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1.- IN2HODUCCIGN Á T¿1£CQMUNICAC IONES

1.1* l>a» eoraaicaeioaes en la. Se ció dad,*

No vano» * emergimos «a «1 estadio abstracta de la definición

de la palabra fteomaieaeiln* OOKO tal, pero sí debeoos recalcar esto

te que la eoranieaeica ¿aplica eiaraaente ItfFLOBKCXA (entre sujete-

objete, «ttjete~»ttjetot yf objeto-objeto),

De otra parte, vario» estudioso» salieren, categorías bastante
aoeptable» da oc«imieaci¿n a aabert

A)*- conf ere ocia» cora a eara* reuniones, sesiones, «te»|

I)).- lectura de diarios, revistas, libres, afiches, ete.|

C)»«» hoabre-wí^i*»! lootura de instroaentos, diales, «ierosoe-

pió», rad&r» ete^j
J)).- persona a persona (nedioute ajísialca) teltffo&o, radio, XV,

£).- aiqtiia*-a£$ttiaa v aorvoiaeoaflisitos , inte roonecc iones, autona

ti sao,

Aquí es doade ya aparece» la especificidad d* la coatunieattiojí *

telefónica y telegráfica freute a las d«i¿a existentes v dentro de ea_

ta estratificaoi6n de categorías, cerno comtaioaei¿n "persoaa a pers£

aaM (vediaute «¿quina) k

En el nivel de la telecomunicación "intcrpersonal", ae puede -

plantear dos tipo» de la ni ana, con características antagónicas» na

cano en qa* cada una de ellas tiene la factibilidad de actuar eowo -

receptor y emisor; y otro, en que una y a&Laaente ana e» receptor y

otra e*i»or, de ciertos ueasajoa.

Planteada así la situacién, podemos aseverar olarauente, que, dentro

de la tel0«omaaioaci4n ff interpersonal" , la telefjniea, yf la tele,

grifiea, eneplen la condición por la cual ambas per senas pueden ae -

tuar, cesio eaisor-recoptor, por efecto de la retroalioentaciJn dia -



lógica; a cambio de otros medios de telecomunicación como TV9 radio*

en loa cuales no e xiste retroaliment ación y por lo tanto unipersona

lea se plantea la disyuntivas receptor o emisor.

Má»,las comunicaciones en un sistema socio-económico, actúan c£

mo determinantes y determinadas, en relación dialéctica; y as por —

esto que| conjuntamente con las características anotadas, hay que -

recabar sobre el hecho de que cuando existen, en una sociedad con —

contradicciones antagónicas como la nuestra p funcionan COBO un órga

nisao de control IDEOLÓGICO Y POLUICO por parta da grupea dominan-

tes, • ' ;" ' ;_ - . , " " - ' • , . . - '

En éste ñire 1, los caracteres de una comunicación, a saber:

INFLUENCIA airaras de diálogo, sin y con retroalimentación, vuelven

altamente nocivas en la medida en que sirve como instrumento de de-»,

minio da un grupo social a otro.

Si entendemos nuestra sociedad sub de sarro liada como dependiente,

el medio nocivo de comunicación cumple con la función da materiali-

zar la concepción refractaria al cambio, cuando el avance tecnológi

Co da éstos aa nos hace sentir a atañera de cambios continuos "revo-

lucionarios", con su poder ideológico tratan de disolver las concien

cias cada vez más claras sobre el problema de que las contradiccio-

nes antagónicas sociales deben terminar en un cambie cualitativo que

generará nueva sociedad de progreso) y lo hacen cono si implantaran

entre los hombres una comunidad, donde loa hombres participan todos

da una superestructura coman que no as sino lo que se impone desda -

loa países metropolitanos. En dicha comunidad, la participación, —

refugiada en aata superestructura traaeendentaliata, aa reduce a una

participación pasiva; en el fondo a una Hipnotización que da la ilu

sión da integrarse a la efervescencia del arando. Esta integración -

formalista, donde aa revista da falso oropel modernizado a un conte-

nido que tienda a mantener el wstatu-quow, todo pareee moverse, pero

nada cambia* "SI televisor nivela las clases, juntando en el misma

recinto a empleadores y empleados, que se pasman ante las aventuras



o las vibrantes actualidades» Europeos, asiáticos, americanos del

Norte y Sur» africanos o australiano» pueden sentir juntos las mis-

mas emociones"* Según el escritor burgués Mcluhan.

£1 trascendental fenémene político do la actitud do repudio de

una parto mayoritaria del,pueblo de los Estados Unidos a la guerra

del Vietnam, o a la situación de la minoría negra, no ha sido funda

mentalmente fruto do la campaña de un grupo político determinado ,

de ideología precisa alguna o de un cambio TÍO lento en la dirección

de la cosa pública. Ha sido básicamente, el resultado del volumen ,

intensidad y alcance de los medios de comunicación. A travos de la

prensa, radio, telegrafía, telefonía y la televisión, el nombre de -

la calle 00 ha transformado en testigo prescencial y luego, en un -

participante de unos hechos ojie en otras circunstancias tecnológi -

cas hubieran resultado pocos significantes.

He aquí los dos principales puntos negativo y positivo, que con

lleban las telecomunicaciones como fenómeno social; es por e"sto, que

para los países que actualmente nos consideramos dependientes, es -

muy importante saber deeifrar 01 contenido y el lenguaje ideológico-

político que el axance tecnológico nos trae, si deseamos seguir de

cerca 01 proceso en el cual nuestro "cadáver social1» latinoamericano,

os víspera de un cambio cualitativo que borrará las contradicciones

antagónicas sociales.

1*2 Objetivo dol Estudio,- , .

No escapa hoy día al criterio general esto de que las comuni-

caciones a larga distancia implican un complejo sistema, que

va desde; la transmisión y / o recepción a larga distancia, hasta ~

la conmutación telefónica con sus redes} pasando por la sección ra-

dio<~enlace, que uno las dos anteriores.

Este trabajo investigativo trata de girar fundamentalmente, so

bre el problema de la conmutación telefónica y los diversos faeto ~

res que inciden en la misma. J3s así como, en el segundo capítulo se



hace una revisión de los sistemas de señalización, normalizados por

el CCITT, que para conmutación telefónica* actualmente, son los ñas

utilizados.

En seguida, en el capitulo tercero, un estudio teórico sobre -

los condicionantes na ser tomados en cuenta para un plan internacio

nal y nacional de transmisión, plan quo a la sazón, dará la pauta —

de la calidad de la transmisión y /o recepción, y que en última ins,

tañóla se refiere a la inteligilibílidad de los mensajes circulantes

en connatación telefónica.

En el capítulo cuarto, sobre -valores de tráfico, se hace en —

primer lugar un estudio teórico sobre las posibilidades de elección

de sistemas ha e acogerse para el funcionamiento de una central de ~

conmutación. Con la aclaración, de que óste estudie de tráfico no

es dinámico en cuanto no implica proyecciones} las que a su Tez¿ «

son necesarias para un plan de telecomunicaciones a largo plazo; -

sino más bien,planteando un estudio dinámico, óste estudio teórico

Tiene hacer un complemento del máamo que permite directamente dimen-

sionar y graduar el tráfico en un sistema de conmutación*

Se ha escogido dos sistemas de conmutación de diferente fabrl

cación en el capítulo quinto | no precisamente perqué es «1 deaeo -

del autor comparar esos dos, sino más bien, en enante se desea ha*

cor un ensayo sobre cuales deben ser los criterios a tomarse en ~

cuenta9 para iniciar una comparación de alaternas. Con ósta premi-

sa, se puede concluir claramente, que may bien se pudo haber inrej§

tigado otros sistemas, en cuanto no se trata de estudia» tales o -

cuales sistemas específicamente.

Les Griteríos que se planteen en la comparación de los diver-

sos parámetro» muy import ntes habrán de ser para cuando se trate

de hacer un planeamiento de explotación, y, tomando además el con*»

dieionante, de qae una centráis ABM 201,. se ha puesto en funciona —



miento en nuestro país, se trata de contribuir en alguna forma a

explotación,

Tambión se ha instalado ya en nuoatro país, la central ABM

de fabricación 1M Bricssoa la cual es utilizada para conmutación in-

teraaeíenal, XAS dos centrales mencionadas tienen algunas propieda-

des similares, ontre las que 00 cuenta, el hecho de que son comanda-

das por registros.

Bebido a ósta situación, en el capítulo sentó se hace un estudio

sobre 01 registre JkNA 12, utilizado en AHM

21 capítulo s^ptuo tiende a establecer fl 01 plan de una red na

cional d0 telecononicacionea, desde 01 panorama óptico del plan d0 *

atenuación,.

Termina óste estudio, con una serie de recomendaciones y su^e *

reneias, prepuestas tanto a loe covpaflaros que trabajan en la admi-

nistración de nuestro pais> cuanto a la Esemola Politécnica Nacional

a traró» do su departamento de £10ctrónica 7 lelecosanicaciones.
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29 SISTEMAS

£1 sistema de señalización de una red telefónica tiene generalmente -
que cumplir las misiones siguientes)

a)f*4t*traasmísíón de la información nuaórica hacia adelante y even-

tualmente de señales inversas para control del establecimiento
de la comunicación,

b), -Control de la comunicación antes , durante y después del establ£

oimiento.

c).- Satraasmísión do la información para tasación*

Las sefSalea ayk se requieren aílo durante el establecimiento de la -

eonesi¿n9 Mientras que las Señales b y cf se requieren durante la con
rersaalo'n,

Xn un sistesa telefónico dirigido por registradores, se pueden

dividir las se&ales ent

' SEKAIBS M BKGISIMDOB (a)

SEDALES m LINKX (b)

La separación de ¿stas dos categorías de señales tiene las si-
guientes venta jas i

-• La inf omacién numárica jr las sellólos inversas para control f

se requieren salo en corto tiei^o para cada llanada» por lo que el e-

quipo do senalizacî a queda concentrado en un numero de árganos eona-

aes} por ejemplo les registradores 9 en donde la información numérica
ya esti almacenada*

- Se emplea un método rápido para retransmisión de las BoBales
de registrador por los kilos de habla de la comunicacián, independien

tómente del tipo de línea.

-Bl ê iipo necesario para la señalización de línea est¿ ligado
a un trayecto de línea determinado y se emplean las señales que sean

más adecuadas para cada tipo de línea.
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2*1 DE LAS SEDALES US LIMKA V DB BEGlbTUO

sollos <lo línea so Salee de registro
,- Cantidad de infcr Pequeüa groa can

tidod do iiof orciacióu en
lo que se refiero a tra¿
lación do dígitos noce»-
BOTÍOB para ostablecev-.

t~ Velocidad la velocidad no os -
Bsuy iaportanto B £9 -
sudicie/ito con que u
na se^al soa t^onaferi
da en 150 ruS.

L sistema deberá
tir uua velocidad de

Intorferonciaa por
convoraacifo de a
boaado».

£1 equipo de soí'ali -
sacian debo no ser in
torf«riüo por IA conr-
vorBaciún dé abonadas

La soüctlizaciía puede -
realizarse con el apoqa
do desconectado r»l ce. <-
l de BO"alizaci(5n.Con

esto QO excluirían iu -
terferoí.cias del
fono.

Iniorforoncias de
la coRamicación -
causada» por «efta-

lev.

Bu algunos e latease -
ev posible por cuouto
89 ouvían se£fale* dt̂ *
ranto la coavorsacián,
aunque éatae son pre-
ferib léñente no

3o interfieren ¿orante
ia cojQver0aoi£u por -
ouanto no 0e realixaa -
durante la misaa*

,- Sobre cuando son -
requeridas.

Betas aoHalos apa ro
queridas durante la -
convoraación y para ce
rrar la ffiisfflaj y ode -
nds daraate la conveiv

Son usadas aolanoate
durante la conexión 7
para cerrar la aaisisa.
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séllalos 3o s?er?i0tr©

0«~ N&acpo $0 oqui- Geaeralmoate, un OQOÍ
po. os £»Gguoi?ielo para
cada

SQ acccsitan posos ecpl
poa los oaalo© son usa-
dos corto tiospo.

So puede notar que axUtesi taabián otra* categorías da aefial*a|
COBO aa£alaa da alarsa, •• fíalas pava paraonal adolnl.tratiyo talefén^
cof ato. (ajamplo» para raaarutaadento da tráfico) | loa oualo* no á»-

an iate éatadio.

2,2 SOBfífi LAS SEMI^S DE LINEA í SUS OBJETIVOS

u).* laioiar y carrar la e<ra*xi¿&.
fe)»- foanaforir al abonado Bf «e fíalas qu« auparan la eonexiln ̂

da habla,
a),- Dtoigir la daaconexián,
d).- fievÍBor que loa ^acoplamiento»* 0atín an ordan,

Para cumplir con íatos objetivos ao nan earaotariaado a algoaaa tfrfít
lea da línaa an forma ganeral, pudiendo anotar laa aá^alAatast

2*2.1 30gal0a da lAaaada.^ Origina oe^aai¿n dal aqaipa rapatidor •
antvanta y au liitoai adeaá*, conoeta al abonado a un «quipo ra

captor da inforaaoián nuasírioa o a un ra îatrador. El registrador ai»
«a a^aipo mxy inportuta da una central tol« fínica, encargado da eo -
«andar, eoovdinar y ótri^lr caci todo el procosa da conautaoián, «a
puede decir que ea tua sistema da control. Bata se Bal aa usada sol* -
«anta duraste la apertura da la aonexi&i. Es una safie.1 corta.



2,2,2, Sefiales de Apertura,- Esta señal podría ser iniciadas

a),- gn tráfico automático, cuando él abonado que llama A *

levanta sn microteláfono,

b).- Bn tráfico BemiautomáUco cuando la operadora abra la -

conexión,

o)*-Despule de recibir la señal de desconexión foreada»

d).- En cierto» caeoa luego de recibir la señal de regis-

tro que indique desconexión por ejemplo.

Si debido a una falla en la línea, la señal de llamada no es re_

cibida, sonará una sefial de ocupado que indique que el abonado B es-

tá bloqueado,

2 .Si. 3, ge gal de Contestación, * Cuando el abonado B contesta la -

llamada, una seHal do contestación es enriada. Algunos propósitos -

de esta seSal seas

a).- Iniciar les trabajes en loe dispositivos de la central,

b),- Conectar el circuito de supervisión de tiempo de llanada,

2.2.4, Señal de fin de 11 osada.- (más bien fia de conversación). Es

una señal que origina la desconexión del equipo que supervi-

saba el tieapo de llanada* Es una señal originada por el o-

boxtado B cuando cuelga su mior«teléfono.

2.2.5, Segal de Carga.* Esta seííal es enviada generalmente por el -

contador de llanadas del abonado A haeia adelante; son púleos que

ae envión normalmente por cada señal. Xieae el objeto de controlar

el trabajo conjunto que deben Jiacer el contador del abonado A

y la vía ojie está usando para comunicarse. Es usada en los casos en

que loa contadores me están localizados en la central de eomraia»

cien,

2.2.6, Segal de Liberación.* £s una sefial larga, que tiene dos ob

jetávos: de una parte, hacer que se liberen todos los órgii

nos qiie estaban trabajando y de otra parte controlar el quoel e



quipo esto listo para otra conexión.
<£ • . :••-*" •'."

2.2.7 Señal de Bloqueo,- Es una señal enviada coa el objeto de blo-

quear ciertas señales no deseables , con ésta se puede hacer

un bloqueo manual ea los acoplamientos,

2.2.8 Sefial de Desconexión Forzada,~ Esta señal lia sido necesaria —

cuando después que ha llamado el abonado A y el abonado B es-

tá ocupado, puede seguir la señal de carga (s) accionando su

equipo, entonces eg inminente uña señal de desconexión forza-

da.

2.3 SEDALES BB ÜEGISÜEO

Son señales numéricas transmitidas entre dos abonados. Una de-

7 . éstas señales son puramente numéricas y otras son enriadas eon el oh

jeto de controlar la transmisión de les dígitos. Deben cumplir les -

siguientes objetivos:
•Ss- • ' •
^ a).- Información numérica que permite la conexión del abonado -

deseado,

b).- Suministra información respecto de la categoría del abona-

do que llama.

c)«~ Humero del abonado que llama para cuando existe un equipo-

especial que va recopilando llamadas por tarjetas;, las cua-

les son del abonado precisamente con el numero del abonado

que llama.

2.3,1 Seflal de eonestación a la segal de tránsito.- Es una señal en

riada por una central de tránsito, cuando ésta lia recibido u-

na sedal que indica conexión a otra central deseada.

2*3*8 Señal de fin de Selección.- Esta sefial es enriada generalmen-

te cuando existen números demasiado largos (ejemplo para tra-

'.A fico internacional) una vez que se ha mareado todos los náiae-

: ros i de manera qae se preparen para conexiona!- al abonado de-

seado. Concretamente indica que ya no hay más números y la -
ĉ . selección de números ha terminado.



- u -

2* 3-3 Señal de fin de Pulsación.- Es una señal generalmente enviada

por la operadora en tráfico semiautomático que indica ctl regi¿

tro receptor que el di timo dígito ha sido enviado.

2.3,4 Sefíal de Coagestión,- Ea una señal hacia atrás por dos órga ~

nos de la central del abonado A, que indica la no factibili -

dad de establecer conexión debido a congestión de tráfico.

2.4 SEKALES 135 OPBBADORA EN TfiAÍICO NACIONAL

Como lo expresa el titulo, éstas son señales que la operadora —

dispone para cumplir en forma ñas eficiente sus funciones. Estas se-

ñales y sus funciones Irán decreciendo de -valor en la medida en que —

el tráfico automático vaya generalizándose más.

2-4.1 Señal de Intervención.- Esta señal conecta a la operadora el a

bonado ocupado. Ella puede escuchar la conversación,

2.4.2 Señal de Cancelación.- Esta señal cancela el hecho de que la

operadora puede escachar la conversación pero si es desconec-

tada a ella del abonado.

2*4*3 Se Bal de Nuevas Llamadas.- Con ósta sedal la operadora puede -

repetir la señal de llamada al abonado B si deseare.

2.5 Ejemplo de Operación.- Un ejemplo concreto respecto de la for.

xa como operan las señales de línea se podrían poner de la si

gltiente forma} con las a e Hales más normales por supuesto.



-12-

EJEMPLO BE OPERACIÓN CON SEÍÍALES Iffi LINEA

central terminal d$ tránsito terminal

A T
I se Sal de llamada trans señal de llagada term.

B

contesta a señal trans, i

señal conversación

CONVEESACJ0NI

señal de liberación.

2*3 Sistemas Controlados y_ no Controlados,-

Respecto de las señales de registro; se puede adelantar, el co-

nocimiento de qué . existen dos tipos de sistemas: controlado y

no controlado.

£1 sistema controlado implica enviar una señal desde la central rece£

tora f por cada dígito enriado , a manera de ratificación de llegada del

dígito*

El sistema no controlado, lo inverso, es decir, una especie de

ratificación por grupos y no por cada dígito,

Se puede concluir fácilmente, ésto de que económicamente el sis

tema controlado es menos eficiente por la ocupación en tiempo de los

equipos, pero a cambio de ésto se puede decir que hay más seguridad -

en el trabajo. Estos dos tipos de sistemas serán estudiados más ade-

lante cuando se £aga una revisión de los sistemas de señalización e-

xistentes; pero es necesario tener su concepto por cuanto existen dos

métodos d* transmitir éstas señales, a saberz

Señalización "eslabón por eslabón" y

Señalización "paso a paso".

p
•

2,71 Según el método de "paso a paso" , los dígitos son enviados de

tal forma que por cada central que ¿aya, la información debe ra

tif icaria la central del abonado A con cada una de las centra -

les de tránsito hasta llegar a la del abonado B que es la deseada,



2*7.2 Segáa el aáiodo «oplabón pog oola&ésa* lo» dígitos sen enviados

de la central A a la siguiente central de tránsito» ¿ata con ~

fina e níp «anda a la otra contral y así sucesivamente basta

llegar a la central del abonado B,

También hay na «¿todo mezcla de lo» dea»

Lea tree* caeos podemos visualizarlos en el gráficos

central ¿erttinal central de tránsito central ¿^tránsito terminal

1
1

^ i ' ftbc ir '

abe. . ,x

abo.,. i

1
• be, ,/x

"mátodo paso a paso"
be, ,.x .

"eslabón por eslabón11

1 :
be. *.x

. . . - - • . ^

cofflbinado

f-1:
•f

c. . .x

e.,.x

e. . .x

^ \

"

i

2-2 métodos de envío da sefial«s<

Se puede decir que el arftodo "eslabén por e»lab¿nn ea osado tí-

picamente para el sistema CCITI N^ 5y que será estudiada más adelante,

£1 «¿todo "paso a paso", en cambio ea moade típicamente por loa

sistemas Bg y CCIXf H& 4f a estudiarse aás adelante»

2.8 SOBRE U íüiUCION DE LAS S£f\AL£S DE LINEA

A pesar de que cuando se analice cada sistema de señalización \e eetudiará ceneretamente la conformación de las señales de líaea y

de registro; ee importante concoer un criterio general que existe 9 —

para la duración de las «eSales de línea.

Ha sido necesario añadir otros tiempos« al tiempo Nominal de -



-14»

duración d« una se fia 1, a Ha de fcacer máe eficiente la ocamai<>aoio*2if
. T . . j . f . • -

Tomemos por ejemplo el tieispe nominal de mía señal emitida que
00 considera como corta ISOmS» se acepta cono márgenes de duraéi¿n de

¿0ta señal na tiempo equivalente al 20JÉ m¿s y menos; e» decir t 180-180

oS, JUievás de ísto, para una seBal emitida, se recomienda que tenga

lOmS de distoraióix, siendo áste un valor oenetaute para onalguier 0ew
nal corta e larffae Besumiendo, cualquier *e2eJ. emitida con la dura -

CÍCJ1 dentro del rai^o 110*90 tó, puede ser considerada como tma 00 -
fial de 160mS,

Le0 eqgoipos de aoBmutaoion de llegada «¿le deben identificar
na «efíftl cierto tiempo despees (tiempo de identificaeiín) de que se *
2iava empezado a recibir la 8«3al de eorriento costinua» a fia te di»-
nimtir el riesgo de identificaeián intempestiva de ceflales falaaa y
de dÍ8ori»inar elementos de len^uitud diferente*

SK SALES

de dnraeión de las señales de lioea

100 200 300 400 600 600 700 800 900

señal larga

duración
i? .

Con distorsión

margen de
seguridad

t
Identificación

señal corta

8 e nal -larga

1S

Ti
_.¡a

n150± 2Q#

QÜ80 4J

^- " ' ,

100 3QO 45C

i
ii

ÍO í 720

470 730

&~

' " " J 1

"°± 25jí : ¡ ""• • • • ;
• - • ! • "

_J375¿20^

2-3



2,9 EECOMENDAC IONES GENERALES RELATIVAS

A LOS SISTEMAS VE SEÑALIZACIÓN Y CONMUTACIÓN

A fin de facilitar edículos pava proyectos de establecimiento de

sistemas de corrientes portadoras por cable o por radio enlace, el

CCHI lia adoptado un valor convencional representativo, del nivel ábs£

luto de potencia media 9 transmitida por canal telefónico en un sólo -

sentido de transmisión durante la hora cargada, este valor es de-J£dBmQ,

equivalente a 31,6 yJjV= 32 uWp el cual tiene en cuenta las hipótesis.

<7

a),- Potencia media de 10 MW para el conjunto de se fíales eléc-

tricas y otras.

b).~ Potencia media de 22 MV para las demás corrientes a saber*

—corrientes vocales | ecos inclusive;

-residuos de corrientes portadoras}

-señales telegráficas,

La energía máxima que puede transmitir el conjunto de señales .-

eléctrica» y toaos es: 36.000 Mtf/seg , en un sentido de transmisión,

72.000 JUW/seg. em ambos sentidos.

Pava los valores máximos de nivel absoluto de potencia de un -

IMPULSO de eeñalización, también existen recomendaciones del CCIMj es_

te por efecto de evitar diafonía 9 los valores se exponen en el cuadro

Cuando hay mezcla de señales de distinta frecuencia t les valores

del cuadro se reducen en 3dB, Los valorea son para filtros de canal £

xistentes.



'#

8,1

Frecuencias (Hz)

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

Potencia máxima ̂ M™

750

500

400

800

250

150

150

d&nO
Nivel correspondient

-1

-3

-4

-5

-6

-8

. -8

CLASBS m SISTEMAS DE SE&LXZACXON

^

•&-

^

de loa álate»*» da «sfíalizaeion engaitara!, ve puede

una gran divisiéns sistemas *en la banda* y *fu*ra de la

da*f siendo la ¡banda preferida) la de la* freewenciarroealea, Bn

el aeffoacUi eaao 0a traaiamíten por 0! aiamo eanal la banda de fre

de »«fiali«aci&a y de freoueneiaa Tócales .

Bxiate otro tipo de ae3alinaol¿& fuera de banda* * aefiallsa

cien por canal «oparodottf y se liace» eenf amando na ctreuite que

iirra pan iraosBÜlr ooirrarBaeion»»» »ino silo seflalea*

1 VENTAJAS qOE OPEECE U SEÍÍALI21CION EN LA fiAN&A

A)**- ¿a s«flaliasaoi¿nnon la banda" 00 puede usar con oaalquior
tipo de linea, la seflaliz acido "fuera de banda* puede utili «.
aarse s¿lo coü eisteeaa cíe corrientes portadoras.

B)A- En lee pantos de transite j en les puntos ter&inales de

100 sistenas de corriente portadoras, no 00 necesaria *

nii^ffona repetición on corriente continua} no hay ni distmroiá

de aefialea. La disteuoitfn fuora de banda y la de eanal aepa->

&
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rado implican en esos puntos la repetición en corriente continua.

c).- La substitución de una línea defectuosa es fácil «
d),- Es imposible establecer una comunicación cuando hay una

avería en el e anal de conversación (desventaja)

e),- Puede utilizarse toda la banda de frecuencias vocales pa,

ra señalización*

2,10.2 VENTAJAS QUJE ÜHIECB La SBf&LIZACION FÜE1U Iffi BANDA

a).- Relativa inmunidad con relación a las perturbaciones por

las corrientes Tócales | además en lo que concierne a «u*

preseros de eco, 7 a otros sistemas conexionados,

b).- Posibilidad de transmitir sedales continuas o disconti -

nuas durante la conversación.

c).- Sencillez de equipo terminal cono una consecuencia del -

punto a

d).- Puede también tener la ventaja de ojie la sustitución de

una linea defectuosa es fácil, cuando las frecuencias voij . • '̂"*
cale» y los de señalización se transmiten por el mismo -

canal,

2,11 SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN NORMALIZADOS

A fin de organizar las telecomunicaciones a nivel mundial, de mane-

ra que exista una posible coherencia entre todos los países, el

CCIM (Comité Consultivo Internacional Telegráfico yTelefónico) ha

ido estableciendo diversos, sistemas de señalización, de acuerdo al

avance tecnológico, desde 1934 hasya 1968, año de emisión del álti-

mo sistema,

Estas recomendaciones dadas por el CCXXI» están todas detalla

das en sus manuales.



Es asi COBO el CC EEI lia detallado nueve sistemas.

Sistemas numéricos: uno, dos, tres, cuatro, cinco para tráfi

co intercontinental, cinco para tráfico internacional j seis.

Además los sistemas números i El y B2,

2.11.1 Sistema CCI1I N° 1.*- Este sistema fue diseñado en 1934.

La frecuencia de señalización es 500/20 (Hertz), se entien-

de 500 (C/seg) modulados por 20 (C/seg).

2.11.2 SISTEMA CCIII K° 2.- Este sistema fue diseñado en 1939. U

iiliza las frecuencias de 750 (Hz) y 600 (Hz).

2.11.3 Sistema CCITI N°3,~ Estudiado entre 1946 y 1939, se ensayé

entre 1946 y 1954 y fue normalizado por el CCU1 en éste ift

timo año, con el nombre de "sistema de una frecuencia" „

Las especificaciones detalladas de éste sistema se elaboraron en -

1955, con ligeras modificaciones en 1956,60 y 64. El estudio de ¿s

te sistema, aplicable a la explotación en tráfico terminal. En Pa-

ras se ha utilizado en éstas condiciones de explotación y por ésto

el CCITT ha decidido en 1964 declararlo no recomendable en princi -

pió. En éste sistema utiliza las frecuencias 2280 (Hz) para la —

transmisión de señales de linea y de registrador y jrov.ee únicamen-

te el empleo de circuitos unidireccionales.

2.11.4 SISIEH1 CCIIT N°4

2.11,4.1 Consideraciones Generales,* Las señales del sistema N° 4

comprenden:

-Las señales denominadas "señales de línea" y que sirven para a

segurar las funciones llamadas de "supervisión"

- Las señales utilizadas para transmitir la numeración: seña

les de código binario y las señales de acuse de recibo (seña-

les de registro).



La existencia de doa frecuencias de señalización permite constituir

en e*ste código un elemento de señal que sea* característica compuesta,

en el que se transmiten simultáneamente las dos frecuencias y, que -

puede utilizarse como elemento de se Sal preparatorio ( prefijo) que

sucede a un elemento de señal de mando (sufijo) de una sola frecuen-

cia, ' . ' " : •'•" •' - . ; • " . "; --" •

Elelemento de señal prefijo compuesto, está mucho menos expues

to a imitación por las corrientes vocales t que un elemento de sefial «

de idéntica duración de una sola frecuencia -y sirve, por consiguiente,

para preparar un circuito para la recepción del sufijo que lo precede»

El prefijo sirve además para iniciar el corte de la linea en lado re-

cepción a fin d* impedir el paso del resto de la señal más allá de la

sección en la que está previsto que actúe.

' CUABSQ 2-2

CÓDIGO DE SESAUES DE LINEA

N° de
la lis^a

1

3

*.
9

12

2

5

6

Nombre de la Sefíal

SELLES IUCIA ADELANTE
a) Hacia central torminal —

b) Hacia central de tránsito- - - - - - -

Señales de numeración — .

SEDALES HACIA ATEAS

Invitación a marcar

b) De tránsito Internacional • — — -

Código

PX

py
Sefíales da
Registro

PSX
PYY

X
Y

P

PX
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continuación

NO de la

lista

7
.

10
1 1J-J.

Nombro de la Señal

ílespueata del solicitado- > -

Liberación de seguridad - - : _ _ • „ _ -

Desbloqueo (utilización de la señal 10 )

CSdigo

P*
PX

PÍY
PX

PÍY

Los símbolos utilizados en el cuadro A, tienen la siguiente -

significación^

elemento prefijos P elemento de señal constituido por l&s dos

frecuencias asociadas.

X elemento de señal corto de una sola fre-

cuencia 2040 (H*)O

Y elemento de señal corto de una sola fre-

cuencia 2400 (üz).

XX elemento de señal larga de una sola fre-

cuencia 2040 (Hz).

ÍY elemento de señal larga de una sola fre-

cuencia 2400 (Hz),

elementos de

mando o "sufijos11

BE LA TRANSMISIÓN DE LOS ELEMENTOS

BE SEÜALES DE LINEA

Los elementos de cada una de las señales de frecuencias coca-

les transmitidas en lineat que figuran en el cuadro 2-2, deben tener

la siguiente ftixracións
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P 150 i 30 mS.

X e Y 100 + 20 aS.

PXX e YY 350 +. 70 «S,

loda señal cuya transmisión haya comenzado, deberá transmitirse

completamente. Si hoy que transmitir sucesivamente dos señales en la

misma dirección, tendrá gao medir entre ambas un intervalo de silen -

ció» La duración de ¿ate intervalo no deberá ser inferior a 100 mS ,

ni tampoco demasiado larga, para no retrasar indebidamente la señali-

zación,

Estos intervalos de lOOmS se observará a sí mismo entre el en -

vio de una señal de registro (incluida una señal de acuse de recibo)9

y una señal de línea ulterior.

La transmisión por un centro de transito, de la so Sal de inri*

tación a marcar y de la señal de ocupado, no se hará Hasta 50mS des-*

ptíes de terminada la recepción de la se Sal (de toma) hacia central —

de tránsito. Este retraso se justifica por el funcionamiento de los

equipos,

2.11*4*3 Tiempo de Identificación.- La duración de los tiempo» de

identificación de los elementos de señales de línea serás

F 80 + 20mS

I e Y 40 ¿ lOmS

xx • YY 200 ¿4o«s

Lee equipos de conmutación de llegada deben poder identificar córrejs

táñente una señal cuando entre la parte prefijo y la parte sufijo de

esa señal, existe un periodo de silencio de una duración inferior e -

igual a 16mS,

2,11*4,4 ' Señales de Sogiatro,-

Código Binario de Señales de Numeración (registros)



SI tí¿di£0 te «Bal»» da muacraeién figura en el cuadro £-3, Su tra-
ta de un e&iga blaario te cuatro elotdntoa, ««parado» por na corto
intwralo te «il*ncie S, eaáa «no te lo» «mal*» ocnudfft* «D la trang,

da una u otra te !•• fr0cu»a*la« te **&ali*ae¿¿iu

lia oorr*»pondencla «ntre la cifra» qu* m lian te traaMitir y ~
laadirtintas eotóifiaolono* d«l c¿di£e binario at vffeetúa aaî nando a»
la presencia te «a «lAMirte X •! valor 8, 4f 8, o if s«Ín «aa «at* ¿
los»»to Zt canatitoya al 3»* «1 ^» «^ ^* »* ̂  »Ua«ato te
Aa »wwraciéa> «, M pa*te «teclr ît taieblfa al «Utao* te
40 baaa des} teate X valdría 1 y r valdría cero.

SISTEMASEÍJÜ-E3 JE CÓDIGO BINAMO

SEÍí̂

Cifra 1
n a
Tt 3

• " .4 '• -' ' :

" ' • * ' . . . " . " ; . - . -

" 6 . • ' ' • ' ../;'•
n 7- ' . ' / ; ;.;".

n s
rt 9

» 10

Llamada operadora de código "11"

Operadora de código Il12lt

Séfíal disponible

Sefíal disponible .

Pin de Numeración

COMBINACIÓN

námer

1 ' '

. : i :

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

U
16

elemento

i
7

y
"y
y
y
r
y
X

3C

'-. X

x'

X

x

X

X

2

/ ' y
y
y

. :' *

X

X

X

y
y
y
y
X

X

X

X*» -

3

y
X

X

y
y
X

X

y
y
X

X

y
y

.',. 3t

X

4

X

y
X

y
3C

y
X

y
X

y
X

y
X

y
x
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Kl código de señales de numeración figura en él cuadro 2-3. Sa tra-

ta de un código binario < do cuatro elementos, separados por un corto

intervalo do silencio S, cada uno de los cuales consiste en la traxis

misión de una u otra de las frecuencias de señalización.

La correspondencia entre la cifras que se lian de transmitir y -

lasdistiatas combinaciones del código binario se efectúa asignando a

la presencia de un elemento X el valor 8, 49 2, o 1, según que é*ste £

lemento I, constituya el 1*, el 2&, el 3*y el 4* elemento de señal -

de numeración} o, se puede decir que también el sistema de numeración

de base dos; donde X valdría 1 y Y valdría cero*

SEMLES

CÜADB0 2-3

CÓDIGO BINAHIO DEL SISTEMA N»4

•?
Cifra 1

n 2

" 3
» 4
n 5

n 6

n 7

» 8

n 9

" 1Q
Llamada operadora de código "11

Operadora de código "12"

Señal disponible

Señal disponible

]*» de «acifcx

COMBINACIÓN

número

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
' 11

12

13

i*
16

elemento^
1

y
y
y
y
y
y
y
X

. x
X
X

X
X

X

X

2

y
y
y
*
X

X

X

y
y
y
y
X

X

X

X

3

y
*
X

y
y
X

*
y
y
X

X

y
y
X

X

4

X

y
X

y
. X

y
X

y
X

y
X

y
X

y
X



2,11,4,5 Duración de la transmisión de los elementes de señales de

Begistro (X eY),-

La duración de la transmisión en linea como señales de frecuencia vo-

cal de los elementos X e Y debe ser de ,: 36 +_ 7 B&«

La duración en la transmisión del periodo de silencio 3, en -

que elementos de señales de una misma cifra debe tener el mismo valor

de 35 + 7

Bl tiempo de identificación (de los elementos X,Y o S) por les

equipes de conmutación de llegada; tanto para los elementos de seña»

les X e Y, cuanto pava loa intervalos de silencio S» debe ser: 10£5mS

Lo anteriormente expuesto se puede resumir en el cuadro de la -

figura 2-4,

BÜRACIOH W LOS EIxEKEÍÍTOS EE SE$AIiES ££ LINEA W

BL SIS3SBMA N* 4

sistema N° 4

".O

**~<
O;'
i—CL

O

*M. ~D
LO

/
señal P

transmisión
recepjo^Lón
margen
tolerípncia
identificaci

V

r ZX o YY
Z o Y
transmisión
recepción
margen
tolerancia

Iden. X o Y
- para XX ó TS

P 1,00 200 300 400 600
• ' - ' . - . - • • ' . ,- ~ ; ,~" '" T"

150 + 30 mSi . *•"i

• 110 190
' '_.: , 10

00-TT- 100

te— -_-j . - .

- - 350 + 70
- 10p ± 20

rSÍLJ.23 '~: ,280 f 420
. '" • - - » 265 4.3K

1̂  ,26 , jJ5 __^_
30-w 50 .- , "' . - . , • " - .
" -4 " •

___-_! leb ¡ 240
~-«i.lo_lr.._j800 + 4o;

2-4



£1 oí gráfico las diferentes siglas significan»

a),- Transmisión,- la duración on la transmisión; transmisión -

oa frecuencias recales por línea,

fc),- Recepción.- la duración oa la recepción? recepción on eo -

rrieate continua a la salida del receptor de señales,

c).- Margo» do Seguridad*- provistos para tenor en ementa leo -

desajustes on los equipos,

d).- El tiempo do Identificación.- do los equipos do conmutación

en la recepción»

BIEHEN1ÜS DE SB&aflSS IB BEOIS1HO £N El, SISTEMA N»4

Q 26 50 76 100

señal X, Y o "S"

transmisión

recepción

margen de seguridac

tolerancia

tiempo de identifi-^

caci¿n

,2-5

8.11*4.0 Náaero aáxiaw de cifras transmitido;a un centro do tránsi-

to Internacional.-

El numero máximo do cifras que debe transmitirse a un centro de trán-

sito para determinar el encaminamiento oa ose centro 00 el siguiente*

Ii Z Nt H» N, Donde IL fla , I-r, represen

It I2 Z Hj. ̂  N3 tan las cifra» del distinti

Ii I¿ I3 Z NI Nz TO dol país) Z 00 la cifra

característica , 00 decir, la cifra do diacriminación o la cifra do ±

dioma.

NÍ » Hz. * 0 Nv, representan las cifras dol numero nacional

nificativo do zona).
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En consecuencia, el numero máximo de cifras que puede analizarse en

un centro internacional de Tránsito es de seis, incluyendo la cifra

de idiosa o discriminación,

£n las siguientes páginas se Ta hacer un estudio esquena-tico

del, proceso cronológico de diversos casos de llanada eon la seSali

sacien del sistena N*4. (

2,11.4,7 Conclusiones,"

En forma general se puede concluir :

a)»- Cuando se estudió señale» de linea, se había virto que e-

xistondos «¿todos de enviar las 5 "paso a paso" y "eslabón por osla -

bón*j claramente, del cuadro de Tráfico Automático de Tránsito pode-

mos concluir con que el sistena de s finalización N° 4 so lo usa típica

mente con el método "eslabón por eslabón".

b).- Se pueden anotar como desventajas; de una parte, ¿ato de

que el sistema en sí mismo es lento y de otra parte el que necesitan

do líneas unidireccionales v problema que será aclarado más adelante»

e).- So puede anotar cono una ventaja de ¿ste sistema, el he «

che de que es eminentemente seguro.

Ejemplos de señalización con el Sistema N°4 para tráfico termi-

nal y tráfico de tránsito se puede encontrar en los anexos 1 y 2»

2.11.5 SISTEMA m SEÑALIZACIÓN N°8

El sistema N°5 lo mismo puede utilizarse los circuitos provis-

tos de ^quipo TASI, que en circuitos carentes de ¿stos equipos, y —

conviene tanto para la explotación automática como la semiautom¿tiea ,

Permite además la explotación bidireccional; exige una señalización

por circuitos d» cuatro hilos y un acceso automático a los circuitos

do salida . <

El equipo de señalización consia de dos partes:

a),- Equipo de sefi&lización para señale» de línea (de supervisión),

" ' .- 001659



b),~ Equipo de señalización para señales de registro ( de

aeración),

2,11*5.1 Segales de Línea,~ Señalización asando el método "esla -

bón por eslabón" y dos frecuencias "en la banda" de 2400

(Ha) y 2600 (HE), se cumplen 4os frecuencias y no una por las signien

tes razones:

- Explotación bidireceional, se detecta automáticamente toda -

doble tona*

- La discriminación de las señales se realiza según la frecuen

eia, lo que evita poseer una discriminación en función de la

duración.

2,11.5.2 Duración de las señales de linea,* Los tiempos de iden-

tificaclónde las señales son todos idénticos, es decir,

125 (aS), Salvo el caso de las señales de toma y de invitación a -

marear | páralos cuales el tiempo es de 40 (mS). Estas dos señales «

no son suceptibles de ser imitadas por las corrientes Tócales, por -

lo que es preferible una señalización rápida, en particular para re-

ducir el numero de tomas dobles.

Salvo la señal de respuesta, todas las señales son de secuencia

obligada normal. Para obtener una gran velocidad9 la señal de res -

puesta es de secuencia obligada con superposición en los puntos de -

tránsito» ., . •

Hay que tratar de transmitir rápidamente la seSal de respuesta

para reducir al mínimo las posibilidades de que el abonado soliei -

tante o el solicitado cuelgen, si la respuesta verbal resulta muti-

lada a consecuencia del corte del circuito durante la transmisión de

la se Sal de respuesta.



CUADEO 2-6

SENILES BE LINEA Y SUS CONDICIONES BE X.1EMPO EN EL SISTEMA N°6

SENIL

loma

Invitación a
marcar

Ocupado

Acuse de recibo

Bespuesta

Acuse do racibo

Señal de colgar
el solicitado

Acuse de recibo

Intervención

Fin de llamada

Liberación

sentido de
transíais ,

*

frecuencia
ÍHi)
2400

2600

2600

2400

2400

2400

2600

2400

2600 -

2400 ¿ 2600

2iOO± 2600

Duración

continua

continua

continua

continua

Continua
continua

continua

continua

850 £ 200mS

continua

continua

tiempo de

identificac
40 ± 10 mS

40 +• 10 mS

126 -f 26

125 ± 25

125 £ 25

126 £ 25 L

125 ±. 25

125 ¿ 26

125 ¿ 26
125 ± 25

126 + 26

Nota:

1. a).- *• señales n&cia adelante

b),— -* seíiales hacia atrás

2. más adelante se podrá objetivisar el orden cronológico de es ~

tas señales con un ejemplo. . ~

2.11.5,3 Segales de Begistro,- El tráfico dé salida debe tener ac-

ceso a los circuitos internacionales por conmutación auto

mática; las señales numéricas provenientes de la operadora o de los

abonados se almacenan en un registrador internacional de salida, an

tes de la toma de un circuito internacional. Tan pronto como se ma-

nifiesta en un registrador de salida, la condición de "fin de numera

ciónn, se efectúa la elección de un circuito internacional libre y

la transmisión de una señal de toma (señal de línea). Al recibirse

una señal de invitación a marcar, cesa la señal de toma y el regis-

trador emite una señal KP (comienzo de numeración), seguida de las —



señales numéricas. La ultima señal de registrador transmitida, es <*

una se Sal de fin de numeración, y asi sucesivamente»

Be lo anterior se puede Tor que el «¿todo usado para enriar la

información es típicamente " eslabón por eslabón**; además que las —

señales de registro se transmiten en bloque „

En una sección dada la señal KP transmitida por el registrador

internacional ( de salida o de tránsito) al recibir una señal de i£

vitación a «arcar puede servir para preparar al registrador interna

cional del extremo opuesto de la sección a recibir las soSales num£

ricas subsiguientes» Esta se Sal podrá permitir asi mismo establecer

una distinción entre el tráfico terminal y el de tránsito.

Señal Terminal KPlt- Esta señal liace intervenir en el centro si.

guiente un equipo destinado exclusivaaen-

te a la conmutación de la llamada nacía la red nacional del país de

destino.

Segal de Tránsito KP2i- Esta señal hace intervenir en el centro

siguiente al equipo necesario para con-

mutar la llamada hacia otro centro internacional.

La señalización entre registradores se efectuará con ayuda de -

un código de 2 a 6 frecuencias, transmitiéndose las señales única -

mente hacia adelante.

2.11.5.4 Duración de las segales;»

Señales KP1 y KP2: 100 ¿ 10 mS.

todas las demás señales: 55 ¿ 5 mS

Intervalos entre todas las señales: 56 ¿ 5 mS,

Intervalo entre el final de la señal de toma transmitida e

en linea y la transmisión de la señal KP de registro es de

80 + 20 mS.



Sobre el número de cifras que pueden, ser analizadas en un registro,

existe la misma condición que par% el sistema Ne4 , expuesta en es*

te estudio,

Ver ejemplos en los anexos 3, 4 y 5 .
CÜADB0 2-7

CÓDIGO m SEÍ&LIZACIOK íENTBE BEGISTEADOBES DEL SISTEMA N° 5

RTÍÍ&T,

kPl

KP2

i
2

8

4

5

6

7

8

0

0

Código 11

Cedido 12

SI

ŜECUENCIAS (Hz)«-• . - 1 * — *•

700
•»•>.•

X

X

X

X

X

900

X

X

X

X

X

1100

X

X

X

X

X

1300

X

X

X

X

-

X

1500

X

X

X

X

X

'

1700

X

X

X

X

X

KOTAS

tráfico
terminal

tráfi.trán».

Operadora 11

Operadora 12

fin dé nu-

ae rae ion
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2.11*0 SI3TEMA MJ SEíULIZACION N*6

SI sistema d* señalización K°6 puede utilizarse para controlar

la coDJBut ación de todos los tipos de circuitos Internacionales que

intervienen en una conexión sandial, incluidos los circuitos con o-

qaipo TASI j los circuitos con satélite,

21 eistoaá reúne todas las condiciones definidas por el CCISZ ,

on cuanto a las características de servicio para el tráfico telef¿-

nico mundial, autcoático y aenioutonático.

Ademas 9 con fl se tendrá una ¿aportante reserva de códigos no

utilizados para poder afíadir nuevas sefialee que se necesiten en el

futuro, fisto reaanente de capacidad puede utilizarse para aumentar

el ttáatere de señales telefónícae o para introducir otras soHales, -

por ejemplo, seSales de gestión cíe red y sánale» de aantenencia de -

red. ' - . - . . . - . ' ; . ; • ' , - , , • _ .: . - . _.. -

Setas características del sistena so han obtenido elivinaado -

por cosrpleto la seBalisaci^n por circuitos de cocrorsaci¿n e intro~

dneiendo el concepto do un enlace de seflalicaeién por canal eonán -

separado y por el qae transmiten todas las sefíales eorrespondientes -

a una serie de circuitos de coxxrsrsaci^n, Tarioa de Jetos enlaces

comunes, interconectadoa por centros do tránsito j puntos de trans-

ferencia de sofiales* foxwarán una red. coherente de sefiali««ei£n qae

podrá transferir todas las sedales correspondientes a la totalidad

de loe grupos de circuitos telefónicos, dentro de la sena de la red,

2*11*6.1 Modos de explotación.- El sistema de seBalicaeián K°6, -

puedo utilizarse sogán un modo asociado o un nodo no aso-

ciado de explotación. Con el modo asociado, la» señales se tranejcg.

ton, entre los dos centros N°6f que son los pantos finales de un gru

pe de circuitos de conversación, por un enaloe comdn de seBalizacióu

que terttina en esos «ismos centros £Í°G. Con el itodo no asociado, -

las señales se transmiten por dos o más enlaces cosanes de seSálixa



en tándem, asociados a otros gruposde circuitos) las señales se some

ten a tratamiento y retrasniten uno o máw centros H*6 intermedios -

que actúan únicamente como ¿untos de transferencia de las señales.

£1 modo de explotación adecuado para grupos grandes de circui-

tos mientras que el modo no asociado permite aplicar económicamente

el sistema de señalización ü°6 a grupos de sólo pocos circuitos.

Un. enlace de señalización se puede explotar según el modo aso-

ciado para un grupo de circuitos y según el nodo no asociado, para

otros grupos de circuitos ya sea en condiciones normales, ya en con

dicione» de averia.

2.11.6,2 Enlace Común de Señalización/- £1 enlace cosnin de eefía-

lización separado puede establecer por canales interna -

cionalea de transmisión, normalizados de anchura de banda telefóni-

ca ¡, incluidos lose anales telefónicos con 3KHZ des eparación utili-

zados en algunos circuitos intercontinentales. La información de «e. • •- ' •" " . - • • . . • , »•*
ñalización se transmite el nodo serie, sección per sección, es decir

que la» señales se tranmiten de una sección a la siguiente sólo ~

después de su tratamiento»

El flujo de impulsos que normalmente se transmiten a la veloci-

dad de 2400 bit ios por secundo utilizando el mótodo de modulación ~

cuatrivalent o, se divide en unidades de señalización de 28 litios —

cada una y en bloque» de 12 unidades de s* Salivación.

El control de errores, necesarios para un enlace común de »e -

ñalización se basa en la detención de errores por codificación y en

la corrección de errores por retransmisión. La detención de errores

se basa en la descodificación de los bitios de control incluidos en

cada unidad de señalización y en la detención de la interrupción de .

la portadora de datos. Se obtiene asi la deseada eonfiabilidad del -

sistema. Se utilizan sin retardo los mensajes de s eñallz ación exeen

tos de errores, y se preveo la transferencia automática a un enlace



de reserva en los casos en que el circuito se interrumpe o la pro -

porción derrores es ere 00 ira, ,

2*11*6.3 Mensajes de Señalización*- Estos mensajes continene la in

formación necesaria para identificar el circuito telefó-

nico pertinente. Come la identidad del circuito, o sea

su etiqueta, requiere una proporción considerables de bitios (ll de

los 20 bitios que se dispone para la información), se preveo la tranjs

misión de mensajes múltiple s9 que consisten en varias unidades de *£

fialin ación con una misma etiqueta» En un mensaje constituido por u~

na sola seBal unitaria, normalmente se transmitirá una sola cifra e

una sefíal telefónica aislada, mientras que en un mensaje múltiple -

se puede transmitir varias e incluso todas las cifras,

2.11,6,4 tratamiento de las 3oflales«- Sodas las se Sales se someten.

a tratamiento en cada centro de transite o punte de trans

f erencia de las señales por el cual pasan» £1 tratamien-

to de los mensajes en un punto de transferencia es mínimo y compren

de la traducción de la etiqueta, en caso necesario, y la transmiten

de los mensajes en el orden adecuado de prioridad* Además el tra-

tamiento adecuado en un punto de transferencia, en loa centros de -

tránsito se examina suficiente información para poder efectuar la -

adecuada conmutación.

2.11*7 J&ISlZm BE SE&ALIZAC10N Bl

£1 sistema Bl puede utilizarse para la explotación automática

y semiautomáica de los circuitos unidireccionales y bidireceionales* • . . ' • • - -
en una zona internaciona (zona de numeración mundial). Cuando se u-

tilice en una toma de numeración mundial integrada (por ejemplo zona

l) deberán emplearse los planes de numeración y de encaminamiento y,

las instalaciones de explotación de esa zona.

El sistema puede aplicarse en todos los tipos de circuitos (sal,



TO los propósitos de equipo TASl) que se ajustan a las normas de trans

misión del CCIEI incluidos los circuitos por a ata lito,

2,11.7,1 Segales de Lino a.- Señalización "en la banda" del tipo -

de tonalidad continua para la transmisión feslabón por

eslabón11 («¿todo de), de todas las sefialas de supervisión, salve las

sefialés de intervención, que es unas eñftl de impulsos.

En eada dirección del trayecto de transmisión de cuatro Míos

se utilixa una «ola frecuencia* de 8600 \H»), cuya presencia o au -

soneia tiene un significado especifico eegun el lugar de la secuencia

de señalización y, en algunos casca, segin su duración*

Si el circuito está libre y está continuáronte presente en

bas direcciones una tonalidad de sefteláaeión de bajo nivel.

CÓDIGO Di SEÑALES DE LINEA

SBÍ&Ii

de reposo
toma
de demora
de invitación a
«arcar

de respuesta
de colgar
d * fin - ' • ' . -

do intervención

¿e ocupado, de
congestión

Dirección

de traamnie,

(1,2)

-¿

Duracián de

IraasBiaión

continúa

continua
continua

continua

continua .

continua

continua

C5-135 £iS

IONALIMB

Extremo de
origen

presente
ausente
ausento

ausente

ausente

ausente
presento

presento

ausente

Extremo de
destino

presente
presente
presento

presente

ausento

presente

mmíe °
presente o
ausente

presento



señales de tonalidad presente y tonalidad

ausente* respectrramenté transmitidas naoia adelante.

ausento reapeetiráronte transmitidos hacia atrás»

La duración de éstas se fíales es variable y depende de

cuando aparezca la señal siguiente. Para poder registrar COMO es -

debido éstas señales, su duración de transmisión debe ser de 140mS

cono mínimo,

lias condiciones de ocupado y de congestión se indican Mediante

tonos.

2,11,7,2 Señalas de Registre.- Para el tráfico de salida se pue-

de recurrir a la explotación semiaut emética, o a la ex *

plotación automática*, En explotación automática, las séllales de -

dirección que llegan, se almacenan en un registrador hasta que se -

disponga de suficiente información de dirección para encaminar co-

rrectamente la comunicaciónr en cuyo momento puede elegirse un cir

cuito llore y transmitirse una señal de toma*

Después de Xa identificación do una se Bal de demora y te un» -

señal de incitación a marcar, se transmite una señal KP (comienzo-

de numeración). La s efíal KP cuya duración nominal es de 100mS? jxr

ne el equipo receptor en condiciones de aceptar las subsiguientes

señales de registrador* lia transmisión de la so nal KP debe dife -

rirse 140mS COBO mínimo, pero no más de SOOaS, después de identifi
oada la señal de invitación a mrcar.

La señalización entre registradores se efectúa "eslabón por e¿

labón". Además de que se realiza sólo hacia adelante de acuerdo *

con el código aultifreouencial 2/8 del cuadro N°2-90 fie los 15 -

posibles eombianciones 9 tres no se utilissan en el servicio Ínter,

nacional y pueden emplearse pora fines especiales*
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CUADBO N° 8-9

CÓDIGO DEL SISTEMA El

SEDALES m BEGISTBO,

SE&ALES

XP (comienzo da numeración)
CltfRASí

,.

ST (fin de

Reserra

Beserva
Reserva

1
2
8

4

6

0

T
3

9

0

numeración)

raECUENGIAS

1100

700

700

900

700

900

1100

700

900

1100

1800

1600

700

900

1300

<.«P-.t-) H,

+ 1700

+ 900

+ 1100

+ 1100

-t- 1300

+ 1300

* 1300

+ 1600

4 1600

+ 1600

^ 1600

* 1700

+ 1700

* 1700

* 1700

floración de las Señales.- .
Safíal KPí lOOnS ¿ lOaS

Sodas las demáo a e fíale as 68 ¿ 7aS

Hit arralo s de tieapc entra las se nales t 68 7nS

Ejemplo con al siotema Kl, en el anexo



2,11.8 SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN B2

£1 sistema de señalización B2 puede utilizarse COMO sistema de

numeración internacional en el interior de una región internacional*

Alemas permite establecer un sistema de señalización integrado naci£

nal cuando se utiliza, con algunas adaptaciones particulares» como -

sistema de señalización en las redes nacionales de la región.

Este sistema conviene lo mismo a la explotación automática que

A la semiautoaátiea. Aunque ha sido especificado pava explotación

unidireccional por circuitos de cuatro hilos de corriente portado-

ras, puede utilizarse también para explotación bidireeoional pere -

en este caso exige equipos más compiojos. No sé lia previsto B2 pa-»

ra circuitos por satélite ni por los TASI,

2*11,8.1 Seflalas de Línea.* Es una señalización "eslabón por es-

labón9* que emplea una frecuencia de señalización "fuera

de banda*1 d* 8825 (Ez) en cada dirección de transmisión.

Sodas las señalizaciones se efeetuan según el método "por oam -

bio de estado", correspondiendo cada una al simple paso de un "esta

do de señalización1* a otro, excepción hecha de la secuencia de libjs

ración. La frecuencia de señalización se transmite permanenetemen-

te en ambas direcciones por los circuitos libres»

Todos los tiempos de identificación son idénticos, a sabert

20mS en ralor nominal» Es necesario proveer un dispositivo de pro-

tección vontra los efectos de la interrupción del canal de señaliza

eión*

Cuando el circuito se encuentra en reposo, se transmiten perma

nentemente en ambos sentidos por los canales de sen. lización, una ~

onda de señalización de t>ajo¡:;nivel. Esta onda se interrumpe en el

sentido "hacia atrás" ( antes que en sentido "hacia adelante") en el

momento de la torna, y en el sentido "hacia atrás" al contestar el -

solicitado.
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La conexión 00 libera al reanudarse la onda do señalización "hacia

adelante", la liberaci&n oonduce al reestableaáxiente do la onda Oa
el sentido "hacia atrás", De colgar primero el abonado solicitado,
la onda do soflaliz acióa 00 reestablece en oí sentido do "hacia atrás*

antee que en oí soatido do "hacia adelanto". La onda do señalización
«hacia adelante" «e roestablece cuando cuelga oí «olí citante o algún

despáoo do identificarse la onda do señalización Chaola atrae",

í Estado de Linea,- La preséntela o aneoncia do la onda do
eeí5alizaci¿n oaraotorisa una cierta condición do eefiali-

La línea tiene pao» do» oatad«0 posible» en cada sentido, o
sea <matro en tútalv Habida cuenta dol orden do eueosién en oí tieg
po, oí circuito tendré «ole oondieionee do explotación car&cterísti-
ea0ff «««o 00 indica en oí cuadro eiguionte!

CüAEflO fi-10

ESTADOS m LINEA

CCKDICIOHES do

ci¿n dol circuito.

Eetados do
"Hacia adelante" "hacia atrís"

Ocupado

Bo»jpuo0ta
Abonado solicitado
cuelga

Libaraeirfn

Bloqueo

onda do eeñalizaeijn
presente
onda ausento

onda ausente
onda ausente

asida presoato

onda presente

onda de se£alizacié*n
preso&to

onda prooonto
onda ftn00nte

onda presente

onda presante o
ausente

onda ausente

Liberación antee do la Beapuesta,- fin oí extroao do llorada se inte
rruŝ o la onda do señalización en oí sentido "hooia atrae* t tan proa
to cono so identifica la onda do seSalizacióu tronsaitida per oí



no de «allda (YO* cuadro N° 2-11),

CUÁDftO K° e-11

SB&LS3 m MKEA PARA CUASIX> BL ABONADO ESTA OCUPADO

SE&AL LIBIBsCIiOK- DE SEOTB1DAB

ESIADO EE S£U

&AUZACXOK

GGEIMCXDS Iffi reposo ^ reposo

TOZ traaficurrido ua plazo de 4BO ̂  00 nS doopáea de la
eié- ae ostablcoe ou el OKtnao do llegada la onda do sefi»lizaei¿a
OA el sentido "2iaoia atrás*1.

£1 circuito TQ«ITO a la coadlcién 6e reposo tan pronto cesto so
detecta la onda do señalización es el sentido "Hacia atrae*» FWVÍO
reconociaioato del estado do *oada do eofializael&i ausento19 en oí -
extremo do salida,

£1 e»tabl«clsd.ento de <ste intervalo do *onda do «eBalixa«i4&9>

aasoBte" oa «1 extremo de llegada 7 oí reconoisiaiento o» el extrcnse
do salida do loe do» cambios euaeaivos constituyen la eoemenoia 4o
liüeraoiía de eo^oridad*

poso en el sentido «hacia atrAa0» dol estado "onda de «efia-



lízaoioit ausente" al estado «onda d0 sefíaliaaaioD presente" sélo de
. _ - - . ' * OMf

fco interpretarse en 01 extrestt do «olida, «OH» parte de la secuencia
te Idberación te seguridad cuando Jiaya expirad* HA placo te £60 +
60*3*

2*11*8,8 flo le. OoHaiaife.no or .̂  »1 circuito
re a la condición te reposo tan pronto coao 01 oxtrexo -

de salida detenta la onda te seíSaliztteiín «establecida en ela«ati4
do ^kaeia atri», deepáee te temiaadae la» oporaclone» de llberaclán
Ott elextreno de llegada. £1 pan o ea el s ontido'Tiacia atrae" del e»
tado de "onda de ««fialiaaciín aaao&te^ al estado te "cada do eefial^
aaolén presente* s¿lo te%0 inierpratar*» COBO parte de la eeeaonoia
de Ilb0rooién te ««gTiriáad expirando oí plwo de 250 50 mS,

LIBBIUCION m tía CODICIO» BE

ipctipaoi¿r liberaüioV reposo

do Registrador.^ £« uaa señal! 2 acia a te secuencia
, eontiima we& la tianda" do oxtreoe a extremo, del

tipo naltifyeeaeneiat sogAa el Cedido 2/6f que se «fectda Itacia ade-
lante y Ka¿ia atrae, (de extremo a extreae significa *p*so a paao11),
Las freewejMsias do señalización no se euperponem, pies a la freeu0a-
oia do seíSalizocion te linea» y difieren ss*áa el sentido de trane-
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nisión en casó de una aplicación eventual a circuitos de dos hilos»

El sistema está concebido para utilizar seis frecuencias de s£

^aligación (1380, 1500, 1620, 1740, 1860, 1980 Hz) *haeia adelante**

j seis frecuencias (1140,1020, 900» 780, 660, 540 Hz) hacia atrás»

La señalización del tipo de secuencia obligada continua. Cada

seflal nacía adelante está pues ? subordinada a una señal haoia atrás

que, además de su función de acuse de recibo puede tener otros signi

ficados a saber:

~ petición de repetición de la información a partir de la se -r

nal precedente o eventualmente de la penúltima, o de la que

precede a la antepenúltima.

- información sobre la progresión de las selecciones : congo,*

tión, ocupación, fin d« selección^

« petición de infamaciones sobre el origen o la naturaleza de

la llamada; abonado, operadora, identificación de la central

de origen, «te,

- transmisión de las informaciones acerca del abonado solicita

do s línea de abonado areriada, abonado transferido, comni

eaeión sin tasación, ete,



CUADRO NO 2-12

COMPOSICIÓN ISSIi CÓDIGO MDLTIFRECUENCIA R2

SENAJ£S

Indio*i*)
d* la de

si^naeión
_Li* i-U-H

1
2

s

*
5

£

f

8

9

10

11

i*

18

14

1»

VAMB

tm^ítPDTí'J

0,1

0*2

1+2

0*4

1 + 4

E+4
«Mr

i*t
8*T

ifT' . ' '

0*11

1 *1±
2+U

3+11

4*11

IBECBESCIAS (Hz)

1380

liÁn

fi

0

X

X

X

X

X

L30G

W»

fa.

1

Y

*

X

X

x

1620

$00

*

P¡

Y

Y

X

X

•

X

1740

7*0

"*<

i

Y

Y

Y

X

X

meo

seo
fr

T

Y

Y

Y

Y

X

19$C

540

*í

11

Y

Y

Y

Y

Y

Hacia, adelante: X y XX

hacia »trá*t A y B

índice (^)

peso (y)

^

•



HACIA AJELANTE ICL GSOPÜ - I -

abrtfriada

de la seSal

I- 1

^ I- fl

1-7

1-8

I- »

I *'10

I -11

1-12

1-18

1-14

1-15

SIGNIFICADO DE U S

COKO

tritnaoitida por un

circuito

nal

En ros«rra(d» Id)

Kn r00errB. (d0 Id)

Xa r0serra (d0 Id)

En r*»orra {di»cria)

Cifra d0 diecriminaci'

Indicador df llamada

d0 transite o
aupre0or d* 000

Cédigo 13 (prueba»)

Indicador d0 llanada
d0 tránsito

Como prlaera aofíal

diatinta de la pri«0.

ra 00£al transmitida

por un circnito int0r
nacional.

Cifra

Cifra

Cifra

Cifro

Cifra

Cifra

Cifra

2

3

4

Cifra

Cifra 10

Cedido 11

Di»ponibl0

Sen±0upre0or d0 d0



S HACIA A3Í&AS GEWO A

Designación
riada de la «e
Sal,

ES M

A- 1

A ~ 2

A - 3

A -4
A -r 5

A* 6
A ... T

A - 8

A- O

10

11

12

13

A - 14

A - 15

la cifra siguiente (&+1)
Eepítaso la iraiiBiciBióa deade la ponúltioa ci-
fra (ü-1)

Paso a la aroeopeién do seUalee B*
CoüffOGÜáu en la rod nacional.

Indícese la naturaleza del equipo do origen*

Paso a la poeicíán de oonversaciín

Bepitose la transmisión de la aotepeixiilti£ia
cifra (a-2)

Uepltaso la tranamíaî u de la oifra c[uo pro»
cede a la antepenúltima.

Señale» disponibles para

oí servicio nacional*

Enríes* el indicador do llamada de tránsito
internacional

le oifra de idioma o de Uiscrisaina-
oiín
EBTÍOBO la indicación del logar en que se en
eaentra el registro internacional £2 de sali-
da,
Eepetici¿n de inf ormacionos relativas al e»-
pleo de supreaores do eco»
Congestiva on un centro intornacional o a la
salida del

CUACfiO



Designación ab*e_

riada de la se-
ñal.

Significación de la señal

(categoría del abonado solicitante ),

II - 1

II - 2

II --«

II - 4

II- 5

II - 6

II - 7

II - S

II - 9

II ~ 10

II

II

XI

II

II

« 11

- 13

14

15

Séllales adscritas al

servicio nacional.

Abonado (u operadora que no tiene posibiljU

áad de transmitir la sefial de intervención).

Llamada de datos

Señal dd Eeeerva
Operadora qu« tiene posibilidad de transad -

Señales de reserva para el

servicio nacional.



CUáHU> N* 3-16

HACIA A3ÜÍAS DEL 03ÜPQ B

Designación abre,
viada de la ee-

B-l
B - 2
B • S
B '- é

B - 5

B - 8

B - 7
D - 8

B - »

B - 10

B - 11

B - 12

B - 13

B - 14

B - 15
A

Significado de la seflal

Se Sal disponible para oí servicio nacional

Abonado solicitado transferido

Abonado ocupado
Congestiln (después del paso de sei&les
A a B ),

Hiíaoro no utilizado

Abonado libre, con tasación.

Abonado libre, sin tasaei¿nv

Linea de abonado averiada*
SefíaloB disponibles para el

servicio nacional
\

Selteles disponibles para el
i

servicio internacional.

/

Ejemplos con éste sistema ver en los anexes 7 y



3, PÍAN DE TRANSMISIÓN

8,1 Necesidad y ob je tiros de un plan de transmisión,-

üna administración telefónica «i trata de servir al público c

ef ieient emente, debe asegurarse de que su sis toma telefónico

suministre a sus abonados el mejor servicio. £1 valor de u—

so de un sistema para un abonado depende de la conveniencia y de Té

loeidad de conexión de la comunicación entre ¿1 mismo y otro abona-

do en cualquier parte*

£1 costo de un distema sin embargo, está íntimamente relaciona

do a la calidad de la transmisión; en consecuencia, el diseno de un

sistema telefónico defee ser optimizado tomando en cuenta calidad y

costo del mismo, lo cual a sus vez determinará Uos estandarts de -

transmisión.

Loa abonados que pagan tarifas estandarizadas esperan un rendí,

atiento uniforme de la conexión tanto con abonados de la misma cea -

tral , cuanto con abonados de otras centrales. Sin embargo, en ge-

neral no es posible proveer la misma calidad de transmisión para te

da llamada*

Los ^standarts" de rendimiento señalarán cuántas llamadas son

juzgados por nuestros abonados, como buenas, regularos o malas.

Necesitamos tomar en cuenta los dos siguientes factores!

a).- Una mayor proporción de todas las llamadas consideradas de

buena calidad para los abonados.

b)»~ Que hasta para llamadas de buena calidad se logf* on «íni

mo de rendimiento estandarizado.

Eventualmenta una administración u otra organización de telecomuni-

cación tiene cierta capacidad de planta a su disposición, lo que im-

plica circuitos de calidad variable en los centros de conmutación,

£1 plan de encaminamiento de tráfico establece como se Tan a u



sar los circuitos y de proveer conexiones conmutadas para diferen-

tes tipos de llamadas* Las tareas del plan de transmisión son las

siguientes *

1«- Bebe establecer reglas concernientes a ajuste de ganancia

o atenuación, en loa circuitos de entrada y salida(para -

la transmisión óptima), para las centrales terminales o -

de tránsito y de tal manera que la transmisión óptima se

logre utilizando facilidades disponibles para cualquier —

conexión dentro de la red*

2.- Bebe establecer métodos para verificar si óstas reglas e¿

tan siendo cumplidas.

3.- £1 plan debe tomar en cuenta, la posibilidad de intercone-

xión con redes administradas por otros organismos.

4.- Xambión debe establee? "atandarts* para la calidad de trans-

misión, por jneüo de la eual el rendimiento de la red a cualquier mo

mentó puede ser evaluadoP Esto permitirá á la administración ver:

a).- Si en efecto el rendimiento es adecuado para la demanda o

requiere mejorar.

b).- Si la mejora es necesitada, como se la puede obtener en -

forma lo aás económicamente posible 9 por ejemplo una een -

tral más moderna o cambiando el plan de encaminamiento de

tráfico en el plan de transmisión del mismo»

Se debe anotar que un plan de transmisión para una red nacional no ee

lo puede mantener estático. Será necesario el hacer revisiones perió

dicas por las siguientes razones:

1.» demanda cambiante de tráfico.

20~ mejorar toca i cas cuando eleguipo es aumentado o reemplazado

3,— demanda cambiante del abonado respecto al rendimiento /

En cualquier manera vi plan debe mostrar el e stado a ctual de foncic—

naniento respecto a rentabilidad, comoatambión las metas Itdntras*



-48,

Las revisiones mostrando el actual estado de la red debe permitir a

la administración el rarificar si sus recursos pueden ser utilizados

con la mejor ventaja, cuando se pueden mejorar en la calidad de ser-

vicio. .

3.2

3*2.1 Cadena nacional g Sistemas nacionales,-

Una comunicación telefónica internacional completa se com-

pone de tres partes (ver f ig. 3>?'i)

- Una cadena internacional compuesta de uno o más circuitos in-

ternacionales de cuatro hilos. Estos circuitos están conecta -

dos entre si en cuatro hilos en las centrales de tránsito Ínter

nacionales¿ y están asi mismo conectadas en cuatro Míos a los

sistemas nacionales en los centros internacionales.

- Dos sistemas nacionales, uno en cada, extremo. Estos sistemas

pueden comprender uno o más circuitos interurbanos nacionales de

cuatro hilos, conectados entre sí en cuatro hilos, as£ como cir

cuitos conectado en dos hilos hasta los centros locales y los

abonados.

Definición de las partes Constitutivas de una

Conmutación Internacional.
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3.2,2 Puntos Virtuales de uña Comunicación Internacional.-

Un circuito de cuatro hilos se define por mps extremos virtua

les en un centro de tránsito internacional o en un centro ínter nació

na!0 Son puntos teóricos con niveles relativos especificados. La

diferencia en la transmisión y en la recepción es por definición, -

la atenuación nominal entre extremos virtuales del circuito de cua-

tro hilos „

IffiFlNIClONES BELÁTIVAS AL CIHOTHO INXEafíACIONAL

Ci o

-e
e

3.2

Por convención los extremps virtuales de unccircuito telefónico

internacional (circuito de cuatro hilos) se fijan en los puntos -

del circuito en los que los niveles relativos nominales en la fre-

cuencia de referencia son respectivamente^

en la transmisión: -3,5 dBr

en la recepción:- -4 dBr

La atenuación nominal em la frecuencia de referencia entre ex-

tremos virtuales de e*ste circuito es por lo tanto : 0,5 dB

Como el equipo de terminación que forma parte de los sistémete -

-nacionales y su atenuación efectiva pueden depender del plan de trans,

misión nacional que adopte cada administración, no es posible defi -

nir los niveles relativos en los circuitos internacionales de cuatro

hilos por referencia a los extremos de doshilos de un e^iipo de ter-



minacion. Loa extremos virtuales de los circuitos hubieran, por lo

tanto, podido elegirse en puntos de nivel relativo arbitrario. En -

general, loe valores indicados anteriormente han sido escogidos para

cumplir la condición de pasar de un antiguo a éste nuevo plan de -

transmisión»

3.3 Comunicación Internaciona telefónica. Conpleta.-

La comunicación internacional representaiva máxima prevista-

por la Unión Internacional de Xelecomunicacipnes para es tu —

dios de calidad de transmisión (fig,3,3) es la planteada en e"sta —

figura. En éste plan de encaminamiento se ha definido tres clases

de centros internacionales denominados CT1. CT2 y CT3.
i

Los CT3 aseguran la conexión entre los circuitos nacio-

nales y los internacionales; es un centro por dondey no púade pasar

ningún tráfico de tránsito a nivel internacional, sólo tráfico ini-

cial o terminal.

Los CTl, aseguran la conexión entre los circuitos Ínter

nacionales para tráfico de tránsito. Actualmente existen en Nueva

York, Londres, Australia, Caraca*.

I odas éstas centrales deben tener interconexión unas -

con otras.

Los CI2, tienen cierto tráfico de tránsito pero están

bajo un CTl, En ciertas comunicaciones internacionales puede haber

entre los CTl un centro internacional de tránsito CXx, como ae inM_

ca en la fig. 3*3

íisrcmcb ncxci'ov^l CaJcn^ !Crtte-R.VicLci'£?VítxT , SísrtmA, nc\.c4onal

'1

en «i
-o—9

Carnea, de- 4 M I Sí4 re-mi

P Ü*!*-!



8,3*1 Circuito» Nacionales da Prolongación.-

Sa considera que un país ea da "extensión media" cuando la

distancia «¿rima entre ua centro internacional y na abona-

do que puada obtenerse deada dicho centro, no aseada da u-

noa 1000 (KM) o, excepcionalaento da 1500 (Km) (al cato más cercano

al nuestro). En estos paíaaa aa puede intarconactar an cuatro hiloa,

entra ai y con loa circuito e internacionales» traa circuitoa nació -

nales áa cuatro hiloa máximo.

Circuitos Nacionales, - Paraca razonable suponer que, en la mayor par

te de loa paíaaa , todo centro local podrá en-

lazarse a la red internacional radiante una cadena da cuatro circui-

toa nacionales o menos, fin ciertos paisas» puada aar na cea ario cin-

co circuitos nacionales, (caiao fig, 3.3) pero as paco probable qua

ua paíe cualquiera puada necesitar más da cinco circuitoa*

En la mayor parta da laa redes nacionales modernas, loa cuatro

circuito a comprenderán muy probablaaanta tres circuitos da cuatro hi

loa con angplíficaoi¿n y un circuito da dos hiloa, probablemente ala

amplificación.

3*3*2 Punto da Bafarancia par» la Iranamisién.-

Punto ficticio qne sirve da punto da nivel relativo "caro"

an al cálculo de loa airelas relativos nominales. Exista

aa todoa loa canales da ytn circuito susceptible da conmu-

tación da cuatro hilos, aatá situado antas del extremo virtual en la

transmisión y an un circuito internacional tiene por definición un -

níval ¿ 3,6 dB superior al de extremo virtual.

£1 nivel da carga en ¿ate punto constituya abjato da la recomen

dación anotada ya en al capitulo da señalización, referente a la po-

tencia máxima da Beilaaes,

Pava controlar ua plan da transmisión determinado, eada admiaia

traci6n puada definir loa puntos de acceso para mediciones da circuí

to, tomándolos aa referencia con el punto da nivel relativo cero0
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Además se recomienda para circuitos internacionales oí uso de la fre

cneneia de 800 Ha para dicho control, aunque puede usarse tambión la

del 1000 Hz.

304 Equivalente de Referencia nominal de urna Comunicación Completa»-

Para una comunicación internacional completa y a fin de que o

cada administración haga su planificación sobre una base dete^

minada» se ha convenido en escoger el valor de 36 dB como el

equivalente de referencia total entre un sistema transmisor local y

un sistema receptor local. A la vez que se recomienda a las adniais

trac iones que utilicen aparatos telefónicos de tipo moderno que su-

pongan en la planificación de las redes que el e quivalente de fefe -

reneias correspondiente a una comunicación, completa esté* representa-

do de una satisfactoria (con error inferior a IdB) por la suma de ~-

los equivalentes de r ef Croacia de los sistemas locales, medidos sepa

radamente en la transmisión -y en la recepción, a una frecuencia de -

800 Hz (o lOOOHz).

De otra parte hay que anotar que e* ata atenuación nominal para —

una cadena internacional completa, implica la atenuación nominal áa-

tre extremos virtuales de cada circuito internacional debe ser, en -

principio, igual a 0,5 dB en 800 (Hz) (e 1000 Hz) de acuerdo como -

ha quedado planteado en la parte correspondiente a puntos virtuales é

Desde el punto de vista de la transmisión, el numero de circui-

tos, internacionales que pueden interconectarso en cadena no está é&

trictamente limitado, siempre que cada uno de los circuitos tenga ti-

na atenuación aominal entre extremos virtuales de 0,5 dB en posición

de tránsito9 y esto interconeotado a cuatro Míos. Po* supuesto, es
probable que la calidad de la transmisión sea tanto mayor, cuanto »£

mor sea el minero de circuitos Ínter conectados,

3.5 Estipulaciones del CCITI respecto de la estabilidad,*

Las por di das a travos del camino a~t-b es referente a la es-

tabilidad en las conexiones internacionales (reo. G122),



Estimulaciones del CCITT respecto de la

Estabilidad

1 1

o -t .•n

: - - : b
yA

: . - - o/

fig, 8.4

a).- a fia de que haya la suficiente estabilidad en las conexi¿

nes internacionales, a la pérdida entre los puntos virtaa-

lee a y b de la fi£. 3.11 9 a través del camino a~t~b, de

una red nacional debe ser mayor a ( $• + n)db , donde n es

el número de circuitos de cuatro hilos en la parte nacio-

nal de la conexión.

b),- para diseños de nuevos planes de transmisión se recomienda

ojie: S t̂ (lovn )c|13>

3-6 Plan Racional de transmisión.-

Cada administraci¿n puede elgir el «¿todo de especificación de

la calidad de transmisión que juzgue apropiado, y fijar los lí

mites correspondientes para asegurar una calida* satisfactoria

en las conunicaoiones internacionales, a condición de que se cunpla

la condición para una comunicación internacional completa de la cual

ya se ha hablado anteriormente»

Para satisfacer ésta doble condición, relativa a las comunica-

ciones nacionales y a las internacionales, eada administración debe,

ra establecer un plan nacional de transmisión. .

3.6.1 JBquivalentes de referencia d» loa sistemas nacionales,*

Por definición los extremos virtuales del sistema nacional

son loe puntos (teóricos) en que éste se encuentra conecta

do a los extremos virtuales de los circuitos telefónicos -



internacionales»

Los equivalentes indicados como recomendaciones para ñire les na

ximos por el CCHI* se entienden referidos a lo» extremos virtuales

de un< circuito internacional, en el CJ3 se trata de un país de media

na extensión.

3» 6,2 Valeres máximos de los equivalentes de referencia to 1» -

transmisión £ en la recepción,-'

A título provisional los sistemas nacionales transmisor y -

receptor sirven para establecer el 97# de la comunicaciones

reales de salida o de llegada de un país de extensión media, deben

responder en cada caso a las condiciones siguientes *

* El equivalente de referencia nominal del sistema transmisor

entre un abonado y el primer circuito internacional no debe ser su-

perior a 20,8 dB.
- El equivalente de referencia nominal del sistema receptor en

tre esos dos mismos puntos no debe ser superior a 12,2 dJO.

En un país de extensión grande, estos límites son, respectiva-

mente! 21,3 y 12,7 dB. Con un cuarto circuito nacional conectado

a la cadena de cuatro Idlos y en un país de cinco circuitos! 21,8

y 13,2 dB*

£quivalente de Befer, ncia de un Sistema Nacional

Sisrcmcc wcxcíono-l

3*5



3*6.3* Equivalente de referencia del efecto local,-

Bebe evitarse todo cuanto pueda reducir más la calidad de

transmisión de la comunicaciones que alcancen los límites el

de equivalente de referencia y de ruido.

Diversos puestos han demostrado que en estas condiciones defavor%bles

convendría que el equivalente de referencia del efecto local fuese-d

por lómenos igual a 17 3B

En realidad os te valor sólo puede alcanzarse utilizando redes

adicionales que aumenten «1 costo de la línea y que solamente se jus

tífica en el caso de abonados que celebres, a menudo conferencias en

condiciones sumamente desfavorables. En la mayoría de los casos, los

valeres más probables se sitúan entre 7 a 10 95 dB.

Un efecto local intenso (correspondiente a un bajo valor del equi

valente de referencia del efecto local) reduce de dos maneras la ca

lidad de transmisión! en la transmisión, el abonado que oye sus pro

pias paralaras con nivel elevado, tiende a hablar en voz baja; en la

recepción, el ruido de sala que penetra por la fuerza acústica entre

el auricular y el oído sobre el que está aplicado, es captado por el

micrófono y transmitido vía el efecto local al auricular y al oído «

del abonado que escucha, lo que aumenta el ruido total recibido a oír

el abonado»

3.7 Parame tros de un "plan de transmisión,-

Los parámetros que esencialmente afectan la calidad de la -

transmisión son les equivalentes de referencia y la estabili-

dad de la transmisión.

3.7,1 £1 Equivalente de Beferencia(BE)-

Be acuerdo a lo planteado anteriormente, el equivalente to -

tal de referencia es casi siempre aproximado a i

SBE equivalente para transmisión
BE ̂  SHE +X+ ERE en donde '

SBE equivalente para recepción.
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3*7,2 Beatteripleirtoe para la

Cada híbrido (transformados do do o biloa a cuatro hilos)

tienen un circuito para balancear ¿ata tranoforvaeio'ta,

Sin onbasge ¿0to balanceo casi nunca 00 perfecto por 000 00 que o*

produce una cierta señal que 00 encuentra circulando alen tras la ~

coBrer0aci¿nf por el anillo do cuatro

Circulante en un Anillo

O

La» perdidas en oí anillo indicado oa la fig, 3.9 doboa oer

yoroo o iguales a cero «40 HA dotsrttinadch

Las plrdidaa óa 000 anillo pueden sor dividideo do acuerdo eoao

00 presoata en la fig, 3,10.

- Seo do una conexión Nacional
i i J . "YV.a .1 T»

8 s

Vi. ci

3 «10*



-59-

Considerando que las corrientes de la señal en el terminal dv dos -

hilos del híbrido vienen hacia el terminal de cuatro hilos. B «a u

na medida de la calidad del híbrido y del circuito de balanceo y ex

presa en deeibelios la razón entre la potencia que va al abonado en

un balanceo perfecto y la potencia que se refleja hacia atrás por -

el circuito de cuatro hilos debido al desbalanceo existente.

La suma, de las pérdidas del análfto , en la fig. 3.5 decías

El criterio de estabilidad pasa una conexión nacional puede ser ex-

presada COBO:

vTi+'T-t 4-n o:) 2> O +

Conexión Internacional
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lia suaa de las pérdidas en la fifi. 3 .11 darías
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£1 oriterio de estabilidad en una conexión internacional puede ser

expresados »

4-



Para ayudar a la estabilidad do las conexiones internacionales eada

administración debe tomar en cuenta dentro de sus planea de transa!

•ion las pjjvdidas de su pais y su relación con las pérdidas totales

para una cadena internacional.

3,7,8 Otros Parámetros de Transmisión.-

Otros parámetros son menos importantes que los que se ha meii

cionado, entre ellos se puede anotar? balanceo de perdidas de un -

tono (a lo que se hacia relación en los criterios de estabilidad), -

ruidos, ecos, variaciones de pérdidas, distoreión.

3*8 Diseflfr de un plan de transmisión.-

Los equivalentes de referencia son los ñas importantes para -

metros que deben tomarse en cuenta para un di se fk>. El priuoi

pal propósito de un plan de transmisión será por io tanto, -

conservando el máximo valor planteado por el equivalente de referen

ciapara una comunicación internacional completa, donde la» instruc-

ciones para la distribución en la red nacional, mediante un equili-

brio razonableentre la calidad de la transmisión 7 el costo.

Un ejemplo de distribución tenemos en la fig, 8.12,

3»& Plan, de Transmisión como Ejemplo ,~

En óstos ejemplos se han tomado en cuenta las recomendaciones

del CCHT, respecto de el equivalente de referencia 7 la esta

bilidad* Los Taleros dados están en referencia a los "ptra ~

tes virtuales" y además:

equivalente de referencia para recepción.

equivalente de referencia para transmisión,

perdidas en el trayecto a-t-b teniendo -

en cuenta la estabilidad.
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4. 2£OELá BEL XUAFICO TELEFÓNICO.-

4.1. Qeneralidadae.-

Las instalaciones telefónicas deben pía ificarse de é

tal forma que, incluso en los periodos de tráfico telefónico vas —

intenso| o sea, en las llanadas horas cargadas, pueden establecerse

con gran probabilidad las comunicaciones qw deseen los abonados» -

La cantidad de lineas y equipos de comunicación que deben proveerse

para atender el tráfico telefónico, se establecerá» por lo tantof -

normalmente de forma tal, que durante las horas cargadas solo un -

porcentaje pequeño (por lo general previamente determinado) de las

comunicaciones deseadas no pueda ser establecido o no lo puede ser

en el acto, es decir, que se pierden o que se debe esperar por fal-

ta de equipos de conmutación»

4*2. Conceptos, fundamentales.-

¿travos de una red de coiimutaoióá se establecen enla-

ces entre las líneas de entrada y las líneas de salida. Las líneaa-

de entrada y dé salida pueden ser líneas de abonado, las lineas de-

enlace e equipos de conmutación. Las lineas de entrada que condu -

cen la demanda de comunicaciones (el tráfico telefónico) a la red -

de conmutación, forman el grupo de entrada. Las líueas de salida -

que para una determinada tarea de conmutación (ruta) reciben y ret«

transmiten ( cursan) conjuntamente la demanda de comunicaciones, -

forman un grupo de salida.

Una linea de salida está ocupada cuando existe atravós d» la -

red de conmutación un enlace entre una linea de entrada y dicha li-

nea de salida. El tráfico cursado por el grupo de salida se compone,

por consiguiente, de las diferentes ocupaciones . de las lineas de -

salida, considerándose como ocupación cualquier utilización de un ~

equipo de conmutación o de una linea f independientemente de la can-

sa de la misma y sin importar si realmente se establece una comuni-

cación entre dos abonados ielefónices.

£1 tiempo durante el cual una linea de salida está ocupada -
sin interrupción, es llamado tiempo de ocupación} el tiempo durante



01 cual 00 emplean por termino medio la» lineas de salida para una -

ocupación, os el tiempo medio do ocupación.

lia intensidad de tráfico 00 una magnitud sin dimensión, quo 00

presenta on ésto estudio siempre en la unidad Brlans indicando éste

valor la cantidad do ocupaciones que en proaedio existen simultánea-

mente, 0 soa, do lineas ocupadas en promedio simultáneamente. Una ~

séla línea ocupada constantemente equivale, por lo tanto, a na trá -

fico con una intensidad 1 Erl« Monis de la anidad orlang 00 utili-

za do TOS en cuando algunas otras*

En relación cea el tratañiente del tráfico por un grupo de sa

lida os usual emplear los tomines ocupación o intensidad do tráfico

en un sentido ñas amplio. La utilización efectiva do una linea de -

salida os una oqoípaoi&a goalisada* La solioictud do establecer una

comunicación requiere la ocupación de una línea de salida so censido

ra COBO iQoapacién ©teoQi&o, La demanda do comunicación rechazada -

constituye una ocupación perdida n acu^acióa d$^ y

la domanda do comunicación no realizada inmediatamente, usa ocupación

oa espora o una ocupaciAi demorada. Correspondientemente se denomi-

na carga a la intensidad del tráfico cursado 7- oferta a la inte na i -

dad del tráfico ofrecido* La diferencia entre la oferta y la carga

os la intensidad del tráfico rechazado, So designa por tráfico do

desbordamiento al tráfico rechazado cuando so haya provisto la posi

bilidad do enviar las ocupaciones rechazadas a otro grupo do líneas {

sino existo ósta posibilidad, so llana tráfico perdido. En la prác-

tica del dimensienado do un grupo do salida se debe observar osen «

cialmento los siguientes criterios!

a).~ la foraa on que se atiendo al tráfico, oa decir, ai los

equipos de conmutación trabajan, por ejemplo, cono sis

toma do pérdida o como sistema do espora,

b).- Las características do la red do conmutación, os decir,

la accesibilidad y la clase do aezcla,

e)*- La clase del tráfico, os decir, las propiedades estadía

ticas do la misma,

d).- La calidad do tráfico requerida, osea, el voláwen do la
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pérdida o indicaciones sobre datos de espera,

4.2,1 gogna oa guo oo cugpcy el tráfieo.-

Segiin la forma en iue se trate la demanda de oomunioacio-

nes en un sistema de conmutación al presentarse bloqueos,

se distingue entre redes de conmutación que trabajan come ~

sistemas* de pérdidas y otras» que trabajan como sistemas de espera.

Por bloqueo se entiende el estado en que ea imposible el establecía

miento de una nuera comunicación, bien por estar ocupadas todas las

lineas del grupo de salida o bien por ue en la red de comunicación

no se puede establecer ninguna vía a una linea libre del correspon-

diente grupo de salida.

En un sistema de pérdida se rocbaza la ocupación ofrecida si-

la comunicación deseada no se puede establecer inaodiátamentejp debido

a un bloqueo i recibiendo el abonado que llama la señal de ocupado»

En cambie» en un sistema de espera puede mantenerse una ocupación o-

freeida que no pueda ser atendida inmediatamente debido a un bloqueo

basta que se pueda establecer el enlace» Para las esperas que se -

presentan en óstos oases os importante el orden en que se atienda a

las ocupaciones en espera, por ejemplo, en el orden de su llegada o

en orden casual.

Asi mismo 9 hay sistemas mixtos en su forma de atender a las co

municaciones, donde por ejemplo, sólo es posible un tiempo de espera

restringida o una cantidad restringida de ocupaciones que pueden es-
perar al mismo tiempo.

4.2.8 Propiedades de la red de conmutación.-

Accesibilidad. - en rendimiento de um grupo de salida queda

determinado esencialmente por la cantidad de lineas de sali-

da del grupo que puede alcanzarse, es decir, comprobarse en

euanto á su estado de ocupación (libres7ocupados) desde una linea de

entrada a través de una red de conmutación contemplada. Bata canti-
dad de llama accesibilidad .



Si la accesibilidad ea igual en todo memento, o sea, independiente -

también dal estado de ocupación de la red de conmutación, ae habla ~

de accesibilidad constante« y si no lo es, de accesibilidad variable,

Cuando la accesibilidad ea constante y cuando au valor numérico ea -

igual al número da líneas de salida del grupo de 1 fine as contemplado»

ae llama accesibilidad completa! cuando au valor numérico ea inferior

a la cantidad de líneas da salida se llana accesibilidad limitada,

o Mezcla,* En laa redes de conmutación de accesibilidad limi-

tada se concentran laa líneas de entrada de subgrupos de en

trada, Xedaa laa líneas de un subgrupo de entrada alcanzan siempre

lineas de salida, A fin de que la red da conmutaeióu rinda el máxi-

mo posible, ae asignan los líneas de salidad del grupo a lea aubgro-

pos de entrada en forma tal, c^ue puedan ayudarse entre ai ampliamen-

te, el sistema de asignación empleado ae designa como mezcla.

4*2*3 Propiedades estadísticas del tráfico ofrecido,-*

4,2.3.1 Hora Cangada,-

Come loa abonados, que son laa fuentes dal "tráfico", 1*̂

cian generalmente sus pedidos de comunicación casualmente

y sin depender unoa de otros, sosteniendo conferencias de diferente

duración, el numero de líneas de salida ocupadas simultáneamente de-

un grupo de líneas fluctuará permanentemente. No obstante, puede -

observarse ciertas regularidades periódicas, debidas por ejemplo, a

las temporadas e loa estaciones dal año, aai come también diferen -

cias entre las distintos días de la semana* Sin embargo, la» fine -

tuaciones ñas mareadas sen las que a e presentan en oí curso de un día,

come laa instalaciones ae dimansionan siempre de manera que se pueda

cursar el tráf ico incluso en laa horas da mayor aglomeración sin difi

cuitad y a la satisfacción dé los abonados, o sea, con la calidad de

tráfico prescrita, para todas las tareas de plaaeamie .-fea y dimensio

nado se tema eoae referencia al tráfico telefónico en la hora carga-

da de un dia hábil normal de la temporada de mayor tráfico.

ae entiende según una definición del CCITT a-

Cuellos sesenta minutos del día en lea que a travos de varios días -

hábiles al promedio de la inteusidad da trafica alcanza au máximo.



En la práctica so suele establecer la hora cargada en cuartos de ho-

ra completes y consecutivo».

4.2.3.2 Caracterización dol tráfico do la hora cargada,-

So puede suponer que la intensidad dol tráfico se mantie-

ne aproximadamente constante durante las horas cargadas y que la can

tidad do ocupaciones simultáneas oscila sólo estadísticamente oí re-

dedor so su promedio, que es la intensidad do tráfico.

4.2.3.3 Números do fuentes do tráfico.-

XAS fluctuaciones casuales dol numero do líneas ocupadas

simultáneamente do un grupo do líneas depende entró otras

cosas del numero do fuentes do tráfioo (abonados que originen el tira

fico ofrecido). Así por ejemplo» un tráfico do la intensidad 5 Brl

tendrá distintas propiedades de flucutuaeión según s oa originado por

10 abonados que suelen telefonear mucho o por cien abonados que ha-

blen poco. En el primer caso no B« puede ofrecer ninguna ocupación

más, cuando ya existan diez ocupaciones; el tráfioo ofrecido puede -

ser ofrecido sin bloqueo es decir, sin pérdidas ni esperas por diez

líneas de salida. £n el segundo caso, cuando ya haya diez oeupacie

nos, existen otras 00 fuentes de tráfico libres que pueden ofrecer -

ñas ocupaciones! por lo cual son de esperar en é*ste caso pérdidas o

esperas si se dispone sólo de IX) líneas áe salida.

La mayor parto de los datos para sistemas do pérdidas y todas -

los dates para sistemas de espera del presente estudio se refieren a

un tráfico generado por un número infinito de fue utos de tráfico y

ofrecido por un númoro infinito de líneas de entrada. En el corres-

pondiente modelo de la teoría de tráfico equivale ¿ste a la suposi -

ción de que les intervalos entre las llegadas de las ocupaciones eon

secutivas están distribuida» eu forma exponencial» Aunque ne se cna

pía la condición de un número infinito de fuentes de tráfico en la -

práctica, generalmente el numero de fuentes de tráfioo o líneas de

entrada en comparación coa el numero de líneas de salida de un grupo,

es tan grande, que so puede partir de las condiciones antes menciona

das sin deteriorar la exactitud en forma significativa.



Solo cuando al número do fuentes do tráfico no es mucho mayor que

la cantidad de lineas del grupo de salada, nos encontramos frente a

un caso cuyo cálculo Implicará el ingreso da un parámetro que carac-

terice al número finito de fuentes de tráfico,

4,2.3,4 Pistri&Hciéa üo loo tioapob do

Al caracterizar las propiedades estadísticas del tráf i

eo ofrecido se debae tonar en cuanta , además, la dis-

tribución da los tiempos de ocupación, o sea, la Xasaa..de fluctúan

los tiempos da ocupación al rodador de su valor medie. Cuando por..i i m r— — ac»»̂ ^ .ti :=*». •••• ̂^MI --- _ — -g—.̂ iifT'jm, n '-.*- .— V-üJ'.am m . . *

a j ampio, todas las ocupaciones tienen la misma duración tBf quedará

libre da una de las lineas da salida a más tardar después de pasado

dicho lapso ta» mientras uue en casos da ocupaciones muy variada púa

de pasar mucho más o mucho menos tiempo. £1 afeóte de la distribu*

ciando los tiempos de ocupación se debe tener en cuenta, por lo tan-

to, particularmente en los datos para sistemas da aspara, podiendo

despreciaras los mismos en los sistemas de pérdidas.

Tienen importancia partieular «n las tareas practicas cta diñen

sionado los tlonpoo áo gctapacáfo fliptoábuldoo cío fogca Qspononpjl_Q% 9

Kcta forma de la distribución es de suponer en todos los casos te -

que la duración de las ocupaciones queda determinada esencialmente -

por el comportamiento de los abonados como por ejemplo, an al case -

da los aquipts de conmutación situados en las vías talaf ¿nicas.

4.Stfd*5 gráfico puramente casual, -

un tráfico ¿enerado por un número de fueutea infinito da

tráfico, en el cuál tantos los intervalos entre la llegada de ocupa

ciónos consecutiva» como los tiempos de ocupación están distribuido»
- . % * * '

en forma exponencial se llama tráf ico puramente casual (o tráfico de

azar),

4.2.3*6 ^ráfico do desbordamiento,*

Una clase de tráfico que presenta fluctuaciones todavía ~

aás grandes que al tráfico puramente casual, es el llama-

do tráfico da desbérdamiente.



Se compone de las ocupaciones rechazadas por une o varios gru ~

pos debido a falta de línea de salida. Las ocupaciones de desborda-

siente entrantes sen muy frecuentes en ciertos lapsos y en otros no

lo son*

Para caracterizar el tráfico de dosbordaaiento sirve coso ade»

ñas de la intensidad de tráfico , el valor de dispersión, que indica

en que Medida fluctúa el número de ocupaciones simultáneas alrededor

de su valor atedio* Este valor de dispersión se define do tal forma -

que en caso de tráfico puramente casual sea igual a cero. Con igual

calidad e intensidad de tráfico se necesitan, para tener a un tráfi

ce ofreciendo cuyo valor de dispersión sea superior a cero, ñas lía

neas que para atender a un tráfico ofrecido cuyo valor de dispersión

sea cero*

La calidad de tráfico es el grado de servicio eon que se atien.

de al tráfico en lo que depende del cálculo del numero de equipos de

conmutación y líneas.

En los sistemas de perdida», la calidad de tráfico queda carac

terizada por la pérdida, que es la probabilidad de rechazarse una o-

eupación ofrecida. Este valor se llana tambión prolróbiliflafl do pfedi

da. Su valor numérico es igual al porcentaje de ocupaciones ofrecida

que se rechazan. ,

En 5.os sistemas de espera, les datos que sirven para carácter^

zar la calidad de tráfico son los siguientes í

La espera nedia (ty), que indica el lapso durante el cual las

ocupaciones demoradas deben esperar per tármino medio hasta el esta¿

ble cimiento de la comunicación,

La espera media (ty) , que indica el lapso durante el cual las

ocupaciones ofrecidas deben esperar por tórnine medio hasta el esta-

blecimiento de la comunicación. ¿1 calcular el valor medio se inclu

yen aquí, también, las ocupaciones que no esperan» con su espera igu_

al a cero.

(>t) de soprepasar un determinado tiempo t



de ««pera, quo indica la probabilidad de que una ocupación tanga que

esperar más de un determinado lapso t hasta el establecimiento de la

comunicación, Su valor numérico e* igual al poroentajo de las ocupa-

eion«0 ofrecidas que tengan que esperar na» que el tiempo t hasta -

<¿ue comiencen a 0er atendidas,
La probabilidad do espera, que indica la probabilidad de que -

una ocupación ofrecida no sea atendida inmediatamente, es «1 caso la

mito do la probabilidad P ( t) para t ¿goal a cero. Su valor Bumerá

ce os igual al porcentaje de las ocupaciones ofrecidas no atendidas

inmediatamente,

4, 8, BESUMEN DE SIMBOIjÜS 7 ffQBMDLAS ffONBA>ffiNTALESr

CA Cp Numero i* ocupaciones ofrecidas por término xodio

en la anidad de tiê o al grupo do salida.

Cvj tfánero do oenpaciOBes atendidas por oí grupo do *a-

lida por tóraino medio en la unidad do tiesto.

QR Knnero de ocupaciones rechazadas por término «odio

on la unidad do tiestpo»

^ Tioapo Hftdio do oci^ación do las lineas do salida»

4uj Espera «odia do las oenpaeiones demoradas,

íuJ Espera media do las ocupaciones ef re «idas.

P C>~V Probabilidad do iapJHMipasar un determinado tiempo t

de espera.

PC>oO Probabilidad de
rr Cfi.iu*. oforta. (según def inicua anterior)
^f^cy .^ iu . . carga. -

- CP. -t^ Intensidad do tráfico rechazado, trafico perdido,
tráfico de desbocamiento»

- ~r~ _ Pérdida) probabilidad de pérdida} dasberdamieatoj
c. n _

probabilidad do desbordamiento.

N Numero do lineas de salida.

M Numero do fuentes do tráfico,

R Intensidad de trafico de desbordamiento.





fc~¿i ---tu). PO°)- ..' ;cTR. = '
cp- = CH ¿-e*. 'A - •.
C1 = cp 0-6) ^ = Éü-B); - 3* -£-

ia» iateuvidadea de tráfico A, y y & se obtienen en

orlau si »e r«fi«ren lo» a\l-ero» de ocupaciones CA , Cy y % a la

ai*»* ttaiáoá de tiempo «n <|ae »» indique tm .

4«4r CALCULO JSB: DZÜ'i&SSlO^AKEiS^O.*

SI present» «studio ha utiligodo pava 01 objeto d* cálculo di-

a«riaieaado las tablas y diagrama» d»l lib«ro MIeoría del tnlfice I*-

l»f¿nioon oditado per la Sieaoos en 1.971, «1 *!*»• q.ue contiene ta-

le» drvto» fttüdo«eiit»l»» de áluensionado} date» estableeido» ae^on -

le» a¿todoa de probabilidad de la teoría del tráfico telefíuico y c«

ya» **»e» se refieren a detorninada» clave» escogida» de «odelo» de-

tráfico,

La tig»4-1 ofrece «aa idea general de le» datos couteaido» on * •

oso libro, lo» valoro» indicado» en ¿1 y las baso» do los diferentes

•odelo» do tráfico*

la oí ertudio anterior on la seooiJn foraa coso so corsa oí -

tráfico y «dewi» en el gráfic*! so puedo observar claréente y coa -

eluir la oxistoncia do dos fornas de cursar oí tráficos sisteaas do-

párdida» y sistosns do espera.

Lo» »isto3aas do pírdidas en la realidad tiotien tieapos do oc»-

pación distribuido» exponencialaente con la disyuntiva de t¿u» el jnt-

•ovó do fuentes do tráfico puede aer infinito o finito y quo para Is

caeos anteriormente Mucionado» so pla&tea en oí caso del siatoaa» -

do plrdidas distribuido» exponeu9ialía«nte y con n&aoro do fuentes de

tráfico infinitas la posibilidad do oatablooor accesibilidad eevplo*

ta o aeoeaibilidad limitada} añ eaabio so da oí caso de les oistoaas

do pérdida» distribuidos oxpononcialisonto con niSnoro do fuente» do -

tráfico finita» y do accesibilidad completa,

X*e» «ieteaui» do e»pera »e puoüen dividir do acuerdo a los tío»
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poa de ocupación dietribuidoa exponeneialwnte o a tiempos constan-

tes, para ambo e caaoa con un número de fuentes infinito y de aeceai

bilidad completa 5 planteándose aei mismo la atención en orden de -

llegada o casual.

Se puede entóneos concluir la existencia de seis eaaee o aeis

sistemas para dimana ionanient o.

CASO 1 s

CASO 2 :

CASO 3 i

CASO 4s

Sistemas de perdida*.

Numero infinito de fuentes, accesibilidad conplata.

Sistemas de perdidas.

Número infinito de fuentes»

accesibilidad limitada.

Sistemas de perdidas

Número finito de fuentes,

aceeaibilidad completa»

Cálculo del tráfico de desbordamiento utilizado con

intensidad de tráfico y su 7alog cío ¿üi

Sistemas deCASO 5 í

Número infinito de fuentes,

accesibilidad completa,

tiempo de ocupación exponencial.

CASO 6 1 Sistemas de eapera__

Húmero infinito de fuentes*

accesibilidad completa.
_»!•- . *T" -"~~ *

tiempo de ocupación constante.

Be eataa seis posibilidades a escoger para oí diwensionamiento

de centrales vamoa a revisor dos casos que aparentemente se presentan

COBO los más reales y contradictorios, a saber í los caaes 1 y 5.

4.4*1. SISTEMAS D2 FEÜDIDAS, CON NUMEfiO INFINITO

de fuentes y accesibilidad completa,

4,4,1.1. Formulas para el tráfico ofrecido.* Estable -

b lo exondo la suposición de que la probabili -



dad para la llegada do una nueva ocupación os igual para todo» loa -

amentos I f la f orw vatoaátiea de ¿ata suposición oa la siguiente?

Para la probabilidad W do gao preeisaasnts en oí intervalo pe

quefte Oatro loa «montead xjt+Al llegue una ocupación, vale con cual

quier «ornato inicial I do dicho ¿atérralo:

= Gñ . AI. * o (AI) ©

Siendo O (AI) una función de Al que ctoaple la condición do
i^ O(AI). _ .

para el caao do interraloa AL lo aufieientoKOtito pequeño* velo, por

lo tanto '•

la condiciínGl) tiene la eoaaeeueaeia do q.oo el numero de ecupaeio-

nee que llerea durante el lapso discrecional "X" correspondo a una &

distribución do Peissoa eoxi el valor C^.T « En otraa palabras t para -

la probabilidad W(n,T) do que on un lapso T lleguen exactamente n -

ocopaoionea riges

*'.-
La suposición do tiempos do ocupación distribuidos do fonsa. -

exponencial significa*

Para la probabilidad K(T\o que «na ocupación existente pordu

re a partir de uu noaento contemplado ais tiempo quo el lapso I» ri-

ge eotoncesz

©
Las suposiciones £) y iy tienom IB- consecuencia do ^uo oí aune—

yo do ocupaciones simultáneas en estado no perturbado f o sea» cuando

no se reeliaoen ocupaciones por falta <3e líneas de salida, eunpla uaa

distribución de Poiseon cea el ralor icedio Ai

« Para la probabilidad ?r\e que on ua cemente cout «apiado

tan exactamente & ocupaciones simultánea* , rige*



4L4.1.2. FOBMOLAS PARA EL CASO DE CDBSAB EL IRAFJCO

CON ACCESIBILIDAD COMPLETA,-

Bajo las condiciones antea mencionadas para el tráfico ofreci-

do, el número de líneas de salidas ocupadas simultáneamente cumple,

eon accesibilidad completa , una distribución de erlagg con el valor

medio y t

Para la probabilidad Pn dé que en un momento contemplado estén

ocupadas exactamente n lineas de salida rige;
nKl , -

-

v-i =

Para un numero infinito de lineas de salida ^— ̂^ae conrier

te Pn en la distribución de foisson según (̂ ) , que se refiere al trá

fico ofrecido.

La relación UJ que resulta específicamente para n=K se desiff
, . — • • ' . .• n mi.

na (fórmula de Erlang N° 1 ) '

Esto indica el porcentaje del tiempo durante el cual las N lí-

neas de salida están ocupadas simultáneamente (razón de congestión -

en el tiempo). Debido a la suposición (T) , el valor de la razón de

congestión en el tiempo es igual a la pérdida B, y rige la fórmula

de pérdida de Brlang 3í 10

ft

Puesto que la fórmula generalmente no se puede resolver de for

ma explícita para calcular A , se debe hacer el edículo de la oferta

A admisible de forma iterativa con los valores correspondientes a N

y B conocidos.



Para la «valuación numérica está muy adecuada la ¿otomía de re

correncia

/VfH- R. Ei.u (ft)

Esta relaoio*u puede servir para calcular la pérdida para N+l l£

neas, cuando ya se conozca la correspondiente & % líneas,

4,4.1.3, EJEMPLOS NUMÉRICOS* *•

& K.leaplo 1.-

Batosi A determinar: ̂ ° N de líneas de saljL

Pérdida B=o,6;* da.

accesibilidad coapleta En la coluona B- o,5JÉ de la tabla de

oferta A& 93,o Krl accesibilidad completa, se indican

para !í-118̂ y 114 Ips valores;

A 92 tóljr 93,8 Erl, Per interpola^
cien (lineal /para Nr:li3

^— Á=.OS

para A deben preveerse N-114 líneas «

Batos: A determinar: Oferta admisible ± en
Pérdida o,3JÍ Erlangs.

accesibilidad colleja para N=657 el más proxine Nj^600

N= 657 para ¿ate valor Ap= 655,7 2rl y deba

.; jo el valer de A^a o, 974 Xri. hasta
N=700.

A« Ap -l- (N-NF) A»

A? 655,7 t (657-600), o ,974 ̂  611,2 Xrl.

Erl.



4.4.S SSSHMA3 JOB £&f£BA CON HBHBfiQ IWINIIO m TOBlitBS,

ACCBSIBUOfiAD COfffLETA I fISMPOS Iffl OCUPACIÓN

DISTRIBUIDOS EIPONEKCIALMEÍÍCE

91 estadio a continuación a» refiere a glotonas poros do es-
pora, Se presupone qno oí tríf ico ofrecido £*m* por HA ant-
aom infinito do fuontoa do tráfico y l**o io ooBáao» per un

3iánor» iafiaito do Iíno«o do entrada; «oto oqulralo que on oí nótelo do
la too*í* do tráfico & la ouposición do q«o la posibilidad do llojfar-
& tutu anorm ocupación M igual paam todo» loo «o«oütoa o qtto loo in -
torvalos oatvo 1& llegadas &m octjjpaéiouoo eaasocutivmft ostáa Aistrl -
buido» «a

tioî o* te oeupaoi¿ji déntribuido» «m f ora» oa^oneacial «o £p
•aran «OJM baooo en iodos los cáseo on quo oí tloiqsa te las oeopaoi»^
nos so doto»»ii50 definitiTaaonta por oí aprarfcaaiottto do loo abonados,
o soa» por ojo«plo^ on *1 dinoimio&ado aáooro áo equipos «nploar los
datos pava tioopos do oonpaoiázi di»tribuidos on fon»a oxpononcial -
cttimdo los tiwp&s do ootipaciéa ao SOA coustantas ni íston distribui-
dos on ¿tama «Tpoaoncial» porrino danrosnltadoa tendientes a «atyccr

sogttridad.

á«4*2^B yfeaplas para el CASO de tiogpos do ocupación distribuidos
en t oCTa

pava Á M las í ¿malas establecidas por A.K»
Pava el

Para oí áia&vatt* ¿i JpArmOa do Erlaog

H!

A
»



Para les diagramas 3 al 13 «1 cursar las ocupaciones en su orden de lio

gada 5

otras relaciones!

Entr* la fáraula de Erlang K° 1 (f&naralaáv p ardida)

,n (A) a,

y la fóraiOa d« Krlan^ 1^2 ( fórmula para la probabilidad do espera)

existe la ei^uiente relación:

Puesto que para los pares de Talore» A y K dados se puede determinar

el valor d» s E (A) mediante las tablas de desbordamiento a trayé*«

de la relación:

X í A\, t,M V*;«s . .
A .

Es aoy fácil calcular P (>0) aediante las fámulas ( M

Bige entonces:

. „
Cuando se tiene _i_ se puede calcular ? (>t) asediante Is, térsala"



BJEMP10

QfejPtA Ax 6 Irl,

tiendo» de eeupaeián de
f *v*a exponencial con ̂ ««. 30
IM oúxqp&eienAB *« cursan «a
de llegada,

I»MA*f Krl,

A determinan

de líneaa de eali-
«u el qno «1 Ijt, cieno

de teda» las «xsupa
eionea« tougan q^e eeperar
aiá* de 60 S, lia»ta que 0e

de wüda c^e «e toaa del

10 para la probabilidad f, ( >t) él v*lor P (

* (>«)* 0,

Para cuaplir la ctmdlflión de P (>00S) ^ 0,01 0* deben

H* 8 línea» de »ftlidmd



-79-

4.5 EJEMPLOS W CUMULO BE IHAFICO COK YALOEES

DEL PAÍS

4,5,1 generalidades, •

Sobre el estudio teórico realiaado en la sección é.l e» ae-

cesario recalcar lo siguiente: no existe la posibilidad» -

de que en función de ciertos datos, a jumera de proyección,

se establezca cuantitativamente los diverso» parámetros en el tiempo

y en el espacio} hecho que hace que, se necesite en primera instancia

de el estudie de proyección dinámico, para luego, eou'e'stes datos, u-

tiliaar el estudio teórico de la sección 4,1 a fia de reunir elementos;

de juicio pava escoger la disyuntiva referente a sistemas de perdidas

e de espora en forma general,

Be otra parte» en lo que ve refiere al Ecuador, y probablemen-

te a otros países * en viae de desarrolle0, me se dispene de date* -

pava construir un determinado modelo de proyección, por lo que les e-

jemplos de cálculo realizados a continuación, sé van a basar en los -

datos y proyecciones hechos en la "Junta Nacional de Planificación" y

Coordinación Económica* en su libros «Plan de la Bed Nacional de Tele_

comraicaoidnes para el Ecuador" 1972-1981$ los cuales considere qque

inclusive, caen en la subjetividad, cuando los datos histporicos sobre

el tráfico cursado han sido tomados durante muy pooo tianrpo, hacho -

que se puede ratificar cuando en el mismo libro, temo III A, pa¿±na J

ve anotaí ,

"Loa empresarios suministraron los siguientes datos:

a)»~ Numero de llanadas por mesj y,

b).- Numero de minutoB efectivos por »es.

Son parcialmente da£es de 1970 o del periodo 1968-1969 modificados jwa

ra el año 1970, a excepción del tráfico Qulto-Guayaquil que fue obte-

nido por observación directa dé los circuitos durante diez días la-

borables ordinarios consecutivos del mes de septiembre de 1970, las —

observaciones se realizaron cada cinco Minutos*,



4,5.8 ValogQg_do t&ágico iftaagfi. Qaitci "y . Ctaatoqia&i» on.siotQnao áo
Loe valore» de tráfico lian sido utilizados, pava eonforaar na

aietéaa de perdida, con un numero infinito de fuentes de tr¿

fice, accesibilidad completa y pava tráfico automático* '

Para calcular dicho» valorea se lian utilizado las tabla* calcula

¿AB * partir de las fjimala» 7 y &, qtte se encuentran tabuladas en el

textet "teoría del tráfieo telefónico", Tabla* y diagramas. Parte 1

editado per "Siwwne" en Berlín 1971

líos valoree calculados «e encuentran en lae tablas

4̂ 5.8,1 Ê or̂ loo ü(3
Quitó -. Tuleán ,- Iráf ico » aliente

Oferta de hora cargada «n (Erl) A= 8^25

Kámere de línea» de ta&lída &§

Be IAS tablas "Sietíena" la pérdida &»ría

quite - Hulean ,~ Tráfico Sntrante

JL= 8,82 } H» 12 j por lo tanto Btt 0,4 ̂

4,B.2,2 Obflervaeionea « ̂

Be acuerdo con les datos del cuadro 4-1, se puede concluir,

que de establecerse el sisteaa de pérdida* , la calidad dé

servicio 0eri» deficiente para ciertas ciudades come : Latacunga, El

Pu3ret Teaa^ aiebaiAa, Guar anda. Manta f Cnone, Bahíaj considerando que

la Cantidad de llavadae rechazada sería entre ttu 20 y un 40 < aprexi

«adawsnt»»

«1 cuadre 4-2, también sucedería lo Bismo; cuando las llanadas

entro Guayaquil y i Latacunga, A»batef Quevedo, Eiobaxba, Chenca, Che—

ne, y Bahía,

***** Valores do •frgáfico paga Quito y_.6uGyaqiail oa siotonap do

Be acuerde a las observaciones hechas en el párrafo 4.5.2.2 ,

lie trata dé plantear una solución, al probleaa del tráf itso de

pérdida existente en el tráf ico entre Quito y Guayaquil con las dañas

ciudades r mediante elestableeimiento de un sistena de espera,



En un sisteaa de aspara ee pueda suponen

a),- un tieapo aiedie de Getipacion en foraa exponencial de l&a lí

xea» da salida» tw = 120 (seg).

fe)*-* tirapo da espera* t<& 13 (¿e&)«

c).- las oeupacionda «a cursan en orden da llagada»

d),~ a^eoaibilidad coBplota,

e) #* Oferta A *n (Erl)

f)̂ ^ tráfico autoaático,

Sa podría detarndjiarí

a.- al nduoro de línea» d» aalida» «n «1 qtta «1 \% eoao

de toda» las ocupacíonea, tengaa $oe esperar más de

hasta que 00 enrsen«

E.ieaple de

Quito * I»at aeunga, -

B» n»* U» i» **ú» 4-1);. p (>t) . P (̂
De las tablas

? ( •=> IR) » Of015 para 7
P ( - 15) « 0,06 para 8 circuitoa.
P ( > 15) « 0,025 para $ circuitos.

<

Cosa £* (>60) ^ 0,01 «» la omadioi¿jií Be deton preveer da U elrcui*
tos para que ¿ata ee cumpla,

Ittt* datoa talmladoB en las tablas 4-3 y 4-4 *
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CUA1BO 4.2,

3&02A •

MÁCHALA

LAffiSUm

AMASO

QCEVEDO

BXOBAMBA

CUE80A . •

«ANTA

CH9ÍES

BABIA

í¿ra2Q &AC*

QÜJSO na/'

1,973 GUAYAQUIL ABM 201
TRAPICO SAIOEOTB

A

*j

Lo*n

0É«

3,32

6,11

2tlS

M3

9t«2

1,71

MS

60,55

0,88

N

6

12

a

*

6

a
10

8

2

2'

IB

4

B£

U«B

»

20

22 ,B

20

é2,5

10

11^5

• M

S5f5

0,6

0,03

TRAPICO BAILANTE

A

4,84

0

Of45

8|»9

4,76

*•»»

6036

6,^2

1,91

Xavfl)

«T,14

5,81

M

6

T

I

a

6

i
7

8

2

nt«

74

13

BJS

16,4

18,5

33

88

16,2

1*

20,5

IB

20

30

0,4

Ot25
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CUADRO 4*4,

LOJA

MÁCHALA

1AIACUNGA

AMBA10

QÜEVEDO

BIOBAMBA

CUENCA

MANTA

CECIffi

BAHÍA

1.973 GUAÍaQUII, ABM 20Í

IBWICO SALIENTE

A
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5. EL SISTEMA AHM 201 CON SEIfiCIORES BE COOIiEENABAS.

5.1. Características Principales..-

Estas características han sido tonadas de diversos libros y

manuales editados por L.M. Ericsson.

6» 1.1. Rapidez en la conmutación y señalización.

Una red de larga distancia, una gran parte del tráfico debe

pasar a travos de varias centrales de tránsito y por costosos circuí

tos troncales* A fin de no perjudicar seriamente la utilización de

los circuitos t el tiempo para establecer una conexión debe ser muy -

corta.

El tiempo de conexión para una central ARM 201 a través de cuatro

pasos parciales es de unos 7QOmS,

Para la transáis ion de la inf ormaeión numérica entre las centra*

les, se usa generalmente un a i eterna de señalización KFC de secuencia

obligada, que emplea señalización mediante el método paso a pase.

En este sistema se pueden'transmitir de seis a siete cifras por se-

gundo y ofrece un gran numero de sedales tanto en la dirección hacia

adelante como en la dirección hacia atrás*

5.1.2. Accesibilidad completa.

Una congestión interna muy baja y accesibilidad completa en

todas las vías, son factores incorporados al sistema A&M 201.

5.1.3, Diferentes tipos de líneas.

Iodo tipo de líneas puede ser conectado a los pasos de solee

torj circuitos físicos con o sin transformadores» cualquier tipo de

circuito amplificado de portador, así como equipo de operadora para

manejo del tráfico semiantomático sin cordones.

5.1.é, Conmutación bifilar y tatraillar.
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Ya que el sistema ARM 201 está diseñado especialmente

tráfico de larga distancia t puede emplearse la conmutación tanto a

dos cono a cuatro hilos* Sin embargo las líneas bifilares se conmu-

tan normalmente en base a cuatro hilos, y en tales casos r se incluye

un híbrido en el juego de reíos correspondiente a la línea bifilar.

5.1.5. Conexión de atenuadores*

En los sistemas AHM 201 hay incluidas facilidades de cone-

xión de atenuadores para, proveer condiciones correctas de atenuación

en las conexiones terminales y de transito , cuando a los pasos de ¿e

lector de grupo hay conectados circuitos amplificados. En los juegos

de relés correspondientes al circuito amplificado, se incluyen atenúa

dores ajustables que son conectados y desconectados per el registra-

dor* . " , , . ' , ' . . , ; - •

1 . . • • • < '. ' ' ' / ' • , , -

5.1.8, Tasación.

Los repetidores de entrantes desde las centrales locales, -

generalmente coaprenden para fines de medición, relés de tasación -

controlados desde el equipo de marcador* Dorante la conversación se

emiten impulsos de medición desde un equipo de impulsión centraliza-

do* . . . . " . . . ,

5.1.7. Solí licketing.

También se puede utilizar equipo Solí Ticket ing, es decir»

equipo para cobro automático de llamadas mediante tarjetas. La nece_

aidad de equipo toll ticketing aumentará probablemente en el plano -

ixr$sraaeional é intercontinental en consonancia con la automatización

de este tráfico y AHM 201 viene guipada para este propósito.

5.1. 80 Intoreonexión con otros sistemas*

Fáilsente puede suponerse la interconexión con cualquier -

sistema existente local o de tránsito. Bicha interconexión ha estado

establecida satisfactoriamente, datante muchos aüos, con diferentes

tipos de sistemas paso a paso y controlados por registradoras* La —

adaptación a los otros sistemas se efectúa en los juegos de relés -
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5.1.9* Costo de Mantenimiento.

Los costos de Mantenimiento tienen un nivel relativamente *

bajo en cnanto el sistema ABM SOI tiene incorporadas facilidades pa-

ra el control de servicio y registro de fallas, y permiten la intro-

duce ián de equipos completamente automáticos para supervisión de man

tañimiento.

5,2. Piseflo esquemático.-

Cada paso de selector de grupo en ABM 201 consta de dos pa ~

sos parciales, los cuales están conectados mediante eslabones.

Un paso de selector para tráfico entrante solamente, se llama Gl,

con pasos parciales OÍA y 6IB, y un paso de selector «¿lamente para

tráfico saliente. Se llama Gü, con pasos parciales GÜA y GUB. Se -

gán como iudiea la Pig, 5-1

GUB

lineo
Saliente

ESlAf tOMES'

fig. 5*1 Paso de eonmutaei6n ABH 201 con cuatro pasos parciales u-

nidireeeionales.

Para lineas ^ue usan en tráfico dirigido en ambos sentidos (bidi-

recoional), se na disecado el paso de selector de grupo para conmuta

oi¿n en ambas direcciones» este paso de selector se llama GD, Unaju.

nidad GD puede acomodar circuitos entrantes, salientes y bidireccio-

nales.

En el sistema AfiM 201, cada paso de selectores de grupo está eena
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GOft

íig. 5-2 Selector del gru-

po ABM 201 de dos pasos par-

ciales.

tituido por dos pasos parciales GBA

y GDB que están unidos por medio de

eslabones. l?ig,5-2. Las líneas es-

tán' conectadas al múltiple del ODA,

y los vertioa.es del GDB de los difo

rentes pasos de selectores de grupo

están enlazados por medio de eslabjo

nes. Tal como muestra la Fig.5~3 -

un enlace entre dos lineas conecta-

das al múltiple del GDA se efectúa

a través de los cuatro pasos par

cialea GHA, GDB, GDA.

Bl GDB también se pueden co-

nectar líneas, por ejemplo, li-

neas bacia la central urbana e-

fectuándose entonces la cone -

xión a tales lineas a través de

dos pasos parciales*

GDÜ

\lnecL

ESLAQOrJtS

GDJ3

fig. 5-3 Conexión por cuatro

pasos parciales.

GOO

£1 paso de selectores de gxu

po está constituido por unidades,

que completamente equipadas contie_

nen 200 verticales GDA y 300 verticales GDB (fig.5-4) A tal unidad

de selectores de grupo se pueden conectar en el múltiple de GDA y a

los verticales GDB 300 eslabones o

lineas. La formación de los dos pa

sos parciales GBA y GDB puede hacer^

se en etapas de 100 verticales. Sé

gún sea el número de verticales GDA

que contenga la unidad, asi se la -

denominará grupo de cien o grupo de

Fig.5-5 Tres unidades de selectores

de grupo ABM 201 de 200 líneas.
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d: eoioato», pudiéndose conectar al «áltiplo do loa u DA do talco

poa clon o doacientaa lineas.

Existe» doo variaatee dol aictoaa AHíí 2ült una* oí AOM 2O1/2 pa-

ra un MÍXÍBO do 20 anidado» do selectores do ffrupo (unidireccionales
o bidireccioaales)» y la otra» oí ¿UN 201/3 paira na a&rim do 20 tta¿
dado* pra tráfico bidireoeional y ad««¿« oo lo puede ampliar COA .-tea

gemía do la «issja capacidad aáxíw»

£1 railtiplo dol GOá ao ooneetan -
laa liooaa do o&taeo con otraa «o¿
ir ales, laa linoaa entrantes do lu

central urfea&a y laa línoaa do oa~

(.Lín.05) l*«o oo« laa pooioioaoa do la opo-
raUora. Al aditicio dol QW do *»

dos lao anidado* do grupo* Por o¿

to* ooláboaoo ao «pide oí tráfico

f*g, 5-4 Unidad do oolootoroa entre laa divoraao unldado», Add-
do ffrupo ABM 201 do 200 linea». »áe» twbi¿A oo enlaja oatro oí «Q

n&Boro do GDB pertetteoie ntoa a la
nioioa uuidadf «on oí objoto do expodir oí tráfico entro laa línea» -

éQnoetadaa al múltiple dol ODA do esta unidad

Cada línea conootada a w& GKá paodo aor onlacada con eualqpie* -

otra linea doi ODA perteneciente a la otra o a la niaam unidad do •&
loetwoo» «odiante «na conexiva establecida a trar^a do cuatro paaoe

parcialoo* El oiotooa ha oido di» erado do forma que B* tenga occeoi
bilidad oevlota para toda» lao líaea* do «aa vía do ÜUA y poaibili-
dad para einco altoroativae do vía (Por ej»plof una vía directa y -
cuatro altoruatiTaa). Laa lineo* do itaa vía debeu toici&ar on varia»
anidadoa do «electore» do «ñapo por rosones do ooffnridad do «errielo

y para nivelar oí tráfico en loo ffMpoo* Norvalaonto una vía puede
contenor noventa llneae, poro a travís Ue distintas ?oei»ic&oa« por
ejo»plct tttiliiíaade «na alternativa do vía, «e imodo amentar on fo£

NM sencilla la aaffnitttá de la «iomi«



Conectando las lineas salientes hacia la red urbana en el pase -

GDB en lugar de 'hacerlo en el paso GDJ3 en lugar de hacerlo en oí pa-

so ODA, se pueden terminar en ¿ste áltiao mayor numero de líneas.

Al BÍSMO tiempo aumenta asi la capacidad de expedición de tráfico,

ya. que el tráfico cursado a la red urbana solamente utiliza dos pa-

sos de «electores, Mientras que el otro tiene que pasar por cuatro -

pasos parciales. En el GDB se puede terminar un total de cinco rías

salientes.

£1 tráfico que entra per una línea de GDA y que ha de salir por -

tales vías del GDB, sólo puede ser cursado per las lineas que torai-

nan en el paso GDB, perteneciente a la misma unidad de selectores de

grupo* Esto hace que ao se tenga accesibilidad a todas las líneas -

de la vía, por lo que el número total de lineas de la miaña es algo

mayor que el requerido para la accesibilidad completa, Sin cabarga,

se puede ausentar el grado de utilización de tales líneas dirigiendo

el exceso de tráfico por los cuatro pasos de selección,

5*a- jPreeeso, de conexión,-

£1 esquena de conjunto de la fíg*5-6* nuestra en forma siapl¿

f ieada el equipo que contribuye al establecióte xtto de una conexión a

través del paso de selección.

Al llegar una llamada se cono ota el equipo de línea PIü a un regis_

trador libro BEG a travos de un buscador de registrador BS. Desde el

se transmite una indicación de la categoría de la línea (indica -

de procede acia) al BES y se almacena la ni ama.

£1 registrador recibe la información del numero deseado y cuando

registra la cantidad suficiente de cifras para la determinación de -

la vía, llana a un «arcador de vía VM libré, el cual queda conectado

al ÍÜEG a travos de los relés de recepción VM, los cuales identifican

el número de la unidad de selectores de grupo a la que está conectar*

da la línea entrante»
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Para la transmisión de las cifras y de las indicaciones especiales

desde el registrador al «arcador de vía, se utiliza un código de se,

Salivación por corriente continua consiste en la aplicación de un —

potencial positivo a dos dé los ci ico hilos. La transmisión se efec_

tu*a por veinte y seis Míos, pudiéndose tranmitir un máximo de cinco

cifras e de cuatro cifras y una de las cinco indicaciones especiales*

los contactos de reíos de recepción de cifras del VM se de-

termina la vía y la tasa, y se conecta un circuito para el re lo de -

vía que corresponde a la combinación de cifras recibida.

Les «quipes de lineas salientes OTE están enlazadas, COMO míni-

no* con uno de los tres bloques de prueba IB. una vía tiene por ca-

dauno de tales bloques un roló de indicación de vía libre, el cual -

atrae si alguna de las líneas qne determinan en el bloque de prueba

perteneciente a la linea que está libre.

£1 relé de vía del VM conecta los hilos de indicación del órga-

no VI* eon los relés de indicación de vía libre, los cuales indican «n

qpe bloques de prueba TB de la vía deseada hay líneas libres, £1 -

VM elige ahora «no de esos IB, al qne se conecta tan pronto como el

IB queda libre de una posible conaceióu en corso, Al TB se transmi-

te la información de vía para que allí se efectúo la elección de la

línea* Desde óste se informa al VM que unidad de selectores de gru-

po es la que contiene la línea saliente elegida.

Bl VM elige despáes un marcador M libre, el cual conecta al VM,

Xste áltiao informa al marcador que unidades de selectores de grupo

son las que tiene conectadas las líneas entrante y saliente.

Antes de que se inicie el proceso de conexión a travos de los ~

pasos de selectores de grupo, el marcador ha de comprobar qne nin-

gún otro aiarcaoor óste trabajando con alguna de las unidades de se-

lectores en cuestión. Pava óste control se utiliza equipo GGD, qne

después de comprobar ojae no se est£ llevando a cabo ninguna conexión

en ninguna de las unidades de selectores, hace que el marcador ten*

ga acceso a las mismas por un dispositivo de conexión MG, que conee-
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ta les Míos de los circuitos deprueba j de atracción comprendidos y

entre el vareador y las unidades da selectores.

£n la unidad de selectores entrante atrae el imán de ba ra hori

sontal correspondiente a la linea entrante en cuestión, con la eorrien

te que pasa por la Misma. Mediante una cadena de relés de prueba* -

elige el vareador una linea de conexión libre desde la línea entran-

te hasta la linea saliente. Con esto atraen los correspondiente» i-

aanes de barra (horizontales) y de puente (verticales).

La conexión queda ahora establecida a travos de cuatro pasos par

eiales, cerrándose desde el HJfi de la línea saliente, a través de -

los selectores, an circuito;hasta el FIE de la línea entrante. Esto

origina la desconsaáón del equipo marcador, el cual queda libre para

atender una nueva llanada»

£B este sjowento se hallan silasumte ocupados por la comunicación

los equipos de linea ?IR y FÜB y los verticales de los cuatro pasas

parciales GDA-r€DB-GDB-GDAr los horizontales se desconectan» £1 regis

tro pervansee coneetado si ha de controlar el siguiente proeeso de -

conexión.

&•*• I*oa pago» de selección.-

Los pasos de selección GBA y GDB están construidos secan el -

principio de eslabones f pudiéndose apreciar en la f±gt IU7, la agru-

pación para el paso de selección con enlaces (a cinco hilos)* El pa.

so ODA está constituido por verticales de cien o doseio xtas líneas 9

mientras que el pase GDB lo está con verticales de 100, 200 o 300 li

neas, Xaato an el GBA cono en el GDB se utilizan selectores de seis

horizontales con diez verticales, pudiéndose montar diez de óstos se

lectores de coordenadas en ua bastidor*

I>as líneas fornan grupea de veinte, los cuales se multiplican -

sobra veinte vertical e» de una fila horizontal de G11A, Análof&awnte

están multiplicados loa 20 verticales de dos columnas adyacente» de

GDA sobre loa verticales de una coltusna de GDB» A un repartidor in-

termedio, en donde'el lado del vertical de cada vertical de GDB tfe -

na destinado un sitio9 se llevan los haces de línea, las vías de es-



6 DA

VGDB

lafcoaea eatre las diferentes pasos GDBf les eslabonas que enlazan los

verticales de un mismo paso GDB y las líneas aalieatee hacia la cen-

tral urbana. Una T£» de eslabone» consta de mn nnmero da medias fi-

las aorixontalea de cinco vetiealea GDB» y puede contener un
de 80 ealabonas.

5,5, Ceastrttccién y fuudionaaiento de les éygtoas de

5.6.1* Buscador de registrador fts

Cl repetidor de línea eiitrauie tiene acceso al registrado*

a travls del buscador de registrador. El nánero de Míos de <sta e

buscador está determinado por el sistema de señalización, y au capa

eidad por la» eondieioaea de tráfico.

0,6.2- Bagiatrador fiEG

Despuía de su e morlón a la línea ontraate, el registrador -

recibe y almaceno las cifra» e$ie se trausaiton, por ejemplof desde -

otro registrador, desde el teolado de la operadora e deade el díaos
dactilar del aparato del abonado.

Cuando se liberan los equipos vareadores después de quedar esta

blocida la eonexién a través de la central, el registrador ae asear-



ga de la conexión y transmite por la linea saliente las cifras y se-

ñales que se requieren para el establecimiento de la prolongación de

la ni sana. £1 registrador se libera solamente cuando la conexión se

establece totalmente o cuando se encarga de ella el registrador dé -

una central siguiente*

Segán sea el nótodo aplicado para la transmisión y recepción de

las cifras 7* de las otras sedales del registrador, así como también

de las demá exigencias impuestas a su funcionamiento f se pueden uti-

lizar distintas clases de registradores4

5.5.3, Dispositivo de conexión BM

£1 registrador y el marcador de ría están enlazados por 48

Míos de señalización a travos de la uaidad BM, la cual está consti-

tuida por reíos múltiples dispuestos en la conexión por eslabones.

£1 KM está construido en un bastidor con capacidad para 50 registra-

dores y 5 marcadores de vía, Un marcador de vía puede dar servicio

a dos, de estos bastidores, es decirf a 100 registradores*

6.5.4. Marcador de vía VH y marcador M

Las funciones de marcador del Sistema han sido distribuí -

das entre dos óiganos, el marcador de vía VM y el marcador M*

£1 marcador de vía, $ue da servicio a 10 unidades de selector -

de grupo entrante, identifica él resgistrador que llama, establece -

la comunicación con el registrador a travos del BM, recibe la infor-

mación de cifras y analiza ¿atas. Taubión contiene equipo para la -

determinación y elección de la vía, lo que de prueba y marcador*

¿demás de estas funciones preparatorias para el estable cimiento

de la conexión, el marcador de vía se encarga de lo siguientes de -

terminación de la tasa, transmisión de ósta al repetidor de línea en

trante, supervisión del tiempo, cómputo estadístico, cooperación con

el Centralógrafo para el registro de averías, etc.

Los juegos de reíos del marcador de vía, que son de tipo encfan-

fable, se conectan a un bastidor que contiene el equipo para un mar-
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de vía. En un bastidor puede determinarse un máximo de 160 v

vía*} en el caso de que se tenga necesidad de un numero mayor de -

vías, se instala un bastidor suplementario equipado únicamente con —

relés de vías.

2a relación con el trabajo preparatorio del aarca&r de vía, -

realiza el marcador M,la conexión a través de los pasos de selección.

£1 marcador consta de un bastidor que contiene juegos de relés para

la elección y las funciones de conexión, así COBO para la conexión -

de un máximo de 20 marcadores de vía. Iodos los juegos de relés del

bastidor son de tipo enchofable.

5.6*5* Bloque de prueba SB, para la conexión de la vía y la elec-

ción de la línea.

El empleo de bloque de prueba para la elección de la línea,

permite la inserción de líneas perteaecientes a una misma vía en di-

ferentes unidades de selectores* De este modo se obtiene un tráfico

uniforme en la diversas unidades de selectores y con ello una mayor

utilización del material. Taabiénse obtiene así , una buena seguri-

dad de funcionamiento y un excelente servicio, ya que una unidad de

selectores puede quedar fuera de servicio, sin_qno por ello se inte-

rrumpa totalmente el tráfico por una vía.

Bu cada bloque de prueba hay espacio para 160 líneas, distribuíi • **
das en 30 diferentes vías con uu máximo de 30 líneas por vía. £1 e-

quipo no permite que se distribuyan entre más de 10 unidades diferea

tes de selectores. Cada vía debe ser distribuida sobre varios blo-

ques de prueba, £1 «arcador de vía puede estar formado por un total

de 90 líneas. Para vías con más de 90 líneas, se puede recurrir a -

varias alternativas de vía (5 como máximo).

El bloque de prueba, puede dar servicio a 10 o 20 marcadores de

vía, diapone de equipo para la identificación del marcador de vía -

que llama, y, de dispositivos para la conexión de los 48 hilos de aja

flaliz ación que los une con 1 marcador de vía. también tiene relés -

de conexión de vía y relés para la prueba y la elección de línea li

bre dentro de la vía deseada»



Cuando un bloque de prueba ha de dar «enrielo a 10 «arcadores -

da via, ae montan tres bloques en un ni sao bastidor j si son 20 narca

dores de vía, se montan dos bloquee de prueba en un bastidor* Iodos

los juegos de relés son de tipo enchufablo.

£1 ABM 201, puede equiparse con bloques de prueba para la elec-

ción de una. determinada linea deutro.de una vía,llanada elección in-

dividual,

5.5,0. Beles de indicación de vía libre VL

Una ría de lineas salientes puede ser dividida on tres gru-

pos, distribuidos entre 3 bloques de pvo&ba diferentes , Cada uno -

de estos grupos de lineas dispone de un relés de indicación de vía -

libre. Estos relés están conectados a los hilos de indicación de -

grupo libre que parten de los repetidores de linea saliente* Estos

relés atraen tan pronto como está libre alguna do las lineas pertene

cientos a la vía, indicando,-esto pojr medio de potenciales positivos

transmitidos a todos los marcadores de la via VM. Con ayuda de las

cifras recibidas, un marcador VMf conecta la via deseada y obtiene -

información de VL de la via respecto de los bloques de prueba que -

tienen las lineas libres en la via en cuestión»

5.5.7. Grupos Cominea

Los grupos comunes están compuestos por equipa que encamina

la llanada del registrador para que los marcadores de via llamen por

turno, y por cadenas de llamada GGD para la llanada de los Marcadoras

de las unidades de selectores. Cada unidad de selector tiene una de

estas cadenas, en las que los relés individuales representan un mar-

cador. Cuando un marcador ha registrado las indicaciones de is uni-

dades de selectores de grupo entrante y saliente llana al correspon-

diente GGD. Tan pronto como las dos cadenas de relés quedan libres,

el marcador puede ocuparlos a los selectores y establecer la cone-

xión.

5.S.8» Equipo MG para la conexión del paso de selección con el mar



Para la* prueba» y funcione» de control se conecta un misar*

de hilo» entre el «arcador y la unidad de «electores. Este nuBero de

Mío» e» de 168 nacía la unidas de selectores entrante y de 96 Jhtacia

la unidad de selectores saliente. La conexión se efectúa por nedio &

do ralis fláltiples, £1 bastidor MGD contiene equipo para la conexión

de 5 unidades de selectores con 5 •arcadores.

5.6 CENTRAL m ZD23A

Una central urbana puede ampliarse con nao o dos pasos de —

tránsito IBM 201 e JJBH 503, al que se conectan las lineas de la» -

centrales terminales, centrales de grupo, otras centrales de zona -

y eventualsente de las centrales interurbanas, fin la fig. 8 se me»,

tra una central de zona tornada por una cadena urbana AflFIO y un p¿

so de tránsito ABfc201 con enlaces a cuatro hijo»* . -. _

5.8

SLA S¿8 SLC SLD

|§ - ̂ /S - /X

L-TSK]TJ—

Central-urbana ARPiU ^1

Central rte tránsito ARM 201'



A las salidas do los aoloetoros do grupo» urbanos (GVA/GVB) que

enlazan oon el paso do tránsito» hay conectados Juegos de rolas FIB-

¡i, los Goales tienen acceso a los registradores BEG-fí atravós de los

buscadores BS, Para el tráfico por el paso de tránsito se retransmi-

ten desde 1 registrador urbano EEG-L al BE&-H las cifras marcadas po

el abonado. £1 B£Q-iI se encarga do la conexión y por tanto tiene que

trabajar eon la sefEalación do registrador que so utiliza en las lino

as conectadas al paso do transito/

Las líneas entrantes y unidireccionales que enlazan oon otras -

centrales de sena, tienen el registrador ÜEQ-Y atravcs del buscador

de registrador. Para el tráfico de tránsito a otra zona, el ÜEG-Y di

rige la conexión del paso de tránsito cuando recibe el numero sufi —

ciento de cifras para determinar la ria} despula de esto, el HEG-Y -

se desconecta.

Para el tráfico hacia la central urbana/ centrales de grupo o -

centrales torminales de la misma zonar el REG-Y recibe todas las ci-

fras del numero del abonado, doepuó» de lo cual efectúa la conexión-

por el pase de tránsito» Corrientemente el registrador BEG-Y puedo -

dirigir 9 sin la cooperación de otro registrador» los selectores de -

la central urbana, de las centrales do grupo y de las centrales ter-

minales de la zona,

Las lineas entrantes y direecionale» de la propia zona (centra-

les de grupo) (7 centrales torminales) tienen conexión al registra -

dor HEG-Ha través del buscador del registrador. Si el REG-N está co-

nectado a centrales terminales con ocupación preliminar t puede reci-

bir impulses doeádicoB. XI BEG-N debe poder almacenar el numero má-

ximo áo cifras que se requieren para 01 tráfico hacia otra zona y -

d*be estar equipado para trabajar eon la señalización de registrador

que se utilice en óstas lineas. Por otra parte, el ££&-$ puede diri-

gir normalmente los pasos de selección de la central urbana y de las

centrales de grupo y terminales de la zona.
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El fiíXJ-N taabián da servicio a las lineas entrantes que proce -

den de las centrales de grupo de zona. Si astas centrales están equi

padas con registradores que pueden trabajar «ton la señaliza ción que

se eaplea dentro de la zona y en las lineas de enlace con otra zona,

entonces el EEG-N de la central de la zona saliente recibe las ci -

fros que se requieren para la determinación de la ría, desconectan -

dose una vez que se na efectuado la conexión através del pado de tr&

nsito. Por el contrario, cuando los registradores de las céntrales -

de grupo no están equipadas para la señalización, el BEG-N tiene que

recibir tedas las cifras para el tráfico hacia otras zonas y encarg-

garse del centroide la prolongación de la conexión.

Bepenáiendo de los principios aplicados & la señalización, pue-

de ser ventajoso en ciertos casos conectar las lineas de la propia *

zeua al fiEG-Y en lugar de hacerlo al üKG-N,

Cono ios enlaces internos del paso de tránsito sonaa cuatro ki-

los se tiene que equipar a los juegos de reías para lineas bifilares

COA transformadores diferenciales*

6.7 CBNXaAXES INIEiKJBBAKáS

Los pasos de tránsito 1HM se pueden utilizar para centrales-*

interurbanas con establecimiento automático o seoiautonático de las-

comunicaciones, fio. la fíg. 5.9 se maestra un ejemplo de tal clase de

centrales eos un pase de tránsito ¿BM 201 y conexiones internas a -

cuatro Hiles* °

£n la fig. se muestran los trea tipos principales de lineas in-

terurbanas, a saber, para servicio autoxátieo, seaiautonátioo y na -

nual( fistos tres tipos representan los siguientes casos do tráficos

Tráfico interurbano dirigido por el abonado. £1 abonado que

llana comunica con el abonado deseado ( o la operadora de una central
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manual urbana) eon la ayuda de su diseo dactilar.

gráfico interurbano dirigido por la operadora.-

La eperadora comunica oon el abonado deseado ( o la eentral na

nual urbana) con la ayuda de su disco dactilar o teclado,

Iráfico interbuano manual,-

La operadora de la eentral que llana tiene que recurrir a una o

varias operadoras para comunicar el abonado deseado»

Las lineas entrantes (FIB-H) de la zona de central a la que da

servicio la central interurbana y que se destinan al tráfico dirigi-

do por 01 abonado y a pedidos de comunicación, están conectados al -

Múltiple del GDA del paso de tránsito. Las lineas salientes (FDE-H)

hacia ósta zona están conectadas al náltiple del GDB, Bsto es en el

supuesto d* que exista equipo en la central de la eona para la expe-

dición del tráfico hacia las distintas ¿éntrales de la zona»

Las lineas de la zona propia destinadas al tráfico interurbano

dirigido per el abonado, tienen acceso al BE&-H. La conexión a tra-

vés del paso de tránsito hacia tina línea interurbana automática ea -

la dirección deseada, así como la prolongación de la conexión en la

red interurbana, es dirigida por el flEG-H, el cual recibe y almacena

el numero indicativo interurbano y el numero del abonado,

SI tráfico cursado por el operante puede ser expedido por medio

de cordones, clavijas y jacks. Con la introducción del paso de sela£

ción automática se pueden substituir los cordones, clavijas y jacks

de las operadoras* por dispositivos de conexión automática que ae -

accionan por medio de botones y llaves dispuestos en las aesas de o—

peradora.

En la flg, 5-9 se muestra uno de tales diseños coa mesa sin -

cordones, en donde SNOB significa equipo de expedición correspondían
' ' i ! * '* f '.' • • f? '• ' í¿ ** •'' !-

te a un dicordio y OPA él equipo de posición. Por cada posición de
rt

operadora hay por tanto un OPA y un ciento numero de SNOB, los cuales

se accionan por aedio de botones y llaves dispuestos en la mesa.



Lincas Interurbanas
automáticas

Líneas Interurbanas
semí-au toma ticas

»-*-•, Líneas Interurbanas
manuales •,

Equipo d« operadora

•*—" .Líneas de pedido

Líneas de entrada para
tráfico dirigido por
e) attoiiudp ,;, •

Lincas de salida

£1 p«dide do la comunicación intororbona qiw ba do »or

oída por la oporadora, pnodo ofoetoarao por «na línoa FIB-H, la caal

tiono aeoooo al roffistrador HEG-Q. Bato *Offistrador recibo la iafor

Macián qno oo rcojiioro para onoaniaaz1 la conoxi¿ií al crupo do opora-

doroo doooado. 11 ro^iotrador puodo conoctarso a un dispooliivo te

torno Q, cî a «i«i¿& o» dar eusro por turno oucocivo a la» llaaadao



en espera cuaudo la* operadoras del grupo seseado quedan librea.

Al quedar libre mía operadora, el BEG-Q dirige la conexión a tra

vos del paso de selección hacia un extremo de un equipe de expedición

SftOB, Una vez recibida la petición, la operadora puede conectar in-

mediatamente (expedición, innediata) o mam tarde ( expedición diferi-

da) el otro extreme del SNOE a travos del paso de selección hacia u-

na linea de la dirección deseada,

Con la llamada entrante por una linea interurbana automática 0

seniautomática, FDE-Y, se ooneáta con un registrador REG-1, el cual

decide después de recibida la información de cifras neoeaariaa «i la

llamada ha de pasar a travos de la central hacia otra linea interur-

bana o si esta destinada a la propia zona. Cuando el registrador no

se encarga de dirigir la prolongación dé la conexión, so desconecta.

£n otro caso, el BEG-T espera a recibir mis información de cifras -

para el encaminamiento de la prolongación de la conexión hasta el a-

bonaáe deseado o la operadora.

una llamada entrante por una línea interurbana manual 0a iadiea

da por una lámpara de llamada existente en las posiciones de la ope-

radora . Cuando una operadora contesta la llamada con una llave de

un «quipo de expedición SNOU, establece la conexión a travos de se-

lección entre linea manual y el S&OU,

Una linea interurbana manual puede conectarse permanentemente a

un determinado «quipe de expedición. Por consiguiente, las lineas -

conectadas permanentemente se pueden obtener directamente desde las

posiciones sin tener necesidad de efectuar conexión por el paso de

selocoión» Ba conexión péncente puede ser establecida y anulada des_

de la posición de la operadora, siendo también posible ceder tempe-*

raímente a otra operadora una linea conectada permanentemente.
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EL SISTEMA DE ̂ tESELBCClQN "62" . - . , . . .

5,8,1 fleneralidadna,-

Básicamente el estudio asta regido «a al libro "teleselección

per abonado" editado por "Biemens" y el folleto "El sistema

62" editado por "Siemena" también,

un sistema da talesaleceión ha de ajustarse en sus condicionas de ser

vicio, a los requisitos formulados por el cliente, debiendo al mismo

tiempotenerse en cuenta las condiciones vigentes en al país,

£1 sistema "62" as do aquellos sistemas con selectoras/qaé> no _ad

ni-fcon_0l naaáp..dÍ2?Qcto(co«o son sistemas do selectores a máquina, ais/

tenas brosebar) no ofrecen la posibilidad da avaluar ya durante «sta "se

lección Homérica" una información transmitida en forma da impulsos,

Solé después da haberse recibido por completo el numero característi**

co o, por lo manos, varias cifras, pueda iniciarse al ajusta de los

selectores. Por consiguiente, ¿ate ajusto "tiene siempre lugar después

do la selección numérica, es decir tras la transmisión y la recepción

da la información, se ̂ transmite dicha información generalmente en for

na codificada a fin da acelerar la transmisión, sirviendo ¿ate códice

para transmitir tanto cifras individuales como grupos completos do -

cifras. • .

La comunicación interurbana automática con una población lejana

aa se establece de conformidad con la información que al abonado trans

mito durante la selección numérica. Bicha información ha de recibir-

se en la central da origen, evaluarse respecto a la vía a seguir y -

-transmitirse, eventualaente transíormada, completa e parcialmente por

las lineas * debiendo ajustarse loa selectores y equipos automatices

en el centro da conmutación propio y en los distantes. A base de la

información da pueda determinar, adornas» la distancia a recorrerse, io

es importante para al registro do la tarifa.

De los múltiples procosos que se denominan en ésto sistema da -
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teleseleceién, tomamea cuatro tomas principales:

a)«- la coKiraicacion lia de encaminarse a trabas de la rata d» ~

linea» mi* favorable» en un ao«ento dados erarutaaiento.

b),~ la información debe transmitirse de un ponto de comratacio'n

a otre: senaliaaeion£ -.

é)*- las seccionee de línea han de interéonectarse en los Centres

de confutación: interconexión de líneas, ;•j - . -
d)»~ se han de determinar y Registrar las tarifas: registro de-

tarifas.

5.8.2

, tes equipos de enrutaaiento tienen per objete la ruta que cen

Tiene seguir para establecer la «oranleacion deseada con la-

poblaciónlejana, £stos equipes se podrían considerar COMO el

"cerebro tócnieo" destinado a gobernar el establecimiento de las cone-

xiones debiendo c

- entender la infoi-maoión transmitida per el abonado,
- • • . . . 't ' - .
"" " - reeonocer a base d« ella la rmta a tenar en cada easo,

- elegir la ruta nís favorable si existen varias posibilidades y

- gobernar el estableó aviente de la ccmoiicación haeia allí hasta

tioadó'o.í ÍJSí-ííoiivo 0onfe> do «

CP, Cézírsi región*!
C¿ Certa! Mr e!
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El sistema de teleseleccián tiene conectados los ̂ quipos de encamina-

miento correspondientes a las diferentes áreas en las respectivas een

trales zonales y vocales. Al marearse la cifra diserimtaaAoráf de -

tráfioe "O" se ««tablees la comunicación hasta la central nodal, A^i

sf conecta «u registro, que recibe todas las cifras emitidas

W"

•Arsspropia

•Rufas'directos'-

Ultimarais

A'Convertidor

CZ85 CR8

•Arespropi?

•RBlasdireclai, SCR

^~- U ¡tima rula

Registro (C2)

Convertidor

CR2

CR3

CR9

Para *1 encaminamiento se evalúan site las tres primeras cifras. Con

¿staa tres cifras solicita el acTicmlador (©n las ABM Ericsson» «1 re-

gistro) en la denominada "técnica definitiva" informes a un ffrupo de

rolas en el convertidor. Contentando a asta consulta indica el con -

vortidor:

a,- la ruta que lia de tomarse

K- si de las tres cifras del núwero característico se lian de -

transmitir tina, des, las tres o ninguna al centro de coran-

tación siguiente. ;

c.— Que sena de tarifa corresponde a ía ooannicaci¿n para «1 r¿

Bistre de tasa.

La rapidez 4el coirrertidor es tal que, reeesita ̂ nieaaente de SO a »

100»S, pava las consultas, «valuación y constestación^ siendo indife_

rente cuantas vía» si» hayan provisto para la respectiva eoBnuiicacién,

Dicha» convertidores pueden ser, por consiguiente, muy centralizados

es áseir, basta con uno e des pava todos les registros centralizados



de una central nodal o de una central zonal,

5*8.8 Proceso de Conexión,-

El proceso técnico de conexión, laicamente se distingue por lo

siguiente:

a),- Pora transieran* las informaciones se han introducido vegis,

tros y cottvertidoires, litis registros reciben las diferentes si -

glas, Mientras que el convertidor centralizado saca o>l numero -

característico las informaciones requeridas para el eneaminaaieái

to y él registro de la tarifa.

b).- la ruta del número característico de la central nodal llega

en la central zonal de orden superior a «n selector direceional,

que con ayuda de las cifra» características transmitidas a la -

central señal sft ajusta de modo singular al selector ddureecional

de la central nodal. Dicho selector tiene óportuáidad de coñac-

tarse a todas las rías accesibles en ¿ata central zonal,

Elcapitulo referente al encaminamiento ya contine una breve deserip -

eión del establecimiento de las comunicaciones. A ello se puede aña-

dir lo siguiente:

lies registros de las centrales nodales disponen de cadenas de ira

las pava la recepción de las primeras tres cifras del número caraete-
'jfc.

rístico y de acumiladorea de Mcleo magnético para acumnlar las si-

guientea cifras del numero característico y los números de ahornado,

La conexión de los registros a los transmisores de impulsos de compu-

to( IIC) se hace atrav4s de rápidos acopladores a relés,

Zaa pronto el «elector direeoional (SP) ha encontrado en la cen-

tral nodal lina salida libre de un grupo de lineas directas ? (nos re -

feramos a la fig* 5-»ll), transmite oí registro las cifras del numero

d* abonado precedidas ̂ si fuese necosario de los digitos restantes -

del nÉnero característico^ Después se desconecta.

SI en la central nodal no hay ninguna salida libre en el grupo -

de lineas directas, deshorda el selector direceional sobre la ruta de



aás*ro característico, ocupando allí una salida libre fcaeia la central

señal de orden superior. El desborde sobre la *uta del nevero carac-

terístico es notificado al registré de la central nodal, de manera qaa

¿»te «e prepara para retransmitir la totalidad del número caracterís-

tico, £& 1* central señal «e conecta un registro a la línea a través

de un dispositivo eonaetor ( Dü). £1 registro de camtral señal coa -

tiene silo cadenas de acumulación para la recepción del numero carac-

teristico y es/ per le tanto, nenes costoso que el de la central no -

daly *e?aiviendess también en menorcantidad que ¿stos.

Los registros do central zonal reciben en forma de inpulsos y -

con tiempo de iatersalección acortado las cifras del ntbwrro caractew

rístico requeridas «n la central señal para mandar el selector dire£

cional (SD)F disponiendo aaí de la información neeesariá para continuar

el establecimiento de las comunicaciones.

El selector dirwscíeaAl se ajusta ftiempre a la vía ñas favorable

considerando tedas las líneas directas OJIA existen en la central eenal.

SI registro do central zonal retransmite despiíes por impulso» las c±£

fras que aín se presiden» da al registre de eeatral nodal la orden de

retransmitir elwrestó do la información acumulada en ¿1 y se dosconeo

ta. £1 registre de central nodal retransmite las cifras restantes per

impulsos,,intcrcoiMietando la comunicación een el telefono «Leseado*



íí.fl COMPARACIÓN J3E ÍJpS DOS SISTEMAS

Come 99 nabrá observado dentro de ósto capítulo ̂ en le que rss -

peeta al sistema 62f no se lia realizado un estudio profundo del mismo,

en cuanto la posibilidad de encontrar bibliografía en información lia ~

sido bastante baja.

Be otra parte debemos estar todos de acuerdo, en que siendo 0991 -

piejo el problema de la comparación técnica de dos sistemas de comuni»

cae ion, éste implica un profundo y largo estudio teórico, 01129 necesita

apxryftrse en «valuaciones experiméntalos de las prospecciones teóricas

que 99 realicen, para con esa evaluación corregir las ñiscas y tener -

nn criterie racional. ( racional, que conlleva la razón),

Fundamentalmente óstas ¿os premisas, aparte de la conformación —

cuantitativa del tenerle, han atentado en contra de un resultado comple* - - - w j^

to y positivo de e*ste capítulo; y ésto por ósto que, la comparación -

(pequeña) , se Ta a reducir al enunciado de ciertas experiencias de los

sistemas ABM y *$££* de teleseceión alemán en otros países; t ovando -

en cuenta adena*» una diferencia tócnica que es «ay iaportante, a saben

£1 sistema de teleselección «6¿*y baia su diseño fundamentalmente

en la característica de accesibilidad completa; para ¿sto viene previsl

to de un seleccionador de rotas que tiende a escoge» las rotas «as eor-

tas primero y luego las menee cortas»

Sobre ósta base se na diseSado UJGL registro oĵ e para realizar «u tra

baje y escoger tina ruta, solamente requiere como máximo, la recepción

de tres cifras,

En cambié los sisteaas AÜM, requieren que sus registros reciban to

das las cifras para que «ncaminen y organicen la conexión,

Esta característica técnica, origina algunas secuelas, entre las -

Guales ae cuenta la duración d» una conexión*

en Suecia se emplean registros con capacidad limitada de -

cifras, £1 numero creciente de abonados plantea también allí el pro -

blema dé modificar la numeración, Por depronto se trata de cambiar so-
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lo ra Estoeolmo los números do abonado, de seis a siete dígitos. Fa

ara mantener inalterado el número de cifras a marcar, a sea, a fin de

no tener que modificar en la teleselección nacional la capacidad de

cifras &e los registros, so requiere compensar el aumente: do la canta,

dad de dígitos de los números de abonado do Estécolmo, reduciendo en

tin ftiff&m el número característico,' que hasta atora es de 010 y en

el futuro será do 08,

Sin Alemania Occidental se usa además de la cifra discriminadora de

tráfico "0% Húmeros característicos de tros dígitos para las «ostra-

les regionales y zonalesj y do cuatro dígitos para tedas las donas jw

blaciones, ;

el sistema de feleseleccion n02n , trabajan registros con oapa

i de acumulación de cifras. Tina alteración do la can-

tid&d do cifras a marcar, por ejemplo, al coabiar los nó»eros do abe

nado de seis a siete cifras o al coaertar nueras instalaciones tole

fénicas privadas con selección directa» no repercuto por eonsigttien

te, en los números característicos ni en los registros existentes.

Su la república Federal de Alemania, los tiempos do esfera desde -*

la selección de la última cifra feasia la primera llanadas un 75JÍ a-

del tráfico no tione prácticamente ningún tienpo de —

espera y un 25jí aproximadamente como tráfico da desborde con tiempos

sodios de espora de 2P6 seg4 ,

En Finlandia, donde están instalados sistemas Ericsson, los tiempo»

de espera desdo la última cifra basta la primera señal de llanadas -

entre 15 y 80 segf de lo que se advierte espesamente a las abonados -

en la guia telefónica para que no cuelguen su. micreteláf ono antes d»



ESTUDIO IE LOS BE6IS1KQS PIRA 3JBAFICO INTERNACIONAL Y NACIONAL

Su primera instancia, se va a realizar un ••indio sobre laa ea

raeterífttieas y funcionamiento del registro para la central interna

eional de transite instalada en Quito t fabricado por la LM Ericsson

que se lia ¿lavada ANA 12; registro que es parte de dicha central, d*

nominada AEM 202,

En segunda instancia se va a tratar en forma general, sobre el

trabajo que cumple un registro en una central de tránsito sea nació

nal o internacional*

6«* B»gi«tro para una central de tránsito (ANA 12) condiciones j

función general.-

En una central telefónica convencional; el registrador, coa»

un sistemado control, es una parte fundamental. La cono tita

ción del registro mismo, es de importancia especial para centrales

de tránsito nacionales e internacionales, en la medida en que sien-

do de tipo nodular puede trabajar en distintos sistemas de ae&alisui

cio*n. Las funciones que dependen del congestionamiente de traficó-

se han de concentrar en .unos pocos árganos para facilitar modificaci^

nes del mismo. En este estudio se va a revisar COBO el registre -

ANA 12 cumple con ¿stas exigencias,

{Se puede decir en forma general, que el registre como sistema -

de control, recibe, analiza, almacena, emite información! coordinan-

do asi el trabajo de una central de tránsito»

1.- Recibir toda la información necesaria (entre otras el mime

ro del abonado B),

2»~ Tratar esa información.

8.- Enviar la informacióna las distintas unidades de la central

de transite propia*
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4.- Enviar a las centrales siguientes* la suficiente informa-

ción para alcanzar la central de destino.

5.- Enviar a la central de destine la información que órfca re-

quiere para finalizar él e stablecimiento de la conexión na

cia el abonado B.

6<- Enriar a la central del abonado A, información sobre el es_

tado del abonado B (libre, ocupado, ete),

Para realizar óste trabaje» la información que recibe el lado A es:

6,1.1

Esta puede indicar el «¿todo de señalización desde la central

de origen» Si el enlace de llegada es de dos a cuatro hiles,

amplificado o no, si se ha de efectuar la tasación o no. A

fin de conectar el tipo correcto de gooop-Sog &o cedido , el regis-

tro necesita información sobre el método de señalización jr la canti-

dad de hilos. La información sobre la llamada ei es estable e no, se

transmite a un «arcador de vías 5 el cual determina la tasación.

6,1. 2 Marcación Eapocial,-

La operadora emite una cifra sobre deeádiea "código 12" que

«área que se ha de realizar una selección individual» Bl pro

bador de central emite el "código 18" para el enlace a un

repetidor da saliente (toma de línea de prueba) y prueba de -

tasa. . ' . : ' - • ,.:"..".- . • -

6.1.3 Señales de Registre.- En el sentido de la palabra} es decir

se reciben y almacenan la» cifras del abonado *Bn, dependien

de de la combinación de cifras en el numero del abonado B,

retransmite hacia el marcador de vías una determinada canti-

dad de cifras para que la central propia pueda establecer el enlace

coa la central de destine*

<** 3"¿ Categoría del Abonado g-

Son también señales de registre» E» el registro se recibe y

almacena la categoría del abonado A, donde se encuentra la -

central del abonado A cuando pregunta por ella. En ciertos

casos, cuando se tiene equipo especial para cobro automático ̂  se no-



-ne-

almacenar el numero del abonado A, es entonces cuando el re_

gis tro recibe y almacena dicho número,

6.1.5 De otra par te 9 del lado B se recibe la siguiente información:

a).- Señal de Control.- seniles de registro y de línea de aeuer

do al sistema de señalización,

6.1.6 b),- Estado del abonado B,- si está libre o ocupado.

6,1.7 Las Unidades del Registrador.-

para recibir, almacenar, tratar y retransmitir la información,

la organización del registro está dividido en varios bloques,

teniendo cada uno, una funcipn específica. Ciertas funciones que de

penden de las condiciones de tráfico se han agrupado en ciertos blo-

ques especiales, de manera que se pueda normalizar el registro.

elementos de una

%-%•%- del sistema internacional E2.

£1 registro consta de cuatro tipos distintos de órganos:

- Unidad de registrador (BEG)

- Unidad de receptor de Código (KM)

— Unidad de emisor de código (KS)

- Unidad de analizador

BE(j,~ Unidad de coordinación y alameenamiento «, Recibe y almacena i£

formación en sus almacenes. Controla las llamadas y la coope-

ración con las distintas unidades que necesitan la información

almacenada,

KM w- Coopera con el repetidor entrante y el BEO. Recibe información

del lado A y la transmite a REG y viceversa. Es una unidad que

depende del sistema de señalización.



SS ,<- Coopera con el repetidor saliente y el BEff, Lee la información

del BEG y la transmite a las centrales siguientes (del lado B)

y viceversa. Ks una unidad que depende del sistema de sefíali-

AN »- Analiza el naviero B y determina un ponto de arranque para la -

llanada a un marcador de rías.

&• **8 Flujos de Inforsación»-
£1 registrador recibe una gran cantidad de información y la

almacena. Después se puede leer la información en cualquier

súmente y se puede emplear para distintos fines. lomemos ,

por ejemplo, el número B, Este so emite de la central ante-

rior y es recibido por KM ( reepetor da Código). De KM se

transmiten las cifras al KEG, en donde sé almacena en una unidad de*

nominada BE8-HAG.

£1 primer órgano que utiliza la información numérica es el ana-

lizador, La primera vez se 14» uxut cantidad de cifras del BEGUMA3 -

hacia el Marcador de vías. Finalmente so leen cifras del REG-MAfi al

emisor d» código» el cual tiene por misión Retransmitir las cifras a

la central e centrales siguientes} De ósto se deduce que la informa

eión almacenada disponible en los almacenes respectivos para ser em-

pleada por distintos órganos durante las diferentes etapas del esta-

blecimiento de la conexión.

Una vea, que el repetidor entrante, mediante un selector ha es*

cogido un registrador libre , tranmite la marcación de origen, so co-

necta utitipo correcto de KM y las eflalización se puede recibir*

En la fifc. 3,1 se puede apreciar loa lugares donde se almadenan

las diferentes informaciones,

£1 B£Q-XNX, almacena aareaeiones de origen , especial y categoría

A, luego de que éstas han pasado por el receptor de código (KM).

£n el BJS0-MAG, se almacena oí numere internacional o el nacional,



sin "'JO" e "0% loa «ítalo» a su >oss «ígnea oí comino hasta almacenar

ae ou el ÜUG-VMS, siempre pasando prii-oro por oí receptor do código.

llamada
forma par-
td de 'la -
función ,

no f or_
na por
te

REG-INT
Origen
.¿marcación

especial
categoría

REG-MAG

-X.

intern, sin "O
sin nOw

REG-VMS

'ool

KM

fiff*

Bl flujo do iafon»aci<a al

So lla«a al analizador ur¿a vo« que oo lia recibido «aa dotor

ainada cantidad do cifras» quodopondoa do la ooabiaacitfa

do cifras recibidas (dinero I»). El analto ador puedo aaalicar

tro» cifraa, adeaía del prefijo ( prefijos son "00" o "O"). Ko oto-

tanto» «o puedo anpliar la oapaeidad de análisis del Analizador a eu&

tro cifras m&m oí prefijo. Cuando un anülizador atiendo a 24 £l& co^

co náviao, se hace primero «na identificación del liEG (jue llana j doj,

so llora a cabo la solcoci¿a j la

Despeos do la iuterconexién del ££u y el aualizador, so traas-

el A\ el prefijo y oí aúaaro B. 1K detomlna el «CDOuto <m

que el 1̂10 ba do llamar a YM» por ejemplo , cuando so ha llo&ado el
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0fl,8,2 El flujo de iuforaacién entre BBQ-VM.-

Cuando 80 haya llaoado a VK y e*vte so baya conectado a

BEG, 00 transmite la información se&i la fi£, 6.3, S0 ~

puede transmitir una máximo d0 ciuóo cifras de los alna*

eenes de cifras VM, Además se puede transmitir 01 prefijo, a pe**r

de quo ¿ste no se alaacena 0a un alucia de cifras.

Después del trata«ionto en VM, se transmiten a UEG-V̂ i

a),- 01 mrftodo 6e segalizaoi¿ns- qu0 indica 01 tipo do omisor
de código (KS) que henos de eoplear para la señalización

adelante (en dirección hacia 01 abonado B).

b).- información TS* « lo cual indicâ  por ejenploy 0a que eifra

el numero B so ha de eovenxar la enieión do cifras 9 y» que

no xtecesariaxente debe ser la priawa*

£1 flujo d0 información BBG-VM en la fig» 6.3
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6,1.8,3 £1 flujo de información de KS a la central siguiente.-

el «¿todo de señalización determina que tipo de emisor de

código se ha da emplear* Una rez que se haya conectado el

tipo corrector do emisor de código, se realiza la transmi-

sión de la información IS, del BEG-VMS al emisor de código.

Despees f KS lee el número B y la categoría del abonado A de

MAG BEG-IKT reapectiTaaente y los retransmite a la central da o*

rigen -y finaliza la conexión del repetidor entrante a una saliente.

Después ae desconecta el registro.

Batos pasos aepueden visualizar en la fig, 6,4

JEL FLUJO BE i:\FOutt4CluN ÜEG-VM

marcación especial

3*
flujo de información

í? fein prefijo

REG-MAbIREGHN1

origen mac. o intern

sin prefijo

marcación especia

de conexión

del paso

«
*¿.

í. e.3
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SL JPUJJO US IHFOiíMAClON ES A U CSNZftaL SIGUIEMS

REG-INT
categoría A

'•estado del a-
4 bañado 8

REG-MAG
nación, ó intern

van prefijo

REG-VMS
~jf- TS

fleñalizac.

informes
* extras

fig.

6*1.9 Deacripoio'n da loa Juegea de

Coao ae dedaee del capitule anterior (finjo de Información),

la vnidad BBG cenata da varias unidades de joegoa de relia*

Sato ea tanfeien el caso de laa unidadea KS* KM y AS*

Equipe B&sio».* £ate equipo conata de lee aignieiziea Juegos de rolla

BK6i XHt9 Üia y VMS.

AM t I0a y ISA

KM (para MfC)i KMAf MMS 7 H:-S.

KS (para Mfc)i SMA, SMS y K3X$ de acuerdo oojt el gráfico 6.S.*a

donde cumple laa aiguieatea abreviaturaas

Flill equipo de línea, repetidores eatrantea.

US i baaeador de registrador (selector),

&£<3ft registrador

A t parte A,

S i parte 3.

KM i receptor de



ANs analizador.

SS: buscador de emisor (selector)

KS: emisor de código.

RM: equipo para conexión de registrador hacia marcador de vía.

KM

fi*. 6.5

G—G-

BEG-IKT .- almacena las marcaciones de origen, las marcaciones espe-

ciales, la categoría del abonada* A y la» señales de fin de conexión

de KS. Transmite al repetidor entrante señales de fin de conexión y

señales adicionales requeridas en casos de tráfico especiales.

BEG-MAG.- Almacena el númvro B y oontine funciones para prueba , ocu-

pación, supervisión y cooperación con AN y KS.

,- recibe y almacena información de prefijos de MAG, recibe x

información de selección de vía de VM e inicia la llamda a KS.
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AN—IP&»-Identifica los registradores que llaman yf despdes de nna £

ventual selección, los conecta uno a ano a ISA. Para reducir el -

tiempo de conexión del registrador en espera, IDR identifica al re-

gistrador al Bisara tiempo que ISA atiende a la llanada anterior.

AN-ISA,- Almacena el prefijo de VMS y las tres cifras siguientes de

HAG, Si se requieren más cifras se añade un equipo adicional* ISA

analiza las cifras almacenadas y emite una sedal a MAS para deterja!

nar el punto de arranque para llevada a VM,

KH-KS ,- La señalización y su lógica se han agrupado en reopetores

de código KM y emisores de código ES especiales. Se puede conectar

& la organización de registrador hasta cinco tipos de KM y euatro ti

pes de KS independientes unos de otros. Con ósto se trata do asegu-

rara la posibilidad de tratar en ABA 12 la cantidad suficiente de ~

sistemas de señalización distintos e introducir fácilmente en cual-

quieraemento sistemas de señalización nuevos.

ÜOGQTTüGi? ¿lo €<5&iréo SE3«— Cono se ha noucionado anteriormente» se pae
.-..••.e: .•...- É. i n r •--^•m.Tiii.ir». . 4 F * _

de conectar a la organización de registrador, cinco tipos distintos

de receptores de código. KM tiene dos clases de equipo» la parte A

y la parte S. La parte A está conectada directamente al registra —

dor* La conexión entre la parte A y la parte S se puede hacer di -

rectamente o mediante un selector SS,

Las dos partes tienen las siguientes funciones)

FABXS AJ- existe en algunas ejecuciones adoptadas a la seffali

zación entrante del repetidor entrante que llamas

impulsión decAdica, MFC etc. Se conecta el equipo correspondiente

vía KEG a les hiles de habla del repetidor entrante. Después de la

codificación en la parte S, el resaltado se transmite a HEG por me-

dio de la parte A, la cual dirige la información al alnacón correcto.

PABTB St- Tambiónerimte en variantes adaptadas a los sistemas -

de señalización de registrador y tiene por misión re-

codificar las informaciones recibidas..
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£MISQB, do Código KS*~ oe puedo conectar hasta cuatro tipos distintos

de emisoras de código KS» tros tipos KS so pue

dea conectar cono máximo al Mismo grupo de selector SS. Si so lian

de conectar cuatro grupos KS, se requiere un segundo grupo SS, Cons

ta de dos partes:

JPABIEAA- recibe la información de BSG concerniente al tipo de -

llanada, por ejemplo, llanada corriente de KS, cono ~

xióntransferida do otro KS, o llamada de prueba» Almacena informa—
í "

ción sobre el tipo do trafico,

PABJJS 3.» emite información hacia adel.mte do acuerdo con el

esquena de señalización de la línea de enlace «alien

te. En easo de MTC o señalización semejante, también recibe solíales

en la dirección hacia atrás.

Mil JT ABg,̂

>- es un juego de reías adicional, el cual emplea para ampliar

sé la opacidad de almacenamiento de minore B, por ejemplo t en tráfi-

co Internacional,

:- em un juego de rele*s adicional para almacenamiento del nú

«oro Á cuando la tasación para él cobro automático 00 llora a cabo -

en una central de tránsito nacional a nivel superior.

,- con alaneenaniento de nánero A so emplea en lugar de ANM

encéntrales nacionales con equipo de cobro automático. Para cen-

trales internacionales se emplea un ATX internacional sin almacena-

miento do nánero A para la liquidación con otras administraciones»

6.2 Generalidades sobro otros regia tros.-

Ta desde los comienzos de la operación telefónica automática ,>

existían sistenmas en loe cuales las cifras mareadas eran re*»

cibidaa por dispositires llamados "registros".

Les registros (ver fig* 6.1), están conectados con el circuito do -

entrada del selector do grupo primario v a travos de un paso reductor

£1 registro^almacona los impulsos marcados y controla el funeionamion

to de los s electores de grupo y del selector final,
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Una voz que so lia establecido la comunicación, los registros se li-

bera* porque no ojeteen ninguna función para la conversación misma,

Por consiguiente el numero do registros es bastante limitado. Es

factible el registro está controlando el «eviaiento de los s electo

res dúo cuando todavía estén llegando trenes de impulsos de dígitos

del aparate peticionario.

Un sistema en el cual los sistemas aún no están controlados

rectamente por los impulsos de marcación, sino por un equipe de con-

trol coman ( el registro) so denomina un sistema indirecto»

lias funciones del registro son la recepción y el almacenaje de

la información numérica» así como tamblón del control de losselooto

ros de grupo y seledtor final* Kn algunos sistemas indirectos, los

selectores transmiten los impulsos al registro (impulsos reversives)

en vez que los registros los transmitan a los selectoras (impulsos

transmitidos)*

Ubicación del registro en el sistema Indirecto
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En el pasado fue sobre todo la posibilidad de utilizar selectores

BQ decimal que condujo a la fabricación de sistemas indirectos. Un

sistema con selectores don capacidad de 500 lineas (sistema como el

AGSP) no hubiese sido posible sin la aplicación de registros.

Con los equipos de control coman, es fácil controlar otro ñame

ro de pasos de selección (sea mayor o menor) que el número de dígi-

tos del niñero del anonade solicitado^

La necesidad de efectuar óste control de les pasos de selección

tanbión mediante selectores de construcción decimal.

Los registros presentan también otras renta jas 5
• i .

1,- Mayor tolerancia en la relación abre-cierr» de les discos

2,- Mejor señalización de ciertas fallas* Este es debido a que

en easos de averias, los registros no liberan la conexión

y por consiguiente es mía fácil localizar las fallas perti-

nentes.

3«~ Obewrvación del procedimiento de marear por el abonado,

4,~ Un. re-encaminar ciertas llamadas a un número de servicio es

peoial, (operadora), como son llamadas a abonados no exis-

tentes, abonados cortados, abonados ausentes,etc.

I*- Independencia de la numeración* del número de pasos de co-

nexión a travos del cual debe encaminarse tina llanada, O -

frece soluciones más sencillas para el encaminamiento per

ruta* alternas, centrales en tándem y generalmente para re

des en forma de estrella»

6«- Independia del movimiento no-nnmórico (buscar y tomar una

salida libre) del intervalo interdigital.

7.- Posibilidad de señalización, transmisión del número de ab£

nado per un código de frecuencias» lo mismo que transmite

la información numérica con mi rapidez que mediante los tro

nos de impulsos.

8.— Posibilidad de marear el número solicitado per tecla en vez

de disco dactilar.

8,- Posibilidad de arreglar el registro de tal manera que sea



posible la identificación del abonado peticionario (para el registro

de tarifas Mediante impresor de ficha o teleimpresor),

Besle luego también fcay unas desventajas

1»- Después de marcar el último dígito del numero de abonado -

nay cierta tiempo de espera* lo mismo que depende en mayor

grado de la rapidez del funcionamiento de los s electores.

2*- Bl tiempo de espera después dé marcar el ultimo dígito es -

mayor con un sistema de selectores de 500 líneas que con se_

lectores de coordenadas.

3.— En casos de congestión de tráfico, en uno de los pases de e¿

lección los registros ocupados no puedrn liberarse rdpidamon

te| lo que conduce a congestión (por falta de registros li-

bres) en llamdas a otros destinos.

4,~ Los equipos de control común son complicados fr la capacita-

ción del personal de mantenimiento toma «as tiempo«



?„ COHFOHMÁCION BE TOA EED HACIOHAtl» TELECOMDKICAC IONES

Para un país en "vjias de desarrollo" como el nuestro, en nue se *

debe hacer eierta economía, so ae debe invertir más de le necesario,

a fia de tener una calidad de transmisión bastante aceptable,

De otra parte , hay que tomar en cuenta, que tedes les países ceas

tama» e podemos constar» dentro de una red internacional de telecem**

nicaciones, per le que el plan de transmisión no debe ser hecho de u-

na mamara arbitraria,

f »1 Situación aotaai -dó..'npocrfero''pQÍ.Qg*-
La. red interurbana de nuestro país se constituye en forma geno

ral, de dos centros irterurbano* de tránsito, provistos de cen

traías ABM 201, que son Quito y Guayaquil; de los cuales Quito

es también centro internacional, provisto de Afia

capitales d* provincias, en la mayoría de les cas o a son tan -

bien centros de áreas de telecomunicaciones, están conectados por eir

cuitoa directos con Quito y Guayaquil, pero en la mayaría de loa cases

no tienen y se necesitan circuitos directos entre las capitales de -

provincia, por cuanto el tráfico entre ellos es pequefio en comparación

con el tráfico con Quito y con Guayaquil, Estas áreas tienen en la -

mayaría ám los cáese, las mismas fronteras que las provincias*

Cada provincia está dividida en cantonea, que tienen eemo centro

una «abevera cantonal, y «na cantidad de parroquias. La cabecera can

tonal en la mayoría de los easos también espara las teleeomnnieacio *

né&i el centro más importante del canten ( centro de ¿rape) y está -

conectada con circuitos directo* a los centros de área.

IAO parroquias (centrales terminales) a su contorno están y esta

rán conectados por circuitos directos a las centros de cantan*



IAB comunicaciones de los centros de grupo al centro do ¿rea ya

de las centrales terminales, al centro de grupo representan la ved -

interp^ovincial,

7*8

De acuerdo en lo planteado en la sección 3,6,1, los extremes

virtuales del sisténa nacional, son los puntos virtuales (te£

ricos) en que se encuentra ¿ste conectado a la cadena internacional.

Cabe entonces definir a la administración del Ecuador, em áste -

caso al IETEL, desde está ubicado el nivel de referencia relativo ce>-

ro, donde debe ser «adida la potencia de 82 ,uU (potencia para señales

y toaos como naxiaw) para de aquí definir los puntos virtuales!

en la transmisión: -3,6 dBr

e» la recepción : -4 dBr

Lo» equivalentes indicados cono reconendac iones para niveles MÍ-

xinios por el CCHTt se entienden referidos a lose xtreaos virtuales *

es decir a la potencia qu» existe en les pontos virtuales»

En la sección 3.6.2 se habla de que debe existir la condición de

que él 97jí de las cominicaciones reales que un país hace ínternacie -

saínente debe cumplir con. ciertos niveles de referencia. En el caso

de nuestro país a pesar de que na existan estadística de la proceden

cua de llamadas internacionales , no cabe dada que prácticamente to-

das las comunicaciones internacionales se originan y están destinadas

para abonados de Quito y Guayaquil, y para los centros de áreas,

La condición del porcentaje (97̂ ) se puede decir entonce», que -

queda satisfecha.

7,2,1 Blgteibnoión áo loo oqiQÍvc,lon-£QD do

Be acuerdó con lo planteado en la seeciAn 3,0.2,

•1 equivalente de referencia para un país cuya extensión



está entre 1000 y 1500 (&*)', por cuanto la situación geográfi-

ca del nuestro lo sitúa en ¿steoaso

equivalente de referencia nominal del sistema transmisior
entre un abonado y el primer circuito internacional no debe

iníftrira- a 20 ;8 dB;
- Para el oistoaa receptor, no debe ser superior a 12,2 dB,

toado COMO está en la íig; 3-5.

Be la füg.3-5 «e puede conélulx en que existe el condicionaste &» que

no debe pasar de 3 el número dé secciones de 4 hilo» en la porte nació

nal, hecho que puedo ser adecuado para nuestro pal».

Se puede escoger cualquiera do las disyuntivas de la fig.8-5 pa-

ra la atenuación te la parte nacional * cuatro hilos; ya eea oí priaer

caso en que la atenuación entre céntrale» nacionales a cuatro liiloa es
01 dB y para el híbrido 3,5áB, o también 01 caso en que la atonuaciéií

entre centrales nacionales a cuatro hilos os 0,5 dB y para el híbrido

SdB* En vslot total las dos disyuntivas non iguales y los valores de

referencia pueden ser cumplidos coa amplificadoras y atexmadores»

Tendríamos para la parte nacional en dos hilos s
Para transmisión: 20,8 (dB) -3,5 (dB) =^17,3 (dB).

Para reoepcián : 18,2 (éB) -8,B (dB) m 8,7 (dB).

£stos valores quedarían disponibles para: línea loeal, oentrla local,

lineas sTibuphanas y céntralos suburbanas, fig, 7-2,

Este» implicaría el que entre la central CT3 (ABM 202 actual) , las

céntralos interurbanas de fuitó y GuiQraquil (ABM 801 actual) y la» cen
trales suburbanas ubicados en las cabeceras de provincia (ARF o AGÍ1 en

ciertos casos )j debería haber una conexión a cuatro hilos,



o—o o

1
5RE. loe. = 17,3 .3,5,

. *]
OdG OdB OdB

4
4

O ^j j pi

í t-°'
1*

,

( uoo ^ uaio , ^ «-"J

R-aE = ll,ZolQ- . .

' . " ' • ;

f̂- 7-8

Para transaiaián^ lian quedado 17,3 dB entre el abonado y la pjriaera -

central nacional a cuatro hilos (antes del híbrido)} adentras que pa-

ra recepción quedarían los 8,7 dB,

Pese a que existe tt&a total éarenela de datos respecto de cuates

son los aparatos utilizados y espeeificaeionee de potencia para traas

y recepción, utilizado experiencias de otros países, se puede

qw 12dB, es una referencia bastante aceptable para el «q

te d«l abonado con su Haea (a nivel de central local a 2 hiles)

transssiisiáH y 3dB es aceptable para recepei&a.

Quedarían disponibles 8,3 dB para transiaisiázi y 5,7 dB para re,

cepcife a sor situado» entre la central local y la iaterurbaiía.

En general, para transmisión:

Circuitos nacionales a cuatro hilos: 3,5 dB.

tquivalente entre central local e interurbana:

equivalente de buáe de abonado en la central
6,3 dB

dB

dB,
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Para

Circuitos nacionales a 4 hiles! a, 5 dB

equivalente entre eentral local e Ínter í 5,7 dB

urbana
equivalente de bude dé abonado en cen - t 8,0 dB

trnl

BBS 12 r 2 dB

¡ + HBE = 20,8 dB ̂  12,2 dB ̂  33 dB.

le planteado en la aeeeién 9*4$ «e tendría 3 dB para lle-

nar «1 a&djae de 36 dB para una conunicació*n internacional telefóni-

ca éoopleta, loa cuales estarían disponibles para cualquier emergen-

cia e caso particular*

£s xteeesario acotar, e ato de que el plan iecho acá, es un plan

general £ig T-S de traiiBniaion, man se debe tenar en cuenta la varie_

dad de ctisos de telécommieaoionea en nueatro paía y dentro de ¿«tas

reecaeiidacienee generales ubicar loa caaes particular e B de planea de

transMisión, haciende unaa pruebas proviaa, eapecialmente aedicionea

del equivalente de bude de abonado,

t-3



8. 4KBHDICJB

§,,1 Sargogoacias 27 goéons&áaoimós /?onogsloQ.'..o loo .óo
trabajan en la administración do ioloconunicaciones,-»

Debido a que actnalmetnte para cossmicuciones internacionales

(ijatraeontinentales) se encuentra generalizado la utilización del BÍ¿

teoa anltifrecueneia 1 E2f e» imy importante la tendencia a generali-

xa» 01 Bis tesa BS paira tráfico nacional; no Bolaniñnta, por el hecke -

d0 qu0 08 el aie acense jabla por las -ventajas fue tiene, sino también

por la posibilidad de establecer comunicaciones iBtracoutindfftaleB B-

tilizando ttn0 AisBa» oases j sus nianos equipos ( receptores y exiso^

res d« eSdi^o) .

Be otro lado, el «istena R2 no está diseñado para Goannioaeién

iatercoatijiental y cefflvxziieacláii irlas satélite os por esté que se plan

tea IB neeeaiáad d0 vigilar la condición d0 oquipaaiiento de las centra
*•• _ ' . : . . * *• **m.

X0s d* conimitacién. a fia de poder efectuar las telecooauíieaoiozxes a ¿js

Es necesario la confoncacién de planes de traBsadaióji cuyo es-

tadio» iJBpliqae todas las disyuntivas posibles de enrutaaiento opae 00

realizan á nivel nacional, y a demás que, 90 establezcan puntos d0 -

i»edici6n y control da calidad de tráfico , lo cual permitirá Jtaoer una

evaluación continua dol plan do tran&scLsión» Además es importante -

conformar una estadística de los apurato» de abonados utilizados y -

sus características en equivalentes de ref erendia para

y

La discusión sobre la planificación a tomarse puedo ser

gada y polándca, debido a ciertos factores qua no vienen al caso ana-

lizarlos) pero, todo* debemos estar de acuerdo 0a que, cualquier tipo

de planificación que sedesee ¿tacar | con cualquier criterio; so le -

vairta sobre el gran citóento que constituye el estudio teórico do trá

fico y su Mstoria de datos . E» por ésto que so plantea la necesidad
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de la conformación de una oficina de operación y tráfico.

a ÍG BPH a "&gav¿s do oti'

lectrónioa y lelecOBrunicacioneg.-

Existe una ncesidad inmediata de introducir en los planee y

progranas de estudio el probleaa de la confutación telefónica en Ma-

yor escala, a lo que se hace actualmente, además, de la adquisición de

o para enseñanza, etftudio y experiiaentación,

S« puede tambión plantear algunos pontos de investigación que

podriuxi »er llevados a cabo en el departamento de electrónica:

a) . - Estudio de valeros de tráfico y proyecciones a nivel de

conanrliaeión nacional.

b), -Estudio da equivalentes de referencia pava microtelófonos

de abcinado y su relación con el efecto local,.

e).- Plan de numeración y Bonificación nacional para

nieaciones.

d),-̂  Plan de enrutamiento nacional con sus repectivas

cienes a corto, Mediano y largo plazo*

e),- Estudio de la probabilidad de acoplamiento y explotación

de sistemas B^ieeson con sistemas de diferente fabricación.
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