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NOTICIAS

EL SERVICIO LOCAL MEDIDO
EN LOS PLANES DE

DESARROLLO
DE LA COMPANIA DE

TELEFONOS

L a Companta de Telefonos de Chile (CTC) tiene
en ejecucion un Plan de desarrollo para el periodo
77-83 con una inversion de 340,8 millones de
dolares. Este plan 10 confocman tres proyectos:
a) Instalaci6n de 177.656 nuevas lineas relefo

mcas.

b) Mejoramiento de la confiabilidad del servicio y
c) Puesta en marcha del Servicio Local Medido,

(SLM) y el Discado Directo Distance, en San

ciago, Valparaiso, Concepcion y Antofagasta
en una prirnera etapa ; extendibles luego y
paulatinamente a todo el pars.
En esta oportunidad NOTICIAS enfoca su

atenci6n hacia el SLM, para cuyo sistema tari
facio la CTC solicit6 asesoria, entre otras insci

tuciones, a nuestra Facultad, y, en particular,
al Departamento de Electricidad. NOTICIAS

entrega a concinuaci6n, informaciones acerca

del SLM y de los esrudios efecruados entre fines
de 1979 y principios de 1980 por los investiga
dores jose Ricardo Melo y Chriscian Nicolai, del
Area de Telecornunicaciones de ese Departa
mento. Ambos acadernicos participaron en la
elaboracion de una proposici6n a CTC sobre
tarificaci6n telef6nica, que inclufa distintas
alternacivas de formas y tipos de cobro. Les co

rrespondio especialmente tratar el problema de
estructura de la tarifa -es decir, que variables
deben ser consideradas en ella y en que forma- y
las Iimitaciones que el sistema telefonico y el

equipo ya adquirido por CTC para la tarificacion

imponen sobre ella.

EL SERVICIO LOCAL MEDIDO

La CompalHa de Telefonos de Chile le ha dado
tal importancia que, para efectos internos, deno

min6 a 1980 Ano del SLM, en que culmino la
instalacion de los equipos Alston (nortearneri
canos) en el pals. Durante 1978 se comenzo a

trabajar en Sanciago, Valparaiso y Concepcion,
para terrninar el ano pasado en Antofagasta.
Tarnbien desde 1978 se prepar6 personal, tanto

en Chile como en el exterior para la operaci6n
y mantenci6n de los equipos.

El proyecto del SLM naci6 y se desarro1l6 en

Gerencia Tecnica de la CTC, responsable de la
instalaci6n. Actualrnenre el sistema es operado
y mantenido por la Gerencia de Operaciones a

traves del Departamento de Mantenci6n San

tiago.

SE PAGA EL "CONSUMO"

El SLM naci6 para "hacer justicia y otorgar
un buen servicio a los suscriptores' , segun decla
raciones de la CTC. La que agrega que este siste
ma perrnite definir la utilizacion de los servicios
en el grado que se estirne conveniente; vale decir,
cada suscriptor es responsable de 10 que "con-



sume' tal como sucede con otros sistemas de
utilidad publica (agua, luz, gas).

La CTC considers que:
a) El SLM entrega herramientas con las cuales

las autoridades pueden fijar en forma JUSta
los valores de las tarifas.

b) Habra una mayor racionalidad y, por 10 tanto,
una mejor utilizacion de los medics de servicio.
Se lograri as! un mayor grado de eficiencia
en el rendirniento de las redes de comuni
cacion haciendolas, en alguna medida, de un

costo menor. Al ser de un costo menor su

efecto sobre las tarifas tendra una incidencia
favorable.

c) El suscriptor va a poder utilizar en la red la

amplia gama de servicios debidamente auto

rizados por la compaiUa, con precios de ante

mano conocidos (transrnisiones de datos a

baja y mediana velocidad, hasta 2.400 bits por
segundo; transmisi6n de facsimiles, tele

proceso).
d) El SMl permitira habilitar servicios especl

ficos de informacion a la comunidad: mete

reologta, horario, terrninales de buses, reservas

de hoteles 0 cines; logicamente estos servicios
tendran un costo,

e) Existiran servicios de asistencia publica, que
tendran un tratamiento especial respecto de
las rarifas: bomberos, carabineros, postas y
otros.

EL SISTEMA

El SLM consult6 una inversion total de doce
millones de d6lares, de los cuales cinco miUones

corresponden a material importado. El resto. de
la ingenierla, instalaciones y materiales son

chilenos.
Con respecto al SLM, la CTC se impuso una

serie de exigencias recnicas:
a) Debe ser compatible con la red autornatica

telef6nica.

b) EI costo del SLM, en rerminos comparatives
dentro de algunas alternativas de cornuni
ci6n, debiera ser el mas bajo.

c) El sistema requiere del maximo de seguridad
en la informacion que recolecre y process.
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d) Debe tener posibilidades no 5010 para reque
rirnientos actuales, sino que. en el futuro evitar

duplicidad de inversiones, Es decir, el sistema
de tarificacion, por ejernplo, tiene que servir
mas adelante para las Ilamadas interurbanas

e internacionales.

ETAPAS

El proceso de insralacion de equipos del SLM
comenzo en 1978 y la prueba de aceptacion de
la primera etapa se inicio en el segundo sernestre

de 1979.
Esta primers etapa, que es c:I sistema basico,

incluyo el Centro de Recopilacion de Datos y
varios recopiladores de Datos en las ciudades
de Santiago, Valpara:iso y Concepcion, funcio
nando en "marcha blanca"; es decir , sin tras

pasos de informaci6n captada en las cuentas

relefonicas durante ese periodo.
Una segunda etapa contemplo la incorpora

ci6n de los restantes recopiladores, culminando
el ana pasado en Antofagasta.

Con la aprobacion de la estructura tarifaria
definitiva para el sistema, este queda en condi
ciones de operar.

FUNCIONAMIENTO

En cada una de las plantas telef6nicas que existen
en Santiago, Valpara:iso, Concepcion y Antofa
gasta se instalaron terminales Recopiladores y
todos ellos estan unidos al Centro de Recopilaci6n
de Datos, instalado en San Mart:in N° 50. La via

de uni6n son enlaces dedicados de transmisi6n
de datos a 1. 200 bits por segundo; es decir,
lineas exclusivas para este proposito.

Cada vez que un usuario levanta el microte
lefono (fono) la Planta Telef6nica recibe una

serial. Esta senal llega en forma de impulso elec
trico desde la casa 0 la oficina del suscriptor, a

traves de lineas relefonicas.

En cada una de las diferentes plantas telef6ni
cas que tiene la Compai'iia en las ciudades men

cionadas, existen Terminales Recopiladores de

Datos, que son los encargados de actuar como

verdaderos "rnedidores" del usa que se esta
dando al telefono. En el fondo, su papel es
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sernejante al que cumplen los rnedidores del agua
ode la luz.

E! Terminal Recopilador de Datos es un com

putador de tarnafio pequeno, que cabe en un

bascidor vertical y que esti en condiciones de
identificar y almacenar los cipos de informacion
necesarios para localizar el nurnero telefonico
desde el que se esti llamando, la hora, la dura
cion y el destino de llamada, etc. Puede tambien
deterrninar si las cornunicaciones son de tipo
local, larga distancia 0 internacional.

Un Terminal Recopilador de Datos es capaz
de atender hasta 7.500 lineas telefonicas.

Estos terminales cornienzan a war en el mo

rnento que contesta un interlocutor al otro ex

trerno de la linea. Termina de tasar en el rnomen

to en que el suscriptor que llama cuelga su tele
fono.

CENTRO DE RECOPILACION DE DATOS

Toda la informacion que se va acumulando en

el curso del dia en cada uno de estos Terminales
Recopiladores de Datos es extraida una vez cada
24 horas, en forma automatica, para ser transmi
tida al Centro de Recopilacion de Datos, donde
se almacena y procesa. Este centro ubicado en

el edificio central de la Compafiia, esta en con

diciones de recibir la informacion procedente
de todos los terminales,

El Centro de Recopilacion de Datos graba la
informacion procedente de los rerrninales en

cintas magneticas que pasan a un cornpurador
central. AllI se procesan los datos recibidos y se

efecnia el proceso de facturacion, determinando
el valor que cada suscriptor debera cancelar por
el uso que ha efectuado del servicio.

Todos los equipos del sistema de medicion
descrito se encuentran duplicados -y triplica
dos- de manera que garanticen una alta confia
bilidad. El Centro de Recopilacion de Datos,
por ejernplo, tiene dos equipos que operan en

forma paralela, con el fin de comprobar errores:

y un tercero, que se encuentra en "stand by"
(de respaldo) para entrar en funciones si even

rualmenre faHara alguno de los dos anteriores.
Los equipos se construyeron en Estados Unidos

por la firma Alston, segUn especificaciones de
la CTC. La instalacion, pruebas de aceptacion

y puesta en marcha la efectuaron tecnicos e inge
nieros chilenos, con asesona de la firma fabri
cante.

TARIFICACION

Se rige por las siguientes normas:'
a) El cobro se efecnia siernpre al telefono que

origina la Hamada.
b) No existe cobro si el telefono llarnado se en

cuentra ocupado.
c) Se aplica (basta el momenta de entrar en

prensa esta edicion) un cargo mensual fijo
de $ 162 incluido irnpuesto, a cada llnea tele
fonica por concepto de estar conectado per
manenternente a la red telefonica, aunque
no se efecnie ningiin Hamado en el meso

d) Se paga, adernas un cargo mensual variable
segtin las Hamadas que se realicen durante
el meso

(De que depende el monto de cada comuni
cacion?

Depende de las siguientes consideraciones:
1. Tiernpo que dura la comunicacion. Este in

cluye:
a) cargo por establecimiento de la Hamada

(ruando el relefono Hamado contests).
b) cobro por cada segundo que dure la cornu

nicacion-estab lecida.
2. Hora y dia en que se efecnia la Uamada. Aqui

se han definido tres niveles de tarifas, para
cada dia y hora de la semana, de acuerdo al
nivel de consumo telefonico de la- ciudad 0

area telefonica :

a) tarifas para las horas de consumo Alto (las
de mayor precio). Dfas habiles: 10 a 13
hrs. y 15 a 18 hrs,

b) consumo Medio (dias habiles de 9 a 10 hrs:
13 a 15 y 18 a 22 hrs ; sabados de 9 a 13
horas.

c) de consumo Bajo: domingos y fescivos las
24 horas; sabados, todo el dia con excep
cion de las 9 a las 13 hrs ; dias habiles: 0 a

9 hrs. y 22 a 24 hrs,
3. Destine de las Hamadas. EI precio aumenta

en la medida que aumenta la distancia en las
comunicaciones. Para considerar eJ cobro, la
CTC ha definido tres zonas tarifarias:
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ASESORIA DE LA FACULTADa) Zona 1 ° propia del suscriptor que origina
la comunicaci6n

b) Zona 2 ° vecina del mencionado suscriptor
c) Zona 3 ° alejada del suscriptor que llama

jose Ricardo Melo y
Christian Nicolai

participaron en el

estudio de la estructura

tan/aria de SLM.

En el Servicio Local Medido, la estructura de la
tarifa es un elernento de gran relevancia. Para
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dererminar la forma mas apropiada, la Cornpafila
de Telefonos acudi6 a nuestra Facultad y a otros

importantes consultores. Dos investigadores del

Departamento de Electricidad, especializados
en Telecomunicaciones, tuvieron a su cargo este

trabajo. NOTICIAS entrevisto a ambos sobre este

trabajo y tambien respecto de los sistemas tari
farios que existen y son ernpleados en diferentes

paises.
La tarificaci6n -indicaron- es el procedi

miento para encontrar la retribucion, pago 0

tarifa adecuados por un bien 0 servicio, enten

diendose que ese pago es adecuado cuando cum

ple tres objetivos: equidad, eficiencia y finan
ciamrento.

Las formas mas caracterizadas tendientes a

encontrar una rarifa adecuada -a juicio de
ellos- se producen a traves del rnercado, en que
el juego de la ofena y la demanda en condiciones
ideales se equilibra en el valor justo, y a traves
de fa fijaci6n de tarifas por la autoridad, que
puede ser preferible en algunas siruaciones como

en los casos de la existencia de monopolio.

OB)ETIVOS

En cuanto a los objetivos, esta claro que la tarifa
debe ser equitativa frente a los consurnidores y

proveer el modo de que el pago que ellos hacen

corresponda a la cantidad 0 uso que han hecho
del bien 0 servicio, No debe haber discrimi
nacion, de modo que todos paguen 10 mismo

por el mismo bien.
Mas alIa de esta condicion de equidad la tarifa

debe asegurar la eficiencia en la provision del
servicio. Por 10 tanto debe corresponder en alguna
forma a los costos de manera de ofrecer el servicio
de modo racional sin perrnitir derroches, dife
renciando entre aquellos servicios que cuestan

mas 0 menos para hacer reflejar esto en la tarifa.
En caso de un Mercado libre perfecto, esta

condicion queda asegurada por d precio alii
determinado. Pero en el caso de precios fijados,
es necesario, efectuar previamente un estudio
acucioso de los costos, 10 que es particularmente
complicado en el caso de servicios que usan recur-

50S companidos.
Por ultimo -advinieron- debe quedar en

claro que la tarifa que se fije por un bien 0 ser-

VICIO debe asegurar el financiamiento de la

empress que 10 produce, so pena de que bta

deje de hacerlo,

CONDICIONES DE REFERENCIA

Para irnplementar un sistema de rarificacion en

servicios telefonicos que no sean de tipo plano,
es necesario, desde el punto de vista tecnico, fijar
dos condiciones de referenda: la estructura tari
faria que se desea implantar y las caracterfsticas
del sistema telefonico publico.

Una estrucrura deterrninada puede ser mas 0

menos perfects desde el punto de vista economico

(en el sentido de acercarse a la condicion de precio
igual costo marginal), pero corrienternente,
rnientras mas se acerca a esta condicion mas caro

resulta implernentarla. Esto se debe a que los
COStoS -senalaron- son variables con la hora,
tipo de llarnada y numerosas otras condiciones.
Y a veces, resulta dificil fijar estos costos con

precision para una deterrninada Hamada. Por

ejernplo, si hay costos compartidos, En ese caso,
el sistema de rarificacion debe ser muy complejo
para poder considerar todo eso y es posible que
un sistema no tan perfecto sea mas conveniente,
ya que el ahorro de inversion en el compense
su imperteccion en asignar una tarifa mas precisa.

Para considerar adecuadarnente el problema
de tarificacion en sistemas telefonicos es necesario
tener en cuenta la multiplicidad de servicios

que pueden darse a traves de ellos. Esencial

mente, el sistema relefonico sirve para conversa

ciones que pueden ser locales, interurbanas e

inrernacionales. Pero esas conversaciones pueden
realizarse a veces bajo distintas modalidades,
como por ejernplo -aiiadieron los acadernicos->
de: persona a persona, con cita, etc., 10 que pre
cisa de diferenres sistemas de tarificacion.

Ademas, a traves del sistema telefonico puede
tenerse acceso a otcos servicios: de recados, de
busca personas, etc., 10 que supone una provision
de servicios asociados. Incluso mas, en casi todas
las empresas tdefonicas se aprovecha la infraes
tructura existente de cables, ductos subterraneos,
obras civiles, etc., para fines ajenos al servicio
tdefonico publico. Como es el caso -manifes
taron- del uso de medios de transmisi6n (por



ejemplo un par de cables) para cornunicaciones

privadas.
Por 10 tanto -afiadieron- no es correcto asig

nar todo el costo de los equipos al servicio telefo
nico corriente, ya que son compartidos, en mu

chos casos, en diferentes usos. El problema es

distinguir claramente entre estos para los efectos
de su tarificacion y deterrninar la asignacion
� .

optima.

TARIFA PLANA

Esti claro que el optar entre distintos sistemas de
tarificacion por uso, se toma la decision compa
rando las ventajas que ofrecen versus las inver
siones y costos que implica instalar cada uno. Las

ventajas -anaden- son tanto del tipo de facili
dades a los abonados, como tambien la obtencion
de una mejor aproxirnacion a la rarificacion ideal
desde el punto de vista de teorla econornica.

Por otro lado, hay que ver que cosas estan en

juego ruando se opta entre instalar un sistema
de rarificacion por uso y no instalar nada. En este

ultimo caso, el cobro suele hacerse, como actual
mente en casi rodo Chile, por rnedio de una

tarifa plana. A veces se estratifica por categorlas
(por ejernplo, residencial, cornercial, erc.) presu
poniendose que distintos abonados haran rnenos

o mas uso del sistema.
Las ventajas fundarnenrales de la tarifa plana

-explican los ingenieros del Departamento de
Electricidad- son, obviamente, la simplicidad y
la economia en la inversion. No hay que tener

equipos especiales, no hay que hacer ningiin
calculo, sistemas de registros 0 contadores para
determinar la cuenta mensual de cada abonado.
Este , por 10 demas, conoce a priori la cantidad
a pagar cada rnes y sabe que sera siernpre igual.
Pero alli mismo esta el problema: no hay que
pagar extra por ninguna Hamada, por 10 que su

costo marginal para el usuario, es cero, De modo,
que un abonado realizara todas las llamadas que
quiera, por Infirno que sea e! beneficio que
puedan reportarle, Pero el costo para la ernpresa
y, en ultimo termino, para la comunidad, de

proporcionar una llamada no es nulo: hay que
sunliuistrar energ!a electrica, personal y el

equipo correspondiente, por 10 menos. Es as! que
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habra mucho casas en que el costo de UCla deter
minada Hamada sera superior al beneficio que
represente, yen este caso, su beneficio nero para
la comunidad sera negativa, (aunque sea positivo
para el que la realice, porque para el, el costo

es nulo). Estas Hamadas debenan tenet un precio
igual al costo marginal social. De estas manera,
como el abonado compara ahora su beneficio con

un precio distinto de cero, se evitarian aquellas
Hamadas en que el beneficio nero del abonado
sea negative (llamadas indeseables desde el punto
de vista social). Para cobrar ese precio ajustado al

costo, es necesario identificar cada llarnada y el
uso que cada abonado hace del servicio.

TARIFA MEDIDA

En terminos practices, en el mundo existen
fundarnentalmente dos tipos de equipos para la
tarificacion por Hamada: el Multirnetraje y la
Tarificacion Detallada (Hamada a veces "Toll

Ticketing", denorninacion no muy precisa).
El Multimetraje consisre en asignar a cada

abonado un contador (generalrnente electrorneci
nico), que marca el uso que se haga del servicio
telefonico. En la mayoria de los casos el contador
avanza un paso por cada Hamada local hecha,
y un ntimero variable de pasos por unidad de

tiernpo en las Hamadas inrerurbanas y /0 inter
nacionales; este nurnero variable depende de la
distancia a que se llama, y a veces rambien de la
hora. AI fin de cada rnes, se compara el estado
del contador con el del rnes anterior, y el cobro
es proporcional a la diferencia.

En el caso de la tarificaci6n detallada, senalan
los investigadores Jose Ricardo Melo y Christian
Nicolai, se deja registro de cada Hamada hecha
desde cada telefono, con indicacion de todas las
caracteristicas que considere la estrucrura tarifaria

para determinar el precio de cada comunicaci6n
en particular. A fin de mes, 0 a intervalos regu
lares, se procesan estos registros y de acuerdo
a las tarifas vigentes, se traducen a una factura
por cada linea.

En general, la tarificaci6n detallada sude

aproximarse mas al sistema ideal desde el punto
de vista econ6mico. Ademas, el multimetraje
tiene el inconveniente de que es imposible dis

tinguir de la medida que '!ntrega el contador,
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cuanto de ella corresponde a servicio local, lacga
disrancia 0 internacional, ni rnenos conocer el
deralle de las llamadas hechas, Por otra parte,
debido a que en la practica la mayor pane de los
contadores utilizados son electromecanicos, tiene
limitaciones en cuanto al rango de frecuencias
de los pulsos 0 pasos que pueden producic. Esto

peovoca dificultades cuando se quiere disponee
de frecuencias bajas (para 11amadas a localidades
cercanas, de noche, poe ejemplo) y de frecuencias
altas (llamadas internacionales 0 a lugares dis
tantes, de dla) sirnultaneamente.

Poe otro lado, los sistemas de multimetraje
suelen requerir una inversion muchisirno mas

baja que los otros. Adernas, se puede aprovechar
el hecho de que la tarifa se exprese en pulsos,
para transrnitir, si se desea, estos mismos pulsos
hacia el abonado por la linea telefonica sin moles
tar en la conversacion. De este modo, -agre
gacon- el abonado puede tambien tenet un

acumuladoe de pulsos en su casa, que le perrnita
saber en forma fadl, en cualquier instance,
cuanto ha gastado en 11 amadas telefonicas. En
la tarificacion detallada, debido a la mayor com

plejidad del proceso de cakulo, ello suele no ser

posible.
En la practica, en muchos palses se considera

que es suficiente tenet un sistema de rnultime

traje para las llamadas locales, pero que es necesa

rio tener rarificacion detallada para las llamadas
a larga distancia (L.D.) 0 internacionales.

En Europa el multirnetraje es el mas usado,
mientras que en Estados Unidos, las llamadas
interurbanas e internacionales, suelen ser con

tarificacion detallada; las locales varian en su

sistema de rarificacion segun la localidad. En
Chile existe rnultimetraje en la Cornpama Nacio
nal de Telefonos S. A. (X Region).

EL SISTEMA LOCAL MEDIDO

EI sistema de tarificacion local que sera introdu
cido en Santiago, Valparaiso, Concepcion y

Antofagasta, en reemplazo del actual sistema

plano obedece -indicaron- a consideraciones

anteriores y corresponde esencialmente a un

sistema de tarificacion detallada con algunas
salvedades, como que en -la mayona de los casos

no proporciona al abonado una lista detallada
de las llamadas, sino que solo la utiliza interns
mente para calcular el monto a pagar por el

suscnptor.
.

EI sistema registra diversas variables de cada
llamada efectiva completada (donde haya centes

tado el interlocutor): hora y dfa de la Hamada,
duracion de ella y numero al cual se llamo. En el
caso de las llamadas locales no se guaeda detalle
de cada cornunicacion. Todos estos datos se

procesan y se asigna un precio a cada Hamada
hecha (variables segiin estos datos), que se suman

al total de las Hamadas locales efectuadas, Solo

por excepcion y solicitud hecha a priori, puede
guardarse este detalle y entregarse la informacion
de cada Hamada, al final del periodo.

En el caso de las llamadas L.D. e intemacio
nales el equipo guaeda la informacion cornpleta
de cada llamada y la entrega al final del periodo
junto con la cuenca.

Las variables consideradas para la rarificacion
en este caso perrniten aproxirnarse en forma
razonable a una tarificacion ideal. EI dia de la
semana y la hora de la comunicacion, influyen
debido que la demanda de Hamadas (conocida
paradojalmente como la "ofena de tcifico 0

tcifico ofrecido' ') difiere en dlas laborales y
feriados, y varfa segiin la hora del dla. Su duracion
es tambien, obviarnente, factor para determinar
su costo, Y el ntirnero llamado, al see comparado
con el de aquel que origina la Hamada, indica la
distancia a que se hace la comunicacion, en

forma aproximada.
En un sistema relefonico local en una ciudad

mediana 0 grande, corrienternente existen varias
centrales interconectadas de diversas formas
entre 51, cada una de las cuales tiene su grupo
de abonados dependientes (ubicados en el area
de central respectiva).

Por 10 tanto, si el abonado a, desea cornuni
carse con a' de la misma central A, obviarnente
utilizara mucho menos recursos que si 10 hace
con c 0 con d, y esto debe refle;arse en d preciQ.
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SISTEMA TELEFONICO LOCAL DE UNA CIUDAD
DE TAMANO MEDIANO 0 GRANDE

Al observar la demanda por trafico local se vera

que esta presenta variaciones diarias, semanales

y estacionales, sefialaron los investigadores del

Departamento de Electricidad. Esta ultima
involucra el numero total de comunicaciones y
s610 presenta variaciones fuertes en diciembre

yen los meses de vacaciones. Dentro de la semana

el trafico es considerablernente mayor en dias
habiles que en sabados 0 domingos.

En la figura que va a continuacion se ha grafi
cado el comportarniento tipico del trifico telefo
nico en un dia habil. Se ve que presenta dos
maxirnos entre las 10 y las 13 horas y entre las
15 y 18, Y que el trafico es muy bajo entre las
22 y 8 horas.

CARACTERISnCAS DE LA DEMANDA
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TRAFICO
TELEFONICO

c

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

HORA

COMPORTAMIENTO HORARIO DEL TRAFICO TE LEFONICO
EN DIA HABIL

Si en la figura se supone que el tcifico no es

el efectivarnente cursado sino el solicitado al
sistema y que la capacidad de este es la indicada

por la recta cc', entonces habra un exceso que no

se cursara y el sistema estara saturado. Se ve

entonces que estas Hamadas hechas en las horas
de punta son las que deterrninan la capacidad del
sistema. En efecto, para cursar el exceso (zona
achurada) es necesario realizar una arnpliacion que
tiene un costo k, que alguien debe pagar.

Ademas en situaciones de capacidad lirnitada
y exceso de demanda se esca en presencia de

congestion que introduce un costo social que la

ernpresa no percibe. Es decir, si la capacidad esta

copada habran intentos fallidos que significan
un costo en tiernpo perdido, molestias, acrivi
dades retardadas para el usuario y la empresa.
A modo de ejemplo supongase que en la hora

punta (peak), hay capacidad disponible para

cursar una Hamada extra y que un abonado

cualquiera descuelgua su relefono y comienza a

llamar. Hasta que establece la comunicacion
esta ocupando organos de la parte de control
de la central, por 10 que, aunque se liberen vias
de comunicacion, los otros abonados no pueden
iniciar Hamadas.

Si establece la cornunicacion -agregaron
Iiberara la parte de control pero ocupara la via

disponible impidiendo que otros abonados
cursen sus Hamadas. Por otra parte, tambien
en este caso, al descolgar su telefono bloquea
la posibilidad de recibir llamadas. Se ve entonces

que, al efecruar llamadas en hora punta, intro
duce un costo en los otros participantes del siste
ma, el cual es diftcil de asignar.

De 10 expuesto, queda claro que una Hamada
efectuada en la hora punta significa un costo

mayor para la comunidad que una Hamada hecha



en how donde hay exceso de capacidad y, parece
16gico pensar que quienes generan ese costo 10

paguen.
Ahora bien, si se revisa la alternativa tarifaria

,

para el servicio local, se vera que la tarifa plana
no puede dar cuenta de la siruacion descrita, ya
que en ella todas las llamadas son iguales; ade
mas, el COSto marginal en dinero que percibe
el usuario es cero, por 10 que le es indiferente
hacer una, milo un millen de llamadas. La tari
ficaci6n con sistema rnedido perrnite acercarse

a la siruacion de precio igual costo marginal,
incorporando ademas un cargo fijo que cubre

aquellos costos que dependen del niimero de
lineas, pero no del rrafico.

ESTRUCTURA TARIFARIA

La estrucrura tarifaria indica que variables in

£luyen en la determinacion de la tarifa y de que

PRECIO ($)

arctg K �

arctg K2
K 1

I"E"----......_-
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manera. Es independienre del Dive! de la tarifa,
ya que la misma estructura puede usarse para
tarifas de distintos niveles (por ejemplo, si hay
un alza proporcional de todas las componentes
de la tarifa). La estructura esti relacionada princi
palmente con los objetivos de equidad y eficien
cia, el nivel con el de financiamienro.

Las variables 0 facrores mas comtinmente utili
zados para fijar la estructura son el mimero de

llamadas, la duracion, la bora y el dia, la relacion

origen/ destino de la llamada y el tamafio de la
red local donde se efecnia.

La estructura de la tarifa local en Chile sera
del tipo:

Q

o DURACION ( segundos)

FORMA DE COBRO DE LAS LLAMADAS EN EL SLM
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En que M es la factura total mensual, N es una

cantidad constante (cargo base); A j es precio de
la Uamada i- esirna y n es el numero total de
Uamadas hechas en el rnes. EI cargo base, por 10

tanto, no cubre ningtin rnlnimo de llamadas

y 5010 da derecho a estar conectado al sistema
con las instalaciones en buenas condiciones de

operacion y, por 10 tanto, a recibir Uamadas a

su vez. EI precio A i de una llamada es del tipo:

En que K es un cargo que se asigna en el
instante en que el abonado llamado descuelga ;

d, .es la duracion de la Hamada (a panic de ese

insrante): y K2 es el precio por unidad de tiernpo
(segundo) de la comunicaci6n. K1 Y K2 son varia

bles, dependiendo de los facrores dia, hora y
relacion origen/destino de la Hamada. La tarifa
para las Uamadas, es pues:

Las combinaciones (K1, K2) Y (K1' , K/) corres

ponden -explican los academicos=- a lIamadas
en distintas condiciones de las variables.

Dentro de la determinacion de la estructura

-senalaron- se trata siempre de rnantenerla

en la forma mas sencilla posible que sea compa
tible con la eficiencia. En todo caso, con el
sistema a irnplantar es claro que es difrcil que el
abonado pueda calcular cuanto le cuesta cada
Uamada en particular.

USO DE ANEXOS A TRAVES DE
CENTRALES PRIVADAS

.(Es posible contabilizar el ntirnero de llamadas
por anexo que se efecnian en instituciones que
cuentan con centraliras privadas?

Los investigadores Jose Ricardo Melo y Chris
tian Nicolai rnanifestaron que eso no es posible,
y que solo se lograna si la.central de la empresa
o instirucion con tara con un equipo adicional
especial. Es decir, aclararon, en los casos de
cenrrales PABX (mesas conrnuradoras en grandes
empresas 0 instiruciones) el SLM no llega a descu
brir desde que anexo se hizo cada Hamada, sino

que presenta la cuenta en bloque a la institucion,
Si esta desea saber cuanto trafico genera cada
anexo y que proporcion de la cuenca total le

corresponde, debe instalar un sistema de control
.

.

propio.




