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CUESTIONS DE SEÑALIZACIÓN Y CONMUTACIÓN TELEFÓNICAS CONFIADAS 
A LA COMISIÓN DE ESTUDIO XI PARA EL PERIODO 1973-1976

N.° de 
la Cuestión Título Observaciones

1/XI Versión númerica del Sistema de señalización N.° 6 del 
C.C.I.T.T.

El estudio requiere estrecha colaboración 
con la Comisión especial D

2/XI Métodos de mantenencia para el Sistema de señalización 
N.° 6

Igual a la Cuestión 2/XI. Debe estudiarse 
junto con la Comisión de estudio XIII

3/XI Estructura de la red internacional de señalización por 
canal común.

4/XI Disposiciones de señalización para redes telefónicas 
integradas (conmutación y transmisión)

Es necesaria una cooperación con la 
Comisión especial D

5/XI Interfuncionamiento del Sistema internacional de 
señalización N.° 6 y de sistemas de señalización 
nacionales por canal común

Continuación del estudio de la Cuestión 
5/XI efectuado en 1968-1972 1

6/XI Influencia del control por programa registrado en el 
desarrollo de las redes de telecomunicación

Continuación del estudio de la Cuestión 
6/XI efectuado en 1968-1972

7/XI Métodos para la persentación de especificaciones 
funcionales y la descripción de procesos de lógica 
interna en las centrales telefónicas de CPA

Continuación del estudio de la Cuestión 
7/XI efectuado en 1968-1972

8/XI Lenguaje perfeccionado de programación destinado 
a las centrales telefónicas de CPA

Continuación del estudio de la Cuestión 
7/XI efectuado en 1968-1972. Véase 
también la Cuestión 8/XIII

9/XI Lenguaje de instrucciones destinado a las centrales 
telefónicas de CPA

Continuación del estudio la Cuestión 
7/XI efectuado en 1968-1972. Véase 
también la Cuestión 8/XIII

10/XI Interfuncionamiento de los sistemas de señalización Continuación del estudio de la Cuestión 
10/XI realizado en 1968-1972

11/XI Sistemas de señalización para satélites.

1 Un grupo de trabajo de la Comisión XI se encargará de examinar, no sólo la Parte A (aspectos técnicos) del 
anexo a esa cuestión, sino también la Parte B (aspectos económicos, de mantenencia y de capacitación del personal) [veáse 
la sección 5 de las actas de la undécima sesión plenaria de la Quinta Asamblea plenaria].
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Cuestión 1/XI. — Versión numérica del Sistema de señalización N.° 6 del C.C.I.T.T.

Considerando:

1. Que, como consecuencia de la utilización creciente de las técnicas de MIC en las redes telefónicas, son necesarias 
varias versiones numéricas de ciertos sistemas de señalización del C.C.I.T.T. ya especificados;

2. Que se incrementará la utilización de la señalización por canal común;

3. Que se han especificado las versiones numéricas de los sistemas de señalización R1 y R2 del C.C.I.T.T.;

4. Que en la especificación del Sistema N.° 6 se prevé ya su versión numérica y que debe completarse la gama
deseada de especificaciones de las versiones numéricas de sistemas de señalización, teniendo en cuenta que algunas Admi
nistraciones tal vez deseen utilizar la versión numérica del Sistema de señalización N.° 6 entre centrales numéricas;

5. Que, basándose en la Cuestión 3/Sp.D, la Comisión especial D y la Comisión de estudio XI han adoptado ya 
ciertas decisiones fundamentales acerca de la versión numérica del Sistema N.° 6, pero no se han preparado todavía espe
cificaciones detalladas;

6. Que en el Anexo se expone en detalle la situación actual en lo que respecta a las decisiones fundamentales adop
tadas, juntamente con otros datos pertinentes:

a) ¿Cuál es la especificación detallada que debe recomendarse para la versión numérica del Sistema de señalización 
N.° 6 del C.C.I.T.T.?

b) ¿Qué disposiciones han de recomendarse, en su caso, para permitir el uso alternativo de enlaces de datos analógi
cos y numéricos?
La Comisión de estudio XI y la Comisión especial D deben colaborar estrechamente en este estudio.

ANEXO 

(a la Cuestión 1/XI)

Versión numérica del sistema de señalización N.° 6 del C.C.I.T.T.

1. Modos de explotación asincrono y  síncrono de una versión numérica del sistema N.° 6

1.1 Modo de explotación asincrono de una versión numérica del sistema N °  6

La Comisión especial D ha considerado el caso de que la señalización por canal común disponga de un canal 
completo de MIC a 64 kbitios/s. En tal caso, es posible derivar un enlace de datos de 2400 bitios/s a base de un muestreo 
asincrono del tren de datos de 2400 bitios/s a 64 kHz.

Se ha observado que, en ciertos casos de importancia práctica, se desea que la velocidad binaria de transmisión de 
información en la versión numérica del enlace de datos sea la misma que la del enlace de datos analógicos descrito en la 
Recomendación Q.273. En estos casos, los enlaces para datos numéricos y analógicos pueden utilizarse como sustitutos 
directos, sin que este influya en modo alguno en el funcionamiento de las partes restantes del sistema de señalización por 
canal común.

Teniendo en cuenta, además, que el múltiplex MIC de 2048 kbitios/s puede efectuar la mayoría de las funciones de 
modulación y de demodulación, el hecho de que el módem de cuatro fases pueda sustituirse por un simple circuito 
numérico (Recomendación Q.274), supone una ventaja suplementaria.

Las condiciones que debe reunir el interfaz se especifican más adelante en el punto 4.1.

En consecuencia, se propone:

i) recomendar la utilización de este método cuando concurran las ventajas indicadas más arriba;

ii) elaborar una especificación detallada.

1.2 Modo de explotación síncrono de una versión numérica del sistema N.° 6

En explotación síncrona, es obligatoria una velocidad de señalización de un submúltiplo de 8 kbitios.

TOM O VI — Cuestión 1/XI
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1.2.1 Velocidad de 2 kbitios/s
En explotación síncrona de una versión numérica del sistema N.° 6, una velocidad de los datos de 2 kbitios/s pro

porcionaría una solución válida en todos los casos.

1.2.2 Velocidad de 4 kbitios/s 

Considerando:

i) que las dos especificaciones de los múltiplex primarios de MIC permiten también derivar sin dificultades un canal 
para datos de 4 kbitios/s, sin afectar a un intervalo de tiempo completo de 64 kbitios/s, y

ii) que en los circuitos terrenales el tiempo de propagación no debe plantear problemas de numeración de bloques, 
una velocidad de 4 kbitios/s ofrece las ventajas siguientes:

a) reducción del tiempo de transferencia de las señales y posibilidad de dar servicio a un número mayor de canales 
telefónicos por enlace de señalización;

b) la ventaja indicada reviste especial importancia en lo que respecta al modo de explotación cuasiasociado, ya que 
el tiempo de propagación en el punto de transferencia de la señal (que constituye una parte considerable del 
tiempo total de propagación) se reduce al mínimo al disminuir el tiempo de transmisión. Este aspecto reviste gran 
importancia si se utiliza ampliamente el modo cuasiasociado en la red mundial, regional o nacional;

c) como consecuencia de lo anterior, la señalización puede concentrarse en un número menor de arterias.
1.2.3 Velocidad de 8 kbitios/s

Una velocidad de señalización de 8 kbitios/s puede provocar una ambigüedad en el procedimiento de acuse de recibo 
actualmente especificado. La numeración cíclica de bloques (8 números) no basta para cubrir el número de bloques en tra
mitación que tal vez no hayan sido todavía objeto de acuse de recibo. El problema no se presentará cuando los tiempos de 
propagación sean suficientemente breves.

Además, la especificación del múltiplex primario de MIC de 1544 kbitios/s no facilita un canal de señalización de 8 
kbitios/s. Por las razones expuestas, no se recomienda seguir examinando una velocidad de datos de 8 kbitios/s.

1.2.4 Conclusiones
En consecuencia, se propone:

i) recomendar la utilización en todos los casos de una velocidad de datos de señalización de 2 kbitios/s;

ii) que la velocidad de datos de señalización de 4 kbitios/s sea aplicable a los circuitos terrenales, independiente
mente de la longitud, mediante acuerdo bilateral;

iii) que no se recomiende la velocidad de 8 kbitios/s.
2. Enganche de las frecuencias del reloj (canales de MIC de ida y retorno del enlace de datos numéricos)

a) la omisión del procedimiento de compensación de deriva es la única simplificación que cabe introducir en el 
diseño del sistema N.° 6 a base de enganchar en sincronismo los canales de ida y de retorno del enlace de datos;

b) la omisión del procedimiento de compensación de deriva no constituye una simplificación importante del sistema 
N.° 6;

c) parece difícil enganchar en todo caso los canales de MIC de ida y retorno entre centrales numéricas.

No se recomienda el enganche de los canales de ida y de retorno del enlace de datos. Debe conservarse el proce
dimiento de compensación de deriva del sistema de señalización N.° 6.
3. Utilización del detector de interrupciones en los sistemas MIC

En los sistemas MIC se prevé una indicación al equipo de señalización por canal común en caso de pérdida de 
alineación de trama. Esa indicación procederá del equipo de MIC que detecte la pérdida de alineación de trama.

Esta indicación desempeñará una función idéntica a la del detector de interrupción de la portadora de datos en el sis
tema analógico (Recomendación Q.275).

4. Disposiciones del interfaz entre el terminal de señalización del sistema N.° 6 y el equipo de multiplaje de MIC (véase la 
figura 1/Cuestión 1/XI)

4.1 Modo asincrono de explotación (véase la figura 1/Cuestión 1/XI caso (b))
Para que puedan utilizarse los enlaces numérico y analógico como sustitutos directos, el equipo del interfaz que 

efectúa muéstreos de datos a una velocidad de 2400 bitios/s debe tener en la parte transmisora un reloj de 2400 Hz. Para 
mantener las mismas condiciones de deriva, el reloj en la transmisión debe tener tolerancias idénticas a las que se especifi
can en el punto 6.4.2 de la Recomendación Q.274. Además, si el equipo del interfaz no está integrado en el equipo termi

TOM O VI -  Cuestión 1/XI
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nal de señalización IF1 (figura 1/Cuestión 1/XI) debe tener la especificación indicada en la Recomendación Q.274, punto 
6.4.8.

Deberá especificarse el interfaz de señalización IF2 (figura 1/Cuestión 1/XI) entre el equipo múltiplex de MIC y el 
equipo del interfaz1, debiendo incluir como mínimo los conductores siguientes:

— entrada de la información de señalización
— salida de la información de señalización
— reloj en la transmisión de 64 kHz (o equivalente)
— detector de interrupción en el sistema de transmisión

El modo asincrono de explotación resulta viable si todos los sistemas de transmisión de MIC, incluidos los equipos de 
multiplaje de orden superior todavía por realizar, pueden proporcionar un interfaz de este tipo con una velocidad de 64 
kbitios/s.

4.2 Modo síncrono de explotación [véase la figura 1/Cuestión 1/XI caso (c)]

Las condiciones que debe reunir el interfaz para el modo síncrono de explotación deberán especificarse de una 
manera análoga a la versión analógica (por ejemplo, véase la Recomendación Q.274, puntos 6.4.6, 6.4.7, 6.4.8). En par
ticular, la temporización debe derivarse del equipo de MIC para los terminales de transmisión y de recepción.

Las interconexiones entre el terminal de señalización y el terminal MIC deberán especificarse detalladamente (por 
ejemplo, datos transmitidos, datos recibidos, frecuencia del reloj de transmisión, frecuencia del reloj de recepción e indi
cación de pérdida de alineación de trama), teniendo en cuenta la separación prevista entre el equipo de señalización y el 
equipo MIC y otros factores ambientales.

El modo síncrono de explotación resultará viable si en el equipo terminal numérico, independientemente del equipo 
dee múltiplex, puede proporcionarse un interfaz de señalización normalizado para terminales de 2 ó 4 kbitios/s.

5. Terminal universal de señalización

Debe tenderse a conseguir un terminal universal para el sistema de señalización N.° 6 que integre los enlaces de datos 
numéricos y analógicos y permita conmutar los enlaces de datos según las necesidades.

Se considera que este terminal universal de señalización puede funcionar a diversas velocidades, (por ejemplo, 2000, 
2400 y 4000 bitios/s).

A tal efecto, el terminal de señalización (véase la figura 1 de la Recomendación Q.251), debe trabajar:

a) Con un canal analógico a través de un módem de 2400 bitios/s con la especificación actual;

b) En modo asincrono, con el terminal de un sistema de transmisión de MIC de 64 kbitios/s y a través de un equipo 
de interfaz;

c) En modo síncrono, con su terminal de un sistema de transmisión MIC de 2 kbitios/s o posiblemente de 4 
kbitios/s.

La figura 1/Cuestión 1/XII muestra los tres casos.

En la disposición actual del funcionamiento analógico, la temporización se deriva del módem. Se recomienda derivar 
la temporización de la parte del enlace para todo tipo de enlaces de datos.

Cuestión 2/XI. — Métodos de mantenimiento para el sistema de señalización N.° 6 2

Considerando:

1. Que se han realizado pruebas del sistema de señalización N.° 6 durante el periodo de estudios 1968-1972;

2. Que este sistema emplea una técnica totalmente nueva y perfeccionada para la señalización entre centrales inter
nacionales;

3. Que, hasta la actualidad, se ha adquirido poca experiencia en lo que respecta al mantenimiento de los sistemas de 
señalización por canal común;

1 Véase la Cuestión 7 /D  — Interfaces para sistemas numéricos.
* La Comisión de estudio XIII participará en el estudio de esta Cuestión (Cuestión 2/XIII)
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4. Que el fallo de un sistema de señalización por canal común afectaría a un número considerable de circuitos tele
fónicos;

¿Qué procedimientos y técnicas de explotación deberían recomendarse, además de los formulados en la Recomen
dación Q.295, para el mantenimiento del sistema de señalización N.° 6?

Cuestión 3/XI. — Estructura de la red internacional de señalización por canal común

Considerando:

1. Que en el futuro ha de utilizarse la señalización por canal común en las redes nacionales e internacionales;

2. Que la señalización por canal común puede utilizarse en los modos de explotación asociado y no asociado1

3. Que el empleo de la señalización por canal común en el modo no asociado ha de reportar probablemente ventajas
considerables desde el punto de vista económico y de explotación, especialmente cuando se trate de grupos reducidos de
circuitos telefónicos;

4. Que la utilización sin límites de la señalización en el modo no asociado puede traducirse en tiempos excesivos de 
propagación de la señalización;

5. Que la señalización por canal común permite elaborar un plan de encaminamiento de la señalización inde
pendiente del plan de encaminamiento del circuito telefónico;

6. Que las normas relativas al encaminamiento pueden influir en la atribución de etiqueta en el sistema de señali
zación N.° 6;

¿Qué principios deben recomendarse para la estructura de la red internacional de señalización por canal común y qué 
principios de encaminamiento de la señalización deben aplicarse?

ANEXO 1 
(a la Cuestión 3/XI)

Factores básicos de este estudio son los de economía, confiabilidad de la señalización y tiempo de propagación de 
esta última. Puede aplicarse también consideraciones diferentes a las partes nacional, regional e intercontinental de la red 
mundial y las diversas características económicas y técnicas de estas partes de la red mundial pueden influir en la 
estructura global preferida de la red internacional deseñalización por canal común. Otro aspecto importante del estudio 
debe ser el tiempo de propagación de la señal de respuesta. Tal vez convenga recomendar un tiempo total máximo 
tolerable de propagación.

Del estudio puede desprenderse que el número de enlaces de señalización por llamada no debe superar una cifra 
determinada. Habida cuenta del empleo cada vez mayor de la señalización por canal común en las redes nacional y regio
nal, caben ciertas alternativas:

— atribución a cada enlace de circuito telefónico de un número máximo de enlaces de señalización,
— atribución a cada tipo de red de un número máximo de enlaces de señalización,
— especificación de un número máximo de enlaces de señalización para la red internacional y especificación de cier

tos requisitos, como el tiempo de propagación de la señalización para las redes nacionales, en lugar de un número 
máximo de enlaces de señalización.

1 El sistema de señalización N.° 6 está destinado a proporcionar modos de explotación asociados y cuasiasociados. Estos últimos 
son un modo de señalización no asociado. Para definiciones y detalles, véase la Recomendación Q.253.

TOM O VI -  Cuestiones 2 /X I, 3/X I
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ANEXO 2 
(a la Cuestión 3/XI)

Independientemente de los problemas técnicos, la introducción del sistema internacional de señalización por canal 
común plantea el problema de la determinación y repartición de las tasas de señalización como parte de la tasa total de 
conversación y su repartición. La situación puede verse complicada si los enlaces de señalización pasan a través del terri
torio de países diferentes de los que participan en el encaminamiento de la conexión telefónica. Lo mismo puede suceder 
con los puntos de transferencia de la señal. Del mismo modo que para resolver técnicamente la estructura de la red de 
señalización hay que tomar en consideración sus aspectos económicos, debe procurarse por todos los medios que los prin
cipios y procedimientos de la contabilidad internacional no anulen las ventajas técnicas de una red de señalización por 
canal común, especialmente cuando se trate de señalización en el modo no asociado.

Se presentan a continuación, a titulo de ejemplo, dos casos sumamente sencillos de tasación de la señalización por lla
mada.

Caso 1 — Figura 1

Los grupos de circuitos AC y BC justifican la utilización de enlaces asociados de señalización por canal común. El 
grupo de circuitos AB es reducido y no justifica un enlace asociado de señalización AB. La señalización del grupo de 
circuitos AB se efectúa por el trayecto ACB en el que se han combinado los enlaces de señalización AC y CB con la 
señalización para los rupos de circuitos AC y CB, respectivamente. El punto C desempeña las funciones de punto de 
transferencia de las señales para el grupo de circuitos AB. A, B y C pueden estar situados en países diferentes.

Caso 2 — Figura 2

Todos los grupos de circuitos telefónicos DE, DF y FE justifican por sí mismos la existencia de enlaces asociados de 
señalización por canal común. En la hipótesis de una interrupción en el enlace de señalización DE, entra en servicio el 
enlace DFE para el grupo de circuitos telefónicos DE. En este caso, el punto F desempeña las funciones de punto de 
transferencia de las señales. Este caso difiere del anterior en que la señalización para los grupos de circuitos telefónicos DE 
ha sido encaminada por el enlace DFE sólo durante la interrupción del enlace DE.

C

F ig u r a  2/Cuestion 3/XI

------------------  Grupo de circuitos telefónicos
 ------------------- Enlace de señalización por canal común

TOM O VI -  Cuestión 3/X I
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Cuestión 4/XI — Disposiciones de señalización para redes telefónicas numéricas integradas (conmutación y trans
misión)

Considerando:

1. Que en el futuro se utilizarán la conmutación y la transmisión numéricas integradas en las redes nacionales e 
internacionales;

2. Que probablemente éstas se utilizarán, juntamente con el control, por programa almacenado de la conmutación 
y la señalización;

3. Que se han especificado versiones numéricas de los sistemas de señalización R1 y R2 del C.C.I.T.T., ya normali
zados, y que se especificará una versión numérica del sistema de señalización N.° 6 1 (teniendo en cuenta, no obstante, que
la señalización por canal común parece ser la más adecuada);

4. Que las especificaciones preparadas por la Comisión especial D para los sistemas MIC prevén medios para
transmitir información de señalización (véanse las Recomendaciones G.732/Q.46 y G.733/Q.47);

¿Deben adoptarse estas especificaciones y disposiciones para la señalización entre centrales numéricas de control por 
programa almacenado en una red telefónica numérica o se considera necesario especificar a tal efecto un nuevo sistema de 
señalización? En este último caso, ¿cuáles son las especificaciones necesarias para este nuevo sistema de señalización? Se 
requerirá la colaboración de la Comisión especial D.

Observación. — Si en las relaciones internacionales se revelara necesaria la existencia de una red integrada de ser
vicios y las disposiciones de la señalización hubieran de satisfacer las necesidades del servicio telefónico, de datos, etc., 
habría que determinar las condiciones que habría de cumplir una red telefónica numérica integrada como parte de las con
diciones generales de señalización. En tal caso, sería sumamente necesaria una estrecha colaboración entre la Comisión de 
estudio XI, la Comisión de estudio X, la Comisión especial D, la Comisión especial A y la Comisión de estudio VII.

Si en las relaciones internacionales no se utilizara una red de servicios numérica integrada, las disposiciones de la 
señalización determinadas como resultado de dicho estudio podrían especificarse sólo para la red telefónica.

Cuestión 5/XI — Interfuncionamiento del sistema internacional de señalización N.° 6 y de sistemas de señalización 
nacionales por canal común

(Continuación de la Cuestión 5/XI, estudiada en 1968—1972)

Considerando:

1. Que en general las redes nacionales pueden desarrollarse conforme a principios comunes;

2. Que al parecer esos principios comunes están basados en el control por programa almacenado y en la señali
zación por canal común;

3. Que ciertas modalidades de gestión de la red quizá formen parte de los principios comunes aplicados también en 
las redes nacionales;

4. Que, de lo que antecede, podría derivarse la necesidad de ciertas señales suplementarias en los circuitos inter
nacionales que enlazan esas redes nacionales, y

5. Que el sistema N.° 6 posee cierta capacidad de señalización de reserva,

¿Qué recomendaciones podrían formularse para facilitar el interfuncionamiento entre una red internacional que 
utilice el sistema de señalización N.° 6 del C.C.I.T.T. y las redes nacionales que utilizan sistemas nacionales de señali
zación por canal común?

1 Véase la Cuestión 1/XI.
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ANEXO 1 
(a la Cuestión 5/XI)

1. Resumen de las respuestas al Cuestionario relativo a la Cuestión 5/XI publicado por 
la Comisión de estudio XI en el periodo 1968—1972 (Carta circular N.° 86)

El cuestionario se publicó en 1970 y las respuestas se recibieron en 1971. Es probable que las modificaciones efectua
das en el sistema N.° 6 (el nuevo formato, por ejemplo) requieran cambios en algunas respuestas.

1.1 Pregunta 1

¿A qué nivel(es) jerárquico(s) prevén ustedes aplicar la señalización por canal común (SCC) y  cuáles son las fechas 
previstas para su aplicación?

Respuestas. — En las respuestas se señala unánimemente que se prevé introducir la SCC en todos los niveles jerárqui
cos de las redes nacionales. En algunos países se ha iniciado esa introducción en la red interurbana, y en otros se prefiere 
comenzar por las redes locales. En Alemania se ha elegido efectuar la introducción simultáneamente en todos los niveles, a 
fin de aprovechar desde el primer momento todas las ventajas de la SCC y facilitar el interfuncionamiento (red con super
posición parcial)

No se han comunicado detalles importantes en cuanto a las fechas para la introducción nacional de la SCC. Como
era de prever, el ritmo a que se llevará a cabo esta introducción dependerá de los progresos realizados en las centrales tele
fónicas para la adopción del control por programa almacenado. La elección del nivel de la red para comenzar la SCC 
depende asimismo, claro está, del proceso de introducción del control por programa almacenado y no del método de 
señalización, que se estima es igualmente adecuado para todos los niveles jerárquicos de la red.

Japón tiene previsto efectuar, en 1972, pruebas comerciales entre Tokio y Osaka, con el fin de evaluar las posibilida
des económicas de la SCC en el país.

Bélgica ha previsto efectuar pruebas prácticas nacionales en 1972.

La A.T.T. espera inaugurar el servicio comercial interurbano en 1974.

Alemania (R.F. de) pondrá en funcionamiento la SCC con carácter nacional, en 1975.

Los Países Bajos proyectan efectuar pruebas nacionales en 1976.

Puede decidirse, pues, que solamente en la segunda mitad del presente decenio va a realizarse una sustitución gradual 
de la señalización actual por la SCC, incluso en las redes nacionales tan desarrolladas a que se refiere el presente resumen.

1.2 Pregunta 2

¿ Tiene el sistema nacional previsto en su país exigencias de explotación o de otro tipo que no puedan satisfacerse con 
el sistema N.° 6 del C.C.I.T.T. y  en qué consisten esas exigencias?

Respuestas. — Todos los países han dado una respuesta afirmativa a la primera parte de la Cuestión, y en cuanto a 
las “ exigencias de otro tipo”, éstas varían desde “ soluciones más económicas” hasta “ adaptación total a la estructura de 
una red numérica integrada”. No obstante, de los ocho países considerados, sólo cuatro han señalado que efectúan 
estudios con miras a satisfacer sus propias necesidades nacionales sin efectuar adiciones demasiado trascendentales en las 
especificaciones del sistema N.° 6 del C.C.I.T.T.

En las respuestas se hace referencia a las siguientes necesidades para la utilización nacional de la SCC:

a) Necesidad de una capacidad de señalización mucho mayor que la actualmente utilizada en el sistema N.° 6.

— Se proponen más unidades aisladas de señalización y nuevos tipos de mensajes múltiples.
— Se ha manifestado el deseo de que todas las señales de cierta categoría se presenten automáticamente con un

encabezamiento aparte y, por consiguiente, también se ha propuesto emplear más códigos de encabe
zamiento.

— Las señales adicionales están destinadas para los usos siguientes:
nuevos servicios y facilidades para los abonados y las empresas de explotación;
control del sistema de señalización;
interfuncionamiento;
telemando de las centrales;
mantenimiento.

b) Necesidad de mayor capacidad en la etiqueta;
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c) Prueba de continuidad del trayecto de conversación:
— posibilidad de efectuar la prueba nacional de un extremo a otro;
— prueba con dos tonos, teniendo en cuenta las secciones en dos hilos;
— la prueba de continuidad no debe hacerse “ llamada por llamada.”.

d) Modificación y ampliación del formato de la unidad de señalización para facilitar el tratamiento de las señales
— sustitución del indicador de la etiqueta por un indicador de unidad de señalización;
— introducción de la numeración sistemática de todos los mensajes por comunicación y etiqueta (para facilitar

el restablecimiento de la secuencia correcta);
— formatos basados en octetos.

e) Utilización de otros tipos de enlaces de señalización:

— dos o más canales en funcionamiento en paralelo;
— nivel bajo de modulación de corriente continua o modulación por desplazamiento de frecuencia (velocidad 

inferior a 2400 baudiosj;
— canal de 64 kbitios/s en múltiplex MIC de 2,048 Mbitios/s (con transmisión de la sincronización de trama 

por la red).

f) Utilización de otro tipo de procedimientos de acuse de recibo.

g) Posibilidad de utilizar el sistema SCC para el intercambio de mensajes alfanuméricos entre el personal de mante
nimiento de cualesquiera dos puntos (centrales) de la red.

1.3 Pregunta 3

Describan brevemente su sistema, dentro de las secciones que figuran a continuación, sacadas del Libro Blanco del
C.C.I.T.T. (tomo VI, Parte XIV):

— descripción funcional del sistema de señalización;
— procedimientos de señalización;
— formatos y códigos de las unidades de señalización;
— pruebas de continuidad del trayecto de conversación;
— definición y función de las señales (que no sean las utilizadas en los sistemas normalizados del C.C.I.T.T.);
— descripción del enlace de señalización;
— características del tráfico de las señales;
— disposiciones relativas a la seguridad del funcionamiento.
Respuestas. — De los países que están estudiando el empleo de un sistema nacional de SCC basado en el sistema 

N.° 6, Japón y Bélgica han enviado una descripción detallada de sus sistemas. La contribución de Japón ilustra la adap
tación del sistema N.° 6 para su empleo nacional (véase el Anexo 2).

Sólo especificaciones nacionales más o menos diferentes de las especificaciones del sistema N.° 6 pueden satisfacer 
las exigencias de los puntos 1.2 b) — 1.2 g).
1.4 Pregunta 4

¿Prevén dificultades de interfuncionamiento entre su sistema nacional de señalización por canal común y  el sistema 
N.° 6 del C.C.I.T.T. como consecuencia de exigencias de explotación diferentes?

Respuestas. — En ninguna de las respuestas se prevén dificultades de interfuncionamiento debidas a diferencias con 
las condiciones de explotación nacional.

2. Comentarios de la Comisión de estudio XI
2.1 Consideraciones generales

Las respuestas al Cuestionario y otras informaciones que figuran en contribuciones revelan que no se puede esperar 
la existencia de sistemas de SCC basados en el sistema N.° 6 en todas las redes nacionales. El Relator sobre señalización 
de la Comisión especial D ha llegado a la misma conclusión.

Hasta el presente, sólo Bélgica, Japón y la A.T.T. han informado que están planeando la introducción de un sistema 
SCC basado en el sistema N.° 6 del C.C.I.T.T. Por esta razón, deberá considerarse el problema más general relativo al 
interfuncionamiento de varios sistemas SCC (incluido el sistema N.° 6) y estudiarse en el periodo 1973—1976.
2.2 Transparencia

Se puede prever que, en el futuro, la red de larga distancia tendrá, en muchas zonas, una configuración de rejilla de 
gran densidad. También se puede prever una utilización intensa de rutas transversales que, en muchos casos, se explotarán 
con SCC por el modo no asociado. Habrá, pues, una red general con un sistema de conmutación de mensajes sección por
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sección y diferentes procedimientos de transferencia en los distintos enlaces, como consecuencia de la variedad de sistemas 
nacionales de SCC. En ios nudos de esta red se efectuará la tramitación de las señales con inclusión de las oportunas 
operaciones de traducción si en dicho punto particular convergen diferentes sistemas de SCC.

Ahora bien, la traducción de las señales quizá exija laboriosos procedimientos de tratamiento que invierten un tiempo 
valioso en los computadores, tiempo que probablemente aumentará en proporción con el tráfico telefónico. No hay duda 
de que conviene reducir al mínimo ese tratamiento adicional, que puede también dar lugar a averias.

En las especificaciones existentes del C.C.I.T.T. para el interfuncionamiento, se señala la necesidad de adoptar 
precauciones en lo que concierne a las señales que faltan en un sistema o que se utilizan de distinto modo que en otro, y 
que el interfuncionamiento se simplifica si:

— las señales de supervisión tienen el mismo significado y las mismas funciones en ambos sistemas;
— la información numérica se transmite en la misma secuencia en ambos sistemas;
— las cifras son las mismas en el lenguaje de ambos sistemas.

En el caso de la SCC, es evidente que la situación es similar. No obstante, la falta de señales no deberá constituir 
problema alguno, pues tales sistemas tienen una gran capacidad de señalización comparados con los sistemas corrientes. 
Por consiguiente, se puede obtener transparencia para las señales en una red de señalización que se componga de enlaces 
de SCC de distintos sistemas.

La siguiente definición parece apropiada:

Transparencia — Puede decirse que entre dos puntos determinados existe un estado de transparencia cuando una 
señal que aparece en el primer punto puede transmitirse al segundo sin pérdida o modificación de la información. Por señal 
debe entenderse aqui lo que esta palabra significa en sistemas de señalización: un elemento con un significado normali
zado.

La transparencia de la red de canales de señalización permitiría en todo momento transferir la información de señali
zación de un enlace a otro, a base de señal por señal, evitándose así el laborioso análisis de las distintas señales recibidas 
para decidir cuál de ellas hay que transmitir.

Todos los sistemas nacionales de SCC no basados en el sistema N.° 6 comprenden métodos de corrección de errores 
que no entrañan la posibilidad de desbordamiento de las señales ni alteración de la secuencia. El restablecimiento de la 
secuencia correcta debe realizarse en el punto de interfuncionamiento con tales sistemas, pues es difícil que sus equipos de 
proceso puedan efectuar pruebas de racionalidad suficientemente complejas para restablecer la secuencia.

2.3 Economía y  capacidad de señalización

En una de las contribuciones recibidas se señala la posibilidad de emplear sistemas nacionales simplificados de SCC, 
pues, en las redes nacionales en que predominan las centrales de tipo corriente, la información de señalización está limi
tada, por ejemplo, a la que puede transferirse con el sistema R2 del C.C.I.T.T. No obstante, la documentación de que se 
dispone sobre la SCC nacional pone de relieve que, en general, se considera que resulta más económico el empleo de 
diferentes diseños del enlace de señalización. Existe una tendencia bien marcada a adoptar una gran capacidad de señali
zación en previsión de todas las futuras necesidades.

2.4 Traducción de las etiquetas

Sobre la traducción de las etiquetas se puede decir lo mismo que se ha dicho en el punto 2.2 acerca de la traducción 
de las señales. Se considera ventajoso prescindir en gran parte de la traducción de las etiquetas, aumentando la capacidad 
para las mismas (ampliación del formato en los sistemas nacionales de SCC).

2.5 Pruebas de continuidad

En varias respuestas al cuestionario se estima que las pruebas de continuidad del trayecto de conversación cons
tituyen un problema para el interfuncionamiento. Se señala que el sistema numérico francés de SCC no emplea pruebas de 
continuidad, pues se supone que en cada múltiplex primario se dispone de un canal de señalización que se interrumpirá 
cuando se averíe el circuito de conversación (sólo se emplea el modo asociado).

2.6 Interfuncionamiento con sistemas clásicos

Es posible que se necesiten señales adicionales para el interfuncionamiento con sistemas corrientes de señalización y 
conmutación en las redes nacionales (véase el Anexo 2).
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3. Continuación dei estudio de la Cuestión 5/XI

El estudio de las respuestas al cuestionario reveló la existencia de ciertos principios comunes como los señalados en la 
Cuestión 5/XI. Se puede esperar para el futuro una extensa red de canales de señalización (véase la Cuestión 5/XI) que, en 
sus partes nacionales, comprenderá sistemas SCC no basados en el sistema N.° (y sistemas SCC basados en el N.° 6. Es 
muy conveniente que se pueda explotar toda la red, en condiciones óptimas, en base de un interfuncionamiento que no 
exija compromisos, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de obtener un servicio económico y de gran calidad, lo cual 
depende de todos los países.

Las recomendaciones sobre el interfuncionamiento de los sistemas de SCC podrían abarcar los siguientes puntos:

a) Transparencia, tal como se describe en el punto 2.2 con una lista completa de las señales que pueden utilizarse y 
un método sistemático para la atribución de los códigos de que se dispone del sistema N.° 6 a las nuevas 
señales;

b) Ventajas que pueden obtenerse utilizando en las redes nacionales sistemas de SCC basados en el sistema N.° 6;

c) Compatibilidad de las pruebas de continuidad internacionales/nacionales (de ser posible junto con métodos para 
identificar y desconectar automáticamente los circuitos con avería);

d) Nuevas señales para facilitar el intefuncionamiento con sistemas corrientes de señalización y conmutación en las 
redes nacionales, conectados a través de sistemas nacionales de SCC.

Evidentemente, el empleo, en las redes nacionales, de un sistema basado en el sistema N.° 6 es el método más sencillo 
para simplificar el interfuncionamiento con el sistema internacional de SCC y para obtener la transparencia en toda la red 
de señalización. Debiera estudiarse una recomendación en la que explícitamente se propugne la aplicación de las especifi
caciones del sistema N.° 6 [véase el punto b)]. La Comisión de estudio XI opina que sería conveniente que los sistemas 
SCC fueran en gran medida comunes en sus aplicaciones internacionales y nacionales (por ejemplo, las especificaciones 
del sistema N.° 6 del C.C.I.T.T. se ampliarían para incluir la posibilidad de utilización facultativa de circuitos alternativos 
con vistas a la utilización del sistema para fines nacionales).

ANEXO 2 
(a la Cuestión 5/XI)

Sistema nacional de señalización por canal común 
basado en el sistema N.° 6 del C.C.I.T.T., 

cuya prueba se efectúa en el Japón

(Respuesta de la N.T.T. a la Carta Circular N.° 86: Cuestionario relativo a la Cuestión 5/XI — Véase en el Anexo I el 
tenor de las preguntas)

Introducción

En Japón se ha desarrollado, en armonía con el sistema de conmutación electrónica (DEX) de la N.T.T., un sistema 
nacional de señalización por canal común basado en el sistema N.° 6 del C.C.I.T.T., que es adecuado para las redes de 
conmutación controladas por programa almacenado. La presente contribución es una respuesta al cuestionario anexo a la 
carta circular N.° 86 relativa a los sistemas nacionales de señalización por canal común.

1. Respuesta a la pregunta 1

Se ha previsto efectuar, en 1972, pruebas comerciales del sistema nacional de señalización por canal común entre 
centrales electrónicas interurbanas de Tokio y Osaka. La principal finalidad de estas pruebas es evaluar las posibilidades 
económicas del sistema y confirmar las ventajas de la señalización por canal común, tales como explotación en ambos sen
tidos, tiempo de espera corto después de marcar, señales múltiples de registrador transmitidas hacia atrás, etc.

Más adelante, teniendo en cuenta los resultados de estas pruebas comerciales, se seguirá estudiando la introducción 
del sistema en la red nacional completa, incluidas las redes locales, a fin de atender a los nuevos servicios telefónicos y a 
los de calidad superior previstos para un próximo futuro.

2. Respuesta a la pregunta 2

Nuestro sistema de señalización por canal común se ha establecido a base de las primeras especificaciones del sis
tema N.° 6 fijadas en 1963. Por consiguiente, difiere un poco de las actuales especificaciones relativas a las pruebas en ser
vicio internacional. Volveremos a examinar el sistema nacional para ajustarlo a las especificaciones definitivas del sistema
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N.° 6 que se establecerán en 1972. No obstante, existen necesidades de orden nacional que no se pueden satisfacer con el 
sistema N.° 6. Trátase aquí de las principales características del sistema nacional de señalización por canal común. En el 
punto 3 se dan más detalles.

2.1 Formatos y  códigos de las unidades de señalización

2.1.1 Categoría del abonado que llama en el mensaje inicial de dirección

Para la categoría del abonado que llama se emplean los bitios 9-12 de la primera unidad subsiguiente de señalización 
del mensaje inicial de dirección. Cada información sobre la categoría se define independientemente del sistema N.° 6. Por 
consiguiente, en el caso de interfuncionamiento con este sistema, es necesario que la centra! internacional convierta la 
información.

2.1.2 Señal de segunda prueba positiva y  señal de segunda prueba negativa
Estas señales, con el código de encabezamiento 0110, sólo se emplean en la red nacional para indicar el resultado de 

la segunda prueba de continuidad del trayecto de conversación. En la sección 3 se describe el método de prueba de con
tinuidad.

2.1.3 Mensajes múltiples
En el sistema nacional, todas las señales con el código de señalización 0000 en su unidad inicial están definidas como 

un mensaje múltiple, mientras que, en el sistema N.° 6, el código de señalización 0000 está asignado únicamente a los men
sajes de dirección asociados a los códigos de encabezamiento 1000 a 1111. Por consiguiente, en el sistema nacional pue
den emplearse los siguientes mensajes múltiples.

a) Los mensajes múltiples aleatorios llevan mucha información en los sentidos hacia adelante o hacia atrás. Los 
bitios 5-12 de la primera unidad subsiguiente de señalización se emplean para información adicional de señali
zación. Lino de estos mensajes es el número del abonado que llama, y se utiliza para la tasación en la central 
internacional.

b) Los mensajes de dirección de nuevo servicio telefónico llevan la misma información que los mensajes ordinarios 
de dirección, salvo en lo que respecta a la información del abonado que llama, que indica la clase del nuevo ser
vicio que se está prestando.

2.1.4 Mensajes simples para datos

Estos mensajes simples llevan datos tales como, por ejemplo, los de salida de teleimpresores para el mantenimiento. 
Para estos mensajes se emplea el enlace de señalización por canal común como enlace de datos independiente de los 
canales de conversación. No es necesario, pues, asignar el código de etiqueta al circuito de conversación. El número 
secuencial del bloque de mensajes y la unidad de los mismos en esta señal impide toda confusión cuando se reciben mensa
jes en desorden.

2.1.5 Señal de interconexión
Cuando una comunicación internacional termina en la red nacional y ésta comprende, al extremo de la conexión, otro 

sistema de señalización, desde la última central nacional de la sección de señalización por canal común se transmite hacia 
la central internacional de llegada una señal de interconexión previniendo que quizá se oiga un tono procedente de la úl
tima central que no emplea señalización por canal común.

2.1.6 Señales de bloqueo y  desbloqueo de etiqueta-grupo
Estas señales son señales nuevas de control del sistema con funciones administrativas para bloquear (o desbloquear) 

los circuitos de conversación cuando se ha averiado (o repone) el enlace de señalización cuasiasociada.
Es conveniente que el método de prueba de circuitos del sistema de señalización por canal común sea compatible con 

el que se emplee en el sistema de señalización nacional. Según el actual método de prueba de los circuitos de conversación:

a) La prueba de conexión se aplica a los circuitos, previamente bloqueados, que estén en averia o en curso de 
instalación;

b) Para las cifras de dirección en la prueba de conexión, se pueden utilizar las cifras correspondientes a las pruebas 
y las del dispositivo automático de pruebas.

Para poder efectuar las pruebas citadas en un sistema de señalización por canal común, se necesita una nueva señal 
con información de dirección, distinta de la señal recomendada en el sistema N.° 6.

2.2 Prueba de continuidad del circuito de conversación
En el sistema nacional se ha adoptado, por las razones que a continuación se indican, la prueba de continuidad de un 

extremo a otro con dos frecuencias:
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i) La prevista introducción del sistema de señalización por canal común, en las secciones en dos hilos de la red 
nacional y en las secciones en cuatro hilos, exige emplear dos señales de prueba.

ii) La prueba de un extremo a otro ofrece las siguientes ventajas:

— Reducción de la carga del equipo de tratamiento en las centrales intermedias;
— Ahorro de equipo de pruebas de continuidad en las centrales intermedias;
— Comprobación global que comprende los trayectos intermedios de conmutación.

Cuando falla la prueba, se envía hacia atrás una señal de prueba negativa. Al recibirse esta señal en una central inter
media, se efectúa en ella una prueba por cada enlace para localizar la avería.

2.3 Método para la interrupción de los procedimientos de señalización

La interrupción de los procedimientos de señalización es un fenómeno corriente en los sistemas de señalización 
controlados por equipo de tratamiento. Cuando una señal telefónica ha sufrido una interrupción superior a una unidad de 
señalización, es necesario transmitir automáticamente, desde el equipo terminal, alguna señal sustitutiva. A partir de deter
minado número de estas señales, el centro que las recibe considera que se trata del procedimiento de interrupción y, des
cartándolas, espera a que se restablezca la situación normal. Cuando la interrupción se prolonga, el centro receptor puede 
modificar el encaminamiento de señalización para evitar la perturbación del tráfico y asegurar la confiabilidad de la red. Se 
considera que la señal sustitutiva es una unidad de señalización no válida, como sigue:

i) Transmisión
El equipo de señalización transmite automáticamente unidades de señalización no válidas cuando el equipo de 
tratamiento tiene que interrumpir el procedimiento de señalización.

ii) Recepción
El centro que recibe las unidades de señalización no válidas, las cuenta y adopta las medidas indicadas en el cua
dro 1.

C u a d r o  1

MEDIDAS ADOPTADAS AL RECIBIRSE UNIDADES 
DE SEÑALIZACIÓN NO VÁLIDAS

Tiempo de recepción continuo 
de unidades de señalización 

no válidas
Medidas adoptadas

Intervalo corto Cómputo del número de señales y 
transmisión de las SYU

Intervalo identificado como una 
interrupción del procedimiento de 
señalización en el centro transmisor

Bloqueo del grupo de circuitos de 
conversación controlado por el en
lace de señalización y presentación 
del error registrado

Intervalo continuo identificado como 
una interrupción del sistema o 
avería permanente del centro trans
misor

Se señala la avería al personal de 
mantenimiento

3. Respuesta a la Cuestión 3

3.1 Descripción funcional del sistema de señalización nacional

3.1.1 Esquemas funcionales de principio

Esencialmente similar al del sistema N.° 6 del C.C.I.T.T.

3.1.2 Definiciones relativas al tiempo de transferencia de las señales 

Las mismas que en el sistema N.° 6 del C.C.I.T.T.
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3.1.3 Modos de explotación del enlace de señalización
— El enlace normal de señalización funciona según el modo asociado o cuasi asociado;
— Se dispone de enlace de reserva para la señalización, que corresponde al normal.

3.2 Procedimientos de señalización
Los procedimientos de señalización del sistema nacional son iguales que los del sistema N.° 6, salvo en los siguientes 

puntos:
— No se efectúa explotación con superposición, sino que los mensajes de dirección se transmiten “en bloque”;
— No se emplea señal de dirección completa ni señal de dirección incompleta;
— De las señales de congestión la única que se emplea es la señal de congestión en la red nacional;
— En la mayoría de los casos, en lugar de señales eléctricas, se transmite hacia atrás un tono adecuado para indicar 

la condición de la línea del abonado solicitado.
3.3 Formatos y  códigos de las unidades de señalización

3.3.1 Señales telefónicas
1. Formatos de las unidades de señalización

Los mismos que en el sistema de señalización N.° 6.
2. Códigos para las partes generales de las unidades de señalización

i) Indicador de la etiqueta: igual que en el sistema N.° 6.
ii) Etiqueta: igual que en el sistema N.° 6.
iii) Indicador de longitud: la longitud de los mensajes múltiples está limitada a seis unidades, como máximo, en

razón de que va a utilizarse el código de indicador de longitud 101 del sistema N.° 6 para una parte del esquema
invariable del mensaje de una unidad para datos en el sistema nacional.

iv) Control: igual que en el sistema N.° 6.

3. Códigos para las señales telefónicas

i) Códigos de encabezamiento
Como en el sistema nacional no se emplean mensajes subsiguientes de dirección, para el encabezamiento se utili
zan los códigos 1001 a 1111, que son los previstos para dichos mensajes en el sistema N.° 6. Para más detalles
véase el punto 3.3.3 3).

ii) Información de dirección en el mensaje inicial de dirección
En el sistema nacional se han reservado los códigos 11 (1011) y 12 (1100).

¡ii) Información adicional en el mensaje inicial de dirección
Igual que en el sistema de señalización N.° 6, salvo en lo que concierne al bitio 5 y a los bitios 9 a 12.
— Bitio 5: Indicador terminal o de tránsito en las redes nacionales.
— Bitios 9-12: Como se indica en el cuadro 2.

iv) En el cuadro 3 se muestra la información en las unidades iniciales de señalización de la señal telefónica.
C u a d r o  2

BITIOS 9-12: INDICADOR DE LA CATEGORÍA DEL ABONADO QUE LLAMA (PROVISIONAL)

Códigos
9-12 Información

0 0  11 
01 0 0  
0 1 0  1

0 1 1 0

0 111

1 0 0 0
1 0 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1

Operadora (salida)
Estación de previo pago (tipo cabina, comunicaciones locales) 
Estación de previo pago (tipo mostrador, comunicaciones 
locales)
Estación de previo pago (tipo cabina, comunicaciones de larga 
distancia)
Estación de previo pago (tipo mostrador, comunicaciones de 
larga distancia)
Abonado que llama ordinario 
Abonado que llama con prioridad 
Comunicación de prueba nacional 
Comunicación internacional de llegada
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C u a d r o  3

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD INICIAL DE SEÑALIZACIÓN — SEÑALES TELEFÓNICAS

Encabezamiento
13-16

Código
17-20

Señal Observaciones

1 2 3 4

0 0 0 0 x x x x Reserva Para nuevo servicio nacional
0 0 0 1 0 0 0  1 Petición de la dirección del abonado que

llama
0 0 1 0 x x x x Reserva Para utilización internacional"
0 0 11 x x x x Reserva Para utilización internacional
0 1 0  0 0 0 1 0 Intervención

0 1 0  0 Bloqueo
1 0 0 0 Desbloqueo
1 1 1 0 Fin

0 1 0  1 0 0 0 1 Prueba positiva de continuidad
0 0  1 0 Prueba negativa de continuidad
0 1 0  1 Congestión en la red nacional
1 0  0 0 Llamada (eléctrica), con tasación Para comunicaciones automáticas inter

nacionales
1 0  0 1 Llamada (eléctrica), sin tasación Para comunicaciones automáticas inter

nacionales
1 0  1 0 Abonado ocupado (eléctrica)
1 0  11 Número nacional vacante
1 1 0  0 Línea fuera de servicio
1 1 1 0 Confusión
1 1 1 1 Interfuncionamiento Para comunicaciones automáticas inter

nacionales
0 1 1 0 0 0 0  1 Colgar (N.° 1)

0 0  1 0 Repetición de respuesta (N.° 1)
0 0  11 Colgar (N.° 2)
0 1 0 0 Repetición de respuesta (N.° 2)
0 1 0  1 Colgar (N.° 3)
0 1 1 0 Repetición de respuesta (N.° 3)
0 1 1 1 Liberación de guarda
1 0 0 0 Segunda prueba positiva de continuidad
1 0 0  1 Segunda prueba negativa de continuidad
1 1 0  1 Respuesta, con tasación
1 1 1 0 Respuesta, sin tasación

0 1 1 1 x x x x Reserva Para utilización internacional
1 XXX x x x x Reserva
0 0 0 0 0 0 0 0 Mensaje de dirección de nuevo servicio
0 0 0  1 0 0 0 0 Mensaje múltiple aleatorio
. 00 1 0

0 0 0 0 Reserva
0 1 1 1
1 0  0 0 0 0 0 0 Mensaje inicial de dirección
1 XXX 0 0 0 0 Reserva

Observación: Los códigos XXXy XXXX representan cifras excepto las combinaciones OOOyOOOO respecti
vamente.
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3.3.2 Señales de control del sistema de señalización
1) Unidad de señalización de acuse de recibo: igual que en el sistema N.° 6.
2) Unidad de señalización de sincronización: igual que en el sistema N.° 6.
3) Señal de paso al enlace de reserva:

1 /1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 0 0 0 1  / 0  0 0  0 / X X X X X X X X
bitios de control

4) Señal de retorno al enlace normal:
1 / 1 1 1 1 1 1 1  i  1 1 1 / 0 0 0 1 / 1  1 1 1 / X X X X X X X X

bitios de contro!
5) Mensaje de una unidad para datos 

Cada unidad de estos mensajes lleva información de datos de 8 bitios:

0 1 0 1 / X X X X X X X X / X / X X X X X X X / X X X X X X X X
* ** *** bitios de control

Observación: * Información de datos.
** Número secuencial del bloque.

*** Número secuencial de la unidad.

6) Unidad no válida
Esta señal indica que el equipo de tratamiento no puede, por una u otra razón, transmitir señales telefónicas al 

terminal de señalización:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / X X X X X X X X

bitios de control
7) Señales de bloqueo y desbloqueo etiqueta-grupo

Estas señales bloquean (o desbloquean) los circuitos de conversación cuando se ha averiado (o respuesto en ser
vicio) el enlace de señalización cuasi-asociado.

a) Señal de bloqueo etiqueta-grupo:

1 /1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 / 0 0 0 0 / 0 0 0 0 / X X X X X X X X
o / o o o / x x x x / o / x x x x x x x x x x x / x x x x X x x x

* ** bitios de control
Observación: * Número de enlaces cuasi-asociados.

** Etiqueta típica a desbloquear.

b) Señal de desbloqueo etiqueta-grupo:

1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 / 0 0 0 1 / 0 0 0 0 / X X X X X X X X  
o / o o o / x x x x / o / x x x x x x  XX XXX / X X X X X X X X

* ** bitios de control
Observación: * Número de enlaces cuasi-asociados 

** Etiqueta típica a bloquear

3.3.3 Definiciones de nuevas señales en el sistema nacional
1. Señal de interfuncionamiento:

Cuando una comunicación internacional termina en la red nacional y ésta comprende al extremo de la 
conexión otro sistema de señalización, desde la última central de la sección de señalización por canal común se 
transmite hacia la central internacional de llegada una señal de interconexión previniendo que quizá se oiga un 
tono procedente de la última central que no emplea señalización por canal común. 
1 / X X X X X X X X X X X / 0 1 0  1 / 1  1 1 1 / X X X X X X X X

etiqueta bitios de control
2) Señal de segunda prueba de continuidad

Véase el punto 3.4, 4) y 5).
a) Señal de segunda prueba positiva de continuidad:
1 / X X X X X X X X X X X / 0 1  1 0 / 1  0 0 0 / X X X X X X X X  

etiqueta bitios de control
b) Señal de segunda prueba negativa de continuidad:
1 / X X X X X X X X X X X / 0 1  1 0 / 1  0 0 1  / x x x x Y x x x

etiqueta bitios de control
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3. Mensaje de dirección de nuevo servicio y mensaje múltiple aleatorio
Estas señales llevan, para la tasación u oferta de nuevo servicio, información del abonado que llama.

Un ejemplo de este tipo de mensajes, con cuatro unidades de señalización, es el siguiente:

1 / X X X X X X X X X X X / X X X X / 0 0 0 0 / X X X X X X X X
etiqueta * bitios de control

0 / 0 1 0 / X X X X X X X X / X X X X X X X X / X X X X X X X X  
** *** . bitios de control

0 / 0 1 0 / X X X X X X X X X X X X X X X X / X X X X X X X X
*** bitios de control

0 / 0 1 0 / X X X X X X X X X X X X X X X X / X X X X X X X X X
*** bitios de control

Observación. — * 0000: Mensaje de dirección de nuevo servicio.
0001: Mensaje múltiple aleatorio.

** Otra información de señalización.
*** Información de dirección.

3.4 Pruebas de continuidad del trayecto de conversación

1. Método de las pruebas

Se efectúa una prueba de continuidad “ llamada por llamada” entre la primera y la última central de señalización 
por canal común (SCC) utilizando el método de un extremo a otro y dos tonos diferentes, como se indica en la 
figura 3.1.
— En la primera de esas centrales se conecta un transmisor-respondedor al circuito de salida, y en la última se 
conecta un transmisor-receptor al circuito de entrada.
— El transmisor-receptor transmite la señal / 2 (1300 Hz), y el transmisor-respondedor, cuando recibe esa señal, 

transmite la / ,  (900 Hz).
— Se envía hacia atrás, cuando el transmisor-receptor ha recibido la señal / i ,  una señal de prueba positiva de 

continuidad. La primera y la última central de señalización por canal común deben completar la prueba con 
la señal.

2. Señal de prueba de continuidad

— Se envía hacia atrás una señal de prueba positiva de continuidad cuando el transmisor-receptor recibe la 
seña l/j.

— Se envía hacia atrás una señal de prueba negativa de continuidad cuando el transmisor-receptor no ha reci
bido la señal f x en el espacio de 2-4 segundos después de transmitir la señal / 2.

3. Método de segunda prueba de continuidad

Cuando una prueba de continuidad no da resultado positivo, se efectúa una segunda prueba como se describe 
en 1), en cada enlace, a fin de localizar la avería.

4. Señal de segunda prueba de continuidad [véase el punto 3.3.3 2)]:

— Cuando la segunda prueba es positiva, cada central de señalización por cada canal común, salvo la primera, 
envía hacia atrás la señal de segunda prueba positiva de continuidad e inicia la secuencia de fin.

Cuando la segunda prueba no da resultado positivo, cada central de señalización por canal común, salvo la
primera, envía hacia atrás la señal de segunda prueba negativa de continuidad e inicia una secuecia de impulsos
de tiempo.

5. Condiciones de transmisión para la prueba de continuidad

i) Equipo de transmisión
— Frecuencias de la señales de prueba transmitidas:

Desde la primera central de SCC: 900 ±  6 Hz (/i)
Desde la última central de SCC: 1300 ±  6 Hz ( / 2)
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— Nivel de transmisión de las señales de prueba:
Circuito de conversación en cuatro hilos: —9 ±  1 dBm 
Circuito de conversación en dos hilos: —5 dh 1 dBm

ii) Equipo receptor
— Frecuencias de las señales recibidas:

En la primera central SCC: 1 3 0 0 :tl5  Hz (/j)
En la última central SCC: 900 ±  Hz ( / 2)

— Gama de niveles de la señal: —3 a —33 dBm
— Tiempo de identificación: de 30 a 60 ms.
— Condiciones de no funcionamiento:
— Nivel de la señal: por debajo de —43 dBm.

3.5 Nuevas señales para el sistema nacional 
Véase el punto 3.3

3.6 Enlace de señalización
Igual que el del sistema N.° 6, salvo en los siguientes puntos:

3.6.1 Requisitos del módem
1. Nivel de salida del transmisor:

— Sistema de portadora: —15 dBm db 3 dB;
— Otros sistemas: —9 dBm i  2dB.

2. Gama de sensibilidad del receptor: de —6 dBm a —30 dBm.

3.6.2 Detector de interrupciones de la portadora de datos
1. No indicación de interrupción: por encima de —43 dBm;
2. Indicación de interrupción: por debajo de —48 dBm;
3. No se utiliza técnica alguna de protección de la señal para distinguir la potencia de la portadora de la potencia de 

ruido.

3.6.3 Sincronización
Similar a la del sistema N.° 6.
1. Sincronización inicial: la misma que en el sistema N.° 6.
2. Pérdida del sincronismo y restitución del mismo

i) Pérdida del sincronismo en el terminal receptor
— La pérdida del sincronismo se detecta por la falta continua de tres unidades de señalización;
— Restablecimiento del sincronismo.
Se controla el flujo binario recibido para encontrar el esquema SYU.
Una vez encontrado, y comprobado, se puede determinar el número secuencial de las unidades.

ii) Pérdida del sincronismo en el terminal opuesto
— La pérdida del sincronismo se detecta al recibirse la siguiente ACU:

011 /  X X X X X X X X 111 /  X X X  /  X X X  /  X X X X X X X X

indicadores bitios de control 
de acuse de recibo 
— Restitución del sincronismo.

Se tienen que transmitir, con toda prioridad, tres unidades de señalización para la sincronización a la central 
opuesta.

3.6.4 Interrupción de los procedimientos de señalización 
Véanse los puntos 2.3 y 3.3.3 5).

3.7 Características del tráfico de señalización

Son fundamentalmente las mismas que en el sistema N.° 6, salvo en lo que concierne a las reglas sobre el tiempo para 
cursar las señales y el tiempo de transferencia a través de las centrales. Se hace todo lo posible por ajustarse a los objetivos 
de diseño indicados en el sistema N.° 6.

3.8 Medidas de seguridad de funcionamiento

Como medida de seguridad para los casos de avería en el enlace normal de señalización se dispone de un enlace asin
crono permanente de reserva.
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1. Enlace asincrono permanente de reserva 1-1.
Como enlace de reserva para la señalización se dispone de un enlace asincrono de audiofrecuencia provisto de 
módems y de equipo terminal de señalización, que suple al enlace normal en caso de averia. Véase la figura 
2/Cuestión 5/XI.

2. Enlace asincrono permanente de reserva N-l.
Este enlace de audiofrecuencia no está provisto de módems y de equipo terminal de señalización según la defi
nición del sistema N.° 6. Véase la figura 3/Cuestión 5/XI.

3. Cuando se averia un enlace normal de señalización cuasi-asociado, se transmite una señal de bloqueo de etique
ta-grupo para señalar la averia y se bloquea el grupo de circuitos de conversación correspondiente al enlace 
averiado. Una vez reparado éste, se transmite una señal de desbloqueo de etiqueta-grupo que indica la restitución 
y desbloquea el grupo de circuitos.

3.9 Pruebas y  mantenimiento

Igual que en el sistema N.° 6, salvo en lo que concierne a las pruebas globales. En el sistema N.° 6 no está definida la 
prueba de conexión global, pero esta prueba, que se describe en el punto 2.1.7, es necesaria en el sistema nacional. Puede 
llevarse a cabo en todos los enlaces en que se empleen mensajes ordinarios de dirección.

El formato del código de esta prueba es el siguiente:

Indicativo de la categoría del abonado que llama: Comunicación de pruebas nacional (véase el Cuadro 2)
Indicativo terminal o de tránsito: Según proceda
Indicativo de la naturaleza del circuito: Según proceda
Señal de dirección: Número interurbano + código de la central + código del dispositivo de pruebas

Se prueba la continuidad del trayecto de conversación antes de establecer la comunicación de prueba, de la misma 
forma que con una comunicación ordinaria.

4. Respuesta a la pregunta 4

Las dificultades para el interfuncionamiento del sistema nacional y el sistema N.° 6 son las siguientes:

1) Conversión de los mensajes de dirección

Para simplificar el tratamiento de las comunicaciones, en el sistema nacional los mensajes de dirección se 
transfieren únicamente “ en bloque”. Las centrales locales no disponen de dispositivos traductores para el ser
vicio internacional en razón de las dificultades para su puesta al día. Por consiguiente, en el caso de las comuni
caciones internacionales de salida, las centrales locales no pueden saber, por el análisis de las cifras, si se ha 
enviado la cifra final. La central de terminación local no puede transmitir hacia atrás, después de recibir las 
señales de dirección internacional de llegada, ni la señal de dirección completa ni la de dirección incompleta. 
Así, pues, cuando se tratan por el modo de superposición los mensajes de dirección en el sistema internacional, el 
centro internacional de llegada/salida de Japón tiene que convertir los modos de transmisión y recepción de 
dichos mensajes.

2) Conversión de señales eléctricas

Como ya se ha explicado en puntos anteriores, algunas de las señales eléctricas del sistema nacional son distintas 
de las del sistema N.° 6 y por ello es necesario convertir estas señales y las frecuencias de los tonos en una cen
tral internacional de acceso.

3) Prueba de continuidad

Una central internacional de acceso debe convertir el método de las pruebas de continuidad, como se describe en 
la respuesta a la Cuestión 3.
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Sección de señalización por canal común (SCC)

Primera 
central SCC

Ultima 
central SCC

F ig u r a  1 / Cuestión 5/XI. — Método de pruebas de continuidad

Central B

F ig u r a  2 / Cuestión 5/XI. — Enlace asincrono permanente de reserva 1-1

F ig u r a  3 / Cuestión 5/XI. — Enlace asincrono permanente de reserva N-l 
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Considerando:

1. Que las técnicas de control por programa almacenado (SPC) se utilizan mucho en el desarrollo de nuevos siste
mas de conmutación;

2. Que lá aplicación homogénea de estas técnicas puede conducir a economías en las instalaciones y en materia de 
explotación merced a la normalización del control de los centros de conmutación, la combinación de centros de conmu
tación y la integración de redes de telecomunicación;

3. Que se espera que el empleo de sistemas de conmutación SPC permitirá una flexibilidad de explotación’ y una 
nueva gama de características técnicas que hasta ahora no había podido conseguirse;

4. Que la utilización de sistemas de conmutación SPC probablemente ofrecerá nuevas posibilidades a las Adminis
traciones;

5. Que las características del tráfico y de los mensajes cursados por las actuales redes de telecomunicación están 
evolucionando,

¿Qué posibilidades ofrece el control por programa almacenado para el desarrollo de las redes de comunicación, en 
particular las redes telefónicas, incluidas las redes telefónicas analógicas, las numéricas y las videotelefónicas, y teniendo 
en cuenta otras redes, incluidas las redes télex, las de datos, las de telegrafía pública y las de conmutación de mensajes?

Observación. — El estudio puede dividirse en dos partes: repercusión de los sistemas SPC en el ulterior desarrollo de 
redes nacionales ya establecidas y en las redes internacionales, y repercusiones en lo que respecta a los recursos nacionales 
y a la infraestructura de países en via de desarrollo. Desde luego, estos dos campos de estudio tendrán muchos puntos 
comunes. Las Administraciones de los países desarrollados pueden también estar interesadas en las necesidades relativas a 
los recursos nacionales y a la infraestructura, y las de los países en vía de desarrollo pueden sentir interés por las posibili
dades técnicas más avanzadas que proporciona el sistema SPC.

ANEXO 
(a la Cuestión 6/XI)

Sugerencias para el ulterior estudio de la Cuestión 6/XI

A. REPERCUSIONES EN LAS REDES DE TELECO M UNICA CIÓ N YA D ESA R R O LLA D A S

En el estudio de las repercusiones de los sistemas SPC en redes de comunicación ya desarrolladas deben considerarse 
los aspectos siguientes:

1. Características técnicas

La aplicación de sistemas SPC permitirá obtener varias nuevas características en las redes de telecomunicación. És
tas pueden incluir:

1.1 Nuevas configuraciones de red

La utilización de técnicas SPC permitirá nuevas configuraciones de red o introducir modificaciones a las con
figuraciones de red existentes, con las consiguientes ventajas. Por ejemplo, podría haber un menor número de centros, pero 
mayor que actualmente, una mayor flexibilidad en la tasación y en la numeración y podrían producirse cambios en la 
relación entre nodos de conmutación y de control.

1.2 Estrategia de encaminamiento del tráfico
a) Los sistemas modernos de control común tienen generalmente un sistema de encaminamiento alternativo múl

tiple controlado en cada nodo de conmutación de la red que normalmente funciona sujeto a las limitaciones 
impuestas por la estructura jerárquica de la red. En una red que funcione según el sistema de SPC pueden produ
cirse modificaciones de estos principios. Por ejemplo, las redes SPC podrían contar entre sus características, con
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diferentes posibilidades de encaminamiento no jerárquico, de encaminamiento variable en el tiempo, y selección 
condicional o control del encaminamiento a través de dos o más nodos de conmutación de la red.

b) A la introducción del sistema SPC puede seguir la utilización de controles adicionales de la sobrecarga dinámica 
(gestión de red) sobre el encaminamiento. La utilización de estos controles, sobre todo en la red internacional, 
puede requerir atención especial.

1.3 Señalización

El sistema SPC puede facilitar la introducción de la señalización por canal común (sistema N.° 6 del C.C.I.T.T.) y 
otros nuevos métodos de señalización. También deberá proporcionar un interfaz para todos los métodos de señalización 
existentes. Además deberá estudiarse la forma en que los planes de señalización de red podrían permitir la explotación de 
un número creciente de centros SPC.

1.4 Nuevas facilidades de abonado

El sistema SPC deberá permitir la introducción de nuevas facilidades de abonado que no pueden conseguirse fácil
mente para las centrales existentes. Deberá estudiarse también si tales facilidades pudieran plantear nuevas exigencias a las 
redes nacional e internacional. También pudiera estudiarse la forma en que las redes nacionales e internacionales permi
tirían la explotación de las nuevas facilidades de abonado.

1.5 Nuevas facilidades operacionales

La aplicación del sistema SPC permitirá la utilización de facilidades considerablemente mejores para la explotación y 
mantenimiento de las redes. Por ejemplo, el sistema SPC facilitará enormemente la adopción y la ampliación de técnicas 
de servicio y gestión centralizadas. Las ventajas de estas facilidades en las redes nacionales son harto conocidas (concen
tración del personal experto, menos personal de mantenimiento, mejoras en la comprobación técnica y el control de la red, 
etc.), pero la aplicación de estas facilidades a la red internacional puede exigir un estudio considerable.

1.6 Modificación de las facilidades

Los sistemas SPC deberán también permitir que las modificaciones, tanto de cada central como de la totalidad de la 
red con miras a la introducción de nuevas facilidades o a la modificación de las existentes, se efectúe lo más rápidamente 
posible. Sin embargo, es posible que sea necesario estudiar hasta qué punto esas modificaciones exigen cambios en el 
equipo y en los medios auxiliares (hardware y software).

2. Introducción de nuevas redes

Los sistemas SPC deberán permitir el interfaz y el interfuncionamiento entre las nuevas redes y las redes existentes de 
una manera más fácil y adecuada.

3. Repercusión en los sistemas existentes

La introducción de nuevas facilidades con los sistemas SPC puede crear una demanda de estas facilidades en los sis
temas existentes. Las soluciones posibles de esta repercusión requerirán estudio. Estas soluciones podrán incluir:

a) Aplazar la introducción de las nuevas facilidades hasta que los sistemas SPC hayan “ penetrado” suficiente
mente en la red;

b) Tomar medidas para sustituir rápidamente los sistemas ya caducos. Esto pudiera incluir una depreciación más 
rápida de sistemas existentes con miras al establecimiento de una red totalmente equipada con SPC en el menor 
tiempo posible;

c) La modernización de sistemas existentes a fin de que incluyan las nuevas facilidades, posiblemente utilizando téc
nicas SPC.

4. Limitaciones de tamaño en centros de conmutación y rutas de tráfico

Toda reducción en el número de nodos de conmutación de la red y toda combinación de puntos de conmutación (lo
cal/interurbano, etc.), así como toda integración de redes de servicio diferentes tiende a aumentar la utilización de centros 
de conmutación y haces de circuitos de grandes dimensiones. Si bien es cierto que el aumento en dimensión a menudo lleva 
consigo ventajas económicas, puede haber razones que aconsejen el establecimiento de límites superiores en cuanto al 
tamaño. Como ejemplo de estas razones podrían citarse las técnicas de seguridad y diversidad, las variaciones en los efec
tos de la sobrecarga cuando aumenta el tamaño, y las limitaciones físicas (eléctricas) al tamaño del bloque de conmutación 
y al número máximo de computadores de control en multiplaje.

TOMO VI — Cuestión 6/X I



C U E S T I O N E S  -  C.E. XI 677

B. REPERCUSIONES EN LOS RECURSOS Y EN LA IN FRA ESTR U C TU R A  DE LOS PAÍSES N A C IO NALES

En el estudio de las repercusiones de los sistemas SPC en las necesidades relativas a los recursos nacionales y a la 
infraestructura necesaria en un pais, deben considerarse los aspectos siguientes:

1. Recursos humanos
La introducción de sistemas SPC puede requerir modificaciones en el número, calidad y capacitación del personal de 

una Administración. Si estos recursos humanos son inadecuados, puede ser necesario que el proveedor del equipo de con
mutación sea quien proporcione especialistas en campos como programación, instalación y mantenimiento. Deben con
siderarse, en particular, los aspectos siguientes:

a) Si el personal presente es de suficiente calidad para, una vez recibida la capacitación en sistemas SPC, realizar la 
instalación y mantenimiento de centrales SPC, o si debe reclutarse un nuevo tipo de personal;

b) Si se requieren cambios en el número y distribución geográfica del personal de explotación;
c) Si los actuales medios de capacitación, quizá adecuados para los sistemas existentes, lo serían para sistemas 

SPC.;
d) Si los programas y demás medios auxiliares deben correr por cuenta de la Administración. De ser así, habrá que 

tener en cuenta las exigencias a las que deberá hacer frente esa Administración en lo que respecta a-la mano de 
obra calificada y al personal de programación nacionales.

2. Recursos materiales
La introducción de sistemas SPC puede influir en las exigencias de recursos materiales que, además de la constitución 

del capital inicial, pudiera incluir lo siguiente:

2.1 Provisión de piezas de recambio
Pudieran requerirse estudios particulares para la determinación de la cantidad y ubicación de las piezas de recambio, 

por ejemplo, si alguna o todas las piezas deben situarse en cada centro de conmutación o en un depósito central de piezas 
de recambio.

2.2 Provisión de equipo para capacitación
Puede ser necesario estudiar si se necesita un equipo especial para fines de capacitación o se puede permitirse la capa

citación “ trabajando” en centrales en funcionamiento.

2.3 Provisión de equipo para desarrollo de programas
Si se considera que debe existir un personal propio para el desarrollo de la programación, deberá tenerse en cuenta 

entonces el equipo que puede necesitarse, por ejemplo, una oficina “ cautiva” (central de conmutación modelo) y compu
tadores especiales, equipo periférico, etc.

3. Recursos de capital
La forma de abordar la aplicación de sistemas SPC puede ser afectada por las diferentes exigencias de los sistemas 

SPC con respecto a los sistemas existentes. La mayor inversión inicial requerida para sistemas SPC primeramente, para la 
introducción general de un nuevo sistema en una red y, en segundo lugar, para la provisión de computadores de control en 
una central dada, puede estimular la aplicación de técnicas que tiendan a dispensar esta inversión en un campo de apli
cación lo más amplio posible. Estas técnicas pudieran incluir la combinación y/o el control remoto de centros de conmu
tación a fin de repartir la inversión inicial de los procedimientos de control en el mayor número posible de líneas. Por 
ejemplo, pueden combinarse centros del mismo nivel de la jerarquía con miras a obtener menos pero mayores centros 
locales, interurbanos, etc.; o también pueden combinarse centros de diferentes niveles de la jerarquía, a fin de obtener cen
tros combinados local/interurbano, interurbano/internacional, etc.

4. Aspectos generales
El establecimiento, explotación y mantenimiento generales de una red en que se empleen sistemas SPC puede presen

tar ciertas diferencias en cuanto a redes en que se empleen sistemas existentes, como consecuencia de la influencia de 
diversos factores como los siguientes:

4.1 Prácticas de mantenimiento

Si bien es cierto que la confiabilidad global de los sistemas SPC puede ser mucho mejor que la de los sistemas existen
tes, las características de confiabilidad (deterioración del servicio sin mantenencia correctiva) puede ser muy diferente. Asi, 
un sistema SPC puede, en último término, cubrir una mayor deterioración del servicio si se permite que funcione sin man
tenimiento durante un largo periodo de tiempo. Por esta razón, las prácticas de mantenimiento apropiadas para los siste
mas existentes pudieran no serlo para los sistemas SPC.
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En particular, debe aplicarse lo mismo a los medios auxiliares que al equipo. Se debe considerar también el grado en 
que pueden centralizarse los trabajos de mantenimiento y la ubicación de los almacenes de piezas de recambio.

4.2 Potencia

El consumo de potencia de los sistemas SPC probablemente difiera del de los sistemas existentes. En particular, la 
variación del consumo de potencia en función del tráfico cursado probablemente sea menor que en los sistemas con
vencionales; podrían seguirse procedimientos diferentes para el suministro de energía eléctrica.

4.3 Medio ambiente

Las exigencias en cuanto a control del medio ambiente (por ejemplo, acondicionamiento de aire) en sistemas SPC 
pueden ser diferentes de las de los sistemas existentes. Este aspecto puede influir sobre todo en las exigencias relativas a la 
provisión y mantenimiento de servicios básicos en los edificios en que están instalados los centros de comunicación.

4.4 Fabricación y  construcción local
La introducción de sistemas de conmutación SPC en la red de un pais puede repercutir en la capacidad del país para 

emprender o continuar la fabricación local del equipo y para instalarlo por medio de su propio personal. Reciprocamente, 
las decisiones acerca de los elementos que debieran fabricarse en el pais, pueden influir en la elección del sistema de con
mutación. Entre los factores eventuales determinantes figuran consideraciones de orden económico (por ejemplo, volumen 
de fabricación) y de índole tecnológica (por ejemplo, especialidades requeridas).

5. Normalización del equipo y programación

La normalización debe permitir una gama mayor de aplicación de los sistemas SPC y, en consecuencia, tender a la 
dispersión de la inversión inicial, exigida por la introducción de un nuevo sistema, en un mayor número de proyectos. En 
consecuencia, debe estudiarse:

a) Hasta qué punto las técnicas SPC facilitan la normalización del equipo de conmutación y control en centrales 
locales (terminales y conectadas en tándem), interurbanas e internacionales;

b) Hasta qué punto las técnicas SPC estimulan la normalización de equipos para sistemas de conmutación de 
diferentes redes de telecomunicación (por ejemplo, telefónicas, télex, de datos, etc);

c) Hasta qué punto la normalización para estas diferentes funciones puede aplicarse a la programación.

Cuestión 7/XI — Métodos para la presentación de especificaciones funcionales y la descripción de procesos de lógica 
interna en las centrales telefónicas de SPC

(Las Cuestiones 7/XI, 8/X I y  9/X I derivan de la Cuestión 7/XI estudiada en 1968-1972)

Considerando:

1. Que prácticamente todos los organismos de explotación proyectan instalar centrales de SPC en sus redes;

2. Que la respuesta provisional a la Cuestión 7/XI preparada durante el periodo 1968-1972 sugería:
a) Recomendar la elaboración de métodos normalizados para la presentación de especificaciones funcionales y la 

descripción de los procesos de lógica interna en las centrales telefónicas de SPC;
b) Que la forma de presentación debía ser de fácil aprendizaje, utilización e interpretación, según las necesidades del 

organismo de explotación;
c) Que los métodos han de proporcionar a los organismos de explotación datos que les permitan efectuar 

comparaciones significativas entre diversos tipos de centrales telefónicas;
d) Que existe una relación entre las condiciones que deben reunir los métodos de especificación y el lenguaje per

feccionado de programación e instrucciones que deben elaborarse y que, a tal efecto, debe examinarse dicha
relación. La preparación de una terminología común normalizada reviste la mayor importancia.

¿Qué métodos deben recomendarse para la presentación de especificaciones funcionales y la descripción de los proce
sos de lógica interna?

ANEXOS

Véanse, a continuación de la Cuestión 9/XI, los Anexos comunes a las Cuestiones 7/XI, 8/XI y 9/XI. 

TOMO VI -  Cuestiones 6/X I, 7/XI



C U E S T I O N E S  -  C.E. XI 679

Cuestión 8/XI — Lenguaje perfeccionado de programación destinado a las centrales telefónicas de SPC

(Las Cuestiones 7/XI, 8 /X I y  9 /X I derivan de la Cuestión 7/XI estudiada en 1968-1972)

Considerando:

1. Que prácticamente todos los organismos de explotación proyectan instalar centrales de SPC en sus redes.

2. Que la respuesta provisional a la Cuestión 7/XI preparada durante el periodo 1968-1972 sugería:

a) Que estaría justificada la elaboración de un lenguaje perfeccionado de programación destinado a las centrales 
telefónicas de SPC;

b) Que varios organismos, algunos de los cuales poseen experiencia en materia de elaboración de lenguajes, están en 
condiciones y desean participar en un estudio del C.C.I.T.T. sobre un lenguaje perfeccionado de programación;

c) Que dicho lenguaje perfeccionado de programación debe situarse en un plano de procedimientos (por ejemplo, 
Algol), con la posibilidad de extensión a niveles de lenguaje especifico de computador y de los problemas e inter
funcionamiento a nivel de macro-ensamblaje;

d) Que el lenguaje perfeccionado de programación debe admitir la posibilidad de compilación en el código de la 
máquina y tener en cuenta las formas de realizar economias en tiempo real y reducir el grado de ocupación de la 
memoria;

e) Que el lenguaje perfeccionado de programación debe ser de fácil aprendizaje, utilización, interpretación y 
ampliación en función de las necesidades de los organismos de explotación;

f) Que existe una relación entre las condiciones que debe reunir un lenguaje perfeccionado de programación y los
métodos de especificación y los lenguajes de instrucciones que deben elaborarse y que, a tal efecto, debe exami
narse dicha relación. La preparación de una terminología común normalizada reviste la mayor importancia.

¿Qué lenguaje perfeccionado de programación debe recomendarse?

ANEXOS

Véanse, a continuación de la Cuestión 9/XI, los Anexos comunes a las Cuestiones 7/XI, 8/XI y 9/XI.

Cuestión 9/XI — Lenguaje de instrucciones destinado a las centrales telefónicas de SPC

(Las Cuestiones 7/XI, 8 /X I y  9 /X I derivan de la Cuestión 7/XI estudiada en 1968-1972)

Considerando:

1. Que prácticamente todos los organismos de explotación proyectan instalar centrales telefónicas de SPC en sus 
redes;

2. Que se interconectarán centrales de SPC de tipos y generaciones diferentes;

3. Que se precisa un lenguaje común de instrucciones a fin de facilitar la explotación y el mantenimiento de sistemas
de conmutación diiferentes;

4. Que la estructura del lenguaje de instrucciones debe satisfacer las necesidades del interfuncionamiento internacio
nal y del intercambio de información a nivel de las redes;

5. Que deben determinarse las condiciones que debe reunir el lenguaje de instrucciones en lo que respecta a las
facilidades, los procedimientos, las garantías y a la gestión y el mantenimiento de las redes en que se utilizan sistemas inter
nacionales de señalización;
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6. Que existe una relación entre las condiciones que deben reunir tanto un lenguaje de instrucciones como un 
lenguaje perfeccionado de programación y los métodos para la especificación funcional que deben elaborarse, y que a tal 
efecto debe tenerse en cuenta dicha relación. La preparación de una terminología común normalizada reviste la mayor 
importancia.

¿Qué tipo de lenguaje de instrucciones debe recomendarse?

Observación. — Diversas cuestiones confiadas actualmente a la Comisión de estudio XIII del C.C.I.T.T. tratan de la 
determinación de las facilidades y las condiciones que debe reunir un lenguaje de instrucciones.

ANEXOS

(Comunes a las Cuestiones 7/XI, 8/XI y 9/XI)

Estado de la técnica en materia de lógica de programas destinados a centrales telefónicas de SPC.

Lenguajes perfeccionados (en función de los problemas) destinados a centrales telefónicas de SPC.

Métodos normalizados para las especificaciones funcionales de las centrales telefónicas de SPC.

Resumen de las respuestas a un cuestionario enviado en 1970 sobre centrales telefónicas de SPC.

Resumen de las respuestas a un cuestionario enviado en 1971 sobre lenguajes de programación perfecciona
dos para centrales telefónicas de SPC.

Resumen de las respuestas a un cuestionario enviado en 1971 sobre métodos normalizados para la especifi
cación funcional de centrales telefónicas de SPC.

ANEXO 1

(Común a las Cuestiones 7/XI, 8/XI y 9/XI)

Estado de la técnica en materia de lógica de programas 
destinados a centrales telefónicas de SPC

A. Consideraciones generales

El presente Anexo contiene una reseña del estado de la técnica en 1970, en sus diversos aspectos.

B. Posibilidad de elaborar lenguajes
1. Son tales las diferencias tanto en lo que respecta a la realización como a las características de funcionamiento de 

los computadores de conmutación, que la elaboración de un lenguaje común no se puede considerar sino como un objetivo 
a largo plazo.

2. En determinados sistemas, los programas de tratamiento de las comunicaciones podrían utilizar, en un grado 
variable, un lenguaje perfeccionado.

3. En la actualidad no se prevé la posibilidad de utilizar un lenguaje perfeccionado común para programar el con
junto de las funciones de una central con programa almacenado. En particular los siguientes tipos de programas no pare
cen prestarse a la utilización de tal lenguaje en un futuro próximo:

— programas de supervisión
— algunos programas de mantenimiento
— programas de entrada-salida.

4. Para que sea comprensible y eficaz, todo lenguaje perfeccionado común ha de definirse en función del problema 
que se trate de resolver.

5. Una buena concepción del lenguaje de origen, sobre todo en lo que concierne la utilización de subprogramas y de 
tratamiento de los procesos iterativos, representa un papel importante en la eficacia de la compilación. Si al establecer un 
lenguaje se presta la necesaria atención a tales detalles, se debe poder escribir un programa de compilación que genere un 
código cuya extensión no sea más del 5% mayor que la de un código elaborado por un programador competente.

6. De todas formas, el compilador debe apoyarse en un programa ensamblador escrito de modo que proporcione un 
código que (para el cargador) resulte exactamente igual al que da el compilador. El cargador podría entonces combinar los 
códigos producidos por el compilador y por el programa ensamblador para formar un programa común.

Anexo 1 — 

Anexo 2 — 
Anexo 3 — 

Anexo 4 — 
Anexo 5 —

Anexo 6 —
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7. El lenguaje de programación telefónica ha de permitir el tratamiento de bitios aislados y de ciertos conjuntos de 
datos de longitud variable, ha de ser independiente de la máquina, y de tipo abierto.

8. El Algol 68, elaborado por el Grupo de trabajo 2.1 del Comité técnico N.° 2 de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Información (I.F.I.P.), tiene muchas características interesantes para la programación telefónica, inclui
dos el tratamiento y agregado de etiquetas tanto en los bitios como en porciones de longitud variable. Este lenguaje tiene 
por finalidad conseguir una elevada eficacia con un reducido costo por tiempo de compilación al establecer el programa de 
ejecución.

C. Diagramas funcionales y  normalización de los términos
9. En una especificación del diagrama de las funciones debieran describirse las operaciones de la central, sin tener 

en cuenta el modo de aplicación.

10. El diagrama del sistema constituye la aplicación del diagrama de las funciones de una determinada máquina. 
También se pueden describir algunas funciones auxiliares mediante diagramas de sistema. La presentación de los mismos 
podría normalizarse.

11. Un diagrama de programación es una descripción clásica de un programa o de un proceso, destinado a represen
tar gráficamente su estructura y la secuencia general de las operaciones.

D. Aspectos administrativos
12. La síntesis de los programas o su modificación obliga a prever:

— programadores experimentados
— recursos de medios auxiliares de programación (software)
— instalaciones para pruebas, simuladas y reales.

Una verdadera instalación de prueba presupone la existencia de una central subordinada.

13. La cuestión de la eficacia de un código de programa de ejecución todavía no se ha examinado lo suficiente en las 
especificaciones y la realización de lenguajes de tipo Algol.

14. La mayoría de los computadores de conmutación serían incapaces de convertir económicamente a un código de 
ejecución los programas originales de tipo Algol.

15. No existe suficiente personal competente de programación para hacer frente a la demanda de los constructores y 
de las Administraciones. Es necesario encontrar otros medios, principalmente lenguajes de programación perfeccionados 
que aumenten la eficacia de los programadores.

16. Para las Administraciones que no deseen introducir modificaciones en los programas, convendría prever los 
medios necesarios para introducir cambios en las tablas de traducción, en las asignaciones de los planes de numeración y 
en los parámetros cuantitativos preestablecidos de los programas (parámetros relativos a extensiones de importancia 
secundaria).

17. Para poder evaluar los tipos de centrales rentables, las Administraciones tendrán que tener en cuenta la 
estructura de los aparatos y los detalles de programación en el lenguaje ensamblador. Estos aspectos no son fáciles de 
expresar en un lenguaje de programación perfeccionado.

E. Influencia del lenguaje en la concepción de las máquinas
18. Es indudable que, para los sistemas futuros, sería arriesgado definir demasiado pronto un lenguaje de progra

mación común. Todo punto débil que tuviera ese lenguaje se trasladaría automáticamente a la máquina.

19. Las ineficacias inherentes a la preparación de programas que utilicen un lenguaje común se podrían reducir al 
mínimo en lo futuro si las mejoras, como por ejemplo la rapidez de tratamiento, no sólo se aplicasen al control de las 
centrales de gran capacidad, sino que tendiesen también a absorber esas ineficacias.

20. Los computadores de conmutación concebidos de acuerdo con las especificaciones de un lenguaje común de pro
gramación presentarán grandes ventajas con relación a aquellos para los que la capacidad de comprensión lenguaje deba 
adaptarse posteriormente.

21. Varias contribuciones preconizan efectuar estudios sobre los métodos de especificación de:

— la lógica de los programas principalmente, y en segundo lugar
— las características y la capacidad de las centrales.

22. Conviene hacer una clara distinción entre el estudio de un lenguaje para la especificación de las necesidades de 
las centrales telefónicas, y el de un lenguaje para la especificación de procesos lógicos utilizados en las centrales.
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A NEXO 2
(Común a las Cuestiones 7/X I, 8/X I y 9/XI)

Lenguajes perfeccionados (en función de los problemas)
destinados a centrales telefónicas de SPC

1. Al estudiar lenguajes de programación perfeccionados para centrales SPC puede ser más conveniente 
enfocar el problema fijando, como objetivo, la obtención de un conjunto único de lenguaje de programación, tal 
vez con cierto número de subconjuntos. Este objetivo puede ser más fácil de alcanzar en ciertas aplicaciones, 
por diversas razones que incluyen el grado de independencia de la implantación de las unidades del equipo.

Los programas de más fácil realización son:
1.1 Programas para el tratamiento de las llamadas.
1.2 Programas para pruebas internas automáticas y mantenimiento para las funciones telefónicas única

mente.
1.3 Medios auxiliares para aplicar el lenguaje hombre—máquina (no el lenguaje hombre—máquina 

propiamente dicho).
Los programas de más difícil realización son:

1.4 Programas de distribución de funciones (incluidos los programas relativos al sistema de explotación
y los sistemas relativos a diagnosis y corrección de fallas).

1.5 Programas de apoyo “ en línea” .
1.6 Programas de apoyo “ fuera de línea” . N
1.7 Programas para pruebas de aceptación.
1.8 Programas para pruebas internas automáticas y de mantenimiento para funciones distintas de la

telefonía.
2. Se prevé la posibilidad de utilizar subconjuntos del lenguaje para diferentes aplicaciones, pero los con

ceptos comunes a varias aplicaciones sólo se definirían una vez.

3. Debe reconocerse la necesidad de que una parte del ienguaje describa el medio (por ejemplo, número 
de abonados, número de interfaces, tipos de señalización)
4. Posible programa de estudios para 1973—1976

Los temas se enumeran a continuación según un orden que acaso sea útil seguir:

4.1 Recoger información sobre los conceptos que debe incluirse en el lenguaje (como, por ejemplo, una 
lista de mecanismos de tratamiento, de conversión de datos y de funciones lógicas de enunciados con
dicionales).

4.2 Recoger información sobre las características que el lenguaje ha de tener (como, por ejemplo, 
posibilidades de extensión, elaboración de un código que pueda transferirse, idoneidad de compilación, posibili
dad de incluir código de máquina o ensamblar bloques de código).

4.3 Reunir opiniones sobre los valores relativos de los distintos conceptos y características.

4.4 Crear un grupo reducido de especialistas. Entre ellos debe haber expertos en compiladores y lengua
jes de computador. Deberán analizar estos conceptos, características y valores y hacer la selección definitiva de 
los mismos.

4.5 Definir en esta selección la sintaxis y la semántica del lenguaje.

4.6 Realizar, durante el periodo, la mayor cantidad de trabajo posible con el lenguaje a fin de mostrar su 
idoneidad para redactar y compilar programas.

4.7 Conviene imponerse el objetivo de redactar un informe sobre el lenguaje que pueda constituir la base 
de una recomendación del C.C.I.T.T. para presentarla a la Asamblea Plenaria de 1976.

A NEXO 3
(Común a las Cuestiones 7/X I, 8/X I y 9/X I)

Métodos normalizados para las especificaciones funcionales 
de las centrales telefónicas de SPC

1. Objetivo

Al estudiar métodos normalizados para las especificaciones funcionales de centrales SPC, el objetivo debe 
ser determinar si existe una base adecuada para la elaboración de un método normalizado que permita especifi
car adecuadamente, no sólo los requisitos funcionales de una central individual sino también todos los aspectos 
funcionales de una red telefónica, y que sea lo suficientemente flexible para poder aplicarse también a nuevos 
desarrollos.
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2. Consecución del objetivo

Las medidas necesarias para alcanzar plenamente este objetivo son:

2.1 Definición de los requisitos funcionales1;

2.2 Recopilación de datos;

2.3 Análisis de los datos;

2.4 Establecimiento de criterios para evaluar los métodos de especificación;

2.5 Examen de los métodos de especificación propuestos;

2.6 Selección de centrales de simulación;

2.7 Verificación del método propuesto;

2.8 Informar sobre los estudios.

3. Criterios para evaluar métodos de especificación para centrales telefónicas SPC

3.1 ¿Evita el método de especificación inconvenientes en el método de realización de la especificación?

3.2 ¿Puede el método de especificación expresar toda clase de requisitos funcionales necesarios para 
especificar sistemas o subsistemas de centrales telefónicas SPC?

3.3 ¿ Puede demostrarse fácilmente la coherencia de la especificación resultante?

3.4 ¿Pueden expresarse y comprobarse fácilmente las exigencias de secuencia y de temporización?

3.5 ¿Se desprenden fácilmente de la especificación los procedimientos lógicos para aplicarla?

3.6 ¿Puede utilizarse el mismo método para describir la aplicación de la especificación de form a tal que 
pueda asegurarse la correlación con dicha especificación?

3.7 Si se emplea este método para describir una aplicación de la especificación, ¿hasta qué punto la des
cripción permite procedimientos automáticos para comprobar su carácter lógico?

3.8 Si se emplea este método para describir una aplicación de la especificación, ¿hasta qué punto per
mite comprobar el funcionamiento por simulación o por otros procedimientos automáticos?

3.9 ¿Es aplicable el método a la especificación de otros sistemas o subsistemas de telecomunicación?

ANEXO 4

(Común a las Cuestiones 7/XI, 8/X I y 9/X I)

Resumen de las respuestas a un cuestionario enviado en 1970 
sobre centrales telefónicas de SPC

El cuestionario comprendía cuatro preguntas. Las preguntas 1 y 2 se referían a la política general de los 
organismos de explotación en materia de introducción de centrales de SPC en su red y de gestión de sus progra
mas. Las preguntas 3 y 4 tenían por objeto determinar en qué aspectos podían las Recomendaciones del
C.C.I.T.T. interesar a sus miembros.

Pregunta 1

En esta pregunta se pedía a los organismos de explotación que comunicasen sus planes para la intro
ducción eventual de centrales de SPC en sus redes telefónicas u otras.

a) De los once organismos de explotación que han contestado, diez están decididos a instalar, en un 
futuro más o menos próximo, conmutadores telefónicos automáticos de SPC, tanto en centrales urbanas, como 
interurbanas, e incluso internacionales. La introducción en pequeña escala de tales sistemas se ha iniciado ya en 
Bélgica, Francia, Japón, Países Bajos y Suecia.

Parece, sin embargo, que sólo hacia 1975 —fecha citada en cinco respuestas— se iniciará en general el uso 
en gran escala de la conmutación por programa almacenado. En las ocho Administraciones que dan previsio
n es2 para 1980, la situación en esa época sería la siguiente:
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A dm inistración C entros urbanos C entros interurbanos

Bélgica 80 centrales 
(600 000 líneas)

12 centrales

Francia 40  a 50%  de lo s pedidos  
(E l)

Países Bajos 180 centrales 
(P R X  205)

1 central A K E  y 
algunas centrales P D X

A lem ania  
(R épublica Federal de)

2 m illones de líneas 
(EW S1)

8 centrales (EW S1)

R eino U nido 100 centrales (T X E  4) 5 centrales (T X E  4)

Suecia 25 centrales 3 centrales

A ustralia 30 centrales 17 centrales

India 2 centrales 1 central

b) En la mayoría de los casos, los organismos de explotación proyectan instalar sistemas SPC para fines 
distintos de la conmutación telefónica, a menudo en centros de proceso de datos, y en ocasiones en centros de 
gestión y de mantenimiento de la red telefónica.

c) Dos Administraciones hacen referencia, una explícitamente y la otra implícitamente, a la utilización de 
un sistema único de conmutación para cubrir las necesidades de diversas categorías de centrales automáticas 
(centros urbanos, interurbanos ...).

O tras prevén explícitamente la coexistencia de varios sistemas diferentes en sus redes.

Pregunta 2

Esta pregunta se refería a la competencia que en materia de programación debía tener un organismo de 
explotación de centrales SPC.

a) Todas las respuestas coinciden en que es indispensable para un organismo de explotación disponer de 
servicios competentes en todos los aspectos de la programación citados en el cuestionario, para asumir la res
ponsabilidad de la gestión y del mantenimiento de los programas y medios auxiliares de los sistemas SPC. No 
obstante, en nueve respuestas, incluida la del organismo industrial, se indica que para ser eficaces, estos ser
vicios deberán colaborar con el constructor. En algunas respuestas se prevé incluso la posibilidad de que los 
organismos de explotación dispongan de personal capaz de preparar programas. Por otra parte, en una 
respuesta se subraya que, para la gestión de los programas y medios auxiliares no basta disponer de personal, 
sino que son también necesarios medios materiales, como un centro de cálculo, centrales subordinadas, etc.

b) La organización proyectada en general para estos servicios de programación comprende dos niveles. 
El primero está constituido por el personal de explotación de las céntrales, que debe estar capacitado para la 
lectura de los programas y el diálogo con los computadores a fin de que pueda ejecutar fácilmente las operacio
nes normales. El segundo está constituido por un equipo central de especialistas, competente al menos en todos 
los aspectos citados en el cuestionario, encargado de especificar programas, de evaluar y aprobar los nuevos 
sistemas, introducir nuevos medios de explotación o nuevos equipos periféricos, y de modificar los programas. 
Una Administración considera incluso que este servicio central debe tener a su cargo la gestión de la biblioteca 
de los programas y la preparación del program a de conjunto de cada nueva central, de acuerdo con sus pará
metros.
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c) Ciertos organismos de explotación tienen el propósito de introducir un tercer nivel intermedio, cons
tituido por centros de explotación y de mantenimiento comunes a todas las centrales automáticas de una misma 
zona.

d) Una respuesta evoca el problema del suministro separado del equipo (computador) y de los progra
mas y demás medios auxiliares de las centrales de SPC. En esta hipótesis, el equipo (computador) se compraría 
al constructor de material telefónico, y los programas se subcontratarían con firmas especializadas.

Pregunta 3

Se preguntaba aquí en qué campos presentarían mayor interés Recomendaciones del C.C.I.T.T. sobre los 
sistemas SPC.

a) En su gran mayoría, en las respuestas se han distinguido las normalizaciones relativas a los modos de 
presentación de las especificaciones de las funciones tanto del equipo como de los programas y demás medios 
auxiliares de las relativas a las características lógicas de estas funciones.

b) La mayoría de las respuestas hacen hincapié en el interés de los organismos de explotación de que se 
normalizaran los modos de presentación y especificación para todas las funciones realizadas por los sistemas 
SPC citadas en el cuestionario. De manera muy general, parecen deseables Recomendaciones del C.C.I.T.T. 
sobre terminología, símbolos, organigramas, lenguajes y documentación.

c) En cambio, la situación es mucho menos clara cuando se trata de las características funcionales de los 
sistemas. Algunas Administraciones rechazan toda normalización a este respecto, temiendo que entorpezca el 
desarrollo de las técnicas. O tras desean recomendaciones en materia de tramitación de llamadas; y otras aun en 
materia de programas de apoyo y de procedimientos para las pruebas de aceptación.

Pregunta 4

Se preguntaba a cada organismo si la definición de un lenguaje de programación perfeccionado (en 
función de los problemas) para los sistemas SPC era un objetivo válido, y si estaba dispuesto a participar en la 
elaboración de tal lenguaje, bajo los auspicios del C.C.I.T.T.

De los doce organismos que han contestado:

a) Ocho consideran que conviene actualmente normalizar tal lenguaje de programación. Los restantes 
estiman que, por el momento, hay que limitarse a estudiar si es factible tal lenguaje, bien por considerarse peli
grosa toda normalización en esta materia, o bien por entender que el objetivo es demasiado difícil de alcanzar

b) Nueve están dispuestos a participar desde ahora en la medida de sus medios en los trabajos, bajo la 
égida del C.C.I.T.T.

Conclusión
Las respuestas recibidas al cuestionario unido a la carta circular N.° 95 muestran claramente la intención 

casi general de los organismos de explotación de introducir en sus redes, en un plazo corto o medio, centrales 
SPC. Muestran también que estos organismos son conscientes de los nuevos problemas que va a plantear la 
gestión de los programas de dichas centrales, y están decididos a crear los equipos de especialistas necesarios 
para resolverlos.

Para facilitar el trabajo de esos especialistas, estos mismos organismos acogerían favorablemente Reco
mendaciones del C.C.I.T.T. sobre presentación, modos de especificación y documentación de las funciones, 
tanto en los equipos como en los programas, realizadas en las centrales SPC. En especial, están dispuestos en 
su mayoría a participar en el estudio, dentro del C.C.I.T.T., de un lenguaje perfeccionado de programación.

A N EX O  5

(Común a las Cuestiones 7/X I, 8/X I y 9/X I)

Resumen de las respuestas a un cuestionario enviado en 1971 
sobre lenguajes de programación perfeccionados 

para centrales telefónicas de SPC

El cuestionario contenía seis preguntas, numeradas de 2 a 7. Las números 2, 3 y 4 se referían a la justifi
cación de un lenguaje de programación perfeccionado; la número 5, a la especificación y campo de aplicación,

1 En un caso se ha manifestado preferencia por un lenguaje ensamblador a fin de no reducir la capacidad de los sistemas para tra
mitar comunicaciones en tiempo real.
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y la número 6, a las organizaciones con las que seria útil establecer contacto. La número 7 se referia a la orga
nización de un simposio sobre lenguajes de programación en telecomunicaciones.

Pregunta 2
El objeto de esta pregunta es saber cuál sería la utilidad de un lenguaje de programación perfeccionado en 

la comparación de diferentes sistemas y en qué medida estaría justificado, sobre esta base únicamente, el desa
rrollo de un lenguaje de programación perfeccionado.

Cinco organizaciones han respondido favorablemente, estimando que seria útil un lenguaje de progra
mación perfeccionado en la comparación de sistemas. De estas cinco organizaciones, dos estiman también que 
tal aplicación basta para justificar el desarrollo de tal lenguaje, mientras que las restantes consideran que no es 
suficiente justificación.

De las dos respuestas desfavorables, en una se prefiere especificar una instalación para la comparación de 
sistemas, y en la otra se da preferencia a un lenguaje más perfeccionado que el Algol, es decir, que sea especí
fico en función de los problemas.

Pregunta 3
El objeto de esta pregunta es saber cuál seria la utilidad de un lenguaje de programación perfeccionado en 

otras aplicaciones.
En todas las respuestas se conviene en que estaría justificado un lenguaje de programación perfeccionado 

por motivos de mantenimiento, formación del personal, administración y modificación de los programas. En 
una respuesta se estima que dicho lenguaje no seria útil para la transferencia de información, mientras que en 
otras dos se considera que la transferencia de información es la principal justificación de ese lenguaje. También 
se ha mencionado la precisión y legibilidad de la descripción de la lógica del programa.

Pregunta 4
El objeto de esta pregunta es conocer la justificación de un lenguaje de programación perfeccionado 

teniendo en cuenta todas las aplicaciones.
En la mayoría de las respuestas se une esta pregunta a las números 2 y 3, pero en algunas se cita, como 

justificación adicional, la disminución del costo de los programas, la facilidad de transferencia de información 
entre los usuarios y la facilidad de mantenimiento y ampliación de dichos programas. El conjunto de todas las 
respuestas indica que estaría justificado el desarrollo de un lenguaje de programación perfeccionado. No obs
tante, la organización que no se ha referido específicamente a las preguntas considera que no están dem ostra
das las ventajas de dicho lenguaje.

Pregunta 5
En la cuestión 5 se preguntaba si el lenguaje de programación perfeccionado sería preferible únicamente 

para el tratamiento de la comunicación, los programas de pruebas y de mantenimiento de funciones telefónicas 
y los programas de máquina o si sería preferible para toda la gama de programas, incluidos los de apoyo “ en 
línea” y “ fuera de línea”, la prueba de aceptación y los programas de pruebas y de mantenimiento de funciones 
no telefónicas.

En una respuesta se estima que debería limitarse la aplicación de un lenguaje perfeccionado a los progra
mas de control del equipo.

En tres respuestas se indicó que el lenguaje perfeccionado podría aplicarse a toda la gama de programas 
precedentemente indicada, mientras que en una quinta respuesta se indicó que el lenguaje perfeccionado se apli
caría a todos los programas excepto los de pruebas de mantenimiento de funciones telefónicas y no telefónicas. 
En una. sexta respuesta se indicó que convendría aplicar el lenguaje perfeccionado a todos los programas 
excepto los de pruebas no telefónicas, y no necesariamente a los programas de soporte “ fuera de línea” .

La pregunta 5 tenía por objeto determinar los niveles de entrada y salida que debe tener un lenguaje de 
programación perfeccionado. Se sugirieron cinco niveles: máquina; ensamblador; macroensamblador; lenguaje 
perfeccionado independiente de la máquina y lenguaje perfeccionado independiente de la máquina y lenguaje 
perfeccionado específico en función de los problemas.

Dos respuestas cubrieron el nivel de lenguaje de salida, mencionando el nivel de ensamblador (y el nivel de 
macroensamblador para los macros uno por uno).

Con relación al nivel de lenguaje de entrada, dos respuestas fueron partidarias de un nivel de lenguaje 
específico en función del problema para los programas relativos al tratamiento de la comunicación, con otros 
programas escritos en lenguaje ensamblador o macroensamblador. En una de estas respuestas se propugnó, 
también para los programas de pruebas y de mantenimiento (telefónicos), el uso de un nivel de lenguaje especi
fico en función del problemas. En otra respuesta se propugnó únicamente el empleo de un lenguaje ensambla
dor o macroensamblador.

En cuatro respuestas se señala preferencia por el empleo de un lenguaje perfeccionado, sin excluir uno 
específico en función del problema, para todos los programas. No obstante, en estas respuestas existen discre
pancias en lo que concierne a la cuestión de si el lenguaje de programación perfeccionado debe o no ser inde
pendiente de la estructura del computador.

La pregunta 5 se refiere a los criterios que deben aplicarse para probar la validez de los lenguajes de pro
gramación perfeccionados. El criterio que más se ha citado es el de la eficacia. También se han citado la facili
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dad de compresión y de utilización, su valor para la legibilidad de la documentación, su capacidad de 
ampliación y de adaptación para la compilación, la independencia de la estructura del com putador, el costo, la 
posibilidad de facilidades para descripciones de estructuras complejas de datos y el interfuncionamiento con un 
lenguaje ensamblador. En una respuesta se hizo especial hincapié en el costo.

Pregunta 6

Se ha sugerido la siguiente organización internacional con la que se podría establecer contactos:
Federación Internacional de Empresas de Tratamiento de la Información (I.F.I.P.S.).
También se han sugerido las siguientes organizaciones nacionales, con el mismo fin:
Institute of Electronic and Electrical Engineers (I.E.E.E.);
Association for Computing Machinery (A.C.M.)
Communications Industries Association of.Japan;
Institute of Electronics and Communication Engineers of Japan.
En una de las respuestas se estima que sería más apropiado que fuese la Organización Internacional de 

normalización (I.S.O.), y no el C.C.I.T.T., quien se ocupase de controlar el desarrollo de un lenguaje de progra
mación perfeccionado.

Pregunta 7

Esta cuestión trataba de la organización de un Simposio sobre lenguajes de programación para telecomu
nicaciones, que fue organizado por la Universidad de Essex, Colchester, Inglaterra, en abril de 1973.

Conclusiones

Sobre la base de las respuestas recibidas, puede decirse que se considera justificado el desarrollo de un 
lenguaje de programación perfeccionado, aunque no con la finalidad exclusiva de efectuar comparaciones entre 
sistemas de preferencia al nivel Algol, sin excluir la extensión al nivel de lenguaje específico en función del 
problema. En algunas respuestas se prefiere este último lenguaje con interfuncionamiento al nivel m acroen
samblador. Estas dos soluciones preferidas para el lenguaje perfeccionado no son incompatibles.

ANEXO 6

(Común a las Cuestiones 7/XI, 8/XI y 9/XI)

Resumen de las respuestas a un cuestionario enviado en 1971 sobre métodos normalizados para la
especificación funcional de centrales telefónicas controladas por programa almacenado

El cuestionario contenía cinco preguntas. Las preguntas 1 y 2 se referían a la labor realizada y a los proyectos futuros
de cada organización en lo que se refiere al método sistemático de especificación funcional de las centrales telefónicas
controladas por programa almacenado. Las preguntas 3 y 4 tenían como objetivo determinar el tipo de sistema normali
zado preferido por cada organización, en tanto que la pregunta 5 tendía a determinar el grado en que cada organización 
consideraba deseable la normalización del sistema de especificación.

Pregunta 1

Se solicitó de las diversas organizaciones que proporcionaran información acerca del desarrollo logrado respecto de 
un método sistemático uniforme para definir las necesidades funcionales de las centrales telefónicas controladas por pro
grama almacenado, asi como sus intenciones, caso de haberlas, con respecto a la introducción de tal método.

De las nueve organizaciones que respondieron, siete indicaron que estaban estudiando algún tipo de método sistemá
tico uniforme de especificación funcional, al menos por lo que respecta a determinadas zonas.

Las otras dos organizaciones estimaron que, a estos efectos, era adecuada una especificación descriptiva y que ésta, 
junto con la terminología propia del control por programa almacenado, continuaría siendo adecuada en el futuro. Por ello, 
estas organizaciones no han pretendido desarrollar un tipo diferente de lenguaje de especificación.

Pregunta 2

Se pidió a las diversas organizaciones que suministraran información acerca de la labor que realizaban en cuanto a 
un método sistemático uniforme para definir los procedimientos lógicos internos de las centrales telefónicas controladas 
por programa almacenado.
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Las respuestas a esta pregunta fueron unánimes en el sentido de que venían desarrollando, y así continuarían 
haciéndolo, un método sistemático uniforme para definir los procedimientos lógicos internos de las centrales telefónicas 
controladas por programa almacenado.

Pregunta 3

Se solicitó de las diversas organizaciones que eligieran el tipo de enunciado o descripción preferidos en relación con 
las preguntas 1 y 2.

En el cuadro que se inserta más adelante figuran las respuestas dadas por las organizaciones a estas dos preguntas. 
Además de los datos que figuran en el cuadro, algunas organizaciones comunicaron ejemplos de técnicas adicionales que 
estimaron ser de utilidad. N. V. Philips indicó que serían útiles los “ Cuadros de comprobación de racionalidad” en la 
forma en que se utiliza en las especificaciones del sistema N.° 6 del C.C.I.T.T., en el caso de que se pretendan normalizar 
en un sistema común las preguntas 1 y 2.

La Post Office del Reino Unido sugirió que en el procedimiento de análisis podría utilizarse un diagrama de estado de 
canal.

A juicio de la Administración de Australia, convendría disponer de un método sistemático para la especificación de 
los procesos de lógica interna, pero el problema estriba fundamentalmente en una presentación coherente y, en gran 
medida, en la elaboración de los símbolos.

Del cuadro se desprende que, aunque pueden utilizarse distintos métodos, sin duda la forma más corriente de especifi
cación seria una combinación de estos métodos, si bien los elementos constitutivos de esa combinación no se precisan en 
las respuestas recibidas.

Organización
Pregunta 1 

(Especificación 
funcional)

Pregunta 2 
(Lógica interna)

BHG Hungría a, b, d a, b, d

Alemania 
(Deutsche Bundespost) a a, b

Nippon Telegraph 
& Telephone a, b, c b, c, d

N. V. Philips b, d y lenguaje 
perfeccionado

b, d y lenguaje 
perfeccionado

L. M. Ericsson a, b, c, d, e b, lenguaje 
perfeccionado

India a a, b

Reino Unido a, b, c, d, e a, b, c, d, e 1 a)i Descripción
b) Organigramas
c) Diagramas de estado lógico
d) Tablas de decisión
e) Otros tipos de diagramasAustralia a, b, c véase el texto a
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Pregunta 4

Se pidió a las diversas organizaciones que facilitaran una lista de los tipos de necesidades funcionales que considera
ban necesarias para una especificación completa, o enviaran ejemplos de series de especificaciones funcionales en utili
zación.

Cinco organizaciones han. adjuntado una lista de las necesidades funcionales. BHG de Hungría manifestó que hasta 
el momento no se había establecido la lista completa de las necesidades y, por su parte, la República Federal de Alemania 
prefiere la utilización de la terminología ordinaria no abreviada con el fin de determinar las posibilidades operacionales. 
Una organización incluyó ejemplos de especificaciones funcionales en uso.

Pregunta 5

Se preguntó a las diversas organizaciones si consideraban que era necesario establecer un método con el fin de lograr 
los objetivos previstos en las preguntas 1 y 2.

Dos organizaciones estimaron que sería conveniente establecer un mismo método para cada una de estas finalidades, 
métodos que se diferenciarían sólo en los comentarios descriptivos.

Dos organizaciones consideraron que seria preciso normalizar un número limitado de métodos y que deberían utili
zarse combinaciones de los métodos normalizados en los casos apropiados.

Una organización propuso la normalización inicial sólo sobre la descripción de las necesidades funcionales; por su 
parte, dos opinaron que la normalización no era esencial.

Otra organización estimó que no era conveniente introducir la normalización para ambos fines en base a un método 
común.

Conclusión

De las respuestas al cuestionario se desprende que las nueve organizaciones tienen la intención de introducir un 
método sistemático para la especificación de la lógica del programa. La mayoría de las organizaciones estimaron que 
conviene establecer un método uniforme de especificación funcional. No obstante, es amplia la gama de opiniones tanto 
acerca de los métodos que deben utilizarse para lograr el objetivo de la normalización, como en lo que se refiere al grado 
de normalización que sería conveniente establecer.

Cuestión 10/XI — Interfuncionamiento de los sistemas de señalización
(Continuación de la Cuestión 10/XI estudiada en 1968-1972)

Considerando:

1. Que el interfuncionamiento de los sistemas de señalización N.° 4, N.° 5 y N.° 5 bis ha sido objeto de especifi
caciones;

2. Que los métodos de interfuncionamiento del sistema de señalización N.° 6 y de los sistemas de señalización N.° 4 
y N.° 5 han sido objeto de especificaciones;

3. Que el Libro Verde no contiene especificación alguna respecto del interfuncionamiento del sistema de señali
zación R1 y de otros sistemas de señalización del C.C.I.T.T.;

4. Que la introducción de sistemas numéricos (por ejemplo, los sistemas MIC) puede dar lugar a nuevos problemas 
de interfuncionamiento;

5. Que pueden ser necesarias nuevas recomendaciones sobre el interfuncionamiento de los sistemas de señalización 
del C.C.I.T.T. con nuevos tipos de sistemas de señalización utilizados en circuitos radioeléctricos para dotar a los barcos y 
aeronaves de un servicio automático;

¿Qué nuevas recomendaciones y qué ampliaciones de las recomendaciones existentes seria conveniente considerar?

ANEXO 1 

(a la Cuestión 10/XI)

Estado de los estudios sobre interfuncionamiento 
de sistemas de señalización a finales de 1972

1. En algunos casos, el estudio de especificaciones de interfuncionamiento ha implicado un examen detallado de las 
especificaciones de los sistemas de señalización. De este examen se ha derivado la conveniencia, y en algunos casos la 
necesidad, de proponer la actualización de las especificaciones. El estudio de la Cuestión 10/XI se llevó a cabo en lo que

TOM O VI — Anexos a las Cuestiones 7/X I, 8/X I y 9 /X I; Cuestión 10/XI
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respecta a los sistemas de señalización N.° 4, N.° 5, N.° 5 bis y R2. La actualización de las especificaciones del sistema 
N.° 6 se trató en la Cuestión 1/XI — Sistema de señalización N.° 6.

2. Interfuncionamiento entre el sistema R1 y  los sistemas N.° 4, N.° 5 y  N.° 5 bis
Hasta ahora no se ha solicitado el interfuncionamiento entre el sistema R1 y otros sistemas de señalización recomen

dados por el C.C.I.T.T.

3. Interfuncionamiento entre el sistema R2 y  los sistemas N.° 4, N.° 5 y  N.° 5 bis

En la parte XVII del presente tomo, figuran las especificaciones del interfuncionamiento entre el sistema R2 y los sis
temas N.° 4, N.° 5 y N.° 5 bis.

4. Actualización de la especificación de señalización del sistema R2

En la parte XVI del presente tomo figuran las enmiendas a la especificación de señalización para el sistema R2.

5. Actualización de las especificaciones de los sistemas de señalización N.° 4, N.° 5 y N.° 5 bis
Las especificaciones han sido actualizadas en lo que respecta a la señal de control de supresores de eco en el sistema

N.° 4 y las señales de dirección completa con tasación, y abonado transferido en el sistema N.° 5 bis.
La explotación automática mundial exige nuevos estudios sobre el interfuncionamiento del sistema N.° 4 con otros 

sistemas, por ejemplo, el sistema N.° 6.

6. Interfuncionamiento entre el sistema N.° 6 y  los sistemas N.° 4, N.° 5, N.° 5 bis y  R2

El estudió del interfuncionamiento entre el sistema N.° 6 y los sistemas N.° 4, N.° 5, N.° 5 bis y R2 ha seguido dos 
formas de presentación.

El interfuncionamiento entre el sistema N.° 6 y los sistemas N.° 4 y N.° 5 se ha especificado en el capítulo IV de la 
parte XIV del tomo VI.

El interfuncionamiento entre los sistemas N.° 6 y R2 se ha especificado en una parte especial de las especificaciones 
del sistema R2 y figura en las Recomendaciones Q.388 y Q.389.

7. Forma de presentación, ubicación y  requisitos técnicos de las especificaciones de interfuncionamiento.
La forma de presentación, la ubicación y los requisitos técnicos de las especificaciones de interfuncionamiento siguen 

en estudio. El creciente número de combinaciones posibles de interfuncionamiento entre sistemas de señalización puede 
constituir otra razón para seguir estudiando este problema. Igualmente, algunos sistemas de señalización del C.C.I.T.T. 
incluyen normas relativas al interfuncionamiento con redes nacionales, y de algunas de estas normas se desprende la con
veniencia de que los nuevos sistemas nacionales de señalización incluyan ciertos procedimientos de señalización, por 
ejemplo, intervalos de retraso en. las conexiones automáticas internacionales.

8. Títulos y  definiciones de las señales
Las especificaciones sobre los diversos sistemas de señalización del C.C.I.T.T. han venido elaborándose durante un 

largo periodo. Convendría revisarlas a fin de garantizar que los títulos y las definiciones de las señales en los diversos siste
mas de señalización son idénticos siempre que las mismas señales tienen idéntico sentido.

Cuestión 11/XI — Sistemas de señalización por satélite

Considerando:

1. Que pueden preverse varios métodos de explotación por satélite en el futuro;

2. Que los sistemas de satélites deben interfuncionar con el sector terrenal de la red internacional;

3. Que los sistemas de satélites pueden proporcionar nuevos medios destinados a satisfacer las necesidades de
señalización de la red internacional (Observación 1 );

4. Que el C.C.I.T.T. ha recomendado (Observación 2) características de un sistema (Observación J )  de satélites con
asignación a petición que garantizan la integración de dicho sistema en la red internacional;

¿Qué recomendaciones se precisan, en su caso, en materia de señalización y conmutación a fin de asegurar la inte
gración adecuada de los sistemas actuales y futuros de satélites en la red telefónica internacional?

TOM O VI -  Cuestiones 10/XI, 11/XI



C U E S T I O N E S  -  C.E. XIII 691

Observación 1. — Es posible que un sistema de satélites incluya circuitos de asignación previa y de asignación a 
petición; el sistema de señalización con asignación a petición puede utilizarse para transmitir información de señalización 
con destino tanto a circuitos con asignación previa como a circuitos de asignación a petición.

Cabe también tener en cuenta un tipo de explotación con difusión de señalización por canal común que dé servicio a
ciertos grupos reducidos de circuitos con asignación previa. Esta posibilidad de señalización ofrece interés para los países 
que, teniendo pequeños grupos de circuitos para relaciones diferentes, deseen introducir un sistema de señalización de utili
zación económica en los circuitos por satélite cuyas facilidades y posibilidades sean análogas a la de los sistemas de señali
zación más modernos.

Observación 2. — Véanse la Recomendación Q.48 y el suplemento 8 al presente tomo.

Observación 3. — Hasta ahora, el C.C.I.T.T. ha examinado sólo un sistema AP con control en la estación terrena y
no el CT. Véase el Anexo 2 al Suplemento N.° 8 del presente tomo.

TOM O VI — Cuestión 11/XI
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CUESTIONES DE EXPLOTACIÓN TELEFÓNICA AUTOMÁTICA CONFIADAS A LA COMISIÓN 
DE ESTUDIO XIII DURANTE EL PERIODO 1973-1976

N.° de la 
Cuestión Título Observaciones

1/XIII Organización general del mantenimiento Igual a la Cuestión 14/IV

2/XIII

3/XIII

4/XIII

Métodos de mantenimiento para el sistema de señali
zación N.° 6

Información de mantenimiento de la red

Criterios para la aplicación de medidas de gestión de 
la red

Igual a la Cuestión 2/XI. Debe estudiarse 
en colaboración con la Comisión de 
Estudio XI 

Continuación del estudio de la Cuestión 
4/XIII, efectuado en 1968-1972

5/XIII Procedimientos de medida y cómputo del tráfico

6/XIII Cálculo del número de circuitos de un grupo primario 
por el que se transmita con tráfico de desbordamiento

7/XIII Influencia de la no coincidencia de las horas cargadas 
en la planificación de la red

8/XIII Requisitos de un lenguaje de control para centrales 
internacionales controladas por programa almacenado

El estudio interesa a la Comisión XI con 
relación a su Cuestión 9/XI

9/XIII Pruebas prácticas de tratamiento centralizado de los 
resultados de observaciones de servicio

Continuación de la Cuestión 9/XIII estu
diada en 1968-1972.

10/XIII Llamadas repetidas

11/XIII Información sobre el encaminamiento del tráfico en la 
red internacional

Los resultados del estudio deben transmi
tirse a la Comisión XVI.

12/XIII Llamadas de prueba de tipo abonado a abonado como 
medio para obtener información sobre la calidad de 
servicio; características de los aparatos de respuesta.

Continuación de la Cuestión 18/XIII estu
diada en 1968-1972.

13/XIII Utilización de computadores para la planificación de las 
redes y la previsión de los medios para el despacho 
del tráfico

14/XIII Características de bloqueo interno en las centrales 
numéricas

TOM O VI — Lista de Cuestiones
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Cuestión 1/XIII — Organización general del mantenimiento

Considerando:

1. El rápido aumento de las comunicaciones telefónicas automáticas internacionales;

2. El aumento del número de centrales internacionales de acceso en los diferentes países;

3. La necesidad de llevar a cabo investigaciones para determinar las razones de la mediocre calidad de servicio;

4. Que una calidad de funcionamiento o un mantenimiento inadecuado del equipo internacional de transmisión, 
conmutación o señalización, puede dar lugar a considerables dificultades en el establecimiento de comunicaciones de 
extremo a extremo;

5. La dificultad de identificar el sector de la Administración alejada que puede cooperar en investigaciones de 
mantenimiento

6. La necesidad de asegurar el mantenimiento del sistema según procedimientos que reduzcan al minimo el tiempo 
de interrupción del servicio y permitan obtener el producto máximo de la explotación de las instalaciones,

¿Qué medidas deben adoptarse para mantener actualizada la organización general del mantenimiento y qué otros 
métodos, nuevos o revisados, de organización del mantenimiento deben recomendarse para mejorar el enlace y la 
cooperación entre el personal de los C.I.M.T., C.I.M.C. y C.C.S.I. de los distintos países?

Observación. — La Cuestión 14/IV es igual a la Cuestión 1/XIII

Cuestión 2/XIII — Métodos de mantenimiento para el sistema de señalización N.° 6

Considerando:
1. Que se han realizado pruebas del sistema de señalización N.° 6 durante el periodo de estudios 1968-1972;

2. Que este sistema emplea una técnica totalmente nueva y perfeccionada para la señalización entre centrales inter
nacionales;

3. Que, hasta la actualidad, se ha adquirido poca experiencia en lo que respecta al mantenimiento de los sistemas de 
señalización por canal común;

4. Que el fallo de un sistema de señalización por canal común afectaría a un número considerable de circuitos tele
fónicos;

¿Qué procedimientos y técnicas de explotación deberían recomendarse, además de los formulados en la Recomen
dación Q.295, para el mantenimiento del sistema de señalización N.° 6?

Observación 1. — La Comisión de estudio XI participará en el estudio de esta Cuestión (Cuestión 2/XI)

Cuestión 3/XIII — Información de mantenimiento de la red

(Continuación de la Cuestión 4/XIII, estudiada en 1968-1972

Considerando:

1. El rápido desarrollo del servicio automático internacional;

2. La implantación de nuevos tipos de equipos de señalización y conmutación en la red, por ejemplo, centrales elec
trónicas, sistemas de señalización por canal común y de satélites con asignación a petición;

3. Los nuevos métodos de control automático del equipo;

4. La necesidad de diagnosticar y reparar rápidamente las averías;

TOM O VI -  Cuestiones 1/X1II, 2 /X III, 3/X III
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a) ¿Qué información de mantenimiento de la red debe intercambiarse en el plano internacional?

b) ¿En qué punto (p.ej. C.I.M.C, C.C.S.I., etc.) debe disponerse de la información de mantenimiento de la red?

c) ¿Cómo debe utilizarse la información de mantenimiento de la red?

Observación. — La aparición de los sistemas de señalización por canal común ofrece una nueva posibilidad para la 
transferencia de la información de mantenimiento de la red, que viene a sumarse a los medios clásicos de que se dispone 
ya.

A N EX O  
(a la Cuestión 3/X III)

Respuesta de la Comisión de estudio XIII a la Cuestión 4/XIII estudiada en 1969-1972
(¿Qué información para el mantenimiento debe transmitirse mediante 

señales de mantenimiento de la red?)

La Comisión de estudio examinó esta Cuestión solamente desde el punto de vista del mantenimiento, 
advirtiendo, sin embargo, que algunos aspectos interesan también a la gestión de la red.

La Comisión ha reconocido la necesidad de establecer especificaciones relativas a los medios que per
mitirán a los organismos de mantenimiento competentes transmitirse la información. Ello no obstante, ha esti
mado que en la actualidad no procede establecer especificaciones detalladas. Mas el Grupo ha considerado que 
al establecer las especificaciones convendrá tener presentes los siguientes factores:

1. H abrá de acusarse recibo de la transmisión del primer mensaje, asi como del ulterior, que anule el 
primero.

2. El mensaje deberá contener una “dirección” y/o una “ indicación de clase” que el equipo receptor 
pueda interpretar para retransmitir la información al organismo de mantenimiento competente. En 
esta materia, no todas las Administraciones tendrán forzosamente las mismas necesidades.

3. El formato del mensaje habrá de permitir la transmisión de la cantidad de información que se estime 
necesaria.

Esta última consideración se funda en el hecho reconocido de que la longitud del mensaje podría depender 
de acuerdos bilaterales sobre la composición y la importancia de la información, así como sobre las disposicio
nes que podrían adoptarse al recibirse esta información.

Al estudiar las categorías de información que sería útil intercambiar con fines de mantenimiento, la 
Comisión de estudio ha tom ado en consideración uno de los factores más importantes: las medidas que tom ará 
el organismo de mantenimiento al recibir estas categorías de información. La Comisión de estudio ha llegado a 
la conclusión de que el intercambio de las categorías de información que se enumeran seguidamente podría 
favorecer el buen mantenimiento de la red telefónica internacional:

1. Indicación de que quedan fuera de servicio uno o varios circuitos, de los circuitos de que se trata y del 
tiempo que se prevé va a durar la interrupción. También convendría señalar la razón por la que se ha 
puesto el circuito fuera de servicio, cuando sea posible transm itir esta información suplementaria.

2. Indicación y calificación del fallo de la onda piloto de referencia de un grupo primario o de orden 
superior, sobre todo en quellos casos en que el sistema no cuente con mecanismo automático para la 
indicación de los fallos.

3. En lo relativo al porcentaje de los circuitos que se encuentran fuera de servicio en un haz de circuitos 
o en una arteria, indicación de que se ha excedido el valor fijado por acuerdo bilateral; esta indicación 
debe completarse con informaciones sobre los circuitos fuera de servicio. Esta disposicioón se ha ju z 
gado adecuada, porque el destino correspondiente puede no ser aquél a que se ha encaminado la infor
mación sobre los diversos circuitos.

La Comisión de estudio XIII considera insuficiente esta respuesta para dar por terminado el estudio de la 
Cuestión y, por tanto, introduce la presente Cuestión 3/X III.

TOM O VI -  Cuestión 3/X III
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Cuestión 4/XIII — Criterios para ia aplicación de medidas de gestión de la red

Los criterios para la aplicación de medidas de gestión de la red que se describen en la Recomendación 
Q.55(E.410), están basados en una experiencia limitada de gestión de la red y en un número mínimo de contri
buciones.

Considerando:

1. Que para prevenir la extensión de la congestión y facilitar la aplicación de medidas eficaces de gestión 
de la red, es necesario reconocer rápida y fácilmente las variaciones del tráfico;

2. Que para medir dichas variaciones se utilizan en la actualidad distintos parám etros;

3. Que en la red internacional se usan diversos sistemas para obtener datos de tráfico;

4. Que si bien es cierto que hoy en día el encaminamiento autom ático alternativo es de aplicación limi
tada en la red internacional, se necesita mayor experiencia en la gestión de la red para formular las adecuadas 
recomendaciones;

5. Que la determinación de parám etros normalizados para evaluar las variaciones del tráfico y para apli
car medidas de gestión de la red.es todavía un objetivo a largo plazo, y que ha de transcurrir cierto tiempo antes 
de que se pueda adoptar universalmente tal normalización.

¿Qué criterios y procedimientos de evaluación adicionales cabe prever para determinar la aplicación de 
medidas de gestión de la red y para acelerar y ampliar la participación en la introducción práctica de la gestión 
de la red internacional?

En consecuencia, se ruega a todas las Administraciones que presenten contribuciones con la descripción 
de sus métodos y experiencia en la gestión de la red, prestando particular atención a las mediciones o criterios 
por ellas aplicados. Las opiniones de las Administraciones sobre la eficacia de tales criterios y métodos, junto 
con sugerencias acerca de la forma de complementarlos o mejorarlos, serían también inapreciables para res
ponder a la Cuestión.

Se ruega asimismo a las Administraciones que participen en experimentos comunes de gestión de la red y 
que comuniquen los resultados, con el fin de poder progresar en el establecimiento efectivo de la gestión de la 
red internacional.

Cuestión 5/XIII — Procedimientos de medida y cómputo del tráfico

El procedimiento de medida y los valores de tráfico actualmente recomendados figuran en la Recom en
dación Q.80 (E.500).

Por otro lado, la definición de las características nominales de la intensidad de tráfico está basada ahora 
en el concepto de la hora cargada media y relacionada únicamente con el volumen del tráfico cursado.

Considerando:

1. Que uno de los objetivos de las mediciones de tráfico es evaluar los grados de servicio en las conexio
nes automáticas internacionales;

2. Que otro objetivo de las mediciones de tráfico es evaluar la demanda real de los abonados y los distin
tos tráficos ofrecidos;

3. Que los actuales parám etros de la medición de la intensidad de tráfico son más apropiados para las 
corrientes individuales de tráfico y sólo están basados en la hora cargada media;

4. Que los actuales parámetros de la medición de la intensidad de tráfico no reflejan con exactitud la 
demanda real de tráfico;

5. Que podrían encontrarse nuevos parám etros (p. ej., expresivos de los conceptos de coeficiente de efi
cacia y de tránsito total ofrecido) más adecuados para el diseño de las redes internacionales, incluidos los dispo
sitivos de control común en las centrales de tránsito;

6. Que por producirse las crestas de tráfico en momentos diferentes de los distintos países a causa de las 
diferencias horarias, se necesitan valores de tráfico en más horas del día, siendo necesario, en principio, un per
fil para las 24 horas del día;

TOMO VI -  Cuestiones 4 /X III, 5/X III
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7. Que es posible que los criterios nuevos o perfeccionados de grado de servicios requieran valores de 
tráfico que reflejen en una forma más completa las variaciones de éste (crestas);

8. Que los métodos para medir y expresar las intensidades de tráfico deben ajustarse a un método seguro 
de cálculo y han de ser de fácil uso y comprensión;, en otros términos, que deben tenerse en cuenta tanto los 
aspectos teóricos como las aplicaciones prácticas, con sus imperativos conexos en cuanto a la combinación de 
diferentes corrientes de tráfico;

9. Que es probable que se generalice cada vez más el empleo de com putadores para el proceso de los 
datos relativos al tráfico.

¿Qué procedimientos nuevos o revisados habría que recomendar para la medición y el cómputo de los 
datos de tráfico a fin de disponer de los datos básicos necesarios para la planificación, diseño y gestión de la red 
internacional, incluidas las centrales de tránsito?

Cuestión 6/XIII — Cálculo del número de circuitos de un grupo primario por el que se transmita tráfico 
de desbordamiento

Los procedimientos de cálculo aconsejados actualmente figuran en la Recomendación Q.88 (E.521). 

Considerando:

1. Que las mediciones realizadas en rutas de última elección de las redes nacionales han dem ostrado que 
los dos métodos recomendados y descritos en el Anexo a la actual Recomendación tienden a subestimar el 
número de circuitos requeridos;

2. Que tales métodos no tienen en cuenta las variaciones del tráfico ofrecido a las vías principales que no 
sean meramente fortuitas;

3. Que las mediciones han dem ostrado que se producen variaciones diarias muy superiores a las fortui
tas;

4. Que cabe esperar que las variaciones diarias sean bastante importantes en la red internacional; 
¿Qué modificaciones deben introducirse en la Recomendación Q.88 (E.521) para garantizar que las pro

babilidades medias de pérdida de las rutas de última elección se ajustan a los valores recomendados?

B I B L I O G R A F Í A

1. B E L L  N O R T H E R N  R E S E A R C H .  — “ Aplicación de la técnica de enlaces equivalentes a la utilización de 
encaminamientos por vías secundarias".
Documento temporal N.° 9 de la reunión de la Comisión de estudio XIII en noviembre de 1972, publicado 
ulteriormente como Contribución COM  X III N.° 3 del periodo 1972-1976.
2.  W I L K I N S O N ,  R. l .  —  “ Some Comparison of Load and Loss D ata with Current TrafTic T heory", BSTJ, 
Vol. 50, N.° 8, octubre de 1971, pág. 2807.

3. w i l k i n s o n .  R.l. — “ Nonrandom Trafile Curves and Tables Engineering and Administration Purposes", 
Bell Telephone Laboratories, 1970.

Cuestión 7/XIII — Influencia de la no coincidencia de las horas cargadas en la planificación de la red

Considerando:

1. Que en las grandes redes nacionales e internacionales las horas cargadas difieren en diversas partes de 
la red;

2. La posibilidad de planificar una red telefónica que saque partido de las distintas cargas en diferentes 
partes de la red en diversas horas del día;

¿Qué prácticas deben recomendarse para aprovechar la influencia de la no coincidencia de las horas car
gadas en la previsión óptim a de redes de encaminamiento alternativo?

B I B L I O G R A F Í A

v. r a p p .  — Planning of Junction Network with Non-coincident Busy Hours. Ericsson Technics 1, 1971.

c  a s e  Y v  S H I M A S A K I .  — Optimal Dimensioning of a Satellite Network using Altérnate Routing Concepts. 
Congreso Internacional de Teletráfico, Munich, 1970.
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Cuestión 8/XIII — Requisitos de un lenguaje de control para centrales internacionales controladas 
por programa almacenado

Considerando:

1. Que se están instalando centrales controladas por program a almacenado en las redes nacionales y en 
la red internacional;

2. Que estas centrales tendrán que trabajar unas con otras en la red internacional;

3. Que un lenguaje común de control puede facilitar la explotación y el mantenimiento en el plano inter
nacional;

4. Que, como consecuencia lógica del considerando 3, puede ser ventajoso un lenguaje común de control 
en relación con la gestión y el mantenimiento de la red;

¿Qué requisitos y características deben recomendarse para un lenguaje común de control en relación con 
la gestión y el mantenimiento de la red internacional?

Observación. — El estudio de esta Cuestión interesa a la Comisión de Estudio XI en relación con la 
Cuestión 9/XI.

Cuestión 9/XIII -  Pruebas prácticas del tratamiento centralizado de los resultados de observaciones de 
servicio

(2.a serie de pruebas prácticas)

(Continuación de la Cuestión 9/X III estudiada en 1968-1972)

¿Qué ventajas pueden obtenerse con el tratam iento centralizado por com putadora de los resultados de 
observaciones de servicio? '

A N EX O  1 
(a la Cuestión 9 /X III)

La Comisión de estudio X III efectuó, en 1968-1972, el tratam iento manual de los resultados de obser
vaciones de servicio, y las conclusiones derivadas de la primera serie de pruebas prácticas han sido las siguien
tes:

“ Los resultados conseguidos son útiles y provechosos. La primera serie de pruebas prácticas ha pro
porcionado datos de observaciones de servicio que hasta entonces no existían y que, en ausencia de m éto
dos automáticos de comprobación de la calidad del servicio telefónico internacional, permiten utilizar más 
eficazmente las relativamente pequeñas muestras obtenidas con métodos manuales de observación. Las 
Administraciones participantes consideran asimismo las pruebas como un medio importante de acelerar la 
normalización de los procedimientos y definiciones relativos a la observación de la calidad del servicio. ”

El Anexo 2 contiene una serie de instrucciones para la segunda serie de pruebas prácticas, que deberá 
comenzar tan pronto como se disponga, en 1973, de la nueva com putadora dé la U.I.T.

A N EX O  2 
(a la Cuestión 9/X III)

Instrucciones para el tratamiento de los resultados de las observaciones de servicio

1. Consideraciones generales

Se propone que las pruebas prácticas comiencen con observaciones efectuadas durante el segundo trim es
tre de 1973. Para simplificar la labor de las Administraciones se sugiere que las observaciones registradas de 
acuerdo con las Recomendaciones Q.61 y Q.62 (cuadros 1 y 2), sean enviadas a la U.I.T. A los efectos de las 
pruebas prácticas, las observaciones deben presentarse trimestralmente. La U.I.T. debe recibir las observacio
nes a más tardar cuatro semanas después del periodo de observación. El tratam iento de las observaciones en la 
U.I.T. debiera efectuarse en el término de dos semanas.
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2. Secreto de los procedimientos de tratamiento
Se considerarán confidenciales los nombres de las Administraciones que participen en la segunda serie de 

pruebas prácticas, con el fin de evitar que lleguen a conocimiento de personas no interesadas directamente en la 
supervisión de la calidad del servicio en tráfico internacional.

Se tom arán las siguientes disposiciones:
— cada país estará designado por una letra clave;
— estas letras se comunicarán a cada relator expresamente nombrado por un pais que participe en las

pruebas, el cual asegurará el secreto del modo que considere más conveniente. El C.C.I.T.T. no
publicará documento oficial alguno en que se mencione un país.

3. Envío de datos a la Secretaría del C.C.I.T.T.
3.1 Los resultados de las observaciones deben enviarse a:
Sr. M. Betancourt
Secretaría del C.C.I.T.T.
2, rué de Varembé 
1211 Ginebra 20 
Suiza.
3.2 A principios de 1973, se publicará, como contribución de la Comisión de estudio XIII, un repertorio 

con los nombres de los funcionarios designados por las administraciones participantes.
4. Tratamiento de los datos por la U.I.T. para el cuadro I

4.1 Recopilación de los datos del cuadro I  de la Recomendación Q.61
Los resultados de observaciones facilitados por las Administraciones y empresas privadas de explotación 

reconocidas se agruparán bajo dos epígrafes:
a) observaciones .a lo largo del día;
b) observaciones limitadas a las 4 horas cargadas.
Si los datos de observaciones recibidos se han tomado durante distintos periodos del día, el resumen de las 

observaciones se incluirá en la sección “observaciones a lo largo del día” .
Si las observaciones relativas a un determinado C.T. de llegada se han efectuado en varios C.T. de salida 

de un país, la U.I.T. las resumirá para obtener el total de observaciones del pais de salida de que se trata con 
respecto al C.T. de llegada, a condición de que se utilice el mismo sistema de señalización.

La información recibida para el cuadro 1 se recopilará como sigue:
Punto 1. — Llamadas positivas. Esta es la categoría 1 del cuadro 1.
Punto 2. — Sin respuesta. Esta es la categoría 2.1 del cuadro 1.
Punto 3. — Ocupado o congestión. Recapitulación de las categorías 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, del cuadro I.
Punto 4. — Otras llamadas infructuosas. Recapitulación de las categorías 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9 del

cuadro 1.
Punto 5. — Equivocaciones del abonado que llama. Recapitulación de las categorías 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 

4.5, del cuadro 1.
Punto 6. — Fallos no clasificados. Esta es la categoría 5 del cuadro 1.
Punto 7. — Total de llamadas. Ultima categoría del cuadro 1.
4.2 Sistemas de señalización
Las Administraciones notificarán al C.C.I.T.T. el sistema de señalización utilizado en cada relación de la 

que se comuniquen resultados de observaciones. Esta información deberá correlacionarse con las observacio
nes recibidas para el cuadro 1.

4.3 Tratamiento de la información recogida para el cuadro 1
En cada centro de conmutación internacional de llegada se determinará el total de las observaciones relati

vas a cada uno de los puntos 1 a 7 del párrafo 4.6, para cada relación y cada sistema de señalización del 
C.C.I.T.T. utilizado. Los puntos 1 a 6 se calcularán después como porcentaje del punto 7.
5. Tratamiento por la U.I.T. de los datos para el cuadro 2

5.1 Recopilación de los datos del cuadro 2 de la Recomendación Q.62
Los resultados de las observaciones recibidos de las Administraciones y empresas privadas de explotación 

reconocidas, para las categorías 1 a 7, se agruparán en dos secciones:
a) comunicaciones ordinarias,
b) comunicaciones con aviso previo o personales.
Para la categoría 8, sólo se tom arán en consideración las observaciones correspondientes a los códigos I I 

y 12, y se evaluará únicamente el tiempo medio de espera.
Si las observaciones se presentan como efectuadas durante distintos periodos del día, deberán combinarse

las observaciones.
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Si las observaciones relativas a un determinado C.T. de llegada se han efectuado en varios C.T. de salida 
de un pais. la U.I.T. tendrá que combinar las observaciones del país de salida con respecto al C.T. de llegada, a 
condición de que se utilice el mismo sistema de señalización.

5.2 Sistema de señalización

Las Administraciones notificarán al C .C .I.T.T. el sistema de señalización utilizado en cada relación para 
la cual se comuniquen resultados de observaciones. Esta información deberá correlacionarse con las obser
vaciones recibidas para el cuadro 2.

5.3 Tratamiento de la información para el cuadro 2

Al combinar las observaciones, se calcularán los valores medios con referencia al número de observacio
nes (categoría 4).

En cada centro de conmutación internacional de llegada se determinarán los valores medios de las cate
gorías 1. 2. 3. 5, 6 y 7, y de los dos puntos de la categoría 8, para cada relación y sistema de señalización del 
C.C.I.T.T. utilizado.

6. Datos de salida del computador

El com putador deberá imprimir, en las combinaciones siguientes, los datos recopilados según los puntos
4.1 y 5.1 y tratados como se indica en los puntos 4.3 y 5.3:

6.1 Por países

a) sin referencia al sistema de señalización,
b) en cada sistema de señalización utilizado.

6.2 En cada C.T. de llegada

a) sin referencia al sistema de señalización,
b) en cada sistema de señalización utilizado.

6.3 En forma de tabulación para todos los países

a) sin referencia al sistema de señalización,
b) en cada sistema de señalización utilizado

En cuanto a las observaciones del Cuadro 1, se imprimirán por separado los resultados en dos secciones:

a) observaciones a lo largo de todo el día,
b) observaciones limitadas a cuatro horas cargadas.

Las observaciones del Cuadro 2, se imprimirán los resultados en dos secciones:

a) comunicaciones ordinarias,
b) comunicaciones con aviso previo o personal.

7. Distribución de las tabulaciones de la calculadora preparadas por el computador de la U.I.T.

7.1 La U.I.T. enviará la información especificada en los puntos 6.1 y 6.2 al país a que se refieran las 
observaciones. La información mencionada en el punto 6.3 se enviará a cada uno de los países que participen 
en las pruebas.

7.2 Los datos tratados se comunicarán por télex a los funcionarios designados por las Administraciones 
participantes.

Cuestión 10/XIII — Llamadas repetidas

Considerando:

1. Que los abonados repiten frecuentemente las llamadas cuando no logran comunicar con la persona 
deseada la primera vez;

2. Que las tentativas infructuosas imponen una carga a la red, tanto a los circuitos como a los órganos 
comunes de los centros de conmutación;
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a) ¿en qué medida afectan las llamadas repetidas al comportamiento de la red internacional?

b) ¿en qué medida deben tenerse en cuenta en la ingeniería de tráfico de la red internacional los efectos 
de las llamadas repetidas?
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Cuestión 11/XIII — Información sobre el encaminamiento del tráfico en la red internacional
Considerando:

1. Que se ha pedido a la Comisión de estudio XVI que vuelva a examinar las actuales recomendaciones 
sobre el ruido de los circuitos en lo que concierne a su idoneidad desde los puntos de vista de la satisfacción del 
usuario, de la planificación de las transmisiones y de la provisión de circuitos;

2. Que la Comisión de estudio XVI necesita, para ello, la información pertinente sobre el encami
namiento real del tráfico en la red internacional, es decir, los porcentajes de comunicaciones telefónicas que 
pasan por diversas combinaciones de circuitos internacionales y nacionales de larga distancia, con el objeto de 
llegar a establecer modelos de conexiones de tráfico ponderado;
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a) ¿Qué datos de tráfico relativos a conexiones efectivais de comunicaciones telefónicas internacionales 
pueden suministrarse a la Comisión de estudio XVI?

b) ¿Cómo pueden tratarse esos datos para obtener modelos representativos de conexiones de tráfico 
ponderado, teniendo en cuenta el número de circuitos conmutados en tándem, la longitud total de las 
conexiones, incluidos (de ser posible) los circuitos internacionales de larga distancia y la frecuencia 
con que ocurren esos diferentes tipos de comunicaciones?

Cuestión 12/XIII — Llamadas de prueba de tipo abonado a abonado como medio para obtener
información sobre la calidad del servicio; característica de los aparatos de respuesta

Considerando:

1. Las dificultades y el costo que entraña la obtención por método manual de un número suficiente de 
observaciones del servicio de comunicaciones internacionales para evaluar debidamente la calidad del servicio 
en la red internacional;

2. Que en las redes nacionales se están utilizando llamadas de prueba del tipo de abonado a abonado
para obtener información sobre la calidad del servicio desde el punto de vista del abonado;

3. Que los equipos automáticos programados para el envío de llamadas de prueba a aparatos de 
respuesta específicos elimina las condiciones de error del abonado, abonado ocupado y abonado no contesta;

4. Que el empleo de tráfico simulado permite obtener con mayor rapidez que por medios manuales una 
muestra de suficiente tamaño para la precisión estadística necesaria;

a) ¿En qué medida pueden utilizarse llamadas de prueba del tipo de abonado a abonado para suplemen- 
tar las observaciones manuales del servicio y obtener información sobre la calidad del servicio en la 
red internacional?

b) ¿Qué características deben recomendarse para los aparatos de respuesta?

ANEXO 
(a la Cuestión 12/XIII)

Respuesta dada por la Comisión de estudio XIII en el periodo 1968/1972, 
a la Cuestión 8/XIII — Nuevos métodos de recopilación de información 

sobre la calidad del servicio

Los métodos para evaluar la calidad de servicio esbozados en la Recomendación Q.60, son:

i) observaciones del servicio;
ii) tráfico simulado (llamadas de prueba);

iii) entrevistas con usuarios.

La Comisión de estudio X III identificó los siguientes métodos para obtener información sobre la calidad 
del servicio:

a) resultados de la observación del servicio (manual, parcialmente automático y automático);

b) resultados de las llamadas de prueba del tipo abonado a abonado (tráfico simulado originado, por 
ejemplo, por generadores de llamadas de prueba);

c) resultados de las llamadas de prueba de los tipos 1,2 y 3 de la Recomendación Q.63;

d) información facilitada por los equipos utilizados, para analizar el tráfico internacional, y posiblemente 
por los equipos empleados para las cuentas internacionales.

La Comisión de estudio estimó que sólo los métodos a) y b) satisfacen plenamente los requisitos indispen
sables para determinar la calidad del servicio en las conexiones de abonado a abonado, en el servicio internacio
nal. Los métodos c) y d) abarcan solamente parte de la conexión, por lo que son aplicables principalmente a las 
operaciones de mantenimiento.

Las observaciones de servicio, conforme se describen en las Recomendaciones Q.60 bis, Q.61 y Q.62, 
dan indicaciones acerca de la calidad del servicio en la red telefónica internacional, apreciada realmente por los
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abonados. Además, el tráfico simulado del tipo de abonado provee indicaciones acerca de la calidad de la red, 
incluido el grado de servicio, pero no acerca de las condiciones de error del abonado, abonado ocupado y señal 
de abonado no responde. La Comisión de estudio X III, al estudiar la Cuestión 11/XIII, ha propuesto añadir a 
la Recomendación Q.63 una definición de la llamada de prueba del tipo “ abonado a abonado” . Las llamadas 
simuladas del tipo de abonado a abonado influirán en los arreglos sobre las cuentas internacionales. Sin 
embargo, el equipo generador puede disponerse de manera que facilite la información necesaria para la liqui
dación de las cuentas, si así se desea.

La Comisión de estudio X III propone que se plantee una Cuestión para su estudio en el próximo periodo, 
con relación concretamente a la utilización de llamadas de prueba simuladas del tipo de abonado a abonado, y 
que la actual Cuestión 8/X III se sustituya por la nueva Cuestión.

Cuestión 13/XIII — Utilización de computadores para la planificación
de las redes y la previsión de los medios para cursar el tráfico

(Continuación de ia Cuestión 18/X III estudiada en 1968—1972)

Considerando:

1. Que las Administraciones tienen fácil acceso a computadores locales o la de la U.I.T.;

2. Que se han elaborado métodos de medida del tráfico que suministran datos estadísticos en una forma 
que se presta a su proceso por un computador;

3. Que hay datos sobre la previsión de los medios para cursar el tráfico que pueden procesarse en un 
computador;

4. Que interesa que los resultados así suministrados por computadores se presenten en forma 
comparable, con miras a acuerdos bilaterales futuros;

a) ¿Qué métodos conviene recomendar para el empleo de computadores en la planificación de las redes 
y en la previsión de los medios para cursar el tráfico?

b) ¿Qué recomendaciones conviene formular en lo que concierne a la recopilación y análisis de los 
datos?

A NEXO 1 
(a la Cuestión 13/XIII)

Extractos de la respuesta a la Cuestión 18/XIII dada en 1972 — Utilización de computadores 
para la planificación de las redes y la previsión de los medios para cursar el tráfico,

especialmente las redes nacionales

1. Consideraciones de carácter general

a) Muchas Administraciones utilizan ya programas de computador para la planificación de redes y el 
establecimiento de circuitos. Es muy amplia la variedad de aplicaciones, por ejemplo:

— reunión, compilación y presentación de datos de tráfico;
— cálculo del volumen y distribución del tráfico y previsión de su crecimiento;
— determinación del número de centrales de sus ubicaciones y de los límites de las zonas de las centrales 

en redes locales de centrales múltiples;
— previsión de medios para cursar el tráfico y optimación de los encaminamientos y del número de 

circuitos en redes locales, interurbanas e internacionales.

Los programas de computador son más o menos complejos en lo que respecta a la previsión de medios 
para cursar el tráfico y a los cálculos económicos. Se hace a menudo uso de modelos matemáticos heurísticos o 
simplificados para previsión de medios para cursar el tráfico, a fin de reducir al mínimo los costos de las apli
caciones de los computadores. En algunos programas, se tiene en cuenta la limitada disponibilidad del equipo 
de conmutación y la deteriorización del tráfico en la red de desbordamiento, y en otros no. La gama de cálculos 
económicos puede extenderse desde el más simple estudio esquemático para varios años por venir, sin tener 
muy en cuenta la configuración y capacidad de las instalaciones existentes, y su desarrollo más económico de
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año en año en lo que respecta a la magnitud y al tipo de las ampliaciones y a los intervalos de tiempo entre las 
etapas de ampliación.

No es posible una optimación simultánea de todas las variables que intervienen en la planificación de una 
red. Se aplican normalmente métodos iterativos que conducen a cierto número de valores subóptimos y a una 
solución aceptable para la planificación óptima de una red. El costo mínimo es bastante uniforme, y las peque
ñas desviaciones con respecto del punto óptimo son normalmente de menor importancia.

b) La utilización de computadores para la concepción de redes y la previsión de medios para el despacho 
del tráfico ofrece las siguientes ventajas:

— mediante la técnica de computador, es posible efectuar cálculos numéricos completos de realización 
manual poco práctica;

— posibilidad de examinar redes más complejas y distintas variantes de redes. Pueden efectuarse los 
cálculos partiendo de diferentes hipótesis en lo que respecta al crecimiento del tráfico (aplicando, por 
ejemplo, un aumento de la demanda “ optim ista” y otro “ pesim ista”) a los costos de los circuitos y de 
los equipos de conmutación, al desarrollo técnico previsto, etc.;

— reducción del error de cálculo debido a la intervención humana;
— homogeneidad en el tratamiento de cada modelo de la red, lo que contribuye a que los resultados ten

gan un caráter comparativo;
— la técnica de computador facilita la actualización de los planes de las redes con esfuerzo mínimo del 

personal de planificación. Si se producen cambios no previstos en un principio, puede efectuarse un 
nuevo estudio cambiando simplemente la información de entrada (almacenada en tarjetas perforadas, 
cinta magnética, etc.) y presentando de nuevo el problema al computador.

— posibilidad de obtener estadísticas precisas y al día para planificación y gestión de redes.

c) Los programas de computadores que puedan utilizar distintas Administraciones requieren gran 
flexibilidad para adaptarse a las distintas situaciones con que se enfrentan las Administraciones. Es probable 
que muchas situaciones tengan que dejarse a la decisión manual; particularmente, para la planificación de la 
red internacional en que consideraciones de orden político y comercial son frecuentemente importantes. Sin 
embargo, para la repetida labor, más rutinaria, de previsión de medios para cursar el tráfico, se tendría interés 
en utilizar programas normalizados que facilitarían, además, los acuerdos bilaterales.

La Comisión de estudio X III ha llegado a la conclusión de que el objetivo final del estudio debería consis
tir en normalizar los programas de computador en lo que respecta a los datos de entrada y salida, así como a la 
lógica y al lenguaje de programación, teniendo en cuenta que algunas Administraciones se interesan principal
mente en los datos de entrada y salida.

2. Observaciones generales y  referencias útiles

Es evidente que la técnica de computadores prepara el camino a la aplicación de métodos más perfeccio
nados de previsión de medios para cursar el tráfico que pueden revelarse ventajosos. Es importante señalar que 
los costos de explotación relativos a la utilización de computadores pueden mantenerse a un bajo nivel, sin 
menoscabo de la' exactitud de los cálculos. Así, pues, es posible que el uso de computadores influya grande
mente en la elección de los métodos de cálculo.

En el Boletín de Telecomunicaciones de la U.I.T., números de noviembre y diciembre de 1971, se ha publi
cado una serie de trabajos sobre la utilización de computadores en la planificación de redes.

O tras referencias útiles
Contribuciones COM  X III-N .°51 marzo de 1971)yN .°71  ( n o v i e m b r e  d e  1971) de la K.D.D.,
Contribución COM X III-N .0 66 (septiembre de 1971) de la O.T.C. (Australia).

Cuestión 14/XIII — Características de bloqueo interno en. las centrales numéricas

Considerando:

1. Que las centrales numéricas parecen ser capaces de asegurar económicamente una probabilidad muy 
reducida de bloqueo interno, que no tendría mayor influencia en la probabilidad de bloqueo de extremo a 
extremo de la red numérica;

2. Que las probabilidades de bloqueo interno asociadas a las centrales analógicas actuales influyen, sin 
lugar a dudas, en la probabilidad de bloqueo de extremo a extremo de las redes actuales;
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a) ¿Qué recomendación puede formularse en cuanto al objetivo de proyecto de probabilidad de bloqueo 
interno que debe fijarse para las centrales numéricas de una red numérica?

b) ¿Debe esta probabilidad de bloqueo interno ser diferente para las centrales numéricas que funcionan 
con ceentrales analógicas en una red mixta analógica/numérica?
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Suplemento N.° 1

INFORME SOBRE LA ENERGÍA TRANSMITIDA POR LAS 
SEÑALES ELÉCTRICAS Y LOS TONOS

Este informe, redactado en 1956, ha servido para establecer el sistema de señalización N.° 3 y el sistema 
de señalización N.° 4.

1. Exposición del problema

En 1956 el C .C .I.F. se ocupó:

a) de calcular la energía de las señales eléctricas para la señalización internacional y de los tonos 
nacionales que pueden transmitirse por un circuito internacional en caso de explotación automática 
(de abonado a abonado) en la red internacional;

b) de estudiar, teniendo en cuenta el límite fijado en la Recomendación Q. 15 para la energía global que 
puede transmitirse para  la señalización por un circuito internacional, si cabía proponer una elevación 
de la potencia admisible para las señales eléctricas y/o una limitación de la potencia de los tonos 
nacionales en la transmisión;

c) de determinar en qué medida debía recomendarse a las Administraciones que se inspiraran para la 
señalización en las redes nacionales, en los principios establecidos en respuesta al punto b) precedente.

2. Hipótesis relativas a la explotación

Basándose en la experiencia adquirida en explotación automática interurbana en las redes nacionales de 
diversas Administraciones, se ha supuesto para el cálculo que en explotación internacional autom ática habría 
alrededor de 20 llamadas por circuito en el curso de la hora cargada, de las cuales:

12 llamadas satisfactorias,
1 caso en el que el abonado llamado no responde,
7 casos de ocupación (del abonado llamado de los circuitos).

3. Cálculo de la energía de las señales eléctricas

Con estas hipótesis se halla,

— para el sistema N.° 3, una energía total para ambos sentidos de transmisión de 21 000 microvatios 
x segundo durante la hora cargada, y

— para el sistema N.° 4, un valor ligeramente inferior a la mitad del anterior.

4. Hipótesis relativas a los tonos nacionales

El valor máximo especificado par$ el nivel de un tono nacional, según las informaciones disponibles en 
1956, es de —0,2 neperios (nivel absoluto de potencia en el punto de nivel relativo cero). Además, conviene 
tener en cuenta que siempre se inserta una atenuación suplementaria de 0,4 neperios en el enlace internacional 
durante el periodo en que pueden emitirse tonos. Por ello, se ha considerado como máximo un nivel de —0,6 
neperios, o sea una potencia de 300 microvatios, referido al punto de nivel relativo cero.

En lo que respecta a la cadencia de los tonos se ha comprobado que, según los cuadros 3 y 4 de las pági
nas 25 y 26 del tomo V del Libro Verde del C .C .I.F .:

— en casi todos los casos, el tono de ocupado se caracteriza por una duración de transmisión como
máximo igual a la duración de los intervalos de silencio;

— en todos los países mencionados (salvo España y en la red de París), el caso más desfavorable para la 
señal de llamada corresponde a una duración de transmisión igual a un tercio de la duración de los 
intervalos de silencio.
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Por último, se ha supuesto a efectos de cálculo que la duración de los diversos tonos era:
— para una comunicación satisfactoria, tono de llamada durante 10 segundos,
— de no haber respuesta, tono de llamada durante 60 segundos,
— en caso de ocupado, tono de ocupado durante 10 segundos.

5. Cálculo de la energía transmitida para los tonos nacionales

La duración total de transmisión de tonos en el curso de la hora cargada se calcula en el cuadro siguiente:

Duración 
de aplicación 
por llamada 
(segundos)

Número de 
llamadas

Duración 
total 

de aplicación 
(segundos)

Relación
transmisión/

silencio

Duración 
total 

de transmisión 
(segundos)

Llamadas satisfactorias 10 12 120 1/3 30
Ausencia de respuesta 60 1 60 1/3 15
Ocupado ................... 10 7 70 1/1 35

Total =  80 s

En el caso más desfavorable definido anteriormente se llega pues, en el curso de la hora cargada, a una 
energía total de:

300f¿W x 80 s =  24 000|xW x segundo 
. Este valor corresponde al sentido en que se transmiten los tonos (hacia atrás, desde el punto de vista de la 

explotación), es decir, al conjunto de los dos sentidos de transmisión.
En el caso particular de la red de París, las duraciones que corresponden a las dos primeras líneas del cua

dro deben duplicarse, y el tiempo total de transmisión se eleva a 125 segundos; como en este caso el nivel del 
tono es muv inferior a --0,6 neperios, no se alcanza el valor máximo anteriormente calculado.

6. Cálculo de la energía transmitida en el servicio internacional para el conjunto de las señales eléctricas y de 
los tonos nacionales

El cálculo de la energía de las señales eléctricas de los sistemas normalizados (punto 3 precedente) muestra 
que, en el servicio internacional automático, el valor que hay que prever para el sistema N.° 3 es de unos 21 000 
microvatios x segundo para el conjunto de los dos sentidos de transmisión.

En el caso del sistema N.° 4, la energía de las señales eléctricas es sensiblemente más débil.
Por lo tanto, si al más elevado de los dos valores calculados, o sea 21000 microvatios x segundo para  el 

sistema normalizado N.° 3, se añade la energía calculada para los tonos nacionales en las hipótesis más des
favorables, es decir 24 000 microvatios x segundo, se obtiene una energía total (para los dos sentidos de trans
misión) de 45 000 microvatios x segundo, ampliamente inferior al valor de

2 x 36 000 =  72 000 microvatios x segundo
definido en la Recomendación Q.15

No obstante, no se puede por ello elevar el nivel de los impulsos de señalización, porque tal nivel se basa 
en consideraciones de diafonía.
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Suplemento N.° 2 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS TASI 
QUE AFECTAN A LA SEÑALIZACIÓN

En el curso de una conferencia telefónica normal, cada interlocutor suele hablar únicamente durante el 
40% del tiempo (actividad vocal); no se utiliza, por tanto, el 60% del tiempo de ocupación del canal. El TASI 
(Interpolación de la palabra por distribución en el tiempo) es un equipo que, por compartición en el tiempo, 
asigna rápidamente los canaies a las personas que hablan, a fin de aprovechar el tiempo en que el canal no está 
ocupado; permite así asegurar más conversaciones simultáneas de las que normalmente autorizarían los 
canales del cable utilizado.

La interpolación asegurada por el TASI permite asociar un canal de transmisión a un circuito cuando la 
palabra detectada en uno de los extremos del circuito debe transmitirse por un canal de transmisión al otro 
extremo del mismo circuito. Según sea necesario la sociación canal/circuito se interrumpe y queda disponible la 
vía para otros circuitos cuando se detecta el cese de la emisión de palabras.

Cuando comienza la conversación y un canal está disponible pero no está todavía asociado al circuito, 
transcurre un cierto lapso de tiempo (mutilación inicial) antes de que el detector de corrientes vocales del TASI 
detecte la palabra (o la señal) y de que se produzca la asociación canal/circuito en cada extremo. Si el sistema 
TASI está muy cargado, es posible que no haya un canal inmediatamente disponible. En tal caso, una 
mutilación suplementaria prolonga la mutilación inicial antes de que se produzca la asociación canal/circuito.

Para disminuir el número de veces en que se produce una mutilación, el detector de corrientes vocales 
TASI posee un tiempo de mantenimiento destinado a conservar la asociación canal/circuito 'y a cubrir los 
intervalos breves entre las palabras, lo que reduce la interpolación. Esta característica permite transmitir sin 
mutilación señales compuestas de una serie de impulsos breves separados por cortos intervalos de silencio.

Com o el detector de corrientes vocales debe detectar las señales antes de transmitirse éstas por el sistema 
TASI, y puesto que la mutilación total (mutilación inicial y mutilación suplementaria) disminuye la duración de 
la señal recibida, el sistema TASI influye en la señalización.

Las características del TASI que afectan a la señalización pueden resumirse como sigue (el TASI A y el 
TASI B poseen características similares excepto indicación en contrario):

1. Sensibilidad del detector de señales vocales TASI A : —40 dBmO

Sensibilidad del detector de señales vocales TASI B: normalmente —36 dBmO aunque pasa a 
—28 dBmO si el nivel de entrada es mayor que —20 dBmO durante un lapso mayor de 200 ms.

2. Para disminuir la actividad vocal en el canal RETO RN O  como consecuencia de reflexiones pro
venientes del canal IDA, se reduce la sensibilidad del detector de corrientes vocales TASI del canal 
RETO RN O  en presencia de la palabra en el canal IDA. Esto se aplica igualmente a la señalización. Por ello, 
cuando se requiera una señalización simultánea hacia adelante y hacia atrás, el nivel de las señales hacia atrás 
debe fijarse teniendo en cuenta la reducción de sensibilidad del detector de corrientes vocales situado en el 
extremo que recibe la señal hacia adelante. La sensibilidad del TASI A puede reducirse a un valor tan bajo 
como —25 dBmO y del TASI B a —28 dBmO.

3. Duración nominal del tiempo de mantenimiento del detector de corrientes vocales para una sola rá
faga:

TASI A,

a) 50 ms para señales de 50 ms o menos a la entrada del detector;
b) 240 ms para señales de más de 50 ms a la entrada del detector.

TASI B,

c) 10 ms más la duración de la ráfaga para ráfagas de hasta 40 ms;
d) 180 ms para ráfagas de duración m ayor de 40 ms.
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4. Duración nominal de la mutilación de la señal (comprendido el tiempo de respuesta de 5 ms del detec
tor de corrientes vocales TASI):

a) mutilación inicial: 18 ms,
b) mutilación total cuando el TASI está muy cargado y no se dispone inmediatamente de un canal libre 

(esta mutilación total se expresa por la probabilidad de que una señal sea mutilada durante un periodo 
igual o superior a un tiempo dado):

E Q U IP O S  T A SI P A R A  S E Ñ A L I Z A C I Ó N  713

Mutilación
total

Número de sistemas TASI en serie en un circuito

1 2 3

125 ms 1/100 1/20 1/10
250 ms 1/700 1/140 1/60
500 ms 1/15000 1/5000 1/1500

En la concepción del sistema N.° 5 se ha tom ado en consideración un tiempo total de mutilación total de 
500 ms y, en consecuencia, la duración (850 ±  200 ms) de la señal de línea de intervención (compuesta de un 
impulso) incluye una duración del prefijo TASI de 500 ms para la asociación canal TASI/circuito.

5. Se ha determinado, para impulsos múltiples de corta duración, la duración máxima de los intervalos 
entre señales breves de impulsos a fin de mantener en continuo funcionamiento el detector de corrientes vocales 
TASI y de asegurar así una asociación permanente canal/circuito. En el caso del TASI A, la máxima duración 
admisible de los intervalos es igual al doble de la duración del impulso para la gama de impulsos de 10 a 60 ms 
y para la gama de niveles de funcionamiento del detector de corrientes vocales. Esto supone una excitación 
previa de este último suficiente para asegurar un tiempo de mantenimiento de 240 ms [véase el punto 3 b) pre
cedente], antes de la aplicación de la señalización por impulsos breves y cortos intervalos.

Como el TASI A plantea exigencias más estrictas que el TASI B a este respecto, un sistema de señali
zación previsto para funcionar correctamente en los circuitos con TASI A, funcionará correctam ente en los 
circuitos con TASI B. La excitación previa del detector de señales vocales proporcionará inicialmente un 
tiempo de mantenimiento de 180 ms. De conformidad con los puntos 3. c) y 3 d), el tiempo de mantenimiento 
correspondiente a impulsos sucesivos dependerá de la duración de estos.

La señalización multifrecuencia de registrador por impulsos breves y cortos intervalos adoptada para el 
sistema N.° 5 aprovecha este funcionamiento continuo del detector de corrientes vocales y se transmite sin pre
fijo TASI gracias a la asociación canal/circuito que resulta de la señal de toma.
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Suplemento N.° 3

DATOS RECOGIDOS ACERCA DE LOS SISTEMAS

Alemania 8 
(República 

Federal)
Arge

lia Argentina Australia Aus
tria

Came
rún Canadá , Cuba

Frecuencia (Hz) . .

Tolerancias en los ter
minales del generador 
(en H z ) ...................
Variación posible de 
frecuencia a la entrada 
del circuito internacio
nal (en Hz) . . . .
Tiempo de corte (en 
milisegundos) . . .

Nivel absoluto de po
tencia de las señales en 
el punto de nivel reía-, 
tivo 0 (en dB) . . .

3000

±7,5

±15

30

- 8  
* p

circui
bar

estn

(2280)*

±6

±15

30

- 8  
ara 
tos de 
ida 
icha

2000

± 6

±12

15 
des
pués 

35 con 
ate
nua
ción 
18 dB

- 6

2040-2400
compuestas

500

±6

±15

60

- 9

600-
750

sepa
radas

± 5

±15

160-
210

0

2280

± 6

±15

35

- 6

2280

±6

±15

30

- 6

3825 2600 
(para 2 hilos 
2400-2600)

±5

±15 

35 máximo

—8 y después 
de atenuación

—20

2150

±3

±10

60

-1 0

a El sistema de señalización en frecuencias vocales no se utilizará más en el futuro.
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NACIONALES DE SE Ñ A LIZA C IÓ N  EN FRECUENCIAS VOCALES

Dina
marca

Domi
nicana
(Rep.)

Empresa 
de C. y T. 
de Africa 
Oriental 
(Kenya, 
Uganda, 

Tanzania)

Es
paña

Estados 
Unidos de 
América

Fran
cia Ghana

\

India Irlanda Italia Mada-
gascar

Ma
rruecos

3000 2600 2040-2400
separadas

y
compuestas

2500 2600 2280 3825 2400 2040-
2400
com

puestas

2280 2040-
2400
sepa

radas y 
com

puestas

1000 2280

±6 ±6 ±3 ±5 ±3 ±10 ±2 ± 6
i

± 6 ± 6 — ±3

±8 — ±15 ±10 ±6 —' ±10 — . — ±15 ±20 ±10

35 30-40 10 35
máximo

35 25 
atenua
ción del 

filtro 
en 

2400 Hz 
->-20 
dBm

60 35 35 25
a
35

- 8

-

- 9 - 6 —8 y 
después 
de ate
nuación

-2 0

- 6 - 6 1 1—* O - 9 - 6 - 9 -- - 6
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DATOS RECOGIDOS ACERCA DE LOS SISTEMAS

México No
ruega

Nueva
Zelandia

Países
Bajos

Polo
nia Portugal Siria

Frecuencia (en Hz) . . . .  

Tolerancias en los terminales

2400 2400 600-
750

2280 2400-
2500
sepa
radas

2280 2400 2040-
2400
com
pues
tas*

2040-2400 
compuestas 

normalización 
prevista=  

2280

del generador (en Hz) . . .
Variación posible de frecuen
cia a la entrada del circuito

±5 ±2 ±3 ±3 ±2 ±6 ±6 ± 6 ±6

internacional (en Hz) . . . ±15 — ±3 ±3 ±5 ±8 ±15 ±15 - —
Tiempo de corte (en mili-
segundos) . . . . . . . .

Nivel absoluto de potencia de 
las señales en el punto de nivel 
relativo 0 (en decibelios)

35 máximo 

- 8
y después de 
atenuación

35 160-
210

20-35 30 a 
55

45 35 
a 40

40 a 
60

70

-2 0 - 6 - 9 - 9 ±3,5 - 6 - 9 - 9  
* n

—11 ±1

ormalización
prevista
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NACIONALES DE SEÑALIZACIÓN EN FRECUENCIAS VOCALES (continuación y  fin )

Rhodesia Gran Bretaña Sudafricana
(Rep.) Suecia Suiza

Checo
eslo

vaquia
Tai

landia Túnez U.R.S.S.
Yugo-
esla-
via

3250 2280*

Señalización 
« por cambio 
de estado »

±7,5 ± 6

atenuación 
del filtro en 
3250 | 2280 
->• 30 dBm

-1 4  -1 4

* para cir
cuitos de 

banda 
estrecha

600-750
separa

das

±3

140
ó

400
320

- 3

2280

± 6

35
máximo

- 6

600-750
separa

das

:2,5

160-
210

- 7

2280

±5

35
máximo

2400

± 6

±11

35
a
40

- 6

3000

±3

± 6

70

-3 ,5

2280

± 6

±15

150
después

130
con

filtro

- 6

2280

± 6

± 8

35
máximo

- 6

2280
500-20

±5

66-34

1200-  

1600 
separa
das y 

compues 
tas 
±5

±15

40 
antes 
de la 

respuesta 
150 

después 
de la 

respuesta

2100

ó
1600

±5

±15

50-75

2280

± 6

- 6

TO M O  VI — Suplemento 3 /X I
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DIFERENTES TONOS EMPLEADOS EN LAS REDES NACIONALES

718 T O N O S  EN L A S  R E D E S  N A C I O N A L E S

C u a d r o  1. —  TONO DE LLAMADA

Países

ARGELIA . . . . 

ALEMANIA (R.F.)

ARGENTINA

AUSTRALIA 

AUSTRIA .

BÉLGICA .

BOTSWANA

BRASIL

CAMERÚN

CANADÁ .

CHILE ...................

COSTA DE MARFIL

C U B A ......................

DINAMARCA . . . 

EL SALVADOR . .

Empresa de C. y T. de 
ÁFRICA ORIENTAL 
(KENYA, UGANDA 
y TANZANIA) . . .

ESPAÑA . . . .  

ESTADOS UNIDOS

F I D J I ..................

FINLANDIA

I

Frecuencia 
en Hz

25 ó 50

450 ó 425

25+450 
x 16 %

400x17

450

450 
(Excepcio
nalmente) 
450 x 25)a

400/450

400 6 450

425

420x40
ó

440 b+480 b

16%

50

420+40

450

425

133 +  17 
ó

400+17
ó

400+450

400

420x40
ó

440 b+480 b

133x16% 
400 x 25

400 ó 450 c 
425+25 d

— h — I-------- i — i—  I------i

Nota. — En estos cuadros: 
f i  x/ í  =  A modulado por / 2 
/ 1 + / 2  = / i  m ás/2

a La frecuencia está comprendida entre 400 y 450 Hz.
b Nuevo plan preciso de tonos. Variación de las frecuencias ±0,5 % del valor nominal. 
c Centrales instaladas en 1970 o anteriormente. 
d Centrales instaladas en 1970 o posteriormente.
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C u a d r o  1. —  T O N O  D E  L L A M A D A  (continuación)

7 1 9

Países Frecuencia 
en Hz

(
I !

C París ..................
FRANCIA {

[ Provincia . . . .

425+25 j

425+25 a

GHANA ................................. 450 ó 135 ¡

GRECIA .................. 450
f

INDIA ..................................... | 133 +  16% 
400+16% mm

INDONESIA .......................... 435 ó 450

I R A Q ......................................... 400

IRLANDA ............................. 400/450

í 400 +8 
400+8 ó 
450+9

ISRAEL ................................. |
l

ITALIA 400 ó 450

JAPÓN | 400x16%
350 x 33 % b

JORDANIA .............................. 400 +  16%

KUWAIT 400

435LÍBANO ................................. —

M A LA SIA ................................. | 133 ó 
400 x 25 — i — — —

MALAUI ................................. | 400 1 
133 /

M A n A n A ^ f A R 25

400+450
400x25

400x16%
M A L T A .....................................|

MARRUECOS ...........................................................
450/50
ó 450

M A T TR TT A N TA 50

133+7M T P . c d  T  a

N O R U F f iA  1 400, 450
ó 425

NUEVA Z E L A N D IA ...............

(400+16% 
y 400 +  25 

serán suprimidas)

PAKISTÁN .............................

400x33
400+450

1 400+16%

a La duración del tono varía entre 1,4 y 1,8 s y el período de silencio entre 3 y 3,8 s. 
b Centrales instaladas en 1970 o anteriormente.
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720 T O N O S  EN LAS R E D E S  N A C I O N A L E S

C u a d r o  I .  —  T O N O  D E  L L A M A D A  (conclusión)

Países Frecuencia 
en Hz

PAÍSES BAJOS ...................... |
425 ó 450 

ó 25 +
1

armónicas a 1
POLONIA ............................. 400 ------ ir i
PORTUGAL ............................. 400

Q A T A R ..................................... |
400+450

ó
400

450/50
450/25

mm

S IR IA ........................................ { i 1
""""i

RUMANIA . . .  . j
16% 

ó 450/25 
ó 450/50

REINO UNIDO ...................... |
400+450 
400 x 25 

400x16% 
133% x 16%

SINGAPUR ............................. | 400x16% 
400 x 24

-  J 
“  i

SUDAFRICANA (Rep.) . . . . 400x33% “ -1
S U E C IA ..................................... 425 ó 425 b

SUIZA ..................................... 400 h—i
CHECOESLOVAQUIA . . . .  

TAILANDIA ..........................

450

400

T Ú N E Z ............... ............... 400+80
En la 

actualidad:
U.R.S.S.......................................... 450+50 

en lo futuro: 
425+25 

En la 
actualidad: 
450+25 

en lo futuro: 
450 

En la 
actualidad: 

450 
en lo futuro:

----- -----

—" I

URUGUAY .............................

YUGOESLAVIA......................
—

ZAMBIA ................................. i

25x450
133%

ó
400+450

ESCALA 1 segundo 
1000 ms

a Esta frecuencia se suprimirá en 1980. 
b Nuevo equipo.
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T O N O S  EN LAS R E D E S  N A C I O N A L E S

C u a d r o  2.  —  T O N O  D E  O C U P A D O

721

Paises Frecuencia 
en Hz

A R G E L IA ................................. 450 — — — _ _ __ _ _

ALEMANIA (Rep. Fed.) . . . 450 ó 425 a

ARGENTINA .......................... 450 -  - -  - -  - -  - -  - -  —

AUSTRALIA .......................... 400 —
i

^  -
A U S T R IA ................................. 450 -  - -  - -  - -  - -  — -  - -  -

B É L G IC A ............... 450

BOTSWANA .......................... 400 — - • — — - — — — - - — — — . - — —

B R A S IL ..................................... 400 ó 450 — — _

CAMERÚN ............................. 425 — — — — — — — —

CANADÁ ................................. |
600x120

ó
480 a+620 a

— — — — — — — — — — —

CHILE ..................................... 400 -----

COSTA DE M A R F IL ............... 450 — — — — — — — — — _ —

C U B A ........................................ 600+120 — — — — — — — — — _

DIN A M A RCA .......................... 450

Adm. de C. y T. de í 
ÁFRICA ORIENTAL 1 
(KENYA, UGANDA 1 
y TA N ZA N IA )...................... [

400 |

EL SALVADOR ...................... 425

ESPAÑA ................................. 400
1

ESTADOS UNIDOS ...............j
600x120 . 

ó
480 a+620 a

— — — — — — — — - -

F I D J I ......................................... 400 — — — —

FINLANDIA ..........................j
En la actualidad: 

400 ó 450 
en lo futuro: 

425+25

- U

F R A N C IA ................................. 425 + 25 — — — — — _ — — n
GHANA ................................. 400

r - U -
GRECIA ................................. 450 -  _ — - . — -  — — ^. — — . . — _  _ L . !• “
INDIA ..................................... 400 — —
INDONESIA .......................... 435 ó 450 — — — h - f— U
I R A Q ........................................ 400 1

IRLANDA .............................. 400

____

h -  “ - - 1  “ h - -

IS R A E L .....................................| 400+8 í 
400 +9 \ — — — — — — — — — r -

aNuevo plan preciso de tonos. Variación de las frecuencias: ±0,5% del valor nominal.
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722 T O N O S  E N  L A S  R E D E S  N A C I O N A L E S

C u a d r o  2 . —  T O N O  D E  O C U P A D O  (contiuuación)

Frecuencia
Países en Hz

IT A L IA ..................................... 400 ó 450

JAPÓN ..................................... 400

JORDANIA ............................. 400

KUWAIT ................................. 400

LÍBANO ................................. 435 h —
M A LA SIA ................................. 400 |

-  U mmt
MALAUI ................................. 400 |

M ADAGASCAR...................... 450

M A L T A ..................................... 400

MARRUECOS .......................... 400 ó 450

MAURITANIA ...................... 600

N IG E R IA ................................. 400
En la actualidad:

NORUEGA ................................ 400 ó 450 
en lo futuro: 

425 _

NUEVA Z E L A N D IA ............... 400

PAKISTÁN ..............................| 450
400 —

PAÍSES BAJOS ...................... | En la actualidad: 
425 ó 450

POLONIA . ............................. 400

PORTUGAL ............................. 400

Q A T A R ..................................... 400 |

S IR IA ......................................... 450

RUMANIA ............................. 133 ó 450

REINO UNIDO ...................... 400

SINGAPUR .............................. 400

SUDAFRICANA (Rep.) . . . . 400

S U E C IA .....................................

í

425

400
SUIZA .....................................1 (normalizada) 

450 a

CHECOESLOVAQUIA . . . . 450

TAILANDIA ..........................{ 400
450

T Ú N E Z ..................................... 400 ±80

a Equipo anticuado aún en servicio.
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T O N O S  E N  L A S R E D E S  N A C I O N A L E S

C u a d r o  2 . —  T O N O  D E  O C U P A D O  (conclusión)

723

ESCALA 1 segundo 
1000 ms

a Se utiliza una señal de igual frecuencia y periodicidad para indicar tanto una línea ocupada como un abonado
ocupado.
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724 T O N O S  E N  LA S R E D E S  N A C I O N A L E S

C u a d r o  3 . — OTROS TONOS 
(Tonos de referencia, de información, de « número inaccesible », de congestión *)

1 En el caso de estos tonos, puede ser ventajosa la intervención de una operadora auxiliar en el centro internacional de destino. 

° Con duración de 0,200 segundos cada 15 segundos.
b Nuevo Plan preciso de tonos. Variación de las frecuencias: ±0,5%  del valor nominal. 
c Con una duración de 0,500 segundos, cada 15 segundos.
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T O N O S  EN L A S R E D E S  N A C I O N A L E S

C u a d r o  3 . —  O T R O S  T O N O S  (continuación)

725

Países

Corp. de C. y T. 
de ÁFRICA 
ORIENTAL 
(KENYA, 
UGANDAy 
TANZANIA)

Abonado
inaccesible

Invitación 
a marcar

Invitación 
a marcarEL SALVADOR

( Tono de información
ESPAÑA

Nivel inutilizado

ESTADOS UNIDOS

Llame más 
tarde 
(conges
tión) 
Invita
ción a 
marcar

Tono de 
aviso de 
registro
Tono de 
llamada
en espera 

Invitación a marcar . . .
440 a>c 
33 ó 50

Tono interurbano . . . 400
FIDJI Abonado inaccesible . . 400

Tono de llamada I 
continua ...................... i

133 x 162/3 ó 
400x25

Tono de
información . .

950/1400/
1800

Tono de espera . 950/950/1400
FINLANDIA - Tono de registro . 1400 ±50

-
Tono de aviso, 
intervención de la 
la operadora . .

400 ó 450d 

425 ±  25e

Tono de encamina- 
FRANCIA •{ miento o de trans

ferenciaf ...............

GHANA í Abonado 
\ inaccesible

INDIA Abonado inaccesible

Frecuencia 
en Hz

400
400

33 ó 50

425

400

400
600x120

ó
480 a±  620 a

600x120
ó

350a+ 440a

1400b

425 
150 ó 450 

400

400
400-

-i— i- ■ - f

■+— h

r

a Nuevo plan preciso de tonos. Variación de las frecuencias: ±0,5% del valor nominal. 
b Con una duración de 0,500 segundos, cada 15 segundos. 
c Con una duración de 0,300 segundos, cada 10 segundos. 
d Centrales instaladas en 1970 o anteriormente. 
e Centrales instaladas en 1970 o posteriormente.
f En principio, este tono no se retransmite fuera de la red francesa. No obstante, puede hacerse a la entrada

de París, en ciertos tránsitos distantes por la red nacional y para algunas relaciones internacionales próximas. La Administra
ción francesa se propone estudiar un dispositivo para poner fin a esta situación.
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726 T O N O S  E N  L A S  R E D E S  N A C I O N A L E S

C u a d r o  3. —  O T R O S  T O N O S  (continuación)

Países Frecuencia 
en Hz

IRAQ Tono de llamada . . 

IRLANDA ..........................

ISRAEL Tono de información

JAPÓN | Tono de invitación 
a marcar . . .

JORDANIA

KUWAIT 

LÍBANO

Abonado 
inaccesible . .

Invitación a marcar 

Abonado inaccesible

MALASIA Tono de abonado
inaccesible . . . 

MALAUI Abonado inaccesible

MADAGASCAR {

Abonado inaccesible

Tono de percepción 
de la t a s a ...............

MALTA Indicación de equipo 
ocupado ...............

Tono de invitación 
a marcar . . . .

MARRUECOS Tono de espera

MAURITANIA ( Invltación\ a marcar . . .

NIGERIA
Invitación a marcar 

Abonado inaccesible

NORUEGA {

Abonado
inaccesible

NUEVA ZELANDIA
Señal de 
congestión

ITono especifi
cado de 
información .

133

400

1000/1400/
1800

±2% a

400

400

33

400

435

400

400

450

400

400
Nivel 
normal

400
Nivel
reducido

331/3 ó 
50

450

600

33

400

425

400

900
150/450

ó
950/1400/

1800

a Alternando con un anuncio oral registrado. 
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T O N O S  E N  L A S R E D E S  N A C I O N A L E S

C u a d r o  3. —  O T R O S  T O N O S  (conclusión)

727

País Frecuencia 
en Hz

POLONIA

PORTUGAL

Tono de congestión

Tono de información 

Abonado
inaccesible . . .

QATAR Abonado inaccesible 
Tono de repetición 
de llamada . . . .

SIRIA Abonado inaccesible 

Nivel inaccesible

RUMANIA

Abonado
inaccesible

Tono de 
información

Abonado
inaccesible
Tono de 
tasación

REINO UNIDO Congestión en 
los equipos

Tono de 
invitación 
a marcar

ITono de referencia 
Abonado inaccesible 
Congestión . . .

SUDAFRICANA
(Rep.)

Abonado
inaccesible

Central solici
tante paga

SUECIA
Tono de información

Tono de congestión 

SUIZA Tono de información

TAILANDIA

ZAMBIA

Abonado
inaccesible

400

950/1400/
1800

400

400

450

450

450

400x133 
ó 450

950/1400/
1800

400

400
Nivel 
normal

400
Nivel
reducido

33 % ó 50

400
400
400

400

900

425
950/1400

1800a

425

950/1400/
1800

400

200

ESCALA 1 segundo 

1000 ms

a Nuevos equipos.
Han respondido a la encuesta del C.C.I.T.T. pero no utilizan tonos especiales, los siguientes países: 

ARGELIA, ITALIA, JAPÓN, TÚNEZ, URUGUAY, U.R.S.S., YUGOESLAVIA.
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728 P L A N  D E  T O N O S  A U D I B L E S  U T I L IZ A D O S  EN A M É R I C A  D E L N O R T E

Suplemento N.° 5 

PLAN DE TONOS AUDIBLES UTILIZADOS EN AMÉRICA DEL NORTE

En el cuadro 1 a continuación se describe un nuevo plan de tonos audibles, de aplicación corriente en la
red de América del Norte, que debe permitir

1. Uniformar la calidad de los tonos audibles de señalización,
2. Disminuir el riesgo de confusión por el abonado de la significación de los tonos audibles de señali

zación,
3. El reconocimiento automático de los tonos audibles de señalización a efectos de observación de ser

vicio, etc.

En esencia, este nuevo plan se basa en el empleo de cuatro frecuencias, por separado o en combinaciones 
de diversas cadencias, que permitan obtener las señales de tonos audibles indicadas en el cuadro 1, así como 
cualesquiera otras señales de utilización especial y limitada.

C u a d r o  1

Empleo
Frecuencias a (Hz) 

350 j 440 ; 480 j 620

Potencia por 
frecuencia 

en la central 
en que se 
aplica la 

frecuencia

Cadencia

. Tono de invitación a
marcar •  i •  : -1 3  dBmO Continua

Tono de ocupado i •  i • —24 dBmO 0,5 s « transmisión » 0,5 s «silencio»
Tono « llame más

tarde » -2 4  dBmO 0,2 s « transmisión »
0,3 s « silencio »" o 0,3 s « transmi

sión » 0,2 s « silencio »
Tono audible de llamada i •  : •  i -1 9  dBmO 2 s « transmisión » 4 s « silencio »
Tono de llamada
en espera i •  : -13  dBmO 0,35 « transmisión » cada 10 s

a Los límites de frecuencia se fijan en ±0,5 % de la frecuencia nominal.
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O 

VI 
— 

Suplem
ento 

6/X
I

Suplemento N.° 6

TRATAMIENTO RESERVADO A LAS LLAMADAS CONSIDERADAS DE « TERMINACIÓN ANORMAL »

País de 
destino

Abono
rescindido

Línea fuera 
de servicio

Abonado
transferido

Línea conectada 
al servicio de 

abonados ausentes
Línea

averiada
Número inexistente 
(no hay abonado)

Nivel inutilizado 
o prefijo 

inexistente

Congestión en los 
sistemas automá
ticos nacionales

Argelia Operadora o tono de llamada

Se preven anuncios orales re

Tono de ocupado 

gistrados

Operadora Operadora o tono de ocupado o de llamada Tono de ocupado

Alemania
(R.F.)

Tono especial de información, solo o en combinación 
con una máquina parlante (utilización según Q.35, 

5.1 casos a) y c), tomo VI del Libro Verde)

Operadora Tono de 
llamada 

o de 
ocupado

Tono de llamada 
(solo, sin más 

indicación)

Tono especial 
de información 

solo o en 
combinación 

con un anuncio 
oral registrado 

(utilización 
según Q.35, 
5.1 casos a) 

y c), tomo VI 
del Libro Verde)

Tono de ocupado

Argentina Tono de llamada Normalmente 
operadora; 

excepci onalmente, 
señal de 
llamada

Tono de llamada Tono de ocupado

Australia Operadora, anuncio oral registrado 
o « tono de verificación del número »

Observación. — En Australia, el toi 
de nuevo » y el de abonado inaccesib

Operadora o anuncio oral registrado

to de ocupado se llama ahora « llame 
e « tono de verificación del número ».

Tono de 
llamada, 
tono de 

ocupado o 
anuncio oral 

registrado

Tono de 
abonado 

inaccesible, 
tono de llamada 
o anuncio oral 

registrado

Anuncio oral 
registrado 

o tono de abo
nado 

inaccesible

Tono de ocupado 
o anuncio oral 

registrado
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TOM
O 

VI 
— 

Suplem
ento 

6/X
I

U)O

País de 
destino

Abono
rescindido

Linea fuera 
de servicio

Abonado
transferido

Línea conectada 
al servicio de 

abonados ausentes
Línea

averiada
Número inexistente 
(no hay abonado)

Nivel inutilizado 
o prefijo 

inexistente

Congestión en los 
sistemas automá
ticos nacionales

Austria Operadora, tono 
de ocupado o 
tono especial 

de información;
este último 

puede dejarse, 
según convenga, 
a iniciativa de 
la operadora

Tono de 
ocupado o tono 

especial de 
información

Operadorá, 
anuncio oral 

registrado, señal 
de ocupado o 

. tono especial 
de información;

este último 
puede también 
transmitirse en 
los intervalos 
del anuncio 

oral registrado, o 
a iniciativa de 
la operadora

Operadora, 
máquina 

parlante o 
señal especial 

de información, 
que se transmi
tirá en los in
tervalos del 

anuncio 
registrado o a 
iniciativa de 
la operadora

Tono de 
llamada o 

de ocupado

Tono de 
ocupado o 

señal especial 
de información

Tono de ocupado

Bélgica Operadora (previsto tono de 
información completado por anuncio 

oral registrado)

Operadora para 
los casos 
aislados; 

anuncio oral 
registrado en 
caso de trans

ferencia de 
grupos de 
abonados

Operadora Tono de 
llamada.

En ciertos 
casos tono 

de información 
completado por 

anuncio oral 
registrado

Tono de 
llamada

f

En principio, no 
hay indicación; 
tono especial en 

ciertas redes 
(tono previsto 
de información 
completado por 

anuncio oral 
registrado)

Anuncio oral 
registrado a la 

entrada de Bruselas. 
Está previsto el 

envío de tono de 
información, com

pletado por anuncios 
orales registrados 

a los otros 
puntos de la red 

interurbana donde 
puede producirse 

congestión

Brasil Tono de abonado inaccesible 
o anuncio oral registrado

Operadora, 
tono de 
abonado 

inaccesible o 
anuncio oral 
registrado

Tono de 
ocupado 
o tono de 
llamada

Tono de abonado inaccesible o 
anuncio oral registrado

Tono de 
ocupado
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TOM
O 

VI 
— 

Suplem
ento 

6/X
I

País de 
destino

Abono
rescindido

Línea fuera 
de servicio

Abonado 
 ̂ transferido

Línea conectada 
al servicio de 

abonados ausentes
Línea

averiada
Número inexistente 
(no hay abonado)

Nivel inutilizado 
o prefijo 

inexistente

Congestión en los 
sistemas automá
ticos nacionales

Camerún Tono de llamada o anuncio 
oral registrado

Operadora o 
tono de llamada

Tono de 
llamada o 

tono de ocupado
Anuncio oral registrado o 

tono de llamada
Anuncio oral 

registrado o tono 
de ocupado

Canadá Operadora o anuncio oral registrado *

* En muchos casos, después del anuncio oral registrado interviene la 
operadora.

El servicio está 
generalmente a 
cargo de per
sonas no 

pertenecientes 
a la compañía 

telefónica

Operadora, 
o tono de 

ocupado o tono 
de llamada

Operadora o anuncio oral registrado Tono « llame 
más tarde » 
(congestión) 

o anuncio oral 
registrado

Chile
Teiephone
Company

Tono de 
llamada

Tono de 
llamada o 

anuncio oral 
registrado

Operadora o 
anuncio oral 

registrado

No existe 
este servicio

Tono de 
llamada o 

de ocupado

Tono de 
llamada

Tono de ocupado

Costa de Marfil Tono de llamada habitual u operadora No existe 
este servicio. 

Señal de 
llamada

Tono de 
llamada 

o de 
ocupado

Ocupado o intervención de la operadora

Cuba Tono de llamada Operadora para 
los casos 
aislados; 

operadora o 
anuncio oral 

registrado 
en casos 

de transferencia 
de grupos 

de abonados

No existe 
este servicio

Tono de 
llamada o de 

ocupado

Tono de 
llamada

Tono de 
abonado 

inaccesible o de 
congestión

No se envía 
tono alguno

~-jU)
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— 

Suplem
ento 

6/X
I

- jOJK)

País de 
destino

Abono
rescindido

Línea fuera 
de servicio

Abonado
transferido

Línea conectada 
al servicio de 

abonados ausentes
Línea

averiada
Número inexistente 
(no hay abonado)

Nivel inutilizado 
o prefijo _ 

inexistente

Congestión en los 
sistemas automá
ticos nacionales

Finlandia Tono de 
llamada 

u operadora o 
anuncio oral 
registrado

Tono de 
llamada 

o tono de 
ocupado o 

anuncio oral 
registrado

Operadora, 
anuncio oral 

registrado 
o tono de 
llamada

Operadora 
o anuncio oral 

registrado

Tono de 
llamada 

o de ocupado

Tono de 
llamada 

o de ocupado

Tono de 
ocupado 
o tono de 

información

Tono de 
ocupado.
En ciertos 
casos no 
se envía 

tono alguno

Francia Operadora o anuncio oral registrado Operadora Operadora, 
anuncio oral 

registrado 
tono de ocupado 

o tono de 
llamada

Operadora, anuncio oral registrado 
tono de ocupado o tono de llamada

Tono de 
ocupado 

o anuncio oral 
registrado

Ghana Tono de abonado inaccesible Operadora 
y tono de 
llamada

Tono de 
abonado 

inaccesible

Tono de 
llamada 

o tono de 
ocupado

Tono de abonado inaccesible Tono de 
ocupado

India Tono de abonado 
inaccesible

Operadora, 
anuncio oral 
registrado 
o señal de 
abonado 

inaccesible

No existe 
este 

servicio

Tono de abonado inaccesible Tono de 
ocupado

Irlanda Tono de abonado 
inaccesible

Operadora No existe este 
servicio

Tono de abonado 
inaccesible

Tono de ocupado

Israel Tono de información 
acompañado de un 

anuncio oral registrado

Tono de 
ocupado o de 

llamada

Tono de 
información 
acompañado 

• de un anuncio 
oral registrado

Tono de 
ocupado

Tono de 
ocupado 

solo 0  

acompañado 
de un 

anuncio oral 
registrado
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TOM
O 

VI 
— 

Suplem
ento 

6/X
I

País de 
destino

Abono
rescindido

Línea fuera 
de servicio

Abonado
transferido

Línea conectada 
al servicio de 

abonados ausentes
Línea

averiada
Número inexistente 
(no hay abonado)

Nivel inutilizado 
o prefijo 

inexistente

Congestión en los 
sistemas automá
ticos nacionales

Dinamarca Tono de información o de llamada, operadora 
o anuncio oral registrado

Operadora o 
anuncio oral 

registrado

Tono de 
llamada

Tono de 
información 
o de llamada

Tono de 
información

Tono de 
ocupado

España Tono especial Operadora 
o anuncio oral 

registrado

Operadora o anuncio oral registrado Tono de 
llamada

Tono especial

Estados
Unidos

* En muchos case 
operadora.

Operadora o anuncio oral registrado * 

>s, después del anuncio oral registrado interviene la

Servicio 
generalmente 

asegurado 
por personas 

que no 
pertenecen a 
la compañía 

telefónica

Operadora, 
tono de 

ocupado o 
tono de 
llamada

Operadora o anuncio oral registrado Tono « llame 
más tarde » 
(congestión) 

o anuncio oral 
registrado

Corp. de 
C. y T. de 

Africa 
Oriental 
(Kenya, 

Uganda y 
Tanzania)

Tono de abonado 
inaccesible

Operadora Tono de abonado 
inaccesible

Tono de 
ocupado

Fidji Operadora 
o tono de 
abonado 

inaccesible

Tono de 
abonado 

inaccesible

Operadora, 
anuncio oral 
registrado o 

tono de 
abonado 

inaccesible

No existe 
este servicio

Tono de 
, abonado 

inaccesible 
tono continuo de 

llamada 
o de ocupado

Tono de 
abonado 

inaccesible

Tono de 
abonado 

inaccesible

Tono de 
ocupado
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Suplem
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6/X
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País de 
destino

Abono
rescindido

Línea fuera 
de servicio

Abonado
transferido

Línea conectada 
al servicio de 

abonados ausentes
Línea

averiada
Número inexistente 
(no hay abonado)

Nivel inutilizado 
o prefijo 

inexistente

Congestión en los 
sistemas automá
ticos nacionales

Italia Señal de ocupado 
o de llamada

Operadora
o

anuncio oral 
registrado

Operadora Tono de 
ocupado 

o de 
llamada

Tono de 
llamada

Tono de ocupado

Japón Anuncio oral registrado 
u operadora

No existe 
este 

servicio

Anuncio oral 
registrado 

u operadora

Anuncio oral 
registrado 

u operadora

Anuncio oral 
registrado

Tono de 
ocupado o 

anuncio oral 
registrado

Líbano Tono de llamada (previsto anuncio 
oral registrado)

Operadora Tono de 
llamada 
(previsto 

anuncio oral 
registrado)

Tono de 
llamada

Tono
especial

Tono de 
ocupado

Madagascar Tono de llamada Operadora Tono de 
llamada

Tono de 
llamada

Tono de 
ocupado

Tono de 
ocupado

Malta Operadora 
o tono de 
abonado 

inaccesible

Tono de 
abonado 

inaccesible

Operadora Operadora, 
servicio privado 

de respuesta, 
o transferencia 
de la llamada 

a otro abonado

Tono de abonado inaccesible Tono de 
ocupado

Marruecos Tono de llamada o anuncio oral 
registrado

Operadora Tono de 
ocupado 

o de 
llamada

Tono de 
llamada o 

anuncio oral 
registrado

Tono de ocupado

Noruega Operadora, anuncio oral registrado, tono 
especial, o tono de llamada

Operadora Tono de llamada o 
tono especial

Tono 
especial u 
operadora

No se envía 
ningún tono o 

se envía el 
de ocupado
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País de 
destino

Abono
rescindido

Línea fuera 
de servicio

Abonado
transferido

Línea conectada 
al servicio de 

abonados ausentes
Línea

averiada
Número inexistente 
(no hay abonado)

Nivel inutilizado 
o prefijo 

inexistente

Congestión en los 
sistemas automá
ticos nacionales

Nueva
Zelandia

Tono de 
abonado 

inaccesible

Tono de 
ocupado 

o de 
llamada

Operadora No existe 
este 

servicio

Tono de 
ocupado 

o de 
llamada

Tono de abonado 
inaccesible

Tono de 
congestión

Países
Bajos

Tono de 
información 

o anuncio oral 
registrado

Tono de 
información

Tono de 
información 
o anuncio 

oral registrado

No existe 
este 

servicio

Tono de información 
o de llamada ■

Tono de 
información, 

tono de 
ocupado o 

anuncio oral 
registrado

Tono dé 
ocupado o de 

congestión

Polonia Tono de llamada Tono especial o 
de ocupado

Portugal Tono de 
ocupado 

o de 
abonado 

inaccesible

Tono de 
ocupado 

o de 
abonado 

inaccesible

Operadora o tono 
de ocupado en 

casos 
aislados; 

anuncio oral 
registrado 
en caso de 
grupos de 
abonados

No existe 
este 

servicio

Tono de 
llamada 

o de 
ocupado

Tono de 
ocupado 

o de 
abonado 

inaccesible

Operadora, 
tono de 
ocupado 
o tono de 
abonado 

inaccesible

Tono de 
ocupado

Siria Tono de 
llamada. 

Operadora 
(prevista)

Tono de 
abonado 

inaccesible

Operadora, 
tono de 

llamada o 
anuncio oral 
registrado

Tono de 
llamada. 

Operadora 
(prevista)

Tono de llamada Tono de 
« nivel 

prohibido »

Tono de 
ocupado

Rodesia Operadora 
o tono de 
abonado 

inaccesible

Tono de 
abonado 

inaccesible

Operadora 
o anuncio oral 

registrado

No existe 
este 

servicio

Tono de abonado inaccesible Tono de 
ocupado o 

anuncio oral 
registrado
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País de 
destino

Abono
rescindido

Línea fuera 
de servicio

Abonado
transferido

Línea conectada 
al servicio de 

abonados ausentes
Líneá

averiada
Número inexistente 
(no hay abonado)

Nivel inutilizado 
o prefijo 

inexistente

Congestión en los 
sistemas automá
ticos nacionales

Rumania 
(Rep. Pop.)

Tono de línea inutilizada 
u operadora

No existe 
este 

servicio

Tono de 
ocupado 

o de llamada

Tono de línea inutilizada 
u operadora

Reino
Unido

Tono de 
abonado 

inaccesible

Tono de 
abonado 

inaccesible

Operadora, 
o anuncio oral 

registrado

Operadora, 
servicio privado 
de respuesta o 
transferencia 
de la llamada 

a otro abonado

Tono de 
abonado 

inaccesible o 
tono de ocupado

Tono de abonado 
inaccesible

Tono de 
equipo ocupado o 

anuncio oral

Singapur Tono de abonado 
inaccesible

Operadora Tono de abonado 
inaccesible

Tono de 
ocupado

Sudafricana
(Rep.)

Tono de abonado 
inaccesible

Operadora o 
grabación

Tono de 
llamada o de 

ocupado

Tono de abonado 
inaccesible

Tono de 
ocupado

Suecia Operadora o tono de información Tono de 
llamada 

o de ocupado 
o ausencia 

de tono

Operadora o tono de llame 
más tarde, o ausencia de tono

Tono de 
congestión 
o ausencia 

de tono

Suiza Operadora o grabación Operadora Tono de llamada Tono de ocupado

Y ugoeslavia Tono de llamada Normalmente 
tono de llamada; 
excepcionalmente, 

operadora o 
anuncio oral 
registrado

Tono de 
llamada o 

tono de ocupado

Tono de 
llamada

Tono de ocupado
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MEDICIÓN DEL RUIDO IMPULSIVO EN 
U NA CENTRAL TELEFÓNICA EN CUATRO HILOS

(Resultados para el estudio en 1969-1972 de la Cuestión 8 /X I sobre el ruido impulsivo en una central, 
que ha conducido a la especificación de la Recomendación Q.45 sobre el ruido impulsivo)

1. Documentación y resultados de medida

El texto de la Cuestión 8 /X I figura en el tomo VI del Libro Blanco (1969).
Los resultados se obtuvieron a base de mediciones efectuadas en doce centrales internacionales en cuatro

hilos.

2. Evaluación de los resultados de las mediciones

La evaluación de los resultados de las mediciones enviados por las Administraciones se ha hecho llevando 
a un solo diagrama (figura 1 anexa a este suplemento) todos los resultados comparables. Con este fin, se ha 
utilizado una representación logarítmica del promedio de impulsos de ruido por periodo de 5 minutos, en 4 
décadas de 0,01 a 100, en función del nivel de umbral, indicado linealmente de 0 dBmO a —70 dBmO. Los resul
tados de medida del ruido se representaron gráficamente, y la Comisión de estudio X I estimó que era posible 
trazar rectas para cada serie de resultados y mantener una precisión razonable.

Al evaluar los resultados de las mediciones se tuvo en cuenta que, con iguales periodos de observación 
para los diferentes niveles de umbral, los resultados correspondientes a los niveles de umbral más elevados 
(—10, -20 y —30 dBmO) estaban naturalmente sujetos a una mayor incertidumbre que en niveles inferiores de 
umbral, por ser raros los niveles elevados de ruido impulsivo. Esta circunstancia se desprende claramente de 
distintos resultados presentados en los que el promedio de impulsos de ruido en niveles de umbral de —30 dBmO 
y superiores se indicaba con el valor 0, que no puede reproducirse en una escala logarítmica.

No se han indicado en la figura 1/Suplemento N.° 7 ni de otra forma otros factores que influyen en el 
ruido impulsivo en las centrales, como las dimensiones de la central, número de circuitos, hora del día, densidad 
del tráfico y sistema de conmutación, por ser muy diferentes las condiciones de las centrales. No obstante, la 
mayor parte de las mediciones se hicieron en las horas cargadas, para cubrir las circunstancias más des
favorables en lo que respecta a la transmisión de datos.

En lo que concierne a la respuesta a la Cuestión 8 /X I, se han considerado de primera importancia 
centrales nacionales e internacionales en cuatro hilos, de conformidad con la Recomendación Q.45. Sin 
embargo, se ha suministrado información relacionada con centrales locales y nacionales interurbanas en dos 
hilos, y debido a la dificultad de definir el nivel relativo en tales centrales, los resultados no se han comparado 
directamente con los facilitados para las centrales nacionales e internacionales interurbanas en cuatro hilos. 
(Véase la figura 1/Suplemento N.° 7).

3. Análisis de los resultados de las mediciones

Aunque el número de centrales en cuatro hilos en que se han efectuado mediciones en las condiciones indi
cadas en la carta circular N.° 87 es relativamente pequeño, la Comisión de estudio X I ha estimado que podían 
sacarse las siguientes conclusiones:

Los resultados representados para cada central muestran una pendiente decreciente uniforme.
Se observa que la pendiente media es aproximadamente de una década de impulsos de ruido por cada 

diferencie, de nivel de umbral de 10 dB.
Las pendientes no varían mucho, en general; para una década de impulsos de ruido, la diferencia de nivel 

es sólo de + 5 dB aproximadamente.

TOM O VI — Suplemento 7/X I



738 M E D I C IÓ N  D E L  R U I D O  IM P U L S IV O  EN U N A  C E N T R A L  T E L E F Ó N I C A  EN C U A T R O  HILO S

TOMO VI — Suplemento 7/X I



M E D I C IÓ N  D E L R U ID O  I M P U L S IV O  EN U N A  C E N T R A L  T E L E F Ó N I C A  EN C U A T R O  HILO S 739

4. Determinación de un límite para el ruido impulsivo

Teniendo en cuenta las conclusiones derivadas del análisis de los resultados de las mediciones (véase la 
figura 1/Suplemento N.° 7), la Comisión de estudio X I estima que sólo es necesario un límite para describir el 
comportamiento de una central telefónica en lo que respecta al ruido impulsivo. Esto concuerda con el límite 
único señalado en el anexo a la Recomendación H.13 (V.55), que indica el ruido impulsivo admisible para la 
transmisión de datos por circuitos arrendados.

AI determinar este límite único para el ruido impulsivo, se tuvieron en cuenta los siguientes factores:

a) Que debía ser económicamente realista y razonable como objetivo de proyecto;
b) Que debía relacionarse con los niveles más bajos de transmisión de datos en tales centrales de modo 

que se redujera al mínimo la proporción de errores en los datos. Se ha considerado apropiada una 
relación señal/ruido de 4 a 6 dB;

c) Que el nuevo equipo de conmutación puede tener que funcionar con equipos más antiguos que se 
comporten como una fuente externa de ruido;

d) Que el ruido impulsivo en la central es sólo un factor entre muchas fuentes posibles de ruido en una 
conexión con conmutación que pueden causar errores en la transmisión de datos;

e) Que el nivel de umbral no debe ser tan elevado que impida obtener resultados estadísticos dignos de 
fe;

f) Que para obtener resultados representativos de una variedad y un número adecuado de encami
namientos a través de un bloque de conmutación, la duración de las mediciones no debe ser excesiva. 
Contrariamente a la Recomendación H.13, que fija como límite un periodo de observación de 15 
minutos en lo que se refiere a circuitos arrendados, para las conexiones de centrales se ha estimado 
apropiado un periodo de 5 minutos;

g) Que el límite “ sólo debe aplicarse en el caso de pruebas tipo, de pruebas de aceptación o de estudios 
especiales” , de conformidad con el punto 1.3 de la Recomendación Q.45;

h) Que de conformidad con la Recomendación H.13, Anexo, punto 3, “  en lo que respecta a la red telefó
nica general con conmutación, no deberían recomendarse límites de mantenimiento para el número de 
crestas de ruido” ;

i) Que, en general, los sistemas de señalización están concebidos de modo que no puedan ser afectados 
por el ruido impulsivo que se produce en los bloques de conmutación de las centrales automáticas.

5. Conclusiones

Habida cuenta de estas consideraciones, la Comisión de estudio X I estima que el límite único para el ruido 
impulsivo de las nuevas centrales internacionales en cuatro hilos (y en las nuevas centrales nacionales en cuatro 
hilos) debe ser el siguiente:

El número de señales de ruido impulsivo admisible será de 5 en 5 minutos para el nivel de umbral de —35 
dBmO.
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Suplemento N.° 8

SEÑALIZACIÓN EN SISTEMAS DE SATÉLITE CON ASIGNACIÓN A PETICIÓN

El presente texto es un suplemento relativo a los sistemas de señalización con asignación a petición (véase 
la Recomendación Q.48). La información que contiene proporciona datos técnicos en los que podría basarse 
un sistema de señalización con asignación a petición (AP).

1. Convendría normalizar un solo sistema de señalización AP aplicable a distintos tipos de sistemas por 
satélite con AP.

2. El sistema de señalización con AP debiera funcionar en el modo radiodifusión con señalización por 
canal común.

3. El control del sistema con AP debe estar repartido. No habría así ninguna estación directora.

4. A l concebir un sistema de señalización AP, es importante fijarse como objetivos su compatibilidad 
con la estructura del sistema de señalización N.° 6 y su uso óptimo con las técnicas de multiplaje por distri
bución en el tiempo del enlace por satélite.

5. Existen tres motivos fundamentales para que sea ventajoso combinar (integrar) la señalización con 
AP y la señalización telefónica.

En primer lugar, la capacidad del sistema con AP debe ser suficiente para asegurar un rápido estable
cimiento de la comunicación, lo que implica una capacidad de reserva.

En segundo lugar, para el establecimiento de la comunicación se requiere esencialmente la misma infor
mación en el sistema con AP que en el sistema normal, y no parece adecuado enviar la misma información dos 
veces.

En tercer lugar, si el mensaje inicial de establecimiento contiene información similar a la del mensaje 
inicial de dirección del sistema N.° 6 del C.C.I.T.T., el establecimiento de la comunicación podría efectuarse 
inmediatamente después de la recepción de la señal inicial. Con ello, se ahorrarían unos 500 milisegundos en el 
establecimiento de cada comunicación.

6. En comunicaciones procedentes de determinados CT, la información de señalización del sistema AP 
se recibirá cifra por cifra en ET b (véase el cuadro 1 de la Recomendación Q.48). En un sistema con destino 
variable, el canal de retorno entre CTB y ETB , en la ruta de acceso al CTB, podría asociarse directamente en el 
sistema AP con un canal ascendente hacia el satélite. En cuanto la información sobre la condición de los circui
tos indique la disponibilidad de un circuito de acceso, puede ocuparse un canal por satélite ETA a ETB. Sin 
embargo, puesto que en el sistema de señalización N.° 5 no puede tomarse el circuito ETB —CTB antes de iden
tificarse la condición ST en ETB (extremo de origen del enlace de señalización N.° 5), transcurrirá un lapso de 
tiempo entre la recepción de la primera cifra en ETB y la toma de un circuito de acceso ETb -C T b; ese lapso 
de tiempo es de la misma duración que la transmisión de la información de dirección cifra por cifra, pudiendo 
ser de unos 10 segundos cuando las cifras se reciben a medida que las marca el abonado que llama. Durante 
este lapso de tiempo, los circuitos del sistema de señalización N.° 5 de la ruta ETB —CTB pueden ser ocupados 
por comunicaciones procedentes de CTB. En tal caso, el intento de comunicación CTA — ETB fracasará en 
ETb , y deberá enviarse una señal de congestión.

7. Se han propuesto distintos métodos para soslayar las dificultades debidas a la presencia de un enlace 
del sistema N.° 5 en circuitos de acceso; algunos de esos métodos se describen en las figuras 1, 3, 4 y 5 del 
Anexo 1 a este suplemento.
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En la figura 1/Anexo 1/Suplemento N.° 8, se introduce un dispositivo de conmutación (I), en la estación 
terrena, para dar acceso desde el sistema de señalización AP a uno de los distintos circuitos del grupo de acceso 
al CT de terminación.

En las figuras 3/Anexo 1/Suplemento N.° 8, y 4/Anexo 1/Suplemento N.° 8, el grupo de circuitos entre 
CT y ET se subdivide en dos haces de circuitos explotados en un solo sentido; en la figura 3/Anexo 1/Suple
mento N.° 8, la suma de los circuitos de los dos haces es igual al número de canales entre la estación terrena y 
el satélite; en la figura 4/Anexo 1/Suplemento N.° 8, para mejorarla carga de tráfico, dicha suma es superior al 
número de canales entre la estación terrena al satélite, y se necesita una conmutación.

La figura 5/Anexo 1/Suplemento N.° 8, ilustra el caso en que se necesita un dispositivo de conmutación 
para encaminar el tráfico desde una estación terrena a dos CT distintos.

En caso de toma simultánea en los circuitos del enlace de acceso al CT de terminación, es posible dar 
prioridad a la toma procedente del sistema AP. Con ello se evita la pérdida de la llamada procedente del sis
tema AP, que podrá pasar al cabo de un segundo aproximadamente.

8. El sistema de señalización AP debe ofrecer la posibilidad de enviar cifras de dirección desde ETB en el 
orden correcto (orden en que se marcan). (En un caso de interfaz, ETb actúa como CT entre dos sistemas 
diferentes de séñalizacióñ.). Este' resultado puede obtenerse por distintos medios. En el sistema N.° 6, la 
numeración de los mensajes de dirección asegura el orden correcto en ETB.

9. Es conveniente que el formato del mensaje permita identificar a la estación terrena deseada (y al CT 
en caso necesario), sin necesidad de analizar completamente el contenido del mensaje.

10. El sistema de señalización con AP debe establecerse a base de la distribución en el tiempo. Esta 
medida influye en los procedimientos necesarios para hacer frente a las tomas múltiples. La longitud de trama 
elegida, influirá también en el tiempo de transferencia de la señal.

11. El sistema de señalización AP debe utilizar la transmisión síncrona de la unidad de señalización.

Observación. — Las ventajas y desventajas de la transmisión asincrona y síncrona de las unidades de señali
zación se consideraron ya al desarrollar el sistema de señalización N. 6. Se acordó entonces preferible el 
método de explotación síncrona.

12. Es necesario un método de detección y de corrección de errores apropiado al modo de explotación 
por difusión. Se estima que la protección contra los errores debe usar el procedimiento de acuse de recibo “  ne
gativo” .

13. Sin embargo, el método de prueba de continuidad de los circuitos en el sistema AP podrá diferir 
ligeramente de los empleados en el sistema N. 6 para sacar provecho del medio totalmente numérico del sistema 
AP, que autoriza un procedimiento mucho más sencillo y reduce la demora en el establecimiento de la comuni
cación.

14. Se trata principalmente de asegurar un corto tiempo de transferencia para la señal de respuesta. El 
método de prioridad de señal constituye una posibilidad. Es posible que, al planear el sistema de señalización 
AP, se alcancen los valores del cuadro 2 de la Recomendación Q.48 por medios distintos del de prioridad de 
señal.

15. Flujo de información

15.1 Flujo de información para la elección y  conmutación de canales telefónicos por satélite o de circuitos 
telefónicos

Para atender las necesidades de los sistemas con AP completamente variables y de destino variable, se 
necesita la siguiente información:

a) identidad del circuito o de los canales de ida y de retorno tomados;
b) designación de la estación terrena de llegada;
c) designación del CT de llegada.
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Quizás sea también necesaria una señal de congestión para indicar que no se dispone de un canal de 
retorno o de un circuito de acceso.

Observación, — Con un sistema de señalización AM D T, puede determinarse la identidad de la estación 
terrena de origen, por ejemplo, a base de la posición en la trama o del preámbulo de la ráfaga.

15.2 Flujo de información por motivos de mantenimiento

El funcionamiento coordinado de los terminales AP necesita un intercambio de información entre estos 
terminales cuando uno de ellos descubre una avería que afecta a la capacidad de transmisión de tráfico en dicho 
terminal AP, o en otros. Por ejemplo, si el régimen de retransmisión de mensajes entre dos terminales AP dados 
excede de un límite preestablecido, puede ser coveniente intercambiar información entre estos dos terminales 
AP para localizar la avería.

Según el grado de supervisión que un CT ejerza en lo que respecta al mantenimiento del sistema con asig
nación a petición, habrá que transferir un mayor o menor volumen de información sobre el sistema AP entre el 
terminal AP y el CT.

15.3 Flujo de información para la gestión del sistema con AP

Se requieren señales de condición para indicar la disponibilidad de circuitos de acceso desde las estaciones 
terrenas a sus respectivos CT.

En el caso de un sistema con destino variable, pueden requerirse también señales de indicación de con
dición para señalar los canales de retorno disponibles.

Las señales requeridas para cambiar la longitud de las ráfagas en un sistema A M D T o para cambiar la 
atribución de un circuito o canal deben considerarse también como señales de gestión del sistema con AP.

15.4 Flujo de información para señales de control de un sistema de señalización con AP

El sistema de señalización con AP debe incluir también algunas señales destinadas meramente al control 
interno del sistema de señalización. Pertenecen a esta categoría la señal de sincronización y las señales relacio
nadas con peticiones de retransmisión de señales que se han recibido con errores.

16. La Comisión de estudio X I sólo ha considerado hasta la fecha un sistema AP de destino variable 
con control en la estación terrena. Véase el Anexo 2.
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ANEXO  1 
(al Suplemento N.° 8)

Métodos para superar las dificultades debidas a la presencia de un enlace del Sistema N.° 5 
en circuitos de acceso a estaciones terrenas

(Véase Información Técnica, puntos 6 y 7 del presente Suplemento)

Ejemplos de combinaciones C T  — E T  (estación terrena), 
en el modo con destino variable

Satélite

F ig u r a  1 / Anexo 1 / Suplemento N .°  8

Satélite

F ig u r a  2 / Anexo 1 / Suplemento N.° 8

Satélite

F ig u r a  3 /  A n e x o  1 /  S u p le m e n t o  N . °  8
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Satélite

F ig u r a  4 / Anexo 1 / Suplemento N.° 8

^   Canal y dirección de la transmisión

----------- Tráfico en un solo sentido

Tráfico en ambos sentidos

4 -X-4 ——  Paso de conmutación adicional, necesario en algunos casos
L j  CCITL<S9I 6
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AN EXO  2 
(al Suplemento N.° 8)

Esquema y descripción de un procedimiento de señalización 
por satélite con asignación a petición

Conversación
Señalización

s

FIG U R A  1/Anexo 2/Suplemento. N.° 8

En la figura 1/Anexo 2/Suplemento N.° 8 se supone que el control del sistema de señalización y conmu
tación con AP se encuentra en la estación terrena. La sección transversal I I  representa el sistema de señali
zación con AP que incluye todas las señales telefónicas. La sección transversal I representa el sistema de señali
zación utilizado en los circuitos de acceso, que puede ser uno de los sistemas N.° 6, N.° 5, R2 del C.C.I.T.T. o, 
en casos especiales, otro sistema de señalización normalizado del C.C.I.T.T. o un sistema nacional.
  Conversación
 Señalización

FIG URA 2/A nexo 2/Suplemento N.° 8

En la figura 2/Anexo 2/Suplemento N.° 8 se supone que el control del sistema de señalización y conmu
tación con AP se encuentra en el centro de tránsito (CT). La conmutación en la estación terrena se efectúa por 
telemando desde el CT, utilizándose para ello el sistema de señalización en la sección transversal III. El sistema 
de señalización con AP se controla desde el CT y está representado también en esta figura por la sección trans
versal II, que es un interfaz idéntico al utilizado en la figura 1/Anexo 2/Suplemento N.° 8.

En consecuencia, es perfectamente posible que en el mismo sistema con AP pudiera darse el caso de que 
una Administración estuviese utilizando la configuración de la figura 1/Anexo 2/Suplemento N.° 8, y otra la 
configuración de la figura 2/Anexo 2/Suplemento N.° 8.
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AN EXO  3 
(al Suplemento N.° 8)

Encaminamiento alternativo con relación a un sistema AP

F ig u r a  1 / Anexo 3 / Suplemento N.° 8

denota un CT que puede cursar tráfico en desbordamiento hacia CT BObservación. — El símbolo

ET =  Estación terrena

CT =  Centro de tránsito

A.M.A.P. =  Acceso múltiple con asignación a petición
1. En el CTa  es técnicamente factible desbordar tráfico de la ruta 2 a la ruta 1 (desbordamiento A) o de 

la ruta 1 a la ruta 2 (desbordamiento B); éstos son casos clásicos de encaminamiento alternativo fuera del sis
tema con AP.

1.1 En la ETb debemos considerar dos casos:
a) No se dispone de información previa en la ETA sobre la condición de la ruta 4. En este caso, una 

comunicación a través de la ruta 3 que llega a la ETB y encuentra congestión en la ruta 4, puede ser 
devuelta a la ETA y reencaminada por la ruta 5. Este caso debe denominarse reencaminamiento 
interno de la comunicación en el sistema con AP.

b) En la ETA se dispone de información previa sobre la condición de la ruta 4* por ejemplo, mediante 
señalización de gestión en el modo de difusión en el sistema con AP.

2. En consecuencia, la introducción del encaminamiento alternativo en sistema con AP supone la exis
tencia, en cada estación terrena, de información de condición relativa a sus rutas de acceso pertinentes. Esta 
información de condición está relacionada solamente con la condición de las rutas ET—CT, y no con las rutas 
más allá de los CT, servidas directamente por el sistema con AP.

3. Cuando las comunicaciones se encaminan de este modo por conducto del sistema con AP, caben dos 
posibilidades:

a) Calcular todas las secciones de acceso y las secciones por satélite del sistema con AP, tomando como 
base la probabilidad final;

b) Prever un encaminamiento alternativo, dentro del sistema con AP, hacia otro CT, de conformidad 
con los acuerdos concertados entre las Administraciones interesadas.

Por motivos relacionados con las exigencias del mantenimiento, liquidación de cuentas, datos de encami
namiento, etc., la posibilidad b) lleva implícitas ciertas dificultades.

4. La Comisión de estudio X I  convino en que la realización del encaminamiento alternativo interno en el 
diseño de un sistema con AP no parecía presentar ninguna dificultad.

Se ha reconocido que el problema no se ha examinado desde los puntos de vista de la explotación de la 
red, la contabilidad y el mantenimiento, en consecuencia, se pide la opinión de las Comisiones de estudio intere
sadas (X III y II).
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5. Como se expresa en el segundo párrafo del punto 6.4 de la Contribución COM X I—N.° 79, página 
17, la Comisión de estudio X I convino en que en el caso de un sistema con AP de destino variable, deben darse 
señales de condición en las estaciones terrenas para indicar canales de retorno disponibles.

6. Debe observarse que para la obtención de información de condición, que permite un encaminamiento 
alternativo interno en los sistemas con AP, no son necesarios procedimientos especiales en los CT.

7. La información de condición de los circuitos para el encaminamiento alternativo interno, disponible 
en una estación terrena, deberá extenderse a sus CT para que sea posible obtener otras vías de encaminamiento 
alternativo (fuera del sistema con AP). Si esto es necesario, se requerirán facilidades suplementarias de señali
zación en los enlaces de acceso, no contenidas en los actuales sistemas de señalización recomendados por el 
C.C.I.T.T.
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Suplemento N.° 9

CUADRO  DE LA FÓRMULA DE ERLANG

Cuadro de la fórmula de llamadas perdidas de Erlang (fórmula N.° 1 de 
Erlang; llamada también fórmula B de Erlang)

Probabilidades de pérdida: 1%, 3%, 5%, 7%.

Sean p  la probabilidad de pérdida Fórmula:
y  el tráfico ofrecido (en erlangs) 
n el número de circuitos

n P =  1% /> =  3%

inii “S3 II n /> =  1% P = 3%

inii /> =  7%

1 0,01 0,03 0,05 0,08 51 38,80 42,89 45,53 47,72
2 0,15 0,28 0,38 0,47 52 39,70 43,85 46,53 48,76
3 0,46 0,72 0,90 1,06 53 40,60 44,81 47,53 49,79
4 0,87 1,26 1,53 1,75 54 41,50 45,78 48,54 50,83
5 1,36 1,88 2,22 2,50 55 42,41 46,74 49,54 51,86
6 1,91 2,54 2,96 3,30 56 43,31 47,70 50,54 52,90
7 2,50 3,25 3,74 4,14 57 44,22 48,67 51,55 53,94
8 3,13 3,99 4,54 5,00 58 45,13 49,63 52,55 54,98
9 3,78 4,75 5,37 5,88 59 46,04 50,60 53,56 56,02

10 4,46 5,53 6,22 6,78 60 46,95 51,57 54,57 . 57,06
11 5,16 6,33 7,08 7,69 61 47,86 52,54 55,57 58,10
12 5,88 7,14 7,95 8,61 62 48,77 53,51 56,58 59,14
13 6,61 7,97 8,84 9,54 63 49,69 54,48 57,59 60,18
14 7,35 8,80 9,73 10,48 64 50,60 55,45 58,60 61,22
15 8,11 9,65 10,63 11,43 65 51,52 56,42 59,61 62,27
16 8,88 10,51 11,54 12,39 66 52,44 57,39 60,62 63,31
17 9,65 11,37 12,46 13,35 67 53,35 58,37 61,63 64,35
18 10,44 12,24 13,39 14,32 68 54,27 59,34 62,64 65,40
19 11,23 13,11 14,31 15,29 69 55,19 60,32 63,65 66,44
20 12,03 14,00 15,25 16,27 70 56,11 61,29 64,67 67,49
21 12,84 14,89 16,19 17,25 71 57,03 62,27 65,68 68,53
22 13,65 15,78 17,13 18,24 72 57,96 63,24 66,69 69,58
23 14,47 16,68 18,08 19,23 73 58,88 64,22 67,71 70,62
24 15,29 17,58 19,03 20,22 74 59,80 65,20 68,72 71,67
25 16,13 18,48 19,99 21,21 75 60,73 66,18 69,74 72,72
26 16,96 19,39 20,94 22,21 76 61,65 67,16 70,75 73,77
27 17,80 20,31 21,90 23,21 77 62,58 68,14 71,77 74,81
28 18,64 21,22 22,87 24,22 78 63,51 69,12 72,79 75,86
29 19,49 22,14 23,83 25,22 79 64,43 70,10 73,80 76,91
30 20,34 23,06 24,80 26,23 80 65,36 71,08 74,82 77,96
31 21,19 23,99 25,77 27,24 81 66,29 72,06 75,84 79,01
32 22,05 24,91 26,75 28,25 82 ' 67,22 73,04 76,86 80,06
33 22,91 25,84 27,72 29,26 83 68,15 74,02 77,87 81,11
34 23,77 26,78 28,70 30,28 84 69,08 75,01 78,89 82,16
35 24,64 27,71 29,68 31,29 85 70,02 75,99 79,91 83,21
36 25,51 28,65 30,66 32,31 86 70,95 76,97 80,93 84,26
37 26,38 29,59 31,64 33,33 87 71,88 77,96 81,95 85,31
38 27,25 30,53 32,62 34,35 88 72,81 78,94 82,97 86,36
39 28,13 31,47 33,61 35,37 89 73,75 79,93 83,99 87,41
40 29,01 32,41 34,60 34,60 90 74,68 80,91 88,01 88,46
41 29,89 33,36 35,58 37,42 91 75,62 81,90 86,04 89,52
42 30,77 34,30 36,57 38,45 92 76,56 82,89 87,06 90,57
43 31,66 35,25 37,57 39,47 93 77,49 83,87 88,08 91,62
44 32,54 36,20 38,56 40,50 94 78,43 84,86 89,10 92,67
45 33,43 37,16 39,55 41,53 95 79,37 85,85 90,12 93,73
46 34,32 38,11 40,54 42,56 96 80,31 86,84 91,15 94,78
47 35,22 39,06 41,54 43,59 97 81,24 87,83 92,17 95,83
48 36,11 40,02 42,54 44,62 98 82,18 88,82 93,19 96,89
49 37,00 40,98 43,53 45,65 99 83,12 89,80 94,22 97,94
50 37,90 41,93 44,53 46,69 100 84,06 90,79 95,24 98,99

ÍL
n\
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Suplemento N.° 10

CURVAS QUE MUESTRAN LA RELACIÓN ENTRE EL TRÁFICO OFRECIDO  
Y EL NÚMERO DE CIRCUITOS NECESARIOS

Tráfico ofrecido (en erlangs)

Relación entre el tráfico (en erlangs) ofrecido y el número de circuitos necesarios en el caso:

— de los cuadros A y B del C.C.I.T.T. (Recomendación E. 510 y Q.85)
— de la fórmula de Erlang (p =  1%, 3%, 5% y 7%)
— de la curva para pequeños grupos de circuitos automáticos (véase el anexo a la Recomen

dación E.520 y Q.87)

FIGURA 1/Suplemento N.° 10. — N úm ero de circuitos com prendido entre 1 y 20

TOM O II-A -  Suplemento 2, TOM O VI -  Suplemento 10/XIII



N
úm

er
o 

de 
ci

rc
ui

to
s

750 R E L A C I Ó N  T R Á F I C O  N Ú M E R O  D E  C IR C U I T O S

0 10 20 30 40 50 60 70 60 90 100

Tráfico ofrecido (en erlangs)

Relación entre el tráfico (en erlangs) ofrecido y el número de circuitos 
necesarios según la fórmula de Erlang (p =  1%, 3% y 7%)

FIGURA 2/Suplemento N .° 10. — N úm ero de c ircu itos com prendido entre 1 y 100
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