
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This electronic version (PDF) was scanned by the International Telecommunication Union (ITU) Library & 
Archives Service from an original paper document in the ITU Library & Archives collections. 

 
 
 

La présente version électronique (PDF) a été numérisée par le Service de la bibliothèque et des archives de 
l'Union internationale des télécommunications (UIT) à partir d'un document papier original des collections 
de ce service. 

 
 
 

Esta versión electrónica (PDF) ha sido escaneada por el Servicio de Biblioteca y Archivos de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a partir de un documento impreso original de las colecciones del 
Servicio de Biblioteca y Archivos de la UIT. 

 
 
 

 (ITU) للاتصالات الدولي الاتحاد في والمحفوظات المكتبة قسم أجراه الضوئي بالمسح تصوير نتاج (PDF) الإلكترونية النسخة هذه
 .والمحفوظات المكتبة قسم في المتوفرة الوثائق ضمن أصلية ورقية وثيقة من نقلا◌ً 

 
 
此电子版（PDF版本）由国际电信联盟（ITU）图书馆和档案室利用存于该处的纸质文件扫描提供。 

 
 
 

Настоящий электронный вариант (PDF) был подготовлен в библиотечно-архивной службе 
Международного союза электросвязи путем сканирования исходного документа в бумажной форме из 
библиотечно-архивной службы МСЭ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© International Telecommunication Union 



UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CCITT
COMITÉ CONSULTIVO 
INTERNACIONAL 
TELEGRAFICO Y TELEFÓNICO

LIBRO AMARILLO

TOMO IV -  FASCÍCULO IV.3

MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS 
INTERNACIONALES PARA TRANSMISIONES 
RADIOFÓNICAS Y DE TELEVISIÓN

RECOMENDACIONES DE LA SERIE N

VII ASAMBLEA PLENARIA
GINEBRA, 10-21 DE NOVIEMBRE DE 1980

Ginebra 1981



UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CCITT
COMITE CONSULTIVO 
INTERNACIONAL 
TELEGRÁFICO Y TELEFÓNICO

LIBRO AMARILLO

TOMO IV -  FASCÍCULO IV.3

MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS 
INTERNACIONALES PARA TRANSMISIONES 
RADIOFÓNICAS Y DE TELEVISIÓN

RECOMENDACIONES DE LA SERIE N

VII ASAMBLEA PLENARIA
GINEBRA. 10-21 DE NOVIEMBRE DE 1980

Ginebra 1981 

ISBN 92- 61- 01023-7



©  U.I.T.



C O N T E N ID O  D E L  L IB R O  D E L  C C IT T  

EN V IG O R  D E S P U É S  D E  LA S É P T IM A  A S A M B L E A  P L E N A R IA  (1980)

Tomo I

Tomo II

FASCÍCULO II. 1

FASCÍCULO II.2 

FASCÍCULO II.3 

FASCÍCULO II.4

Tomo III

FASCÍCULO III. 1

FASCÍCULO III.2 

FASCÍCULO III.3 

FASCÍCULO III.4

Tomo IV

FASCÍCULO IV. 1

FASCÍCULO IV.2 

FASCÍCULO IV.3 

FASCÍCULO IV.4

L IB R O  A M A R IL L O

Actas e Informes de la Asamblea Plenaria.
Resoluciones y Ruegos.
Recomendaciones sobre:
-  la organización de los trabajos del CCITT (serie A);
-  los medios de expresión (serie B);
-  las estadísticas generales de las telecomunicaciones (serie C). 
Lista de las Comisiones de Estudio y de las Cuestiones en estudio.

Principios generales de tarificación -  Tasación y contabilidad en los servicios internacionales 
de telecomunicaciones. Recomendaciones de la serie D (Comisión III).

Servicio telefónico internacional -  Explotación. Recomendaciones E.100 a E.323 (Comi
sión II).

Servicio telefónico internacional -  Gestión de la red, ingeniería de tráfico. Recomendaciones 
E.401 a E.543 (Comisión II).

Explotación y tarificación de los servicios de telegrafía y «de telem ática».1) Recomendaciones 
de la serie F. (Comisión I).

-  Características generales de las conexiones y circuitos telefónicos internacionales. Recomenda
ciones G.101 a G.171 (Comisiones XV, XVI, CMBD).

-  Sistemas internacionales analógicos de portadoras. Características de los medios de transmisión. 
Recomendaciones G.211 a G.651 (Comisiones XV, CMBD).

-  Redes digitales -  Sistemas de transmisión y equipos de multplexación. Recomendaciones 
G.701 a G.941 (Comisión XVIII).

-  Transmisión en línea de señales no telefónicas — Transmisión de señales radiofónicas y de 
televisión. Recomendaciones de las series H y J (Comisión XV).

-  Mantenimiento; consideraciones generales, sistemas internacionales de portadoras, circuitos 
telefónicos internacionales. Recomendaciones M.10 a M.761 (Comisión IV).

-  Mantenimiento de circuitos internacionales de telegrafía armónica y de facsímil y de circuitos 
internacionales arrendados. Recomendaciones M.800 a M.1235 (Comisión IV).

-  Mantenimiento de circuitos internacionales para transmisiones radiofónicas y de televisión. 
Recomendaciones de la serie N (Comisión IV).

-  Especificaciones de los aparatos de medida. Recomendaciones de la serie O (Comisión IV).

*) El térm ino «serv icios de te lem ática»  se utiliza, p rovisionalm en te.



Tomo V Calidad de transm isión telefónica. Recom endaciones de la serie P (Comisión X II).

Tomo VI

FASCÍCULO VI. 1

FASCÍCULO VI.2

FASCÍCULO VI.3

FASCÍCULO VI.4

FASCÍCULO VI.5

FASCÍCULO VI.6

FASCÍCULO VI.7

FASCÍCULO VI.8

Tomo VII 

FASCÍCULO VII. 1 

FASCÍCULO VII.2

Tomo VIII

FASCÍCULO VIII. 1 

FASCÍCULO VIII.2

FASCÍCULO VIII.3 

Tomo IX

Tomo X

FASCÍCULO X.l 

FASCÍCULO X.2

Recomendaciones generales sobre la conmutación y la señalización telefónicas -  Interfaz con 
el servicio marítimo. Recomendaciones Q .l a Q.118 bis (Comisión XI).

Especificaciones de los sistemas de señalización N.os 4 y 5. Recomendaciones Q.120 a Q .l80 
(Comisión XI).

Especificaciones de sistema de señalización N.° 6. Recomendaciones Q.251 a Q.300 (Comi
sión XI).

Especificaciones de los sistemas de señalización R1 y R2. Recomendaciones Q.310 a Q.480 
(Comisión XI).

Centrales digitales de tránsito para aplicaciones nacionales e internacionales -  Interfunciona- 
miento de los sistemas de señalización. Recomendaciones Q.501 a Q.685 (Comisión XI).

Especificaciones del sistema de señalización N.° 7. Recomendaciones Q.701 a Q.741 (Comi
sión XI).

Lenguaje de especificación y de descripción funcionales (LED) -  Lenguaje hombre- 
máquina (LHM). Recomendaciones Z.101 a Z.104 y Z.311 a Z.341 (Comisión XI).

Lenguaje de alto nivel del CCITT (CHILL). Recomendación Z.200 (Comisión XI).

Transmisión y conmutación telegráficas. Recomendaciones de las series R y U (Comisión IX).

Equipos terminales para los servicios de telegrafía y «de telem ática».^ Recomendaciones de 
las series S y T (Comisión VIII).

Transmisión de datos por la red telefónica. Recomendaciones de la serie V (Comisión XVII).

Redes de comunicación de datos; servicios y facilidades, equipos terminales e interfaces. 
Recomendaciones X .l a X.29 (Comisión VII).

Redes de comunicación de datos; transmisión, señalización y conmutación, aspectos de red, 
mantenimiento, disposiciones administrativas. Recomendaciones X .40a X.180 (Comisión VII).

Protección contra las perturbaciones. Recomendaciones de la serie K (Comisión V). Protección 
de las cubiertas de cable y de los postes. Recomendaciones de la serie L (Comisión VI).

Términos y Definiciones, 

índice del Libro Amarillo.

^  El térm ino «serv icio  de te lem ática»  se utiliza prov isionalm en te.



ÍNDICE DEL FASCÍCULO IV.3 DEL LIBRO AMARILLO

Parte I — Recomendaciones de la serie N

M antenimiento de circuitos internacionales para 
transmisiones radiofónicas y de televisión

Rec. N.° Página

S E C C IÓ N  1 — Transmisiones radiofónicas internacionales

1.1 Transmisiones radiofónicas internacionales — D efiniciones

N .l D efiniciones relativas a las transm isiones rad iofónicas in te rn a c io n a le s .................................... 3

N.2 D iferentes tipos de circuitos r a d io fó n ic o s .............................................................................................. 8

N.3 Circuitos de c o n v e r s a c ió n ............................................................................................................................ 9

N .4 D efinición y duración  del periodo de ajuste y del periodo  p r e p a r a t o r i o ................................  10

N.5 Estaciones rad iofónicas directoras, subdirectoras y de referencia pa ra  la e m is ió n ...............  10

1.2 Constitución, ajuste y supervisión de enlaces y conexiones radiofónicos internacionales

N.10 Límites p ara  enlaces y conexiones rad iofónicos in te r n a c io n a le s .................................................. 12

N .l l  Objetivos esenciales de calidad de transm isión p ara  centros rad iofónicos in te rnacio 
nales ( C R I ) .........................................................................................................................................................  15

N .l2 M ediciones que han  de efectuarse duran te  el periodo de ajuste que precede a una
transm isión rad iofónica ..............................................................................................................................  16

N .l3 M edidas efectuadas por los organism os de rad iodifusión  d u ran te  el periodo  p rep a ra 
torio  ......................................................................................................................................................................  16

N .l5 Potencia m áxim a au to rizada p ara  las transm isiones rad io fón icas in te rn a c io n a le s   17

N .l6 Señal de id e n tif ic a c ió n ...................................................................................................................................  18

N .l7 Supervisión de la tr a n s m is ió n ...................................................................................................................... 18

N .l8 Supervisión desde el punto  de vista de la tasación, liberación  .................................................. 19

1.3 Ajuste y mantenimiento de circuitos radiofónicos internacionales

N.21 Límites y procedim entos p ara  el ajuste de un circuito ra d io fó n ic o ............................................... 19

N.23 M ediciones de m antenim iento  periódico que han de efectuarse en los circuitos rad io 
fónicos inter nacionales ..................................................   23

Fascículo IV.3 — índice V



Rec. N.° Página

SE C C IÓ N  2 — Transmisiones internacionales de televisión

2.1 Transmisiones internacionales de televisión — D efiniciones y responsabilidades

N.51 D efiniciones relativas a las transm isiones in ternacionales de te le v is ió n ...................................  27

N.52 T ransm isiones m últiples de televisión — C entros de coord inación  .......................................... 32

N.54 D efinición y duración  del periodo de ajuste y del periodo  p r e p a r a to r i o ................................ 33

N.55 O rganización, responsabilidad  y funciones de los C IT  directores y subdirectores y de
las estaciones directoras y subdirectoras p ara  las conexiones, enlaces, circuitos y 
secciones de circuitos in ternacionales de te le v is ió n ........................................................................... 34

2.2 Ajuste y supervisión de una conexión internacional de televisión

N .60 A m plitud nom inal de las señales video en los puntos de in terconexión v i d e o ...................... 40

N.61 M ediciones que han de efectuarse antes del periodo  de ajuste que precede a una
transm isión de te le v is ió n .............................................................................................................................  41

N.62 Pruebas que han de realizarse duran te el periodo de ajuste que precede a una
transm isión de te le v is ió n .............................................................................................................................  41

N.63 Señales de prueba utilizadas por los organism os de rad iod ifusión  duran te  el periodo
p r e p a r a to r io .....................................................................................................................................................  57

N .64 Evaluación de la calidad y la degradación .......................................................................................... 57

N.67 Supervisión de las transm isiones de televisión. U tilización del intervalo de supresión de
t r a m a ................................................................................................................................................................... 58

2.3 M antenimiento de circuitos arrendados para transmisiones de televisión

N.73 M ediciones de m anten im ien to  p e r ió d ic o  ...................................................................................  62

Parte II — Suplem entos a las Recomendaciones de las series M y N

1 Informaciones técnicas

Suplem ento N.° 1.1 Prefijo de los sistem as d e c im a le s ................................................................................................. 65

Suplem ento N.° 1.2 Tablas de conversión para  las m ediciones de t ra n s m is ió n ...................................................  65

Suplem ento N.° 1.3 D istribución norm al (G auss, L a p l a c e ) ....................................................................................... 65

Suplem ento  N.° 1.4 M étodos de control de calidad ...........................................................  65

Suplem ento N.° 1.5 T ratam iento  m atem ático de los resultados de m edida de las variaciones del
equivalente de los circuitos te le fó n ic o s .....................................................................................  65

S uplem ento N.° 1.6 Exigencias de la teo ría  e s ta d ís tic a .................................................................................................  65

VI Fascículo IV.3 — Indice



Supl. N.° Página

2 Técnicas de m edida

Suplem ento N.° 2.1 O bservaciones generales sobre los aparatos y m étodos de m e d i d a ................................  66

Suplem ento N.° 2.2 M ediciones de a t e n u a c ió n ............................................................................................................... 66

Suplem ento N.° 2.3 M ediciones de n iv e l ............................................................................................................................  66

Suplem ento N.° 2.4 M edición de la d i a f o n í a ..................................................................................................................  66

Suplem ento N.° 2.5 E rrores de m edida y diferencias debidas a las im precisiones de im pedancia de los
aparatos e instrum entos de m edida. Em pleo de pun tos de m edida desacoplados . 66

Suplem ento N.° 2.6 Indicaciones erróneas de los aparatos de m edida del nivel debido a señales
interferentes ........................................................................................................................................  66

Suplem ento N.° 2.7 M edición del tiem po de propagación  de grupo y de la d istorsión del tiem po de
propagación  de g r u p o .......................................................................................................................  66

Suplem ento N.° 2.8 M edición de las variaciones bruscas de fase en los c i r c u i t o s ........................................... 67

Suplem ento N.° 2.9 Pruebas de v i b r a c ió n .........................................................................................................................  67

Suplem ento N.° 2.10 M étodo de m edida de la deriva de frecuencia in troducida  p o r un  canal de
corrientes p o r t a d o r a s ......................................................................................................................   67

Suplem ento N.° 2.11 Verificación ráp ida  del control del e c o ................................................................................ : . 67

Suplem ento N.° 2.12 A dquisición y proceso de datos relativos al nivel de las señales p ilo to  de grupo
prim ario  y se c u n d a rio ...............................................  67

Suplem ento N.° 2.13 M étodo para  hacer conexiones en bucle a los efectos del m anten im ien to  de los
circuitos a cuatro hilos de tipo  telefónico a r r e n d a d o s ....................................................... 67

Suplem ento N.° 2.14 D ispositivo autom ático  de m edida p ara  sistem as p o r corrientes p o rtado ras de
gran núm ero de canales ........................................................................................  67

Suplem ento N.° 2.15 D etección de averías en los c i r c u i to s ........................................................................................... 68

3 Suplem entos a las R ecom endaciones de la serie O 68

4 Calidad de transm isión  de la red in ternacional

Suplem ento N.° 4.1 Estabilidad de la atenuación y ruido sofom étrico: resultados de m ediciones de 
m antenim iento  periódico efectuadas duran te el p rim er sem estre del año  1978, en 
la red in te r n a c io n a l ..........................................................................................................................  68

Suplem ento N.° 4.2 Resultados y análisis de la décim a serie de m ediciones p ara  las in terrupciones
breves de tr a n s m is ió n .......................................................................................................................  80

Suplem ento N.° 4.3 C aracterísticas de circuitos in ternacionales a rrendados de tipo  te le fó n ic o ...................  85

Suplem ento N.° 4.5 Instrucciones sobre las futuras m ediciones de la calidad  de transm isión  de
com unicaciones com pletas y la presentación de los r e s u l t a d o s ...................................... 85

Suplem ento N.° 4.6 Instrucciones en relación con futuras m ediciones de la calidad  de transm isión de
los circuitos nacionales de pro longación (excluidas las líneas de abonado) y con 
la p resen tación  de los resultados o b te n id o s .................................................................... . . 85

Suplem ento N.° 4.7 Instrucciones en relación con futuras m ediciones de la calidad  de transm isión de
circuitos internacionales, cadenas de circuitos y centros in ternacionales y con la 
presentación de los resultados o b te n id o s .................................................................................. 85

Suplem ento N.° 4.8 Resultados y análisis de las m ediciones de ru ido  im p u ls iv o ............................................... 85

Suplem ento N.° 4.9 Ponderación de las m ediciones relativas a la es tabilidad de los circuitos de la red
in ternacional en función de la im portancia de los h a c e s ...............................................   . 85

Suplem ento N.° 4.10 D egradaciones transito rias en circuitos analógicos y su efecto sobre la tran s
m isión de d a t o s .................................................................................................................................  86

Fascículo IV.3 — índice VII



5 M antenimiento de los circuitos de televisión

Suplem ento N.° 5.1 Especificaciones p ara  la transm isión de televisión a larga d i s t a n c ia ............................  91

6 Varios

Suplem ento N.° 6.1 R epercusiones de la in troducción de nuevos com ponentes y de equipo m oderno
en el m anten im ien to  ....................................................................................................................... 91

Supl. N.° Página

OBSERVACIONES

1 Las Cuestiones asignadas a cada C om isión de Estudio pa ra  el periodo  de estudios 1981-1984 figuran en la 
C ontribución  N.° 1 de d icha Com isión.

2 A lgunos suplem entos indicados en el índice no se han publicado  en el Libro A m arillo. La inform ación que 
perm ite encontrarlos aparece en las páginas indicadas en el índice.

NOTA DEL CCITT

En este fascículo, la expresión «A dm inistración» se utiliza p a ra  designar, en form a abreviada, tan to  una 
A dm inistración de telecom unicaciones com o una  em presa p rivada de explotación de telecom unicaciones recono
cida.

V III Fascículo IV.3 — índice



PARTE I

Recomendaciones de la serie N

MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS INTERNACIONALES PARA 
TRANSMISIONES RADIOFÓNICAS Y DE TELEVISIÓN



PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT



SEC C IÓ N  1

TRANSM ISIONES RADIOFÓNICAS INTERNACIONALES

1.1 Transmisiones radiofónicas internacionales — Definiciones

Recomendación N .l

DEFINICIONES RELATIVAS A LAS TRA NSM ISIO NES  
RADIOFÓNICAS INTERNACIONALES

Las definiciones siguientes se aplican  al m antenim iento  de las transm isiones rad io fón icas internacionales. 
Se em plean otras definiciones con otros fines; po r ejem plo, las de enlace rad io fón ico  in te rnacional y enlace 
radiofónico  in ternacional con destinos m últiples dadas respectivam ente en los § 11 y 12 están incluidas en la 
definición de circuito rad iofónico  in ternacional fo rm ulada por la CM TT.

Observación 1 — Se pretende m antener siem pre idénticas las definiciones de las R ecom endaciones N .l y 
N.51, de ser posible, in troduciendo  en ellas m odificaciones sim ultáneas únicam ente.

Observación 2 — Se considera que una sección de circuito, un circuito , un  enlace o una conexión 
radiofónicos son perm anentes a los efectos del m antenim iento  si están siem pre d isponib les cuando  se desea 
utilizarlos, estén o no continuam ente en uso. Un circuito rad iofónico  puede usarse p a ra  fines de transm isión 
ocasional, es decir, de corta duración  (m enos de 24 horas) o puede usarse d u ran te  un largo periodo  (un d ía  o 
más). U na conexión rad iofónica perm anente entre los locales de organism os de rad iod ifusión  puede utilizarse en 
cualquier m om ento, exceptuados los periodos de m antenim iento  acordados en tre  las A dm inistraciones y los 
organism os de rad iodifusión interesados.

Se considera que una  sección de circuito, un circuito, un enlace o una  conexión rad iofónicos son tem porales a los 
efectos del m antenim iento  cuando no existen fuera del periodo de transm isión  (inclu ido el tiem po de ajuste y 
prueba) para el cual se solicitaron.

1 transmisión radiofónica internacional

Transm isión de señales sonoras por la red in te rnacional de telecom unicaciones, p a ra  el intercam bio de 
program as radiofónicos entre organism os de rad iodifusión  de países diferentes.

2 organismo de radiodifusión

O rganism o encargado de las transm isiones radiofónicas o de televisión. La m ayoría  de las solicitudes de 
m edios de telecom unicación destinados a realizar transm isiones rad iofónicas y de televisión provienen de 
organism os de rad iod ifusión ; po r razones de conveniencia, la expresión organism o de rad iod ifusión  se utiliza p ara  
designar la actividad de cualquier usuario  o cliente; con esta acepción, el térm ino  es ap licable tam bién a todo  
cliente que solicite la realización de transm isiones radiofónicas o de televisión.

3 organismo de radiodifusión (emisión)

O rganism o de radiodifusión situado en el extrem o de em isión de una transm isión  rad io fón ica in te rn a
cional.
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4 organismo de radiodifusión (recepción)

O rganism o de rad iodifusión  situado en el extrem o de recepción de una  transm isión rad iofónica in te rna
cional.

5 centro radiofónico internacional (CRI)

C entro en el que term ina, po r lo m enos, un  circuito rad iofónico  in te rnacional (véase el § 9) y en el que 
pueden  establecerse conexiones rad iofónicas internacionales (véase el § 13) po r interconexión de circuitos 
rad iofónicos internacionales y nacionales.

En la R ecom endación N.5 se indican las responsabilidades del CR I.

6 centro radiofónico nacional (CRN)

C entro en el que term inan  dos o más circuitos rad iofónicos nacionales y en el que pueden interconectarse 
circuitos radiofónicos nacionales.

7 sección de circuito radiofónico

Trayecto unidireccional nacional o in ternacional p a ra  transm isiones radiofónicas com prendido entre dos 
estaciones donde el program a es accesible en audiofrecuencias. El trayecto de transm isión puede establecerse por 
vía terrenal o por satélite con un solo destino (véanse la observación 2 y las figuras 1 /N .l y 3 /N .l) .

8 sección internacional de circuito radiofónico con destinos múltiples

Trayecto unidireccional p ara  transm isiones radiofónicas com prendido entre una  estación fronteriza y dos o 
m ás estaciones fronterizas donde la in terconexión se efectúa en audiofrecuencias (véanse la observación 2 y la 
figura 4 /N .l) .

9 circuito radiofónico internacional

Trayecto de transm isión entre dos C R I que com prende una o varias secciones de circuito  radiofónico 
(nacionales o internacionales), así com o el equipo audio necesario. El trayecto de transm isión puede establecerse 
p o r vía terrenal o po r satélite con un solo destino (véanse la observación 2 y las figuras 1 /N .l y 3 /N .l) .

10 circuito radiofónico internacional con destinos múltiples

Trayecto unidireccional de transm isión entre un C R I y dos o más C R I, que com prende secciones de 
circuito  radiofónico  (nacionales o internacionales, una de las cuales es una sección de circuito in ternacional con 
destinos m últiples, así com o el equipo audio  necesario (véanse la observación 2 y la figura 4 /N .l) .

11 enlace radiofónico internacional

Trayecto unidireccional de transm isión entre los C R I de los dos países term inales que participan  en una 
transm isión rad iofónica in ternacional. El enlace radiofónico  in ternacional com prende uno o varios circuitos 
rad iofónicos internacionales (véanse las figuras 1 /N .l y 3 /N .l)  interconectados en C R I interm edios. Puede incluir 
tam bién circuitos radiofónicos nacionales de países de tránsito  (véanse la observación 2 y la figura 2 /N .l) .

12 enlace radiofónico internacional con destinos múltiples

Trayecto un idireccional de transm isión entre los C R I de los países term inales que participan  en una 
transm isión rad iofónica in ternacional con destinos múltiples. El enlace rad iofónico  in ternacional con destinos 
m últiples com prende circuitos radiofónicos internacionales, uno de los cuales es un circuito radiofónico  in te rna
cional con destinos m últiples (véanse la observación 2 y la figura 5 /N .l) .
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13 conexión radiofónica internacional

Trayecto unidireccional de transm isión entre el organism o de rad iod ifusión  (em isión) y el organism o de 
radiodifusión (recepción), que com prende el enlace rad iofónico  in ternacional p ro longado  en sus dos extrem os por 
circuitos radiofónicos nacionales que efectúan el enlace con los organism os de rad iodifusión  in teresados (véanse la 
observación 2 y la figura 2 /N .l) .

14 conexión radiofónica internacional con destinos múltiples

Trayecto unidireccional de transm isión entre el organism o de rad iod ifusión  (em isión) y varios organism os 
de radiodifusión (recepción), que com prende el enlace radiofónico  in ternacional con destinos m últiples p ro lo n 
gado en sus extrem os por circuitos radiofónicos nacionales que efectúan el enlace con los organism os de 
radiodifusión interesados (véanse la observación 2 y la figura 5 /N .l) .

15 estación de referencia para la emisión

Estación subdirectora transm isora de una sección de circuito rad iofónico  in te rnacional con destinos 
m últiples (véase el § 8), de un circuito radiofónico  in te rnacional con destinos m últiples (véase el § 10) o de un 
enlace radiofónico  in te rnacional con destinos m últiples (véase el § 12). (Véanse las figuras 4 /N .l  y 5 /N .l.)

16 señales efectivamente transmitidas en una transmisión radiofónica

En una transmisión  radiofónica, se dice que una señal de determ inada frecuencia se transm ite efectiva
m ente cuando el equivalente nom inal a esta frecuencia no es superior en más de 4,3 dB al equivalente nom inal a 
800 Hz. No hay que confund ir esta definición con la definición análoga relativa a los circuitos telefónicos, 
con tenida en [1].

En los circuitos radiofónicos, el equivalente (con relación a su valor a 800 Hz) que define una frecuencia 
efectivam ente transm itida es igual a 1,4 dB, es decir, a la tercera parte de la to lerancia.

17 tipos de circuitos radiofónicos n

Para especificar los diversos tipos de circuitos radiofónicos in ternacionales o de secciones de circuitos 
radiofónicos, se indica el valor, en kH z, de la frecuencia nom inal superior efectivam ente transm itida .

Ejem plo: C ircuito  radiofónico  de 10 kHz.

País A País B

Sección nacional de 
circuito radiofónico

Sección internacional de 
circuito radiofónico

Sección nacional .de 
circuito radiofónico

Centro radiofónico 
internacional (CRI)

- e ■ B - r & m - e ■ e

Centro radiofónico 
internacional (CRI)

Circuito radiofónico internacional

- B -  Equipo audio propio de una sección de circuito 

X Equipo audio asociado a la conmutación

FIGURA 1/N .l

Circuito radiofónico internacional compuesto por dos secciones nacionales 
y una sección internacional de circuito radiofónico

CCITT -  37092

Para reducir los problemas asociados al pedido y tasación de circuitos radiofónicos, la Com isión de Estudio II ha 
preparado una clasificación de los circuitos que se basa en su anchura de banda aproximada [2],
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País A
Organismo de 
radiodifusión 

(emisión) CRI

Circuito
radiofónico

nacional

-<?Xo

Pais B

CRI CRI

Circuito
radiofónico

internacional

■9X9

Circuito
• • radiofónico | 1

 nacional______^

Enlace radiofónico internacional

Pais C 

CRI CRN

Circuito
radiofónico

internacional

■0 X0-

- H
Conexión radiofónica internacional

X Equipo audio asociado a la conmutación

oX<>
I I
n

Organismo de 
radiodifusión 

(recepción)

Circuitos
radiofónicos
nacionales

-------
C CITT-3 7 1 0 2

FIGURA 2/N .l

Enlace radiofónico internacional compuesto por circuitos radiofónicos internacionales y  nacionales, 
prolongado por medio de un circuito radiofónico nacional en cada extremo para constituir 

una conexión radiofónica internacional

Satélite

a

B Equipo audio de la sección de circuito 

X Equipo audio asociado a los órganos de conmutación

CRI Centro radiofónico internacional

FIGURA 3 /N .l

Circuito radiofónico internacional con un solo destino, 
encaminado por un sistema de telecomunicaciones por satélite
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País D

Q Equipo audio de la sección del circuito 

X Equipo audio asociado a los órganos de conmutación 

CRI Centro radiofónico internacional

R Estación de referencia para la emisión para la sección internacional 
de circuito radiofónico con destinos múltiples

R' Estación de referencia para la emisión  para el circuito radiofónico 
internacional con destinos múltiples

FIGURA 4 /N .l

Circuito radiofónico internacional con destinos múltiples, encaminado 
por un sistema de telecomunicaciones por satélite
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País E

R' Estación de referencia para la emisión para el circuito
radiofónico internacional con destinos múltiples Organismo de

FIGURA 5 /N .l

Enlace radiofónico internacional con destinos múltiples, prolongado para constituir 
una conexión encaminada por un sistema de telecomunicaciones por satélite

Referencias

[1] Recom endación del C C IT T  Objetivos generales de calidad de funcionam iento  aplicables a todos los circuitos 
modernos internacionales y  nacionales de prolongación, Tom o III, fascículo I I I .1, Rec. G.151, observación 1 
del § 1.

[2] Recom endación del C C IT T  Transmisiones internacionales radiofónicas y  de televisión, Tom o II, 
fascículo I I .1, Rec. D.180, § 3.

Recomendación N.2

DIFERENTES TIPOS DE CIRCUITOS RADIOFÓNICOS

Las características de los diversos tipos de circuitos radiofónicos in ternacionales definidos en las Recom en
daciones J.21 [1], J.22 [2] y J.23 [3] son las siguientes:

15 kH z;
10 kH z;
6,4 kHz.

D esde el punto  de vista de la transm isión rad iofónica, los circuitos telefónicos ord inarios se consideran 
generalm ente aprop iados sólo para  la transm isión de la palabra. Hay que señalar que es im posible garan tizar que 
los lím ites de la distorsión de atenuación en función de la frecuencia sean m ejores que los indicados en la 
R ecom endación M.580 [4].
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C uando se utilice un  circuito telefónico p ara  u n a  transm isión  rad iofónica, h ab rá  que desconectar los 
dispositivos de term inación y los equipos de señalización p ara  evitar los fenóm enos de eco y el funcionam iento  
intem pestivo del receptor de señales.

C uando  se utilice un circuito telefónico p ara  una  transm isión  rad iofónica, el pun to  de nivel relativo cero 
del circuito telefónico deberá coincidir con un  pun to  de nivel relativo cero del circuito rad iofónico . (Véase, no 
obstante, el § 2 de la R ecom endación N .l5, en el que se ind ica que debe in troducirse u n a  atenuación  de 6 dB a 
fin de reducir el nivel de la po tencia m edia sum inistrada al sistem a telefónico de portadoras.)

Referencias

[1] R ecom endación del C C IT T  Características de funcionam iento  de los circuitos radiofónicos del tipo de
15 kH z , Tom o III , fascículo III.4 , Rec. J.21.

[2] R ecom endación del C C IT T  Características de funcionam iento  de los circuitos radiofónicos del tipo de
10 kH z, Tom o III , fascículo III.4 , Rec. J.22.

[3] R ecom endación del C C IT T  Características de los circuitos radiofónicos de banda estrecha, Tom o III ,
fascículo III.4, Rec. J.23.

[4] R ecom endación del C C IT T  Establecimiento y  ajuste de un circuito telefónico internacional del servicio
público, Tom o IV, fascículo IV. 1, Rec. M.580.

Recomendación N.3

CIRCUITOS DE CONVERSACIÓN

1 Definición del circuito de conversación

Un circuito de conversación es un circuito de tipo  telefónico entre el pun to  de origen del p rogram a y el
pun to  en que éste term ina (equipo de grabación, estudio, centro de conm utación , estación transm isora, etc.)
utilizado p o r un  organism o de rad iodifusión p ara  la supervisión y coord inación  de u n a  transm isión  rad iofónica o 
de televisión.

Pueden utilizarse varios circuitos de conversación, en función de las diferentes conexiones rad iofónicas o 
de televisión com prendidas en u n a  sola transm isión, tales com o:

a) la conexión p ara  televisión;

b) la conexión para  sonido internacional (para supervisar el circuito  rad iofónico  p o r el que se transm iten ,
p o r ejem plo, los efectos de sonido de un program a);

c) la conexión p ara  comentarios (para  supervisar el circuito rad iofónico  p o r el que se transm ite un  
com entario  en un  id iom a determ inado);

d) la conexión p ara  sonido completo (para supervisar el circuito rad iofónico  p o r el que se transm ite to d a  
la parte  sonora de un  program a).

2 Establecimiento de circuitos de conversación para transmisiones radiofónicas y de televisión

En la R ecom endación D.180 [1] se indican las condiciones de establecim iento y arriendo  de los circuitos de 
conversación p ara  transm isiones radiofónicas y de televisión.

Referencias

[1] R ecom endación del C C IT T  Transmisiones internacionales radiofónicas y  de televisión, T om o II,
fascículo I I .1, Rec. D.180.

El CCITT ha tomado nota de que los organismos de radiodifusión utilizan para la señalización en los circuitos de 
conversación un tono de 1900 Hz ±  6 Hz con un nivel no superior a -lO d B m O . Dadas las condiciones de empleo 
especificadas en las Recom endaciones del CCITT para los circuitos de conversación, el CCITT no se opone al uso de ese 
tono.
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Recomendación N.4

DEFINICIÓN Y DURACIÓN DEL PERIODO DE AJUSTE  
Y DEL PERIODO PREPARATORIO

Para cada transm isión rad iofónica in ternacional, se distingue entre el:

— periodo de ajuste

Periodo duran te  el cual las A dm inistraciones proceden al ajuste del enlace radiofónico  in ternacional, 
antes de ponerlo  a disposición de los organism os de radiod ifusión , y el

— periodo preparatorio

Periodo duran te  el cual los organism os de rad iodifusión efectúan sus propios ajustes, pruebas y 
m aniobras diversas, antes de proceder a la transm isión rad iofónica propiam ente dicha.

1 Periodo de ajuste

1.1 Duración

En princip io , la duración  del periodo de ajuste deberá fijarse en 15 m inutos, pero po d rá  aum entarse 
cuando  se trate de transm isiones radiofónicas que interesen a m ás de dos países. En cam bio, en ciertos casos y 
previo acuerdo entre las A dm inistraciones interesadas, la duración  del periodo de ajuste po d rá  ser inferior a 
15 m inutos, siem pre que ello no redunde en detrim ento  de la calidad del ajuste. Puede hacerse así, por ejem plo, 
cuando  haya dos transm isiones rad iofónicas in ternacionales sucesivas p o r la m ism a ru ta; basta  con pro longar 
para  la segunda el enlace rad iofónico  in te rnacional ajustado ya p ara  la prim era.

Observación — En el caso de transm isiones con destinos m últiples, y previo acuerdo entre las A dm inistra
ciones interesadas, la duración del periodo de ajuste podría  ser superior, p o r ejem plo, de unos 25 a 30 m inutos.

F inalizado el periodo de ajuste, el enlace radiofónico  in ternacional y los circuitos de conversación se 
po n d rán  a disposición de los organism os de rad iodifusión a la hora reservada.

2 Periodo preparatorio

2.1 Comienzo y  duración

U na vez term inadas las pruebas de ajuste, el enlace radiofónico internacional se p o n d rá  a disposición de los 
organism os de radiodifusión, en sus dos extrem os, únicam ente a la hora fijada p ara  el com ienzo del periodo 
prepara to rio , a partir de la cual com enzará a con tar la duración tasable de la transm isión radiofónica. La 
duración  del periodo p repara to rio , es decir, del periodo que transcurre entre el m om ento en que el enlace 
rad iofónico  internacional se pone a disposición de los organism os de rad iod ifusión  y aquel en que com ienza la 
transm isión  rad iofónica propiam ente dicha, la fijarán  en cada caso los organism os de rad iodifusión, a fin de que 
puedan  efectuar todo  género de pruebas y ajustes necesarios antes de proceder a la transm isión radiofónica.

Recomendación N.5

ESTACIONES RADIOFÓNICAS DIRECTORAS, SUBDIRECTORAS Y DE REFERENCIA
PARA LA EM ISIÓN

1 Responsabilidades de las estaciones directoras y subdirectoras

1.1 Para un circuito rad iofónico  in ternacional unidireccional, el C R I term inal del extrem o receptor es
norm alm ente la estación directora. El otro C R I term inal es una estación subdirectora term inal. Las funciones 
correspondientes a la estación d irectora y a las estaciones subdirectoras son las m ism as que en el caso de los 
circuitos telefónicos ord inarios; véanse las Recom endaciones M.80 [1] y M.90 [2].

Observación — Si se tra ta  de un circuito rad iofónico  reversible, el establecim iento, las m ediciones de 
referencia y las m ediciones de m antenim iento  deben hacerse en am bos sentidos de transm isión.
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1.2 El enlace rad iofónico  in ternacional depende en todos los casos únicam ente de las A dm inistraciones 
telefónicas. Si el circuito rad iofónico  in ternacional pasa en tránsito  p o r uno  o varios países, se designa tam bién 
u na  estación subdirectora in term edia p ara  cada uno de los países de tránsito .

1.3 Los circuitos radiofónicos nacionales de los extrem os del enlace pueden  depender de las A dm inistraciones, 
de los organism os de rad iodifusión o de am bos a la vez, según los acuerdos locales concertados en cada país.

1.4 Los C R I receptores de circuitos o enlaces radiofónicos con destinos m últiples ac tuarán  com o estaciones 
d irectoras del respectivo circuito o enlace, de conform idad con las R ecom endaciones M.80 [1] y M.90 [2]. Estas 
estaciones tend rán  en este caso las siguientes funciones:

a) com unicar a la estación ap rop iada  de referencia p ara  la em isión (véase el § 2) los resultados de las 
m ediciones efectuadas en el circuito y en el enlace y las evaluaciones de calidad  del enlace;

b) in fo rm ar a la estación de referencia para  la em isión sobre las condiciones de avería del circuito  o 
enlace (véase el § 2).

1.5 Los C R I interm edios son estaciones subdirectoras in term edias del enlace rad iofónico  in ternacional.

1.6 El C R I o la estación de repetidores del extrem o em isor (país A en las figuras 2 /N .l  y 5 /N .l)  desem peña el 
papel de estación subdirectora term inal de la conexión rad iofónica in ternacional. C uando  partic ipen  en un  enlace 
vía satélite de telecom unicaciones con destinos m últiples, las estaciones de referencia para  la transm isión  (véase el 
§ 2) llevarán a cabo las siguientes funciones:

a) coord inación  del ajuste de las secciones de circuito, circuitos y enlaces rad iofónicos con destinos 
m últiples, respectivam ente;

b) registro de las m ediciones efectuadas duran te el periodo de ajuste de la sección de circuito , circuito  o 
enlace, y de las evaluaciones de calidad efectuadas en las estaciones d irectoras d u ran te  el ajuste del 
enlace;

c) ejecución de las acciones de m antenim iento o rdenadás por las estaciones subdirectora o directora.

No obstante, la elección de la estación subdirectora term inal se deja a cargo de la A dm inistración  de que
se trate.

2 Estaciones de referencia para la emisión

Las transm isiones radiofónicas con destinos m últiples que utilizan  un  sistem a de telecom unicaciones p o r 
satélite se distinguen de las que sólo em plean m edios terrenales po r el hecho de que el trayecto  com ún de 
transm isión se p ro longa a través de la estación terrena transm isora hasta  el satélite. Los trayectos de recepción van 
desde el satélite, pasando  p o r las correspondientes estaciones terrenas receptoras, hasta las estaciones d irectoras 
term inales que son centros radiofónicos internacionales (CRI).

Las operaciones efectuadas en el trayecto com ún de la conexión afectarán  a todas las estaciones 
receptoras, m ientras que las efectuadas en uno de los dem ás trayectos sólo afectarán  a la estación recep tora 
term inal de que se trate. Estas características especiales de las transm isiones rad iofónicas con destinos m últiples 
realizadas en la form a descrita exigen con tar con la asistencia de estaciones denom inadas de referencia p a ra  la 
em isión.

Las estaciones de referencia p ara  la em isión están situadas en el trayecto  com ún del circuito  o enlace 
radiofónico , y son las siguientes:

a) una  estación subdirectora situada en el term inal transm isor de la sección de circuito  que contiene el 
segm ento espacial;

b) las estaciones subdirectoras term inales del circuito y del enlace que contienen el segm ento espacial.

La figura 4 /N .l ,  ilustra la com posición básica de un circuito rad iofónico  con destinos m últiples 
establecido por m edio de un sistem a de telecom unicaciones por satélite. Las estaciones de referencia p ara  la 
em isión se indican con R y R ', para la sección de circuito o el circuito con destinos m últiples, respectivam ente.

La figura 5 /N .l ,  ilustra la com posición básica del enlace y la conexión radiofónicos con destinos m últiples 
establecidos por conducto  de un sistem a de telecom unicaciones por satélite. Las estaciones de referencia p a ra  la 
em isión se indican con R' y R ", p ara  el circuito y el enlace con destinos m últiples, respectivam ente.

Referencias

[1] Recom endación del C C IT T  Estaciones directoras, Tom o IV, fascículo IV. 1, Rec. M.80.

[2] R ecom endación del C C IT T  Estaciones subdirectoras, Tom o IV, fascículo IV. 1, Rec. M.90.
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1.2 Constitución, ajuste y supervisión de enlaces y conexiones radiofónicos internacionales

Se supone que la conexión rad iofónica in ternacional corresponde al esquem a de la figura 2 /N .l .  Se 
supone asim ism o que los diferentes circuitos radiofónicos cuya interconexión perm ite constitu ir el enlace 
rad iofónico  internacional son circuitos establecidos y m antenidos com o se indica en la subsección 1.3 más 
adelante.

Recom endación N.10

LIMITES PARA ENLACES Y CONEXIONES RADIOFÓNICOS INTERNACIONALES

La presente R ecom endación señala los lím ites que han de aplicarse, siem pre que sea posible, a las diversas 
partes de una conexión indicadas en la figura 2 /N .l .  Los lím ites indicados en los cuadros 3 /N .10  y 4 /N .10  para  
enlaces de 15 kH z son valores indicados com o objetivo y aplicables a enlaces con no m ás de dos puntos 
interm edios de interconexión en audiofrecuencias.

A lgunas A dm inistraciones agrupan sus equipos en un centro radiofónico  in te rnacional, de form a que en el 
pun to  de interconexión, la im pedancia de salida de cada canal o circuito de recepción en la b anda  de frecuencias 
adecuada sea bastan te inferior a la im pedancia de en trada de un canal o de un circuito de transm isión cualquiera 
(técnica llam ada de tensión constante). O tras A dm inistraciones efectúan la adaptación  de im pedancias en el punto  
de interconexión, y escogen para  esta im pedancia un valor igual a la resistencia nom inal de los aparatos de 
m edida; se tra ta  entonces de la técnica de adaptación  de im pedancias (llam ada antiguam ente técnica de fuerza 
electrom otriz constante). Hay que señalar que, en am bos casos, las m ediciones de nivel com puesto adap tado  a 
800 Hz p roporc ionarán  igualm ente el m ism o valor 1).

Por consiguiente, los lím ites recom endados en los cuadros que siguen son aplicables cualesquiera que sean 
las m edidas adop tadas por las A dm inistraciones en sus centros radiofónicos internacionales.

1 Límites de la distorsión de atenuación en función de la frecuencia para un enlace radiofónico interna
cional

En los cuadros 1/N .10, 2 /N .10  y 3 /N .10  se indican los lím ites aplicables a tres tipos de enlaces 
rad iofónicos internacionales. El cuadro  1 /N .10 se refiere a un enlace establecido enteram ente m ediante circuitos 
de 10 kH z, el cuadro 2 /N .10  a un enlace enteram ente establecido con circuitos de 6,4 kH z y el cuadro 3 /N .10  a 
un  enlace establecido enteram ente con circuitos de 15 kHz.

La m ayoría de los enlaces radiofónicos internacionales se establecen, en la práctica, con un m áxim o de 
tres circuitos en serie. Para los enlaces radiofónicos internacionales de 10 y 6,4 kH z los límites recom endados son 
tres veces m ayores que los recom endados para un circuito.

Podrían establecerse m uchos enlaces sin igualadores adicionales, pero los enlaces con cuatro  circuitos o 
m ás exigirán probablem ente igualación. Tam bién aquí podría  aprovecharse la oportun idad  para  tra ta r de obtener 
una característica de atenuación en función de la frecuencia de la m ejor calidad posible.

* Esto depende de la constancia de la relación de impedancias en los sentidos de emisión y recepción para todas las 
frecuencias (véase el § 4 de la Recomendación N .l 1).
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CUADRO 1/N.10  
(Anteriormente, cuadro A/N. 10)

Limites del nivel recibido con relación al nivel a 800 Hz, 
en un enlace radiofónico internacional compuesto exclusivamente de circuitos radiofónicos de 10 kHz

Gama de frecuencias Nivel recibido con relación al nivel a 800 Hza)

Frecuencias Como máximo igual a 0 d B ;
inferiores a 50 Hz sin otra especificación

50 a 100 Hz + 1,8 a -4 ,2  dB
100 a 200 Hz + 1,8 a -2 ,7  dB
200 Hz a 6 kHz + 1,8 a -1 ,8  dB

6 a 8,5 kHz + 1,8 a -2 ,7  dB
8,5 a 10 kHz + 1,8 a - 4 ,2  dB

Frecuencias Como máximo igual a 0 dB ;
superiores a 10 kHz sin otra especificación

a) En los circuitos internacionales, 800 Hz es la frecuencia recomendada para las mediciones de mante
nimiento a una sola frecuencia. No obstante, puede utilizarse para tales mediciones la frecuencia de 1000 Hz, a 
reserva de acuerdo entre las Administraciones interesadas. De hecho, 1000 Hz es una frecuencia ampliamente 
utilizada para las mediciones a una sola frecuencia en numerosos circuitos internacionales.

Las mediciones a varias frecuencias cuyo objeto es determinar, por ejemplo, la característica de ate
nuación en función de la frecuencia incluyen una medición a 800 Hz, por lo cual esta frecuencia puede seguir 
siendo la frecuencia de referencia para esta característica.

Para las frecuencias de medida que se utilizan en circuitos encaminados por sistemas MIC, hay que 
referirse al suplemento N .° 3.5 [1 ].

CUADRO 2/N.10  
(Anteriormente, cuadro B/N.10)

Límites del nivel recibido con relación al nivel a 800 Hz, 
en el caso de un enlace radiofónico compuesto exclusivamente de circuitos radiofónicos de 6,4 kHz

Gama de frecuencias Nivel recibido con relación al nivel a 800 Hza)

Frecuencias Como máximo igual a 0 dB ;
inferiores a 50 Hz sin otra especificación

50 a 100 Hz + 1,8 a - 4 ,2  dB
100 a 200 Hz + 1,8 a -2 ,7  dB
200 Hz a 5 kHz + 1,8 a - 1 ,8  dB

5 a 6 kHz + 1,8 a -2 ,7  dB
6 a 6,4 kHz + 1,8 a - 4 ,2  dB

Frecuencias Como máximo igual a 0 d B ;
superiores a 6,4 kHz sin otra especificación

a) Véase la nota del cuadro 1/N.10.
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CUADRO 3/N.10

Limites para el nivel recibido con relación al nivel a 800 Hz, 
en el caso de un enlace radiofónico compuesto exclusivamente de circuitos radiofónicos de 15 kHz

Gama de frecuencias Nivel recibido con relación al nivel a 800 Hza)

Frecuencias inferiores a 40 Hz Como máximo igual a 0 dB ; 
sin otra especificación

40 a 50 Hz + 1 a -  2,0 dB
50 a 100 Hz + 1 a -  1,5 dB

100 Hz a 10 kHz + 1 a -  1,0 dB
10 a 15,0 kHz + 1 a -  2,0 dB

Frecuencias superiores a 15,0 kHz Como máximo igual a 0 dB ; 
sin otra especificación

a) Véase la nota del cuadro 1/N.10.

2 Límites de la distorsión de atenuación en función de la frecuencia para una conexión radiofónica
internacional

A ctualm ente no es posible recom endar límites para la conexión radiofónica, pero las A dm inistraciones
debieran  tra tar de establecer circuitos radiofónicos nacionales de la m ejor calidad posible, a fin de que la
d istorsión de atenuación en función de la frecuencia en la conexión no sea m ucho m ayor que la del enlace.

3 Límites para las diferencias de nivel y de fase entre los dos enlaces de un par estereofónico

A dem ás de los lím ites especificados en el cuadro  3 /N .10  para los enlaces individuales, en el cuadro  4 /N .10
se indican los lím ites para los parám etros aplicables a los dos enlaces de un par estereofónico.

CUADRO 4 /N .l0
Límites para las diferencias de nivel y de fase entre los dos 

enlaces de un par estereofónico

Gama de frecuencias

Diferencia entre los canales A y B

Nivel Fase

40 a 50 Hz menor que 2,0 dB menor que 40°
50 a 100 Hz menor que 1,5 dB menor que 25°

100 Hz a 10 kHz menor que 1,2 dB menor que 20°
10 a 12,8 kHz menor que 2,0 dB menor que 20°
12,8 a 15,0 kHz menor que 2,0 dB menor que 40°

4 Parámetros adicionales

A parte de los límites especificados en esta Recom endación, se están estudiando límites para otros 
parám etros.

Referencias

[1] Frecuencias de prueba en circuitos encaminados por sistem as M IC , Tom o IV, fascículo IV.4, suplem ento
N.° 3.5.
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Recomendación N .l l

OBJETIVOS ESENCIALES DE CALIDAD DE TRANSM ISIÓ N  
PARA CENTROS RADIOFÓNICOS INTERNACIONALES (CRI)

1 Nivel de transmisión en los puntos de interconexión del circuito

El C C IT T  no especifica el valor del nivel en los pun tos de interconexión de los circuitos. Las 
A dm inistraciones tienen com pleta libertad p ara  elegir este valor, teniendo en cuenta la necesidad de ob tener una 
relación señ a l/ru id o  satisfactoria en el C R I. N o obstante, los niveles en los puntos de in te rconexión deben elegirse 
de form a que la presencia de una señal de 0 dBmO en el circuito de llegada p roduzca un nivel de 0 dBmO en el 
circuito de salida. Conviene señalar que algunas A dm inistraciones, especialm ente las que han  ad o p tad o  la técnica 
llam ada de tensión constante, han elegido un nivel relativo nom inal de + 6  dB r p a ra  la interconexión. N o 
obstante, otras A dm inistraciones han elegido niveles distintos.

2 Simetría con relación a tierra

El grado de asim etría con relación a tierra de los equipos sim étricos (m edido según el m étodo indicado
en [1]) debiera ser de 60 dB por lo m enos, de form a que se ob tenga una protección sa tisfactoria con tra  las
perturbaciones longitudinales producidas por las fuentes de alim entación, los circuitos de a larm a, etc.

3 Puntos de acceso

Asociado a la en trada de un circuito radiofónico debe haber un  pun to  de acceso b ien defin ido en el que 
los niveles u tilizados para  las m ediciones de transm isión tengan los m ism os valores nom inales p a ra  todas las 
frecuencias de la banda  considerada. D icho punto  puede coincidir con el pun to  de in terconexión o estar separado  
de él por un tram o con una atenuación o una  ganancia sin d istorsión. H ay que prever igualm ente un punto  de 
acceso bien defin ido asociado a la salida de un circuito radiofónico.

Com pete a la A dm inistración interesada elegir el valor nom inal del nivel relativo en estos pun tos de 
acceso, teniendo en cuenta las características de sus aparatos de m edida y de transm isión.

La m edición de un circuito radiofónico  debiera hacerse entre estos pun tos de acceso.

Tal vez las A dm inistraciones consideren oportuno  disponer las secciones del circuito rad iofónico  de m odo 
que se prevean puntos de acceso análogos. Las secciones in ternacionales de circuito rad io fón ico  que puedan  
conectarse a o tras secciones de circuito de tipo  diverso debieran  d isponer siem pre de estos puntos de acceso.

4 Impedancia en el punto de interconexión de tos circuitos radiofónicos

4.1 Técnica de tensión constante

Si el m ódulo  de la im pedancia de salida de una fuente cualqu iera no es superior a la centésim a parte del
m ódulo de la im pedancia más baja que pueda conectársele (hab ida cuenta de que es posible conectar dos o m ás 
cargas en paralelo), la variación de nivel debida a la m odificación de la carga tend rá  un valor despreciable 
(m enos de 0,1 dB aproxim adam ente).

4.2 Técnica de adaptación de impedancias

Si la pérd ida de retorno entre la resistencia nom inal del instrum ento  de m edida y la im pedancia 
presentada p o r los circuitos de llegada y de salida en los puntos de interconexión de estos circuitos es de 26 dB, 
com o m ínim o, en la gam a de 50 Hz a 10 ó 15 kH z, el error in troducido  p o r el defecto de adap tación  será 
despreciable, en la hipótesis de que la im pedancia del aparato  de m edida presente una pérd ida de retorno  de 
30 dB, com o m ínim o, con relación a la resistencia nom inal, que puede ser, po r ejem plo, u n a  resistencia pu ra  de 
600 ohmios.

Referencias

[1] Libro A zu l del C C ITT, Tom o III, anexo 3 (publicado en francés e inglés solam ente), figura 4 B, UIT, 
G inebra, 1964.
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Recom endación N .l2

M EDICIO NES Q UE HAN DE EFECTUARSE DURANTE EL PERIODO DE AJUSTE  
Q UE PRECEDE A UNA TRANSM ISIÓ N RADIOFÓNICA

Después de conectar los d istintos circuitos radiofónicos nacionales e in ternacionales que hayan de 
constitu ir el enlace radiofónico  in ternacional (de conform idad  con los h ipsogram as de esos circuitos), se 
com probará , por m edio de un aparato  autom ático  de m edida (véanse las R ecom endaciones 0.31 [1] y 0 .32  [2]) o 
po r m ediciones con señales discretas, si el nivel recibido en el C R I del extrem o de llegada tiene el valor debido 
(véase la R ecom endación N.10), a las siguientes frecuencias:

en un enlace radiofónico  in te rnacional com puesto exclusivam ente de
circuitos radiofónicos de 15 k H z .................................................................................

en un enlace radiofónico  in ternacional com puesto exclusivam ente de
circuitos radiofónicos de 10 k H z .................................................................................

en un enlace radiofónico in te rnacional que com prenda p o r lo m enos un 
circuito radiofónico  de 6,4 k H z .................................................................................

en un enlace rad iofónico  in ternacional con un circuito telefónico o rd i
nario , com o m ín im o .........................................................................................................

El nivel de em isión duran te  estas m ediciones debe ser de —12 dBmO.

C uando se trate de enlaces radiofónicos de 15 kH z que constituyan un p ar estereofónico, será preciso
verificar que se respetan los lím ites especificados en el cuadro  4 /N .l  O para  las diferencias entre los parám etros de
los canales.

D eberá efectuarse una  m edición de otros parám etros, com o la distorsión no lineal y el ru ido, en todos los 
enlaces, y se ano tarán  los resultados. A ctualm ente no es posible especificar límites.

Los circuitos radiofónicos nacionales deberán ajustarse de form a que, una vez conectados al enlace 
rad iofónico  in ternacional, se respeten los d iagram as de niveles de los circuitos radiofónicos internacionales.

%
Efectuados los ajustes necesarios, se conectarán  los circuitos nacionales al enlace rad iofónico  internacional 

en los C R I extremos. Term ina así el periodo de ajuste y com ienza el periodo p repara to rio , que corresponde al 
m om ento en que la conexión com pleta se pone a disposición de los organism os de radiodifusión.

Estos últim os proceden entonces a las m ediciones y ajustes necesarios.

Referencias

[1] R ecom endación del C C IT T  Especificación de un aparato automático de m edida para circuitos radiofónicos, 
Tom o IV, fascículo IV.4, Rec. 0 .31.

[2] Recom endación del C C IT T  Especificación de un aparato automático de m edida para los pares estereofónicos 
de circuitos radiofónicos, Tom o IV, fascículo IV.4, Rec. 0 .32.

Recom endación N.13

M EDIDAS EFECTUADAS POR LOS O RG ANISM OS DE RADIODIFUSIÓN  
DURANTE EL PERIODO PREPARATORIO

Tan p ron to  com o d ispongan de la conexión rad iofónica in ternacional, los organism os de radiodifusión 
efectuarán m ediciones en el con junto  de ésta, en la banda de frecuencias efectivam ente transm itidas, desde el 
pun to  en que se capte el program a hasta el punto  en que deba-íecibirse.

40, 800 y 15 000 Hz 

50, 800 y 10 000 Hz 

50, 800 y 6 400 Hz 

300, 800 y 3 400 Hz

' O la frecuencia apropiada para el circuito de tipo telefónico utilizado. 
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Los organism os de radiodifusión deberán efectuar sus m ediciones a la frecuencia de referencia 
(800 ó 1000 Hz), ap licando  en el origen de la conexión rad iofónica in ternacional una o nda  sinusoidal cuya 
am plitud  m áxim a sea de 9 dB inferior a la tensión m áxim a in stan tánea que no deba rebasarse en ese pun to  en 
ningún m om ento de la transm isión radiofónica.

La duración  de la transm isión  de d icha onda con este nivel debe ser lo más breve posible, p o r ejem plo, 
unos 30 segundos. Los C R I se asegurarán , si procede, de que en  el pun to  de acceso de un  circuito  rad iofónico  
internacional se obtiene un nivel de 0 dBmO.

C uando , para  localizar una avería o m antener la escucha a fin de com probar la con tinu idad  de un 
circuito, haya que transm itir un  tono  continuo, o cuando se efectúen m ediciones a una frecuencia d istin ta  de la de 
referencia, la am plitud  ap licada en el origen de la conexión in ternacional deberá ser 21 dB in ferio r a la tensión 
m áxim a que no deba rebasarse ja m á s  en ese punto  en el curso de la transm isión  rad io fón ica; en estas condiciones, 
el nivel en los pun tos de acceso del circuito radiofónico in ternacional será de —12 dBmO.

N o es necesario efectuar reajustes en los C R I interm edios du ran te  el periodo  p repara to rio , dado  que esta 
operación se realizó ya duran te  el periodo de ajuste.

Observación — Los valores num éricos antes ind icados garan tizan  que en el curso de la  transm isión  
radiofónica la tensión de cresta en el punto  de nivel relativo cero no excederá de la am plitud  m áxim a de una 
señal sinusoidal con una tensión eficaz de 2,2 voltios.

La razón por la cual en este ajuste final la frecuencia de referencia se aplica du ran te  el m enor tiem po 
posible al extrem o de la conexión con una tensión 9 dB inferior a la tensión de cresta es que no conviene 
sobrecargar los sistem as de portadoras transm itiendo perm anentem ente una señal de m edida cuya am plitud  
corresponda a la tensión de cresta, que sólo se alcanza du ran te  algunos m om entos en el curso de la transm isión 
real del p rogram a de radiodifusión.

Recomendación N.15

POTENCIA MÁXIMA AUTORIZADA PARA LAS TRA NSM ISIO NES  

RADIOFÓNICAS INTERNACIONALES

Consideraciones generales

Para asegurarse de que la potencia m áxim a transm itida  du ran te  la transm isión  rad io fón ica  no excede del 
lím ite adm itido  por las A dm inistraciones, se recom ienda tan to  a los organism os de rad iod ifusión  com o a los C R I 
term inales de la conexión rad iofónica in ternacional, que se conecten volúm etros o ind icadores de cresta; es 
conveniente que la A dm inistración telefónica y el organism o de rad iod ifusión  de un m ism o país utilicen el m ism o 
tipo  de aparato .

Com o la conexión rad iofónica in ternacional se ajusta de m anera precisa antes de ser puesta  a d isposición 
de los organism os de radiodifusión, no hay peligro alguno de que en el curso de la transm isión  rad io fón ica se 
produzca una sobrecarga de los am plificadores, siem pre que en el extrem o transm isor de la conexión rad iofónica 
in ternacional se tom en precauciones para  no rebasar el lím ite adm itido.

En consecuencia, esta verificación sólo pueden realizarla el organism o de rad iod ifusión  y el C R I del país 
transm isor; las com probaciones efectuadas más allá de ese país no parecen eficaces.

Si se desea, en los extrem os receptores del enlace rad iofónico  in ternacional y de la conexión rad iofónica 
in ternacional se pueden conectar tam bién aparatos de contro l (volúm etros o indicadores de cresta) p a ra  d isponer 
de inform ación sobre el carácter general de la transm isión. En tal caso, los aparatos de contro l de estos dos 
puntos en el país receptor deben ser del m ism o tipo ; no es necesario, en cam bio, que los apara to s de contro l del 
país de salida y del país de llegada sean idénticos.
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1 Nivel máximo autorizado en los circuitos radiofónicos

La potencia de cresta au to rizada en un circuito rad iofónico  no debe exceder de + 9  dBm  en un pun to  de 
nivel relativo cero (en el circuito radiofónico).

(Esto corresponde a una  tensión de cresta de 3,1 V p ara  un  nivel absoluto de tensión m edido en un punto  
de nivel relativo cero. C on este valor de cresta, el valor eficaz de la señal sinusoidal es de 2,2 V.)

2 Nivel máximo autorizado en un circuito telefónico internacional utilizado para transmisiones radiofónicas

La potencia au torizada en un circuito telefónico in ternacional utilizado p ara  transm isiones radiofónicas no 
debe exceder de + 3  dBm en un pun to  de nivel relativo cero de ese circuito. C on objeto de respetar el nivel de 
cresta de + 9  dBmO autorizado en un circuito rad iofónico , debe introducirse una  atenuación  de 6 dB en un punto  
an terio r a aquel en el que el circuito telefónico in ternacional en tra  en un sistem a de portadoras. En el lado de 
recepción, debe preverse una am plificación del m ism o valor (6 dB) en el extrem o del circuito telefónico.

Esta reducción tiene po r objeto evitar la sobrecarga del sistem a de portadoras. La sobrecarga puede tener 
diversas causas:

a) los circuitos de com entarios se u tilizan solam ente en un sentido, lo que no ocurre en una conexión
telefónica norm al. De ahí un aum ento  del nivel m edio de potencia;

b) en general, los organism os de rad iod ifusión  em plean m icrófonos de m ejor calidad que los aparatos
telefónicos norm ales.

La experiencia ha dem ostrado que una  atenuación  de 6 dB es el valor m ás ap rop iado  para  este fin.

Recomendación N.16

SEÑAL DE IDENTIFICACIÓN

A veces, en el periodo prepara to rio , cuando no se está efectuando una  transm isión de prueba, y, duran te 
las pausas, cuando no se está efectuando una transm isión rad iofónica, es muy conveniente p ara  los organism os de 
rad iod ifusión  d isponer que sus estudios y em isoras transm itan  señales de identificación  po r la conexión radiofónica 
in te rnacional y los circuitos de conversación, m ientras no se estén utilizando, p ara  ind icar que los circuitos están 
conectados. D urante el periodo p repara to rio , particularm ente, la señal de identificación servirá p ara  indicar la 
transm isión  rad iofónica pa ra  la que se utilizará el circuito.

La señal de identificación no será rad iod ifund ida , po r lo que no será percib ida por los radioyentes, pero 
se transm itirá  de un extrem o a otro  de la conexión in ternacional u tilizada p ara  la transm isión rad iofónica, desde 
el pun to  de salida del p rogram a hasta el punto  de llegada.

El nivel de la señal de identificación aplicada a u n a  conexión rad iofónica no debe ser superior a un  nivel 
de po tencia m edia absoluta de —15 dBmO.

Recomendación N.17

SUPERVISIÓ N DE LA TRANSM ISIÓ N

La supervisión de la transm isión la efectúan los C R I term inales por m edio de altavoces y /o  de 
d ispositivos de presentación visual (indicadores de cresta, volúm etros, osciloscopios, etc.). Los m edios p ara  la 
supervisión de la transm isión deben perm itir indicaciones sonoras y visuales.
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Recomendación N.18

SUPERVISIÓ N DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA TASACIÓN, LIBERACIÓN

La supervisión desde el pun to  de vista de la tasación de una transm isión  rad io fón ica  in ternacional la 
efectúan los C R I term inales del enlace radiofónico  in ternacional.

El personal técnico de los C R I que se designen debe ponerse de acuerdo p ara  determ inar con exactitud al 
term inar la transm isión  rad iofónica:

a) el m om ento  en que el enlace radiofónico  se entrega a los organism os de rad iod ifusión  (com ienzo de la 
duración  tasable);

b) el m om ento  en que los organism os de rad iod ifusión  liberan este enlace rad iofónico  (fin de la duración  
tasable);

c) en su caso, el instante y la duración de to d a  in terrupción  o incidente que haya pod ido  producirse 
(para  que los servicios de explotación determ inen si debe o no concederse una  reducción).

Las horas de com ienzo y fin de la duración  tasable, y las horas y la du rac ión  de las eventuales 
interrupciones se inscrib irán  en una  ficha d iaria , que se transm itirá  el m ism o d ia al servicio encargado de 
centralizar todos los elem entos necesarios p ara  el establecim iento de las cuentas in ternacionales.

Las condiciones relativas al establecim iento y al arriendo  de circuitos rad iofónicos y de circuitos de 
contro l se indican en la R ecom endación D.180 [1].

Referencias

[1] R ecom endación del C C IT T  Transmisiones internacionales radiofónicas y  de televisión, Tom o II, 
fascículo II. 1, Rec. D.180.

1.3 Ajuste y mantenimiento de circuitos radiofónicos internacionales

Recomendación N.21

LÍMITES Y PROCEDIM ENTOS PARA EL AJUSTE DE UN  
CIRCUITO RADIOFÓNICO

En el § 1 de la presente R ecom endación se indican los lím ites que han de aplicarse p a ra  la distorsión de 
atenuación en función de la frecuencia del circuito representado en las figuras 1 /N .l ,  3 /N .l  y 4 /N .l  y, en el § 2, 
el procedim iento  p ara  el ajuste del circuito. Están en estudio los lím ites p ara  el ajuste de circuitos de 15 kHz. 
Com o guía provisional pueden utilizarse los lím ites de la R ecom endación N.23 p ara  los diversos parám etros.

1 Límites de la distorsión de atenuación en función de la frecuencia de las partes que componen un circuito 
radiofónico internacional (antigua parte A)

Estos lím ites se expresan en térm inos del nivel relativo recibido, con relación al valor a 800 Hz 2). En la 
introducción a  la R ecom endación N.10 figuran algunas observaciones sobre la im pedancia en los puntos de 
interconexión.

O En los circuitos internacionales, 800 Hz es la frecuencia recomendada para las m ediciones de m antenimiento a una sola 
frecuencia. N o obstante, puede utilizarse para tales m ediciones la frecuencia de 1000 Hz, a reserva de acuerdo entre las 
Administraciones interesadas. De hecho, 1000 Hz es una frecuencia ampliamente utilizada para las m ediciones a una sola 
frecuencia en numerosos circuitos internacionales.

Las m ediciones a varias frecuencias cuyo objeto es determinar, por ejemplo, la característica de atenuación en función de la 
frecuencia incluyen una medición a 800 Hz, por lo cual esta frecuencia puede seguir siendo la frecuencia de referencia para 
esta característica.

2) Véase el Informe 820 del CCIR [1],
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1.1 Lím ites de la distorsión de atenuación en función de la frecuencia para las secciones de circuito radiofónico 

En la actualidad, no es posible ni deseable recom endar lím ites para las secciones de circuito.

1.2 Lím ites de la distorsión de atenuación en función de la frecuencia para circuitos radiofónicos internacionales

En los cuadros 1/N .21 y 2/N .21 se indican los lím ites recom endados p ara  los circuitos radiofónicos de 
10 kHz y 6,4 kHz, respectivam ente.

CUADRO 1/N.21 
(Anteriormente, cuadro A/N.21)

Límites del nivel recibido con relación al nivel a 800 Hz, 
en el caso de un circuito radiofónico de 10 kHz

Gama de frecuencias Nivel recibido con relación al nivel a 800 Hz

Frecuencias Como máximo igual a 0 dB ;
inferiores a 50 Hz sin otra especificación

50 a 100 Hz +0,6 a -1 ,4  dB
100 a 200 Hz +0,6 a -0 ,9  dB
200 Hz a 6 kHz +0,6 a —0,6 dB

6 a 8,5 kHz + 0,6 a -0 ,9  dB
8,5 a 10 kHz +0,6 a -1 ,4  dB

Frecuencias Como máximo igual a 0 dB ;
superiores a 10 kHz sin otra especificación

CUADRO 2/N.21 
(Anteriormente, cuadro B/N.21)

Límites del nivel recibido con relación al nivel a 800 Hz, 
en el caso de un circuito radiofónico de 6,4 kHz

Gama de frecuencias Nivel recibido con relación al nivel a 800 Hz

Frecuencias Como máximo igual a 0 dB ;
inferiores a 50 Hz sin otra especificación

50 a 100 Hz +0,6 a -1 ,4  dB
100 a 200 Hz +0,6 a -0 ,9  dB
200 Hz a 5 kHz +0,6 a —0,6 dB

5 a 6 kHz +0,6 a -0 ,9  dB
6 a 6,4 kHz +0,6 a -1 ,4  dB

Frecuencias Como máximo igual a 0 dB ;
superiores a 6,4 kHz sin otra especificación

Es conveniente que los circuitos radiofónicos in ternacionales que deban establecerse entre C R I de un 
m ism o continente se encam inen norm alm ente por un solo enlace en grupo prim ario  (que com prenda únicam ente 
una sola sección de circuito, es decir, un equipo p ara  la m odulación a partir de audiofrecuencias y otro para la 
dem odulación a audiofrecuencias). Los circuitos radiofónicos internacionales de gran longitud establecidos entre 
C R I de continentes distin tos no deberán tener más de tres secciones de circuito.

Los circuitos rad iofónicos así com o los asociados a transm isiones de televisión en los que intervengan 
sistemas de telecom unicaciones por .satélite se establecen norm alm ente para  un uso tem poral. La sección de 
circuito radiofónico  in ternacional se establece por interm edio del enlace o enlaces por satélite cada vez que se 
necesita p ara  el servicio. H ay que advertir que el grupo prim ario  que contiene el circuito radiofónico puede 
te rm inar en la estación te rrena o en una estación term inal de repetidores internacional.
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Las com binaciones posibles de term inales de grupo prim ario , y el núm ero de secciones en grupo prim ario  
que se requieren para  los circuitos radiofónicos establecidos por enlace(s) por satélite son tales que puede resultar 
im posible respetar los lím ites fijados para el enlace en grupo prim ario  sin efectuar una  igualación del enlace en 
grupo prim ario p ara  cada circuito radiofónico  establecido.

Para evitar esta situación, puede ser necesario estrechar los lím ites fijados para  la atenuación  a todas las 
frecuecias y la atenuación en la proxim idad de la frecuencia m edia de la banda transm itida  p o r las secciones 
nacionales de grupo prim ario  y por secciones que em pleen satélite.

Los equipos m odernos de portadoras p ara  transm isiones radiofónicas por un circuito  de 10 kH z perm iten 
obtener fácilm ente la característica propuesta en el cuadro  1/N .21. A dem ás, la experiencia m uestra que es fácil 
respetar esta característica con un circuito establecido en cables de pares no pupin izados y com pensados, de hasta 
320 km de longitud. Por ello la adopción com o objetivo futuro de esta característica no debiera ocasionar 
dificultades. Es probable que para respetar estos lím ites haya que instalar igualadores adicionales en ciertos tipos 
antiguos de equipo de portadoras para circuitos radiofónicos. Siem pre que haya que igualar un  circuito , se deberá 
aprovechar la opo rtun idad  para tra ta r de obtener una característica de nivel en función de la frecuencia de la 
m ejor calidad posible.

2 Procedimientos de ajuste (antigua parte B)

Una vez igualadas, desde el punto  de vista de la distorsión de atenuación en función de la frecuencia, las 
secciones nacionales del circuito radiofónico in ternacional y cada sección que atraviese una fron tera, y después de 
com pensadas, en su caso, desde el punto  de vista de la d istorsión de fase en función de la frecuencia, de form a 
que satisfagan las Recom endaciones del C C ITT, se interconectan  para constitu ir el con jun to  del circuito 
radiofónico in ternacional.

C uando dos países que utilicen un sistem a de telecom unicaciones por satélite acuerden establecer circuitos 
radiofónicos de em pleo tem poral, deberá efectuarse un ajuste inicial del circuito  rad io fón ico ; este ajuste se 
aplicará a los m edios (satélite e instalaciones terrenales) utilizados cada vez que se requiera efectuar una 
transm isión radiofónica.

En el caso de los circuitos radiofónicos in ternacionales con destinos m últiples, el núm ero y ubicación de 
los destinos previstos sólo se conocen cuando se efectúa la petición de transm isión. Por lo tan to , el ajuste sólo 
puede realizarse cuando  se conocen los porm enores dé la petición y deben efectuarse antes de la transm isión.

Los diversos grupos prim arios de base se establecen y ajustan de acuerdo con lo especificado p ara  los 
circuitos radiofónicos con un solo destino. C uando dichos grupos prim arios se reúnan  p ara  fo rm ar un grupo 
prim ario  con destinos m últiples, sólo deben verificarse los niveles de la señal piloto. La estación de referencia 
p ara  la em isión del grupo prim ario  unidireccional con destinos m últiples (M U ) coo rd inará  esta operación de 
acuerdo con la R ecom endación M.460 [2].

2.1 Medición del nivel recibido [1]

En el extrem o transm isor del circuito radiofónico  in ternacional, se aplica una  señal de p rueba de 800 Hz 
con un nivel equivalente a —12 dBmO. El nivel se m ide en el extrem o receptor del circuito  (salida del últim o 
am plificador) y se realizan en el centro radiofónico  in ternacional las operaciones necesarias p a ra  situarlo  en un 
valor nom inal ap rop iado  (por ejem plo, —6 dBm).

La curva del nivel recibido en función de la frecuencia puede trazarse entonces en el extrem o receptor del 
circuito por m edio de un aparato  autom ático de m edida (véase la R ecom endación 0.31 [3]). Si no  se d ispone de 
este aparato , se efectuarán m ediciones individuales en el C R I term inal y en la estación fronteriza , a las siguientes 
frecuencias:

-  para un circuito de 10 kH z: 50, 80, 100, 200, 500, 800, 1000, 2000, 3200, 5000, 6000, 8500, 10 000 Hz
y, de estim arse útil, 30, 40, 11 000, 12 000, y 15 000 Hz;

— para un circuito de 6,4 kH z: 50, 80, 100, 200, 500, 800, 1000, 2000, 3200, 5000, y 6400 Hz.

Los igualadores se ajustarán  de m odo que esta curva se m antenga dentro  de los lím ites prescritos más
arriba.

2.2 Medición de la distorsión de retardo de grupo [1]

Si se estim a necesario, se representará la característica de d istorsión de re ta rdo  de grupo  en función de la 
frecuencia del con junto  del circuito radiofónico in ternacional.
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2.3 Medición del ruido de circuito

C uando se hayan efectuado todos los ajustes y el circuito radiofónico in ternacional satisfaga las 
R ecom endaciones del C C IT T , se harán  las m ediciones de ruido.

Éstas com prenderán :

— la lectura del ru ido no ponderado  en el extrem o del circuito radiofónico in ternacional u tilizando un 
aparato  con una  gam a de frecuencias de 30 a 20 000 Hz, aproxim adam ente, que indique los valores 
eficaces y cuyo tiem po de integración sea de unos 200 ms (R ecom endación P.53 [4]), o un aparato  
conform e con la Recom endación 468-2 del C C IR  [5];

— la lectura del ru ido ponderado  u tilizando un aparato  de m edida, y una  red conform es con la 
Recom endación P.53 [4] o la Recom endación 468-2 del C C IR  [5], o una com binación  de ellos (véase 
el cuadro  3/N .21).

El cuadro 3/N .21 m uestra los valores lím ite en un pun to  de nivel rad iofónico  relativo cero para diversos 
tipos de circuitos de unos 2500 km de longitud, utilizando varias com binaciones de aparatos de m edida y redes:

CUADRO 3 /N.21 
(Anteriormente, cuadro C/N.21)

Medidas de ruido

Condiciones de prueba Circuitos por cable 
Circuitos por portadoras

Líneas aéreas Unidades

Aparato de medida y red de la
Recomendación P.53 del CCITT [4]

— no ponderado - 2 8 - 2 0 dBmOs
-  ponderado - 4 8 - 4 0 dBmOps

Aparato de medida de la
Recomendación P.53 del CCITT [4]
Red de la Recomendación 468-2
del CCIR [5]

— no ponderado -2 8 - 2 0 dBmOs
-  ponderado -4 4 - 3 6 dBmOps

Aparato de medida y red de la
Recomendación 468-2 del CCIR [5]

-  no ponderado -2 3 -1 5 dBqOs
-  ponderado -3 9 -3 1 dBqOps

Observación 1 -  Los valores dados para las condiciones de prueba de la Recomendación P.53 del CCITT [4] representan 
los límites actuales. Si se sustituye la red de dicha Recomendación por la de la Recomendación 468-2  del CCIR [5] la medición 
del ruido uniforme muestra una variación de +4 dB. De manera similar, si se sustituye el aparato de medida de valor eficaz (Reco
mendación P.53 [4] por el aparato de medida cuasicresta de la Recomendación 468-2 del CCIR [5], la medición muestra una 
variación de +5 dB. Los valores indicados en el cuadro 3/N.21 representan la variación media para diferentes tipos de ruido.

Observación 2 — Puede ocurrir que, al medir el nivel de ruido, los valores de ruido ponderado estén dentro de los límites 
indicados en el cuadro y que los valores de ruido no ponderado queden fuera de dichos límites, o viceversa. Esto puede revelar la 
presencia de un tono interferente de nivel elevado. En tal caso, el personal de mantenimiento deberá determinar, utilizando un 
aparato selectivo, la frecuencia de la señal interferente y adoptar las medidas necesarias para eliminarla.

2.4 Medición de la distorsión no lineal

C uando el circuito está totalm ente encam inado por pares p ara  audiofrecuencias y no está provisto de red 
de preacentuación, la distorsión no lineal se m edirá en el extrem o del circuito rad iofónico in ternacional aplicando 
d u ran te  algunos segundos una señal sinusoidal de cualquier frecuencia com prendida en la banda que ha de 
transm itirse, con un nivel de + 9  dBmO.

C uando el circuito com prende com o m ínim o una  sección por portadoras, no se efectuará n inguna 
m edición de la d istorsión no lineal. N o obstante, si por razones de servicio es indispensable m edir excepcional
m ente (por ejem plo, p ara  localizar una avería) la distorsión no lineal, la frecuencia de la señal transm itida no 
deberá ser superior a 1000 Hz con + 9  dBmO y el periodo de inyección del tono  con un nivel elevado deberá ser 
lo m ás breve posible, es decir, no exceder de cuatro segundos. Sin em bargo, el procedim iento  más adecuado 
consiste en utilizar un aparato  autom ático de m edida ap rop iado  si se dispone de él (véase la R ecom enda
ción 0.31 [3]).
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El coeficiente to tal de d istorsión arm ónica del circuito radiofónico  ficticio de referencia (2500 km) no 
deberá ser superior al 4% (atenuación de d istorsión arm ónica, 28 dB) p ara  cualquier frecuencia 3) com prend ida en 
la banda efectivam ente transm itida. En los circuitos más cortos y m enos com plicados, la d isto rsión  será m enor.

A dem ás, dado  que, en los circuitos establecidos en grupos prim arios, la m edición de la d istorsión no lineal 
de un extrem o a otro puede acarrear graves inconvenientes a la transm isión por los dem ás canales, sobre todo  si 
el grupo prim ario se transm ite por un sistem a de portadoras con repetidores transistorizados, las m ediciones de 
d istorsión no lineal sólo p od rán  efectuarse localm ente, en los equipos term inales de m odulación  y dem odulación. 
Se puede, por ejem plo, conectar entre sí m ediante una red (provista, en su caso de un am plificador ap rop iado) un 
equipo de m odulación y un equipo de dem odulación p ara  circuitos rad iofónicos, y m edir el con jun to  así form ado.

2.5 Conservación de los resultados

Los resultados finales de estas diferentes m ediciones efectuadas después del ajuste del circuito  son valores 
de referencia, que deberán conservarse cuidadosam ente.

Referencias

[1] Inform e del C C IR  Valores relativos de los niveles de señal radiofónica establecidos por medio de un 
vu-metro y  de un indicador de cresta de señal radiofónica, Vol. X II, In form e 820, U IT , G inebra , 1978.

[2] R ecom endación del C C IT T  Puesta en servicio de enlaces internacionales en grupo primario, secundario, etc., 
Tom o IV, fascículo IV. 1, Rec. M.460.

[3] Recom endación del C C IT T  Especificación de un aparato automático de m edida para circuitos radiofónicos, 
Tom o IV, fascículo IV.4, Rec. 0 .31.

[4] Recom endación del C C IT T  Sofóm etros (aparatos para la medición objetiva de los ruidos de circuito), 
Tom o V, Rec. P.53.

[5] Recom endación del C C IR  Medición del ruido de audiofrecuencia en radiodifusión sonora, en los sistem as de  
grabación del sonido y  en los circuitos radiofónicos, Vol. X, Rec. 468-2, U IT , G inebra , 1978.

Recomendación N.23

M EDICIO NES DE M ANTENIM IENTO PERIÓDICO Q UE HAN DE  
EFECTUARSE EN LOS CIRCUITOS RADIOFÓNICOS INTERNACIONALES

C ada dos meses, se efectuarán las siguientes m ediciones de m anten im ien to  periódico:

1 Circuitos radiofónicos de 10 y de 6,4 kHz

1.1 M edición del nivel recibido

El nivel en el extrem o del circuito radiofónico  in te rnacional debe m edirse a 800 Hz. El nivel de 
transm isión debe ser —12 dBmO. El nivel recibido a 800 Hz debe ajustarse, si es necesario , a su valor nom inal.

Se m edirá el nivel en el extrem o del circuito rad iofónico in ternacional, a las siguientes frecuencias:

— p ara  un  circuito de 10 kH z: 50, 100, 200, 800, 3200, 5000, 6000, 8500, y 10 000 H z;

— p ara  un circuito de 6,4 kH z: 50, 100, 200, 800, 3200, 5000 y 6400 Hz.

Si se com prueba que, a una frecuencia dada, el nivel en el extrem o de recepción del circuito  rad iofónico  
in te rnacional no está den tro  de los lím ites especificados, se volverán a efectuar las m ediciones de referencia con 
intervención de las estaciones fronterizas a fin de localizar las secciones defectuosas. Luego se efectúan nuevas 
m ediciones de un extrem o a otro  p ara  asegurarse de que se respetan los lím ites especificados.

La Unión Europa de Radiodifusión ha señalado que varios de sus miembros estiman que, en un circuito de 1500 km de 
longitud, los límites admisibles para la distorsión no lineal debieran ser:

40 dB para las frecuencias fundamentales superiores a 100 Hz, y

34 dB para las frecuencias fundamentales de 100 Hz e inferiores.
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1.2 M edición del ruido de circuito

En el curso de las m ediciones de m anten im iento  hechas cada dos meses, se m edirá el ruido en el extrem o 
de recepción del circuito rad iofónico  in ternacional (véase el § 2.3 de la R ecom endación N.21).

1.3 M edición de la distorsión no lineal

U na vez efectuadas las m ediciones de nivel y los ajustes necesarios, se m edirá la distorsión no lineal para 
asegurarse de que el circuito considerado puede transm itir u n a  señal rad iofónica con la calidad deseada.

Las m ediciones se harán  en las condiciones descritas en el § 2.4 de la R ecom endación N.21, y con las 
m ism as restricciones en lo que concierne a los circuitos establecidos en grupos prim arios o provistos de redes de 
preacentuación y desacentuación.

A título provisional, el C C IT T  recom ienda que se utilice un dispositivo que indique la potencia to tal de 
los arm ónicos más bien que los dispositivos selectivos del tipo  analizador de ondas, que dan resultados que exigen 
num erosos cálculos para obtener el valor final de la atenuación  de distorsión arm ónica.

2 C ircuitos radiofónicos de 15 kH z y pares estereofónicos de esos circuitos

En los cuadros 1/N .23 y 2 /N .23 se indican lím ites aplicables a circuitos que no com prenden puntos 
interm edios de audiofrecuencia y que difieren por tan to  de la configuración represen tada en la figura 1 /N .l.

CUADRO 1/N.23 

Límites para un circuito radiofónico de 15 kHz

Criterios de calidad Límite Unidades

1 Nivel en recepción a 800 Hz ( - 1 2  dBmO) — 12 ± 1 dBmO

2 Ruido ponderado (valor eficaz) Red antigua -  51 dBmOps
Red nueva - 4 7 dBmOps

(valor de cresta) Red antigua - 4 6 dBqOps
Red nueva - 4 2 dBqOps

3 Ruido no ponderado (valor eficaz) - 4 1 dBmOs
(valor de cresta) -  36 dBqOs

4 Distorsión no lineal k 2 (0,09) > 4 5 dB
k 3 (0,06) > 4 5 dB
d 3 (0,8/1,42) > 4 7 dB
k 2 (0,8) > 4 7 dB
k z (0,533) > 4 7 dB

5 Desviación del nivel en escalón de 12 dB (+ 6 /— 6 dBmO) <  ± 0,5 dB

6 Respuesta de nivel en función de la
frecuencia con relación a 0,8 kHz de 0,04 a 0,05 kHz + 0,5 a -  1,5 dB

de 0,05 a 12,8 kHz + 0,5 a — 0,5 dB
de 12,8 a 15 kHz + 0,5 a -  1,5 dB
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CUADRO 2/N.23

lim ites adicionales a los del cuadio 1/N.23, aplicables 
a un par estereofónico de circuitos

Criterios de calidad Límite Unidades

Diferencia de nivel A/B de 0,04 a 0,05 kHz <  1 dB
de 0,05 a 12,8 kHz <  0,5 dB
de 12,8 a 15,0 kHz <  1 dB

Diferencia de fase A/B de 0,04 a 0,05 kHz <  20 Grados
de 0,05 a 12,8 kHz <  10 Grados
de 12,8 a 15,0 kHz <  20 Grados

Diafonía A/B a : 0,18 kHz >  50 dB
1,6 kHz > 5 0 dB
9,0 kHz >  50 dB

Los criterios de calidad m encionados corresponden a los de la R ecom endación 0 .32  [1]. Estos aparatos 
perm iten m edir fácilm ente los límites. En caso de utilizarse otros m edios de m edición, se señala que conviene 
evitar las frecuencias de 10, 11,92 y 14 kHz, pues es posible que se inserten filtros de supresión en el equipo de 
transm isión considerado con objeto de reducir los residuos de portadora.

3 Entrega de circuitos para las mediciones de mantenimiento

Aun en el caso de acuerdo general con el abonado  sobre la ho ra  en que han  de hacerse las m ediciones
periódicas en los circuitos arrendados perm anentem ente, el C R I debe hacerse confirm ar la d ispon ib ilidad  de esos 
circuitos por el abonado  cada vez que hayan de efectuarse estas mediciones.

Referencias

[1] Recom endación del C C IT T  Especificación de un aparato automático de m edida para los pares estereofónicos
de circuitos radiofónicos, Tom o IV, fascículo IVA, Rec. 0.32.
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S EC C IÓ N  2 '>

TRANSM ISIONES INTERNACIONALES DE TELEVISIÓN

2.1 Transmisiones internacionales de televisión — D efiniciones y responsabilidades

Recomendación N.51

DEFINICIONES RELATIVAS A LAS TRA NSM ISIO NES  
INTERNACIONALES DE TELEVISIÓN

Las definiciones siguientes se aplican  al m antenim iento  de las transm isiones in ternacionales de televisión. 
Se em plean otras definiciones con otros fines; por ejem plo, las de enlace in ternacional de televisión y de enlace 
in te rnacional de televisión con destinos m últiples dadas respectivam ente en los § 11 y 12 están incluidas en la 
definición de circuito in ternacional de televisión form ulada por la CM TT.

Observación 1 — Se pretende m antener siem pre idénticas las definiciones de las R ecom endaciones N .l 
y N.51, de ser posible, in troduciendo en ellas m odificaciones sim ultáneas únicam ente.

Observación 2 — Se considera que una sección de circuito, un circuito , un enlace o una conexión de 
televisión son perm anentes a los efectos del m antenim iento  si están siem pre d isponibles cuando  se desea 
utilizarlos, estén o no continuam ente en uso. Un circuito de televisión puede usarse p ara  fines de transm isión  
ocasional, es decir, de corta duración  (m enos de 24 horas) o puede usarse d u ran te  un largo periodo (un d ía  o 
más). U na conexión perm anente de televisión entre los locales de organism os de rad iod ifusión  puede utilizarse en 
cualquier m om ento, exceptuados los periodos de m antenim iento  acordados entre las A dm inistraciones y los 
organism os de radiodifusión interesados.

Se considera que una  sección de circuito, un circuito, un enlace o una conexión de televisión son tem porales a los 
efectos del m antenim iento  cuando  no existen fuera del periodo de transm isión  (inclu ido el tiem po de ajuste y 
prueba) para el cual se solicitaron.

1 transmisión internacional de televisión

Transm isión de señales video por la red in ternacional de telecom unicaciones, p ara  el in tercam bio de 
p rogram as de televisión entre organism os de rad iodifusión de países diferentes.

2 organismo de radiodifusión

O rganism o encargado de las transm isiones radiofónicas o de televisión. La m ayoría  de las solicitudes de 
m edios de telecom unicación destinados a realizar transm isiones rad io fón icas y de televisión provienen de 
organism os de rad iodifusión ; po r razones de conveniencia, la expresión organism o de rad iod ifusión  se utiliza p ara  
designar la actividad de cualquier usuario  o cliente; con esta acepción, el térm ino  es aplicable tam bién a todo  
cliente que solicite la realización de transm isiones radiofónicas o de televisión.

En general, para las Recom endaciones del CCIR relativas a la televisión, véase el Volumen XII del CCIR, Ginebra, 1978.
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3 organismo de radiodifusión (emisión)

O rganism o de rad iod ifusión  situado en el extrem o de em isión de una  transm isión in ternacional de 
televisión.

4 organismo de radiodifusión (recepción)

O rganism o de rad iodifusión situado en el extrem o de recepción de una  transm isión in te rnacional de 
televisión.

5 centro internacional de televisión (CIT)

Centro en el que term ina, por lo m enos, un circuito in ternacional de televisión (véase el § 9) y en el que 
pueden  establecerse conexiones in ternacionales de televisión (véase el § 13) por in terconexión de circuitos 
in ternacionales y nacionales de televisión.

6 centro nacional de televisión (CNT)

C entro en el que term inan  dos o m ás circuitos nacionales de televisión y en el que pueden interconectarse 
circuitos nacionales de televisión.

7 sección de circuitos de televisión

Trayecto unidireccional nacional o in te rnacional p ara  transm isiones de televisión com prendido entre dos 
estaciones donde el program a es accesible en videofrecuencias. El trayecto de transm isión puede establecerse por 
vía terrenal o por satélite con un solo destino (véanse la observación 2 y las figuras 1/N.51 y 3/N .51).

8 sección internacional de circuito de televisión con destinos múltiples

Trayecto unidireccional para  transm isiones de televisión com prendido  entre una estación fronteriza y dos o 
m ás estaciones fronterizas donde la in terconexión se efectúa en videofrecuencias (véanse la observación 2 y la 
figura 4/N .51).

9 circuito internacional de televisión

Trayecto de transm isión entre dos C IT  que com prende una  o varias secciones de circuito de televisión 
(nacionales o in ternacionales), así com o el equipo video necesario. El trayecto de transm isión puede establecerse 
po r vía terrenal o por satélite con un solo destino (véanse la observación 2 y las figuras 1/N.51 y 3/N .51).

10 circuito internacional de televisión con destinos múltiples

Trayecto unidireccional de transm isión entre un C IT  y dos o más C IT , que com prende secciones de 
circuito  de televisión (nacionales o internacionales), una de las cuales es una sección de circuito in ternacional con 
destinos m últiples, así com o el equipo video necesario (véanse la observación 2 y la figura 4/N .51).

11 enlace internacional de televisión

Trayecto unidireccional de transm isión entre los C IT  de los dos países term inales que partic ipan  en una 
transm isión  in ternacional de televisión. El enlace in ternacional de televisión com prende uno o varios circuitos 
in ternacionales de televisión (figuras 1/N.51 y 3 /N .51) interconectados en C IT  interm edios. Puede incluir tam bién 
circuitos nacionales de televisión en países de tránsito  (véanse la observación 2 y la figura 2/N .51).

12 enlace internacional de televisión con destinos múltiples

Trayecto unidireccional de transm isión entre los C IT  de los países term inales que participan  en una
transm isión  in ternacional de televisión con destinos múltiples. El enlace in ternacional de televisión con destinos 
m últiples com prende circuitos internacionales de televisión, uno de los cuales es un circuito in te rnacional de 
televisión con destinos m últiples (véanse la observación 2 y la figura 5/N .51).

13 conexión internacional de televisión

Trayecto unidireccional de transm isión entre el organism o de rad iod ifusión  (em isión) y el organism o de 
rad iodifusión  (recepción), que com prende el enlace in te rnacional de televisión p ro longado  en sus dos extrem os 
po r circuitos nacionales de televisión que efectúan el enlace con los organism os de rad iodifusión  interesados 
(véanse la observación 2 y la figura 2/N .51).
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14 conexión in ternacional de televisión con destinos m últiples

Trayecto unidireccional de transm isión  entre el organism o de rad iod ifusión  (em isión) y varios organism os 
de radiodifusión (recepción), que com prende el enlace in ternacional de televisión con destinos m últiples p ro lo n 
gado en sus extrem os por circuitos nacionales de televisión que efectúan el enlace con los organism os de 
radiodifusión in teresados (véanse la observación 2 y la figura 5/N .51).

15 estación de referencia para la em isión

Estación subdirectora transm isora de una sección de circuito in te rnacional de televisión con destinos 
m últiples (véase el § 8), de un circuito in te rnacional de televisión con destinos m últiples (véase el § 10), o de un 
enlace in ternacional de televisión con destinos m últiples (véase el § 12). (Véanse las figuras 4 /N .51 y 5/N .51.)

País A País B

Sección nacional de 
circuito de televisión

Sección internacional de 
circuito de televisión

Sección nacional de 
circuito de televisión

Centro 
internacional 

de tele
visión (CIT)

n  t» n  i  n i m n  ! n  ■r i—iA ’ t_j * lj y Ll | m  LJ j LJ ■ LJ £
Centro 

internacional 
de tele

visión (CIT)

Circuito internacional de televisión

CCITT -  37092

Equipo video propio de una sección de circuito 

X Equipo video asociado a los órganos de conmutación

FIGURA 1/N.51

Circuito internacional de televisión compuesto de dos secciones nacionales y  de una sección 
internacional de circuito de televisión

País A País B
Organismo de 
radiodifusión 

(emisión) CIT CIT CIT CIT

Circuito 
nacional 

de televisión

Circuito 
internacional 
de televisión

rr
Circuito 
nacional 

de televisión

<>X<>

Circuito 
internacional 
de televisión

País C
Organismo de 
radiodifusión 

CNT (recepción)

- ttHhFílito •— r-l I i

Enlace internacional de televisión

Conexión internacional de televisión

Circuitos 
nacionales de 

televisión
-------------------------- n

CCITT-3 7 1 0 2

X Equipo video asociado a los órganos de conmutación

FIGURA 2/N.51

Enlace internacional de televisión compuesto de circuitos internacionales y  nacionales de televisión, prolongado por 
medio de un circuito nacional en cada extremo para constituir una conexión internacional de televisión
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Satélite

U

e  Equipo video propio de una sección de circuito 

X Equipo video asociado a los órganos de conmutación 

CIT Centro internacional de televisión

FIGURA 3/N.51

Circuito internacional de televisión con un solo destino, 
encaminado por un satélite de telecomunicaciones
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País D

B  Equipo video propio de una sección de circuito 

X Equipo video asociado a los órganos de conmutación 

CIT Centro internacional de televisión 

R Estación de referencia para la emisión para la sección internacional de circuito 

R' Estación de referencia para la emisión para el circuito internacional

FIGURA 4/N.51

Circuito internacional de televisión con destinos múltiples que comprende una sección internacional 
de circuito con destinos múltiples por satélite y  secciones nacionales terrenales de circuito
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R' Estación de referencia para la emisión para el circuito
internacional con destinos múltiples Pais E

FIGURA 5/N.51

Enlace internacional de televisión con destinos múltiples, compuesto por un circuito internacional de televisión 
con destinos múltiples y  circuitos nacionales e internacionales de televisión, prolongado por circuitos nacionales 

en cada extremo para constituir una conexión internacional de televisión con destinos múltiples

Recom endación N.52

TRANSM ISIO NES M ÚLTIPLES DE TELEVISIÓN -  CENTROS DE COORDINACIÓN

Por transm isión m últiple de televisión se entiende la transm isión de un m ism o program a a varios 
organism os de radiodifusión, para su retransm isión por sus estaciones transm isoras, o para su grabación.

Si el punto  de bifurcación de la transm isión de televisión está situado en el punto  de origen del program a, 
cada trayecto unidireccional hacia un organism o de radiodifusión receptor se considerará com o una conexión 
in ternacional de televisión distinta.

En otro caso, se em pleará el térm ino transmisiones de televisión derivadas. Las A dm inistraciones in tere
sadas deberán ponerse de acuerdo para elegir la estación directora. Los puntos de bifurcación serán estaciones 
subdirectoras. Para atender las necesidades de las A dm inistraciones, la estación directora deberá d isponer del 
personal necesario y de los ap rop iados circuitos de conversación con las estaciones subdirectoras de las diferentes 
secciones.

El organism o de radiodifusión designará un centro coord inador que efectuará las siguientes funciones:

— coord inar las peticiones de los organism os de rad iod ifusión  que participen en la transm isión 
considerada;

— efectuar las gestiones necesarias para averiguar si hay circuitos de televisión d isponibles;
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establecer el p lan de la red de circuitos telefónicos, radiofónicos y de televisión necesarios p ara  la 
transm isión considerada;

asegurar el desarrollo  norm al de la transm isión de televisión una vez que las conexiones in te rnacio 
nales de televisión se hayan puesto a disposición de los organism os de rad iod ifusión ;

provocar la intervención inm ediata de las estaciones directora y subdirectora in teresadas en caso de 
avería o de reclam aciones relativas a la calidad técnica de las conexiones.

Recomendación N.54

DEFINICIÓN Y DURACIÓN DEL PERIODO DE AJUSTE  
Y DEL PERIODO PREPARATORIO

1 Definición

En cada transm isión in ternacional de televisión se hace una distinción entre el:

— periodo de ajuste

Periodo duran te el cual las A dm inistraciones proceden al ajuste del enlace in ternacional de televisión
antes de ponerlo  a disposición de los organism os de rad iodifusión, y el

— periodo preparatorio

Periodo duran te el cual los organism os de rad iodifusión efectúan sus prop ios ajustes, pruebas, etc.,
antes de proceder a la transm isón de televisión propiam ente dicha.

La hora  exacta de com ienzo del periodo p repara to rio  (punto  H  de la figura 1/N .54) la determ inan  los 
organism os de radiodifusión.

2 Periodo de ajuste

Provisionalm ente se recom ienda que, en princip io , la duración  nom inal del periodo  de ajuste sea de 
30 m inutos, divididos en dos periodos, para  las operaciones que se describen a con tinuac ión  (véase la 
figura 1/N .54).

Entrega del circuito 
a los organismos 
de radiodifusión

Periodo de ajuste

Comienzo de 
la transmisión 
de televisión

(pruebas previas a la transmisión) ^ ¡ Periodo preparatorio
1
1
i
1
•30
l

é
I
i

H

! ;

i
| Comprobación de las ,

1
1
1
1

Comprobación del circuito i Miras electrónicas
i secciones de circuito _  , y del enlace _ , e imágenes animadas

----------------------------------------►+«
1 ' 1 
1 1 

¡ !
1 15 minutos ^

•
1
1
1

15 minutos j x minutos

La duración del periodo preparatorio la fijan ccitt -  37151 
los organismos de radiodifusión 
(duración tipica: 15 minutos)

FIGURA 1/N.54 

Periodo de ajuste y periodo preparatorio

H  —30 a H  —15: A juste sim ultáneo de las secciones nacionales e in ternacionales de circuito que van a 
utilizarse para constitu ir el circuito in ternacional de televisión. Las secciones in ternacionales de circuito  pod rán  o 
no com prender una sección establecida por m edio de un satélite de telecom unicaciones. Las pruebas que han de 
efectuarse son las que se indican en la R ecom endación N.62. N o son de la incum bencia del C C IT T  las pruebas 
entre estaciones terrenas de una sección de circuito por satélite de telecom unicaciones, pero estas pruebas deberán 
term inarse tam bién para  la hora H  —15.
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H  — 15 a H :  In terconexión de las secciones de circuito  que han  de u tilizarse; confirm ación de que el 
circuito  in te rnacional de televisión es continuo entre los C IT  term inales, y pruebas globales entre el C IT  director y 
el C IT  subdirector. Las pruebas que han  de realizarse son las que se ind ican  en la R ecom endación N.62 ú.

Los citados periodos de H  —30 a H  —15 y de H  — 15 a H  sólo se ind ican  a títu lo  de orientación. Su 
durac ión  se basa en una  estim ación del tiem po necesario p a ra  realizar las pruebas previstas en la R ecom enda
ción N.62 con suficiente m argen para  ajustes. N o se prevé m argen p ara  repara r averías en las secciones del 
circuito  o en el enlace com pleto.

Estos periodos presuponen  asim ism o una  configuración del circuito in ternacional de televisión 2) consis
tente en una sección in ternacional p ro longada en cada extrem o p o r una  sección nacional. En el caso de 
transm isiones de televisión en que intervengan más de dos países, es posible que haya que p ro longar uno o los 
dos periodos nom inales H  —30 a H  —15 y H  — 15 a H. Por o tro  lado, previo acuerdo entre las A dm inistraciones 
in teresadas se podrán  reducir estos periodos nom inales, a condición de realizar com o es debido el ajuste. Tal es el 
caso, po r ejem plo, cuando po r la m ism a ru ta se efectúen sucesivam ente dos transm isiones internacionales de 
televisión y para la segunda haya que p ro longar el circuito o el enlace in te rnacional ya ajustado p ara  la prim era.

En los últim os m inutos del periodo nom inal H  — 15 a H, una  vez term inadas las pruebas que quedan 
indicadas, los C IT  director y subdirector 3) deberán en tregar el circuito  a los organism os de rad iod ifusión  de uno y 
o tro  extrem o y confirm ar la con tinu idad  de la conexión com pleta. H abrá que verificar que el enlace 2) está en 
condiciones para la transm isión del p rogram a y que la calidad  y el nivel son aceptables.

Puede ser conveniente que, previo acuerdo entre la A dm inistración y el organism o de radiodifusión que 
efectúa la transm isión, en estos últim os m inutos del periodo de ajuste se transm itan  im ágenes anim adas, lo cual es 
particu larm ente útil p ara  el ajuste de los convertidores de norm as. N o obstante, esta transm isión duran te el 
periodo  de ajuste no m odifica la responsabilidad  de la A dm inistración en lo que concierne a la calidad que debe 
tener la transm isión, responsabilidad  que no com ienza hasta el m om ento H, en que term ina el periodo de ajuste y 
com ienza el p repara to rio  y se entrega el enlace a los organism os de radiodifusión.

3 Periodo preparatorio

El C C IT T  no recom ienda n inguna duración específica p ara  el periodo preparatorio . Esta duración la fijan 
los organism os de rad iod ifusión  pero norm alm ente es de 15 m inutos. Las pruebas que han de efectuarse en este 
periodo  quedan a la discreción de los organism os de rad iod ifusión  pero han de ajustarse a las recom endaciones 
del C C IT T  en lo que concierne al nivel de la señal (véanse las R ecom endaciones N.60 y N.63). En algunos casos, 
los organism os de rad iod ifusión  pueden prescindir del periodo  p repara to rio  y com enzar la transm isión a la 
h o ra  H.

Recomendación N.55

ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES DE LOS CIT 
DIRECTORES Y SUBDIRECTORES Y DE LAS ESTACIONES DIRECTORAS Y SUBDIRECTORAS 

PARA LAS CONEXIONES, ENLACES, CIRCUITOS Y SECCIONES 
DE CIRCUITOS INTERNACIONALES DE TELEVISIÓN

1 Organización

1.1 En todos los casos, el enlace in ternacional de televisión será de la exclusiva responsabilidad de las
A dm inistraciones de telecom unicaciones que intervengan.

1.2 Los circuitos nacionales de televisión situados en los extrem os del enlace p od rán  depender de las
A dm inistraciones de telecom unicación, del organism o de rad iod ifusión  o de am bos a la vez, según los acuerdos 
concertados localm ente en cada país interesado.

Véanse, en la Recomendación N.62, las observaciones sobre las dificultades que entrañan las pruebas globales en circuitos 
que incluyen convertidores de normas.

Según la definición de la Comisión de Estudio IV, en este caso particular, el circuito internacional de televisión es también 
un enlace internacional de televisión.

Véase la Recomendación N.55 para la definición de los CIT director y subdirector.
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1.3 El C IT  situado en el extrem o receptor (país C en la figura 2 /N .51) desem peñará norm alm en te la función 
de estación d irectora, tan to  p ara  el enlace in ternacional de televisión com o para  la conexión in ternacional de 
televisión, denom inándose C IT  director. La elección de la estación que haya de desem peñar estas funciones se 
deja al cuidado de la A dm inistración interesada.

1.4 Los C IT  interm edios en los que el circuito in te rnacional pase en la b an d a  video desem peñarán  la función 
de estaciones subdirectoras del enlace in te rnacional de televisión, y se denom inan  C IT  subdirectores interm edios.

1.5 Las secciones de circuito, incluidas las secciones por satélite, com prenden  tam bién estaciones directoras y 
subdirectoras. Desde el pun to  de vista de las disposiciones relativas al contro l global de un enlace in ternacional de 
televisión, una estación que contro la una  sección de circuito se denom ina aquí estación subd irecto ra interm edia.

1.6 El C IT  situado en el extrem o em isor (país A en la figura 2 /N .51) desem peñará norm alm ente la función de 
estación subdirectora, tan to  para  el enlace in ternacional de televisión com o para  la conexión in ternacional de 
televisión. Se denom ina tam bién C IT  subdirector term inal. La elección de la estación que haya de desem peñar 
estas funciones se deja, sin em bargo, al cuidado de las A dm inistraciones interesadas.

2 Responsabilidades

2.1 El C IT  director es responsable ante el organism o de rad iod ifusión  (recepción) del funcionam iento  
satisfactorio  de la conexión in ternacional de televisión. C uando  la conexión in ternacional de televisión no incluya 
una sección por satélite, el C IT  director debe contro lar, po r interm edio  de C IT  subdirectores interm edios y 
estaciones subdirectoras interm edias, la parte de la conexión in ternacional de televisión que va desde el C IT  
subdirector term inal hasta el organism o de rad iodifusión (recepción). C uando  la conexión in ternacional de 
televisión incluya una sección por satélite, el C IT  director debe contro lar, p o r interm edio  de C IT  subdirectores 
in term edios y estaciones subdirectoras interm edias, la parte de la conexión in ternacional de televisión que va 
desde la estación terrena transm isora hasta el organism o de rad iod ifusión  (recepción).

2.2 C uando la conexión in ternacional de televisión no incluya una  sección por satélite, el con tro l de la parte 
de la conexión in ternacional de televisión que va desde el organism o de rad iod ifusión  (em isión) hasta el C IT  
subdirector term ina) debe hacerse por interm edio del C IT  subdirector term inal. C uando  la conexión in ternacional 
de televisión incluya una sección por satélite, el control de la parte de la conexión in ternacional de televisión que 
va desde el organism o de radiodifusión (em isión) hasta la estación te rrena transm isora  debe hacerse po r 
interm edio del C IT  subdirector term inal. En todos los casos, el C IT  subdirector term inal es, a su vez, responsable 
del funcionam iento  satisfactorio  de la parte de la conexión que debe con tro lar; el C IT  subdirector term inal debe 
coord inar las actividades de todos los C IT  subdirectores interm edios y estaciones subdirectoras interm edias, tan to  
antes com o duran te la transm isión, asistiendo así al C IT  director, y debe m antener a este últim o info rm ado  de las 
novedades.

2.3 La estación terrena receptora desem peña la función de estación d irectora p a ra  la sección de circuito por 
satélite. Por estación d irectora para  la sección de circuito por satélite se entiende la estación o la parte  de la 
estación que está a tend ida por personal del organism o que explota al satélite.

2.4 Los C IT  subdirectores interm edios y dem ás estaciones subdirectoras in term edias son responsables del 
funcionam iento  satisfactorio  de sus respectivos circuitos y secciones de circuito. En la explotación de una 
conexión in ternacional de televisión, todos los C IT  subdirectores y estaciones subdirectoras interm edios dependen 
del C IT  subdirector term inal o del C IT  director, según su ubicación en la conexión.

3 Funciones

3.1 Las estaciones designadas estaciones directoras y subdirectoras en una conexión in ternacional de televisión 
deben llevar a cabo las siguientes funciones:

— asegurar que las secciones bajo su contro l se hallen en condiciones p ara  el servicio y conectadas a la 
conexión in ternacional de televisión en el m om ento oportuno ;

— registrar la hora de com ienzo y de fin de la transm isión con arreglo a lo especificado en el § 5 de la 
presente R ecom endación;

— m antener registros com pletos y exactos de todas las actividades desarro lladas po r la estación con 
relación a la transm isión in ternacional de televisión. Esto inclu irá la consignación de la hora y el 
registro de los defectos de servicio observados o de que se haya in form ado, y la adopción  de m edidas 
correctivas según las instrucciones recibidas del C IT  director o subdirector term inal;

— p repara r y enviar los inform es prescritos.
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3.2 Los C IT  director y subdirector term inal de una conexión in ternacional de televisión deben llevar a cabo, 
adem ás, las siguientes funciones:

— verificar el horario  previsto p ara  la transm isión de televisión y si se d ispone de la inform ación 
necesaria p ara  efectuarla;

— efectuar y coord inar, según lo necesario, las p ruebas de ajuste que deben hacerse antes de la 
transm isión ;

— cerciorarse de que el organism o de rad iod ifusión  (recepción) recibe satisfactoriam ente el p rogram a de 
prueba originado por el organism o de rad iod ifusión  (em isión);

— asegurarse de que la conexión in ternacional de televisión se entregue a los organism os de rad iod ifu 
sión a la hora prevista.

3.3 Para poder realizar estas funciones satisfactoriam ente, es fundam ental que existan com unicaciones directas 
y adecuadas entre los C IT  term inales duran te los periodos de ajuste y de servicio. Es preferible que tales 
com unicaciones estén aseguradas por circuitos directos de servicio (com o los especificados en la R ecom enda
ción M.100 [1]), pues los requisitos en televisión son análogos a los exigidos para  circuitos de servicio de las redes 
telefónica y télex. En los casos en que no existan circuitos directos perm anentes de servicio y el servicio de 
televisión sea de naturaleza ocasional, incum birá al C IT  d irector ind icar las m edidas que deben tom arse p ara  la 
provisión de un m edio adecuado de com unicación. En tales casos debe fom entarse la utilización de la red 
telefónica pública o de la red télex.

4 Operaciones previas a la transmisión

4.1 C ierto tiem po antes del com ienzo previsto para  la transm isión  de televisión, preferiblem ente el día an terior
pero no m enos de dos horas antes del com ienzo del servicio, el C IT  director se pondrá  en com unicación con el 
C IT  subdirector term inal y con los C IT  subdirectores interm edios o estaciones subdirectoras interm edias a los que 
debe con tro lar y confirm ará si poseen el p rogram a de la transm isión e inform ación suficiente p ara  proporcionar 
el servicio. A nálogam ente, el C IT  subdirector term inal se p o n d rá  en com unicación con los C IT  subdirectores 
interm edios o estaciones subdirectoras interm edias bajo su contro l p ara  com probar si están preparados.

4.2 Los C IT  director y subdirector in iciarán las pruebas de ajuste de las secciones de circuito que están bajo
su d irecta responsabilidad. Estas pruebas deben realizarse con la suficiente antelación con respecto a la hora 
prevista para la transferencia de la conexión al organism o de rad iodifusión (punto  H  en la figura 1/N .54) para 
garan tizar que las operaciones indicadas en el § 4.3 están term inadas a esa hora. D urante el m ism o periodo, la 
estación d irectora de una sección de circuito por satélite efectuará las pruebas de ajuste prescritas por el 
o rganism o responsable. Las pruebas recom endadas p ara  las secciones de circuito terrenal y p ara  enlaces de C IT  a 
C IT  son las especificadas en la Recom endación N.62.

4.3 Inm ediatam ente después de te rm inar las pruebas de secciones de circuito, el C IT  director, con la
cooperación  del C IT  subdirector term inal, verificará la con tinu idad  del enlace in ternacional de televisión entre 
estos C IT  term inales, y efectuará entonces las pruebas de ajuste de extrem o a extrem o especificadas en la 
R ecom endación N.62.

4.4 U na vez com pletadas las pruebas de extrem o a extrem o y, en lo posible, dos o tres m inutos antes de la 
hora  prevista p ara  el com ienzo de la transm isión por el organism o de rad iodifusión (emisión), los C IT  director y 
subdirector establecerán la conexión con los organism os de rad iod ifusión  y efectuarán una prueba entre ellos por 
m edio del p rogram a de prueba. Esto consiste en com probar la recepción satisfactoria, en cuanto  a calidad y nivel, 
po r el organism o de radiodifusión (recepción), del m aterial de prueba proveniente del organism o de radiodifusión 
(em isión). El C IT  subdirector ped irá esta transm isión de m aterial de prueba por el organism o de radiodifusión 
(em isión) en la m edida necesaria, y verificará que la calidad y nivel que recibe son adecuados. El C IT  director 
efectuará una verificación análoga. Si la verificación del p rogram a de prueba da resultados satisfactorios, se 
transferirá  la conexión a los organism os de radiodifusión.

5 Registro de la hora de comienzo y de fin de la transmisión internacional de televisión

5.1 El C IT  director y el C IT  subdirector term inal de la conexión in ternacional de televisión registrarán la hora 
de com ienzo y de fin de la transm isión en tiem po m edio de G reenw ich (GM T).

5.2 La hora de com ienzo del servicio podrá  ser la especificada en la orden de servicio o la hora en que los 
organism os de radiodifusión com iencen a utilizar el servicio, según cual de las dos sea la m ás tem prana. Si la 
conexión no está p reparada a la hora prevista en la orden de servicio para  el com ienzo del p rogram a, la hora de 
com ienzo del servicio será la hora en que se entregue la conexión a los organism os de radiodifusión.
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5.3 La hora de fin del servicio será la hora en que el organism o de rad iod ifusión  (recepción) libere la 
conexión (fin de la duración tasable, llam ada a veces buenas noches).

Las condiciones que rigen la provisión y arriendo  de circuitos p ara  transm isiones de televisión se estipulan  
en la R ecom endación D.180 [2].

6 S u p erv isió n

6.1 El C IT  director com probará el correcto establecim iento de la conexión por m edio de la p rueba previa a la
transm isión efectuada m ediante program as de televisión de prueba, y, después, la superv isará constan tem ente 
hasta el fin de la transm isión. N o se requiere una supervisión continua en las dem ás estaciones sino sólo en la 
m edida en que la exijan sus respectivas A dm inistraciones y en que sea necesaria a los fines de la localización de 
fallos.

7 Localización y reparación de fallos

7.1 Los C IT  director y subdirector y las dem ás estaciones consignarán  la hora y porm enores de los fallos de 
servicio observados y /o  de los que se les haya in form ado, e in iciarán  las m edidas correctivas. Sin em bargo, a 
m enos que el fallo im pida utilizar el program a, no deberá tom arse n inguna m edida que im plique una in terrupción  
del trayecto de transm isión, salvo si así lo o rdena el C IT  director.

7.2 A unque esté com puesta por diversos circuitos y secciones de circuito nacionales o in ternacionales, una 
conexión in ternacional de televisión que no com prenda una  sección por satélite puede d ividirse en dos partes:

a) los m edios terrenales entre el organism o de radiodifusión (em isión) y el C IT  subdirector term inal;

b) los m edios terrenales entre el C IT  subdirector term inal y el organism o de rad iod ifusión  (recepción).

U na conexión in ternacional de televisión que com prenda una sección por satélite puede dividirse en tres 
partes principales:

i) los m edios terrenales entre el organism o de rad iodifusión (em isión) y la estación te rrena transm isora;

ii) la sección de circuito por satélite entre las estaciones terrenas;

iii) los m edios terrenales entre la estación terrena receptora y el organism o de rad iod ifusión  (recepción).

7.3 Los fallos registrados duran te  el servicio serán observados por el organism o de rad iod ifusión  (recepción) y 
com unicados al C IT  director, o serán observados por el C IT  director, o por am bos.

7.4 Para localizar un  fallo que se haya registrado en u n a  conexión in ternacional de televisión que no 
com prenda n inguna sección por satélite, se procederá com o se indica a con tinuación :

— El C IT  director com probará  inm ediatam ente, en su estación, la señal de televisión a fin de determ inar 
si el fallo se produce entre él y el organism o de rad iod ifusión  (recepción). Si la señal es satisfactoria 
en el C IT  director, éste tra ta rá  de determ inar directam ente o por m edio de estaciones subdirectoras, de 
haberlas, si el fallo se produce entre el C IT  director y el organism o de rad iod ifusión  (recepción).

— Si la señal que llega al C IT  director no es satisfactoria, el C IT  d irector se p o n d rá  en com unicación
con el C IT  subdirector term inal para determ inar si la señal que recibe es satisfactoria. Si no lo es, el
C IT  subdirector term inal tra ta rá  de determ inar si el fallo  se produce entre él y el o rganism o de
rad iod ifusión  (emisión). Com o prim era m edida se con tro lará  si la señal de televisión es sa tisfactoria 
en su origen.

— Si la señal que llega al C IT  subdirector term inal es satisfactoria, el C IT  d irec to r con tinuará  buscando
la sección en que se produce el fallo, po r m edio de los C IT  subdirectores interm edios ap rop iados o
las estaciones subdirectoras interm edias ap rop iadas, y tom ará  las opo rtunas m edidas correctivas.

7.5 Para localizar una sección averiada en una  conexión in ternacional de televisión que com prenda u n a
sección por satélite, se procederá norm alm ente com o sigue:

— El C IT  director com probará  inm ediatam ente, en su estación, la señal de televisión a fin de determ inar 
si el fallo se produce entre él y el organism o de rad iod ifusión  (recepción). Si la señal es sa tisfactoria 
en el C IT  director, éste tra ta rá  de determ inar d irectam ente o por m edio de estaciones subdirectoras, de 
haberlas, si el fallo se produce entre el C IT  d irector y el o rganism o de rad iod ifusión  (recepción).

Fascículo IV.3 — Rec. N.55 37



— Si la señal que llega al C IT  director no es satisfactoria, el C IT  director se p ondrá  en com unicación
con el C IT  subdirector term inal para  determ inar si la señal que recibe es satisfactoria. Si no lo es, el
C IT  subdirector term inal tra ta rá  de determ inar si el fallo se produce entre él y el organism o de 
rad iod ifusión  (emisión). Com o prim era m edida se con tro lará  si la señal de televisión es satisfactoria 
en su origen.

— Si la señal que llega al C IT  subdirector es satisfactoria, el C IT  subdirector term inal se pond rá  en
com unicación con la estación terrena transm isora para determ inar si la señal que llega a dicha
estación no es satisfactoria; al m ism o tiem po, el C IT  director se pond rá  en com unicación con la 
estación terrena receptora para determ inar si la señal que llega a d icha estación es satisfactoria.

— Si el fallo se produce entre el C IT  subdirector term inal y la estación te rrena transm isora, el C IT  
subdirector term inal se pondrá  en com unicación con los C IT  subdirectores in term edios apropiados o 
con las estaciones subdirectoras interm edias ap rop iadas a fin de determ inar en qué sección se produce 
el fallo y tom ar las oportunas m edidas correctivas.

— Si el fallo se produce en la sección de circuito p o r satélite, el C IT  director ped irá a la estación terrena 
receptora (control de la sección por satélite) que tom e m edidas correctivas.

— Si el fallo se produce entre la estación te rrena receptora y el C IT  director, el C IT  director se pond rá  
en com unicación con los C IT  subdirectores interm edios apropiados o las estaciones subdirectoras 
in term edias ap rop iadas a fin de determ inar en qué sección se produce el fallo y tom ar oportunas 
m edidas correctivas.

7.6 Los C IT  subdirectores interm edios y las dem ás estaciones deben m antener inform ados del estado de la 
investigación del fallo a los C IT  de que dependen para  la prestación del servicio de televisión. A nálogam ente, el 
C IT  d irector debe m antener in form ado de ello al organism o de radiodifusión (recepción). Al hacerlo, estos C IT  y 
estaciones se com unicarán  m utuam ente la hora en que hayan registrado el fallo y procurarán  conciliar cualquier 
discrepancia.

8 Registros que deben m antenerse y supervisión con m iras a la tasación

8.1 Las A dm inistraciones prescribirán los inform es que deben enviar sus respectivas estaciones y la 
distribución de los mismos. Sin em bargo, el contenido de dichos inform es será, en gran m edida, esencialm ente el 
m ism o. En lo que sigue se indican los registros que debieran  llevar las estaciones con relación a las transm isiones 
de televisión, y las inform aciones que pueden servir de base pa ra  ía p reparación  de los inform es.

8.2 Los inform es del C IT  director sum inistrarán  norm alm ente la inform ación necesaria p ara  preparar las 
facturas que hayan de enviarse a los organism os de rad iod ifusión  incluidas las sum as acreditadas po r in te rrup
ciones de la transm isión u o tras deficiencias graves. U n registro cuidadoso y detallado constituye, en sí, una 
fuente de datos satisfactoria para tal fin.

8.3 El C IT  subdirector term inal y los C IT  subdirectores interm edios y estaciones subdirectoras interm edias 
deben llevar tam bién registros detallados de sus actividades con relación a cada transm isión de televisión. De este 
m odo, e independientem ente de que estas estaciones deban o no presentar inform es, se d ispondrá  de los dates 
necesarios p ara  responder a las encuestas o investigaciones que puedan revelarse necesarias después de las 
transm isiones.

8.4 En los puntos que siguen se indica la posible naturaleza y alcance de los registros. La hora debe 
consignarse con una precisión de un segundo, en G M T ; el registro debe efectuarse cronológicam ente, desde el 
com ienzo de la p reparación  del servicio hasta el in tercam bio final de la hora y com entarios. Las abreviaturas y 
resúm enes deben utilizarse con prudencia; la persona que registra los datos se identificará po r sus iniciales o 
apellidos.

8.5 D eben registrarse los intercam bios y exám enes con otras estaciones y organism os de radiodifusión. Estos 
registros inclu irán  las iniciales, apellidos u o tra  identificación de las personas con que se ha tom ado contacto.

8.6 D eben registrarse los resultados de las pruebas previas a la transm isión, inclu ida la verificación del 
p rogram a de prueba.

8.7 El personal técnico de los C IT  que se designe debe ponerse de acuerdo para  determ inar con precisión, al 
te rm inar la transm isión de televisión:

a) el m om ento en que el enlace de televisión se entrega a los organism os de rad iodifusión (com ienzo de 
la du ración  tasable);
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b) el m om ento en que los organism os de rad iod ifusión  liberan  este enlace de televisión (fin de la 
duración  tasable);

c) en su caso, el instante y la duración de toda in terrupción  o incidente que haya pod ido  producirse 
(para  que los servicios de explotación determ inen si debe o no concederse u n a  reducción).

Las horas de com ienzo y fin de la duración tasable, así com o la ho ra  en que se producen  y la du rac ión  de 
las eventuales interrupciones, se inscrib irán  en una ficha d iaria, que se transm itirá  el m ism o d ía al servicio 
encargado  de centralizar todos los elem entos necesarios p ara  el establecim iento de las cuentas in ternacionales.

8.8 Jun to  con la hora de com ienzo y de fin del p rogram a, debe indicarse si las dem ás estaciones o los 
organism os de rad iod ifusión  concuerdan  con estas horas. C uando  no se puedan  conciliar las d iscrepancias, deben 
registrarse las diferentes horas, debidam ente identificadas.

8.9 Debe registrarse la ho ra  en que se produce, la duración , la naturaleza y el grado  de todo  periodo  de fallo, 
así com o la hora  en que ha sido señalado, y anotarse si, en op in ión  del organism o de rad iod ifusión , el p rogram a 
ha resultado inutilizable.

8.10 Debe registrarse la evaluación hecha por el organism o de rad iod ifusión  (recepción) de la ca lidad  global de 
la transm isión, em pleando la escala de evaluación de la calidad  (véase la escala de evaluación de la calidad  y la 
degradación, que figura en la R ecom endación N.64).

8.11 En cada una  de las estaciones que hayan supervisado continuam ente la transm isión  se consignará en el
registro la evaluación de la calidad global hecha por el operador de la estación po r m edio de la escala de
evaluación de la calidad.

9 Responsabilidad de las estaciones directoras y subdirectoras para transmisiones con destinos múltiples

9.1 Las transm isiones in ternacionales con destinos m últiples efectuadas con sistem as po r satélite de telecom u
nicaciones difieren en varios aspectos de las que sólo utilizan sistem as terrenales. U n trayecto  com ún de 
transm isión se extiende desde el C IT  subdirector term inal, a través de la estación te rrena transm isora , hasta  el 
repetidor a bordo  del satélite, y hay trayectos separados de recepción desde el repetidor del satélite, a través de la 
estación terrena receptora interesada, hasta los C IT  directores term inales (figura 5 /N .51). Las operaciones 
efectuadas en el trayecto com ún repercuten en la transm isión a todas las estaciones receptoras, m ien tras que las 
operaciones efectuadas en uno de los trayectos de recepción sólo afectan a la transm isión  hacia el C IT  d irector 
term inal de dicho trayecto. Para coord inar el establecim iento, ajuste y m anten im ien to  de u n a  transm isión  con 
destinos m últiples efectuada con un sistem a por satélite de telecom unicaciones, se recom ienda designar una 
estación de referencia p ara  la em isión p ara  cada sección de circuito, circuito  y enlace con destinos m últiples.

Las responsabilidades de la estación de referencia p ara  la em isión se ind ican  en el § 9.2. Las responsab ili
dades y funciones adicionales de las estaciones directoras en el caso de u n a  transm isión  de televisión con destinos 
m últiples se ind ican  en el § 9.3.

9.2 Estaciones de referencia para la emisión

i) La estación de referencia para  la em isión p ara  una  sección de circuito de televisión con destinos 
m últiples es la estación subdirectora interm edia del circuito, situada en la estación te rrena transm isora  
(estación R en la figura 4/N .51).

ii) Las estaciones de referencia p ara  la em isión p ara  un circuito  y p ara  un enlace de televisión con 
destinos m últiples son, respectivam ente, las estaciones subdirectoras term inales del circuito  y del 
enlace (estaciones R ' y R" en la figura 5/N .51).

A dem ás de las responsabilidades norm ales especificadas en la presente R ecom endación p ara  las estaciones 
d irectoras y subdirectoras, las estaciones designadas com o estaciones de referencia p a ra  la em isión deben llevar a 
cabo las siguientes funciones:

a) coord inar el establecim iento y ajuste de la sección de circuito , circuito  o enlace con destinos 
m últiples;

b) coord inar los trabajos de m antenim iento  de la sección de circuito , circuito o enlace con destinos 
m últiples, cuando  así lo requieran las estaciones directoras;

c) llevar registros de las m ediciones efectuadas du ran te  el ajuste inicial de la sección de circuito , circuito 
o enlace con destinos m últiples y de las anom alías com unicadas po r las estaciones d irectoras du ran te  
las transm isiones.
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9.3 Responsabilidades adicionales de las estaciones directoras

A dem ás de las responsabilidades indicadas p ara  la estación d irectora en los § 1 a 8 anteriores, las 
estaciones directoras de secciones de circuito, circuitos o enlaces con destinos m últiples que com prendan  una 
estación de referencia p ara  la em isión deberán llevar a cabo las siguientes funciones:

a) in form ar a la estación de referencia p ara  la em isión ap rop iada  de los resultados de las m ediciones de
ajuste efectuadas en la sección de circuito, circuito o enlace con destinos m últiples;

b) in form ar a la estación de referencia pa ra  la em isión ap rop iada  de toda anom alía observada duran te
las transm isiones;

c) cooperar con la estación de referencia para  la em isión ap rop iada  en la localización de fallos.

R eferencias

[1] R ecom endación del C C IT T  Circuitos de servicio, Tom o IV, fascículo IV. 1, Rec. M.100.

[2] R ecom endación del C C IT T  Transmisiones internacionales radiofónicas y  de televisión, Tom o II,
fascículo II. 1, Rec. D.180.

2.2 Ajuste y supervisión de una conexión internacional de televisión

Se supone que la conexión in ternacional de televisión es la ilustrada en las figuras 2/N .51 y 5 /N .51 , y que 
se realiza m ediante la interconexión de circuitos de televisión establecidos perm anente y /u  ocasionalm ente.

R ecom endación N.60

AM PLITUD NO M INAL DE LAS SEÑALES VIDEO EN 
LOS PUNTO S DE INTERCONEXIÓN VIDEO'

En los pun tos de in terconexión video, la am plitud  nom inal de la señal de im agen, m edida entre el nivel de 
supresión y el nivel de b lanco, debe ser de 0,7 V (0,714 V p ara  las señales del sistem a M ); y la am plitud  nom inal 
de los im pulsos de sincronism o de 0,3 V (0,286 V para  las señales del sistem a M), de m odo que la am plitud 
nom inal cresta a cresta de una señal video m onocrom a sea de 1,0 V. La adición de señales de color da lugar a un 
increm ento  de la am plitud total de la señal video. La m agnitud de este increm ento depende del sistem a em pleado 
para  la transm isión en color, pero no debe rebasar el 25% (es decir, una am plitud  nom inal de la señal video 
com puesta de color <  1,25 V). En la figura 1/N .60 se indica la form a de onda de la señal video.

Forma de onda de una línea de la señal video
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Recomendación N.61

M EDICIO NES Q UE HAN DE EFECTUARSE ANTES DEL PERIO DO  DE  
AJUSTE Q UE PRECEDE A UNA TRANSM ISIÓ N DE TELEVISIÓN

Los circuitos nacionales de televisión deben ajustarse de fo rm a que, cuando  se conecten al enlace 
in te rnacional de televisión, la am plitud  de las señales video en los pun tos de in terconexión video se ajuste a lo 
dispuesto en la R ecom endación N.60.

Recomendación N.62

PRUEBAS Q UE HAN DE REALIZARSE DURANTE EL PERIO DO  
DE AJUSTE Q UE PRECEDE A UNA TRANSM ISIÓ N DE TELEVISIÓN

1 Consideraciones generales

Las pruebas duran te el periodo de ajuste las efectúan las A dm inistraciones de telecom unicación.

En princip io , estas pruebas, que en caso necesario van seguidas de ajustes, se efectúan con señales 
ap rop iadas para  los d istintos parám etros que hay que medir.

Las pruebas que han de realizarse en el periodo de ajuste se describen en los cuadros que figuran m ás 
adelante, para  los sistemas de televisión de 525 y de 625 líneas (sin convertidores de norm as interm edios). Estos 
cuadros contienen inform ación detallada sobre las pruebas en el caso de transm isiones de televisión en color. Las 
distin tas señales de prueba especificadas son las que ha defin ido el C C IR .

2 Límites para las pruebas de circuitos internacionales

En los cuadros 1/N .62 y 2 /N .62 :

a) Los valores indicados son los objetivos.

b) X significa que la p rueba debe efectuarse para  el ajuste. 0 significa que se tra ta  de una p rueba  que no 
se ha previsto com o necesaria p ara  el ajuste, pero que puede efectuarse com o confirm ación.

c) T odas las pruebas con las señales video descritas más adelan te han de efectuarse al nivel norm al 
(véase la R ecom endación N.60).

d) P odrá disponerse de señales de p rueba de inserción du ran te  el periodo  de ajuste, y p o d rán  u tilizarse 
du ran te  el periodo p repara to rio  y la transm isión  subsiguiente, p ara  fines de supervisión y de 
localización de averías.

e) Los valores de prueba p ara  los circuitos de C IT  a C IT  (terrenal +  satélite) se han  ob ten ido  sum ando 
los valores correspondientes al circuito terrenal de C IT  a C IT  (indicados en los cuadros 1/N .62 
y 2 /N .62) y los parám etros de estación te rrena a estación te rrena (una sola transm isión  por 
transpondedo r IN TELSA T) indicados en los cuadros A -1 /N .62  y A -2 /N .62  p ara  los sistem as de 525 y 
625 líneas respectivam ente.

0  La correspondencia entre los valores en decibelios y las un idades IR E  m encionadas en los cuadros 
figuran en el cuadro  A -3/N .62.
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CUADRO 1/N.62 
(Anteriormente, cuadro A/N.62)

Norma de 525 líneas

N.° Parámetro Señal

Pruebas de CIT a CIT para cir
cuitos compuestos únicamente 

de secciones terrenales 
(por cable y /o  por radioenlaces)

Pruebas de CIT a CIT para cir
cuitos con secciones terrenales 

(por cable y /o  por radioenlaces) 
y una sección por satélite

de prueba
Prueba 
durante 

el periodo 
de ajuste

Valores 
para las pruebas

Prueba 
durante 

el periodo 
de ajuste

Valores 
para las pruebas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Ganancia de inserción 
Nota 1

N o 2 
o equivalente 
Notas 1 y 13

X ± 1 dB 
100 ± 11 

unidades IRE

X ± 1 dB 
100 ± 11 

unidades IRE

2a Variaciones de la ganancia 
de inserción
(en periodo corto, p. ej., 1 s) 
Nota 1

N o 2 
o equivalente 
Notas 1 y 13

X ± 0,3 dB 
100 ± 3 

unidades IRE

X ± 0,4 dB o 
100 ± 4  

unidades IRE

2b Variaciones de la ganancia 
de inserción
(en periodo medio, p. ej., 1 h) 
Notas 1, 3 y 13

N .° 2 
o equivalente 
Notas 1 y 13

0 ± 1 dB 
100 ± 11 

unidades IRE

0 ± 1 dB 
100 ± 11 

unidades IRE

3 Relación señal/ruido aleatorio 
continuo (ponderado)
Notas 1 y 18

Sin señal 
a la entrada

X Superior 
a 56 dB 
Nota 5

X Superior 
a 50 dB 
Nota 4

4a Relación señal/parásitos recurrentes 
Zumbido de la fuente 
de alimentación (0-1 kHz)
Nota 2

Sin señal 
a la entrada

0 Superior a 50 dB 
después 

de enganche 
35 dB 

sin enganche

0 Superior a 47 dB 
con enganche 

32 dB 
sin enganche

4 b Relación señal/parásitos recurrentes 
(de 1 kHz a 4,2 MHz)
Nota 2

Sin señal 
a la entrada

0 Superior 
a 55 dB

0 Superior 
a 52 dB

5 Relación señal/ruido impulsivo 
Notas 2 y 9

Sin señal 
a la entrada

0 Superior 
a 25 dB

0

6 No linealidad de luminancia 
Notas 1 y 2

Señal 
en escalera 

de 5 peldaños 
o N.o 3

0 3% 0 6%

7 No linealidad de crominancia 
Nota 10

8a Intermodulación luminancia- 
crominancia 
Ganancia diferencial 
Nota 2

Señal 
en escalera 

de 5 peldaños 
Nota 15

X
Nota 7

± 1 dB 
o ±10%  
Nota 17

X
Nota 7

± 1,5 dB 
o ± 15 %  

Nota 17

8ba) Intermodulación luminancia- 
crominancia 
Fase diferencial 
Nota 2

Señal 
en escalera 

de 5 peldaños 
Nota 15

X
Nota 7

± 3,0° 
Nota 17

X
Nota 7

± 6,0° 
Nota 17

9 Intermodulación crominancia-
luminancia
Nota 10

10 Distorsión no lineal del sincronismo 
Nota 2

Señal 
en escalera 

de 5 peldaños 
Nota 15

0 ± 10%
(40 ± 4  

unidades IRE)

0 ± 10 %
(40 ± 4  

unidades IRE)
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CUADRO 1/N.62 (concl.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

l l a a) Distorsión lineal en régimen 
transitorio
Señales de duración igual 
a una trama 
Nota 1

N o 1 
o equivalente 

Nota 1

Según
las

necesidades

± 2 %  
Nota 8

Según
las

necesidades

± 4 %  
Nota 8

1 lba) Distorsión lineal en régimen 
transitorio
Señales de duración igual 
a una línea 
Nota 1

N.o 2 
o equivalente 

Nota 1

X ± 1 %  
Nota 8

X ± 2 % 
Nota 8

11c Distorsión lineal en régimen 
transitorio
Señales de corta duración 
(sobreoscilación)
Nota 1

N .° 2 
o equivalente 
Notas 1 y 14

X 1.er lóbulo 
adyacente < 6 %

2.° lóbulo 
adyacente < 3 %

X 1.er lóbulo 
adyacente < 10 %

2.° lóbulo 
adyacente <  5 %

l id Distorsión lineal en régimen 
transitorio
Señales de corta duración 
(relación impulso 2 T/barra)

N.o 2 
o equivalente 
Notas 1 y 14

X de 0,94 a 1,06 X de 0,88 a 1,12

12 Característica atenuación 
en función de la frecuencia 
en régimen permanente

Multirráfaga 
Notas 11 y 16

X + 1 dB a -0 ,7  dB X + 2 dB a - 1  dB

13a Diferencia entre la crominancia 
y la luminancia 
Desigualdad de ganancia 
Nota 2

Impulso 
compuesto en 
seno cuadrado 

Nota 12

X + 8%  a - 1 1 % X + 12%  a - 2 0 %

13b Desigualdad en el retardo 
entre crominancia y luminancia 
Nota 2

Impulso 
compuesto en 
seno cuadrado 

Nota 12

X ± 80 ns X ± 100 ns

a) Es posible que algunas Administraciones no puedan respetar los valores indicados en las columnas (5) y (7) para los pará
metros 8b, l i a  y 11b.
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Notas relativas al cuadro 1 /N .62

1. Para la definición, véase la Recomendación 421-3 del CCIR [1]. .

2. Para la definición, véase la Recomendación 451-2 del CCIR [2].

3. Límites indicados a título de guía para las observaciones críticas durante transmisiones video.

4. Se pueden utilizar otros valores de acuerdo con el cuadro A-4/N.62 cuando una de las estaciones terrenas esté a más de
2500 km de su CIT.

5. Se pueden utilizar otros valores de acuerdo con el cuadro A-4/N.62 cuando los circuitos terrenales tengan más de 2500 km 
de longitud.

7. Si es corta la duración de la prueba, basta con que se haga a una amplitud del 50%, registrándose adecuadamente los resultados.
Si con un nivel normal se obtienen resultados mediocres, puede significar que es necesario efectuar pruebas adicionales en toda
la gama dinámica de amplitudes comprendidas entre 10% y 90%; estas pruebas adicionales se efectuarán cuando se busquen 
averías en secciones de circuito.

8. La variación de amplitud de la parte superior de la señal de barra (ventana) no debe rebasar los valores indicados con relación a
su amplitud en el punto medio. En el caso de distorsión de trama, hay que hacer caso omiso de los primeros y últimos
250 microsegundos de la parte superior de la barra y, en el de distorsión de línea, del primer y último microsegundos.

9. Como máximo, un impulso de ruido esporádico u ocasional por minuto.

10. Punto en estudio, para un futuro empleo.

11. La señal de prueba está representada en la figura A-1/N.62.

12. La señal de prueba está representada en la figura A-2/N.62. La duración del impulso compuesto, cuyo valor se está estudiando 
aún, estará compredida entre 10 T y 20 T.

13. Para esta prueba se utilizará la “barra” de la señal de prueba.

14. Para esta prueba se inserta el impulso en seno cuadrado de duración 2 T en la posición A de la señal de prueba.

15. La señal en escalera de cinco peldaños, con superposición de una subportadora de 3,58 MHz, cuya amplitud es igual a 40 uni
dades IRE, está representada en la figura A-3/N.62. Como alternativa a esta señal de prueba puede utilizarse la señal en escalera 
de diez peldaños, con superposición de una subportadora de 3,58 MHz, cuya amplitud es igual a 20 unidades IRE, que está 
representada en la figura A-4/N.62.

16. La respuesta de frecuencia dentro de la banda de paso del circuito no deberá rebasar las tolerancias indicadas, con relación al 
valor nominal.

17. El CCIR expresa el Emite de la siguiente forma: ± X. El CCITT lo ha reproducido así, pero opina que para una expresión de 
esa naturaleza sería más adecuado emplear el signo <.

18. Valores obtenidos utilizando la red de ponderación de ruido del sistema M (Canadá y Estados Unidos). Véase la Recomenda
ción 421-3 del CCIR [1].
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CUADRO 2/N.62 
(Anteriormente, cuadro B/N.62)

Norma de 625 líneas

Pun Parámetro Señal

Pruebas entre CIT para circuitos 
compuestos únicamente 
de secciones terrenales 

(por cable y/o por radioenlaces)

Pruebas entre CIT para circuitos 
con secciones terrenales 

(por cable y /o  por radioenlaces) 
y de una sección por satélite

to de prueba
Prueba 
durante 

el periodo 
de ajuste

Valores 
para las pruebas

Prueba 
durante 

el periodo 
de ajuste

Valores 
para las pruebas

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Ganancia de inserción N.o 2 
Nota 1

X 0 dB 
± 1 dB

X 0 dB 
± 1 dB

2a Variación de la ganancia de inserción 
(en periodo corto, p. ej., 1 s)

N.o 2 
Nota 1

X ± 0,2 dB X ± 0,3 dB

2b Variación de la ganancia de inserción 
(en periodo medio, p. ej., 1 h)

N.o 2 
Nota 1

0 ± 1 dB 
Nota 15

0 ± 1 dB
Nota 15

3 Relación señal/ruido aleatorio 
continuo (Recomendaciones 4 21-3 [ 1 ] 
y 451-2 del CCIR [2])

Sin señal 
a la entrada 

Nota 3

X Superior 
a 55 dB 
Nota 2

X Superior 
a 50 dB 
Nota 2

4a Relación señal/parásitos recurrentes 
Zumbido de la fuente 
de alimentación (0-1 kHz)

Sin señal 
a la entrada

0 Superior 
a 35 dB

Superior 
a 35 dB

4b Relación señal/parásitos recurrentes 
(1 kHz — fe ) '
(f c =  frec. máx. sistema TV)
Nota 4

Sin señal 
a la entrada

0 Superior 
a 52 dB

Superior 
a 52 dB

5 Relación señal/ruido impulsivo 
Nota 4

Sin señal 
a la entrada

0 Superior 
a 25 dB

Superior 
a 25 dB

6 No linealidad de luminancia 
(amplitud normal)

Señal 
en escalera 

de 5 peldaños 
Nota 5

0 <  12% 0

7

8a

8b

No linealidad de crominancia 
Nota 6

Intermodulación luminancia-
crominancia,
ganancia diferencial

Intermodulación luminancia-
crominancia,
fase diferencial

FF/G 2

Según 
las Recs. 

451-2 [2] y 
421-3 del 
CCIR [1]

N.os 3a y 3b 
Nota 7

0

X

X

± 8 dB 

± 5 %

0

X

X

. ± 15 o/o 

± 8 %

9 Intermodulación crominancia-
luminancia
Nota 8

Nota 8 0 0

10 Distorsión no lineal de la señal 
de sincronismo 
Nota 9

Nota 9 0 ± 10 % 0 + 12%  
-1 5  %

l ia Distorsión lineal en régimen 
transitorio
Duración de una trama 
Nota 11

Nota 10 0 ± 6 %  
Nota 10

0 ± 6 % 
Nota 10

1 Ib Distorsión lineal en régimen 
transitorio
Duración de una línea

Nota 10 X ± 3%  
Nota 10

X ± 4 %
Nota 10
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Cuadro 2/N.62 (concl.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

11c Distorsión lineal en régimen 
transitorio, corta duración 
(respuesta a una señal en escalera) 
Nota 12

Nota 12 X X

l i d Distorsión lineal en régimen 
transitorio, corta duración 
(relación impulso 2 T/barra)

Nota 16 0 0,92 a 1,08 X 0,90 a 1,10

12 Característica de atenuación en 
función de la frecuencia en 
régimen permanente Nota 13

Nota 13 X + 1,5 dB a -1 ,0  dB X + 2,0 dB a -1 ,5  dB

13a Desigualdad de ganancia 
crominancia-luminancia

Nota 14 X ± 10 o/o X

e+1

13b Desigualdad en el retardo 
entre crominancia y luminancia

Nota 14 X ± 100 ns X ± 150 ns

Notas relativas al cuadro 2 /N .62

1. Esta señal de prueba se describe en la Recomendación 421-3 del CCIR [1]. Por acuerdo bilateral pueden utilizarse otras 
señales de barra.

2. Los valores indicados suponen el empleo de la red de ponderación de 625 líneas para sistemas D, K, L descrita en la Recomen
dación 421-3 del CCIR [1].

3. Existen varios métodos de medida del ruido en presencia de señales video, los cuales pueden utilizarse por acuerdo bilateral 
entre las Administraciones interesadas.

4. Para más detalles sobre los parámetros de ruido, véanse las Recomendaciones 421-3 [1] y 451-2 del CCIR [2].

5. La señal de prueba debe ser una señal en escalera de cinco peldaños según se expone en [3].

6. Esta prueba podrá efectuarse a condición de disponer de señales de prueba G2 (Recomendación 473-1 del CCIR [4]) como 
señal de trama completa.

7. Las señales de prueba son las descritas en la Recomendación 451-2 [2] (escalera de cinco peldaños con una gama de amplitud 
del 12,5 al 87,5%) o a las señales de prueba 3a y 3b descritas en la Recomendación 421-3 del CCIR [1]. Si la duración de la 
prueba es corta, basta con que se haga a una amplitud del 50%, registrándose adecuadamente los resultados. Además, puede 
aconsejarse efectuar pruebas de las características de sobrecarga (+ 3  dB con relación a 1 V) si los resultados son deficientes al 
nivel normal. Se efectuarán durante la localización de averías en la sección o secciones indicadas del circuito. Los límites de 
prueba sólo se aplican a un nivel normal.

8. Esta prueba podrá efectuarse siempre que se disponga de una señal de prueba adecuada. La señal de prueba G2 (Recomenda
ción 473-1 del CCIR [4]) se considera apropiada si está disponible en forma de trama completa.

9. Puede emplearse para esta prueba la señal descrita en la Nota 5. Los datos sobre este parámetro pueden considerarse facultati
vos según los deseos de la Administración sobre las pruebas previas a la transmisión.

10. Deben emplearse las señales de prueba definidas en las Recomendaciones 421-3 [ l j  o 451-2 del CCIR [2]. La variación de 
amplitud de la parte superior de la señal barra (ventana) no debe rebasar los valores indicados con relación a su amplitud en el 
punto medio. En el caso de distorsión de la duración de trama, hay que hacer caso omiso de los primeros y últimos 250 
microsegundos de la parte superior de la barra y, en el de distorsión de duración de línea, del primer y último microsegundos.

11. Este parámetro no se mide necesariámente en las pruebas anteriores a la transmisión pero puede registrarse cuando los organis
mos de radiodifusión facilitan una señal que combine varias funciones (ventana o mira electrónica).

12. No se ha indicado límite alguno para esta característica debido a que se emplean métodos de medida distintos: a) en América 
del Norte, b) en el Reino Unido y c) en el resto de Europa:

a) amplitud del 1 .° y del 2 .°  lóbulos adyacentes a un impulso 2 T,
b) el k de un impulso 2 T,
c) la amplitud de sobreoscilación de una barra de tiempo de establecimiento 1 T o 2 T.

13. La señal de prueba debe ser una versión de trama completa de las señales C3 y C1 o C2 especificadas en la Recomendación 
473-1 del CCIR [4]. Esta prueba es una opción para que la utilicen, cuando sea necesario, las Administraciones, en lugar de 
medidas en régimen transitorio. La respuesta de frecuencia dentro de la banda de paso del circuito no deberá rebasar las 
tolerancias indicadas con relación al valor nominal.

14. La señal de prueba debe ser la expuesta en [5] (pero el impulso debe tener una duración de semiamplitud de 20 T) o la señal 
compuesta correspondiente a la Enea 17 de la Recomendación 473-1 del CCIR [4] como señal de prueba de trama completa.

15. Los límites de prueba se indican a título de guía para las observaciones críticas durante las transmisiones de televisión.

16. Señal de prueba N .° 2 (Recomendación 421-3 del CCIR [1]) con impulso 2 T en seno cuadrado. El impulso se agrega en la 
posición A de la señal.
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ANEXO A 

(a la Recomendación N.62)

Valores provisionales para las pruebas de secciones de circuito por satélite para 525 y 625 líneas y de secciones 
de circuito terrenales para 525 líneas, derivados de la información facilitada por la AT&T y la COMSAT

CUADRO A-1/N.62 

Norma de 525 líneas

Punto Parámetro
Señal

de
prueba

Sección de circuito internacional por satélite CIT terminal 
a la sección 
de circuito 

de la estación 
terrena 

adyacente

Valores para 
las pruebas 0 dB

Prueba
de

ajuste

Valores para 
las pruebas a)

Prueba
durante

el
periodo

de
ajuste

Valores para 
las pruebas a)

Notas
(véanse

más
ade

lante)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Ganancia de inserción N.o 2 X

0 dB ± 0,25 d B /  

A  dB ± 0,25 dB

X

0 dB ± 0,25 d B /  

/ O d B  ±0,25 dB

1
2

± 0,5 dB 
o 100 ± 5 

unidades IRE

2a
Variaciones de la ganancia 
de inserción
(periodo corto, p. ej. 1 s)

N .° 2 X

± 0,1 dB /  

/  ± 0,1 dB

X

± 0,1 dB / ■  

/  ± 0,1 dB

. 1
2

± 0,3 dB 
o 100 ± 3 

unidades IRE

2b
Variaciones de la ganancia 
de inserción
(periodo medio, p. ej. 1 h)

N.o 2 X

± 0,25 dB /  

/  ± 0,25 dB

± 0,25 dB /  

/  ± 0,25 dB

1
2

± 0,5 dB 
o 100 ± 5 

unidades IRE

3
Relación
señal/ruido aleatorio 
continuo

Sin señal 
a la 

entrada
X

54 dB /  

/  49 dB

X

54 dB /  

/  49 dB

3
4

56 dB (véase 
la Nota 4 del 

cuadro 1/N.62)

4a

Relación señal/parásitos 
recurrentes, zumbido de 
la fuente de alimentación 
(0-1 kHz)

Sin 
señal 
a la 

entrada

X

50 dB /  

/  50 dB

0

50 dB /  

/  50 dB

5

50 dB con 
enganche 
35 dB sin 
enganche

a) Los valores que figuran en la casilla superior se refieren a las secciones de circuito para una sola transmisión (anchura de 
banda 30 MHz) INTELSAT por transpondedor y los que figuran en la casilla inferior a las secciones de circuito para transmisión dual 
(anchura de banda 2 X 17,5 MHz) por satélite INTELSAT por transpondedor.
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CUADRO A-1/N.62 (cont.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

4b

Relación señal/parásitos 
recurrentes, 1 kHz a f c 
( f c = frec. máx. 
sistema TV)

Sin 
señal 
a la 

entrada

X

55 dB /  

/  55 dB

0

55 dB /  

/  55 dB

6 55 dB

5
Relación
señal/ruido
impulsivo

Sin señal 
a la 

entrada
X

25 dB X  

/  25 dB

0

25 dB ■ /  

/  25 dB

25 dB

6
No linealidad 
de luminancia 
(amplitud normal)

Señal en 
escalera 
de 5 pel

daños 
o N .° 3

X

Sin especificar /  
aún /

/  No 
/  especificados

Sin especificar /  
aún /

/  No 
/  especificados

7 3%

7 No linealidad 
de crominancia

Sin
espe

cificar
aún

Sin especificar /  
aún /

/  No 
/  especificados

Sin especificar /  
aún /

/  No 
/  especificados

Sin especificar 
aún

8a
Intermodulación 
luminancia-crominancia 
(ganancia diferencial)

Señal 
en 

escalera 
de 5 pel

daños

X

± 1 0 %  /  

/  ± 1 0 %

X

± 10 % y' 

/  ± 1 0 %

7
8 
9

± 10%

8b
Intermodulación 
luminancia-crominancia 
(fase diferencial)

Señal 
en 

escalera 
de 5 pel

daños

X

± 3o /  

/  ±4°

X

± 3o /  

/  ± 4°

7
8 
9

± 3,0°

9 Intermodulación
crominancia-luminancia

Sin
espe

cificar
aún

Sin especificar/ 
aún /

/  No 
/  especificados

Sin especificar/' 
aún /

/  No 
/  especificados

Sin especificar 
aún

10
Distorsión no lineal 
de la señal 
de sincronismo

Señal 
en 

escalera 
de 5 pel

daños

X

+ 5%  /  
-1 0 %  /

/  + 5 % 
/  -1 0 %

0

+ 5%  /  
-1 0 %  /

/  + 5%  
/  -1 0 %

7
8 
9

± 10%  o 
40 ± 4  

unidades IRE
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CUADRO A-1/N.62 (concl.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

l i a
Distorsión lineal 
en régimen transitorio 
Duración de una trama

N.o 1 X

± 1% /  

/  ± 2 %

0

± 1% /  

/  ± 2%

1
± 2,0%  (véase 
la Nota 8 del 

cuadro 2/N .62)

11b
Distorsión lineal 
en régimen transitorio 
Duración de una línea

N.o 2 X

± 1% /  

/  ± 1 ,5 %

X

± 1% /  

/  ± 1 ,5 %

1
2

+  1,0% (véase 
la Nota 8 del 

cuadro 1/N .62)

11c

Distorsión lineal en 
régimen transitorio, corta 
duración (respuesta a 
una señal en escalera)

N.o 2 X

Sin especificar /  
aún /

/  No 
/  especificados

Sin especificar /  
aún /

/  No 
/  especificados

1
10

1.er lóbulo 
adyacente

< 6 %
2.° lóbulo 
adyacente

< 3 %

l id

Distorsión lineal en 
régimen transitorio, corta 
duración (relación 
impulso 2 T/barra)

N.o 2 X

0,94 a 1,06 /  

/  0,94 a 1,06

X

0,94 a 1,06 /  

/  0,94 a 1,06

1
11 de 0,94 a 1,06

12
Característica 
de atenuación/frecuencia 
en régimen permanente

Multi-
rráfaga X

+ 1 dB a /  
-0 ,5  dB /

/  +1 dB a 
/  - 0 ,5  dB

0

+ 1 dB a /  
-0 ,5  dB /

/  +1 dB a 
/  -0 ,5  dB

12
14

+ 1,0 dB 
a

-0 ,7  dB

13a Desigualdad de ganancia 
crominancia-luminancia

Impulso
com

puesto
en

seno
cua

drado

X

± 10%  /  

/  ± 1 0 %

X

± 10 % z' 

/  ± 1 0 %

13
+ 9%

a
-1 1 %

13b
Desigualdad del tiempo 
de propagación 
crom inancia-lum inancia

Impulso
com

puesto
en

seno
cua

drado

X

± 50 ns /  

/  ± 50 ns

X

± 50 ns /  

/  ± 50 ns

13 ± 80 ns

14 Relación señal/diafonía

Impulso
com

puesto
en

seno
cua

drado

X

/  58 dB

X 13
15
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CUADRO A-2/N.62 

Norma de 625 lineas

a) Los valores que figuran en la casilla superior se refieren a las secciones de circuito para una sola transmisión (anchura de 
banda 30 MHz) INTELSAT por transpondedor y los que figuran en la casilla inferior a las secciones de circuito para transmisión 
dual (anchura de banda 2 X 17,5 MHz) por satélite INTELSAT por transpondedor.
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CUADRO A-2/N.62 (cont.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

4b Relación señal/parásitos recurrentes 
1 kHz -  f c ( fc = frec. máx. sistema TV)

Sin señal 
a la 

entrada
X

55 dB /  

/  55 dB

0

55 dB /  

/  55 dB

6

5 Relación señal/ruido impulsivo
Sin señal 

a la 
entrada

X

25 dB /  

/  25 dB

0

25 dB /  

/  25 dB

6 No linealidad de luminancia 
(amplitud normal)

Señal 
en 

escalera 
de 5 pel

daños

X

Sin especificar/ 
aún /

/  No 
/  especificados

Sin especificar/  
aún /

/  No
/  especificados

7

7 No linealidad de crominancia
Trama

completa
G2

X

Sin especificar/ 
aún /

/  No
/  especificados

Sin especifica^' 
aún /

/  No 
/  especificados

8

8a
Intermodulación 
luminancia-crominancia 
(ganancia diferencial)

Señal 
en 

escalera- 
de 5 pel

daños

X

± 1 0 %  /  

/  ± 10%

X

± 10%  /  

/  ± 1 0 %

7

8b
Intermodulación 
luminancia-crominancia 
(fase diferencial)

Señal 
en 

escalera 
de 5 pel

daños

X

± 3° /  

/  ± 4 o

X

± 3 ° /  

/  ±4°

7

9 Intermodulación
crominancia-luminancia

Trama
completa

G2
X

Sin especificar/ 
aún /

/  No 
/  especificados

Sin especificar/ 
aún /

/  No
/  especificados

8

10 Distorsión no lineal de la señal 
de sincronismo

Señal 
en 

escalera 
de 5 pel

daños

X

+ 5%  /  
-1 0 %  /

/  + 5 %  
/  -1 0 %

+ 5 %  /
- 1 0 % X

/  + 5 % 
/  -1 0 %

7
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CUADRO A-2/N.62 (concl.)
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Notas relativas al cuadro A -l /N .62

Secciones de circuito por satélite y terrenales que utilizan la norma de 525 líneas

1. Esta señal de prueba se describe en la Recomendación 421-3 del CCIR [1].

2. Se da preferencia a la señal de prueba N .° 2, pero para esta prueba pueden utilizarse otras señales de línea de barra.

3. Para esta prueba se emplea la ponderación del ruido de acuerdo con la Recomendación 421-3 del CCIR [1] (sistema M, Estados
Unidos de América y Canadá).

4. Existen varios métodos de medida del ruido en presencia de señales video, los cuales pueden emplearse por acuerdo bilateral 
entre las Administraciones interesadas.

5. Esta característica se mide, después de efectuado el enganche, a fin de asegurarse de que se ha suprimido la señal baja frecuen
cia de dispersión de la energía.

6. Para una sección de circuito por satélite, de 525 Eneas, f c =  4,2 MHz.

7. Esta prueba, si bien no está aún especificada, será similar a la que se describe en la Recomendación 451-2 del CCIR [2] para
los sistemas de 625 Eneas.

8. Para esta prueba conviene poder utilizar la señal en escalera de cinco peldaños, conmutable en toda la gama 10 a 90% APL.

9. Para esta prueba emplearse la señal en escalera de diez peldaños (o rampa).

10. Antes de fijar los Emites de prueba para esta característica habrá que ponerse de acuerdo sobre el tiempo de subida de la 
señal en escalera.

11. Para esta prueba, en la señal N .° 2 se inserta un impulso en seno cuadrado cuya duración para amphtud mitad es de 250 ns.

12. No se ha Uegado aún a un acuerdo sobre los detaEes de la señal de prueba multirráfaga para el sistema de 525 Eneas. Se cree, 
sin embargo, que esta señal comprenderá una bandera en el nivel de referencia del blanco, seguida de seis ráfagas a las frecuen
cias de 0,5 MHz, 1,5 MHz, 2,0 MHz, 3,0 MHz, 3,6 MHz y 4,2 MHz. Estas ráfagas deberán tener una amplitud máxima cresta 
a cresta de 0,42 V, y estar centradas en el nivel de despegue para el centro del gris.

13. No se ha llegado aún a un acuerdo sobre los detalles del impulso compuesto. Se cree, no obstante, que tendrá una duración 
para amplitud mitad comprendida entre 10 T y 20 T. La anchura exacta del impulso está en estudio.

14. La respuesta en frecuencia dentro de la banda de paso del circuito no deberá caer fuera de las tolerancias indicadas con rela
ción al valor nominal.

15. Este parámetro se describe en la Recomendación J.62 [6] y en el Informe 486-1 del CCIR [7].

Notas relativas al cuadro A -2/N . 62

Secciones de circuito por satélite que utilizan la norma de 625 Eneas

1. Esta señal de prueba se describe en la Recomendación 421-3 del CCIR [1].

2. Para esta prueba, en la señal N .° 2 se inserta un impulso en seno cuadrado cuya duración para amplitud mitad es de 200 ns.

3. Para esta prueba se emplea la ponderación del ruido de conformidad con la Recomendación 421-3 del CCIR [1] (sistemas
D, K y L).

4. Existen varios métodos de medida del ruido en presencia de señales video, los cuales pueden emplearse por acuerdo bilateral 
entre las Administraciones interesadas.

5. Esta característica se mide, después de efectuado el enganche, a fin de asegurarse de que se ha suprimido la señal de baja fre
cuencia de dispersión de la energía.

6. Para una sección por satélite de 625 Eneas, f c =  6 MHz.

7. La señal en escalera de cinco peldaños se describe en la Recomendación 451-2 del CCIR [2].

8. Esta señal de prueba se describe en la Recomendación 473-1 del CCIR [4]. De existir como señal de trama completa, convendrá 
utilizarla en esta prueba.

9. Antes de fijar los Emites de prueba para esta característica habrá que ponerse de acuerdo sobre el tiempo de subida de la señal 
en escalera.

10. La respuesta en frecuencia dentro de la banda de paso del circuito no deberá caer fuera de los Emites indicados con relación al 
valor nominal.

11. Este parámetro se describe en la Recomendación J.62 [6] y en el Informe 486-1 del CCIR [7].
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CUADRO A-3/N.62 

Cuadro de conversión para señales de prueba video

Ganancia

Voltios Unidades
IRE dB

0,7 100 0,0
0,71 101 0,1
0,72 102 0,2
0,73 103 0,3
0,73 104 0,3
0,74 105 0,4
0,75 106 0,5
0,76 107 0,6
0,76 108 0,7
0,77 109 0,7
0,78 110 0,8
0,78 111 0,9
0,79 112 1,0
0,8 113 1,1
0,8 114 1,1
0,81 115 1,2
0,82 116 1,3
0,83 117 1,4
0,83 118 1,4
0,84 119 1,5
0,85 120 1,6
0,88 125 1,7
0,92 130 2,3
0,95 135 2,6
0,99 140 2,9
1,02 145 3,2
1,06 150 3,5
1,41 200 6,0

Atenuación

Voltios Unidades
IRE dB

0,7 100 0,0
0,69 99 0,1
0,69 98 0,2
0,68 97 0,3
0,67 96 0,4
0,67 95 0,4
0,66 94 0,5
0,65 93 0,6
0,64 92 0,7
0,64 91 0,8
0,63 90 0,9
0,62 89 1,0
0,62 88 1,1
0,61 87 1,2
0,6 86 1,3
0,6 85 1,4
0,59 84 1,5
0,58 83 1,6
0,57 82 1,7
0,57 81 1,8
0,56 80 1,9
0,53 75 2,5
0,49 70 3,1
0,46 65 3,7
0,42 60 4,4
0,39 55 5,2
0,35 50 6,0

CUADRO A-4/N.62

Ruido aleatorio continuo (ponderado) para sistemas de 525 líneas

Objetivos para la relación señal/ruido en circuitos 
con una sección de circuito terrenal de más de 2500 km

Longitud del 
circuito terrenal 
(en kilómetros)

Relación señal/ruido  
en el caso de 

circuitos terrenales 
(dB)

Relación señal/ruido  
en el caso de 

circuitos terrenales 
y  por satélite 

(dB)

3500 54,6 49,5
4500 53,4 48,5
5500 52,6 48,0
6500 51,8 47,5
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U nid ades  IRE

Características 
de la señal H

Frecuencias de las ráfagas en MHz

fi h U U U fe

525 líneas 63 ,5  ms 0,5 1,5 2,0 3,0 3,6 4,2

FIGURA A-1/N.62 

Señal multirráfaga para 525 líneas

Unidades IRE
120 t

0 10 20 30
 1---1---1---1__l__I__l__i---1__I__I__l__I__i i l i -i 1 i i

SO >is
J  ,

Duración de una línea (Tl )

FIGURA A-2/N.62

CC ITT-3 7 1 8 0

Señal de prueba de una sola línea combinada con un impulso compuesto 
(se está estudiando el valor específico de la separación) para 525 líneas
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Unidades IRE 
120

A =  ráfaga de referencia de color (3,58 MHz) 40 unidades IRE 
B =  subportadora superpuesta (3,58 MHz) 40 unidades IRE
C =  tres líneas intermedias con posibilidad de conmutación entre el nivel del blanco y el nivel de supresión

FIGURA A-3/N.62 

Señal de prueba en escalera de cinco peldaños para 525 lineas

Unidades IRE

B =  subportadora superpuesta (3,58 MHz) 20 unidades IRE 
C =  cuatro líneas intermedias con posibilidad de conmutación entre el nivel del blanco y el nivel de supresión

1 En algunos generadores, la amplitud de la ráfaga de referencia puede ser de sólo 20 unidades IRE cresta á cresta.

FIGURA A-4/N.62 

Señal de prueba en escalera de diez peldaños para 525 líneas
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Recomendación N.63

SEÑALES DE PRUEBA UTILIZADAS POR LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN 
DURANTE EL PERIODO PREPARATORIO

T an p ron to  com o d ispongan  de la conexión in ternacional de televisión, los organism os de rad iodifusión  
efectuarán m ediciones en el con junto  de la conexión, desde el pun to  en que se produzca el p rog ram a hasta  el 
pun to  (o puntos) en que haya de recibirse.

Los organism os de rad iod ifusión  utilizan a m enudo im ágenes an im adas p a ra  realizar p ruebas du ran te  el 
periodo p repara to rio , especialm ente cuando interviene un convertidor de norm as. Si, po r cualqu ier razón, tuvieran  
necesidad de transm itir señales de prueba, conviene que las A dm inistraciones de te lecom unicación recom ienden a 
los organism os de rad iod ifusión  de sus países que envíen señales que se ajusten a las ind icadas en la 
Recom endación N.67 (el nivel debiera ajustarse a lo d ispuesto en la R ecom endación N.60), a fin de que el 
personal de los centros interm edios de in terconexión video pueda com parar eventualm ente los resultados de 
m edida de los organism os de rad iod ifusión  con los obtenidos por las A dm inistraciones d u ran te  el periodo  de 
ajuste. N o es necesario m odificar el ajuste de los niveles de salida del equipo de las estaciones, dado  que esto se 
hace ya duran te  el periodo de ajuste.

Recomendación N.64

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y LA DEGRADACIÓN

1 Escala de 5 notas para evaluar la calidad y la degradación

P ara evaluar la calidad y la degradación de la im agen, conviene utilizar la escala de 5 no tas que figura en 
el cuadro 1/N .64.

CUADRO 1/N.64

Nota Calidad Degradación

5 Excelente Imperceptible
4 Buena Perceptible, pero no molesta
3 Aceptable Ligeramente molesta
2 Mediocre Molesta
I Mala Muy molesta
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A unque esta escala, en el caso presente, está concebida p ara  la evaluación global de la im agen, debe 
observarse que la m ism a escala podría  utilizarse tam bién para  una  evaluación crítica de determ inadas caracterís
ticas de la imagen. Por o tra  parte, una m ism a no ta  puede representar, según el contexto, una  evaluación de la 
im agen o una evaluación de la degradación; po r ejem plo, una im agen a la que se da la no ta 3 tiene una calidad 
aceptable y su degradación es ligeramente molesta. La m ism a escala puede utilizarse p ara  otros tipos de 
transm isión diferentes de la televisión.

Observación 1 — Se sobreentiende que antes de entregar un circuito a un organism o de radiodifusión se 
habrán  tom ado todas las m edidas razonables p ara  garan tizar la calidad óptim a del circuito, desde el punto  de 
vista de la transm isión, al p rincip io  del periodo preparatorio .

Observación 2 — La no ta 1 sólo se a tribu irá  a una transm isión que se considere no utilizable p o r el 
organism o de radiodifusión interesado. Si, en circunstancias excepcionales y dado  el interés de la inform ación que 
ha de transm itirse, el organism o de radiodifusión decide u tilizar una transm isión calificada con esta nota, esto no 
constituye un precedente que perm ita cam biar la no ta atribu ida o el significado de la no ta 1.

Observación 3 — N o debe aplicarse esta escala para evaluar la calidad de transm isión de la palabra.

Recomendación N.67

SUPERVISIÓ N DE LAS TRANSM ISIO NES DE TELEVISIÓN. 
UTILIZACIÓN DEL INTERVALO DE SU PR ESIÓ N DE TRAMA

1 Puntos de supervisión

Las A dm inistraciones deben tener la posib lidad de con tro lar técnicam ente en todo m om ento las transm i
siones de program as de televisión en curso:

— en los centros nacionales e in ternacionales de televisión situados a lo largo de la conexión;

— en la últim a estación atend ida situada inm ediatam ente antes de la fron tera de cada país, en un punto  
que perm ita in tervenir en el m ayor núm ero posible de equipos de esa estación en el sentido de 
transm isión que interese (previéndose los dem oduladores de supervisión eventualm ente necesarios).

Estos centros y estaciones deberán d isponer de un osciloscopio (de barrido  horizontal sincronizado con la 
frecuencia de línea) p ara  poder observar la señal eléctrica, y de un receptor de televisión que perm ita observar la 
im agen com pleta.

2 Numeración de las líneas de una trama de televisión

En los sistem as de 625 líneas, la num eración de las líneas se define de la form a siguiente:

La línea 1 com ienza en el instante indicado por 0V en [1]. En este instante, el borde an terio r del im pulso de 
sincronism o de línea coincide con el p rincip io  de la secuencia de los im pulsos de sincronism o de tram a. Las líneas 
se num eran por orden de sucesión en el tiem po, de form a que la prim era tram a com prende las líneas 1 a 312 y la 
p rim era m itad de la línea 313, en tan to  que la segunda tram a com prende la segunda m itad  de la línea 313 y las 
líneas 314 a 625.

En los sistem as de 525 líneas, la num eración de las líneas se efectúa com o sigue:

La línea 1 de la tram a 1 es la que com ienza con el p rim er im pulso de igualación, en el instante indicado 
por 0E1 en [2], La línea 1 de la tram a 2 es la que com ienza con el segundo im pulso de igualación, un sem iperiodo 
de línea después del instante indicado por 0E2 en [3],
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3 Señales de prueba de inserción para sistemas de 625 líneas

El advenim iento de la televisión en color ha llevado al C C IR  a recom endar un con jun to  com pleto de 
señales de prueba para inserción en las líneas 17, 18, 330 y 331 en las transm isiones in ternacionales de televisión 
en color o m onocrom as n. Estas señales, representadas en la figura 1/N .67 2), están com puestas com o sigue:

Línea 17

U na señal de barra de b lanco de 10 ps (B2), un  im pulso 2 T en seno cuad rado  (B,), un  im pulso com puesto 
20 T (F) y una señal en escalera de cinco peldaños (D ,).

Línea 18

U na m ultirráfaga (C 2) precedida de una  señal de barra  de referencia (C t).

Línea 330

U na señal de barra  de b lanco de 10 ps (B2), un  im pulso 2 T en seno cuad rado  (B,) y u n a  señal en escalera 
de cinco peldaños con subpo rtado ra  de color superpuesta (D 2).

Línea 331

U na señal de barra  de crom inancia (G ,) o una señal de crom inancia de tres niveles (G 2), seguida de una  
señal de b arra  de referencia de la subportadora  (E).

v
1.0

0,86

0.6S

0/U

0.30

05 MHz 1.0 MHz 2.0 MHz 4.0 MHz 45MHz 55 MHz

__i__i__ __i__i__i i  i
5 6 8 10 12

a) Línea 17

15 18 21 24 27 30 3132 H

b) Línea 18

c) Línea 330 d) Línea 331

Observación -  Estas señales se describen detalladamente en la Recomendación 473-2 del CCIR [4],

FIGURA 1/N.67

Señal de prueba para inserción en el intervalo de supresión de trama de una señal de televisión 
en color (o monocroma) de 625 lineas

CCITT -  37221

Como medida provisional, ciertos organismos pueden omitir algunas formas de ondas, pero en este caso es preciso no 
modificar de modo apreciable los valores medios.

En las transmisiones de televisión en color hay una ráfaga de color en el intervalo de supresión de línea. En las 
transmisiones en color del sistema PAL, la subportadora de crominancia de las señales de inserción está bloqueada a 60° 
del eje (B-Y).
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Para las transm isiones in ternacionales en color o m onocrom as, el C C IR  ha recom endado un conjunto 
com pleto  de señales que pueden insertarse en las líneas 17 de am bas tram as (líneas 17 y 280 si la num eración es 
continua). Estas señales están representadas en la figura 2 /N .67  c) y d) y se com ponen de:

figura  2 /N .6 7  c): una  b arra  de lum inancia (referencia de nivel del b lanco) [B2], un im pulso 2 T en seno 
cuadrado  (B,), un im pulso en seno cuadrado  12,5 T m odulado  (F) y una escalera de cinco peldaños 
superpuestos (D 2);

figura  2 /N .6 7  d): una señal de b arra  de referencia (C]), un  pedestal de lum inancia, una  señal de ráfagas 
m últiples superpuesta al pedestal (C 2) y una señal de crom inancia superpuesta de tres niveles (G).

P ara una descripción detallada de estas señales, véase la R ecom endación 473-2 del C C IR  [4].

4 Señales de prueba de inserción para sistemas de 525 líneas

< o H )

o
(°H«)

36 44

a) Línea 17/trama 1

60 66 74 80 86 92 100 
H 
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uj
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-4 0

ÉL
□

24 H/128
■i i i i i i i i i i i i i i i i i
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b) Línea 17/trama 2

i i
100 

H 
x 128

( 0H) ( ° h r )

c) Línea 17/trama 1

_H_
128

(0H) ( ° h r )

d) Línea 17/trama 2 CCITT -  37230

FIGURA 2/N.67

Señal de prueba para inserción en el intervalo de supresión de trama 
de una señal de televisión en color (o monocroma) de 525 líneas
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5 M ediciones con señales de prueba de inserción

Para efectuar m ediciones con señales de prueba de inserción, las estaciones y los centros deben d isponer 
de un selector de línea que perm ita visualizar en un osciloscopio únicam ente las líneas en que se insertan  las 
señales de prueba.

En los cuadros 1/N .67 y 2 /N .67  se indican las m ediciones que pueden efectuarse con dichas señales.

CUADRO 1/N.67

Señal de televisión monocroma o en color de 625 líneas (figura 1/N.67) 
(Recomendación 473/2  del CCIR [4])

Características medidas Forma de onda 
utilizada Línea número

Distorsión lineal

Ganancia de inserción 
Respuesta amplitud/frecuencia
Respuesta transitoria para señales de duración igual a la de una línea 
Respuestas para señales de muy corta duración
-  respuesta transitoria
-  respuesta impulsiva

Diferencia de ganancia crominancia-luminancia |  

Diferencia de retardo crominancia-luminancia

b 2 
C2 y C,

B,

b 2
B,

B2 y G, o G2 
B2 y F  

F

17 y 330 
18 

17 y 330

17 y 330 
17 y 330 

17 y 330, 331 
17 
17

Distorsión no lineal

No linealidad de la señal de luminancia de duración igual a la
de una línea D. 17
No linealidad de la señal de crominancia 
Intermodulación luminancia-crominancia

g 2 331

-  ganancia diferencial d 2 330
-  fase diferencial D 2 y E 330 y 331
Intermodulación crominancia-luminancia B2 y G, 0 G2 17,331

CUADRO 2/N.67

Señal de televisión monocroma o en color de 525 líneas (figura 2/N .67)

Características medidas Forma de onda 
utilizada Línea número

Distorsión lineal

Ganancia de inserción b 2 17/trama 1
Respuesta amplitud/frecuencia B2 a) y C2 17/tramas 1 y 2
Respuesta transitoria para señales de duración igual a la de una línea 
Respuestas para señales de muy corta duración

b 2 17/trama 1

-  respuesta transitoria b 2 17/trama 1
-  respuesta impulsiva B, 17/trama 1
Diferencia de ganancia crominancia-luminancia B2 y F 17/trama 1
Diferencia de retardo crominancia-luminancia F 17/trama 1

Distorsión no lineal

No linealidad de la señal de luminancia de duración igual a la de una línea D, b) 17/trama 1
No linealidad de la señal de crominancia 
Intermodulación luminancia-crominancia

G 17/trama 2

— ganancia diferencial d 2 17/trama 1
-  fase diferencial 17/trama 1
Intermodulación crominancia-luminancia G 17/trama 2

a) Cuando la respuesta transitoria para señales de duración igual a la de una línea es suficientemente pequeña, puede 
utilizarse C, (línea 17/trama 2) en lugar de B2 .

b) Cuando la intermodulación crominancia-luminancia es suficientemente pequeña, puede utilizarse D 2 .
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6 Inserción y supresión de señales de prueba en el intervalo de supresión de tram a

6.1 Señales internacionales

Las señales de prueba in ternacionales ap rop iadas insertadas po r el organism o de rad iod ifusión  de origen 
deben transm itirse hasta el pun to  de destino de la conexión de televisión. Excepcionalm ente, si la conexión 
com prende un convertidor de norm as o de sistemas de televisión en color que no transm ite las señales que se 
p resen tan  duran te el intervalo de supresión de tram a, se deberán con tro lar las señales en el punto  video más 
próxim o antes del convertidor e insertarse nuevas señales in ternacionales de la norm a ap rop iada  en el punto  video 
m ás próxim o después del convertidor. C on fines de control, deberá disponerse de las señales en todo  punto  de 
conexión video. Tam bién pueden ser útiles p ara  efectuar cualquier reajuste de los dispositivos correctores en el 
pun to  de destino.

6.2 Señales nacionales

T oda señal de p rueba insertada en las líneas 18 a 20 (sistem as de 525 líneas) o 19 a 21 (sistemas de 
625 líneas), así com o en las líneas correspondientes de la segunda tram a, en cualquiera de las dos norm as, se 
considerará una señal nacional, y deberá suprim irse en el pun to  video ap rop iado  del territo rio  nacional a fin de 
que los dem ás países puedan  u tilizar esas líneas p ara  sus p rop ias necesidades. Excepcionalm ente, y previo acuerdo 
en tre  todos los países interesados, las señales nacionales pod rán  transm itirse m ás allá de las fronteras nacionales.

7 A plicación general

Se pide a las A dm inistraciones de los países en que sólo los organism os de rad iod ifusión  están autorizados 
p a ra  transm itir señales de televisión que se pongan  en contacto  con ellos, a fin de que los p rincip ios de esta 
R ecom endación se apliquen en la m ayor m edida posible.

R eferencias

[1] Inform e del C C IR  Características de los sistemas de televisión, Vol. X I, Inform e 624-1, p. 5, figura 2-1, 
U IT , G inebra, 1978.

[2] Ibíd., p. 7, figura 2-3a.

[3] Ibíd., p. 7, figura 2-3b.

[4] R ecom endación del C C IR  Inserción de señales de prueba en el intervalo de supresión de trama de señales
de televisión en blanco y  negro y  en color, Vol. X II, Rec. 473-2, U IT , G inebra, 1978.

2.3 Mantenimiento de circuitos arrendados para transmisiones de televisión

R ecom endación N.73

M EDICIO NES DE M ANTENIM IENTO PERIÓDICO  

(en estudio)
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1 In fo rm a c io n es  téc n ic a s

Suplemento N.° 1.1

PREFIJO DE LOS SISTEM AS DECIMALES

(Para este suplem ento, véase la página 409 del 
Tom o IV.2 del Libro Verde.)

Suplemento N.° 1.2

TABLAS DE CONVERSIÓN PARA LAS M EDICIO NES DE TRA NSM ISIÓ N

(Para este suplem ento, véase la página 409 del 
Tom o ÍV.2 del Libro Verde.)

Suplemento N.° 1.3

DISTRIBUCIÓN NORM AL (GAUSS, LAPLACE)

(Para este suplem ento, véase la página 416 del 
Tom o IV.2 del Libro Verde.)

Suplemento N.° 1.4

M ÉTODOS DE CONTROL DE CALIDAD

(Para este suplem ento, véase la página 422 del 
Tom o IV.2 del Libro Verde.)

Suplemento N.° 1.5

TRATAMIENTO MATEMÁTICO DE LOS RESULTADOS DE M EDIDA DE LAS 
VARIACIONES DEL EQUIVALENTE DE LOS CIRCUITOS TELEFÓNICOS

(Para este suplem ento, véase la pág ina 451 del 
Tom o IV.2 del Libro Verde.)

Suplemento N.° 1.6

EXIGENCIAS DE LA TEORÍA ESTADÍSTICA

(Para este suplem ento, véase la pág ina 459 del 
Tom o IV.2 del Libro Verde.)
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2 T écn ica s de m edida

Suplemento N.° 2.1

OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LOS APARATOS Y M ÉTODOS DE M EDIDA

(Para este suplem ento, véase la pág ina 463 del 
Tom o IV.2 del Libro Verde.)

Suplemento N.° 2.2

M EDICIO NES DE ATENUACIÓN

(Para este suplem ento, véase la pág ina 471 del 
Tom o IV.2 del Libro Verde.)

Suplemento N.° 2.3

M EDIC IO NES DE NIVEL

(Para este suplem ento, véase la pág ina 475 del 
Tom o IV.2 del Libro Verde.)

Suplemento N.° 2.4

M EDICIÓ N DE LA DIAFONÍA

(Para este suplem ento, véase la página 480 del 
Tom o IV.2 del Libro Verde.)

Suplemento N.° 2.5

ERRORES DE M EDIDA Y DIFERENCIAS DEBIDAS A LAS IM PRECISIO NES  
DE IM PEDANCIA DE LOS APARATOS E INSTRUM ENTOS DE M EDIDA. 

EM PLEO DE PUNTO S DE M EDIDA DESACOPLADOS

(Para este suplem ento, véase la pág ina 482 del 
Tom o IV.2 del Libro Verde.)

Suplemento N.° 2.6

INDICACIONES ERRÓNEAS DE LOS APARATOS DE M EDIDA  
DEL NIVEL DEBIDO A SEÑALES INTERFERENTES

(Para este suplem ento, véase la pág ina 489 del 
Tom o IV.2 del Libro Verde.)

Suplemento N.° 2.7

M EDICIÓN DEL TIEM PO DE PROPAGACIÓN DE GRUPO Y DE LA 
DISTORSIÓN DEL TIEM PO DE PROPAGACIÓN DE GRUPO

(Para este suplem ento, véase la pág ina 492 del 
Tom o IV.2 del Libro Verde.)
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Suplemento N.° 2.8

M EDICIÓ N DE LAS VARIACIONES BRUSCAS DE FASE EN LOS CIRCUITOS

(Para este suplem ento, véase la página 508 del 
Tom o IV.2 del Libro Verde.)

Suplemento N.° 2.9

PRUEBAS DE VIBRACIÓN

(Para este suplem ento, véase la pág ina 511 del 
Tom o IV.2 del Libro Verde.)

Suplemento N.° 2.10

M ÉTODO DE M EDIDA DE LA DERIVA DE FRECUENCIA INTRO DUCIDA POR  
UN CANAL DE CORRIENTES PORTADORAS

(Para este suplem ento, véase la pág ina 522 del 
Tom o IV.2 del Libro Verde.)

Suplemento N.° 2.11

VERIFICACIÓN RÁPIDA DEL CONTROL DEL ECO

(Para este suplem ento, véase la pág ina 524 del 
Tom o IV.2 del Libro Verde.)

Suplemento N.° 2.12

ADQ U ISICIÓ N Y PROCESO DE DATOS RELATIVOS AL NIVEL DE LAS 
SEÑALES PILOTO DE GRUPO PRIM ARIO Y SECUNDARIO

(P ara este suplem ento, véase la pág ina 524 del 
Tom o IV.2 del Libro Verde.)

Suplemento N.° 2.13

M ÉTODO PARA HACER CONEXIONES EN BUCLE A LOS EFECTOS DEL  
M ANTENIM IENTO DE LOS CIRCUITOS A CUATRO H ILO S DE  

TIPO TELEFÓNICO ARRENDADOS

(Para este suplem ento, véase la pág ina 267 del 
Tom o IV. 1 del Libro Naranja.)

Suplemento N.° 2.14

DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE M EDIDA PARA SISTEM AS POR CORRIENTES 
PORTADORAS DE GRAN NÚM ERO  DE CANALES

(Para este suplem ento, véase la pág ina 268 del 
Tom o IV. 1 del Libro Naranja.)
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Suplem ento N.° 2.15

DETECCIÓN DE AVERÍAS EN LOS CIRCUITOS

(Para este suplem ento, véase la pág ina 275 del 
Tom o IV. 1 del Libro Naranja.)

3 Suplementos a las Recomendaciones de la serie O

(Véase el fascículo IV.4.)

4 Calidad de transmisión de la red internacional

Suplem ento N.° 4.1

ESTABILIDAD DE LA ATENUACIÓN Y RUIDO  SO FO M ÉTRICO : RESULTADOS 
DE M EDICIO NES DE M ANTENIM IENTO PERIÓDICO EFECTUADAS DURANTE  

EL PRIM ER SEM ESTRE DEL AÑO 1978, EN LA RED INTERNACIONAL

(Análisis efectuado p o r la A dm inistración francesa)

1 Consideraciones generales

C om o ya se había juzgado  útil en los periodos de estudios precedentes, la C om isión de Estudio IV pidió  al 
R ela to r Especial responsable del estudio de la C uestión 1 /IV  que presentase en este suplem ento los resultados de 
los análisis efectuados a p artir  de las observaciones sobre la estabilidad de la red realizadas en el periodo 
1977-1980.

A fines com parativos, puede ser conveniente rem itirse a los suplem entos N.° 4.1 del Libro Verde [1] y 
N.° 4.1 del Libro Naranja  [2].

C om o en los periodos anteriores (el análisis tra tab a  los datos recogidos año  por año con ocasión de las
m ediciones de m antenim iento  periódico) la C om isión de Estudio IV había considerado que p ara  el
periodo  1977-1980 se ob tendrían  inform aciones de valor sim ilar, aunque con m edios m enos costosos, solicitando 
u n a  relación detallada de estas m ediciones duran te un periodo  de seis meses solam ente. Se determ inó que este 
periodo  fuese el prim er sem estre de 1978.

Las m ediciones objeto del análisis se refieren a los circuitos y grupos (prim arios y secundarios) 
in ternacionales, de conform idad  con la aplicación de las R ecom endaciones M.520 [3], M.610 [4], M.620 [5]. Se
observará que, p o r prim era vez, se han  recopilado y analizado  los datos sobre las m ediciones de ru ido en los
circuitos.

2 Contribuciones recibidas y analizadas

En el cuadro  1 se ind ican  los países que han  participado  m ediante el envío de contribuciones al R elator 
Especial y las categorías de m ediciones tra tadas en las mismas.
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C U A D R O  1 

Contribuciones recibidas y analizadas

C ategorías de 
^ ^ ^ m e d ic io n e s

País

Señales p ilo to  
de grupos  

secun darios

Señales p ilo to  
de grupos  
prim arios

C ircu itos
m edid os

m an ualm ente
(equ ivalente)

C ircu itos  
m edid os  

au tom áticam en te  
(equ iva lente) ,

C ircu itos
m edid os

m an ualm ente
(ruido)

C ircu itos
m edid os

autom áticam en te
(ruido)

A lem ania  (R .F . de) X X X X

A T & T  
(E E . U U .)

X X X X

E spaña X X

Francia X X X X

R eino U n id o X X

H ungría X X X X

N oruega X X X X X X

Países B ajos X X X X

Japón  (K D D ) X X X X X X

A ustralia X X X X

3 Resultados del análisis

3.1 Mediciones del nivel en la recepción

Notaciones utilizadas

N es el núm ero de resultados que in tervienen en el cálculo de M y S;

M es la desviación de la m edia de los resultados de las m ediciones de nivel con relación al valor
nom inal, expresada en decibelios;

S es la desviación típ ica en decibelios;

HL es el núm ero de resultados que difieren en más de X del valor nom inal, y que no se han ten ido  en
cuenta;

X es + 5 ,5  dB o —6,0 dB, para  la no tación  en decibelios;

X es + 55  cN p o —60 cN p, para la notación en neperios.

3.1.1 Señales piloto de grupos secundarios (GS) y  de grupos primarios (GP)

3.1.1.1 Clasificación

Los resultados analizados se han clasificado com o sigue, según que los grupos estuviesen provistos o no de 
reguladores autom áticos de nivel:

— Clase 1: m ediciones efectuadas a la en trada del regulador

— Clase 2: m ediciones efectuadas a la salida del regulador

— Clase 3: m ediciones en grupos no equipados de reguladores

3.1.1.2 Número de relaciones

Los análisis se realizaron por sentidos de transm isión. Debe señalarse que el R ela to r Especial no ha
recibido p ara  n inguna relación de país a país datos relativos a los dos sentidos de transm isión. Este hecho es
explicable parcialmente* por la organización m ism a de la recopilación de los datos, ya que se hab ía previsto que
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estos fuesen enviados por el país donde se encuentra la estación directora de grupo (prim ario, secundario). Com o 
por o tra parte pocos países han enviado contribuciones p ara  todas las clases (1, 2, ó 3), finalm ente se ha dispuesto 
de datos distribuidos com o se indica en el cuadro  2.

C U A D R O  2

Grupos primarios y secundarios; número de sentidos de transmisión por clase

C ategoría N úm ero  tota l Sentidos de transm isión

de relaciones C lase 1 C lase 2 C lase 3

G rupos secundarios 33 15 15 9

G rupos prim arios 81 75 26 4

3.1.1.3 Normas establecidas en la Recomendación M .160  [6]

Para determ inar el estado actual de la red in te rnacional con relación a los objetivos de la R ecom endación 
M.160 [6], se indica, en el cuadro 4, de acuerdo con los resultados analizados, el núm ero de relaciones de país a 
país que satisfacen las cláusulas del cuadro 3.

C U A D R O  3

Normas de la Recomendación M.160 [6] para las señales piloto

V alor m áxim o de |M | Valor m áxim o de S

Señal p ilo to
de grupo prim ario 0 ,3  dB 0 ,6  dB

Señal p ilo to
de grupo secundario 0 ,3  dB 0,5  dB

3.1.1.4 Resultados

Se resum en en el cuadro  4.

C U A D R O  4 

Estabilidad de las señales piloto

C lase 1 C lase 2 C lase 3

Señales p ilo to  
de grupo secundario

R elaciones que cum plen  
la R ecom en dación  M . 160  [6]

N
M
S
H L  +  
H L —

2464  
+  2,51 

10,92  
0 
2

N
M
S
H L  +  
H L —

1826 
+ 3,13  

5,37  
0  
1

N
M
S
H L  +  
H L —

4457  
+  0 ,14  

4 ,48  
0  
0

5 de 15 3 de 9

Señales p ilo to  
de grupo prim ario

R elaciones que cum plen  
la R ecom en d ación  M .160  [6]

N
M
S
H L  +  
H L —

19129  
—  0 ,8 9  

9 ,80  
3 

47

N
M
S
H L  +  
H L —

4872  
— 0,03  

5,07  
0 
1

N
M
S
H L  +  
H L —

7384  
—  0,03  

3,35  
0  
2

19 de 26 3 de 4

Observación -  M y S vienen dad os en cen tibelios.
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El análisis del cuadro 5 distingue las relaciones que no pueden cum plir lo especificado en la R ecom enda
ción M.160 [6] por:

i) una m edia dem asiado elevada solam ente (en valor absoluto);

ii) una desviación típ ica dem asiado elevada;

iii) los dos casos sim ultáneos.

C U A D R O  5

Grupos primarios y secundarios; relaciones que no cumplen lo establecido en la Recomendación M.160

i) ü) iü)
T ota l de relacion es  
que n o  cum p len  la 

R ec. M .1 6 0  [6]

N úm ero  
to ta l de 

relaciones

Señal p ilo to  de GS  
clase 2 7 0 3 10 15

Señal p ilo to  de G S  
clase 3 0 6 0 6 9

Señal p ilo to  de G P  
clase 2 1 3 3 7 26

Señal p ilo to  de G P  
clase 3 0 0 1 1 4

3.1.1.5 Conclusiones

Los datos analizados son poco num erosos, sobre todo si se les com para  con la can tidad  d isponible en 
encuestas anteriores (véanse las referencias [1] y [2] citadas en el § 1).

Por este m otivo, los resultados sólo pueden evaluarse con una  gran  prudencia.

La reducción de la base de datos disponible es particu larm ente neta p a ra  las m ediciones de la clase 2, es 
decir, las realizadas a la salida de los reguladores autom áticos de nivel, y ello sobre todo  p a ra  los grupos 
prim arios.

C onviene señalar que esta situación no es to talm ente sorp renden te; en efecto, las p rácticas de las diferentes 
A dm inistraciones pueden ser diversas al aplicar la R ecom endación M.520 [3].

3.1.2 Equivalente de los circuitos

3.1.2.1 Clasificación

Los resultados se analizaron  por separado, según que hubiesen sido ob ten idos a p a rtir  de m ediciones 
efectuadas m anual o au tom áticam ente (ATM E N.° 2).

3.1.2.2 Número de relaciones

— Circuitos m edidos m anualm ente

Las m ediciones se hicieron en 241 relaciones de país a país, descom puestas en 444 sentidos de 
transm isión ; p ara  38 relaciones, sólo se conocieron y analizaron  las m ediciones de un  solo sentido de 
transm isión.

— Circuitos medidos autom áticam ente

Las m ediciones se efectuaron en 28 relaciones de país a país, descom puestas en 50 sentidos de 
transm isión ; p ara  6 relaciones, sólo se conocieron y ana lizaron  las m ediciones en un  solo sentido de 
transm isión.

— Distribución

— el 69,6% de las m ediciones se efectuaron m anualm ente;

— el 30,4% de las m ediciones se efectuaron autom áticam ente.
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3.1.2.3 Normas establecidas en la Recomendación M .160  [6]

Para determ inar el estado actual de la red in te rnacional con relación a los objetivos de la R ecom enda
ción M.160 [6], en el § 3.1.2.4 se indica, de acuerdo con los resultados analizados, el núm ero de sentidos de 
transm isión  que satisfacen las cláusulas siguientes:

V alor m áxim o de |M |: 0,5 dB

V alor m áxim o de S : 1,0 dB

3.1.2.4 Resultados

— Circuitos medidos m anualm ente

47 sentidos de transm isión, o sea, el 10,6%, son tales que

110 sentidos de transm isión, o sea, el 24,8%, son tales que

30 sentidos de transm isión, o sea, el 6,7%, son tales que

Por tan to , 187 sentidos de transm isión en to tal, es decir, el 42,1%, no cum plen la R ecom enda
ción M.160 [6].

En cam bio, 257 sentidos de transm isión, es decir, el 57,9% cum plen la R ecom endación M.160 [6].

Para estas m ediciones los resultados son (en centibelios):

N =  71 959 
M =  + 0 ,08
S =  9,96

H L +  : 150
H L -  : 169

i M | > 0,5 dB
S < 1 dB

|M| < 0,5 dB
S > 1 dB

| M | > 0,5 dB
S > 1 dB

Circuitos medidos autom áticam ente  

6 sentidos de transm isión, o sea, el 12%, son tales que

18 sentidos de transm isión, o sea, el 36%, son tales que

11 sentidos de transm isión, o sea, el 22% son tales que

M| > 0,5 dB
S < 1 dB

M| < 0,5 dB
S > 1 dB

M| > 0,5 dB
S > 1 dB

Por tan to , 35 sentidos de transm isión en to tal, o sea, el 70%, no cum plen la R ecom endación M.160 [6].

En cam bio, 15 sentidos de transm isión, o sea, el 30%, cum plen la R ecom endación M.160 [6].

Para estas m ediciones los resultados son (en centibelios):

N =  31 375 
M =  - 0 ,9 3
S =  14,23

H L +  : 21
H L -  : 266

3.1.2.5 Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos con m ediciones autom áticas, parece que el porcentaje de 
relaciones que cum plen las cláusulas de la R ecom endación M.160 [6] es netam ente inferior al porcentaje en el caso 
de m ediciones m anuales. La situación difiere poco de la revelada por los análisis anteriores (véanse las referencias 
[1] y [2] citadas en el § 1).
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La C om isión de E studio IV consideró que las m ediciones realizadas au tom áticam ente dan  u n a  im agen m ás 
fiel y más verdadera de la red; en efecto, según es costum bre, las m ediciones m anuales se efectúan en las 
estaciones de repetidores y dejan  fuera determ inados elem entos, tales com o los equipos de señalización, etc.

3.2 M ediciones del ruido sofométrico en los circuitos

3.2.1 Clasificación

C om o para  el equivalente, los resultados se analizaron  por separado , según que se hubiesen obten ido  por 
m ediciones realizadas m anual o autom áticam ente.

Adem ás, se utilizaron siete clases de longitudes, de acuerdo con [7].

C U A D R O  6

Clases de longitudes de los circuitos para la medición del ruido

C lase L ongitud (k ilóm etros)

1 Inferior a 320

2 de 321 a 640

3 de 641 a 1 600

4 de 1601 a 2 500

5 de 2 501 a 5 000

6 de 5 001 a 10000

7 de 10001 a 2 0 0 0 0

Para los circuitos establecidos por satélite, la longitud p ara  el ru ido  es de 2500 k ilóm etros m ás la longitud 
to ta l de los m edios de encam inam iento  terrestre [8].

3.2.2 Número de mediciones

En el cuadro  7 se indica el núm ero de m ediciones de ruido analizadas:

C U A D R O  7 

Número de mediciones de ruido por clase

C lase
M ed iciones m anuales  

N úm ero  %
M ed iciones autom áticas  
N ú m ero  -°Io

1 3 4 1 9 9,8 0 0

2 3 183 9,1 3 641 12,7

3 7 221 2 0 ,6 9121 31,7

4 2 561 7,3 158 0 ,6

5 9 4 4 0 2 7 ,0 4 4 1 7 15,4

6 7 035 20,1 8 749 30 ,4

7 2 1 2 5 6,1 2 6 8 6 9,3

T O T A L 3 4 9 8 4 100 28 772 100

Distribución

El 55% de las m ediciones de ruido se realizaron m anualm ente.

El 45% de las m ediciones de ruido se realizaron autom áticam ente.
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La Recom endación M.580 [9] establece objetivos de m antenim iento  en lo relativo al ru ido, según la 
longitud de cada circuito m edido. Estos objetivos son el criterio  esencial utilizado para  la presentación de los 
resultados. En el cuadro  8 se indica su valor, designado por A:

3.2.3 Normas establecidas en la Recomendación M .580  [9]

C U A D R O  8 

Objetivos de ruido por clase

C lase de longitud 1 2 3 4 5 ■ 6 7

A: o b jetiv o  de ruido  
(dBmOp)

— 55 — 53 — 51 — 49 — 46 — 43 — 40

3.2.4 Resultados

Para cada m odo de m edición (m anual o autom ática) y cada clase de longitud, se ha indicado el porcentaje 
del núm ero de m ediciones p ara  las cuales el valor señalado es in ferior o igual a:

A +  x (dBmOp)

donde

A es el objetivo ind icado en el § 3.2.3,

x tom a los valores enteros del intervalo ( — 4; + 4 ), incluidos los extremos.

Los porcentajes se presentan  en los cuadros 9 y 10.

C U A D R O  9

Porcentaje del número de mediciones de ruido para las cuales el valor señalado es inferior o igual a A + x (dBmOp)
M ed icion es realizadas m anualm ente

Clase N úm ero
A — 4

W

A — 3 
(% )

A — 2

m
A — 1 
(% )

A
(% )

«= A  +  1 
(% )

=£ A  +  2 
(% )

A +  3
m

=£ A  +  4 

(% )

1 3419 72,53 78,35 82 ,86 87 ,89 92 ,27 94 ,96 95 ,96 98,01 98 ,74

2 3183 71,78 79 ,29 84,57 89 ,60 94 ,09 97 ,67 98 ,17 98 ,64 99 ,24

3 7221 68 ,74 76 ,56 83,45 89 ,94 92,93 95 ,0 0 95 ,8 4 96 .60 96,89

4 2561 65,75 77 ,46 84 ,10 89,73 91 ,48 93 ,28 94 ,76 95 ,78 96,68

5 9440 42 ,27 53,91 64 ,42 72,35 80,42 86,03 89 ,80 93 ,12 95 ,49

6 7035 65,88 75,65 83 ,39 88,45 92,53 95 ,94 97,65 98 ,52 99,01

7 2125 87,62 91 ,34 93,83 9 6 ,14 97,27 98,21 98,63 99,05 —

C U A D R O  10

Porcentaje del número de mediciones de ruido para las cuales el valor señalado es inferior o igual a A + x (dBmOp)
M ed iciones realizadas autom áticam ente

*= A — 4 sí A — 3 íS A — 2 í = A — 1 sS A í  A + l s= A  +  2 A  +  3 A  +  4
C lase N úm ero

(% ) W m W (% ) (I/o) (% ) (% ) w

1

2

0

3641 88 ,16 91 ,34 94,25 96,15 96 ,84 97 ,19 97 ,74 98 ,18 98,51

3 9121 88,98 93 ,39 95 ,72 96 ,82 98 ,07 98 ,72 99,01 99 ,37 99,51

4 158 94 ,30 96 ,20 96 ,20 99 ,36 99 ,36 100 100 100 100

5 4417 38 ,17 54 ,42 68,21 80 ,19 86,82 91,91 95,33 97 ,77 99,13

6 8749 74,95 81 ,60 88 ,04 92 ,66 95 ,56 97,31 98 ,49 99,53 99 ,70

7 2686 83,73 89,87 94,75 96,53 98 ,02 98 ,99 99 ,36 9 9 ,70 ---
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Los cuadros 9 y 10 perm iten trazar los histogram as (figuras 1 a 7) y las funciones de d istribución  de las 
m ediciones de ru ido para cada clase de longitud (figuras 8 y 9). Es im portan te  recordar que el objetivo es un  
valor atribuido a cada clase de longitud.

3.2.5 Conclusiones

Los gráficos indican un com portam iento  muy sim ilar de las clases de longitud  1, 2, 3, 4, 6 y 7, que es 
notablem ente diferente de la clase 5 (2501-5000 km). En la figura 10 se represen ta el con jun to  de las clases 1, 2, 3, 
4, 6 y 7 m ediante un solo p ar de curvas (m anual y autom ático) ju n to  con el p a r  de curvas correspondien te a la 
clase 5.

A parece una  diferencia de 3 dB entre la clase de longitud 5 y las otras clases reunidas, tan to  en el m odo 
de m edición m anual com o en el m odo autom ático. Es decir, la clase 5 pasaría  a fo rm ar parte  del g rupo de las 
otras clases si el objetivo que le es atribu ido  fuese superior en 3 dB a su valor actual. Se han  expuesto varias 
razones para tra ta r  de explicar este hecho, pero n inguna pareció concluyente en op in ión  de la C om isión de 
Estudio IV.

Adem ás, entre los resultados de las m ediciones autom áticas y las m anuales aparece u n a  d iferencia m edia 
de 2 dB, siendo el nivel de ru ido de las m ediciones autom áticas in ferior al de las m ediciones m anuales. Por o tra  
parte , esta diferencia no es constante de una  clase a otra. A unque en las m ediciones efectuadas au tom áticam ente 
intervienen en la cadena elem entos suplem entarios, los m ejores resultados pueden  explicarse p o r la d iferencia de 
densidad de tráfico en el m om ento  de la m edición. En efecto, las m ediciones au tom áticas se efectúan general
m ente duran te las horas de m enor u tilización de la red; p o r ello, el ru ido es m enor que du ran te  las m ediciones 
m anuales, que se efectúan generalm ente duran te las horas cargadas. C abe pensar tam bién  que esta diferencia 
puede provenir de la desigualdad entre las duraciones de las m ediciones de ru ido : 375 ms p ara  el m odo 
autom ático , y algunos segundos p ara  el m odo m anual.

Por ú ltim o, considerando la m edia de todas las clases, se observa que se alcanza el objetivo relativo a cada 
clase para:

— el 89,66% de las m ediciones efectuadas m anualm ente,

— el 95,43% de la m ediciones efectuadas autom áticam ente.
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Histogramas de los resultados de las mediciones de ruido según la clase de longitud y la forma de obtención -  Clase 1
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FIG U R A  2

Histogramas de los resultados de las mediciones de ruido según la clase de longitud y la forma de obtención -  Clase 2
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F IG U R A  3

Histogramas de los resultados de las mediciones de ruido según la clase de longitud y la forma de obtención -  Clase 3
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Mediciones manuales Mediciones automáticas
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F IG U R A  4

Histogramas de los resultados de las mediciones de ruido según la clase de longitud y la forma de obtención -  Clase 4
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Histogramas de los resultados de las mediciones de ruido según la clase de longitud y la forma de obtención -  Clase 5
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FIGURA 6
Histogramas de los resultados de las mediciones de ruido según la clase de longitud y la forma de obtención -  Clase 6
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FIGURA 7
Histogramas de los resultados de las mediciones de ruido según la clase de longitud y la forma de obtención -  Clase 7
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Funciones de distribución de las mediciones automáticas por clase de longitud
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Funciones de distribución de las mediciones manuales por clase de longitud
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F IG U R A  10

Funciones de distribución de las mediciones -  Clase 5 y otras clases reunidas
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internacional, L ibro Verde, Tom o IV.2, suplem ento N.° 4.1, U IT, G inebra, 1973.

[2] Resultados de mediciones y  observaciones sobre la estabilidad de la atenuación de los circuitos de la red
internacional, L ibro N aran ja , Tom o IV. 1, suplem ento N.° 4.1, UIT, G inebra, 1977.

[3] R ecom endación del C C IT T  M antenim iento periódico de los enlaces internacionales en grupo primario,
secundario, etc., L ibro N aran ja , Tom o IV. 1, Rec. M.520, U IT, G inebra, 1977.

[4] R ecom endación del C C IT T  Periodicidad de las mediciones de m antenim iento de los circuitos, Libro
N aran ja , Tom o IV. 1, Rec. M.610, U IT , G inebra, 1977.

[5] R ecom endación del C C IT T  M odalidades de ejecución de las mediciones periódicas en los circuitos, Libro
N aran ja , Tom o IV .l, Rec. M.620, UIT, G inebra, 1977.

[6] R ecom endación del C C IT T  Estabilidad de transmisión, L ibro N aran ja , Tom o IV .l, Rec. M.160, UIT,
G inebra, 1977.

[7] R ecom endación del C C IT T  Establecimiento y  ajuste de un circuito telefónico internacional del servicio
público, L ibro N aran ja , Tom o IV .l, Rec. M.580, § 6 y cuadro  D /M .580, U IT, G inebra, 1977.

[8] Ibíd., observación al cuadro  D /M .580.

[9] R ecom endación del C C IT T  Establecimiento y  ajuste de un circuito telefónico internacional del servicio
público, L ibro N aran ja , Tom o IV .l, Rec. M.580, U IT , G inebra, 1977.

S uplem ento  N.° 4.2

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA DÉCIM A SERIE DE M EDICIO NES  
PARA LAS INTERRUPCIONES BREVES DE TRANSM ISIÓN

1 In troducción

Este suplem ento contiene los principales resultados de la décim a serie (1977-1980) de m ediciones p ara  las 
in terrupciones breves de transm isión, efectuadas en la red internacional. El inform e detallado del R elator Especial 
encargado  de este asunto  figura en las C ontribuciones CO M  IV-N.0S 83 y 84 (periodo de estudios 1977-1980).
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1.1 En los cuadros 1 y 2 que figuran al final de este suplem ento se resum en los resu ltados obtenidos en el 
curso de esta serie de m ediciones, clasificados com o sigue:

— En el cuadro  1 se m uestra, para  cada circuito y para  cada sentido de transm isión , la d istribución de 
in terrupciones breves aisladas, sobre la base de intervalos de tiem po, y se p ropo rc iona  tam bién 
in form ación  sobre series de in terrupciones, ju n to  con algunos detalles de encam inam iento  p a ra  cada 
circuito. Adem ás, se facilita in form ación sobre interrupciones más largas y periodos sin registro.

— Para cada circuito, en el cuadro  2 se indica la d istribución de in terrupciones individuales duran te  
periodos de coincidencia de in terrupciones en los dos sentidos de transm isión  registrados en cada uno  
de los extrem os receptores.

1.2 Se obtuvieron resultados para  16 circuitos, a saber: 13 circuitos de la red europea y 3 circuitos de gran 
longitud (uno con una sección por satélite y dos con secciones largas p o r cable subm arino).

2 O bservaciones generales

2.1 Las m ediciones se realizaron en el segundo semestre de 1977. La duración  nom inal de la m edición p ara
cada circuito fue de cuatro  sem anas. Las observaciones se efectuaron u tilizando analizadores de in terrupciones
conform es a las especificaciones de la R ecom endación 0 .6 2  [1], con el nivel de um bral a justado  a 10 dB y el 
tiem po m uerto del aparato  a 125 ms.

2.2 Debe señalarse que no puede darse in form ación sobre las causas de las in terrupciones observadas, pues la
localización de averías duran te  las m ediciones se consideró sólo incidentalm ente.

2.3 A los efectos de esta serie de observaciones se utilizaron las siguientes definiciones:

a) T odo periodo du ran te  el cual la tasa de in terrupciones por m inuto  es de tres o m ás se denom ina serie 
«tres interrupciones por m inuto».

b) Todo periodo duran te  el cual la tasa de interrupciones por 10 m inutos es de siete o m ás se denom ina 
serie «siete in terrupciones en 10 m inutos». El final de dicho periodo  puede estar algo alejado del 
princip io  del siguiente; esto se p roduce solam ente cuando la tasa de in te rrupciones es inferior a siete 
en 10 m inutos.

N o se han registrado por separado  los periodos con la tasa de «tres in terrupciones p o r m inuto»  si estos
periodos se producen dentro  de un in tervalo duran te  el cual el núm ero de in terrupciones es de siete o m ás en
10 m inutos.

Para el tratam ien to  práctico de los datos registrados, se han in terp re tado  las reglas y definiciones 
m encionadas anteriorm ente sobre las series de in terrupciones com o sigue:

La serie «siete interrupciones en 10 m inutos» com ienza cuando se produce un in tervalo  de 10 m inutos con 
siete in terrupciones com o m ínim o». D icha serie finaliza cuando  ya no es posible hallar un  in tervalo  superpuesto  
de 10 m inutos de duración con siete in terrupciones com o m ínim o, y al m enos con u n a  in te rrupción  den tro  del 
periodo de superposición.

D entro de los lím ites m encionados, el com ienzo de u n a  serie es el p rim er in tervalo  de un  m inuto  en el 
cual se produce una in terrupción, y la serie se extiende hasta el últim o in tervalo  de un m inuto  en el que se 
produce una  interrupción.

Com o ilustración, en los ejem plos de las figuras 1, 2 y 3 se utiliza un  eje de tiem pos con indicación del
núm ero de interrupciones dentro  de intervalos de un m inuto.

6 6
I___L J I I I L t

10 m in .

10 m in.

CCITT-38480

FIGURA 1
Ejemplo de una serie «siete interrupciones en 10 minutos» 

que se extiende más allá del intervalo de tiempo tA
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CCITT-38490

FIGURA 2

Ejemplo de dos series «siete interrupciones en 10 minutos» adyacentes en el tiempo t = t0
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(_________10 m in . ,

i 10 m in . |

CCITT-38500

FIGURA 3

Ejemplo de una serie «siete interrupciones en 10 minutos» de un minuto de duración

N unca se produjo  una serie «tres in terrupciones p o r m inuto»  de dos m inutos de duración . N o obstante, 
d icha serie es posible aunque sea sum am ente im probable. Se produciría  sólo si las in terrupciones duran te un 
periodo  de 20 m inutos se distribuyesen com o se m uestra en la figura 4.

<3 3 3  «3
■ ' i i ■ ■ i ) i i i— i— i— i— i— i— i— i— i— i— i— ►t

CCITT-38510

FIGURA 4

Número de interrupciones en intervalos de un minuto; aparición de una serie 
« tres interrupciones por minuto » de dos minutos de duración

2.4 Sólo se ha considerado la coincidencia de in terrupciones en los dos sentidos de transm isión  cuando dichas 
in terrupciones son sim ultáneas, esto es, en princip io , den tro  del m ism o intervalo de un m inuto. Com o los dos 
relojes, en general, no cam bian su lectura de m inutos en el m ism o m om ento, ha sido hasta cierto pun to  necesario 
to m ar tam bién en consideración los intervalos de un m inuto adyacentes. Por o tra  parte , en los casos en que se ha 
estim ado com o m ás probable una diferencia entre los relojes de uno o dos m inutos, esto ha sido tenido en cuenta 
al determ inar los tiem pos de coincidencia de las interrupciones.

3 Comentarios sobre los cuadros

Los dos intervalos más largos (de 0,5 a 60 s y más de un m inuto) se han reunido, debido a dificultades 
prácticas, en un solo intervalo ( >  500 ms).

Al contar las in terrupciones duran te periodos de coincidencia de in terrupciones en am bos sentidos de 
transm isión , no pudo aplicarse la d istinción entre in terrupciones individuales y serie de in terrupciones. Por tanto , 
en el cuadro  2 se m uestra el núm ero de in terrupciones individuales, prescindiendo de d icha distinción.
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CUADRO 1
Interrupciones aisladas, número y duración de las series de interrupciones; información sobre circuitos y periodos de registro

Terminales de circuito
Longitud

(km)

Interrupciones aisladas

Intervalo de tiempo (ms)

0,5-
3

3-
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30-
100

100-
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300-
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3cr
0D.

0
tL>
a

O

'5oC3u. a> S E E "S a>
O

Q n  w Q "O
a>
H c ü<u "O

A m sterdam  -  Bruxelles 

Bruxelles -  A m sterdam

B ruxelles -  Paris 

Paris -  Bruxelles

O s lo -S t o c k h o lm

S t o c k h o lm - O s lo

Bern -  Paris 

Paris -  Bern

A m sterdam  -  Paris 

Paris -  A m sterdam

A m sterdam  -  K obenhavn  

K 0benhavn -  A m sterdam

A m sterdam  -  Bern 

Bern -  A m sterdam

K obenhavn -  O slo  

O slo  -  K obenhavn

B ruxelles -  K pbenhavn  

K obenhavn -  Bruxelles

R om a -  Bern

K pbenhavn -  Paris 

Paris-K óbenhavn

B udapest -  Paris

M adrid -  Paris 

Paris -  M adrid

Paris -  P ittsburgh

M adrid -  P ittsburgh  

Pittsburgh -  M adrid

B e r n - T o k y o  

T ok yo  -  Bern

255

382

515

550

«  630

774a)

860

894b>

1063 a) 

1100 

: 1400 

1500 

: 1770 

7043c> 

7419d>

4382«)

12 6 4 2 1 12 1 1 2 25 141
11 2 6 1 0 12 5 5 2 19 168

45 16 5 1 0 21 8 8 5 22 528 72 h.
15 1 2 2 4 0 3 3 0 0 0

26 3 0 0 0 8 1 1 2 5 0 66 h.
31 1 2 0 0 32 5 5 1 1 13 66 h.

83 3 1 0 0 3 1 1 1 3 8
18 0 1 0 0 5 2 2 2 4 2

36 0 1 0 0 4 2 2 4 54 39
4 2 0 2 0 11 0 0 2 10 99

20 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 1 2 2 2 2 0

115 87 7 7 0 20 5 5 5 15 12 6 h.
30 5 7 0 1 19 5 5 4 7 378

16 3 0 0 0 5 4 4 4 7 0
10 10 0 2 0 4 1 1 2 2 0

17 5 2 0 0 12 3 3 5 83 106
6 3 5 3 0 7 1 1 0 0 31

534 12 50 20 2 163 9 9 38 337 0

69 5 4 1 3 18 6 6 20 376 62 96 h.
168 7 1 2 0 43 10 10 18 198 125

202 10 4 5 0 25 8 8 13 70 0 74 h.

401 33 6 2 4 30 9 9 15 247 58
277 35 3 1 0 39 9 9 42 340 66 155 h.

110 36 13 7 1 11 24 24 19 157 40 72 h.

61 6 3 5 0 25 8 8 10 91 95 101 h.
54 14 7 2 2 19 12 12 15 77 42 45 h.

114

119

14

12

4

9
7

5

11
6 13

17

5
17
5

10
3

69
21

0
17 144 h.

a) Sección de cable submarino de 264 km.
b) Sección de cable submarino de 149 km.
c) Sección de cable submarino de 6414 km.
d) Sección de cable submarino de 6290 km.
e) Sección por satélite que se considera de 2500 km.
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CUADRO 2

Número de interrupciones individuales durante periodos de coincidencia de interrupciones en los dos sentidos de transmisión

Intervalo de tiempo (ms)

Terminales de circuito 0,5-3 3-30 30-100 100-300 300-512 > 0 ,5  s

Amsterdam -  Bruxelles 3 0 0 1 0 5

Bruxelles -  Amsterdam 5 0 1 1 0 5

Bruxelles -  Paris 1 1 0 0 0 2

Paris -  Bruxelles 1 0 1 0 0 0

O slo-Stockholm 24 13 0 0 0 6

Stockholm -  Oslo 15 12 0 0 0 7

Bern -  Paris 0 0 0 0 0 0

Paris -  Bern 0 0 0 0 0 0

Amsterdam -  Paris 2 0 0 0 0 0

Paris -  Amsterdam 1 0 0 0 0 0

Amsterdam -  Kobenhavn 1 0 1 0 0 0

Kobenhavn -  Amsterdam 3 0 0 0 0 1

Amsterdam -  Bern 22 13 5 7 0 18

Bern -  Amsterdam 66 3 11 10 2 17

Kobenhavn -  Oslo 473 281 0 0 0 2

Oslo -  Kobenhavn 20 13 0 0 0 2

Bruxelles -  Kobenhavn 1 0 0 0 0 2

Kobenhavn -  Bruxelles 1 0 0 0 0 1

Kobenhavn -  Paris 40 0 0 0 0 0

Paris -  Kobenhavn 22 0 0 0 0 0

Madrid -  Paris 28 2 0 0 0 0

Paris -  Madrid 28 4 10 1 0 6

Madrid -  Pittsburgh 13 3 2 0 0 12

Pittsburgh -  Madrid 37 27 7 5 2 14

B ern-T okyo 75 8 1 5 14

T okyo-B ern 76 9 6 1 0 7

R eferencias

[1] R ecom endación del C C IT T  Especificaciones básicas de un aparato perfeccionado de medida de las 
interrupciones en circuitos telefónicos, Tom o IV, fascículo IV.4, Rec. 0.62.
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Suplemento N.° 4.3

CARACTERÍSTICAS DE CIRCUITOS INTERNACIONALES 
ARRENDADOS DE TIPO TELEFÓNICO

(Para este suplem ento, véase la página 564 del 
Tom o IV.2 del Libro Verde.)

Suplemento N.° 4.5

INSTRUCCIONES SOBRE LAS FUTURAS M EDICIO NES DE LA CALIDAD DE  
TRANSM ISIÓ N DE CO M UNICACIONES COM PLETAS Y LA 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

(Para este suplem ento, véase la pág ina 569 del 
Tom o IV.2 del Libro Verde.)

Suplemento N.° 4.6

INSTRUCCIONES EN RELACIÓN CON FUTURAS M EDIC IO NES DE LA CALIDAD  
DE TRANSM ISIÓ N DE LOS CIRCUITOS NACIONALES DE PROLONGACIÓN  

(EXCLUIDAS LAS LÍNEAS DE ABONADO) Y CON LA 
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS O BTENIDO S

(Para este suplem ento, véase la pág ina 580 del 
Tom o IV.2 del Libro Verde.)

Suplemento N.° 4.7

INSTRUCCIONES EN RELACIÓN CON FUTURAS M EDICIO NES DE LA CALIDAD  
DE TRANSM ISIÓ N DE CIRCUITOS INTERNACIONALES, CADENAS DE  

CIRCUITOS Y CENTROS INTERNACIONALES Y CON LA 
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS O BTENIDO S

(Para este suplem ento, véase la página 587 del 
Tom o IV.2 del Libro Verde.)

Suplemento N.° 4.8

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS M EDICIO NES DE RUIDO IM PULSIVO

(Para este suplem ento, véase la página 593 del 
Tom o IV.2 del Libro Verde.)

Suplemento N.° 4.9

PONDERACIÓN DE LAS M EDICIO NES RELATIVAS A LA ESTABILIDAD  
DE LOS CIRCUITOS DE LA RED INTERNACIONAL EN FUNCIÓ N  

DE LA IMPORTANCIA DE LOS HACES

(Para este suplem ento, véase la pág ina 283 del 
Tom o IV.l del Libro Naranja.)
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Suplem ento N.° 4.10

DEGRADACIONES TRANSITORIAS EN CIRCUITOS ANALÓGICOS Y SU  
EFECTO SOBRE LA TRANSM ISIÓ N DE DATOS

(Inform ación transm itida po r CTCA, C anadá)

1 Objeto

El objeto de este suplem ento es poner de relieve la experiencia de las em presas canadienses de 
telecom unicaciones sobre las degradaciones transito rias en circuitos analógicos y sus efectos sobre los datos 
transm itidos. Este suplem ento describe tam bién la instrum entación y las técnicas de com probación  em pleadas por 
el personal de explotación para  supervisar y desglosar estas degradaciones, cuando  repercuten negativam ente 
sobre la calidad de la transm isión de datos.

2 Consideraciones generales

C on la in troducción  de los servicios de datos se tom ó conciencia de los fenóm enos transitorios, que se 
caracterizan por variaciones bruscas m om entáneas de diversos parám etros de transm isión que, si bien no afectan 
generalm ente a la transm isión de señales vocales, repercuten considerablem ente sobre la transferencia de 
in form ación  de datos. Los fenóm enos transitorios que se presentan  m ás a m enudo son:

1) ruido im pulsivo,

2) saltos de fase,

3) saltos de am plitud  (saltos de ganancia),

4) caídas de nivel (interrupciones breves de transm isión).

Estos fenóm enos son producidos po r circunstancias que se dan  en las 
instrum entación  y procedim ientos adecuados pueden identificarse, desglosarse y 
m edición de estos parám etros se realiza norm alm ente den tro  de una  línea de 
correctivo d istin ta a la del m antenim iento  periódico.

3 Descripciones

3.1 Ruido impulsivo

El ruido im pulsivo se presenta com o una gran cresta o excursión de la onda de ru ido total. Es el
fenóm eno transito rio  m ás corriente y se ha estudiado por tan to  bastan te detenidam ente. Es una degradación que
altera en gran m edida los datos y puede presentarse en cualquier tipo  de m edio de transm isión, desde pares en 
cable en frecuencias vocales hasta sistemas de m icroondas de gran longitud.

El ruido im pulsivo es d istinto del ruido de circuito  y en la m ayoría de los casos se genera por fuentes 
independientes de las que producen el ruido de circuito. En gran m edida el ruido im pulsivo lo causan los usuarios 
al utilizar regularm ente la red, po r ejem plo, con llam adas entrantes y salientes que provocan a su vez el 
accionam iento  y liberación de conm utadores y relés, dando  lugar a fenóm enos eléctricos transito rios que generan 
ru ido im pulsivo. Este fenóm eno, sin em bargo, se debe tam bién a condiciones de sobrecarga del sistem a, puesta a 
tierra  inadecuada, deficiencias en el filtrado de la alim entación, defectos del equipo y o tras fuentes. N orm alm ente 
puede aislarse y elim inarse con procedim ientos de m antenim iento  m etódicos y perseverantes.

P ara asegurar niveles satisfactorios de calidad de funcionam iento , las em presas canadienses de telecom uni
caciones em plean un m áxim o de 15 cóm putos en 15 m inutos con un um bral de 71 dBrncO (unos - 2 0  dBmOp) 
com o lím ite de m antenim iento  global.

3.2 Saltos de fa se

Los saltos de fase son variaciones breves de la fase de la señal transm itida provocadas po r señales ajenas 
no deseadas. Un salto de fase puede consistir en una subida y una ulterior caída m om entáneas de la fluctuación 
de fase o en un salto de fase unidireccional. Los saltos de fases se deben a la conm utación m anual o autom ática 
de generadores de portadoras defasados, a fenóm enos transito rios de ru ido que m odulan el generador de 
p ortadoras , a conexiones transito rias de facilidades o a la conm utación m anual o au tom ática a otras facilidades 
de transm isión con diferentes tiem pos de propagación. Esta últim a causa puede m inim izarse aplicando la 
igualación diferencial del retardo  absoluto, que iguala la longitud eléctrica de los diversos trayectos de 
transm isión.

redes que, con experiencia, 
elim inarse o controlarse. La 
actuación de m antenim iento
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M uchos de los saltos de fase aparentes son en realidad provocados po r crestas de ru ido  im pulsivo. Es por 
tan to  necesario verificar que el nivel de ruido im pulsivo está dentro  de sus lím ites antes de realizar m ediciones de 
saltos de fase. Para distinguir aún más entre los saltos de fase reales y aparen tes, se ha previsto  un  in tervalo  de 
guarda (por ejem plo, de 4 ms) en el aparato  de pruebas ev itando  así el falso accionam iento  de los detectores de 
saltos por el ru ido no correlacionado.

Los lím ites de m antenim iento  p ara  saltos de fase que utiliza u n a  em presa canadiense de te lecom unica
ciones son los indicados en el cuadro  1.

CUADRO 1
Número máximo admisible de saltos de fase en un periodo de 15 minutos

Umbral de saltos de fase N.° de saltos 
de fase admisibles

10ó 15
20° 4

0O

1

3.3 Saltos de am plitud  (saltos de ganancia)

Un cam bio gradual de nivel de algunos decibelios no  creará norm alm en te  un p rob lem a a los usuarios de 
la transm isión de datos. Sin em bargo, los saltos de am plitud , que se caracterizan  p o r variaciones bruscas de nivel 
de 2 dB o más tendrán  generalm ente una  repercusión im portan te sobre la tasa de bits erróneos. Del m ism o m odo 
que en el caso de los saltos de fase, m uchos saltos de am plitud  aparentes son realm ente p roducidos p o r el ru ido 
im pulsivo, y es necesario p o r ello asegurar prim ero que el ruido im pulsivo se halla  den tro  de sus límites. Los 
saltos de am plitud , sin em bargo, son de m ayor duración  que las crestas de ru ido  im pulsivo. U na vez m ás se ha 
previsto  un intervalo de 4 ms en el equipo de m edición p ara  evitar el falso accionam iento  de los circuitos de 
detección de saltos por ruido no correlacionado.

Los saltos de am plitud  pueden deberse a conexiones transito rias de facilidades que constituyen parte  de la 
activ idad regular de m antenim iento  (por ejem plo, doble term inación m om entánea), a la conm utación  m anual o 
au tom ática a otros generadores de portadoras o facilidades de transm isión  y tam bién  a condiciones de 
desvanecim iento en m icroondas, etc.

H asta aho ra  las em presas canadienses de telecom unicaciones no han  ado p tad o  un  lím ite de m anten im ien to  
norm alizado para  este fenóm eno. A lgunas com pañías, sin em bargo, han  ado p tad o  lím ites com o los ind icados en 
el cuadro  2.

CUADRO 2

Número de saltos de amplitud de más de 2 dB que no debe excederse 
en periodos de ocho horas de un día laborable normal

Longitud del circuito 
(km)

Objetivo de 
mantenimiento

Objetivo de acción 
inmediata

de 0 a 500 2 4

de 501 a 1500 3 6

de 1501 a 6500 4 8

3.4 Caídas de nivel (interrupciones breves de la transm isión)

U na caída de nivel es una reducción instan tánea del nivel de la señal con relación a un  um bral 
determ inado  duran te un determ inado periodo de tiem po (véase COM  IV-N.° 55 del periodo  1977-1980, pág ina 35). 
Esta form a de degradación transito ria  puede tener una gran repercusión en transm isión  de datos y, u n a  vez más, 
se asocia com únm ente con actividades de conm utación m anual o au tom ática de protección. Las caídas de nivel 
extraord inariam ente breves que se producen en la conm utación de trayectos radioeléctricos pueden deberse al 
tiem po de desplazam iento de contactos de relés. La conexión transito ria  en paralelo  en term inales de po rtado ras 
que da lugar a variaciones de fase de la señal puede, adem ás de p rovocar saltos de am plitud , causar tam bién 
caídas de nivel (cuando la señal se anula totalm ente). Fallos interm itentes del equipo pueden  tam bién producir 
este fenóm eno.
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Las em presas de telecom unicaciones están estudiando aún experim entalm ente lo que constituye una  caída 
de nivel así com o el p rop io  lím ite real de m antenim iento. A lgunas com pañías clasifican una caída de nivel com o 
un salto de am plitud negativo de 12 dB o superior con una duración  m ínim a de 4 ms. Estas com pañías utilizan 
tam bién  los límites de m antenim iento  y de acción inm ediata (según la longitud del circuito) indicados en el 
cuadro  2 para los saltos de am plitud.

Observación — Los saltos de fase, los saltos de am plitud  y las caídas de nivel se deben en gran m edida a 
las actividades norm ales de m antenim iento. Por esta razón, cualquier activ idad de m antenim iento  preventivo que 
requiera conexiones transito rias o conm utación de facilidades, o conm utación de generadores de portadoras 
deberá restringirse duran te la jo rn ad a  norm al de trabajo , realizándose duran te  los periodos de tráfico reducido 
para  transm isión de datos.

4 Variables que intervienen en estos fenómenos

C ada fenóm eno transito rio  variará  con las diferentes fuentes y, a m enudo tam bién, p ara  la misma fuente. 
Las variables significativas de dichos fenóm enos son:

1) su am plitud ,

2) su duración,

3) su frecuencia de aparición,

4) su m odo de aparición.

El m odo de aparición  alude a la m anera en que la degradación puede venir afectada p o r la hora del d ía o 
el d ía  de la sem ana, y tam bién indica si las perturbaciones se producen  aleatoriam ente, por separado, 
agrupadam ente o según algún otro esquem a reconocible.

5 Coincidencia de los fenómenos transitorios

U n suceso que da lugar a errores de datos provoca norm alm ente más de un fenóm eno transitorio . Un 
fenóm eno rara vez se produce aisladam ente. Los m odem s de datos son a m enudo sensibles a una com binación de 
degradaciones transito rias y degradaciones perm anentes (por ejem plo, ru ido y fluctuación de fase). Antes de 
com prender esto no se en tendía por qué un salto de fase de «X » grados provocaba unas veces errores en los datos 
y otras no. Al ganar experiencia se com prendió  que un um bral de error era una  función com pleja de todas las 
degradaciones presentes.

Los fenóm enos transitorios, por tan to , no son independientes entre sí ni en causa ni efecto, sino que 
guardan  relación con sucesos específicos que naturalm ente pueden ser de aparición  aleatoria. Son reproducibles en 
el sentido de que un suceso repetido tenderá a causar siem pre el m ism o fenóm eno transito rio , dentro de ciertos 
lím ites. Este conocim iento de los fenóm enos transitorios llevó al desarrollo  de sistem as com plejos de supervisión y 
pruebas, sistemas que podían  supervisar una facilidad e identificar estos fenóm enos, sistemas que podían  
co rrelacionar estos fenóm enos con un determ inado suceso, y sistem as que perm itían  un desglose positivo y ráp ido  
de las perturbaciones y una m ejor calidad de funcionam iento  de la red de datos.

6 Equipo de correlación de las degradaciones de datos (DICE)

6.1 Consideraciones generales

Sobre la base de los conocim ientos obtenidos en relación con las degradaciones transito rias en transm isión 
de datos, se idearon algunas configuraciones de sistemas de prueba p ara  uso del personal de explotación. U no de 
estos sistemas de prueba era el equipo de correlación de las degradaciones de datos (D IC E  — D ata Im pairm ent 
C orrela tion  Equipm ent) y se describirá a título ilustrativo. El sistem a D IC E  es un conjunto  dispuesto lógicam ente 
de equipo de prueba norm alizado m ontado  en un carro móvil p ara  perm itir cam bios ráp idos de ubicación sin 
tener que deshacer el m ontaje de prueba. El sistem a perm ite a los técnicos efectuar supervisión a largo plazo p ara  
detectar tendencias de perturbación. El D IC E  tam bién perm ite la correlación y la ráp ida  subdivisión de las 
diversas degradaciones de transm isión de datos. La capacidad del sistem a p ara  la detección de averías y su 
aislam iento  se basa en su ap titud  para  supervisar y correlacionar sim ultáneam ente los errores en los datos; 
debidos a degradaciones; en cualquiera de los diferentes puntos de acceso p ara  las p ruebas A F y BF de un mismo 
sistem a de transm isión. Las degradaciones identificadas se registran tam bién au tom áticam ente y se correlacionan 
con las alarm as producidas. Tam bién se indica el instante de aparición.
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6.2 Configuración del sistem a D IC E

En la figura 1 se representa la configuración básica del sistem a D IC E . El equipo  p rincipal es el siguiente: 

Voltímetro selectivo (en frecuencia)

Se em plea para  dem odular cualquier canal desde cualquier pun to  A F del m últiplex con el fin de realizar 
m ediciones de parám etros analógicos; un panel BF sirve p ara  facilitar la identificación de las degrada
ciones audibles.

Aparato de medición de la fluctuación de fa se

A parato  de pruebas polivalente que puede m edir la fluctuación de fase y los saltos de fase.

Aparato de medición del ruido impulsivo

A parato  equipado  con cuatro  registradores, ajustado cada uno de ellos a diferentes niveles de um bral. 

Registrador digital

T otalizador digital de cuatro  canales que adm ite las entradas de los cuatro contadores del ap ara to  de ruido 
im pulsivo y registra el tiem po y núm ero de im pulsos que se producen en in tervalos consecutivos de 
15 m inutos. Este reg istrador digital tam bién incorpora  una alarm a que orig ina la sa lida de un  im pulso 
cada vez que en un canal se rebasa un núm ero preestablecido en periodos continuos de un m inuto  duran te 
el intervalo de prueba de 15 m inutos. Esta característica ayuda a la identificación y div isión  de las ráfagas 
de ruido im pulsivo.

Registrador en cinta magnética de varias pistas y  oscilográfico

El conjunto  reg istrador en cin ta m agnética y reg istrador oscilográfico es un m ontaje  facultativo  em pleado 
p ara  analizar problem as com plejos que requieren una  presentación real de la fo rm a de onda o «una 
firm a», es decir, fenóm enos transitorios que son causados por «sucesos» específicos (por ejem plo, 
conm utación de los generadores de portadoras, conm utación de protección en radioenlaces, etc.), y cada 
suceso tiene una firm a  característica. La presencia y reconocim iento de estas firm as puede ayudar 
grandem ente a la com partim entación  de las perturbaciones en condiciones difíciles.

Aparato de prueba de datos

El em pleo de este equipo es facultativo; su objeto es supervisar el com portam iento  en cuan to  a la tasa de
bits erróneos de un canal adyacente dentro  del g rupo m últiplex y asociar los errores con los fenóm enos
transitorios.

M edidor de niveles

Este aparato  de prueba supervisa las variaciones graduales de nivel, los saltos de am plitud  y las caídas de 
nivel.

Registrador de sucesos

Es el instrum ento  principal del conjunto D IC E  p o r ser este reg istrador de 12 canales el que realiza la 
correlación final en el tiem po y la identificación de todos los parám etros y alarm as supervisados.

6.3 Funcionamiento del sistema D IC E

Con referencia a la figura 1, el panel de en trada es el pun to  central de acceso al sistem a D IC E . El
funcionam iento  básico es el siguiente.

La señal de en trada al sistem a debe ser una  señal de frecuencia vocal (o equivalente dem odulada) que 
contenga un tono  de 1 kHz. Esta señal se am plifica en un am plificador de varias salidas (A m p 1). El am plificador 
se ajusta para  ganancia un idad  entre el nivel de la señal de en trada y el nivel de cualqu iera de sus accesos de 
salida. El am plificador 2 se ajusta igualm ente p ara  ganancia un idad  entre la en trada y la sa lida del m ontaje 
com puesto, m ódulo del filtro de rechazo de 1 kHz y del am plificador de varias salidas.

Para facilitar la identificación de las degradaciones de transm isión  que p rovocan  fallos de servicio en 
canales de datos de gran velocidad, pérdida de sincronism o y bits erróneos, las alarm as se transm iten  al 
registrador de sucesos que a su vez correlaciona estas alarm as con el parám etro  o parám etros analógicos 
degradados.

En resum en, el sistem a D IC E  cum ple tres funciones principales:

1) supervisar cualquier canal dado y detectar la degradación de los parám etros antes de que afecte al 
servicio;

2) correlacionar las degradaciones de los parám etros de transm isión  con las alarm as del sistem a para  
determ inar el parám etro  o los parám etros que no cum plen los requisitos;

3) ofrecer la posib ilidad de delim itar ráp idam ente las perturbaciones.

La delim itación de los fallos exige un m étodo lógico y sistem ático p ara  iden tificar la causa ú ltim a de una 
degradación. La experiencia con el sistema D IC E  u otro equivalente supone una aportación  m uy concreta  p ara  un 
correcto análisis registrado y una delim itación ráp ida de los fallos.
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Sistema de transmisión Sistema DICE

FIGURA 1 

Configuración del sistema DICE

7 Conclusiones

Este suplem ento ha tra tado  el tem a de las degradaciones transito rias en circuitos analógicos relacionadas 
con la calidad de funcionam iento  en transm isión de datos. Se han analizado  los factores perturbadores más 
notables, sus causas típicas y remedios. Se describió tam bién un sistem a de prueba p ara  la detección y 
delim itación de estos fenóm enos.

A lgunas conclusiones generales son:

1) U na vez ap licada la acción correctiva p ara  rectificar y con tro lar determ inadas degradaciones perm a
nentes, tales com o el ruido y la fluctuación de fase, estos parám etros dejan de ser una fuente principal 
de dificultades.

2) Las degradaciones transito rias o de corta  duración pueden tener un efecto drástico sobre la calidad de 
funcionam iento  en transm isión de datos.

3) Los fenóm enos transito rios tienen relación con sucesos específicos que pueden ser aleatorios; no son 
independientes entre sí ni en causa ni efecto; son reproducibles en el sentido de que un suceso 
repetido tiende a causar siem pre el m ism o fenóm eno transito rio , den tro  de ciertos límites.

4) C ada fenóm eno transito rio  variará  con las diferentes fuentes y a veces, tam bién para  la m ism a fuente. 
Las variables significativas son la am plitud , duración , frecuencia de aparición  y m odo de aparición.

5) Los fenóm enos transito rios se deben a sucesos producidos en la red. U na vez determ inada la causa 
pueden aplicarse m edidas p ara  contrarrestarla , po r ejem plo, m odificación del equipo, sustitución del 
equipo viejo, técnicas de m antenim iento  m ejoradas, etc.

6) El conocim iento y la experiencia con los fenóm enos transito rios han llevado a idear configuraciones 
perfeccionadas de sistemas de com probación que perm iten una  ráp ida  detección y delim itación de las 
degradaciones que afectan a la transm isión de datos. Esta ap titud  es consecuencia, principalm ente, de 
la posib ilidad de correlacionar las alarm as del sistem a con cualquier parám etro  o parám etros de 
transm isión analógicos que incum plan sus límites. Estos parám etros pueden a su vez correlacionarse 
con las indicaciones de tasas elevadas de bits erróneos.
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7) El ruido im pulsivo es generalm ente el p rincipal factor pertu rbado r transito rio . Es necesario  asegurarse 
prim ero de que o tras degradaciones transito rias no son realm ente m otivadas po r crestas de ru ido 
im pulsivo.

8) Los saltos de fase, los saltos de am plitud  y las caídas de nivel se deben, en g ran  m ed ida a actividades
de m antenim iento , com o pueden ser la conm utación de los generadores de po rtad o ras , la conm utación  
de canales de m icroondas y la conexión transito ria  de facilidades de transm isión . Este form a de
actividad se reduce duran te  los periodos de fuerte tráfico para  transm isión  de datos.

En resum en, el p rogram a de m ejora del servicio de transm isión de datos ha llevado a la identificación y 
resolución de m uchos de los problem as que afectan a dicho servicio. El conocim iento  científico de los fenóm enos 
transito rios ha dado  lugar al desarro llo  de dispositivos de com probación perfeccionados p a ra  la supervisión y la 
delim itación de fallos en transm isión de datos. La experiencia ganada con este equipo ha desarro llado  la
experiencia en transm isión de datos del personal de m anten im ien to ; la m ejora de la tasa  de bits erróneos ha
elim inado ciertas restricciones anteriores de asignación de circuitos de datos a servicios especiales, y finalm ente 
este program a ha hecho posible una  m ejora significativa de la calidad de servicio sum in istrada al usuario .

5 M antenimiento de los circuitos de televisión

Suplem ento N.° 5.1

ESPECIFICACIONES PARA LA TRANSM ISIÓN DE TELEVISIÓN  
A LARGA DISTANCIA

(Para este suplem ento, véase la página 598 del 
Tom o IV.2 del Libro Verde.)

6 Varios

Suplem ento N.° 6.1

REPERCUSIONES DE LA INTRODUCCIÓN DE NUEVO S CO M PO NEN TES  
Y DE EQUIPO M ODERNO EN EL M ANTENIM IENTO

(Para este suplem ento, véase la página 620 del 
Tom o IV.2 del Libro Verde.)
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