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INTRODUCCION 

La presente tesis tiene como objetivo Desarrollar un Sistema 
Lector de Discos ODticos CD-ROHJ para un sistema basado en la 
familia del microprocesador 68000. 

la tecnologia de los Discos Compactos <CD> es relativamente 
nueva. EL CD es el nombre que s~ asigno al disco que se fabrica 
mediante un proceso de plAst1co inyectado, al que posteriomente 
se cubre con una capa de aluminio muy fina. Es un disco de 12 cm 
de diámetro, de una sola cara que puede almacenar datos digitales 
en forma de marcas m1crosc0p1cas Las cualés se pueden interpretar 
por media de un rayo laser. 

rue creado por Phtlips y Sony, y originalmente disenado para 
almacenar música de alta fidelidad; por esta razon, el estándar 
con el que se fabrica es un formato que es aceptado en todo el 
mundo y se conoce como el Libra rojo < ·rhe Red Book- >. 

Por la capacidad Que el CD tiene para almacenar gran cantidad 
de datos en un espacio pequeno <aproximadamente 600Mb), ahora es 
usaao como um meaio electrOnico para almacenar textos o datas. 
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La aplicación de los CDs a sistemas de cómputo como medios de 
almacenamiento es muy reciente, dando origen al CD-ROM, el cual 
es una versión del CD estándar. El nombre de CD-ROM CCompact Disc 
Read Only Memory> viene del hecho de que los CDs solo se pueden 
grabar una vez, aunque se pueden leer infinidad de veces, es 
decir, que la información que contienen no se puede modificar. 

El CD-ROM es un producto que se desarrolló utilizando la 
tecnología para el Compact Disk <CD > de audio digital. El CD 
contiene unicaznente audio digitalizado para ser reproducido 
utilizando convertidores d1gltal-anal6gico muy rápidos. En el 
CD-ROM unicamcnte se almacenan datos digitales y los 
convertidores digital-analógico se sustituyen por una interfaz 
para computadora como la SCSI <Small Computer Standard 
Interface>. 

El estándar para la creación de CD-ROMs se especifica en el 
documento conocido como Libro Amarillo <"The Yellow book. 
Standard">. 

Las aplicaciones típicas del CD-ROM se refieren al 
almacenamiento de grandes cantidades de información que no se 
modifica constantemente, tales como: bases de dalos para 
enciclopedias; registros bibliotecarios <se aumentan pero pocas 
veces se modifican>; registros civiles <defunciones, nacimientos. 
etc., que quedan registradas y no cambian>; etc. 

Debido a que este tipo de discos es muy nuevo y cada 
fabricante utiliza un formato particular para organizar la 
información en el disco. Actualmente se está tratando de 
establecer un estándar, basándose en la Propuesta del Grupo High 
Sierra, el cual está formado por un grupo de vendedores de 
computadoras, desarrolladores de software e intcgrant~s de 
sistemas CD-ROM. Una propuesta formal salió en mayo de 1987, por 
lo que no existe mucha información al respecto; no obstante, se 
trata de que este trabajo contenga la mayor información posible 
acerca del tema de CD-ROM para que sirva posteriormente como una 
fuente de información sobre el tema para todos aquellos que se 
interesen en él. 

El manejo del CD-ROM por medio de la computadora se realiza 
utilizando herramientas de software y de hardware. Esta última se 
refiero básicamente al uso de la interfaz SCSI para la 
comunicación de la computadora con el reproductor de CD-ROM. 

Por otro lado, hablar del software que se involucra en el 
manejo del CD-ROM, es un campo mucho más amplio y en el que se 
va a hacer énfasis en esta tesis, ya que en este momento se 
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cuenta con el hardware. pero no con el software para el sistema 
de computo que vamos a utilizar. 

Para desarrollar el sisteroa lector de CD-ROM para un sistema 
basado en el microprocesador 68000, es necesario tener la parte 
correspondien~e al hardware. Y por otro lado, con lo que respecta 
al nivel software se debe tener primero un ºDRIVERº o manejador 
de disco que permita relacionar las se~ales de control <hardware> 
con el soflware que ya soporta el sistema de cómputo <sistema 
operativo principalmente>, y se debe contar también con rutinas 
generales que permitan accesar la información del disco. 

Es bueno mencionar que el CD ROM ya se está utilizando en 
México. 

La UNAM adquirió un equipo CD-ROM para la Dirección General 
de Bibliotecas, a principios de i9BB, que utiliza discos CD-ROM 
con el Formato High Sierra, y aparte cuenLa también con el equipo 
que se emplea para desarrollar el sistema lector para CD-ROM, 
haciendo con esto posible que ~l desarrollo de este trabajo 
traiga consigo beneficios para la UNAM. Una de las primeras 
aplicaciones que le están dando a este disco, es el 
almacenamiento de todas las fichas bibliográficas de tesis y 
libros que existen en el sistema de bibliotecas de la UNAM; sin 
embargo, posteriormente se podrán adicionar más fichas 
bibliográficas, utilizando los conjuntos de Multivolumen del 
CD-ROM. 

Con lo que respecta a esta tesis, ésta se encuentra dividida 
en 5 capítulos, más las conclusiones, apéndices y bibliografía. 
A continuación daremos una breve introducción a cada uno de 
el los. 

En el capitulo uno se proporciona infonnacíón sobre la 
familia del microprocesador 68000, en la cual se incluyen sus 
anteceden~es históricos, una descripción fisica y lógica del 
microprocesador. ~si como del sistema de cómputo en general. 
También se describe al reproductor de CD-ROM, incluyendo a la 
interfase SCSI que utiliza para conecectarse con la computadora, 
donde se presentan sus caracteristicas principales, sena1es de 
control y la configuración completa del bus SCSI. 

En el capítulo dos se proporcionan las caracteristicas 
prtnctpales deJ CD-ROM tanto físicas como de runcionamienlo~ 
íncluycndo además una tabla de comparación de algunas de estas 
caracterist1cas del CD-ROM contra otros óisposit1vos de 
almacenamiento de información. También incluimcs inronnación 
sobre la forma que se organizan los datos en un disco CD-ROM. 
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En el capítulo tres se describe el formato High Sierra, y se 
explica como se organizan los datos en el disco utilizando este 
rormato, tratando de detallar lo más posible la forma en que se 
manejan los archivos y directorios, además, se describen algunas 
estructuras importantes del disco, como son: el XAR, la Tabla de 
Ruta, etc. Por otro lado, también se ofrece la información sobre 
las características más importantes de la propuesta como son: 
Archivos Intercalados, Archivos ocultos <hidden>, Conjuntos 
Multivolwnen, etc. Todas éstas forman parte del Nivel Tres de la 
propuesta HSG, por lo cual, proporcionamos en un subcapítulo las 
capacidades y limitaciones que tiene cada uno de los tres niveles 
de dicha propuesta. 

El capitulo cuatro contiene el análisis y dise~o del sistema 
que queremos desarrollar. Primero abordamos el análisis del 
sistema, haciendo énfasis en los siguientes puntos: análisis de 
factibilidad, análisis de alternativas y análisis de 
requeriminetos tanto de hardware como de software. 
Posteriormente abordaremos el disc~o del sistema, definiendo 
primero las funciones del sistema y después los distintos 
procesos del sistema, para finalmente hacer una integración de 
todos estos procesos. 

El capítulo cinco contiene el desarrollo del sistema y los 
resultados que se obtuvieron del mismo. Proporcionamos 
información sobre la programación del los distintos procesos del 
sistema, así como también de las pruebas que se les hicieron y la 
integración final de dichos procesos. 

Por último presentamos los resultados y conclusiones del 
trabajo, una sección de apéndices y la bibliografía. 



CAPITULO I 

DESCRZPCXON DEL SISTEMA BRSRDO 
EN EL up 68000 

1.1 INTRODUCCION 

tste capitulo describe la operac10n general del sistema de 
computo RM-1000 basado en el microprocesador 68000. 

La primera parte del capitulo presenta información técnica 
generel, descripción de seMales y caracteristicas concernientes 
con el microprocesador 68000. 

La segunda parte describe el funcionamiento general del 
sistema AH-1000, se provee una descripción técnica general 
incluyendo un diagrama de bloques simplificaao del si~tema. 

La tercera parte del capitulo describe Las caracter1st1cas y 
seMales de control de la interfaz SCSI < Small Computer System 
Interfacel la cual se emplea para conectar el ~driveM del CD-ROM 
al sistema AM-1000. 

Por último se da una descripc10n de algunas utiler1as con las 
que se cuenta. 



1.2 MICROPROCESADOR 68000. 

1.2.1 Rntecedentes. 

El microprocesador MC68000 es el primero de una familia de 
microprocesadores avanzados de Motorola, para el cual utilizan 
tecnologia VLSI C Very Large Scale Integration >. Este 
microprocesador esta implementado completamente con bus externo 
de datos de 16 bits y registros de 32 bits. Rdemés cuenta con Set 
de Instrucciones muy completo y con modos de direccionamiento muy 
versátiles. 

Antes del 6BOOO, Motorola fabricó Los microprocesadores de 
las familias 6500 y 6800 entre otros, de menor capacidad que el 
68000, sin contar que fueron hechos con una tecnologia diferente 
y con otra filosofia de operación, lo que hizo que sean 
incompatibles dichas familias. 

Can la construcción del 68000, Motorola perdió continuidad en 
sus productos en lo que se refiere a operación, ya que Las 
aplicaciones generadas en productos de familias anteriores ya no 
pueden ser implementadas de forma directa en el 68000. Sin 
embargo, esto se puede ver también como una ventaja, ya que Los 
nuevos microprocesadores brindan mayor versatilidad y mayores 
ventajas para aplicaciones en las cuales Los otros eran 
ineficientes. 

Motorola sigue con La familia 68000 con 
microprocesador 68010, 68020 y 60030; Los 
misma filosofia de operación que el primero y 
de manejo de datas , velocidad de operación y 

1.2.2 Descripción fisica. 

a.> Caracteristices y diagramas 

productos como el 
cuales conservan La 
crecen en capacidad 
versatilidad. 

Las caracteristicas del microprocesador 68000 son: 

1.-Rango de direccionamiento directo de 16 megabytes 
2.-Registros de direcciones y datos de 32 bits 
3.-0peraciones con cinco tipos de datos 
4.-Memoria mapeada de I/0 
s.-14 modos de direccionamiento 

Como se muestra en La figura 1.2.2.1 el 68000 ofrece diez y 
siete registros de 32 bits además de Los 32 bits del contador de 
programa y Las 16 oits del registro de status. Las primeros ocho 
registros (00-07) son usados como registros de datos para 
operaciones con byte <8-bit>, word <1&-bit> y Long word 
(32-bit>.Los registros <RO-AS> pueden ser empleados para 
operaciones de direccion con words y Long words, Los diez y siete 
registros pueden ser usados como registros indice. 
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La configurac10n de las terminales 
muestran en la figura 1. 2. 2. 2 

D4 1 64 
D3 2 63 
D2 3 62 
D1 4 61 
DO 5 60 

-AS 6 59 
-UDS 7 58 
-LDS 8 57 
-W/R 9 56 

-DTACK 10 55 
-BG 11 54 

-BGACK 12 53 
-BR 13 52 
Vcc 14 51 
CLK 15 so 
GND 16 1,.9 

-HALT 17 "ª -RES ET 18 47 
-VHA 19 46 

E 20 45 
-VPA 21 44 

-BERR 22 43 
-IPL2 23 42 
-IPL1 24 41 
-IPLO 25 40 

FC2 26 39 
FC1 27 38 
Feo 26 37 

R1 29 36 
R2 30 35 
R3 31 34 
R4 32 33 

Figura 1.2.2.2 

Las senaLes de entrada y salida pueden 
organ1Z&das en los grupos mostrados en l6 
datos son resumidos en La tabla 1.2.2.1. En 
se proporciona una descripción breve de 
sena Les. 

par el 68000 se 

ser f~ncionalmente 
fig. 1.2.2.3 y Los 
a secc10n s1gu1ente 

cada una de estas 
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Figura l.2.2.3 
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Nombre de la Estado Tri 
señal Nemónico Input/Output Activo estado 

Bus de direcciones Al-A23 Output al to si 

Bus de Datos D0-015 Input/Output alto si 

Address Strobe -AS Output bajo si 

Read/Write R/-W Output read-alto si 
wri te-bajo 

Upper y Lower -UDS 
Data Strobes -LOS Output bajo si 

Data Transfer 
Acnowledge -DTACK Input bajo no 

Bus Request -BR Input bajo no 

Bus Grant -BG Output bajo no 

Bus Grant Acknowledge -BGACK Input bajo no 

Interrupt Priority -IPLO 
Level -IPLl Input bajo no 

-IPL2 

Bus Error -BERR Input bajo no 

Res et -RES ET Input/Output bajo no . 
Halt -HALT Input/Output bajo no . 
Enable E Output alto no 

Val id Memory Address -VMA Output baJO si 

Val id Peripheral 
Address -VPA Input bajo no 

FCO,FCl 
Function Code Output FC2 Output alto s l 

Clock CLK Input alto no 

Power Input Vcc Input - -

Tierra GND ! Input - -

* open dra1n 
Tabla l.2.2.l 
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b. ) Descripción de las Senales del Microprocesador 68000. 

Bus de direcciones. Este bus posee las caracteristicas 
siguientes: tiene 23 Lineas de direcciOn, es unidireccional, de 
tres estados; es capaz de direccionar 16 MB de datos y provee el 
direccionamiento para Les operaciones del bus durante todos Los 
ciclos excepto para el de interrupción, ya que durante este ciclo 
Las Lineas de dirección R1,R2 y A3 contienen información sobre el 
nivel de interrupción que será atendido, por otro Lado, Las 
Lineas restantes del bus son puestas en M1-. 

Bus de datos. Este bus tiene Las caracterlsticas siguientes 
consta de 16 Lineas, es bidireccional, de tres estados, y se 
utiliza para transferencia de información entre el procesador y 
todos Los periféricos, Los datos pueden ser enviados en bytes o 
words. Durante un ciclo de reconocimiento de interrupción, el 
dispositivo externo suministra el vector de interrupción en Las 
lineas DO-D7. 

Control de Bus Rsincrono. La transferencia de datos 
as1ncronos es manejada utilizando Las senates de control 
siguientes: Address Strobe, Read/Write, Upper y Lower Data 
Strobes, y Data Transfer Aknowledge, Las cuales se explican a 
continuación. 

Rddress Strobe < AS >. Esta senaL indica que existe una 
dirección valida en el bus de direcciones. 

Read/Write C R/W >. Esta seMal define La dirección del 
flujo de información en el bus de datas. 

Upper y Lower Data Strobes UDS/LDS ). Estas senaLes 
controlan La información en el bus de datos en combinación con 
R/W como se muestra en la tabla 1.2.2.2. 

- llata Tr~n~fer Rcknowlcdgc ( DTACY i. rsta seMaL indica que 
La transferencia de datos ha terminado. 

Control del Manejo del Bus. Se Lleva a cabo utilizando las 
tres senales siguientes: Bus Request, Bus Grant y Eus Grant 
Acknowledge. En el sistema que utilizamos estas senales no son 
utilizadas ya que solo se utilizan en sistemas donde varios 
dispositivos utilizan el bus de direcciones. 

Control de Interrupción < IPLO, IPL1 e IPL2 >. Estas sena Les 
indican en forma codificada el nivel de prioridad ~el dispositivo 
que esta solicitando atención. EL nivel 7 es el de mayor 
prioridad, mientras que el nivel O indica que ningún dispositivo 
requiere atención. El bit menos significativo es IPLO y el m~s 
significativo es IPL2. 
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-UDS -l.DS R/-W 06-015 00-07 

Alto Alto - Dato no válido Dato no válido 

Bits de Datos Bits de Datos 
Bajo Bajo Alto Válidos Válidos 

8-15 0-7 

Bits de Datos 
Alto Bajo Alto Dato no válido Válidos 

0-7 

Bits de Datos 
Bajo Alto Al to Válidos Dato no válido 

8-15 

Bits de Datos Bits de Datos 
Bajo Bajo Bajo Válidos Válidos 

8-15 0-7 

Bits de Datos Bits de Datos 
Alto Bajo Bajo Válidos Válidos 

0-7 * 0-7 

Bits de Datos Bits de Datos 
Bajo Al to Ea~::: Válidos Válidos 

8-15 8-15 . 
• estas condiciones son el resultado de la implementación actual 
y pueden no aparecer en futuros dispositivos. 

Tabla l.2.2.2 

Control del Sistema. Es real1zado por medio d& las 5iguient~$ 
señales: HALT. RESET y BERR; las cuales se utilizan para detener 
el sistema, inicializarlo o indicarle al procesador que han 
ocurrido errores en el bus. 

Halt. Cuando esta linea bidireccional es manejada por un 
dispositivo externo, causará que el procesador se detenga después 
de completar el ciclo de bus que esta ejecutando. Al detenerse 
el procesador, todas las señales de control son desactivadas y 
las lineas de tres estados son puestas en el estado de alta 
impedancia. 

En el caso de que el procesador se detenga al eJecutar alguna 
instrucc1ón ( como sucede duran-:.e una doble falla en el bus >. la 
línea de HALT la utiliza él m1smo para indicarle a los 
dispos1t1vos externos que se ha deten1do. 
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- Re5et. Esta senal bidireccional se utiliza para inicializar 
todo el sistema o solamente los dispositivos externos, el efecto 
de ésta depende de la forma en que se genera, ya que el primer 
caso se produce mediante un reset externo y para el segundo caso 
se necesita que el procesador La genere internamente. 

Bus Error C BERR >. Esta senal Le indica al procesador que 
existe algún problema con el ciclo que se está ejecutando; estos 
problemas pueden ser causados por diferentes motivos como son: 
dispositivos que no responden, errores al leer el nómero del 
vector de interrupción, y otros que dependen de La aplicación. 
En el sistema que se utiliza Los errores de paridad son La única 
fuente de errores. 

control de Periféricos por el saooo. Estas senaLes 
se utilizan para La comunicación de Los dispositivos 
sincronos de La familia 6000 con el 68000 que es 
dichas senaLes se explican a continuación: 

de control 
periféricos 
asincrono, 

Enable C EN). Esta senaL se utiliza en forma est~ndar 
para habilitar todos Los dispositivos periféricos de La familia 
6800. 

Valid Peripheral Address < VPA >- Es una senat de entrada 
que indica que el dispositivo o el puerto direccionado es un 
dispositivo de La familia 6800, por Lo cual, La transferencia de 
informaciOn debe ser sincronizada con La senaL EN. 

Valid Memory Rddress ( VHA ). Esta senaL es utilizada por 
el procesador para indicarle a sus periféricos 68000 que existe 
una dirección valida en el bus de direcciones y que él est~ 
sincroni7-ado al EN. Esta senaL unicamente se activa cuando se 
recibe La se~al de VPR La cual indica que el periférico es de La 
familia 6800. 

Estado del Procesaúor C FCO, FC1, FC2 >. Estas senales indican 
en forma codificada el estaco y el ciclo que esta siendo 
ejecutado, como se muestra en La tabla 1.2.2.3. La información 
seleccionada por éste código, es válida siempre y cuando La senaL 
de AS este activada. 

Clock C CLK ).La entrada del reloj es una senaL compatible TTL 
La cual es procesada internamente para obtener Las senales de 
reloj requeridas por el procesador. EL reloj funciona a una 
frecuencia constante de e Mhz. 
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FC2 FCl FCO Ciclo 

Bajo Bajo Bajo e Indefinido, Reservado ) 

Bajo Bajo Alto Dato de Usuario 

Bajo Alto Bajo Programa de Usuario 

Bajo Alto Al to e Indefinido, Reservado ) 

Al to Bajo Bajo e Indefinido. Reservado ) 

Alto Bajo Al to Dato Supervisor 

Al to Alto BaJo Programa Supervisor 

Al to Alto Al to Interruption Ack.nowledge 

Tabla 1.2.2.3 

c. > Características Eléctricas 

En esta sección se presentan algunas espec1ficac1ones 
eléctricas del microprocesador MC68000. Este dispositivo cuenta 
con una circuitería que protege a las entradas contra daños 
ocasionados por altos voltajes estaticos o campos eléctricos; sin 
embargo, se recomienda que las precausiones normales sean tomadas 
para evitar la aplicación de cualquier voltaJe que pueda dañar al 
mismo. 

A continuación se presentan algunas tablas en las que se 
resumen dichas caracterist1cas eléctricas. 

Capacidad Normal 

E:spec1f1cac1ón S1mbolo Valor Unidad 

Voltaje de al 1mentac Ión Vcc -0.3 a •7.0 V 

Voltaje de entrada Vin -0.3 a •0.7 V 

Rango de Temperatura de 
Operación: TA TL a TH 

MC68000 o a 70 ºC 
MC6800GC -40 a 85 

Temperatura de Tstg -55 a 150 ºC 
Almacenamiento 
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Características Térmicas 

características Simbo lo Valor Rating 

Resistencia Térmica 
Ceramica 30 
Plastico con Heat Spreader 03A 30 ªC/W 
Chip Carrier Tipo B 50 
Chip Carrier Tipo e 50 

l..2.3 Descripción Lógica 

a. Conjunto de instrucciones 

El microprocesador 68000 cuenta con una gran variedad de 
instrucciones que pueden ser operadas con bytes, words y 
longwords. En el Apendice A se muestra una tabla que contiene un 
resumen de las mismas. Sin embargo, cada sistema en particular 
cuenta con un conjunto especial de macroinstrucciones, las cuales 
se forman con un grupo de instrucciones más simples. 

l..3 DESCRlPC!ON GENERAL DEL SISTEMA 

l..3.l. Antecedentes. 

El sistema con el cual se va a desarrollar el Driver de COROM 
es un equipo de cómputo tipo microcomputadora. Es un sistema 
multiusuario basado en el microprocesador de ln familia MC68000. 

Dicho sistema tiene aproximadamente 20 a~os de que se 
comercializa, en Estados Unidos, donde se encuentra la matriz, en 
Inglaterra y en toda Latinoamérica. 

El sistema lleva como nombre Alpha Micro y opera bajo un 
sistema operativo propio. el AMOS <Alpha Micro Operating 
Sys tem>. 

Existen diversas familias dentro de lo que es Alpha Micro. 
Los sistema capaces de soportar un driver de COROM, debLdo a su 
configuración e interfaces que manejan y demás características. 
son Los equipos de la familia AM-1200 en adelante. 
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1.3.2 Descripción Física 

a. Diagrama de Bloques. 

La mayoría de los componentes de la serie AM-1000 funcionan 
por medio de una estructura de bus interno, tanto de datos como 
de direcciones , la cual se encuentra bajo el control del CPU. 

Un arreglo de estos componentes se muestra en la figura 
1.3.2.1 por medio de un diagrama de bloques simplificado. 

b. > Descripción del Sistema 

A continuación se presenta una descripción general de cada 
una de las partes que componen al sistema de la s~rie AM-1000 

Unidad Procesadora Central <CPU >. El CPU emplea un avanzado 
procesador 68000 el cual posee las siguientes características: 

- Rango de direccionamiento directo de 16MB 
- Registros de datos y direcciones de 32 bits 
- Funciona con cinco tipos de datos 
- Memoria mapeada de I/0 
- 14 modos de direccionamiento 

Memoria Dinámica RAM. Las series A~-1000 cuenta con un mínimo 
de 128K de memoria dina.mica RAM, y puede ser aumentada en 
incrementos de l28K o 256K bytes por medio de la tarjeta de 
expansión de memoria AM-1002. Durante los ciclos de lectura y 
escritura en memoria, la paridad es checada, y si se presenta un 
error de paridad este causará un error en el bus el cual es 
enviado al CPU y esto origina que el led indicador del panel 
frontal sea activado, para indicar que dicha falla a ocurrido. 

Memoria EPROM. En ld.s series A'='!.-1000 __ (;1.J.ent.<'\ r,on dos 
circuitos integrados EPROM capaces de almacenar 16KB. Estos 
EPROMS tienen las siguientes funciones: correr la auloprueba y 
cargar sistema de disco duro o de videocassete. 

Disco. Es un disco magnético tipo winchester de 5 1./4", el 
cual se puede conectar al procesador a través de las interfaces 
SASI o SCSI. Acepta discos de diferentes marcas y capacidades. 

Reloj de Tiempo Real. El sistema cuenta con un reloj de 
tiempo real con calendario incluido, para ciertas aplicaciones 
que lo requieren, así como para el control de archivos. Este 
reloj es del tipo ininterrumpido. Se cuenta con la opción de 
programarlo por medio del sistema. 

Timer Programable. Esta formado por tres contadores que 
pueden ser programados a ciertos intervalos de tiempo para 
interrumpir al CPU. Existen cornadas en el sistema para que el 
CPU programe y controle al T1mer como se requiera. 
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Interfaz para Puertos Seriales de Entrada y Salida. En forma 
básica se proporcionan tres puertos seriales RS-232 para la 
transmisión de datas en forma as1ncrona entre el sistema y los 
dispositivos periféricos de entrada y salida < como terminales e 
impresoras ). Consta de tres módulos adaptadores para la interfaz 
de entrada y salida y de dos módulos generadores de baudios. 

Interfez para VCR < opcionel >. Esta interfaz se utiliza como 
medio de respaldo de información utilizando una videocassettera 
comercial < VCR >, para transferir información entre sistemas o 
para inicializar el sistema por medio de La VCR. 

Panel Frontal. Por medio de este panel se despliega 
información sobre el estado del sistema durante su funcionamiento 
en autoprueba, o en operación normal indica cuando ha ocurrido un 
error y de que tipo. Ademas indica si el sistema esta encendido, 
est~ operando normalmente o si existe algún error de paridad en 
la memoria. 

Dus de interfaz SCSI. El sistema cuenta con una interfaz SCSI 
SmaLL Computer Sistem Interface la cual permite La 

transferencia de información con el disco interno, tamb1en cuenta 
can un conector para poder conectar discos externos para aumentar 
La capacidad del sistema. 

Floppy o Streamer como Subsistema < opcional ). Se pueden 
adicionar al sistema una unidad de Floppy o Streamer, estas 
opciones se emplean can un propósito similar al de La VCR. 

Disco Winchester de Subsistema < opcional >. Consiste de un 
manejador de disco winchester de 5 1/4M y La tarjeta controladora 
que funciona con La interfaz SASI. 

ExpansiOn de Puertos Seriales ( opcional ). Se cuentan con 
interfaces con 4 u a puertos seriales ó ~ puertos seriales y un 
puerto paralelo tipo Centronics. 

ExpansiOn de Memorie < opcion&L >. Se cuenta con tarjetas de 
expansión de memoria RRM para Llegar hasta 4 MB maximo. 

Fuente de Alimentación. El sistema cubre sus necesidades de 
energia por medio de una fuente de alimentac10n interna, la cual 
esté disenada pare poder ser utilizada con voltajes de 110/220 
VRC. R continuación proporcionamos sus caracteristicas 
eléctricas: 
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ESPECIFICAC!ON REQUERIMIENTOS 

ll.O Yac •/- 15% 47-63 Hz 
Voltaje de Entrada 6 

220 Yac +/- 15:1. 47-63 Hz 

Alimentación de •5 Vdc •5 Vele •/- 5% ¡¡ 12 A 

1 
Alimentación de •12 Vele •12 Ydc •/- 5% {l 4 A 

1 Alimentación ele -J.2 Vdc -1.2 Vdc +/- s:i: ti 1.5 A 

I· Ruido 50 mV pico a pico 

l.3. 3 Descripción Lógica. 

a. > Software que Soporta. 

El sistema está habilitado para soportar una 
sof~ware, en el que se incluye tanto los 
programación de alto y bajo nivel como muchos 
algunos de los mas importantes se proporcionan a 

gran cantidad de 
lenguajes de 

otros programas. 
continuación: 

Sistema Operativo - A.MOS/L, multiusuario. multitareas, tiempo 
compartido, sistema basado en disco. Incluye macroensamblador de 
3 pasos, generador de símbolos, depurador con maneja de simbolos. 
administración de archivos y otras utilerías. También incluye 
A!pha BASIC. 

Lenguajes y Herramíentas de desarrollo - SMC SASIC, FORTRAN 77 1 

COBOL, PASCAL, C, lenguajes de 4a generación, Sase de datos 
UNIFY, ulilerías para el soporte de gráficas AMIGOS. 

Aplicaciones para Automatización de Oficina Alpha ~RITE) 
procesador de texto; Alpha CALC, hoja de cálculo~ Alpha MAIL, 
correo electrónico. 

Comunicaciones - Redes locales con AlphaSET; Alpha.MATE para 
conexión con computadoras personales PC. 

Programas de Aplicación Específicos para Negocios < más ae 500 
disponibles l 
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1,4 HRNE30 DEL LOS DISCOS. 

Lo que se refiere al manejo del disco, es básicamente a la 
forma en como accesa el sistema operativo RMOS a dicho disco. 

Se debe tener al menas un disco f1sico para el sistema, en el 
cual se debe Localizar: el sistema operativo, Los "drivers· para 
el manejo de Los periféricos <incluyendo los discos>, Las 
utilerias y todo el software necesario para el uso del sistema y 
de Los paquetes que se proporcionan con él. 

Se pueden manejar hasta ~ discos fisicos, incluyendo al del 
sistema. Los discos que no son del sistema se les conoce como 
·subsistemasM y se utilizan para aumentar La capacidad de 
almacenamiento de informaciOn y ayuda en la organización de La 
información de Las aplicaciones del usuario. 

Las rutinas para el manejo de discos, 
incluye dentro del "Servicio a Disco'' 
·servicia a Archivos'' < File Server >. 

el sistema AMOS las 
< Disk Server > y del 

EL sistema operativo es muy general, por lo que necesita de 
un ·driver'' o manejador de disco que traduzca Las ordenes 
generadas del sistema a ordenes que el controlador del disco 
pueda efectuar. es por ésto que se requiere de un •driver'' para 
cada disco fisico ~iferente que se maneje. 

1. 4.1 Formato de la estructura del disco. 

AMOS soporta dos sistemas de archivos distintos: EL 
Tradicional, con 16 bits para direccionar y el tamano de Los 
archivos Limitado a 32 Mb o menos¡ y el Extendido, el cual usa 32 
bit como apuntadores, permitiendo archivos con un tamaMo de 
2,097,512 Mb. Ambos sistemas de archivos pueden estar presentes 
al mismo tiempo en el sistema pero en diferentes unidades 
Lógicas, según Los requerimientos de un sistema dado. 

a. > Formato del Bloque Fisico. 

EL tamano del bloque Lógico para Los discos usados dentro de 
La estructura de archivo de RHOS es de 512 bytes, aunque La 
mayor1a de Los drives de disco sen formateados por RMOS para que 
tengan un sector f1s1co de 512 bytes, ~MOS proporciona soporte 
para-dispositivas con sectores f1s1cos más pequeMos ya que 
automaticamente agrupa a éstos dentro de un bloque de 512 bytes. 

Sin importar el tamaMo de sector f1sico, todas Las entradas y 
salidas del sistema de archivos de AMOS son hechas con bloques de 
disco de 512 bytes. 
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b. > Tipos de Bloques de Disco. 

EL sistema de archivos de RMOS utiliza cinco diferentes tipos 
de bloques Los cuales estén clasificados por su uso en el 
procesado lógico de archivos. Los cinco tipos de bloques son: 

R. Bloque de Etiqueta del Disco 

B. Bloques de Bitmap 

c. Bloques de Directorio 

D. Bloques de Datos de Archivos Sequenciales 

E. Bloques de Datos de Rrchivos Contiguos 

Los bloques 0,1,2-n <donde n depende del tamano del disco 
contienen información predefinida, sin importar el sistema de 
archivos. EL bloque O contiene La etiqueta del disco, el bloque 1 
es el primer bloque de directorio del disco, y Los bloques del 
2-n contienen el bitmap del disco. 

EL Bloque de Etiqueta del Disco. 

Siempre corresponde a el bloque y es usado por los 
programas LRBEL, MOUNT y por algunos otros que necesiten conocer 
que disco está montado para un driver de disco dado. Este bloque 
es reservado para la informaciOn de identificación del disco, y 
se cuenta con protecciones para que no se use accidentalmente 
como bloque de datos. 

Este bloque también se utiliza para almacenar Las banderas 
que Le indican a RMOS que tipo de directorio < tradicional o 
extendido > se esté usando en la unidad lógica del disco. Sin 
importar la presencia o ausencia de e5tas banderas, el formato de 
este bloque es el mismo para ambos sistemas de archivos. 

EL Bitmep. 

EL bitmap consiste de uno o mas bloques de disco que son 
usados como un mapa de Localización de bloques grabados en el 
disco, el cual siempre inicia en el bloque 2 y se extiende Los 
bloques necesarios para poder cubrir todo el disco. Cada palabra 
en el bitmap representa el estado de 16 bloques lógicos, uséndose 
un bit para cada bloque. 51 et bit es ·1- el bloque está en uso y 
si es ·o· esté libre. Las óltimas dos palabras de cada bloque del 
b1tmap son un doble palabra que proporciona el hash total el cual 
es usado para mantener la integridad del bitmap durante el 
proceso. Las palabras que sobran en el último bloque del bitmap 
no son usadas. 
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EL formato del bitmap es el mismo en los dos tipos de 
directorio que ya se mencionaron < tradicional y extendida l. 

Bloques de Directorio. 

Los bloques de directorio son usados por ambos sistemas de 
archivo para definir Los archivos de datos que están grabados en 
el discoJ aunque estos sistemas difieren en su implementación, 
Los dos inician su estructura de directorio en el bloque 1 del 
disco. 

Formato Tradicional de Los Directorios. 

El Formato Tradicional de la Estructura de Los Directorios 
hace uso de das niveles de jerarquía de directorios, consistiendo 
de un Master File Dlrectory MFD ) < Directorio Maestro de 
Archivos ) el cual apunta al user File Directory < UFD ) 
< Directorio de Archivos de Usuario Localizado a través de La 
estructura del disco. 

EL bloque del MFD siempre inicia en el bloque y forma La 
base de La estructura de organización de Los archivos. Este 
contiene registros de cuatro palabras por cada PPN <Projet 
Program Number>, el cual es Localizado en el disco por un 
programa. Si se necesitan m~s registros, bloques adicionales del 
disco pueden ser Ligados al bloque 1 para aumentar el tamano del 
MFD. 

Los bloques de Los UFDs contienen 42 registros de seis 
palabras cada uno para describir Los archivos de usuario en un 
PPN. La primera palabra de cada bloque de directorio es una 
palabra de Liga al siguiente bloque de directorio, para cubrir 
Las situaciones donde más de 42 archivos estan Localizados en el 
área corriente de usuario. El bloque final de directorio tiene un 
cero en La palabra de Liga, inoicando que no siguen más bloques 
de directorio. 

Bloques de Directorio en Formato Extendido. 

Los bloques de directorio en formato extendido consisten de 
una jerarquia de directorios multinivel, La raiz de Los cuales 
siempre inicia en el bloque 1 del disco. Sin embargo, por razones 
de compatibilidad el sistema de archivo es formateado como una 
estructura de dos niveles igual cue el formato tradicional. 

Bloques de Datos de Archivos Secuenci&Les. 

Los archivos de datos secuenciales consisten de una serie de 
Olooues de disco Ligados juntos por un apuntador de bloque del 
Cisco contenido al inicio de cada Oloque. EL formato tradicional 
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de Los archivos secuenciales tiene dos bytes de liga y 510 bytes 
de datos en cada bloque. La liga contiene el número del siguiente 
bloque en el archivo. Un cero indica que éste es el último bloque 
en el archivo, por lo cual, éste puede tener de O a 510 < O a 508 
en el formato extendido > bytes de datos activos en su 6rea de 
datos, por lo que, uno de Los registros del bloque de directorio 
contiene dicho número. Los archivos secuenciales son procesados 
normalmente como una Larga cadena de bytes desde el inicio al 
fin. 

Bloques de Datos de Archivos Contiguos. 

Los bloques de datos de archivos contiguos tienen 512 bytes 
de datos y no tienen ligas, y deben ser Localizados como un grupo 
de bloques sin bloques intercalados que pertenezcan a otros 
archivos. Estos deben ser Localizados antes de ser empleados, en 
cambio, Los archivos sequenciales son Localizados un bloque cada 
vez como se requiera. Los archivos contiguos permiten procesos de 
acceso aleatorio, ya que un bloque puede ser Localizado por un 
incremento directo a la base de los bloques. 

Los archivos contiguos son estructurados en La misma forma 
bajo el sistema de archivos tradicional y extendido. 

1. 4. 2 Discos Lógicos y Areas. 

Cada disco f1sico es dividido en discos Lógicos de igual 
tamaMo. Esta división se puede realizar con comandos del sistema 
opertativo AMOS. Cada disco LOg1co se identifica can tres Letras 
~ un número que comienz~ dc5dc ccrc cara cnda disco fisico. 
Generalmente Las Letras del nombre son diferentes para cada disco 
f1s1co. 

Las Letras del nombre del disco del sistema son: DSK y es en 
el disco Lógico DSKO donde se encuentra el sistema operativo. 

~continuación presentamos ejemplos de discos Lógicos: 

DSKO 
l>SK1 
DSK2 
DSK3 

1 
!Jisca Sistema 

SUBO 
SUB1 

1 

xxxo 
XXX1 

\---, r--' 
\/ 

Viscos Subsistema 
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Por otro Lado cada disco Lógico se puede dividir en éreas de 
trabajo a directorias que el sistema AMOS identifica por medio de 
2 números separado! por una coma y entre paréntesis cuadrados: 

donde el primer número puede identificar un proyecto y el segundo 
puede identificar al usuario o programador¡ es por ésto que a Las 
áreas de trabajo se les conoce como PPNs (Project Program 
Numberl. 

1.5 SISTEHA Y CD-ROH. 

1.5.1 Interfaz SCSI. 

a. > Caracter1sticas Generales. 

EL reproductor de CD-ROM siempre opera como un dispositivo 
•target• <más adelante definiremos este término > y cuenta con 
16kB de buffer < opcionalmente se expande a 64 kB >, dicho buffer 
de datos es muy necesario para La transferencia de información a 
baja y alta velocidad. En operación de Lectura, la méxima 
Longitud que puede tener un block de datos es de 2340 bytes. La 
Longitud del block de datos puede ser modificada con un comando. 
Los procesos de desconexión y reconexión pueden ser asignados 
cuando los comandos son ejecutados. 

La Interfaz SCSI fue establecida por La Engleering Working 
Group RN5Ix3T9.2 de La Rmerican National Standards Institute 
e RNSI > para interfaces especificas entre computadoras 
anfitrionas y varios periféricos inteligentes. Soporta 27 
comandos de operación < incluyendo comandos especificas para el 
CD-ROM >. Las principales caracter1st1cas de la SCSI son Las 
siguientes: 

+ EL dispositivo que envia Los comandos se define como Iniciador 
C Normalmente La computadora anfitriona es el iniciador ). 

+ El dispositivo que ejecuta los comandos est~ definido como el 
dispositivo target < Normalmente el CD-ROM drive opera como 
dispositivo target >. 

+ EL bus SCSI permite conectar B dispositivos SCSI incluyendo al 
iniciador y Los dispositivos target. 

+Ocho fases mostrando el estado del bus SCSI son soportadas. 

+ Los identificadores SCSI con direcciones en orden de prioridad 
en el bus SCSI estan Localizados tanto para el iniciador como 
para Los dispositivos target. 
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• El estado de comandos esta estandarizado. 

• Un cable de 6m máximo terminado con conectores de 50 pins es 
utilizado para conectar los dispositivos SCSI. 

b. l Se~ales del bus SCSI. 

EL bus SCSI consiste de 18 señales, 9 de las cuales son 
lineas de control y las 9 restantes de datos. En el bus todas las 
señales son activas bajas. Estas señales son como siguen: 

- Señales de datos. C bus de datos > 
Es un bus de datos bidireccional que consiste en 8 bits de datos 
de 087 a OBO más un bit de paridad OBp, DB7 es el bit más 
significativo y DBO es el bit menos significativo. Este bus es 
usado con distintos fines, según la operación que se este 
realizando en el bus: 

Arbitration. Se usa para transferir la identificación 
SCSI para determinar la prioridad para el control del bus. DB7 
tiene la mayor prioridad y 080 la menor. 

Selección y Reselección. Se usa para transferir los !Os 
identificdor del dispositivo > SCSI entre el iniciador y algún 

target. 

Transferencia de información. Se usa para transferir 
comandos. datos, estado y mensajes entre el iniciador y un 
target. OBp es usado como el bit de paridad. El drive de CD-ROM 
genera un bit de paridad para la salida de datos, y este bi~ se 
ignora durante la operación de Arbitration. 

• Bsy < Busy >.-Muestra si el bus está ocupado o libre. 

Sel Select >.- El iniciador utiliza esta señal para 
seleccionar dlgún target, y éste reselecciona al iniciador. 

• C/O < Control/Data >.-Es usado por el target para determinar 
si una señal en el bus es de control o de datos. Si CID • l 
indica que es una ~eñal de control y C/O • O indica que es de 
datos. 

+ 1/0 < Input/Output >.-Es usada por el t3rget para saber la 
dirección de las señales en el bus. La dirección se definida como 
la ve el iniciador. 1/0 • 1 indica que las señales van del target 
al iniciador e J/O • O lo contrario. 

• MSG ( message >.-Es usado por el target para reconocer el 
proceso de mensaje. MSG • 1 indica proceso de mensaje. 

•REO < Request >.-Es usado por el target cuando se eJecuta una 
trasferencia de datos con REO/ACK HANDSHAKE. 
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+ ACK < Acknowladge ).- Es controlada por el iniciador cuando se 
ejecuta una trasferencia de datos con REQ/ACK. 

+ ATN C Attention ) . - Es ·una señal controlada por el iniciador 
para mostrar una condición de atención. 

+ RTS < Reset ).- Es la señal que proporciona la condición de 
Reset. 

COM 
ANF 

PUTADORA 
ITRIONA 

-DBO e bus de datos o ) 

-DBl e bus de datos 1 ) 

-¡;i~2 ( bus de datos 2 ) 

-DB3 ( bus de datos 3 ) 

-DB4 e bus de datos 4 ) 

-085 e bus de datos 5 ) 

-DB6 e bus de datos 6 ) 

-DB7 ( bus de datos 7 ) 

-DBQ e bus de datos Qaridad ) 

DRIVER 
CD-ROM 

-BSY ( busv ) 

-SEL ( select ) 

-RTS e res et ) 

-C/D e control/data ) 

-I/O e in2ut/outQut ) 

-MSG e message ) 

-!lEQ e reguest ) 

-ACK ( acknowledge ) 

-ATN e attcntion ) 

Lineas de señal del bus SCSI. 
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c. > Especificaciones Fisicas. 

Ejemplo de la configuración de un sistema. 

Un ejemplo de una configuración básica consiste de un 
iniciador C generalmen~e la computadora anfitriona l usando el 
bus SCSI y un target C por ejemplo el driver CD-ROM >. Con un 
sistema que soporte el proceso de ARBITRACION. se pueden conectar 
hasta 8 dispositivos contando iniciadores, drives CD-ROM y otro 
tipo de controladores puede ser conectados al bus con el cable 
que se proporciona con una longitud máxima de 6m y terminados con 
conectores de 50 pins. En el siguiente diagrama. el drive CD-ROM 
está integrado por un controlador SCSI y la unidad drive CD-ROM. 

Host / ' CD-ROM 
Computer Adapter 

J [ 
ORIVE 

Host CD-ROM 
Computer Adapter ' e: ORIVE 

CD-ROM 

e: ORIVE 

CONTRO-

[ 
LAOOR 

l'LOPPY 
ORIVE 

Host / CONTRO-
Computer Adapt~r ' / LADO A 

O!SY. 
ORIVE 

EJem¡:do de la Conf1gurac16n de un Sistema con el Bus SCS:. 
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d. ) Caracteristicas Etectricas. 

La conexión de las señales de la interfaz entre los 
dispositivos son de tipo daisy cha1n y son terminadas con 
resistores en ambos extremos. Hay tres tipos de señales: las que 
son manejadas por el iniciador, por el target y por ambos al 
mismo tiempo. 

Las se~ales que manejan los dispositivos SCSI tiene las 
siguientes características: 

VERDADERO < TRUE l: 

FALSO< FALSE >: 

VOL • O.O - 0.4 V OC 
IOL • 48 mA Min. ( 0.5 V OC 
VOH • 2.5 - 5.25 V OC 

En el driver CD-ROM, el CI-7438 es usado como el circuito 
driver. 

1 G -08(0) 26 
2 G -08Cll 27 
3 G -D8<2l 28 
4 G -08(3) 29 
5 G -08(4) 30 
6 G -08(5) 31 
7 G -08(6) 32 
8 G -08(7) 33 
9 G -DB<P> 34 

10 G G 35 
11 G G 36 
12 G G 37 
13 OPEN TERMP'llR 38 
14 G G 39 
15 G G 40 
16 G -ATN 41 
17 G G 42 
18 G -BSY ~3 

19 G -ACK 44 
20 G -RST 45 
21 G -MSG 46 
22 G -SEL 47 
23 G -C/D 48 
24 G 

1 

-REO 49 
25 G -I/O 50 

Arreglo de P1ns en el conector. 
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Las señales recibidas por los dispositivos SCSI deben tener 
las siguientes caracteristicas: 

VERDADERO < TRUE >: VOL• O.O - O.O V OC 

FALSO C FALSE >: 
IIL • -0.4mA Max. < 0.4 V DC l 
VIH • 2.0 - 5.25 V OC 

HISTERESIS; 0.2 V OC Min. 

En el CD-ROM. el CI-LS240 es usado como el circuito de 
recepción. Cada línea de señal debe ser terminada con 220 ohms 
C lado de +SV > y 330 ohms < lado de tierra ), en ambos extremos 
de los dispositivos SCSI. 

e. > Fases o Condiciones del Bus SCSI. 

El bus SCSI siempre se encuentra en alguna de las fases o 
condiciones cuya descripción se da a continuación: 

Fase de Bus Libre < Bus Free Phase >. Indica que el bus SCSI 
no está siendo utilizado por ningún dispositivo. En esta fase 
solo interviene las línas RTS, BSY y SEL, durante esta fase todas 
las señales del bus son inactivas. 

Fase de Arbitrio Arbitrion Phase >. En esta fase se 
determina cual de los disposit1·,os SCSI tendrá el control del 
bus. pudiendo ser el iniciador o e: :arget. Es una fase opcional. 
la cual debe ser realizada s1 hay varios iniciadores conectados o 
si el sistema utiliza la fase de RESSLECCION. Esta fase puede ser 
habilitada en el CD-ROM por medio de un switch. 

Fase de Selección e Select10 Phase ). Esta fase es usada por 
el Inicador para seleccionar un Target. Durante esta fase la 
se~al de I/O es puesta en ''O'' para identificar la fase de 
Reselección. El iniciador comienza su operación en esta fase si 
no se ~st~ usando l~ fase d~ Arb1tr10 

Fase de 
permite a 
seleccionar 
en "l" para 

Reselección < Reselecc~ón Phase >.En esta fase se 
un target que este desconectado de algün in1c1ador. 
a un iniciador. En esta fase la seflal l/O es puesta 
diferenciarla de la fase de Selección. 

Fase de Transferencia de Infor~ac1ón. 

Esta fase permite la transferencia de datos, comandos, estado 
y mensajes por el bus de datos. Los tipos y direcciones de la 
información que va a ser transferida está determinada por tres 
señales < C/D. I/O y MSG ) que son controladas por el target 
como se muestra en la siguiente ~abla. Además podemos observar 
que esta fase varia según el t1po de información que 5e maneje. 
generando con esto otras nuevas fases que son: 
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Fase de Comando. 
Fase de Entrada de Datos. 
Fase de Salida de Datos. 
Fase de Estado. 
Fase de Recepción Mensaje ( REC. DE MSG .) 

Fase de Transmisión de Mensaje ( TRS DE MSG ). 

Signa! 
Fase Dirección de Transferencia 

MSG C/D I/O 

o o o Sal ida Datos I --> T 

o .o l Entrada Datos I <-- T 

o l o Comando I --> T 

o l l Estado I <-- T 

l o o Sin usar 

l o l Sin usar 

l l o REC. DE MSG I --> T 

l l l TRS. DE MSG I <-- T 

Condición de Atención. Esta condición indica que el iniciador 
tiene un mensaje para un target. Esta condición puede ser creada 
por el iniciador poniendo la sefial ATN a ••¡», excepto durante las 
fases de Arbitrio y Bus Libre. Cuando se transmiten más de dos 
bytes de datos. el iniciador debe mantener esta sefial en "l''. 

Condición de Reset. La condición de Reset tiene prioridad 
sobre todas las fases o condiciones mencionadas, y cuando se da 
un reset a los dispositivos SCSI, el sistema comienza a operar 
con la Fase de Bus Libre. Esta condición puede ser creada por 
cualquier dispositivo SCSI con solo poner la señal RTS a "1" por 
más de 25 us. 

El CD-ROM al detectar esta condición ejecuta un "HARD 
RESET '', el cual tiene los siguientes efectos: 

Interrumpe todos 
procesados. 

los comando!: que están siendo 

Libera todos las operaciones o todas las pet1c1ones 
pendientes. 
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Borra el modo especificado y pone el modo inicial. 

Secuencia de Fases en el bus SCSI. Para realizar todas sus 
operaciones el Bus SCSI debe seguir una secuencia de fases 
definida, a continuación mostramos las secuencias de fases para 
un sistema que cuente con la fase de ARBITRIO y para uno que no 
la tenga. 

B comando 
datos 

:¡~ ¡::;: ==---=---=~-=,==s==e=l=e=c:c_l_ó_n _____ ~~---·--:-=-~~¡:: u 
Condición de Reset 

Sistema sin Fase de Arbitrio. 

B B Selección 
Bus Libre --' Arbitrio --' ~---º--~ _Reselecci6n 

'~ ~., ... ~. , ..... . 
Sistema con Fase de Arbitrio. 
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1.5.2 UTILERIR DEL SISTEHR PARA EL CD-ROH. 

Alpha Micro, como es un sistema con independencia de 
dispositivos, envia con el sistema, una serie de programas que 
permiten la creacion de Drivers para diferentes discos. 

Alpha Hiero ha creado un programa para crear Drivers para 
CD-ROH, se denomina •FIXCD.LIT", dicho programa permite crear 
driver para discos CD-ROM con formato tradicional y con formato 
extendido, simulando que el disco es un disco común y corriente 
de los que maneja AMOS. Simula los sectores que maneja el sistema 
operativo y las 6reas de trabajo. 

AL igual que el FIXCD, en el software que se proporciona para 
el manejo del CD-ROH, viene ya un manejador de CD-ROM denom1ndado 
-cDRDVR.DVR". 
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CAPITULO 11 

CARACTERZSTZCAS DEL CD-ROM 

2.1 INTRODUCCION 

La tecnologia del CD-ROM < Compact Disc Read Only Hemory l se 
deriva de La tecnolog1a del CD par~ audio, emplea el mismo 
mecanismo de drive y el mismo proceso de manufactura del disco. 
Debido a su gran relación, el desarrollo del disco y del 
reproductor del CD-ffOM se han beneficiado directamente de los 
avances tecnolOgicos y reducciones de costo asociados con el 
rbpido crecimiento de La industria de audio del CD. 

EL formato del disco del CD-ROM es estbndar; en comparacion 
con el CD de audio, los discos son del mismo tamano y sus datos 
estbn arreglados exactamente en la misma forma. Esta estructura 
en común es generalmente conocida como el formato fisico. 

Teniendo el mismo formato f isico se asegura que el CD-ROH que 
un fabricante hace puede ser Leido en cualquier reproductor de 
otro fabricante. 
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El formato fisico del CD-ROM fué creado por Philips y Sony, 
los cuales desarrollaron la tecnologia del Compact Disc < CD >, 
dicha tecnologia se describe en un documento conocido como el 
Libro Amarillo. 

El Libro Amarillo define el tamano de Las marcas 
microscOpicas que representan bits de datos, asi como también, 
que éstas sean arregladas en una espiral continua y que la misma 
sea dividida en sectores de aproximadamente 2000 bytes de Largo y 
que a su vez cada uno de éstos sean subdivididos en campos. 

Ademas de un formato f1s1co el disco debe contar con un 
formato Lógico para especificar como está organizada La 
información en el disco. EL formato LOgico < también llamado 
formato de archivo > define la organizaciOn, tamano, LacalizaciOn 
de Los archivos en el disco CD-ROM, estructura del directorio 
para todos Los archivos en el disco, y el número de discos y 
aplicaciones incluidas. 

EL Libro Amarillo no define el formato lOgico del disco, por 
lo cual éste era determinado por el que desarrollaba el sistema 
operativoJ dando por resultado tantos formatos de archivo como 
sistemas operativos existieran. Para eliminar este problema, un 
grupo de compan1as interesadas en Los discos ópticos de 
solo-Lectura, se unieron recientemente para proponer un formato 
lógico estándar para el CD-ROH. Este formato ha llegado a ser 
conocido como High Sierra Proposal < HSP J. 

2.2 CARRCTERISTICAS FISICAS. 

2.2.1 Control del Disco, CAV y CLV 

La mayoria de los discos magnéticos estan organizados en 
tracks concéntricos y en sectores , cada uno de Los tracks se 
divide en un número especifico de sectores. Por el contrario, el 
disco del CD-ROM arregla los sectores en una espiral continua. 
Los diferentes formatos relacionan La forma en La que gira el 
disco cuando graba o Leé. un disco magnético usualmente gira a 
razón constante, o a Velocidad Angular Constante < CRV >; sin 
embargo, un disco CD-ROM gira a una razón variable, es decir, más 
rápido cuando leé los sectores internos y más Lenta cuando Leé 
Los sectores externos, debido a que gira a una Velocidad Lineal 
Constante < CLV J. 
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el Velocidad Angular Constante < CRV l 

La mayor1a de los discos magnéticos y algunos discos de video 
usan formatos CRV. Un disco CAV gira a una razón constant~ pero 
Los tracks externos e internos pasan el mecanismo de Lectura a 
diferentes velocidades, Los tracks externos viajan més répido que 
Los tracks internos. 

la capacidad de almacenamiento del disco CAV depende de Le 
cantidad de datos que pueden ser almacenados en el radio interno. 
La figura 2.2.1.1 muestra como estén organizados Los sectores en 
el disco CAV, ilustrando las densidades de datos. Como se. puede 
ver Los sectores internos son cortos, y sus datos estén 
dénsamente empacados. En el radio externo, Los datos són 
almacenados en sectores m4s Largos y a una densidad Lineal 
menor. 

Figura 2.2.1.1. Circulas conctntricos de un disco CAV. Los 
sectores externos son más Largos que Los sectores internos, sin 
emb3rgo, almacenan la misma cantidad de datos. 

bl Velocidad L1neül con~tante < CLV 

Rl contrario de los discos magnéticos, el disco del CD-ROH 
gira a una velocidad lineal constante. Un disco CLV rota de tal 
modo Que Los sectores de datos pasan la cabeza lectora a una 
velocidad constante. EL drive del CD-ROM mantiene una velocidad 
Lineal constante cambiando La velocidad de rotación del disco 
conforme La cabeza se mueve a la largo del track. 

Como se vé en la figura 2.2.1.2 el formato CLV del disco 
CD-ROM d~ por resultado Que los sectores tengan La misma 
Longitud. Este tipo de formato incrementa La cantidad de datos 
Que el disco puede almacenar ya Que permite que tengan más 
sectores en el radia externo, donde la circunferencia es mas 
Larga. 
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figura 2.2.1.2. Formato espiral de Los discos CLV. Todos los 
sectores son del mismo tamano. 

Aunque el formato CLV es ideal para almacenar grandes 
cantidades de datos, no lo es para recuperar datos, ya Que La 
larga espiral que el track hace dificulta encontrar sectores 
individuales. RdemAs cada movimiento de cabeza para encontrar un 
sector particular debe ser acampanado por un proceso mecánico de 
acelerar o desacelerar el disco. Esta desventaja influye para un 
tiempo de acceso de datos relativamente grande para el CD-ROM en 
comparaciOn cpn otros dispositivos de almacenamiento de datas. 

2.2.2 DIRECCIONRHIENTO 

Un disco CLV requiére un esquema diferente de 
direccionamiento, que lo h8ga más familiar al esquema de trakcs 
orientados de los discos magnéticos CAV. Aunque un sistema 
operativo puede encontrar un sector en La mayoria de los discos 
magnéticos, usando solo el track y el número del sector, éste 
necesita saber Los minutos y segundos del tiempo de La 
•reproducciOn· Lineal y el número del sector para encontrar un 
~ector en el CD-ROM. < ver figura 2.2.2.1 > 
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sector 156 del disco 

Hinúto Segundo Sector 

o 2 5 

-...... 

\ \ \ \ 
JI 1 ! ~~\ 

Hinúto Segundo Sector 

o o o 

primer sector del disco 

Figura 2.2.2.1 EL esquema de direccionamiento f1sico del CD-ROM 
viene de la herencia del de CD para audio. un disco pUede 
almacenar 60 •minutos" de datos, cada minúto es dividido en 60 
"segundos". y cada "segundoM de datos es dividido en 75 sectores. 
Entonces, como un disco almacena 210,000 sectores e 60 minutos x 
60 segundos x 75 sectores >, y como cada sector contiene 2k.B de 
datos, no incluyendo Los códigos de s1ncron1a, encabezado, y 
cOdigos de detecciOn y corrección de errores < EDC/ECC >, un 
CD-ROM tiene una capacidad de 540,000 kB. 

Una aplicac10n raramente sP. involucra con la direcciOn f1s1ca 
del CD-ROM, ya que maneja Los datos como un grupo de archivos, 
cada uno de los cuales tiene asociado un nombre. Cuando una 
aplicación llama a un archivo en particular, el sistema operativo 
la toma y convierte La visión lógica que la aplicación tiene del 
disco, en una visión f1sica encontrando asi La Localización 
f1s1ca del archivo en el disco CD-kOM. 

37 



2.3 ORGANIZACION DEL DISCO 

La superficie del disco del CD-ROM, vista bajo un poderoso 
microscopio, es una espiral can marcas m1crosc0p1cas, estas 
marcas son depresiones en la superficie reflejante del disco 
llamadas pits Las cuales no reflejan el rayo Laser empleado para 
La Lectura. El ares reflejante entre dos pits se le conoce coma 
land, un uno binario representa La transición de un pit a un Land 
y de un landa un pit, y dos o mas ceros representan la distancia 
entre Las transiciones. El laser y la c1rcutter1a del reproductor 
del disco, ademas de convertir estas marcas en bits de datos, Las 
procesa y Las manda a la computadora divididas en sectores 
Lógicos. Cada sector contiene 2352 bytes de informaciOn, de Los 
cuales 2048 bytes son datos de usuario. EL sector es dividido 
como se muestra a continuación: 

Datos de Sincronización 
Datos del Encabezado 
Datos del usuario 

12 bytes 
4 bytes 

20~8 bytes 
4 bytes 
a bytes 

276 bytes 

COdigo de DetecciOn de Error <EDCl 
Espacio sin usar 
COdigo de Corrección de Error CECC> 

2.3.1 

A. 

B. 

Datos. 

Datos de s1ncron1zac10n. Los sectores no se separan 
f1s1c~mente, en su Lugar solo se marca el inicio de cada 
sector con una secuencia de 12 bytes Llamada Código de 
S1ncron1a. El drive del CD-ROM no pierde de vista su 
Localización en el disco, haciendo Las cuentas del 
número de bytes que ha pasado y por medio de la búsqueda 
de información de sincronia. Este usa ambos métodos 
debido a Que los datos de s1ncron1a no son suficientes 
para establecer Los Limites entre sectores, ya que la 
misma secuencia de bytes de sincronia pueden casualmente 
existir en Los datos del usuario. 

Datos del Encabezado. LOS cuatro bytes de encabezado 
identifican al sector, los primeros tres bytes contienen 
su dirección, La cual emplea el drive para Localizar el 
sector. ll último byte en La secuencia es llamado el 
byte de modo, éste indica La presencia de Los datos de 
correcc!On de error. ll modo 1 incluye corrección de 
error y detecciOn de información. EL modo 2 no incluye 
Los 280 bytes de cOdigc de error y este espacio puede 
ser empleado para grabar datos adicionales del usuario. 
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c. 

D. 

2.J.2 

R. 

B. 

2.4 

Datos del Usuario. Rqui es donde el usuario puede grabar 
información, ya sean textos, grAficas, sonido, o video. 
El proceso premaestro < éste proceso se aborda en el 
siguiente apartado > divide los archivos de datos en 
bloks de 2048 bytes, calcula el código de correcciOn y 
detección de error, y adiciona información de encabezado 
y sincronia. 

Espacia sin usar. Este espacio no es usado en el CD-ROM, 
pero ha sido movido y redefinido en el estándar CDI 
<Co1T11>act Disc lnteractive> el cual permite una 
presentación interactiva de video, audio, texto y 
datos. 

Códigos. 

Código de Detección de Error < EDC >. EL EDC es un valor 
de 16 bits generado de Los valores de sincronia, 
encabezado, y datos de usuario, el cual emplea el driver 
o La computadora para determinar cuando Los datos del 
usuario leidos del disco son diferentes de Los datos 
originales. El EDC es calculado cuando el disco se 
encuentra en el proceso premaestro. 

Código de corrección de Error< ECC >. Los bytes en el 
campo de corrección de error san empleados para corregir 
los datos del usuaria cuando un error ha sido detectada. 
Un algoritmo sofisticado, basado en el código 
-Reed-Salomon-, es usado para corregir datos erróneas. 

CORRECCIUN DE ERROR 

La densidad de datos en el CD es muy grande, aproximadamente 
100 millones de bits por centimetro cuadrado. Con densidades tan 
altas, aún un defecto microscópico puede causar cientos de 
errores. Para aliviar estos errores el est~ndar CD-ROM incluye un 
sistema de corrección de error para asegurar La integridad de 
datos entregados desde el disco. 

~n el reproductor del CD-HOM existe el hardware necesario en 
La detecciOn de errores, el cual compara el valor del código de 
detección de error con los datos conforme estos pasan en su 
camino a la computadora. 51 el decodificador detecta un error, 
este Le dA La senaL al sistema de La computadora. EL sistema de 
La computadora usa Los cOdigos de correcciOn de error grabados a 
Lo Largo de Los datos de usuario para regenerar Los bits ''malas~ 

o bits perdidos. 
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Los reproductores de audio para CD generalmente tienen su 
mejor promedio de un error en cada 100 millones de bits < 10-• >. 
Para el audio en CD este bajo promedio es aceptable, debido a que 
el reproductor de audio del CD extrapola por bits perdidos y el 
oido tiende a compensar las imperfecciones momentáneas del sonido 
que causan Los bits incorregibles. 

En el CD-ROM sin embargo, aún un error de 1 bit puede afectar 
significativamente la integridad de la informaciOn. 

2.5 CRRRCTERISTICRS DE FUNCIONAMIENTO 

En La tabla 2.5.1 se muestran Las caracteristicas de 
funcionamiento del CD-ROM y el de otros medios de 
almacenamiento. 

HEDIO Disco ROH Disco 
DE Winchester OpUca Disco Cint• W1nchester CD·ROH 

RLHACENAllIENTO Pequeno Grande Floppy Hagnética Sr ande 

Costo del 
11edio N/A 15-30 1-5 10-20 H/R 10-20 

( us s ) 

Casto del 500- 7 J ooo- 200- 3,000- 10,000- 500-
drive 3 ,ooo 100,000 1,500 15,000 150,000 2, 500 

Capacidad 1'000- o. 36-
< en lm l 5-50 a. J 000 1. 20 30-300 so-a., ooo 550-680 

vol.-n del 
11edio 5. 25 12. 00 s. 25 10 .so 14.00 4. 72 

< sec. l 

TiOtlPO de 
acceso 0.03-0.30 o. 03-0. 40 0.03·0.0S 1-40 0.01-0.oe o. 40-1 

( SOC.) 

Densidad 
(bits /in. l 15, ººº 35,000 10 ,ooo 6,250 15, ººº 35,000 

Velocidad 
<KB/sec. > 625 300 31 500 2,500 150 

Tabla 2.5.1. Caracter1st1cas de desarrollo del CD-ROH y otros .ed1os de 
alucenamiento 
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Debido a las características mecánicas del drive del CD-ROM. 
el tiempo de acceso de un borde del disco al otro es lento. Por 
lo tanto es importante para un sistema de recuperación evitar el 
acceso innecesario. La razón de transferencia de datos. sin 
embargo. es respetable en relación con la de los otros medios, y 
solo llega a importar cuando se transfieren grandes cantidades de 
información como son gráficas de alta resolución, animación o 
material audiovisual. 

2.5.l Tiempo de Acceso 

Para leer un sector. la cabeza se mueve a su colocación 
aproximada y luego sigue la espiral hasta que encuentra el sector 
apropiado. Para leer de nuevo el mismo sector. el drive debe 
saltar atrás de la espiral y esperar a que el sector sea 
encontrado de nuevo. Como la velocidad del disco en el radio 
externo C 200 rpm ) es menor que la mitad de la velocidad en los 
radios internos C 530 rpm >, leer las espirales externas toma más 
tiempo del que se toma para leer las espirales internas. Por lo 
tanto, el tiempo de acceso del CD-ROM es tambien función del 
radio donde ocurre la lectura. 

g1 término tiempo de acceso es la medida del tiempo requerida 
para localizar cierta información especifica en el disco. Este 
término es frecuentemente mal empleado. Su definición más 
aceptada incluye tres eventos: 

+ Tiempo de búsqueda. El tiempo que se toma en posicionar la 
cabeza en el radio deseado. 

• Settling time. El tiempo que la cabeza toma para colocarse en 
la posición de la localización deseada. 

+ Retraso de Rotaci6n. El tiempo que el disco debe rotar para 
obtener el sector deseado bajo la cabeza de lectura. 

El tiempo de búsqueda en los CD-ROMs varia en un rango desde 
2000 milisegundos < ms ) para distancias cortas hasta 800 ms para 
distancias largas. El tiempo de búsqueda de un buen disco 
Winchester de 5 l/4 pulgadas puede ser aproximadamente de 30 ms o 
menos. El settling time es más modesto, y con los CD-ROMs depende 
casi completamente de la habilidad del drive en posicionar 
exactamente la cabeza lectora la primera vez. El rango del 
retraso de rotación para CO-ROMs va desde 60 a 150 ms, comparado 
con 8.3 ms para los winchesters que rotan a 3600 rpm. De modo que 
el tiempo promedio de acceso para el drive del CD-ROM debe ser 
desde 400 ms hasta 1 seg. 
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2.s.2 Razon de Transferencia 

La razon de transferencia se refiere a la veloc~dad con La 
cual La computadora anfitriona Leé Los datos del disco una vez 
que estos son encontrados. La razón de transferencia no incluye 
el tiempo de acceso, ya que solo se considera La velocidad a La 
cual los datos se mueven desde el disco a La computadora 
anfitriona. 

LB razón de transferencia del CD-ROM se encuentra entre La 
del disco de floppy (31kB/seg> y La del Winchester <625 kB/segl. 
El Libro Amarillo fija La méxima razón de transferencia en 176.40 
kB/seg. Esta razOn se calcula para el tiempo en el Que se Leen y 
transfieren Los 2352 bytes de un sector, Los cuales incluyen: Los 
bytes de sincronia, de encabezado, los datos de usuario y Los 
códigos de corrección y detección de errores. La razon més 
citada de 150 kB/seg solo considera el tiempo para transferir Los 
datos del usuario, can cantidades de 2048 bytes por sector. 

Los datos erróneos pueden hacer mas Lenta La razón total de 
transferencia de datos. Si el EDC detecta errores el hardware 
detiene La transferencia de datos e inicializa el proceso de 
corrección de error. Una vez que Los datos han sido de nuevo 
corregidos, el drive comenzará a Leer Los datos de nuevo. 

2.6 CARACTERI5TICR5 LOGICAS 

Para asegurar que Los CD-ROMs puedan distribuir información a 
un amplio rango de usuarios se requiere, ademas de un formato 
fisico, un formato LOgico. EL formato lOgico, o formato de 
archivo, permite a las aplicaciones ver el CD-ROM como una 
conjunto de archivos. 

Viendo el disco como un grupo de archivos, La aplicación 
puede encontrar Los datos Llamando al archivo por su nombre, como 
por ejemplo FILE1.DOC. EL Sistema de Archvios del sistema 
operativo busca el nombre del archivo en el directorio del disco 
y emplea 1nformac1on asociada para localizar el archivo. Sin este 
proceso de alto nivel del disco, La aplicacion tendr1a que saber 
La Localización fisica de cada sector relacionada con el archivo. 
En Lugar de ésto, todo Lo que tiene que saber es el nombre del 
archivo, el Sistema de Archivos hace el resto. 

2.6.1 forrmiito LOgico 

EL formato LOg1co esté dividido en dos estructuras distintas 
el volumen de La Tebla de Contenido < VTOC > y La estructura del 
directorio. La primera contiene información referente al disco, 
incluyendo La LocaLizaciOn del directorio del disco. cuando el 
Sistema de Archivos empieza a Leer el disco, este Leé el VTOC 
antes que cuaLQuier otra cosa. La segunda especifica La 
localizacion exacta de los archivos en el disco. 
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2.7 PROCESO DE PRODUCCION DE UN DISCO CD-ROH 

El proceso de producción de un disco CD-ROM involucra tres 
procesos basicos: Premaestro, Maestro y Copiado. 

A continuación se da una breve explicación de c~da uno de 
éstos. 

2. 7. 1 Pretn.eestro 

Una vez que todos los datos y códigos de control que serán 
almacenados en un disco óptico son grabados en una cinta y 
organizados en bloques de datos de 2048 bytes, se puede proseguir 
a aplicar el proceso de premaestro a dicha cinta la cual se 
conoce como premastering tape. EL término Premaestro se refiere 
al proceso en el cual los bytes de correcciOn y detección de 
error definidos en La especificaciOn del CD-ROM, son calculados y 
anadidos a cada bloque de 2048 bytes. Tambien son anadidos 12 
bytes de sincronia, 3 bytes de dirección y un byte de modo 
especificado en el CD-ROM estandar. 

2.7.2 Ha estro 

El término Maestro se refiere al proceso en el cual se 
fabrica el disco que será utilizado para obtener las copias que 
se necesiten posteriormente. El primer paso en el proceso de 
manufactura es el de producir el disco maestro, el cual sera 
usado en el proceso de copiado. El laser hace las marcas que 
contienen Los datos Cpits y lands) en una superficie 
fotoresistiva, comenzando en el track central y moviéndose hacia 
afuera en un arreglo espiral. Después de terminado este proceso 
la maquinaria para el copiado hace un stamper< una placa de metal 
que contiene la imagen negativa de un disco maestro>, a partir 
del cual, se produce La imagen positiva del disco. 

2.7.3 Cop1~do 

Los compact discs son hechos de un pl~stico de policarbonato, 
La mayaria de los procesos de manufactura hacen La replica del 
disco empleando algunos métodos de inyecciOn de molde. La resina 
del policarbonato es calentada y vaciada en Los moldes que forman 
los discos, una vez que ésta se enfria, el stamper imprime La 
muestra de datos en el pléstico y el disco es puesto en una 
cámara de vacio, donde se le aMade una capa reflectiva de 
aluminio Finalmente, le capa reflectiva es revestida con laca 
protectora. 

5e tienen diferentes técnicas para hacer Las copias de Los 
discos, pero La mayorta de las plantas Que trabajan actualmente 
en ésto emplean el proceso de inyecciOn de molde. 
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CAPITULO III 

DESCRXPCXON DEL FORMATO DEL 
GRUPO HXGH SXERRA 

3.1 INTRODUCCION. 

Desde 1985 varios fabricantes de discos ópticos < CD-ROM > 
han estado tratando de establecer un estándar para Localizar 
directorios y archivos sobre un disco CD-ROM. 

La propuesta del Grupo High Sierra e HSG > es una creaciOn de 
un grupo de vendedores y desarrolladores de sistemas CD-ROM. 
Esta propuesta inicial es importante porque es un formato común 
que empiezan a u5ar algunas companias importantes como Hicroware, 
Microsoft, etc. 

La información que presentamos es una sintesis del documento 
escrito par dos miembros del HSG, por. Lo que se procuro que ésta 
no contradiga a la propuesta original "Trabajo escrito sobre el 
Proceso de Informac10n--Volumen y la Estructura de Archivos de un 
Disco Opti~o Compacto de Solo LecturaM <Working Paper for 
Informat1on Process1ng--Volume and File Structure of Compact 
Read-OnLy Optical Discs for Information Interchange>. 



Un documento muy importante en la construcción de los discos 
ópticos es el llamado Libro Amarillo ( Yellow Book ), ya que 
dicho documento contiene las especificaciones con las que se 
fabrican los discos, una de las cuales es el tamaño fisico de los 
sectores en los que se divide el disco, sin embargo, dicho 
documento no es del dominio público, por lo que la propuesta del 
HSG maneja al disco por medio de un Formato Lógico. 

Para simplificar el diseño del Formato Lógico para el CD-ROM 
se divide el trabajo en dos pasos: Cl> se crea un conjunto de 
estructuras que proporcionen información acerca de todo el disco. 
y C2> se elaboran estructuras que describan y localicen los 
archivos en el disco. 

En las secciones siguientes se describen las características 
principales de la estructura del disco que define la propuesta 
HSG; iniciando con los sectores lógicos, bloques lógicos, 
archivos y posteriormente hablaremos sobre las estructuras que 
describen a todo el disco. 

3.2 DEFINICION DEL CONCEPTO FISICO Y LOGICO. 

3.2.1 Sector Fisico y Lógico. 

Un sector fisico consta de 2336 bytes, no contando los bytes 
utilizados para la información del encabezado, 288 bytes son 
usados para corrección de errores y los 2048 bytes e 2KB ) 
restantes pueden contener datos del usuario, este campo de datos 
de 2 KB es lo que la Propuesta HSG considera como un "Sector 
Lógico'': y si el tama~o de un sector físico es agrandado en 
futuras versiones del Libro Amarillo, también se contempla 
agrandar el tamaño de los sectores lógicos 

Un número identifica a cada sector lógico y es conocido como 
LSH e Logical Sector Number >. el primer sector habilitado para 
el usuario en el CD-ROM tiene la dirección física 00:02:00 y le 
corresponde el LSN•O. 

SECTOR FISICO 
.--~~~~~~~~~~./,~~~~~~~~~~---, 

SECTOR LOGICO 
.--~~~~~~~./,~~~~~~~~ 

1 Sin~ \Encabezado 2048 bytes datos de usuario EDC ECC 

Fig. 3.2.l.l 
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3.2.2 Bloque L6gico. 

Un sector lógico puede dividirse en varios Bloques Lógicos 
para proporcionar un direccionamiento más preciso. Diferentes 
CD-ROMs pueden tener varios tamaños de bloques lógicos, los 
cuales pueden ser de 512, 1024 ó 2048 bytes, sin que ocurra nunca 
que un bloque lógico sea mayor que un sector lógico. 

A cada bloque lógico se le asigna un número conocido como 
LBN < Logical Block Number ). El primer bloque 16gico < LBN•O > 
se encuentra localizado dentro del primer sector lógico 
C LSN•O >. La propuesta HSG recomienda que la información en el 
disco se direccione en términos de LBNs. 

3.3 ARCHIVOS 

La propuesta HSG proporciona reglas para identificar archivos 
y un número de mecanismos para encontrarlos sin especificar que 
contenido pueden tener los mismos ( texto, video, etc. >. 

Un archivo está asociado con un conjunto de bloques lógicos, 
los cuales usualmente son subsecuentes. y forman lo que se llama 
un Extent. La propuesta HSG permite tener archivos con varios 
extents separados, sin embargo, no todos los sistemas operativos 
permiten multiples extents en el CD-ROM. 

3.3.l Identificadores de Archivos. 

Cada archivo 
identificador e 
extensión y el 
opcionales, sin 
debe tener nombre 
ser alguna de las 

tiene que ser diferenciado mediante un 
File ldentifier >. formado por un nombre, una 
número de versión, estas tr~s cosas son 
embargo, para que el identificador sea valido 
o extensión. La forma del identificador puede 
siguientes: 

Nombre.Extensión:Versión 
o .Extensión:Versión 
o Nombre;Version 
o Hombre.Extensión 
o Nombre 
o .Extensión 

Se pueden utilizar en el identificador los 
caracteres: 

Números 
Letras 
Signos 

0-9 
A-Z C solo may6sculas > 

46 

siguientes 



Notese que el nombre y la extensión están separados por un 
punto y la extensión se separa de la versión por un punto y coma. 
El máximo de caracteres empleados en un identificador es de 31 
incluyendo el punto y el punto y coma, aunque esto varia según 
diferentes niveles de trabajo en la propuesta HSG, el nivel más 
bajo tiene 8 caracteres para el nombre del archivo, 3 para la 
extensión y no permite número de versión, garantizando así la 
compatibilidad con las PCs. 

3.4 DIRECTORIOS. 

La propuesta HSG permite la localización de subdirectorios 
que parten de un directorio raiz o de otro subdirectorio, sin 
embargo, por las limitaciones de algunos sistemas operativos se 
limitan a a los niveles jerárquicos que pueden tener los 
subdirectorios. 

3.4.l Estructura de un Archivo Directorio. 

Un directorio es similar a un archivo de usuario, sin 
embargo, la estructura del archivo directorio está definida en 
forma especial en la propuesta HSG. Los archivos directorios 
están formados por registros de longitud variable( 33 bytes más 
el número de bytes del identificador>, los cuales contienen 
campos para definir las características del archivo. como son: su 
identificador, su longitud en bytes. el LBN de su primer bloque 
lógico en el extent, y otra información requerida para abrirlo y 
usarlo. Cada extent de archivo C no cada archivo > tiene un 
diferente registro de directorio. 

Cuando un archivo tiene varios extents. el orden de los 
registros de directorio para ese archivo, permite ordenar 
logicamente los datos en él, en otras palabras. el primer 
registro del directorio contiene el primer extent. en el cual se 
localiza el inicio del archivo y el último registro del 
directorio contiene el último extent. en el que se encuentra el 
final del mismo: como se ilustra en la figura 3.4.l.l. 

Información adicional acerca de un archivo se puede grabar en 
lo que se conoce como XAR e Extended Attribute Record >. su 
cont~nido lo abordaremos posteriormente. Por ahora solo 
mencionaremos que se encuentra localizado inmediatamente antes 
del archivo en el disco: y el LBN grabado en el directorio para 
la local1zac16n del archivo, apunta al inicio del XAR. y debido a 
que el registro en el directorio contiene su longitud. el sistema 
puede fac1lmente saltarlo y posicionarse al inicio de los datos 
en el archivo. 
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Como otros archiV'os. los subdirectorios son localizados 
utilizando un registro en el directorio raiz. Por lo cual. la 
propuesta HSG no define la localización física de los directorios 
en el disco. pudiendose asi localizar según las necesidades de 
cada aplicación específica. Por ejemplo, localizando el 
directorio cerca de los archivos que con más frecuencia se 
accesan se puede minimizar el tiempo de acceso. 

La longitud de los registros de directorio es variable, pero 
no pueden rebasar los límites de un sector lógico. Un sector 
lógico completo es la cantidad conveniente de datos que se debe 
leer porque así lo permite el buffer del sistema. y con esto la 
propuesta HSG asegura que cada buffer contenga parte de un 
directorio, el cual contiene únicamente registros completos de 
directorio y nunca fragmentos. 

ARCHIVO DE DIRECTORIO 

REGISTRO REGISTRO 2 REGISTRO 3 REGISTRO 4 REGISTRO n 
/ / 

ARCHIVO ARCHIVO ARCHIVO ARCHIVO ) ARCHIVO 
A B B B ( ( N 

/ / 

" / " / 250 251 252 253 254 255 299 300 301 302 303 304 

XAR ARCHIVO A:EXTEN l XAR ARCHIVO B:EXTEN 3 

l 2 3 4 5 ll 12 13 14 15 

" / " / 
400 401 402 403 404 9BB 969 990 991 992 

ARC IVO B:EXTEN ARCHIVO B:EXTEN 2 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fig. 3.4.l.l Organización de los archivos en el disco. 
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3.4.2 Tabla de Trayectoria. 

Cuando los directcrios tiene una estructura jerárquica, suele 
ocurrir que en algunas ocasiones el proceso de búsqueda de un 
archivo sea muy largo debido a que este se encuentra muy anidado 
en el directorio, por lo cual, la propuesta HSG proporciona una 
forma más rápida para encontrarlo, usando lo que se conoce como 
''Tabla de Trayectoria'' o tabla de ruta C Path Table ); ésta 
contiene el indice de todos los directorios. La propuesta 
establece que la tabla de trayectoria contenga el LBN de cada 
subdirectorio, proporcionando acceso directo a un subdirectorio a 
través de ella. Ahora, si la tabla de trayectoria se carga 
completa en RAM, una simple búsqueda puede accesar cualquier 
subdirectorio en el disco. 

3.4.3 Funcionamiento de los Directorios. 

La tabla de trayectoria únicamente garantiza el acceso al 
primer sector de directorio. y como un directorio muy largo puede 
contener miles de arch1vos y ocupar muchos sectores del disco. lo 
cual consume mucho tiempo en lectura y búsqueda por parte del 
sistema para poder encontrar un archivo dentro del directorio, se 
hace necesario que el usuario distribuya sus archivos en una gran 
cantidad de subd1rector1os, limitando el número de archivos que 
contenga un subdirectorio a cerca de 40. Los registros de 
directorio para 40 archivos con nombres de longitud promedio 
ocupan solo un sector, y si todos los subdirectorios limitan su 
cantidad de registros a un solo sector, el indice de la tabla de 
trayectoria proporcionará acceso directo al registro de 
directorio de un archivo, revelando inmediatamente su 
localización. 

3.5 ATRIBUTOS AMPLIADOS DE LOS REGISTROS CXAR>. 

Los atributos ampliados de los registros permiten almacenar 
información ad1cional acerca de archivos individuales. aumentando 
y complementando el registro de directorio. Además al hacer esto 
se perfecciona s1gn1ficativamente la presentación. y por otro 
lado, s1 los registros de directorio son pequeños, cabran mas 
dentro de un bloque de la estructura del directorio, pudiendo 
asi tener información sobre mas archivos con una simple búsqueda 
y lectura del disco. La propuesta HSG permite reg1stros de 
director:o pequeños para almacenar únicamente la información 
usada con mas frecuencia acerca de cada archivo. y cualquier otra 
información va en el XAR. 
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El sistema operativo o la aplicación pueden usar el XAR para 
guardar cosas como: la estructura del registro asociado al 
archivo, la creación, modificación, expiración, y datos efectivos 
del archivo: o información específica de una aplicación especial. 
Como el uso del XAR es opcional, un campo (Byte Position<BPJ 2) 
en el registro de directorio de cada extent del archivo indica si 
el XAR está presente. Si una aplicación no necesita de la 
información en el XAR. el registro simplemente es omitido, y BP 2 
es puesto a cero. 

Si un archivo tiene multiples extents, cada uno de ellos 
puede tener su propio XAH, sin embargo. si la información en los 
XARs llega a tener conflictos, puede ocasionarle problemas al 
sistema. No obstante, para prevenir esta posible dificultad la 
propuesta HSG establece que el último extent de un archivo sea el 
que contenga el XAR válido para todos ellos, ya que si la 
información en el XAR del último extent es diferente a la de los 
primeros, estos XARs son ignorados, lo cual es muy bueno para 
ciertas aplicaciones; por ejemplo, la actualización de archivos. 

3.5.l Localización del XAR. 

Cuando una aplicación usa el XAR. éste se pone al inicio del 
archivo y el valor del campo Longitud del XAR CXAR Length) 
( BP 2 ) en el registro de directorio indica cuantos bloques 
lógicos ocupa. Los datos actuales del archivo inician en el 
bloque lógico que sigue al XAR. 

L.os directorios por ser simples archivos. también pueden 
tener XARs, y cuando los tienen. el campo en la tabla de 
trayectoria etiquetado como Longitud del XAR <BP 5) indica 
cuantos bloques lógicos ocupa el XAR, y en donde inician los 
registros de directorio. 

3.5.2 Contenido Estándar de los XARs. 

El XAR almacena información acerca del archivo, la que puede 
ser: el nivel de control de acceso al archivo. sus datos , la 
estructura de los registros dentro del mismo; y aparte. un campo 
reservado para uso del sistema, un registro completo del 
directorio, y un campo reservado para que lo utilice una 
aplicación específica. Ademas. estos campos pueden ser empleados 
tanto por el s1stema como por la aplicación que así lo requiera. 

I. Nivel de Control de Acceso al Archivo. Los primeros tres 
campos en el XAR proporcionan información sobre el nivel 
de control de acceso al archivo estos son como sigue: 
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l. Código de Identificación del Propietario. Este 
código identifica al propietario del archivo. Es un 
número de 16 bits que cuando se usa en conjunción 
con el campo de permiso habilita a un sistema 
operativo como UNIX o VMS para determinar si el 
usuario que quiere accesar el archivo tiene el 
permiso apropiado para hacerlo. 

2. Código de Identificación de Grupo. Este código 
especifica el identificador de grupo para el grupo 
de usuario al cual el propietario del archivo 
pertenece. El sistema operativo verifica otra vez 
el permiso apropiado y permite o niega r.l acceso a 
miembros de otros grupos. 

3. Permisos. Este campo especifica las condiciones 
bajo las cuales se les permitirá a los usuarios el 
acceso al archivo. C sistema. propietario. grupo y 
en general ) 

El formato de los discos hechos con las 
especificaciones de la propuesta HSG es muy 
conocido y probablemente sea implementado en una 
gran variedad de hardware y de sistemas operativos, 
algunos de los cuales no tienen control de acceso a 
los archivos. en tales condiciones no se podrá 
utilizar la opción de permiso, ya que de lo 
contrario se presentará la situación, de que 
usuarios no autorizados tengan a su alcance 
archivos protegidos. 

II. Datos del Archivo. El XAR también permite almacenar 
los datos de cuando el archivo fue creado, modificado, 
expira o será efectivo. Muchas aplicaciones y sistemas 
operativos usan estos datos para proporcionar 
información acerca del uso o estado del archivo. Por 
eje~~lo, sí el archivo contiene información que será 
efectiva en un futuro, la aplicación le indicará al 
usuario que esa información no es exacta. 

III. Registros. La parte siguiente del XAR almacena 
información sobre la estructura de los registros de un 
archivo. La propuesta HSG sop~rta dos formatos de 
registro: longitud fija y longitud variable. El campo 
del Formato de Registro BP 75 indica si la estructura 
del registro está definida como longitud fija 
variable; un valor de 2 ó 3 en este campo 1nd1ca el uso 
de registros con longitud variable, pero d1st1ngue entre 
dos posibles formas de ordenar los bytes, en el campo de 
la palabra de control del registro, asociado con cada 
registro de longitud variable en el archivo. S1 el valor 
del formato del registro es 2. entonces. el valor 
almacenado en la palabra de control del registro es 
escrita con el bit menos significativo CLSBl primero, y 
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si el valor es 3, entonces, está escrita con el bit más 
siginificativo <MSB> primero. A menos que se diga otra 
cosa. la aplicación grabará todos los archivos como un 
flujo de bytes que no involucra estructura de registro. 

El campo de Atributos del Registro C BP 76 > especifica 
cual es la forma de control de caracteres que será usada 
para realizar el despliegue de los registros de un 
archivo. El despliegue se refiere principalmente a una 
salida, como una pantalla o una hoja impresa. que 
finalmente muestra el archivo. Un valor de O ( cero ) en 
este campo indica que una alimentación de linea precede 
a cada registro en el archivo y un caracter de retorno 
de carro seguirá a cada registro al ser desplegado. Un 
valor de 1 indica que el primer byte debe ser 
interpretado como el caracter de retorno de carro 
FORTRAN especificado en ISO 1539. Finalmente. un valor 
de 2 especifica que la aplicación conoce los caracteres 
de control de forma .en el registro y los procesará de 
acuerdo a ellos. 

El campo final de la porción de registros de un XAR es 
la palabra de control e BP 77-80 >.la cual contiene un 
número binario de 16 bits que es interpretado básandose 
en el valor de BP 75. Cuando el valor en BP 75 es cero, 
el valor en BP 77-80 ·debe ser también cero. Esto indica 
que el archivo no tiene una estructura de registro 
definida en la propuesta HSG. Un valor de 1 en BP 75 
índica que el valor en BP 77-80 determina la longitud de 
los registros de longitud fija. Un valor de 2 ó 3 en BP 
75 establece que el valor en BP 77-80 es la longitud 
aAxima de un registro en el archivo. 

IV. Uso del XAR por el Sistem~. Un tercer uso del XAR es 
para almacenar información especifica del sistema. El 
campo identificador del sistema C BP 81-112 contiene 
el nombre del sistema que usa el campo denominado 
Res~rvado para Uso del Si~tcm~ C BP 113-176 >. los 64 
bytes que lo forman pueden almacenar información 
especifica de un sistema. La propuesta HSG no establece 
el contenido de estos campos: sin embargo, no se deben 
almacenar datos para una aplicación determinada. ya que 
estos tienen un lugar reservado como se vera 
posteriormente. 

V. Registro de Directorio. Un registro completo de 
directorio para el extent del archivo asociado con este 
XAR es duplicado en el XAR, con el objeto de asegurar 
que el XAR sea un lugar donde el sistema puede encontrar 
toda la información acerca del archivo. Algunos 
sistemas liberados pueden t1sar este registro de 
directorio extra para facilitar el acceso al archivo. 
El número de directorios padre también es proporcionado 
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VI. 

3.6 

para Que el sistema tenga La habilidad de Localizar un 
directorio padre dentro de La tabla de trayectoria. 

lnformac10n de Rpl1cac10n. EL último campo en el XAR es 
de información para una aplicación especifica. La 
propuesta HSG na determina el tamano de este campo, pero 
no puede ser mayor de 6~ Kbytes. EL campo de Longitud 
Reservada para Uso de Rplicac10n < BP 247-250 l, indica 
que tamano tendr~ el Area que usaré La aplicación. y es 
La única especificación de la propuesta HSG que se 
necesita para poder usar esta Area, sin embargo,la 
aplicación determina su contenido. 

VOLUHEN DEL DISCO ( The Volume Disc ). 

El Area de un disco donde La información puede ser grabada se 
conoce como Espacio del Volumen <Volume Space>, el cual estA 
formado por todos Los sectores disponibles para los QUe el Libro 
Amarillo Philips/Sony no define su uso. 

EL Espacio del Volumen se inicia en el sector lógico o y se 
extiende hasta el final del área grabada en el disco. Se divide 
en dos áreas; una del sistema y otra de datos; La primera, 
comprende del LSN o al LSN 15. La propuesta HSG no define su 
contenido, por lo cual, Las disenadores del disco pueden usarla 
como La jusguen conveniente, pero asegurAndose de Que el sistema 
Liberada tenga la inteligencia necesaria para interpretar y 
actuar sobre Lo que se escriba en él. EL Area de datos ocupa 
todos Los sectores restantes grabados en el disco. 

3.6.1 Descriptor del Volumen< Volume Descriptor). 

Un disco CD-ROM es conocido como un Volumen. RL inicio del 
Area de datos de cada volumen hüY una e5tructura que contiene el 
Descriptor del Volumen 1 el cual describe todo el contenido del 
disco, proporcionando informaciOn acerca de la organización 
l0g1ca del disco, La Localización del directorio raiz para La 
estructura est~ndar del sistr:ma de archivas, el número y 
localización de algunas particiones no especificadas en el disco, 
Los autores, La fecha y hora de creación, y mucho m6s. La 
secuencia del Descriptor del Volumen es La única parte del área 
de datos para La cual la propuesta HSG especifica su 
Localización. EL sistema puede encontrar La LocalizaciOn de otras 
estructuras importantes en el disco leyendo el Descriptor del 
Volumen. 

3.6.2 Estructura del Descriptor de Volumen. 

El Descriptor del Volumen consta de 20~8 bytes, en registros 
de Longitud fija, Los cuales deben ser grabados secuencialmente, 
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iniciando el LSN 16. La secuencia del Descriptor del Volumen 
puede ser tan larga como sea necesario para describir todas las 
estructuras en el disco. El Terminador de la Secuencia del 
Descriptor del Volumen, indica el fin de la secuencia del 
Descriptor del Volumen. 

Cinco tipos de Descriptores de Volumen están definidos en la 
propuesta HSG, los cuales son sintetizados en la fig. 3.6.2.1. 
La secuencia del Descriptor de Volumen puede contener varios 
tipos de Descriptores de Volumen en muchas combinaciones. Sin 
embargo, dos limitantes tienen lugar en la secuencia de 
organización: 

I. Cada disco debe contener por lo menos un Descriptor de 
Volumen Estandar . Un disco con formato HSG debe tener 
la Estructura Es~ándar de Archivo y necesita un 
Descriptor de Volumen Estandar para localizar está 
estructura del archivo. Si el autor del disco pone más 
de un Descriptor de Volumen Estandar para obtener una 
redundancia en caso de un error de disco, cada uno debe 
hacer referencia a la misma Estructura Estándar de 
Archivo. 

II. Al menos un Terminador de Secuencia del Descriptor del 
Volumen debe ponerse después de todos los Descriptores 

Descriptor Secuencia 
Estandar terminadora 

del Volumen del Volumen 

EJemplo l 

Descriptor Descriptor Secuencia 
terminadora 
del Volumen 

Registro Estandar Registro Estandar 
1 del Volumen 2 del Volumen 

Conjunto 
de Carac- Registro 
teres #l 

Ejemplo 2 

Descriptor Descriptor Conjunto Secuencia 
Estandar del volumen de Carac- terminadora 

del Volume
1
no especif. teres #2 del Volumen 

EJemplo 3 

Figura 3.6.2.1 Ejemplos de secuencias de Descriptores de 
Volumen. 
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3.6.3 Estructura Estándar del Archivo Descriptor de 
Volumen < Standard File Structure Volume Descriptor ). 

La propuesta HSG requiere que cada disco contenga una 
Estructura Estandar de Archivo, ya que esto simplifica la 
jerarquia del directorio del sistema y la Tabla de Trayectoria 
que fueron descritas anteriormente. La Estructura Estandar del 
Archivo Descriptor de Volumen proporciona información esencial 
acerca de esta parte fundamental del formato del disco. 

Para asegurarse que "los discos son intercambiables", los 
campos en esta estructura. contienen identificadores con arreglos 
de caracteres, que usan el conjunto de caracteres estándar 
ISO 646. 

Los campos de la Estructura Estandar del Archivo Descriptor 
de Volumen muestran la flexibilidad de la propuesta HSG. 

I. Identificador del Sistema ( System Identifier >. Este 
campo proporciona un medio para identificar el sistema 
que usa el área del sistema del disco. Si una 
implementación reconoce un identificador en esta 
zona, puede proceder a procesar los datos en el Area del 
Sistema. 

11. Identificador de la Aplicación ( Aplication Identifier ) 
Una aplicación puede usar estos 128 bytes para decir 
como se interpretarán los datos en el disco. 

III. Identificador del Conjunto del Volumen Volume Set 
Identifier ). Regresaremos a este campo cuando veamos 
los conjuntos de multivolümenes; sin embargo, su primer 
uso es para almacenar el nombre de un conjunto de discos 
y además, es usado en conjunción con el Número de 
Secuencia del Volumen en el Conjunto < Volume Set 
Sequence Number >.para construir conjuntos de varios 
discos. 

IV. Registro de Directorio para el Directorio Raiz 
<Directory Record for Root Directory>. Debemos conocer 
la localización del directorio raíz antes de poder 
trabajar con la estructura del directorio. Este registro 
de 34 bytes apunta hacia la raiz y es una forma de 
localizar el directorio raíz: una segunda forma se 
obtiene leyendo la Tabla de Trayectoria. 

V. Identificador del Archivo de Derechos de Copia 
<Copyright File ldentifier ). Los autores de discos 
pueden crear un archivo para almacenar información de 
derechos de copia y poner el nombre del archivo en este 
campo. Este archivo se encuentra en el directorio raiz, 
y su nombre se 11m1ta a ocho caracteres y su extensión a 
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tres. Nombres reservados no son usados para prevenir 
conflictos con los que se asocian con otras aplicaciones 
o sistemas. 

VI. Identificador del Archivo Abstracto Abstrae File 
ldentifier >. Este campo es usado y restringido en la 
misma forma que el anterior y ambos son tipo texto para 
facilitar su lectura y despliegue. El archivo abstracto 
puede contener la información que el autor quiera. 

VII. Conjunto de Caracteres Codificados en el Descriptor del 
Volumen< Coded Character Set Volume Descriptor >. La 
propuesta HSG como ya vimos antes. limita los nombres de 
archivos y directorios a un subconjunto del ISO 646 para 
asegurar que los discos sean intercambiables; sin 
embargo, también reconoce que otros conjuntos de 
caracteres con frecuencia son deseables para nombres de 
archivos y directorios. Por tal razón. la propuesta 
permite a los autores de los discos. construir 
estructuras de directorio usando un Conjunto de 
Caracteres Codificados en lugar del Conjunto de 
Caracteres Estándar ISO 646. 

Esta estructura alterna de directorio está físicamente 
separada de la Estructura Estándar de Archivo y utiliza 
diferentes archivos de directorio y directorio raíz. 
Sin embargo. su estructura tiene la misma forma que la 
Tabla de Trayectoria, los registros de directorio. etc .. 
Un sistema que puede leer correctamente la Estructura 
Estándar de Archivo. podrá leer también las estructuras 
de directorio asociadas con los conjuntos de caracteres 
de código. con solo pequeñas modificaciones de 
software. 

El Conjunto de Caracteres Codificados en el 
del Volumen proporciona información esencial 
cada conjunto de c~r~ctcre~ codificados del 
archivo. Este descriptor contiene dos 
adiciones al Archivo Estandar del Descriptor 
del Sistema. 

Descriptor 
acerca de 

sistema de 
importantes 
del Volumen 

l. El campo de Conjunto de Caracteres Codificados para 
el Identificador del Descriptor tCoded Character 
Set for Descriptor Identifier>. especifica las 
secuencias usadas paro interpretar los campos en 
el descriptor del Volume y los registros de 
directorio para el conjunto de caracteres 
codificados del sistema de archivo. 

2. El Byte Bandera del Volumen CVolume Flag Byte: BP 
16) indica s1 el campo del Conjunto de Caracteres 
Codificados tiene una o más secuencias de escape 
que no están registradas de acuerdo al ISO 2375. 
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'II I I. 

IX. 

3.7 

Estructura no Especificada en el Descriptor del Volumen 
CUnspecified Structure Voluae Descriptor>. Este campo 
describe una área en el disco en la cual el autor del 
disco puede grabar datos que no forman parte de la 
Estructura Estándar de Archivo del HSG. y como los 
contenidos en dicha área no están especificados el autor 
puede usarla como mejor le parezca. Esta área es parte 
del Espacio del Volumen descrito anteriormente, y se 
pueden referenciar datos dentro de ella desde el Sistema 
Estándar de Archivos. 

Registro de Boot <Boot Record). El tipo final del 
Descriptor del Volmen de la propuesta HSG descrita es el 
Registro de Boot. Sistemas o aplicaciones especificas 
usan este descriptor para dar a su sistema de cómputo el 
estado deseado. Por eJemplo. un Registro Boot puede 
cargar un sistema operativo o un programa de aplicación 
asociado con el disco montado. Un disco puede tener un 
número ilimitado de Registros de Boot, pero la 
combinación de los campos: Identificador del Sistema de 
Boot <Boot System Identif1er: BP 16-47) y el 
Identificador de Boot <Boot Identifier: BP 48-79) ptJede 
ser única para garantizar que el sistema anfitrión ó la 
aplicación puedan identificar apropiadamente el Boot 
Record. 

CONJUNTOS MULTIVOLUMENES. 

Aunque la capacidad del 
datos pueden facilmente 
consecuencia, la propuesta 
conJuntos multivolumen. 

CD-ROM es muy 
11 enar :::i.5.s 

HSG contempla 

grande. conjuntos de 
de un disco. Como 
combinar discos en 

La Estructura Estandar del Archivo Descriptor del Volumen, 
permite que el autor de disco especifique el nombre del conjunto 
y el número de volumenes en él. En general, dos situaciones 
propician la creación de un conjunto multivolumen. En la 
primera, el autor del disco tiene un conjunto de datos de un 
~amaño conocido que excede la capacidad de un disco. El número de 
discos requeridos por el conjunto de datos se conoce antes de que 
~l conJunto de datos se encuentre en la última etapa en el 
proc~so de construcción de un disco. en la que se obtiene el 
disco "MASTER" para obtener desp•Jes todas las copias que se 
quieran; en la segunda, la situación se crea cuando los editores 
m.aneJan conjuntos de datos que crecer. con el tiempo, por lo cual, 
se deben adicionar discos period1camente a un conjunto de 
~o!umenes que ya existe. 
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3.7.l Creación del Conjunto Multivolumen al ''Mismo Tiempoº. 

Para el primer caso el editor debe definir el contenido de 
tres campos en el Descriptor Estandar del Volumen con los valores 
apropiados. Estos tres campos son los siguientes: 

l. 

II. 

III. 

Identificador del Conjunto al que pertenece el Volumen 
<Volume Set Identifier: BP 215-342). Este campo 
contiene el nombre del conjunto al que pertenece el 
volumen, y todos los discos en el conjunto deben tener 
el mismo nombre, ya que así es como el sistema sabe si 
todos los discos montados pertenecen a un conjunto. 

Tamafio del Conjunto al que pertenece el Volumen <Volume 
Set Size: BP 129-132>. Este campo almacena un número 
que esp~cifica cuantos discos contiene un conjunto, por 
lo cual, el valor mínimo que puede contener es 2, y el 
máximo es limitado por la propuesta HSG a 65535. 

Número Secuencial del Volumen en el Conjunto Volume 
Set Secuence Number: BP 133-136 ). Cada disco en el 
conjunto tiene un número diferente en este campo. 
iniciando la numeración con l y se continúa 
secuencialmente hasta llegar al valor especificado en el 
campo Tama~o del Co~junto al que pertenece el Volumen 
C Yolume Set Size ). 

La propuesta establece para esta situación que cada disco en 
el conjunto contenga información sobre todos los discos del 
conjunto, por lo cual. cada disco debera contener una Tabla de 
Trayectoria y una Estructura de Directorio en el mismo lugar y 
que sean válidos para todo el conjunto. lo que permitirá 
encontrar un archivo sin ten~r que mont~r todú5 los discos. sin 
embargo, no descarta la posibilidad de que para leer un archivo 
se tenga que usar más de un disco. 

3.7.2 Actualización de Conjuntos Multivolumen. 

El segundo caso es un poco más complejo. pero permite a un 
editor adicionar volumenes a un conJunto despu~s de que los 
discos iniciales fueron hechos. Supongamos que tenemos un 
conjunto de dos vólumenes y posteriormente adicionamos otro 
volumen. Los valores para el Identificador del Conjunto del 
Volumen. TamaHo del Volumen e Volu~e Size >. y otros campos 
importantes del Archivo Estandar de la Estructura del Descriptor 
del Volum~n se ruuestyan a continuación: 
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Conjunto Volumen ID Conjunto de Definición Conjunto de 
IDs del del Tamaño Secuencias 

No. Volumen del Conjunto del Volumen 

Disco l. 
conjunto 
inicial dskorig_1 disco_Set 2 1 

Disco 2, 
conjunto 
inicial dskorig_2 disco -Set 2 2 

Disco 3, 
adicionado 
posterior-
mente disc -adíe disco -Set 3 3 

El Identificador del Volumen <Volume ldentifier>, como se 
observa varía de disco a disco, sin embargo, el Identificador del 
Conjunto al que pertenece el Volumen debe ser el mismo. 

Para el conjunto inicial, la Definición del Tamaño del 
ConJunto al que pertenece el Vólumen , es de 2, y cada volumen en 
el conjunto original tiene un Número de Secuencia que Define al 
Volumen <Volume Set Sequence Number: VSSN> que indica su posición 
en el conjunto. Cuando se adiciona el nuevo volumen, el valor en 
su campo de Definición del Tamaño del Conjunto al que pertenece 
el Volumen, refleja esto. y su VSSN indica que él es el último en 
el conjunto. Notemos también que no podemos cambiar este campo de 
los volúmenes anteriores, por lo cual, debemos hacer que el nuevo 
volumen sea el único que refleje el estado actual del conjunto. 
La propuesta HSG especifica que el disco con el valor más alto en 
el campo del Conjunto del Tamaño del Volumen contenga la versión 
de la Tabla de Trayectoria y la estructura d~ directorio válida 
para el conjunto. haciendo que el directorio en los discos 
anteriores sea obsoleta. Este nuevo directoric es el único que 
puede proporcionar información acerca de todos los archivos en el 
conJunto. 

Esta característica es muy poderosa ya que, nos permite 
"borrar'' o "cambiar" archivos en los di seos anteriores, con solo 
omitirlos en el directorio del último disco. Debemos tener 
?resente que lo anterior no se hace físicamente, sino de una 
m.an~ra artificial y que si nosotros montamos primero un disco 
diferente al último, los archivos que se habian eliminado pueden 
habll1tarse otra vez. 
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3.8 OPCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE ARCHIVOS. 

La propu~~ta HSG proporciona muchas otras características 
opcionales que los autores pueden implementar, sin embargo, éstas 
no se pueden implementar en todos los niveles de la propuesta 
HSG. A continuación mencionaremos algunas de las mas 
interesantes. 

3.B.l Archivos Intercalados. 

Muchas aplicaciones en ti~mpo real requieren una velocidad 
especifica para la transferencia de datos desde el disco. La 
velocidad leyendo todos los sectores secuencialmente esta fíjada 
a 150 KB/seg. la cual es muy alta y puede sobrecargar la 
aplicación a menos que se pare la lectura. Un estudio cuidadoso 
de la tecnologia de CD-ROM revela que cada vez que se detiene la 
lectura. se pierde el tiempo equivalente a casi dos revoluciones 
del disco antes de la siguiente lectura, lo cual es mucho tiempo 
para algunas aplicaciones. Por lo tanto. una aplicación en 
tiempo real no puede recibir los datos rápidamente o detener el 
flujo de datos y esperar, ya que, ninguna de las dos cosas es 
atractiva. 

~a propuesta HSG supera esta dificultad grabando los archivos 
como una secuencia continua de sectores, intercalando sectores 
vacios a intervalos cuidadosamente calculados entre los sectores 
grabados. De esta forma. el driver puede continuar leyendo el 
archivo secuencialmente, y con software de alto nivel o con 
hardware desechar los sectores vacios que no se quieren. 

La Fig.3.8.l.l muestra como un archiva es expandido en esta 
forma para reducir la v~locidad de transferencia de datos. 

A A 

Fig. 3.8.l.l Archivo con bloques vacios 
intercalados 

de desperdicio 

Los cuadros marcados con la letra A representan a 
sectores del disco que contienen datos del archlVO A, y 
cuadros vacios representan a los sectores que se 
intercalaron. 

los 
los 
les 

La fig. 3.8.1.2 ilustra un uso diferente del intercalado, 
donde se alternan los sectores de dos archivos. lo cual ~ueCe ser 
útil en algunas apl1cac1ones. Aquí leemos 3 sectores del archivo 
8 y después leemos 2 sectores del C y luego regresamos al B. 
logrando con esto que el flUJo de datos sea secuencial todo el 
tiempo. 
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B 

Fig. 3.8.l.2 
intercalados. 

B B e 

Archivos 

e B 

con 

B B e e 

sus bloques de datos 

Dos campos en el registro de directorio especifican el 
intercalado de archivos. El primero de estos campos está 
e~iquetado como Tamaño de Intercalado <Interleave Size: BP 27 > 
y el segundo como Factor de Salto de Intercalado Clnterleave Skip 
Factor: BP 29-32 >. El primer campo define el núm~ro de bloques 
lógicos consecutivos grabados en un archivo, y el segundo le 
indica al sistema cuantos bloques lógicos tiene que saltar antes 
de leer la siguiente parte del archivo en el inicio de un 
sector. 

3.8.2 Archivos Asociados. 

En algunas aplicaciones, tener dos más archivos con el 
=ismo identificador de archivo puede ser ventajoso, ya que, la 
relación que existe entre ellos es más estrecha que la que pueden 
tener dos archivos que tengan el mismo nombre y .diferente 
extensión. Por eJemplo, un archivo puede contener el texto de un 
documento y el otro puede contener información de fuentes y 
formato. En esta situación, el bit del Archivo Asociado < bit 
?Osición 2 > del campo de Banderas del Archivo en el registro de 
directorio es puesto en l. El software de aplicación ó el del 
S!stema liberado debe interpretar correctamente dicha bandera y 
actuar de acuerdo ella. 

3.8.3 Archivos Ocultos < Hidden Files ). 

El byte e BP 25 > de Banderas del Archivo en el Registro de 
~¡rectorio también contiene un bit ( bit posición O ) que permite 
a un archivo ser Oculto Ch1dden>, en otras palabras, cuando el 
usuario utilice ciertos comandos para desplegar los archivos en 
un directorio, el sistema liberado no reconocerá la ~xistencia de 
estos archivos. sin embargo, esta caracteristica de los archivos 
depende del sistema liberado que se este usando. 
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3_9 NIVELES DE INTERCAMBIO. 

La propuesta HSG proporciona tres niveles de implementación 
de software para desarrolladores de sistemas, los cuales se 
llamaron ''Niveles de Intercambio de Datos'', y permiten a los 
autores hacer discos que incorporen todas o solo algunas de estas 
características propuestas según sus necesidades. 

3.9.l Nivel Uno. 

Es el nivel más bajo de intercambio, incorporá un número 
minimo de características. eliminando la mayoría de las 
caracteristicas más sofisticadas de la propuesta. Un sistema 
CD- ROM e reproductor CD-ROM, computudord, sistema operativo y 
software para recuperar ) que puede leer datos formateados de 
acuerdo a la propuesta HSG estará habilitado para leer estas 
características del Nivel 1 ocasionando las siguientes 
restricciones: 

I. Están prohibidos los conjuntos multivolumen. 

II. No se permiten archivos ocultos 

III. Los archivos asociados están prohibidos. Esto se debe a 
que los sistemas del Nivel 1 no estarán habilitados para 
encontrar dos archivos compartiendo el mismo nombre en 
el mismo subdirectorio. 

IV. Los campos de protección en el XAR también pueden ser 
ignorados. 

V. No se permiten archivos con multiples extent$. 

VI. No se permite intercalar archivos. 

VII. Los nombres de archivos y directorios se limitan a 8 
caracteres. 

vrrr_ 

IX. 

3.9.2 

Las extensiones de los archivos se limitan 
caracteres. 

El número de versión del archivo no está permitido. 

Nivel Dos. 

a 3 

Este nivel proporciona características adicionales que la 
mayor1a de los diseñadores necesita~án. es~ecialmente aquellos 
que están trabajando con el formato estándar CD-I. Difiere del 
Nivel l únicamente en que permite los archivos intercalados y los 
nombres de archivos y directorios pueden tener hasta 31 
caract~res: todas las otras restricc1one~ del Nivel l son 
aplic~bles. 
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~os sistemas liberados en nivel 2 también podran leer 
correctamente discos en Nivel l. 

La propuesta HSG sugiere gue se pueden hacer textos sobre 
discos CD-ROM compatibles con CD-! usando las especificaciones de 
formato en Nivel 1 y Nivel 2 en conjunción con los códigos de 
caracteres ISO 646. El VTOC y la estructura de directorio del 
CD-1 y el CD-ROM son completamente compatibles. Sin embargo, el 
formato del CD-I es más simple porque está diseñado para un 
sistema operativo determinado, por lo cual. no podrá actuar sobre 
el contenido de los XARs. 

3.9.3 Hivel Tres. 

Todas las caracteristicas y capacidades de la propuesta HSG 
se proporcionan en este nivel, sin embargo, implementar discos 
completamente en él requiere un sistema operativo que pueda 
mane~ar características como archivos en multiextens, conjuntos 
de ~ultivolumen e intercalado, ya que, si un sistema solamente 
ignora estos atributos especiales, puede leer los datos 
erroneamente, haciendolos inusables. 

Los sistemas liberados en Nivel 3 tamblén podrán leer 
correctamente discos hechos en los niveles 1 y 2. sin embargo, lo 
inverso no es cierto. 

3.10 CONCLUSION. 

La propuesta HSG fue formulada para proporcionar a las 
co~pañias que desean desarrollar aplicaciones en CD-ROM un 
formato estandar, el cual. puede ser manejado por varios sistemas 
liberados. En estos momentos nos encontramos en el proceso de 
estandarización< este proceso puede durar unos 5 años >. Los 
desarrvllaéorcs de CD-ROM tuvieron que unir sus esfuerzos para 
poder hacer frente a lo que propone el HSG. 

?ara la mayoria de los publicadores de CD-ROM, su problema no 
consiste en como detectar los formatos de los discos, sino como 
determinar que caracteristicas de la propuesta necesita un una 
publicación en especial. Después de que determinen que 
c~racteristicas necesitan, deben encontrar un sistema que las 
p~~da maneJar. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y DISE~O 
DEL SISTEMA 

4.1 INTRODUCCION. 

En este copitulo abordaremos el anaLisis y el diseno del 
sistema lector de CD-ROM. EL análisis consta de varias etapas, en 
Las cuales se considera toda la información que se pudo recopilar 
durante la investigac10n. Una de Las etapas del análisis es el 
estudio de factibilidad en el que se determina si el proyecto se 
puede llevar a cabo o no; después, si el proyecto es factible se 
efectúa el anaLisis de las alternativas, mediante el cual se 
escoge La mejor soluc10n para el problema y por último se 
analizan Los requerimientos necesarios para llevar a cabo el 
proyecto. 

Por otro Lado, durante el el proceso de diseno se definen Las 
funciones del sistema, as1 como, Los distintos procesos que el 
sistema deberá realizar, dando una descripción de cada proceso 
junto con un diagrama de bloques del mismo. Por último, se hace 
una integración de todos los procesos para tener el sistema 
completo. 
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•.2 RNRLISIS DEL SISTEMA 

4.2.1 Estudio de Fact1b1l1dad. 

Para Lle~ar a cabo el desarrollo del manejador de CD-ROM, 
encontramos que algunos de Los principales factores que 
determinan su factibilidad son La posibilidad de contar con Los 
elementos de hardaware necesarios o en su defecto tener la 
posibilidad de desarrollarlos; tener acceso a Las herramientas de 
software indispensables para el desarrollo del proyecto y Los 
recursos econOmicos que nos permitan obtener Los dos 
requerimientos anteriormente descritos. 

Respecto al hardware, debido a que Los trabajos sobre el 
CD-ROH son relativamente nuevos, existen en la actualidad pocos 
sistemas capaces de manejar esta nueva tecnologia para almacenar 
informac!On. Recordemos que Las Computado1~as Personales CPCs) yD 
controlan Los discos CD-ROM utilizando el nivel m~s bajo de La 
propuesta HSG. Por otro Lado de La investigación realizada) 
encontramos que el reproductor de CD-ROM que se ofrece en el 
mercado, esté equipado con una interfaz SCSI para conectarse a La 
computadora y como La computadora que va a ser utilizada, basada 
en el microporcesador 68000 , estd equipada con dicha interfaz 
para el control de sus discos de sistema, el reproductor de 
CD-ROM puede instalarse directamente como un disco de subsistema) 
sin tener incompatibilidad en Las senaLes de control y de datos, 
lo que hace que en el proyecto se ahorren gastos en hardware y 
solo se tengan que invertir horas-hombres en el desarrollo del 
software requerido. 

EL si5tema de cómputo a ser usado, es un sistema multiusuario 
que actualmente no cuenta con un controlador de CD-ROM efectivo, 
es por ésto que surgiO La necesidad de desarrollar el presente 
proyecto, el cual fué abierto por la empresa oue se encarga de la 
distribución en México y Latinoamerica del sistema de computo ya 
descrito. 

Respecto al software que se requiere para el desarrollo del 
controlador, se tienen diferentes alternativas y no existen 
problemas por La utilización del mismo, ya que La empresa ante5 
mencionada también tiene acceso al ~oft~are para el sistema 
basado en 68000. Entre Los Lenguajes que podemos usar se 
encuentran Basic, e, Ensamblador 68000 y otros, sin embargo, Los 
tres mencionados, son Los que ofrecen más ventajas para el tipo 
de cesarrollo que pretendemos realiLar. 
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El análisis del factor económico, no se realizará. Para 
nuestro caso la factibilidad que resulta de dicho análisis, ya 
fue considerado por la empresa antes mencionada, desde el momento 
en que fue abierto el proyecto. De lo anterior podemos decir que 
el factor económico no será ningún impedimento para llevar a cabo 
el desarrollo del proyecto, ya que será financiado por la 
empresa. 

El proyecto en un principio se limitará a trabajar solo con 
las características del nivel uno de la propuesta HSG y 
posterionnente se podrán ir aumentando sus capacidades para 
trabajar con los siguientes niveles. 

Por todo lo dicho anteriormente, podemos concluir que la 
realización del Controlador para CD-ROM es completamente 
factible. 

Análisis de Alternativas. 

Actualmente solo contamos con dos alternativas para 
desarrollar el sistema lector de CD-ROM, la primera es utilizar 
las utilerias que el sistema AMOS ofrece para el manejo del 
reproductor de CD-ROM y la otra es desarrollar nuestro propio 
driver y en ambos c3sos desarrollar las subrutinas necesarias 
para la recuperación de información del CD-ROM. 

a> Análisis de las utilerias·de AMOS. 

El sistema de cómputo bajo el cuál se llevará a cabo el 
desarrollo de este proyecto, tiene diversas variantes basadas 
principalmente en el tipo de procesador que utilice, la 
arquitectura del sistema, la configuración, y la versión del 
sistema operativo que esté usando. De acuerdo a estas 
caracteristicas los sistemas de computo se encuentran agrupados 
en varios modelos, por ejemplo~ ..u:iooo, AMlOOO/E, AMlOOO/XP, 
AM1200, AJ.11500, AJ.11545, AM2000, etc .. 

Basados en la infonnación obtenida encontramos que la 
interfaz que utiliza el reproductor del CD-ROM es compatible con 
los siguientes sistemas: 

A-'41200 
AM1500 
AM2000 

Si se quiere conectar a un sistema AMiooo con el 
microprocesador 68000 se tiene que hacer algunas pequeftas 
modificaciones a la tarjeta del CPU. 
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Uno de los mayores problemas con el CD-ROM es el formato 
estándar que se utiliza para escribir los datos. 

La mayoria de los datos habilitados en el CD-ROM se 
encuentran formateados como un disco que va a ser maneJado por el 
sistema operativo MS-DOS. ya que corno recordaremos, en la 
actualidad la mayoría de los reproductores para CD-ROM se 
conectan a las PCs. Con cada CD-ROM se proporcionan las 
extensiones para MS-DOS para que este maneje un tamaño más grande 
de bloques ya que normalmente maneja bloques de 512 bytes. AMOS 
también trabaja con bloques de 512 bytes, sin embargo, la forma 
en que funciona el Sistema de Servicio a Disco < DSKSER: Disk 
Service Ststem) implica un número muy grande de modificaciones en 
él para lograr que trabaje con bloques de 2048 bytes. Por lo 
tanto la decisión que se tomó está orientada en el sentido de 
forzar al reproductor de CD-ROM para que maneJe bloques de 512 
bytes. 

Además el interactuar con dispositivos de acceso aleatorio 
que no tienen la estructura que maneja AMOS a través de lenguajes 
de alto nivel es dificil, por lo cual se ve la necesidad de 
desarrollar subrutinas en ensamblador para recuperar un bloque. 

Una de las estrategias a utilizar es considerar que el 
reproductor de CD-ROM se comporta como un dlsco V1nche~tcr lo 
cual facilitará al usuario ir1teractuar con él, utilizando las 
llamadas para acceso a los archivos que se proporcionan en todos 
los lenguajes de programación disponibles en AMOS con excepción 
de SMC-BAS!C y UNIFY. 

Una de las cosas que hace AMOS es simular que el CD-ROM posée 
los siguientes bloques: 

Etiqueta del dis~o ( bloque O ) 
MFD < Master File Directory e bloq~e 1 }) 
UFO < User File Directory < bloque 2 >> 

Lo anterior se logra metiendo en el driver CDR.DVR una seudo 
copia de estos bloques, logrando con esto que el sistema crea que 
se trata de otro disco winchester y al tratar de leer dichos 
bloques el driver se los regresa al sistema. 

Este metodo permite usar todos los comandos y subrutinas de 
AMOS para accesar la información de los discos en forma f isica, 
sin embargo, claramente se observa que no se t:ene acceso real a 
los bloques O. 1 y 2 del CD-ROM, los cuales pertenecen al sector 
lógico O y que según la propuesta High Sierra es parte del area 
de sistema, la cual no la estamos usando actuaI~ente, dado que la 
informac1on que nosotros necesitamos se enc~en:ra en el área de 
datos GUe inicia en el sector lógico 16 que ccrresponde al bloque 
lógico 64, por tal razón no se observa ningún problema en usar 
las utilerias de AMOS. 
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En nuestro caso es importante el tener acceso a la verdadera 
etiqueta del disco CDROM, dado que ésta nos servirá para 
identificar que disco es el que estamos usando con solo leerla. 

Las utilerías que nos ofrece AMOS permiten crear dos tipo5 
de manejadores de discos < DRIVERS ). Uno con el formato 
tradicional. que solo permite discos de hasta 32 MB. por este 
motivo para trabajar el disco CDROM se debe hacer mediante el 
uso de 19 unidades lógicas. El otro tipo de driver se puede 
hacer con formato extendido. el cual permite manejar al disco 
COROM como una solo unidad lógica de 600 MB < todo el disco 
físico ) o si se desea se puede dividir también en varias 
unidades lógicas. 

Para crear el driver del CDROM, AMOS cuenta con el programa 
FIXCD.LIT. El cual al ejecutarse nos pide la siguiente 
información: 

- Tipo de sistema de archivo en cual se quiere emular. De 
acuerd~ al menu que present~ el ''l'' corr~sponde al sistema 
tradicional y el ''2'' al extendido. 

- El número de subsiteroa ( un valor entre 1 y 3 debido a que 
AMOS soporta 4 discos conectados al mismo controlador y el disco 
de sistema es el subsistema O l. 

- Nombre del driver < es el nombre mediante el cual AMOS 
reconoce cual es el disco que debe accesar ). 

Por otro lado, antes de poder hacer uso del CDROM, es 
necesario definirlo en el sistema que va a manejarlo además de 
adicionar en la memoria del sistema el driver que generamos con 
FIXCD. Para que el sistema reconozca estos cambios, es necesario 
reinicializarlo. 

b) Creación de un Driv~r nuevo. 

La creación de un COR.DVR nuevo solo se tomará en cuenta 
despúes de que ~e hagan todas las pruebas necesarias al que se 
tiene actualmente. Las necesidades que debe satisfacer el CDR.DVR 
son las siguientes: 

Direccionar ad~~uadamente los sectores del disco, lo 
cual se debe realizar en forma física. 

Poder maneJar al CDROM como un conjunto finito de discos 
más pequeños, para aquellos sistemas que tengan versiones de 
AMOS que no maneJen el formato extendido para 
direccionamiento de información en el disco. Aunque para 
esto se tienen que desarrollar comandos propios para cada uno 
de los dos formatos de disco. 
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Si después de realizar las pruebas no se satisface por lo 
menos la primera necesidad, se tendrá que plantear el desarrollo 
de otro CDR.OVR que si la satisfaga. Sin embargo, si alguna de 
las otras necesidades no se satisface, entonces podemos 
establecer ciertas condiciones para el hacer uso del COR.DVR que 
ya está hecho. 

Para poder crear un driver para el CDROM CDR.DYR es 
necesario conocer fisicamente los elementos que intervienen en 
la transferencia de información entre la computadora y el CDROM. 
Esto implica: 

- Conocer las especificaciones físicas y lecnicas del disco. 

- Conocer las senales que manejan para comunicarse el 
controlador del disco y la computador·a { Interface SCSI >. 

- Conocer que puerto utiliza la computadora para comunicarse 
con los discos. 

La mayoria de esta información ya se encuentra incluida en 
esta misma tesis, en la sección en la que se describio el disco, 
la computadora y la interface SCSI. 

Por otro lado, también se debe conocer a fondo la forma en 
que AJi.405 maneja a los discos, el tipo de interrupciones que usa. 
la forma en que el driver interactua con el sislema cuando se 
realiza algúna operación que involucre a los discos. etc .. Aquí 
nos encontramos con pequeño escollo ya que parle de la 
información que necesitamos no es de dominio público, por lo que 
obtenerla se llevaría algún tiempo, el cual no se puede 
cuantificar. 

Adicionalmente se necesita conocer muy bien las herramientas 
de software con las que AMOS cuenta para la realización de un 
driver para CDROM. 

Como ya se menciono anteriormente, esta alternativa solo se 
tornará en consideración en el caso de que la primera no satisfaga 
nuestras necesidades. 

~.2.3 Análisis del Sistema Lector de CD-ROM. 

Los requerimientos necesarios para llevar a cabo el 
desarrollo de este proyecto, ya fueron mencionados en forma 
general en el análisis de factibilidad, sin embargo, después del 
anál1s1s de alternativas que realizamos, podemos hacer un 
análisis de requerimientos donde se definen con detalle las 
caracterist1cas que en nuestro caso nos interesan. 
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a) Requerimientos de Hardware. 

A continuación se listarán los el~mentos de hardware que se 
utilizarán: 

+ CPU con micorporcesador de la familia 68000 

+ Fuente de Poder para satisfacer las necesidades de corriente de 
todos los circuitos y elementos que componen al sistema de 
cómputo. 

+ Interfase SCSI 

+ Perifericos, 
impresoaras. 

entre los que se incluyen terminales 

+ Reproductor de CD-ROM. el cual cuenta con una ranura para la 
introducción del CD en forma automática. una ranura para conectar 
el cable de corriente. Dos conectores hembras de 50 pines. uno 
para conectarse directamente a la interfaz del sistema y el otro 
para interconectarse con otro reproductor. 

+ Cables para toma de corriente de 3 hilos para mayor protección 
de los equipos. Podemos aprovechar esta característica, dado que 
el lugar donde se desarrollara el proyecto cuenta con una 
instalación apropiada para el manejo de equipo de cómputo. 

+ Cables planos de 50 pines con conectores tipo Centronics. 

• CD-ROMs di~ponibles para pruebas. En este punto cabe hacer 
notar que los CD-ROMs deben estar grabados de acuerdo al formato 
High Sierra. 

b> Requerimientos de Software. 

Como ya se mencionó anteriormente el sistema de cómputo en el 
cual se va a desarrollar el proyecto, es capaz de soportar varios 
lenguajes de programación y multiples sistemas de aplicación 
general. como son los procesadores de textos, editor general para 
los diferentes lenguaJeS, etc. 

A continuación mencionaremos los sistemas de software que 
vamos a utilizar y las características principales por las que se 
eligieron: 
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+ Lenguaje ensamblador. Por el tipo de aplicación que vamos a 
desarrollar. el lenguaje ensamblador es el que más ventajas 
ofrece en cuanto a la obtención del máximo rendimiento que se 
puede tener del equipo, ya que aprovecha en forma más directa 
todas las capacidades que tiene el sistema para el manejo de sus 
recursos como son: pantalla. memoria, y los discos, que son los 
que más nos interesan en este momento. Además, este lenguaje nos 
permite utilizar las funciones más elementales del sistema 
mediante el uso de las llamadas a monitor, algunas de las cuales 
nos facilitan la realización de algunos procesos para tener 
acceso al disco. En resumen, el lenguaje ensamblador es la mejor 
opción para aquellas aplicaciones que tiene que ver con el 
hardware o con el sistema operativo del equipo de computo. 

Por otro lado, una de las desventajas que tiene el utilizar 
un lenguaje de bajo nivel corno el ensamblador, es que resulta un 
poco complicado la programación con él. a pesar de que se 
utilizen mnemónicos, además de que se requiere un mayor 
conocimiento del ensamblador, en comparación con los lenguajes de 
alto nivel, cuya cualidad principal es precisamente la de 
facilitar la programación. 

No obstante, el sistema AMOS cuenta con otras herramientas 
que facilitan el trabaJo cuando se utiliza ensamblador. por 
ejemplo. el Alphafix que nos permite seguir paso a paso la 
ejecución de un programa, con la opción de intPractuar con el 
sistema durante dicha eJecucion para poder modificar las 
condiciones de éste, simulando así las condicones en las que debe 
operar el programa realmente. La presentación del programa a la 
hora de utilizar AlphaFix. es mediante el uso de mnemónicos, la 
utilización de direcciones de memoria absolutas y de programa 
para la localización de las instrucciones y datos del programa, 
pero con la opción de poder adicionar etiquetas para facilitar el 
seguimiento de la ejecución del programa en cuestión. También se 
ofrece un ligador C linY.er} de ensamblador. el cual nos perm1t~ 
unir progra~as pequeños para poder realizar funciones más 
complicadas. éste ayuda principalmente durante los procesos de 
prueba y detección de errores: por otro lado. se ofrece un 
generador de l1brer1as que tiene que ver mucho con el ligador, ya 
que con el primero se pueden crear programas generales que se 
pueden utilizar en muchos otros. 

Por los argumentos anteriores, podemos decir que el lenguaJe 
con mayor~s probabilidades de utilizarse en el desarrollo del 
lector de CU-ROM es el ensamblador. 
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+Lenguaje Basic. Este lenguaje nos ofrece una gran diversidad de 
aplicaciones. por lo cual podríamos pensar que la realización del 
proyecto se puede llevar a cabo en este lenguaje. La ventaja que 
nos brinda la utilización de un lenguaje de alto nivel como 
Basic. es que la sencilles para programar con él es muy grande. 
lo cual redundar1a en un gran ahorro de tiempo en desarrollo y 
pruebas para detección de errores. Una de las principales 
desventajas que mencionamos. es el hecho de que los lenguajes de 
alto nivel tienen limitaciones para ciertas aplicaciones debido a 
que sus instrucciones están muy bien definidas y el programador 
no puede modificarlas. No obstante, el Basic que soporta Alpha es 
muy versatil y entre otras características nos ofrece la 
capacidad de poder llamar subrutinas en lenguaje ensamblador, lo 
cual es muy bueno, ya que como se menciono, los programas en 
ensamblador son más pequeños y rápidos que su equivalente en 
Basic, además de que algunos procesos son imposibles de realizar 
en un lenguaJe de alto nivel. 

En adición a las ventajas que se mencionaron ya del Basic, 
debemos agregar que este lenguaje se incluye en todos los equipos 
de computo Alpha como parte de su software básico, de esta manera 
si se cuenta con este Ultimo se cuenta también con Basic. 

+ Lenguaje C. Este lenguaje posee características que nos brindan 
muchas facilidades para el desarrollo de nuestro proyecto, debido 
a que C hace una conJunción de las características que tienen los 
lenguajes de alto nivel y los de bajo nivel, es decir, C nos 
ofrece las ventajas de los dos lenguajes que vimos anteriormente. 
Sin embargo, aunque el sistema que vamos a utilizar tambien puede 
soportar el lenguaje c. el software para este, como no es parte 
del sistema operativo. no es actualizado tan constantemente como 
el del sistema. Por otro lado, C es uno de de los tantos 
lenguajes qu~ el sistema soporta, mientr~~ que B~~ic es el 
lenguaje hecho especialmente para el manejo de la computadora que 
estamos utilizando. 

Por todo lo que hemos dicho anteriormente podemos concluir lo 
siguiente: 

El lector de disco CD-ROM, será realizado en lenguaje Basic y 
rutinas en ensamb!ador, con lo que obtendremos un manejador 
rápido y eficiente por la utilización del ensamblador, y sencillo 
de entender yor el 8asic. 
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Otros Requerimientos. 

Basicamente nos referimos a los requerimientos que facilitan 
el desarrollo del proyecto pero que no son indispensables. 
Ejemplos de éstos son los siguientes: 

• Procesador de textos para la documentación del proyecto. 

+ Papel de impresión para la documentación del proyecto por 
computadora. 

+ Videocassettes para respaldar la documentación y programas que 
se vayan realizando. 

• Videocassettera para realizar los respaldos. 

•Manuales del software y hardware que se va a utilizar4 

Como ya se mencionó anteriormente. todos los requerimientos 
son factibles de obtenerse. 
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4;3 DISEhO DEL SISTEMA. 

Basados en La información recopilada y sintetizada en Los 
primeros capitules de esta tesis, y en Las conclusiones que se 
pueden obtener del an6Lisis del sistema, es aqui donde se 
define, Limita y estructura el sistema Lector de CD-ROM. 

Todo lo visto anteriormente es ahora utilizado en el diseno 
del sistema. 

En esta etapa del desarrollo, el sistema se divide en 
diferentes niveles y procesos de una forma Lógica, para obtener 
de esta manera una estructura que nos permita un desarrollo 
ordenado gradual y controlado. 

El diseno se hace en tres fases de desarrollo: primero, 
enunciando Los diferentes procesos de Los que constará el 
sistema; segunda, describiendo en forma escrita y precisa cada 
proceso y tercero, describiendo al sistema de una manera gráfica, 
para su mejor comprensión. 

4.3.1 Definición de Las Funciones del Sistema 

La definiciOn de funciones es La determinación y 
limitaciOn de Lo que se quiere obtener del sistema. 

Rl definir Las funciones de dicho sistema concretamos Las 
acciones a realizar. 

Para nuestro caso, las funciones que debe cumplir el sistema 
Lecto~ de CD-ROM son L~s siguientes: 

I. Habilitar la comun1cac10n entre La computadora y el 
reproductor de CD-ROM. 

Esto se refiere básicamente a lograr la 
comunicación fisica entre la computadora y el CD-ROM 
mediante el uso de La interfase SCSI. 

Para La comunicación fisica, es necesario conocer 
Las caracteristicas eléctricas y mecánicas tanto de La 
computadora como del reproductor del CD-ROM, además de 
que se debe contar con Los elementos f1sicos para Llevar 
a cabo la conexión, tales como cable, conectores, etc. 



II. Habilitar el acceso adecuado a la información contenida 
en el CD-ROM. 

Esto se refiere básicamente a la utilización de las 
utilerias del sistema para la generación del manejador 
del disco CD-ROM como un subsistema. 

La creación del driver, como ya se ha definido en 
el análisis del sistema, se hará por medio del programa 
FIXCDR.LIT. 

III. Generar rutinas y comandos que permitan el acceso a la 
información del disco. 

A. Rutina para accesar los bloques o sectores f isicos 
del disco. Esta rutina debe poder ser invocada 
desde un programa en lenguaje de alto nivel. ya que 
cualquier acceso lógico, que son a los que 
generalmente se refieren los programadores, siempre 
involucra un acceso físico. 

B. Obtención del directorio del CD-ROM. Este es un 
comando muy ütil para accesar la información que 
contiene el CD-ROM. También nos sirve para 
identificar al CD-ROM en caso de que por alguna 
razón no se identifiquen los discos por medio de 
una etiqueta. 

C. Rutina para abertura de archivos. En este caso se 
trata de adaptar las instrucciones utilizadas para 
abrir archivos almacenados en los discos 
magnéticos, para que se puedan abrir archivos 
alamacenados en CD-ROM desde un lenguaje de alto 
nivel como BASIC. 

O. Rutina para cerrado de archivos. Siempre que se 
tiene una instrucción de apertura debe existir otra 
de cerrado. la cual se encarga de restaurar el 
estado del sistema Cregistros y apuntadores) e 
inclusive para la liberación de memoria Cpor 
ejemplo, se libera la memoria que utiliza el 
sistema para manejar el archivo abierto). 

E. Generación de otros comandos y rutlr.as generales y 
que puedan servir los desarrolladores de 
software. Como son: 
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4.3.2. 

a> Comando para copiar arhivos del CD-ROM a 
disco magnético, para una manipulación 
mas rapida. 

bl Comando para desplegar 
archivos del CD-ROM. 

en pantalla 

c> Comando para conocer la etiqueta del 
disco. 

Estos últimos comandos si pueden ayudar en un 
momento dado, aunque en algunas ocasiones no se 
podrAn aplicar debido a la naturaleza de la 
informaciOn de los CD-ROMs, en donde un solo 
archivo puede ser tan grande que ocupe más espacio 
del que pueda tener el disco magnético. 

DefiniciOn de los Procesos del Sistema. 

La definicion de procesos es la divisiOn del sistema en 
actividades que guarden cierta relación entre si. 

De acuerdo a las funciones concretas definidas en el inciso 
anterior, podemos definir los procesos que formarAn parte del 
sistema. 

De esta manera tenemos Los siguientes procesos: 

Proceso de Conexión F1s1ca 

Para poder cumplir con la primera función del sistema, es 
necesario sentar Las bases sobre las cuales funcionarA el sistema 
Lector de CD-ROM. 

El proceso, constar~ de los pasos a seguir para 
interconectar y comunicar Los elementos para el sistema Lector, 
es decir: 

1. Verificar que el sistema de cómputo cumpla con Las 
caracter1st1cas para lograr La comunicación con el 
CD-ROH, las cuales son: 

a> EL equipo debe contar con una interfase SCSI. 
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bl El equipo debe ser el adecuado, 
de la familia 1200 o posterior, 
debe verificar que la tarjeta 
modificaciones necesarias. 

es decir, que sea 
o en su defecto se 
de CPU tenga las 

2. Verificar el reproductor del CD-ROM para determinar su 
compatibilidad con la computadora. Debe tener la 
interfase SCSI con un puerto para interconectarse con la 
computadora como un subsistema. 

3. Verificar el tipo de conectores utilizados en ambas 
interfases SCSI para la elaboración del cable para la 
interconexión. 

4. Verificar la instalación en general. que los voltajes. 
reguladores. cables. conectores, etc. sean los 
correctos. 

5. Una vez hechas las verificaciones, se procede a instalar 
y conectar los elementos del sistema de acuerdo a las 
especificaciones indicadas en los manuales 
correspondientes. 

A continuación, en la figura 4.3.2.l presentamos un diagrama 
esquemático de los elementos y sus interrelaciones involucradas 
en este proceso. 

En dicha figura podemos observar· que ap~rte de los elementos 
ya mencionados tenemos otros periféricos como son la terminal y 
la impresora. 

La terminal en este caso es indispensable, ya que a través de 
ésta damos las instrucciones a la computadora para que realize 
las acciones que se desean, y por otro lado en ésta se pueden 
visualizar los resultados. 

La impresora es un elemento que nos ayuda a visualizar 
resultados. En el sistema lector se puede utilizar para imprimir 
información del disco; para el desarrollo del sistema nos 
facilita el trabaJO al tener en papel los archivos de los 
programas, facilidad que se tendrá también durante el 
mantenimiento del sistema. 
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Figura 4.3.2.l 

La configuración mostrada en el esquema anterior es la minima 
necesaria para el desarrollo del sistema lector (aunque se podría 
prescindir de la impresora). Como el sistema de cómputo en el que 
nos basamos es mult1usuar10, puede haber más periféricos 
(terminales principalmente> conectadas a la computadora, lo cual 
facilita el desarrollo, ya que puede haber más de una persona 
trabajando al mismo tiempo con el CD-ROM. 

Al mencionar que el s1stem.a de cómputo es multiu5uar10, se 
debe preveer que todos los procesos que se van a programar tengan 
las siguientes caracteris~icas: 
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Deben ser re-usables. 

Deben ser re-entrantes. 

Deben ser re-localizables. 

El concepto de re-usable se refiere a que el programa pueda 
ser ejecutado más de una vez, sin tener que cargarlo nuevamente 
en memoria. Eslo quiere decir que el programa no se modifica así 
mismo al ejecutarse. 

El concepto de re-entrante significa a 
pueden estar corriendo simultáneamente 
ningún problem3. 

que varios usuarios 
el mismo programa sin 

El concepto de re-localizable se refiere a que todos los 
programas deben hacerse de tal manera que no esten sujetos a 
direcciones especificas de memoria, es decir, que la memoria se 
debe manejar en forma relativa, para que cualquier usuario pueda 
utilizarlos. 

1 
Proceso de Comunicación Lógica ¡ 

'-~~~~~~~~~~~~~~·-------' 

Nos referimos a la comunicación lógica, como el proceso por 
medio del cual se lograra el enlace entre el sistema operativo y 
el CD-ROM. 

La creación del driver o manejador del disco, es la 
principal actividad a realizar en este proceso. 

De acuerdo al resultado del análisis de alternativas, el 
driver del disco va a ser generado por medio de las utilerías 
que para tal fin, ofrece el sistema operativo. 

Los pasos a seguir en este caso son los siguientes: 

1. Instalar la utileria y demás software que se requiera. 

Para este caso se tendra que conectar un periférico, nos 
referimos al dispositivo utilizado como unidad de 
respaldo, en este caso una videocassettera. 
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corriente eléctrica 

Computadora 

Sistema 68000 

Videocassettera 

Figura 4.3.2.2 

2. Invocar la instrucción adecuada que permita generar el 
driver. En este caso nos referimos a FIXCD.LIT. 

a> Teclear LOG DVR: cRET> 

bl Teclear F!XCD <RET> 

e> Definir las caracteristicas con las que vamos a 
generar el driver del CD-ROM. 

d> Almacenar nombre para el driver. 

e) Salvar en el disco de sistema el driver de CD-ROM 
generado. 

3. Definir a la computadora, los parámetros para que ésta 
identifique al reproductor de CD-ROM como dispositivo 
per1ferico del sistema. 

Para lograr lo anterior, hay qu~ hacer algunas 
modificaciones a un archivo denominado AMOSL. IN: al cual 
el sistema operativo AMOS 1d~nt1f1ca como archivo de 
1n1c1al1zac1ón y es en donde se def1nen las 
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características de la configuración del sistema que uno 
desea. 

Las modificaciones a realizar son las siguientes: 

a> Definir como dispositivos los discos 16gicos que se 
hayan considerado para el CD-ROM: 

b) Cargar en la memoria del sistema, el driver 
disco generado en el punto anterior. 

del 

4. Mediante los switches con los que cuenta el drive de 
CD-ROM. hay que asignarle el número de unidad que le 
corresponde en el bus SCSI, el cual debe concidir con el 
que se asigne en el punto C2). 

5. Una vez que se tenga definido al CD-ROM, se le debe 
indicar al sistema que se va a trabajar con él. Esto se 
hace con un comando del sistema operativo denominado 
MOUNT y se le dá como parámetro el nombre de la unidad 
lógica con la que se va a trabajar. 

6. Reinicializar el sistema< dar RESET a la computadora >. 

El objeto de este proceso es lograr la cocun1cación lógica, 
tal como se muestra en la figura 4.3.2.3. 

Orive: --->B 1 CD-ROM 
CD-ROM ¡, __ _ 

1 

Sistema Operativo 
<--- <---

---> ---) 
Computadora Sistema 

68000 AMOS 

' / 

• Proceso Generado. 

'/ 
Comunicación Lóglcd 

Figura 4.3.2.3 
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Como se puede observar. en el diagrama 
básicamente dos módulos los que conforman 
lógica: el sistema operativo que ya existe y 
cuenta; y el driver que se genera. 

Proceso para Accesar Físicamente al CD-ROM 

anterior. son 
la comunicación 
con el que se 

Una vez que ya tenemos el driver del disco. el siguiente 
paso, es lograr el acceso a la información del mismo. 

La información que se puede obtener de un disco puede ser 
de dos formas: 

De forma fis1ca. cuando se hace referencia a bloques. 
tracks o sectores del é:sco. 

De forma lógica. cuando se accesa por medio de archivos o 
registros, sin cons1~erar en que parte del disco se encuentra la 
información. 

El acceso lógico es la forma más común y sencilla para los 
usuarios, sin embargo todo acceso lógico involucra uno o mas 
accesos físicos. Es por é~~o que la base para leer el disco 
CD-ROM es lograr la lec~ura fis1ca. 

El CD-ROM se puede leer en forma de bloques fisicos de 512, 
1024 y 2048 bytes. 

Para nuestro caso, :o ~as conveniente ~s leer en bloqu~s de 
512 bytes, ya que ~s la unidad que el sistema operativo maneJa. 
Sin embargo, se pued~ le~r en bloques de 2048 bytes que es la 
forma en que la ma~e;a el reproductor de CD-ROM. 

De acuerdo a lo a;.:er1or, podemos tener diferentes procesos 
de acceso fisico al CJ-?CM: 
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I. Proceso para leer información del 
almacenada en un archivo del disco 
verificación posterior. 

CD-ROM y dejar 
magnético para 

Ja 
su 

II. Proceso para leer información del CD-ROM y dejar la 
información en una variable que pueda ser manipulada por 
el programador. 

Además de lo anterior, se pueden tener muchas variantes para 
accesar la información del disco, sin embargo las anteriores son 
representativas. con ellas se puede tener una manipulación más o 
menos completa de los datos. 

Los pasos generales a seguir para la realización de éstos 
procesos, son los siguientes: 

a> Pedir los datos de entrada, que en este caso serán: el 
nUrnero de bloque y la cantidad de estos que se van a 
leer. 

Esta etapa del proceso es muy fácil de real izar 
en un lenguaje de alto nivel como e~ Basic. 

b> Definir el destino de la información, ya sea un archivo 
en el disco magnético o una variable. 

e) Definir al CD-ROM como origen de la información. 

d> Realizar las lecturas y escrituras correspondientes 
Clecturas al CD-ROM y escritura al ~rchivo o d las 
variables>. 

Para el inciso Ce> asi como para el inciso Cb> en caso de que 
se tenga que definir un archivo, debemos hacer uso del DDB CData 
Oev1 ce Block>, el cual es ut1l1zado por el sistema operativo para 
ccn~rolar el acceso a los archivos y dispositivos. 

El DDB es una estructura creada en la memoria del usuario. en 
la que se definen los parametros que identifican al dispositivo, 
se def1nen también los apuntadores a los bufferes de memoria 
para o.anipulac1ón de la información, entre otras cosas. Para los 
archivos tenemos que proporc1onar su especificación, su tamaño, 
e~ S'c. del bloque en el que in¿c1a. etc. 

El ~aneJO del 008 debe hacerse con lenguaJe ensamblador, 
Ca-:-: ::"~e este lenguaJe es el 1~~11co que nos perm1 te hacerlo er. 
for::;..:s ·6pt1ma. 
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Definidos el 008 y los parámetros de entrada. la lectura y 
escritura, se pueden hacer como si· fueran operaciones para 
archivos convencionales. 

De acuerdo a las caracteristicas de las etapas, de los 
procesos de acceso fisico, se realizarán con una mezcla de 
lenguaje de alto nivel, Basic. y lenguaje ensamblador. 

La interacción con el usuario se realizara en Basic, debido a 
su sencilles y rapidez para el desarrollo; mientras que las 
rutinas para creación y manipulación de archivos se hará en 
ensamblador. 

Las rutinas en ensamblador se harán de tal modo que puedan 
ser llamadas desde el programa en Basic. 

En la figura 4.3.2.4, se presenta un resumen en forma de 
bloques de las etapas para el proceso de acceso fisico del 
CD-ROM. 

Procesos para el Manejo de Datos del CD-ROM 

Se puede decir que este proceso, corresponde a tener acceso 
lógico a los datos de CD-ROM. 

Para este tipo de acceso al CD-ROM se pueden tener los 
siguientes procesos: 

I. Acceso, obtención y manejo del Dir~clorio. 

Para este caso se requ1ere conocer la estructura y 
localización del directorio. lo cual ya fué definido en 
el capitulo 3 de esta tesis, donde se habla acerca del 
Formato Estándar High Sierra. 

Por otro lado, en este proceso se hará uso de la 
rutina para acceso fisico generada por el proceso 
anterior. 

Este proceso puede tener dos opc1ones: 

El de desplegar en pantalla e: directorio. 

El de crear un archivo en el disco magnético que 
contenga dicho director10. 
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Figura 4.3.2.4 
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El lenguaje más conveniente para realizar este 
proceso, resulta ser el ensamblador, ya que además de 
que se requiere manipular el DDB, este proceso puede 
quedar como un comando. los cuales son más eficientes si 
se hacen directamente con lenguajes como el 
ensamblador. 

En la figura 4.3.2.5, se muestran las etapas del 
proceso de obtención del directorio. 

Los pasos que se muestran son: 

a) Definir al CD-ROM como origen, es decir, cr~ar su 
DDB. 

b> Definir como parámetros de entrada el bloque donde 
comienza el directorio. Esta información se puede 
obtener de la descripción del Formato High Sierra. 

e> Utilizar la rutina para leer bloques físicos. 

d> Controlar el despliegue o la escritura de la 
información. 

II. Proceso de Abertura de Archivos. 

El obJeto de abrir un archivo, es el de determinar 
donde comienza y accesar la información deseada. 

Por otro lado, al abrir un archivo se definen 
varios parámetros, entre los principales, se asigna un 
canal para acceso lógico, asoclado a la descripción del 
archivo y al mismo tiempo el sistema crea un DDB en 
donde almacena todos los datos que necesita para accesar 
al archivo, como son: inicio, tamafio, tipo, número de 
byte~ en el Ultimo bloque, etc ; tamb1en se define el 
área de memoria donde va a trabajar dicho archivo. 
Despues el usuario hace referencia e1 mediante el número 
de canal que se le asigno. 
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Los pasos que se requieren para la realización de 
este proceso, son los siguientes: 

a) Definir al CD-ROM como dispositivo de lectura, es 
decir hay que crear su 008 y asignar un canal para 
acceso lógico. 

b) Localizar a través del directorio, los datos del 
archivo que se desea accesar < inicio, tama~o. 
etc. ) . 

En el siguiente diagrama de la figura 4.3.2.6 se 
muestran los pasos anteriores. 

Creación del 
DDB para CD-ROM 

Accesa 
Directorio 

Actualiza 
Parametros 

Figura 4.3.2.6 

111. Proceso de Cerrado de Archivos. 

Este proceso se requiere como oponente al anterior. 

La función principal de este proceso, consistirá 
basicamente en eliminar el 008 generado por la apertura, 
y con ello liberar la memor1a que tenía asicnada el 
arhivo, asl como su canal de comun1cac1ón. 
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IV. Otros Procesos. 

Aquí solo se mencionará en general lo 
considerar los procesos a realizar con objeto 
sistema incluya las funciones definidas en 
punto. 

que deben 
de que el 
el último 

Como ya se había mencionado, respecto a que el 
sistema considere funciones tales como el Copiar a disco 
magnético, el desplegar en pantalla un archivo y leer la 
etiqueta del disco. Estas funciones no son precisamente 
necesarias, ya que con los procesos ya considerados, de 
alguna manera se cubren los puntos que abarcarían estas 
otras funciones. 

El proceso general que tiene que seguir estas 
rutinas es el que se muestra en la f1gura 4.3.2.7. 

Accesar el CD-ROM 
crear DDB 

Leer físicamente 
al CD-ROM 

Escribir en 
Pantalla o Disco 

Figura 4.3.2.7 
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~.3.3 Estructura del Sistema 

En el diagrama de La figura 4.3.3.1 se muestra La estructura 
general de si5tema Lector de CD-ROM basado en un sistema con 
microprosesador 68000. 

Los dos primeros bloques del diagrama representan los 
elementos f151cos principales del sistema. Todos los demás 
bloques representan procesos. 

Como se puede observar, la mayoria de los procesos que se 
muestran en el diagrama, ya han sido descritos en Las etapas 
anteriores del diseno. ll único proceso que se visualiza y del 
Que no se habia hecho mención alguna es el último bloque, pero 
~sto es debido a que se refiere a aplicaciones especificas, y la 
finalidad de nuestro sistema es proporcionar Las rutinas 
generales para que Los programadores puedan hacer sus propios 
desarrollos. 

EL software correspondiente al último proceso puede 
involucrar La presentac10n de menas y La realización de rutinas 
muy particulares a La informac!On que contenga el CD-ROM, por 
ejemplo, si eL disco contiene referencias bibliogrAficas, el 
software nos podria proporcionar opciones para consultar por 
autor, por titulo, editorial, etc. 

Como podemos observar este último proceso es muy variado por 
Lo que ya no se considera dentro de Los objetivos de nuestro 
proyecto, debido a que pretendemos dar herramientas generales que 
sirvan para cualquier tipo de aplicaciOn y no solo para una en 
particular. 

Con todo lo anterior hemos asentado Lo Que corresponde al 
diseno del sistema, y se ha visto el contexto en el que se 
encuentra éste. 

EL siguiente paso es llevar a La pr~ctica todo Lo visto hasta 
el momento. 
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CAPITULO V 

DESARROLLO DEL SISTEMA 
Y RESULTADOS 

5.1 INTRODUCCION. 

En este capitulo de desarrollo y resul~ados, la mayor parte 
de las actividades Que se describen son Las correspondientes a 
Las cuestiones prácticas. 

Todo lo Que se detalló en las etapas correspondientes al 
análisis y diseno del sistema se LlevarA a cabo. 

En el texto de este capitulo se resumen Las detalles que 
surgieron al realizar los procesos descritos en el diseno del 
sistema. También se enuncian Las modificaciones que se tuvieran 
quie hacer. 

Este capitulo, adem~s de ser una descripción de todas las 
act1~1dades Que se realizaran, tiene también por objeto servir de 
base a La elaboración de un documento de guia para Los usuarios 
del CD-ROH con La computadora de sistema 68000 que ya hemos 
descrito, a través del sistema lector que se les proporcione. 
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Esto significa que aqui se encontrará La información 
necesaria para la instalación, uso y mantenimiento del sistema 
lector de CD-ROM, tanto de software como de hardware. 

Este capitulo consta básicamente de cuantro incisos. En el 
primero se proporcionan Los pasos y actividades a seguir para que 
el sistema de cómputo reconozca al CD-ROM como un dispositivo más 
que puede manejar; en el segundo, se presentan los listados de 
Las programas hechos de acuerdo a Lo especificado en el diseno; 
en el tercero, se describen todas Las pruebas que se realizan a 
cada una de los procesos que conforman al sistema, para verificar 
su correcto funcionamiento, y finalmente se presentan los 
resultados obtenidos. 

5.2 INSTALACION DEL CD-ROH AL SISTEHA 

El sistema se refiere a la computadora con microprocesador 
68000 que se va a utilizar. 

Esta computadora puede manejar una gran variedad de 
dispositivos periféricos, tales como terminales, impresoras, 
unidades de respaldo entre Las que se encuentran Los discos 
flexibles, cintas, etc. De éstos, el de mayor importancia es el 
disco duro, dado Que es en éste donde se almacena el sistema 
operativo, el cual es indispensable para el funcionamiento de la 
computadora. 

·La computadora tiene La capacidad de manejar cuatro discos 
con el mismo controlador, cada uno de los cuales se identifican 
como subsistemas 0,1,2 y 3. EL disco que contenga el sistema 
operativo debe ser siempre el subsistema O, el cual también se 
conoce como disco de sistema, dado que la arquitectura usada en 
La computadora siempre hace referencia al disco de sistema para 
obtener La información necesaria para su funcionamiento. 

Por otro Lado, Los discos de subsistema solo tienen La 
restricción de que al elaborar su driver, los datos 
proporcionados al sistema como son su capacidad y el número de 
subsistema que se Le asigne en el controlador, coincidan con Los 
que se tienen en el disco que se desea manejar. Cabe hacer notar 
que puede existir un subsistema 3 sin que existan necesariamente 
el subsistema 1 o 2. 

ln nuestro caso particular, el disco CD-ROH es considerado 
por La computadora como el subsistema 2. 
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La instalación de cualquier dispositivo, ya sea el d seo del 
sistema. algún subsistema o cualquier otro periférico, nvolucra 
en la mayoría de las ocasiones los siguientes tres pasos 

l. Instalación Física. 

2. Generación del Driver. 

3. Definición del dispositivo en el archivo de 
inicialización del sistema. 

El CD-ROM no es la excepción, su instalación completa 
consiste de lo siguiente: 

l. Instalación Física o del Hardware. 

·a) Se hace el cable de acuerdo a las sefiales del Bus 
SCSI. 

El cable que se ut1l1za. es un cable plano que 
conecta las señales en for~a directa. Esto se puede 
utilizar por que la computadora y el drive del 
CD-ROM utilizan la misma interfaz. 

Un diagrama de las señales de la interfaz 
SCSI, lo tenemos en el Capitulo I pagina 26 de esta 
tesis. 

Los conectores 
Centronix. Los pines 
de la tabla que para 
Capitulo I página 28 

a utilizar son de tipo 
~ con~ct~r se pueden obl~n~r 
este efecto se muestra en el 
de esta !esis. 

b) Se define el número de subsistema que corresponde 
al CD-ROM por medio de los switches que se 
encuentran en su drive. 

Para definir dicho n~mero, algunos discos 
uti!izan ''jumpers''. En nuestro caso, este nOmero se 
define por medio de sw1tches. 

La figura 5.2.l trata de representar la parte frontal del 
drive del CD-ROM. Los switches se encuentran en esta cara del 
dr1ve en el ángulo superior izquierdo. 
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1 
switches ---> ~ i!llll <------

1 ...____ _ ____, 

CD-ROM---> 

eje et 

1 

Figura 5.2.l 

Para nuestro caso particular, la configuración de los 
switches se muestra en la figura 5.2.2. 

l 
o 

o l 2 3 4 5 6 

Figura 5.2.2. Esta figura nos muestra la cod1f1cación de un 2 
binario por medio de los tres primeros switches CO,l y 2> para 
indicar que el CD-ROM es el subsistema 2. Los otros sw1tches son 
de control: el 3 es de Paridad; el 4 es d~ Arbitrio: el 5 y 6 son 
de Prueba. 

e> Se preparan las cabezas del dr1ve del CD-ROM por 
medio del tornillo que para este fin se tiene en la 
parte inferior del drive. 

d> Se apagan el drive del CD-ROM y la ~omputadora Cen 
caso de que estuvieran encendidos}. 

e) Se interconectan el dr1ve del CD-ROM a la 
computadora por medio del cable hecho en el 
inciso Ca>. 
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f) Se conectan el drive y la cOmputadora a 
corriente eléctrica. 

la 

g) Habilitar a la computadora con al menos una 
terminal para poder continuar con la instalación~ 

2. Generación del Driver del CD-ROM. 

Para poder generar el driver, es necesario primero 
tener las utilerias en el disco del sistema COSKO>. 

Dichas utilerias se encuentran almacenadas en 
vídeocassette. 

El disco del sistema está dividido en áreas de 
trabajo. Las áreas de trabajo que nos interesan en este 
momento, son la del Operador CDSKO:Cl,21> identificada 
como "OPA:"; y el área de Drivers CDSKO:(l,6J) 
identificada como ''DVR:''. 

Los pasos a seguir para la generación del driver, 
son los siguientes: 

a> Teclear LOG OPR: <RET> para trabajar en el área 
del operador que es privilegiada. 

b> Teclear VCRRES DSKO:íl•ALL:[) <RET> pür~ copiar de 
videocassette a disco (restaurar) las utilerias. 

e> Teclear LOG DVR: <RET> para trbajar en el área de 
drivers, que es donde el sistema busca los 
manejadores de los diferentes d1spos1tivos con los 
que cuenta el sistema. 

d) Teclear FIXCD <RET> que es el nombre del programa 
que crea el driver. 

A continuación mostramos la información que 
despliega el programa y como deben ser llenadas las 
solicitudes de éste para nuestro caso: 
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FIXCD.LIT Version 1. tl<lOO> 

1. Traditional <Rr705 1. 3.> rile system. 

2. Extended (Rt105 2.0> r.i.·le system. 

IJJhich f.ile system would you 1.ike Cl>-R0/1 to emulate ? 2 

Enter subsystem number (0-3J: 2 

Enter new dr.iver name: CM 

New dr.iver now in memory 

El número de subsistema que pide. es el mismo 
número que se define con los switches del driver. 

e> Teclear SAVE COR.OVA <RET> por que el driver que 
genera FIXCD lo deja en memoria RAM, y con SAVE lo 
grabamos en el disco. 

3. Definir el CD-ROM como dispositivo del sistema. 

Para que el sistema reconozca al CD-ROM como 
dispositivo del sistema, es necesario que encuentre 
ciertas definiciones al respecto de éste, en el archivo 
de inicialización. 

Al archivo de inicialización, que ya se tenga, se 
le deben agregar las siguientes líneas: 

a> DEVTBL CORO para indicar a la computadora que el 
CD-ROM es un dispositivo del sisteca, anexándolo a 
la Tabla de Dispositivos. 

bl SYSTEM DVR:CDR para que el driver del CD-ROM se 
cargue a la memoria del sistema. 

Una vez hecho todo lo anterior. hay que reiniciar el 
sistema. 
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5.3 PROGRAHRCION DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA 

La programación de los procesos del sistema ya definidos, 
se refiere a La elaboracion del archivo que contenga el 
programa fuente, del cual posteriormente se obtiene el programa 
ejecutable para su puesta en operación. 

La creación del programa fuente, sin importar el lenguaje en 
el que se realice, requiere de La utilización de un Editor. EL 
sistema operativo AMOS, cuenta con un editor denominado VUE, ~l 
cual es un editor de pantalla. 

La instrucción para crear un archivo es! 

VUE nombre.extensión <RET> 

El nombre se refiere a un conjunto de caracteres 
alfanuméricos con una Longitud variable entre 1 y 6 caracteres¡ y 
La extensión es de 1 a 3. 

La extensión que se utiliza, dependen del Lenguaje del 
programa: M68 si es un programa en ensamblador o BAS si es un 
programa en Basic. 

Después de invocar al editor VUE, podemos teclear el programa 
de acueroo al formato requerido para cada lenguaje. 

Una vez que se tiene Los fuentes de Los programas, el 
siguiente paso a realizar, depende del Lenguaje. 

Si se tiene un programa en Basic, lo más conveniente es 
compilarlo. Decimos que es Lo m~s conveniente, por que Basic es 
un intérprete, sin embargo este Lenguaje en La computadora que 
usamos, es muy poderoso y entre otras ventajas, nos ofrece La 
oportunidad de compilar Los programas. 

una caracteristica importante del Basic de esta computadora, 
es que nos permite definir variables (MRP> de diferentes tipos y 
a diferentes niveles (variables que agrupan a otras), Además 
permite el uso de etiquetas evitando la necesidad de La 
numeración de lineas. 

Para compilar un programa fuente en Basic, se teclea Lo 
siguiente: 

COMPIL nombre 
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La instrucción anterior. genera un archivo con el mismo 
nombre que el del programa fuente. pero con extensión .RUN, el 
cual se puede ejecutar con la instrucción: 

RUN nombre 

Si se trata de un programa en ensamblador, éste debe er 
ensamblado con la instrucción: 

M68 nombre 

El ensamblador de la computadora es muy poderoso, es 
simbólico, tiene definidas macroinstrucciones y llamadas a 
monitor o interupciones. que nos fac1l1ta ciertas operaciones con 
el sistema operativo y con los d1spos1t1vos de la computadora. 

Como resultado del ensamblado, se obtiene un programa con el 
mismo nombre que el programa fuente pero con extensión .LIT. Sin 
embargo, el ensamblador permite que el usuario cambie el nombre o 
la extensión segün sus necesidades. Por ejemplo, en el caso de 
que el usuario elabore una subrutina. ésta deberá tener la 
extensin .SBR. 

Los programas con extensión .LIT, ~~OS 
comandos o programas independientes, los 
solo se necesita especificar el nombre del 
sus parámetros separados por comas. 

los interpreta como 
cuales para eJecutarse 

programa seguido de 

Por otro lado, ei1 el caso de los programas con e~tensión 
.SBR. AMOS los reconoce como subrutinas, las cuales solamente se 
ejecutarán cuando sean llamadas desde algUn ~rograma. 

Los programas ensamblados y con extensión .SBR. deben ser 
invocados en nuestro caso desde un programa Bas1c de la siguiente 
manera: 

XCALL nombre.paráme~ros 

Los procesos que se harán como comandos sor. los siguientes: 

+Obtención del Directorio. 

+ Desplieque de Etiqueta. 

• Copiado a Disco Magnético. 

+ Oesplieque de Archivos en Pantalla. 
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Los procesos que se harán 
siguientes: 

+ Acceso Fisico. 

+Apertura de Archivos. 

+ Cerrado de Archivos. 

como subrutinas son los 

Aparte de lo anterior. un programa en ensamblador puede ser 
depurado o rastreado con el debbuger denominado FIX. 

FIX nombre[. litl 
o 

FIX nombre.sbr 

La extensión de default es .LIT. 

En las siguientes páginas presentamos los listados de los 
programas realizados. 
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COMANDO PARA OBTENER LA 
ETIQUETA DEL DISCO CDROM 

Nombre: LASCO 
Autor: Jose Luis Damian G. 

Ricardo Zaldivar G. 
Fecha: 30/agosto/89 

PROGRAMA PARA OBTENER LA ETIQUETA DEL CDROM Y DESPLEGARLA EN 
PANTALLA 

SEARCH 
SEARCH 
SEARCH 
ASMMSG 

SYS 
SYSSYM 
TRM 

RADIX 

.OFINI 

.OFDEF 

.OFSIZ 

.OFINI 

.OFDEF 

.OFSIZ 

.OFINI 

.OFOEF 
.OFSIZ 

16 

CDR.008,D.DOB 
COR.SIZ 

LABEL., 48. 
LABEL 

LAli.S!Z,16. 
LABSIZ 

START:PHDR -1,0,PHSREE!PHSREU 

008 CONTROL BLOCK 

Offset de la etiqueta 

Tama&o de la etiqueta 

Marca el programa como 
reentrante y reusable 

Al se utiliza para indexar el ODB para el CDROM 

GETIMP CDR.SIZ,Al,NOMEM Localizo un ODB en memoria 

INIT CDR.ODB<Al> Inicializamos el DDB 
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INICIO: 

5S: 

MOVW 
MOVW 
MOV 
LEA 
FSPEC 

MOV 
READ 
MOV 

#1,DO 
#0,04 
#64. ,03 
A2,RENAME 
CDR.DDBCAll 

03,D.RECCAll 
CDR.DDB<All 
D.BUFCAll ,A2 

Inicio el despliegue 

10$: 

SAL: 

MOVW 
TCRT 
MOVW 

TCRT 
MOV 
ADD 

MOVB 
TOUT 
DBF 
CRLF 

EXIT 
RENAME: 

NOMEM: 

END 

#<-l_B.>+0,Dl 

#0120,Dl 

#LABSIZ,02 
#LABEL,A2 

CA2l+,Dl 

02,10$ 

ASCIZ 
EVEN 

EXIT 

/CORO:/ 

102 

numero de blocks a leer 
numero de record random 
inicio de lectura 
Indexamos al CORO: 

borra pantalla 

fija posicion de cursor 
en l, 34 

Fija tama&o de la etiqueta 
fija inicio de la etiqueta 

Despliega byte en pantalla 
Si no has terminado continua 

Nombre para respaldo 



COMANDO PARA OBTENER EL DIRECTORIO 
DEL DISCO CDROM 

Nombre: DIRCD 
Autor: Jose Luis Damian G. 

Ricardo Zaldivar G. 
Fecha: 30/julio/89 

PROGRAMA PARA OBTENER EL DIRECTORIO DEL CDROM Y DESPLEGARLA EN 
PANTALLA 

SEARCH 
SEARCH 
SEARCH 
ASMMSG 

VMAJOR 
VMINOR 
VSUB 
VEDIT 

RADIX 

SYS 
SYSSYM 
TRM 

• l 
- o 
• 2 
- 100. 

16 

.OFINI 

.OFDEF 

.OFSIZ 
DIR.DDB,D.DDB 
DIR.SIZ 

; DDB CONTROL BLOCK 

;Generamos offset para el record de directorio 

.OF!NI 

.OFDEF 

. OFDEF 

.OFDEF 

.OFSIZ 

START: 

NAM. FIL, 12 . 
BLK.FIL,4 
BLK.INI.4 
REC.SIZ 

PHDR -1,0,PHSREE!PHSREU 

Al libre para usarse en cualquier cosa 
A2 indice temporal, y apunta a la direccion del nombre del 

archivo en COROM 
A3 libre para usarse en cualquier cosa 
A5 registro para indexar el DDB de DIRECT.CDR 
A6 registro de scratch 

INICIO: 
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Generamos el DDB para accesar el directorio 

GETIMP DIR.SIZ,A5,NOMEM 

Inicializamos el DDBs 

INIT DIR.DD8CA5> 

Cargamos los DDBs con las especificaciones de los archivos 

1$: 

Desliegue de encabezado 

38$: 

CRLF 
LEA 

CMPB 
SEO 
MOVB 
TOUT 
BR 

A2,HEADER 

tA2l ,liO 
39$ 
tA2l• ,Dl 

38$ 

;Busqueda de los datos del archivo que se desea abrir en el COROM 
:desde BASIC 

39$: 
CRLF 
LEA 
FSPEC 
MOVW 

CLR 
OPENR 

12$: 
MOV 

INPUT 
MOV 

MOV 

MOV 

POP 

PUSH 

8$: 
MOV 
CMPB 

A2,NAME 
OIR.OD8tA5 l 
REC.SIZ,O.RSZCA5J 

02 
OIR.OD6<A5l,F.WAT 

02,D.RECtASl 

DIR.008tA5> 
0.8UFCA5 l .A2 

1124. ,03 

111.DO 

"AO 

AO 

A2,D4 
CA2l ,#O 
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Indexa archivo de director1c 
Pasa el nombre al 008 
Fija el tama&o del 
registro a leer 

Abrimos DIRECT.CDR 

Fija el numero de record a 
leer 
Leemos OIRECT.CDR 
Indexa buffer de DIRECT.CDR 
con A2 
Fija contador de registros 
de DIREC 
Fija contador de caracteres 
• o 
Restaura direccion de la 
especificion del archivo del 
CD ROM 
Guarda especificacion del 
archivo 
que se busca en ; DIRECT.C0?. 

04 se usa para actualizar A2 
Es el fin del DIRECT.C~R 



JEQ SAL 

Inicia despliegue de directorio 

40$: 
CMPB <A2> ,11'. 
BEO 41$ 
MOVB <A2>•.Dl 
TOUT 
BR 40$ 

41$: 
MOV 113,DO 

42$: 
MOVB <A2l•,Dl 
TOUT 
CMPB <A2> ,110 
BEO 43$ 
DBF D0,42$ 

43$: 
MOV D4,A2 

MOV BLK.FIL<A2l ,DO 
SWAP DO 
CLR D7 
MOVW DO,D7 
MOV 119,DG 
LSR DO,D6 

ANDW lilFF,D7 
BEO 11$ 
ADD lil ,DO 

11$: 
TAB 
TAB 
MOV DO,Dl 
DCVT 10,0TSTRM 
MOV BLK. INI (A2 l ,DO 
SWAP DO 

TAB 
MOV DO,Dl 
DCVT 10,0TSTRM 
CTRLC SAL 
MOV D4,A2 
ADD REC.SIZ,A2 
DBF D3,BS 
ADD 1125,D2 
JMP 12$ 

SAL: 
CRLF 
CLOSE DIR.DDB<A5> 
EX!T 
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<A2l • . 
Si, salta 

Regresa direccion de 
paramentros del archivo 
localizado en DIRECT.CDR 
Pasa tama&o del archivo a 00 

Hacemos division entre 512 
rotando 
La division es exacta 
Si. salta 
No. suma uno al cosiente 

Convierte a decimal Dl 

Apunta al siguiente registro 



RENAME: ASCIZ 
EVEN 

NAME: ASCIZ 

EVEN 
HEADER: ASCIZ 

EVEN 

NDMEM: EX!T 

END 

/CDRO: / 

ID 1 RECT. CDR/ 

I NOMBRE 
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Nombre para respaldo 

Nombre del archivo de 
directorio 

No. BLOCKS BLOCK INICIAL/ 



COMANDO PARA DESPLEGAR UN 
ARCHIVO EN PANTALLA 

Nombre : TYPECD 
Autor: Jase Luis Da~1ar. G. 

Ricardo Zald1var G. 
Fecha: 24/agosto/89 

PROGRAMA PARA DESPLEGAR INrORMACION DEL CDROM EN PANTALLA 

SEARCH SYS 
SEARCH SYSSYM 
SEARCH TRM 
ASMMSG 

VMAJOR - l 
VMINOR - o 
VSUB - 2 
VEDIT . 100 . 

RADIX 16 

.OFINI 

.OFDEF 

.OFSIZ 
CDR.DDB.D.DDB 
COR. SIZ 

.OFINI 

.OFDEF 

.OFSIZ 
DIR.DDB,D.DDB 
DIR. SIZ 

003 ?ara el CDROM 

DDB para el directorio 

:Generamos offset 
.OFINI 

para el record de directorio 

.OFDEF 

.OFDEF 

.OFDEF 

.OFS!Z 

NAM. FIL, 12. 
BLK.F!L,4 
BLK.INI.4 
REC.SIZ 

START: PHDR -l,0,PHSREE!PH$REU 

Al libre para usarse en cualquier cosa 
A2 indice temporal. y apunta a la d1recc1on del nombre del 

archivo en CDROM 
A3 registro para indexar el 008 del archivo abierto en CORO 
A5 registro para indexar el 008 de D:RSC7.CDR 
A6 registro de scratch 
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INICIO: 
Generamos los DDBs para los dos archivos 

GETIMP 
GETIMP 

CDR.SIZ,A3,NOMEM 
DIR.SIZ,A5,NOMEM 

Inicializamos los dos DDBs 

INIT 
INIT 

CDR.DDBCA3l 
DIR.DDBCA5l 

Cargamos los DDBs con las especificaciones de los archivos 

1$: 
BYP 
LIN 
BNE 
TYPECR 
EXIT 

3$; 
BYP 
USRl'RE 

PUSH 
5$: 

LIN 
BEQ 
MOVB 
BR 5$ 

4$: 
Se termino 

LEA 
l'SPEC 
MOVW 

CLR 
OPENR 

12$; 
MOV 

INPUT 
MOV 

MOV 
MOV 

MOV 
POP 

3$ 
<Falto especificar el archivo> 

AO 

AO 

4$ 
<A2l•,CA0l+ 

Pasa blancos 
Indexa inicio de la memoria 
1 ibre a AO 
Guarda en el stack el inicio 

de cargar nombre del archivo 

A2.NAME 
DIR.DDBCA5l 
REC.SIZ,D.RSZCA5J 

02 
DIR.DDB<A5l,l'.WAT 

D2,D.RECCA5l 

DIR.DDB<A5l 
D. BUl'C A5 l ,A2 

A2,Dl 
1125. ,03 

111,DO 
AO 
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Indexa archivo de directorio 
Pasa el nombre al DDB 
Fija el tama&o del registro a 
leer 

Abrimos DIRECT.CDR 

Fija el numero de record a 
leer 
Leemos DIRECT.CDR 
Indexa buffer de DIRECT.CDR 
con A2 
01 se usa para actualizar A2 
Fija contador de registros 
de DIREC 
Contador de caracteres • O 
Restaura direccion de la 
especificion del archivo del 
CD ROM 



PUSH 

BS: 
CMPB 
JEO 
CMPB 
JNE 

se inicia 
CMP 

AO 

<A2l ,110 
6S 
<A2l,11'. 
l6S 

verificacion de 
DO ,118. 

Guarda especificacion del 
archivo qu& se busca en 
DIRECT. COR 

Es el fin del DIRECT.CDR 
Si.salta 
Se encentro el punto 
No. continua verificando 
nombre 

extension 
Es el numero de caracteres 

; del nombre <• que el 
: permitido 

BGT 
TYPECR 
EXIT 

17$ : Si continua verificando Ext. 
<Nombre de archivo fuente ilegal> 

l7S: 

lBS: 

l6S: 

MOV 

INC 
INC 

CMMB 
BNE 
DBF 
BR 

CMMB 
BEO 

22S: 
ADD 

MOV 
l5S: 

POP 

PUSH 

#2,00 

A2 
AO 

<A2)•, CAO)+ 
22$ 
DO, leS 
21$ 

CA2l•, CAOl+ 
7$ 

REC.SIZ,Dl 

Dl ,A2 

AO 

AO 

DBF 03 .es 

7S: 

21$: 

ADD #25,02 
JMP 12$ 

INC 

JMP 

DO 

es 
CLOSE 
POP 
BR 

DIR.DDB<A5l 

9S 
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Fija contador de Char. para 
la EXT 

Compara Extension 
Salta al siguiente Reg. 
Sigue verificando Ext. 
Se encentro el registro 

Compara Nombre 
Salta si no es igual 

Incrementa apuntador para el 
siguiente registro de 
directorio 
Pasa ap~ntador a A2 

Restaura direccion de la 
especificion del archivo del 
CD ROM 
Guarda especificacion del 
archivo que se busca en 
DIRECT.CDR 

Incrementa contador de 
caracteres 

Libera el Stack 



6$: 
TYPECR 

CDROM> 
EXIT 

<No se encontro el archivo en el directorio del 

9$: ; Continua 
fijamos parametros en el DOB del archivo del COROM 

11$: 

LEA 
FSPEC 
ANDB 

MOV 

MOV 
SWAP 
CLR 
MOVW 
MOV 
LSR 

ANDW 
BEO 
ADD 

MOV 
DEC 
MOV 

MOV 
SWAP 
MOV 

se inicia 
CLR 

20S: 

31$: 

MOV 
MOV 
CTRLC 
READ 
MOV 

MOVB 
TOUT 
INC 
CTRLC 
DBF 

INC 

DBF 

CRLF 

A2,RENAME 
CDR.DDB<A3l 
#ªC<D$BYP>,D.FLGCA3>; Habilitamos mensajes de 

Dl,A2 

BLK. FIL.<A2l ,DO 
DO 
D7 
DO,D7 
119,06 
DO,D6 

111FF,D7 
llS 
111,DO 

error 
Regresa direccion de 
paramentros del archivo 
localizado en DIRECT.CDR 
Pasa tama&o del archivo a 00 

Hacemos division entre 512 
rotando 
La division es exacta 
Si, salta 
No, suma l al cociente 

00,02 Pasa tama&o del archivo a 02 
D2 
DO,D.FSZ•CDR.DDB<A3l: Fijamos el tama&o del 

archivo 
BLK.INI<A2l.DO 
DO 
DO,D.BAS•CDR.DDB<A3l: Block inicial 

el proceso de despliegue en la pantalla 
04 Contador de bytes 

archivo 
en el 

D.BUF<A3l,A2 
DO,D.REC<A3i 
ABORTA 
CDR.DDB<A3> 
11511. ,03 

CA2l• ,Dl 

04 
ABORTA 
03. 31$ 

DO 

D2,20$ 
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Indexa buffer con A2 
Fija ~ecord a leer 
Termina ejecucion por : ·e 
Lee el CDROM 
Fija numero de caracteres que 
se enviaran a la pantalla 

Pasa byte a desplegar en Dl 
Despliega byte en Dl 
lnc. contador de bytes 
Si hay ·e termina 
Si se vacio el buffer sal 
del loop 
!ne. numero de block 
a leer en el CDROM 
Si es el fin del archivo 
termina la ejecucion 



TYPESP 
MOV 
OCVT 
CRLF 
EXIT 

ABORTA: 

SAL: 

CRLF 
TYPESP 
MOV 
OCVT 
CRLF 

EXIT 

RENAME: ASCIZ 
NAME: ASCIZ 

EVEN 

NOMEM: EXIT 

END 

<Numero de bytes en el archivo • > 
04,0l 
O,OTSTRM ; No. de bytes·desplegados 

<Numero de bytes leidos antes del ·e • > 
04,Dl 
0,0TSTRM ; No. de bytes desplegados 

/CORO:/ 
/OIRECT.COR/ 

lll 

Para uso del CDROM 
Nombre del archivo de 
directorio 



COMANDO ?ARA COPIAR UN ARCHIVO 
DEL CDROM AL DISCO DURO 

Nombre: COPYCD 
Autor: Jose Luis Damian G. 

Ricardo Zaldivar G. 
Fecha: 23/agosto/89 

PROGRAMA PARA COPIAR INFORMACION DEL CDROM A UN ARCHIVO 

SEARCH 
SEARCH 
SEARCH 
ASMMSG 

VMAJOR 
VMINOR 
VSUB 
VEDIT 

RADIX 

SYS 
SYSSYM 
TRM 

- l 
- o 
- 2 
- 100. 

16 

.OFINI 

.OFDEF 

.OFSIZ 
OSK.DDB,D.DDB 
DSK.SIZ 

. OFINI 

.OFDEF 

.OFSIZ 

.OFINI 

.OFDEF 

.OFSIZ 

CDR.ODB,D.DDB 
COR. SIZ 

DIR.DDB,0.DOB 
DIR.SIZ 

DDB CONTROL BLOCK 

DDB CONTROL BLOCK 

DDB CONTROL BLOCK 

:Generamos offset para el record de directorio 
.OFINI 
.OFDEF 
. OFDEF 
.OFDEF 
.OFSIZ 

START: 

NAM.FIL ,12 . 
BLK.FIL,4 
BLK. INI. 4 
REC.SIZ 

PHDR -1,0,PHSREE!PHSREU 
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Al registro para indexar el DDB del archivo abierto en DSKn 
A2 indice temporal, y apunta a la direccion del nombre del 
archivo en CDROM 
A3 registro para indexar el DDB del archivo abierto en CORO 
AS registro para indexar el DDB de DIRECT~CDR 
A6 registro de scratch 

INICIO: 

Generamos los 008s para los dos archivos 

GETIMP 
GETIMP 
GETIMP 

OSK.SIZ,Al,NOMEM 
CDR.SIZ,A3,NOMEM 
OIR.SIZ.A5,NOMEM 

Inicializamos los dos 008s 

INIT OSK.DDB<All 
!NIT CDR.DOB<A3l 
INIT DIR.DDB<A5l 

Cargamos los DOBs con las especificaciones de los archivos 

1$: 
BYP 
FSPEC DSK. DDB<Al >,COR Espera archivo con Ext. 

defaul t COR 
LOOKUP DSK.DDB<Al> Existe el archivo 
BNE 2$ No, salta 
TYPECR <El archivo destino ya existe> 
EXIT 

2$: 
CMPB CA';!.)•,#'• ; Se encontro el igual 
BEQ 3$ ; Si. continua 
TYPECR <Falto el archivo fuente> 
EXIT 

3$: 
BYP Pasa blancos 

por 

USRFRE AO Pasa inicio de la memoria 
libr(! a AO 

PUSH AO Guarda en el stack el inicio 
5S: 

LIN 
BEO 4$ 
MOVB <A2l•, <AOl• 
BR 5$ 

4$: 

Se termino de almacenar la espec1ficacion del archivo 
Busqueda de los datos del archivo qu~ se desea abrir en el 
CDROM desde BASIC 
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AO apunta al nombre del arhivo del CDROM espJecif icado en el 
comando 
A2 sirve para indexar la FSPEC, y para ind ,xar el buffer de 
DIRECT.CDR 1 

DO es registro temporal para pasar valords al DDB y como 
contador 1 

Dl se utiliza como respaldo de A2 cuando 1 funciona como el 
indice del buffer 1 

g~R~~T~~b~iza para pasar el No. de regis~ro a leer en el 

03 se utiliza como contador de registros en¡el buffer 

LEA 
FSPEC 
MOVW 

CLR 
OPENR 

12$: 

8$: 

MOV 

INPUT 
MOV 

MOV 

MOV 

MOV 

POP 

PUSH 

CMP8 
JEQ 
CMPB 
JNE 

A2,NAME 
DIR.DDB<A5l 
#REC.SIZ. ,D.RSZ<A5l 

02 
DIR.DDBCA5l,F.WAT 

D2,D.RECCA5l 

DIR.DDBCA5l 
D.BUF<A5l,A2 

A2,Dl 

#25., D3 

#l,DO 

AO 

AO 

CA2l,#O 
6$ 
<A2) ,#'. 
16$ 

1 

Indexa ar~hivo de directorio 
Pasa el n?mbre al DDB 
FiJa el tpma&o del rcffistro a 
leer 

Abrimos DIRECT.CDR 
¡ 

FiJa el numero de record 
leer 1 

Leemos DI~ECT.CDR 
Indexa bJffer de DIRECT.CDR 
con A2 
Dl sera ysado para actualizar 
A2 
F1Ja con~ador de registros de 
DIREC 11 

F1Ja con~ador de caracteres ~ 
o ' 
Restaura: direccion de la 
espec1fiCion del archivo del 
CDRDM 1 

Guarda ~specificacion del 
archivo ~lusc¿ido en OIRECT.CDR 

Es el fil~ del DIRECT.CDR 
s:.,salta 
Se encentro el punto 
No, cohtinua verificando 

nombre r' 

se inicia verificacion de extens1~n 

l7S: 

CMP 

BGT 
TYPECR 
EXIT 

MOV 

INC 

D0,#8. 

17$ 
<Nombre de archivo 

#2,DO 

A2 
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1 

Es el r1i1umero de caracteres 
; éel nombre <~ que el 
; ?ermiti~o ? 
; Sl, conJinua con Ext. 

f·J~r.:e ile¡al> 

1 

FtJa co<ltador de Char. 
:a EXT j 

para 



18$: 

16$: 

INC 

CMMB 
BNE 
DBF 
BR 

CMMB 
SEO 

22$: 
ADD 

MOV 
15$: 

POP 

PUSH 

AO 

CA2l•. <AO>+ 
22$ 
DO, 18$ 
21$ 

<A2l+,CAO>• 
7$ 

#REC.SIZ. ,Dl 

Dl,A2 

AO 

AO 

DBF 03,8$ 

7$: 

2~S: 

61: 

ADD #25,02 
.IMP 12$ 

INC 
JM? 

CLOSE 
POP 
BR 

DO 
8$ 

DIR.DDBCA5l 

9$ 

Compara Extension 
Salta al siguiente Reg. 
Sigue verificando Ext. 
Se encontro el registro 

Cocpara Nombre 
Salta si no es igual 

Incrementa apuntador para el 
sigu1te registro de 
d1rector10 

Restaura direccion de la 
espec1f icion del archivo del 
CD ROM 
Guarda especificacion del 
archivo que se busca en 
DIRECT.CDR 

Inc. contador de Carac. 

; Libera el Stack y AO 

TYPECR 
CDROM> 

<No se encentro el archivo en el directorio del 

EXIT 
9S: 

Se encentro el archivo desea. y continua el proceso 
f1Jamos parametros en el DDB del archivo del COROM 
y en el archivo en el que se va a hacer la copia 

LEA 
FSPEC 
ANDB 

MOV 

MOV 
SWAP 
CLR 
MOVW 
MOV 

A2.RENAME 
CDR.DDB<A3l 
#"C<D$BYP> ,O.FLG<A3>: Hab1l1tamos mensajes de 

Dl,A2 

BLK.FILCA2l ,DO 
DO 
D7 
D0.07 
#9,D6 
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error 
Regresa direccion de 
paramentros del archivo 
localizado en DIRECT.CDR 

Pasa tama&o del archivo a DO 
Invierte words en DO 



llS: 

LSR 

ANDW 
BEO 
ADD 

MOV 

MOV 

DO,D6 

lllFF,07 
11$ 
111,DO 

DO,D.FSZ•CDR.DDBCA3>: 

DO,D.FSZ+DSK.DDBCAl> 

MOV DO,D.ARGCAl> 

MOV 11100,0.ARGCAl> 

Hacemos division entre 512 
rotando 
La division es exacta 
Si, salta 
No, suma uno al residuo 

Fijamos 
archivo 
Fijamos 
archivo 

el tama&o del 
en el DDB 

el tama&o del 

que se creara en el Disco 
FiJamos tama&o del archivo a 
crear en el disco OSK 

TAMA&O DE ARCHIVO PROVICIONAL 

DSKCTG 
MOV 

OSK.DDB<AlJ Cr~a Archivo en el disco 

MOV 
SWAP 
MOV 

ll-1,D.LSZ•CDR.DDB<A3l 

BLK. INI<A2 >.DO 
DO 

Indica que el archivo en el 
CDROM es Random. 

DO,D.BAS•CDR.DD8CA3>: Block inicial 

se inicia el proceso rle copiado del COROM al DISCO 

20$: 

MOV 
MOV 
MOV 

OPENR 

MOVW 
TCRT 
MOVW 
TCRT 
MOV\:I 
TCRT 
TYPESP 
MOVW 
TCRT 
MOVW 
TCRT 

MOV 
MOV 

MOVW 
TCRT 
MOV 
DCVT 

11255 .• D2 
l/O,D3 
O.BUF<All,D.BUFCA3> 

DSK.ODBCAl> 

>'OFFOO,Dl 

.10101. Dl 

#OFFOB,Dl 

Comparte buffer de los dos 
archivos que se van a 
utilizar en la copia 
Abre el archivo destino 

Limpia pantalla 

Cursor en 1,0 

Fija baja intensidad 

<Grabando el bloque # > 
#OFFOC,01 Quita baja intensidad 

110116 ,Dl 

D3,0.RECCAl> 
DO,D.RECCA3J 

#0116,Dl 

D3,Dl 
O,OTSTRM 
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Cursor en 1,22 

Fija record a grabar 
FiJa record a leer 

Cursor en 1,22 

Despliega No. de record 



SAL: 

CTRLC 
READ 
OUTPTL 
INC 
INC 
DBF 

CLOSE 
EXIT 

ABORTA: 
DSKDEL 
EXIT 

FtENAME: 
ASCIZ 

NAME: 
ASCIZ 

EVEN 

NOMEM: 
EXIT 

END 

ABORTA 
CDR.DDBCA3l 
DSK.DDB(All 
03 
DO 
02,20$ 

DSK.DDB<All 

DSK.DDBCAll,F.WAT 

/CORO:/ 

/DIRECT.CDR/ 
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Termina ejecucion por AC 
Lee el CDROM 
Graba en el DSK 

Cierra archivo en DSK 

Borra el archivo que se creo 

Nombre para respaldo 

Nombre del archivo de 
directorio 



SUBRRUTINA PARA HACER LECTURAS EN 
EL DISCO CDROM EN FORMA FISICA Y 
COPIAR LA INFORMACION A UN ARCHIVO 

Nombre: XREADC 
Autor: Jose Luis Damian G. 

Ricardo Zaldivar G. 
Fecha: 7/agosto/90 

PROGRAMA PARA OBTENER INFORMACION DEL CDROM Y COPIARLA EN UN 
ARCHIVO ABIERTO EN BASIC 

SEARCH SYS 
SEARCH SYSSYM 
SEARCH TRM 
ASMMSG 
OBJNAM .SBR 

EXTERN $FLSET 
VMAJOR - 1 
VMINOR - o 
VSUB . 2 
VEDIT . 100 . 

RADIX 16 

. OFINI 

.OFDEF 

.OFSIZ 
DDB.CDR.D.DDB 
CDR.SIZ 

.OFINI 

.OFDEF DOB.BAS.D.DDB 

Cambia la extension .LIT por 
.SBR 

DOB CONTROL BLOCK 

;Generamos el offset para las varibles 

. OFINI 

.OFOEF 

.OFDEF 

.OFDEF 

.OFDEF 

.OFINI 

.OFDEF 

.OFDEF 

.OFDEF 

ARG.XC,2 

ARG.TYP,2 
ADD.XC,4 
SIZ.XC,4 

NUM.BLK,4 
BLK.INI,4 
FIL.CHN,2 
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Offset contador de 
argumentos 
Offset de tipo 
Direccion de argumento 
Tama&o del argumento 

Numero de bloques 
Bloque inicio 
Numero de canal 



.Ol'SIZ ARG.SIZ 

START: PHOR -l,0,PH$REE!PH$REU 

AO contiene la direccion deL inicio del area impura 
Al registro para indexar el DDB del archivo abierto en basic 
A2 indice temporal, y apunta al DDB del archivo abierto en 

BASIC 
A3 contiene la direccion de los argumentos 
A4 apunta a la base de la memoria libre 
A5 apunta al final de la memoria libre. se ocupara para indexar 

el DDB 
A6 registro de scratch 

MOV 
SUB 
CMP 
BGT 
TYPECR 

XREAD> 
EXIT 

1$: 

2$: 

3$: 

MOV 
ADO 

TST\/I 
BNE 
TYPECR 
EXIT 

CMPW 
BEO 
TYPECR 
EXIT 

CMP 

BEO 
TYPECR 

XREAO> 
EXIT 

4$: 
PUSH 

MOV 

CLR 
MOV\/I 
CAL.l. 
BEQ 

A5,04 
A4.D4 
04,#COR.SIZ 
lS 
<No hay memoria suficiente para correr el XCALL 

A4,Al 
#COR.SIZ,A4 

Indexa area libre en Al 
Quita de la mem. libre 
un #DDB 

ARG.XC<A3> Hay argumentos ? 
2$ Si. continua 
<Faltan Argumentos en el XCALL XREAD> 

ARG.TYP<A3),#0 Tipo de argumento correcto? 
3$ S1, continua 
<Tipo de argumento invalido en el XCALL XREAD> 

SIZ.XCCA3l,#ARG.SIZ : Es correcto el tama&o del 
argumento ? 

4'$ Si, cent inua 
<Tama&o del argumento invalido para el XCALL 

A5 

ADD.XCCA3l,A5 

Dl 
FIL.CHN<A5l ,Dl 
SFLSET 
5$ 
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Guardamos la direccion del 
fin de memoria 
Indexa direccion de 
argumentos 

Canal de archivo correcto ? 



TYPECR 
invalido > 

EXIT 

<Se proporciono al XCALL XREAD un Canal de Archivo 

5$: 
PUSH A2 Guardamos direccion del 008 

del BASIC, A2 indexa el DDB 
del canal abierto 

INICIO: 
LEA 
FSPEC 

A2,RENAME 
DDB.CDRCAll 

Indexa el dispositivo CORO: 

Procesamos los argumentos mandados desde basic 

MOV 
SWAP 

DEC 
MOV 
MOV 
SWAP 
POP 

NUM. BLKCA5 >,DO 
DO 

DO 
#0,04 
BLK.INICA5l,D3 
D3 
A2 

Numero de bloques a leer 
Invertir posicion de words 
en DO 

Numero de record random 
Inicio de lectura 
Invierte posicion de words 
Restaura indice del DDB de 
BASIC 

Definicion de parametros para el DDB del CDAOM 
MOV D.BUFCA2l,D.8UFCAll Compartimos buffer con los 

2 DDB's 
MOV 

MOVB 

MOVW 
TCRT 
ANDB 

D.SIZCA2l.D.SIZ<All Fijamos tama&o del buffer 
: para CD 

#<DSINI!D$ERC!DS8YP> ,D.FLGCAl> 
Fijamos banderas 

#OFFOO,Dl Limpia pantalla 

a·c<D$BYP> ,D.FLGCA2l; Ha~ilitamos mensaj&s de 
error de AMOS 

Se inicia la escritura 
CRLF 

5$: 

MOVW #l40A,Dl Renglon,columna 
TCRT 
MOVW #<-l_B.>+11.Dl Fijar baja intensidad 
TCRT 
TYPESP <Leyendo de bloque # > 
MOVW #l60A,Dl Renglon,columna 
TCRT 
TYPESP <Grabando de bloque # > 
MOVW #<-1_8. >+12.Dl Fijar display normal 
TCAT 
MOVB #4,D.OPNCA2> Fija bandera como OPENR 

MOV 
MOV 
MOVW 
TCRT 
CLR 

D3,D.REC<All 
D4,D.RECCA2> 
#141E,Dl 

Dl 
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Numero de Record a leer 
Numero de Record a grabar 
Renglon,columna 



MOV 
DCVT 
READ 

OUTPTL 

SAL: 

MOVW 
TCRT 
CLR 
MOV 
DCVT 
INC 
INC 
DBI' 
CRLI' 
MOVB 
POP 
RTN 

RTN 

RENAME: ASCIZ 
EVEN 

NOMEM: EXIT 

END 

03,Dl 
0,0TSTRM 
DDB.CDRCAll 

DDB.BASCA2l 

#1611',Dl 

Dl 
04,Dl 
0,0TSTRM 
03 
04 
00,5$ 

#24,D.OPNCA2l 
A5 

/CORO:/ 
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Lectura del CDROM 

Escritura en el archivo de 
BASIC 
Renglon,columna 

Nombre del CDROM 



SUBRUTINA PARA ABRIR UN 
ARCHIVO DESDE BASIC 

Nombre: XOPEN 
Autor; Jose Luis Damian G. 

Ricardo Zaldivar G. 
Fecha: 10/agosto/89 

SUBRUTINA PARA ABRIR UN ARCHIVO EN EL CDROM PARA PODER USARLO 
EN BASIC 

SEARCH SYS 
SEARCH SYSSYM 
SEARCH TRM 
ASMMSG 
OBJNAM .SBR 

EXTERN $FLSET 

VMAJOR • l 
VMINOR • o 
VSUB • 2 
VEDIT • 100. 

RADIX 16 

. OFINI 

.OFDEF 

.OFSIZ 
BAS.DDB,D.DDB 
BAS.SIZ 

.OFINI 

.OFDEF 

.OFDEF 

.OFSIZ 

CDR.008,D.DDB 
COR. BUF, 512. 

COR. SIZ 

Cambia la extension .LIT por 
.SBR 

DDB CONTROL BLOCK 

DDB CONTROL BLOCK 
Buffer para el DDB del 
DIRECT.CDR 

;Generamos el offset para las varibles 

.OFINI 

.OFDEF 

.OFDEF 

.OFDEF 

.OFDEF 

ARG.XC,2 

ARG.TYP,2 
ADD.XC,4 
S!Z.XC,4 
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Offset contador de 
argumentos 
Offset de tipo 
Direccion de argumento 
Tama&o del argumento 



.OF'INI 

.OF'DEF' 

.OF'DEF' 

.OF'SIZ 

F'IL.NAM,12. 
FIL. CHN, 2 
ARG.SIZ 

Nombre del archivo 
Numero de canal 

:Generamos offset para el record de directorio 

.OF'INI 

.OFDEF 
• OFDEF 
.OFDEF 

NAM. FIL, 12 . 
BLK.FIL,4 
BLK.INI ,4 

Nombre de Archivo 
~ Bloques en el Archivo 
Bloque inicial 

START: PHDR -l,0,PHSREE!PHSREU 

AO contiene la direccion del inicio del area impura 
Al registro para indexar el DDB del archivo abierto en basic 
A2 indice temporal. y apunta al DDB del archivo abierto en 

BASIC 
A3 contiene la direccion de los argumentos 
A4 apunta a la base de la memoria libre 
A5 apunta al final de la memoria libre, 
A6 registro de scratch 

Verificacion de parametro y memoria disponible 

MOV 
SUB 
CMP 
BGT 
TYPECR 

XOPEN> 
EXIT 

0$: 

lS: 

2$: 

MOV 

ADD 

PUSH 

TSTW 
BNE 
TYPECR 
EXIT 

CMPW 
BEQ 
TYPECR 

XOPEN> 
EXIT 

A5,D4 
A4,D4 ; A5-A4 
04 ,ltCDR.SIZ 
0$ 
<No hay memoria suficiente para usar el XCALL 

A4,Al 

ltCDR.SIZ.A4 

AS 

Al guarda dircccion del DDB 
para el DIRECT.CDR 
Actualiza la base de la 
memoria libre en A4 
Guardamos la direccion del 
fin de la memoria 

ARG.XC<A3> Hay argumentos ? 
2$ Si continua 
<Faltan argumentos en el XCALL XOPEN> 

ARG.TYPCA3),lt0 
3$ : Es correcto continua 
<Tipo de variable invalido para el uso del XCALL 
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3$: 

4$: 

CMP 
BEO 
TYPECR 
EXIT 

MOV 

CLR 
MOVW 
CALL 
BEO 
TYPECR 

incorrecto> 
EXIT 

5$: 
PUSH 

PUSH 

INICIO: 

SIZ.XCCA3l ,ARG.SIZ : Tamano de la variable 
4$ : Es correcto continua 
<Tama&o de la variable invalido en el XCALL XOPEN> 

ADD.XCCA3l,A5 

Dl 
FIL.CHNCA5l ,Dl 
SFLSET 

Indexa direccion de 
argumentos 

5$ : Canal Correcto. continua 
<Se paso al XCALL XOPEN un canal de archivo 

AO 

A2 

Guarda direccion del area 
impura y libera AO 
Guardamos direccion del DOB 
del Basic 

:Busqueda de los datos del archivo que se desea abrir en el CDROM 
; desde BASIC 

:AO apunta al nombre del arhivo del CDROM especificado en el 
: comando 
:A2 sirve para indexar la FSPEC, y para indexar el buffer de 
: DIRECT.CDR 
:DO es registro temporal para pasar valores al DDB y como 
: contador 
;Dl se utiliza como respaldo de A2 cuando funciona como el indice 
: del buffer 
:02 se utiliza para pasar el No. de registro a leer en el 
; DIRECT.CDR 
;03 se utiliza como contador de registros en el buffer 

LEA A2.NAME : Indexa archivo de directorio 
FSPEC CDR.DDBCAll ; Pasa el nombre al DDB 

Inicializamos el DDB que generamos 
LEA A2,CDR.BUFCAll A2 indexa buffer 

del buffer 
de 1 buffer 

de 

MOV 
MOV 
MOVW 

A2,D.BUFCAll 
#512. ,D.SIZCAll 
#20. ,D.RSZCAll 

D!RECT. CDR 
Fija direccion 
Fijamos tama&o 
Fija el tama&o 
leer 

del registro a 

MOVB 

ANDB 

CLR 
OPENR 

#<DSINI!DSERC!DSBYP> ,D.FLG(All 
FiJamos banderas 

#~C<O$BYP> ,D.FLGCAl>: Habilitamos mensajes 

02 
CDR.DDBCAll,F.WAT 
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error 

Abrimos DIRECT.CDR 

de 



l2S: 
MOV 

INPUT 
LEA 
MOV 

MOV 

MOV 

8$: 
CMPB 
JEQ 
CMPB 
JNE 

se inicia 
CMP 

BGT 

TYPECR 
EXIT 

17$: 
MOV 

INC 
INC 

18$: 

16$: 

CMMB 
BNE 

DBF 
BR 

C¡.¡¡,tB 
BEQ 

22$: 
ADD 

MOV 
15$: 

LEA 

DBF 
ADD 
JMP 

7$: 
INC 

JMP 

02,D.RECCAll 

CDR.DDBCAll 
AO,FIL.NAMCA5l 
t125. ,D3 

A2,Dl 

tll ,DO 

CA2l ,tlO 
6$ 
CA2l ,ti'. 
16$ 

verificacion de 
DO ,tia. 

17$ 

Fija el numero de record a 
leer 
Leemos DIRECT.CDR 
Indexa nombre del archivo 
Fija contador de registros de 
DlREC 
01 sera usado para 
actualizar A2 
Fija contador de 
caracteres • O 

Es el fin del DIRECT.CDR 
Si.salta 
Se encentro el punto 
No. cent inua verificando 
nombre 

extension 
Es el numero de caracteres 

: del nombre <• que el permitido 
; Si continua verificando 
: extens1on 

<Nombre de archivo fuente ilegal> 

112,DO 

A2 
AO 

CA2>•, CAD>+ 
22$ 

D0,18$ 
21$ 

CA2)+,CAO>• 
7$ 

tl20. ,Dl 

Dl,A2 

AO,FIL.NAMCA5l 

D3,8$ 
t125,D2 
12$ 

DO 

8$ 
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Fija contador de Char. 
la EXT 

Compara Extension 
Salta al siguiente 
registro 

para 

Sigue verificando extension 
Se encentro el registro 

Compara Nombre 
Salta si no es igual 

Incrementa apuntador para el 
siguiente registro de 
directorio 

Indexa 
archivo 

nombre del 

Incrementa contador de 
caracteres 



21$: 

6$: 

CLOSE 
BR 

TYPECR 
CDROM> 

EXIT 
9$: 

fijamos 
POP 
LEA 
FSPEC 
ANDB 

11$: 

MOV 

MOV 
SWAP 
CLR 
MOVW 
MOV 
LSR 

ANDW 

BEQ 
ADD 

MOV 

CDR.DDBCAl> 
9$ 

<No se encontro el archivo en el directorio del 

: Continua 
parametros en el 

Al 
DOS del archivo abierto en basic 

Pasamos el 008 de Basic a Al 
A2,RENAME 
BAS.DDBCAl) 
#•C<D$BYP>,D.FLGCAll; 

Dl,A2 

BLK.FILCA2> ,DO 
DO 
07 
DO,D7 
#9,D6 
DO,D6 

#1FF,D7 

11$ 
#l,DO 

DO,D.FSZ•BAS.DDBCAll; 

Habilitarnos mensajes de 
error 
Regresa direccion de 
paramentros del archivo 
localizado en DIRECT.CDR 
Pasa tama&o del archivo a DO 

Hacemos division entre 512 
rotando 
La division es exacta 
512 
Si, salta 
No, suma uno al residuo 

Fijamos 
archivo 

el tama&o 

entre 

del 

MOV #-1.D.LSZ•BAS.DDBCAl> 

SAL: 

MOV 
SWAP 
MOV 

POP 
POP 

RTN 

RENAME: 
ASCIZ 

NAME: 
ASCIZ 

EVEN 

NOMEM: 
EXIT 

BLK. INICA2) ,DO 
DO 

Bytes en el ultimo block -1 

DO,D.BAS+BAS.DDB<All; Block inicial 

AO 
A5 Restaura apuntadores de 

memoria para poder regresar 
al BASIC 

/CORO:/ Nombre para respaldo 

/DIRECT. COR/ Nombre del archivo de 
directorio 
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SUBRUTINA PARA LEER UN SECTOR FISICO 
DEL CDROM Y PASARLO A UNA VARIABLE 
LOCALIZADA EN LA MEMORIA POR BASIC 

Nombre: XREADM 
Autor: Jose Luis Damian G. 

Ricardo Zaldivar G. 
Fecha: l/agosto/89 

SUBRUTINA PARA LEER UN SECTOR FISICO DEL CDROM Y PASARLO A UNA 
VARIABLE EN BASIC 

SEARCH 
SEARCH 
SEARCH 
ASMMSG 
OBJNAM 

VMAJOR 
VMINOR 
VSUB 
VEDIT 

RADIX 

SYS 
SYSSYM 
TRM 

.SBR 

- l 
- o 
- 2 
• 100. 

16 

.OFINI 

. OFINI 

.OFSIZ 
CDR.DDB,D.DDB 
CDR.SIZ 

Cambia la extension .LIT por 
.SBR 

: DDB para accesar el CDROM 

;Definicion de offset para las varibles 

. OFINI 

.OFDEF 

. OFDEF 

.OFDEF 

.OFDEF 

. OFINI 

. OFDEF 

.OFDEF 

. OFSIZ 

ARG.XC,2 

ARG.TYP,2 
ADD.XC,4 
SIZ.XC,4 

NUM.BLK,4 
VARl. 2048. 
ARG.SIZ 
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Offset contador de 
argumentos 
Offset de tipo 
Direccion de argumento 
Tama&o del argumento 

Numero de bloques 
Variable para el resultado 



START: PHDR -l,0,PH$REE!PHSREU 

AO contiene la direccion deL inicio del area impura 
Al contiene la direccion del DDB para el CDROM 
A2 indice temporal, y apunta a la variable en la que se regresa 
la inf. 
A3 contiene la direccion de los argumentos 
A4 apunta a la base de la memoria libre 
AS apunta al final de la memoria libre. se ocupara para indexar 
el DDB 
A6 registro de scratch 

verificamos si hay memoria suficiente 

MDV 
SUB 
CMP 
BGT 
TYPECR 
EXIT 

lS: 
MDV 
SUB 

PUSH 

TSTW 
BNE 
TYPECR 
EXIT 

2S: 
CMPW 

BEQ 
TYPECR 
EXIT 

3S: 
CMP 

BEQ 
TYPECR 
EXIT 

~S: 
MOV 

LEA 
PUSH 

INICIO: 

LEA 
FSPEC 

A5,04 
A4,04 
04,#CDR.SIZ 
1$ 
<No hay memoria suficiente> 

A4 .Al 
llCDR.SIZ,A4 

AS 

ARG.XC<A3J 
2$ 

Guardamos la direccion del 
fin de 
Hay argumentos ? 
No. regresa 

<faltan argumentos • > 

ARG. TYPCA3 l ,#0 ; El tipo de argumento es 
; correcto 

3$ ; Si. continua 
<Tipo de variable invalido > 

SIZ.XCCA3l,#ARG.SIZ ; Es apropiado el tama&o del 
argumento es correcto ? 

4$ Si, continua 
<Tamano de la varible ínval1do > 

ADD.XCCA3l,A5 

A2, VARlC AS> 
A2 

A2,RENAME 
CDR.DDB<All 
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Indexa direccion de 
argumentos 
Indexamos direccion de VARl 
Guarda la direccion de VARl 

Indexa el dispositivo CORO: 



A2 indexa 
MOV 
SWAP 
POP 

la variable 
NUM.BLKCA5l,DO 
DO 

Numero de bloque a leer 

MOV 
A2 
A2.D.BUF<All Compartimos buffer 

variable 
MOV 

MOVB 

112048. ,D.SIZCAll Fijamos tama&o del 
: para CD 

11<D$INI!D$ERC!D$BYP>,D.rLGCAll 

MOVW 
TCRT 
MOVW 
TCRT 
TYPESP 
MOVW 
TCRT 
MOV 
MOVW 
TCRT 
CLR 
MOV 
DCVT 
READ 
POP 
MOVW 
TCRT 
RTN 

SAL: EXIT 
RENAME: ASCIZ 

EVEN 

END 

11140A,Dl 

11<-l_B.>+ll,Dl 

<Leyendo de bloque # > 

Fijamos banderas 
renglon.columna 

Fijar baja intensidad 

#<-1_8. >•12,01 Fijar alta intensidad 

DO,D.RECCAll 
11l4lE,Dl 

Dl 
00,Dl 
0,0TSTRM 
CDR.DDBCAl> 
A5 
llOFFOO,Dl 

/CORO:/ 
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renglon,coiumna 

Borra pantalla 

Nombre para respaldo 

con la 

buffer 



PROGRAMA PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA SUBRUTINA EXTERNA XREADC 

Nombre: XREADC 
Autor: Jose Luis Damian G. 

Ricardo Zaldivar G. 
Fecha: 7/agosto/89 

! ESTE EL REGISTRO UTILIZADO PARA LA SUBRUTINA EXTERNA XREADC 

!Argumentos necesarios para la utilizacion de la XCALL XREADC 

MAPl ARGUMENTOS 
MAP2 NUMERO'BLOQUES,B,4,0 
MAP2 BLOQUE'INICIAL,B,4,0 
MAP2 CANAL'ARCHIVO.B,2, 

!Variables necesarias en el programa 

MAPl RESULTADO,F 
MAPl ARCHIVO,S,6 

Se piden los datos necesarios para correr el programa 

INPUT "NOMBRE DEL ARCHIVO DE SALIDA : ":ARCHIVO 
IF ARCHIVO•"" GOTO END 

INPUT "NUMERO DE BLOQUES A LEER ; ";NUMERO'BLOQUES 
INPUT "BLOQUE EN QUE SE INICIA LA LECTURA : ";8LOQUE'IN!CIAL 

LOOKUP ARCHIVO•".ESP" ,RESULTADO 
IF RESULTADO • O GOSUB CREA'ARCHIVO 

OPEN al, ARCHIVO•". ESP", RANDOM, 512, REC' NUM 
CANAL'ARCHIVO•l 

!Verificamos los argumentos con los que entramos a la subrutina 

?TABC-l,Ol:TABC2,ll:"VOY A LA SUBRUTINA" 
?"NUMERO DE BLOQUES • ":NUMERO'BLOQUES 
?"BLOQUES INICIAL • ";BLOOUE'INICIAL 
?"CANAL ARCf'IVO • ";CANAL'ARCHIVO 

INPUT ""; NADA !Detiene ~1ecucion 
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ENO: 

XCALL XREAOC.ARGUMENTOS 

?TAB<3,ll:"REGRESE DE LA SUBRUTINA": 
CLOSE 111 

END 

CREA'ARCHIVO: 

?TAB(-1,0) :TABC l, l l; "VOY A CREAR EL ARCHIVO"; & 
INPUT '"' ; NADA : & 

ALLOCATE ARCHIVO+",ESP",NUMERO'BL.OQUES 
RETURN 
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PROGRAMA PARA PROBAR EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA SUBRUTINA EXTERNA XOPEN 

Nombre: XOPEN 
Autor: Jase Luis Damian G. 

Ricardo Zaldivar G. 
Fecha: 10/agosto/89 

!PROGRAMA DE PRUEBA PARA LA SUBRUTINA DE XOPEN 

Argumentos necesarios para utilizar la XCALL XOPEN 

MAPl ARGUMENTOS 
MAP2 NOMBRE'ARCH!VO,S,12 
MAP2 CANAL'ARCHIV0,8,2 

Variables utilizadas en el programa 

CONl: 

MAPl ENTRADA.S,l 
MAPl ARCHIVO'PASO,S,12 
MAPl REC'NUM,F,6,0 
MAPl RESULTADO,F 
MAPl VAR!ABLE'SAL!DA,X,512 
?TAB<-l. O l 
INPUT "CUAL ES EL ARCHIVO DE PASO: "; ARCHIVO'PASO 
INPUT "CUAL ES EL ARCHIVO QUE DESEAS ABRIR: " & 

NOMBRE'ARCHIVO 

NOMBRE'ARCH!VO•UCS<NOMBRE'ARCHIVOl 

IF NOMBRE'ARCll!VO-'"' OR ARCHIVO'PASO•"" THEN GOTO END 

LOOKUP ARCHIVO'PASO,RESULTADO 
lF RESULTADO < O GOTO CONl 
ALLOCATE ARCH!VO'PASO,l 

OPEN #l,ARCHIVO'PASO,RANDOM,512,REC'NUM 
CANAL'ARCH!VO•l 

?TAB<5,7l;"VOY A LA SUBRUTINA"; : INPUT 
XCALL XOPEN,ARGUMENTOS 
?TAB<7,7l:"REGRESO DE LA SUBRUTINA''; : INPUT 
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Al regresar de la subrutina, el sistema ya debe estar 
capacitado para accesar en forma logica el archivo indicado en 
el CDROM 

INPUT "CUANTOS BLOCKS QUIERES l..EER";N 
FOR l •l TO N 

Lee el archivo en el CDROM 

REAO #1,VARIABl..E'SAl..IDA 

?TABC-1,0l;TABCl,ll;VARIABl..E'SALIDA 
REC'NUM•REC'NUM+l 
NEXT I 

El archivo se puede cerrar en forma convecional 

E?ID: 

Cl..OSE #l 

?TABC24,ll;"TERMINE DE EJECUTAR El. PROGRAMA" 
END 
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ESTE PROGRAMA UTILIZA LA SUBRUTINA EXTERNA 
XREADM Y FUE UTILIZADA PARA ENCONTRAR EL 

DIRECTORIO DE DEL COROM ~E LA UNAM 

Nombre: XREADM 
Autor: Jase Luis Damian G. 

Ricardo Zaldivar G. 
Fecha: l/agosto/89 

ESTE PROGRAMA ENCUENTRA INFORMACictl ES?ECIFICA EN CUALQUIER 
SECTOR DEL CDROM HACIENDO USO DE LA SUBRUTINA EXTERNA XREADM 

Variable necesaria para ut1l1zar la ~ubrutina externa XREADM 
MAPl XC' VARIABLE 

MAP2 NUMERO'BLOCK.B,4,0 
MAP2 VARl,X,2048,0 

Variables necesarias en el programa 
MAPl RESULTAOO,F 
MAPl ARCHIVO,S,6 
MAPl POSICION<lOl,8,2 
MAPl OFFSET,8,2,l 
MAPl NUM'SEC,B,4,0 

Se piden los datos necesarios para la eJecucion del programa 

?TAB<-l,Ol;TA8(5,10l;"NOMBRE DE~ A?CHIVO DE SALIDA DE"· & 
"RESULTADOS 

INPUT "";ARCHIVO 

IF ARCHIVO•"" THEN ?TAB<-1,0>:TAB<l,ll:"Error en la"; & 
''c~pecificacion del arch1vo de salida'': GOTO END 

?TA8(7,10l:''Numero de Sectores a leer 
INPUT "";NUM'SEC 

?TA8(9,10):''En que bloque quter~s iniciar''· 
INPUT "";NUMERO'BLOCK 

LOOKUP ARCHIVO•".CDR",RESULTADO 
IF RESULTADO <>O THEN GOTO CONTIN~A 

OPEN #100, ARCHIVO•". CDR" ,OUTPUT 
CLOSE #100 
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éONTINUA: 

! Se fijan los datos que se desean buscar en el CDROM 

A$1ll•"DATFIJ01" 
A$12J•"DATVARI1" 
A$13J•"LLAAUTR1" 
A$141•"LLAGENE1" 
ASC51•"LLATEMA1" 
A$C61•"LLATITR1" 
A$C7J•"RECGENE1" 
AS C8 >- "AECTEMAl" 
A$19>•"RESAUT01" 
A$1101•"RESTITU1" 

FOR I•l TO NUM'SEC 

XCALL XREADM.XC'VARIABLE 

OPEN #100,ARCHIVO•".CDR",APPEND 

FOR J•l TO 10 

5ºJSCA 'MAS: 

POS!C!ONCJl•INSTR<OFFSET,VAR1,A$1311 
OFFSET•POS!CIONCJl•LENCA$CJll 

IF POS!CIONCJl•O THEN OFFSET•l : NEXT J : & 
CLOSE #100 : NUMERO. BLOCK•llUMERO' BLOCK•4 & 

NEXT I : GOTO END 

? 11100: "POS!CION DEL STA!NG = ";J; '' en ; & 
POS!C!ON<J>; " En el block"; NUMERO'BLOCK 

!F <LENCVARll-POS!CIONCJll > LEN!A$CJ)) 
THEN GOTO BUSCA'MAS 

NEXT J 
NEXT 1 

END: 

END 
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S.~ PRUEBAS E INTEGRRCION 

Las pruebas son un proceso por el que todos los programas 
pasan. 

Las pruebas, se pueden definir como La ejecución de un 
programa, bajo ciertas condiciones, con objeto de encontrar 
posibles errores. 

lxisten diferentes tipos de pruebas para verificar que Los 
programas hacen Lo esperado desde el análisis y el diseno. 
~ntre Los tipos de prueba podemos distinguir Los siguientes: 

I. Las pruebas de ·· Caja Negra M' que nos permiten disenar 
Los casos de prueba en función de Las especificaciones 
del programa, sin te~e~ qu~ tomar en cuenta La LOgica 
interna. Es decir, cue se detectan errores con solo 
determinar si Las salidas son Las esperadas de acuerdo a 
las entradas. 

II. Las pruebas de taja Blanca o Lógicas , que nos 
permiten disenar Les casos de prueba de acuerdo La 
estructura interna oeL programa. ~s decir, se definen 
entradas para Gue el programa realice ciertas 
instrucciones, pase por ciertas condiciones, etc. 

De acuerdo a Lo anterior, podemos decir, que los tipos de 
pruebas Que se hacen a Los programas, dependen de Las 
caracteristicas de Los mismos. 

~n general, Las primeras pruebas que se efectuan, son del 
tipo de caja negra y dependiendo del resultado de éstas, se 
diseMan pruebas de caja blanca. 

Como ya hab1amos mencionado, cada proceso requiere de un tipo 
de pruebas especiales, Las cuales a continuación trataremos de 
describir para nuestro caso particular. 

Antes que nada, se requieren de los elementos 
concretamente nos referimos a tener disponibles 
información en Formato High Sierra, de preferencia 
disco para pruebas. 

a probar, 
CD-ROMs can 
més de un 

También es importante ~er.er par~metros de comparación. Para 
esto, podemos decir que La mayor1a de los CD-ROMs vienen con 
cierta documentación sobre s~ uso y la información que tienen. 
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En este caso. los elementos 
proporcionados por la Dirección General 

DGB l. los cuales fueron obtenidos 
que funciona actualmente con las PCs. 

necesarios. han sido 
de Bibliotecas de la UNAM 
de un sistema para CD-ROM 

A continuación definiremos algunas de las pruebas para los 
procesos de este proyecto: 

I. El primer proceso a probar es el referente al driver del 
CD-ROM. 

al Se crean diferentes 
características: con 
tradicional; diferentes 
con diferentes versiones 

drivers con diferentes 
formato extendido o 
números de subsistemas: 

de sistema operativo; etc. 

b> Se in5tala el CD-ROrn con cada uno de los drivers 
generados. 

c) Se trata de leer la información del CD-ROM por 
medio de los comandos que lean en forma física 
<ASCDMP o OUMP>. 

d) Se verifican los resultados con los parámetros de 
comparación <con ia información proporcionada del 
CD-ROM>. 

II. Pruebas de los Comandos. 

Las pruebas a estos tipos de programas, son 
básicamente pruebas de ca Ja negra. Esto es 
principalmente a que son procesos simples de una sola 
tarea. 

La forma en que se prueban estos procesos y los 
resultados esperados. se presentan a continuación: 

a) ~~ teclea DIRCD tRET> y debe apar~~er ~n la 
pantalla de la terrnir.a:, el directorio del disco. 

b) Se teclea LABCD 'REl> y debe aparecer en la 
pantalla de la terminal la etiqueta del disco. 

e) Se teclea COPYCD dest1noaarchivo-fuente-en-el-CDROM 
y debe generar un archivo en el disco magn~tico 
que contenga la 1nformación del archivo del 
CD-ROM. 

d> Se teclea TYPECD no~~re cRET> y debe aparecer en 
pantalla el conten1do del archivo especificado. 
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En caso de que las pruebas de caja negra no den el 
resultado esperado, se prueba el programa con el 
debbuger FIX instrucción por instrucción hasta encontrar 
el error. 

FIX nombre-programa 

III. Prueba de la Rutinas. 

Primero de prueban por separado con FIX. 

al FIX XREADC.SBR 

b l F IX XOPEN. SBR 

el FIX XREADM.SBR 

Estando en FIX se ejecuta el programa en Basic para 
que coloque los parámetros adecuados, y luego se corre 
la rutina, ya sea completa o instrucción por 
instrucción. 

dl GO RUN XREADC 

el GO RUN XOPEN 

fl GO RUN XREADM 

Una vez que la rutina arroja los resultados 
deseados, se prueba llamándolo directamente al cor,er el 
programa Basic. 

gl RUN XREADC 

hl RUN XOPEN 

i l RUN Y.READM 

En nuestro caso, los programas para probar las 
subrutinas, tiene el mismo nombre que las subrutinas que 
van a probar. 

IV. Prueba de los Progr·amas de Bas! e. 

Los programas de Basic, qu~ ~3r3 este proyecto se 
requieren son fáciles y sencillos, por lo que con 
pruebas de caja negra se de~ectan los errores. 

Una vez que ya estan probados por se?arado, todos y cada uno 
¿~ los procesos que conforman al sistema lector de CD-ROM, viene 
-~ ~~apa de integración. 
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iambién para La integración existen diferentes formas de 
hacerla, asi tenemos integración incremental top-down, 
Dottom-up, sandwich, etc. 

Sin embargo en nuestra caso La integración es casi nula, ya 
Que cada proceso y programa en su mayor1a es !dependiente sobre 
todo Las que se manejan como comandos. 

R pesar de lo anterior Los procesos elementales si se 
integran a otros procesos. Por ejempla, el proceso de acceso 
fisico al CD-ROM es un proceso independiente pero que se integra 
a La mayoria de Los demás procesos, ya que de algún modo hacen 
referencia a lecturas f1sicas. También el proceso de obtención de 
directorio, se integra a procesos Que requieran identificar un 
arcni~o en particular del CD-ROM, sin información previa alguna, 
por ejemplo La abertura, despliegue y copiado de archivos. 

Con Los programas oue son rutinas, La integración se realiza 
en el momento en que dichd rutina ~e integra al programa en 
aasic. 

5.5 R~SULTRDOS 

Los resultados de este proyecto fueron satisfactorios, dado 
que se llego a cumplir con Los principales objetivos planteados, 
entre Los cuales el más importante fué el de desarrollar un 
sistema Lector de CD-ROM para un sistema basado en el 
microprocesador 68000. 

En este momento se cuenta con un conjunto de elementos que 
permiten accesar y manipular en forma general y desde un Lenguaje 
en alto nivel La información de cualquier CD-ROM. 

Rhora bien, los resultados concretos obtenidos durante el 
desarrollo del sistema, se presentan ~ continuaciOn tr~t~ndo de 
s~guir La secuencia de desarrollo. 

Hespecto a la conexión fisica, podemos decir que se realiza 
en una forma muy sencilla, ya que solo se necesita contar con Los 
elementos necesarios e Lo cual ya se describio anteriormente y 
ésta se Lleva a cabo en unos pocos minutos. 

Antes de Lograr una conexión lógica satisfactoria, 11os 
referimos con esto a La obtención del driver del CD-ROM; se 
probaron Los diferentes drivers que se pueden generar. Llegando 
a La conclusión de que Los drivers generados con La utiler1as que 
nos proporciona el sistema, no funcionan con versiones del 
sistema operativo anteriores a La 2.0 1 y Que el formato de disco 
con el que se obtienen mejores resultados es con el extendido, ya 
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que. haciendo uso del formato tradicional con la versión 2.0 se 
tienen algunos proolemas para el manejo de la información del 
CDROM debido a que los drivers limitan el tamaño de los discos 
lógicos a 32 MB y en muchos casos, los archivos grabados pueden 
quedar dentro de unidades lógicas diferentes lo cual dificulta el 
manejo de los m1srncs. Por otro lado, los drivers simulan los 
bloques O, 1 y 2 de cada unidad lógica provocando que no se pueda 
accesar información valida en el COROM, lo que ocasiona que el 
uso del formato tradicional sea descartado para el manejo del 
CDRDM. 

Adicionalmente, la forma de manejo del CDROM que sugiere 
ALPHA MICRO que es la de generar el area 1,2 en el CORO y crear 
el archivo CDROM.DAT utilizando cualesquiera de lo~ dos formatos 
de disco, tampoco se puede utilizar con versiones de sistema 
operativo posteriores o iguales a la 2.0, por lo que, la forma de 
manejo del CDROM que nosotros estamos haciendo es completaffiente 
nueva, y de creación propia. 

La verificación de los procesos de acceso fisico, fueron 
satisfactorios, ya que contamos con un disco del cual sabíamos en 
que posicion se encontraba la información que contenia, pudiendo 
con esto, verificar s1 la información que estabamos leyendo era 
correcta o no. Esto se pudo llevar cabo en forma 
satisfactoria gracias a la ayuda que nos proporciono el 
Departamento de In:ormat1ca de la DGB en el sent1dc de v~r1f1car 

si la infor~ac16n que nosotros obten1amos era correcta, y ~ar 

otro lado, proporc1onandonos algunos datos referentes a la 
información que contiene su CDROM C por eJemplo: el nombre, 
tamaño, f•rmato y número de archivos ), que fueron d~ gran 
utilidad para nosotros. 

Para la obtención del directorio real del CDROM, se tuvieron 
problemas debido a que no contamos con información suficiente 
sobre la estructura con la que está hecho. Por tal motivo, nos 
vimos en la necesidad de elaborar un directorio exclusivo del 
CDROM que estamos usando, para con esto poder probar todos los 
programas o subrutinas que hacen una manipulación lógica Ce la 
información come el TYPECD, COPYCD o el XOPEN. Por le cual, en 
estos momentos solo se puede accesar en forma lógica el CDROM 
que estamos usandc para el desarrollo. Sin embargo, cua!q~ier 
disco CDROM se puede accesar en estos momentos en forma fis1ca, 
lo cual, nos permitirá trabajar en forma rap1da con otros 
discos. 

Por el motivo antes mencionados, todos los programas que 
hacen uso del directorio del CDROM, se dejaron preparados para 
que en el momento en que ya se pueda tener acceso al directorio 
real del CDROM se ?Uedan corregir en una forma senc11 la. y de 
esta forma se pueda tener acceso a la información de cualquier 
disco CDROM. 
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En estos momentos el proceso de desarrollo se encuentra 
detenido por falta de información de la estructura del directorio 
y por falta de mas discos con Formato High Sierra, que nos 
permitan comparar la estructura de los discos, para poder 
identificar plenamente la localización de algunas estructuras 
importantes de los discos como son: La raíz del directorio, la 
etiqueta del disco, etc .. 

Hasta el momento el CDHOM se pude utilizar en rorma 
satisfactoria con el equipo de cómputo con el que contamos, y en 
primera instancia se podría dar inicio al desarrollo de software 
para procesar la información de la DGB, y con esto comenzar a 
aprovechar el trabajo que realizamos. No obstante, cuando se 
realizen las modificaciones necesarias a los programas que se 
elaboraron para hacerlos de uso general de cualquier CDROM, el 
software que se haya hecho para la manipulación de la 
información de la DGB no sufrirá ningún cambio, ya que se 
conservará el mismo funcionamiento de las subrutinas y comandos 
que actualmente se les proporcionan. 
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e o N e L u s I o N· E s 

Al desarrollar el sistema lector de CD-ROM. para un sistema 
con microprocesador 68000, pudimos apreciar que los conocimientos 
adquiridos durante el estudio de la carrera de ingeniería fueron 
los adecuados para poder atacar este problema, ya que por un 
lado, fueron lo suficientemente generales, para poder comprender 
lo que se quería del sistema y conocer las posibilidades de 
llevarlo a cabo. Y por otro lado, los estudios fueron lo 
sufientemente particulares. coma para poder aprender por medio de 
analogías lo que no sabíamos. 

Nos referimos a los conocimientos generales, básicamente al 
uso de metodologías y técnicas de desarrollo, las cuales nos 
permiten entender el problema, plantear alternativas de solución 
y planear. 

A los conocimientos particulares, no referimos por ejemplo. 
al hecho de conocer lenguajes de programación como ensamblad~r 
280 que nos ayudo a entender el ensamblador 68000, lenguaJe 
Basic, compiladores, ligadores. debbugers, etc.. Esto~ 
conocimientos nos facilitaron el desarrollo, ya que redujeron el 
tiempo de aprendizaje del ensamblador 68000 y del AlphaBas1c, ya 
que por medio de analógias o inferencias pudimos asimilarlos con 
facilidad. 
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Adicionalmente. los conocimientos generales nos ayudaron a 
enteder el funcionamiento de todo el sistema de cómputo que 
utilizamos. lo cual redundo también en minimizar el tiempo de 
desarrollo, ya que de no haberlos tenido este tiempo hubiera sido 
considerablemente más largo. tomando en cuenta que se trata de un 
tema muy nuevo. 

En esta tesis, se desarrolló un sistema que nos permitió 
aplicar. en forma general, los conocimientos de electrónica 
adquiridos durante el estudio de la carrera, concretamente nos 
referimos a la electrónica digital. También podemos apreciar que 
el desarrollo de este sistema tiene mucho que ver con lo que se 
refiere a técnicas, procedimientos y herramientas de programación 
de computadoras, por lo que a este respecto tuvimos que 
documentarnos, consultar y aprender muchas de las co~as que para 
los profesionales de la computac1ór1 son obvias. Nos referimos por 
ejemplo a la Programación Estructurada. 

Por otra parte, se cumplió el objetivo de esta tesis, ya que 
se obtuvo un sistema lector de CD-ROM. aunque por el momento es 
exclusivamente para la DGB, no abstante, se puede generalizar 
para trabaJar con cualquier disco CD-ROM con el Formato High 
Sierra, con Cümbios pequeños una vez que se tenga la 
información necesaria sobre la estructura del directorio del 
CD-ROM. Todas las nuevas modif1caciones se considerarán como 
nuevas etapas de desarroiio en las cuales se puede meJOrar, 
~mpliar o particularizar el sistema según las riecesidades de los 
usuarios una vez que estos comiencen a utilizar el sistema. 

Entre las modificaciones que nosotros tenemos contempladas 
para el sistema se encuentran las siguientes: 

Utilización del directorio real del disco. 

Adicionar símbolos wildcar en el comando DIRCD, lo cual 
facilitará la busqueda de archivos. 

Desarrollo de aplicaciones generales en el CD-ROM. 

Desarrollo de aplicaciones especificas, las cuales, 
estaran sujetas a las necesidades de cada usuario. 

Implementación de nuevas subrutinas según las 
necesidades que se detecten en los usuarios. 
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El sistema lector de CD-ROM, en las condiciones en que se 
encuentra actualmente, ya ~uede ser utilizado por la DGB para la 
elaboración de un sistema multiusuario que pueda hacer uso del 
disco CD-ROM que mando hacer la propia DGB y que contiene toda la 
información bibliográfica de la misma. Este sistema agilizará el 
proceso de consulta o b~squeda de información ya que act11almente 
ésto se real iza mediante el uso de una PC, las cuales tienen la 
restricción de que por cada drive de CD-ROM debe existir un PC. 
Ahora con el sistema mutiusuario con un solo drive de CD-ROM, 
varios usuarios podran consultar el CD-ROM al mismo tiempo. 

Una de las cosas que pudimos apreciar, fué la difucultad para 
realizar investigaciones en México, ya que se cuenta con poca 
información, disponible en el país, sobre los avances 
tecnológicos recientes, como lo es en nuestro caso el CD-ROM. Por 
otro lado, existen personas que obstaculizan las investigaciones, 
o no quieren compartir los conocimientos o la informoc1ó~ que 
ellos poseen sobre el tema, temiendo tal vez que se vean 
afectados sus intereses, tal fue el caso que nosotros tuvimos con 
la compañía que hizo el CD-ROM para la UNAM, la cual, no quiso 
facilitarnos ninguna información sobre el Formato High Sierra, 
que es con el que se supone ellos fabricaron el CD-ROM. 

Por otro lado, cabe mencionar que hay muchas per~onas que se 
encuentran trabajando actualmente con los discos CD-ROM pero que 
sin embargo, no tienen información suficiente sobre ellos. Lo 
cual es una evidencia clara de la dependencia que todavia tenemos 
en México sobre las nuevas tecnológias ya que las util1zarno~ sin 
dominarlas completamente. 

En nuestro caso nosotros estamos dependientes de Estados 
Unidos porque es ahi en dond~ se encuentra la información 5obre 
la Propuesta del Formato High Sierra, la cual nosotros ped1mos 
poco tiempo después de que empezamos a trabajar con el CD-ACM, y 
actualmente todavia no nos la mandan. Por lo cual, r1os v~m0s en 
la necesidad de dar por terminado el desarrollo del sistema 
lector de discos ópticos CD-ROM en lo que concierne a nuestro 
trabajo de tesis. Sin embargo, esto no quiere decir que no s~ va 
a segúir trabaJando en el desarollo del sistema, ya que por el 
momento, se puede continuar trabajando junto con la DGB e~ el 
desarrollo del software que necesita para el maneJO de la 
información de su CD-ROM. y en cuanto se tenga la información que 
necesitamos del Formato High Sierra se harán las modificaciones 
que se necesitan para hacer generales los progra~~~ 

desarrollados. 
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APENDICES 
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R P E N D I C E R 

CONJUNTO DE INSTRUCCIONES DEL MICROPROC~SRDOR 68000 

! 
)tondlt!oi 1 

1 11•"90nic .Ducrlptlon o,er1tion -.illl.L_ 
1 1 M l V C 

\mi Rdd DetlHl wlth E1tend (Dst>10 + lfnt 1 ti • l --1 Dst 'u' u' 

¡m Rdd Binary {llst> + <rntl --l Dst ' .. . . 
;m• jRdd Rddres <nstl 1 HnU --l il5t ... . . 
¡ ~JH Rdd Intedhtt <Dstl • lntediat! D1t1 --1 Ost ... . . 
1 

¡ ;::; ¡Rdd Ouik (Dst) • In1edi.He Dau --i Ust '.' '. 
[m1 íldd hhnd'd lllst> • <Fntl • r --1 UH ... . . 
' :~ RIH1 loglcat <DsU l <FnU --1 Dst . '. do 

--
¡1u: 1110 Intedi&le <I15l) 1 ln•edi.lte 'ita --i Dst -. • o o 

!u:: to c:1 PJID ln•edhh to Condltlon todes (fntllCCl··ICCi .. . . . 
1 

¡a)¡ tD SI RO Ineedlate to Shtus Reghhr <Fntl I SI --• St .. . . . 
r--; as~, '¡:¡ ir!lhaet!c IWt lDst> Shifted by 1c:•11ti --1 Dst .. . . . 
!itc \Broch Condltionllly If ce then PC • t - -1 '~ .. . . . 

1 1 •tlblt nu1berH or 1tHh1tion --1 z 1 I 
j)~i'Í ¡rest 1 Bit andChange .. llbit nuatieri 1 Of Jit!iutlon --1 .. ,., .. 
1 1 Cbit numben OF testtutiQll 

i 1 o--Hbll nuar1er1--1 ~ Dutin1t1on 
1!:ll put l lit ¡nd Clur '"ltbit nu.Otrll Qr )tst!olion --1 z ... . . 
:11• ¡Bnnch Aluys PC t d --1 PC .. . . . 
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'11 Plnetonic 
j 

JSEl 

111 

1111 

CHI 

CLI 

CPllPA 

¡cm 

Drn:ription 

ITtsl a Bit .nd Set 

Bruch to Subrutin1 

Tnt a Bit 

Check Rrgisler Agdnst Bounds 

Clur ano Oprr1nd 

Co1pue 

Co1pue Address 

Co1pue Jn1ediate 

Co1pue Pluary 
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R P E N D I C E B 

CRRRCTERISTICRS TECNICRS DEL REPRODUCTOR DE CD-ROM 

El drive para CD-ROM que utilizamos en este proyecto es un 
modelo TOSHIBR XM-2100R. 

Las caracterist1cas 
siguientes: 

principales del drive son Las 

1. Incluye una fuente de poder para poder proporcionar La 
energia requerida por el drive. 

2. Equipado con un controlador de interfaz SCSI. 

3. Conectores de entrada/salida que permiten La conexiOn 
"daisy chain". 

~. Alta relación para utilizar el sistema CIRC 
de correción de errores. <Basado en el MODO 
seleccionable>. 

S. 7 bloques de datos <16 Kbytes> para el buffer, con 
opción para expansión a 27 bloques C6~ Kbytes>. Esto 
permite La alta eficiencia en La transmisión de datos. 

6. Receso r~pido <promedio méximo de 700 ms>, en este 
influye el poderoso motor lineal y el nuevo s1$tcma 
empleado para reconocimiento y búsqueda. 

7. Función para reproducción de audio digital. 

8. Carga automática frontal. 

150 



OPERACION, CONTROLES Y FUNCIONES 

~n La siguiente figura tenemos La parte frontal del drive que 
contiene Los elementos que a continuación se describen: 

display 

rl----------\1/'---~ 
boton 

~ <.~----- de 1 1 11 1 1 1 swi tches ---> o o o o 

entrada de 1 
disco---> 

~-------------~ apertura/ 

1 

o 
I '-

1 

cerrado 

U <------------ volúmen 

conector jack 

1. Entrada para el disco. 

Es donde se coloca el disco, se abre y se cierra 
automáticamente al recibir la orden correspondiente de 
La computadora o al oprimir el botón que para este 
efecto se tiene. 

2. Botón de Apertura/Cerrado. 

Rbre y cierra la entrada para el disco. Para 
prevenir que se abra por accidente, para abrir es 
necesario tener oprimido el botón por 2 o 3 segundos. 

3. Display. 

Son leds que indican Lo siguiente: 

POWER. Se enciende La Luz cuando se enciende el 
drive. 

DISC. se enciende 
correctamente. 
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BUSY. Se enciende cuado se accesa el disco o 
cuando hay transferencia de datos. 

RUDIO. Se enciende cuando se esta reproduciendo 
audio. 

4, Conector tipo "jack". 

Rcepta un conector tipo jack de 3.5 mm. para 
monitorear senales de audio que sean reproducidas. 

5. Volúmen. 

Rjusta el sonido del volúmen. 

6. Panel de Switches. 

Se tiene un conjunto de 7 
continuación se describen: 

switches que a 

SCSI-ID. Con los tres primeros switches se define 
el número de disco que se manejará con La 
interfaz SCSI. La definición se hace como 
número binario, teniendo l~ siguientes 
equivalencias. 

SCSI-ID SWITCH 
1 1 2 1 3 

o o 

1 ! 
o 

1 1 o 
2 o o 

1 

3 1 o 
4 o 1 
5 1 1 
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PRTY. ll switch 4, para verificar o no la paridad. 

Switch Función 

o EL drive no verifica La paridad, 
pero manda Los datos con ésta. 

1 EL drive verifica La paridad. 

RRBT. Para habilitar o deshabilitar el sistema de 
arbitrio. Es el switch número S. 

switch FunciOn 

o Sin sistema de arbitrio 

1 Con sistema de arbitrio 

TEST. Los diferentes tipos de pruebas que el drive 
puede realizar, se definen por medio de Los 
switches 6 y 7. ~n La siguiente tabla se 
muestran Los valores de estos switches. 

Switch 

00 

01 

10 

11 

Cuando se efectua alguna prueba, Los demás 
switches deben estar en la posición cero. 

Función 

Hado de Operación Normal 

Hado 1 Ajuste de Foco 

Hado 2 Ajuste de Pista 

Hado de Reproducción de audio 
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En La siguiente f:gura tenemos la parte posterior del drive, 
que contiene Los elementos que a continuación se describen: 

selector 
de 

voltaje 

1 1---\ 
------) 1 1 

\---/ 

1 <-----

1 

1 conectares 
1- para 
1 interfaz 

<-----

conector 
de 

corriente !!:::}---------!- '"' ., 'º" º' 

7. Interruptor. 

s. Conector ce Corriente. 

9. Selector de Voltaje. 

Selecciona uno de cuatro voltajes (100V, 12ov, 220V 
y 2•0Vl. 

No se Cebe olvidar seleccionar primero el voltaje 
utilizado, antes de conectar el cable de corriente. 

10. Conectares =ara La Interfaz. 

UtiL:zan conexión para el bus SCSI. 

Cuando no se utiliza el tipo de conexión ~daisy 
chain· 1 o el drive es el último de La cadena, el 
conectoi de salida debe terminar con un terminador 
SCSI. 



TORNILLO FIJADOR 

ll drive, tiene en La parte inferior, un tornillo fijador de 
Las cabezas del disco. 

lste tornillo tiene como objetivo proteger las cabezas y el 
disco cuando el drive va a ser transportado. 

Rntes de utilizar el drive, el tornillo fijador de cabezas, 
se debe remover de su Lugar original. Se puede colocar en un 
orificio que se encuentra tambien en la parte inferior del 
drive, para que éste no se pierda. 

CONFIGURACION GENERAL DEL SISTEMA CD-ROM 

En el siguiente dibujo se presenta la configuración general 
del sistema: 

S1lld1 1 Rodio 
.--··---·----··-··---·····---·····-------···-·------------------0----------·--··-···--····-···--····. 
1 t'rProcesodeSehl ~ 20ProcesodeSellal 1 
1 Disco CD-ID• . r;;;i 1 : El ¡•DRC ~ : 

IDtor 
det 

disco 
/\ 

Servo 
Ve loe. 

1 / 

/\ /\ 1 

'I :;:od. h ¡ ,1, ; : ¡ 
I\'/\/ 'ªI 
\/ t /-1-\ 

llehctor 
d• 

Sincronla 

I 1 I 1 

! 
1 I 

Slstts¡ Control1dor de U·IOPI 

Corree. de 
Error y 
C"ltrol de 

Sil.de Ditas 

/ 1 

! 
\/ 

._,. 

I 1 

1 
1 / 

: 'I: I o/ 1 
r 1 
1 \-1-



ESPECIFICACIONES GENERALES 

Funcionamiento 

1. Capacidad de Datos <de acuerdo a Las especificaciones 
del CD-ROM, calculada en 65 minutos> 

al Total de Datos 
del Usuario 

b> Total Número 
de Bloques 

e> Bloques/Datos Usuario 

Modo 1 
Modo 2 

Moda 
Modo 

599M bytes 
6B3M bytes 

292.5K blocks 

2048 11/ll 
2336 13/D 

2. Velocidad de Transferencia. 

al Promedio 
(Máxima vel. 
Lectura> 

b) Máximo 
Cdel buffer> 

en Modo 
Modo 

75Blocks/s 
153.GKbyte/s 
175.2Kbyte/s 

1.t.Mbyte/s 

3. Tiempo de Acceso (incluyendo Latencia> 

4. 

5. 

a> Tiempo de Acceso 

b) Máximo 

400ms 

menos de 
700 ms 

<valor promedio para más de 1000 veces de acceso al 
minúto 60, segundo 1, bloque 74 del track más interno> 

Capacidad en el Buffer de Datos 
Opción 

Errores de Lectura 
<EL rango de error del 
disco debe ser 10-~> 

Modo 
Modo 

16Kbytes 
64 Kbytc5 

menos de 10-.s..::a 
menos de 10-• 

6. Cabeza Uptica. 

7. 

a> 

b) 

Laser 

Mecanismo de La 
cabeza 

ffevolución 
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Laser semiconductor 

Sistema de motor lineal 

Aprox. 200-530 rpm (LLV> 



Ind1cac~r de Potencia 

Fuente de Poder 

2. Indicador. 

al POWER 

t>l DISC 

r. > IJUSY 

d l AUDIO 

:L ~onector para La interfaz 

Salida de Audio 

Dimensiones y Peso 

1. !>irnensiones 

2. Peso 

Condiciones Ambientales 

1 . Temperatura de Operacion 

2. Humedad de OperaciOn 

3. Temperatura sin funcionar 

". Humedad sin funcionar 

5. Altitud de Operación 
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RC 100V/120V/220Vl2•ov 
50V/50Hz .!. 10% 

INPUT /OUTPUT 
<SCSI,alternativa 2,tipo> 

Terminal 3.5 jack 
nivel de salida ajustable 

153 X BS X 330mm (W/H/UJ 

•.5 Kg 

30% - ªº"' 
-30ºC - 65°C 

15% - ªº"' 
Horizontal .!. 5-=> 
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