podrá decir que nuestro amplilicador está respondiendo a 1IUÍs -

de 18 MllZ o 20 :-IHZ, este método será explicndo con amplitud más •delan

te en el desarrollo de esta tesis. 

R). VARIACION DE LA fRF.CUENC!A Vr:RTICAL, O FRECUENCIA llORlZONT,\L 

EN LAS QUE EL CUADRO SE MAh'T!ENE, si se trasmite una señnl tu)'a desda

ci6n stio de 700 ciclos de la frecuencia central del horizontal que e~ 

14 
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de 15750, en ese momento el desgarre de esa señal será en sentido hori

zontal. 

Lo mismo sucederá con dos ciclos de ln frecuencia central del ve!. 

ti cal 1 en ese momento la sincronía vertical se pierde y estantes empez& 

rá a barrer hacia arriba observendose un trazo negro en la pantalla. 

15 
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CAPITULO 1 

AMPLIFICADOR DE VIDEO, 

Dentro de los circuitos que constituyen el monitor materia de es

ta tesis y al que nos vamos a referir, se encuentra el amplificador de 

video, objeto del primer análisis a desarrollar en la misma, 

DFSCRIPCION TEORICA DE LA SERAL DE VIDEO, 

La señal de video de un rnonitor estli constituida por todos los ni 

veles que abarcan desde el blanco total hasta el negro, debiendo desta

car que se incluyen la gama de grises en su totalidad, 

Gracias a esas variaciones de tonos podremos obtener variaciones 

de tensi6n ,cada una de las cuales están relacionados entre si directa

mente. 

Con el objeto de poder identificar dicha gama. La señal de video 

estará acompañada de las señales de sincronia tonto vertical como hori

zontal. 

Los niveles de amplitud de la señal mencionada determinnran la -

cantidad de intensidad de luz que permita pasar el TRC, 

Los pulsos de sincronía horizontal y los de sincron1a vertical se 

encuentran dentro del nivel negro del TRC, 

ETAPA AMPLIFICADORA DE VIDEO, 

Como su nombre lo indica el objetivo b6s!co del mismo, ser6 ampli 

ficar la señal de video ya mencionada, o un nivel lo suficientemente -

16 
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aceptable, con el ffn de alimentar correctamente el cbtodo del TRC, Di

cho de otra manera la tensi6n será elevada dependiendo del diseño del -

aparato y del taoaño del tubo de imagen que se use, esa señal puede -

fluctuar en un rango de 20 a 200 VPP, 

En el caso de nuestro monitor la tensi6n requerida por el electr2 

do del TRC utilizado, es el de ( 20 VPP ) , 

Esta etapa se encargará de aplicar la señal de \'ideo a los circu! 

tos de sincronia, por otro lado también proporcionará una señal al cir

cuito sujetador de nivel y que finalmente se encargará de auxiliar al 

sistema de borrado. 

DESARROLLO TEORICO DEL AMPLIFICADOR DE VIDEO A ESTUDIO. 

El amplificador utilizado para nuestro monitor, está constituido 

básicamente por cuatro transistores, dos de los cuales forman lo que -

llamamos un acoplamiento directo y los dos restantes constituyen un am

plificador cascado el que ser6 descrito posteriormente. 

A continuacibn se presenta el amplificador materia de estudio en 

la presente tesis, el cual se empleará poro poder describir el funcion.!!. 

miento del mismo, fig. 1.2 

Los transistores T-4 y T-3 forman lo que llamaremos un acoplnmic.!! 

to directo, la señnl recibida como ya se hn indicado anteriormente, se

rá una señal compuesta, Dicha señal será aplicada bajo ciertas condicig 

nes de impedancia, 

Por lo que nuestra entrada presentará una impedancia de 75 OllMS -

haciendo de esta manera que ln impednncio tonto del generador de la se-

11al como la del cable de conexibn sean compatibles entre si, ya que tg 

do el sistema se maneja bajo uno impedancia de 75 OllMS, 
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Esto se ~.a realizado de esta r.ianera ya que tenec¡os 75 Off.\tS de im

pedancia do salida, 75 Oll'IS de impedanciJ cnractcrlstica del cable de -

conexi6n de la computadora y finalmente una carga de i5 OID1S de acuerdo 

al standard iot?.rnacional. 

Una vez :tae la señal a pasado a través de nuestra carga esta pos.f!. 

r6. por un capacít(lr de acoplamiento de 22 ~lF cuya reactancia capacitiva 

es baja, de tal ~nero que las bajes frccucmcias no sean atenundas. 

Dentro de este punto cabe aclarar que es de suma importancia que 

la respuesta de frecuencia sea lineal ;:ior lo que nuestro amplificador -

deberá de ser capaz de reproducir frecuencias de 10 ciclos hasta una -

frecuencia que produzca la suficiente resoluci6n que deseamos (aproxim.Q.. 

dnmente 18 MHZ), con una atenuací6n aulxlma de 3 dB. 

El hecho de que las bajas frecuencias sean considerados notnble

mente es que gracias a estns podremos determinar la tonnlidad de la iln! 

gen indicando de esta manera el grado de luminosidad du la imagen, 

Existiendo la posibilldad de que nuestra pantalla se presente to

talmente negra o totalmente blnncu cunndo tensamos corriente directa o

de O ciclos, Para lo anterior se tiene el cJrcuito sujetador de nivel. 

Como ya se habla mencionado anteriormente, el capacitar utilizado 

tendrá una capacitancia tan grande que no habrá la posibil !"ad de que 

las altas frecuencias sean atenuadas. Estas serlan atenuadas solo en el 

caso de que existieran rcactancias inductivas considerables, sin embar

go la reactancia ihductiYa que presenta dicho capncitor es lo suficien

temente reducida como para no tornarla en consideración. 

Lo anterior fué expuesto ra que las altos frecuencias son aque

llos que se encargarán de los detalles finos conocidos con el nombre de 

definici6n. 
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Con el proposito de entender el término de definici6n se dará una 

:.re\•e explicación que considero de gran utilidad para el caso que se -

':!':~a. 

Como ya es bien sabido una imagen se forma por un número determi

::e::o de lineas horizontales, mientras mayor sea el número de ellas, mós 

detalles podrán ser captados en la pantalla, Por otra pnrte mientras m.Q. 

::o:..:- sea el número de detalles por línea 1 la respuesta de frecuencia dü

berá ser mayor, 

El transistor T-3 requiere de una resistencia de carga que se caJ_ 

cula dependiendo de la menor figura de ruido del transistor. El transi!_ 

t.:i: al que nos referimos será polarizado en clase A teniendo como doto 

especifico el voltaje de olimentaci6n, la corriente n elegir dependerá 

de la gráfica en la que se especifique cual es la figuro de ruido m&s 

baja en desibeles, 

La señal de solida del transistor antes mencionado se acopla di

rectamente a T-4 constituyendose un amplificador en cascnda acoplado d.!. 

rectamente, este acoplamiento es esencial ya que se est6 trabajando can 

bajas frecuencias. 

Esto configuraci6n permitirá que los niveles de corriente continua 

se puedan relacionar con los niveles de corriente continuo de otros et!!_ 

pas del sistema, 

La resistencia R-28 colocado en el emisor del transistor T-3 cst!!, 

hilizará cada una de las etapas, Lograndose la amplificaci6n del siste

ma que dependerá tanto de la resistencia R-28 con la resistencia R-29 .!. 

Por lo que la ampliflcaci6n lograda estar6 determinada por la divisi6n 

Je R-29 entre R-28, 

Este circuito podría clasificarse como un circuito operacional ya 
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que la salida se retro-alimenta negativamente a través de las resisten-

cias indicadas. 

Para poder lograr una buena polarización del circuito se ha utili 

zado ln resistencia R-30 lograndose de esta manera un recorte simétrico. 

De esta forma podremos tener un buen manejo de señal en relaci6n a la -

señal aplicada en la entrada, impidiendo que la señal aplicada no sen 

ni muy grande ni mur pequeña eliminando una posible distorsi6n, la cual 

se manifestar6 en la pantalla como manchas saturadas de blanco. Es por-

lo mismo que se debe cuidar que la señal que se está manejando ya ampl.!_ 

ficada no se sature, todo vez que la distorsión que presMta esta falla 

es muy visible en Ja pantalla. 

La distribución que se utilizó fu6 por la necesidad de obtener --

una señal mucho mayor, 

Tal configuraci6n estará constituida como ya se mencionó por dos 

transistores, uno de los cuales será NPN y otro PSP, 

Si se desearan acoplnr dos transistores XPN la señal manejada se 

reduciría a la mitad. 

La señal de salida ya ampli!icada por T-4 será utilizada con el -

fin de poder controlar el contraste, esa señal se aplicará al runplifiCJl. 

dor cascodo el cual tendrá como caractcdstic:o esencial que su respucs-

to de frecuencia es muy amplia. 

Lo~ transistores que fueron analizados antcriormentQ y los cuales 

formaban lo que llamamos un acoplamiento directo en cascada, encontran-

dasc de una manera tan rctroalimentodos que su respuestn de frecucncin 

es muy grande, puesto que la amplificación que se está logrando es de -

1.5, siendo esta muy pequeña para lo cual fué necesario utilizar el a.m. 

plificador cascado quien será el que se encargo de lograr una runplificl'. 
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ción mayor. 

Fig. 1.2 AllPLIF!CMXJR DE VIDEO. 

DESCRIPCION TEORICA DE UN AMPLIFICADOR CASCOOO. 

El amplificador al cual nos refcrirnos se utillzar6 debido a que -

responde a altas frecuencias siendo uno de los propositos de mayor ncc~ 

sidad en el estudio del amplHicador de video de un monitor, 

Este circuito est6 constituido por dos etapas fundamentales. La -

primera a considerar será la que está constltuidn por lo configuracibn 

emisor común que tiene como objeti\'O principal mejorar el nivel de imps_ 

dancia. 

Todo circuito sometido a altos frecuencias presenta copacltnncins 

parásitas que se encontrarán entre las terminales de los amplificndores1 

esto nfcctar6 en la ganancia del circul to considerado. Ln conCiguraci6n 

21 



22 

emisor común no solo mejore la impedancia sino que también reduce los -

efectos capacitivos debido a que la ganancia es baja. 

La segunda etapa que se incluirá en un amplificador cascodo será 

la configuraci6n base común ya que esta responde satisfactoriamente 

altas frecuencias. 

Es preciso resaltar que aunque la impedancia de la configuraci6n 

base común es baja, esto no afectará en el funcionamiento del amplific!!_ 

dar por el acoplamiento al circuito emisor común. 

El circuito emisor común debe conectarse por medio del colector -

al emisor del circuito base común. 

La bobina conectada en el colector del circuito base común será -

necesaria para lograr los rangos de frecuencia para un monitor de alta 

resoluci6n, este rango será de 10 a 18 IOIZ. 

La con(iguraci6n del amplificador cascodo utilizado en nuestro m~ 

nitor e estudio se encuentra representado en la íig. 1.3. 

Este circuito estará integrado por un transistor que se encuentra 

en emisor común clasificado como T-6 acoplado directamente al transis

tor bese común T-5, yo que este Último presentará dicha configuración,

debiendo estar conectado a tierra con relación a su señal 1 como quedó -

especificado en la descripci6n te6rica del circuito cascodo, 

La entrada de la señal aerá aplicada a la base del emisor común -

obtenicndosc la salida del colector del mismo, esta señal entrará por -

el emisor del transistor base común el cual estará conectado a tierra -

por medio del capacitor C-27 que tambibn se encuentro conectado o lo b!!. 

se del mismo transistor base común. 

Por último la señal de salida será obtenida del colector del tra.!! 

sistor T-5, en estos momentos la amplificaci6n obtenida es lo suficien-
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temente grande comv para poder ser aplicada al cátodo del tubo de ima

genes:, mismos que maneja un voltaje muy elevado el cual se obtiene del 

fly hack a tral'és del diodo D-10, este diodo rectifica la tensión la -

cual se aplica directamente a los transistores del amplificador de vi

deo. 

El diodo D-10 que se indica conjuntamente con el capacitar C-30,

forman el circuito de filtrado de la fuente de alimentación constitui

da por el fly bar.k, misma fuente que alimentará al circuito cascado. -

Con esto conseguiremos que la mism3 señal de video tenga una mayor va

riaci6n de la corriente del haz de electrones.se podrfi considerar hasta 

de un 25 %. 

lf'JI 

fig. 1.3 AHPLIFICADOR CASCOOO, 

23 



24 

Ya habiendo logrado la exitaci6n del TRC, cabe la posibilidad de 

que existan descargas entre los electrodos del tubo de imagen producie.!!. 

dose con esto transitorios de alta tcnsi6n, 

Debemos de tomar en cuenta que esos transitorios de alta tensi6n

pueden afectar gravemente nuestro amplificador de video, 

Con el fin de proteger nuestros circuitos que se encuentran cons

tituidos principalmente por transistores,deben emplearse adecuadamente

y con ciertas precauciones para evitar cualquier falla por lo tanto se

rá necesario emplear dispositivos que nos permitan lograr nuestro obje

tivo, esos dispositivos se les conoce como chispcadores. 

Durante el proceso de fabricación de los cinescopios blanco y ne

gro, se realizan mediciones del todo completas para asi poder tener la 

mejor calidad posible en lo que corresponde a Ja alta tensi6n,sin embar_ 

go, existe la posibilidad de una descarga entre el ánodo y algtln otro -

electrodo del cañon ell!ctrico, dicho descarga no puede evitarse en lo 

absoluto, ya que podemos decir que es un fen6meno inherente a todos los 

dispositivos al vacio y que operan con muy alta tensi6n. Cuando llega a 

cxisti r tales descargos, lo energía eléctrico olm.occnodo en lo capaci

tancia del &nodo del cinescopio se libera hacia el circuito externo, -

provocando picos de corriente y de alto tensi6n en loa partes del coñon 

donde tuvo lugar la descarga, os! como los circuitos de bojo tensi6n -

asociados. Esas altas tensiones podrían ocasionar descargas secundarias 

hacia otros electrodos dentro del cinescopio, si esto sucede entre lo -

reja 1 y el cátodo; la capa de este podría dañarse trayendo como resul

tado una alteraci6n de las características de emisi6n, Al mismo tiempo, 

las tensiones excesivas en el circuito externo representan un peligro -

paro los componentes del circuito en general y en particular para los 

24 



25 

semiconductores. Desde luego se presenta con claridad, que deberán to-

marse ciertas precauciones para la protecci6n del circuito y del cines-

copio contra las consecuencias de las descargas. 

En la fig. 1.4 claramente se muestra un diagrama simplificado del 

circuito equivalente durante la descarga, en donde los símbolos tiene -

el siguiente significado: 

Ca- Capacitancia del ánodo formado por las cubiertas interior y -

exterior del cono del cínescopio. 

Ri- Resistencia de la cubierta interior, 

Ra- Resistencia de la cubierta exterior (capa de aquadag). 

a- Anodo 

b- Electrodo de baja tensi6n en el cual tiene lugar la descarga. 

Ze- Impedancia externa entre las patas de la base y el chasis. 

S- Interruptor que representa la descarga. 

E- Tensi6n del ánodo. 

Fig, 1.4 

·11~ 
""' ........ oMM .. drtvl• .. 
dttCOlfO. 

CIRCUITO DE DESCARGA. 

En la mayoría de los casos Rl + Rn es menor que Zc 1 de manera que 

en el coso de una descarga aparece prácticamente la totalidad de la te!! 

si6n del ánodo E a través de Ze. Esto puede ocasionar descargas secund.!J. 

rias, tanto dentro del cinescopio hacia otros electrodos, como hacia -

afuera del tubo s través de las patas de la base del cinescopio o del -
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alambrado. Además podrían dañarse componentes tales como semiconductores. 

Por tal l!lotivo debe evitarse la aparición de altas tensiones en el pun

to b por :nedio de un sistema efectivo. 

El desacoplamiento por medio de un capacitar podría dar cierta -

proteccibn, pero en primer lugar es demasiado costoso, pues deberla te

ner una gran capacidad con respecto a Ca (Ca máx • 3 NF), y no se podrá 

utilizar en todos los casos. Además el desacoplamiento de los electrodos 

que llevan una alta tensión de corriente directa (por ejemplo la reja 3) 

por medio de un capaci tor, involucra la posibilidad de que este se des

cargue a través de los electrodos de boja tensión del cañon durante una 

descarga, lo cual adicionaría una gran cantidad de potencia extra a la 

descarga de alta tensión, por lo que, en resumen, no es recomendable la 

protección con un capacitar. Otra solución es el empleo de chispeadores 

especialmente diseñados para su uso en receptores de televisión y moni

tores de computadoras. 

DESACOPLAMIENTO DE CHISPEADORES. 

Durante una descarga el circuito de desacoplruniento de chispendo

res puede hacer fluir una corriente hasta de 500 A, cuyo valor pico se 

alcanza aproximadamente entre 20 y 50 ns, es decir que lo corriente va

ria a raz6n promedio de 1010 A/seg. Para evitar que estas elevadas co

rrientes pasen a trav&s del chasis o de los circuitos impresos y evitar 

también inducciones de alta tensión a través de los cables de conexión, 

el chispeador deber6 conectarse directamente del electrodo a la capa del 

aquadag del cinescopio. Puesto que en Último instancio todos los compo

nentes y electrodos del cinescopio cstlin conectados ol chasis, es nece

sario evitar lo presencio de altas tensiones entre los potas de la base 
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del cinescopio y el chasis, por la que este deberá conectarse directa-

mente al chispeador como se muestra en las figuras J ,5, 1.6 y l. 7. 

Fig. J .5 

'~Il·r.·~ ... ~ ,, 
CNt11tdot 

llcr. h 

Ct1>•11t11 ilot 
o•Hdot 0-----

c.;:;;-;, ' Cll0.11• 
Ottttr911 

Cltf""" • io "' 11""' 0i1-ota4"' 

DIAGRAMA DE l'N CIRCUITO DE DESCARGA CON Cl!ISPF.ADOR. 

Fig. 1.6 CDNEXION DIRECTA A LA CAPA DEL AQUADAG Y EL CHASIS. 

Fig. l, 7 PROTECCION PARA UN SOLO ELECTRODO. 
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Los chispeadores pueden utilizarse para los cincscopios blanco y 

negro. Las consideraciones mecánicas del chispeador limitan su abertura 

alrededor de 0.3 a 0,5 r:l!':, lo que da ?Or resultado una tensi6n de C. D. 

de ruptura entre dos ~· tres kilovolts, 

La conexi6n del chispeador y de la capa del aquadag deber5 ser tan 

corta como sea posible para reducir la diferencia de tensión entre el -

chasis y el aquadag, cuando se produce la descarga para reducir la out2 

inductancia del alambrado entre las patas de la base y el chispeador, -

este último deberá montarse en los extremos de las patas de la base. 

EL CONTACTO CON LA CAPA DEL AQUADAG. 

Debido a la resistencia 6hmica de la capa del aquadag, aparecerh 

una cierta diferencia de tensión entre esta cepa y el chasis durante la 

descarga, y como hay tambihn una capacitancia entre el chasis y la capa 

del aquadag, las corrientes capacitivas que fluyen a travbs del chasis 

podrian dañar los transistores de baja tensi6n. Además, la capacitancia 

que hay entre el chasis y tierra, y la capa del aquadag y tierra dan 1,!!. 

gar a una corriente en el chasis atento a la fig. 1.8, 

et11.11 ~ • 

~ 
•' ,, ... . .;,, 

Fig, J.8 CAPACITANCIAS ENTRE LA CAPA DEL AQUADAG, CHASIS Y TIERRA. 
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La resistencia que la capa del aquadag ofrece a lo corriente de -

descarga depende mucho de la forma en que se realiza el contacto entre

la trayectoria de retorno de la descarga y la capa del aquadag que deb~ 

rb de mantenerse tan baja como sea posible. 

En general se emplean los siguientes métodos para hacer contacto 

con el aquodeg como se muestra en los figuras 1.9 a, b, e y d. 

1.9 a), Contacto a un punto de la capa del aquadag por medio de -

una cinta metálica haciendo presión contra el cono del cinescopio. 

1.9 b). Por medio de un alambre con resortes que atraviesan di•&!?. 

nalmente el cono. 

Fig, 1.9 a), y b), METOOOS PARA HACER CONTACTO CON LA CAPA DE AQUADAG. 

1.9 e). Dos alambres cruzados que atraviesan el cono. 

1.9 d). Un sistema de alambres alrededor del cono. 

Feg. 1.9 c), y d). METOOOS PARA HACER CONTACTO CON LA CAPA DE AQLIADAG. 
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CONSTRUCCION DE CHISPEADORES. 

l. Chispcadores separados, hay chispeadores especialmente diseña

dos para su empleo en receptores de T.V. r/o de monitores, la fig. 1.10 

nos muestra un chispeador que consiste de un alambre de cobre de diáme

tro de un milímetro encerrado en una roldana de material aislante. La -

abertura se forma cortando el alambre con el centro de la roldana de tal 

manera que la scparaci6n sea de aproximadamente 0,25 m.11, La tensibn de 

ruptura de este tipo de chispeador va desde 1.5 hasta 3 KV. 

Fig. 1.10 CHISPEAOOR PARA 1.5 A 3 KV CO~SISTENTE DE UN ALA.'IBRE CORTADO 

ENTRE UNA ROLDANA AISLANTE. 

Este chispeador es adecuado para desacoplar la reja 2, la reja 1 

y el cátodo del cinescopio. Con un resistor en serie como se muestra en 

la fig. 1.11, ofrece una protecci6n para los transistores de video y el 

diodo restaurador de C.D. La curva I en la fig. 1.12 es una caracterls

tica dpica de este tipo de chispcador. 

La. reja 3 puede desacoplarse por medio de un chispeador que con

siste de electrodos de cobre en circuito impreso con una tensi6n de ru.Q. 

tura mínima de 7 KV. Con este tipo de diseño se obtiene un chispeador -

con buenas coracteristicos de ruptura: lo placa impreso debe estar he

cho de un material que no se carbonice cuando se exponga a los altas --
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temperaturas alcanzadas durante la ruptura. Ademhs 1 el material deberá 

tener una textura repelente para evitar corrientes de fugas debidas a -

la humedad. La curva II representada en la fig. l.12 es un ejemplo de 

las carncter!sticas de ruptura de un chispcador impreso para la reja 3. 

,,.,, 

Fig. l.11 DESACOPLAMIENTO DE LOS CHISPEADORES DE LA REJA 1 Y EL CAT0-

00 DEL CINESCOPIO. 

1 11 
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Fig, 1.12 CURVA I • TIE.'fPC DE RETAROO co~:o UNA FUNCION DE LA TE!;SION_ 

DE RUPTURA. 

CURVA Il • 'flEMPO DE RETARIJO CO~IO UNA FUNCION DE J.A TENS!ON 

DE RUPTURA ca:¡ UN CllISl1WXJR r.:; Ll REJA 3 EN EL CIRCUITO !J:! 

PRESO. 
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También puede usarse una construcc!6n, basada en la Fig, 1.10, -

con mayor separación de electrodos; sin embargo, las características de 

un chispe.ador con la abertura al aire, es decir, sin diel~ctrico, gene

ralmente indica que para un tiempo de retardo de un microsegundo la ten. 

sihn de ruptura es el doble que bajo condiciones estáticas, esto impli

ca que de acuerdo a los requisitos que se indicarán en los chisprodores 

para desacoplar el electrodo del foco, la tensi6n de ruptura estática -

no debe exceder los 7 XV, o sea que la tensi6n de ruptura del chispea

dor debe estar dentro de los limites de 6 a 7 KV. El tiempo de retardo

puede acortarse {en ocasiones solo un microsegundo) mediante un clectr.Q. 

do de disparo, como se demuestra en la fig. l.13, 

El electrodo de disparo C esta acoplado capacitivamente al elec

trodo positivo b del chispeador por medio de la capacitancia formada -

por el núcleo y el blindaje de un pedazo muy corto de cable coaxial. DJ!. 

rante una descarga sobre la reja 3 en el cinescopio, la sobretensibn en 

esta reja será transferida al electrodo C, por medio de la capacitancia 

entre b y C, La abertura de baja tensi6n a-C rompe de esta manera la P.!! 

sic16n de apagado del chispeador principal a-b. 

F!g. 1.13 CIHSPEADOR ACOPLADO A LA TENSIOS DE LA RF.JA 3. REDUCIENDOSE 

EL TIE.'IPO DE RETARDO POR EL ELECTRODO DE DISPARO C. 
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2. Chispeadures como unidades, hasta ahora se ha considerado aqui 

unicamente el uso de chispe:idores separados, sin embargo .es posible -

reemplazar un cierto número de estos por una unidad de chisreadores que 

tengan un electrodo negativo y que de preferencia sea constituido en -

circuito impreso, pues se ha encontrado que los chispeadores en circui

to impreso con electrodos de cobre tienen muy buenas cnractertsticas de 

ruptura. 

El chispeador de circuito impreso puede soldarse a las guias de -

conexión de la base del cinescopio, Las separaciones de los electrodos 

del chispeador excepto para la reja 3, es de 0.6 mm, lo que da una ten

si6n de ruptura de 2 KV, El chispeador de la reja 3 consiste de 2 elec

trodos con un aislante intermedio que tiene un efecto favorable sobre -

el tiempo de retardo de la ruptura. La distancio entre los electrodos -

principales es de 6 mm, lo que da una tensi6n de ruptura de 7 ,5 KV, Hay 

que tener en cuenta que la ruptura de un chispcador en un circuito im

preso puede provocar cierta precipitnci6n entre sus electrodos. Para -

eliminar las corrientes de fuga entre estos se recomienda aislar los -

electrodos de los chispcadores de las rejas 3, 2 y 1 por medio de un •!!. 

pacio de aire. 

Los chispeadores en circuito impreso han dado excelentes resulta

dos en pruebas de vida, pues a6n despubs de 1000 descargas de la capac,!. 

tancia an6dica el material aislante no ha sufrido un deterioro notable 

y la tensi6n de ruptura no ha variado más 5 %, El circuito no deberá -

ser laqueado. 

Cierta parte del circuito de luminancia se construye, en ocasio

nes, en un circuito impreso montado en ln base del cinescopio, por lo -

que la unidad del chispcador puede ser una parte integral de su circui-
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to Impreso, 

CO!·ICNTAR!OS SOER":: LA DISPOSICION DEL CIRCUITO, 

En resW:.cn, durante una de!icarga en un cinescopio la raz6n de CD!!!, 

bio de la corriente de descarga llega a ser del orden de 1010 A/se3, 

Esto da por resultado altas tensiones inducidas a través de alaunos 

circuitos cuyos co.llponcntcs pueden perjudicarse. Es deseable, entonces, 

una separuci6n de seguridad entre la trayectoria de retorno de ln des

carga, los propios elementos del circuito y el cuello del cinescoplo. -

La inductancia 'utua entre las mallas del alambrado y la descarga debe

rá ser reducida al m1nimo, ns! como tener especia) cuidado en la coloc!. 

ci6n de los resistores con reluci6n a los chispeadorcs y los circuitos. 

Para evitar dc!'icargns entre esos resistores y otros componentes o con 

el alambrado de la base 1 deberá mantenerse una cierta scparacilm entre 

los extremos de los resistores conectados a las guias de la base y el -

resto del circuito. Los resistores conectados a ln reja 3 requieren de

uqa distancia ¡;or lo menos de 20 mm mientras que para otros resistores 

es suficiente con 10 mm. 

CIRCUITO CALIJ;RAOOR PA~A CllISPEADORFS DE ALTA TEHSION. 

La protecci6n más efectiva contra sobre tensiones en un cincsco

pio es el uso de "chispcadorcs11
, siempre que est6n calibrados correcta

. mente. 

Con el fin de efectuar ln calibraci6n se utiliza un probador como 

el que se ilustra en la Fig. 1.14. Consiste de un autotransfor;oador, uu 

transfor;;lador de alta tcnsi6n y un circuito rcctificac!or que utilizo un 

diodo, que soporta 15 KV de tensi6n inversa pico, El probador se ajustJ!. 

rá par wedio de un variac en cero salida y despu6s se conectará la ali-

34 



35 

mentaci6n. El 11chispeador 11 bajo prueba se conecta en paralelo con un --

voltmetro que tenga una punta de muy alta tensi6n capaz de leer 6 XV, 

r ~,t11lou0ar 
L .J~~º 

Fig, 1.14 PROBADOR llfILIZADO PARA CALIBRAR LOS CHISPEAOORES. 

Una vez conectados todos los elementos, el variac. se ajusta lent,!!. 

mente para ir elevando la tensi6n que se registra en el voltmetro. Así, 

puede observarse exactamente a cual valor de tensión se produce el rom-

piwiento dieléctrico del aire, entre los 2 electrodos del "chispeador", 

Si se eleva algo m&s la tensi6n, la chispa salta con ouls frecuencia. EÉ. 

ta frecuencia no depende de la constante RC del circuito de prueba, sino 

que es funci6n exclusivamente de la ionización del aire, de la distancia 

entre los electrodos del uchispeador11 y de In forma geoml!:trica de estos. 

Aumentando la tensibn de la prueba se puede aumentar lo frecuen-

cla de repetición de la chispa, También puede incrementarse la frecuen-

cia. para una tensi6n fija, si se disminuye la distancia, entre los --

electrodos del 11chispcndor 11
• De esta manera se haya que la distancia CJl 

tre electrodos debe ser del orden de 0.2 mm para una tensión de ruptura 

entre 1 y } ,5 de KV y una chispa por segundo. Si la distancia es ajusl.9. 

ble, un calibrador de bujía nos permite calibrar exactamente las distnn. 

cias requeridas. Cunado la construcción del chispeador es fijn, formada 

por ejemplo con un par de alambres forrados de plástico, en donde puede 
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observarse que la chispa no salta a través del plástico sino en la pun-

ta, donde los dos alambres están al aire. 

Este probador permite comprobar la efectividad de los ºchispeado-

res", antes de ser instalados ya que un 11chispeador11 dcscalibrndo deja 

sin protecci6n de vida al monitor. 

USO DE LOS CHISPF.'IOORES. 

Con el fin de ampliar el estudio del uso de los chispeadores har.!)_ 

mas referencia a los utilizados entre los ánodos y los electrodos de C.!!. 

foque de la reja 3. La fig. 1.15 muestra las conexiones de un cinesco

pio blanco y negro debido a que la separaci6n entre las patas de la ha-

se no pueden hacerse lo suficientemente grandes como para contrnrcstnr 

una diferencia de tcnsi6n de 500 V, es obvio que, a una descarga sobre 

la reja 3 puede seguir una descarga hacia la reja 1 a través de las pa-

tas de lo base del cincscopio, Para evitar esto y proteger al mismo --

tiempo los componentes del circuito de ln reja 3, deberán desacoplarse 

por medio de un chispeador adecuado. Se recomienda instalar una rcsis-

tcncin de por lo menos 47 KOIIMS entre el potcnciometro o bobina de con-

trol de la tensi6n de la reja 3 y el chispeador como se muestra en la -

fig. 1.16, el resistor deber6 ser capaz de soportar una tensi6n de 1000 

V por lo menos durante 50 ns. 

2 
~ (Í\...,AI 

Fig. 1.15 BASE PARA C!NcSCOPIO BLANCO Y NEGRO. 
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Las descargas que algunas veces ocurren sobre la reja 2 necesitan 

el desacoplamiento de esta por medio de un chispcador adecuado como se 

muestra en la fig. l .17. La resistencia que protege los componentes del 

circuí to de la reja 2 deben ser capaces de soportar una tcnsi6n de 1000 

Volts por lo menos durante 10 ns. 

:~ 
1 1 

Fig, 1.16 DESACOPLAMIENTO DE 

LA REJA 3 Y 4. 

1 
1 
1 
1 
1 

'-~~~-t~-___.~~-i ..... 

Fig. 1.17 DESACOPLAMIENTO DE L\ 

REJA 2, 

Las descargas internas sobre la reja l y el cátodo son cxccpcion.!!, 

les, sin embargo se recomienda conectar los chispcadorcs a travbs de C!!, 

tos electrodos para proteger la capa del cátodo de un posible daño. En 

combinaci6n con los resistores en serie 1vcr fig. 1.11 los chispc:idorcs 
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también ofrecen una protección para cualquier semiconductor en los ci r

cuitos de la reja 1 y el cátodo, Nuevamente los resistores en serie de

ben ser capaces de soportar una tensi6n de 1000 V por lo menos durante 

10 ns, 

De lo dicho en los parrafos anteriores resulta e\'idcntc la rcco

mendaci6n del uso de un chispeafor en las rejas 1, 2, 3, y 4 y en el c!J.. 

todo para lograr una protecci6n efectiva del cinescopio }. de otros com

ponentes contra les descargas del propio tubo. 

REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS CHISPEADORES. 

El primer requisito que deberá reunir un chispeador empleado como 

dispositivo desacoplador es que Ja descarga del chispendor debe produ

cirse antes que fa!le el circuito, pues solo asi cubrirá su misi6n pro

tectora. Por "circuito" deberá entenderse el alambrado y los componentes 

incluyendo los elementos activos y el cinescopio con las potas de la hl! 

se, 

No basta que la tensi6n de ruptura "Estática" sea mucho más baja 

que Ja del circuito, pues debido a Ju baja impedancia de Ja fuente de -

alta tcnsi6n, In tensi6n o través de los circuitos se elevará subitamcn. 

te durante una descarga ocurrida en el cincscopio, lo cual implica tam

bién que para pulsos cortos (en terminas de nanosegundos) el ch!spen

dor deberá tener una tcnsi6n de ruptura más baja que la del cinescopio, 

Dicho de otra forma: para cualquier tensi6n que exceda In tensi6n de 

ruptura del circuito, el retardo máximo de ruptura del ch!speudor de~erá 

ser mucho más corto que el mínimo retardo de la ruptura del circuito. -

Esto se ilustra con lo curva de la fig. l .18. La curvo I representa el 

tiempo máximo de retardo de un chispendor como funci6n de la tensi6n-
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aplicada, y la cur\'a lI representa el tiempo m!nimo de retardo de un -

circuito como funci6n de la tensi6n aplicada. Puede observarse que para 

cualquier tensión el chispeador conducirá antes que el circuito, lo --

cual significa que un chispt~ador con una cnracteristica igual que la --

curva I suministra una protección satisfactoria para un circuito con una 

carocteristica de ruptura como la curva Il . 

• e 
16 

.. 111111 
l llllU 

.. 1111111 
1(1 1111111 
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-~ o 
10 10 ,,,...-:: (!' 

Fig, 1.18 RELACION ENTRE LA TENSION TANTO llINIMA COMO MAXIMA DEL TIEM

PO DE RUPTURA, ASEGL1RANDO LA PROTECCION DEL CIRCUITO. 

CllISPEADORES PARA Df.SACOPLAR EL ELECTRODO DEL FOCO. 

El chispeador usado para el desacoplamiento de la reja 4 en un c.!, 

nescopio debe ser capaz de soportar la tensi6n máxima establecida de --

250 V de corriente directo; de tal manero que al excederse esto tensión 

deberá iniciarse la ruptura del chispcador. La cur\'a I en la f!g. 1.19-

es la coracterlstico del máximo tiempo de retardo que debe tener el --

chispe 0 dor más desfa\'orable empicado en la reja 4 para evitar las des-

cargas secundarios entre las patas de lo bosc del cincscopio. Desde lu.!1 

go el aislamiento del contacto y del cable de conexi6n de la base para 

lo reja 4 debe de tener una carncteristica de ruptura mejor que aquello 

dada en la fig, 1.19. Puede decirse, en general, que ln tensi6n de rup-
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tura "estática" de lo base del cinescopio (contacto Je lo reja 4 debe -

ser por lo menos de 550 \'). 

Cl!ISPEAOORES PARA LA REJA 2, 

Los chispcadorcs empleados para desacoplar la reja 2, deben ser -

capaces de soportar la mAxbu tensi6n establecida paro lo reja 2 que es 

de 700 V, La caracterlstico del máximo tiempo de retardo deberá ser mós 

corto que aquella de lo curvo II de lo Fig, 1.19, Parn satisfacer ambos 

requisitos, la tensi6n de ruptura estático del chispeodor de lo rejo 2-

no deber6 ser mucho mayor que la tensi6n especificado, Tombi6n aqul ha

brA de considerarse que lo cnracterlstico de la mlnima tensi6n de rupt.!!. 

ra de la base de cinescopio y de los cables de conexi6n estó arribo de

la curva II de la Fig, 1.19. 

Fig, 1.19 LA CURVA m!ESTRA EL TIEMPO DE RET.\RDO MAXHIO Pl:RNISIULE DJ:: -

LOS CllISPP..AD~RES DE L.\ Ri'..IA 2 Y 4 MAS DESFA'IORABLES PARA UNA 

TENS!ON DE RUPTURA. 

CllISPEAOORES PARA LA REJA 1 Y EL CATODO, 

La reja 1 tlC!l cinescopio necesite un chispcndor con excelentes C!!, 

ractcriaticns de ruptura pare evitar descargas secundarias de lo rcjn 1 
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al cátodo ya que debido a la presencia de la capa emisora del cátodo la 

tensi6n de ruptura entre este y la reja 1 es más baja. Los semiconductJl. 

res en el circuito de la reja 1, asi como aquellos del circuito del cá

todo, necesitan protegerse con chispeadores de bsja tensibn de ruptura 

una seleccibn de los chispe•dores usados en la reja 2 pueden servir ?ª

ra la proteccibn de la reja 1 y del cátodo. 

El estudio de los chis¡;c3dores antes mencionado se realizb can un 

monitor de televisi6n. 

Sin embargo con el uso de los chispeadores lograremos que la ten

sibn de perforaci6n de un transistor emisor común (como es el de salida) 

disminuya o medida que aumenta la resistencia exterior base emisor, por 

ello para conseguir la máxima tensibn hay que exitarlo con una fuente -

de baja impedancia, Por lo mismo se utili•ará previamente un colector -

común. 

Como ya sabemos, la señal completa de video contiene los impulsos 

de sincronía horizontal, l' vertical, de borrado y la informaci6n de vi

deo, 

Uno de los objetivos a lograr será extraer los impulsos de sinCrJl. 

nía con el propbsito de llevarlos a sus circuitos correspondientes, !.a 

extraccibn de esa señal la podremos realizar auxiliados del circuito -

constituido de T-3 y T-4 que forman parte del amplificador de video, El!, 

tos amplificadores nos darán la posibilidad de obtener los niveles tanto 

de corriente directa como de amplitud que servirán como un control de -

los circuitos de sincronía auque ya es sabido que ese control no será -

total. actuará unicamente como un acoplador de lo señal de entrada y -

la señal que será entregada a los circuitos integrados de sincronía. 
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f'ORMACION DE l:XA !~·!.\GEN . DE TELEVISION. 

La imagen de televisi6n se encuentra formada por cuadras los cua

les serán explorados en un total de 525 lineas. 

Es necesario que exista una relaci6n entre el ancho y el alto de 

la pantalla del TRC esta relaci6n deberá de ser de 4/3 con el fin de P.Q. 

der sincronizar la imagen enviada y la imagen que será producida. Sin -

embargo para poder lograr una buena reproducci6n de la imagen, la pan ta 

lla del cinescoplo será explorada con el fin de poder leer cada una de

las lineas, esta exploraci6n no será de uno manera continua, ya que el 

haz electr6n!co primeramente realizará el barrido correspondiente a las 

lineas impares del cuadro y posteriormente el haz electr6nico volvera -

a ln parte superior de la pantalla del cinescopio para poder iniciar el 

barrido de las lineas pares de la imagen. 

El barrido antes mencionado se realizará de izquierda • derecha -

y de arriba hacia abajo, junto con ln señal de video se transmiten unas 

señales de forma rectangular cuyo objetivo principal será el de sincro

nía mismo que se trata mas adelante. 

EXPLORACION ENTRELAZADA. 

Como su nombre lo indica la exploraci6n de la imagen que se real.!. 

zará como yn se mencion6 en el punto anterior se llevará a cabo en for

ma alternada anal!zandosc por principio y en un primer tbrmino las li

neas impares en forma progresiva y a continuocibn las lineas pares. 

Para realizar la exploraci6n tanto vertical como horizontal se: -

tendrá que utilizar una coriente en diente de sierra permitiendanos C0,2. 

trolnr lo que llamaremos deflex!6n horizontal y deflexibn vertical. 

Luis J. O jeda expone un análisis en el que nos representa como es 

llevado a cabo el barrido de las lineas correspondientes al campo par -

42 



43 

de una pantalla de televisibn. 

Cn ln tesis a estudio, el análisis se realizará oc la misma mnne

ro 1.m que él lo menciona en su t~xto, en la Fig. 1 .. 20 tratando de seJ"Ju

jor una pantalla de un monitor, en la que so va u representar las li

neas correspondientes a un campo !r:ipar. Con el fin de voUcr dar una ex

plicoci6n amplia de la relaci6n que existe entre la corriente du diente 

de sierra y el trazo de la imagen, En el punto A comenzamos a leer la -

primera linea (llnea 1). En el mismo instante comienza a crecer uno co

rriente en !oma de diente de $!erra Fin. l.21 la cual será lineal y -

provocará la deflexi6n horizontal¡ por lo tanto, al ser el diente li

neal, habrá un desplazami~nto del chorro <le electrones con vclocidml -

constante, de izquierda a derecha, hasta alcanzar el punto B de la Fig. 

1.20, lo que llo~premos trazada. De B a C debe ~e volver el charro de -

electrones para cmpe1.ar o leer la siguiente linea (Hneu 3), pero 6sta

acci6n se profocl r6 a una velocidad mayor que la que lleva de A a B. E.!!, 

to se le llan:ar6 retrazndo y a su vez debe ir baj1wlo, ya que la l!nea-

3 se encuentra en espacio más abajo l}UC In Unen l. lo cunl se consi¿j,uc 

gracias a un diente de sicrrn creciente que aplicnr.¡os a la dcflc:d6n -

vcrt.icnl, el cual no nos cambiar~ d11 sentido hasta explorar un campo -

completo fig, 1.22. 

Resumiendo, si observamos las Figs. 1.20, l.21 y 1.22 vemos que en 

teucmos un diente de sierra tic una durncJ6n oayor de A a 3 (trazm!o)

quc de B a C (rutra?.ildo) y a su vez un diente de sierra Fi~. 1.22 de V.!!. 

locidad constante (trn1.afo) y con unn duraci6n de un º"''~º com¡>lcto. Al 

fino! de bste catipo el chorro de electrones debe rle volver (reLrazado

vcrti.col) hni:in arriba parn co:ncnzar ln cxplorucilm dal sicuicntc cn::ip? 

par. 
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Fig. 1.20 Il!AGEN DE UN CAMPO IMPAR. 

/.ZJ. 

Fig. 1.21 CORRIENTE DE DIENTE DE SIERRA, APLICADO A LA DEFLEC!ON HORI-

ZONTAL. 

Fig. 1.22 CORRIENTE DE DIENTE DE SIERRA APLICADO A LA DEFLEXION VERTI-

CAi .. 
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Durante el perlo-lo de retrazo el haz de electrones del TRC debe -

ser suspendido. Esto se logra haciendo negativa la rejilla del TRC, es

to se puede observar en el diagrama anterior de la señal diente de -

sierra, Cuando esta desciende se presenta el periodo de retrazo ,este -

descenso se hace mu}' rapidamente pcrmitiendonos eliminar el trazo de la 

Hnea en la pantalla. 

Lo anterior es debido al tiempo empleado para trazar una linea de 

izquierda a derecha. Las lineas que forman la imagen se encuentra cons

tituidas por claros )' obscuros formnndose de esta manera los detalles -

de la imagen, La cantidad de detalles presentes en cada U.nea nos dete!. 

minarán la frecuencia que maneja el amplificador de video. A mayor can

tidad de detalles la frecuencia se elevar6 y viceversa. 

Entre más puntos tengamos mayor será la frecuencia que estoremos

manejendo sin embargo no debe de tomarse solo en consideruci6n una sola 

Hnea ya que la imagen está formada por 525 Hneas en el sistema ameri

cano (N,T.S,C.) y de 625 en el sistema europeo (P,A.L,), Esto provocará 

que la cantidad de detalles que debemos transmitir por cada cuadro com

pleto sea mayor. 

Resumiendo lo anterior, la transmisibn se realiza mediante el en

vio de las lineas en forma secuencial es decir una inmcdiatrunente des-

pués de la otra, El inicio de una Hnea lleva consigo el inicio de un -

pulso de sincronía horizontal al termino de la Hnea se producirá otro 

pulso de sincronía horizontal el cual coincidirá con nuestra nueva lineo 

este procedimiento se realizar~ sucesivamente hastn acompletar un campo 

completo equivalente a medio cuadro, esto es debido a que la exploraci6n 

es entrelazada, Esto implica que un pnso se realiza cada 1/30 de segun

dos, por lo que el hecho de explorar un cuadro completo nos llevará a -
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•mplear 1/60 de segundo. 

El pulso de sincronla horizontal tendrá cona finalidad principal 

hacer que el haz de electrones del cinescopio detecte el momento y el 

lugar donde debe empezar una linea, No solo será necesario que el haz 

de electrones identifique el inicio de cada linea sino que también re

querirá conocer cuando inicia cada campo, par tal motivo se requiere de 

un pulso de sincronía vertical. Los pulsos de sincronía horizontal ten

drán un periodo más corto que el pulso de sincronía vertical, el periodo 

de sincronla vertical puede variar según normas en un rango de 12.2. ira. 

!1EDICION DEL ANCHO DE BANDA. 

Para el desarrollo de este punto será necesario aplicar a la en

trada de video uno señal por medio de un generador da bando ancha con 

un rango aproximado de 10 ciclos a 20 megaciclos, es importante que la 

amplitud siempre se mantenga constante. El nncho de banda QUe se maneja 

en este proyecta es lo suficientemente amplio can el objeto de Incluir 

un rango de frecuencias srande. Sin embargo debe cuidarse que la ganan

cia no sea demasiado grande, ya que se producirla cierta inestabilidad 

y por lo tanto oscilaciones, con el objeto de mantener la amplitud con.§_ 

tante y de verificar la estabilidad del circuito se colocará un v6ltme

tro en paralelo al generador encargado de proporcionar lo señal de en

trada, 

En la entrada Cel circuito pueden existir problemas por efectos 

capacitivos, ya que existirán perdidas de bojas frecuencias, por lo que 

la señal de \'ideo será recogida o trtvés de los extrcoos de lo resisten. 

cia de carga R-23 que tiene un valar de 75 O!UIS puesto que es muy baja, 

nos ayudará a cli::1inar esos cfoctos. 

La salida se ta~orá directa,,ente del cátodo del TRC, esto implica 
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que también se podrá obtener de la salida del colector del transistor -

T-5 que pertenece al amplificador de video, por lo que se colocb un v61!. 

metro con el objeto de obsen·ar la atenuaci6n que se presenta a lo largo 

de todas las frecuencias. Estas mediciones se hacen cuidando que el \'ol 

taje de entrada se mantenga siempre constante. 

Ya habiendo llevado a cabo todo el procedimiento anterior se pro

cederá a medir el ancho de banda objeto de esta prueba, esta medida po

drá ser obtenida reduciendo y aumentando las frecuencias hasta obtener 

- 3 db en el vbltmetro de salida en los dos casos. Tomandose las medidas 

sucesivas tanto para bajas frecuencias como para altas frecuencias, por 

lo que podremos obtener la frecuencia mínima y máxima de trabajo de 

nuestro monitor .. 

El segundo método que podrá ser utilizado para medir el ancho de 

banda será descrito a continuacibn. 

Como ya se mencionb para poder realizar esta prueba se utilizará 

un generador curo rango será de 1 ciclo hasta de 10 megaciclos o mhs, -

ya que el circuito empleado responderá n frecuencias mayores de ese ran. 

go (aproximadamente de 18 a 20 MHZ), no existiendo la posibilidad de -

medirlos, para poder solucionar dicho problema será necesario m<!dir el 

tiempo de ascenso (Riso Time), que deberá ser de 20 ns máximo, mismo -

que se ha especificado para que la respuesta obtenida sea en el orden -

de los 20 megacitlos, ya que todos los monitores que trabajan en ese -

rango tendrán que responder de esa manera, )' el tiempo de descenso - -

(Fall Time), de 23 ns máximo. De una señal cuadrada aplicadd a un ar:ipl,!. 

ficador de video, cuyo rise time sea menor a 20 ns, el hC!cho de limitar 

las altas frecuencias trae coma resultado que el tiempo de ascenso sea 

lento pudiendo obtener el tiempo de ascenso deseado, 
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Esta medici6n se podrá realizar por medio de un osciloscopio, 

CIRCUITO DE BORRADO. 

Con el proposito de poder lograr una buena reproducción de la im!!_ 

gen en la pantalla del monitor será necesario examinnr las señales de 

borrado que forman parte de las señales especiales de video ya que estas 

tendrán como misibn importante eliminar los efectos que pudiera causar 

el haz explorador al trazar una nueva linea o un nuevo campo, dicho de 

otra manera y más ampliamente la finalidad básica del circuito deberá -

ser la de eliminar el haz del TRC, cuando este no deba de trazar ninguna 

señal en lo pantalla. 

Como ya es bien sabido una linea será trazada de izquierda a der~ 

cha, una vez terminado este proceso el haz regresará nuevamente a la i~ 

quierda de la pantalla poro trazar una nuevo linea, ese regreso no dcb~ 

rá ser percibido en la pantalla, por lo que será necesario aplicar una 

señal al cátodo del TRC, el cual le indique cuando extinguir el haz de 

electrones, Lo mismo sucede al terminar un campo ,el haz regresa nueva

mente a la parte superior de la pantalla, este último al igual que el -

anterior tampoco debe ser percibido por lo qua tar.ibién será ncccsrio -

aplicar una señal que extingo ese haz de electrones de lo contrario el 

regreso será percibido en la pantalla. 

Por lo descrito anteriormente nos damos cuenta que existen <los -

tipos de borrado, El borrado horizontal encargado de extinguir el haz -

despu6s de haber terminado una Hnea y el borrado vertical encargado de 

extinguir el huz después de haber terminado un campo completo, con eso

quercmos decir'. 

Impulsos de borrado vertical, cuando el haz clectr6nico se encuc.!!. 
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tra en la porte inferior de la pantalla, justamente al terminar el trazo 

de la linea número 262.S. se dice que ha terminado la exploración de un 

campo; por lo tanto hay necesidad de que el haz reproductor, explorador, 

paro iniciar la linea que corresponde al campo siguiente, sea llevado -

a lo parte superior de la pantalla. Este retorno del haz debe hacerse -

en forma invisible, es decir se debe impedir que el haz electrónico 

llegue a la pantalla. Lo anterior se logra gracias a los impulsos de b.Q. 

rrndo vertical, los cuales impiden el paso del chorro elcctr6nico hacia 

la pantalla, Los impulsos de borrado \'ertical se aplican en forma de un 

potencial negativo a la rejilla del control del cinescop!o y poseen la 

suficiente amplitud coma para llevar al punto del corte la corriente de 

la pantalla del propio cinescapio. Un impulso de borrado vertical tiene 

una duración equivalente al tiempo que se emplea pura trazar de 16 a 20 

lineas, es decir fluctua entre 830 a 1300 microsegundos y se producen -

a una frecuencia de 60 impulsos por segundo, 

Impulsos de borrado horizontal, al estar dibujando las lineas 

horizontales en In pantalla se presenta el problema de los retornos del 

haz, precisamente el movimiento del hn7. de derecha a izquierda. Este r.Q_ 

torno también como el retorno vertical debe ocurrir en forma invisible; 

por esta raz6n la rejilla de control del cinescop!o recibe, o lo terminJ! 

ción de cado llneo trazada, un impulso de borrado horizontal que la po

lariza negativamente para llevar la corriente de lo pantalla nl punto -

de corte y tener apagada lo pantalla cuando ocurre ase retorno. El im ... 

pulso de borrado horizontal transmitido tiene una duración aproximadame!!. 

te de 10 ms y se presenta o una frecuencia de 15750 ciclos por segundo. 
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El circuito de borrado empleado en esta tesis se encuentra formado 

por los transistores T-1 y T-2, los cuales se encuentran en paralelo, ya 

que sus colectores están juntos al igual que los dos emisores por lo -

tanto actunn en el mismo punto en este caso la pata número 5 de la reJ! 

lla de control del TRC. Dichos transistores son emisor común por lo que 

en lo salido del colector se obtendrá un pulso negativo al oplicor un -

pulso positivo a la base. Gracias a las cnracterlsticas de estos dos -

transistores cada uno podrá ser utilizado con el Un de realizar uno de 

los dos tipos de borrado, 

El transistor T-1 tomará la señal de la pata nGmero 13 del fly -

back, la cual ser6 aplicada a lo base del mismo, esto provocar6. que se 

sature por lo que el colector se pondrá a potencial de tierra originando 

que la rejilla de control (pato número 5 del cinescopio) a través de la 

resistencia R-40 y el capacitar C-8 también se pongan a potencial de -

tierra, esto trae como consecuencia la cxtinci6n del haz. Yo que como -

se dijo lo rejilla se está mandando a tierra y no se tiene el potencial 

necesario para que el haz de electrones llegue o la pantalla del cines

copio cortando de esta formo los lineas de retorno que se deseo elimi

nar. Lo anterior corresponde a lo que llamamos borrado horizontal. 

Para los cuadros verticales lo señal de borrado será obtenida del 

circuito integrado TOA 1170 mismo que oc encuentra conectado al yugo de 

deflcxi6n vertical cuyo punto de contacto será el capocitor C-23, este 

último será conectado n lo hose del transistor T-2 a trav6s del copaci

tor C-12, Por lo que lo señal de salido del circuito integrado seró -

aplicada tonto a lo base del transistor T-2 como ol yugo de deflexi6n -

vertical. El transistor T-2 ol recibir la seiial en la hose se suturará 

y conducirá poniendo su colector a potencial de tierro de cato manera -

se extinguirá el haz de electrones ya que lo rejilln de control tumbibn 
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será expuesta a potencial de tierra. Provocando que no exista la fuerzo 

necesaria para que los electrones alcancen el cinescopio de la pantalla. 

Los capocitores C-11, C-9 y C-13 entre otros, fueron empleados en 

este circuito ya que nos proporcionan los retardos necesarios al cargaL 

se y descargarse; esto provocará que la señal de borrado se realice de

una manera muy precisa, e11pezando esto en el momento que regrese exact!!,. 

mente. De otra manera si empezara antes de iniciarse el regreso el haz 

se extinguirá y la imagen se desvoneccrá. Si el borrado empezar• dcspu~s 

se veda en la pantalla el regreso del haz, La fig. 1.23 nos muestra el 

circuito de borrado utilizado, 

Los capacitares antes mencionados fueron calculados de manera ex

perimental, Viendo que el haz se extinguiera en el momento preciso de -

la pantalla. 

c9 

C/1' 

Fig. !.23 CIRCUITO DE llORRAOO. 

Las señales utilizados para el borrado generalmente son señales -

de onda cuadrada esto nos permitirá que los transistores T-1 y T-2 con

duzcan en forma instantánea evitandose de esta manera posibles errorcs

en el inicio o final de la extinsi6n del haz. 
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El transistor T-1 conducirá sucesivamente ya que el trazo de las

lineas es continuo, el transistor T-2 conducirá en periodos más grandes. 

El hecho de que uno de los transistores conduzca no implica que -

la accibn del otro al conducir no sirva para eliminar la señal en la r~ 

jilla de control. En muchas ocasiones los dos transistores actúan simu! 

táneamente, esto no afecta ni al borrado horizontal ni nl borrado vert,!, 

cal, 

Si el borrado vertical no funcionara se podría observar en la Pª!l 

talla en uno serie de lineas blancas en formo inclinada y la imagen bien 

sintonizada se verá atrás de esas lineas, 
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DESCRIPCIOH DE LOS CIRCUITOS DE SI~CRúNIA. 
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La imasen reproducida en la pantalla de ur. monitor debe estur pcr, 

fcctamente sincronizadn con loa señales trans;Jitidns por lo que s~rá n,2_ 

cesurio sincronizar al lllisao tiempo el barrido horizontal y el barrido 

vertical, puesto que la señal de video es una señal compuesta, une vez

que ha sido amplificada será aplicada a los circuitos de sincronía y al 

TRC el cual tomará la informaci6n de la imagen. 

f.s necesario hacer notar que la señal de video wnplificnda conti,!l. 

ne tanto la informaci6n de la imagen como los impulsos de borrado y los 

de sincron!a. 

Los circuitos de sincronia se cncargnrafi de eliminar la infor~a

ci6n de vi<leo y tambi6n mnplificar6n conformarán los i"pulsos, lii>itáo

dolos n un cierto ni\'cl, encargándose también de filtrar todas las seftQ_ 

les de ruido que pudieran causar errores de sincronismo. 

La sciial de entrude que se aplica al circuito separador d~pen~e -

del nivel inferior l!.J contraste en el que se necesita un sincronis:no, ... 

Puesto que la scfial de sincronía se obtiene del o:.1plificador de video -

entes del control variable del contraste, de esla :nn.ncra cvita..'1:JS que -

dicha control interfiera en las señales de sincronía. 

Con el objeto de lot;ror exnctitud en las scfinlcs de sincronín, !.l.2, 

rá necesario cciplear un circuito RC integrador constltuyl:ndooe un fil

tro paso-baja!l debiendo tor.mrsc en cuenta que R es mucho mayor que Xc,

en el caso de la sincronfo vertical. 

Para li; sincronía horizontal se utilizarán circuitos RC difcrcn-
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ciales foruuCndose un filtro paso-altas, por tanto la constante de tiem-

pos será muy baja en relaci6n a los impulsos aplicados, por tal motivo 

R es mucho menor que Xc. 

ETAPA DE SINCRONIA VERTICAL. 

Como ya antes se mencionó esta etapa tiene como fin proporcionar 

una señal de diente de sierra e las bobinas de deflexi6n vertical cncar. 

gadas de b desvioci6n del haz electr6nico. 

Esta etapa está constituida por un oscilador como una de sus par-

tes principales, mismo que será controlado por los pulsos transmitidos 

por la emisora cuya frecuencia de oscilaci6n fluctua entre 50 y 60 HZ.-

Debe tomarse en cuenta que al obtener una corriente de diente de sierra 
..... 

y al hacerla circular por una botiino hsta,es decir,la corriente no será 

totalmente lineal, por consiguiente será necesario corregir esa alinea-

lidad por medio de un circuito integrador en la salida del circuito de-

sincronía. 

La señal obtenida del oscilador será amplificada para ser aplicada 

a las bobina• deflectoras, esta etapa tambi6n la podemos llamar salida 

de cuadro. 

ETAPA DE SINCRON!A llORIZOSTAL. 

Esta etapa al igual que la de sincronla vertical, tendrá como mi-

sión proporcionar una corriente de diente de sierra o los bobinas dcflcs_ 

toras encargadas de la dcsviaci6n horizontal para trazar las diferentes 

lineas que forman un'l imagen, rcalizandosc este proceso a uno frecuencia 

de 15750 ciclos. 

Los impulsos obtenidos del separador de sincronia pasan a un con-

trolador de fase, este último cor;ipara los pulsos de la señal transmiti-
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da y los pulsos obtenidos del oscilador, esta comparaci6n producirá una 

tensi6n de regulaci6n capaz de corregir la frecuencia de oscilaci6n man 
teniendosc por esa raz6n constante la frecuencia. 

Nuestro circuito de sincronía horizontal tambi~n alimenta o lo -

fuente de alto voltaje o fly back, 

En los dos circuitos de sincronin se utilizsn los circuitos osci

ladorC?s1 por lo que será preciso mencionar que este circuito se cncarS,!!_ 

rá de generar una onda que se convertirá en una corriente de diente de

sierra 1 la cual se aplica a las bobinas deflectoras una vez que haya -

sido amplificada lo señal, a estos circuitos osciladores se les aplica

rá una señal cuadrada para poder obtener la señal deseada. El ajuste de 

estos circuitos se podrá realizar controlando la frecuencia y las cons

tantes de tiempo que se manejan. 

ANALISIS DE UJS CIRCUITOS DE SINCRON!A. 

Una vez rur.plificada la señal por medio del acoplamiento directo -

del amplificador de video, la seilal será aplicada por medio del capaci

tar C-48 a un transistor emisor seguidor, el cual estlt. encargado de ac.2 

plar impedancias, la impedancia de entrada que presento es alta y la i.m, 

pedancia de salida es baja. En la salida de este transistor existlrá -

una desviaci6n de tenai6n provocada por las resistencias R-65, R-66 y -

R-68, esto nos sirve como polarizaci6n para el transistor que conocemos 

como sujetador de nivel a través de la resistencia R-72, 

Gracias a la inductancia B-3 y el capacitor C-50 podremos filtrar 

las altas frecuencias que forman parte de la señal de video, misma que 

está presente en el emisor del transistor T-8. El filtrado de la señal

se hace con el fin de obtener un cierto nivel de corriente directo que 
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nos permitir& polarizar el transistor T-9, como ya se habio mencionado. 

Se ha utilizado el capacitar C-49 para impedir el paso de la corriente 

directa, este s6lo dejará pasar los pulsos que son anchos de sincron!a

para poder polarizar en el transcurso del pulso al transistor T-9 por -

lo que obtendrecos a la salida del mismo una tensi6n de corriente dirc.s_ 

ta que variará en forma ascendente y descendente lentamente 1 de acuerdo 

al control de contraste. 

La variaci6n de corriente directa nos da la posibilidad de cambiar 

el nivel negro del cinescopio que tomaremos como nivel de referencia de 

acuerdo a la señal de entrada, para conocer en donde comienza el negro 

y en donde comienza el blanco. 

Por lo que se ha descrito-,~• puede deducir que el sujetador de ni 

vel no actúa como un circuito amplificador por lo que los voltajes del 

colector, base }' emisor no serán semejantes a los voltajes presentes en 

las distintas clases de amplificador que se conocen. 

En el momento que el transistor T-8 recibe más señal se polariza 

conduce, pro\·ocando con esto que el transistor T-9 se polarice y con

duzca, por lo que el nivel bajará. En caso contrario el transistor T-8 -

al no recibir señal no se polariza y no conduce por lo que el transistor 

T-9 tampoco se polarizo y por lo tanto no conduce, provocando con esto 

que se mantenga el mismo nivel. Si no existiera el sujetador de nivel -

al que nos referimos al no tener señal de video, existirle una vnriaci6n 

de ni\'el y se \'Crin una brillantez o una obscuridad excesiva. 

ClRCrITO DE srnCRO~!A VERTICAL. 

Está constiluido por el circuito integrado TDA 1170, el cual está 

formado por diferentes bloques,mismos que desempañaran diferentes lobo-
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res • Uno de ellos es el oscilador que se encuentra en la pata número 9 

y 6 del circuito integrado, por medio de este oscilador se podrá contr,!t 

lar la frecuencia de barrido vertical, esto quiere ¿ecir que podremos -

controlar la frecuencia de los cuadros por segundo. 

Con el proposito de poder identificar los impulsos de sincronía,

será necesario observar los tiempos de duraci6n por lo que se ha utili

zado un circuito RC formado por el control variable R-11 y el capacitar 

C-16 los cuales formarán una constante de tiempo, llamada de esa manera 

ya que es el tie!Ilpo requerido por el capacitar C-16 para adquirir más -

del 98 % de s..: carga total, posteriormente se realizará la descarga n -

travbs de R-1 l. 

El hecho de poner la resistencia R-11 variable nos permite cambiar 

la rapidez de la carga o descarga del capacitar C-16, provocandose de -

esta manero las oscilaciones requeridas. La resistencia R-15 fub utili

zada con el rin de poder limitar la corriente en caso de que la resis

tencia R-11 tienda a cero. 

El bloque referente a los pulsos de sincronía \'ertical tienen su 

entrada en la pata número 8, la señal necesaria para alimentar a este -

circuito de sincronía fub tomada de la pata número 10 del circuito - -

TDA 1180 a travbs de la resistencia R-59 r el capacitar C-14 y la resi§. 

tencia R-10 forcandose por lo tanto un circuito RC que se encargará de 

controlar lo frecuencia que depende de la constante de tiempo que pre-

sente nuestro circuito RC, ya que este Último genera una señnl cuadrada 

que podrá ser utilizada en el circuito TDA 1170. Estos pulsos de sincrit 

nia son utilizados para que el circuito de sincronía pueda sostener la 

frecuencia de oscilaci6n del oscilador interno del TDA 1170, el cual !ill 

nera uno señal de salida que alimentará a un generador de rampa, mismo 
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que generará los pulsos de diente de sierra utilizados en el barrido de 

la pantalla como fuh descrito en el capitulo anterior. 

La pata número 7 tendrá un control variable R-9 que controlará la 

tensi6n aplicada a la entrada de nuestro circuito generador de rampa. -

Por medio del control R-9 podremos variar la constante de tiempo y por 

lo mismo la frecuencia de oscilaci6n del circuito. En la pata número 12 

tendremos la salida del generador de rampa mediante la resistencia R-16 

por lo que se podrá controlar la tensi6n máxima de la señal diente de -

sierra. esto implica que podremos variar la altura de la señal ya que -

el valor que tenga la resistencia R-16 dependerá de la cargo y descargo 

de los capacitares C-20 y C-21, sin embargo con el fin de mantener la -

altura de la señal diente de sierra constante se establcci6 un valor f.!. 

jo para la resistencia R-16. 

Dentro del circuito TOA 1170 existe un regulador de voltaje, yo -

que nuestro circuito TDA 1170 será alimentado a través de la pata número 

2 con un \'alta je de 15 V, el regulador nos servirá para tener una tcn

si6n constante de 15 V máximo que será aplicada tanto al circuito osci

lador como al circuito rampa, El generador de rampa mecionado entregará 

su señal de solida a una etapa eoisor seguidor (Buffer) con el fin de -

tener en la salida una impedancia baja en la pata número l, Las resisten. 

cias R-12, R-21, R-20 y R-19, determinarán el tamaño de la rampa, esto 

implica que podremos variar el tamaño del barrido si variamos el valor 

de las resistencias. Dándonos la posibilidad de poder utilizar el clrcu.!. 

to TOA 1170 para pantallas desde 12 pulgadas, hasta pantallas muy pequB_ 

ñas de 5 pulgadas, ya que R-12 )' R-21 forman un divisor de tensi6n, de 

la uni6n de R-12 y R-21 se obtendrá la alimentaci6n para un preamplifi

codor localizandose su entrada en la pata número 10. Este prenmplificn-
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dor se encuentra alimentado gracias al regulador de voltaje antes men

cionado y este a su vez alimentará al circuito amplificador de potencia 

el cual se encargará de amplificar la señal de diente de sierra )' post.!l_ 

riormente la aplicará directamente a través de la pata número 4 al yugo 

deflector que será la carga del amplificador de salida, mismo que pre

sentará una impedancia baja, el yugo podría ser acoplado directamentc,

sin embargo podr:la ser muy peligroso el acoplamiento directo ya que las 

bobinas manejan corrientes muy elevadas cuando no existe ~eñal, provo

candose desviaciones en lo imagen de la pantalla, esas desviaciones se 

podrlan solucionar utilizando imanes en el yugo. Lo anterior puede tra

er como consecuencia que se cree una componente continua, que será a

proximadamente la mitad de la amplitud de la señal de diente de sierra 

por lo que se tendria que reajustar el centro del haz. 

Con el objeto de poder controlar esas des\'iacianes se realiz6 el 

acoplamiento por cedio del capacitor C-23 el cual evitará la circulaci6n 

de corriente continua en les bobinas y por lo mismo se evitará 1 también., 

el desplazamiento del haz de electrones, por la crenci6n de un campo -

magn6tico continuo. 

La carga del acpl!f!cador de salida además de estar constituida -

por el yugo vertical, también la resistencia R-22 formará parte de esa 

carga donde existirá una calda de tensi6n misma que podrá ser regulada 

con el valor de la resistencia. Entre ma~·or sea el voltaje de caida, -

mayor ser A el valor de la resistencia, puesto que el voltaje de calda -

que se requiere es muy bajo, el valor de la resistencia tambi6n lo será. 

La señal existente entre el yugo de deflex!6n vertical y las re

sistencias R-21 y R-22 es muy pequeña y será retroal!mcntada a la pata 

número 10, por medio de un divisor de tcnsi6n constituido por R-21 y -

R-12. 
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Es preciso notar que R-12 y R-18 forman otro divisor de tensi6n -

conectadas a la pata número 1 correspondiendo e une etapa emisor segui

dor 1 misma que necesitará llevar una señal de retroalimentaci6n lo cual 

le indique que tan lineal es lo corriente de salida que estamos censan

do por medio de la resistencia R-22 mediante la ayuda del control variJl. 

ble R-17 junto con los capacitares C-20 y C-21, mismos que forman parte 

de la retroalimentaci6n, podremos modificar la forme de rampn de diente 

de sierra para lograr que la señal sea completamente lineal. 

Puesto que es necesario corregir cualquier defecto en le señal de 

diente de sierra 1 será necesario introducir uno señal que contrapongo -

esa dcformoci6n por lo que será necesario provocar uno olinealided invc.r 

sa a le que presente nuestro circuito.con este fin se utiliz6 el circu.!, 

to integrador constituido por la resistencia variable R-17 y los capaci 

tares C-20 y C-21 que establecen nuevamente la linealidad de la señal. 

Se ha buscado que la señal sea lo más lineal posible ya que de no 

ser as1 la imagen proyectada se vera achatada en la parte de arriba y -

alargada en la parte de abajo 6 viceversa. 

Es muy importante que no se presente uno alincalidad en nuestra -

señal,,ya que esto provocaria que los carácteres estuvieran sobrepuestos 

entre si, por lo quc,lo lectura de ellos no podría ser efectuado corre.E_ 

tnmente, Luego entonces será necesario ajustar lo geometría de la ima

gen, esto lo podremos hacer con ayuda del control variable exterior 

R-17. 

Por medio del capacitar C-15 bloqueamos la señal de entrada en In 

pato número J, yo que ese parte del circuito integrado no scr6 utiliza

do poro nuestros fines. 

Sin embargo,nuestro amplificador de poder será alimentado por 15-

Volts, proveniente de lo fucnt~ de alimcntnci6n, gracias o lo ayudo del 
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di6do D-5 el que provocará que la conducci6n sea directamente hacia el 

amplificador de potencia. 

Para ilustrar lo indicado respecto del circuito de sincron!a ver

tical ver fig, 2. l. 

CIRCUITO DE SI~CRONIA HORIZONTAL, 

El circuito integrado TDA 1180 consta de varias etapas al igual -

que el circuito TDA 1170, sin embargo, el primero de estos tendrá un ma

yor número de etapas ya que es más sensible, toda vez que lllaneja fre

cuencias más elevadas que el circuito de sincronía vertical, por tal m.2,. 

tivo este circuito tendrá más posibilidades de ser afectado por interf~ 

rencias diversas. 

Una de las etapas del circuito a estudio TDA Jl80 es el que llalllJ!. 

moa separador de sincronía vertical y que tendrá su entrada a trav~a -

del capacitar C-46 acoplado a la salida del transistor T-8 el cual en

trega la señal de video obtenida del acoplamiento directo del amplifit!!. 

dor de video. El capscitor C-46 se encargará de filtrar las bajas fre

cuencias y entregar la señal obtenida a la pata número 9, que constituye 

la entrada del separador de sincronía vertical. l1na vez separados los -

pulsos verticales serán entregados a travh de la pata número JO al cir. 

cuito TDA JJ 70 como ya ha quedado manifestado con anterioridad, 

Otra de las etapas que constituyen el circuito TDA 1180 es el se

parador de sincronía horizontal el cual tomar~ su señal de entrada apli 

cada a la pata nfunero 8 del mismo punto en que el separador de sincro

n!a vertical la toma, es importante señalar que se utiliza el capacitar 

C-45 que será de menor valor con el objeto de filtrar las altas frecue.!!. 

cias y asi poder entregar la señal a la entrada del separador de si ncr.Q_ 
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nía horizontal. 

Dentro de las etapas correspondientes al circuito TOA llBO, exis

te una compuerta que elimina los ruidos que podrían hacer disparar a -

los circuitos separadores de sincronía. La salida del separador de sin

cronía horizontal que será de alta frecuencia pasa a un circuito de -

switcheo y este a su vez. pasará a un circuito de borrado vertical, el -

circuito anterior recibe una señal del bloque de sincronía vertical, -

una vez recibida esta señal y la de switcheo obtendremos una señal que

pasartl a un comparador de fase. 

El circuito de borrado vertical es empleado con la finalidad de -

borrar los retrocesos verticales, de esta manera los pulsos de sincro

nía horizontal podran compararse sucesivamente con la fase del oscilador 

horizontal, de otra manera la imagen saltnria constantemente, en virtud 

de que el circuito horizontal es más critico por ser de mlis alta fre

cuencia )' por lo mismo ser.6 necesario realizar una comparación de fase, 

que consistirá en proporcionar una tensi6n de control para mantener con!. 

tante la frecuencia del oscilador horizontnl puesto que esta etapa es -

más sensible a las perturbaciones. 

La frecuencia del oscilador horizontal podré ser fijada a trav6s

de los componentes que sen establecido en las patas nómcro 14 y número 

15 del circuito al cual nos referimos, En la pata número 15 tendremos -

un control variable R-62 y un capacitor C-J5, los cuales se encnrgarón 

de fijar la frecuencia de oscilaci6n horizontal, La variación de este -

control nos permitirá cambiar la constante de tiempo dada por el circu!. 

to RC derivador. Cuando la frecuencia horizontal se pierde puede obser

varse en la pantalla lineas negras diagonales, ya que la imagen sufre -

desgarramientos, por medio del control variable R-62 podremos sincroni-
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zar nuevamente al circuito y la imagen volverá a observarse correctame!!. 

te, 

El circuito de borrado que incluye el circuito TDA 1180 nos oyudJ!. 

rá a controlar la fase de los pulsos de sincronía horizontal como ya ha 

quedado precisado. Esta comparaci6n se hace ya que los componentes cap!. 

citivos y resistivos en este coso C-35 y R-62 están fabricados con matJ!. 

rieles cuyas carncted.sticas varían con los condiciones ambientales. Lo 

anterior nos lleva a suponer que entre mayor sea la temperatura mayor -

será la variaci6n que experimenten dichos componentes, por esta raz6n -

la constante de tiempo también variará, por lo que será necesario hacer 

un control automático de frecuencia horizontal, Este control comparará 

la fase del oscilador con los pulsos de sincronía enviados por la señal 

transmisora, En el caso de existir una diferencia de fase tendrlamos en 

la salida pata nW.ero 13 una diferencia de potencial que seria aplicada 

o través de le resistencia R-52 a la pata número 15 que pertenece al -

oscilador horizontal el cual detectará la existencia de mayor o menor -

voltaje dependiendo de las desviaciones de fase que se presenten por lo 

que el oscilador tendrá que ser controlado con el objeto de corregir el 

error generado por frecuencias mayores o menores según sea el caso, de 

esta manera estaremos compensando el error. 

Por la raz6n manifestada anteriormente el hecho de variar, el co.n, 

trol R-62 provocará que la imagen se corro a la izquierda o a la derecha 

y muchos veces si variamos el control completamente no se saldrá de si.!!. 

cronfo. Por lo tanto el control automático de frecuencia horizontal ti~ 

ne que funcionar dentro de un rango muy amplio de variaci6n de frecuen

cia para que el comparador de fase siempre este fijando al oscilador la 

misma fase que la frecuencia de lo señal enviada de transmisi6n. Por lo 
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mismo. entre mayor sea el rango de amarre será mejor el funcionamiento -

del circuito. 

La resistencia R-52 y los capacitores C-39 y C-40 forman unas con_!! 

tantea de tiempo que hacen que el enganche de sincronizmo responda inm_g_ 

diatamente o no. Si la constante de tiempo empleado no es lo suficient,g, 

mente rapida, las variaciones no son captadas por la pantalla provocan

do con esto que la imagen se desgarre en la parte superior y que se mal!. 

tenga en la parte inferior, 

El circuito TDA ll80 tendrá otra etapa que se encargará de generar 

otros pulsos, en la pata número 6 tendremos una entrada de retroaliment,!!. 

ci6n la cual se encargará de modificar la forma de onda de salida hori

zontal, yn que el monitor diseñado requerirá que la forma de ondn del -

barrido horizontal sea perfectamente lineal en la corriente para poder 

ajustar correctamente la· forma de onda de diente de sierra en corrien

te, en nuestro yugo de deflexi6n, Es importante hacer notar que el yugo 

de deflexi6n tanto en sus bobinas verticales como horizontales necesi

tan uno señal de diente de sierra en corriente lineal, le forma de onda 

de voltaje no necesariamente tiene que ser lineal. Es importante cuidar 

lo señal de corriente ya que esta nos permite crear el campo magnético

que será el que direccione el haz de electrones que barren la pantalla, 

Por Último analizaremos le etapa de solido, la cual está localiz,!!. 

da en la pata n6mero 3 y en la pata n6mero 2 obteniendose un pulso pos.i 

tivo de lo pata número 3 y un pulso negativo de la pata número 2, lo -

que entrará directamente a In base del amplificador de salida horizon

tal T-7 el que tendrá como misi6n amplificar la señal que será entrega

da al yugo de def!exi6n, también alimentará al fly back o transformador 

de salida horizontal mismo que se encargará de generar el alto voltaje. 
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Las patas nÚll;ero 3, m\mero 7 y n6mero 16 del circuito TOA ll80 -

no son utilizadas ¡>ara loa fines del diseño de nuestro monitor, la pata 

n&mero 1 a trav~s de la resistencia R-48 será utilizada para alimentar 

al circuito. Lo expuesto anteriormente se muestre en la fig. 2.2. 

REQUISITOS ELECTRICOS DE LOS CIRCUITOS DE SINCRONIA. 

El circuito de sincronía vertical TOA 1170, está constituido por 

12 patas y diseñado principalmente para ser usado en grandes y pequeñas 

pantallea de televisi6n en blanco y negro. 

El manejo de bajo ruido lo hace conveniente para ser usado en mo-

nitores. Entre las etapas que comprenden el circuito están. 

a). La sincronía del circuito, 

b), Oscilador y generador de rampa. 

c). Amplificador de alta potencia, 

d), Regulador de voltaje. 

RANGOS HAXIMOS QL'E PUEDEN SER EMPLEADOS PARA EL CIRCUITO TOA 1170. 

V Voltaje de alimentaci6n (Pata N' 2) 35 V, 

V4-V5 Voltaje pico de fly back 60 V. 

VIO Voltaje de entrada del amplificador de potencia IOV a-0.5V, 

lo Corriente pico no repetitiva de salida a t•2ms 2A, 

Io 

13 

Corriente pico de salida 

a). f·50l!Z t menor o igual a 10 Ms. 

b). f•SOllZ t mayor o igual a 10 Ms. 

Corriente directo en la pato número 3 

si V4 es menor a V2 

13 Corriente de fly back en la pata n6mero 3 de 

pico a pico a f•5011Z, tiempo del fly back menor 
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2.5 A. 

1.5 A. 

100 mA. 



o igual a 1.5 ms, 

18 Corriente en la pata número 8 

Ptotal Disipaci6n de potencia a Ttab•90 grados c, 

a Tamb-SO grados c, 

Tstg Temperatura almacenada 

66 

1,8 A, 

± 20 mA. 

5 11, 

111. 

de - 40 grados a 150 grados c, 

Tj Temperatura de juntura, 

El circuito de sincronía horizontal TOA 1180, es un circuito cap

sulado constituido por 16 patas, dicho circuito puede realizar las si

guientes funciones. 

a). Separador de sincronía horizontal y compuerta de ruido, 

b). Separador de sincronia vertical y compuerta de ruido, 

c), Oscilador horizontal con un rango limite de frecuencia, 

d), Comparador de fase entre el pulso de sincronia y los pulsos 

del oscilador, 

e), Comparador de fase entre los pulsos del fly back y los pulsos 

del oscilador, 

f), Constante de tiempo del switcheo. 

g), Circuito de borrado compuesto y generador de pulsos. 

h). Circuitos de protecci6n. 

RANGOS MAXIHOS ABSOLUWS. 

Voltaje de alimentaci6n (pata número 1) 15 v. 

V2 Voltaje en la (pata número 2) 18 V. 

V4 Vol taje en la (pata número 4) 12 v. 

V8 Voltaje en la (pata número 8) 12 Va - 6 V. 

V9 Voltaje en la (pata número 9) + 6V a - 6 V. 

Vll Voltaje en la (pato n6mero 11) 12 v. 
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I3 

16 

I7 

no 

Ptotal 

Corriente pico en la pata n6mero 2 

Corriente pico en la pata n6mero 3 

Corriente en la pata número 6 

Corriente en la pata número 7 

Corriente en la pata nómero 10 

Diaipaci6n total de potencia a Tamb menor o 

igual a 70 grados c, 

Tstg y Tj Temperatura almacenada y de 
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1 A. 

0.5 A. 

30 mA. 

20 mA. 

30 mA. 

1 w. 

juntura. de - 40 grados a 150 grados c. 
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CAPITULO III 

. DISEÑO DE UN CIRCUITO DE ALTA TENSION, 

Con el objeto de explicar el diaeño del circuito de alta tensi6n 

nos referimos a la etapa de deflexi6n horizontal y al amplificador de -

salida horizontal, 

Los pulsos ya amplificados por T-7 pasan a las bobinas que confol, 

man al f1 y back, 

La respuesta provocada por los impulsos aplicados a los diferen

tes embobinados, esto dada por la rclaci6n de le corriente respecto al 

tiempo, dicha relaci6n la podremos demostrar observando la siguiente -

f6rmulo, respecto a lo fuerza electromotriz. 

La C6rmula es la siguiente, e•di/dt la cual podremos definir como 

se menciona a continuación. 

El voltaje inducido en una bobina es directamente proporcional a 

la variaci6n de la corriente a travbs de la bobina respecto al tiempo. 

Como ya hemos mencionado con anterioridad el circuito de deflexi6n 

horizontal con ondas de forma cuadrada provenientes de la pata 6 del -

circuito TDA 1180, misma que se amplificará por el transistor T-7 cuyo 

funcionamiento lo es en clase C producicndose pulsos estrechos de co

rriente del colector, debido a que dicha corriente es peri6dica contie

ne armónicas de la frecuencia fundamental. 

En otras palabras,el circuito se comportará de la siguiente mane

ra: Una vez aplicados los pulsos cuadrados a la base de T-7 mismos que

sc encargarán de llevar un buen control del transistor. En el instante 
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en que el T-7 se satura, empezará a conducir y la corriente circulará -

tanto por la bobina B-2 como por el colector de T-7, en el instante que 

el transistor deje de conducir se interrumpirá la corriente que pasa --

por la bobina, 

Consideremos un tiempo que irá desde t cero hasta t uno donde ca-

mo primer paso tendremos al transistor T-7 polarizodo directamente, es

to provocará que la corriente circulante sea mayor en la bobina B-2 y 

en el colector del transistor. 

En la fig, 3,1 mostraremos los impulsos aplicados n lo base del -

transistor al que nos referimos. 

r • e JI 

l=j • t 
• 

Fig, 3,1 

Como es obvio la corriente en el transistor irá aumentando duran-

te el pulso positivo aplicado a lo base, dejando este de conducir en el 

instante que se presente el pulso negoti vo, iniciando la conducci6n nue-

vamente al principio del siguiente pulso positivo, este proceso se rea-

!izará sucesivamente, como se muestra en la Cig • .3.2. 

El capacitar C-44 junto con lo bobino B-2 forman un circuito res!!. 

nante, ya que lo bobina se cargará en el instante en que el transistor 

este conduciendo; en el momento que deje de conducir, lo corriente que 

circulará en la bobina será casi cero, Sin embargo la descarga que su-
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fre la bobina se realizará a travbs del capacitar C-44 cargandose este 

6ltimo, pero como ya es bien sabido,la energia almacenada en el capaci

tar no será total debido a las pbrdidas que tiene el circuito • 

O A t t . d 
t 

Fig, 3,2 CORRIENTE A TRAVES DEL COLECTOR T-7. 

El condensador tenderá a descargarse sobre la bobina, esto pravo-

cará una oscilaci6n en el circuito. Las figuras 3.3 y 3.4 nos muestran 

la accilm de le corriente tonto en la bobina como en el capacitar. 

Fig, 3.4 CX>RRIENTE A 

Fig. 3,3 CORRIENTE A 

TRAVES DE LA 

BOBINA, 

TRAVES DEL Ú. 

~·~ru. ,i K\ -------'\!-- --- -- .-----{¡ 
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El transistor T-7 contiene un di6do al cual llamaremos amortigua

dor ya que éste se encargará de eliminar las asci laciones provocadas por 

el circuito resonante, en virtud de que al momento de que exista una d! 

ferencia de potencial de O, 7 V del cátodo respecto al ánodo, el diodo -

conducirá evitando que se formen las oscilaciones ya que el capacitar -

se descargará a trav~s del diodo. 

La exploraci6n del haz electr6nlco se iniciará en el instante en 

que el pulso de diente de sierra se inicie.Por lo que el transistor con. 

ducirá en el tiempo en que el haz va de derecha a izquierda de una man_g_ 

ra rápida gracias a su alta eficiencia, 

La distorsi6n en el pulso de diente de sierra se podrá observar -

en la parte central de la imagen en la pantalla. 

Por lo que el fly back aprovechará el tiempo en que la corriente 

es constante, ya que ese tiempo es muy pequeño, puesto que el voltaje -

inducido es inversamente proporcional al tjcmpo, este último se elevará 

obteniendose de esta manera el alto voltaje necesario para alimentar al 

cinescopio, Ya que el fly back trabaja con ondas no senoldales a dife

rencia de los transformadores, es necesario indicar que los relaciones 

de transformaci6n no serán útiles para el diseño de nuestro fly bock. 

La etapa de salida horizontal está constituida por el fly back, -

componente que tiene gran importancia. Dicho elemento está formado por 

un primorio,mismo que conectaremos al transistor de salida, por medio -

de este acoplamiento lograremos adaptar correctamente las impedancias -

del circuito, 

Otra de las partes del fly back será el secundario mediante el -

cual podremos obtener los voltajes deseados. 

Una de los funciones más importantes que desempeño el transforma-
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dar de alto voltaje es proporcionar la tensi6n necesaria que será apli

cada al cinescopio ya que i!sta es de un valor muy elevado, se tolllllrán -

de los impulsos obtenidos durante el tiempo de retrazado por su misma -

elevaci6n, 

Es importante hacer notar que el primario del fly back no se en

cuentra conectado directamente al secunderio,ya que se presentan trans.!, 

torios de tensi6n inversa muy elevados que el transistor amplificador -

no soportarla y se destruida, por lo que el devanado que proporciona -

la tensi6n más elevada, se encuentra separado de los demás 1existiendo -

por lo tanto un acoplamiento entre este y el primario del fly back, 

La carga de salida del fly back está constituida por el devanado 

de alto voltaje, por el yugo de deflexi6n horizontal que constituye el 

consumo máximo y por último, la alimentaci6n a otros circuitos como se

da el de enfoque, el de brillo y el amplificador de video, 

En el devanado 11 de nuestro fly back se encuentra un diodo el -

cual será denominado rectificador de alto voltaje constituyendose lo -

que ll11r.1aremos el devanado de alto voltaje. Una vez rectificada la ten

si6n, será filtrada por la capacitancia que existirá entre el ánodo ac.!l_ 

lerador y el recubrimiento de grafito del cinescopio (aquadag), 

El yugo de deflexi6n que constituye otra de las cargas de salida 

del fly back a travb de C-55, cabe mencionar que la corriente que man.!l_ 

ja C-55 es muy elevada, por lo que tendrá que usarse un capacitar de tipo 

electrol!tico, ya que la corriente de rizo será elevada, en el caso que 

se trata será de 4 A. 

Por último nos referiremos a las cargas que representan los cir

cuitos de enfoque, brillo y la del amplificad~r de video. 

El control de enfoque está constituido por el diodo D-6 y el fil

tro C-31 el cual tendrá un valor aproximado de ICXJ:lf ya que se esta ma-
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nejando una corriente pequeña, por esa misma raz6n la resistencia que -

controle el enfoque, será de un valor muy elevado. 

Dicho coratrol tiene como objetivo concentrar el hoz electr6nico -

sobre un reducido punto de la pantalla del cinescop1o1 lograndose por lo 

tanto que el rastro aparezca nítido y brillante. 

Gracias al control variable R-44 podremos graduar lo intensidad -

de corriente que llosa o uno de las rejillas de control permitiendo una 

incidencia critica del haz sobre la pantalla del cinescopio. 

Si el control variable R-44 es máximo11a corriente que fluye será 

muy gronde,de otra manera,si ln resistencia R-44 es mínima, la corrien

te que fluirá es muy pequeña. 

La brillantez será controlada a través del diodo D-9 y filtrado -

por C-54 y será ajustado por la resistencia R-75 y el control varioble

R-76, constiturendose lo que llamaremos control de brillo, el cual est!!_ 

rá encargado de graduar la brillantez media de lo pantalla, en otrm pa

labras estaremos controlando la luminosidad del fondo, 

Al variar el control de brillantez estaremos variando el potencial 

negativa aplicado o una de las rejillas de control del TRC, por lo que

cstaremos i:!odificando lo corriente que será aplicada a ln pantalla dcl

cincscopio. 

Dichos voriocion•s los podremos observar en los figuras 3.5 r 3.6. 

Las resistencias R-75 y R-73 tendrán un volar fijo [ormondose de 

esto manera un divisor de tensi6n que estará conectado o la rejilla de

control, esto provocorlt. que el potencial oplicodo o dicho punto pueda -

ser modificado variando de esto monern la brillantez. 

El ampl!Hcador de video y el circuito de borrado constituyen fi

nalmente otra de los cargos que tendrh el Cly back. Estos circuitos se-
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rán alimentedos a trevés del diodo D-10 y filtrado por el capacitar -

C-30 

1'/M'111UA tM /tfMl'W ..,.,.l.tb,_,,,. .. ... 
'NI' 

U• , .. 
o..;ii:.....--h--..--.. 

Fig. 3.5 PANTALLA CON MAXIMA 

BRILLANTEZ. 

REQUISITOS DEL nr BACK. 

1 .. 
r •e 

'*""""""--
i / 

" ·::i.-t_:;_::;_,.:::i:, =,,,;::,:;:.,=,:;.,. , 
1 
1 

& 

5'd"'I-

Fig, 3.6. PANTALLA CON llINIMA 

BRILLANTEZ. 

El diseño de un fly back está realizado tomando en cuento la se

lecci6n adecuedo del tipo de núcleo que será utilizado, este deberá ser 

de bajas pérdides para las frecuencias que serán manejadas por el yugo-

dcflector. Dentro de esas frecuencias se encuentra. la fundamental que 

será aproximadamente de 15750 ciclos, sin embargo las armónicas serAn -

de mayor frecuencia, por esta causa el núcleo tendrá muchas pérdidas, -

mismas que estarán en raz6n cuedr&tics, con el objeto de eliminar al m! 

ximo dichas pérdidas se utilizarán nócleos llamados sinterizados (cons

tituidos por compuestos cerámicos conglolll<?rados con un metal). 

PROCESO EN EL DISEÑO DEL FLY BACK. 

Como ptimer paso se hace u11 molde ~l cual tendrá 1u forma deseada 

para la construcci6n del n6cleo. Se le pone polvo de 6xido de manganeso 
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y de fierro, se utilizan dichos elementos ya que las pbrdidas en altas 

frecuencias serán muy bajas, una vez introducidos dichos elementos ser&n 

prensados. 

Con gran frecuencia los moldes utilizados tendrán la forma de una 

"C" de ferrita 1 por lo que se utilizarán dos ''C" para formar un núcleo 

rectangular, al unir las dos partes, con el proposito de poder evitar -

y controlar la saturaci6n del núcleo se hace un entre hierro,el cual -

tendrá por objeto unir el circuito magnético, el que deberá tener un -

grosor adecuado (se puede utilizar papel plástico de aproximadamente de 

0.1 6 0.2 mm,) logrando con esto evitar la saturaci6n del núcleo, ver -

fig. 3.7. 

Fig. 3.7 NUCLEO PARA UN FLY BACK. 

Existen hoy en die varios tipos de fly back los cuales serán des

critos a continuaci6n. 

1), FLY BACK SJNTONIZAOOS A LA TERCERA ARMONJCA, este tipo de 

transformador de alto voltaje, son de baja eficiencia. El pulso que se 

presentarla en el colector de T-7 c:s el que nos muestra la fig.3.8. 
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Fig, 3,8 
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2), FLY BACK SINTONIZADO A LA QUINTA ARMONICA, el cual seril mils -

eficiente que el de ln tercera arm6nica. El pulso que se presenta en el 

colector de T-7 es el que se nos indica en la fig, 3,9, 

Fig, 3,9 

Este tipo de fly back es el que será utilizado en nuestro tesis a 

estudio por lo que más adelante será descrito con mayor detalle. 
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3), FLY BACK SINTONIZADO A LA SEPTIMA ARMONICA, en este caso le -

amplitud del pulso es más pequeña, por tal raz6n tendremos que elevar -

el voltaje, para tal proposito se utilizará la técnica del diodo split

(triplicadores de tensión y multiplicadores) formandose una fuente con 

muy buena regulac16n. 

el pulso que se presentarla en el colector del T-7 es el que nos 

muestra la fig, 3.10. 

\., 1~ V 1 ># l., 

Fig, 3.10 

1 
1 

: 1 
1 \ 

1 
I 1 

1...,........,~?<.r 

Pnrn nuestro circuito a estudio se ut1liz6 un capacitar C-44 el -

cual conjuntamente con fly back formarán un circuito resonante, dicho -

circuito constituirá la carga del amplificador clase C, 

Como ya fué expuesto con anterioridad el fly back es utilizado -

también con el fin de acoplar, la baja impedancia que presenta el yugo 

deflector con la alta impedancia que constituye el transistor T-7 yn -

que obtendremos la salida del colector de este último, 

El inicio de lns oscilacion"s dependerA esencialmente del devana

do comprendido cnt1 e las patas 4 y 3 del primario del fly back, dichas -
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oscilaciones serán de 15750 ciclos, 

Nuestro circuito de alto voltaje estará alimentado a travbs de la 

resistencia R-74 por medio de una fuente de poder que entregará un vol

taje de 15 V por medio de un regulador de voltaje mismo que fijará ese 

voltaje, evitando que existan variaciones provocadas por les variacio

nes de voltaje existentes en la linea de alimentaci6n. El regulador de 

voltaje utilizado será un 7815 C. 

El primer impulso de corriente que pasa a trav~s del diodo D-8 -

polarizado directamente provocará una inducci6n en el autotransformador 

permitiendo con esto que todo el circuito sea alimentado y pueda iniciar. 

se todo el funcionamiento del monitor. 

Dentro de la etapa horizontal se encuentran los circuitos necesa

rios para poder variar la s'lometria de la imagen, estos ajustes los pod,!l. 

mas clasificar como, circuito de correcci6n de diente de sierra, linea

lidad horizontal y por Último una de las más importantes del circuito ea 

la regulaci6n de anchura. 

El circuito encargado de corregir las deformaciones de lns impul

sos de diente de sierra, necesarios para el barrido de la pantalla del 

cinescopio, Dicho barrido será realizado de un extremo de la pantalla -

al otro extremo siendo,por tal motivo1las distancias entre el haz elec

tr6nico y cualquier punto de la pantalla muy diferentes yo que los extr,!l_ 

mas de la pantalla son los m&s alejados del haz electrónico como se ve 

en la fig, 3.11. 

Esto nos lleva o la conclusibn de que las imogcncs se comprimirlin 

en el centro de la pantalla y se cxpander.6n en los extremos para poder 

corregir esta falto, deberá modificarse el diente de sierra aplicado a 

los bobinas de deflexi6n de tal manera que la señal de diente de sierra, 
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Por lo contrario irá aumentando paulatinamente1de tal manera que -

el tiempo de exploraci6n de la pantalla sea controlado por ese pulso C.Q. 

mo se ve en la fig, 3,12, 

Fig. 3,12 

-- tlf 011/'lfM#' I~ 
:r'fllll lf I• --•. 

z 
-, 

,' \ 
1 

' , ' , 
\ ,' ...... 

Fig. 3,11 
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\ I ,_, 

El hecho de deformar la señal de diente 1e sierra trae como resul 

tado que el tiempo de expiraci6n se retarde al ioiiciar y al finalizar -

el retrazo de cado linea, provocando que el recorrido se realice en ticm, 

pos iguales para espacios iguales, Esto lo podremos lograr colocando un 

capacitar en serie con la bobina de deílexi6n horizontal, el copocitor 

utilizado en el caso de la tesis o estudio es el C-55 el cual tiene que 

manejar la alta corriente del yugo, Este acoplnmiento provocará que se 

forme una componente scnoidal al circular una corriente de diente de --

sierra por el, obtenlendose lo señal deseada, 
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Como se mencion6 el control de linealidad horizontal, forma parte 

de los circuitos de correcci6n de lo imagen en una pantalla, si se pre-

sentará una falta de linealidad serla provocada por las cuidas de volt.!!. 

je de los elementos resistivos que presenta nuestro circuito dentro de 

esos elementos ,se debe tomar en cuento lo resistencia que presentan los 

dispositivos como en el caso de las bobinas de deflexi6n, tambi~n aque-

llns provocadas por las distintas conexiones. 

Se ha colocado uno bobina que denominaremos de linealidad en serie 

con la bobina de anchura y con el yugo de deflexi6n ,permitiendonos que 

el núcleo de la bobina de linealidad sufra una cierta saturaci6n por lo 

disminuci6n de permeabilidad del núcleo y por los elevadas corrientes -

que circularán durante el tiempo final de lo onda de diente de sierra,-

esto nos trae como resultado, unn disminuci6n de la inductancia de los 

bobinas deflectoras. 

El cambio, de la intensidad de corriente que provocará lo vario-

ci6n de lo rcactnncin de la bobinn,yn que al variar la rcnctoncia voril!. 

rá por consiguiente lo i~pcdoncio entre sus terminales, er.istiendo una 

calda de tensibn variable en las termino les del yugo de deflexibn, 

Y como resultado de lo anterior obtcndre:nos los señales mostrndas 

en las figuras 3.13 y 3.14 • 

. 

Fig, 3.13 

\ 
1 
1 
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:r 

Fig. 3.14 

La falta de linealidad se denota en la pantalla puesto que la i"'!!. 

gen se ensanchará o se comprimirá en los extremos de la pont lla. 

Por último nos referiremos !1 la rcguloci6n de la onchurn de la -

imagen que serh reproducida en la pantalla. 

En coso de que el ancho qoo deba tener la imagen se den te distor

cionado ,será provocado por que la tensión de rccupernción de diodo -

"DAHPER " no se encuentra bien ajustada, este desajuste tamb én puede -

ser provocado por la substitución de algún componente que cot forma el 

circuito,yn que estos componentes no cumplirán cxnctnmente ce n las ca-

racteristicns del circuito. 

En el caso del circuito a estudio se hn colocado uno be bina vnri!:!. 

ble B-4 en serie con el yugo de deflexi6n, se ha utilizado m a bobina -

variable yo que al variar su núcleo, la impedancia va a vari1 r,,csto lo 

podremos lograr a partir de la amplitud de la onda recibida, 

Para poder obtener la máxima anchura se elimino totalmente el va-

lor de la bobina de anchura, 
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DISEÑO DEL FLY BACK UTILIZADO EN EL CIRCUITO A ESTUDIO, 

Para el diseño de nuestro fly bock se tomaron en cuenta los dise

ños realizados y utilizados en otros tipos de monitores. Esto nos pcrm! 

ti6 adaptar nuestro fly back según las necesidades que presentaba el -

circuito al cual nos referimos. De esta manera tanto el número de vuel

tas como ln rclaci6n de transformaci6n fueron adaptadas rcunicndose los 

requisitos necesarios para nuestro monitor. 

Cada cambio implicaba la reviai6n del número de vueltas. la capnci 

dad existente entre copas y la capacidad entre las espiras ya que esto

es de vital importancia en la reaonancia del fly back. 

También es necesario verificar los cambios producidos en los ais

lamientos de coda modificaci6n, generalmente se utilizan aislamientos -

de tipo pl6stico, como ejemplos podriamos citar el triafol, acetato, y 

el mylar, 

Para el embobinado se utilizan alambres especiales los cuales van 

o resistir altas temperaturas gracias a sus adecuados aislamientos que 

son del tipo epÓxico. 

Lo forma del fly back ser6 realizado por medio de un molde en el 

cual se vacion ocrilicos o elementos epoxicos que tienen buenas carnet~ 

riaticos de aislamiento permitiendo que puedan reaistir voltajes muy 

elcvados,reduciendose de esta manera el efecto corona. 

Los oisfamientos utilizados en el fly back aon muy criticos ya -

que loa formas de onda obtenidas de lo etapa horizontal son muy !m¡iortan. 

tes puesto que el barrido horizontal se realizo a muy oltas frecuencias. 

DESCRIPCION DEL DISEÑO DEL FLY BACK UTILIZADO. 

Está constituido por dos núcleos de ferrita (ferroxcube) en forma 

de "C" ensamblados mediante un marco de lat6n y uno brida cadminizada. 
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Las bobinas del primario de los auxiliares y las bobinas de alta

tensi6n fueron montadas sobre el núcleo en extremo del ensamble, los ds 

venados se realizan con alambre de cobre 11 soldane111 sobre tubos de poli 

carbonato. 

Posteriormente se encapsularon tanto las bobinas como el diodo P.!! 

ra alta tensi6n, 

El encapsulado se hace con resina de poliester con esto le estamos 

proporcionando la caracteristica de autoestinguiblc. 

El fly back est6 provisto con un cable para alta tensi6n de 220 mm 

de longitud, con una caperuza aislante para poder ser conectada al lana

do del TRC. 

Las conexiones de cada embobinado se realizan sobre las termina

les previamente ensambladas., en una placa de fibra de vidrio. Para poder 

colocar el transformador en la placa del circuito impreso de todo el ID!!. 

nitor en forma general. 

A continuaci6n se muestra un diagrama tanto del fly back como de 

la posici6n de cada una de sus terminales, ver figuras 3,15 y 3.16. 

Fig. 3.15 
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Fig, 3.16 

Las caracteristicos electricas del fly back utilizado se encucn-

tran en el apéndice B. 
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CAPITULO IV 

CIRCUITO DE OEFLEXIOll Y TRC. 

Una vez logrado el enfoque del haz electr6nico se realizará la dJ!. 

flex16n del mismo, el ángulo de deflex16n será proporcional a las dimen. 

. siones de la pantalla. Puesto que el ángulo formada representa las líml 

tes de recorrido del haz electr6nico durante el barrido de la pantalla. 

El ángulo de deflex16n podrá ser utilizado para determinar la longitud 

física del cinescopio. La desviaci6n del ángulo de deflex16n dependerá 

de la potencia de la señal diente de sierra en el yugo deílector,entre

mayor corriente se maneje menor será la longitud del cincscopio de acucr. 

do a la fig. 4.J. 

Fig, 4, l LONGITUD DEL CAÑON DEL CINESCOPIO. 

OEFLEXION ELECTROMAGNETICA. 

La deflexi6n electromagn6tica será utilizada para lograr la des

viación del haz electr6nico producido por el cnñon del cinescopio parn

podor obtener el barrido exacto de la pantalla. 

Poro lograr la deflexi6n tanto horizontal como vertical se ha utl 
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lizado un juego de dos bobinas anulares (en forma de anillos), colocadas 

alrededor del cnñon del cinescopio, estas bobinas nos ayudarán a des-

viar el haz tanto horizontal como verticalmente ,describiendo de esta m!!_ 

nera en la pantalla una trayectoria que dependerá de la modulación que 

alimentan cada una de las bobinas. Dichas bobinas permitir&n que se tr,!!_ 

ce en la pantalla una representación luminiscente de las fluctuaciones 

que experimenta la corriente que se aplica a las bobinas deflectoras C.Q. 

mo se muestra en la fig, 4, 2, 

Fig, 4,2 

El yugo deflector realiza la deflexi6n del haz electr6nico gracias 

a que las bobinas utilizadas generan dos campos magnéticos perpendicul.!!. 

res entre si, mismos que deberán ser otravesados por el haz antes de -

llegar a la pantalla, como se muestra en la fig. 4,3, 

Fig, 4 .3 

89 



90 

Las bobinas que forma el yugo deflector se encuentran en pares1 c.Q. 

nectadas en serie, dos de ellas forman el sistema de deflexi6n horizon

tal y las otras dos el sistema de deflexi6n vertical. 

El campo magn~tico necesario para desviar el haz electr6nico se -

realizará por medio de una corriente de diente de sierra que tendrá una 

frecuencia de 15750 ciclos para las bobinas deflectoras horizontales y 

una frecuencia de 60 ciclos para las bobinas deflectoras verticales. P.!!. 

rn fines prácticos las bobinas verticales serán colocadas en forma ha-

rizontal y las bobinas horizontales se colocarán en forma vertical con 

respecto al cañon electrbnico del cinescopio. 

Las bobinas horizontales serán colocadas cerca del haz electr6ni-

ca es decir pegadas al vidrio de la garganta del cinescopio, por lo que 
~· 

las bobinas verticales serán' colocadas sobre el sistema de deflexi6n h.2 

rizan tal. 

Para lograr que la imagen no se encuentre distorsionada será necs., 

enrio que los lineas de fuerza sean totalmente lineales como se muestra 

en ls fig. 4.4, 

. . 
1 • 'º 
: '"" 

Fig, 4.4 
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Los siguientes leyes nos ayudarán a comprender de una manero más 

sencilla la deflexi6n del haz electr6nico: 

l. Toda corriente que circula por un conductor produce un campo -

magnético, mismo que se extenderá fuera del conductor de tal manero que 

cada linea de fuerza forma un circuito cerrado alrededor del conductor. 

Si la corriente aumenta la intensidad del campo magnbtico tambibn 

aumentará como se ve en la fig. 4 .5. 

#O Klff rolTllJt: llP.'1CllM 

~i~o 
Fig. 4.5 

2, Si la direcci6n del conductor es paralela a la direcci6n del -

campo no existirá una fuerzo electromotriz que provoque que se origine-

la deflexi6n del haz electr6nico, manteniendose todo el sistema sin ni.!! 

gún cambio como se ve en lo fig. 4.6. 

Fie. 4.6 
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3, Si el campo magnbtico se mueve formando un ángulo recto con -

respecto a la direcci6n del conductor la fuerza electromotriz será mAx.1 

ma como se ve en la fig. 4.7. 

t 
3 ,,. ..... _. 

Fig, 4. 7 

Lo anterior nos indiC4. que existirá una desvinci6n del haz elec

tr6nico que será de la zona de mayor magnetismo a la de menor magnetis

mo. El ángulo de desviaci6n será determinado por la magnitud de los CllJl! 

pos magn6ticos mismos que variaron con lo cantidad de corriente que se 

este manejando. 

Si la corriente aplicada a las bobinas aumcnta,el campo magnhico 

aumento y vicevcrso 1 si el cnmpo magnético disnlruyc necesariamente se 

produjo una disminuci6n de corriente, Lo anterior nos servirá como ref.!l_ 

rencia para poder determinar el funcionamiento de las bobinas de de

flexi6n. 

Ya que el haz electr6nico se desplazará a trov6s del campo magn6-

tico formado por dos diferentes bobinas, existirá la posibilidad de que 

este se encuentre formando un cierto ángulo con respecto ol campo magn! 

tico, por lo que el campo magn6tico que rodea al haz se sumará vectorial 

mente al campo magnético provocondose variaciones en lo dirccci6n del 
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haz electr6nico. 

El trazo de la imagen se realizará proyectando el haz electr6nico 

en la parte superior izquierda de la pantalla, dado que las bobinas de

flectoras recibirán la máxima corriente de la señal de diente de sierra, 

misma que provocará intensos campos magnéticos, ya que la magnitud de -

la fuerza electromotriz inducida es directamente proporcional a la in-

tensidad del campo magnético y depende de la dirección hacia donde se -

mueva el campo respecto al conductor, el hnz electr6n1co por la acción 

de las diferentes rejillas de control al pasar de una zona de un cierto 

potencial a otra zona con un potencial diferente, experimentará uno va-

riaci6n en su trayectoria provocando que este forme un cierto ángulo -

con respecto al campo magnético formado por las bobinas de deflexi6n. -

Lo expuesto anteriormente se observa en la fig, 4.8. 

Fig. 4.8 
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Si el campo magnético se desplaza en una direcci6n que no se en

cuentre ,ni en ángulo recto ,ni sea paralelo a la direcci6n del conductor 

la fuerza electromotriz será proporcional al seno del ángulo formado e!!. 

tre la direcci6n del movimiento del campo magnético y la direcci6n del 

conductor, como se observa en la fig. 4.9. 

Fig, 4,9 

Dado que el haz de e1e~trones al llegar a las lineas magnbticas -

creadas por el campo magn6tico con una cierta velocidad y perpendicular 

al mismo, ser{m sometidos a dos diferentes fuerzas una debido o la vclg, 

cidad que llevan y la otro debido al campo magnbtico perpendicular a la 

direcci6n del electr6n, De estas dos fuerzas obtendremos la resultante 

que será la direcci6n que adquirirá el electr6n al penetrar al campo -

magnético, 

Uno vez ubicado el hoz clectr6nico en la parte superior izquierda 

de lo pontalla,el campo magnético provocado por el yugo deflector hori

zontal se debilitará, provocandosc uno desvioci6n del haz electr6nico -

hacia la derecho con un movimiento uniforme; yo que lo corriente de -

diente de sierra disminuye al terminar el trozo de la mitad de la prim_g_ 

ra Hnea, la señal de diente de sierra llegará a cero como se ve en la-

fig. 4.10. 

La otra mitad de la linea 1 hasta alcanzar el extremo derecho de -
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la pantalla se realizar6 al cambiar la polaridad de la corriente de -

diente de sierro que provocor6n nuévemente le creoci6n de campos magné-

ticos como se ve en la fig. 4 .11. 

Fig. 4.10 Fig. 4.11 

La corriente decrecerá ropidrunente hasta cero provocando que el -

haz electr6nico sea desviado hacia la izquierda hasta llegar al centro 

de la pantalla, como se ve en la Ug. 4.12. 

Fig. 4.12 
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Al iniciarse de nuevo la circulación de la corriente en las bobi-

nas el hez electr6nico será llevado nuevamente al extremo izquierdo de

la pantalla, esto trae como resultado que el haz electr6nico este dis-

puesto nuevamente para el trazo de una nueva linea,.como se ve en la fig. 

4.13. 

Fig, 4,13 

El haz electr6nico al retornar al extremo izquierdo de la pantalla, 

mismo que será proyectado iMs abajo de la linea que habio sido trazada 

anteriormente, se podrá explicar gracias a la existencia de las bobinas 

de deflexi6n vertical. Las cuales crearán un campo magnhico que se en

cargará de desviar de arriba hacia abajo el haz electr6nico. Una vez -

que la señal de diente de sierra aplicada a las bobinas llega hasta ce

ro el haz electr6nico habrá recorrido la mitad de la pantalla de arriba 

hacia abajo,como se ve en la fig, 4.14, 

La corriente exitadora de diente de sierra aplicada a las bobines 

cambiará de polaridad pro1•oceodo que el yugo deflcctor vertical conti-

nue lo desviacibn en forma descendente llegando de esta manero e la po!, 

te inferior de la pantalle,como se ve en la fig. 4.15, 

En cse momento la corriente aplicada a las bobinas verticales 11.!l, 

gn rapidamcnte o cero provocando que el campo magnhtico se elimine por 

lo que el haz clectrbnico retorna rapldamcotc a la parte medio de la --
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pantalla, como se ve en la fig. 4.16. 

La polaridad de la corriente aplicada a las bobinas verticales -

cambiará provocandose un cambio en las polaridades magn~ticas ya que la 

corriente de diente de sierra que se encargará de la exitaci6n del yugo 

deflector vertical alcanza rapidamente su máximo valor instantáneo lle

gando nuevamente el haz electr6nico a la parte superior de lado izquie.r. 

do de la pantalla, esto permitirá que el haz electr6nico este dispuesto 

para iniciar nuevamente el trazo del nuevo campo, como se ve en la fig. 

4.17. 

........... ............... ........... 
·. ·- ·. ·.·:.·::. " 

. . 
. . . -----·~ 

5 .. -~-. --·· 
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Fig, 4.14 

Fig, 4.16 

. 
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Fig. 4.15 

. ·. ' . 
~------·

~ 
Fig. 4,17 
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Ya que las bobinas de deflexi6n horizontal continuon creando sus

campos mogn6ticos, el retorno vertical del haz se hará zigzagueanfo. 

DISENO DEL YUGO DEFLF.CTOR. 

Las bobioas que forman el yugo deflector se de_)>en reolizor de tol 

manera que pueoan ser adaptadas al TRC, el prúposito de que los l>obinos 

se adopten exacta:oente pro\•oca que los cainpos magnbticos creados sean -

uniformes. 

Se deberán colocar y sujetar las bobinas en una estructuro tol -

que nos permita uo 111t1nejo adecuado de ellas. Dicha estructura podr& ser 

uno carcaza de pl6stico, las bobinos que serán utilizadas para la de

flexi6n horizontal no llevarán ninguna clase de n6cleo y se apoyarán en 

la carcnza de pl&stico, por el contrario las bobinas que se encar~ar6.n 

de reolizor la deflexi6n vertical oerán colocadas sobre un n6cleo magn§. 

tico, dichaJ bobinas serán distribuidau en forMD de anillo's, tlsto trae -

cooo resultado que el cncpo tnab,n6tico se aumente. Lo anterior se obser-

vo en lo Fig, 4,!P,, 

-H¡;;¡¡:-
«"-' 

Fig, 4, 1$ CONFIGUnACIOI; DE 1m Y:'GO DEFLECí'OR. 
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Dada que tanto el ruontaje de las bobinas como su construcción en 

muchas ocaciones no ef; la mAs adecuada, se produce una distorci6n de lo 

ima3en a le que denoc.inarcnos efecto cojln, el cual se ;iuestra en la --

Fig. 4.19. 

Fig. 4.19 

Para eliminar ese efecto se colocará sobre la corcazu donde se C.!!, 

cuentran las bobinas un soporte de cateriol aislante con unos borras de 

material r.mt;n6tico norrolmentc ferrita, gracias al movi:iiento que se -

puede ejercer sobre las ferritas podreMos variar el C8"po magn6tico lo-

6,rÓndosc que las llneas verticales y horizontales de los extrcrJos scnn 

lo mAs rectas posibles. 

El haz clectr6nico podrá ser alineado corrcctnmcntc con el centro 

de la pantalla por ccdio de los anillal que llamaremos de centrado, los 

cuales tendrán uní) forma conclrntricn, por lo que se colocarán dos por -

cada conjunto de dcílex!6n coa:o se ve en la Fig. 4,20, 

Fis. 4.20. 
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DISEÑO DEL YUGO DEFLF.CTOR tJI'ILIZADO, 

Para el diséño del yugo de deflexi6n se tomaron en cuenta algunos 

diseños utilizados en otros monitores, por lo que se adaptaron los re

quisitos necesarios para el estudio de nuestro monitor. 

El yugo de deflexi6n no será critico en cuanto a sus aislamientos 

ya que los voltajes que maneja son del orden de 60 6 70-V. Sin embargo 

la corriente que circula a través del yugo de deflexi6n es critica, por 

lo que los alambres que conforman las bobinas deberán ser dillensionados 

con el objeto de que puedan ser capaces de resistir dichas corrientes.

Puesto que nuestro yugo de deflexi6n taabién estará constituido por un 

n6cleo este se deberá dimensionar, ya que tendrá una aecci6n especifica 

debiendo c1111plir con ciertaa caracteristicas de pe1111Cabilidad ya que "!!. 

neja 1111y altas frecuencias para 'las bobinas horizontales y muy bajas -

frecuencias para las bobinas verticales, en aabos casos existiril.n pérd! 

das, 

Presentsndoae pérdidas en el n6cleo en bajas frecuencias ya que 

este se eaturaria y las pérdidas en altas frecuencias serian ocasionadas 

por lss pérdidas ~léctricas que son al cuadrado de la frecuencia, Por -

lo que sus dillensiones y formas seril.n muy criticas. Por esta raz6n el -

diseño se hizo s partir de otros ya establecidos. 

Sin embargo se le adopt6 un anillo soportado alrededor del yugo -

deflector el cual tendrá una serie de imanes cuya funci6n será la de C.Q. 

rregir la geometria final del cinescopio. Ya que esta estará afectada -

por las'deficiencias del embobinado del yugo deflector, el cual se rea

liz6 con la ayuda de unos moldes que asemejan unas sillas de montar me

tálicas. En dichos moldes se enredarán los alambres de una manera inde

pendiente con un determinado número de vueltas, 
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Estas bob. nns serán impregnadas de barnices y posteriormente serán 

horneadas obteniendose las formas que se requieren. 

El yugo de deflexi6n tendrá necesidades de aislamiento que podrán 

ser obtenidas por medio de pl6st!cos que soportarán altas temperaturas 

ya que el cañon del cinescopio se calienta y provocada deformaciones -

en el yugo deflector y por lo mismo de la imagen, 

F.n el caso de nuestro monitor debemos aparear tanto el yugo de d~ 

flexi6n como el cinescopio,pudiendose lograr por medio de los imanes CJ!. 

rrectores, 

Las caracteristicas que debe tener el cincscopio al que se va a -

adaptar el yugo de deflexi6n diseñado son las siguientes: 

Dll.SCRIPCION GE.~ERAL. 

Diámetro del cuello 2 Cll, 

Angulo de deflexi6n 90 grados 

Diagonal 24 cm, 

La unidad utilizada es de tipo hlbrido la cual estará constituida 

por bobinas mismas que estarán devanadas en fol'llD. de silla de montor,-

en la sccci6n de lineas estas bobinas serán conectadas en serio y con -

bobinas que estarán devanadas en forma toroidal en la secci6n de campo 

conectadas entre si en paralelo. 

Esta unidad será acoplada al cuello del 1J¡C por medio de un anillo 

metálico no magn6tico, Esta unidad también cuenta con imanes que se en

cargarán de centrar el haz como se mencion6 en la descripci6n te6r!ca,

por 6ltimo está constituido por una corona de plástico para los imanes

correctores. 

HETOOO DE MONTAJE. 

Nuestro yugo deflector deberá montarse lo más adentro del cuello-
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del TRC, procurando que é'ste se encuentre haciendo contacto con el cono 

del cinescopio. 

Con el objeto de poder orientar la trema correctamente, el yugo -

podr& ser girado alrededor del cuello del 'raC. Se han colocado los ani

llos met61icos, para poder ajustar la unidad axial y radialmente en la -

posici6n deseada por medio del tornillo de ajuste, el cual tendr& un -

torque de aproximadamente 0.6 a 0.9 Nm. 

ESPECIFICACIONES HF.CANICAS, 

Dichas especificaciones se muestran en la fig. 4.21 • 

.. 

'11 .. ., 

Fig. 4.21 

102 



103 

F.SPECIFICACJQ:ff.S ZLECTRICAS, 

Dichas especificaciones se obtuvieron consitlcrando una terJperotu

ra Je 25 grados e. ?lisr.ias que se tomaron de ~cuerdo al dia3roma siguicl!. 

te.2 

HETODOS DE PRli?:iJA, 

INDUCTA:!CIA, para Dedir la inductancia de los devanados se utili

zará un puente de bpedandas con un porcentaje de precisi6n de ±1: a -

una frecuencia de 1000 !IZ. 

Se conectará el puente a lns teruinolcs de cada bobino sie::itire y 

cuando el yugo se haya separado previamente de los conponentcs del cir

cuito, ya que de otra :ilBnera la .:edición seria inexacto, el valor de la 

inductancia deberá ser el requerido ;ar el yuao deflcctor. 

RFSISTi::ICL\ nE LOS ~E\'A:;.\il:JS E:> CORU~~l'I: o:.;rr::UA, la resisten

cb do las bobinas, del yugo deflector tanto horizontal CotlO verticnl -

podrán ser :!lcdid~s por .1eJio de un pucnle de ',,11c&tstone con unJ t>>:.:?cti

tud de ±!~. 

Al igual que en el caso anterior el puente scrA concctajo o las -

2.- Referirse al apéndice C. 
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terminales de las bobinas previendo que ningún otro componente se cncue11 

tre conectado a los bobinas para lograr una medida lo más exacta posi

ble. 

CRUZAMIOOU, este fen6meno se presenta ya que al ser aplicada una 

señal en las bobinas horizontales y dado que estlm acopladas inductiva

.ente con las bobinas verticales existirá una cierto energía inducida -

que no es deseado para el correcto funcionamiento del yugo deflcctor. 

Para poder evaluar este fenómeno por medio de un generodor de fun. 

cienes, se aplicará una scfial senoidnl con una frecuencia de 15750 HZ a 

los terminales de los bobinas horizontales, por medio de un osciloscopi<> 

o por medio de un voltmctro de alta impedancia se medirá ln tensión in

ducida en las bobinas de deflexi6n horizontal, 

Para poder evaluar ei''"cruzamiento será necesario aplicar la si-

guiente f6rmula: 

(dB) Cr = 20 log. (El/EO) 

Donde El = Tensi6n nplicada 

EO = Tensi6n inducida 

DISTORSION, la dlstorsi6n la podríamos definir como las deforma

ciones que produce tanto el yugo deílcctor como el cinescopio en la de!!, 

viaci6n del haz electr6nico y que puede observarse principalmente en la 

imagen reproducida en la pantalla del cinescopio. 

El yugo de deflexi6n influir6 mlis en este tipo de deformaci6n, 

Existen dos tipos de distorsiones, una es lo que llamaremos trap_g, 

zoidal y la otra es la distorsi6n de cojln. 

U. distorsi6n trapezoidal se puede observar en la pantalla ya que 

existe una diferencia de altura entre el lado derecho y el lado izquie.r_ 

do de la imagen, asl como tambifo existir& una diferencia entre el ancho 
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superior y el ancho inferior de la imagen como se ve en la fig. 4, 22 

I 

Fic, 4,22 DISTORSION TRAPEZOIDAL SIHETRICA Y ASillEJ'RICA. 

Para verificar que nuestro monitor no presente ning6n tipo de di,! 

torsi6n, por medio de un generador se trazo un rectángulo en lo pantalla 

del clnescopio, El cual deberá ser 10 % menor que las dimensiones que 

presente lo pantalla del 1DOnitor utilizado. posteriormente se deberá -

instalar el yugo deflector en su posici6n normal de trabajo, y se ..,di

rán las desviaciones en miU..,tros con respecto al rectángulo potr6n de 

inicio. 

Poro verificar que no e1ista distorsi6n trapezoidol se deberá ce.!!. 

trar lo retículo de tal manera que coincidan las mediatrices del rectó.!!. 

gula generado, 

La distorsi6n de borril o de cojtn se pueden observar si e1istiero 

una diferencio entre los verticcs de lo rctlcula y del rectángulo gene

rado en la pontolla como se observo en lo fig, 4.23, 

Fig, 4,23 

~------- ---~ 
~ ' 1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 . ~ -=---------- -::::!I 
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Las dos mediciones anteriores se efectuarán sin los imanes corre.E, 

torea ni los anillos centradores. 

Entendiendose como retícula al patr6n de lineas luminosas en la -

pantalla, mismo que será producido por la exploraci6n del haz electr6n.! 

co bajo condiciones de operaci6n sin la señal de video. 

La distorsi6n de retlcula se presenta por causa del yugo deflector 

o del cinescopio, esta deformaci6n se observa en la pantella1 por lo que 

se ha establecido diferentes puntos de la retkula de la pantalla de un 

monitor como lo muestra la fig, 4.24, 

, • G 

• ~ 

Fig, 4.24 LINEAS DE LA RETICULA. 

BC Hediatdz este - oeste 

DE Hediatriz norte - sur 

LINEALIDAD, para poder verificar que el desplazamiento del haz l.!!, 

minoso sobre la pantalla del cinescopio sea uniforme con respecto al i.!!. 

cremento constante de la corriente en las bobinas, será necesario checar 

la linealidad que presenta el circuito, 

La linealidad de todo el monitor se hará provocando una retícula 

por medio de un patr6n de cuadro, ajustando previamente los anillos ccl!, 

tradores e imanes correctores del yugo deflector, al igual que la line!,l. 

lidad tanto horizontal como vertical y finalmente verificar la lineali

dad de la señal de cuadro ya que de otra manera los errores de lineali

dad se sumarian o los errores provocados por el cinescopio y el yugo d,9. 

flector, 
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Una vez checado lo anterior se medir6n las distancias de cndo uno 

de los cuadros de una linea que forman la reticula en forma horizontal. 

Para establecer tanto la mayor como la menor distancia que se presenten 

en dicha reticula. Será necesario obtener todas los distancias ya que -

el promedio de esas distancias serón utilizadas pura el cálculo del por_ 

centaje de la linealidad como se ve en la fig, 4, 25, 

S~ .#.DE 

Fig, 4.25 LINEALIDAD DINAMICA COMO PATRON DE CUADRO DE UN CINESCOPIO, 

El promedio de las distancias se medirá de acuerdo a la siguiente 

f6rmula: 

C ª (XI + X2 + XJ ..... Xn)/n 

e = promedio de las distancias, 

L -(A - ll'fC x(lOO) 

L = % de la linealidad dinámica 

A ª distancia X máxima en mi11metros 

B = distancia X m1nima en mi11metros 

Para poder evaluar la linealidad del yugo deflcctor ae operará el 

c.inescopio sin aplicar los tensiones de los circuitos horizontal y ver

tical al yugo de deflexi6n mismo que se establece como carga del yugo -
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deflector. Para poder lograr este procedimiento los circuitos de de

flexi6n horizontal y vertical ser6n conectados a otro yugo deflector -

que no ser6 utilizado. Sin embargo este procedimiento nos obliga a ver.!. 

ficar que la intensidad luminosa del haz electr6nico no ser! muy inten

sa ya que esto provocaría que la pantalla del cinescopio fuera quemada. 

Para lograr estas mediciones se suprimirán los anillos centradores 

y los imanes correctores. De tal manera que el 6nico elemento que pueda 

afectar la linealidad ser6 el cinescopio, ya que puede ocurrir que el -

centro de curvatura de la placa frontal no coincida con el centro de d.!!, 

flexi6n del yugo. Ya que el radio del primero ser6 mayor al radio del -

segundo. 

Se trazarán dos lineas ortogonales sobre la pantalla del cinesco

pio de tol manera que coincidan los ejes mayor y menor respectivamente 

como se muestra en lo fig. 4.26. 

Fig. 4.26 LINEALIDAD FSTATICA EN UN CINFSCOPIO. 

Se aplicará posteriormente una corriente continu,a en sentido pon! 

tivo y negativo tanto en las bobinas horizontales como verticales. Se -

anotar6n los valores necesarios para la deflexi6n del haz electr6nico -

Illii,¡¡mo que recorrerá con los ocho puntos marcados. 
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Para obtener el % de linealidad se aplica la siguiente f6rmuls. 

L •({A - l)'C) x 100 

L • linealidad estática. 

A a mayor incremento de corriente necesario para posar de un pun-

to o otro. 

B a menor incremento de corriente necesario para pasar de un pun-

to a otro. 

e. promedio de los incrementos de corriente, 

C • (All + AI2 + ..... Aln)/n 

Para esta prueba se utilizará una fuente de corriente continua 

un amperimetro de precisi6n de un 2 % • 

SENSIBILIDAD, la podremos entender como la corriente necesaria P!!. 

ro dC!splezar un haz clectrbnic,o sobre la pantalla del cinescopio que s~ 

ró expresado como mA/cm. 

En esta prueba será ncccsnrio aplicar una corriente a las bobinas 

horizontales buscando desplazar el haz elcctrbnico del centro de la Pª.!1 

tallo al extremo. 

La tensi6n del segundo ánodo deberá estor constante durante la -

prueba, esto medida se hace sin los imanes correctores ni los anillos -

cent radares. 

SOMBRA DE CUELLO, se le llama asl al 6rea no iluminada por el haz 

electr6nico en los vcrtices de la pantalla del cincscopio, provocado -

por el choque de los electrones en el cuello del cinescopio. 

109 



110 

CAPITULO V 

EVALUACION DEL CIRCUITO DE ACUERDO A NORMAS. 

OJHD!CIOHES GENERALES DE PRUEBA, todas las pruebas tendrán que -

ser realizadas con el monitor en funcionamiento. con los circuitos pre

viamente sincronizados, Lo.a señales de entrada podrán ser eliminadas P!. 

ra efectos de medicibn, verHicandose que los resultados finales no ha

yan sido alterados. 

Los monitores cuya fuente de alimentación sea lo tensión de la -

red no. deberán variar ± 10 % de la alimentación nominal con esto estar!_ 

moa logrando un correcto funcionamiento del circuito. Debiendo estable

cerse una temperatura ambiente aproximadamente de unos 15 grados a unos 

JO grados centlgrados, 

F.n todas las mediciones realizadas será necesario detallar tonto 

las condiciones de medicibn como los métodos utilizados. Esto podrá ser 

hecho mediante gráficas, anotando con precl.sibn los resultados obtenidos 

de coda circuito analizado, osl como los rangos y los patrones emplea

dos. 

Los controles manuales serán ajustados y manejados para unn sola 

medición, con esto lograremos un funcionamiento estable. Une vez ejust!, 

do el sistema deberá dejarse encendido durante 15 minutos previamente y 

antes de cualquier tipo de medici6n. 

En caso de que las mediciones sean afectadas por el tiempo de op~ 

raci6n ya habiendo establecido el tiempo de calentamiento, será necesa

rio realizar nuevo.mente la prueba. 
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Por último se medir& la luminancia por medio de un fot6metro mis

mo que deber& ser capaz de operar en una pequeña 6rea de la imagen, Di

cho fot6metro tendr6 siempre el mismo 6ngulo de recepci6n verificandose 

que la distancia respecto o la pantalla sea cuatro veces la altura de -

la imagen, ya que la luminancia ambiental es variable y existen reflnxi!J. 

nea de la imagen del monitor con objetos que lo rodean, ser& vital que 

se compruebe que el monitor se encuentro operando ol mAximo de brillan

tez. 

Todas las pruebas se har6n dejando pasar el tiempo necesario para 

que los ojos se acondicionen al nivel de luminancia ambiental, 

Las mediciones que serán necesarias de realizar se enuncian o CO.!l 

tinuaci6n.mismas que están basadas en los normas nocionales. 

1), Evaluaci6n del niv~ de señal de entrada. 

2), Determinaci6n del tamaño de la imagen. 

3), Verificaci6n de la curvatura de la pantalla. 

4), Evaluaci6n de la distorci6n geomo\trica. 

5). Evaluaci6n de la no linealidad, 

6), Distorsi6n del rect6ngulo de la imagen. 

7), Hcdici6n de la brillantez m6xima y caracter1sticas. 

8), Medici6n de contraste. 

9), Corrimiento del nivel negro, 

10), Calidad de sincronizaci6n, 

11). Patrones de ajuste de formas y figuras. 

Todas las mediciones mencionados anterionncntc se deberán realizar 

con señales patr6n,,ojustando el monitor para obtener una iJJ10gen de una

gran calidad. 
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EVALUACION DEL N:VEL DE SENAL DE ENTRADA. 

Para evaluar el nivel de señal de entrada será necesario ocupar -

una fuente con una resistencia interna conocida. 

Entendiendose que el nivel de señal de entrada es la potencia de 

salida Útil del generador de señales o la fuente de al1mentaci6n equiv_! 

lente como se muestra en la fig. 5.1. 

...,,=lfsiliHIJl/flll• _. _ _... ___ 

Fig. 5.1 

El nivel de señal de entrada utilizado para monitores serA el de 

video, a menos que se especifique otra cosa. En este caso utilizaremos 

una señal de entrada de oprodmodomente 1 VPP. Para poder verificar que 

la señal de entrado utilizada sea la correcta se requerirá un oecilosc2 

pio en el cual podremos observar la señal como se muestra en lo fig. 5,2, 

Donde lo. señal se compondrá de una porte central que será lo in

formoci6n y dos pulsos de sincronía laterales iguales, 

Consideraremos al eje central como el nivel negro o nivel cero, -

el cual estará determinado por los niveles de tensl6n. 

Yo que los niveles de tensl6n utilizados serón de aproximadamente 

1 VPP, los pulsos de sincronía estarAn localizados en la porte infcr.lor 

del eje centrel y la informaci6n en la porte superior del mismo eje, 
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constituyendose de esta manera le tensi6n necesaria como se ve en la -

u 8• s.2. 

Fig. 5.2, SEÑAL DE ENTRADA, 

DE'l'ERMINACION DEL TAMAÑO DE LA Il!AGEN. 

En este caso se especificará tanto la altura como el ancho en ce11 

tímetros y el área en centímetros cuadrados paro poder establecer el t.!!_ 

maño de la imagen adecuadamente, 11191111 que deberá ocupar totalmente el 

área de la pantalla, para verificar la altura y el ancho de la i11111gen -

se utilizarñ un calibrador y el área será evaluada por medio de una fo

tografía tomada desde un punto situado sobre el eje óptico de el área -

de la que se trate y a una distancia de por lo menos cinco veces lo al-

tura máxima de la imagen. 

VERIFICACION DE LA CURVATURA DE LA PANTALLA. 

Para determinar la curvatura de la pantalla nos basaremos en los-

atondares americano y/o europeo. Dichas curvaturas van en relaci6n del 
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diámetro de la pantalla. 

En el caso de la pantalla utilizada en el monitor de esta tesis -

que será de 9 pulgadas, el radio de curvatura será de 690 !llll,3 

Para verificar dicha curvatura,se utiliza un calibrador de 3 patas 

apoyadas en la pantalla. El cual está constituido por un tornillo cen

tral mismo que será girado hasta que este llegue a tocar la superficie-

de la pantalla, provocando que las 3 patas se eleven y giren marcandose 

le medida adecuada del radio de curvatura en la escala que se encuentra 

en el tornillo. 

EVALUACION DE LA DISTORSION GEOHETRICA. 

Como ya se habtn determinado,la distorsión geométrica es la desvi.!!. 

ción entre el tiempo y la posición, mismas que se manifiestan en el mo

nitor por medio de las señolea eléctricos emitidos. Es preciso .. ntener 

una relación lineal entre el tiempo y lo posición de la señal ell!ctrica, 

que podrá ser producida por un generador patrón. 

Una de las razones que provocan la distorsi6n gcom6trica es lo -

fuente de alimentación, para poder distinguir esa influencia se podrá -

utilizar otro tipo de fuente de alilllcntación cuyos carocteristicos de -

frecuencia difieran ligeramente de la frecuencia de lo red, misma que -

podrá variar en un rango ± 1 HZ de lo frecuencia de campo. 

Durante el barrido de lo i111Dgen podrán presentarse movimientos h,!!. 

rizontales y/o verticales los cuales deberán ser observados y expresados 

como porcentajes del ancho y de la altura de lo imagen. 

Si la fase de la red provoco que lo distorsión geométrica no sea 

relevante, será necesario analizar la falto de linealidad del berrido -

como se dercribe posteriormente. 

3.- Referirse al apéndice D. 
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Si la influencia de la fase sobre la distorsi6n geombtrica fuera 

muy notoria se evaluará el receptor para diferentes fases ajustando los 

controles de forma, posici6n de la imagen y linealidad lo mejor posible. 

Con lo que obtendremos los resultados más satisfactorios para las dife

rentes fases. Se recomienda anotar los resultados más cri.ticos para po

der evaluar el circuito. 

EVALUACION DE LA NO LINEALIDAD. 

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta para la evaluaci6n de los 

circuitos, es la no linealidad que presente el monitor, pudiendo ser -

del tipo horizontal o del tipo vertical, dichas follas se deberán iden

tificar previamente. 

La no linealidad horizontal se podrá identificar ya que se prese!!. 

ta una relativa desviaci6n de lo velocidad horizontal de un punto expl.Q. 

rador proyectado en lo pantalla. Por otro lodo la no linealidad vertical 

se presentar& cuando exista uno dcsviaci6n relativa de la velocidad ver_ 

ticol del punto explorador en la pantalla. 

En ambos casos la falta de linealidad se medirá o lo largo de una 

lineo horizontal o vertical a travbs del centro del área de lo imogen,

dc un sistema constituido por barras angostas horizontales y verticales 

guardando la misma distancia entre unas y otras lograndose por esto rn

z6n arcas más pequeños de forma cuadrado, en cata pruebo se utilizorón

un mínimo de diez barros. Por consiguiente entre mayor sen el número de 

borras, obtendremos durante la mcdici6n informaciones más exactos. En -

este coso as1 como en la prueba rcmlizoda paro verificar el tamaño de -

la imagen se tomará una fotograflo poro poder evaluar lo linealidad. -

Tombibn podrá ser utilizado un cotet6metro (aparato que sirve paro medir 

alturas), 
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La falta de linealidad se podrá graficar en forma de coordenadas 

en donde el eje de las ordenadas será el porcentaje de no linealidad y 

el eje de las absisas el tiempo, De ests manera se podrá entender que 

los intervalos iguales de tiempo corresponderán a las dimensiones del -

&rea de la imagen que forman las barras sobre las absisas. Los puntos -

obtenidos se unirán por lineas rectas como se muestra en la fig. 5.3. 

-10 

Fig. 5.3 CURVA DE DISTORSIOH DE NO LINEALIDAD, 

En la gráfica anterior de no linealidad de corta duración de barri 

do, el rizo que se presenta causado por la fuente de alimentación no es 

apreciable, por esa causa será necesario utilizar un patr6n más fino. -

Pudiendose apreciar una leve ondulación en caso de no existir lin<8lidad, 

Ya que el número de barras determinarán la gráfica de no lineali-

dad, entre mayor sea el número de ellas serán más apreciables los ondu-

laciones y por lo tanto los rizos presentes en la señal de video. 

DISiORSIOH DEL RECTAHGULO DE LA IMAGEN. 

En ocasiones se presentan deformaciones de lo imagen al aplicarse 

el máximo rectángulo visible por medio de un generador patrón o por me-. 

dio de un generador de barras como el utilizado para la prueba de lino.!!. 

lidad, 

Se tomará una fotograUa de la imagen para poder ser medida de la 

116 



117 

misma manera como fu6 especificado en la prueba del tamaño de la imagen. 

La reproducci6n distorsionada del rectángulo se trazará sobre la foto

grafia como se ve en la fig, S.4. 

. 
., 

) 

Fig. S .4 PATRON DE PRUEBA PARA LA MEDICION DE LA DISToRSION DE CONTORNO 

DE LA IMAGEN. 

En caso de que se presentase una distorsi6n predominante se valu!! 

rá de acuerdo a los siguientes mhtodos. 

Como primer paso ae traza un cuadro de acuerdo a_ la ~ig, S.S. 

ª• 

' 

Fig. S,S DETERHINACION DE LOS VALORES DE DISTORSION DE LA IMAGEN, 

Las esquinas que conforman el rectángulo se denominarán con las -

literales A, B, C, y D, estnblccicndose lineas que estarán denominadas 

como AB, BC, CD, y DA, por otro lado tambi~n se trazará un eje coordcn!! 

do denominado KF y HE, de tal manera que las distancias entre los dife

rentes puntos serán AE • EB, BF • FC, Cll • !ID, y DK • KA. 
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Una vez establecido el rectlmgulo anterior, la distancia t!ntre An 
y el punto del contorno r.uls lejano por el interior del cuodri16tcro A,

B, C, y e, se le dcno:!!ina al. 

Por otro lado, lo distancia entre AB y el punto del contorno nás

lcjono dc;de el punto de visto exterior del cuadril6tero A, B, C y D, -

se dcnocina a2. 

De la iiliZr.lll manero ser~n determinadas las distancias closificndos 

por las litcr.iles bl, b2, el, c2, di y d2. 

De esa inant?ra podremos dcterr.iinar los porcentajes de distorci6n -

presentes en el circuitos por medio de las siguientes !6rmulas. 

Distorsión tra¡iezoidal horizontal Y.!• (AG - EC)/(.ID - IlC) 100 r. 

Distorsi6n trapezoidal .,..rticnl TV• (AB - DC)/(AB + DC) 100 :t 

Distorsi6n horizontal tipo barril convexo 

BH • 2 ((a2 + b2)/(.\D + BC)) 100 X 

Distorsi6n vertical tipo barril convexo 

nv • 2 ( (c2 + d2)/(AS t CD)) 100 1. 

Distorsi6n horizontal tipo coj!n c6ncavo 

C!I • 2 ((al + bl)/(AD t llC)) 100 7. 

Distorsi6n vertical tipo coj!n c6ncavo 

CV = 2 ((el + dl)/(AB +CD)) 100 ~ 

De acucdo n lo expresado en lns f6rr.iulas anteriores e~ obvio que

na todas las distorsiones se presentan al r.iismo tiempo. 

L'1 distorsi6n fo rizo provocada por la fuente de aliccntaci6n "' 

identifica ya que ce presentan ondulaciones en las lineas detcrr.i1midas

co~o AB, CD, BC y 'Ji\, 

:n valor pico <le las ondulaciones ser!i expresado como un porccnt!!. 

je del ancho o altura de la imngcn como se muestra en las íiburos S,6 1-
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5.7 y 5,8, Estos porcentajes se calculedn a partir de los contornas r!lf! 

les de la imagen y los contornas obtenidos, , 
------ ___ t 

f 

1 1 

-ti .... 
Fig, 5.6 ONDU!.ACIONt:S EN EL BARRIDO HORIZONTAL (p) Y EN EL BARRIOO VER-

TICAL (q). 

Fig, 5.7 OSCILACIONES EH EL BARRIDO HORIZONTAL (r), 

Fig. 5,8 OSCILACIONllS EN EL BARRIDO VERTICAL (s), 
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HEDICION DE LA BRIWNTE'l MAXIMA. 

La máxima brillantez se define como el valor mlis alto de luminan

cia en la pantalla, para un nivel negro conocido, 

El valor mlis alto de luminancia podrá ser obtenido cOGO se descrj_ 

bib en la parte referente a los ajustes del receptor. 

La brillantez podrá ser limitada por; 1)., la brillantez mlixima -

bajo condiciones especificadas 2)., por la distorsibn geoml!trica 3)., -

falta de enfoque y 4),, por el parpadeo, 

Los factores anteriores exceptuando el parpadeo serán ajustados -

por medio de controles variables del monitor. 

Otro aspecto del que depende la brillantez será el área de la illl;!!. 

gen al pico blanco conjuntamente con la intensidad de brillantez media, 

La brillantez mlixiDMl será medida considerando la iluoinacibn am

biente para la cual fué diseñado el 110nitor. El parpadeo se relaciona -

con la persistencia de brillantez provocada por el material (osforecente 

de la pantalla. La intensidad de brillantez donde el parpadeo empieza a 

ser critico se deberá a las caractedsticas de persistencia del fbsforo, 

dichas especificaciones serán tOMdas de las caroctedsticos del cinea

copio, mismas que serán dadas por el fabricante. 

CARACTERISTICAS DE BRILLANTEZ MAIIMA. 

La señal de entrada como ya ae eapecificb deberá ser de aprodma

damente 1 VPP. El nivel negro de salida estará determinado por varios -

niveles sucesivos graduando el control de brillo. 

El control de contraste se deberá girar desde el punto mtnimo ha!!. 

ta el punto mlixi110 para cada posici6n del nivel negro, la salida del ni 

vel blanco se medirá en cada paso del control mencionado, hasta que no 
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se incremente la brillantez, Ajustando los controles de enfoque y sin

cronía para las mejores condiciones posibles. 

La representaci6n gráfica se hará para cada nivel de negro espec_!. 

ficado en el eje de las ordenados, los valores pico de lo luminancia CE_ 

rrespondientes al blanco y las unidades de contraste se representan en 

el eje de las abe isas como se muestra en la fig, 5, 9, 

Valor pico de luminoncis correspondiente al blanco. ,,. 
11• 

eo 

"' 
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Fig, 5.9 
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Control de contraste. 

Es requisito indispensable indicar en la curva los puntos donde -

lo brillantez es critica, yo que de otra manera podds provocarse cier-

ta distor m6n y pérdida del enfoque. 

Se deberá tener precauci6n si lo regulsci6n de sltu tensión del -

segundo ánodo acelerador del cinescopio influye en la brillantez de tal 
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modo se repetirA el procedimiento usando un patr6n que tenga una gran -

A rea de blanco, 

MEDICION DEL CONTRASTE, 

El contraste podrA ser definido como la relaci6n entre el Arca de 

lwninancia del nivel blanco de la pantalla y el Arca de luminancia del 

nivel negro de la pantalla. 

Dicho contraste se determinarA dependiendo del tamaño relativo de 

los oreas blancas y negras. Es obvio entender que entre mayor sea la -

pantall~ mayores serán las dificultades presE?ntes en el contraste, tam-

bién los puntos empleados para la medici6n de la luminancia afectarán -

al contraste 1 por la aproximaci6n de cada uno de los puntos. 

El anillo lwniniscente 11.ue circunda el punto de impacto de los -

electrones en una pantalla fluorescente. tambilm conocido como halo que 

limite el contraste por área, será el máximo cuando se usa un patr6n de 

barras verticales blancas y negras como se muestra en las figuras 5.10-

y 5,11, 

w 

~-:: 
t;, u, .. -,..i...-

Fig. 5.10 ONDA PARA LA HEOICION 

DEL HALO QUE LIMITA 

EL CONTRASTE POR AREA 

Fig. 5,Jl PRUEBA DE ONDA DEL HALO QUE 

LIMITA EL CONTRASTE POR AREA, 
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I.as arcas negras se obtendrán llevando el haz del tubo de ima'genes 

al corte. sin embargo la luminancia de las areas blancas deberá ser al-

ta para obtener las mediciones facilmente. 

De acuerdo a la fig. 5.11 serán identificadas tres oreas rectan&!!, 

lares con las literales Ll, L2, y L3 1 las mediciones correspondientes -

se realizarán sin la influencia de la iluminaci6n ambiental en la pant,!!. 

!la. El halo que limita el contraste por área será evaluado con la si

guiente f6rmula. 

Alfa 1 • (2 L2)/(Ll + LJ) 

El halo que limita al contraste por detalle se determinará utili-

zendo un patrbn que consiste de una pequeña área sobre un campo blanco, 

como se muestra en la fig. 5.12 . 

...!..IJ 
20 L5 ..J.llJ 

l.S 
1/Zti 

Fig. 5.12 PATRON DE PRUEBA PARA HEDICION DEL HALO QUE LIMITA AL CONTRA§. 

TE POR DETALLE. 

En este caso el haz de electrones se lleva al corte en la parte -

central de lo pantalla con esto obtendremos en la parte exterior de la-

imagen un área totalmente blanca y bien iluminada por lo que tendremos 

los valores de luminancia Ll, L2, L3, lA, y L5. 

Utilizandose para este fin una mascara que cubrirá todas aquellas 
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arees que no se est~n evaluando pare obtener una lectura mlnima de ellas. 

La siguiente f6rmula nos da la posibilidad de obtener el valor del halo 

que limita el contraste por detalle, 

Alfa d • (L2 + L3 + L4 + L5)/(4 Ll) 

Si existiera diferencia del halo por detalle en las esquinas de -

la imagen será necesario repetir la medici6n, 

A. la relaci6n entre la intensidad de lo brillantez máximo para un 

nivel negro fijo y la brillantez del nivel negro para condiciones espe

cificas de medici6n,la denominaremos como el máximo contraste útil por 

detalle. 

En éste caso podremos realizar la prueba mediante el método u til!. 

zado para determinar la brillantez máxima. Posteriormente greficaremos 

en el eje de las ordenadas """!º uno de los niveles de negro y en el eje 

de les abaieas diferentes posiciones del control de contraste,como se· -

ve en la fig. 5.13. 

~ 
ID 

ZD 

10 

o ,.,,, 

Fig. 5,13 
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Control de contraste, ..... 
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CXJRRIMIENTO DEL NIVEL NEGRO. 

El corrimiento del nivel negro se presenta cuando la luminancia -

de las partes que corresponden al nivel negro varian con la informaci6n 

de la imagen misma que cambiará constantemente, 

A la entrada del circuito se aplicará una señal de oproximadamente 

VPP. Los controles serAn colocados en la misma posici6n cOlllO se colo

caron para obtener las caracteristicas de brillantez máxima. 

Se ha proyectado previamente barras blancas y negras en la psnt!l. 

lla. 

Lo anterior se hace con el objeto de que las oreas negrea y picos 

blancos tengan valores de lwninancia similares a los obtenidos en las -

mediciones realizadas para la brillantez máxilla. 

El brincoteo vertical es el movimiento vertical indeseable y se -

expresa como un porcentaje de la altura de la illagen, por el contrario 

la inestabilidad horizontal es el desgarramiento o movimiento horizontal 

indeseable de las barras verticales y se expresa como un porcentaje de 

la anchura de la imagen. 

El dobles se evalua como un porcentaje del ancho de la imagen, eJ!. 

ta Calla se provoca debido a la falta de linealidad de los circuitos, 

CALIDAD DE SINCROHIZACIOH. 

La calidad de sincronizaci6n depende de la calidad de entrelazado 

del corrimiento horizontal sobre las arcos blancos y del corrimiento de 

pulsos de sincron{a vertical. 

Se entiende como entrelazado a la relaci6n entre una linea de ba

rrido y dos Hneas adyacentes a ella, las que entrelazar&n el campo y -

se expreso como un porcentaje de la distancia entre dos Hnens consecu-
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tivas sobre un campo, esto deberá de medirse en puntos diferentes de la 

pantalla como se muestra en la fig. 5.14. 

Fig. 5.14 CALIDAD DE ENTRELAZADO 40:60 

El corrimiento horizontal d es el desplazamiento horizontal de las 

barras blancas en el centro de la imagen como se ve en la fig, 5.15 

se expresa como un porcentaje del ancho de la imagen w. 

1 .. " J 
'· 

Fig. 5.15 CXlRRUIIENTO HORIZONTAL SOBRE LAS AREAS BLANCAS. 

El corrimiento del pulso de sincronio vertical se identif icor& ya 

que existe un desplazamiento horizontal di en la parte superior de la -

pantalla de una barra vertical con respecto al ancho de la imagen w y -

posteriormente se toma la longitud d2 respecto a la altura de lo imagen 

h como se muestra en la fig. 5.16. 
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Fig. 5.16 OJRRIKIF.N'J'O DE LOS PUI.505 DE SINCRONIA VERTICAL. 

PATRONES DE AJUSTE DE FORMAS Y FIGURAS. 

Son utilizados con el objeto de inspeccionar visualmente los mon.!. 

tares, mostrandonos tanto lo informaci6n de video como las [ansas de º.!!. 

da empleadas mediante el uso de un osciloscopio. Esto nos permitirá re!! 

lizar loe ajustes pertinentes o todos aquellos monitores que voyen a -

ser instalados. 

La secuencia de chequeo será determinada de acuerdo a la configu-

racibn del patrbn de ajuste. 

Sin embargo en caso de ajustes del monitor, dicha secuencia podrh 

ser modificada. 

Por otro lado de ninguno manero los patrones de ajuste serlm sub,! 

tituidos de un generador de servicio ya que aon demasiado complejos, 

PROCEDIMlENTO PARA LA INSPECCION VISUAL. 

l, Se debe establecer una red de cuaddcula, cuyas dimensiones d,!!. 

berhn ser iguales a 14 lineas horizontales por 19 lineas verticales. La 

retícula estará constituida por cuadros perfectos iguoles. 

Lo anterior podrh ser utilizado paro checar 

127 



128 

_La geom~tría de la pantalla, en sentido horizontal y/o vertical, 

_La amplitud del barrido, 

La linealidad. 

La uniformidad del foco, ast como la correcci6n del efecto cojtn. 

La uniformidad del enfoque se debe presentar tanto en el área cu,!!_ 

ddculada como en el área central, Permitíendonos al mismo tiempo que -

las lineas de lo cuadricula sean rectas y paralelos a uno distancio no,r 

mal de visi6n, 

_El funcionamiento y la respuesta. 

En este caso las lineas verticales no deberán 'presentar ni osc!lJ!. 

e iones espurias ni sobretiros. 

2. Fondo gria en la red de cuadricula, este podrá ser ajustado e!!. 

tre un 25 % y un 75 % del nivel negro y del nivel blanco. Sin embargo -

usualmente será ajustado en un 48 % el nivel blanco (o un 52 % en ver

si6n H). 

3. Marco de las figuras en forma de almena de castillo, dicho mar. 

co está constituido por bloques blancos y negros semejantes a las ter~ 

tos aplicadas al aparato de mcdici6n que denominaremos "C11 y "Ft1. 

Las que nos proporcionar6.n el chequeo paro~ 

_Determinar el tomnño y centrado del cuadro. 

El borde tanto superior como inferior cubre aproximadwnentc un -

3. 5 % del barrido vertical en una pantalla. 

Con un exceso del cuadro colocado en la pantalla, cvitnndo·que se 

vean oombras en los bordes a lo que llamaremos sobrebarrido,podrcmos -

apreciar dicho marco. 

La red de cuadrícula tendrá una relaci6n de aspecto de 3 a 4 misma 

que presentarán lo moyor!n de los monitores, ya que esto se requiere -
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para les almenaciones laterales mismas que se apreciarán levemente lo

grandose la relaci6n de aspecto requerida en el área del monitor. 

Tambi~n podrá ser checado el funcionBIDiento del separador de -

sincronia. 

Esto se podrá identificar en los bordes de la parte derecha de la 

pantalla. Si existiera un desplszamiento horizontal de las partes del -

cuadro donde se encuentren los bloques de color blanco se estoria pre

sentando un mal funcionBIDiento del separador de sincronia. (3A). 

_ Se podrá identificar el funcionBIDiento de sistema de compuerta 

para color. 

Se puede presentar una superposici6n de los olmenECioncs sobre el 

área (R-Y). Dicha compuerta nos da la posibilidad de ajustar la sincro

nia de color que se encuentra mezclada con la señal de sincronia. (3B). 

Para el caso que se trata este punto no será tomado en consideroci6n. 

El mnl funcionamiento se identifica ya que se presente un coloreo 

en el extremo izquierdo de la cuadrícula en el fondo del segundo y del 

tercer cuadro en la parte superior. (3C), Este punto al igual que el •.!! 

tcrior no ser& tomodo en cuenta. 

4. Círculo electr6nico, está constituido por un diámetro de 12 -

unidades de lo cuadricula de la red, Tomnndose el centro del círculo C.!!. 

mo el centro del potr6n dandonos la posibilidad de checar: 

_ Lo geometria de la pantalla. 

Lo linealidad de barrido, 

_ Lo reloci6n de aspecto, yo que si este es de 3 a 4 el drculo -

se observará correctamente sin ninguna distorsi6n. 

S. Rectángulo negro en la porte superior del círculo, este será -

similar a las tarjetas "C" y "F" utilizados para la verificaci6n de lo 
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respuesta de bajas frecuencias. 

Ya que una respuesta pobre provocará que en la parte derecha de -

los bordes del rectángulo se muestren rayaduras. (SA), 

Se ha introducido una señal que produce un rectángulo en la parte 

superior y central del rectángulo negro, que nos permitirá ajustar co

rrectamente la brillantez ya que el campo de este rectángulo deberá ser 

apenas visible cuando se presente un buen ajuste (SB), 

6. Rectángulo blanco con una delgada linea negra en forma de aguja 

en la parte superior del área del círculo, 

Esto nos ayudará a che~r los posibles reflejos presentes en re

ceptores de televisi6n,tambibn conocidos como fantasmas. En el caso de 

los monitores para computadora se presentaría esta folle sólo si cxisti~ 

ron ondas estacionarios en la.'T!.ineo de transmisi6n entre la computadoro 

y el monitor , 

Los cuales podrán ser facilmente detectados en la imagen por medio 

de las lineas negras en el cuadro blanco. (Ya que este aparecerá con r~ 

flejos), 

7. Bloques blancos y negros en lo parte superior del círculo, son 

ondas de 250 KHZ con una amplitud del 75 % los cuales serán utilizadas

paro checn.r las respuestos de frecuencia. En dicho cuadro no deberán -

mostrarse pequeñas oscilaciones espurios o las que denominaremos sobre

tiro o bajo- tiro cuando se presenten señales cuadradas. 

El sobre-tiro aparece cuando asciende el haz de electrones 1 por lo 

que se provocar/m pequeños picos en la señal cuadrada. 

El bajo-tiro se presenta cuando la onda cuadrado regreso o la par. 

te negativa, estas fallas les podremos identificar en la pantalla ya que 

se denotarán pequeños puntos, que distorsionan la imagen. 
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S. Barras horizontales con cuadrículas blancas en la parte central 

del circulo, las lineas horizontales blancas se componen de dos lineas

que componen cada campo de una imagen. Ya que el barrido es cantrnrio a 

cada campo del siguiente barrido horizontal de lineas blancas podremos 

verificar que el entrelazado sea correcto. (Ya que un cuadro completo -

de la imagen se conforma por dos campos). 

Cualquier falla en el entrelazado aparecen como una desviaci6n en 

el espesor de las lineas horizontales blancas comparadas con otras li

neas horizontales blancas. (8A) •. 

Las cruces blancas permiten checar la. convergencia en el área ce.n. 

trol de la pantalla,permitiendonos establecer el centro del cuadro. (88), 

9. Grat!culas en bloques de frecuencia, para poder checar la res.!!. 

luci6n y el ancho de banda existen 5 bloques cada uno,consiste de barras 

verticales,correspondientes a las frecuencias de 0,8 HllZ, 1.8 HllZ, 2.8-

HllZ, 3,8 HllZ y 4.8 MHZ para versiones H se utilizan las frecuencias de 

0.5 HllZ, 1 KHZ, 2 HllZ, 3 MHZ, y 4 HHZ, dichos bloqueo son señales seno!. 

dales y pueden aporec.er de tal manera que tomen su valor en blanco y ns 

gro con excepci6n del bloque de 4.8 HJIZ. 

10. Escala de gris, en el patr6n de ojuste se presentan 6 rectán

gulos de O %, 20 %, 40 %, 60 %, 80 % y 100 % de amplitud de video, el -

nlimero de rectángulos se puede incrementar hasta 11. FJl coda caso hny -

una constante diferente de brillantez, entre los rectángulos adyacentes 

pennitiendonos probar la linealidad de transmisi6n. Los rectángulos ad

yacentes deberán mostrar un cambio constante en el contraste. 

11. Segmento negro de un rectángulo en la parte inferior del dr

culo, este rectángulo contiene una pequeño linea en fonna de aguja color 

blanco, El cual podrá ser utilizado para insertar textos blancos en el-
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tranS11Jisor cuyo objetivo será el de identificaci6n, 

12. El ajuste incorrecto de la relaci6n de amplitud entre la señal 

directa y la señal retrazada de una linea de retardo, lo anterior prodJ! 

cir~ un error que se le ccmoce con el nombre de persiana veneciana a los 

lados del patr6n en ambos lados de las barras. 

Todos los puntos anteriores podrán ser observados en la fig, 5, 17 

referente al patr6n de ajuste para un lllOnitor, 

NOTA: Todas aquellas especificaciones que no hayan sido analizadQ3 

previaaiente se refi(!ren a receptores de color, por lQ que se ha omitido 

cualquier tipo de referencia. 

Los puntos anteriores fueron verificados en monitores de televi

ai6n blanco y negro. 

f 

Fig. 5.17 PATRON DE FORMA Y AJUSTE llE FIGURAS. 
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CAPITIJLO VI 

EMPAQUE Y PRUEBA DE IMPLOSION. 

El capitulo VI trata las pruebas necesarias para lo selecci6n ad,!!. 

cuada del empaque que se requerirá pera un monitor. 

Pare el empacado se deberá tomar en cuenta las condiciones atmos

féricas como la temperatura que debe estar entre 15 grados y 30 grados

centigrados, la humedad relativa y la presi6n atmosférica. 

El empaque utilizado puede estar constituido de tal forma que •xi.!!. 

ta una relaci6n opcional entre el volúmen y los dimensiones del diapos,! 

tivo mecánico considerandose el manejo y almacenamiento que se le vo a 

dar durante el transporte, al que se le someterá en diferentes ocasiones. 

También podrán ser utilizados empaques econ6micos no retornables,mismoa 

que serón destinados a transportes cuyo uso sea único. Y además se tra

te de monitores que sean olmnccnndos por muy poco tiempo, ya que sólo -

serán usados una vez los dimensiones standarizades del empaque no son -

esencialmente necesarias, sino que dependerán del espacio utilizado y -

de las tarifas de transporte. 

Sin embargo este tipo de empaque ofrece mayores posibilidades de

adaptsci6n de las diferentes cargas. 

Las pruebas que se realizarán serán descritos de acuerdo el si-

guiente cuadro. 

A). PRUEBA DE CAIDA. 

B). PRUEBA DE RODAMIENTO. 

C). PRUEBA DE CAIDA INCLINADA. 
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D), PRUEBA DE VIBRACION 

E), PRUEBA DE ALMACENAMIENTO, 

F), PRUEBA DE COMPRES ION. 

G), PRUEBA DE IMPACTO HORIZONTAL. 

H) • PRUEBA DE PENDULO PUNTIAGUOO. 

aJNDICIONES DE OOAQUE 

mmr o :lgwl 

a !il I'¡¡. 

miyora!ill'¡¡y 

lll!lr o igml a 

100 rg. 

auynroo a !CD 1'¡¡ y 

1lllXJreS o l¡¡wles 

a !Dl I'¡¡, 

neyores a m I'¡¡. 

'RIBWCIA IE IIDtl8lillIB !N m. 

mmr o :lgwl a 2 

neyor a 2 

¡ma ..,,. air¡ploo p:r m wlo Jalo 

¡ma ..,,. air¡ploo ¡xr ll\ wlo Jalo 

mmr o Jgwl ítcl.5 

nnyms a 1.5 
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1-ElUlE IE ffiUIBI 

A(l,2 o 3), D(l o 3) 

A(3), D(2 o 3) 

A(3), D(2 o 3) 

c.{l), D(2 o 3) 

B(l o 2), D(2 o 3) 

B(l), D(l o 3) 

c.{l) 

c.(2) 

NOTA: Los números especificados se refieren a las condiciones atmosf6r!. 

cas a las que deber&n ser sometidos los diferentes empaques. Y las litJl. 

ralea al tipo de pruebas obligatorias en cada caso, Siendo importante -

mencionar que la aplicaci6n de las pruebas no especificadas quedan a -

criterio del fabricante, 

En el diseño del empaque se dcber6 tomar en cuento la manero en -

que ser6 transportado,considcrondo siempre que el transporte se haga -

por un solo lado y que sea utilizado para un solo producto. En este en-
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so no será necesario sujetarlo durante las diferentes pruebas. 

En caso de utilizarse un empaque para productos de transporte, no 

probados individualmente,es requisito indispensable sujetar los difere¡t 

tes productos, especificando previamente como se realizará dicha suje

ci6n. 

PARTFS DEL OOAQUE. 

Es necesario colocar el empaque de la manero que se intenta tren.!! 

portar, si la manufactura es vertical, se colocará de tal manera de que 

la parte superior pueda ser observada, siempre y cuando la posici6n del 

transporte sea conocida. De tal forma que ln cara superior del empaque 

sea designada como se muestra en la fig. 6.1. 

UNION A - CARA INFERIOR 3 

CARA LATERAL DEREX:llA 2 

CARA POSTERIOR 6 

"UNION B - CARA SUPERIOR 1 

CARA LATERAL IZQUIERDA 4 

CARA FRONTAL 5 

Fig. 6, l PARTFS DEL OOAQUE, 

Es necesario exponer el tipo de C11paque que será utilizado a los 

condiciones atmosféricas a las que va a ser sometido durante su trnnspo!. 

te. Dichas condiciones se seleccionan de acuerdo a la siguiente tablo. 

CONDICIONES 

2 

3 

TEMPERA TURA 

- 18 

+ 20 

+ 20 

+ 35 

135 

llUllEDAD RFJ.ATIVA (Rll) 

65 

90 

85 



136 

HUMEDAD RELATIVA. 

Una vez especificada la humedad relativa a la que será sometido -

el empaque esta no podrá tener una variaci6n mnyor del 2 % pnra cual

quier hora. Sin embargo se do el caso de que exista uno fluctuaci6n CO.!!. 

tínua que no deberá variar más allá del rango especificado. Esas fluctUJ!. 

ciones serán aceptables si su frecuencia y duraci6n son tales que no -

afecten las condiciones iniciales del empaque, 

NOTAS: lil valor seleccionado de Rll será obtenido mediante un pro

medio de acuerdo o uno serie de por lo menos 10 mediciones, o derivada 

de un registro continuo de mediciones, 

los cambios que un empa"q'Uc sufre son relotivamentc lentos compar.!!, 

dos con la rapidez de variaciones que sufre la humedad relativa entre -

los espacios de prueba. 

F.n distintas ocasiones lo cámara de prueba es sometida o diferen

tes cambios, esto provocará que la humedad del empaque sufra variaciones, 

Es necesario acondicionar una cAmara de pruebas de la que se cong 

cerá tanto su temperatura como su humedad relativa que deberán ser man-

tenidas durante las pruebas. 

Con el objeto de poder reducir la humedad de los diferentes empa

ques será utilizada una cámara de secado. 

Se utilizará un equipo de registro muy sensible y estable para m,!!_ 

dir la temperatura que no deberá variar más allá de cero grados a un -

grado centl.grado y la humedad relativa que deberá tener una exactitud -

de un 1 %. 
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PRUEBA DE CAIDA. 

Esta secci6n está dedicada a la descripci6n del m~todo utilizado

para el desarrollo de las pruebas básicas de caida de empaque,cuya for

ma sea un paralelepípedo y que serán transportados. determin~ndose con 

esto las consecuencias de una caída libre sobre una superficie rigida -

horizontal. 

NOTA: Esta prueba será aplicada a todos aquellos empaques que va

yan a ser expuestos a transportes y manejos rudos donde los productos -

empacados puedan sufrir daños o rupturas. 

Por lo que_, una vez terminada la prueba, los diferentes aparatos S!, 

rán extraidos del empaque para realizar una inspecci6n minuciosa identi 

ficandose de esa manera los posibles daños. 

HETODO lTl'ILIZAIJO, el empaque será tirado sobre una superficie d

gida horizontal. 

OBJETIVOS GENERALES. 

El paquete a estudio no deberá dañarse al ser realizada la pru.!!. 

ba. 

_ Durante la caida el empaque no deberá ser obstaculizado. 

_ Para la prueba será utilizada una superficie horizontal lo sufi 

cientemente rigida, con el propbsito de que no sea deformada durante la 

prueba, 

PRECAUCIONES. 

En situaciones normales la prueba se realizará cuidando los si-

guientes puntos. 

_ La carga de prueba será aproximadamente 15 veces el peso del el!! 

peque más pesado que aerá sometido a prueba. 

El achatamiento de 2 puntos de una superficie no deberá ser ma-
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yor de ?. ~. 

_ El C•?aque a utilizar deberá tener una rigidez tal que pueda -

ser deforr:ado. 2a óste caso el empaque tendrá que soportar una carga de 

10 Kg, en cualquiera de sus ledos, colocllndolo prcviar.icnte sobre el pi-

so, 

PROGR.l:t\ DE PRUEBA, 

La selecci6n del empaque estará sujeta a las condiciones que a -

continuaci6n se enuncian. 

a). Costo del empaque, 

b). Prcvenci6n de los posiblea daños o rupturas de los empaques -

contando con un substituto dioponible de los mismo, 

e). Se deberá tener la cantidad adecuada de e:npaques de acuerdo -

a la producci6n, 

d). Identificar los nodclos r!e tranaporte que ser&n utilizados, 

e). establecimiento de posibles averías del empaque ocacionadas -

por fallas hur..anas, 

Para el desarrollo de éste .OOtodo de prueba se han elaborado 3 d.!. 

ferentes progral!las dando la posibilidad al fabl'icante de escoger la que 

considere iiltÍs apropiada, 

PROGRA.'!A 1 , 

Este tipo de ?rueba será 11tilizado para todos aquellos empaques -

cuyo uso sea excesivo o prolongado, ya qu~ estos empaques se elaboran -

en ~ocnn cnntidodcs, j' írccucntemcnt~ los difercnt2s producto~ son difi 

ciles de rce111plazar, En ~stn pruebo también serán considerados todos a

quellos productos y componentes profesionales con cierto ricsso. 

En este cJso el paquete será tirado cu carla c::ira, una vez; poste

riormente se tir::irá en cada. borde o csquinu uno vez: as{ realiz!ldo el 
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procedimiento se deberá inspeccionar el empaque asegurando con esto,que 

el producto no a sufrido daño alguno, 

PROGRAMA 2. 

Este programa será utilizado para productos menos caros o en otros 

palabras mhs focilmente reemplazables y cuya producci6n es relativamen

te grande, 

Aqut se establece que cada empaque será arrojado 1 vez en cada 3-

caras mutunmente perpendiculares en aucesi6n, posteriormente se orroja

rá el empaque una vez en el borde mhs largo del mismo derivado de las -

esquinas de uni6n de las 3 caras antes mencionadas. Se snotoró adecuad.!!. 

mente en lo caro superior si el empaque ha sido vulnerable a lus caldas 

que se le expusieron. 

PROGRAMA 3. 

Por últiJDo,nos referiremos a aparatos fecilmente reemplazables -

gracias a su bajo costo y como consecucnc.io con una gran posibilidad de 

producci6n. 

Este programa está determinado paru empaques que se deban transpoL 

tar en una sola cara. 

Se tirará cada paquete sometido a prueba en la cara sobre la cual 

será apoyado durante el transporte, también se tirar6 sobre el borde -

más largo a lo largo de las caras. 

Terminado el procedimiento ser6 necesario anotar los resultados -

obtenidos. 

PRUEBA DE RODAMIENTO. 

Esta prueba se realiza con el prop6sito de determinar las conse

cuencias del rodaje de los empaques en superficies horizontales y dgi-
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das, 

NOTA: El empaque en m6ltiples ocasiones es rodado durante su - -

transporte o su manejo, por esta raz6n se puede dañar tanto el empaque 

como el producto. 

Es importante determinar si la carga de transporte podrá resistir 

el troto que va a tener durante el transporte o el manejo. para lo cual 

el empaque sen\ rodado sin ning6n obstáculo sobre una superficie horiZOJl 

tal y rigida. 

DESARROLLO. 

En esta etapa, el empaque será rodado por un plano inclinado sello 

más allá del punto de balance sobre uno de los bordes de las caras sobre 

el cual es restringido para caldos o impactos. 

Despu6s de haber rodado el empaque se deberá dejar descansar sobre 

otra cara fuera de los limites del borde donde fu6 inclinada. Como segUJl 

do paso el paquete es rodado hacia atrás inclinondolo nuevamente como -

se indic6 anteriormente. 

OBJETIVOS GENERALES. 

_ El paquete no deberá ser dañado al colocarse sobre el plano in

clina~o. 

No deberá existir obstáculos de ninguna especie durante la pru.!!_ 

ba. 

_El piso de apoyo utilizado deberá ser horizontal, liso y lo su

ficientemente dgido para evitar cualquier tipo de movimiento durante -

la prueba. 

_ Debe procurarse que la superficie que se utilice no sen defollll;!! 

ble. 

NOTA: Las precauciones que deben ser tomadas en este ceso son si-
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milores a las tomadas en la prueba de caide, 

Tomdndose en cuenta que les dimensiones de la superficie serhn lo 

suficientemente amplias para asegurar que el impacto de la prueba será 

realizado sobre una misma 6.rea. 

REPORTE DE PRUEBA. 

_ Se especificar& el número de paquetes similares que se hayan pr.Q. 

hado, 

_ Se describirá clara y completamente el empaque utilizado, in

cluyendo dimensiones, material utilizado y tipo de sellado. 

_ Se describirá el contenido del empaque y sus caracterlsticas. 

_Se determinará la serie de empaques en Kg. al igual que ln serie 

de productos no empacados en Kg. 

Se establecerá la humedad relativa, le temperatura y el tiempo 

requerido pera lograr un buen acondicionamiento de el lugar de prueba, 

_ Se especificarli el programa de pruebe empleado y en caso de •xi.!!. 

tir desviocioncs, estas serán establecidas, 

_Por Último se pondrán los resultados obtenidos y comentarios -

odicionolcs que sirvan de auxiliares para una mejor interprctoci6n, tll!!!, 

bién se deberli especificar les personas asignadas para el desarrollo de 

la misma y la feche de realización. 

REQUISITOS DE PRUEBA. 

Una vez terminada la prueba el paquete deberli permanecer estlitico 

y en buenos condiciones cuidando que permanezca Gcguro tonto mecánica

mente como clectricamente. 

PRUEBA DE CA IDA INCLINADA. 

Este prueba es realizada, ya que durante el transporte o el manejo 

de los empaques, estos son inclinados pudiendo causar daños o rupturas 
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del producto. Durante ln prueba podremos identificar si se ha utilizado 

el empaque adecuado para la carga que este soportar&. 

Esta prueba al igual que las anteriores se deberá realizar sin -

ningún obstáculo. El empaque será inclinado y tirado hacia atrás sobre 

una superficie inclinada. La inclinacibn se deberá realizar en un pequ~ 

ño punto de balance en uno de los bordes de las caras m6s restringidas 

provocandosc el impacto en dicha cara. 

El peso de la calda será determinado dependiendo de la distancia

vertical existente entre el piso de prueba y el extremo superior de la 

cara restringida. 

Las condiciones necesarias del piso de prueba serán las especifi

cadas en lo objetivos generales, los notas y los requisitos de la prue

ba de calda. 

DESARROLLO. 

Se debe cuidar que las condiciones atmosféricos se mantengan cst!. 

bles. Manteniendo el empaque en esas condiciones m/rn de 5 minutos antes 

de iniciada la prueba. 

Una vez que se cuidcr que los condiciones se mantuvieron constantes 

se colocará el empaque en la superficie de prueba, por Último, será in

clinado y tirado como se especific6 en los párrafos anteriores. 

PRUEBA DE VIBRACION. 

Ya que durante el transporte o manejo de los productos todo empa

que está sometido a vibraciones provocando que este pueda romperse o d,!!. 

ñarse,serli necesario realizar la prueba que a continuoci6n se describe. 

DESARROLLO. 

El empaque se colocará en una mesa vibratorio la que transmitirá

movimientos sinusoidales. 
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Se dchcrli dctcrcinar tanto lus condiciones atraosf~ricas como la -

r.ianera de vibrnci6n, 

En caso de ser necesario se colocarla una corsa sobrc¡mustn en el 

empaque paro simular las condiciones de pr!tctica. 

APARATOS D~ PRURDA, 

La mesa de prueba deberá ser horizontal, plana, riglda y lo sufi

cicntcr.icntc ~randc para poder sostener el peso del empaque de prueba. -

Tnmbibn se debe revlsar que ln mesa de prueba sea capaz de soportar el

mcconismo que produce el movimiento vibratorio sinusoidal manteniendo -

su horizontalidad, ~o existiendo do ninguna manero dos puntos de In su

perficie utiliinda con niveles diferentes por mÓ3 do dos millmutros. 

MECANISMOS, 

Los mecanismos deberán ser capaces de hacer vibrar la ruesn prod.Y, 

cilmdosc oscilaciones casi sinusoidales con un ángulo de 45 grados res

pecto al plano horizontal. 

La frecuencia con la que deberá producirse coda oscllacl6n será -

mayor o 5 l!Z, 

Durante ln prueba, el empaque será fijado mediante una gula lm¡il

diendo que éste tenga un movimiento excesiva. 

NOTA: La acc!erucl6n con 1íl que se produclr6 ul movl~lento estnnl 

en funcibn del número de vibraciones y de su nmpll tud que esturó dctcr

ruinuda por: 

G ª (X',;')/s 

G • rnngo absoluto de accl~roci611 existente por la gruvcdod. 

X = nmpli tud en mm. 

1: • 11Íf. 

f ª número du vibraciones en HZ. 

B a 9.8 mis' Gl"OVUdnd. 
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Para la ejecucihn de esta prueba se podrá seleccionar cualquiera 

de los 3 siguientes programas. 

PROGRAMA L. 

Se ajustará la mesa de vibracihn para operar a uno frecuencia ma

yor de 5 HZ, desarrollando una amplitud desde cero hasta que las compo

nentes horizontales y verticales de la vibracibn sean de 7 ,07 mm, lo

gri1ndoae una resultante de 45 grados sobre el plano horizontal. Si lo -

amplitud aumentara a 10 ""' y la aceleracibn del paquete fuera de 1.05 g 

(m/s2),La vibraci6n deberá ser de 30 minutos en cada faae, 

En este caso se deberá probar más de un paquete, colocando los P.!!. 

quetes en puntos distintos de tal forma que el segundo paquete no será 

probado en el mismo lugar donde fub probado el primer paquete. 

PROGRAMA 2, 

En eate programa las condiciones iniciales de la prueba son i8U.!!. 

les que las especificadas en el programa l. 

Las vibraciones serán efectuados durante 30 minutos interrumpidos 

despuhs de 15 llinutos para poder voltear 90 grados el empaque antes de 

que vibre los 6ltiaos 15 ainutos. 

PROGRAMA 3. 

En este caso la mesa vibradora se ajusta para operar a una frecue.!!, 

cia de 4 HZ,desarrollándose una 8lllplitud desde cero hasta que las comp.!!, 

ncntes de vibracibn vertical y horizontal tengan una amplitud de 4.25na, 

con una resultante de 45 grados respecto al plano horhontal. Por lo que, 

si la amplitud aumentara a 6 mm siendo la aceleraci6n del empaque de -

0.39 g (m/s2) con una vibrocihn de 20 minutos interrumpidos,después de 

transcurrir 10 minutos para voltear el paquete 90 grados en el plano h.!!, 

ri•ontal antes de las vibraciones finales. 
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REQUISITOS DE PRUEBA. 

Los reportes de prueba necesarios serán los mismos que los espec,!. 

ficados en lo prueba de rodamiento. 

Cuidando que dentro de estos se establesca si ful! sobrepuesta una 

carga en el empaque y el peso de la misma en Kg. 

Por Último se pondrá la clase de meso utilizada, 

PRUEBA DE ALMACENAMIENTO, 

Se describe la prueba para el almacenamiento de empaques idénticos, 

identificándose todos los casos que deban ser checados por posibles da

ños. 

La pruebo se desarrolla para determinar la estabilidad de la uni

dad durante el manejo y el almacenaje. 

Se deberá contar con una unidad de almacenamiento de 7 metros 

(de acuerdo al standard del Concern Ware l!ouse Comitive), 

NOTA: Para cajas corrugados la carga máxima en el fondo del empa

que no deberá exceder más de 20 KN/m2. 

Se deberá considerar las condiciones atmosféricas del lugar de al 

maccnomiento. 

CONDICIONES DE PRUEBA. 

_ La unidad de prueba no debe ser dañado al ser colocada en el l!J. 

gar de almacenamiento. 

_ Debe mantenerse la unidad de prueba fuera del alcance de cual

quier obstáculo. 

_ El piso deberá ser de concreto con un espesor de 150 mm. 

A continueci6n se exponen 2 programas que pueden ser seleccionados 

para lo ejecuci6n de esta pruebo. 
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PROGRAMA l. 

El empaque será almacenado en una altura máxima de 7 metros con -

un máximo de carga, hasta un punto limite, 

Al iniciar la prueba el empaque no deberá ser desplazado m&s de -

10 mm respecto de otros empaques en ninguna direcci6n de plano horizon

tal, 

PROGRAMA 2, 

Este programa esta basado en un solo empaque. Dicha unidad será

cargada al inicio de la prueba con una masa distribuida, cuidando que -

la carga equivalga a la que preaentarian todos loa empaques que serán -

colocados sobre el empaque de pruebe durante el almacenamiento, tomando 

en cuenta que el almacén tendrá una altura de 1 metros, 

PRUEBA DE aJHl'RESJON. 

!!ata prueba se tendrá que realizar con el fln de establecer la CJ!. 

pocidad de llenado de cada empaque con una carga correspondiente. 

NOTA: Cuando el empaque es muy frágil el producto empacado esta -

expuesto a daños al ser tansportodo o manejado. 

Se debe excluir esta pruebo si no es posible demostrar si un BlDJ!. 

cenamiento prolongado afecte a los empaques o si la pila de los mismos

empiezo a inclinarse y como resultedo,,sc presente uno diferencio en la 

altura inicial. 

En este ceso se localizará el centro de gravedad de cada unidad -

previendo esa situaci6n. 

DESARROLLO, 

El empaque será colocado entre dos platos de compresi6n sometidos 

1 una carga. La presi6n y el desplazamiento relativo de los dos platos

eerá restringido seg6n el empaque que se trete, 
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APARATOS DE PRUEBA. 

El aparato utilizado consistirá de dos platos horizontales y pla• 

nos que tengan un movimiento vertical sobre guias. Tambi~n podrá usarse 

un mecanismo accionado hidraulicamente o por medio de un motor. 

La presión se deber6 ejercer con un movimiento de los platos a -

una velocidad de 10 lllll por minuto (± 0.5). 

Se deberá utilizar un aparato de compresi6n que transaita una 

fuerza mayor de SO KN. 

Las dimensiones de los platos deberán ser de ± 1 m .,rores que -

las dimensiones del empaque sometido a prueba. 

El empaque será colocado en forma paralela con respecto a los pl!J. 

tos y en el centro de ellos para que lo fuerza que se ejerza sea la mi!!_ 

ma en todas direcciones. 

El movimiento de los platos dará la posibilidad de registrar el -

rango de presión que será ejercida desde un 20 % hasta un 100 % del va

lor de la escala empleada con una tolerancia de un 2 % de lo carga. 

REQUISITOS DE PRUEBA. 

Al igual que en la prueba de vibraci6n los requisitos en esta pru.!'. 

ba se tomarán de los puntos establecidos en el reporte de la prueba de 

rodamiento. 

Estableciendo el tipo de probador de compresi6n que será empleado 

y la carga en Newtons tonto como la escala empleada y lo dursci6n de la 

prueba. 

PRUEBA DE IMPACTO. 

Se ha desarrollado para comprobar la resistencia de los empaques

cuando son sometidos e tlllloa manejos, golpes, choques, impactos o caídas 

de pequeñas alturas. 
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En esta prueba se han establecido dos programas distintos que PU.!!. 

den ser seleccionados de acuerdo a las necesidades del fabricante. 

PROGRAMA l. 

Se tendrá un plano inclinado por el que se arrojará el empaque ª.2. 

bre una carretilla, esta rodará a través de la pendiente hasta llegar a 

chocar contra un rlgido amortiguador, una vez realizado lo anterior el 

empaque ser& checado al igual que el producto. 

PROGRAMA 2. 

Durante esta prueba se colocará el empaque de prueba en una p!Ot}! 

forma suspendida, será balanceado un péndulo a una distancia que nos -

permita ejercer una fuerzo similar a la que se presentada si el empaque 

chocara contra una superficie rígida vertical. 

NOTA: Esta prueba no es puesta en práctica en la actualidad por -

falta de materiales adecuados para el desarrollo de la misma. 

PRUEBA DE PENDULO PUNTIAGUOO. 

Esta prueba se realiza ya que los empaques en muchas ocasiones -

son golpeados con esquinas o con puntas mecánicas por lo que son estro

peados gravemente. 

Para la aplicaci6n de esta prueba se deben cubrir los siguientes 

puntos. 

Debe tenerse una serie de empaques extras ya que estos serán -

destruidos. 

que. 

Debe existir un vado entre el producto y las paredes del empa-

_ Se necesitará una pared fuerte. 

APARATO DE PRUEBA. 

Se utilizará un péndulo en forma de prisma el cual golpeará el e.!!! 
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paque de prueba. 

NOTA: Sin embargo este prueba no ha sido bien desarrollada y su -

aplicaci6n no es muy común. 

Como Último punto se especificarán cada una de las caras del empJ!. 

que. 

Siendo una de las ceras la más importante y par lo cual se identi 

ficará mediante un slmbolo especial mismo que se encontrará cerca del -

centro de graviteci6n. Como se observa en le fig. 6.2. 

La fig. 6.3 nos muestra empaques cuyos productos no son colocados 

uniformemente por lo que su centro de gravi taci6n se localizará excen

tricwuente y por tal motivo el empaque deberá especificar el centro de 

gravitación en portes exteriores sobre ln cara sµpcrior. 

Fig. 6.2 

Fig. 6.3 
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PRUEBA DE IMPLJJSION, 

Esta prueba serA realizada con doce muestras diferentes de cines

copios que vayan a ser utilizados, estos serán divididos en cuatro gru

pos teniendo que someter sólo alguno de los subgrupos n proceso de cnv_!t 

jecimiento acelerado, 

Las pruebas a realizar serán llevadas a cabo de acuerdo al sigui•!). 

te esquema. 

CHOQUE 

TERHICO 

3 muestras 

3 muestras 

ROBUSTEZ 

HF.CANICA 

3 muestras 

3 muestras 

PROCESO, 

ANTERIOR 

sin envejecimiento acelerado 

con envejecimiento ncalerndo 

Deriniremos al envejecimterto acelerado como el deterioro provo"!l. 

do en corto tiempo de un sistema de protecci6n del cincscopio. 

COMENTARIOS. 

Podrán ser tomados e.amo muestras cincscopios con defectos en la -

pantalla como sería el caso de humedad en la pelicula de f6sforo o de!! 

prendimiento de la mscara de sombra, Sin embargo se debe evitar el uso 

de muestras con defectos en el vidrio. 

PRECAUCIONE.S GEJIERALES; 

Para la renlizaci6n de las pruebas los tubos de rayos catódicos -

serAn manejados dentro y fuern de sus gabinetes y de la cifmara de hume

dad por lo que se deberá tener cuidado ya que son dispositivos al alto 

vacío contenido en una envolvente de vidrio y por tal motivo son extrc

llllldamcntc frágiles. 

Por lo anterior se evitarán golpes y rayaduras contra superficies 

duras debiendo ser apoyados sobre fieltras. La gente encargado de la -
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inspecci6n tomará precauciones protegiéndose con máscaras visaras, dela.!!. 

tales pesados, guantes y ropa gruesa evitandose cualquier tipo de ecci-

dentes causados por los fragmentos de vidrio o las esquirlas provocados 

por J..1 implosión. 

Entiendase por esquirlas a pequeños pedazos de vidrio cuya masa -

es menor o igunl a 2 gr. Y a todos aquellos pedazos de vidrio mayores a 

2 gr, se les denominar& fragmentos. 

Parn el desarrollo de la prueba de choque térmico ser& utilizado

nitr6geno liquido que ser& expulsado por medio de una manguera con el -

objeto de proteger al operador, 

ENVEJECOOENTO ACELERADO, 

Seis de las muestras serán sometidas a este proceso como yo se C.!. 

pccific&'. Todo cambio de temperatura brusco no pretende someter al pro-

dueto a esfuerzos térmicos severos, este proceso se realizará por medio 

de una cémara de humedad. La duración del cambio de temperatura será m!, 

yor a 2 hr. evitándose la ruptura por choque térmico. Los incrementos o 

decrementos de temperaturo no deberán ser mayores a un grado ccnt!grodo 

por ainuto. 

Uno vez terminado el preacondicionamiento ,las muestras se dejarán 

reposar hoste obtener las condiciones ombientolee,,lo cuol se lograr& -

aproximadamente en 16 hr. 

F.n caso de encontrar daños despu~s del proccso,i:alee como devn-

cuaciones, se deberá repetir el tratamiento. 

Llamaremos ~cns ni hecho de igualar el vado envolvente -

del tubo de rayos catódicos a la presi6n ambiental, e~ta puede ser por 

fracturas que provoquen una entrada de aire lenta en el TRC, o por per-

!oraciones de una ruptura pequeña del &rea del mismo. 
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Si se presentara un caso de implosi6n el proceso ,se repetirá nue-

va.mente. 

OJllDICIONES DE PRUEBA. 

Tiempo 48 hr., calor humedo 100 grados. Sin embargo el cinescopio 

será sometido a los cambios de temperatura paulatinamente como se espc-

cifica en el siguiente esquema. 

TIFlil'O 24 hr. 24 hr. 24 hr. 

- 10 ± 2 75 ± 2 TEMPERATURA DI GRAOOS C. 

11\JHEDAD RELATIVA se puede utilizar la resultante siempre 

menor a 90 %. 

Lo anterior nos indica que el cincscopio será sometido primerame.!l 

te a altas temperaturas y posteriormente a cambios bruscos de temperat_y_ 
·-:." 

ra para logror el t.mvcjecimiento descodo antes de someter las muestras-

a las pruebas de choque t6rmico y robustez mecánica. 

REQUISITOS GENERALES DE PRUEBA. 

Gabinete, será realizado con madera terciada de 1.9 cm de espesor 

con los dimensiones mostrados en la fig. 6.4. 

Fig. 6.4 DIMENSIONES DEL GAlllNETE PROTOTIPO DE PRUEBA. 
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Dicho gabinete llevará uno perforaci6n de 5 cm en lo parte central 

de la superficie posterior. 

El frente del gabinete tendrá un espesor de 2.5 cm el cual podrá ser i!). 

tercambiable con el Hn de poder adaptar todo tipo de cinescopio y poder 

soportar cualquier impacto. 

No debe existir una distancia msyor de 0,5 cm entre el cineacopio 

de prueba y el gabinete. 

La adaptoci6n del cinescopio podrá realizarse por medio de orejas 

de sujeci6n donde el frente del tubo debe montarse, esto debe ser hecho 

dgidomente de acuerdo a lo especificado en los figuras 6,5 y 6.6, 

Fig. 6.5 

153 

1.- Abrazadera.- alambre -

acerado 37 mm ~ 

2.- Tirante.- fleje acera

do 56 mm de espesor 

3,- Tensor.- (tornillo y -

tuerca). 

La tensi6n se ajusta con -

un medidor por com6n. 
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4,- Tornillo, 

Fig, 6.6 DISPOSICION DEL lfl~"fAJE. 

El cinescopio tambibn se podrá montar rigidamente contra el g~bi

nete si este no contara con orejas de. sujeci6n. 

En caso de que el cimrncopio sufra devacuncioncs o implosiones a.n, 

tes de la prueba se restituirá nuevamente y se montará. 

MESA DE PRUEBA, será hecha de madera con una altura de 75 cm un -

ancho de 70 cm y un fondo de 70 cm, 

Se colocará un tope de madera de 2.5 cm por 2.5 cm principalmente 

en la parte posterior del gabinete:este tope deberá ser [ijado dgida

mente cvitnndose posibles deslizamientos. 

Para efectos de lo prueba se colocarán 2 barros de madera cuya -

longitud sed de 180 cm una altura de 25 cm y un espesor de 2.5 cm con

unn tolerancia de ± 0.2 cm. Como prccnuci6n debe tomarse en cucmto que 

las barras tendrán una longitud similar a la del cuarto de prueba. 

Puntos de prueba, la prueba se realizará sobre la superficie de -

la pantalla a una distancia de 2 cm de la parte más frágil que estará -

especificada por cada fabricante. 

PRUEBA DE IMPl.DSION POR CHOQUE TERMICO CON NITROGENO LIQUIDO, 

Se coloco la muestra en el gabinete de pruebo y sobre la meso bien 
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ajustado, de tal forma que la parte trasera del gabinete sea apoyado con. 

tra el tope. 

Frente a la mesa se colocarán 2 barras de madera, la primera de -

ellas a 30 cm y la otra a 150 cm con respecto a la superficie frontal -

de la pantalla. 

Sobre el piso será colocada un lienzo nborcondo inclusive 2 metros 

más lejos de la segunda barrera con el objeto de recuperar las esquirlas 

o fragmentos de vidrio para proceder a un pcsnje minucioso. 

Fractura de lo envolvente del vidrio del cincscopio, como primer

paso un área de la pantalla será rayada con un estilete de diomontc col!. 

siguiendo cualquiera de los 2 patrones mostrados en las figuras 6, 7 y -

6.8. 

I 
I 

\ 
\ 

Fig, 6. 7 y 6.8 
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1.ns cuales estarán constituidos por circulas con lineas disconti

nuos, esta área se cnfrinrli por medio de nitr6gcno liquido hasta que se. 

produzca la fractura, devacuación o lmplosibn. El nitrbgcno liquido -

no podrá extenderse fuera de esta órcn 1 pucsto que ser6 protegido con -

mastique alrededor en forma de cono de 2.5 cm de profundidad, 

REQUISITOS DE PRUEBA. 

Todo fragmento o astilla desprendidos despuhs de haberse llevado-

a cabo lo prueba, deben estar comprendidos entre el gubinctc de pruebo 
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y la primera barra, sin embargo no debe existir ning6n fragmento o asti 

lle entre la primera y la segunda barrera, 

ROBUSTEZ MECANICA. 

En este caso tanto la colocaci6n del gabinete como la de la mesa 

las barras será hecha de acuerdo. a lo especificado a la prueba de im

plosión, 

En este caso se utilizará un dispositivo como el que se muestra -

en lo fig. 6.9. Este dispositivo de impacto está constituido por un ob

jeto esférico de acero, con un diámetro de 5 cm y uno masa de 500, + 5, 

- o.5 gr. . .. 

Fig. 6.9 

La polea gula se debe fijar a una distancio mayor de 150 cm toma

dos desde el frente del gabinete de prueba, 

El dispositivo será colocado como se muestra en la fig, 6.10 y en 

la fig. 6,11, Cuidando que la altura h ses determinada por la longitud

de la cuerda que ser6,como ya se especificÓ,de aproximadamente 150 cm,

siempre y cuando se logre un impacto de 6.9 N. m, 
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Fig, 6 .10 VISTA LATERAL DE LAS CXJNDICIONES DE PRUEBA, 
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Fig. 6.11 PLANTA DE LAS CXJNDICIONES DE PRUEBA. 
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Si se ha utilizado un cinescopio protegido con una coraza perforJ!. 

da que cubra el borde del mismo,el dispositivo de impacto empleado ten

drá la misma dureza que el de la fig. 6.9, pero su masa será de 2.25 Kg. 

Siendo uno de sus extremos semiesfbricos de 5 cm de dilunetro mismo que 

se empleará para el impacto contra la pantalla ver fig. 6.12. 

Fig, 6.12 

El dispositivo se suspenderá por medio de un cordel que estará C.!. 

jado en lo alto pare poder aplicar el impacto dentro del área circular, 

Dicho drculo tendrá un rodio igual a la tercera parte del eje menor -

del cineacopio. 

Este procedimiento se hará hasta lograr la devacuacl6n del cinca-

copio. 

REQUISITOS DE PRUEBA. 

En este prueba serán aceptadas arcilles o esquirlas entre el gab.!. 

ncte y la prim.era barrera y entre ésto y la segunda barrera, Sin embar

go los fragmentos s$lo se deberán encontrar entre el gabinete y la pri

mero barrera. 
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Todas las muestras deberán soportar les pruebas1 de otra manera no 

se aceptará el cinescopio. Este tipo de pruebas se realizarán aproxima

damente une vez al año. 

CRITERIO DE ACEPTACION, 

En caso de que las muestras no resistan las pruebas se utilizará

otra serie de seis muestres que se someterlm al proceso de envcjecimic.!!. 

to acelerado. El cinescopio será aceptado si soporta le segunda prueba, 

de otra forma se rechazará todo el lote. 

MARCADO. 

Se deberá especificar por medio de una etiqueta, el modelo, tipo, 

tamaño, leyenda de advertencia, garantía, fecha de fabricaci6n y autor.!. 

zación, 
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CAPITULO VII 

llSWDIO ECONOMICO Y FACTIBILIDAD. 

161 

Es importante para el estudio de lo tesis que nos ocupa presentar 

en forma, aunque de una manero un tanto aproximada, el estudio econbmico 

cuyo objetivo principal sea el de demostrarnos los costos que un monitor 

JDOnocromático de alta resoluci6n,objeto del presente estudio,tendr!a CE. 

mo precio público, aclarandoª desde luego, que el mismo solnmcntc seria -

un estimodo real ya que lns variaciones del mercado son constantes y -

por otro lado existen foctorcs que se desconocen como puede ser, los -

costos de ID!lno de obra, tiempo de fnbricación,etc. 

El precio considerado se basa en el costo, por 100 unidodes,de la 

materia prima utilizada en el JDOnitor. 

Para comprensi6n del costo de las materiales cmpleados,,parn lo -

elnboracibn del monitor a estudio, hemos determinado dividirlo en disti.!). 

tos grupos, los cuales serán analizados en cuanto a los costos que indi 

camas en forma SC!porodo, debiendo ser estos~ 

A). Partes electricas: que los vamos o dividir en: 

l). Resistencias, presets y potencibmetros. 

2). Capacitares. 

3). Bobinas, transformador de poder, fly back y yugo dcflector. 

4). Semiconductores {diodos, transistores y circuitos integrados. 

5). Cinescopio. 

6). Fusibles. 

7). Cables y alambres. 
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B), Partes mec&nicas. 

A continuac16n se procede a la presentación de una lista completa 

con el material de acuerdo a la clasificaci6n necesaria para la fabric.!!. 

ci6n del monitor monocromático de alto resoluci6n, con costos al mes de 

Mayo de 1986,debiendo tomarse en consideraci6n que ·para un proyecto de 

Ingenicria, la determinnci6n del precio.del mismo, no es necesario que 

sea preciso y exacto, pero si en cambio.debe de considerarse como el pro 

totipo indicador y sobre todo el iniciador de factibilidad para la r•.!!. 

lizaci6n de dicho proyecto. 

Además también es importante tomar en conaideraci6n.,en cuanto n -

los costos de material que se precisan.las tazas de inflnci6n en el mcr. 

cado motivado por los ajustes econ6micos nacionales y extranjeros, así

como las políticaa financieras ñdoptados por una gran parte de las em

presas en el ramo electr6nico que consideran que la utilidad en la fo

bricaci6n de un producto nuevo debe ser rcdituable a la invcrsi6n rcqu.!l_ 

ridn, 

P.a por lo mismo que los costos incluidos en la lista que a conti

nuac.i6n se especifican. son aproximados y sujetos a variacion<!s, 

cmrox 

RcsiBtaclas 1/4 w l'll.00 

ZlJ E 

ffi'.le 

100 E 

1 K2 

lK 

82 K 

3lJB 

162 

3 

5 

3 

CIBIO '!Ul'AL 

5.94 

l.'ll 

5.94 

3.% 

9.9J 

5.94 
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Im:RIRJrn CIBID % Q\NIID\D CIE!O 'llJl'AL 

Rcsistedas 1/4 w l~.Q) 

75 E !.~ 

5 ¡:¡; !.~ 

IOJ K 8 15.84 

fil E 1.~ 

15 E !.~ 

56 K 5 9.!n 

10 K 6 11.!B 

2 K2 1.~ 

mK !.~ 

3K !.~ 

l'.lJ E !.~ 

3 E3 3.96 

fil K 1.~ 

1 IB !.~ 

l'.lJ K !.~ 

311'9 1.~ 

lD K 1.~ 

ll K 1.~ 

470 K 1.~ 

470 K !.~ 

:n K 1.~ 

22 K !.~ 

1 lfi !.~ 

3 K3 1.~ 

82'.lK !.~ 
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lllDURJOI crsro % G\NlID\D crsro '!Ul'AL 

~l/4W 11)3.00 

2al K 1.1)3 

47( 1.1)3 

11 K Zll.48 2.01 

~l/2W 243.00 

1 K2 2.43 

6 18 2.43 

4H 2.43 

u 2.43 

2 H2 2.43 

Redstm:!ll! 1 11 m.oo. 
22 E 7.llJ 

lE 3,10 

100 E 3.10 

Pr1D!ts llBJ.00 

2 112, 10 aafl 18.~ 

47 K lirml 18.~ 

22 K, 10 adl 18.~ 

47 K wrtlcal /8JJ,OO :B.9J 

lbtmcilm:.'l:ro 

410 E 19345.00 193.45 

100 K 2l!ID.OO 645.00 

Oi¡u:itores Cl' 

:m lf, 100 V 'W,l.00 18.<)l 

100 lf, 100 V um.oo ll.!ll 
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l.BJ'JR:l(N CI6lO % CNmillll CI6lO 'llltlL 

Qi¡o:it:ons CP 

47 FF, 100 V 949.00 9,11) 

liilf', 100 V 911),00 9.llJ 

Qi¡o:itorcs 111 

lOOK,ZDV 1570.00 8 125.00 

Z!l K, ZD V 229J,00 5 114.!ll 

slli, mv rm.ro XI.ID 

33 l, mv liaJ.ro 14.ro 

l lS, 25l V rm.m IJ.!D 

4701, ZD V 3'.Wl.ro 61.aJ 

18 l, /al V :mi.ro 36.!D 

10 1, 25l V lZIJ.ro 2 'JA.00 

3 19, Zil V w.ro 13.!D 

470K,6'.llV m.ro :JJ,56 

10 l, liJJ V 2lilO.ro :lli.10 

4 ri, imv 2l!5.ID 2 /IJ,!D 

~l:m!SW' 

WIF, 25V ll!i'O.ro 3 56.10 

10 IF, 25 V IZ!l.ro 3 36.00 

22 IF, 25 V 755.00 15.10 

Z!l IF, 6'l V 5520.ro SS.al 

1 IF, 6'l V 82li.ro 8.2li 

10 !F, 25 V 755.ro 22.65 

lCDJ lf, 16 V llJJJ.ro in.ro 

4 !F, 6'l V 741.W 2 14.82 

BIF, mv 6lll.ro 6'l.OO 
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nrouR:llJI a:sro X CINl'IlllD amo 'IDl'AL 

Ca¡u:itom! üP 

47 lf, 63 V 741.00 Ml 

410 lf, 16 V 7ll.OO 7,:38 

nlllf, ICJV 755.00 7.55 

47 lf, 25 V B76.00 8.76 

Ca¡u:itores IDIP 

4 HIF, fil V 7/il,00 7.tiJ 

ll:lldms (fil),00 

18 lfl (0.00 

15Hl (O.O) 

~ Hl var:lahle (O.O) 

lkloo de ferrita ll!0.00 38.10 

Tnmfomnlor de ¡nler 293:ID.OO 2932.00 

F1y brlc J.mll.00 tro.00 

N!O dcfloctor 9.l700.00 '111.00 

lllaloo 

1 !1'1148 lall.00 2 :!4.00 

llYF in; :aí45.00 4 105.00 

1 !O'llll 1725.0l 17.25 

1 l6\02 8200.00 4 :m.ai 

UD 7ZJJ.OO n.:v 

Ciro.rl.tos int:egraloo 

'ID\ mo lre510.00 1055.10 

'ID\ 1100 IZIID.00 123),'.'j) 
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llroUR'.:ICN alml % C\NJ'IDlll CI8JO 'IDLIL 

TrnnsLstores 

IF 422 lll8.46 ll.18 

lC 55S!l 17JJ.OJ 2 34.00 

lC .549B lfíll.O) ll.00 

lC .549A lfíll.00 16.00 

oc 547 1800.00 35.<D 

ru /¡f}h Rl7 2ll749.54 'Ml.49 

RcgulOOor de \IJltaje 

lJBW 2/lill.00 Olli.OJ 

C1mmpio 461800.00 4618.0J 

fusible 0.5.1,:Eíl V 2511!.75 25.00 

Oibli!s (1 JJCtro) 1073.27 

rojo 11' 22 92"" 9.87 

8'011 lfl 'O. trian 9.Zl 

twn:o 11' 22 37 Cll 3.'JI 

lllllrll1D 11' 22 37"" 3.'11 

mrmp 11' 22 78 an B.37 

mfé 11' 22 lJ OD 4.07 

"'1llc 11' 22 JJ CD 3.21 

twn:o 11' 18 1615,12 15 CD 2.42 

IX'glll 11' 18 1615.12 14 an 2.:<15 

blindOOo 2x24 4543.65 )) CD 16.35 

AlaWres 

ll1lllil1o 11' :!i 676,'!!J 19 CD 1,28 

gris 11' :!i 676.aJ a) CD J.75 
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B). Partes mecánicas, 

IE'.lUlOQI a:sro % C'.IHl'ID\ll a:sro 'llll'AL 

Gibinete cxq>leto mi4.00 !l.ll.&. 

&idas 837.JJ 33."8 

Clihle tme cmrunte IBB>,00 182.xl 

Sop:rte ¡nra tnnlformlor 1912.00 19.12 

~ cilinfricas 1078.iU 3 32.~ 

Cae:txr JO. 1610.00 16.10 

O:njmo w¡rwr de ~ zm.oo Zl.9'2 

Pijee "' 6 'JbJ/lf' :BJ.62 14 54.54 

ll:mms fika roja 672.00 6 lll.32 

So¡rne ¡nra CXU!Ct<r JO. mi.oo 37.!il 

Tomilloo lfl 5 aib, de cruz lild/t' JiU~'}} 4 14,83 

PaDms de ¡rm!fu l/f!' 83.CD 3 2,llJ 

'llll'cas "' 5-líJ 347.ll 5 17.~ 

Tornillo "' 5 llbtl 
11 tal.75 4.11! 

Se¡malar 16 mn :mi.oo 33,00 

Tornillo N' 4 llJiJ/lf' 2Z7.13 2.21 

Tuero¡ "' 4.liJ 3)1¡,il) 2.()\ 

llisl¡nlor ¡nra BJ lll7 /fill,00 lll.00 

lllinlaje ¡nra 'ID\ 11 iU ims.oo lll.25 

Jb,., (lllll 'ID\ 1100 D'Al.ll :!JI') 

Jb,., (lllll ciJra:qd.o umm 112.lll 

Disi¡Blor ¡ma. L28ID 21218,CD 212.18 

Placa ¡nra circuito Ílq1reOO flllll.CD flll.00 

lntenupt.or de IJltUlilrlo 5175.CD 51.75 

lbrtnfU<Ilhle 2225.00 22.25 
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Es importante que observemos algunas circunstancias dentro del -

costo de la materia prima que he0>0s determinado, esto es por ejemplo -

dentro de la place del circuito impreso, es necesario considerar el co_!!. 

to de la impresi6n asi como el del revelado y la perforaci6n, 

También es importante tomar en cuenta el empaque que debe llevar 

nuestro monitor ,el cual queda sujeto al diseño y a las politices de cada 

empresa cuyo ramo sea el de la fabricación de este tipo de aparatos. 

Los costos determinados en el presente capitulo referente a las -

partes componentes y materiales, se basaron en las listas de precios de 

varias empresas cuyo ramo es la elaboración y fabricación del tipo de -

aparatos eléctricos como el que trata la tesis a estudio (0>0nitor mono

cromático de alta resolución). 

Como ya lo hemos indicado en la tesis a estudio se trata de un -

proyecto de lngenieria en su etapa inicial y por lo miS010,determinar el 

precio de venta al público rai requiere de un estudio preciso en cuanto-

, a costos para su venta al público, y sobre todo para difusi6n en el mer. 

cado que desde luego implica una aerie de circunstancias tanto en el -

orden de lo fabricaci6n, au .. paque, su distribución, promoci6n publici 

taria etc., cuyo estudio requerirla de una mayor precisi6n en cuanto a 

loa costos a Un de abatir el precio del producto para que este pueda -

estar el alcance de todas les economlas. 

Los costos considerados en la presente tesis están bnsadoa en el 

cálculo de 100 piezas de cado art!culo a proveedores del ramo de una -

prestigiada caaa fabricante de este tipo de aparatos electrbnicos, por 

lo que considerando la experiencia que existe en el mercodo en cuanto a 

su producción,es lógico deterainar con bastante aproximación el precio

de fabricación del monitor o estudio, aún antes de su producci6n. 

Para determinar el costo del precio al público debemos de multipl! 
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car por 3 el coato de la materia prima utilizada ya que a el 100 % del 

material utilizado deberá de sumarse el 100 % de gastos administrativos, 

empaque, promoci6n publicita ria, etc, 

En porcentaje igual deberá considerarse la utilidad del producto, 

Luego entonces,,la elaboraci6n de este proyecto del monitor mono

cromAtico de alta resoluci6n,como ha quedado precisado en esta tesis, -

representa un paso en el diseño y proyecto de este tipo de unidades ele.s_ 

tr6nicas, ya que en cierta forma representa un beneficio en la Ingenie

ría en Electr6nica,funci6n primordial de este trabajo de tesis, 
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CAPIWLO vur 

aJNCLUSIONFS. 

_ El diseño, elaboroci6n y uso de los monitores integrados a com

putadoras es importante y sobre todo que su funcionamiento se haga en -

forma general, utilizandose en diversos objetivos y no en forma aislado, 

y sobre todo es relevante que su acoplamiento se haga en unidades de di 

versa indole que nos permita un mejor desenvolvimiento en el desarrollo 

de sistemas,que ayuden die con dio al perfeccionamiento de desorrollos

de trabajo y de productividad más elevada en lo sociedad, 

_ Que la utilizaci6n de sus componentes sean nocionales y que la 

fabricación del monitor y su desarrollo sea tan econ6mica que pueda es

tar al alcance de todas las personas que.previo capocitacilm.pucdan coa! 

yuver al mc!or desenvolvimiento del ser humano en los diversos campos y 

actividades de su existencia, mediante la adquisici6n de lo técnica máa 

av&1W1da y a bajos costos. 

_ La finalidad del diseño del monitor presentado en el estudio de 

esto tesis, es precisamente la de establecer une idea innovadora para -

lo elaboraci6n y fabricoci6n de un monitor que sirvo en el futuro para 

un mejor desempeño del avance de la tbcnica y prlmordiolmente,en lo so

tisfacci6n de las necesidades que al respecto tiene nuestro pala. 

_ El monitor que presenta esto tesis se ha diseñado tratando de -

exponer un nuevo modelo en este área, y sobre todo haciendo referencia

ª la utilizoc!6n de componentes de f6cil adquisici6n y cuyo costo seo -

reducido, pretendiendo la odaptaci6n del mismo o diferentes sistemas, -
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esto con la idea de poder ser aplicada en su futuro, a la industrin, a 

las empresas, hospitales, centros educativos, etc., y sohrc todo e una

aplicaci6n futura en la vid.1 fo~iliar, 

_ Igualmente, la tesis a estudio pretende cuidar los diferentes -

ran3os de trabajo del circuito referido. Sin embargo, siendo ~stos muy

cr!ticos y teniendo la necesidad del diseño de cor.iponentes espccial..:os,

cs importante trotar de adecuar cada uno lo r.iejor posible, scg6n las n~ 

cesidudes, 

Para la realizaci6n de 6ste trabajo se utilizaron los conoci

mientos ncad~micos adquiridos durante los estudios profesionales, c!sl -

como la experiencia profesional, la asesada y reco:ncndocioncs de las -

personas capacitados !?11 lo Cabricaci6n de csl:e tipo de ci.rcuitos, cui

dando los lineamientos que para el efecto dictan tanto las normas nnci2 

noles co:no extranjeros. 

_ La utilización de nl3unos de sus componentes podrán ser substi

tuidos por otros equivalentes que rcprcsent~n c.:ir3ctcdsticas similans 

ya que de otra rmncra se nfcctaden los parámetros ya establecidos y se 

provocorlan defectos en la i;r.ar,en y lo que es máo importante, en la mu

nufacturo del propio diselio. 

_ En el presente tral::3jo se cuidaron las narr.111s y disposiciones -

requeridas para la obtenci6n del Tl tu lo Profesionol pretemlido, pero -

desde lueBo 1 tratando de que l'ste aporte o la Ingeniería un nuevo mo !1~

lo de monitor, que si bien es cierto necesitar& de odecuacionc:; íuturas 

que paso a paso lo ir!m perfeccionando. 

Y sobre todo al uso de los elementos ncccDnrioa y cuyo diseño ca 

especial y crítico. 

_Sin pretender que scu un tratado para el diseño y fnbricaci6n -

de monitores, si es un deseo que sea·una aportaci6n, aunque :ninina 1 que 
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pueda servir de pauta a generaciones futuras, para que les experiencias 

expresadas en este trebejo, despierten el interes, pare lograr nuevos -

diseños que tengan una utilidad práctica en nuestro país y primordial

mente en los hogares mexicanos, al alcance de su economía para que estos 

puedan gozar del adelanto de las t6cnicos modernas para un mejor aprov~ 

chamiento de los recursos y en el engrandecimiento de la vida de nuestro 

pais. 
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LISTA DE VALORES DE C.OMPONENTES. 

Rl lK 1/2 w R27 (BE 1/4 w R53 3El 1/4 w 

R2 (l(B 1/2 w R28 Z!E 1/4 w RS4 1(1( 1/4 w 

R3 J(lJ( 1/4 w R'l9 3lE 1/4 w R55 lX2 1/4 w 

R4 !":{l( 1/4 w RJJ llXE 1/4 w R56 :t::l 1/4 w 

R5 1(1( 1/4 w R31 Z!E 1/4 w R57 47X 1/2 w 

Jlj 2t:2 1/4 w R32 mr 471E RSB !tllC 1/4 W 

R7 1(1( 1/4 w R33 lX2 1/4 w ~l()(l/4W 

m ca 1/4 w R34 IX 1/4 W IW llfi 1/4 W 

R9 ror ICIJC R35 8211/4 w Jljl 22E 1/4 w 

RIO E 1/4 W R'.l6 ICIJC 1/4 W Jlj2 OOlEl' Z2K 

Rll ror len: R37 l!IE 1/4 w Jlj'.) :.!fl 1/4 w 

Rl2 47CI. 1/4 w R'.l8 (íl{ 1/4 w Jlj4 ]( 1/4 w 

Rl3 lllJC 1/ 4 w RJ} lX2 1 w !ID l(J{ 1/4 w 

Rl4 3E3 1/4 w R40 IX 1/4 W IUi IX 1/4 W 

Rl5 821{ 1/4 w P.41 'R. 1/4 w Jlj7 lJ( 1/4 w 

Rl6 3ll l/4 w P.42 IX 1/4 W llB lK 1/4 W 

Rl7 Mm' 47X R43 J(U: 1/4 w llfl m 1/4 w 

Rl8 D: 1/4 w R44 lmil!l' iM.! RlO 27!I 1/4 w 

Rl9 lClJC 1/4 W P.45 B 1/4 W R7l ZJ.( 1/4 w 

IWB l/4W W<6 ZlE 1 w R72 lCI 1/4 W 

R2l 6fl{ 1/ 4 w W.7 Z.JJ! 1/4 w R73 'R. 1/4 w 

R22 lfl! 1/4 W R48 ZlE 1 w R741ElW 

R23 7SE 1/4 w R49 821{ 1/4 w R75 !Cll 1/4 w 

R24 l5K 1/4 w ¡ro llXE 1 w R76 ror IClJC 

R25 !i6 1/4 w RSJ l!K 1/4 W 

R26lUE1/4 W R52 l(II( 1/4 w f1 O.SA, zn V 
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Cl!M47!11F'±l0%:Z:OV 

CZR1!00lF±l0%:Z:OV 

C3 R1 4N7F ± !O % 6ll V 

OI R1 4N7F ± 10 % 6lJ V 

a;R12JJIF±l0%'lSJV 

Oí ElP 3llH' liJ V 

C1 ElP 47'1' 25 V 

Ol IM 2JJIF ± 10 % :W V 

()} C1' l!m' ±2% 100 V 

C!O a> 47PF ±2 % 100 V 

Cll IM 36 ± 10 % 25J Y 

Cl2W'IW63V±aJ% 

Cl31M3U±l0%ZiJV 

Cl4 IM 1N5F ± 10 % ZiJ V 

Cl5 W' lCXW 25 V 

Cl6 lll Z!lt' .t 10 % ZiJ V 

Cl7llltra'±10 % 100 V 

ClB R1 101«' ± 10 % :W V 

C19 CF 10'.H' ±2 % lCD V 

C2'.llll l<XM'±l0%:WY 

CZ! R1 !OOlF ± 10 % 2'.IJ Y 

C22 BP l(}f' 25 V 

Cl3 BP lCIDiF 16 V 

~ Ell' Zl'F 25 V 

C25 ElP ZDf' 25 V 

C25 BP 22'.M' 25 V 

C27 ElP !CH' 25 V 

03 ElP ZM" 25 V 

177 

177 

CZ9 a> :rrw ± 10 % 100 y 

(3) al' 22Jlf :-íl V 

Cll R1 lCUIF ± 10 % 2óO V 

C32 R1 lCUIF .t 10 % 'lSJ V 

Cl3 R1 100 NF ± 10 % 'lSJ V 

GJ4BP1UW25 V 

C35 IM lClf' ± 10 % 'lSJ V 

Cl6 W' 41\JF 16 V 

C37 W' /fflF 63 V 

CJl W. 3fJF ± 10 % 'lSJ V 

CJ} R1 lrnF ± 10 % 'lSJ V 

00 ElP l#l7F 63 V 

Oll IM Zllf' ± 10 % Z'D V 

Ol2 IM 4111'f' .t 10 % :W V 

Ol3 1M l!IH' ± 10 % Z'íl V 

Ol4 1M l!N" ± 10 % m V 

0\5 R1 23'.W .t 10 % Z'íl V 

Ol61M47011'±10%2'IJV 

Ol7 W' ICM' 25 V 

OIB W' llH' 25 V 

C1IJ lM 3'.H' ± 10 % :Z:0 V 

!filCF~±l0%100V 

C51 1M !OrnF ± 10 % fm V 

C52W'znt'(ílV±<!J% 

C53 W' 47W 25 V 

C54 W' lff' Zll V 

C!">5 EWP l#l7F 63 V 
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81 lBMH Tl BC 547 

82 l .2HH T2 BC 547 

83 15Hll T3 BC 549 8 

B4 50Hll T4 BC 559 8 

NFl 14Hl! T5 BF 422 

T6 BC 549A 

Dl 1N5402 T7 BU 807 6 407 

D2 1N5402 T8 BC 559 

DJ 1N5402 T9 BC 5498 

D4 1N5402 

D5 1N4001 Cil TDA 1170 

D6 BYF405 CI2 TDA 1180 

D7 1N4148 RVl L7815CV 

D8 8YF405 

D9 BYF405 Clll ll5V 

DIO BYF405 CH2 115V 

DLl LIW ROJO CHJ ll5Y 

Cll4 115V 

Sl 2 POLOS 1 TIRO 'l'Fl 127V a 20 V 
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APENDICE A 

NOMENCLATURA EMPLEADA, 

Lo que o continuaci6n se presenta es lo descripci6n de cada una -

de las literales empleados durante la tesis, 

LITERAL DESCRIPCION 

A Ampers 

A/seg, Amperes sobre segundos 

8 Bobina 

e Centígrados 

e Capacitor 

CA Corriente Alterna 

ce Corriente Continua 

CD Corriente Directa 

en Chispeador 

CI Circuito Impreso 

cm Centímetros 

CP Ceri\Jnico 

Cr Cruzamiento 

D Diodo 

dB l:ecibelios 

di Diferencial de Corriente 

DLI Led 

dt Diferencial de Tiempo 
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e Tensi6n 

E Ohms 

ELllP Electrolltico no ]>Olarizado 

ELP Electrolitico polarizado 

Frecuencia 

Fl Fusible 

FBl Fly Back 

8 Gravedad 

gr Gr8Jl!la 

h Altura 

H Horizontal 

HF Altas Frecuencias (JMllZ a JOlllZ) 

hr Horas 

HZ Hertz 

Corriente 

l lilo 

Kg lilogramoa 

lHZ lilohertz 

KN liloncvton 

KV Kilovolts 

Longitud 

mA IUliampers 

m Hetros 

mA/cm Hiliampers sobre centlmetro 

HF IUcrofared ios 

l1H Hicrohenrioa 

MHZ Hegahertz 
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DID 

Ms 

ms 

m/s2 

NF 

NFI 

Nm 

NPN 

ns 

p 

PF 

PK 

PNP 

ror 
pp 

RC 

Rll 

RVI 

R-Y 

SI 

s.c.T. 

seg. 

T 

Tamb 

Kilimetros 

Microsegundos 

Milisegundos 

181 

Metros sobre segundos al cuadrado 

Nanofaradios 

N6cleo de ferrita 

Newton metro 

Negativo, positivo, negativo 

Nanosegundos 

Potencia 

Picofaradios 

Poli ester 

Yósitivo, negativo, positivo 

Potenci6metro 

Pico a pico 

Resistencia 

Constante de tiempo constituida de una r~ 

eistencia y un capacitar 

llU11edad re la ti va 

Regulador de voltaje 

Rojo, amarillo 

Interruptor 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Segundos 

Transistor 

Tiempo 

Temperatura ambiente 

18! 



TFl 

TRC 

TRCI 

T,V, 

V 

VJIF 

VPP 

w 

Xc 

Ylll 

YV! 

TransforlD8dor de poder 

Tubo de rayos cat6dicos 

Cinescopio 

Televisión 

Voltaje 

182 

Muy altas frecuencios (30 MHZ o 300 MHZ) 

Voltaje pico a pico 

Watts 

Reactancia capacitiva 

Yugo de deflexi6n horizontal 

Yugo de deflexión verticol 
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APENDICE B 

ESPECIFICACIONES ELEC'l'RICAS DEL FLY BACK. 

Tensión de alimentación 

FUENTE DE ALTA TENSION 

Corriente I (ENT) 

Tensión EllT 

ruENTE DE ALIMENTACION 

Va 

la 

TRANSISTOR DE SALIDA BU B06 

V(cem) 

I(cm) 

DEFLEXION 

Corriente 

Tiempo de retroceso 

Variación de sobrebarrido 

Capocitor de sintonla 

Frecuencia 

TENSIONF.S AUXILIARES 

Terminal 2 

Terminal 

Terminol 10 

Terminal 

o 
14.l 

14.l 

0.5 

183 

183 

15 V 

100 llA {micronmpers) 

12,5 KV 

235 V 

2.4 A 

13,9 V 

0.7 A 

3.7 App 

ll.4 Hs 

1.5 % 

18 NF 

15750 HZ 

+53V;t5% 

- 152 V.:!:. 5 % 

+ 515 V.:!:. 5 % 

+34V;t5% 



18:4 

APENDICE C 

FSPECIFICACIONFS ELECTRICAS DEL YUGO DEFLECTOR, 

Bobinas de deflexi6n de linea, conectadas en serie de acuerdo a -

la figura del diagrama presentado en la ptlgina 103, terminales 1 y 4, 

Inductancia 

Resistencia 

L/R 

470Hll .±. 3.5 % 

0.94E .±. 7 % 

4.99lfll/E 

Corriente de deflexi6n de la linea, de extremo a extremo (254 mm) 

a 10 KV 2.6 App .±. 10 % 

Bobinas de deflexi6n de campo, conectadas en paralelo de acuerdo 

al diagrama de la ptlgina 103, terminales 3 y 6. 

Inductancia 

Resistencia 

L/R 

lBmll .±. 8 % 

9E .±. 7 % 

l .Bmlf/E 

Corriente de deflexi6n de campo, de extrcoo a extremo (201 mm) a 

10 KV 485mA .±. 10 % 

Máxima tensi6n de ce entre terminales de las bobinas de linea y -

de campo 

Máxima temperatura de operaci6n 

la temperatura promedio del cobre). 

184 

500 V 

80 grados c., (equivalente a 
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APENDICE D 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE UN TRC HONOCROMATICO DE ALTA RESOLUCION. 

M24·306 
M24-306 
M24-310 

HIGKRESOLUTION MONOCHROME DISPLAY TUBES 

• for 0111 Grfphil: Oi&pl.lvs 
•9'1ldtl1ection1ng11 
• 1• tm 19 In) lltt' dti!JOntl; fKl1ngul1r glff1 
• 20mrnneckd11mtltt 
i lnl19'1! lmploiion p:o1ec:11on 

QUICK REFERENCE DATA 

llrtlac1ion1ngl1 

hctd1'iiona1 

~allltf'gth 

'Wclr.a1tmtttr 

l.!NM\l 

:l.ickhe1lingcathod1 

lltíd1VO•tl~ 

J.:iodevolt• 

RltlOW!ltn 

.WLICATION 

l4tmf91nl 

ft\la. 227tnm 
Wrnm 

llV 130mA 

*''~•Wtiu, 1ubre1l.:;clc 
i:i•-::tur1..,1/l,1pptJtw•th1nS, 

<OOV 
12kV 
1ppra1. \')00 hnH 

Ttete hi~n 1tl0fu1ion tuud 111lor1lph1·m1m1nt 1nd g1tph1c 011pl1-t appl1e1tian1, wth .u t:>n'p.;tt• 
ffi"mirtfll, JrNll bu1lnns compu1st1, rrc. 

Tht rul#t un be Wl)flhedwt1'1 ct1llr1tnt i:'losriho11and1l'lt•·•rl1ectwt 11u1m1n~1. ~r li·;'l r100 <11·0~ 
'l\Onochromr dirp!.tV 1ubu, G1nr11f". 

AVAfLABtE VERSIONS 

Tlw foi!owm11 venions ''' 1,1if1bl1. M24·300, M24 308 1nd Ml'4 310 01!le1r11Ctt !Jethten fhf tuti.'J 
~ bt foundunu, ·o~,1.on11 d1t1', 
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M24-30ó 
M24-306 
M24-310 

EL.ECTRICAL DATA 

Focu11119 IT"tthod 

Dtlltction mrtho:S 

OrllKtion an!Jfn 
d1190NI 
homonut 

Dirtct int.rulectrodt upaciuncn 
cathodl to 111 otht1 1lec1rodn 
!l"id l to1Uoll1rr1+tcuodn 

Clp.c1Uncr al e.1rrn11 condutll'l'I ce111ng 10 1nodr' 

C..pacillncr ol ••IHrul conWt1hr to.1\in¡ to 1nod1'º 

Clpaciu~ of 1riodr 10 implas on prottetion hardware•• 

HtllCf'f'Oltq 

HHIHCUfllf\1&112\/ 

°'TICAL DATA 
Phosphol't'fpe 

Llghttn.,M'Tlillion1ticrtt11un1n 
1ubev.ithnorr"lltmtrdlaet;1u 
tubt..,itl'd.,k11n1tdflceg:u1 

RASTER CENTRING 

tlfCOOiUl•C 

mt9'1ttic 

llJPIO•. 900 
1ppto•. 820 
11)pl0ll. 670 

rna•.•pF 
mn.7pf 
mn.850pf 
min. 300pf 

mu. 750pF 
min. lOOpf 
1ppro•. 100 pF 

12V 
130mA 

186 

.. "H1oti rnolution monochr01'P1r1 
display 1ubtt,Gtnrr11" 

Thc ffrld 1ntrns1~ perptnc! cular to th1 tube u11 lhO'Jld be itdj111t1blt ltom O 10 BOO A.'l'P!. For 
optimum OVtfltl \hlrpnm it '1 rtcommrndtd to cen1re tht rantt tlKt11c1:tv vi1 1hr delltct•O'l co1l1. 

' lmpl01lon pro!Kt10'1 ~rdNar• conriect1d to u1e1n11 conduciivt co1tl~ 
• • lmpl011on PfOllCUon twra ... ue not conneeted to 0111n11 conduc11-t co111n9. 

171 ~oblr19_84 l 
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j M24-306 
M24-308 
M24-310 -----

lilECHAHICAL DATA het '''° tht l11-1rrt ul\der Olmtnsion1 01t.1I 

1 G1nt"1 duntnsiOftt ol tubl -·' widlh 
htili'1 

LMimum u•ful tcrten dimrn1lon1 lprojtcttd) 
ditp'lll 
tiotlronul1•h 
wnlclluls 

lmplo1ion protitCtlon .... 
Bulb conuct dni9"1tion -... 
MTINGS IAbsolutt Ma.lmum S'(lltml 

mu.227mm 

241,Smm 
216mm 
167~ 

222,6mm 
193mm 
145mm 

2M'"'' 
T·blnd 

EIA-J24QA1 or EIA.J240C1 

IECS7·111·2,EIA·J1·21 

EIAE7'91 
7GR 

llllPfOll. 1,U.g 

l.lnlm othfMi• n-lfitd volll!lt' ulut11rr p05:11vt 1nd "Ml•Jfrd whh 1noec110 vrid 1. 

l'l'llll. 1611.V 
mln. 9.511.V 

· Grld 4 llocu~:ng elKlloód "ºlllO' 
Grld2vo11..,. 

Anodt cuurnt 
lon9trrm1vtr19t•olue 
~.akv••"e 

Cathodtvo'1111. pc,;;¡¡••PUk v1tur 

HtitfrYOllitgl 

Ca:hodt· 10 Miia 1- .ottqr 

-200 to• 1000 V 
maa. 700V 

IT\ll. 130,..-,. 
mu. GOO~A 
m11.. 400V 

12V 110"'1• 

mu. 200V 

'Forrn.1irnama1MiSUb-l:.b~thatlhfhrnw1L1ppfyt.,..,i.c.d1112V. -------
( Octobtt'Ul84 1n 
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M24·306 
M24·306 
M24-310 

CIRCUIT DlSIGN VA.t.UES 

Grld4C\.WYT'f'lt 

MAXl .. CIRCUIT VALUES 
Rnittra~ tithodl Wld heattt 

l~~C1lh0dl1ndht1ter 

Grid,cln:uitrfti11aoc1 

Gridlclralft~ 

TV"CALOf'DATINO CONDITIOHS 
Clthmll drill; volttVft 'Pf(ilitd with rnp«1 tO grid 1 .......... _ 
Grid 4 lfocu111"9eltctrodtl •ollagt 

Gfid2Yo',,. 

Clthodt cuutt volt.tg1 

Grid drirlt; rtilt19" Jp«1l1td Wllh m~rcl 10 Ul~OOI 

A~YOtq 

Grid 4 lf(IC.llona 11tetrodt) vc!lagt 

Grkl2•0·tlil' 

Gnd 1 c.i~·c.f~ \OIU9f 

RESOLUTION 

188 

25 J.A 
2S ,, 

5 •• 
5 ;J.A 

1,0 Mn 

0,1 Mfl 

1,5 MO 

0,5 MO 

IHV 

010300\1' 
400V 
30to60V .. 

12kV 

Oto Joov• 

•oov 
34106.&V .. 

Thtrnok.t•Of\itapp1olr., IJOOunu. lt i1mtUurtJ11 tN tereentt11trt, wllh 1t11inking ruter mtlhod, 
11 light c..it:ait • 88,S cd m: 1201001 !1mbtrtl, f":l 2 volt19f • 700 V, -"od• "º'!t9f • 12 kV; phOIClhC.' 
rype W. "''thout 1t1ti~1r1 trt1tmrn1. rtUtl' d•IT't!"I O"ll 168 mm r 126 mm. 

X·RADIATION CHARACTERISTIC 
X·radittton rnitttd w1U not tllettd 0,5 mR "lt~rou:tiout 1hr u"1u' t 't ol tht tvbt, wht, optratrd 
with1nt~v•wenrt1ings 

• M .... rftt 111e•.-ncrnuronipo1u1nooeci.:nen1•2501<A 1pe•kl, •'lOdl! "º11~ • 12 kV, wid ~ 
voli.p • -'00 V. 
DyftMIC foeu1 lonlylof optimiu11on): lypic.llt0t1tc1ton 101 •w•deol•tld ol H •V• 168mm• 126 mm 
lint plflbole 200 V; 
fitla Pl'•bolt 100 v. 

•• ViW t•1il'IC1íon ot foantd ruttr. 

111 """'* , ... 1 

1&8 



/' 

[/',, 

/ i "'""''---'-----L----'----....J 
" 

X·t~•tion limit CtJM .wíf&r.v 10 JfOEC!M, ª'. COfUl¡flf ~ cuucnt 
ol 250µ". mmurtd .::Cot'dmg'to TEPACIOOA. 

-J'}•Uj 

i .: -::-:-:=: =:=--=t::=:=:-.:;::·:=j 
1" 

1 

o.s rnRfh iM>Up:o1Urt ''" lirnil Cl.ll'Yr, 1CCotd11!9 IO JEDEC94. f'flffkJtHJ 

llWlt'ding to lEPACIOlA. 
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M24-306 
M24-308 
M24-310 

'"l( Oct~~964 __ 11• 

189 



'M24-306 
M24-306 
M24-310 

•node anrent tt 1 l1.1nt1lon of cathodt vol~ 
C.tt1odf d11v1; V1.11J.11S • 12 W. 

Anode tuurnt as 1 lunttion ol 11id 1 vol1tge. 
Orlddriwt;V1,g3,g5• 12kV. 

190 
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,.,.,..,Mlon monochtoml dbpl1y tubet j 
--

... ~,-------+--; 

llmit1 of uthodt cu1-off vo111g1r d 1 lunctlon of grkl 2 votu;e. 
Clthodt drive; V1 ,gJ.g5 • 12 kV . 

.1\IKR 
--•0,15l1Ht1 . 
.lV1,gJ,g5 

'10------~= 

•VGll ~t-'--'----"'---f-' "' _._,___,____.._...._-'--' 

Umiuolgtid 1 cut-otl rohqn1~unl;'lionofvrid2 YOIUge. 
Grid d1iw1; V.,gJ,1s • llkV. 

~van 
--·0.151110-1• 
4Vo,g3,g5 

M24·306 
M24·308 
M24·310 

191 

( Occobe~ 1984 111 
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M24-306 
M24-308 
M24-310 

OIMENSION.A\. DATA 

m 

192 

Oimtnsit>ttl in m.-

,~ ¡ 
1 

1'6,6 

~2'~~~~:?,://, •• 
~a;<:LL.;Li'L4'-:0'.LL,L- ' "" j 

----~-_j 

llt.~J -----

1n:11m ----

11JThl rtlet•l'Q Une 11 dltttmiMd bV tM pl1n1of1h1 upper tdg1 ol rel111nce lin1 911.l'll O Mitn th't 
vtU1111 lt mtin\I on thl cone. 

Octob9r1 .. l ~----------------~ 

192 
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J 
M24·306 
M24·308 
M24·310 

-~-
---16111Q•---, 

r--10!1:5-- 1 

----21u.-.. 
·---~H ....... 

IHTht dilpleclfTltfll ol 1ny 1119 with 
finptetf0Uttp11n1tht0U~tht 

othlffhrwlupl1mu.1.8"'m. 

u~:.5 g í s -- •.:.i.2--

~~~: =;:~~rE-:=-~::Et :'.'.::::::::::::::::::::::::::::::::=-r--:r,::::i::~ 
1.J: ~.5 

( Octoibff1984 

19:3 

,., 



M24·306 
M24·308 
M24·310 

''°"' ,._ llnd lut dimtntlon1 ot tube M24·308 

\ ,. . .. ~ 
.. /" 

194 

/ 

111 Th• potilion of the mouming rrtwi ln thecablnel mun be 111ruh1n 1 clrclt ol 5 mm di1mrttr d1.1wn 
1round the U\JI pomettíc,al pos1Uon1, l.r. 1he cornrn ol 1 rrct1n9'• ol 21'2 mm• 160mm, 
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