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RESUMEN
El Estudio de los sat&eacute;lites de Nueva – Generaci&oacute;n y sus Aplicaciones en el &aacute;mbito
de las Telecomunicaciones, busca evidenciar la transformaci&oacute;n que ha sufrido la
comunicaci&oacute;n a nivel mundial, en raz&oacute;n de que esta ha evolucionado en dos
dimensiones,
tiempo y espacio, proporcionando cada vez mayor rapidez al
momento de efectuarse la transmisi&oacute;n y recepci&oacute;n de informaci&oacute;n, tomando en
cuenta la capacidad de comunicaci&oacute;n global de alta competitividad, la capacidad
de movilidad, multicast, almacenamiento, despliegue e interacci&oacute;n que estos
poseen.
Es as&iacute;
que aparecen m&uacute;ltiples aplicaciones mismas que se describen a
continuaci&oacute;n,
de entre las cuales se destaca
multimedia, una tendencia de
mezclar diferentes tecnolog&iacute;as e informaci&oacute;n, para lograr una mayor comprensi&oacute;n
del mensaje, pudiendo ser catalogada como una integraci&oacute;n libre de tecnolog&iacute;a
que se extiende y expande, cada vez m&aacute;s ocasionando cambios en la forma en
que interactuamos con el computador, enriqueciendo
la interacci&oacute;n hombre-
m&aacute;quina, siempre en miras al desarrollo y al adelanto tecnol&oacute;gico.
CAP&Iacute;TULO I
FUNDAMENTOS TE&Oacute;RICOS DE SISTEMAS DE
COMUNICACI&Oacute;N SATELITAL
1.1.- INTRODUCCI&Oacute;N
Las Telecomunicaciones, constituyen un factor de gran importancia en temas
tecnol&oacute;gicos, econ&oacute;micos y de servicios a nivel mundial. Por tal motivo los
Sat&eacute;lites de Nueva – Generaci&oacute;n, son un requerimiento primordial en el proceso
de
globalizaci&oacute;n.
La
comunicaci&oacute;n
satelital
se
desarrolla
a
partir
del
establecimiento del impacto, avance y normativas que posee. A fin de difundir y
propagar informaci&oacute;n de forma r&aacute;pida y segura. Para ello se analizar&aacute;n las
caracter&iacute;sticas de los Sat&eacute;lites, como por ejemplo el de digitalizaci&oacute;n, distribuci&oacute;n
e intercambio de datos en el medio. Contemplando los avances cient&iacute;ficos y
tecnol&oacute;gicos capaces de prestar soporte y ayuda en dicha tarea.
En miras a la prestaci&oacute;n de servicios de comunicaci&oacute;n e informaci&oacute;n,
evidenciando as&iacute;, la capacidad que poseen, en el intercambio de datos de forma
flexible y eficaz, promoviendo de este modo, la interacci&oacute;n con la m&aacute;quina, para el
desarrollo de requerimientos actuales, como son las aplicaciones “tele”.
El presente estudio analiza a los Sat&eacute;lites de Nueva – Generaci&oacute;n y sus
Aplicaciones en el &aacute;mbito de las Telecomunicaciones, tomando en cuenta la
capacidad de comunicaci&oacute;n global de alta competitividad,
la
capacidad de
movilidad, multicast, almacenamiento, despliegue e interacci&oacute;n que estos poseen.
Resumiendo los aspectos a ser tratados, el cap&iacute;tulo I, har&aacute; referencia al
funcionamiento, caracter&iacute;sticas, tipos de acceso y procesamiento de las se&ntilde;ales
dentro y fuera del sat&eacute;lite. El cap&iacute;tulo II describe las especificaciones t&eacute;cnicas de
operaci&oacute;n y mantenimiento de la arquitectura satelital, relacion&aacute;ndola con la
evoluci&oacute;n tecnol&oacute;gica a la cual est&aacute;n expuestos los repetidores activos en el
espacio.
El cap&iacute;tulo III nos dar&aacute; una pauta para establecer las normas y regulaciones
vigentes. El cap&iacute;tulo IV muestra los servicios de informaci&oacute;n y comunicaci&oacute;n, con
sus respectivas implicaciones en el medio, mostrando la interactividad vigente
entre: voz, audio, video y otros.
El capitulo V, presenta las conclusiones y recomendaciones. El estudio cuenta
conjuntamente con
bibliograf&iacute;a,
anexos, gr&aacute;ficos y tablas, considerados un
respaldo y aporte en el proceso de investigaci&oacute;n. Todo el contenido se presenta
de forma clara y explicativa, para obtener finalmente una visi&oacute;n concreta de los
resultados expuestos en el presenta Proyecto de Titulaci&oacute;n.
1.2 SISTEMAS DE COMUNICACI&Oacute;N SATELITAL.
Los Sistemas de Comunicaci&oacute;n Satelital est&aacute;n conformados b&aacute;sicamente por:
•
Uno o m&aacute;s Centros de Control.
•
Uno o m&aacute;s Sat&eacute;lites.
•
Uno o m&aacute;s Antenas de Rastreo.
•
Estaciones Terrenas, seg&uacute;n los requerimientos.
Los sat&eacute;lites reciben las se&ntilde;ales de las estaciones terrenas, posteriormente las
procesan, convierten y finalmente las trasmiten a las zonas o zona de cobertura.
Un Sistema de Comunicaci&oacute;n Satelital posee dos partes que son:
-
Segmento Espacial.
-
Segmento Terreno.
Figura 1.1.- Modelo del Sistema de Comunicaciones v&iacute;a Sat&eacute;lite
1.2.1
1
SEGMENTO ESPACIAL
Este segmento del sistema de comunicaci&oacute;n satelital est&aacute; formado por el Sat&eacute;lite
y por las estaciones del Centro de Control.
El segmento espacial comprende varias condiciones para su eventual
desenvolvimiento, por lo que hay que tomar en cuenta varios aspectos como:
-
Los cambios de &oacute;rbita.
-
Que el espacio, se presenta m&aacute;s cr&iacute;tico que la tierra.
-
Eventual falta de gravedad.
-
Fricci&oacute;n atmosf&eacute;rica.
-
Radiaci&oacute;n solar.
-
Vida &uacute;til del sat&eacute;lite.
-
Objetos s&oacute;lidos u otros.
-------------------------------------1
Figura 1.1 obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.hosting.udlap.mx/
1.2.1.1.- Sat&eacute;lite
El sat&eacute;lite denominado como un repetidor activo en el espacio, tiene como funci&oacute;n
primordial recibir y retransmitir las se&ntilde;ales que se reciben de tierra 2 . Trabajando
generalmente, con un Ancho de Banda de 500 [MHz].
La vida &uacute;til de un sat&eacute;lite depende del combustible almacenado para el control de
&oacute;rbita, de la degradaci&oacute;n de las c&eacute;lulas solares y del grado de redundancia y
fiabilidad del m&oacute;dulo de comunicaciones.
Par&aacute;metros B&aacute;sicos Satelitales.
Los par&aacute;metros b&aacute;sicos de los sat&eacute;lites son principalmente:
1. Frecuencia. (IF y RF).
2. Modulaci&oacute;n.
3. Correcci&oacute;n de Errores.
4. Tasa de S&iacute;mbolos.
5. Eb/No.
6. C/N.
7. Potencia.
FRECUENCIA.
Valor de sintonizaci&oacute;n con el sat&eacute;lite. La comunicaci&oacute;n satelital maneja dos tipos
de frecuencias.
•
Frecuencia Intermedia.
•
Radiofrecuencia
--------------------------------2
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MODULACI&Oacute;N
La modulaci&oacute;n transporta una informaci&oacute;n a trav&eacute;s de un canal de comunicaci&oacute;n a
la mayor distancia y menor costo posible. Los sat&eacute;lites emplean:
BPSK :Bi-Phase Shift Queying
QPSK:Quadrature Phase Shift Queying
8-PSK:Eight Phase Shift Queying
16-QAM: Quadrature Amplitud Modulation
CORRECCI&Oacute;N DE ERRORES (FEC) 3
T&eacute;cnica que mejora la robustez de la transmisi&oacute;n de datos. Se incluyen bits
redundantes en la cadena de datos de salida para que puedan aplicarse los
algoritmos de correcci&oacute;n de errores en el momento de la recepci&oacute;n.
TASA DE S&Iacute;MBOLOS
La tasa de s&iacute;mbolos, es la velocidad transmitida en Bits por segundo. Este valor
se utiliza para configurar la m&aacute;scara de potencia espectral a la salida del
demodulador.
Eb/No
Es la relaci&oacute;n entre la energ&iacute;a por bit de informaci&oacute;n transmitida y la densidad de
ruido. Se mide en db y su valor se encuentra en el men&uacute; de monitoreo o status en
los m&oacute;dem satelitales.
C/N
Es la relaci&oacute;n entre la potencia de una se&ntilde;al y la densidad de ruido recibido en el
receptor. Se mide en dB y se verifica con la ayuda de un Analizador de Espectros.
-----------------------------------------3
FEC.- T&eacute;cnica para robustecer datos.
POTENCIA
El dBm es una unidad de medida utilizada, principalmente, en telecomunicaci&oacute;n
para expresar la potencia absoluta mediante una relaci&oacute;n logar&iacute;tmica.
Un Sat&eacute;lite est&aacute; dividido en dos partes fundamentales que son:
-
Carga de Comunicaciones.
-
Plataforma. 4
Debe existir una interacci&oacute;n entre ambos puntos para el correcto funcionamiento
del mismo.
Figura 1.2.- Sat&eacute;lite.
1
Un Sat&eacute;lite o Sistema de Sat&eacute;lites puede operar en varias bandas de frecuencia,
cada una de estas dispone de una parte de ella para enlaces ascendentes y otra
para enlaces descendentes de modo de evitar interferencia.
Carga de Comunicaciones
La Carga de Comunicaciones tambi&eacute;n llamada Carga &Uacute;til, se define como la
electr&oacute;nica del sat&eacute;lite, est&aacute; constituida por un conjunto de equipos y antenas, se
encarga de procesar las se&ntilde;ales de comunicaci&oacute;n de los usuarios como funci&oacute;n
substancial.
---------------------------------------------------4
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Obtenida del libro: FLORES, Fernando, Comunicaciones Satelitales. Quito – Ecuador, 2007.
Figura 1.2 obtenida de la direcci&oacute;n: http://wwww.hosting.udlap.mx/
Plataforma
La Plataforma tambi&eacute;n llama Estructura de Soporte, se define como el conjunto
de subsistemas a bordo del sat&eacute;lite que soportan el funcionamiento remoto del
mismo.
Los elementos que constituyen la plataforma son:
Subsistema Estructura.
Subsistema Propulsi&oacute;n.
Subsistema Control de Orientaci&oacute;n.
Subsistema Energ&iacute;a.
Sistema Telemetr&iacute;a.
Sistema Telemando.
Subsistema Control T&eacute;rmico.
Subsistema Estructura
Sirve de soporte tanto para sus elementos como para la carga &uacute;til. Debe poseer
resistencia para soportar cargas est&aacute;ticas y vibraciones del lanzamiento, y contar
con el menor peso posible.
Subsistema Propulsi&oacute;n
Este subsistema se encarga de garantizar que el sat&eacute;lite se mantenga en la
posici&oacute;n asignada. Generalmente incluye un motor de apogeo que permite al
sat&eacute;lite llegar a su &oacute;rbita destino, luego de su lanzamiento.
Subsistema Control de Orientaci&oacute;n
Este subsistema se encarga de conservar la precisi&oacute;n del apuntamiento. En caso
de haber p&eacute;rdidas de orientaci&oacute;n puede hacer uso de impulsores y otros
elementos.
Subsistema Energ&iacute;a
Este subsistema se encarga de alimentar los circuitos el&eacute;ctricos de la nave por
intermedio de c&eacute;lulas solares.
Sistema Telemetr&iacute;a
Este subsistema permite conocer, el estado de los otros subsistemas del sat&eacute;lite.
Sistema Telemando
Este subsistema se encarga de permitir el env&iacute;o de &oacute;rdenes al Sat&eacute;lite desde el
Centro de Control, para este trabajo requiere del uso de un canal dedicado que se
activa as&iacute; que inicia la transmisi&oacute;n.
Subsistema Control T&eacute;rmico
Este subsistema se encarga de brindar un equilibrio t&eacute;rmico requerido. Consta de
calefactores el&eacute;ctricos, materiales aislantes, conductores de calor y radiadores,
para evitar variaciones de temperatura extremas en los elementos satelitales.
1.2.1.2.- Centro de Control
El Centro de Control se encarga de adecuar el funcionamiento del sat&eacute;lite a las
necesidades de operaci&oacute;n y a los servicios contratados por los usuarios. Act&uacute;a
tanto con la carga &uacute;til como con la plataforma. Este emplea un rango de
frecuencias siendo as&iacute; necesario citar lo que es radiofrecuencia.
Radiofrecuencia
El t&eacute;rmino radiofrecuencia, tambi&eacute;n denominado espectro de radiofrecuencia o
RF, se aplica a la porci&oacute;n menos energ&eacute;tica del espectro electromagn&eacute;tico,
situada entre unos 3 [Hz] y unos 300 [GHz]. Las bandas de frecuencia para
sat&eacute;lites de comunicaciones est&aacute;n las bandas de UHF, SHF y EHF.
Tabla 1.1.- Radiofrecuencias utilizadas en Telecomunicaciones
Nombre
5
Abreviatura inglesa
Frecuencias
Inferior a 3 Hz
Extra baja frecuencia Extremely low frequency
ELF
3-30 Hz
Super baja frecuencia Super low frequency
SLF
30-300 Hz
Ultra baja frecuencia Ultra low frequency
ULF
300–3000 Hz
Muy baja frecuencia Very low frequency
VLF
3–30 kHz
Baja frecuencia Low frequency
LF
30–300 kHz
Media frecuencia Medium frequency
MF
300–3000 kHz
Alta frecuencia High frequency
HF
3–30 MHz
Muy alta frecuencia Very high frequency
VHF
30–300 MHz
Ultra alta frecuencia Ultra high frequency
UHF
300–3000 MHz
Super alta frecuencia Super high frequency
SHF
3-30 GHz
Extra alta frecuencia Extremely high frequency
EHF
30-300 GHz
Bandas de Frecuencia Satelitales
Cuando se trata de sat&eacute;lites de comunicaciones,
2
la porci&oacute;n del espectro
radioel&eacute;ctrico que utilizar&aacute;n lo determinan pr&aacute;cticamente los siguientes puntos:
1. Capacidad del sistema.
2. Potencia.
3. Precio.
-----------------------------------------------------------2
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Tabla 1.1 Obtenida de la direcci&oacute;n: www.UIT.com
Las longitudes de onda diferentes poseen propiedades diferentes. Las longitudes
de onda largas pueden recorrer grandes distancias y atravesar obst&aacute;culos. Las
grandes longitudes de onda pueden rodear edificios o atravesar monta&ntilde;as, pero
cuanto mayor sea la frecuencia (y por tanto, menor la longitud de onda), m&aacute;s
f&aacute;cilmente pueden bloquearse las ondas.
Un sat&eacute;lite o sistema de sat&eacute;lites puede operar en una o m&aacute;s de las bandas de
frecuencia atribuidas a los servicios satelitales, dependiendo de las necesidades
de capacidad de tr&aacute;fico. Cada banda de frecuencias dispone de una parte de la
misma para los enlaces ascendentes, Tierra-sat&eacute;lite y otra para los enlaces
descendentes, sat&eacute;lite-Tierra, a fin de evitar interacciones inconvenientes.
Los sat&eacute;lites contiene varios transpondedores, estos cumplen una funci&oacute;n de
“escucha”, de una determinada porci&oacute;n del espectro, pues cada unidad b&aacute;sica de
la carga &uacute;til o transpondedor recibe las emisiones desde Tierra como enlaces
ascendentes, las amplifica para compensar la enorme p&eacute;rdida en el espacio,
realiza la transposici&oacute;n o conversi&oacute;n de sus frecuencias y las devuelve a tierra
como enlaces descendentes, operando en fracciones diferentes de la banda que
los dem&aacute;s transpondedores.
Fig. 1.3.- Diagrama B&aacute;sico del Transpondedor.
6
Las bandas de frecuencias m&aacute;s comunes para el servicio satelital las designan los
fabricantes de equipos, operadores de sat&eacute;lites y usuarios. Por lo que se han
establecido Organismos Internacionales de Estandarizaci&oacute;n tal como la UIT,
misma que considera tres regiones en el mundo para la disposici&oacute;n de las
frecuencias:
----------------------------------------------6
Figura 1.3 obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.mataronense.com
Regi&oacute;n 1: &Aacute;frica, los pa&iacute;ses &Aacute;rabes, Europa y los pa&iacute;ses que anteriormente
constitu&iacute;an la URSS.
Regi&oacute;n 2: Pa&iacute;ses de Am&eacute;rica.
Regi&oacute;n 3: Asia y Ocean&iacute;a.
Cuando las frecuencias son lo suficientemente altas (hablamos de decenas de
gigahertz), las ondas pueden ser detenidas por objetos como las hojas o las gotas
de lluvia. 2 Para superar este fen&oacute;meno se necesita bastante m&aacute;s potencia, lo que
implica transmisores m&aacute;s potentes o antenas m&aacute;s direccionales, que provocan
que el precio del sat&eacute;lite aumente. La ventaja de las frecuencias elevadas, es que
permiten a los transmisores operar con mayores anchos de banda.
Tabla 1.2.- Bandas de Sistemas Satelitales.
6
1.2.1.3.- &Oacute;rbitas Satelitales
Las caracter&iacute;sticas del movimiento de un sat&eacute;lite artificial en &oacute;rbita terrestre est&aacute;n
fundamentadas en tres leyes de Kepler sobre el movimiento de los planetas
alrededor del Sol.
7
-------------------------------------------------------------2
6
7
ROGER L. Freeman, Telecomunication System Engineering. 2005
Tabla 1.2 obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.mataronense.com
Obtenido de la direcci&oacute;n: http://www.GlobalMapper.com
Posteriormente
tuvieron el sustento matem&aacute;tico de la ley de la gravitaci&oacute;n
universal de Newton y de su segunda ley de movimiento. Las leyes de Kepler se
pueden expresar en la forma siguiente:
1. La &oacute;rbita de cada planeta es una elipse con el Sol en el foco.
2. La l&iacute;nea que une un planeta con el Sol describe &aacute;reas iguales en tiempos
iguales.
3. El cuadrado del per&iacute;odo de la &oacute;rbita es proporcional al cubo de la distancia
media al foco. 8 Existen algunos tipos de &oacute;rbitas, que son:
1. &Oacute;rbita Geoestacionaria.
2. &Oacute;rbita Polar.
3. &Oacute;rbita El&iacute;ptica.
4. &Oacute;rbita Baja
Tabla 1.3.- Caracter&iacute;sticas de las &Oacute;rbitas.
Tipos
de
&oacute;rbita
Altura sobre el nivel del mar
&Oacute;rbita baja
250-1 500 km
&Oacute;rbita polar
500-800 km sobre el eje polar
&Oacute;rbita
geo-
estacionaria
35 786 km sobre el Ecuador
Velocidad del
sat&eacute;lite
25
000-28
26
600-27
km/hr.
11 000 km/hr.
Tierra) 200- 1 000 km Apogeo (cuando
est&aacute; m&aacute;s lejos) ~ 39 000 km
Funci&oacute;n del sat&eacute;lite
•
300
Comunicaciones y observaci&oacute;n
de la Tierra.
km/hr.
Perigeo (cuando est&aacute; m&aacute;s cerca de la ~34 200 km/hr.
&Oacute;rbita el&iacute;ptica
000
•
•
9
Ventajas
Poco retraso en las comunicaciones. Se
requiere menor potencia.
Clima
Est&aacute;n perpendiculares sobre la l&iacute;nea del
Navegaci&oacute;n.
Ecuador, por lo que pueden observar distintas
regiones de la Tierra.
•
•
•
•
•
Comunicaciones
Clima.
Al dar la vuelta a la Tierra a su misma
Navegaci&oacute;n
velocidad, siempre observa el mismo territorio
GPS.
Comunicaciones
~5 400 km/hr.
------------------------------------------8
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Tabla 1.3 obtenida de la direcci&oacute;n. www.ciberhabitat.gov.mx/medios/
Servicios a grandes latitudes
1.2.1.3.1
Zona de Cobertura
Dentro de la cobertura satelital hablamos de lo que es huella &oacute; pisada. Las zonas
de cobertura se dividen en:
•
Haz Global.- Cubre la vista frontal del planeta.
•
Haz Hemisf&eacute;rico.- Cubre la vista de un hemisferio.
•
Haz Zonal.- Cubre una regi&oacute;n.
•
Haz Puntual.- Cubre un pa&iacute;s espec&iacute;fico.
•
Haz Pincel.- Cubre una zona espec&iacute;fica.
La trayectoria del Sat&eacute;lite es como la de un ocho. En la figura 1.4 se muestra el
bosquejo de los tipos de pisadas o huellas satelitales.
Figura 1.4.- Huellas Satelitales
1.2.1.3.2
&Aacute;rea Geogr&aacute;fica
El &aacute;rea geogr&aacute;fica satelital est&aacute; dividida en:
• Internacional.
• Regional.
• Dom&eacute;stica &oacute; Nacional.
------------------------------------------------10
Figura 1.4 obtenida de la direcci&oacute;n: http:// www.lu1xa.com.ar
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1.2.1.3.3
Enlace Entre Sat&eacute;lites
El enlace entre sat&eacute;lites se los puede realizar utilizando microondas o enlace &oacute;ptico.
Un haz de un sat&eacute;lite a otro, es un caso particular de sat&eacute;lite multihaz. Existen
tres clases de enlaces entre sat&eacute;lites:
Enlace GEO-LEO. Uno o m&aacute;s sat&eacute;lites geoestacionarios proporcionan la
interconexi&oacute;n necesaria entre los sat&eacute;lites de una constelaci&oacute;n LEO.
Enlace GEO-GEO. Un conjunto de sat&eacute;lites GEO interconectados
permiten:
Incrementar la capacidad del sistema.
Extender la zona de cobertura.
Mejorar las condiciones de funcionamiento de los sistemas.
Enlace LEO-LEO. Una constelaci&oacute;n de sat&eacute;lites LEO constituye una red de
comunicaciones gracias a la interconexi&oacute;n entre sat&eacute;lites.
Los enlaces pueden ser en banda Ka o superiores e incluso se plantean enlaces
&oacute;pticos
1.2.2.- SEGMENTO TERRENO
Este segmento del sistema de comunicaci&oacute;n satelital est&aacute; constituido por las
estaciones terrenas transmisoras y/o receptoras que cursan el tr&aacute;fico con los
sat&eacute;lites.
11
Figura 1.5.- Estaci&oacute;n Terrena Com&uacute;n.
1
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Tomado del libro: Comunicaciones por Sat&eacute;lite, Carlos Rosado, Edici&oacute;n 200.
Figura 1.5 obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.hosting.udlap.mx
1.2.2.1.- Estaciones Terrenas
Las Estaciones Terrenas son un equipo de comunicaci&oacute;n con una antena o un
conjunto de equipos con antenas, la cual puede tener un extremo de salida y uno
de entrada de se&ntilde;ales en banda base o en frecuencia intermedia, por ello que el
ancho de banda
•
12
satelital se cita como:
Ancho de Banda Extendido con 900 [Mhz] , para Frecuencia Intermedia que
van desde los 900[Mhz ] − 1850[Mhz ] .
•
Ancho de Banda Est&aacute;ndar con 500 [Mhz] , para frecuencias desde los
950[Mhz ] − 1450[Mhz ] , en teor&iacute;a.
Las Estaciones Terrenas est&aacute;n constituidas por:
o Sistema de Antena.
o Transmisores y Receptores.
Sistema de Antena
Este sistema est&aacute; constituido por la antena parab&oacute;lica, este es un tipo de antena
que se caracteriza por llevar un reflector parab&oacute;lico empleando para su
funcionamiento frecuencias altas y ganancia elevada.
Estas antenas pueden ser usadas como transmisoras o como receptoras, est&aacute;
constituida por:
Reflector.- Es aquel punto donde se concentran las se&ntilde;ales.
Alimentador.- Es el elemento que ilumina el reflector parab&oacute;lico cuando se
transmite y concentra las se&ntilde;ales cuando recibe. El alimentador puede
recibir todas las polaridades que llegan a la antena, las cuales ser&aacute;n
separadas m&aacute;s adelante.
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Ancho de Banda.- Es la gama de frecuencia que ocupa una portadora con determinada velocidad y
Modulaci&oacute;n
Ganancia de Antena
En la Ganancia de la Antena intervienen varios factores como: la eficiencia [η ] ,
que se encuentra entre el 55% y 75%, el di&aacute;metro del reflector parab&oacute;lico, el &aacute;rea
efectiva de la antena y de la frecuencia. Siempre se busca disminuir l&oacute;bulos
secundarios para evitar interferencias. Las p&eacute;rdidas se ocasionan por varios
factores, para citar algunos tenemos la frecuencia, la desalineaci&oacute;n.
Montajes de Antena
Existen varios tipos de montajes, para antenas, entre ellos:
•
Montaje Tipo Acimut.
•
Montaje Tipo XY.
•
Montaje Tipo Polar.
El apuntamiento se calcula en funci&oacute;n de datos de ubicaci&oacute;n de la antena como:
•
Longitud.
•
Latitud.
•
Posici&oacute;n orbital.
•
Para hablar sobre lo que es posici&oacute;n orbital lo relacionamos con los
&aacute;ngulos de azimut y elevaci&oacute;n.
&Aacute;ngulo de azimut.- &Aacute;ngulo de apuntamiento de una antena con respecto al
Norte Geogr&aacute;fico, en el sentido de las manecillas del reloj. Se puede
emplear una br&uacute;jula para su medici&oacute;n, es fijo y no permite movimiento.
&Aacute;ngulo de elevaci&oacute;n.- &Aacute;ngulo de apuntamiento de una antena con respecto
al plano Horizontal, puede emplear un inclin&oacute;metro para su medici&oacute;n y
permite movimiento, puesto que es el m&aacute;s flexible.
Figura 1.6.-
Br&uacute;jula.
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&Aacute;ngulo de elevaci&oacute;n.- &Aacute;ngulo de apuntamiento de una antena con respecto
al plano Horizontal, puede emplear un inclin&oacute;metro para su medici&oacute;n y
permite movimiento, puesto que es el m&aacute;s flexible.
Polarizaci&oacute;n.- Es aquella que depende de la variaci&oacute;n del campo el&eacute;ctrico,
la polarizaci&oacute;n puede ser de tipo:
1. Lineal.
2. Circular.
Polarizaci&oacute;n Circular.- Se produce cuando la magnitud del vector del
campo el&eacute;ctrico, es constante y la direcci&oacute;n posicional del vector, est&aacute;
rotando a una velocidad constante, describiendo un c&iacute;rculo. Se clasifica en:
a. Polarizaci&oacute;n Circular Hacia la Derecha.
b. Polarizaci&oacute;n Circular Hacia la Izquierda.
Polarizaci&oacute;n Lineal.- Se produce cuando el campo el&eacute;ctrico oscila sobre un
eje perpendicular a la direcci&oacute;n de propagaci&oacute;n de la onda. Se clasifica en:
a. Polarizaci&oacute;n Lineal Horizontal.
b. Polarizaci&oacute;n Lineal Vertical.
-------------------------------------------------------6
Figura 1.6 obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.mataronense.com
Antena Transmisora
Las Antenas Transmisoras poseen un reflector parab&oacute;lico que refleja la onda
electromagn&eacute;tica generada por un dispositivo radiante que se encuentra ubicado
en el foco del reflector parab&oacute;lico, y los frentes de ondas que genera salen de
este reflector.
Figura 1.7.- Modelo B&aacute;sico de Subida.
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Es la antena que se encarga de apuntar hacia la zona de cobertura a la que se
desea dar servicio.
14
Up – Link.- Enlace ascendente, es el enlace desde la estaci&oacute;n terrena al
sat&eacute;lite.
Alimentador.- Es el elemento que ilumina el reflector parab&oacute;lico cuando
transmite y concentra las se&ntilde;ales cuando recibe.
Amplificador de Alta Potencia (HPA)
Dispositivo que incrementa el nivel de potencia de la se&ntilde;al a ser transmitida al
sat&eacute;lite. Los amplificadores de alta potencia generalmente utilizados son:
----------------------------------13
Figura 1.7 obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.ast.cl/sat.html
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-
Amplificadores de Estado S&oacute;lido (SSA).
-
Tubos de Ondas Progresivas (TOP).
-
Tubos Klistr&oacute;n.
Antena Receptora
En las Antenas Receptoras, el reflector parab&oacute;lico concentra la onda incidente en
su foco donde tambi&eacute;n se encuentra un detector, este es un terminal que puede
ser localizado en &aacute;reas donde se requiere movilidad en la comunicaci&oacute;n.
La ganancia de esta antena est&aacute; en relaci&oacute;n con las dimensiones deseadas de la
estaci&oacute;n transmisora y el &aacute;rea de cobertura.
Down-Link.- Enlace descendente, corresponde al trayecto del sat&eacute;lite a la
estaci&oacute;n terrena, utilizada una frecuencia diferente a la frecuencia de
subida.
Figura 1.8.- Modelo B&aacute;sico de Bajada.
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Conversor de Bajo Ruido (LNB). - Low Noise Block downconverter. Tambi&eacute;n
llamado convertidor. Es un LNA completado por un circuito electr&oacute;nico que
transforma una frecuencia en otra. Este dispositivo entrega las se&ntilde;ales en
frecuencia FI (Frecuencia Intermedia), por lo que emplea un Ancho de
Banda Extendido.
----------------------------------------15
Figura 1.8 obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.satelite.com
Amplificador de Bajo Ruido (LNA).- Low Noise Amplifier. Dispositivo que
tiene como funci&oacute;n amplificar la se&ntilde;al recibida del sat&eacute;lite a trav&eacute;s de una
antena con una contribuci&oacute;n m&iacute;nima de ruido.
Bloque Conversor (BDC).- Block Down Converter. Es un bloque conversor
de frecuencia a frecuencias intermedias, de lo cual se desprende la
siguiente ecuaci&oacute;n.
LNB = LNA + BDC
Ecuaci&oacute;n 1.1
4
1.3.- MODOS DE ACCESO M&Uacute;LTIPLE
Modos de Acceso, usa el ancho de banda a fin de ser compartido por m&aacute;s de una
se&ntilde;al,
estas
t&eacute;cnicas
hacen
posible
que
distintas
estaciones
terrenas
transmisoras utilicen un mismo transpondedor de sat&eacute;lite.
La multiplexaci&oacute;n,
se produce ya sea en una estaci&oacute;n terrena o en una red
terrenal enlazada a una estaci&oacute;n terrena, en tanto que el acceso m&uacute;ltiple ocurre
en los sat&eacute;lites, originado por los enlaces desde distintas estaciones terrenas.
Caracter&iacute;sticas de Acceso M&uacute;ltiple:
Las principales caracter&iacute;sticas de estos modelos son:
1.- Son t&eacute;cnicas empleadas en redes de comunicaciones, en las que varias
estaciones comparten la capacidad de comunicaci&oacute;n de la red.
2.- Se emplean para coordinar el uso conjunto de esa capacidad.
3.- Estos Modos de Acceso M&uacute;ltiple presentan ciertos par&aacute;metros de calidad
como son:
---------------------------------------------------4
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-
Potencia.
-
Ancho de banda
-
Conectividad.
-
Adaptaci&oacute;n al crecimiento de tr&aacute;fico y de la red.
-
Capacidad para manejar diferentes tipos de tr&aacute;fico.
-
Coste econ&oacute;mico.
-
Complejidad de las estaciones.
-
Seguridad.
Existen muchas implementaciones espec&iacute;ficas de sistemas de m&uacute;ltiple acceso,
entre ellas tenemos:
•
Acceso al repetidor a bordo mediante FDMA.
•
Acceso a canales particulares:
a. FDMA (Acceso M&uacute;ltiple por Divisi&oacute;n en Frecuencia).
b. TDMA (Acceso M&uacute;ltiple por Divisi&oacute;n en Tiempo).
c. CDMA (Acceso M&uacute;ltiple por Divisi&oacute;n en C&oacute;digo).
d. Mixtas.
•
Asignaci&oacute;n del recurso (banda o slot temporal).
a. Asignaci&oacute;n fija.
b. Acceso aleatorio.
c. Acceso controlado o asignaci&oacute;n bajo demanda (DAMA).
1.3.1.- FDMA - ACCESO M&Uacute;LTIPLE POR DIVISI&Oacute;N DE FRECUENCIA
Este tipo de sistemas canalizan al transpondedor, usando m&uacute;ltiples portadoras,
donde a cada portadora le asigna un par de frecuencias. El ancho de banda total
utilizado depender&aacute; del n&uacute;mero total de portadoras. Existen dos variantes de esta
t&eacute;cnica: SCPC y MCPC.
Es a trav&eacute;s de ella que cada estaci&oacute;n terrena puede utilizar una parte distinta de
la gama de frecuencias del transpondedor.
Figura 1.9.- Acceso M&uacute;ltiple por Divisi&oacute;n de Frecuencia.
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1.3.2.- TDMA - ACCESO M&Uacute;LTIPLE POR DIVISI&Oacute;N EN TIEMPO
Esta caracterizado por el uso de ranuras de tiempo asignadas a cada portadora.
Existen otras variantes a este m&eacute;todo, el m&aacute;s conocido es DAMA (Acceso
M&uacute;ltiple por Demanda), el cual asigna ranuras de tiempo de acuerdo a la
demanda del canal. Es a trav&eacute;s de ella que cada estaci&oacute;n terrena utiliza la misma
parte de la capacidad en frecuencia del transpondedor que las otras, con
intervalo de tiempo distinto, sincronizado y de duraci&oacute;n usualmente fija, que se
repite en cada trama, durante el cual se transmite un grupo de d&iacute;gitos
com&uacute;nmente llamado r&aacute;faga. TDMA se caracteriza por presentar:
a. Cada estaci&oacute;n transmite s&oacute;lo durante un intervalo de tiempo, una r&aacute;faga de
datos.
b. Se utiliza para se&ntilde;ales digitales.
c. Posee algunas variantes como son:
i.
Acceso por asignaci&oacute;n fija.
ii.
Acceso por asignaci&oacute;n bajo demanda
iii.
Acceso por contienda
d. Proporciona mayor eficiencia que FDMA.
e. No requiere control de potencia de las portadoras
----------------------------------------------------16
Figura 1.9 obtenida del libro: ORTEGA, Comunicaciones Moviles.2006 Quito –Ecuador.
Figura 1.10.- Acceso M&uacute;ltiple por Divisi&oacute;n de Tiempo
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1.3.3.- CDMA - ACCESO M&Uacute;LTIPLE POR DIVISI&Oacute;N DE C&Oacute;DIGO
Este tipo de acceso se basa,
en t&eacute;cnicas de espectro ensanchado, es m&aacute;s
conocido como Spread Spectrum (Espectro ensanchado) es una t&eacute;cnica de
modulaci&oacute;n que convierten la se&ntilde;al en banda base, en una se&ntilde;al modulada con
un espectro de ancho de banda que cubre o se esparce sobre una banda de
magnitud m&aacute;s grande que la que normalmente se necesita para transmitir la se&ntilde;al
en banda base por si misma. A cada estaci&oacute;n se asigna un c&oacute;digo que permite
identificar la transmisi&oacute;n de dicha estaci&oacute;n. El c&oacute;digo se basa en una secuencia
pseudoaleatoria.
Existen dos posibilidades:
a. Secuencia directa (DS).
b. Salto en frecuencia (FH).
Los diferentes c&oacute;digos deben tener alta auto correlaci&oacute;n y casi nula correlaci&oacute;n
cruzada para que el sistema funcione eficientemente.
CDMA se caracteriza por prestar facilidad en:
a. Es simple: no necesita sincronismo (TDMA).
b. Proporciona protecci&oacute;n contra:
i.
Interferencias.
ii.
Multitrayecto.
------------------------------------------------------16
Figura 1.10 obtenida del libro: ORTEGA, Comunicaciones Moviles.2006 Quito –Ecuador
c. Es m&aacute;s seguro.
d. Facilidad para incorporar estaciones.
As&iacute; como tambi&eacute;n presentar inconvenientes en:
a. Es poco eficiente.
b. Se necesita sincronizar la secuencia en el receptor.
FIGURA 1.11.- Acceso M&uacute;ltiple por Divisi&oacute;n de C&oacute;digo.
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1.3.4.- AMDS - ACCESO M&Uacute;LTIPLE POR DIVISI&Oacute;N EN EL ESPACIO
Este tipo de acceso representa lo que se conoce como (reutilizaci&oacute;n de
frecuencias) por separaci&oacute;n espacial, a trav&eacute;s del cual los transpondedores
conectados a diferentes antenas pueden tener la misma gama de frecuencias.
Juntamente existe una clasificaci&oacute;n m&aacute;s a lo que es acceso m&uacute;ltiple, relacionado
con la forma en la cual las estaciones se les designa en el tiempo la capacidad de
un transpondedor as&iacute;:
1. Acceso m&uacute;ltiple con asignaci&oacute;n previa o permanente (AMAP).
2. Acceso m&uacute;ltiple con asignaci&oacute;n por demanda (AMAD).
3. Acceso m&uacute;ltiple aleatorio, abreviado (AMA).
---------------------------------------------------16
Figura 1.11 obtenida de la direcci&oacute;n: ORTEGA, Comunicaciones Moviles.2006 Quito-Ecuador
Acceso M&uacute;ltiple con Asignaci&oacute;n Previa o Permanente (AMPA &oacute; PAMA).
Este tipo de acceso es aquel por el cual cada canal de cada estaci&oacute;n, tiene
asignada permanentemente una parte de la capacidad en frecuencia del
transpondedor en la forma de acceso AMDF o una posici&oacute;n determinada de
r&aacute;faga en la forma de acceso AMDT.
Acceso M&uacute;ltiple con Asignaci&oacute;n por Demanda (AMAD &oacute; DAMA).
Este tipo de acceso es aquel en el cual, las estaciones no tienen asignada en
forma permanente una frecuencia del AMDF o una r&aacute;faga de una portadora de
frecuencia fija del AMDT.
Sino que en el momento en que requieren establecer una comunicaci&oacute;n se les
asigna una que no est&eacute; ocupada, la cual es reasignada a otras estaciones cuando
concluye dicha comunicaci&oacute;n.
Acceso M&uacute;ltiple Aleatorio Abreviado (AMA /RMA &oacute; RA).
Este tipo de acceso es aquel en el cual, en el momento en que una estaci&oacute;n
requiere comunicarse utiliza un intervalo de tiempo de transmisi&oacute;n cualquiera en
una portadora, que puede ser el mismo intervalo utilizado en esa ocasi&oacute;n por otra
estaci&oacute;n terrena.
1.4.- CONECTIVIDAD Y CONFIGURACI&Oacute;N
Para conocer las caracter&iacute;sticas b&aacute;sicas de conectividad y configuraci&oacute;n se citar&aacute;
el concepto de lo que es red, que se define como un sistema de transmisi&oacute;n de
datos que permite el intercambio de informaci&oacute;n entre ordenadores. Una red se
dise&ntilde;a para solventar las necesidades de los usuarios, pudiendo cumplir
caracter&iacute;sticas b&aacute;sicas de funcionamiento tales como:
a. Conectividad requerida.
b. Variaciones de tr&aacute;fico.
c. Disponibilidad del enlace.
Cada forma de conectividad es caracter&iacute;stica de uno o m&aacute;s tipos de servicios o
aplicaciones.
1.4.1.- TIPOS DE REDES
Una red de comunicaciones es un conjunto de ordenadores aut&oacute;nomos,
interconectados entre si, con la finalidad de intercambiar informaci&oacute;n. 17 El objetivo
de las redes se reduce principalmente en:
-
Compartir recursos l&oacute;gicos y f&iacute;sicos.
-
Aumentar la fiabilidad del sistema.
-
Reducir costos.
Existen varios tipos de redes, los cuales se clasifican de acuerdo a su tama&ntilde;o y
distribuci&oacute;n l&oacute;gica, es as&iacute; que existen varios puntos de vista para su clasificaci&oacute;n:
•
•
Seg&uacute;n el medio de transmisi&oacute;n utilizado:
-
Redes punto a punto (point-to-point).
-
Redes de difusi&oacute;n (broadcast).
-
Redes punto a multipunto.
Seg&uacute;n su escala:
&middot; Redes de &aacute;rea local (LAN: Local Area Network)
&middot; Redes de &aacute;rea metropolitana (MAN: Metropolitan Area Network)
&middot; Redes de &aacute;rea extensa (WAN: Wide Area Network)
•
Seg&uacute;n la tecnolog&iacute;a empleada en conmutaci&oacute;n:
&middot; Redes de conmutaci&oacute;n de circuitos.
&middot; Redes de conmutaci&oacute;n de mensajes.
&middot; Redes de conmutaci&oacute;n de paquetes.
---------------------------------------------------------17
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1.4.1.1.- Seg&uacute;n el medio de Transmisi&oacute;n.
Desde este punto de vista tenemos las siguientes redes:
Redes de Difusi&oacute;n
Tiene un solo canal de comunicaciones compartido por todas las m&aacute;quinas de la
red. La informaci&oacute;n puede dirigirse hacia una sola (UNICAST), hacia varias
(MULTICAST) o hacia todas (BROADCAST) 18 las m&aacute;quinas.
Redes Punto a Punto.
Consiste en muchas conexiones entre pares individuales de m&aacute;quinas. Para ir del
origen al destino, la informaci&oacute;n podr&aacute; pasar por una o m&aacute;s m&aacute;quinas
intermedias. Se pueden originar m&uacute;ltiples rutas hacia el destino.
Redes Punto a Multipunto.
Realizan la transmisi&oacute;n de la informaci&oacute;n, desde un punto a un n&uacute;mero ilimitado
de receptores, dentro de una zona de cobertura.
Redes Multipunto
Se denominan redes multipunto a aquellas en las cuales, cada canal de datos,
puede usar para comunicarse, diversos nodos. En una red multipunto solo existe
una l&iacute;nea de comunicaci&oacute;n cuyo uso est&aacute; compartido por todos los terminales en
la red, la informaci&oacute;n fluye de forma bidireccional.
1.4.1.2.- Seg&uacute;n la Cobertura o Alcance.
A partir de la cobertura 19 o alcance tenemos:
-------------------------------------------------------18
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Broadcast.-T&eacute;cnica de transmisi&oacute;n de mensajes id&eacute;nticos a todas las estaciones de una red.
Cobertura.- &Aacute;rea geogr&aacute;fica que est&aacute; incluida en una red o un servicio de telecomunicaciones.
a. Red de &Aacute;rea Local (LAN).
b. Red de &Aacute;rea Metropolitana (MAN).
c. Red de Amplia Cobertura. (WAN).
d. Internet.
Red de &Aacute;rea Local (LAN)
Es una red de difusi&oacute;n, estas redes pueden ser divididas en est&aacute;ticas &oacute;
din&aacute;micas, de acuerdo a como se asigna la ocupaci&oacute;n del canal. Algunas
topolog&iacute;as son posibles en LAN de difusi&oacute;n: Bus y Anillo, tiene una cobertura de:
10 m – 1 Km. 10 – 1000 nodos.
Red de &Aacute;rea Metropolitana (MAN)
Esta red es una versi&oacute;n ampliada de LAN, puede ser privada &oacute; p&uacute;blica y puede
cubrir varias localidades en una ciudad. Tiene una cobertura de: 1 Km – 10 Km.
100 – 1000 nodos, esta red presenta m&aacute;s p&eacute;rdidas de datos, con una topolog&iacute;a
irregular y enrutamiento din&aacute;mico.
Red de Amplia Cobertura (WAN)
Este tipo de red posee una gran cobertura geogr&aacute;fica por ejemplo un pa&iacute;s o un
continente. Contiene una colecci&oacute;n de m&aacute;quinas para correr las aplicaciones del
usuario. Las redes WAN requieren atravesar rutas de acceso p&uacute;blico y utilizan
parcialmente circuitos proporcionados por una empresa proveedora de servicios
de telecomunicaciones.
Las redes WAN son redes de Punto a Punto, a excepci&oacute;n de las que utilizan
comunicaciones satelitales que son de difusi&oacute;n.
Topolog&iacute;as WAN de difusi&oacute;n:
a. Bus.
b. Sat&eacute;lite o radio.
c. Anillos con transceivers de alta velocidad.
Tiene una cobertura de: 10 Km – 10.000 Km. 1000 – 1 M nodos, estas redes
presentan una topolog&iacute;a irregular con enrutamiento din&aacute;mico.
Internet
Es una red que posee alcance mundial y posee una cobertura de 100 millones de
nodos.
1.4.1.3.- Seg&uacute;n la Tecnolog&iacute;a empleada en Conmutaci&oacute;n
Dentro de esta clasificaci&oacute;n se encuentran expuestos los siguientes modelos.
Redes de Conmutaci&oacute;n de Circuitos
Se establece un circuito dedicado, para toda la duraci&oacute;n de la comunicaci&oacute;n. Un
ejemplo claro son las redes telef&oacute;nicas. Las fases del establecimiento de la
comunicaci&oacute;n son:
1. Establecimiento del circuito (camino f&iacute;sico) desde el emisor hasta el receptor.
2. Transferencia de datos.
3. Desconexi&oacute;n del circuito y liberaci&oacute;n del recurso.
En este tipo de redes se presentan inconvenientes en:
&middot; El tiempo para establecer la conexi&oacute;n puede ser largo.
&middot; Se reserva anticipadamente un ancho de banda que puede no ser aprovechado
en la transmisi&oacute;n.
Al igual que ventajas expuestas como:
&middot; El &uacute;nico retardo en la transmisi&oacute;n de datos, es el tiempo de propagaci&oacute;n de la
se&ntilde;al electromagn&eacute;tica.
&middot; No hay peligro de congesti&oacute;n.
Redes de Conmutaci&oacute;n de Mensajes.
Estas redes de conmutaci&oacute;n de mensajes se caracteriza por:
- No tener
establecimiento previo de la ruta entre emisor y receptor.
- Se conocen como &quot;Redes de almacenamiento y reenv&iacute;o&quot;.
Para realizar la transmisi&oacute;n de la informaci&oacute;n las fases son:
1. Cuando el emisor tiene listo un bloque de datos (mensaje) lo env&iacute;a.
2. Lo almacena.
3. Lo revisa en busca de errores.
4. Y finalmente reenv&iacute;a el mensaje.
Estas redes a su vez presentan inconveniente puesto que no tienen limitantes
para el tama&ntilde;o del bloque.
Redes de Conmutaci&oacute;n de Paquetes
Una red de conmutaci&oacute;n de paquetes se distingue por:
- Los datos se env&iacute;an agrupados en paquetes.
- Recorren un mismo circuito y pueden intercalar paquetes de distintas fuentes
y/o destinos.
- Los paquetes pasan a trav&eacute;s de los nodos hasta llegar al destino.
As&iacute; tambi&eacute;n estas redes presentan inconvenientes en cuanto a:
- La sobrecarga de tr&aacute;fico de entrada de un nodo puede superar su capacidad de
almacenamiento lo que puede provocar p&eacute;rdida de paquetes.
- Los paquetes pueden llegar a su destino en orden incorrecto.
Mientras que las ventajas se reflejan en:
- Los nodos pueden desarrollar tareas de control de errores en la transmisi&oacute;n, lo
que se traduce en una mayor fiabilidad.
- Los nodos pueden actuar como conversores de velocidad y/o c&oacute;digo.
1.4.2.- CONECTIVIDAD SATELITAL
Para satisfacer las necesidades de los usuarios, las estaciones terrenas de una
red pueden conectarse entre s&iacute; a trav&eacute;s de un sat&eacute;lite de la siguiente forma:
1. Punto a Punto.
2. Punto a Multipunto.
1.4.2.1.- Conectividad Punto a Punto
Esta forma de conectividad permite la comunicaci&oacute;n entre dos estaciones, las dos
estaciones pueden intercambiarse tr&aacute;fico simult&aacute;neamente si se requiere,
formando un circuito denominado d&uacute;plex. Cada estaci&oacute;n transmite en una
frecuencia diferente al sat&eacute;lite (por su enlace ascendente) y recibe en otra (por su
enlace descendente).
Cada enlace es un trayecto de la radiaci&oacute;n desde una de las estaciones terrenas
hasta el sat&eacute;lite o viceversa.
Figura 1.12.- Conectividad Punto a Punto
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Dentro de este tipo de conectividad tenemos dos topolog&iacute;as que resaltan:
1. Estrella.
2. Malla o Trellis.
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Figura 1.12 obtenida de la direcci&oacute;n: http:// www.montevideolibre.org/manuales:libros.
Topolog&iacute;a Estrella
Se presenta como un caso com&uacute;n de comunicaci&oacute;n punto a punto, corresponde a
la existencia de una estaci&oacute;n central, compartida o no, desde la cual se
establecen varios enlaces con varias estaciones remotas, cada una de las cuales
se comunica solo con la maestra.
Los enlaces de la estaci&oacute;n central con cada estaci&oacute;n remota, son independientes
y les permiten cursar simult&aacute;neamente tr&aacute;fico bidireccional, utilizando frecuencias
diferentes para cada uno, a fin de evitar interferencias entre ellos. 2
Figura 1.13.- Conectividad Estrella.
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La red en estrella presenta algunas desventajas entre ellas:
•
Si falla la estaci&oacute;n central, toda la red falla, pues todos dependen de ella.
•
Se presenta doble salto satelital, un salto 270(ms ) y por ser doble 540(ms ).
•
Es una red poco confiable.
Topolog&iacute;a Malla o Trellis.
El empleo del denominado
acceso m&uacute;ltiple al conjunto de
t&eacute;cnicas
de
comunicaci&oacute;n satelital, logra evitar que las estaciones de la red se interfieran
entre s&iacute;.
---------------------------------------------------2
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Figura 1.13 obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.redes.com /shtml.
Tomando en cuenta la eficiencia
y las caracter&iacute;sticas de tr&aacute;fico 22 , el acceso
m&uacute;ltiple tambi&eacute;n es &uacute;til para otras formas de configuraci&oacute;n o encaminamiento de
comunicaci&oacute;n, como el caso en que cada una de las estaciones requiere
comunicarse con todas las dem&aacute;s.
A esta forma de comunicaci&oacute;n la llaman configuraci&oacute;n en malla o Trellis.
Figura 1.14.- Topolog&iacute;a Malla o Trellis.
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L a red en Malla o Trellis presenta caracter&iacute;sticas importantes como:
•
Usa enlaces dedicados, entre estaciones de la red.
•
Permite el uso de caminos alternativos.
•
Es una red m&aacute;s confiable.
•
Garantiza la comunicaci&oacute;n.
Mientras que por otro lado presenta desventajas porque, el n&uacute;mero de enlaces a
efectuarse es m&aacute;s costoso.
-----------------------------------------------------22
Tr&aacute;fico.- Conjunto de las peticiones de comunicaci&oacute;n emanadas de un grupo de circuitos o de enlaces
considerados, tomando en cuenta tanto el n&uacute;mero de las comunicaciones como sus duraciones.
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Figura 1.14 obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.pconlinelujan.com.ar
1.4.2.2.
- Conectividad Punto a Multipunto.
Esta conectividad satelital, permite que se transmita la misma se&ntilde;al desde una
estaci&oacute;n de una red a un n&uacute;mero ilimitado de estaciones receptoras dentro de la
zona de cobertura del enlace descendente.
Por ello, todas las estaciones de destino reciben la se&ntilde;al en la misma frecuencia,
al no haber en la red otras se&ntilde;ales que se requiera recibir selectivamente o que
puedan interferirla, esta conectividad se caracteriza por presentar mayor costo,
menor fiabilidad de operaci&oacute;n en las redes terrenales de gran cobertura.
Figura 1.15.-
Conectividad Punto - Multipunto.
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1.4.3.- CAPACIDAD DE LA RED
La capacidad de los sat&eacute;lites dentro de una red depende de factores como:
•
Ancho de banda.
•
Potencia de radiaci&oacute;n de sus repetidores.
As&iacute; como tambi&eacute;n la capacidad de la red depende de la intensidad de tr&aacute;fico y del
tipo de se&ntilde;ales a cursar, en el sistema satelital.
--------------------------------------------------------20
Figura 1.15 obtenida de la direcci&oacute;n: http:// www.montevideolibre.org
Para definir la intensidad de tr&aacute;fico se basa en el funcionamiento satelital durante
la hora de mayor demanda, para cada tipo de se&ntilde;ales.
Cada red utiliza una parte o la totalidad de esta capacidad, y la suma de lo
utilizado por todas las redes en cada transpondedor, aun cuando no consumiera
la misma proporci&oacute;n de ancho de banda y de potencia, no puede exceder su
capacidad en ninguno de los dos aspectos.
1.4.4.- DISPONIBILIDAD DE LA RED
Se dice que la Disponibilidad o continuidad requerida de la red satelital, es la
fracci&oacute;n del tiempo, durante el cual se obtiene servicio dentro de las
especificaciones requeridas. La disponibilidad no llega a ser del 100%.
Esta var&iacute;a con el tipo de servicio. Seg&uacute;n las especificaciones del dise&ntilde;o de la red,
es posible tener disponibilidades anuales del 99.9% del tiempo y aun mayores,
representando esta cifra cerca de nueve horas de interrupci&oacute;n en un a&ntilde;o. Los
sat&eacute;lites se construyen con componentes de gran resistencia a las condiciones
ambientales del espacio, de larga vida y bajo un estricto control de calidad.
El dise&ntilde;o y construcci&oacute;n, de los sat&eacute;lites, debe estar sujetos a una supervisi&oacute;n
m&uacute;ltiple, puesto que la disponibilidad se puede ver afectada por fallas en estas
unidades. Es por ello que numerosos dispositivos y equipos cr&iacute;ticos poseen
redundancia, misma que permite subsistir a la unidad da&ntilde;ada con una unidad de
respaldo anteriormente inactiva, instant&aacute;neamente o en muy breve lapso. La
redundancia se permite s&oacute;lo para elementos cr&iacute;ticos.
Las interrupciones pueden ser por:
1. Fallas de equipos en el sat&eacute;lite y en las estaciones terrenas.
2. Interferencias imprevistas.
3. Factores aleatorios.
1.4.4.1.- Fallas de Equipos en el Sat&eacute;lite y en las Estaciones Terrenas.
Estas interrupciones causadas por equipos son inevitables, ya que est&aacute;n regidas
por probabilidades estad&iacute;sticas. Esto se previene con las unidades redundantes
de respaldo, y en caso de las estaciones terrenas adicionalmente se aten&uacute;an por
la atenci&oacute;n t&eacute;cnica inmediata.
1.4.4.2.- Interferencias Imprevistas
Las interferencias imprevistas se deben usualmente a errores de instalaci&oacute;n o de
operaci&oacute;n de redes de otros sistemas de sat&eacute;lites, que originan un mal
apuntamiento. Siendo primordial la corta acci&oacute;n de estas interferencias.
1.4.4.3.- Factores Aleatorios
De entre los factores aleatorios, la lluvia puede ser vista como interferencia
imprevista ya que produce desde una degradaci&oacute;n menor hasta interrupci&oacute;n
ocasional de las comunicaciones.
Estos problemas no son muy graves si trabajan en banda C &oacute; m&aacute;s bajas. Pero si
son significativos en bandas Ku y Ka, que normalmente se compensan por medio
de un mayor margen de potencia en los enlaces.
1.4.5.- CALIDAD DE LA COMUNICACI&Oacute;N
Para hablar de la llamada calidad de la comunicaci&oacute;n satelital, se debe citar que
esta
se
encuentra
normalizada
por
la
UIT
(Uni&oacute;n
Internacional
de
Telecomunicaciones), misma que se encargan de definir y normar los
requerimientos del funcionamiento de las comunicaciones en base a las llamadas
recomendaciones.
Esta regulaciones han generado un crecimiento de los servicios, proporcionando,
el desarrollo tecnol&oacute;gico, estimulando el surgimiento de diversos proyectos de
sistemas de sat&eacute;lites especializados para datos, voz y video, todos de cobertura
global
abriendo la posibilidad de env&iacute;o y recepci&oacute;n de informaci&oacute;n de forma
exitosa.
1.5.- PROCESAMIENTO DE LAS SE&Ntilde;ALES
Una se&ntilde;al es un s&iacute;mbolo, un gesto u otro tipo de signo que informa o avisa de
algo. La se&ntilde;al sustituye por lo tanto a la palabra escrita o al lenguaje. El
procesamiento se hace en forma digital, porque &eacute;ste es usualmente m&aacute;s c&oacute;modo
de realizar y m&aacute;s barato de implementar que en el procesamiento anal&oacute;gico.
Adem&aacute;s las se&ntilde;ales digitales requieren usualmente menos ancho de banda y
pueden ser comprimidas. Sin embargo, hay p&eacute;rdida (ruido de cuantificaci&oacute;n)
inherente de informaci&oacute;n al convertir la informaci&oacute;n continua en discreta. Los
sat&eacute;lites realizan y establecen comunicaciones con se&ntilde;ales digitales y anal&oacute;gicas,
las se&ntilde;ales digitales se someten a
transformaciones, que permiten mayor
eficiencia en la comunicaci&oacute;n y un bajo deterioro de la informaci&oacute;n original.
Esto ha originado una gran migraci&oacute;n de la informaci&oacute;n de anal&oacute;gica a digital,
misma que se fundamenta en las normas de compresi&oacute;n digital, por lo que resulta
necesario citar las conversiones y tratamientos de las se&ntilde;ales que se emplean en
la comunicaci&oacute;n satelital, debido al uso cada vez mayor de se&ntilde;ales digitalizadas.
La informaci&oacute;n que se desea transmitir por sat&eacute;lite esta contenida en se&ntilde;ales
anal&oacute;gicas o digitales que constituyen la banda base, para despu&eacute;s imprimirla en
la onda portadora, siendo necesario someterlas a diversos tratamientos y
conversiones.
Entre las transformaciones m&aacute;s comunes de las se&ntilde;ales en banda
encuentran las siguientes:
Adaptaci&oacute;n.
Conversi&oacute;n anal&oacute;gico – digital.
Codificaci&oacute;n del canal.
base se
Cifrado o encripci&oacute;n.
Compresi&oacute;n digital.
Multiplaje.
1.5.1.- FUNDAMENTOS DE LAS SE&Ntilde;ALES
Las se&ntilde;ales deben estar dispuestas para la comunicaci&oacute;n espacial como para la
terrenal, realizando para ello un an&aacute;lisis previo de las amplitudes, frecuencias, y
temporales para as&iacute; poder transportarlas y reproducirlas por medio de los
recursos de comunicaci&oacute;n disponibles.
Las se&ntilde;ales el&eacute;ctricas, de sonidos e im&aacute;genes
son el resultado
de la
transformaci&oacute;n de las ondas ac&uacute;sticas o de luz y en caso de datos, representan
la informaci&oacute;n que se introduce en una red, a partir de un archivo de un
ordenador, o de un archivo de la interfaz hombre – m&aacute;quina, o de un terminal o de
otras fuentes.
1.5.2.- ADAPTACI&Oacute;N
La Adaptaci&oacute;n o acondicionamiento de las se&ntilde;ales, es la preparaci&oacute;n que origina
el mejoramiento de la eficiencia de la transmisi&oacute;n de la informaci&oacute;n y calidad en el
momento de la recepci&oacute;n. Una se&ntilde;al digital es aqu&eacute;lla cuyas dimensiones (tiempo
y amplitud) no son continuas sino discretas, lo que significa que la se&ntilde;al
necesariamente ha de tomar unos determinados valores fijos predeterminados en
momentos tambi&eacute;n discretos.
Estos valores fijos se toman del sistema binario, lo que significa que la se&ntilde;al va a
quedar convertida en una combinaci&oacute;n de ceros y unos, que ya no se parece en
nada a la se&ntilde;al original.
Algunas de las ventajas del empleo de las se&ntilde;ales
digitales son:
1. Ante la atenuaci&oacute;n, la se&ntilde;al digital puede ser amplificada y al mismo tiempo
reconstruida gracias a los sistemas de regeneraci&oacute;n de se&ntilde;ales.
2. Cuenta con sistemas de detecci&oacute;n y correcci&oacute;n de errores que se utilizan
cuando la se&ntilde;al llega al receptor, entonces comprueban (uso de
redundancia) la se&ntilde;al, primero para detectar alg&uacute;n error.
3. Facilidad para el procesamiento de la se&ntilde;al.
4. La se&ntilde;al digital permite la multigeneraci&oacute;n infinita sin p&eacute;rdidas de calidad.
El proceso de adaptaci&oacute;n m&aacute;s com&uacute;n es el filtrado, que se aplica a las se&ntilde;ales de
todo tipo, sean anal&oacute;gicas o digitales,
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eliminando los componentes de
frecuencias m&aacute;s bajas y m&aacute;s altas que los l&iacute;mites establecidos para un canal, en
forma tal de afectar lo menos posible la amplitud y fase de las ondas de
frecuencias &uacute;tiles dentro del mismo.
El Filtrado se usa muy extensamente tanto en las estaciones terrenas como en los
sat&eacute;lites, y tiene una gran importancia para asegurar su desempe&ntilde;o dentro de las
especificaciones y normas a las que est&aacute;n sujetos.
El objetivo del Filtrado es evitar el uso de un ancho de banda innecesario a fin de
evitar, el traslape de frecuencia.
1.5.3.- CONVERSI&Oacute;N ANAL&Oacute;GICO – DIGITAL
La digitalizaci&oacute;n o conversi&oacute;n anal&oacute;gica-digital (conversi&oacute;n A/D) consiste
b&aacute;sicamente en realizar de forma peri&oacute;dica medidas de la amplitud de la se&ntilde;al y
traducirlas a un lenguaje num&eacute;rico.
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Adem&aacute;s tambi&eacute;n la Conversi&oacute;n anal&oacute;gico-digital o codificaci&oacute;n de la informaci&oacute;n,
es la representaci&oacute;n de la se&ntilde;al anal&oacute;gica en
secu&eacute;nciales, de acuerdo con reglas precisas.
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Obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.eveliux.com/mx/via-satelite
Obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.panamsat.com
combinaciones de pulsos
Figura 1.16.- Conversor Anal&oacute;gico – Digital.
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1.5.3.1.- Modulaci&oacute;n por Impulsos Codificados (MIC) – PCM.
La Modulaci&oacute;n por Impulsos Codificados MIC o PCM, por sus siglas en ingl&eacute;s, es
un procedimiento de modulaci&oacute;n utilizado para transformar una se&ntilde;al anal&oacute;gica
en una secuencia de bits. Dando como resultado que los sat&eacute;lites de
telecomunicaciones se constituyan en un instrumento de gran importancia para la
transmisi&oacute;n r&aacute;pida de datos a escala global y para el intercambio de informaci&oacute;n
Modular una se&ntilde;al consiste en modificar alguna de las caracter&iacute;sticas de esa
se&ntilde;al, llamada portadora, de acuerdo con las caracter&iacute;sticas de otra se&ntilde;al llamada
moduladora.
En la modulaci&oacute;n de pulso, las muestras se usan para variar un par&aacute;metro de una
se&ntilde;al de pulso, pudiendo presentarse variaciones en:
•
Amplitud.
•
Ancho o posici&oacute;n del pulso.
Se tienen varios tipos de modulaci&oacute;n de pulso:
•
Modulaci&oacute;n de Amplitud de Pulso (PAM).
------------------------------------------------------------------26
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•
Modulaci&oacute;n de Ancho de Pulso (PWM).
•
Modulaci&oacute;n de Posici&oacute;n de Pulso (PPM).
La Modulaci&oacute;n de Pulsos Codificados PCM considera tres etapas:
1. Filtraje y Muestreo.
2. Cuantificaci&oacute;n.
3. Codificaci&oacute;n.
Todo esto tiene lugar en un conversor anal&oacute;gico-digital. La obtenci&oacute;n de la se&ntilde;al
PAM constituye la primera etapa de la t&eacute;cnica PCM (MIC), en lugar de transmitir
los impulsos directamente en la l&iacute;nea, se env&iacute;a para cada impulso y seg&uacute;n su
amplitud una combinaci&oacute;n de c&oacute;digo binario.
Muestreo
Es preciso se&ntilde;alar que el procesamiento que se efectuar&aacute; sobre las se&ntilde;ales
anal&oacute;gicas es con el prop&oacute;sito de digitalizarlas empezando con el muestreo, el
muestreo pr&aacute;ctico difiere del ideal en tres aspectos:
1. La onda muestreada est&aacute; formada de pulsos que tienen amplitud y
duraci&oacute;n finitas, al contrario de los impulsos.
2. Los filtros de reconstrucci&oacute;n pr&aacute;cticos no son filtros ideales.
3. Los mensajes sujetos al muestreo son limitados en tiempo, por lo tanto no
pueden ser de banda limitada. Ocasionando traslape de componentes
espectrales.
Este fen&oacute;meno de traslaci&oacute;n de frecuencia hacia valores menores ocurre siempre
que se submuestrea, y se le da el nombre de aliasing (interferencia de colas
espectrales). El aliasing se remedia filtrando el mensaje antes del muestreo.
Filtrado
El filtrado, que se aplica a las se&ntilde;ales de todo tipo, sea anal&oacute;gico o digital, se
caracteriza porque, elimina los componentes de frecuencias m&aacute;s bajas y m&aacute;s
altas que los l&iacute;mites establecidos para un canal, en forma tal de afectar lo menos
posible la amplitud y fase de las ondas de frecuencias &uacute;tiles dentro del mismo
Cuantificaci&oacute;n
El proceso mediante el cual a una muestra de la se&ntilde;al anal&oacute;gica se le hace
corresponder un determinado nivel, se denomina cuantificaci&oacute;n.
Codificaci&oacute;n
En la codificaci&oacute;n, a cada nivel de cuantificaci&oacute;n se le asigna un c&oacute;digo binario
distinto, con lo cual ya tenemos la se&ntilde;al codificada y lista para ser transmitida, el
establecer la relaci&oacute;n entre el nivel de la se&ntilde;al y una combinaci&oacute;n de c&oacute;digo
binario se denomina codificaci&oacute;n.
El proceso de codificaci&oacute;n introduce un error de
cuantificaci&oacute;n debido a la
aproximaci&oacute;n de la muestra PAM, todos los valores muestreados que
corresponden a determinado intervalo de cuantificaci&oacute;n son representados por un
&uacute;nico valor asignado al centro del intervalo de cuantificaci&oacute;n.
1.5.3.2.- Modulaci&oacute;n Delta (MD)
La Modulaci&oacute;n Delta pertenece a la codificaci&oacute;n diferencial o por diferencia de las
amplitudes de las muestras, tiene una tasa de muestreo mucho m&aacute;s alta que la
empleada en los sistemas MIC, a fin de obtener una buena calidad de la voz para
telefon&iacute;a en el extremo receptor.
La cuantificaci&oacute;n de las muestras se realiza mediante un c&oacute;digo binario diferencial
de un solo d&iacute;gito, 1 &oacute; 0, esto representa el cambio de amplitud en aumento o
disminuci&oacute;n de una nueva muestra en relaci&oacute;n con la anterior, por lo que la
velocidad de informaci&oacute;n binaria es menor.
En esta forma de conversi&oacute;n todos los errores de transmisi&oacute;n tienen poco efecto,
similar al del bit menos significativo en el proceso MIC, en su forma m&aacute;s sencilla
esta conversi&oacute;n se denomina modulaci&oacute;n Delta lineal.
Para mejorar la reproducci&oacute;n de las se&ntilde;ales anal&oacute;gicas al aplicar el proceso
inverso se puede emplear, como en el caso MIC, un m&eacute;todo de adaptaci&oacute;n por
compresi&oacute;n y expansi&oacute;n, denominada Modulaci&oacute;n Delta Adaptativa
1.5.3.3.- Modulaci&oacute;n por Impulsos Codificados Diferencial Adaptativa
La Modulaci&oacute;n por Impulsos Codificados Diferencial Adaptiva (MICDA), emplea
las t&eacute;cnicas de cuantificaci&oacute;n adaptativa y predicci&oacute;n lineal para reducir la
velocidad binaria de transmisi&oacute;n. La cuantificaci&oacute;n de las muestras de la onda es
variable en el tiempo, y se adapta a la se&ntilde;al.
1.5.3.4.- Modulaci&oacute;n de Frecuencia (MF)
La Frecuencia Modulada (FM) &oacute; la modulaci&oacute;n de frecuencia es una modulaci&oacute;n
angular que transmite informaci&oacute;n a trav&eacute;s de una onda portadora variando su
frecuencia.
Contrastando est&aacute; con la amplitud modulada o modulaci&oacute;n de amplitud (AM).En
donde la amplitud de la onda es variada mientras que su frecuencia se mantiene
constante.
La frecuencia modulada es usada com&uacute;nmente en las se&ntilde;ales de muy alta
frecuencia por la alta fidelidad de la radiodifusi&oacute;n de la m&uacute;sica y el habla.
La modulaci&oacute;n de una portadora sobre FM, aunque se puede realizar de varias
formas, resulta un problema delicado debido a que se necesitan dos
caracter&iacute;sticas contrapuestas:
•
Estabilidad de frecuencia.
•
Que la se&ntilde;al moduladora var&iacute;e en frecuencia.
1.5.3.5.- Modulaci&oacute;n por Desplazamiento de Fase (MDPH)
Esta Modulaci&oacute;n es la m&aacute;s utilizada en la comunicaci&oacute;n por sat&eacute;lite, para se&ntilde;ales
digitales, ya que permite utilizar menor ancho de banda, y existe la opci&oacute;n de
reducirla significativamente en operaci&oacute;n multif&aacute;sica, teniendo adem&aacute;s &oacute;ptima
eficiencia de potencia.
Las modulaciones por desplazamiento de fase que han sido m&aacute;s utilizadas son la
bif&aacute;sica o MDPH-2 (BPSK en ingl&eacute;s) y la cuadrif&aacute;sica o MDPH-4 (QPSK), en
general la se&ntilde;al modulada Modulaci&oacute;n de Fase (PSK), se genera por la suma de
dos se&ntilde;ales en cuadratura, moduladas en amplitud.
BPSK Modulaci&oacute;n Bif&aacute;sica
La Modulaci&oacute;n Bif&aacute;sica es la forma m&aacute;s simple de MDPH, en la cual la fase de la
portadora cambia con cada bit de informaci&oacute;n de la banda de base
Los cambios de fase en este tipo de modulaci&oacute;n son de 180&deg; para representar los
dos posibles valores de un d&iacute;gito binario.
QPSK Modulaci&oacute;n Cuadrif&aacute;sica
La Modulaci&oacute;n Cuadrif&aacute;sica (QPSK), se emplean 4 fases a 90&deg; de diferencia
entre ellas, admitiendo la unidad de modulaci&oacute;n 2 bits, pueden formar cuatro
combinaciones, una por cada fase, constituyendo cada una un s&iacute;mbolo.
La modulaci&oacute;n cuadrif&aacute;sica est&aacute; formada por dos bif&aacute;sicas, una en la funci&oacute;n
coseno y la otra en seno, tambi&eacute;n conocidas como componentes I (en fase) y Q
(en cuadratura), las cuales siendo perpendiculares entre s&iacute; no se interfieren,
pudiendo identificarse las cuatro combinaciones posibles presentadas en los
cuadrantes.
1.5.4.- MULTIPLEXACI&Oacute;N
La multiplexaci&oacute;n es la combinaci&oacute;n de dos o m&aacute;s canales de informaci&oacute;n en un
solo medio de transmisi&oacute;n usando un dispositivo llamado multiplexor. El proceso
inverso se conoce como demultiplexaci&oacute;n. Existen muchas estrategias de
multiplexaci&oacute;n seg&uacute;n el protocolo 27 de comunicaci&oacute;n empleado, que puede
combinarlas para alcanzar el uso m&aacute;s eficiente; los m&aacute;s utilizados son:
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Protocolo.- Conjunto de reglas que deben ser respetadas para que pueda ser realizado un proceso
de comunicaciones.
•
Multiplexaci&oacute;n por divisi&oacute;n de tiempo o TDM (Time division multiplexing ).
•
Multiplexaci&oacute;n por divisi&oacute;n de frecuencia o FDM (Frequency-division
multiplexing);
•
Multiplexaci&oacute;n por divisi&oacute;n en c&oacute;digo o CDM (Code division multiplexing).
Los procesos de multiplexaci&oacute;n tienen afinidad con los de acceso m&uacute;ltiple a los
transpondedores, la multiplexaci&oacute;n, tiene como fin el uso de m&uacute;ltiples canales de
informaci&oacute;n, para que se combinen en una sola se&ntilde;al de banda de base.
La multiplexaci&oacute;n como la demultiplexaci&oacute;n puede efectuarse en las estaciones
terrenas, o en redes terrenales interconectadas con ellas.
Multiplexaci&oacute;n por Divisi&oacute;n de Frecuencia (MDF)
Es un m&eacute;todo para asignar una banda &uacute;nica de frecuencia a cada canal de
comunicaciones,
dentro de un espectro de frecuencias en comparaci&oacute;n del
ancho del medio de transmisi&oacute;n, en base a una continuidad en el tiempo, en FDM
se sit&uacute;an los espectros de las se&ntilde;ales en frecuencia de manera que cada uno
pueda separarse de los dem&aacute;s por filtraci&oacute;n.
Multiplexaci&oacute;n por Divisi&oacute;n de Tiempo (MDT)
Se utiliza tanto para transmisi&oacute;n anal&oacute;gica como para transmisi&oacute;n digital. Las
se&ntilde;ales emplean toda la gama de frecuencias disponibles durante ciertos
intervalos de tiempo predefinidos.
En esta t&eacute;cnica se divide el tiempo en ranuras, una para cada mensaje. Los
multiplexores digitales, aunque pueden ser muy complejos, son compactos y
fiables.
La transmisi&oacute;n por sat&eacute;lite de se&ntilde;ales multiplexadas
limitada por la anchura de banda de los transpondedores.
bajo esta norma est&aacute;
1.5.5.- CODIFICACI&Oacute;N DEL CANAL
La Codificaci&oacute;n del canal, se da agregando bits adicionales a las se&ntilde;ales
digitales,
con el fin de aplicar m&eacute;todos de detecci&oacute;n y correcci&oacute;n de errores para
reducirlos substancialmente en el destino, haciendo las se&ntilde;ales recibidas m&aacute;s
resistentes al ruido y a interferencias.
La Codificaci&oacute;n del canal realiza lo siguiente:
•
Protege la informaci&oacute;n frente a degradaciones del canal.
•
A&ntilde;ade redundancia de forma inteligente.
•
Detecta y/o corrige errores que produce el canal.
Existen dos estrategias principales para controlar los errores de transmisi&oacute;n:
Detectora: ARQ (Petici&oacute;n Autom&aacute;tica de Repetici&oacute;n), solicitud autom&aacute;tica
de re-env&iacute;o.
Correctora: FEC (Correcci&oacute;n de Errores sin canal de Retorno), corrige a
partir de la informaci&oacute;n recibida.
1.5.5.1.
- Petici&oacute;n Autom&aacute;tica de Repetici&oacute;n (ARQ)
ARQ emplea un c&oacute;digo de detecci&oacute;n de errores que debe complementarse con un
canal de retorno para solicitar la repetici&oacute;n de los bloques que se reciben con
error. Se emplean varios medios para detectar el error, incluyendo la verificaci&oacute;n
de paridad, la violaci&oacute;n de c&oacute;digo, y la verificaci&oacute;n c&iacute;clica de redundancia. Una
desventaja de estos sistemas es la necesidad de contar con una memoria
transitoria de amortiguamiento para almacenar los bloques con error y
subsecuentes hasta que sean retransmitidos.
Este m&eacute;todo solo es &uacute;til para la comunicaci&oacute;n por sat&eacute;lites geoestacionarios a
bajas velocidades binarias, ya que para otro tipo de comunicaci&oacute;n, el retardo de
las se&ntilde;ales obliga a almacenar temporalmente una cantidad inconveniente de
bits, agregando mayor retardo.
1.5.5.2.- Correcci&oacute;n de Errores sin Canal de Retorno (FEC)
En FEC, el error es corregido por el propio receptor por medio de la redundancia que
introduc&iacute;a el c&oacute;digo. FEC permite corregir en el lugar de destino una proporci&oacute;n
determinada de errores sin necesidad de retransmisi&oacute;n.
Se basa en c&oacute;digos de bloque y c&oacute;digos de desarrollo continuo o convolucionales,
que obligan a agregar bits a los de informaci&oacute;n antes de la modulaci&oacute;n, en la
estaci&oacute;n receptora, despu&eacute;s de la demodulaci&oacute;n, se utiliza la redundancia
proporcionada por los bits de control para corregir ciertas configuraciones de error.
1.5.6.- COMPRESI&Oacute;N DIGITAL
La Compresi&oacute;n digital, permite que las se&ntilde;ales puedan ser transmitidas ocupando
un menor ancho de banda, una vez convertidas en la forma deseada, las se&ntilde;ales
en banda de base se imprimen en una portadora de radiofrecuencia mediante el
proceso de modulaci&oacute;n y son TX por la estaci&oacute;n terrena.
La compresi&oacute;n consiste en la reducci&oacute;n de la cantidad de datos a transmitir o
grabar, para realizar la compresi&oacute;n de las se&ntilde;ales, se usan complejos algoritmos
de compresi&oacute;n que son:
Compresi&oacute;n sin p&eacute;rdidas: En esencia se transmite toda la informaci&oacute;n,
pero eliminando la informaci&oacute;n repetida, agrup&aacute;ndola para que ocupe
menos...etc.
Compresi&oacute;n con p&eacute;rdidas: Se desprecia cierta informaci&oacute;n considerada
irrelevante. Este tipo de compresi&oacute;n puede producir p&eacute;rdida de calidad en
el resultado final.
1.5.7.- CIFRADO O ENCRIPCI&Oacute;N
El Cifrado o encripci&oacute;n, mediante una codificaci&oacute;n superpuesta, sirve para evitar
que la informaci&oacute;n sea interpretada y utilizada por otro que no sea el destinatario,
las t&eacute;cnicas de cifrado consisten en manipular la informaci&oacute;n para intentar
conseguir:
Confidencialidad: que s&oacute;lo pueda acceder a la informaci&oacute;n su leg&iacute;timo
destinatario.
Autentificaci&oacute;n: que tanto el emisor como el receptor puedan confirmar la
identidad de la otra parte.
Integridad: que la informaci&oacute;n no pueda ser alterada sin ser esto detectado.
Un sistema de cifrado ser&aacute; bueno si toda la seguridad reside en la clave y ninguna
en el algoritmo.
En otras palabras, no deber&iacute;a ser de ninguna ayuda para un atacante conocer el
algoritmo que se est&aacute; usando, s&oacute;lo si el atacante obtuviera la clave, le servir&iacute;a
conocer el algoritmo. Dado que toda la seguridad descansa en la clave el tama&ntilde;o
de la clave.
1.6.- APLICACIONES SATELITALES
Las Aplicaciones Satelitales son los diversos usos que se les puede dar a los
servicios, en los sistemas de comunicaci&oacute;n la forma de onda en el canal es
conocida hasta despu&eacute;s de que se recibe, la informaci&oacute;n puede ser de: voz, texto,
im&aacute;genes, etc., la se&ntilde;al puede ser de tipo anal&oacute;gico o digital.
El Sistema de Comunicaci&oacute;n B&aacute;sico tiene como objetivo el transporte de un
mensaje desde un punto llamado fuente a otro llamado destino. La mayor&iacute;a de los
mensajes no son de naturaleza electr&oacute;nicos, por lo que necesitan transductores.
1.6.1.- SERVICIOS SATELITALES
Los sat&eacute;lites presentan flexibilidad por lo cual se emplean en diversos servicios,
en la actualidad se emplean procesos de diversificaci&oacute;n, el cual permite una
mayor extensi&oacute;n de m&aacute;s
servicios
a trav&eacute;s de sistemas satelitales de usos
m&uacute;ltiples y especializados, en &oacute;rbitas altas, medias y bajas, enlazados con
estaciones terminales fijas, port&aacute;tiles y otras.
Mientras que los primeros sat&eacute;lites de telecomunicaciones trabajaban de forma
pasiva, mediante grandes globos metalizados que reflectaban las ondas de
radioenlace dirigido haci&eacute;ndolas llegar de ese modo al receptor.
En la actualidad todos los sat&eacute;lites de telecomunicaciones trabajan de modo
activo. El sat&eacute;lite recibe las se&ntilde;ales y las env&iacute;a, a trav&eacute;s de antenas directivas de
vuelta a la “huella del haz”. Los sat&eacute;lites modernos de telecomunicaciones llevan
a bordo emisores de gran potencia que posibilitan una recepci&oacute;n directa.
Por ello la Tecnolog&iacute;a Satelital es una
t&eacute;cnica capaz
de facilitar una
comunicaci&oacute;n en tiempo real integrando audio, v&iacute;deo y datos.
Es muy extenso el campo de acci&oacute;n, de las aplicaciones y servicios,
de los
Sat&eacute;lites de Nueva -Generaci&oacute;n, ya que por sus caracter&iacute;sticas en comunicaci&oacute;n
hacen posible el
transporte
de informaci&oacute;n con mayor volumen, velocidad,
acceso, conectividad y ancho de banda.
m&aacute;quina, para el desarrollo
Promoviendo la interacci&oacute;n con la
de requerimientos actuales, como son las
aplicaciones “tele”.
Tal es el caso de servicios como:
1. Servicios Fijos por Sat&eacute;lite.
2. Servicios de Radiodifusi&oacute;n por Sat&eacute;lite.
3. Servicios M&oacute;viles por Sat&eacute;lite.
Figura 1.17.- Sat&eacute;lites de Telecomunicaci&oacute;n.
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Servicios Fijos por Sat&eacute;lite.- De entre los servicios de este tipo tenemos:
a. Telefon&iacute;a.
b. Telegraf&iacute;a.
c. Televisi&oacute;n.
Servicios de Radiodifusi&oacute;n por Sat&eacute;lite.-De entre los servicios de este
tipo tenemos:
a. Estaciones Dom&eacute;sticas.
b. Estaciones Peque&ntilde;as.
Servicios M&oacute;viles por Sat&eacute;lite.- De entre los servicios de este tipo
tenemos:
a. Servicios Meteorol&oacute;gicos.
b. Servicios GPS
Todos estos servicios y otros m&aacute;s, promueven la interacci&oacute;n con la m&aacute;quina,
para el desarrollo de requerimientos actuales, como son las aplicaciones “tele”,
analizados a fondo en otro cap&iacute;tulo.
--------------------------------------------------------28
Figura 1.17 obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.satellite-keys.net
CAP&Iacute;TULO II
ESPECIFICACIONES T&Eacute;CNICAS Y ARQUITECTURA
DE LOS SAT&Eacute;LITES DE NUEVA – GENERACI&Oacute;N
2.1.- SAT&Eacute;LITES DE DOS V&Iacute;AS
Las plataformas satelitales de 2 v&iacute;as, como su nombre lo indica son plataformas o
terminales dedicados a realizar un enlace satelital tanto de uplink como de
downlink. Dando lugar a que la comunicaci&oacute;n bidireccional se presente como una
soluci&oacute;n r&aacute;pida para el acceso a lugares donde la capacidad de red terrestre es
insuficiente.
Estas plataformas se presentan actualmente como una de las mejores soluciones
de acceso de &uacute;ltima milla en lo que se refiere a limitaciones geogr&aacute;ficas. En estos
sistemas se encuentran tecnolog&iacute;as de punta, con el fin de ofrecer la mejor
calidad y servicio, en t&eacute;rminos de QoS y velocidad.
Esta tecnolog&iacute;a sin lugar a duda es la mejor opci&oacute;n para ofrecer cobertura global y
ser&aacute; una de las soluciones mas prometedoras a medida que los estudios y
desarrollos, permitan tener dominio sobre frecuencias mas altas (banda Ka y
superiores) y sobre los principales problemas que esto trae consigo (atenuaci&oacute;n
por lluvia, retardo, costos de equipos, y otros).
2.1.1.- BANDAS DE OPERACI&Oacute;N.
Para la operaci&oacute;n de los sistemas satelitales de dos v&iacute;as, se trabaja
principalmente en 3 bandas de frecuencia: C, Ku , Ka. La banda C y Ku est&aacute;n
empezando a congestionarse por la cantidad de usuarios, por lo tanto los
operadores de servicio satelital est&aacute;n traslad&aacute;ndose al uso de banda Ka.
La ventaja de las frecuencias elevadas (las bandas Ku y Ka) es que permiten a
los transmisores enviar m&aacute;s informaci&oacute;n por segundo.
El compromiso de las altas frecuencias es que pueden transportar m&aacute;s
informaci&oacute;n, pero necesitan m&aacute;s potencia para evitar los bloqueos.
• Banda C.- La Banda-C es un rango del espectro electromagn&eacute;tico de las
microondas, fue el primer rango de frecuencia utilizado en transmisiones
satelitales. Trabaja alrededor de los 6 GHz para la transmisi&oacute;n (uplink) y
entre 3.7 y 4.2 GHz para la recepci&oacute;n (downlink).
• Banda
Ku.- Se caracteriza porque trabaja con longitudes de onda
medianas que traspasan la mayor&iacute;a de los obst&aacute;culos y transportan una
gran cantidad de datos. Trabaja alrededor de 14 GHz para uplink y entre
10.9 y 12.75 GHz para downlink.
• Banda Ka.- Las bandas Ku y sobre todo la Ka hacen mejor uso de la
capacidad del sat&eacute;lite. Trabaja la alrededor de 30 GHz para uplink y y entre
18 y 20 GHz para downlink.
Las bandas de altas frecuencias (Ku y Ka) sufren significativamente m&aacute;s deterioro
causado por la lluvia, para asegurar la disponibilidad en condiciones
climatol&oacute;gicas adversas, la se&ntilde;al tiene que ser m&aacute;s fuerte.
1
Ka, dispone de un
amplio espectro de ubicaciones y sus longitudes de onda transportan grandes
cantidades de datos. 2
----------------------------------------------------------------1
DEL RE, Enrico, RUGGIERI Mariana, Satellite Communication and Navigation Systems,2008 International
Worshop, Italy.
2
Art&iacute;culo de Roberto Zubieta, Reordenamiento de los Servicios P&uacute;blicos de Comunicaciones, Buenos Aires,
Agosto 2005
2.1.2.- PLATAFORMA DE SAT&Eacute;LITES DE DOS V&Iacute;AS
La Plataforma Satelital a excepci&oacute;n de los sat&eacute;lites de broadcasting son de dos
v&iacute;as. Una tecnolog&iacute;a utilizada por la comunicaci&oacute;n satelital es la DVB, la cual
provee de: calidad
en el intercambio de informaci&oacute;n, acceso a servicios
multimedia y acceso a servicios avanzados. Los dos est&aacute;ndares encargados de la
transmisi&oacute;n digital v&iacute;a sat&eacute;lite, son DVB-S y DVB-RCS.
Figura 2.1.- Est&aacute;ndares DVB en el mundo.
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2.1.2.1.- Sistema DVB (Digital Video Broadcasting)
Las plataformas satelitales de 2 v&iacute;as, operan bajo el est&aacute;ndar DVB-S (DVB
Sat&eacute;lite) para el downlink y el est&aacute;ndar DVB – RCS (DVB Return Channel v&iacute;a
Sat&eacute;lite) para el uplink.
4
Este est&aacute;ndar fue creado en 1993, y define los
est&aacute;ndares para TV digital y servicios de datos que definen las comunicaciones
v&iacute;a sat&eacute;lite.
-------------------------------------------------3
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Figura 2.1 Obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.unavarra.es/organiza/etsiit/cas/
Obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.webparamovil.com
El DVB ha elaborado distintos est&aacute;ndares en funci&oacute;n de las caracter&iacute;sticas del
sistema de radiodifusi&oacute;n. El est&aacute;ndar DVB es un est&aacute;ndar abierto (open standard),
por lo tanto es disponible p&uacute;blicamente, los sistemas DVB distribuyen los datos
por:
* Sat&eacute;lite (DVB-S y DVB-S2)
* Televisi&oacute;n terrestre (DVB-T)
* Televisi&oacute;n terrestre para dispositivos port&aacute;tiles (DVB-H).
2.1.2.2.- Sistema DVB – S (Digital Video Broadcasting por Sat&eacute;lite)
Digital Video Broadcasting por Sat&eacute;lite (DVB-S), es un sistema que permite
incrementar la capacidad de transmisi&oacute;n de datos y televisi&oacute;n digital a trav&eacute;s de
un sat&eacute;lite.
Permite mezclar un gran n&uacute;mero de servicios de video, audio y datos. Para
transmisiones v&iacute;a sat&eacute;lite se adopta la codificaci&oacute;n QPSK (Modulaci&oacute;n
Cuadrif&aacute;sica
2.1.2.3.- DVB-S2 (DVB-Sat&eacute;lite Versi&oacute;n 2)
DVB-S2, da respuesta a las evoluciones en la tecnolog&iacute;a de transmisi&oacute;n digital
por sat&eacute;lite, pues proporciona una protecci&oacute;n de canal mayor. Este constituye una
evoluci&oacute;n del est&aacute;ndar de sat&eacute;lite DVB-S 5 , aumenta la flexibilidad y permite
diversos servicios con diferentes velocidades binarias, habilita varios esquemas
de modulaci&oacute;n como (QPSK, 8PSK, 16APSK y 32APSK), varios factores de rolloff y una adaptaci&oacute;n flexible del flujo de entrada de informaci&oacute;n. 6
-------------------------------------------------5
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http://www.artmuseum.net/w2vr/concepts/concepts.html
Tomado de la direcci&oacute;n: http://www.alcatel.com
La mejora de las capacidades de transmisi&oacute;n del est&aacute;ndar DVB-S2 sobre el
est&aacute;ndar DVB-S esta alrededor de un 30%. Para lograr esta mejora, el DVB-S2 se
ha beneficiado de los &uacute;ltimos avances en codificaci&oacute;n de canal y modulaci&oacute;n. La
principal desventaja del DVB-S2 es que ya hay muchos millones de
receptores/decodificadores DVB-S desplegados por todo el mundo. 7
2.1.2.4.- Sistema DVB –RCS (Digital Video Broadcast – canal de retorno por sat&eacute;lite)
DVB-RCS est&aacute;ndar para Digital Video Broadcast – canal de retorno por sat&eacute;lite,
tiene por objetivo proporcionar un canal de retorno para permitir la acci&oacute;n de
Internet y otros servicios de datos por sat&eacute;lite, el futuro de DVB-RCS, es competir
contra la IPOS (IP sobre terminales) 8 . Este est&aacute;ndar permite las aplicaciones
interactivas y bidireccionales a trav&eacute;s de las redes y sistemas satelitales.
El
est&aacute;ndar DVB-RCS ofrece una soluci&oacute;n normalizada para integrar el canal de
retorno en la red satelital.
DVB-RCS, generalmente se basa en sistemas con topolog&iacute;a de estrella, donde
existe un hub central, el sat&eacute;lite, y m&uacute;ltiples terminales receptores y trasmisores
en la superficie terrestre.
Figura 2.2.- Arquitectura Red Bidireccional con Sistema DVB-RCS.
------------------------------------------------7
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Tomado de la direcci&oacute;n: http : //www.pconlinelujan.com.ar
Tomado de la direcci&oacute;n: www.tech-faq.com/lang/es/dvb-rcs
10
Figura 2.2 Obtenida de la direcci&oacute;n: http:// www.3gamericas.org
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Emplea el c&oacute;digo Gray-QPSK, ya que su combinaci&oacute;n permite gran robustez ante
errores, y solventa la velocidad debido a las limitaciones de potencia, con una
elevada eficiencia 9
2.2.- MODELOS DEL SISTEMA
En el modelo de un sistema que use DVB, se establece 2 canales, un canal
broadcast y un canal interactivo.
Canal Broadcast: es una canal unidireccional de banda ancha que puede llevar
video, audio y datos desde el proveedor de servicios a los usuarios. Este puede
incluir el Canal Interactivo Directo.
Canal Interactivo: el canal interactivo bidireccional es establecido entre el
proveedor de servicios y el usuario y viceversa, para prop&oacute;sitos interactivos. Este
canal esta formado por:
- Canal de retorno: Este canal va desde el usuario al proveedor de
servicios. Se encarga de realizar peticiones al proveedor de servicios por
parte del usuario, responde preguntas y transporta datos.
- Canal Interactivo: Este canal
va desde el proveedor de servicios al
usuario. Es usado para proveer informaci&oacute;n desde el proveedor de
servicios al usuario, y cualquier otra comunicaci&oacute;n requerida por los
servicios interactivos.
2.3.- ARQUITECTURA DE LA RED SATELITAL
La arquitectura de las redes de acceso por sat&eacute;lite puede ser definida en funci&oacute;n
del tipo de canal de retorno desde los usuarios hacia la red, de manera que en
funci&oacute;n de dicho enlace predomina un est&aacute;ndar de transmisi&oacute;n y recepci&oacute;n. Los
tipos de redes son:
--------------------------------------------9
Tomado de la direcci&oacute;n: http://www.unavarra.es/organiza/etsiit/cas/ DVB-RCS.htm
Redes Unidireccionales
Son redes sin canal de retorno. S&oacute;lo permiten servicios de difusi&oacute;n. Son los
esquemas y arquitecturas cl&aacute;sicas empleadas durante los a&ntilde;os 80 y principios de
los 90 teniendo acceso a contenidos sin interacci&oacute;n con el proveedor. 6
Figura 2.3.- Redes Unidireccionales
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Redes H&iacute;bridas
Son redes con canal de retorno, permiten la interacci&oacute;n con la cabecera y el
servidor del servicio, pero con un canal de retorno a trav&eacute;s de otra red diferente a
la satelital, tradicionalmente red telef&oacute;nica conmutada. Se basan en el est&aacute;ndar
de DVB-S. 6 Los sistemas h&iacute;bridos tienen como ventaja que los terminales son
m&aacute;s baratos y pueden ser instalados por el propio usuario.
Figura 2.4.- Red Satelital H&iacute;brida.
6
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Tomado de la direcci&oacute;n: http://www.artmuseum.net/w2vr/concepts/concepts.html
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Figura 2.3. Obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.mundo-contact.com/revistas/mundocontact
Figura 2.4 Obtenida de la revista: RELATEC, Revista Latinoamericana de Tecnolog&iacute;a Educativa.
Redes Bidireccionales
Son redes completas, ya que es posible la comunicaci&oacute;n en ambos sentidos a
trav&eacute;s del sat&eacute;lite, normalmente la capacidad disponible en el sentido de bajada
es mayor que en el de subida, lo que los presenta como arquitecturas de red
sim&eacute;tricas. Los terminales de sat&eacute;lites bidireccionales son m&aacute;s caros y usan
antenas mayores que deben ser instaladas por personal especializado, pero
tienen la ventaja de que no dependen de otra red para el canal de retorno.
2.4.- MODELO DE RED SATELITAL INTERACTIVA
El modelo de red satelital interactiva, ha sufrido m&uacute;ltiples variaciones y
transformaciones desde su funcionamiento. La introducci&oacute;n de un canal de
retorno terrestre ha permitido prestar adem&aacute;s servicios interactivos y multimedia,
que requieren de doble sentido de comunicaci&oacute;n, rompiendo el panorama de
sat&eacute;lite, sin&oacute;nimo de difusi&oacute;n.
2.4.1.- TERMINAL SATELITAL DE CANAL DE RETORNO (RCTS)
Los componentes del RCST son:
-
Unidad externa (ODU).
-
Enlace entre medios (IFL).
-
Unidad interna (IDU)
A continuaci&oacute;n se presenta una breve descripci&oacute;n de estos subsistemas:
2.4.1.1.- Unidad Externa (ODU)
La Unidad Externa ODU es uno de los componentes de un RCTS y est&aacute;
constituida de los siguientes subsistemas:
1.- Subsistema Antena (ANT).
2.- Transreceptor (TRx)
3.- Subsistema Mec&aacute;nico (MECH).
Figura 2.5.-
Arquitectura Conceptual de RCST
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Subsistema Antena (ANT)
La ANT consiste de uno o varios reflectores y un alimentador combinado de
transmisi&oacute;n / recepci&oacute;n.
Transreceptor (TRx)
La parte transmisora (Tx) del TRx se encarga de realiza la conversi&oacute;n de
frecuencia as&iacute; como la amplificaci&oacute;n de potencia.
Subsistema Mec&aacute;nico (MECH).
Este subsistema llamado MECH sujeta el ODU a una estructura firme y provee los
medios para un buen apuntamiento.
----------------------------------------------13
Figura 2.5 Obtenida de la direcci&oacute;n: http://www. Plataformas -satelitales/plataformas- Satelitales
2.4.1.2.- Enlace entre Medios (IFL)
Este componente del RCTS, constituye un ensamblaje de cable, que interconecta
el IDU con el ODU.
2.4.1.3.- Unidad Interna (IDU)
Unidad Interna (IDU), es el m&oacute;dem satelital que es mantenido en un ambiente de
temperatura controlada. Este componente del RCTS, esta constituido por los
siguientes subsistemas:
1.- Unidad de Interfaz de Red (NIU).
2.- Unidad de Interfaz de Usuario (UIU).
3.- Unidad de suministro de potencia (PSU).
Unidad de Interfaz de Usuario (UIU)
El UIU es la interfaz entre todos los elementos receptores/transmisores del IDU y
el dispositivo del usuario.
Unidad de Interfaz de Red (NIU)
La Unidad de Interfaz de Red NIU esta constituida de por lo menos de un receptor
de enlace directo, que recibe la se&ntilde;alizaci&oacute;n proveniente del enlace.
De una cadena de transmisi&oacute;n para la transmisi&oacute;n de Tr&aacute;fico y se&ntilde;alizaci&oacute;n a el
ODU y todos los elementos necesarios de control.
Unidad de Suministro de Potencia (PSU)
Esta unidad es la encargada de suministrar la potencia requerido por el IDU,
Unidad Interna, para el correcto funcionamiento del terminal satelital de canal de
retorno.
2.5.- COMPONENTES DE RED SATELITAL INTERACTIVA
Una red satelital Interactiva, esta dispuesta por las siguientes partes:
1. Centro de Control de Red (NCC).
2. Tr&aacute;fico Gateway 14 (TG).
3. Alimentador (Feeder)
Figura 2.6.- Red Satelital Interactiva
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Centro de Control de Red (NCC).
El centro de control de red (NCC), provee funciones de control y monitoreo. Este
genera se&ntilde;ales de control y de temporizaci&oacute;n para la operaci&oacute;n de la red satelital
interactiva para ser transmitidas a trav&eacute;s de una o muchas estaciones
alimentadoras.
---------------------------------------------------------14
Gateway.- Son estaciones terrenas que pasan las se&ntilde;ales enviadas por los sat&eacute;lites a las redes terrestres
y viceversa.
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Figura 2.6 Obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.ldc.usb.ve/
Tr&aacute;fico Gateway (TG)
El trafico gateway (TG), recibe todas las se&ntilde;ales de retorno de las RCST,
mantiene la cuenta de los usuarios, provee servicios interactivos y/o conexi&oacute;n a la
red publica externa, provee servicios de proveedores privados o propietarios y
acceso a redes. 16
Alimentador (Feeder) 17
Este alimentador, transmite la se&ntilde;al de enlace directo en el est&aacute;ndar DVB-S. En
este enlace se multiplexan las se&ntilde;ales de datos para el usuario, las se&ntilde;ales de
control y las se&ntilde;ales de temporizaci&oacute;n necesarias para la operaci&oacute;n de la red
satelital interactiva.
2.6.- ARQUITECTURA DE REDES SATELITALES INTERACTIVAS.
La arquitectura de una red satelital interactiva, esta dispuesta de diferentes
formas:
1. - Arquitectura con m&uacute;ltiples Alimentadores.
2. - Arquitectura con NCC, Gateway y Alimentadores.
3.- Arquitectura con Sat&eacute;lites Regeneradores.
2.6.1.- ARQUITECTURA CON M&Uacute;LTIPLES ALIMENTADORES
En este tipo de arquitectura donde existen m&uacute;ltiples alimentadores, la terminal
debe de tener la capacidad de cambiar de un alimentadora otro sin perder la
sincronizaci&oacute;n de la red; para lograr esto las terminales deben de estar por lo
menos equipadas con 2 receptores.
-------------------------------------------------------------16
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Tomado de: http://www.kevcom.com
Feeder.- Alimentador.Dispositivo que permite situar un soporte de informaci&oacute;n en un perif&eacute;rico.
En esta configuraci&oacute;n, diferentes terminales sintonizados con diferentes
alimentadores primarios (normalmente pertenecientes a redes distintas) pueden
recibir informaci&oacute;n del mismo alimentador secundario. 18
Figura 2.7.- Arquitectura con M&uacute;ltiples Feeders
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2.6.2.- ARQUITECTURA CON NCC, GATEWAY Y ALIMENTADORES
Esta es la arquitectura m&aacute;s simple que puede tener una red satelital interactiva,
donde hay un solo Gateway y un solo Feeder juntos en una estaci&oacute;n terrestre.
Esta estaci&oacute;n terrestre tiene tanto el Adaptador de Red Interactiva y el Adaptador
de Red Broadcast.
------------------------------------------------------18
LINGHANG, Fan, HAITHAM, Cruickshank, Sun, IP Networking over Next – Generation Satellite
Systems.2008 International Workshop, Budapest
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Figura 2.7. Obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.comp.glam.ac.uk/~NRHM/
Figura 2.8. - Arquitectura con NCC, Gateway y Alimentadores.
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2.6.3.- ARQUITECTURA CON SAT&Eacute;LITES REGENERADORES
Los Sistemas Multimedia de Sat&eacute;lites Regeneradores (RSMS), son sistemas en
los que la comunicaci&oacute;n entre el NCC, Gateway, Feeders, se transmite a trav&eacute;s
de un sat&eacute;lite con funciones de
Procesamiento-A-Bordo. Esto permite una
conectividad tipo malla.
2.6.4.- PROCESAMIENTO A BORDO (OBP)
Para conocer el funcionamiento de los Sat&eacute;lites Regeneradores, se debe tratar la
forma en que se realiza el manejo de los procesadores a bordo, algunas de sus
caracter&iacute;sticas son:
-
Reciben todo el tr&aacute;fico y datos de control enviado por los terminales y el
NCC.
-
Extrae el tr&aacute;fico de datos para ser enviado en el downlink dentro del
formato DVB-S y enrutarlo por la salida(s) apropiada hacia los receptores
de las terminales.
------------------------------------------------20
Figura 2.8. obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.ieee.com
Figura 2.9.- Procesamiento A Bordo
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Extraer los datos de control para ser enviados al NCC y enrutarlo por la salida(s)
apropiada. Dar formato compatible con DVB-RCS/DVB-S a los flujos downlink
incluyendo el de mensajes de se&ntilde;alizaci&oacute;n.
Existen varias clases de procesadores a bordo y son:
1.- Regenerador con Conmutador a Bordo.
2.- Regenerador sin Conmutador a Bordo. 1
3.- Regenerador en uni&oacute;n con un repetidor transparente.
-------------------------------------------------1
DEL RE, Enrico, RUGGIERI Mariana, Satellite Communication and Navigation Systems. 2008 International
Worshop, Italy.
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Figura 2.9.- Obtenida del libro: BARRET, Edward y REMOND, Marie, Medios contextuales en la pr&aacute;ctica
cultural, Barcelona,2007
Regenerador con Conmutador a Bordo.
Esta clase de Sistemas Multimedia de Sat&eacute;lites Regeneradores (RSMS), pueden
en principio reordenar todo el tr&aacute;fico para las conexiones punto-a-punto entre las
terminales de una red en malla.
Regenerador sin Conmutador a Bordo.
En esta clase de RSMS el n&uacute;mero de transponder del uplink y/o downlink es
relativamente peque&ntilde;o y los requerimientos para el tr&aacute;fico a bordo es moderado.
En estos casos los requerimientos para la concentraci&oacute;n y/o el tipo de
conectividad multicasting /m&uacute;ltiplex acci&oacute;n prevalecen.
1
Regenerador en Uni&oacute;n con un Repetidor Transparente.
Las terminales se conectan a la red RSMS a trav&eacute;s del repetidor a bordo
transparente.
La
conectividad
punto-a-punto
entre
las
terminales
es
proporcionada por el procesador OBP, tambi&eacute;n llamado &quot;procesador malla&quot;. 1
2.7.- ENLACE ENTRE REDES SATELITALES INTERACTIVAS
2.7.1.- ENLACE DIRECTO
El enlace directo entre RCST se realiza bajo el est&aacute;ndar DVB- S, el mismo que
actualmente ha evolucionado al DVB – S.2 mostrando mejoras. Entre las ventajas
del DVB-S.2 frente al DVB-S, una caracter&iacute;stica t&eacute;cnica de DVB-S es que posee
una eficiencia mayor del 30 % respecto a DVB-S.
----------------------------------1
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TIPOS DE MODULACI&Oacute;N
Hay 4 tipos, los cuales son QPSK, 8PSK, 16APSK y 32APSK. Las 2 primeras son
para aplicaciones broadcast a trav&eacute;s de canales satelitales no lineales cercanos a
saturaci&oacute;n, 16APSK y 32APSK son utilizadas para aplicaciones profesionales.
CORRECCI&Oacute;N DE ERROR HACIA ADELANTE (FEC)
DVB-S2 usa el sistema FEC. La selecci&oacute;n de los par&aacute;metros de FEC depende de
los requerimientos del sistema. T&eacute;cnica que mejora la robustez de la transmisi&oacute;n
de datos. Se incluyen bits redundantes en la cadena de datos de salida para que
puedan aplicarse los algoritmos de correcci&oacute;n de errores en el momento de la
recepci&oacute;n.
&Aacute;REAS DE APLICACI&Oacute;N
En funci&oacute;n de expandir el amplio rango de aplicaciones que tienen las tecnolog&iacute;as
satelitales, DVB-S2 es usada en las siguientes &aacute;reas de aplicaci&oacute;n.
1. Servicios Interactivos.
2. Contribuci&oacute;n de TV Digital y servicios satelitales.
2.7.2.- ENLACE DE RETORNO
El enlace de retorno de una red satelital esta dispuesta por los siguientes pasos:
•
Sincronizaci&oacute;n.
•
Formatos Burst.
•
Dispersi&oacute;n de Energ&iacute;a.
•
Codificaci&oacute;n.
•
Modulaci&oacute;n.
Figura 2.10.- Esquema de un enlace de retorno
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Sincronizaci&oacute;n
En una red satelital interactiva una de las caracter&iacute;sticas importantes es la
sincronizaci&oacute;n. Es necesario tener una buena sincronizaci&oacute;n porque as&iacute; se evita
interferencia entre los usuarios, debido a que es un sistema TDMA. Para realizar
la sincronizaci&oacute;n lo que se hace es enviar informaci&oacute;n dentro de la se&ntilde;alizaci&oacute;n
del enlace directo, esta informaci&oacute;n es el NCR (Reloj de referencia de red), el cual
es una derivaci&oacute;n del reloj de referencia del Centro de Control de Red (NCC).
Formato de los burst
Existen 4 tipos de burst, 23 los cuales son: de Tr&aacute;fico (TRF), adquisici&oacute;n (ACQ),
sincronizaci&oacute;n (SYNC) y de se&ntilde;alizaci&oacute;n del canal (CSC).
Burst de tr&aacute;fico (TRF)
Es usado para transportar la carga &uacute;til de una RCST hacia un Gateway o hacia
otra terminal satelital de canal de retorno (RCST), los burst van precedidos por un
tiempo de guarda, el cual sirve para &quot;apagar&quot; la potencia transmitida y compensar
los retardos de tiempo.
-------------------------------------------------22
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Figura 2.10.- Obtenida de la direcci&oacute;n: http:www.ceres.ugr.es
Burst.- R&aacute;faga, estallido. Grupo de se&ntilde;ales que forman una unidad. Se env&iacute;a una gran cantidad de datos
en intervalos cortos a alta velocidad.
Burst de adquisici&oacute;n (ACQ)
Los burst de adquisici&oacute;n ACQ y los de sincronismo SYNC son necesarios para
una ubicaci&oacute;n exacta de la transmisi&oacute;n de los burst del RCST durante el proceso
de logon y despu&eacute;s de este. El burst ACQ es utilizado para alcanzar la
sincronizaci&oacute;n de la RCST con la red satelital interactiva.
Burst de sincronizaci&oacute;n (SYNC)
Este burst es usado por la RCST con el fin de mantener la sincronizaci&oacute;n y el
env&iacute;o de informaci&oacute;n de control al sistema. Este burst tambi&eacute;n va precedido de un
tiempo de guarda.
Burst de se&ntilde;alizaci&oacute;n del canal (CSC)
Los bursts CSC son usados por un RCST para identificarse durante el logon o
registro. Este burst tambi&eacute;n esta precedido de un intervalo de guarda.
Dispersi&oacute;n de Energ&iacute;a
El flujo de datos del canal de retorno debe ser organizado en burst.
Codificaci&oacute;n
La codificaci&oacute;n para la protecci&oacute;n de errores del canal es aplicada para los datos
de tr&aacute;fico y control.
Modulaci&oacute;n
La modulaci&oacute;n se realiza utilizando Gray – QPSK, importante en un sistema DVB
–RCS (canal de retorno por sat&eacute;lite).Este tipo de modulaci&oacute;n, permite gran
robustez ante errores y busca solventar la velocidad debido a las limitaciones de
potencia, con una elevada eficiencia. Teniendo en cuenta que el est&aacute;ndar DVBRCS, generalmente se basa en sistemas con topolog&iacute;a de estrella, donde existe
un hub central, el sat&eacute;lite, y m&uacute;ltiples terminales receptores y trasmisores en la
superficie terrestre.
2.7.3.- ACCESO AL MEDIO
El acceso al medio se realiza mediante la t&eacute;cnica MF-TDMA (Multi FrecuenciaAcceso M&uacute;ltiple por Divisi&oacute;n de Frecuencia). El terminal satelital de canal de
retorno RCST puede tener la capacidad de operar bajo MF-TDMA fijo o din&aacute;mico,
lo cual se lo hace saber al NCC a trav&eacute;s de los bursts tipo CSC.
La t&eacute;cnica MF-TDMA permite comunicarse a un grupo de RCST mediante el uso
de un conjunto de frecuencias portadoras y a la vez estas est&aacute;n divididas en
intervalos de tiempo.
Segmentaci&oacute;n de la capacidad del enlace de retorno
En una red satelital interactiva los intervalos de tiempo, est&aacute;n organizados y
enumerados de una manera tal que la red esta en capacidad de asignarlos a los
respectivos RCST. El enlace de retorno esta dividido en: supertramas, tramas y
intervalos de tiempo.
2.7.4.- ESTABLECIMIENTO DEL ENLACE
Para establecer el enlace satelital interactivo, se requiere que un RCST con la
red, se realicen varios procedimientos, principalmente de sincronizaci&oacute;n. 1
Para que el RCST se encuentre dentro del sistema, se deben de realizar 4 pasos
(2 son opcionales), pero antes de estos 4 procedimientos el RCST se debe de
encontrar en el estado de Sincronizaci&oacute;n recibida, el cual es alcanzado mediante
el proceso de sincronizaci&oacute;n inicial.
24
---------------------------------------1
DEL RE Enrico, RUGGIERI Mariana, Satellite Communication and Navigation Systems, . 2008 International
Worshop, Italy
24
Tomado de la direcci&oacute;n: http://www.redcientifica.com/
Sincronizaci&oacute;n inicial
Las primeras acciones que realiza el RCST es el de construir su reloj interno, para
transmitir en el enlace. El RCST calcular&aacute; el retardo de propagaci&oacute;n que tendr&aacute;n
sus transmisiones y las del sat&eacute;lite conociendo la posici&oacute;n del sat&eacute;lite, adem&aacute;s
de conocer su propia ubicaci&oacute;n (latitud, longitud y altura sobre el nivel del mar).
Posteriormente se presentan los procedimientos de registro, proceso de
sincronizaci&oacute;n forzada (opcional), sincronismo fino (opcional) y proceso de
mantenimiento de sincronizaci&oacute;n.
Proceso de registro
Despu&eacute;s de que el RCST ha recibido toda la informaci&oacute;n de la estructura del
sat&eacute;lite, la red satelital interactiva se encuentra lista para iniciar su logon 25
‘registro’, para ser admitido al sistema y estar ya en la capacidad de manejar
tr&aacute;fico.
Proceso de sincronismo forzado
En una red d&oacute;nde todos los RCST's est&aacute;n sincronizados, el NCC puede corregir
todos los errores de frecuencia y tiempo cuando la posici&oacute;n del sat&eacute;lite y la
terminal son conocidas, entonces el NCC se puede encargar de todos los errores
de la recepci&oacute;n sin necesidad que el RCST realice el proceso de sincronizaci&oacute;n.
Sincronismo fino
Este procedimiento es bastante similar al de sincronismo, la diferencia es que
este usa burst tipo SYNC en vez de ACQ. Este procedimiento s&oacute;lo se realiza si
los errores indicados en el &uacute;ltimo mensaje de correcci&oacute;n. Son m&aacute;s grandes que
los l&iacute;mites del fin de la sincronizaci&oacute;n, indicados en el proceso de registro.
---------------------------------------------------------25
Logon.- Comienzo de sesi&oacute;n.
Mantenimiento de sincronismo
Despu&eacute;s de alcanzar el sincronismo fino, al RCST se le permite transmitir los
burst tipo TRF. Paralelamente al env&iacute;o de tr&aacute;fico debe de mantener la
sincronizaci&oacute;n, la cual se realiza mediante el env&iacute;o de burst tipo SYNC. Este
procedimiento se lleva continuamente durante toda la sesi&oacute;n.
Terminaci&oacute;n del proceso
El procedimiento de terminaci&oacute;n del proceso del RCST, 26 solo ocurre cuando este
se encuentra en el estado de fin del sincronismo. Una terminaci&oacute;n de proceso
normal puede iniciarse autom&aacute;ticamente o manualmente por el usuario al final de
una sesi&oacute;n.
2.8.- REDES DE PR&Oacute;XIMA GENERACI&Oacute;N NGN
2.8.1.- GENERALIDADES
Las Redes de Nueva - Generaci&oacute;n NGN, representan la evoluci&oacute;n de un
fen&oacute;meno impulsado por la actual infraestructura de redes de telecomunicaci&oacute;n y
acceso telef&oacute;nico con el objetivo de lograr la congruencia de los nuevos servicios
multimedia (voz, datos, video...) 27
Estas nuevas redes se desarrollan utilizando una serie de tecnolog&iacute;as en los
sectores satelitales, inal&aacute;mbrico, m&oacute;vil, de fibra y cable. Hay que destacar que
estas redes, buscan facilitar la convergencia de redes y servicios, proveer
movilidad, ofrecer calidad de servicio y otros beneficios, basados en Protocolo de
Internet (IP).
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Figura 2.11.-
Convergencia a NGN
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2.8.2.- PLANO DE CONTROL DEL MODELO REFERENCIAL NGN
Al hablar de elementos que conforman el plano de control del modelo de
referencia NGN, tenemos:
1. N&uacute;cleo de red.
2. Redes de acceso.
3. Redes cableadas.
N&uacute;cleo de red
El n&uacute;cleo de la red supone la consolidaci&oacute;n de varias redes de transporte
basados en protocolos IP y Ethernet. Tambi&eacute;n implica, la migraci&oacute;n del servicio de
voz desde la tradicional arquitectura conmutada (PSTN) a la nueva VoIP adem&aacute;s
de la sustituci&oacute;n de las redes tradicionales como la X.25 o la Frame Relay.
Redes de acceso
Las redes de acceso suponen la migraci&oacute;n del canal tradicional dual de voz y
datos asociado a las redes XDSL hacia instalaciones convergentes apareciendo
VoIP, dejando a atr&aacute;s las actuales redes conmutadas que multiplexan voz y datos
por diferentes canales.
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Figura 2.11 obtenida de: http://www.unete.bo/satelital.html
Redes cableadas
Este elemento implica la migraci&oacute;n de la tasa constante de flujo de bits a
est&aacute;ndares de paquetes de cables que suministren servicios VoIP y SIP.
Figura 2.12.-
Interactividad NGN
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2.8.3.- INFRAESTRUCTURA TECNOL&Oacute;GICA
Las Redes de Nueva - Generaci&oacute;n est&aacute;n basadas en tecnolog&iacute;as Internet
incluyendo el protocolo IP y el MPLS. En el nivel de aplicaci&oacute;n, los protocolos SIP,
parecen haberse incorporado desde la norma ITU-T H.323.
Protocolo de internet (IP)
Este protocolo de Internet (IP), es un protocolo no orientado a conexi&oacute;n usado
tanto en el origen como por el destino para la comunicaci&oacute;n de datos a trav&eacute;s de
una red de paquetes conmutados. Los datos en una red basada en IP son
enviados en bloques conocidos como paquetes o datagramas. 29 El Protocolo de
Internet provee un servicio de datagramas inicialmente no fiable (tambi&eacute;n
llamado del mejor esfuerzo), har&aacute; lo mejor posible pero garantizando poco.
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Figura 2.12 obtenida de la direcci&oacute;n: www.sti.com/soluciones telecomunicaciones.
IP no provee ning&uacute;n mecanismo para determinar si un paquete alcanza o no su
destino y &uacute;nicamente proporciona seguridad (mediante checksums o sumas de
comprobaci&oacute;n) de sus cabeceras y no de los datos transmitidos.
IPv4
El IP es el elemento com&uacute;n en la Internet de hoy. El actual y m&aacute;s popular
protocolo de red es IPv4. IPv6 es el sucesor propuesto de IPv4; poco a poco
Internet est&aacute; agotando las direcciones disponibles por lo que IPv6 utiliza
direcciones de fuente y destino de 128 bits, mientras que IPv4 usa 32 bits, la
cabecera de este protocolo se representa por:
IP (Versi&oacute;n 4)
8-15
0-3
4-7
Versi&oacute;n
Tama&ntilde;o Cabecera
Tipo de Servicio
Identificador
Time to live
16-18
19-31
Longitud Total
Flags
Posici&oacute;n de Fragmento
Protocolo
Suma de Control de Cabecera
Direcci&oacute;n IP de Origenes
Direcci&oacute;n IP de Destino
Opciones
Figura 2.13.-
Relleno
Campos Protocolo IPv4
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Sus principales caracter&iacute;sticas son:
- Protocolo de conmutaci&oacute;n de paquetes, tanto a nivel de servicio como de
implementaci&oacute;n.
- No orientado a conexi&oacute;n. Cada paquete se enruta de forma independiente.
- No garantiza: entrega, orden y la no duplicidad de la informaci&oacute;n (NO
CONFIABLE).
-
Soporta
fragmentaci&oacute;n
al
pasar
por
redes
de
diferente
MTU.
- Define claramente la unidad de transferencia denominada Datagrama o paquete
- Hace ver el conjunto de redes f&iacute;sicas como una sola red virtual (internet).
---------------------------------30
Figura 2.13.- obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.mplsrc.com
Conmutaci&oacute;n Multi-Protocolar mediante etiquetas (MPLS)
Este es un mecanismo de transporte de datos. Opera entre la capa de enlace de
datos y la capa de red del modelo OSI. Fue dise&ntilde;ado para unificar el servicio de
transporte de datos para las redes basadas en circuitos y las basadas en
paquetes. Puede ser utilizado para transportar diferentes tipos de tr&aacute;fico,
incluyendo tr&aacute;fico de voz y de paquetes IP.
MPLS (Conmutaci&oacute;n Multi-Protocolar mediante Etiquetas) es una nueva
tecnolog&iacute;a de conmutaci&oacute;n creada para proporcionar circuitos virtuales en las
redes IP, sobre las que introduce una serie de mejoras:
- Redes privadas virtuales.
- Ingenier&iacute;a de tr&aacute;fico.
- Mecanismos de protecci&oacute;n frente a fallos.
Protocolo de inicio de sesiones (SIP)
El protocolo SIP fue dise&ntilde;ado por el IETF bajo el concepto de &quot;caja de
herramientas&quot;, es decir que este SIP se vale de las funciones aportadas por
otros protocolos, las que da por hechas y no vuelve a desarrollarlas, por ello SIP
funciona en colaboraci&oacute;n con otros muchos protocolos.
Este es un protocolo considerado un est&aacute;ndar necesario para la iniciaci&oacute;n,
modificaci&oacute;n y finalizaci&oacute;n de sesiones interactivas de usuario donde intervienen
elementos multimedia como el video, voz, mensajer&iacute;a instant&aacute;nea, juegos online y
realidad virtual, as&iacute; como tambi&eacute;n SIP fue dise&ntilde;ado para que la telefon&iacute;a se
vuelva un servicio m&aacute;s en la Internet.
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SIP fue aceptado como el protocolo de se&ntilde;alizaci&oacute;n de 3GPP y elemento
permanente de la arquitectura IMS (IP Subsistema Multimedia). SIP es uno de los
protocolos de se&ntilde;alizaci&oacute;n para voz sobre IP, otro es H.323.
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El protocolo SIP permite el establecimiento de sesiones multimedia entre dos o
m&aacute;s usuarios. Para hacerlo se vale del intercambio de mensajes entre las partes
que quieren comunicarse.
Por tanto, SIP es realmente una herramienta muy &uacute;til para la red local y el
protocolo H.323 es como la norma para la fibra de transporte.
Protocolo de control de conexi&oacute;n (C2P)
Es un protocolo de comunicaciones necesario para la armonizaci&oacute;n de la gesti&oacute;n
y el control de planos de DVB-RCS.
Recomendaci&oacute;n (H.323)
H.323 es una recomendaci&oacute;n, implementado por UIT-T que define los protocolos
para proveer sesiones de comunicaci&oacute;n audiovisual sobre paquetes de red, se lo
conoce como (recomendaciones paraguas).
H.323 es utilizado com&uacute;nmente para Voz sobre IP (VoIP, Telefon&iacute;a de Internet o
Telefon&iacute;a IP) y para videoconferencia basada en IP. No garantiza una calidad de
servicio, y en el transporte de datos puede, o no, ser fiable; en el caso de voz o
v&iacute;deo, nunca es fiable.
Adem&aacute;s, es independiente de la topolog&iacute;a de la red. La topolog&iacute;a cl&aacute;sica de una
red basada en H-323 es:
• Portero: realiza el control de llamada en una zona. Es opcional pero su uso
est&aacute; recomendado, de modo que si existe, su uso ser&aacute; obligatorio. Traduce
direcciones, ofrece servicio de directorio, control de admisi&oacute;n de
terminales, control de consumo de recursos y procesa la autorizaci&oacute;n de
llamadas, as&iacute; como tambi&eacute;n puede encaminar la se&ntilde;alizaci&oacute;n.
•
Pasarela: es el acceso a otras redes, de modo que realiza funciones de
transcodificaci&oacute;n y traducci&oacute;n de se&ntilde;alizaci&oacute;n.
•
MCU: soporte multiconferencia. Se encarga de la negociaci&oacute;n de
capacidades.
2.8.4.- PROYECTO DE TERCERA GENERACI&Oacute;N (3 GPP)
El Proyecto de 3rd Generaci&oacute;n (3GPP), es un acuerdo de colaboraci&oacute;n en
tecnolog&iacute;a de telefon&iacute;a m&oacute;vil. El objetivo del 3GPP es hacer aplicaciones globales
de tercera generaci&oacute;n 3G en tel&eacute;fono m&oacute;vil. Los sistemas 3GPP est&aacute;n basados
en la evoluci&oacute;n de los sistemas GSM, ahora com&uacute;nmente conocidos como
sistemas UMTS. 32
2.8.4.1.- SISTEMA MULTIMEDIA IP (IMS)
Sistema Multimedia IP (IMS), es un est&aacute;ndar global que puede considerarse la
plataforma universal para suministrar servicios NGN, soportando la convergencia
fijo – m&oacute;vil.
Figura 2.14.- SISTEMA MULTIMEDIA IP (IMS)
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Telecomunicaciones” 2007
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Figura 2.14.- Obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.sav.us.es
“Regulaci&oacute;n en
Capa de aplicaci&oacute;n
Contiene los servidores de aplicaci&oacute;n, los cuales proveen la l&oacute;gica de los servicios
de los usuarios finales.
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Esta capa soporta una amplia variedad de servicios los
cuales incluyen la telefon&iacute;a.
Capa de conectivad
Esta capa se caracteriza por que contiene: enrutadores y switches de la red de
acceso y del backbone, dispositivos de mediaci&oacute;n que proveen la conversi&oacute;n de la
telefon&iacute;a convencional o mundo TDM a la telefon&iacute;a IP y viceversa e incluye
m&aacute;quina de anuncios, reconocimiento de voz, s&iacute;ntesis de voz, etc.
Capa de control de llamada
Esta capa contiene los servidores para manejar las llamadas o las sesiones de:
iniciaci&oacute;n, modificaci&oacute;n y cierre de sesi&oacute;n. Su componente m&aacute;s importante es el
controlador de funciones y de sesi&oacute;n de llamadas, denominado com&uacute;nmente
como servidor SIP. Se caracteriza por:
a. Facilitar el registro de los dispositivos que quieren usar la red y el
enrutamiento de los mensajes de se&ntilde;alizaci&oacute;n SIP a los servidores de
aplicaci&oacute;n del servicio solicitado.
b. Interact&uacute;a con la red de transporte y acceso para garantizar la calidad de
servicio.
2.8.5.- SOFTSWITCH
Softswitch es una plataforma de integraci&oacute;n para el intercambio de servicios y
aplicaciones, adem&aacute;s es el principal dispositivo en la capa de control dentro de
una arquitectura NGN(de Nueva - Generaci&oacute;n), encargado de:
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1. Proporcionar el control de llamada (se&ntilde;alizaci&oacute;n y gesti&oacute;n de servicios).
2. Procesamiento de llamadas.
3. Otros servicios
Todo esto sobre una red de conmutaci&oacute;n de paquetes (IP). El softswitch act&uacute;a
como gestor en el momento de interconectar las redes de telefon&iacute;a tradicional, e
incluso las redes inal&aacute;mbricas 3G con las redes de conmutaci&oacute;n de paquetes (IP).
Su objetivo es lograr la confiabilidad y calidad de servicio similar a la que brinda
una red de conmutaci&oacute;n de circuitos con un menor precio. El softswitch busca la
utilizaci&oacute;n de est&aacute;ndares abiertos para lograr la integraci&oacute;n de las redes de
pr&oacute;xima generaci&oacute;n con la capacidad de transportar voz (Voz sobre IP), datos y
multimedia, sobre redes IP. Las ventajas de control y gesti&oacute;n de una red
multiservicios que presenta el softswitch, hace que la arquitectura NGN se
presente claramente como la evoluci&oacute;n de la red tradicional de telefon&iacute;a.
2.8.6.- CONVERGENCIA DE LAS REDES NGN
Triple play
Triple Play o bien Triple-Play, se define como el empaquetamiento de servicios y
contenidos audiovisuales (voz, banda ancha y televisi&oacute;n), es la comercializaci&oacute;n
de los servicios telef&oacute;nicos de voz junto al acceso de banda ancha, a&ntilde;adiendo
servicios audiovisuales (canales de TV y pago por ver). 35 El servicio Triple Play
es el futuro cercano para el desarrollo integral de comunicaci&oacute;n entre hogares. El
desarrollo actual de las empresas conlleva una soluci&oacute;n &uacute;nica para varios
problemas: el servicio telef&oacute;nico, televisi&oacute;n interactiva y acceso a Internet, todo en
un mismo servicio.
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As&iacute; tambi&eacute;n posibilita un servicio m&aacute;s personalizado al usuario debido a que el
cliente dispone de los servicios y contenidos que &eacute;l desea utilizar en el momento
id&oacute;neo. Buscando la mejora en la calidad de los servicios.
2.9.- EVOLUCI&Oacute;N SATELITAL
La primera generaci&oacute;n de comunicaciones satelitales, son los sistemas de
comunicaciones con estaciones terrestres fijas. La segunda generaci&oacute;n son los
sistemas de comunicaciones satelitales m&oacute;viles. Y tercera generaci&oacute;n son los
sistemas de comunicaciones personales m&oacute;viles satelitales. 36
Las caracter&iacute;sticas que marcan estas diferencias se evidencia en el tama&ntilde;o de las
antenas y de los sat&eacute;lites que se han utilizado.
Figura 2.15.- Evoluci&oacute;n de los Sistemas de Comunicaci&oacute;n Satelital
----------------------------------------36
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Tomado de la direcci&oacute;n: http://www.coit.es/publicac/publbit/bit109/quees.htm
Figura 2.15 obtenida de la direcci&oacute;n:http:// www.upv.es/satelite
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2.9.1.- PRIMERA - GENERACI&Oacute;N. SISTEMAS DE COMUNICACIONES CON
ESTACIONES TERRENAS FIJAS
Este tipo de sistemas de comunicaciones con estaciones terrena fijas, proveen
servicios de radiocomunicaci&oacute;n entre estaciones terrenas fijas a trav&eacute;s de enlaces
satelitales. Este sistema contiene un sat&eacute;lite y una puerta de enlace con una
estaci&oacute;n terrena fija, los cuales requieren facilidades y grandes antenas.
2.9.2.- SEGUNDA – GENERACI&Oacute;N. SISTEMAS DE COMUNICACIONES
M&Oacute;VILES
Este tipo de comunicaci&oacute;n provee servicios entre m&oacute;viles y estaciones terrenas
fijas a trav&eacute;s de enlaces con sat&eacute;lites, este sistema consta de un sat&eacute;lite y de
estaciones terrenas. 1
2.9.3.- TERCERA – GENERACI&Oacute;N. SISTEMAS DE COMUNICACIONES
PERSONALES M&Oacute;VILES
Este sistema de comunicaciones define el proveer radiocomunicaci&oacute;n entre un
terminal de peque&ntilde;a apertura VSAT (Terminal de Apertura Muy Peque&ntilde;a) y
sat&eacute;lites. Una terminal m&oacute;vil personal puede tener acceso directo con el sat&eacute;lite
para establecer comunicaci&oacute;n con este, sin necesidad de utilizar una estaci&oacute;n
terrena fija.
2.9.4.- COMUNICACIONES M&Oacute;VILES DE TERCERA GENERACI&Oacute;N
GMPCS
GMPCS es un sistema de comunicaciones personales que ofrece una cobertura
transnacional, regional y mundial mediante una constelaci&oacute;n de sat&eacute;lites
accesibles con peque&ntilde;os terminales f&aacute;cilmente transportables.
---------------------------------------------------1
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Los sistemas de sat&eacute;lite del GMPCS, geoestacionarios o no geoestacionarios,
fijos o m&oacute;viles, de banda ancha o de banda estrecha, mundiales o regionales,
proporcionan servicios de telecomunicaciones, ya sea de telefon&iacute;a, fax,
mensajer&iacute;a, datos e incluso multimedios de banda ancha directamente a los
usuarios.
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Figura 2.16.-
GMPCS
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2.9.4.1.- VSAT (Terminal de Apertura Muy Peque&ntilde;a)
Las redes VSAT (Terminal de Apertura Muy Peque&ntilde;a) son redes privadas de
comunicaci&oacute;n de datos v&iacute;a sat&eacute;lite para intercambio de informaci&oacute;n punto-punto o,
punto-multipunto (broadcasting) o interactiva. 40 Sus principales caracter&iacute;sticas
son:
• Redes privadas dise&ntilde;adas a la medida de las necesidades de las
compa&ntilde;&iacute;as que las usan.
• El aprovechamiento de las ventajas del sat&eacute;lite por el usuario de servicios
de telecomunicaci&oacute;n a un bajo costo y f&aacute;cil instalaci&oacute;n.
• Las antenas montadas en los terminales necesarios son de peque&ntilde;o
tama&ntilde;o.
• Las velocidades disponibles suelen ser del orden de 56 a 64 kbps.
-------------------------------------------------38
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http://www.amsat.org/amsat/intro/spanish-intro.html
Figura 2. 16 Obtenida de la direcci&oacute;n: http:// www.radiomen.tripod.com/satelites.
http:// www.latam.qualcomm.com/technology/wcdma.html
• Permite la transferencia de datos, voz y video.
• Enlaces asim&eacute;tricos.
• Las bandas de funcionamiento suelen ser K o C, donde se da alta potencia
en transmisi&oacute;n y buena sensibilidad en recepci&oacute;n.
Figura 2.17.- VSAT
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2.9.4.2.- UMTS (Sistema de Telecomunicaci&oacute;n M&oacute;vil Satelital)
UMTS (Sistema de Telecomunicaci&oacute;n M&oacute;vil Satelital) es uno de los principales
sistemas m&oacute;viles de tercera generaci&oacute;n, que est&aacute; siendo desarrollado en el marco
definido por la UIT y que se conoce como IMT-2000. 42
UMTS permite llevar
im&aacute;genes, gr&aacute;ficos, comunicaciones de v&iacute;deo y otra informaci&oacute;n de banda ancha,
as&iacute; como voz y datos, as&iacute; tambi&eacute;n introduce, movilidad del terminal y personal.
Desde el punto de vista f&iacute;sico, UMTS comprende una nueva interfaz de aire.
UMTS,
proporcionar&aacute;
terminales
multimodo
y
multibanda,
con
c&aacute;mara
incorporada, pantalla en color y gran memoria. Aporta roaming mundial entre
diferentes pa&iacute;ses y tambi&eacute;n con sistemas de segunda generaci&oacute;n.
----------------------------------------------------------41
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Figura 2.17 obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.lintasarta.net/Portals/0/produk/isi-VSAT-Link.jpg
http://www.webmovilgsm.com/umts.ht
Figura 2.18.- UMTS
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2.9.4.3.- PCS (Servicios de Comunicaci&oacute;n Personal)
Sistema por el cual se puede intercambiar informaci&oacute;n a cualquier hora, en
cualquier lugar, a trav&eacute;s de alg&uacute;n tipo de dispositivo, la estructura general de una
red PCS es:
– Terminal port&aacute;til
– Estaci&oacute;n base.
– Oficina de conmutaci&oacute;n
– Base de datos.
– Conexi&oacute;n a la oficina central
2.9.5.- MAYOR VELOCIDAD Y MEJORES SERVICIOS
Los servicios 3G combinan el acceso m&oacute;vil de alta velocidad con los servicios
basados en el protocolo IP. Esto conlleva una conexi&oacute;n r&aacute;pida con la World Wide
Web, sino que implica adem&aacute;s nuevas formas de comunicarse, de acceder a la
informaci&oacute;n, de hacer negocios, de aprender y de disfrutar del tiempo libre.
Dejando a un lado las conexiones lentas, los grandes terminales y los puntos de
acceso fijos. Con la 3G se pueden realizar m&uacute;ltiples conexiones simult&aacute;neamente
desde un mismo terminal m&oacute;vil.
--------------------------------------------------------43
Figura 2.18 obtenida de la direcci&oacute;n: http:// www2.tek.com/modules/communications
Figura 2.19.- Roaming Internacional Entre Redes
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En este nuevo modelo las aplicaciones personalizadas/localizadas y multimedia
ser&aacute;n las protagonistas, tanto para los ciudadanos residenciales como para los
empresariales, viendo los operadores como se incrementa el tr&aacute;fico en sus redes.
En s&iacute;ntesis el Sistema Universal de Telecomunicaciones m&oacute;viles (UMTS) 46 es
una de las tecnolog&iacute;as usadas por los m&oacute;viles de tercera generaci&oacute;n (3G).
sucesor de GSM 45 . Aunque inicialmente este pensada para su uso en tel&eacute;fonos
m&oacute;viles, la red UMTS no esta limitada a estos dispositivos, pudiendo ser utilizada
por otros.Sus tres grandes caracter&iacute;sticas son:
•
Las capacidades multimedia.
•
Una velocidad de acceso a Internet elevada.
•
Transmisi&oacute;n de calidad.
-------------------------------------------------------------44
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Figura 2.19 Obtenida de la direcci&oacute;n: www.webmovilgsm.com/umts.htm
Obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.gsm.com
Obtenida de la direcci&oacute;n: http://ww.umts.com
CAP&Iacute;TULO III
EST&Aacute;NDARES Y REGULACI&Oacute;N
3.1.- AN&Aacute;LISIS DEL ENTORNO
El sector de las Telecomunicaciones se ha adecuado a los cambios que ha
sufrido el mundo en los &uacute;ltimos a&ntilde;os, incorporando as&iacute; a la sociedad a la era de
la informaci&oacute;n. Las telecomunicaciones comprenden los medios para transmitir,
emitir o recibir signos, se&ntilde;ales, escritos, im&aacute;genes fijas o en movimiento, sonidos
o datos de cualquier naturaleza, entre dos o m&aacute;s puntos geogr&aacute;ficos a cualquier
distancia a trav&eacute;s de cables, impulsos o se&ntilde;ales electr&oacute;nicas, medios &oacute;pticos,
hilos, u otros sistemas electromagn&eacute;ticos.
La internacionalizaci&oacute;n de la econom&iacute;a, conocida como globalizaci&oacute;n, ha dado
lugar a un modelo de telecomunicaciones que se orientan a atender a un sector
del mercado, como es la telecomunicaci&oacute;n internacional tanto p&uacute;blica como
privada.
Las competencias en el sector de las telecomunicaciones
ha sido
posible gracias a dos factores importantes: la legislaci&oacute;n supranacional que
aplican 15 pa&iacute;ses de la Uni&oacute;n Europea, y el tratado global de telecomunicaciones
alcanzado en febrero de 1997
por medio de la Organizaci&oacute;n Mundial de
Comercio (OMC), el cual fijo, como fecha de inicio para el libre comercio de las
telecomunicaciones, el 1ro. de enero de 1998.
Un Mercado Abierto de Telecomunicaciones M.A., se da, cuando dos o m&aacute;s
pa&iacute;ses acuerdan operar como si fueran uno solo, en materia de servicios de
telecomunicaciones, estimulando la productividad transnacional. Los usuarios
pueden adquirir
los servicios de cualquier operador, el cual esta obligado a
interconectar sus redes a las redes existentes. Lo cual se logra gracias a la
tecnolog&iacute;a digital implicada, al alto grado de normalizaci&oacute;n de las interfaces, y a la
coordinaci&oacute;n del espectro radioel&eacute;ctrico alcanzado gracias a la UIT.
TELECOMUNICACI&Oacute;N SATELITAL
Las telecomunicaciones por sat&eacute;lite se caracterizan por poseer grandes
operadores, como (Intelsat, Inmarsat, Eutelsat y otros). Actualmente se ha
impuesto la tecnolog&iacute;a digital en los sistemas de telecomunicaciones por sat&eacute;lite,
quedando reducidas a un m&iacute;nimo las transmisiones anal&oacute;gicas.
Se ha desarrollo notablemente los sistemas de radiocomunicaci&oacute;n por sat&eacute;lite
para radiodifusi&oacute;n digital directa de TV y audio, comunicaciones m&oacute;viles de banda
estrecha, y novedosos proyectos de comunicaciones fijas de banda ancha,
utilizando tanto sat&eacute;lites geoestacionarios como no-geoestacionarios.
Las Telecomunicaciones son uno de los sectores de mayor crecimiento en la
econom&iacute;a mundial y uno de los componentes importantes en actividades
econ&oacute;micas, cultural, pol&iacute;tica y social. Es por ello que el crecimiento del mercado
de la oferta se relaciona con el de la demanda, ya que la r&aacute;pida evoluci&oacute;n
tecnol&oacute;gica ha mejorado los sistemas y productos.
1
RADIODIFUSI&Oacute;N
La Radiodifusi&oacute;n comprende todas aquellas transmisiones de frecuencia de radio,
destinadas a ser recibidas por el p&uacute;blico en general con fines recreativos o
informativos y se divide en:
•
Radiodifusi&oacute;n Sonora: AM, FM, Onda Corta.
•
Radiodifusi&oacute;n Televisiva: VHF, UHF, Satelital 3
-----------------------------------------------------1
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Radiodifusi&oacute;n se refiere a estaciones de televisi&oacute;n y radio que env&iacute;an se&ntilde;ales a
aparatos receptores para una audiencia masiva, con se&ntilde;ales electr&oacute;nicas que
viajan a trav&eacute;s del aire y son difundidas a una amplia regi&oacute;n. La Radiodifusi&oacute;n ha
pasado
a
tener
mayor
similitud,
o
ser
parte
de
los
sistemas
de
telecomunicaciones, pues las transmisiones para radio y televisi&oacute;n se realizan
tambi&eacute;n v&iacute;a telef&oacute;nica a trav&eacute;s de sistemas satelitales que se identifican con las
telecomunicaciones.
El t&eacute;rmino Telecomunicaci&oacute;n se ha adoptado para incluir temas de comunicaci&oacute;n
al&aacute;mbricos e inal&aacute;mbricos, en una o mas direcciones, donde queda incluido el
termino Radiodifusi&oacute;n. 2 Las Telecomunicaciones poseen un r&eacute;gimen jur&iacute;dico
distinto al de Radiodifusi&oacute;n, ya que los unos son servicios econ&oacute;micos de inter&eacute;s
general que se prestan en libre competencia y los otros son servicios p&uacute;blicos
sujetos a concesi&oacute;n. 4
3.2.- ESTANDARIZACI&Oacute;N
La estandarizaci&oacute;n es la redacci&oacute;n y aprobaci&oacute;n de normas que se establecen
para garantizar el acoplamiento de elementos construidos independientemente a
la seguridad de funcionamiento. La normalizaci&oacute;n persigue fundamentalmente
tres objetivos:
•
Simplificaci&oacute;n: Reduce los modelos qued&aacute;ndose &uacute;nicamente con los m&aacute;s
necesarios.
•
Unificaci&oacute;n: Para permitir la intercambiabilidad a nivel internacional.
•
Especificaci&oacute;n: Busca evitar errores de identificaci&oacute;n creando un lenguaje
claro y preciso.
---------------------------------------------2
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3.3.- ORGANISMOS INTERNACIONALES DE NORMALIZACI&Oacute;N
Los organismos regulatorios internacionales est&aacute;n buscando un est&aacute;ndar que
permita el uso de los terminales de comunicaciones m&oacute;viles por sat&eacute;lite en
cualquier lugar del mundo. Su objetivo es el establecimiento de comunicaciones
m&oacute;viles mediante sat&eacute;lites en &oacute;rbita entre estaciones terrenas fijas y estaciones
terrenas m&oacute;viles.
Las Comunicaciones de hoy est&aacute;n normalizadas por varias instituciones a nivel
mundial de entre ellas tenemos:
• ANSI - Instituto Americano de Est&aacute;ndares Nacionales.
• UIT- Uni&oacute;n Internacional de Telecomunicaciones (engloba UIT-T y
UIT-R).
• ISO – Organizaci&oacute;n Internacional de Est&aacute;ndares.
• IEEE – Instituto de Ingenieros El&eacute;ctricos y Electr&oacute;nicos.
•
ETSI - Instituto Europeo de Est&aacute;ndares en Telecomunicaciones.
• IETF - Grupo de Trabajo en Ingenier&iacute;a de Internet.
UNI&Oacute;N INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT)
Este es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de regular
las telecomunicaciones, a nivel internacional, entre las distintas administraciones
y empresas operadoras. La UIT busca
garantizar
la seguridad en el
ciberespacio, para lograr que se haga uso eficiente del espectro de
radiofrecuencias y de las &oacute;rbitas de los sat&eacute;lites, UIT ha hecho posible desde
entonces, el desarrollo del tel&eacute;fono, de las comunicaciones por radio, de la
radiodifusi&oacute;n por sat&eacute;lite y de la televisi&oacute;n y, m&aacute;s recientemente, la popularidad
de los ordenadores personales y el nacimiento de la era electr&oacute;nica.
Est&aacute; compuesta por tres sectores:
•
UIT-T: Sector de Normalizaci&oacute;n de las Telecomunicaciones.
•
UIT-R: Sector de Normalizaci&oacute;n de las Radiocomunicaciones.
•
UIT-D: Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones (nuevo).
En general, la normativa generada por la UIT est&aacute; contenida en un amplio
conjunto de documentos denominados Recomendaciones, agrupados por series,
cada serie est&aacute; compuesta por las Recomendaciones correspondientes a un
mismo tema. Las Recomendaciones nunca &quot;ordenan&quot;, solo &quot;recomiendan&quot;, su
contenido, a nivel de relaciones internacionales, es considerado como mandatario
por las Administraciones y Empresas Operadoras.
UIT - T.- Sector de Normalizaci&oacute;n de las Telecomunicaciones.- Abarca la ex
CCI-T y parte de la ex CCI-R.
UIT – R.- Sector de Normalizaci&oacute;n de las Radiocomunicaciones – Abarca la ex
IFRB y parte de la ex CCI - R
Figura 3.1.- Regiones de la UIT a nivel mundial
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Figura 3.1 obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.UIT.com
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INSTITUTO AMERICANO DE EST&Aacute;NDARES NACIONALES (ANSI)
El Instituto Americano de Est&aacute;ndares Nacionales (ANSI), es una organizaci&oacute;n sin
&aacute;nimo de lucro que supervisa el desarrollo de est&aacute;ndares para productos,
servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos.
INSTITUTO DE INGENIEROS EL&Eacute;CTRICOS Y ELECTR&Oacute;NICOS (IEEE)
El Instituto de Ingenieros El&eacute;ctricos y Electr&oacute;nicos (IEEE), es una asociaci&oacute;n
t&eacute;cnico-profesional mundial dedicada a la estandarizaci&oacute;n, entre otras cosas. Es
la mayor asociaci&oacute;n internacional sin fines de lucro formada por profesionales de
las nuevas tecnolog&iacute;as, como ingenieros el&eacute;ctricos, ingenieros en electr&oacute;nica,
cient&iacute;ficos de la computaci&oacute;n, ingenieros en inform&aacute;tica e ingenieros en
telecomunicaci&oacute;n. 6
GRUPO DE TRABAJO EN INGENIER&Iacute;A DE INTERNET (IETF)
Esta es una organizaci&oacute;n internacional abierta de normalizaci&oacute;n, que tiene como
objetivos el contribuir a la ingenier&iacute;a de Internet, actuando en diversas &aacute;reas, tales
como transporte, encaminamiento, seguridad.
ORGANIZACI&Oacute;N INTERNACIONAL PARA LA ESTANDARIZACI&Oacute;N
(ISO)
Es un organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales
de fabricaci&oacute;n, comercio y comunicaci&oacute;n para todas las ramas industriales a
excepci&oacute;n de la el&eacute;ctrica y la electr&oacute;nica.
Su funci&oacute;n principal es la de buscar la estandarizaci&oacute;n de normas de productos y
seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional.
--------------------------------------------6
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INSTITUTO EUROPEO DE EST&Aacute;NDARES EN TELECOMUNICACIONES
(ETSI)
Es una organizaci&oacute;n independiente sin fines de lucro, que tiene como objetivo
producir est&aacute;ndares de telecomunicaciones, fue creado por el CEPT. Es
oficialmente responsable por la estandarizaci&oacute;n de tecnolog&iacute;as de informaci&oacute;n y
comunicaci&oacute;n dentro de
Europa, ha tenido gran &eacute;xito al estandarizar el sistema
de telefon&iacute;a m&oacute;vil GSM.
3.4.- R&Eacute;GIMEN JUR&Iacute;DICO DE LAS TELECOMUNICACIONES
SATELITALES
Se denomina R&eacute;gimen Jur&iacute;dico de las Telecomunicaciones, a aquel conjunto de
normas y principios, de car&aacute;cter jur&iacute;dico, que regulan las Telecomunicaciones en
un determinado pa&iacute;s. Por esta raz&oacute;n cada pa&iacute;s tendr&aacute; sus propias formas de
regulaci&oacute;n, la idea es que el estado regule y controle la calidad y disponibilidad
de apertura a las Telecomunicaciones, puede abarcar entre otros los siguientes:
•
Selectividad: Se refiere a que se negocie, &uacute;nicamente la apertura de
un sector de las Telecomunicaciones.
•
Gradualidad: No se abre a la firma, desde que se aprueba y ratifica
por cada pa&iacute;s, en la apertura de los sectores que se opte por abrir, pues se
dar&iacute;a un plazo determinado, buscando este principio que el proceso sea
paulatino.
•
La Regulaci&oacute;n: Implica que la apertura deber&aacute; ir acompa&ntilde;ada de un
marco regulatorio que vigile la competencia en el mercado, el costo y
calidad del servicio, en beneficio de los usuarios.
•
Solidaridad: Que exista mecanismos para procurar que ello se logre
de manera solidaria, apoyando a quienes tienen m&aacute;s dificultad para pagar
esos servicios.
•
Universalidad: Acceso a sectores de escasos recursos y zonas
alejadas.
•
Transparencia: Obligaci&oacute;n de hacer p&uacute;blicas y claras las condiciones
de acceso a los interesados. Para que con honestidad Administrativa se
adopten reglar y procedimientos para otorgar licencias.
•
Interconectividad: Los operadores tendr&aacute;n acceso a las redes de los
otros operadores para facilitar, la comunicaci&oacute;n entre sus diferentes
clientes.
•
Provisi&oacute;n
de
Servicios:
Los
operadores
deben
proveer
infraestructura para servicios de valor agregado que brinden otras
compa&ntilde;&iacute;as.
•
Neutralidad
Tecnol&oacute;gica:
Cada
operador
podr&aacute;
escoger
la
tecnolog&iacute;a que desee para brindar sus servicios.
3.5.- NORMALIZACI&Oacute;N SATELITAL
La normalizaci&oacute;n tiene por objeto regular, normar y permitir la prestaci&oacute;n de
servicios
espaciales,
con
el
fin
de
que
se
realicen
actividades
de
telecomunicaciones dentro del territorio nacional y o internacional.
Es necesario normar los aspectos relacionados con la obtenci&oacute;n de concesiones
para la operaci&oacute;n de los servicios fijo y m&oacute;vil a trav&eacute;s de sat&eacute;lites de &oacute;rbitas baja,
media y otros 7 . Introduciendo as&iacute; en el pa&iacute;s los diferentes servicios que proveen
las nuevas generaciones de sat&eacute;lites, para garantizar el desarrollo productivo del
pa&iacute;s y ampliar los servicios de telecomunicaciones, de conformidad con los
tratados internacionales.
----------------------------------------------7
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CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES
El Ecuador es signatario de los Organismos Reguladores Internacionales, tales
como UIT y la CAN. Por tal raz&oacute;n la normativa ecuatoriana deber&iacute;a ser flexible
para que puede acoger r&aacute;pidamente las nuevas tecnolog&iacute;as emergentes, de
forma que puedan ser introducidas en el pa&iacute;s de una manera eficiente y sin
necesidad de que sean catalogadas como tecnolog&iacute;as desconocidas o de
aplicaci&oacute;n il&iacute;cita.
ALCANCE DE LAS NORMATIVAS
Las normativas y estandarizaciones, deben cubrir los anhelos de desarrollo que
tiene el pa&iacute;s y deben ser parte de una Pol&iacute;tica de Estado y no de una Pol&iacute;tica de
Gobierno,
lo
que
apuntar&iacute;a
a
la
continuidad
de
estos
preceptos
independientemente de las personas que dirigen al pa&iacute;s.
3.6.- ORGANISMOS DE REGULACI&Oacute;N EN ECUADOR
El sector de las Telecomunicaciones en el Ecuador, se encuentra enmarcado
dentro del entorno legal que rige al Estado Ecuatoriano y se soporta en siete
pilares fundamentales que son los siguientes:
1. El Marco Legal.
2. Los Organismos de Regulaci&oacute;n y Control.
3. Las Redes.
4. Los Servicios.
5. Los Operadores.
6. Los Suministros, Proveedores.
7. Los Usuarios. 8
--------------------------------------8
”Apuntes de Marco Regulatorio”, Ing. Hugo Aulestia, Facultad de Ingenier&iacute;a El&eacute;ctrica y Electr&oacute;nica, Quito Ecuador
REGULACI&Oacute;N
La Regulaci&oacute;n en sentido amplio es la implementaci&oacute;n de un ordenamiento
jur&iacute;dico correlativo al rol del Estado en el establecimiento del mercado. En sentido
estricto es el conjunto de potestades administrativas atribuidas a organismos
espec&iacute;ficos que tienen la misi&oacute;n de definir y aplicar el marco regulatorio en su
conjunto vigilado y controlado, para que se cumplan los principios fundamentales
de libre competencia y de satisfacci&oacute;n de inter&eacute;s general, con absoluta
observancia del r&eacute;gimen normativa vigente. Los principales factores que influyen
para el cambio del escenario de las Telecomunicaciones son los siguientes:
Los aspectos t&eacute;cnicos.
Los aspectos econ&oacute;micos.
Los aspectos pol&iacute;ticos y sociales.
Los Organismos de regulaci&oacute;n en el Ecuador, buscan la compatibilidad con los de
normativa internacional, para ello se ha dado lugar a la conformaci&oacute;n de
organismos internos o asesores que trabajan conjuntamente por el desarrollo de
las telecomunicaciones en el pa&iacute;s. Los organismos de regulaci&oacute;n en el Ecuador
son:
Figura 3.2.- Esquema de Organismos Reguladores en Telecomunicaci&oacute;n
9
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Figura 3.2 obtenida por: Asesor&iacute;a de Ing. Hugo Aulestias, Facultad de Ingenier&iacute;a El&eacute;ctrica y Electr&oacute;nica,
Quito – Ecuador.
CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)
Se encarga de administrar de manera t&eacute;cnica el espectro radioel&eacute;ctrico que es un
recurso
natural,
para
que
todos
los
operadores
del
sector
de
las
telecomunicaciones operen en condiciones de m&aacute;xima eficiencia.
Dicta las normas que impidan la desleal competencia, y determina las
obligaciones que los operadores deben cumplir en el marco que determina la ley y
reglamentos respectivos. 4 El CONATEL maneja las siguientes pol&iacute;ticas para su
funcionamiento:
1.
Velar por el estricto cumplimiento y respeto a los derechos de los usuarios
en materia de servicios de telecomunicaciones.
2.
Consolidar la apertura del mercado de las telecomunicaciones en el pa&iacute;s
que elimine las distorsiones existentes y que atraiga la inversi&oacute;n.
3.
Incentivar la participaci&oacute;n del sector privado en el desarrollo de
infraestructura y prestaci&oacute;n de servicios de telecomunicaciones en un marco
de seguridad jur&iacute;dica y de libre y leal competencia.
4.
Incentivar la participaci&oacute;n del sector privado en el desarrollo de
infraestructura y prestaci&oacute;n de servicios de telecomunicaciones en un marco
de seguridad jur&iacute;dica y de libre y leal competencia.
5.
Fortalecer la presencia del Ecuador en la esfera subregional, regional y
mundial en materia de telecomunicaciones.
6.
Promover un cambio del marco legal acorde a los avances tecnol&oacute;gicos y
libre mercado.
7.
Propender a que la sociedad ecuatoriana obtenga el acceso y servicio
universal de telecomunicaciones en forma &aacute;gil, oportuna, con calidad
adecuada y a precios justos.
8.
Promover el uso de las Tecnolog&iacute;as de Informaci&oacute;n y Comunicaci&oacute;n (TICs)
para garantizar el acceso de todos los ecuatorianos a la Sociedad de la
Informaci&oacute;n.
---------------------------------------------------------4
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9.
Fomentar el acceso y uso de Internet, as&iacute; como sus aplicaciones en el
&aacute;mbito social como educaci&oacute;n y salud.
10. Promover la generaci&oacute;n de capital humano especializado para el sector de
Telecomunicaciones.
SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (SNT)
Se encarga de ejecutar la Pol&iacute;tica de Telecomunicaciones con transparencia,
efectividad y eficiencia en beneficio del desarrollo del sector y del pa&iacute;s 10 . La
misi&oacute;n de la SNT, es liderar la gesti&oacute;n de las telecomunicaciones en todo el
territorio ecuatoriano, convirti&eacute;ndose en un ente administrativo, regulador,
consultor
y
promotor
de
nuevas
tecnolog&iacute;as
en
el
campo
de
las
telecomunicaciones en el Ecuador. Garantizando, asimismo el desarrollo
planificado
arm&oacute;nico,
contempor&aacute;neo
y
con
visi&oacute;n
de
futuro
de
las
Telecomunicaciones, a trav&eacute;s de procesos sistematizados flexibles, eficientes y
eficaces, que permitan la aplicaci&oacute;n de pol&iacute;ticas de Estado, la Administraci&oacute;n y
Regulaci&oacute;n del Espectro Radioel&eacute;ctrico y de la Prestaci&oacute;n de Servicios. La SNT,
mantiene como pol&iacute;ticas, lo siguiente:
1.
Formular un marco regulatorio adecuado, para el desarrollo de las
telecomunicaciones.
2.
Brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios de la instituci&oacute;n.
3.
Coadyuvar al Desarrollo Nacional a trav&eacute;s de proyectos de universalizaci&oacute;n
de los servicios de Telecomunicaciones.
4.
Administrar los recursos con eficacia, eficiencia y efectividad.
5.
Fortalecer el Recurso Humano a base del desarrollo de sus competencias.
6.
Mejorar los servicios en las Direcciones Regionales.
---------------------------------------------------------10
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CONSEJO
NACIONAL
DE
RADIODIFUSI&Oacute;N
Y
TELEVISI&Oacute;N
(CONARTEL)
El Consejo Nacional de Radiodifusi&oacute;n y Televisi&oacute;n -CONARTEL- era un
organismo aut&oacute;nomo de derecho p&uacute;blico, con personer&iacute;a jur&iacute;dica y sede en la
Capital de la Rep&uacute;blica. ( Con fecha 13 de Agosto del 2009, el CONARTEL deja
de operar por mandato del Decreto No.8 del Ejecutivo).
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUPERTEL)
La Superintendencia de Telecomunicaciones, conocida hasta hace poco por sus
siglas SUPTEL, ahora llamada SUPERTEL 11 . Su funci&oacute;n es la de: controlar los
servicios de telecomunicaciones y el uso del espectro radioel&eacute;ctrico, velando por
el inter&eacute;s general para contribuir al desarrollo del sector y del pa&iacute;s. Realiza un
control efectivo dentro de la filosof&iacute;a de calidad total, propendiendo a la plena
satisfacci&oacute;n de sus clientes.
3. 7.- ATRIBUCIONES DE ORGANISMOS REGULADORES
Las atribuciones expuestas por los organismos reguladores mayoritariamente son:
•
Formular: Para la sanci&oacute;n del Presidente de la Rep&uacute;blica, el
Reglamento General, o sus reformas, para la aplicaci&oacute;n Ley.
•
Expedir: Los reglamentos administrativos o t&eacute;cnicos complementarios
de dicho organismo y las dem&aacute;s regulaciones de esta naturaleza que se
requieran.
----------------------------------------------------11
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•
Aprobar: El Plan Nacional de Distribuci&oacute;n de Frecuencias para
telecomunicaci&oacute;n, radiodifusi&oacute;n u otros.
•
Autorizar: Luego de verificado el cumplimiento de los requisitos de
orden t&eacute;cnico, econ&oacute;mico y legal concesiones de canales, frecuencias y
otros requerimientos
de telecomunicaci&oacute;n, radiodifusi&oacute;n u otros. Su
transferencia a otros concesionarios, el arrendamiento de las estaciones y
la cancelaci&oacute;n de las concesiones.
•
Resolver:
Los
reclamos
y
apelaciones
que
presenten
los
concesionarios de estaciones de telecomunicaci&oacute;n, radiodifusi&oacute;n u otros.
•
Vigilar: El cumplimiento del requisito de nacionalidad para las
personas naturales o jur&iacute;dicas concesionarias, a cuyo efecto adoptar&aacute; las
medidas que ser&aacute;n pertinentes, de conformidad con la legislaci&oacute;n vigente.
•
Velar: Por el pleno respeto a las libertades de informaci&oacute;n, de
expresi&oacute;n del pensamiento y de programaci&oacute;n; as&iacute; como el derecho de
propiedad en la producci&oacute;n, transmisiones o programas.
•
Regular y controlar: En todo territorio, la calidad art&iacute;stica, cultural y
moral de los actos o programas de las estaciones de radiodifusi&oacute;n y
televisi&oacute;n.
•
Aprobar: La proforma presupuestaria de los organismos o sus
reformas.
•
Determinar: Las pol&iacute;ticas que debe observar la Superintendencia en
sus relaciones con otros organismos nacionales o internacionales,
concernientes a telecomunicaciones.
12
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COMPETENCIAS DE ENTIDADES DE REGULACI&Oacute;N Y CONTROL
Las competencias de estas entidades (regulaci&oacute;n y control) est&aacute;n definidas, de tal
modo que no se produzca una duplicaci&oacute;n de funciones y se garantice la
independencia de cada una de ellas.
INDEPENDENCIA DE ORGANISMOS REGULADORES
Los organismos de regulaci&oacute;n cuentan con un sistema en que hay varios
integrantes. De ah&iacute; que a los representantes de cada uno de ellos se los puede
elegir de diferente manera, logrando independencia pol&iacute;tica y econ&oacute;mica. Esta
independencia se ha convertido en un factor importante para evitar conflicto de
intereses, por tal raz&oacute;n es primordial contar con un organismo que no responda a
intereses que favorezcan a grupos de poder econ&oacute;mico.
MARCO REGULATORIO CONVERGENTE
La definici&oacute;n de organismos bajo un marco regulatorio que agrupe todos los
servicios de telecomunicaciones, permite tener una visi&oacute;n m&aacute;s profunda de todo
lo que sucede en cuanto a los operadores, manejo de recursos, interconexi&oacute;n y
libre competencia. Tomando en cuenta el concepto de la convergencia de
organismos, se puede concluir que el Ecuador no tiene un solo ente regulador
encargado de elaborar las Pol&iacute;ticas de telecomunicaciones, de ejecutarlas y de
controlarlas.
CONSTITUCI&Oacute;N DE ORGANISMOS REGULADORES
Los organismos reguladores pueden estar formados por cuerpos colegiados o por
una sola persona, la elecci&oacute;n de dichos miembros debe centrarse en la
neutralidad de decisi&oacute;n. A trav&eacute;s de procedimientos transparentes y tomando en
cuenta exclusivamente factores t&eacute;cnicos y no pol&iacute;ticos, en funci&oacute;n de beneficiar al
usuario final que es la meta fundamental de una regulaci&oacute;n exitosa.
3.8.- LEYES Y REGLAMENTOS
Todos los organismos de regulaci&oacute;n y control del Ecuador, tiene establecidas sus
funciones
en
los
diferentes
cuerpos
normativos
en
materia
de
telecomunicaciones. Sin embargo podr&iacute;a ser procedente considerar cambios que
permitan a corto o largo plazo redefinir las mismas en funci&oacute;n de la convergencia.
Por todo lo anterior expuesto se puede decir que el aparecimiento din&aacute;mico de
nuevas tecnolog&iacute;as y la convergencia de redes y servicios han ido
ganando
mayor fuerza en el mercado, debiendo acogerse los pa&iacute;ses del mundo a mejores
pr&aacute;cticas de adaptaci&oacute;n al entorno y a perfeccionar la regulaci&oacute;n, con el objetivo
principal de garantizar un mejor servicio al usuario final.
Las telecomunicaciones y la comunicaci&oacute;n satelital como tal requieren de una
legislaci&oacute;n y de normativas que le permitan desarrollarse, a fin de conseguir una
&oacute;ptima prestaci&oacute;n de servicios, garantizando una disponibilidad en los sistemas y
redes involucradas.
Nuestra Legislaci&oacute;n recomienda tomar como referente el Reglamento citado a
continuaci&oacute;n:
Reglamento para Prestaci&oacute;n de Servicios Finales de Telecomunicaciones por
Sat&eacute;lite.
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Para as&iacute; obtener una visi&oacute;n clara, de todo cuanto rodea el desarrollo de las
Telecomunicaciones en nuestro pa&iacute;s, en lo relacionado a los Sat&eacute;lites de Nueva
Generaci&oacute;n. Con el &uacute;nico af&aacute;n de que las normativas y estandarizaciones,
expuestas sean parte de una Pol&iacute;tica de Estado y no de una Pol&iacute;tica de Gobierno.
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Servicio de Telecomunicaciones.- Conjunto de funciones, ofrecidas por un proveedor que trabaja con
redes de telecomunicaciones, con el fin de satisfacer necesidades de telecomunicaciones a los usuarios.
1.- LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES Y SU REFORMA
Esta Ley nos permite conocer la forma en que se desarrolla la Tecnolog&iacute;a Satelital
en el &Aacute;mbito de las Telecomunicaciones, contemplando tanto
normativas
anteriores, actuales y futuras, a fin de ser una pauta para las comunicaciones de
Nueva- Generaci&oacute;n Satelital a nivel mundial. ANEXO 1.
2. - LEY DE RADIODIFUSI&Oacute;N Y TELEVISI&Oacute;N
La presente Ley hace referencia al modo por el cual, se propaga la informaci&oacute;n
satelital, una forma clara y concisa de evidenciar dicha distribuci&oacute;n es a trav&eacute;s de
la Radiodifusi&oacute;n y la Televisi&oacute;n. Esta descripci&oacute;n expuesta en la LEY ESPECIAL
DE TELECOMUNICACIONES Y SU REFORMA, permite mostrar a los usuarios
finales la forma en que se puede
escuchar y visualizar, los signos, se&ntilde;ales,
sonidos y otras formas de emisi&oacute;n. ANEXO 2.
3.-
REGLAMENTO
GENERAL
A
LA
LEY
ESPECIAL
DE
TELECOMUNICACIONES REFORMADA.
Esta Ley hace referencia a la normativa, regulaci&oacute;n y al marco regulatorio sobre el
cual se rige la prestaci&oacute;n de servicios de Telecomunicaciones en nuestro pa&iacute;s, a
fin de establecer las Leyes y Reglamentos que promulguen los tecnolog&iacute;as de
Nueva – Generaci&oacute;n. ANEXO 3
4.-
NORMA PARA EL REGISTRO
DE PROVISI&Oacute;N DE CAPACIDAD
SATELITAL.
Esta Norma establece los requisitos para el registro de la provisi&oacute;n de capacidad
satelital bajo la coordinaci&oacute;n de la UIT, a fin de operar redes privadas y de brindar
prestaci&oacute;n de servicios de Telecomunicaciones en el Ecuador. ANEXO 4.
5.- REGLAMENTO
PARA LA EXPLOTACI&Oacute;N DE LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
FIJO
Y
M&Oacute;VIL
POR
SAT&Eacute;LITE
NO
GEOESTACIONARIO QUE SE PRESTAN DIRECTAMENTE A USUARIOS
FINALES A TRAV&Eacute;S DE SISTEMAS GLOBALES.
Esta reglamentaci&oacute;n nos permite conocer la manera en la cual se da la prestaci&oacute;n
de servicios satelitales tanto fijos y m&oacute;viles, en &oacute;rbitas media y baja alrededor de
nuestro espacio a&eacute;reo. ANEXO 5.
6.-
REGLAMENTO PARA LA PROVISI&Oacute;N DE SEGMENTO ESPACIAL DE
SISTEMAS DE SAT&Eacute;LITES GEOESTACIONARIOS PARA LOS SERVICIOS DE
RADIODIFUSI&Oacute;N SONORA Y DE TELEVISI&Oacute;N QUE OPERAN EN LAS
BANDAS DE RADIODIFUSI&Oacute;N SATELITAL.
Este Reglamento establece los requerimientos t&eacute;cnicos y legales que rigen la
prestaci&oacute;n de servicios de Televisi&oacute;n y de Radiodifusi&oacute;n, de las se&ntilde;ales dentro del
segmento especial tanto en el Ecuador como en el exterior. ANEXO 6.
7.- REGLAMENTO PARA PRESTACI&Oacute;N DE SERVICIOS FINALES DE
TELECOMUNICACIONES POR SAT&Eacute;LITE
Este Reglamento establece que la transmisi&oacute;n y recepci&oacute;n de
informaci&oacute;n,
mediante enlaces satelitales, es puesto en marcha, previa la obtenci&oacute;n de las
debidas concesiones y permisos necesarios para la prestaci&oacute;n del servicio.
ANEXO 7.
CAP&Iacute;TULO IV
APLICACIONES
4.1.- ACTIVIDADES ESPACIALES
Las actividades espaciales motivadas en origen, por el inter&eacute;s en el avance de la
ciencia e intereses militares de las potencias mundiales, hoy por hoy se ve
relacionado con objetivo de alcanzar progreso tecnol&oacute;gico y desarrollo
econ&oacute;mico.
Todo este avance ha dado lugar a un sinn&uacute;mero de aplicaciones, lo que ha
generando una creciente demanda por bienes y servicios espaciales, creando el
mercado necesario para el surgimiento de una industria espacial. Esta industria es
de alto riesgo, requiere alta inversi&oacute;n y conocimiento, siendo de este modo los
pa&iacute;ses del primer mundo los beneficiarios directos.
Figura 4.1.- Aplicaciones Satelitales.
1
Actualmente se reconocen tres campos de aplicaci&oacute;n dominantes, todos
relacionados
con
la
generaci&oacute;n
y
transmisi&oacute;n
de
informaci&oacute;n:
Telecomunicaciones, Observaci&oacute;n de la Tierra, Posicionamiento y Navegaci&oacute;n.
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Figura 4.1 Obtenida de la revista: Comisi&oacute;n Colombiana del Espacio (CCE
4.1.1. TELECOMUNICACIONES ESPACIALES
En la actualidad lo referente a telecomunicaci&oacute;n es susceptible de ser transmitido
por sat&eacute;lite, el servicio de comunicaciones satelitales es considerado el mercado
m&aacute;s importante y m&aacute;s din&aacute;mico para aplicaciones espaciales. Posee servicios
fijos de telecomunicaci&oacute;n (voz, datos, Internet, multimedia); transmisi&oacute;n (servicios
de radio y TV, servicios de video, contenidos de Internet); y servicios m&oacute;viles
(datos, voz, Internet, multimedia, radio digital). 2
La Tecnolog&iacute;a Espacial forma parte fundamental de la Infraestructura Mundial de
la Informaci&oacute;n, su desarrollo ha hecho posible la implementaci&oacute;n de una extensa
red de sat&eacute;lites geoestacionarios y no geoestacionarios que permiten las
comunicaciones por sat&eacute;lite, caracterizadas por su amplia cobertura, acceso
m&uacute;ltiple, gran flexibilidad y disponibilidad y la operaci&oacute;n de una amplia gama de
servicios y aplicaciones v&iacute;a sat&eacute;lite.
De estos servicios se benefician otros campos importantes como la telemedicina,
el aprendizaje a distancia, el comercio electr&oacute;nico, las comunicaciones de
emergencia, los servicios cient&iacute;ficos, los servicios de meteorolog&iacute;a y el periodismo
electr&oacute;nico.
4.1.2.- OBSERVACI&Oacute;N DE LA TIERRA (OT)
Este campo comprende la aplicaci&oacute;n de tecnolog&iacute;as espaciales de percepci&oacute;n
remota y sus productos derivados. En sectores como producci&oacute;n de cartograf&iacute;a
b&aacute;sica, transporte, aeronavegaci&oacute;n, catastro, recursos naturales, agricultura y
pesca, meteorolog&iacute;a, hidrolog&iacute;a y geolog&iacute;a, prevenci&oacute;n y atenci&oacute;n de desastres
entre otros. 3
----------------------------------------------------------2
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Washington, March 2002
Report.
La observaci&oacute;n de la Tierra (OT) desde sat&eacute;lites, mediante censores remotos,
permite elaborar modelos digitales detallados de la superficie terrestre en tres
dimensiones. Algunos de los objetivos son:
• Detectar, clasificar y analizar cambios temporales y espaciales en las
caracter&iacute;sticas de la superficie.
• Visualizar el terreno desde diferentes perspectivas.
• Clasificar los diferentes tipos de vegetaci&oacute;n.
•
Identificar y localizar construcciones, caminos y otras obras de
infraestructura.
•
Analizar factores ambientales de manera r&aacute;pida y efectiva.
• Combinar observaciones (im&aacute;genes, informaci&oacute;n bioqu&iacute;mica, radiometr&iacute;a)
en tiempo real con datos geoespaciales de archivo.
Figura 4.2.- Observaci&oacute;n de la tierra (OT)
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4.1.3.- POSICIONAMIENTO Y NAVEGACI&Oacute;N SATELITAL
La utilizaci&oacute;n de sat&eacute;lites para localizaci&oacute;n y navegaci&oacute;n, se ha expandido
r&aacute;pidamente en el sector civil. 5 Por lo cual hay que destacar la funci&oacute;n de ciertos
requerimientos como son:
-------------------------------------------------4
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Figura 4.2 obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.globalstaramericas.com
Obtenida de la direcci&oacute;n: http:// www.oecd.org/document/
Nodos
Forman parte de la infraestructura de las redes satelitales. Permiten la
comunicaci&oacute;n puesto que se encargan de concentrar el tr&aacute;fico e interconectar la
red.
Terminales de red satelital
Las estaciones terrenas en muchos de los casos, son equipos terminales en la
red. Las funciones de las estaciones dependen del tipo de red, de su
configuraci&oacute;n y de la tecnolog&iacute;a empleada para accede a la comunicaci&oacute;n.
Enlaces
Los enlaces se determinan seg&uacute;n el tipo de nodo a conectar raz&oacute;n por la cual se
tiene:
• Enlaces de pasarela (gwl&acute;s).- Son los radios enlaces existentes entre los
sat&eacute;lites y las pasarelas en la zona de cobertura, destinada para la
comunicaci&oacute;n.
• Enlaces de usuarios m&oacute;viles (mul&acute;s).- Los enlaces de usuarios m&oacute;viles son
radio enlaces entre los sat&eacute;lites y los usuarios m&oacute;viles que se encuentran
en la zona de cobertura de &eacute;stos.
• Enlaces de la red telef&oacute;nica conmutada o de cualquier otra red de datos
p&uacute;blica ( PSTN / PDN&acute;S ).- Son los enlaces ya existentes, que comunican
los usuarios fijos entre s&iacute;, y los usuarios fijos con las pasarelas.
• Enlaces entre sat&eacute;lites ( ISL&acute;s ).- Los enlaces entre sat&eacute;lites son los enlaces
que unen los distintos sat&eacute;lites de la constelaci&oacute;n.
-----------------------------------4
Obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.globalstaramericas.com
4
4.2.- COSTOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACI&Oacute;N DE
LA COMUNICACI&Oacute;N SATELITAL EN EL ECUADOR
Es parte importante citar los costos a pagar, por la implementaci&oacute;n de la
comunicaci&oacute;n satelital en nuestro pa&iacute;s. Apareciendo de este modo los siguientes
costos:
a. Costos Operacionales.
b. Costos Varios.
c. Costos Financieros.
4.2.1.- COSTOS FINANCIEROS
Estos costos representan inversiones relacionadas con contribuciones a partir de
la reglamentaci&oacute;n de las telecomunicaciones, es necesario realizar los siguientes
pagos:
a. Contrato de Concesi&oacute;n para la explotaci&oacute;n del servicio.
b. Autorizaci&oacute;n del uso de frecuencias requeridas por el Sistema.
c. Tarifa mensual por utilizaci&oacute;n del espectro radioel&eacute;ctrico.
d. Homologaci&oacute;n de equipos terminales.
e. Interconexi&oacute;n con la RTPC y Red Celular.
f. Utilizaci&oacute;n del Sistema Satelital.
Contrato de Concesi&oacute;n para la explotaci&oacute;n del servicio.- Este es
realizado
en
un
principio
Telecomunicaciones,
para
por
su
la
(SNT)
posterior
Secretaria
aprobaci&oacute;n
Nacional
por
parte
de
del
(CONATEL) Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Dichos contratos
tienen un per&iacute;odo de duraci&oacute;n de 15 a&ntilde;os, renovables, con un costo
aproximado de $700.000,00.
Autorizaci&oacute;n del uso de frecuencias requeridas por el Sistema.- Este
es otorgado por la (SNT), previa autorizaci&oacute;n del CONATEL. Podr&iacute;a tener
la misma duraci&oacute;n que el contrato de concesi&oacute;n para la explotaci&oacute;n de
servicios GMPCS, con un costo aproximado de $ 20.000,00 al a&ntilde;o.
Tarifa mensual por utilizaci&oacute;n del espectro radioel&eacute;ctrico.- En primer
lugar debe ser aprobado por el CONATEL, tomando en cuenta costos que
demandara la administraci&oacute;n, gesti&oacute;n, control e impuestos de Ley. Dicha
tarifa deber&aacute; ser recaudada por la (SNT) Secretaria Nacional de
Telecomunicaciones y tendr&aacute; un valor cercano a los $ 5.000,00.
Homologaci&oacute;n de equipos terminales.- Dicha homologaci&oacute;n la realiza la
Direcci&oacute;n de Servicios al P&uacute;blico de la (SNT). Este costo esta sujeto a
cambios al momento oscila entre los $ 16,2334.
Interconexi&oacute;n con la RTPC y Red Celular.- Los operadores de
Comunicaci&oacute;n Satelital, deber&aacute;n cancelar individualmente la utilizaci&oacute;n de
servicios de interconexi&oacute;n con la Red Celular y la RTPC, previo a un
acuerdo de las partes.
Los operadores de la RTPC y la Red Celular, citan una tarifa de acceso
por minuto de tr&aacute;fico. Dicha tarifa oscila entre los $ 0,38 por minuto de
tr&aacute;fico, distribuy&eacute;ndose entre los operadores fijos y celulares
Utilizaci&oacute;n del Sistema Satelital.- El costo de conexi&oacute;n es cancelado al
propietario del sistema satelital, con un eventual pago del 50% del valor de
la tarifa por minuto de llamada. Se deber&aacute; cancelar costos por el uso de la
constelaci&oacute;n para el tr&aacute;fico hacia las redes celulares y fijas, $1 d&oacute;lar por
minuto.
4.3.- COSTOS DE LA PRESTACI&Oacute;N DE SERVICIOS SATELITALES
Se debe se&ntilde;alar que los valores a continuaci&oacute;n expuestos son referenciales,
pues est&aacute;n sujetos a cambios u modificaciones por parte de los organismos
reguladores, y a las condiciones de la negociaci&oacute;n. El an&aacute;lisis que se presenta a
continuaci&oacute;n muestra el proceso por el cual se basa la obtenci&oacute;n de las
concesiones y permisos necesarios para brindar un servicio satelital en el pa&iacute;s.
La Tabla 4.1, presenta los cambios anteriormente descritos, calculados en un
per&iacute;odo de Concesi&oacute;n de 15 a&ntilde;os, asumiendo que el Contrato de Concesi&oacute;n se
cancela en dos partes, un % 50 en el primer a&ntilde;o (al firmar el contrato) y el otro %
50 al iniciar el sexto a&ntilde;o.
As&iacute; tambi&eacute;n el operador homologa aproximadamente 120 terminales de acuerdo
al n&uacute;mero de usuarios que se calcula se har&aacute;n presentes, en los dos primeros
a&ntilde;os del Contrato. Este costo no se considerara en los pr&oacute;ximos 14 a&ntilde;os debido a
que se espera que se elimine de acuerdo a los Convenios
Reglamentaci&oacute;n
Generales de
de los GMPCS, que permiten la libre circulaci&oacute;n de los
terminales ya homologados por los Organismos Internacionales.
Durante los dos primeros a&ntilde;os las tarifas son altas, debido a la inversi&oacute;n que
representa la puesta en funcionamiento de los servicios GMPCS. Las tarifas se
reducen en los pr&oacute;ximos a&ntilde;os como un m&eacute;todo para atraer m&aacute;s usuarios, as&iacute;
tambi&eacute;n la tarifa de interconexi&oacute;n con la RTPC y la Red Celular se espera que al
finalizar el per&iacute;odo llegue a costar cuatro centavos de d&oacute;lar.
A esta tarifa en la Tabla 4.1 se incluir&aacute; el valor de $ 1 d&oacute;lar que se pagar&aacute; al
propietario del sistema satelital por las facilidades que proporciona para el enlace
con estas redes.
4.3.1.- COSTOS OPERACIONALES
Estos costos se definen como la inversi&oacute;n destinada a solventar gastos de
supervivencia y mantenimiento empresarial, as&iacute; como tambi&eacute;n a solventar pagos
por suministros, publicidad, remuneraci&oacute;n del personal y servicios b&aacute;sicos.
Por tanto los gastos operacionales tal como describe la Tabla 4.2, tendr&aacute;n en
publicidad un aumento del 1% considerando que el valor inicial es m&aacute;s elevado,
en arriendo 2%, suministros 1%, sueldo 5% y servicios p&uacute;blicos 2%.
4.3.2.- COSTOS VARIOS.
Dichos costos se presentan de forma ocasional, toman en cuenta imprevistos que
pueden ocurrir. Tienen un estimado del 5% al 10% de los gastos operacionales,
tal como se muestra en la Tabla 4.3.
4.3.3.- COSTO TOTAL
El costo total es necesario para la implementaci&oacute;n de los sistemas GMPCS, en el
Ecuador involucra la suma de todos los costos anteriores, es decir aqu&iacute; se
encuentran tanto:
a. Costos Financieros
b. Costos Operacionales
c. Costos Varios. 6
Tal como lo muestra la Tabla 4.4.
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Tomado de de apuntes referenciales de SNT
Item
A&ntilde;os
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Concesi&oacute;n
($)
350000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350000,00,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Autorizaci&oacute;n
($)
Tarifa
Mensual por
utilizaci&oacute;n de
frecuencias
($)
Tarifa
por
utilizaci&oacute;n de
frecuencias
por un a&ntilde;o
($)
Homologaci&oacute;
n de equipos
terminales
($)
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
20000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
5000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
3400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Interconexi&oacute;
n para enlace
con
redes
fijas
y
celulares
($)
Utilizaci&oacute;n
del Sistema
Satelital($)
79488,00
119232,00
139932,00
150696,00
17388,00
198720,00
204930,00
225216,00
231840,00
253368,00
260406,00
26744,00
290628,00
298080,00
314640,00
201600,00
302400,00
304200,00
327600,00
315000,00
360000,00
371250,00
408000,00
420000,00
459000,00
377400,00
387600,00
421200,00
432000,00
456000,00
Costo Total
Financiero
($)
719488,00
506632,00
529132,00
563296,00
573880,00
993720,00
661180,00
718216,00
736840,00
797368,00
722806,00
740044,00
796828,00
815080,00
85564,00
Tabla 4.1.- Costos Financieros
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Tabla 4.1.- obtenida de apuntes referenciales de SNT
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Item
A&ntilde;os
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Publicidad
($)
40000,00
40040,00
40080,04
40120,12
40160,24
40200,40
40240,60
40280,84
40321,12
40361,44
40401,80
40442,21
40482,65
40523,13
40563,65
Sueldos ($)
35000,00
35175,00
35350,88
35527,63
35705,27
35883,79
36063,21
36243,53
36424,75
36606,87
36789,90
36973,85
37158,72
37344,52
37531,24
Arriendo ($)
10000,00
10200,00
10404,00
10612,08
10824,32
11040,81
11261,62
11486,86
11716,59
11950,93
12189,94
12433,74
12682,42
12936,07
13194,79
Suministros
($)
10000,00
10100,00
10201,00
10303,01
10406,04
10510,10
10615,20
10721,35
10828,57
10936,85
11046,22
11156,68
11268,25
11380,93
11494,74
Servicios
p&uacute;blicos
(agua,
luz,tel&eacute;fono)
($)
8000,00
8160,00
8323,20
8489,66
8659,460
8832,65
9009.30
9189,49
9373,28
9560,74
9751,96
9946,99
1014145,9
10348,85
10555,83
Costo Total
operacional
($)
103000,00
103675,00
104359,12
105052.50
105052,50
106467,75
107189,94
107922,07
1086664,30
109416,83
110179,83
110953,48
111737,97
112533,50
113340,25
Tabla 4.2.- Costos Operacionales
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Item
A&ntilde;os
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Costos
Operacionales
($)
103000,00
103675,00
104359,12
105052,50
105755,33
106467,75
107189,94
107922,07
108664,31
109416,83
110179,83
110953,48
111737,98
112533,50
113340,25
Costo Varios
($)
5150,00
5183,75
5217,96
5252,63
5287,77
5323,39
5359,50
5396,10
5433,22
5470,84
5508,99
5547,67
5586,90
5626,68
5667,01
Tabla 4.3.- Costos Varios
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Tabla 4.3.- obtenida de apuntes referenciales de SNT
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Item
Costos
financieros
($)
Costos
Operacionales
($)
Costos Varios
($)
Egresos ($)
A&ntilde;os
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
719488,00
506632,00
529132,00
563296,00
573880,00
993720,00
661180,00
718216,00
736840,00
797368,00
722806,00
740044,00
796828,00
815080,00
855640,00
103000,00
103675,00
104359,12
105052,50
105755,33
106467,75
107189,94
107922,07
108664,31
109416,83
110179,83
110953,48
111737,98
112533,50
113340,25
5150,00
5183,75
5217,96
5252,63
5287,77
5323,39
539,50
5396,10
5433,22
5470,84
5508,99
5547,67
5586,90
5626,68
5667,01
827638,00
615490,75
638709,07
673601,13
684923,09
1105511,1
773729,44
831534,17
850937,52
912255,67
838494,82
856545,16
914152,87
933240,18
974647,27
Tabla 4.4.- Costos Totales
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4.4. - APLICACIONESDE LOS SAT&Eacute;LITES DE NUEVA
GENERACI&Oacute;N
Los sat&eacute;lites de comunicaci&oacute;n se ubican en la intersecci&oacute;n de la tecnolog&iacute;a del
espacio y la de las comunicaciones. Constituyen la aplicaci&oacute;n espacial m&aacute;s
rentable y m&aacute;s difundida en la actualidad. Para la difusi&oacute;n directa de servicios de
TV, radio, telefon&iacute;a, Internet y comunicaciones m&oacute;viles son necesarios sencillos
receptores y antenas parab&oacute;licas cada d&iacute;a m&aacute;s peque&ntilde;as.
4.4.1.- IMPLICACIONES EN EL MEDIO
De entre las implicaciones en el medio tenemos el manejo de la voz, audio y
video. Ocasionando comunicaci&oacute;n en lugares antes inaccesibles, logrando que
su actividad crezca con mayor rapidez y menores costos. Una caracter&iacute;stica
importante en cuanto a los Sat&eacute;lites de Nueva Generaci&oacute;n y sus Aplicaciones en
el &aacute;mbito de las Telecomunicaciones, es tratar lo referente a lo que es movilidad y
portabilidad, lo cual se explica a continuaci&oacute;n:
8
Portabilidad: Hace referencia a la capacidad de un terminal de operar
conectado a diferentes redes de acceso, pero siendo necesario detener y
reiniciar las conexiones de red activas en el nuevo punto de conexi&oacute;n a la
red.
Movilidad: Hace referencia a la capacidad de un terminal de cambiar de
punto de conexi&oacute;n a la red sin necesidad de reiniciar ning&uacute;n tipo de
conexi&oacute;n, algunos beneficios de la movilidad son:
a. La itinerancia (roaming) 7 .- permite a un usuario acceder a los servicios
desde redes de distintos operadores o proveedores.
-------------------------------------------------------7
Roaming.- Otorgar un numero &uacute;nico para recibir llamadas en cualquier lugar sin necesidad de saber
donde se encuentra el usuario.
8
Obtenido de la direcci&oacute;n: http://www.tecnolog&iacute;a.com
b. El traspaso (o handover).- Es un proceso que permite el mantenimiento de
la conexi&oacute;n cuando cambia el punto de acceso a la red debido al
movimiento del terminal.
c. Informaci&oacute;n actualizada y de calidad.- Mejora en la toma de decisiones.
Siempre se dispone de la informaci&oacute;n mas actualizada.
d. Mejor atenci&oacute;n al cliente.- La competencia es cada vez mayor. Los clientes
son m&aacute;s complejos
y es gracias a las tecnolog&iacute;as m&oacute;viles que la
informaci&oacute;n est&aacute; siempre visible para una atenci&oacute;n m&aacute;s personalizada y a
la mano de los usuarios de las telecomunicaciones.
e. Movilidad personal.- Este tipo de movilidad tiene como objetivo soportar el
acceso de los usuarios a los servicios de telecomunicaciones ofrecidos por
distintos tipos de redes y de terminales, y por los dispositivos de acceso a
las mismas.
4.4.2. - INFORMACI&Oacute;N Y COMUNICACI&Oacute;N
Las telecomunicaciones a trav&eacute;s de Sat&eacute;lites de Nueva Generaci&oacute;n por
intermedio de estaciones terrenas, puede ofrecer una serie de servicios que van
desde telefon&iacute;a p&uacute;blica internacional de gran capacidad hasta servicios
comerciales privados, tales como:
Medicina y salud
Debido a que los vuelos espaciales someten el cuerpo humano a condiciones
extremas
(aceleraciones,
desaceleraciones,
radiaciones
ionizantes,
confinamiento, etc.), que tienden a ocasionar cambios anat&oacute;micos, fisiol&oacute;gicos y
sicol&oacute;gicos, tales como p&eacute;rdida de masa &oacute;sea y muscular, deshidrataci&oacute;n,
insomnio, alteraciones cardiovasculares y hormonales. Ha promovido que la
investigaci&oacute;n de estos fen&oacute;menos relacionados con la (medicina aeroespacial),
genere varios avances en cuanto al desarrollo de nuevos productos y t&eacute;cnicas
que benefician a la ciencia m&eacute;dica y en consecuencia a la calidad de vida de los
seres humanos.
Turismo, transporte y producci&oacute;n industrial en el espacio
El desarrollo de estos campos depende de que se produzca una importante
reducci&oacute;n en los costos de acceso al espacio, una mayor confiabilidad de los
viajes espaciales, y condiciones pol&iacute;ticas y econ&oacute;micas favorables a la empresa
privada en el espacio. El turismo espacial, el transporte espacial, la generaci&oacute;n de
energ&iacute;a en el espacio y, en un futuro m&aacute;s lejano, miner&iacute;a extraterrestre, son una
muestra de lo que originaria la aceptaci&oacute;n del desarrollo espacial. 9
Defensa y seguridad
Las aplicaciones espaciales fueron desarrolladas, en un principio
con fines
estrictamente militares. Los sistemas satelitales de comunicaciones, con
capacidad de navegaci&oacute;n, vigilancia y reconocimiento, han permitido movilizar a
las fuerzas militares en todo el mundo, conduciendo operaciones de fuerza de
precisi&oacute;n, defensa
territorial y monitoreo.
10
Otra funci&oacute;n importante de las
fuerzas militares, de polic&iacute;a y organismos de seguridad es la de identificar y
explotar la contribuci&oacute;n potencial de esas tecnolog&iacute;as a la soluci&oacute;n de problemas
tales como los cultivos il&iacute;citos, el narcotr&aacute;fico, la presencia y actividades de
grupos ilegales, la protecci&oacute;n de la infraestructura de transporte y energ&iacute;a, etc. 11
As&iacute; existen sat&eacute;lites esp&iacute;as, mismos que se definen como sat&eacute;lites artificiales de
observaci&oacute;n terrestre o de comunicaciones, destinados a uso militar o para
inteligencia.
------------------------------------------9
obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.hostingudlap.mx
10
U.S. Department of Transportation. Remote Sensing for Transportation Security, Workshop
Washington, March 2002
11
Report.
Commission on the future of the United States Aerospace Industry. Final Report. Washington, November
2002
Algunas misiones de sat&eacute;lites esp&iacute;as son:
1. Fotograf&iacute;a de alta resoluci&oacute;n.
2. Espionaje de comunicaciones.
3. Comunicaciones secretas.
4. Detecci&oacute;n de lanzamientos de misiles .
Coheter&iacute;a y astron&aacute;utica
La construcci&oacute;n de plataformas de lanzamiento y cohetes para colocar objetos en
el espacio, constituye un componente esencial de la industria espacial. En los
&uacute;ltimos a&ntilde;os se ha notado, un descenso significativo en la demanda por
lanzamientos, tendencia que podr&iacute;a reversarse si se logra una reducci&oacute;n en los
costos de puesta en &oacute;rbita.
Por lo que se han creado nuevas tecnolog&iacute;as que buscan la reducci&oacute;n de la
carga de combustible, disminuyendo as&iacute; proporcionalmente el costo de la carga
&uacute;til y multiplicando
las oportunidades de desarrollar aplicaciones espaciales
rentables.
Astronom&iacute;a y astrof&iacute;sica
La conquista del espacio, espectacular realizaci&oacute;n de la ciencia y tecnolog&iacute;a
contempor&aacute;neas, ha requerido del aporte del conocimiento astron&oacute;mico en
campos como:
• Navegaci&oacute;n.
• Cartograf&iacute;a.
• Geof&iacute;sica.
El estudio de los procesos que ocurren en planetas, estrellas y galaxias permite a
los astr&oacute;nomos investigar la materia en estados extremos. La astronom&iacute;a, en
estrecha relaci&oacute;n con todas las disciplinas de las ciencias b&aacute;sicas, contribuye al
desarrollo de disciplinas aplicadas, que son el fundamento de la t&eacute;cnica moderna.
Internet
La comunicaci&oacute;n satelital de Nueva-Generaci&oacute;n, hace posible la comunicaci&oacute;n sin
restricciones de distancia en cualquier punto con
calidad adecuada a los
requerimientos m&aacute;s altos de los clientes 12 . Se busca establecer una mejor y
nueva tecnolog&iacute;a, para ofrecer cobertura y servicios de comunicaci&oacute;n a nivel
internacional. Con implicaciones de Telefon&iacute;a de Larga Distancia, Internet de Alta
Velocidad y Datos con Alta Seguridad. El Servicio Dedicado de Internet est&aacute;
compuesto por servicios que le permiten acceder a una soluci&oacute;n integral de
conectividad permitiendo:
a. Chequeo de
cuentas de correo corporativo desde cualquier lugar del
mundo.
b. Implementaci&oacute;n de soluciones de telefon&iacute;a IP (VoIP).
IP (PROTOCOLO DE INTERNET).- La tecnolog&iacute;a IP ofrece soluciones
tanto para broadcast, multicast o unicast.
Broadcast IP: un emisor env&iacute;a audio y/o video a varios receptores. Permite
la transmisi&oacute;n en tiempo real. Los destinatarios son todos los usuarios de la
red.
Unicast IP: un emisor env&iacute;a audio y/o video a un receptor. Servicio
dise&ntilde;ado especialmente para servicios bajo demanda 13
Multicast IP: Multicast permite segmentar el universo de recepci&oacute;n. Cada
receptor obtiene el mismo contenido y un nuevo usuario s&oacute;lo puede ver la
transmisi&oacute;n a partir del momento en que se une a la red.
----------------------------------------12
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Tomado de la direcci&oacute;n: http://www.telefonos-satelitales.com
Tomado de la direcci&oacute;n: http://www.satelital.com.ar/index.php/articles/c2
Figura 4.3.- Aplicaciones Satelitales
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En la actualidad hay que tomar en cuenta que al hablar de IP, hablamos de micro
movilidad, para lo cual se describe lo siguiente:
Micro movilidad: Hace referencia a la posibilidad de cambiar de manera
frecuente y r&aacute;pida de punto de acceso dentro de una red. Este utiliza protocolos y
estos son los encargados de asegurarse que los paquetes que llegan de la
Internet y que una vez direccionados al host m&oacute;vil sean enviados de manera
eficiente al punto de acceso inal&aacute;mbrico (AP) apropiado.
4.5.- VoIP (VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET)
VoIP es un servicio de Telefon&iacute;a sobre Internet, permite realizar y recibir llamadas
conectado a la Red P&uacute;blica de Telefon&iacute;a Conmutada (PSTN). Los servicios de
voz sobre IP est&aacute;n emergiendo como una alternativa de bajo costo a la red
telef&oacute;nica conmutada, ofreciendo una atractiva soluci&oacute;n para la integraci&oacute;n de voz
y datos en redes p&uacute;blicas y privadas.
15
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Figura 4.3 obtenida del art&iacute;culo: Comunicaciones M&oacute;viles, Editorial Centro de Estudios Ram&oacute;n Areces,
2006.
15
obtenido del art&iacute;culo U.S. Departament of Transportation, Remote Sensing for Transportation Security,
Workshop Report . Washintong, March - 2007
4.5.1.- CARACTER&Iacute;STICAS DE VoIP
La telefon&iacute;a Internet, tambi&eacute;n conocida como voz IP o telefon&iacute;a IP, es el env&iacute;o, en
tiempo real, de voz entre dos o m&aacute;s participantes a trav&eacute;s de redes, usando los
protocolos de Internet, as&iacute; como el intercambio de informaci&oacute;n requerido para
controlar dicho env&iacute;o. En conclusi&oacute;n la voz sobre IP es una nueva tecnolog&iacute;a para
la provisi&oacute;n de servicios de voz sobre redes de datos tradicionales.
Tiene el potencial de revolucionar las comunicaciones telef&oacute;nicas y promete
nuevos servicios integrados y comunicaciones de larga distancia a bajo costo. La
principal ventaja es el gran ahorro en comunicaciones, ya que se pueden realizar
llamadas a tel&eacute;fonos fijos o m&oacute;viles 16 .
Back Up
La tecnolog&iacute;a satelital es el mejor reaseguro contra siniestros e imprevistos.
El objeto del backup es aumentar la disponibilidad del enlace principal, brindando
protecci&oacute;n contra cualquier tipo de corte.
4.5.2.- TELEFON&Iacute;A SATELITAL
La telefon&iacute;a satelital, aporta enormes beneficios a los pa&iacute;ses en desarrollo por su
capacidad de establecer una infraestructura de comunicaciones confiable sin la
necesidad de inversiones cuantiosas para instalaci&oacute;n y mantenimiento de una
gran red al&aacute;mbrica 17 . La demanda de telecomunicaciones m&oacute;viles globales, la
diversidad de est&aacute;ndares celulares terrestres, las grandes &aacute;reas continentales y,
sobre todo, mar&iacute;timas con cobertura limitada o sin ning&uacute;n tipo de infraestructura
de telecomunicaciones
----------------------------------------------16
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http://www.pconlinelujan.com.ar/serviciossatelitalesinternettelefonia.html
http://www.unete.bo/satelital.html
Y los servicios aeron&aacute;uticos sin aplicaciones globales son los principales
argumentos impulsores de los llamado Servicios M&oacute;viles por Sat&eacute;lite (MSS) 19 o
bien Servicios Globales de Comunicaciones M&oacute;viles Personales (GMPCS)
18
Ya no es necesario encontrarse cerca de una torre de retransmisi&oacute;n de radio o en
una zona de m&aacute;xima cobertura de telefon&iacute;a celular. Sea cual sea su situaci&oacute;n,
siempre habr&aacute; un sat&eacute;lite dispuesto a comunicarlo.
El servicio est&aacute; indicado tanto para aplicaciones industriales, como la
construcci&oacute;n, defensa/militar, servicios de emergencia, mar&iacute;timas, miner&iacute;a,
forestales, petrol&iacute;feras, gas y aviaci&oacute;n.
4.5.3.- TELEVISI&Oacute;N SATELITAL
Es un sistema empleado para la transmisi&oacute;n de las se&ntilde;ales de televisi&oacute;n a trav&eacute;s
de sat&eacute;lites. Su funcionamiento se basa en hacer rebotar en un sat&eacute;lite de
comunicaciones una se&ntilde;al de televisi&oacute;n emitida desde un punto en tierra,
haciendo posible as&iacute; la difusi&oacute;n de la se&ntilde;al televisiva a grandes extensiones de
terreno, independientemente de la geograf&iacute;a existente.
La se&ntilde;al de televisi&oacute;n anal&oacute;gica por sat&eacute;lite est&aacute; formada por una se&ntilde;al de v&iacute;deo
modulada en frecuencia (FM) y por una subportadora, con frecuencia de 5,5 y
8,5MHz, modulada tambi&eacute;n en FM con la se&ntilde;al de audio asociada. Mientras que
la televisi&oacute;n digital sigue el est&aacute;ndar DVB-S o su actualizaci&oacute;n m&aacute;s reciente, el
DVB-S2
------------------------------------------------18
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obtenido de la direcci&oacute;n: http://www.redtercermundo.org.uy/revista_del_sur/texto_completo.
Obtenido del art&iacute;culo Direcci&oacute;n General de Investigaci&oacute;n, Nodo de Comunicaciones por Sat&eacute;lite,
TELEDESIC COMMUNICATIONS SPAIN, Madrid – 2008.
4.5.4.- TELEVISI&Oacute;N DIRECTA
Se define as&iacute; a la televisi&oacute;n por Internet basada en la norma MPEG / MPEG4,
usando
un sistema completamente digital, con redes que cuentan con
conectividad punto a multipunto, en similitud con las cadenas de televisi&oacute;n por
cable y televisi&oacute;n abierta. El sistema MPEG se caracteriza porque permite que un
mismo evento u programa pueda ser visto y
o&iacute;do por personas de diversos
idiomas, pues cuenta con varios canales de audio por cada canal de video.
Este sistema muestra sus ventajas en la utilizaci&oacute;n de un sistema totalmente
digitalizado, empleando sat&eacute;lites geoestacionarios de alta potencia, con se&ntilde;ales
comprimidas con norma MPEG, haciendo posible la conversi&oacute;n de un formato de
se&ntilde;ales de televisi&oacute;n a otro.
4.5.5.- SISTEMA GPS
El fundamento b&aacute;sico de la t&eacute;cnica de navegaci&oacute;n empleada por el Sistema de
Posicionamiento Global (GPS), es la de tomar la medida simult&aacute;nea de las
distancias a varios sat&eacute;lites, cuya posici&oacute;n es estimada a partir de medidas que
ellos mismo env&iacute;an modulando las se&ntilde;ales utilizadas para la determinaci&oacute;n de las
distancias 20 .
La determinaci&oacute;n de las distancias se hace a partir de la medida del retardo que
sufre la se&ntilde;al, al recorrer la trayectoria sat&eacute;lite-observador, realiza la
correspondencia de las se&ntilde;ales recibidas de los sat&eacute;lites con r&eacute;plicas
desplazadas de las mismas que genera el receptor. Hoy en d&iacute;a son numerosas
las aplicaciones operativas del GPS, pero ser&aacute;n muchas m&aacute;s las que se
desarrollar&aacute;n en los pr&oacute;ximos a&ntilde;os
----------------------------------------------20
Obtenido de la direcci&oacute;n: http://www.sti.com/soluciones telecomunicaciones
Figura 4.4.- Seguimiento Satelital
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Navegaci&oacute;n
La navegaci&oacute;n mar&iacute;tima se basa en el sistema GPS. En navegaci&oacute;n terrestre se
consideran tres grandes mercados:
• Los autom&oacute;viles (integrando el GPS con sistemas gr&aacute;ficos avanzados).
• Los receptores personales de muy bajo precio.
• Los sistemas orientados a la gesti&oacute;n de flotas.
Esta tendencia esta en crecimiento, por lo que en pocos a&ntilde;os, se estiman
millones de receptores para tr&aacute;fico y receptores personales. El campo
corresponde al control de flotas, el cual abarca veh&iacute;culos de transportes
internacionales, redes de autobuses, polic&iacute;a, ambulancias, etc. Estos son
sistemas bidireccionales, en muchos casos diferenciales, en los que la posici&oacute;n
de los m&oacute;viles debe ser transmitida a una estaci&oacute;n central.
Aplicaciones mixtas
Estas aplicaciones conllevan a mas de se&ntilde;ales de datos, video y audibles,
distintas formas de conectividad. Este requerimiento se ha manifestado tanto en
servicios privados y p&uacute;blicos.
-----------------------------------------------21
Figura 4.4 obtenida de la direcci&oacute;n: http: //www.pconlinelujan.com.ar/
Estas aplicaciones realizan la transmisi&oacute;n de mensajes a receptores port&aacute;tiles
con pantalla de texto, sea desde un sat&eacute;lite o por medio de estaciones receptoras
fijas, que transmiten las se&ntilde;ales dentro de la zona de cobertura utilizadas en
cadenas de radio, televisi&oacute;n
y otros.
22
Evidencian servicios interactivos
multimedia por sat&eacute;lite, que incluyen televisi&oacute;n directa y acceso a la red de
Internet.
4.5.6.- TENDENCIAS DE LAS APLICACIONES DE TELECOMUNICACIONES
Las telecomunicaciones se inclinan actualmente hacia lo que son las aplicaciones
multimedia, por lo que resulta indispensable citar su funcionamiento, el cual se
basa en la integraci&oacute;n en un mismo medio de gr&aacute;ficos, textos, im&aacute;genes, v&iacute;deo y
sonido. Para lo cual resulta necesario citar las caracter&iacute;sticas m&aacute;s relevantes en
cuanto a multimedia:
Interactividad.
Experimentaci&oacute;n.
Interactividad
Aqu&iacute; el usuario tiene la capacidad de contar con un control eficaz del sistema que
est&aacute; actuando. El usuario podr&aacute; relacionarse con el sistema, en un tiempo eficaz,
mismo que depender&aacute; del proceso que se est&eacute; ejecutando, tomando en cuenta
que se busca un l&iacute;mite de tiempo, capaz de producir una respuesta inmediata.
Experimentaci&oacute;n
Esta se caracteriza por crear entornos con un alto grado de realidad social y
cultural del ser humano, como medio para asegurar que la comunicaci&oacute;n con el
usuario se produce de forma espont&aacute;nea.
--------------------------------------------22
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4.6.- MULTIMEDIA
Multimedia consiste en integrar diferentes medios bajo una presentaci&oacute;n
interactiva, dotando de mayor flexibilidad a la informaci&oacute;n, as&iacute; diferentes textos,
im&aacute;genes y otros tipos de contenidos se van secuenciando de una forma
din&aacute;mica. En la actualidad existen varios conceptos que se relacionan entre y
estos son:
hipertexto: texto en formato no secuencial, compuesto de nodos y enlaces
que los interconectan.
multimedia: uni&oacute;n de diferentes medios o morfolog&iacute;as de la informaci&oacute;n,
como texto, gr&aacute;ficos, audio, v&iacute;deo, otros recursos audiovisuales, etc.
hipermedia: hipertexto + multimedia.
Figura 4.5.- Hipermedia
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Figura 4.5 obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.iua.upf.es/formats/formats2/tom_e.htm
La multimedia, se caracteriza por su interactividad, y resulta muy &uacute;til en algunos
escenarios como son:
a) Cuando hay necesidad de manejar grandes cantidades de informaci&oacute;n que se
encuentra distribu&iacute;da en numerosos fragmentos, registros o archivos.
b) Cuando diversos fragmentos, registros o archivos pueden o deben relacionarse
entre s&iacute;, de manera aleatoria y diferente para cada usuario.
c) Cuando la mayor&iacute;a de usuarios s&oacute;lo necesitan parte de la informaci&oacute;n y tal
parte puede ser diferente para cada uno de los usuarios en instantes diferentes.
El impacto social de la multimedia, especialmente a trav&eacute;s de las redes
inal&aacute;mbricas, a dado lugar a la creaci&oacute;n de nuevas relaciones sociales, familiares
y del trabajo. La principal ventaja de la tecnolog&iacute;a multimedia es que posibilita la
creatividad. Reduce el derroche de recursos t&eacute;cnicos, humanos y econ&oacute;micos.
Concentra la atenci&oacute;n, la mantiene por m&aacute;s tiempo y da lugar a un elevado poder
de retenci&oacute;n, potenciando la capacidad de aprendizaje.
La realizaci&oacute;n de un ambiente multimedia exige la aplicaci&oacute;n de la t&eacute;cnica de la
hypermedia y de la ingenier&iacute;a de software, una metodolog&iacute;a basada en objetos
(MBO), que implica la observaci&oacute;n de un ciclo o proceso de producci&oacute;n y de vida:
definici&oacute;n, concepci&oacute;n, realizaci&oacute;n, pruebas, mantenimiento, difusi&oacute;n, circulaci&oacute;n,
distribuci&oacute;n y uso o consumo.
Entre las formas espec&iacute;ficas de multimedia se encuentran:
MTV (o televisi&oacute;n interactiva TV-I).
El video interactivo manejado en CD-Rom,
Los Kioskos de informaci&oacute;n. 24
Las redes multimedia conectadas a bancos de informaci&oacute;n con CD-Rom
-----------------------------------------24
Tomado de la direcci&oacute;n: http://www.globalstar.com
4.6.1.- MULTIMEDIA Y EL FUTURO
A medida que la tecnolog&iacute;a progresa, han evolucionado nuevas tecnolog&iacute;as que
se utilizan para crear la experiencia multimedia como son:
Realidad Virtual.-
Integra el sentido de contacto con los medios de
comunicaci&oacute;n de v&iacute;deo y audio, crea un mundo virtual. La realidad virtual,
ofrece un nuevo mundo a trav&eacute;s de una ventana de escritorio. Este
enfoque tiene varias ventajas como son el bajo costo y la r&aacute;pida aceptaci&oacute;n
de los usuarios. La realidad virtual manipula su ambiente virtual por medio
de dispositivos familiares como son el teclado y el rat&oacute;n, y es a trav&eacute;s del
Internet como nace VRML, que es un est&aacute;ndar para la creaci&oacute;n de estos
mundos virtuales, que provee un conjunto de primitivas para el modelaje
tridimensional y permite dar comportamiento a los objetos y asignar
diferentes animaciones que pueden ser activadas por los usuarios, una
aplicaci&oacute;n de los mismos son: 26
• Juegos Virtuales.- Los juegos en l&iacute;nea tambi&eacute;n llamados juegos
online, son aquellos videojuegos jugados v&iacute;a internet, puede
tratarse, de juegos multijugador, en los que se juega con otras
personas o juegos Web que se descargan desde la Web y ejecutan
en el navegador.
25
• Paseos Interactivos.- La realidad virtual es la base de los juegos de
video, pero tambi&eacute;n tiene aplicaciones en pasatiempos de tipo
cultural como cuentos infantiles interactivos, exploraci&oacute;n de museos
y ciudades a manera de visitas digitales, es as&iacute; que con las
m&aacute;quinas virtuales, podemos tener varios sistemas operativos sin
necesidad de crear particiones o tener m&aacute;s discos duros.
----------------------------------------25
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Tomado de la direcci&oacute;n: http:// www.virtuales.us/ /
Tomado de la direcci&oacute;n. http://www.multimedia.com.es
• Bio Retroalimentaci&oacute;n.- Una clara prueba de ello son los videojuegos bio
retroalimentados, pues a trav&eacute;s de esta aplicaci&oacute;n el jugador puede recibir
un golpe o vibraci&oacute;n en caso de que bloque o pierda el juego ejecutado.
Multimedia en la Educaci&oacute;n.- Multimedia en la educaci&oacute;n, tiene como
objetivo proporcionar conocimientos a grandes grupos de personas que se
encuentran geogr&aacute;ficamente dispersos. Las redes para educaci&oacute;n a
distancia por sat&eacute;lite, son t&iacute;picamente redes de punto a multipunto como
las empleadas para radiodifusi&oacute;n, por medio de las cuales se transmiten
temas educacionales de forma &oacute;ptima. Su objetivo tambi&eacute;n es el de
complementar la ense&ntilde;anza, acelerando
los programas educativos,
tomando en cuenta que el uso de los sat&eacute;lites reside en un cobertura
ilimitada.
Figura 4.6.- Multimedia en la educaci&oacute;n
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Figura 4.6 obtenida de la direcci&oacute;n: http://www.sevfae.mil.ec
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Mensajer&iacute;a unificada.- La mensajer&iacute;a unificada combina los mensajes de
voz, fax y correo electr&oacute;nico en una &uacute;nica infraestructura de mensajer&iacute;a a
la que se puede tener acceso desde un tel&eacute;fono y un equipo (PC). Este
servicio, es muy flexible y pr&aacute;ctico, pues permite tener una mayor
seguridad de nuestra informaci&oacute;n. 28
Traducci&oacute;n y localizaci&oacute;n multimedia.-
La localizaci&oacute;n multimedia de
productos requiere amplios conocimientos en los &aacute;mbitos ling&uuml;&iacute;stico,
t&eacute;cnico y de mezcla de sonidos 29 .
Brindando
la traducci&oacute;n y localizaci&oacute;n de presentaciones y v&iacute;deos en
formato Adobe Presenter, Captivate y Flash, as&iacute; como tambi&eacute;n realiza la
elaboraci&oacute;n de formatos gr&aacute;ficos (bitmap y vectoriales), formatos de audio
(WAVE, MP3, etc.) y formatos de v&iacute;deo (AVI, MPEG, Flash, etc.).
Multimedia en los Negocios.- Multimedia en los negocios aparece en la
inducci&oacute;n
y
capacitaci&oacute;n
del personal,
la
disposici&oacute;n
r&aacute;pida
del
procesamiento de altos vol&uacute;menes de informaci&oacute;n, las presentaciones,
intercambio y circulaci&oacute;n de informaci&oacute;n, el trabajo en grupo y en equipo.
Con el af&aacute;n de incrementar el rendimiento del usuario, la reducci&oacute;n de
costos en el entrenamiento, la reducci&oacute;n del retraso de la productividad de
los programadores. Generando ventajas e incrementando el dominio de
trabajo. 30
-----------------------------------------28
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Tomado de la direcci&oacute;n: http://www.comsatel.com
Tomado de la direcci&oacute;n: http:// www.milengo.com/
Dominio de Trabajo.- Se entiende que una o varias empresas gozan de una posici&oacute;n de dominio cuando
pueden actuar de forma independiente, sin tener en cuenta a sus competidores, compradores o proveedores,
debido a factores tales como la participaci&oacute;n significativa de las empresas en los mercados respectivos, las
caracter&iacute;sticas de la oferta y la demanda de los productos, el desarrollo tecnol&oacute;gico de los productos
involucrados, el acceso de competidores a fuentes de financiamiento y suministros, as&iacute; como a redes de
distribuci&oacute;n.
Publicidad y Marketing.- La presentaci&oacute;n de negocios, de productos, de
servicios, la oferta y difusi&oacute;n de estos, trav&eacute;s del ambiente multimedia se
lo realiza mediante kioskos de informaci&oacute;n. Los kioscos de informaci&oacute;n
son m&aacute;quinas multimedia situadas en espacios p&uacute;blicos estrat&eacute;gicos, con
determinado tipo de dispositivos que, mediante una aplicaci&oacute;n, acceden a
los
datos y permiten al usuario interactuar con ellos, obteniendo, as&iacute;,
informaci&oacute;n. El kiosco proporciona informaci&oacute;n de forma atractiva, sirviendo
de apoyo a museos, centros comerciales, salas de espera de bancos,
restaurantes, hospitales, consultorios, etc. La funci&oacute;n del kiosko es
transmitir informaci&oacute;n cultural, comercial o de tr&aacute;mite de servicios y
proporcionar acceso a la informaci&oacute;n para involucrar en el adiestramiento o
el aprendizaje. Para cumplir tales funciones, se requiere evaluar
peri&oacute;dicamente la informaci&oacute;n que proporciona, actualizarla y presentarla
permanentemente con cambios espor&aacute;dicos.
Administraci&oacute;n.- Multimedia permite tener a la vista los acostumbrados
inventarios de productos, m&aacute;s que por columnas de n&uacute;meros, por registros
e inspecciones de c&aacute;maras de video de los estantes de almac&eacute;n,
realizados por el administrador de &eacute;ste. Igualmente permite revisar y
analizar reportes de clientes realizados por video, de manera m&aacute;s r&aacute;pida y
efectiva. La realizaci&oacute;n del trabajo en colaboraci&oacute;n es, as&iacute; mismo, posible,
a&uacute;n con personas que est&aacute;n en lugares distantes o diferentes.
Aplicaciones “tele”.- Las aplicaciones tele son lo m&aacute;s recientes en cuento al
desarrollo tecnol&oacute;gico que han experimentado los sat&eacute;lites de a Nueva –
Generaci&oacute;n 31 , por ello resulta interesante citar:
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Tomado de la revista:IEEE Comunications Journal on Selected Area of Communications.
Telemarketing.- Servicio profesional de venta de productos y servicios a
distancia, a trav&eacute;s de presentaciones multimedia que generan un proceso
competitivo de oferta. 32
Teleconmutaci&oacute;n. - Aplicaci&oacute;n por la que millones de personas que integran
la fuerza laboral y que se mueven (conmutan) o trasladan por transporte
para realizar su trabajo, podr&aacute;n hacerlo a trav&eacute;s de la computadora, desde
su casa.
Teleentretenimiento.-
Aplicaciones de entretenimiento activadas desde
bases de datos multimedia a distancia a trav&eacute;s de video interactivo en CDI. Se realizan con imagen virtual, simulaciones o producciones espec&iacute;ficas
dirigidas al esparcimiento.
Teleaprendizaje.- Una aplicaci&oacute;n que se da por medio de participaciones
en teleconferencias o de consultas a trav&eacute;s de TV interactiva, video
interactivo y bases de datos multimedia.
Telemedicina.- Aplicaci&oacute;n que prev&eacute; entrevistas o consultas con m&eacute;dicos a
distancia, a trav&eacute;s de una terminal de multimedia, as&iacute; como la detecci&oacute;n y
seguimiento a distancia de la evoluci&oacute;n o caracter&iacute;sticas de la enfermedad
de un paciente.
34
4.7.- P&Eacute;RDIDAS EN LA COMUNICACI&Oacute;N SATELITAL.
Las comunicaciones satelitales pueden sufrir p&eacute;rdidas, mismas que degradan el
buen funcionamiento de los equipos 33 , entre ellos los m&aacute;s destacados son los
que se presentan a continuaci&oacute;n:
--------------------------------------32
Proceso Competitivo.- Es el proceso de selecci&oacute;n, mediante el cual se puede acceder a una mayor
participaci&oacute;n en un ambiente que propone varias opciones.
33
Equipo Terminal.- Equipo conectado a una red de telecomunicaciones, a fin de proporcionar acceso a uno
o m&aacute;s servicios espec&iacute;ficos.
34
Revista electr&oacute;nica: http://www. astromia.com
Figura 4.7.- P&eacute;rdidas de la comunicaci&oacute;n satelital
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Refracci&oacute;n.
Centelleo.
Atenuaci&oacute;n por lluvia.
Obst&aacute;culos.
Precisi&oacute;n.
Distorsi&oacute;n
Interferencia
Todas estas condiciones se describen a continuaci&oacute;n:
Refracci&oacute;n.- Refracci&oacute;n es un fen&oacute;meno que ocurre cuando la luz pasa de
un medio material a otro cambiando su direcci&oacute;n. La refracci&oacute;n de la luz
depende de la relaci&oacute;n de sus velocidades en cada medio y del &aacute;ngulo con
que incide 34
Centelleo.- Centelleo es una turbulencia atmosf&eacute;rica, donde
cuerpos celestes presenta una luminosidad variable.
----------------------------------------34
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Revista. Electr&oacute;nica: http://www. astromia.com
Figura 4.7 obtenida de la direcci&oacute;n: : http://www.iridium.com
la luz de los
Atenuaci&oacute;n por lluvia
Las se&ntilde;ales de los sat&eacute;lites utilizan las bandas de comunicaciones comerciales C,
Ku y Ka, para transmisiones entre cuatro y 30 gigahertz (GHz). Para frecuencias
superiores a los diez GHz la lluvia es un factor dominante en lo que a atenuaci&oacute;n
de se&ntilde;ales se refiere. Esto se debe, a que la energ&iacute;a electromagn&eacute;tica es
absorbida y convertida en calor por las gotas de lluvia, lo que desv&iacute;a las ondas de
la direcci&oacute;n.
La forma y el tama&ntilde;o de las gotas de lluvia en ocasiones son comparables con la
longitud de onda, y est&aacute;n relacionadas directamente con la p&eacute;rdida de energ&iacute;a
electromagn&eacute;tica.
Por lo que en la actualidad se han realizado estudios para construir mapas de
lluvia que sirven a los que dise&ntilde;an y construyen sat&eacute;lites, de manera que la
potencia con que sean dise&ntilde;ados sea la necesaria.
• Obst&aacute;culos.- Los obst&aacute;culos en el espacio son el resultado de la continua
puesta en &oacute;rbita de sat&eacute;lites de comunicaci&oacute;n. Esto ha generado que sea
muy dif&iacute;cil el poder rastrear los escombros que se puedan generar de
estos, ocasionados por desgaste, mantenimiento u otros factores,
provocando la degradaci&oacute;n de la ecolog&iacute;a espacial.
• Precisi&oacute;n.- Son varias las fuentes de error que degradan la precisi&oacute;n en la
medida de las distancias a los sat&eacute;lites, pero todas ellas est&aacute;n acotadas y
en gran medida pueden ser corregidas. Las m&aacute;s importantes son:
Errores en los relojes de los sat&eacute;lites.- Las derivas de los relojes
at&oacute;micos pueden producir errores significativos, sin embargo el sistema
transmite a los usuarios datos que permiten su correcci&oacute;n hasta reducirlos
a uno o dos metros.
Errores en la estimaci&oacute;n de la posici&oacute;n de los sat&eacute;lites.- Con los
modelos empleados en la medida y predicci&oacute;n de las &oacute;rbitas este error se
traduce en pocos metros en la estimaci&oacute;n de las distancias.
Errores por propagaci&oacute;n en la trop&oacute;sfera e ion&oacute;sfera. - Especialmente
el efecto de la ion&oacute;sfera produce errores en torno a la decena de metros
que pueden ser reducidos en un orden de magnitud si se hacen las
medidas de distancias con dos frecuencias simult&aacute;neamente, algo que por
ahora s&oacute;lo pueden hacer los usuarios militares.
Errores
instrumentales.-Inicialmente
previstos
como
una
de
las
principales fuentes de error, el desarrollo de las t&eacute;cnicas de tratamiento de
las se&ntilde;ales CDMA ha reducido su valor.
Distorsi&oacute;n
Es la alteraci&oacute;n de la se&ntilde;al ocasionada a causa de una respuesta imperfecta del
sistema. Desaparece cuando la se&ntilde;al deja de ser aplicada.
Interferencia
Es la contaminaci&oacute;n por se&ntilde;ales externas, generalmente son artificiales y
similares a las de la se&ntilde;al. 36
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CAP&Iacute;TULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.- CONCLUSIONES
Las Telecomunicaciones se muestran como la transmisi&oacute;n, recepci&oacute;n u emisi&oacute;n
de informaci&oacute;n de cualquier naturaleza y la creciente digitalizaci&oacute;n de las se&ntilde;ales,
ha proporcionado el aparecimiento de tecnolog&iacute;as que permiten compartir
m&uacute;ltiples redes y aplicaciones, generando una comunicaci&oacute;n cada vez, m&aacute;s
eficiente.
La comunicaci&oacute;n satelital, es de suma importancia en el empleo de t&eacute;cnicas de
cifrado, a fin de evitar el aparecimiento de problemas de seguridad en la
informaci&oacute;n.
Uno de los puntales de la comunicaci&oacute;n satelital de Nueva – Generaci&oacute;n, es la
implementaci&oacute;n de los Sistemas Mundiales de Comunicaciones M&oacute;viles
Personales por Sat&eacute;lite (GMPCS), ya que brindan una cobertura y movilidad
mundial a los servicios que estos desarrollan. Los Sat&eacute;lites de Nueva –
Generaci&oacute;n evidencian sus aplicaciones en servicios relacionados con: voz,
transmisi&oacute;n de datos, fax, mensajer&iacute;a, multimedia y otros, mediante el uso de
terminales de computadora o computadores port&aacute;tiles.
Todos estos cambios han revolucionado y siguen revolucionando la forma en que
la gente procesa e intercambia la informaci&oacute;n, por ende su calidad de vida,
puesto que el conocimiento es un elemento decisivo para el desarrollo econ&oacute;mico
– social de los pueblos, desempe&ntilde;ando un papel importante, al realizar:
La automatizaci&oacute;n de los procesos a nivel mundial.
Interconexi&oacute;n de terminales remotos con bases de datos centralizadas, de
una manera veloz y eficiente.
Difusi&oacute;n de la informaci&oacute;n, con una cobertura instant&aacute;nea para grandes
&aacute;reas.
Prestaci&oacute;n de servicios, tales como: comerciales, financieros, industriales y
empresariales a nivel multinacional.
En la actualidad las aplicaciones que brindan los sat&eacute;lites de Nueva – Generaci&oacute;n
a las Telecomunicaciones, est&aacute;n sujetos a tarifas estimadas por minuto de tr&aacute;fico,
lo que genera que ciertos servicio hoy por hoy tengan baja demanda. Este
ambiente se encamina a cambiar a fin de buscar un conglomerado m&aacute;s amplio
de usuarios, a trav&eacute;s de una mayor prestaci&oacute;n de servicios por parte de los
operadores y fabricantes satelitales a nivel mundial, cuyo objetivo primordial ha
sido sigue siendo el de volverse m&aacute;s competitivos y rentables que los servicios y
aplicaciones que ofrecen las redes terrestres al consumidor final.
En conclusi&oacute;n, a trav&eacute;s de este Estudio se ha evidenciado el funcionamiento de
los Sat&eacute;lites de Nueva – Generaci&oacute;n y sus Aplicaciones en el &aacute;mbito de las
Telecomunicaciones, relacionando la infraestructura tecnol&oacute;gica, caracter&iacute;sticas
b&aacute;sicas, propagaci&oacute;n, difusi&oacute;n e intercambio, que ha sufrido el modelo pasivo de
la comunicaciones satelitales, tomando en cuenta el respaldo te&oacute;rico, t&eacute;cnico y
reglamentario que rigen al momento a esta forma de comunicaci&oacute;n global de alta
competitividad.
As&iacute; tambi&eacute;n podemos concluir que los Sat&eacute;lites de Nueva- Generaci&oacute;n, se
presentan como la transformaci&oacute;n de dos dimensiones humanas: tiempo y
espacio, en vista de que reducen el lapso de espera entre solicitar y ejecutar una
aplicaci&oacute;n, brindando cada vez mejores soluciones en transmisi&oacute;n y recepci&oacute;n de
informaci&oacute;n.
La m&aacute;s actual de las aplicaciones de los Sat&eacute;lites de Nueva- Generaci&oacute;n en las
Telecomunicaciones es la multimedia, la cual se muestra como una tendencia de
mezclar diferentes tecnolog&iacute;as de difusi&oacute;n, de informaci&oacute;n, impactando varios
sentidos a la vez, para lograr un efecto mayor en la comprensi&oacute;n del mensaje,
pudiendo ser catalogada como una integraci&oacute;n libre de tecnolog&iacute;a que extiende y
expande la forma en que interactuamos con una computadora, enriqueciendo la
interacci&oacute;n hombre-m&aacute;quina
5.2.- RECOMENDACIONES
Como un punto importante, las aplicaciones que brindan los sat&eacute;lites de Nueva –
Generaci&oacute;n, en nuestro pa&iacute;s y en la gran mayor&iacute;a, est&aacute;n sujetos al cobro por
homologaci&oacute;n de equipos, estos rubros econ&oacute;micos no deben ser tan altos, para
as&iacute;
impulsar la expansi&oacute;n y utilizaci&oacute;n de los instrumentos tecnol&oacute;gicos
satelitales, en raz&oacute;n de que todo equipo ya es expuesto a una revisi&oacute;n previa,
realizada por parte de Organismos Internacionales.
La distribuci&oacute;n y pago de permisos para la utilizaci&oacute;n de las frecuencias deben
ser expuestas a una revisi&oacute;n, con el prop&oacute;sito de optimizar e impulsar el uso de
este tipo de comunicaci&oacute;n de Nueva – Generaci&oacute;n.
Los Organismos de Regulaci&oacute;n son los llamados a mantener en claro el marco
regulatorio a las cuales est&aacute;n sujetas las telecomunicaciones con el fin de facilitar
su uso y aplicaci&oacute;n.
El funcionamiento de las Comunicaciones Satelitales ha tra&iacute;do consigo el proceso
de instalaci&oacute;n, ajuste y operaci&oacute;n de un amplio sistema tecnol&oacute;gico, dando lugar
al manejo de conceptos y par&aacute;metros que se han ido desarrollando a lo largo del
tiempo, por tal motivo resulta primordial la constante b&uacute;squeda del conocimiento
para as&iacute; alcanzar adelantos tanto cient&iacute;ficos como tecnol&oacute;gicos.
Es de suma importancia tener presente que las Telecomunicaciones y las
Comunicaciones Satelitales
han sufrido un gran cambio y lo siguen
experimentando, en raz&oacute;n de que se han convertido no s&oacute;lo en un producto, sino
tambi&eacute;n en aplicaciones, plataformas, dispositivos, redes y otros, que se
relacionan con servicios de informaci&oacute;n, de comunicaci&oacute;n y aplicaciones “tele”,
por citar algunos de ellos: telemarketing, teleconmutaci&oacute;n, teleaprendizaje,
telemedicina y otros, siempre en busca de eficacia y flexibilidad en el intercambio
de datos, brindado cada vez mayor volumen, velocidad, acceso, conectividad y
ancho de banda, promoviendo la interacci&oacute;n con la m&aacute;quina.
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GLOSARIO
AB.-
Ancho de Banda.
BER.-
Tasa de Error por Bit
Bps.-
Bits por Segundo.
CDMA.-
Acceso M&uacute;ltiple por Divisi&oacute;n de C&oacute;digo.
CSMA.-
Acceso M&uacute;ltiple por Detecci&oacute;n de Portadora.
CSMA/CA.-
Acceso M&uacute;ltiple por Detecci&oacute;n de Portadora/ Prevenci&oacute;n de
Colisi&oacute;n.
CSMA/CD.-
Acceso M&uacute;ltiple por Detecci&oacute;n de Portadora/ Detecci&oacute;n de
Portadora.
DAMA.-
Acceso M&uacute;ltiple de Asignaci&oacute;n Bajo Demanda.
DVB.-
Difusi&oacute;n de V&iacute;deo Digital
FDM.-
Multiplexaci&oacute;n por Divisi&oacute;n en la Frecuencia.
FDMA.-
Acceso M&uacute;ltiple por Divisi&oacute;n en la Frecuencia.
FEC.-
Correcci&oacute;n de Errores hacia Delante.
FHSS.-
Espectro Ensanchado con Salto en Frecuencia.
FM.-
Modulaci&oacute;n en Frecuencia.
GEO.-
&Oacute;rbita Terrestre Geoestacionaria.
GMPCS.-
Comunicaciones Personales M&oacute;viles Globales por Sat&eacute;lite.
GPRS.-
Servicio General Paquetes por Radio.
GPS.-
Sistema Global de Posicionamiento.
GSM.-
Sistema Global para Comunicaciones M&oacute;viles.
HEO.-
&Oacute;rbita El&iacute;ptica Alta.
ICO.-
&Oacute;rbita Intermedia Circular.
IEEE.-
Instituto de Ingenieros El&eacute;ctricos y Electr&oacute;nicos
IP.-
Protocolo de Internet.
ISL.-
Enlace Intersatelital
ITSO.-
Organizaci&oacute;n Internacional de Telecomunicaciones por Sat&eacute;lite.
ITU.-
Uni&oacute;n Internacional para Telecomunicaciones.
LAN.-
Red de &Aacute;rea Local.
LEO.-
Orbita Terrestre Baja.
LNB.-
Bloque Conversor de Bajo Ruido.
MEO.-
&Oacute;rbita Terrestre Media.
MSS.-
Servicio M&oacute;vil Satelital.
OT.-
Observaci&oacute;n de la Tierra.
QAM.-
Modulaci&oacute;n de Amplitud en Cuadratura.
QPSK.-
Modulaci&oacute;n por Desplazamiento en Fase en Cuadratura.
RF.-
Radiofrecuencia.
SFS.-
Servicio Fijo Satelital.
TDM.-
Multiplexaci&oacute;n por Divisi&oacute;n en el Tiempo.
TDMA.-
Acceso M&uacute;ltiple por Divisi&oacute;n en el Tiempo.
UIT.-
Uni&oacute;n Internacional de Telecomunicaciones.
UMTS.-
Sistema de Telecomunicaci&oacute;n M&oacute;vil Satelital
VoIP.-
Voz sobre IP
VSAT.-
Terminal de Apertura Muy Peque&ntilde;a


                            

                        
                        
                    

                    
                        
                            
                                Documentos relacionados
                            

                            
                                
                                    
                                        
    
        
            
        
    

    
        
            Honorable Cámara de Senadores PROYECTO DE DECLARACIÓN Objeto:

        
    




                                    

                                
                                    
                                        
    
        
            
        
    

    
        
            Formato IFT Autorización C

        
    




                                    

                                
                                    
                                        
    
        
            
        
    

    
        
            programa sectorial de comunicaciones y transportes

        
    




                                    

                                
                                    
                                        
    
        
            
        
    

    
        
            Proyecto resolución ARSAT1 - Alberto Ciampini Diputado Nacional

        
    




                                    

                                
                                    
                                        
    
        
            
        
    

    
        
            Eje 1 - Telecomm

        
    




                                    

                                
                            

                        

                    
                


                
                    
                        

                        
                            
                                
                                
                                    
                                    Descargar
                                
                            

							
								
									
										Anuncio
									
									


								

							

                            


							
                            
                            
                                
                                    
                                        Anuncio
                                    
                                    


                                

                            
                        


                        
                    

                

            

        
    
    



    
        
            
                
                    Añadir este documento a la recogida (s)
                

                
                    
                
            

            
                
                    
                        Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
                    

                    
                        
                            
                                Iniciar sesión
                            
                            Disponible sólo para usuarios autorizados
                        
                        
                    
                

                
                    
                        
                            
                                Título
                            
                            
                        

                        
                            
                                Descripción
                                
                                    (Opcional)
                                
                            
                            
                        

                        
                            
                                Visible a
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                        Todo el mundo
                                    
                                

                                
                                    
                                    
                                        Solo yo
                                    
                                

                            
                            
                                Сrear colección
                            
                        

                    

                

            

        

    





    
        
            
                
                    Añadir a este documento guardado
                

                
                    
                
            

            
                
                    Puede agregar este documento a su lista guardada
                

                
                    Iniciar sesión
                
                Disponible sólo para usuarios autorizados
            

        

    




                

            

            
        
    





    
        
            
                
                    
                        
                            
                                Productos
                            

                            
                                
                                    Documentos
                                
                                
                                    
                                        Fichas
                                    
                                
                                
                                

                                
                                
                                    


                                
                            
                        

                    


                    
                        
                            
                                Apoyo
                            

                            
                                
                                    Demanda
                                
                                
                                    Socios
                                
                            
                        

                    

                


                
                    
                        © 2013 - 2024 studylib.es todas las demás marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños
                    


                    
                        
                            GDPR
                        
                    
                        
                            Privacidad
                        
                    
                        
                            Términos
                        
                    
                

            


            
                
                    
                        Hacer una sugerencia
                    

                    ¿Encontró errores en la interfaz o en los textos? ¿O sabes cómo mejorar StudyLib UI? Siéntase libre de enviar sugerencias. ¡Es muy importante para nosotros!

                    
                        Añadir comentarios
                    
                

            

        

    




    
        
            
                 

                
                    
                
            

            
                
                    Sugiéranos cómo mejorar StudyLib
                


                
                    (Para quejas, use
                    
                        otra forma
                    )
                


                
                    
                    
                        
                    

                    
                        
                            
                                Tu correo electrónico
                            
                            
                                Ingrese si desea recibir respuesta
                            

                            
                        

                        
                            
                                Nos califica
                            

                            
                                
                                1
                            

                            
                                
                                2
                            

                            
                                
                                3
                            

                            
                                
                                4
                            

                            
                                
                                5
                            

                        

                    


                    
                        
                            Cancelar
                        
                        
                            Enviar
                        
                    

                

            

        

    






















    
















