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\ Pola•iza~ión 
UN EDITORIAL 

N uestros lectores pueden apre
ciar que CQ Radio Amateur es una 
revista dedicada única y exclusiva
mente a la información, a la técnica 
y a la divulgación de datos referen
tes a las múltiples facetas de la Ra
dioafición y, en consecuencia, aje
na a su política. Su trayectoria, de
finida en el número í/J, que la pre
senta como una revista útil, in
dependiente y especializada al 
servicio del radioaficionado, ha si
do mantenida, sin haber cambiado 
un ápice de su filosofía, durante 
esos siete números aparecidos. No 
existen motivos presentes ni futu
ros que puedan inducir siquiera a 
pensar en alguna dependencia o 
en atribuciones fuera de las de su 
publicación, lo cual no correspon
dería ni al sentir de sus editores ni 
a la función de quienes la dirigen. 
Por lo tanto, CQ Radio Amateur no 
participa y queda al margen de 
cualquier opinión personal que ha
ya sido formulada en su nombre. 

S iendo una revista de venta al pú
blico, orientativa y didáctica, es 
evidente que tenga acceso a un 
determinado sector de lectores 
que, sin pertenecer al mundo de la 
radioafición, se sienten atraídos 
por nuestro esparcimiento. Desde 
sus inicios CQ Radio Amateur ha 
recibido numerosas cartas en las 
cuales no sólo se expresa el interés 
que despierta el conocimiento de 
nuestra afición, sino también la so
licitud sobre qué pasos deben se
guirse para la obtención de la li
cencia. La respuesta también ha 
sido orientativa, con una invitación 
para que realicen su petición bien 
por medio de algún Radioclub del 
cual tengan conocimiento, o bien 
directamente a la Unión de Radioa
ficionados Españoles, que en defi
nitiva es la que vela por nuestros 
intereses frente la Administración 
(ejemplo reciente es la consecu-
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ción de la Ley de Antenas, y el pró
ximo paso en esta andadura con el 
«dossier» sobre el Impuesto de Lu
jo y Arancelario que deseamos 
fructifique positivamente en benefi
cio de todos los radioafic ionados, 
verdaderos colaboradores altruís
tas y desinteresados de la Admi
nistración. ¡Suerte colegas en este 
empeño!). 

S iguiendo lo que ya es una tradi
ción en las publicaciones de Boixa
reu Editores, se ha formado el pri
mer Consejo Asesor de CQ Radio 
Amateur. Su misión será la de ha
cer que la revista tenga un contac
to más directo con el lector, llenan-

do un más amplio espectro de las 
muchas vertientes que tiene nues
tra común afición, y que las opinio
nes de orientación sean lo más di
versas posibles, evitando así una 
línea de contenido demasiado rígi
da e inamovible. 

Este Consejo Asesor se renovará 
anualmente para poder dar entra
da a nuevas opiniones y distintos 
pareceres. 

Los colegas que han sido esco
gidos para este primer Consejo tie
nen un magnífico currículum en el 
mundo de la radio (DX, VHF, ante
nas, concursos, principiantes, 
administración, enseñanza, técni
ca, etc.) pero fundamentalmente 
se distinguen por su gran calidad 
humana. 
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La Revista del 
Radioaficionado 

CQ patrocina además 12 diplomas 
o concursos mundialmente famosos: 

Concurso «CQ World Wide DX» 
en fonía y CW (2) 

Diploma CQ W AZ. 

Concurso «CQ World Wide WPX» 
en fonía y CW (2) 

Diploma CQ USA-CA 

Diploma CQ WPX 

Concurso «CQ World Wid e 160 m» 
en fonía y CW (2) 

Diploma CQ 5 bandas W AZ. 

Diploma CQ DX 

Diploma CQ DX «Hall of fame » 

Acepte el reto 

¡SUSCRIBASE! 
Utilice para ello la tarjeta 
de suscripción insertada 

en la Revista 
o llame por teléfono 

a • ca 
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Receptor para satélite 

Desearía se publicara un montaje so
bre un receptor para la escucha de sa
télites en la banda de 29 MHz. Concre
tamente debería cubrir de 29,300 a 
29,500 MHz y con modalidad para BLU 
y telegrafía, y si no es mucho pedir que 
fuera sencillo, fiable y económico. Se
ría estupendo disponer del dibujo del 
circuito impreso y una lista de los co
mercios donde conseguir los materia
les más crít icos, como cristales y bobi
nas. 

Andrés Otero, EA 1 KV 
Vigo (Pontevedra) 

Reparar ¿dónde? 
Tengo un transceptor de marina que 

compré en un desguace. Aunque viejo, 
podría repararse y con pocas modifica
c iones ser utilizado para alguna o más 
bandas de radioaficionado. Mi proble
ma es que no conozco entidad o per
sona que se dedique profesionalmente 
a estos menesteres. ¿Podrían indicar
me alguna dirección? He estado en el 
distrito 3, pero por razones de trabajo 
paso a resid ir en la zona 5. 

Manuel E. Mendoza, EA3CQU/EA5 
Javea (Alicante) 

Amplificador lineal 
para 144 MHz 

Tengo un equipo de 144 MHz con 
una potencia de salida de 5 vatios. De
searía disponer de un amplificador li
neal que se excitara con esta potencia. 
¿Podrían pub lioar su montaje? La po
tencia de salida no me preocupa de
masiado, podrían ser 25 o bien 40, o 
algunos vatios más para ayudar al 
equipo, pues en esta zona algunas ve
ces con los 5 vatios se queda corto. 

Antonio Pastor, EA3DVZ 
Puigcerdá (Gerona) 

Receptores 
La presente es para informales de 

que he montado el receptor de conver
sión directa que se publicó en el núme
ro 3 de CQ Radio Amateur, y que fun
ciona a las mi l maravillas. 

Desearía que publicaran el montaje 
de receptores más completos y si pu-

dieran facilitar lista de esquemas de 
emisores, transceptores, etc. para pe
d ir los que me interesaran. 

Adjunto QSL que se ha editado aquí 
en Huelva. 

Francisco Sánchez (futuro EA) 
Huelva 

PALOS DE LA FRONTERo\ - Gl:JAKAHN! 

Corrección 
En el artículo que describe EA3PD 

«El receptor de conversión directa» en 
CQ Radio Amateur núm. 3 existe cierta 
confusión en los valores dados de am
plificación. Debe recordarse que en 
decibelios la ganancia de potencia es 
según se detalla en la fó rmula: 

Ganancia de potencia (dB) = 

_
10 1 

P salida 
- Og10- ---

p entrada 

es decir, 1 O veces el logaritmo decimal 
de la relac ión de potencias, lo que es 
bastante menor que las ganancias de 
tensión, que son: 

Ganancia de tensión (dB) = 

_ 
20 1 

V salida 
- 0g10'----

V entrada 

por lo tanto las ganancias all í expues
tas son algo exageradas, cuando se c i
tan como potencia y se calculan como 
tensión. 

Julio Ubiña, EA3DR 
Barcelona 
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En este artículo su autor exterioriza la inquietud que le produce 
la derivación que está tomando la terminología de la 
electrónica, y en consecuencia la dialéctica en la radioafición 
que debe expresarse con estos términos. 

Nomenclatura científica 
ARTURO GABARNET*, EA3CUC 

La humanidad investigadora se ha servido de las lenguas 
clásicas para perpetuar con neologismos técnicos su inventi
va creadora y sus descubrimientos. La intención de este artí
cu lo es evocar el val ioso legado de nuestros predecesores, 
la cuna de nuestra civilización y también del lenguaje científi
co, hoy en trance de desaparecer a causa de algo tan absur
do como es la desmesurada aparición y el abuso de siglas, 
abreviaciones y vocablos pseudocientíficos. carentes de ra
cionalidad. 

Es evidente que cualquier rama de la c ienc ia debe tener 
su propio lenguaje técnico, pero también es cierto que sus 
términos deben poseer significado conocible o cognoscitivo 
para poder ser interpretados fácilmente por medio de la de
ducción; es decir, por la asociación de ideas entre el término 
primitivo o genérico y el término dado al nuevo descubri
miento. Por ejemplo, del término electricidad, de griego 
f!AE:KTpov (elektron), que significa ámbar (recuerden. resina 
fósil de color amarillo, de la cual los griegos conocieron su 
propiedad de atraer pequeñas partículas al frotarlo), han 
aparecido por medio de un sencillo proceso de deducción 
términos científicos , tales como electrólisis, electrostático, 
electrógeno, electrodo, electrolito (tabla 1 ). 

Pero los radioaficionados, a través de las lecturas científi
cas y de nuestro particular léxico, estamos asimilando térmi
nos dados como científicos por la técnica electrónica, que 
nos están enmarañando paulatinamente y además nos cauti
van por su brevedad y laconismo. Si ya decimos "shuntar 
dos FET" , no vayamos a rasgarnos las vestiduras si es
cuchamos «notchar en BLLJ ,,, que podría sugerirnos, por de
cir algo, un magnífico recital de «Blues en la noche". 

Nos invade la fiebre por las siglas, las abreviaturas y por 
los vocablos fáciles, acorde con la vorágine de nuestro tiem
po. Esta epidemia moderna, este ahorro de la palabra que 
también se refleja en la prensa diaria, en la televisión, en los 
informativos de los gobiernos, en las revistas, está contami
nando al mundo científico de forma persistente y contumaz. 

Esta nomenclatura invade también el mercado de consu
mo, que la acepta de buen grado porque ayuda a vender. Si 
su función quedara circunscrita a ser vehículo de promoción 
y venta, miel sobre hojuelas, pero su pertinaz consistencia se 
infiltra en el lenguaje cotidiano que lo integra a su vocabula
rio. A parti r de aquí, y despojándose de su máscara de 
" aguantar lo que me echen", se introduce en el lenguaje 
científico «biodegradalmente". Este barullo. esta aglomera
ción extracientífica, promueve controversias entre los cono
cedores de una o distintas actividades. Algunos argumentan 
que la asignación de término científico solo debe ser verifica
ble por conocedores del mismo método y aceptado sin 

·Mas Almegó, Pontons (Barcelona) 
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1-1 

Electricidad del griego llAEKTpov- (elektron): ámbar 
Electró-lisis del griego Al:!Ol~ (lysis) : disolución 

Catálisis, análisis, diálisis, parálisis, etc. 
1-2-- Electre-scopio de!_~o crKoriew (scópeo) : observar 

1-3 

1-4 
1-4/1 
1-4/2 
1-4/3 

1-5 

Magnetoscopio, telescopio, microscopio, etc. 
Electró-geno del griego yevem~ (génesis) : engendrar 

Génesis, genio, progenitor, genética, genital, etc. 
Electr-odo del griego oóe~ (odós): camino 
An-odo del griego avoóo~ (ánodos): camino ascendente ( + ) 
Cat-ododel griego Ka&oóo~ (cátodos): camino descendente(-) 
Di-odo del griego óto (dis) : doble (camino) 

di-, forma prefijada que se usa en la terminología cien
tífica con el significado: dos 

Electro-cardio-grama 
Cardio del griego Kap5ta (kardía): corazón 

1-5/1A Cardio-logia del griego >-.oye~ (lógos): palabra, tratado 
Histología, biología, etc. 

1-5/2A Cardi-algía del griego a>-.ye:Tv (algein): padecer 

1-5/3A 
Neuralgia, cefalalgia, etc. 

Endo-cardio del griego evóov (éndon): dentro, interior 
Endocrina!, endógeno, endocarpio, endotérmico, etc. 

1-5/4A Card-itis del griego -m~ (-itis): sufijo que forma parte 
de algunas palabras y que significa inflamación 

1-5/1 B 
1-5/2B 
1-5/3B 
2 

Cistitis, otitis, hepatitis, etc. 
Grama del griego ypaµµa (grámma): signo escrito 
Ana-grama del griego avo (ána): hacía atrás 
Dia-grama del griego ótaypaµµa (diagramma): diseño, dibujo 
Pro-grama del griego npeypaµµa (prógramma): orden del día 
Sintonía del griego cr1:1v (syn) : con 
Atonía, átono, etc. del griego rnvecr (tonós): tono 

2-1 Sin-taxis del griego Tacrcro (tásso) : ordenar, poner 
2-2 Sin-fonía del griego <1>wv11 (foné): sonido 
Nota: Este sencillo esquema evidencia la importancia de la deduc
ción en la nomenclatura científica~ Como apreciará el lector 
las posibilidades de ampliación son innumerables, y lo consi
deramos un interesante ejercicio que puede deparar agrada
bles sorpresas. También podrán comprobar el criterio de afini
dad que existe con las diferentes lenguas universales: 
Electricidad, Electricity, Elektricitat, Electricittá 
Endocardio, Endocardium, Endocarde 
Diodo, Diode 
Programa, Program, Programm, Programe, etc. 

Tabla 1. Esquema de deducción 

opción inquisitiva; otros lo consideran advenedizo a la no
menclatura científica y racional. Pero lo cierto es que la sinra
zón de su existencia ha triunfado gracias a la fuerza de su 
impacto en la mente del hombre, quien lo asimila, expande y 
transmite (casi siempre inconscientemente) sin objetar ni su 
etimología ni su semántica. 

" Socavar la verdadera idea de las leyes científicas es un 
ataque al conjunto de la civilización raciona1,,( 1l. 
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La etimología estudia el origen de las palabras y la semán
tica su significado. Decir que un vocablo tiene significado 
semántico es decir que designa alguna cosa. Por lo tanto 
podemos afirmar que el término clásico, o genérico, es pieza 
fundamental en la formación de nuevos términos, por cuánto 
les cede alguna de sus raíces etimológicas y cierta afinidad 
en su significado semántico, ingredientes ambos imprescin
dibles para una razonable deducción. 

Importancia del concepto clásico 
Platón fundó en el año 387 a. de C. la primera academia 

del mundo, en un jardín que Akademos, héroe mítico, había 
regalado al pueblo ateniense. Fue consagrada a Atenea, o 
Minerva, diosa de la sabiduría. Este concepto, Academia, ha 
dado nombre posteriormente a las agrupaciones fundadas 
en todo el mundo y que han reunido a un determinado núme
ro de hombres eminentes en los correspondientes campos 
de la ciencia y del arte<2 l . Su nombre ha transcendido al 
ámbito universal: Academy, Akademie, Académíe, etc. con
cepto_que nació hace muchísimos sig los, y que como tantos 
otros han configurado la supremacía del griego, y posterior
mente del latín, en la formación cultural y espi ri tual de los 
pueblos y en el desarrollo de las ciencias. 

"Son muchos /os siglos que contemplan al griego y al latín 
como órganos de la Ciencia y de la Cultura". 

La Botánica, c iencia que afortunadamente disfruta de una 
terminología envidiable, proporciona a sus conocedores un 
constante viajar por un mundo de incalculable valor cognos
citivo. 

Gaspar Bahuin fue el primer botánico que en 1620 estable
ció, sobre bases racionales , las diferencias entre género y 
especie, y adoptó para designar el mundo vegetal una no
menclatura binominal, en la que el primer término correspon
de al género y el segundo a la especie. Posteriormente, Car! 
von Linné, naturalista y médico sueco del siglo XVIII, que 
pasa generalmente como inventor de ella, estableció definiti
vamente el «Sistema binario de nomenclatura científica» , de
biendo transcurrir más de 150 años para que su «Systema 
Naturae» fuera aceptado internacionalmente. 

Esta nomenclatura - en especial su nombre genérico- ha 
sido la fuente para que investigadores de todo el mundo y de 
diversos campos, hayan dado nombre a centenares de des
cubrimientos. Sirvan como exponente, dos con relevancia e 
impacto universales. 

De un hongo, el Penicillium notatum, cuyas propiedades 
bactericidas fueron descubiertas en 1928 por Alexander Fle
ming , médido y químico inglés. y de la Streptomyces griselds , 
una bacteria de la cual Selmar Walksman, microbiólogo nor
teamericano, descubrió su poder antibiótico - término éste 
acuñado por él mismo-, nacieron en len.gua inglesa los tér
minos penicillin y streptomycin respectivamente, que de in
mediato fueron integrados y adaptados por las distintas len
guas universales: penici lina y estreptomicina en castellano, 
«penizil lin» y «Streptomyzin» en alemán, "Pénicílline,, y 
«Streptomycine,. en francés, " penicillina» y «Streptomicina,, 
en italiano. etc. 

Dos. c laros ejemplos que denotan la importancia que la 
nomenclatura binominal supone para el intelecto al existir 
una concordancia entre el nuevo término científico y el gené
rico, del cual procede la variante analógica que lo ha for
mado. 

Con esta nomenclatura, los botánicos tienen además un 
vínculo de entendimiento. sin necesidad de usar sus diferen
tes lenguas vernáculas o recurrir a un registro de nombres 
populares. Seguramente algunos desconocerán que la ex
presión alemana «Klatschmohn» es la «papavero selvático,, 
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italiana, o nuestra amapola (en catalán resella, en gallego 
papoula ord inaria, en vascuence lobellar o mitxoleta). que a 
la vez es la francesa «Coquelicot,, o su equivalente la inglesa 
"corn poppy .. , pero conjuntamente, ellos y sus colegas ex
tranjeros conocen ciertamente su término científico Papaver 
rhoeas , una planta herbácea que tiene un jugo acre de olor 
fét ido, flores hermafroditas y frutos con semillas oleaginosas. 

Dialéctica científica y lenguaje común 
El término científico nos acompaña asiduamente, tanto en 

nuestras charlas dialécticas como en nuestras conversacio
nes habituales, sin ªJ?enas percibirnos de la diferencia entre 
científico y habitual' l . 

Surge la duda respecto a si los razonamientos desarrolla
dos en un determinado lenguaje científico son, a partir de un 
cierto nivel cultural , intraducibles a otros lenguajes científi
cos, y con mayor razón al lenguaje común'4 l . 
_ Existen términos científicos que, procedentes del lenguaje 
común, retornan a éste enriquecidos con el nuevo significa
do: tensión, corriente. rad io, raiz, frecuencia, polo, etc. Este 
pluralismo a veces induce a confusión en el contexto de una 
conversación mantenida a nivel de lenguaje común. Para no 
caer en ella debemos recurrir a su significado semántico, 
que nos situará el término en su justa definición<5l. 

Faraday (1791-1867) sintió gran inquietud por esta proble
mática y procuró evitar en lo posible el uso de palabras tales 
como corriente tan expresiva en el lenguaje común, que 
cuando se .aplica a la consideración de los fenómenos eléc
tricos, difíci lmente se la puede despojar de su significado, e 
impedir que éste influencie nuestras mentes. O bien la pala
bra polo que le sugería prematuramente la idea de atracción. 
Con la ayuda de Whewell elaboró nuevos términos técnicos, 
cuyo significado no fuera susceptible de interpretación plu
ralista y que estuvieran definidos directamente en los nuevos 
contextos: electrodo, electrolito, anión, catión. etc .<6l. 

Otros términos nacidos en el lenguaje científico engrosan 
el léxico del lenguaje común a un determinado nivel cultural , 
pEro conservando su significado específico y singular: áto
mo, electrón, c itoplasma, hematíes, informática, cromosoma, 
aeronáutica, urolog ía, etc. Ahora bien, la presencia de estos 
términos científicos en el lenguaje común ofrece un aspecto 
delicado para el profano, que a veces lo interpreta errónea
mente y tergiversa el verdadero significado, dislocando in
voluntariamente la idea también preconcebida del contexto. 
Su errónea interpretación puede ser más acusada que en la 
del confusionismo que se produce en el lenguaje común, y 
también más graves las consecuencias. 

Y como quien no quiere la cosa. aparece el vocablo pseu
docientífico que involucra a profanos y técnicos, o especia
listas, en el maremágnum y los despropósitos. 

Faraday y Fleming, dos eminentes científicos. 
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El punto central actualmente es si la ciencia está formando 
el futuro de la humanidad de una forma deseablem 

Este pensamiento de Skolimowski, catedrático de Humani
dades en la Universidad de Michigan (EE.UU.) intenta com
pendiar lo expuesto hasta ahora, centrándolo en considera
ciones relativas al lenguaje de la electrónica, el cual afecta 
directamente a nosotros los radioaficionados. 

Desde mediados del siglo XIX, y más acusadamente des
de mediados del XX, el avance tecnológico ha sido especta
cular, difícilmente alcanzable incluso por personas de alto 
nivel cultural, provocando una falta de armonía entre cultura 
y ciencia. Y no sólo la provoca el avance sino también la 
prisa en avanzar. Esta prisa genera un lenguaje artificial au
sente de raices culturales, que prescinde de etimolog ías y 
de significados semánticos " aburridos e innecesarios». Ni 
siquiera disponemos de tiempo para meditar racionalmente 
qué término científico se le da al nuevo descubrimiento y, 
una vez otorgado, por qué es aceptado y transmitido sin 
objecciones. De esta forma inconsciente se está forjando 
una superflua lexicografía para las futuras generaciones. 

Al principio de este artículo hemos indicado que toda cien
cia debe tener su propio lenguaje técnico. La mayoría de los 
tecnicismos en electrónica vienen dados en lengua inglesa, 
con marcado acento estadounidense, y los aceptamos por la 
sencilla razón que el cosmos moderno (aviación, informática, 
cibernética, navegación, espacio, etc) se expresa, escribe, 
piensa y define en inglés, mal nos pese. Los anglicismos 
invaden nuestros diccionarios (científicos y de la lengua), 
nuestros equipos y componentes (japoneses en una mayoría 
casi absoluta) se rotulan en inglés, bebemos en inglés, baila
mos en inglés y sufrimos lo indecible cuando lo hablamos. 
Pero si lo evadimos, ignorando lo evidente, nos quedamos 
fuera, también mal nos pese. Y así empieza nuestro calva
rio(ª). 

Vamos a lanzarnos pues, sin el soporte de la deducción, a 
la comprometida aventura de descifrar y entender en parte la 
terminología del mundo moderno. Una aventura para ser 
compartida, con cuyos resultados podríamos quizás aún sal
vaguardar algo del legado de nuestros predecesores. 

Dos sencillos ejemplos ilustrativos: 
Diodo emisor de luz, en inglés «light emitting diode». Tér

mino de fácil deducción y traducción sencilla. 
Pero las cosas se complican y surge «LEO" , siglas de: L 

de Light, E de emitting, O de d iode, que es aceptada por 
tirios y troyanos pasando a engrosar la repleta terminología 
técnica. Sin embargo, «led,, es el pretérito del verbo «to 
lead,, que significa conducir, guiar, entre otras definicio
nes.lo cual hace aumentar las posibilidades de error en el 
laberinto de la deducción. Y nosotros que no somos capaces 
de deducir que «LEO», así de golpe, pueda significar alguna. 
cosa, lo bautizamos como «diodo LEO» (d iodo diodo emisor 
de luz) - bis repetita placent-, o sea que lo a.djetiva
mos como si se tratara de la cualidad de un determinado 
diodo (por ejemplo el diodo Zener). Y así sucesivamente 
bautizamos " transistor FET», «banda SSB», «Osci lador 
VCO·" «TWA líneas aéreas", etc. 

Conmutador, en inglés "switch ». A partir de este término 
han ido apareciendo diferentes clases de conmutadores. Ci
taremos en primer lugar el conmutador de memoria ovónico, 
" ovonic memory switch .. . Un nuevo vocablo-ovónico- ha
ce su aparición en el léxico científico, que podría llegar a 
integrarse en el lenguaje común en sustitución de adjetivos 
tales como ovoide, ovalado, ovoideo, sin mencionar oval , 
ovalado o incluso aovado, para significar la «forma de hue
vo .. que ovónico suponemos que interpreta. Al igual que: 
Ovónico, del inglés, «Ovonic», en lugar de ovoide, podríamos 
admitir Sonorífico. del inglés «sonorifiC •>, en lugar de sonoro. 
Majéstico, del inglés " majestic •>, en lugar de majestuoso, 
etc . Pero la aventura sigue. Se abrevia y aparece «OMS», 
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siglas de «Ovonic Memory Switch·" y al igual que «diodo 
· LEO,, nace «conmutador OMS», "conmutador OTS·" "con
mutador ses,, , etc. 

Y nace todo lo demás. Y lo demás es mucho para ser 
incluíd.o en este abigarrado artículo. 

• Conclusión 
Expresa un adagio oriental : " Cuando hagas planes para 

un año. planta arroz; si tus planes son para diez años, planta 
un árbol; pero si quieres hacer planes para cien años, ocú
pate de la educación». 

«El hombre es un producto de lo que aprende y de lo que 
se adapta a las condiciones. No cabe duda que el hombre 
del futuro será configurado por la herencia de las correspon
dientes generaciones,,(9 ). 

Ciñéndonos de nuevo a la electrónica, observaremos que 
su tecnología actual está condicionando al radioaficionado 
por cuanto le está imponiendo con su espectacular avance, 
unos conocimientos demasiado complicados, solo asequi
bles al verdadero especialista, y una nomenclatura científica 
extremadamente compleja que le distrae. y muchas veces le 
confunde, al carecer del razonamiento lógico como equilibrio 
entre ciencia y cultura (concepto nuevo = derivación etimo
lógica + significado cognoscitivo) . Ello podría motivar que 
algunos radioaficionados se fueran marginando paulatina
mente de una de las facetas más significativas e interesantes 
en la radioafición: el estudio e investigación de la electrotec
nia. 
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En cuanto a la nomenclatura pseudocientífica nos gustaría 
repetir aquella frase que Azorín, el gran escritor alicantino, 
arguyó: " No confiar en la permanencia de lo inestable» . Pero 
en vista de como se está desarrollando la facultad de imagi
nación, mucho nos tememos que lo peor esté por llegar. 
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~~=~~Nos dejó Luigi ... ltLLZ ~~~~~ 

D esapareció de nuestras ondas un hombre singular, 
entrañable, apreciado por muchos y quizás punto de c rítica 
de otros. Un verdadero caballero de la radio, día a día en sus 
momentos álgidos, en todo pile-up , dominando por c lase, 
veteranía y como no, por potencia. Luigi cortés y Don Juan 
de la radio atendía con sutileza y elegancia cualquier ¡;,¡ 
llamada y sobremanera la de las féminas OM, en su XYL DX r¡. 
NET. 

Su veteranía más que fundada, como nos muestra la 
presente fotografía reproducida de un anuncio publicitario 
de las válvulas Eimac, recordando su éxito en el «WORLD 
WIDE DX PHONE CONTEST", operando con su indicativo en 
Filipinas KA 1 LZ. 

Enamorado de España, cultivaba la amistad con 
muchísimos colegas EA, entre los que intercambiaba 
información y radiaba amor y amistad. 

Sirvan estas líneas de homenaje a este hombre y a la Sra. 
Bianca que siempre acompañó a Luigi en todo momento. 
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La antena cúbica de W6PU es la culminación de treinta años de 
apasionantes concursos, prácticas de DX y experimentación 
constante. Beneficiémonos de su experiencia, y podremo~ 
construir, utilizar y disfrutar esta excelente antena. 

Evolución de la antena cúbica 
de cuatro elementos 
con doble excitación 

ROBERT MARTINEZ*, W6PU 

D urante muchos años me he encontrado con muy poco 
espacio disponible para la instalación de antenas de HF. De 
aquí que me resultara indispensable descubrir cómo conse
guir una antena directiva para 1 O, 15 y 20 metros, con un 
soporte central {boom) lo más reducido posible, utilizando 
torretas de baja altura y aún así poder competi r como el que 
más. 

Para cualquier antena que hiciera, necesitaba un espacio 
de unos 100 m2

. Me decidí por la cúbica de 4 elementos en 
configuración diamante por las razones siguientes: podría po
ner tres o más bandas sin interacción apreciable y utilizar una 
torreta de sólo 9 metros para obtener buenos resultados. 
Con la Yagi hubiera necesitado una torreta de 20 metros 
para poder competi r en las largas cazas de estaciones DX, y 
además no suele soportar las precipitaciones. especialmen
te de nieve. 

He intentado comprender las razones del porqué esta 
antena cúbica tiene unas características únicas. Después de 
haber experimentado con ella durante más de un cuarto de 
siglo. y haber leído todo lo que se ha podido escribir de ella, 
he llegado a algunas conclusiones que creo son muy intere
santes y pueden arrojar alguna luz. 

Si se dibuja un elemento de la antena cúbica que tiene una 
longitud de onda {figura 1) y se corta por un plano horizontal, 
quedarán dos antenas en "V" invertidas, una opuesta a la 
otra, donde los vértices estarán separados 0,39 de longitud · 
de onda. Estas dos antenas resultan estar en fase y por lo 
tanto se suman las tensiones. 

Hace más de 25 años los expertos indicaban que era pre
ciso separar dos elementos de una antena, por lo menos 
una longitud de onda, al objeto de tener una ganancia apre
ciable como son 3 dB (equivalente a la mitad de una unidad 
S, y doblar la potencia del transmisor). En los últimos 7 años, 
con la actual experimentación.y la ayuda de los computado
res, se ha demostrado que un elemento cúbico tiene respec
to a un dipolo simple de media onda una ganancia de 2 a 
2,5dB. 

La máxima ganancia se obtiene cuando el elemento cúbi
co tiene la configuración diamante y no la cuadrada. Esta 
última no tiene los nodos de corriente tan espaciados como 
la otra. En la práctica las cúbicas con configuración diaman
te producen mejores resultados a alturas tan bajas como un 

"229 Lilac Dr., El Cajon, CA 92021. USA. 
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cuarto de onda desde su centro a tierra. Creo que esto es 
debido a las siguientes consideraciones: el elemento cúbico 
tiene doble área de captura de las señales respecto a un 
elemento de d ipolo simple de media onda, lo que se traduce 
en una mayor señal de entrada al receptor, permitiendo la 
escucha de las débiles señales de DX. 

Nuestro elemento cúbico es equivalente a dos antenas en 
"V" invertida, pero puestas verticales. Una consulta a nues
tros manuales de radioaficionado nos dirá que las antenas 
verticales ofrecen el más bajo ángulo de radiación tanto en 
recepción como en transmisión. El hecho de que nuestra 
antena cúbica pueda recibi r con 2 ó 2,5 dB más que las 
otras, no debe sorprender a nadie. Una antena vertical a baja 
altura tiene un bajo ángulo de radiación, y con una cúbica, 
que es algo así como dos verticales enfasadas perfectamen-

Antena cúbica de 4 elementos de W6PU para 10, 15 y 20 metros. 
Pueden apreciarse /as lineas de enfasamiento para 10 y 20 metros. 
La linea de enfase de los 15 metros se instaló una semana después 

de hacer esta fotografia . 
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te, no es de extrañar que puedan encontrarse valores de 
hasta 20 dB de diferencia en la intensidad en favor de la 
misma al compararla con un dipolo de media onda, trabajan
do a la misma baja altura. A larga distancia, con señales muy 
débiles de DX, puede representar el escuchar las señales 
claras y fuertes, o no oír nada en absoluto. 

Durante muchos años luí feliz con mi antena de 40, 20, 15 
y 1 O metros, de dos elementos activos y 4 parásitos. Pero 
empecé a ser ganado por las antenas tribandas de 3 y 4 
elementos del tipo Yagi, situadas a más de 12 metros de 
altura, y no digamos de las monstruosas monobandas para 
20 metros «Monstruo Monobanda Yagi» sobre torretas de 30 
metros con rotor autosoportado. Hay montones de dinero 
invertido en estos sistemas, pero yo he conseguido la forma 
de estar a la misma altura sin que ello haya representado mi 
ruina económica. Me pasé noches diseñando y haciendo 
cálculos para conseguir mayor ganancia frontal y para mejo
rar la relación frente/espalda. Tenía limitado el soporte cen
tral (boom) a 10,5 metros. Así estaban las cosas cuando tuve 
la suerte de que mi aniena cúbica de 2 elementos para 40 
metros con soporte central de 7,5 metros no afectara en · 
absoluto a la cúbica de 4 elementos de 1 O, 15 y 20 metros 
cuando quedaban frente por frente, con una separación de 
tan solo 15 metros. Pensé que una Yagi me conseguiría más 
ganancia frontal , pero cuando la construí, el fantasma de las 
precipitaciones me perseguía. Evidentemente la Yagi no era 
la solución de mi dilema. 

Gracias a muchos años de experiencia había aprendido 
que así como los elementos reflectores y los elementos exci
tados de las antenas cúbicas proporcionaban una ganancia 
substancial, sus elementos directores no se podían compa
rar con los de las Yagi. Por ejemplo, en una Yagi para 1 O 
metros se pueden añadir tantos directores como se quieran y 
siempre aportan ganancia, siendo la única limitación prácti
ca el largo del soporte central o «boom" . En la cúbica se 
produce un efecto sorprendente, y es que a partir de dos 
directores, la ganancia disminuye rápidamente. 

DA TOS CONSTRUCTIVOS 

No ulilizar cable trenzado, sino 
hilo de 1,5 mm 0. La distancia 
enlre extremos horizontales es de 
0,39 de longitud de onda {0,39k). 
Los elemenlos excitados mueslran 
aisladores en los puntos de máxima 
lensión de RF. 

... 
).: 
• I , ' 

No parece tan pequeño al emplazamiento de W6PU. A la izquierda 
está Ja cúbica de 4 elementos para 10, 15 y 20 metros, y a la derecha 
ta cúbica para 40 metros de dos elementos. Estas antenas han he
cho de W6PU un formidable diexista, muy destacado en Jos concur-

sos mundiales. 

Estaba desesperado preguntándome cómo podría conse
guir que el primer director de la antena cúbica proporcionara 
mayor ganancia. Un día de verano. mientras estaba segando 
el césped, soñando despierto sobre el tema, la idea lumino
sa estalló en mi cerebro. iEureka! Lo que debía hacer era 
combinar las mejores prestaciones de la antena excitada 
«Fuego Final,, (End Fire) con los elementos parásitos de la 
Yagi, todo ello sobre un soporte central de 10,5 metros. Co
mencé a repasar mis anotaciones de 30 años de experimen-

_,,, Máxima lensión de RF. 
o---<>--<>----....... ._-----<:>----<::---o' Aislar el hilo de la 

Configuración 
cúbica normal 

Configuración 
diamante 

1'... Coaxial conectado al extremo inferior. 
No invertir. 

varilla de libra con 
aislador de porcelana. 

Figura 1. Configuración básica de la cúbica tribanda. Esta antena es en esencia una doble «V» invertida puesta verticalmente, según 
se explica en el texto. 

14 • ca Abril , 1984 



!ación y mis queridos libros de consulta sobre elementos 
excitados, enfasamientos de elementos y todo tipo de es
paciados. 

Me tracé un plan. En primer lugar necesitaba disponer de 
medidas de referencia de mi antena cúbica de 4 elementos 
parásitos, comparada con la que acababa de montar, la cú
bica de 4 elementos con dos de ellos excitados. Habiéndome 
ganado la vida durante más de 20 años en trabajos de investi
gación electrónica, en laboratorios de desarrollo y en prue
bas de antenas comerciales, no me sería difícil conseguir 
prestado los equipos de medida necesarios. Ya disponía de 
un puente de ruido que considero imprescindible para todo 
constructor de antenas que se precie. Me dejaron un " Empi
re Devices" NF-105, que es un receptor comercial para me
dir la intensidad de campo, así como un generador de señal 
608E de Hewlett Packard, y atenuadores de calidad 355C y 
355D. 

Tras un corto período de meditación, me decidí. Apunté mi 
antena cúbica de 4 elementos parásitos en dirección a mi 
dipolo de prueba, que era el elemento excitado de la tri
banda Telrex Monarch. Se trataba de material viejo pero en 
perfectas condiciones. La separación entre ambos era de 
24 metros y estaban a la misma altura. Conecté el gene
rador de señal a la antena cúbica de 4 elementos y se ajus
tó un nivel de referencia de O dB para el receptor de in
tensidad de señal NF-105. Aquí empezaba mi experimento. 

El espaciado entre los dos elementos excitados de la cúbi
ca era de 2,54 metros, que equivale a un octavo de onda en 
20 metros y a un cuarto de onda en 1 O metros. El segundo 
elemento excitado (anteriormente denominado primer direc
tor) fue cortado aproximadamente un 5 % más corto que el 
elemento principal excitado (el que está más cerca del re
flector) al objeto de obtener una «Célula logarítmica,, que 
proporciona un ancho de banda adicional. Entonces empecé 
a sacarla fuera de fase con la esperanza de aumentar su 
eficacia, encontrando mayor ganancia frontal, más acusada 
directividad y mejor relación frente/espalda. Las secciones 
de enfasamiento (líneas de retardo) fueron calculadas y cor
tadas según las dimensiones de la figura 3. Los reflectores 
(figura 2) fueron sintonizados mediante una línea abierta co
nectada en el extremo inferior que iba a un condensador 
variable miniatura, el cual una vez ajustado, era encerrado 
en una pequeña cajita de plástico, pero con el eje accesible 
desde fuera para ulteriores ajustes. Después de haber corta
do las líneas y haber dispuesto la antena con las dimensio
nes de las figuras 2 y 3, me dispuse a sintonizar la antena 
cúbica para máxima relación frente/espalda. El resultado 
que además se obtuvo, con las dimensiones que se dan en 
el presente artículo, fue la máxima ganancia frontal. 

Situé mis torretas a lo largo de mi casa y garaje, de forma · 
que utilizando una plataforma de 1,5 metros y una robusta 
escalera de aluminio de 4,5 metros encima de la base, podía 
llegar al soporte central de las antenas cuando éstas esta
ban bajadas. Hoy día, la mayoría de transceptores son pe
queños y livianos y se pueden subir fácilmente al tejado. Co
necté al receptor el cable de bajada de la antena cúbica 
que se quiere ajustar y sintonicé a continuación cualquier 
señal algo estable. Si utiliza un generador con otra antena, 
ésta debe estar a la misma altura y a una separación mínima 
de media longitud de onda y con polarización horizontal. De 
hecho se puede sintonizar cualquier señal de la banda cuan
do procede de varios cientos de kilómetros, y no importa la 
polarización de la otra antena bien sea horizontal o vertical. 

Con la señal sintonizada proviniendo por detrás de la ante
na, sintonizar lentamente el condensador del reflector para 
mínima señal de recepción en el extremo bajo de la banda 
de los 20 metros, por ejemplo 14,01 O MHz. Mirar la relación 
de ondas estacionarias. Si han aumentado mucho, retocar 
este condensador. Yo obtuve 50 dB de rechazo para la rela-
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ción frente/espalda, y para bajar estacionarias me quedé 
con 40 dB, que no está nada mal. 

Después de completar los ajustes encontré la ganancia 
frontal con un aumento de 5,5 a 6,0 dB, la máxima ganan
cia se obtiene en 15 y 1 O metros. Esta ganancia equivale a 
aumentar la potencia del transmisor cuatro veces. En recep
ción inmediatamente descubrí que la cúbica con doble ele
mento excitado tenía una directividad horizontal mucho mas 
aguda que lás que d isponían de los elementos parásitos sola
mente. Así , por ejemplo, al dirigir mi antena a una estación, y 
luego variar la dirección tan solo 15°, la señal baja unos 6 dB, 
es decir una unidad de "S". Esto era el doble que la vieja 
cúbica de 4 elementos parásitos. En DX noté que muchas 
estaciones locales que antes me «tapaban" ahora no podían 
hacerlo. Algunas de estas estaciones utilizaban monoban
das Yagi de ancho espaciado, y 6 ó 7 elementos, además 
estaban a una altura de hasta 1 O metros. Puedo afirmar que 
después de utilizar durante seis años la antena cúbica de 
doble elemento excitado, en muchos «pile-up" y concursos 
DX, las monstruosas monobandas Yagi no son tan competi
tivas, especialmente si se considera su elevado costo. 

Pero la historia de la cúbica con doble elemento excitado 
no acaba aquí. Yo quería profundizar en los pormenores, así 
que continué investigando. Consideré interesante estudiar 
porqué los dos dipolos espaciados entre un octavo y un 
cuarto de longitud de onda, y excitados fuera de fase en 
configuración " Fuego Final ,, (End Fire), proporcionaban 4,5 
dB de ganancia frontal y una relación frente/espalda por lo 
menos de 30 dB. Añadir a esto oiros 2,5 dB, que es la ganan
cia de fijación que yo había medido en la configuración «dia
mante,,. Se encuentra que con dos elementos en esta confi
guración, excitados correctamente fuera de fase para su se
paración, se obtienen 7 dB de ganancia frontal, con un ángu-

Condensador variable de aire. 
dentro de una caja de plástico, 
con el eje accesible para -........__ 
el ajuste. "111.. 

Linea abierta (de ajuste) 
---de 300 ohmios. Construcción 

casera. Espaciado 40 mm. 

DATOS DEL REFLECTOR 

Longitud Longitud línea Capacidad 
Banda reflector de ajuste condensador 

20m 21,9m 1,4 m 150 pF 
15 m 14,56 m 0,92 m 100 pF 
10m 10,95 m 0,7 m 75 pF 

Figura 2. Detalles de construcción del reflector. Se dan las dimensio
nes para cada banda. 
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lo bajo de radiación y una relación frente/espalda mínima de 
30 dB. Añadir además otros 3 dB para un director cúbico 
en configuración diamante y con ancho espaciado, y aún 
otros 3 dB para el reflector cúbico en configuración diamante 
y también de espaciado ancho y bien sintonizado. Pero me 
permito dejar este bajo valor, pues son muchos los radioafi
cionados que nunca habrán ajustado anteriormente una an
tena cúbica multielemento. 

No puedo en este punto insistir demasiado en·1a importan
cia de las medidas de ganancia. Tales medidas efectuadas 
en las proximidades de la antena tienen sin duda alguna un 
valor académico, pero en HF estas medidas carecen de sen
tido al hablar del bajo ángulo de radiación como ocurre en 
este caso. Estas medidas no explicarán lo fuerte que se sen
tirán dos estaciones a 8.000 kilómetros de distancia. Las 
pruebas con antenas de 20 metros no pueden compararse a 
las pruebas con antenas de UHF o en microondas, donde 
se tienen perfectos planos de tierra, y las variables son todas 
perfectamente conocidas. 

Por ello no se pueden sustituir las pruebas en «el aire" . El 
libro «Antenna Book,, de la ARRL, en el capítulo de propaga
ción de las ondas, menciona que medidas hechas en comu
nicados entre Inglaterra y Nueva Jersey (EE.UU.) en 14 MHz, 
mostraban que el 99 % del tiempo en que transcurría el co
municado el ángulo vertical en que las señales eran emitidas 
y recibidas, estaban por debajo de 17°. Revisando otra vez 

los libros de antenas, se encuentra que una antena horizontal 
dipolo de media onda radía su mayor parte de energía en un 
ángulo vertical de unos 30 º, que es muy pobre para trabajar 
DX en 14 MHz. Por otra parte, estud iando los lóbulos de ra
diación de las antenas verticales, se comprueba que la ma
yor parte de la energía radiada lo hace en ángulo vertical 
inferior a 12°. Esto explica el que una antena vertical montada 
en el tejado de una casa de cinco metros de altura y provista 
de radiales correctos, pueda en 14 MHz superar a una ante
na Yagi colocada a la misma altura, y en comunicados con 
estaciones distantes, a pesar de que la Yagi tiene una ga
nancia intrínseca de hasta 8,5 dB, y la vertical no tiene ga
nancia alguna. 

En la construcción de la antena cúbica de cuatro elemen
tos con dos excitados, y también para cualquier otra antena 
cúbica, es aconsejable hacer una estructura robusta. Por 
querer ahorrar es posible que la antena caiga con un fuerte 
viento o tormenta. Los brazos cúbicos pueden sostenerse 
con armazón de varilla de fibra de vidrio o " fiberglass ". No 
utilizar tubos de PVC, o de tipo telescópico. ni tubos metáli
cos con aisladores. Contrariamente a lo que se cree, la fibra 
de vidrio no es siempre un buen aislante de la radiofrecuen
cia. Bajo condiciones de elevada polución y humedad pue
den tener una capa conductora que produciría la rotura de la 
vari lla en los puntos de elevada tensión de RF, como son las 
esquinas horizontales del elemento cúbico en configuración 

ANTENA COMPLETA DE 20 METROS 

al reflector 

Primer elemento 
excitado 
long. = 14,6 m 

Alimentación cable 
coaxial 52 ohmios. 
Puede ser dieléctrico blando 
(polyloam) 

Cable coaxial RG-8 
con dieléctrico duro 
(tipo antiguo). Esta 
es la línea de retardo 
de 135º 

ANTENA DE 15 METROS 
Se ilustran sólo los 
elementos excitados 

Segundo elemento 
excitado • 
long. = 13,9 m 

long. reflector = 14,56 m 
más linea de ajuste = 0,92 m Conector T 

l--2.2 m--1.---4,44 m---

Linea de 
alimentación 
de52 ohmios 

Cable RG-8 con 
dieléctrico duro. Factor 
de velocidad = 0,66. 
No invertir 

Enlasamientos: la malla 
va a la derecha de los dos 
elementos excitados y el 
vivo a la izquierda en ambos. 
Esto se aplica para 10, 15 
y 20 metros. 

ANTENA DE 10 METROS 

Se ilustran sólo 
los elementos excitados 

DIRECTOR 
long. = 21 m 

al reflector al director 
long. reflector = 11 m long. director = 10,5 m 

A. .. ------2,6m------. ..... 

Primer elemento 
excitado 
long. = 11 m 

Unión en T 

Segundo elemento 
excitado 
long. = 10.4 m 

l--1.53 m~it---2.95 m - -- l Linea de alimentación 
de52 ohmios Cable RG-8 con 

dieléctrico duro. Factor 
de velocidad = 0,66. 

Figura 3. Detalle de construcción de los elementos excitados. 
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NOTAS: 
1. Tubo galvanizado de 61 cm cada trozo por 32 mm 0 ext. 
2. Soportes de los brazos con 50 mm de separación eje. 
3. Torniqueles. 
4. Cuatro aisladores lipo huevo para evilar la resonancia. 
5. Perfil en ángulo de acero de 61 cm lijado : soporte cenlral por abrazaderas en U. 

Reflector 

NOTAS: 

4 

4 

Elemento 
excitado núm. 1 

2 

Elemenlo 
excilado núm. 2 

4 

5 

Direclor 

Las uniones en T sólo se ilustran sobre las lineas de enlasamiento para 10y15 metros. Los brazos 
horizontales no se han dibujado para mayor claridad, así como tampoco los lirantes y torniquetes. 
Las lineas de enrasamiento se sostienen con cuerdas de nailon. 

DIBUJO NO HECHO A ESCALA 

Figura 4. Consideraciones sobre mecánica y soporte de la tribanda cúbica . 

diamante. Esto me ha sucedido utilizando sólo 500 vatios 
con espesa niebla. En estos dos puntos es recomendable 
utilizar aislantes de porcelana en los elementos excitados. 
Estos aislantes se pueden fijar a las varillas mediante cinta 
aislante de buena calidad, lo que no es necesario hacer en el 
extremo superior o inferior, ya que en estos puntos la tensión 
es baja y se puede pasar el cable directamente por la varilla 
de fibra. 

Para soportar los elementos cúbicos se puede utilizar alu
minio. Es preferible utilizar aleación de aluminio como el 
6061T6 con diámetro exterior de 75 mm. Se necesitan 10,5 
metros para el soporte central (boom). Se puede conseguir 
de muchas firmas comerciales de tubos y perfiles metálicos, 
o bien incluso de algún fabricante de antenas. Los soportes 
del brazo de aluminio deberán ser taladrados y fijados al 
soporte central (boom) mediante tornillos niquelados (inoxi
dables) provistos de arandelas de presión al objeto de evitar 
la rotación de los brazos al soportar fuertes vientos. 

El mástil puede tener 50 mm de diámetro y ser de hierro 
galvanizado. Debería tener 4,5 metros de longitud. El soporte 
central puede estar a unos 150 mm del extremo superior de 
la torreta. Allí se colocará un rodamiento en el que bajarán tres 
metros del mástil que irá a fijarse al rotor. El mástil sobrante 
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• sobresaldrá por encima de la antena y se utilizará como pun
to de fijación de los tirantes para dar rigidez al conjunto. 
Puede apreciarse esta disposición en la figura 4. Las cuer
das de nailon pueden resultar muy útiles para ello. 

A menos que se tenga la suerte de disponer de una torreta 
abatib le, o una base y escalera de aluminio que permitan 
subir 6 metros sobre el tejado, no es nada aconsejable el 
situar la antena demasiado alta por encima del extremo su
perior de la torreta. Se obtendrá una pequeña ganancia adi
cional , pero será mucho más difícil efectuar los ajustes. Si a 
pesar de todo se desea elevar la antena tres metros o más 
por encima de la torreta, se deberá utilizar un mástil especial, 
tal como el Tri-Ex, Triaste, Rohn, etc., pero al ser muy pesa
dos aumentarán el factor de carga del viento, lo que puede 
traducirse en un desastre a menos que se disponga de una 
torreta muy robusta. No encuentro una gran diferencia al si
tuar mi antena a 7,5 o a 18 metros de altura. Esta antena 
cúbica de dos elementos excitados también trabajará bien 
con tres elementos, utilizando un soporte central de 6,3 me
tros y un reflector de espaciado ancho. He comprobado que 
el espaciado ancho de los directores y reflectores es impor
tante: las características de la antena cúbica de dos elemen
tos excitados lo evidencian. DiI 
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CONCURSOS 

Escucha OSCAR X 
1) Pueden participar todas las estaciones con indicativo emisoris

ta o escuchas que no se encuentren en un radio inferior de 50 kiló
metros de MERCA-RADI0-84 y reciban en directo a la estación de 
Merca-Radio. 

2) El indicativo especial de Merca-Radio operará durante la cele
bración de la Feria a través del OSCAR X, en los periodos que el 
satélite estará accesible. 

3) Las estaciones participantes deben estar a la escucha y tomar 
una relación en hoja de log de concurso todos los comunicados 
efectuados por esta estación. anotando hora GMT, frecuencia, esta
ciones trabajadas y controles intercambiados. 

4) Las listas se enviarán a Secretaría antes del 12 de junio, ponien
do en el sobre MERCA-RADIO OSCAR X. 

Premios 
Se otorgarán en función del máximo número de estaciones es

cuchadas de los efectuados por la estación de MERCA-RADIO y con 
el mínimo de errores en la anotación del log. En caso de empate, se 
decidirá por sorteo cuál es el ganador. 

1 er. clasificado: una fuente de alimentación de 20 A 
2.º clasificado: 1 ordenador Sinclair ZX81 -16K 
3er. clasificado: 1 ordenador Sinclai r ZX81 
4.º clasificado: 1 año suscripción a la revista CO 
5.0 clasificado: 1 año suscripción a la revista IVUS 
Resto, diploma. 
La fuente de alimentación es obsequio de Grelco Electrónica, 

S.A., los ordenadores de Onda Radio y la suscripción de CQ de 
Boixareu Editores, S.A. 

Gran Premio Máxima Distancia (VHF) 
1) Pueden participar todas las estaciones con licencia EA, EB y 

extranjeras. 
2) Coincidiendo con la celebración de MERCA-RADI0 -84, y des

de las 1400 a las 2000 GMT del día 12, y desde las 0700 a las 1300 
GMT del día 13 de mayo, se tendrá que conseguir el máximo de 
puntos o kilómetros en la banda de 2 metros en las modalidades de 
CW, SSB o FM. • 

3) Se tendrán que trabajar como mínimo tres distritos españoles 
diferentes, pero no habrá limitación de distri tos trabajados. 

4) Del total de estaciones trabajadas sólo se contabilizarán las-tres 
mayores distancias trabajadas de cada distrito, las cuales se suma
rán. Las estaciones extranjeras puntuarán solamente como 100 pun
tos o kilómetros. No se pueden repetir los comunicados del primer 
período en el segundo con la misma estación y contar dos veces. No 
serán válidos los contactos realizados en EME, MS, SATELITE o RE
PETIDORES. 

5) Se anotará en la hoja log de concursos todos los datos que en 
ella constan y se contabilizarán las distancias por el sistema de QTH 
locator, señalando con un círculo aquellos que acrediten la máxima 
distancia (tres por distrito) y la suma total de las máximas distancias 
alcanzadas. 

6) Categorías: fija o portable, indiferente sea al ta o baja potencia, 
mono y multioperador. Si es portable se debe hacer constar durante 
el comunicado y en las listas. 

7) Clasificación: se clasificarán todas aquellas estaciones que 
cumplan las bases establecidas en tres grupos: fi jas, portables, ra
dioclubs o delegaciones de URE con indicativo propio y extranjeros. 

8) Listas: se mandarán a Secretaria poniendo en el sobre MERCA
RADI0-84-VHF antes del 15 de junio. Serán anuladas todas aquellas 
listas que lleguen con retraso a esta fecha, o en las que se aprecien 
anomalías en las mismas. 
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Premios 

Premio máxima puntuación y ganador absoluto: 1 ordenador ORIC 
48K. 

1er. c lasificado estación fija: 1 ordenador ORIC 16K 
2.º clasificado estación fija: 1 año suscripción CO 
3er. c lasi ficado estación fija: 1 año suscripción IVUS 
Resto, diploma. 
1 er. clasificado estación portable: 1 ordenador ORIC 16K 
2.º clasificado estación portable: 1 año suscripción ca 
3er. c lasificado estación portable: 1 año suscripción IVUS 
Resto. diploma. 
1 er. c lasificado Radioclub o Delegación URE: 1 ordenador ORIC 

16K 
2.º clasificado Radioclub o Delegación URE: 1 año suscripción Ca 
3er. clasificado Radioclub o Delegación URE: 1 año suscripción 

IVUS 
Resto, diploma. 
Los ordenadores ORIC son premios ofrecidos por la firma D.S.E., 

S.A. y las suscripciones a ca de Boixareu Editores, S.A. 

Situación 
·Junto Autopista de enlace A-7 (B-30) entre la A-2 y la A-7. 

Accesos por carretera 
• Desde Valencia-Tarragona y Zaragoza-Lérida por Autopista A-2. 
• Desde Gerona-Francia por Autopista A-17. 
• Desde Barcelona: Avda. Diagonal por Autopista A-2 (Molins de 
Rei). Avda. Meridiana por Autopista B-29 (Terrassa-Sabadell) y 
N-150. 

Comunicaciones por ferrocarril 
RENFE: Salidas desde Barcelona estación Central Sants - Pza. Cata
lunya - Triunfo - San Andrés, hasta Cerdanyola. 
1.• Salida (Est. Sants): 5.04 horas 
Ultima Salida (Est. Sants) : 22.34 horas 
• Servicio cada 30 minutos aproximadamente. 
1.ª Salida desde Cerdanyola: 4.58 horas. 
Ultima Salida desde Cerdanyola: 22.40 horas. 

Servicio de transportes por carretera 
• Salidas desde la Estación de Fabra y Puig. Línea V 30 servicios 
cada 15 minutos. Línea V 40 servicio cada 15 minutos. Llega hasta 
Sabadellrrerrassa con parada en Cerdanyola. 
1 • Salida de Barcelona: 6.30 horas idem desde Cerdanyola 
Ultima salida de Barcelona: 23.00 horas ídem desde Cerdanyola. 

• Salidas desde Pza. Lesseps (Empresa Casas). 
Horario: 10.30/13.30/16.45/21.15. 
• Salidas desde Cerdanyola (Empresa Casas). 
Horario: 11 .15/14.15/17.30. 

Alojamientos 
Hoteles colaboradores de MERCA-RADI0 -84 (precios especiales). 
H.R. BELLATERRA ·•••Autopista A-7, Area de Bellaterra. 

Reservas: tele!. (93) 692 60 54 Télex 51047-HBEL-E 
HOTEL ROSSINYOL " Avda. Joan Borrás 64, Valldoreix (Sant Cugat). 

Reservas: tele!. (93). 674 23 00-674 29 00 
HOTEL URPI • Avda. 11 de Setembre 38, Sabadell. 

Reservas: tele!. (93) 716 05 00 
Así mismo se dispondrá en el propio recinto de zonas para Cara

vanas y Camping. 
Para mayor información dirigirse a: MERCA-RADI0-84. C/Oiputa

ción, 110 pral. 1". Tele!. (93) 323 05 25. Barcelona-15. 
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El autor trata de forma elemental la digitalización de la voz y sus 
posibles aplicaciones en el campo de la radioafición. 

Digitalización de la voz 
Nociones básicas 

RICARDO LLAURADO*, EA3PD 

La voz humana es obviamente analógica; es decir, no pre
senta cambios bruscos. La voz captada por un micrófono y 
llevada a un osciloscopio, no presenta en ningún momento el 
aspecto de una señal rectangular o con pendientes muy ele
vadas. Aunque la señal de voz presenta una serie de curvas 
complejas, en forma simplificada podría representarse por 
una señal senoidal cambiante en frecuencia y amplitud (figu
ra 1 ). 

La señal eléctrica recogida en el micrófono es por imagen 
de la voz de la que proviene, también una señal analógica, 
resultando muy fácil de utilizar en los equipos, electrónicos 
que usualmente conocemos, como son radios, amplificado
res, tocadiscos, cassettes, teléfono ... y cuyo común denomi
nador es su funcionamiento analógico. 

Hasta hace casi una década se había creído que el desa
rrollo tecnológico en sistemas analógicos era perfecto y por 
lo tanto imposible de superar. Pero en estos últimos años el 
desarrollo de los equipos digitales, microprocesadores, 
ordenadores, teleproceso ... ha puesto de manifiesto que los 
circuitos analógicos adolecían de algunos defectos inheren
tes a su propia concepción de analógicos y que podían ser 
superados por los digitales. 

El primer detecto y el más importante encontrado en los 
sistemas analógicos de voz, reside en la degradación irre
versible de su señal. Esto traducido a un lenguaje sencillo, 
podría comprenderse de esta forma: tenemos un mensaje 
vocal, grabado en una cinta de cassette A. La reproducimos 
y grabamos una copia en el cassette B, y luego de la B 
obtenemos una copia C, y así sucesivamente. Esto nos irá 
degradando la calidad original , y cuando lleguemos a la co
pia Z, se habrá acumulado una cantidad de ruido y distor
sión, que posiblemente resulte ininteligible. Y lo que sí siem
pre sucederá, es que resultará imposible separar el ruido . 
que se ha ido acumulando en cada grabación; es decir, la 
señal no puede regenerarse. 

También como radioaticionados lo sabemos perfectamen
te. En tonía sea AM, FM o BLU, la señal original emitida que
da deformada por las señales interterentes en la banda, y 
cuando las señales son muy débiles resultan incluso afecta
das en gran medida por el propio ruido del receptor, sea el 
preampliticador de RF, de los mezcladores y del ruido del 
sintetizador si el OFV utiliza un sistema PLL. Pues bien, la 
señal recibida en el altavoz del receptor es la señal original 
más unas componentes de ruido diverso. No es posible su
primir la deformación de la señal obtenida. 

Se podría objetar que no es exactamente cierto, ya que 
parece que si se dispone de «notch», «Shift,,, " slope,, y 
filtros de cuarzo o activos de audio, es posible suprimir los 
ruidos. Hay que hacer notar que todos estos medios sólo 
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Figura 1. Aspecto que ofrecería una señal analógica muy simplifi
cada. 

contribuyen a que los ruidos próximos en frecuencia o en 
una frecuencia deteminada (notch) queden tuera de la ban
da que ocupa la señal sintonizada. Cuando los ruidos han 
llegado a mezclarse con la señal sintonizada, no hay forma 
de recuperar la señal original. Es una característica inherente 
a la transmisión analógica. 

Sólo cuando el ruido es de tipo muy repetitivo y conocido 
es posible intentar recuperar la señal original. Por ejemplo, 
cuando una grabación ha quedado afectada de ruido de e.a. 
inducido por la red. Un generador de 50 Hz, ajustado en 
contratase a la señal de ruido, puede mediante dispositivos 
ingeniosos y ajustes complejos, llegar a anular el ruido de 
alterna superpuesto a la grabación. Esto también es posi
ble en parte con fi ltros selectivos, lo que vendría a ser el 
" notch", si bien con éste no se reproduce la señal original, 
sino que se saca de la señal recibida una componente deter-

• minada que es interterente; la señal original también quedará 
afectada pues perderá algún componente, pero si afecta po
co a la inteligibilidad, habremos salido ganando. 

Un caso muy particular es el denominado supresor de rui
do (noise blanker), que no suprime el ruido de la señal origi-

Figura 2. Señal de radio de fonía , afectada por parásitos eléctricos. 
La zona sombreada es anulada por el supresor de ruido, y por lo 

tanto no aparece el ruido interferente en el altavoz. 
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nal, sino que suprime toda la señal recibida en los intervalos 
en que existe ruido. Naturalmente si el ruido fuera constante, 
el receptor se quedaría mudo, por ello el supresor de ruido 
sólo es aplicable en los ruidos repetitivos que típicamente 
corresponden a parásitos eléctricos, pudiéndose en la figura 
2 apreciarse una señal de radio afectada de ruido eléctrico. 
La elevada pendiente de la componente del ruido permite 
que el receptor detecte este pico en su circuito supresor, y 
produzca la anulación de salida de señal de audio por el 
altavoz. Obsérvese que es interesante poder disponer de 
temporización ajustable del tiempo de anulación del supre
sor, así como también del nivel o umbral de detección de 
dicho supresor. Aun cuando desaparezca parte de la señal 
original, la restante, exenta de ruido, puede ser suficiente
mente intel igible sin el molesto ruido o chasquidos produci
dos por causa eléctrica. En este aspecto, algunos supreso
res de ruido son bastante espectaculares. 

Es de común experiencia que a menudo recibimos una 
señal en fonía con intensidad nada despreciable, pero que 
por ruidos de diversa índole no podemos entender. 

Observemos ahora que una señal de tipo rectangular (digi
tal, telegrafía ... ) puede tener fuertes deformaciones por rui
do, pero es posible distinguir en el caso de una señal de CW 
los puntos y las rayas, y en una señal digital los unos y los 
ceros (figura 3). 

En seguridad de alcance e inmunidad a los ruidos, la CW 
siempre ha superado a todo sistema de transmisión usual de 
fonía, lo que sabíamos de una forma natural; podemos ahora 
razonarlo diciendo que la CW es de alguna forma un sistema 
digital de emisión, mientras que la fonía,. tal como la venimos 
utilizando, es un sistema analógico. 

En donde reside la principal ventaja de la transmisión digi
tal es lo que viene en llamarse la regeneración de señal (figu-

Figura 3. Señal de telegrafía con componente de ruido. 

A-Ruido 

B-Señal analógica D-Señal digital 

__JlJLJl_ 

C-Resultante analógica E-Resultante digital 

JlJ1JL 

Figura 4. Comparación de señales analógicas, digitales, y su defor
mación con el ruido. 
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ra 4). Comparando señales digitales y analógicas con ruido 
deformante, puede apreciarse que una señal analógica de
formada no puede volver a regenerarse o a obtener la señal 
original (figura 4 C). En cambio a partir de la señal digital 
resultante (figura 4 E) sí sería posible obtener la señal original 
(figura 4 O), para el lo bastaría unos detectores de umbral. 
Sólo se produciría error cuando el ruido interferente fuera un 
porcentaje muy alto de la señal resultante. 

Gracias a los sistemas de regeneración de señales digita
les, puede afirmarse el principio básico de la transmisión 
digital: si una señal digital llega a un receptor, llega bien. Se 
entiende que llega por encima de su umbral mínimo de sen
sibilidad, de lo contrario se consideraría que no llega. Obsér
vese que la recíproca en analógica no es cierto, puesto que 
muchas señales llegan en fonía por encima del umbral míni
mo de sensibilidad del receptor, y no pueden entenderse. 
Sabemos que existe una estación en este punto del dial, 
oimos que está modulando en fonía, podemos quizás en
tender una palabra al azar, pero la transmisión en conjunto 
es nula. 

Los radioaficionados que practican con asiduidad CW, sa
ben perfectamente que mientras su receptor sea capaz de 
recibir una señal telegráfica, por débi l que sea, la podrán 
descifrar. 

La verdad absoluta es más compleja, y en honor de la 
verdad deberemos hacer dos cognotaciones marginales: 

a) En los sistemas digitales de alta velicidad, el ruido pue
de afectar al .variar la pendiente de subida de las señales, y 
por lo tanto la duración de los impulsos puede verse afecta
da. En las llamadas emisiones síncronas un solo bit que se 
pierda puede ser causa de errores (figura 5). 

b) Los sistemas de baja velocidad como la CW, tienen 
además de la ventaja de ser digitales, la gran ventaja repec
to a las señales de fonía analógicas, ocupar un ancho de 
banda muy reducido, y por lo tanto el ruido interferente será 
menor. 

Imaginemos que tenemos en la pantalla del osciloscopio la 
señal captada por un micrófono de una palabra. Suponga
mos que dividimos esta palabra en un número muy grande 
de partes, y que en cada parte se analiza su tono adjudicán
dole unos valores concretos y que pueden expresarse en 
forma digital. 

La digitalización de la voz se ha estudiado profundamente 
para las redes de telefonía mundial, precisamente porque a 
pesar del ruido y atenuación, las señales pueden regenerar
se. Se establece que el canal de voz es de 300 a 3.400 Hz. 
Sobre esta gama de frecuencias se establecen 128 niveles 
de cuantificación de tonos positivos y 128 negativos, dando 
un total de 256 niveles. que son suficientes para obtener una 

~ 

a) Ruido 

_í,lJl_ 
~ b) Impulso digital 

DJL 
,._____,, e) Impulso resultante 

Figura 5. La duración de /os impulsos digitales puede verse afectada 
por el ruido. En emisión, el impulso puede tener una duración t1 , 

mientras que en recepción puede detectarse una duración t2 . 
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+ 128 

/ Espectro de la voz 

Niveles de 

cuantificados 

- 128 n.JllUl n....J\.11 ll/\/UU1 nru\11 l'l.......IU1 

8 bils 8 bits 8 bils 8 bits 8 bils 

Figura 6. Diagrama simplificado de la digitalización de la voz. 

reproducción concreta de la voz. La figura 6 muestra un dia
grama simplificado de la digitalización de la voz. 

Todo ello puede parecer muy simple, pero en la práctica 
es bantante más complejo, pues los niveles de cuantificación 
de tono no son divisiones uniformes, sino que se aumenta su 
densidad en las zonas de más información o principal conte
nido, y que se encuentran entre 800 y 1.500 Hz. 

Los 256 niveles se codifican con trenes de impulsos de 8 
bits, de los que siete son bits de cuantifi.cación y uno es de 
polaridad o signo. Para el canal de voz se necesitan 64 
Kbits/s (kilobits por segundo) para obtener una buena niti
dez. 

Actualmente los enlaces telefónicos por microondas se 
realizan perfectamente en forma digitalizada, con las gran
des ventajas de la regeneración de señal. El ancho de banda 
no es una preocupación al trabajar en bandas de UHF y SHF, 
teniendo en cuenta además de que el ancho de banda ocu
pado es doble por ser las conversaciones telefónicas con 
emisión y recepción simultánea, lo que se conoce como fu/1-
duplex, y conllevando un mismo emisor de microondas hasta 
1.296 conversaciones simultáneas. 

En las bandas de radioaficionado, especialmente en HF en 
donde existe saturación de banda, el ancho de 64 Kbits/s 
resultaría demasiado grande, y por el momento las señales 
digitales que se utilizan son de baja velocidad como la CW y 
el radioteletipo, así como el ASCII. 

Pero en SHF sí es posible hacerlo. y podría tener cierto 
interés. No obstante, y probablemente, el mayor interés resi
diría en las comunicaciones en HF a larga distancia, en don: 
de el aumento de ruido podría superarse con la regeneración 
de la señal digital, pero sería preciso d isminuir el ancho de 
banda ocupado por la actual forma de digitalización de voz 
con 64 Kbits/s. 

El futuro de la digitalización de la voz 
Resultará fácil pasar de 64 a 32 Kbits/s, pero pasar a 

niveles más bajos con utilidad para el radioaficionado será 
algo más árduo. 

Existen dos tendencias para realizar la digitalización de la 
voz con velocidades más lentas, la llamada modulación dife
rencial de impulsos codificados (DPCM), que consiste en 
trocear la banda vocal en cinco intervalos llegando a obtener 
16 Kbits/s, que aún mantiene los parámetros de la persona 
que habla, es decir del timbre. 

Esto permitiría utilizar canales de FM en VHF (144 MHz) de 
25 kHz, si bien la tendencia es pasar a 12,5 kHz de ancho de 
banda por canal, con lo que debería reducirse la velocidad 
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de emisión de la voz digitalizada bajando por debajo de los 
16 Kbits/s. 

Otra técnica es la llamada del sintetizador o LPC. Se basa 
en el estudio de la voz del que se deduce que sólo se uti lizan 
unos 40 fonemas y de estos sólo 1 O por segundo. Teórica
mente con un ancho de banda de 400 a 600 Hz debería 
poderse enviar la voz. 

Actualmente con esta técnica se hacen síntesis de mensa
jes pregrabados. Se extraen los formantes de la voz y de ahí 
todos los fonemas. Codificando los fonemas o parámetros 
LPC se pueden introducir en una ROM (memoria de lectura 
solamente). Con un generador de ruido y los parámetros de 
la ROM se reproduce la voz de forma aceptable. 

Los formantes se estudian por ordenador, que sacan re
dundancias hasta obtener tasas de error despreciables. El 
denominado vocoder es un LPC para emisión. 

Van llegando al mercado de consumo aplicaciones de la 
digitalización de la voz, facilitados por los chips realizados 
con LSI (Large Scale lntegration; integración a gran escala); 
diversos juegos como el de ajedrez que habla; diccionarios 
electrónicos que indican vocalmente la palabra en el idioma 
buscado, dando por lo tanto la pronunciación correcta; toca
discos compactos en los que se ha sustituido el fonocaptor 
por un rayo láser, ya no hay desgaste, y la música y voz han 
sido codificados digitalmente. NEC de Japón comercializa el 
terminal SR-100 I AR-100 capaz de reconocer 120 palabras 
con una precisión del 99%. NEC suministra tres chips LSI, el 
MC-4 760 o procesador analógico, el microprocesador 
PD7761 D, procesador de reconocimiento, y el PD7762G, 
controlador. Se necesitan memorias de 16 Kbyte para grabar 
128 palabras en forma dig italizada. 

Se encuentran ya en el mercado español tarjetas de circui
to impreso con mensajes pregrabados. De forma estática se 
obtienen avisos de alarma en caso de incendio, alarmas por 
exceso de temperatura, fugas de agua. etc .. y en los casos 
en que se necesita un aviso de voz real. Se podría hacer por 
cassette, pero cuando un dispositivo electromecánico se po
ne a punto como alarma, si ésta se activa al cabo de un año 
por ejemplo, es casi seguro de que el cassette falle. 

La digitalización de la voz permite: 
a) Mejorar las comunicaciones frente al ruido e interferen

cias. 
b) Almacenar la voz, procesarla y tratarla exactamente co

mo cualquier otro tipo de información digital, por ejemplo la 
introducida manualmente por el teclado de un terminal. 

c) Permite la robotización o control sin manos, de equipos. 
vehículos, ascensores, etc., con lo que los mandos, botones 
pulsadores, etc. irán desapareciendo y quedarán sustituidos 
por un micrófono. 

Todo ello permite entrever o intuir que la aplicación de la 
digitalización de la voz abre una nueva época para el radiofi
c ionado, que simplemente se está iniciando. 

Podemos establecer una serie de épocas en las que han 
existido cambios profundos en la tecnología de los equipos 
para radioafic ionados; fijándonos solamente en los equi
pos de HF podemos considerar las siguientes etapas: 

Hasta 1935, equipos de telegrafía por chispa. 
Hasta 1965, equipos de válvulas CW y AM. 
Hasta 1977, equipos transistorizados CW, AM y BLU. 
Hasta 1982, equipos integrados y digitales. todas las mo-

dalidades. 
Hasta 1985 (?)equipos con microprocesador y PLL. 
A partir 1985 (?)equipos digitalizados. 
Como puede apreciarse, los cambios son cada vez más 

rápidos. Kenwood ofrece un dispositivo para acoplar a sus 
receptores que indica vocalmente la frecuencia, banda y 
modalidad, lo cual es sin duda útil para invidentes. Probable
mente esto responda a los primeros pasos dados en esta 
nueva era que preconizamos. 001 
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Resultará fascinante el montaje de un instrumento capaz de 
supervisar nuestras emisiones en HF y a la vez comprobar 
componentes como transistores y cristales de cuarzo. 

Monitor de modulación de BLU 
y comprobador multifunción 

JOHN J. SCHUL TZ*, W4FA 

H ay muy pocos instrumentos que el radioaficionado esté 
utilizando continuamente, quizás el medidor de ROE sea una 
excepción. Resulta muy interesante desde el punto de vista 
económico que puedan ser construidos por el propio afi
cionado algunos instrumentos con varias funciones. Lo único 
que hay que hacer notar es que un instrumento con diez 
funciones diferentes resulta útil solamente si se conocen cla
ramente las aplicaciones y el uso de dichas funciones. 

El instrumento multifunción que aquí se describe se dirige 
principalmente a la utilización como monitor o supervisor de 
la calidad de modulación de la emisión en BLU, pero puede 
a la vez ser muy útil para otras aplicaciones relacionadas con 
los montajes electrónicos de los radioaficionados. Es algo 
realmente interesante poder supervisar uno mismo la calidad 
de emisión, ya que no se depende de los controles de otras 
estaciones que pueden estar mal sintonizadas, existir ruido 
interferente, OSB, etc. Vamos a profundizar en este punto. 

Mejorar la calidad de la modulación es un reto permanente 
para todo radioaficionado. La mejora afecta a diversos facto
res, por ejemplo, la calidad acústica de la habitación, del 
micrófono, de los preamplificadores, procesadores de voz, 

·recortadores, compresores, y tiende a obtener una modula
ción más penentrante para lograr mejores comunicados DX, 
vencer o sobrepasar ruidos e interferencias, conseguir mejor 
comprensibilidad u obtener mayor potencia. No obstante, 
debido a que la calidad de modulación particularmente en. 
BLU depende esencialmente de la calidad y características 
singulares de cada individuo, el resultado es que los diferen
tes equipos, micrófonos y procesadores de voz, deben cali
brarse de diferente manera para obtener el óptimo resultado 
en cada caso. Aunque los transceptores más sofisticados 
incluyen ya un monitor o supervisor de audio, que toma la 
señal de emisión y la detecta, obteniendo así el radioaficio
nado una audición de su propia emisión tal como la recib iría 
otro colega, la mayoría de transceptores no incluyen este 
dispositivo. 

El poder supervisar la propia emisión no es tan sencillo 
como podría parecer a primera vista. Hace unos 15 años o 
más, cuando emitíamos siempre en AM, bastaba un simple 
diodo y unos auriculares para escucharse perfectamente y 
detectar cualquier distorsión o anomalía en la modulación. 
En la emisión de BLU es preciso utilizar como captador no un 
diodo, sino un detector de producto que precisa una señal 
de radiofrecuencia o portadora de la misma frecuencia en la 
que se está emitiendo. La forma más simple de un monitor de 
BLU se refleja en el diagrama de la figura 1. Este monitor sólo 
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El montaje se puede realizar en una pequeña caja con antena in
corporada. 

Oscilador de 
cristal 

Figura 1. Esquema básico del monitor de BLU. 

se podrá utilizar en una sola frecuencia, dentro de las ban
das de radioaficionado, debido a que se utiliza un cristal de 
cuarzo como oscilador, lo cual proporciona la gran ventaja 
de la simplicidad de construcción y la estabilidad de sintonía 
del detector del producto y en realidad no es una desventaja, 
toda vez que el transceptor se podrá colocar a la frecuencia 
del monitor, ya que en principio el procesador de voz, los 
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micrófonos, preamplificadores. etc, no guardan relación al
guna con la frecuencia, y por lo tanto la calidad de modula
ción en BLU, y en definitiva la calidad de emisión, podrá ser 
comprobada en una frecuencia fija. 

Se han ido publicando varios circuitos de monitores que se 
basan en esta idea. Un ejemplo es El receptor de conversión 
directa [CQ Radio Amateur, núm. 3, pág. 25). Hace algunos 
años, un pionero, G30GR, desarrolló uno de estos monito
res , que bautizó jocosamente como el "rastreador de RF,, 
(figura 2). Sólo se podía utilizar en una sola frecuencia de 
una sola banda, resultando poco sensible, y no se había 
previsto la toma directa para la comprobación en directo de 
diferentes micrófonos. Afortunadamente no resultó difícil pa
sar del humilde esquema de la figura 1, al monitor que esta
mos describiendo y que aparece en la figura 3. El amplifica
dor de RF de banda ancha hace innecesaria la conexión de 
la antena del monitor a la salida del transceptor. La simple 
proximidad permite captar suficiente energía para obtener 
una buena supervisión. El cristal de cuarzo puede oscilar de 
1 a 30 MHz, por lo que se ha previsto un zócalo enchufable. 
También el transistor utilizado dispone de zócalo, y un medi
dor de señal no sólo nos indicará el nivel de salida del moni
tor, sino que nos permitirá utilizar este instrumento como me
didor de cristales y de transistores. Si a todo ello se le añade 
una simple etapa amplificadora de audiofrecuencia, aumen
tará la sensibilidad en la función de monitor y además permi
tirá verificar directamente la calidad y características de mo
dulación de diferentes micrófonos. Cuando se saque el cris
tal de cuarzo del circuito, el monitor se convertirá en un medi
dor muy sensible de intensidad de campo, ya que la RF 
captada por su antena será amplificada y llevada al medidor 
de nivel o instrumento indicador. 

La realización práctica del circuito se esquematiza en las 
figuras 3 y 4. Aunque a primera vista parezca complicado de 
construir, la verdad es que resulta sencillo y económico, 
pudiéndose hacer por etapas o circuitos separados. Así, por 
ejemplo, el circuito encerrado en la línea de trazos contiene 
un oscilador de cuarzo que funciona en fundamental de 3 a 
20 MHz y prácticamente con cualquier transistor bipolar 
NPN. La señal puede medirse en el instrumento indicador de 
nivel de salida, de esta forma puede compararse la diferente 
amplificación o comportamiento de diferentes transistores, o 
de las diferentes tolerancias de una misma serie de transisto
res. Puede también observarse la diferente actividad de cris
tales de cuarzo. Usualmente el 90 % de los circuitos electró
nicos utilizan transistores NPN. Con una sencilla modifica
ción, consistente en añadir un conmutador de dos contactos 
inversores con posición central en reposo o desconectada, 
se puede hacer servir el instrumento para comparación de 
transistores PNP (figura 4). 

27K 470pF 

5pF 

La adición de un detector de producto a la circuitería des
crita, permite utilizar el instrumento como monitor de modula
ción de BLU. Sólo se precisan un amplificador de banda 
ancha, un transformador T1 y dos diodos 1 N67. Para super
visar una señal en fundamental bastaría conectar la antena 
captadora en el punto señalado X del transformador T1 y 
unos auriculares en el punto Y de la etapa detectora. 

Si se desea comprobar la emisión de BLU en 14,240 MHz, 
bastará enchufar un cristal de esta frecuencia en el zócalo 
correspondiente. Se podrá utilizar un transistor como el 
2N706 cuidando de que sus patillas correspondan acertada
mente. Si se ha previsto un zócalo para el transistor, se po
drán marcar las iniciales E-B-C para Emisor, Base y Colector, 
respectivamente. Se podría también perfectamente supervi
sar esta frecuencia de 14 240 MttZ-Utilizando un cristal de 
7, 120 en fundamental.- pero que al tener un-a alta- actividad, 
tuviera el segundo armónico con suficiente intensidad para 
activar el detector de producto. Teniendo en cuenta que la 
supresión de banda lateral no deseada en los transceptores 
es del orden de menos 40 a 50 dB, el resultado de la supervi
sión será plenamente satisfactorio. 

Al objeto de mejorar la sensibilidad se puede añadir el 
preamplificador de RF constituido por un 2N3819. Para cap
tar la señal, será suficiente una antena telescópica de unos 
60 cm, o algo más, en las proximidades de un transceptor 
normal con una salida efectiva de unos 100 vatios, que es lo 
más generalizado. 

Amplif. RF 
de banda ancha 

Detector 
de producto 

Ose. Xtal. 
1-30 MHz 

Medidor 
de salida 

Amplif. AF 

Figura 3. Diagrama de bloques del monitor de BLU y comprobador 
multifunción. 

lOpF 
.---------.--1)---7 Antena 

1N67A 

1N67A 
RFC 

47K .OlmF Auriculares 

2.7K 250pF .OOlpF 

.OlmF 120 
.OOlmF 

Figura 2. Circuito original de G30GR, el " rastreador de RF». Se utiliza una pequeña bobina enchufable con un condensador en paralelo de 470 
pF para sintonizar la frecuencia del cristal de cuarzo. 
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Figura 4. Esquema completo del instrumento. El transformador T1 se bobina sobre un núcleo T-37-2 con hilo esmaltado fino. Primario 10 
espiras sobre las 26 del secundario. 

Con la etapa de audiofrecuencia constituida por un opera
cional 741C(figura4), se añade el toque final al poder excitar 
perfectamente auriculares de impedancia media como 2.000 
ohmios. Mediante una base, se puede desconectar el detec
tor de producto y conectar la entrada de un micrófono para . 
escuchar directamente su respuesta. Si el micrófono es de 
muy baja señal sería preciso añadir otra etapa amplificadora. 

El montaje se puede realizar en un ci rcuito impreso del tipo 
que ya viene con pistas perforadas. Bastará hacer algunos 
puentes. No hay ningún circuito crítico. Conviene no obstan-·~ 
te que las conexiones sean cortas, y colocar el c ristal de 
cuarzo y circuito oscilador lejos de la etapa preamplificadora 
de RF. Todo ello puede encerrarse en una caja de reducidas 
dimensiones a gusto del constructor. La fotografía adjunta 
puede servir de orientación. 

Los controles de sensibilidad y volumen se pueden colo
car sobre el circuito impreso como potenciómetros de ajuste, 
y proceder a su ajuste mediante orificios en la caja. Pueden 
utilizarse potenciómetros de mando fijados en las paredes 
de la caja. El instrumento indicador puede ser de 100 a 250 
microamperios. 

No debe ajustarse nada para que el circuito funcione, 
pero será indispensable que el cristal esté oscilando. Para 
obtener una fuerte señal bastará sintonizar el receptor a la 
frecuencia del cristal. Sin el preamplificador de RF es imposi
ble saturar o llevar a tope de escala el instrumento de nivel 
de señal, pero es factible con el preamplificador de RF in
corporado. Para ello, puede orientarse o acortar la antena 
telescópica hasta que el nivel del instrumento sea medio y la 
audición en los auriculares suficientemente clara. A partir de 
aquí se podrán hacer las diferentes pruebas de modulación. 
Sin tocar el monitor se compararán los diferentes micrófonos; 
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podrá verse en que valor de comprensión la modulación se 
vuelve incomprensible; si se trata de un recortador, qué cali
dad de voz se obtiene; incluso se podrán observar efectos 
como la resonancia de la habitación, ruidos externos como 
ventiladores del transceptor, zumbido de las fuentes de ali
mentación, componente alterna por un deficiente filtrado o 
por tener los electrolíticos envejecidos, si existen realimenta
ciones de radiofrecuencia que producen autooscilaciones y 
consecuentemente distorsión. También se podrán observar 
los efectos de la orientación del micrófono, el hablar cerca o 
lejos del mismo, el hablar con voz baja o fuerte, etc, y todo 
ello naturalmente al objeto de lograr la modulación más pe
netrante y clara para ser oído de la mejor forma y lo más lejos 
posible. 

NOTA DE REDACCIÓN 

El 2N706 es equivalente al BSY70. Se trata de un transistor 
de baja señal para RF. Puede servir también un BF115, 
BF194, etc. Téngase cuidado con uti lizar transistores de po
tencia media como el 80135 u otros, que podrían llegar a 
romper el cristal de cuarzo si éste es de tipo pequeño como los 
encapsulados en HC25, HC18, o simi lares. 

El 2N3819 es un transistor de efecto de campo. Pueden 
utilizarse otros como el BF245 u otro de canal N. El transfor
mador T-37-2 se puede sustituir por un núcleo toroidal. Un 
balun de ferrita de UHF puede resultar útil. El hilo a utilizar 
puede ser esmaltado de 0,3 mm de diámetro exterior. Final
mente si alguien se encuentra con dificultades para obtener 
un cristal cualquiera para una de las bandas, o una frecuen
cia muy específica, puede escribirnos para facilitarle con 
mucho gusto información al respecto. l!ll 

Abril, 1984 

1 



Si crees que es posible presentar una lista de comunicados 
ficticia para los concursos, antes de hacerlo piénsalo dos 
veces. Recuerda que el único premio es la descalificación. 

¡Atrapado! 
DOUGLASZWIEBEL*, WB2VYA 

D entro de 5 minutos comenzará el concurso mundial CQ WW 
Contest. He estado repasando las clasificaciones del año 
pasado y no parece un asunto tan difícil. Conozco personal
mente a tres o cuatro de los radioaficionados clasificados en 
los primeros puestos y realmente no son mucho mejores que 
yo. Precisamente el año pasado y a las tres horas de iniciado 
el concurso, estaba solamente unos 30 o 40 comunicados 
por debajo de ellos, y que conste, no estaba entonces ha
ciendo el concurso en serio. Bien, este año es diferente, voy 
a luchar por todas. Voy a esforzarme al máximo. Falta un 
minuto para empezar. Ya me estoy viendo figurando en los 
primeros puestos: indicativo ... KA 1 OSO, monooperador .. . 
transmisor único .. . toda banda ... Ahora empieza en serio. ¡Va-
mos allá! 

Rápido, hay que encontrar una llamada para contestar. 
Mira, aquí hay una. No se me va a escapar. ¿Qué pasa? No 
me oye. Voy a intentarlo de nuevo. Otra vez. Santo cielo, 
este amigo necesita un receptor. Voy a darle otra oportuni
dad. Llevo ya dos minutos en el concurso y ningún OSO. 
Bueno de todas formas lo pondré en la lista ya que no es 
culpa mía si él está sordo. ¡A la carga! Ahora sí que consigo 
el primer OSO. Aquí hay otro. Será un trabajo de niños. Le 
haré una rápida llamada. Seguro que me oye. ¿Cuál era su 
indicativo? Bien voy a escuchar un cambio más. Caramba, si 
que transmite rápido. Aún no he entendido su indicativo. 
Creo que es DUll. Probablemente es DUllAA. Si debe ser 
esto ... 

Mira aquí está Tom. Veamos que hace. Vaya, aquí hay un 
amontonamiento de estaciones (pile-up). Espera un momen
to. Las estaciones DX están llamando a Tom. Ya lo compren
do. El llama CQ y los otros le contestan. Es sencillísimo. Voy a 
buscar una frecuencia libre y a llamar CQ. Vaya, esta fre
cuencia está ocupada. Aquí parece haber un lugar tranquilo. 
"CQ CONCURSO CQ CONCURSO DE KA 1 OSO K". Vaya 
suerte ahora me contestan millones de estaciones. Esta pa
rece una F3 o algo así. Veamos "F3 INTERROGACION 
UR59905 BK". ¿No contesta? Sf, ahora lo hace: "K1AR DE 
F3TV 59914 BK". Qué mala suerte, en Europa han escucha
do mal mi indicativo. Voy a arreglarlo. "QRZ CONCURSO, DE 
KA1QSD K" ... ahora oígo UK2GDQ. Vale. Voy a llamarle 
"UK2GDQ UR 59905 BK" ... ¿No contesta? Ahora lo oigo. Se
guramente debe tener un conmutador de antena manual y 
por esto tarda tanto. Que casualidad, otro que me confunde 
con K1AR. Voy a escuchar un poco mejor la frecuencia. De
monios, aquí está K1AR en persona. Está intentando robar 
mis OSO. Ya le arreglaré las cuentas .... el don nadie ... 

No puedo creerlo. 30 comunicados, y K1 AR aún piensa 
que está trabajando mis OSO. Apuesto a que es un novato. 
Haré QSY. Escuchad estos ruidos. Me pregunto que será 
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todo esto. HZ1 HZ, ¡Un doble multiplicador! Rápido, voy a 
llamarle: "DE KA1QSO K" ... "QRZ K1 DE HZHZ" ¡Me ha oído! 
"HZ1HZ de KA1QSO UR 59905 BK" ... "1KI DE HZ1HZ 59921 
TU QRZ DE HZ1 HZ". ¿Qué? Bueno, pienso que me ha con
testado. Realmente mi puntuación está creciendo. Me voy a 
ir de esta banda, hay demasiado lío aquí, pasaré a los 40 
metros. 

Vaya, llevo casi 40 minutos y sólo tengo seis comunicados. 
¿Qué es lo que va mal? ¡Ya lo sé! Son estos colegas que 
utilizan grandes equipos. Por ejemplo éste que ha apareci
do ahora, N2AA, con su super transceptor. ¿Cómo podré 
competir con esta gente? Sé una forma, aumentar la ganan
cia de la antena, dando un poco más de tensión al equipo, lo 
que se llama "ganancia de filamento" , voy a darle un poco 
más de tensión con el variac, un poco más, un poco más ... 
Este par de 4-1000 van a dar potencia de verdad en los 40 
metros. Ahora voy a conseguir algo grande. Allá voy: 
KA1QSO QRZ CON VALVULAS EIMAC". Mira que oigo 
"KA 1 OSO DE G3VZT K". Esto marcha. No hay nada como un 
poco de ayuda a la antena con un poco de ganancia. 

Espera un momento. ¿Dónde están los grandes multi-mul
ti? ¿Por qué no les estoy escuchando? ... Voy a dar una rápi
da mirada por las frecuencias ... ¡Te atrapé! Aquí están. 7001 , 
7002, 7003. Escucho los multiplicadores. Podrían mejorar en 
mucho mi puntuación si los puedo trabajar. Pero con solo un 
billete de clase general. .. Bien puede ser un patinazo del 
VFO. Será una "equivocación" honesta. Vaya, vaya, menudo 
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18AVT/WB 

La antena HY-GAIN 
modelo 18 AVT-WB es una 
antena vertical excepcional 
con una longitud 7,60 m 
que combina con un 
elevado rendimiento 
omnldirecclonal , ·con un 
peso ligero (4,900 Kg) , 
además de posibilidad de 
trabajo en la banda de 80 m . 
Sus tres trampas de alto O, 
construidas con un 
diámetro elevado , 
proporcionan una muy 
favorable relación 
L/C y una conmutación 
automática en las 5 bandas . 
M antiene una A.O.E . de 

;l 2:1 ó menos en las bandas 
' de 40a 10 m. 

En la banda de 80 m 
mantiene una A.O.E. no 
superior a 2:1 en 40 kHz de 
anchura. 
Construida en tubo de 
duraluminio ligero, 
protegido con una capa 
anticorroslón que la 
protege de los agentes 
atmosféricos. 
No necesita vientos, ya 
que el soporte que la sujeta 
al mástil es muy fuerte y 
lleva dos abrazaderas que . 
admiten todo tipo de tubo y 
le dan gran seguridad . 

OFERTA LIMITADA 

PRECIO NETO: 20.480 Pts. 

ccA LOS PRIMEROS CIEN COMPRADORES, 
FRANQUICIA DE PORTES» 

(dentro de la Península) . 
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amontonamiento. ¿Qué sucede? Esto parece otro "pile-up". 
Es la 5T5CJ, otro doble multiplicador. Bien añadiré unos po
cos "elementos" más al dipolo ... mira esto, primera llamada. 
Ya sabes. Yo realmente soy muy bueno. Bajo a los 80. 

Debe haber tormentas en esta zona. El ruido sobrepasa en 
20 sobre 9. ¿Puede alguien trabajar en estas condiciones? 
Pero yo necesito estos multiplicadores si realmente quiero 
ser de los diez primeros clasificados. No es posible que na
die oiga una señal con tanto ruido. Ya sé, estos colegas se 
inventan los multiplicadores en la banda de los 80. Todo el 
mundo debe hacerlo. Probablemente al comité del CQ WW 
les pasará desapercibido. Estoy convencido. Escucharé a 
algunos tramposos de estos y los anotaré con las estaciones 
que ellos se inventan. Los colegas no me engañan cuando 
dicen que se lo pasan mejor concursando que haciendo 
OSO. ¡Ja, ja, ja! Ya capté la idea. Esto va a ser muy fácil. 

Es sábado por la tarde y Europa permanece cerrada a la 
propagación. Las señales son muy penetrantes, pero ¿de 
dónde saldrá tanto ruido? Mejor utilizar una de las técnicas 
que suelen emplearse por aquí. ¡Eso es! Cuando esto suce
de es que hay propagación con Japón. Bien lo menos que 
puedo hacer es dirigir mi antena hacia all í. ¡Vaya tomate! 
Hay apertura con Japón. ¿Por la tarde? Debe ser la espo
rádica E o algún fenómeno similar. K2SS está trabajando la 
zona JA a base de bien. Apenas puedo decir que existan 
señales del Japón. ¿Cómo puede contestar a estas llama
das? Debe ser una técnica modificada de la empleada en los 
80 metros. Bien, yo puedo hacerlo tan bien como cualquier 
otro colega. Creo que 100 comunicados por hora con Japón 
es una buena marcha . 

Estoy cansado. Me duele la espalda y piernas. Mis oidos 
me zumban de tanta telegrafía. Estoy harto de buscar OSO. 
Será mejor hacer una pausa. Voy a ver que dicen los colegas 
locales por los 2 metros ... "OY7 en 21,073 MHz" ... "ZS3AM 
en 28,001 MHz" ... "VK9XI en 14,003" ... "Aquí he encontrado 
uno bueno, P29NRV en 28, 11 O" ... ¿pero qué dicen? Están 
dando la pista de nuevos multiplicadores. Voy a verlos. Esto 
será fáci l. Veamos, aquí está P29, pero esto es un enorme 
"pile-up". Mejor probaré con VK9. Vaya, aún es peor. Se me 
ocurre una idea. Voy a telefonear a Fred, él trabaja el concur
so solo para hacer nuevos países, y dispone de una antena 
mucho más grande y de un lineal más potente que el mío. 
Podría ser que trabajara un poco para mí, mientras yo llamo a 
P29. Hola Fred, Si tú pudieras ... Sería magnífico .. . nos vere-
mos después del concurso ... y si yo oigo a uno que necesites 
yo trabajaré también para tí ... gracias, adiós. 

Esto es extraordinario. La última hora está resultando for
midable. Sesenta comunicados más, y 45 de ellos son nue
vos multiplicadores. Esto probará a algunos escépticos que 
se habían atrevido a dudar de mi verdadera habilidad. Sólo 
quedan 3 horas. Voy a mirar al "Callbook" y apuntarme algu
nos VE en 40 y 80 metros. Sé que todos los multi-multi hacen 
esto. Justo he copiado su técnica estratégica. Unos 30 co
municados por hora, serán un buen promedio . 

... 3 ... 2 ... 1 ... Se acabó. El concurso ha finalizado. Voy a re
pasar mis listas. Aquí hay 3 puntos. aquí otros dos, aquí .. . 
¡vaya, una repetición! Esto es otro duplicado ... horror y aquí 
hay otro. Claro he trabajado de memoria. Bueno voy a tachar 
algunos como duplicados y sacar algunos otros pocos, y 
nadie sabrá la diferencia. Esto parece muy profesional. ¿Qué 
es esto? Olvidé la zona 40 en los 20 metros. ¡Imposible! Yo 
escuché mucho rato a la TF31RA. No puede ser. Debí olvidar 
de anotarla en la lista. Borraré esta DJ y en su lugar pondré 
TF31RA, y así ya tendré la zona 40. Ahora a firmar mi declara
ción y todo listo. Un enorme esfuerzo para este concurso. 

... "KA 1 OSO aquí está la red del concurso "DX-contest" en 
3.830 MHz. Buenos días Joe. Veo que quedaste descalifica
do el año pasado en el concurso mundial. ¿Qué sucedió 
Joe? ... ¿Seguro que no hiciste trampa? ¿Seguro?... 001 
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Un sugestivo sistema de aplicación para la instalación de 
antenas superpuestas. 

Los rotores de antena 
Polar Research M·1 ·A y ER-1 

LEW McCOY*, W1 ICP 

Con toda seguridad e1 sistema rotor de antena fabricado 
por Polar Research es lo más inusual utilizado jamás por un 
radioaficionado para dirigir su antena a cualquier punto del 
globo. El modelo M-1-A es único en muchos aspectos que 
trataré de explicar en este artículo. Antes de empezar quiero 
destacar que se trata de un producto muy bien hecho y muy 
robusto, capaz de manejar una amplia variedad de antenas. 
Lo verdaderamente sorprendente del M-1-A es que no es un 
rotor que vaya fijado en el interior de la torreta, es un rotor 
que gira alrededor de la torreta. Si estudian las fotografías 
que se incluyen y la figura 1, comprenderán la idea que trato 
de explicar. El M-1-A consiste en un doble anillo de unos 
152 cm de diámetro y que se monta alrededor de la torre. 
Otro anillo sostiene el mecanismo motor y soporta las ante
nas, y se mueve por encima de los otros dos anillos. Este 
sistema se utiliza para girar antenas en el plano horizontal. 
Conjuntamente con el M-1-A se puede usar además el ER-1 , 
un rotor de elevación provisto de un sistema para operar en 
el plano vertical. 

El problema de la superposición de antenas 
Con el sistema convencional accionado por un solo rotor, y 

con un mástil en el cual se han montado diversas antenas, 
mástil y rotor deben soportar todo el esfuerzo de guía cuan
do el viento alcanza velocidades elevadas. Desconozco 
cuántos radioaficionados han sufrido averias por esta causa, 
pero puedo decirles que a mí me ha ocurrido dos veces. 

Con el M-1-A esto no sucede, ya que cada antena se mon
ta sobre rotores separados sujetos a la torreta, y no sobre un 
endeble mástil. Además, el tener los rotores separados es 
muy práctico, ya que se puede trabajar en HF en diversas 
direcciones, mientras tanto en VHF se espera la llamada de 
una amigo, con la antena dirigida a su QTH. 

Efectuando el montaje 
El rotor que yo probé, fue instalado justo por encima de los 

vientos que sostenían la torreta y la antena que montamos 
era una tribanda. El colega KE5CI fue quien realizó la parte 
más dura del trabajo. Al efectuar la instalación nos hicimos 
varios arañazos y cortes en las piernas con las rebabas de 
los anillos y otras piezas del M-1-A. Lo comuniqué al fabri 
cante, que desde entonces corrigió este defecto de acabado 
proporcionando piezas pulidas. Otro inconveniente fue la utili
zación de tornillos con resorte incorporado en algunas partes 
del rotor. No es muy agradable estar en lo alto de una torreta 
y suspendido del cinturón de seguridad, intentando apretar 
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el resorte de un tornillo y saltar éste por efecto de la presión, 
o perder la tuerca; también lo comuniqué al fabricante, el 
cual lo resolvió dando un punto de soldadura a los tornillos 
con resorte. Indudablemente este fabricante estaba deseoso 
de ofrecer un buen producto. No siempre sucede así. 

El rotor puede ser ensamblado en tierra y luego situado en 
la torreta. Sin embargo esto nos presentaba un problema y 
1?ra el de pasar el rotor circular por los vientos tensores de la 
torreta, por esto preferimos montarlo en la propia torreta. Nos 
llevó un día entero completar la instalación. 

Fotografía facilitada por la firma Polar Research /ne. para mostrar 
una instalación completa. 
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Detalles del arrastre 
Como se aprecia en la figu ra 1, los dos anil los inferiores y 

el anillo que gira, están partidos por la mitad, por lo cual se 
pueden siempre montar en una torreta ya existente. Los ani
llos soporte y las fijaciones se montarán a unos 60 cm de la 
torreta. Debe tenerse cu idado de efectuar este montaje en 
un plano totalmente horizontal, es decir paralelo al suelo. 
Cuatro alojamientos metálicos están ubicados en el anillo 
superior que es el que gira. Dos de estos alojamientos con
tienen los motores de giro. Se trata de motores de corriente 
continua de 12 V, con un tren de engranajes que acciona las 
ruedas fijadas al anillo superior y que proporcionan por tanto 
el movimiento de rotación. El control del rotor se obtiene por 
un mando ubicado en la estación, el cual suministra una cla
ra indicación de la posición de la dirección de la antena. Los 
dos motores son capaces de girar antenas con peso de unos 
60 kg , y superficies de carga al viento de alrededor de un 
metro cuadrado. 

Vista interna de la unidad de mando del rotor. 

' \ 

Figura 2. Despiece del alojamiento del motor, tren de engranajes y 
ruedas de arrastre. 

Con los elementos de fijación suministrados con el rotor, 
se pueden montar antenas con booms de hasta 75 mm de 
diámetro y hasta 17 m de longitud. Dado que las antenas no 
necesitan modificaciones en ningún sentido, pueden em
plearse los métodos de tensar el boom pensados por el fabri
cante de la antena, especialmente para booms mayores de 7 
metros. 

Debe tenerse en cuenta que se está uti lizando un sistema 
de arrastre por fricción, en el que el anillo superior que so-

Figura 1. Despiece del rotor M-1-A. 
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porta la carga corre sobre cuatro ruedas. Como se ha co
mentado antes, dos de los alojamientos metálicos contienen 
sendos motores de e.e., los cuales disponen de un reductor 
de 500:1 más otra reducción debida a la relación rueda/anillo 
de 16,33: 1, esto representa que el esfuerzo mecánico que 
deben realizar los motores guarda una relación de 8.000:1 
respecto a la fuerza aplicada directamente a la antena. Con 
estos dos motores las funciones de arrastre y frenado que
dan más que satisfechas. Pero si se desea disponer de ma
yor potencia pueden aún adicionarse dos motores más. Pue
de apreciarse que este sistema es verdaderamente versátil. 
Los cables necesarios son pocos, con cinco cables es sufi
ciente. Tres de ellos para obtener el posicionamiento o lectu
ra de dirección, y los otros dos para gobernar los motores, 
que consumen un máximo de dos amperios. 

Unidad de control 
La unidad de control del rotor se encuentra alojada en una 

caja de plástico gris de 150 mm de ancho, 150 mm de pro
fundidad, y sólo 75 mm de altura; un instrumento indicador 
proporciona información de la posición de la antena, que 
gira a una velocidad de media revolución por minuto. Algu
nos radioaficionados piensan que es algo lento, pero noso
tros consideramos que es justo lo adecuado. En el rotor exis
te un potenciómetro que gira, y proporciona la lectura de 
posición al instrumento indicador. A través de los tres con
ductores llega la información en forma de tensión, que se 
aplica a un comparador LM3302 que a su vez entrega señal 
de salida para el instrumento indicando la posición en el que 
el rotor está dirigido. 

Figura 3. Despiece del rotor ER-1 para giro vertical. 

El rotor ER-1 
Se trata de un rotor de elevación vertical verdadero com

plemento del M-1-A. Muchos radioaficionados están intere
sados en trabajar satélites, y cuando utilizan estos dos roto-
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res, disponen de un sistema completo para el seguimiento 
de los mismos. Tal como indica el fabricante , hay muchos 
otros usos para estos rotores, como cámaras de seguridad, 
sistemas de alta iluminación por control remoto, etc. 

En la figura 3 se ilustra el despiece del ER-1. El sistema de 
arrastre de este rotor es prácticamente igual al del M-1-A, si 
bien se utiliza una cadena para girar la sección de mástil. La 
carga estática del rotor puede soportar unos 45 kg. El giro 
vertical abarca sólo 180 grados y este recorrido se efectúa 
en un minuto. El máximo grosor del mástil es de 50 mm. Al 
igual que el M-1-A el cable de mando se compone de cinco 
conductores, unos para informar de la posición y los otros 
para mover el motor. El peso del ER-1 es de 1 O kg. 

Conclusiones 
Como dije al principio, este material está muy bien hecho y 

es digno de confianza, por lo que me atrevo a recomendarlo 
abiertamente. Incluso hubiera podido criticar la falta de in
formación de cómo efectuar el montaje del rotor alrededor de 
la torreta. Esto venía explicado con poco detalle en los pri
meros manuales, pero luego se editaron otros con más am
plia información. Por otra parte la información de los manua
les es muy detallada, como puede apreciarse por los despie
ces de las figuras 1 y 3 que de allí proceden. 

El rotor Polar M-1-A y el ER-1 pueden ser efectivamente la 
solución adecuada para el radioaficionado que dispone de 
una sola torreta y desea tener varias directivas independien
tes. Puede obtenerse más información del fabricante: Polar 
Research, /ne ., P.O. Box 781 , Thief River Falls, MN 56701, 
teléfono: 218-681 -7413 (EE.UU.). l!lI 

Componentes Electrónicos. Antenas. Hi-Fi 
Equipos de Radioaficionado . Micro-Proces . 
C/VILLARROEL. 104 - BARCELONA-ll 
Tel. 253 76 00 - 253 76 09 

• Radioafición 
KENWOOD 
YAESU 
ICOM 
SOMMERKAMP 
STANDARD 
AOR - TONO 
HUSTLER 
HY-GAIN 
FRITZEL 
ATV 435 
DAIWA 
TAGRA 
INAC 

• Ordenadores 
COMMODORE 64 
VIC20 
SPECTRUM 
ORIC 
DRAGÓN 
UNITRÓN 
MONITORES/ SONIDO 
SOFTWARE: 

JUEGOS Y 
PROGRAMAS DE 
GESTIÓN 
IMPRESORAS 

• Telecomunicación Comercial 

• SERVICIO TECNICO • 

INDIQUE 4 EN LA TARJETA DEL LECTOR ca • 29 



VAEBU 

EL 'IJ MITllOS'' 
Sí, ha leído bien: 3 metros. 

Porque el YAESU FT-726 Res mucho más que un 2 metros. 
• 5 bandas en HF/VHF/UHF. • Posibilidad de "Full Duplex". 

• Procesador de RF. • 11 Memorias. • 2 VFO's. 

Coberturá de frecuencias: 
144- 148 MHz 
430 -440 MHz (opcional con módulo 726 RU) 
21 - 21.500 MHz t . I 
24,5 - 25.000 MHz (o~ciona es con 
28 _ 30 MHz modulo 726 RH) 

DesP.lazami·ento P.ara reP.etidor: 
± 600 KHz en 2 m. 
± 7,6 MHz en 70 cm. 
± 100 KHz en 10 m. 

ModosdeoP.~e~ra~c~ió~n~:~~~~~
USB, LSB, CW, FM. 

Potencia de salida: 
10 W RF en todas las bandas. 

Sensibilidad: 

Alimentación-
220 V CA/13,5 V CC. 

Dimensiones: 
344 (W) x 129 (H) x 315 (D) m/m. 
Peso aproximado: 11 Kg. 

ACCESORIOS RECOMENDADOS 
726RH: 
Unidad de HF (10, 12, 15 m.), 10 W. 
726RU: 
Unidad de UHF (430 -440 MHz). 
726RD: 
Unidad de Duplex para satélite. 

SP 102: 
Altavoz exterior con filtros de audio. 
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Superior a O, 15 ¡N para 10 dB S/R en SSB. 
Superior a 0,20 µ,V para 12 dB SINAD. -
Receptor superheterodino de triple conversión 
en HF/VHF y cuádruple conversión en UHF. 

MD 1 88: 
Micrófono de mesa con " scanner". 

Pº de la Castellana, 268-270. MADRID-16 
Tel. 733 68 OO. Telex: 44481 ASTC E 



En esta segunda y última parte, W3WDF nos presenta su «gran 
palo» ya levantado y funcionando. Evidentemente fue 
necesario realizar un esfuerzo exhaustivo para su instalación. 
Algunos de los detalles descritos podrán ayudar a quién piense 
diseñar un sistema universal de antena. 

Un sistema de antenas 
digno de recordar 

Parte 11 

ED SCHAAD*, W3WDF 

Creíamos que el mayor interés de este artículo residía en la 
magnitud del proyecto y su meticulosa planificación. Pero 
sorprendentemente la primera parte publicada en marzo, ha 
suscitado algunos comentarios de interés entre los que cabe 
descatar el siguiente: para la sustentación de una antena 
directiva. en general sólo se contemplan dos posibilidades, 
la utilización de un mástil robusto de escasa altura, o la utili
zación de una torreta metálica, sea rígida, por tramos o teles
cópica. En todos los casos resulta indispensable la utiliza
ción de vientos para obtener resistencia a la torsión. Con 
este artículo, puede entrarse en la consideración de una ter
cera alternativa que es el empleo de postes rígidos. En efec
to, un poste de madera tratada convenientemente, y con 
cierta longitud de tramo enterrado en el suelo o fijado a una 
pared resistente, no precisa vientos, y esto es algo quepo
drá ser en algunas ocasiones de gran utilidad. Sobre esta 
idea cada radioaficionado podrá escoger infinitas variantes, 
de las que mencionaremos sólo dos. En un primer caso, pue
de sugerirse el empleo de dos vigas de hierro enterradas 
paralela y verticalmente, de forma que sólo sobresalgan un 
par de metros del nivel del suelo. Estas viguetas pueden 
estar separadas del poste algo más que su grosor. El poste 
quedará sujeto a las viguetas mediante un eje, de forma que 
pueda bascular. Se obtendría un poste abatible para fijar la 
antena a baja altura . Otra consideración puede hacerse en 
que los postes no deben ser necesariamente de madera. En 
efecto, las autopistas, urbanizaciones, etc. disponen de pos
tes de alumbrado realizados con tubos cónicos de hierro de 
una sola pieza y también con tubos de plástico de gran resis
tencia. Los suministradores de material para alumbrado pú
blico son fáciles de localizar, y el radioaficionado encontrará 
en ellos una nueva posibilidad. no sólo en el suministro, sino 
incluso en su instalación. 

C ontinuamos esta historia, a partir del punto en que empe
zamos a añadir fijaciones, soportes y otros accesorios al 
mástil. Las fotografías que ilustran el texto darán idea de la 

'Rt. 3. Box 771 , San Antonio. TX 78218. USA. 
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magnitud de la empresa. Nuestro objetivo era obtener dura
bilidad y seguridad y dar el máximo de protección al sistema 
completo. Aunque es poco probable como ya anunciamos 
en la primera parte que una instalación como la descrita sea 
realizada por otros radioaficionados, no obstante algunos de 
los procedimientos aquí uti lizados podrían parcialmente ser 
aprovechados para instalaciones de menor envergadura. 

El mástil 
El extremo superior del mástil quedó protegido por un ca

puchón de cobre de 75 mm de diámetro, que se fijó al mismo 
mediante tornillos inoxidables. a fin de evitar que el viento lo 
desprendiera. Justo por debajo de este casquillo se instala
ron dos abrazaderas en forma de media luna, en las que se 
fijaron tensores y cables. 

El siguiente paso consistió en llevar una línea de corriente 

Se necesita algo más que musculatura para mover este poste. 
Observar los cables de cobre a lo largo del poste y su arrollamiento 

en la base para obtener una buena toma de tierra. 
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Una instantánea del cableado sobre el poste, la caja terminal y el 
sistema de toma de tierra. 

hasta la caja del rotor. disponiendo además de un circuito 
independiente para el calefactor. También se pensó en colo
car un dispositivo de descargas de estáticas en este mismo 
circuito. De acuerdo con esto, se conectó un cable de con
trol de 12 conductores codificados por colores a la caja de 
conexiones del rotor. Estos cables iban a su vez a otra caja 
de conexiones a prueba de intemperie. situada a unos seis 
metros del extremo inferior del poste, que al ser ubicado en 
su lugar, quedaba situada a tan sólo un metro y medio del 
suelo. 

Se necesitaba una buena toma de tierra, y para ello se 
fijaron a ambos lados del poste cables de cobre de 5 mm de 
diámetro. Estos cables se conectaban a la base inferior del 
mástil mediante conectores atornillables. para luego descen
der hasta la base del poste, en donde quedan arrollados en 
espiral plana siendo sus extremos fijados a un disco de co
bre que queda enterrado a más de cuatro metros de profun
didad en un tierra caliza y húmeda, lo que proporciona una 
baja resistencia de descarga. Los cables utilizados resulta
rán buenos conductores en primer lugar por su grosor y en 
segundo término por haber cuidado que la bajada fuera lo. 
más recta posible o máximo con unos giros muy suaves para 
no oponer resistencia a la velocidad de las descargas. 

Con el poste aún tumbado, y antes de izarlo, se fijaron.de 
forma alternativa, peldaños tipo estribera en todo su recorri 
do. Se ciñó un cab le forrado como protección, justo en el 
punto indicado por el contratista y donde debía ser engan
chado por la grúa. Además se clavaron provisionalmente 
unos trozos de madera en diferentes puntos que servirían 
para que los cables de la grúa no dañaran el poste. 

Excavación del pozo y colocación del poste 
Final izado el trabajo que se podía realizar a ras del suelo, 

se avisó al instalador que acudió provisto de una potente 
máquina perforadora de pozos. El cabezal taladrador dispo
nía de poderosos dientes de acero especial. La máquina 
perforadora disponía de un potente motor que se utilizaba 
indistintamente para su locomoción o bien para la perfora
ción. El brazo del taladro podía prolongarse hasta cuatro 
veces su tamaño aparente, gracias a un sistema hidráulico 
guiado desde la cabina del remolque. Se trabajó más de dos 
horas en la perforación, arrojando agua continuamente en la 
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misma, y por fi n, quedaba concluido el pozo para la coloca
ción del poste. 

A continuación intervino la grúa de 15 toneladas. El propio 
instalador dirigió sus movimientos con precaución y seguri
dad. El cable de arrastre pudo atarse al poste con facilidad y 
enseguida se procedió a su levantamiento, siendo preciso 
tomar algunas precauciones, entre ellas la de poner una pa
lanca entres poste y eje de mástil para evitar que el rotor 
pudiera desprenderse. Esta palanca consistía en un tubo de 
75 mm de diámetro y tres metros de longitud. Inicialmente el 
poste se elevó horizontalmente, pero el mástil se arqueaba 
terriblemente. La impresión era francamente mala. como si el 
cálculo de resistencia de materiales hubiera estado mal he
cho. El experto en mecánica insistía en que esto no tenía 
importancia. En efecto, cuando faltaban sólo 15 grados para 
recuperar la posición vertical , el arqueo desapareció como 
por encanto y todos volvimos a recuperar la calma perdida. 
El mástil permaneció firmemente recto, aún después de colo
car todas las directivas, que como se verá más adelante 
representaban un peso considerable , ya que sólo la de 40 
metros, que se colocaría en la parte superior, pesaría más de 
90kg . 

Cuando el poste fue depositado en el pozo, se habían 
colocado dos trípodes a sendos lados del mismo, que sirvie
ron para mantenerlo erecto y a la vez permitir la orientación 
del rotor adecuadamente. Se había previsto que la caja del 
rotor apuntara exactamente al Norte magnético. Se utilizó 
naturalmente la brújula para su orientación, pero surgieron 
algunas dudas entre el Norte magnético. el señalado por los 
mapas convencionales y los que usualmente se utilizan para 
dirigir las antenas, como son los azimutales. 

Para obtener la fi jación definitiva del poste se rellenó el 
pozo con doce sacos de hormigón. 

Instalación de las líneas de transmisión 
Antes de instalar las antenas Yagi, deberían colocarse los 

cables coaxiales. El poste se instaló lejos del tendido eléctri
co de alta tensión, para evitar el peligro y a la vez el ruido que 

Duane Price, WBSVWX. y Craig Kennedy, KB5B/, de Kennedy Asso
ciates /ne., introducen el cable Andrews Hardline dentro del tubo 

subterráneo con la ayuda de jabón. 



producen dichas líneas sobre las antenas. Al objeto de obte
ner un nivel de ruido lo más próximo posible a cero, se esco
gió un lugar despejado incluso de árboles. El lugar distaba 
del QTH casi unos 100 metros. en los que deberían emplear
se cables coaxiales. Aquí intervino la XYL, que había hecho 
sus propios planes sobre el terreno en propiedad. Precisa
mente por donde debían pasar los cables, ella había decidi
do construir una piscina. ¡Santo Cielo! Esto me obligaría a 
esconder más de 60 metros de cables, pues no podría dejar
los colgados de cualquier manera. Decidimos enterrarlos. Se 
tuvo extremada precaución en no dañar las raíces de los 
árboles. 

Cuando el gran momento llega, la grúa de 15 toneladas levanta 
fácilmente el poste con su mástil. .. 

Así es que, utilizando la pala excavadora, se realizó una 
zanja en la dura tierra caliza, de más de medio metro de 
profundidad, colocando un tubo plástico de PVC de 100 mm 
de diámetro. 

El mismo instalador del poste intervino otra vez para reali 
zar este trabajo, pasar los cables por el tubo, subirlos por el 
poste y conectar los cables de rotor al Andrews modelo 
LDF4-50. 

Para pasar los cables por el tubo de plástico, se había 
colocado una cuerda delgada, con la idea de atar luego otra 
más gruesa y después los cables de rotor y coaxiales. Pero 
fue un completo fracaso. La cuerda se rompió. En alguno de 
los tubos había entrado cemento. Nos desplazamos a San 
Antonio para comprar cinta especial de electricista adecua
da para pasarla por tubos. Después de conseguir el rollo 
más grande que existía y que tenía 60 metros, regresamos y 
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continuamos la labor, esta vez la cinta pasó bien por los 
tubos y el trabajo siguió sin problemas. Se hizo pasar tam
bién un cable adicional de ocho conductores para iuturas 
instalaciones de equipos meteorológicos en el poste. Los 
coaxiales disponían de conectores en los extremos ya insta
lados en fábrica. 

Entretanto el montaje de las directivas tenía lugar. Se ha
bían escogido lugares próximos y despejados de árboles. Se 
vio enseguida que resultaba difícil armar las antenas direc
tamente en el suelo, así es que se armaron caballetes de ma
dera con listones de 50 x 100 mm. Una regla que se debe 
respetar es la de que no hay que ensamblar la directiva justo 
cuando se dispone del personal para la instalación, debe 
efectuarse antes ya que ello lleva su tiempo. Hay que revisar 
los dibujos y escoger la frecuencia óptima para cada directi
va. Comprobar y volver a comprobar las longitudes de cada 
elemento. Recubrir las superficies de los elementos telescó
picos con compuestos antiagarrotantes. Recubrir al exterior 
de las directivas con pasta de silicona. 

La directiva de 40 metros resultaba tan aparatosa, que los 
elementos de los extremos no se pusieron hasta tener la 
antena al pie del poste, de lo contrario resultaba imposible 
de transportar. 

Colocación de las directivas 
En la fecha señalada se personaron procedentes de Ken

nedy Associates de San Antonio el grupo de montaje que 
incluía a Craig Kennedy KB5BI , Duane Price WB5VWX. Unos 
minutos más tarde llegaba la grúa de 50 toneladas con su 
brazo de 49 metros así como su especialista. J.D. Tindall que 
había pertenecido a las fuerzas aéreas (Air Force) estaba 
presente para tomar todas las precauciones tanto mecáni
cas como de seguridad. No se perdió tiempo en posicionar 
la grúa. Las operaciones habían sido anteriormente detalla
das con minuciosidad por escrito, indicando las diferentes 
fases secuenciales, y qué materiales y herramientas debe
rían utilizarse en cada una de ellas. 

El primer problema grave se presentaba al intentar colocar 
la antena de 40 metros. Pesaba unos 90 ki logramos y aún 
con tres hombres resultaba difícil levantarla a 4,5 metros de 
altura, que correspondía a la del gancho de la grúa. Se pen
só en armar un armazón para sostener la directiva. Si se 
quería elevar armazón y antena entonces el peso superaba 
el cuarto de tonelada. 

WBSVWX hace un buen uso de la grúa y de la cesta. Aquí se ve 
haciendo /os últimos y más críticos ajustes. 
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El modelo HF6Ves una antena vertical de 6 bandas, producto de la más reciente tecnología, 
que ha conseguido el más alto rendimiento entre las antenas verticales, por la incorporación en 
su sistema (diseño patentado) de circuitos UC (Bobina/Condensador) que suprimen a los clá
sicos circuitos trampa, ajustes, radiales y vientos; resultando una mayor longitud de onda, 
una mayor anchura de banda y una resonacia total de la antena en todas las bandas. 

• 6 bandas: 10, 15, 20, 30, 40, 80 m. (incluye 2 y 11 m.) 
• Ampliable: a 160 m. por suplemento opcional y a 17 y 12 m. por kit en el futuro. 
• Novedad: Incluida nueva banda WARC de 30 m. 
• Plano tierra: Tela metálica de 2 x 2 m. (no radiales). 
• Nivel Roe: Entre 1, 1 y 1,5 en todas las bandas incluido 2 m. (no acoplador). 
• Rendimiento: Ejemplo en 1 O m. trabaja 3/4 onda. 
• ITV: Supresión casi total por incorporar circuitos UC (no trampas). 
• Material: Aleación ligera de alta flexibilidad (no vientos). 
• Montaje: Mediante tramos atornillados en acero inox. (no ajustes). 
• Potencia: 2.000 W. en SSB y en todas las bandas. 
• Altura: 7,80 m. peso: 5,40 Kgs. 
El modelo 2MCV • Trombone• es una antena Collneal que tiene la misma ganancia en 2 m. 

que una antena de 518 doble, pero que al incorporar el sistema patentado de enfasamiento 
• Trombone• , se ha obtenido una gran resistencia al viento y un mejor comportamiento por no 
utilizar las clásicas trampas. 

• Ganancia: 6 dB. • Peso: 1,4 Kgs. 
• Nivel Roe: 1:1,1 • Resistencia viento: 160 K.P.H. 
• Altura : 2,98 m. • Incluye: Gamma Match y 4 radiales de 1/4 de onda. 
El modelo 2MCV-5 ·Super Trombone· es una antena Doble Colineal que tiene el mayor 

rendimiento de las antenas verticales en VHF, debido a que utiliza Doble Enfasamiento de 
Trombones, resultando una ganancia muy superior a las antenas colineales normales. 

• Ganancia: 9dB. • Peso: 1,85m. 
• Nivel Roe: 1:1,1 • Resistencia al viento: 160 K.P.H. 
• Altura: 4,80 m. • Incluye: Gamma Match para una perfecta adaptación de im-

dancias y 4 radiales de 1/4 de onda. 
PARA MAS INFORMACION SOLICITE CATALOGO A: 

SYSTEMS 
C/ Linares Rivas, 12 - 1.0 lzda. Teléf. (985) 35 65 36 - GIJON 
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ve la obra terminada. ¿Mereció la pena tanto esfuerzo? 
W3WDF asegura terminantemente que sí. 

La solución la dio J.D. Tindall que disponía de un remolque 
de cuatro ruedas con una pequeña grúa de media tonelada. 
Por fin pudo izarse la directiva de 40 metros, fijando el sopor
te central al mástil y conectando el cable coaxial, a la vez 
que se aplicaba preparado o grasa de silicona antiintempe
rie alrededor del conector. 

Esto era realmente sencil lo de hacer desde la cesta de la 
grúa que contenía el personal especializado. Para 15 y 10 
metros la cosa tampoco fue sencilla, pues había la directiva 
de 40 metros encima. Para la de 20 metros la complicación 
fue tratar de co locar las abrazaderas en forma de U. Las 
dimensiones no habían estado bien tomadas. La dificultad 
estribaba en realizar estas operaciones en una cesta sus
pendida a casi 30 metros del suelo. El problema había naci
do, de que una vez en el suelo se había montado la antena 
de 20 metros, se había encontrado que el centro de grave
dad no coincidía con el dimensionado del plano suministra
do por el fabricante. Existía un desplazamiento de casi 20 
centímetros. Por lo tanto se habían marcado en el suelo don
de deberían ir las fijaciones del soporte central al mástil. 
Afortunadamente el cable coxial, debido a este error, no re
sultó corto, sino largo, de lo contrario el problema hubiera 
podido ser muy grave. 

Después de fijar los soportes centrales o booms se p ro
cedió a su alineamiento horizontal y direccional. Tres hom
bres observaban las alineaciones y no se procedió a su fija
ción definitiva, hasta que los tres estuvieran de acuerdo. El 
que estaba en la cesta y debía fijar las alineaciones, se puso 
nervioso haciendo los tediosos retoques de direccionalidad 
que le pedían los tres observadores. Por fin todo estuvo aca
bado y resultó, creo, el mejor trabajo realizado por este 
grupo. 

Todo el personal marchó. El fotógrafo oficial K80ZL de Bul
verde hizo una primera serie de fotografías. No habían habi
do infracciones de seguridad en el trabajo, ni tampoco acci
dentes. La instalación había sido hecha por personal muy 
competente. Las antenas eran de la más alta calidad y pro
porcionaban la mayor ganancia dentro de sus curvas de ren
dimiento. 

El mando azimutal se ajustó en cero para el Norte real. El 
cable coaxial se llevó a un conmutador coaxial de diversas 
posiciones. Se empleó algunas horas en operaciones inicia
les con grandes esperanzas y algo de nerviosismo infantil. 
Algún tiempo después, habiendo trabajado Antártida, Para
guay, Rusia, Indonesia, un americano en una barcaza próxi
mo a las islas Fiji , para el cual se estableció un " Phone 
patch,, con Chicago y en 40 m Nueva Zelanda y Australia , así 
como Sudáfrica en medio de terribles pile-ups, la antena 
parece bastante impresionante. ¿Pero realmente va le la pe
na realizar tamaño esfuerzo? ¡Seguro que sí! J!il 
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Mundo .de las idea- R. LLAURADO*, 
EA3PD 

Generador de voz y filtros de cuarzo 

Generador de voz muy 
económico 

Por diversas circunstancias de la vi
da, durante un tiempo me dediqué al 
montaje de pequeños equipos de BLU. 
No disponiendo de un laboratorio ade
cuado, tuve que buscar soluciones vá
lidas para el ajuste de estos equipos. 
Al principio saliendo con potencia muy 
reducida, pedía controles por antena y 
ajustaba sobre la marcha, hasta que 
los pacientes colegas encontraban co
rrecta la modulación. El segundo paso 
fue coger un magnetofón y ponerle una 
casete grabada. Emitía con antena de 
carga, y a pocos metros recibía con un 
equipo de cierta cal idad. Esto me per
mitía efectuar ajustes de los fil tros, FI 
de emisión, etc., hasta que la calidad 
de voz, supresión de banda lateral no 
deseada, etc. estaban en el límite co
rrecto. Pero de vez en cuando tenía 
que ir a reponer la cinta del casete. Al 
final la solución definitiva fue utilizar un 
receptor de onda media, del que sa
qué señal de audio de bajo nivel del 
potenciómetro de volumen. 

Con un poco de paciencia se en
cuentran emisoras de onda media de 
tipo informativo, en el que sólo dan no
ticias y atienden llamadas telefónicas, 
pero en definitiva sólo hablan, hablan y 
hablan. Es muy raro que pongan un po
co de música, y si lo hacen, lo hacen 
por equivocación y dura breves mo
mentos, por lo tanto me resultó muy efi
caz como generador de voz. Una pila 
de 1 ,5 voltios mantiene el generador de 
voz durante muchas horas e incluso 
días en funcionamiento. 

El receptor de onda media 
-léase generador de voz- me costó 
390 pesetas, y aún rec ibió otra aplica
ción: colocando el receptor entre dos 
estaciones, es decir que no se reciba 
nada, por el cable blindado conectado 
a su potenciómetro, si se inyecta una 
señal de audio, será amplificada y se 
oirá por su altavoz. Esto permite com
probar en que punto una cadena de 
baja frecuencia deja de funcionar. ya 
después de la etapa detectora, ya de 
los pasos de potencia, o descubrir que 
es el altavoz que está abierto. 

'Gelabert, 42-44, 3"-3•, Barcelona-29 
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Filtros de cuarzo para equipos 
de CW y banda lateral 

Los radioaficionados que desean 
obtener una buena selectividad , nece
sitan util izar fi ltros de cuarzo en sus 
montajes. Los filtros comerciales resul
tan bastante caros. pues suelen estar 
fabricados en Japón, Alemania, Esta
dos Unidos o Inglaterra. En cambio en 
muchos países hispanoparlantes tene
mos fábricas de cristales de cuarzo. 
Con varios cristales podemos fabricar
nos filt ros estupendos del tipo filtro en 
escalera (ladder filler) . Cuando el fi ltro 
de cuarzo se prevé para trabajar en 9 

MHz, todos los cristales de cuarzo de
berán ser exactamente iguales y corta
dos para frecuencia fundamental. La 
frecuencia del filtro quedará algo más 
de 1 kilocic lo por debajo de la frecuen
cia de estos cristales. Es decir, existe 
una frecuencia fundamental del cristal, 
que es su frecuencia nominal o de 
osci lación, y otra frecuencia de reso
nancia, que es la que exponen cuando 
el montaje es pasivo, como un fil tro de 
cuarzo en el que no se suministra ener
gía exterior. Con filt ros del tipo escalera 
hay que tener en cuenta que normal
mente no se conseguirán anchos de 

Entrada ,,__~
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27 K 
180 

OSCILADOR OE PORTADORA 

f---- Salida 
0.5 V RF 

r10nF 

Figura 1. Disposición del filtro en escalera y del oscilador de portadora. 

Y1 = Y2 = Y3 = 9.001,50 kHz (stock A302A-INYSA) 
Y 4 = 8.998,50 kHz (stock A301 A-INYSA) 

Y1 = Y2 = Y3 = Y4 = 9.001,50 kHz o bien 8.998.50 kHz (todos iguales) 

Ancho útil: para 2 kHz C1 = C4 = 12 pF 
C2 = C3 = 22 pF 

para 1 kHz C1 = C2 = C3 = C4 = 82 pF 

para 800 Hz C1 = C2 = C3 = C4 = 120 pF 

Tabla 1. Datos de cristales, y ancho según capacidades utilizadas. 
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Figura 2. Etapa mezcladora, frecuencia intermedia y detector de producto de extraordinaria sencillez. Solo faltan los osciladores. paso en alta 
y baja frecuencia para tener un receptor completo. 

Sección 
emisora 

T1 -T2 toroidales 50/800 de relación de impedancia 

lmfpeda~~~a~~~~~ ohmiosw 
Y1 Y2 Y3 T2 

\n.-L__,-"-"-_¡Or--¡iOr--r--iD a la sección 
.l .l receptora 

-=- -=- J c1 J c2 J c3 J c4 -=- -=-

Figura 3. Filtro de cuarzo en Ja sección frontal de un receptor. que evita la modulación 
cruzada. 

cias separadas tan solo algunos kiloci
clos de la frecuencia para la cual han 
sido cortados los cristales, por ejemplo 
14, 145 MHz. Esto explicado en otras 
palabras. significa que desaparecerá 
la intermodulación, o modulaciones 
c ruzadas, por causa de otras estacio
nes próximas en frecuencia y potencia 
a esta frecuencia muy determinada. 
Pero esto sólo puede ser interesante 
para aquellos radioaficionados que 
efectúan comunicaciones periódicas 
con determinados colegas. que viven 
en continentes distintos. Podría tam
bién interesar a los miembros de una 
expedición DX que disfruten de una 
frecuencia privilegiada. 

banda superiores a 2 kilociclos. Esto es 
una limitación en cuanto a la calidad de 
voz. La figura 1 muestra el circuito del 
filtro de cuarzo y el oscilador de porta
dora. En la tabla 1 se dan algunos valo
res. Finalmente en la figura 2 se detal la 
la aplicación a un montaje muy com
pacto que dada la impedancia alta del 
fi ltro, puede utilizarse sin bobinas. Los 
cristales que se ci tan en la tabla 1, pue
den conseguirse en la firma INYSA, cu
ya dirección en España es: C/ de la Ho
ya s/n. Polígono Industrial. San Sebas
tián de los Reyes. Madrid. 

Obsérvese la ausencia de bobinas 
en el ejemplo de la etapa de sección 
receptora de un equipo para BLU o 
CW. El choque en el colector de 02 
proporciona una carga de banda an
cha, para CW puede sustitui rse por 
otro cristal de cuarzo shuntado por una 
resistencia de 1.000 ohmios, lo cual 
nos lleva a otra consideración, y es la 
de que cuando se trabaja en una fre
cuencia fija o muy estrecha como es 
una FI. se pueden cambiar las bobinas 
por cristales de cuarzo. 

Una apl icación poco usual es la de
tallada en la figura 3. Se trata de prever 
un filtro de cuarzo en la entrada de la 
sección receptora del receptor o trans-
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ceptor de HF; los c ristales cortados en 
fundamental para 3,5, 7, 14 o aún 21 
MHz proporcionarán una selectividad 
frontal de 30 o 40 dB frente a frecuen- 73, Ricardo, EA3PD 

Electr6nica Unlvenal, S. L. 
Magnus Blikstad. 17 
Teléf. (985) 34 66 82 

GIJON-7 

Cobertura: 
144-148 MHz 
Potencia: Al ta 25 W -
Baja3W. 
Consumo: 
T x = 5Aa25W. 
Rx = 300 mA. 
(con squelch) 
Sensibilidad: 0,25 
Selectividad : 
± 6kHza-6 dB 
± 12kHz a -60dB . 
Potencia de audio: 
1 w sobre 8 ohmios 
Medidas: 

Operación en FM con 25 W de potencia. 
Controlado por microprocesador. 
Display de cristal líquido con un excep
cional ángulo de visión (incluso sin ilumi
nación exterior). 
Dos resoluciones de dial (5/10 kHz). 
Diez memorias permanentes (alimenta
das por batería de 1 ítio) . 
Dos VFO 's . 
Desplazamiento para RPT y canal priori
tario . 

150 (W) X 50 (H) X 

x 174 (D) mm. 
Peso : 1,3 kg . Y AESU FT-230 R Impuestos incluidos 
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NUEVOS STANDARD VHF-UHF 
-PRECIO +CALIDAD 

+PRESTACIONES -ESPACIO OCUPADO 

C8900E 2m FM 

C7900E UHF FM 

Características 

Potencia en emisión . . . ....... . . . .. . . . . . 
Canales ............................... . 
Sensibilidad . .. . ... ... .. . . .. . .. . . ..... . . 
Cobertura ... ........ .. . .. . .......... .. . 
Saltos ........ . . . . ... . . . .... . ........ . . 
Alimentación ... ........... .. . .. ... . . . . . 
Consumo en TX ... . ... . ............... . 
Peso .... . . . .......... . ........ . . . .... . 
Dimensiones .. . . . .. ..... . . ...... .. ... . . 
Scanner de banda y memorias . . . ... .... . 
Scanner en 1 MHz .. .. ........ .... ..... . 

C8900E 

10 W. 
800 

12 .dB. SINAD O, 15 uV. 
144-148 MHz. 

5 ó 25 KHz. 
13,8 V. DC. 

2,8 Amp. 
1,1 Kg. 

138 x 31 x 178 mm. 
1 ncorporado 
Incorporado 

C7900E 

10 W . 
400 

12 dB. SINAD 0,15 uV. 
430-440 MHz. 
25 ó 50 KHz. 
13,8 V. DC. 

3,4 Amp. 
1,1 Kg . 

138 x 31 x 178 mm. 
Incorporado 
Incorporado 

El cabezal indicador de frecuencias es movible manualmente 15° para facilitar su visión. 

es•s GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 682 
BARCELONA-1 O 

COlll'ONENTES ELECrRONICOS, S.A. 

Abril, 1984 

Teléfs. 318 85 33 - 318 89 12 
Télex: 50204 ses E 
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IVl JOSE MIGUEL ROCA* 

SINTONIZANDO ONDAS HERCIANAS 

Nuevamente nos encontramos en esta 
sección para seguir con nuestra des
cripción del mundo de Ja escucha de
dicada al tema utilitario. Veremos cómo 
funcionan las comunicaciones aero
náuticas y /as comunicaciones entre 
puntos fijos . 

Como apoyo a la labor de escucha, 
incluimos algunos horarios de emiso
ras que creemos de interés. 

Emisoras de Comunicaciones 
aeronáuticas 

Las comunicaciones aeronáuticas 
son las establecidas entre aviones y 
estaciones de tierra. Por lo tanto, pue
den intervenir dos aviones, dos esta
ciones de tie rra o aviones y estaciones 
de tierra. Evidentemente pueden in
tervenir más de dos estaciones. 

Las bandas de onda corta asigna
das a estas emisoras son las mostra
das en la tabla 1. 

Las bandas más atractivas para la 
escucha de estaciones aeronáuticas 
son las de 5, 8 y 13 MHz. Las estacio
nes terrestres aeronáuticas también se 
identifican con una frase breve en una 
cinta de prueba o mencionando su 
nombre al llamar a la aeronave. El nom
bre de la emisora es, a menudo, el mis
mo de la ciudad o isla en la que está 
situado el aeropuerto, o incluso el de 
éste mismo. 

La escucha de emisoras aeronáuti
cas terrestres y de emisoras de avio
nes es relativamente fácil porque mu
chas estaciones usan la misma fre
cuencia, una después de la otra. Lo 
único que hay que hacer es sintonizar 

2.850-3.155 kHz 
3.400-3.500 kHz 
3.800-3.950 kHz 
4.650-4.750 kHz 
5.430-5. 730 kHz 
6.525-6. 765 kHz 
8.815-9.040 kHz 

10.005-10.100 kHz 
11 .175-11.400 kHz 
13.200-13.360 kHz 
15.010-15.100 kHz 
17.900-18.030 kHz 
21.850-22.000 kHz 
23.200-23.350 kHz 

Tabla 1. Bandas de onda corta de emisoras 
de comunicaciones aeronáuticas. 

'Grupo de Escucha del Centro de España 
(GECE), apartado de correos 4.031 , Madrid. 
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Diexismo utilitario 

una frecuencia adecuada (canal) y es
perar. De esta forma es posible es
cuchar tres o cuatro emisoras sin cam
biar nuestra frecuencia de sintonía. 

Citaremos como ejemplo que las 
más importantes rutas aéreas tienen 
estaciones muy conocidas. En el caso 
del Atlántico Norte dichas estaciones 
son: Shannon (Irlanda), Prestwick (In
glaterra), Gander (Canadá) y Nueva 
York (Estados Unidos). 

Dentro de este tema aeronáutico, es 
muy interesante escuchar los llamados 
informes meteorológicos VOLMET, 
trasmitidos por las estaciones de Shan
non, Gander y Nueva York, entre otras. 
Estos informes VOLMET son continua
mente emitidos según el siguiente ho
rario y frecuencias: 

Shannon (24 h) 
2.889, 5.533, 8.833 y 13.312 kHz. 

Nueva York/Gander (24 h) 
3.001, 5.656, 8.868 y 13.272 kHz. 

Cuando la propagación es más pro
picia (verano y horas de d ía) usan los 
13 MHz. Cuando lo es menos (invierno 
y horas de la noche) usan 2 MHz. 

Nueva York Volmet informa cada ho
ra en los minutos 00-20 y 30-50. El res
to de la hora 20-30 y 50-60 los emplea 
Gander en los mismos canales que 
comparten exclusivamente. Entre 
otros, los aeropuertos de los que reco
gen y facilitan información meteorológi
ca son: Baltimore, Washington. Phila
delphia, Nueva York, Newark, Boston, 
Gander, Gosse Bay, Montreal, Step
henville, Hal ifax, Toronto, Ottawa, Chi-

cago, Detroit, Sydney, Sonderstrom, 
Frosbisher e ldelwild (aeropuerto Ken
nedy). 

Shannon lo hace, igualmente, con 
los pronósticos e informes de Amster
dam, Bruselas, Frankfort, Colonia, Zuri
ch, Ginebra, Shannon, Dublín, Prest
wick, Londres-Heathrow, Londres-Gat
wick, Copenhague, París-Orly, París-Le 
Bourget, Roma, Madrid, Lisboa y Santa 
María (Azores). 

Cuando escuchemos estos informes 
del tiempo meteorológico, tendremos 
una información mucho más rápida 
que la que nos proporcionan las emiso
ras locales de radio y televisión. 

¿Cómo enviar un informe de 
recepción a las emisoras 
marítimas o aeronáuticas? 

Para informar a estas estaciones de
bemos tener en cuenta algunas carac
terísticas que marcan las diferencias 
entre esta escucha y la de emisoras de 
radiodifusión. Primero y principal , tene
mos que comprender que estas emiso
ras no están interesadas en los in
formes de recepción, simplemente por
que no los necesitan como las emiso
ras de radiodifusión. Obtienen la in
formación de la claridad de sus seña
les, de sus estaciones corresponsales 
y de otras fuentes de monitorización 
oficial. Así, si verifican nuestros in
formes (muchas lo hacen y algunas 
han editado magníficas tarjetas) es por 
mera cortesía. Por tanto, hemos de dar-

J'écoute la Belgique a l'étranger. 
surRTBF 

Ondes Courtes. 

BP 202/8-1040 Bruxelles 

l> 
-~ 

~RTBF 
INTERNATIONAL 
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nos cuenta de que deberíamos realizar 
un informe de gran calidad y tan deta
llado como sea posible. 

Para probar que hemos escuchado 
la estación, deberemos copiar los de
talles de los informes meteorológicos 
que recibimos. la información del vuelo 
que hemos captado, las palabras de la 
grabación de prueba transmitida en 
Morse o fonía, etc. 

Procuremos hacer los informes tan 
personales como podamos (jamás 
usemos formularios de informes), sea
mos amistosos e incluyamos siempre 
algún cupón de respuesta internacio
nal. Para aumentar las posibilidades de 
una verificación, debemos escribir el 
informe en la lengua hablada del país 
en cuestión o en cualquier idioma que 
ellos puedan entender. 

El diexismo marítimo y aeronáutico 
es una afición para aquellos que les 
gusta ser pioneros: hay que experi
mentar mucho pues hay poca informa
ción que cubra este campo. Esto tam
bién concierne a las direcciones de es
tas emisoras, pero nuestros informes 
llegarán a su exacto destino si anota
mos cuidadosamente el nombre y la lo
calidad de la estación, mencionado en 
las identificaciones . Finalmente, sobre 
la frecuencia en que escuchamos la 
estación, diremos que si se usa un re
ceptor corriente, nos será dificil de de
terminar el canal exacto de la emisión. 
Este problema puede ser resuelto com
prando un frecuencímetro o, simple
mente, indicando las frecuencias ya 
verificadas en el dial, haciendo así 
nuestra propia calibración. La calibra
ción de la frecuencia puede facil itarse 
también comparando la misma con la 
de una emisora cercana de frecuencia 
patrón o señales horarias. 

Emisoras de comunicaciones 
fijas 

Las emisoras de comunicaciones fi
jas mantienen servicios radiotelefóni
cos, radiotelegráficos, de télex y de 
facsímil desde un punto fijo a otro pun
to igualmente fijo. Además ambos pun
tos deben ser terrestres. Por ello este 
tipo de comunicaciones se conoce co
mo punto a punto (en inglés point-to
point o PTP). 

Estas emisoras son operadas, nor-

2.000-2.170 kHz 
2.194-2.498 kHz 
2.502-2.625 kHz 
2.650-2.850 kHz 
3.155-3.400 kHz 
3.500-3.900 kHz 
3.950-4.063 kHz 
4.438-4.650 kHz 

4.750-4.995 kHz 
5.005-5.480 kHz 
5.730-5.950 kHz 
6.200-6.525 kHz 
6.765-7.000 kHz 
7.300-8.195 kHz 
8.615-8.815 kHz 
9.040-9.500 kHz 

malmente, por oganizaciones de Co
rreos, Telégrafos y Teléfonos (PTI) o 
bien por compañías comerciales como 
ATI (American Telephone and Tele
graph), Cable & Wireless Limited, ITI 
World Communications, FCR (France 
Cables et Radio) , TRTC (Tropical Radio 
Telegraph Company), etc. 

Las estaciones PTP emplean prefe
rentemente una identificación grabada 
que puede estar en código Morse, que 
puede ser oral o una frase musical. 

Cuando estas emisoras usan modu
lación A 1 o A2 la identificación es en 
Morse. Se le llama " indicación v,, (V
marker) porque la señal de llamada 
viene precedida por una serie de V, por 
ejemplo «VVV VVV VVV WEK67 ATIC 
NY K,, (VVV significa " atención,, ; WEK 
67 es el indicativo de llamada del trans
misor en una frecuencia usada por la 
American T e!ephon~e and T elegraph 
Company (A TIC) en la ciudad de Nue
va York (NY); K quiere decir "cambio,, 
o " por favor, coniacte con nosotros"). 
Cuando las estaciones emplean modu
lación A3 (modulación de amplitud to
tal, banda lateral única, banda lateral 
doble o banda lateral independiente), 
entonces la identificación es conocida 
como "voz espejo" ( " voice mirror,,) o 
melodía espejo ( "melody mirror" ). La 

9.775- 9.995 kHz 
10.100-11 .175 kHz 
11.400-11 . 700 kHz 
11 .975-12.330 kHz 
12.925-13.200 kHz 
13.360-14.000 kHz 
14.260-14.990 kHz 
15.450-16.460 kHz 

17.360-17. 700 kHz 
18.030-19.990 kHz 
20.010-21.000 kHz 
21 .750-22.000 kHz 
22. 720-24.900 kHz 
25.010-15.070 kHz 
25.110-25.600 kHz 
26.100-27.500 kHz 

Tabla 2. Bandas asignadas a emisoras PTP. 
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primera es una frase estándar grabada 
(a veces multilingüe) a la que se suele 
añadir una breve nota musical caracte
rística del país. La segunda es un con
junto de notas grabadas en cinta. Estas 
estaciones sólo pueden ser identifica
das esperando hasta que paren la cin
ta y llamen a sus estaciones correspon
sales. 

Estas grabaciones o registros de los 
que acabamos de hablar están modu
lados generalmente en banda lateral 
única (SSB, Single Side Band), pero 
con receptores que acepten esta mo
dalidad de comunicaciones o conec
tando un oscilador de frecuencia de 
batido no representa un problema su 
recepción. No obstante, tan pronto co
mo el intercambio de tráfico da co
mienzo, la modulación es alterada para 
prevenir la escucha y proteger el se
creto. 

En el margen de frecuencias de 2 a 
30 MHz hay 32 bandas asignadas a 
emisoras PTP, que son las mostradas 
en la tabla 2. 

Algunas de estas bandas están com
partidas con otros servicios utilitarios 
tales como estaciones móvi les o con 
emisoras de radiodifusión y de radioafi
cionados. Las emisoras de comunica
ciones fijas traten de usar, preferente
mente, frecuencias tan altas como sea 
posible por motivos de propagación. El 
mayor éxito en su escucha estará entre 
15 y 24 MHz. 

Informes de recepción a las 
emisoras PTP 

Antes de enviar un informe a estas 
estaciones hay que estar muy seguros 
de la identidad de la estación. Esto es 
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Hararl-. frecuencias y dlreoalaa.. ele •launas emlllOl'lls que emiten en .......... 
BBC (Inglaterra) 

De 0015 a 0215 GMT por 6.110, 6.155, 9 .765, 9.825, 11.820 kHz. 
De 0215 a 0300 GMT por 6.055, 6.110, 6.155, 9.78t>, 9.825, 11.820 kHz 
De 0300 a 0415 GMT por 6.055, 6. 11 O, 6.155, 9. 765 kHz 
De 1100 a 1130 GMT por 17.830, 21.490 kHz. 
Todas estas transmisiones estén dlrigidas hacia Latinoamérica. 

Dirección: Broadcasting House, London W1A. 1AA. England. 

La Voz de Grecia (Grecia) 
De 2320 a 2330 GMT por 9.460, 11.645 kHz. 

frecuencias dirigidas hacia Sudamérica. 
De 2340 a 2360 GMT por 9.420 kHz. 

frecuencia dlriglda hacia Centroamérica. 

, Dirección: ERT, P.O. 8ox 19, Aghla Paraskevi, Attlkis, Athens, Greece. 

vital ya que se ha hecho mucho daño 
con informes descuidados. 

Al contrario de lo que ocurre en el 
diexismo de radiodifusión, aquí no es 
necesario escuchar una emisora 15 mi
nutos seguidos. Basta con tomar nota 
de la identificación con la hora exacta 
en que se produjo y juzgar la calidad 
de la recepción. 

Generalmente el indicativo V o la 
"voz de espejo,. es el detalle del pro
grama que prueba la recepción. No es 
absolutamente necesario recoger las 
frases enteras, pero debemos procurar 
copiar cuanto más mejor. Otros deta
lles útiles son las horas de cortes en la 
comunicación con el otro extremo del 
circuito y el nombre de la estación que 
llama. Aunque podamos oír el tráfico 
que sigue, no lo mencionemos jamás 
en el informe. 

Puesto que este informe, por lo ge
neral , va a ir a parar a manos de un 
ingeniero. podemos usar en la mayoría 
de los casos el cód igo O, pero es 
aconsejable describir con palabras co
mo es la recepción además de usar el 
mencionado código. 

do uso del tiempo GMT y/o local. La 
frecuencia debe ser tan precisa como 
sea posible, añadiendo si es necesario 
"aproximadamente". Nunca se deben 
usar las indicaciones en metros. 

PATRUNO, S.A. 
EL MAYOR SURTIDO 

DE EQUIPOS, APARATOS 
Y ACCESORIOS PARA 
RADIOAFICIONADOS 

¡¡¡LLAMENOS Y CONSULTENOS!!! 

LE VALORA LA PENA 

TLF: (928) 363100 I 363300 
AV. RAFAEL CABRERA, 16 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

-
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Recordemos que estamos escribien
do a un hombre de negocios. No use
mos cualquier papel para escribirles si
no el tamaño A4 o su mitad A5. Si no 
disponemos de máquina de escribir, 
hagamos las cartas de la manera más 
cuidadosa y clara posible usando ma
yúsculas para nuestro nombre y direc
ción. Debemos firmar las cartas y en
viarlas por vía aérea incluyendo uno o 
más Cupones de Respuesta Interna
cional (IRC). 

Con estos puntos sobre cómo escri
bir a las estaciones de comunicaciones 
entre puntos fijos, conclu imos esta se
rie sobre el diexismo utilitario que re
presenta una nueva dimensión en 
cuanto al mundo de la escucha. 

La escucha utilitaria es más dificulto
sa y requiere una mayor paciencia y 
esfuerzo, pero también es mayor la re
compensa y la satisfacción que se 
obtiene al completar la caza de una 
nueva emisora. 

ELECTRONICA 
VICHE, S.L. 

73, José Miguel 

Llano de Zaidia, 3. Teléf. : (96) 347 0512/13 
(Junto Gasolinera Torreta)-VALENCIA-9 

«RECUERDE ESTOS 
PRECIOS» 

TRANSCEPTORES 
ICOM-IC-730, 200 W PEP input, 
AM-SSB-CW ............................. 159.000, -
ICOM-IC-740, 200W PEP input, 
SSB-CW-RTTY, (OP. FM.) ........... 179.000, -
YAESU FT-230R, 25 y 3 Wsalida. 
De144a148MHz. FM ....... ......... 69.000, -
STANDARD-G-8900, 10Wsaiida, 
800 canales de FM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.000, -
SUPER-STAR-360-F-102, H4. 
de 25,875a29,135 MHz. 8 bandas. 39.000, -

MICROFONOS 
EXPANDER 500, preampllficado, 
sobremesa ..................... ........... 9.975, -
TURNl:R: JM-2U, de mano 
preampllficado ... .... ... .. .. .. .. .... .. .. 4.975, -

Enviamos 1 provincias: Stock llmllado 
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Además de la fuerza de las señales 
(OSA}, deberá indicarse el tipo de per
turbación encontrada: QRM (emisoras 
de radiodifusión, transmisiones en Mor
se. radioteletipos, etc. }, QRN (ruidos 
atmosféricos}, etc. Al tratarse, normal
mente, de emisiones en banda lateral 
única es interesante describir la inteli
gibilidad (QRK) en conjunción con el 
tipo de receptor usado. 

Radioaficionados Jl!J/ 
27 MHz. Electrónica f,3 LtlnflJ 

En resumen, los apartados que de
ben indicarse sin excepción en todo 
informe de recepción son los siguien
tes: 

1) Fecha y hora de la recepción. 
2) Frecuencia. 
3) Descripción de la transmisión. 
4) Descripción de la calidad de re

cepción. 
5) Tipo de receptor y antena usados. 
La fecha y hora deben darse hacien-
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Sommerkamp, Kenwood, Yaesu, KDK, Standard, AOR, Hoxin, Tono, 
Dalwa, Super Star, Tagra, Arake, Giro, INAC 

Todo tipo de accesorios y complementos 

Distribuidores de: 
cao, OSE, SITELSA, DVNASCAN, ses 

* * * 
NOVEDADES DEL MES 

INAC - DECO 1 000 Decodificador RTTY y CW, ya disponible, solicite una demostración. 
PHONE - PATCH- Yaesu; para enlazar la emisora y el teléfono 

Facilidades pago· Valoramos su equipo usado - Apartado postaVQSL para clientes. 

Abrimos sábados tarde 
lunes cerrado 

Solicite más intormación 
enviando este anuncio a: 

Pza. Alcira 13. Madrid 35 
Tino. 91/4504789-Autobus 127 
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~Examina: 

Transceptor de cobertura 
general Yaesu FT ·One 

Concluiremos la revisión del transcep
tor Yaesu FT-One empezando por el 
banco de pruebas y estudiando lo que 
el equipo es capaz de hacer. La com
plejidad y sofisticación de estos trans
ceptores no deja de asombrarnos. es
pecialmente cuando consideramos sus 
reducidas dimensiones físicas. No ha
ce muchos años. que para obtener las 
prestaciones del FT-One (si hubiera si
do posible), habrían hecho falta un par 
de armarios de dos metros de altura. 
con miles de componentes discretos. 

Se habló de que alguno de los prime
ros transceptores Yaesu FT-One tenía 
problemas con el audio y con la señal 
del sintetizador. Realmente si el rui
do del sintetizador no se mantiene lo 
suficientemente bajo. la capacidad de 
recorte de los filtros se limita a señales 
fuertes, quedando las señales débiles 
-casi siempre las más interesantes
enmascaradas por el ruido. Una de las 
primeras comprobaciones por lo tanto 
fue determinar el nivel de ruido de la 
señal de salida del sintetizador. Pudi
mos constatar, con la mayor precisión, 
que el ruido estaba por debajo de 100 
dB, lo que sólo se logra aplicando a la 
perfección los últimos adelantos tecno
lógicos. Si podía haber algún problema 
en este punto, Yaesu había tomado so
bradas precauciones. 

En la sección receptora, el FT-One 
tiene muchos logros, si exceptuamos la 
pobreza de la sensibil idad por debajo 
de 1 ,8 MHz, que reduce la capacidad 
de recepción de las estaciones locales 
de onda media y larga, a menos que se 
utilice una antena de medio kilómetro. 
Ahora bien, por encima de 1,8 MHz la 
recepción es muy buena. En toda la 
cobertura, la sensibilidad es inferior a 
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0,5 microvoltios para BLU y a 2 micro
voltios para AM, todo ello para una re
lación de 10 dB S+N/N. El nivel de rui
do se mantiene por debajo de - 130 dB 
para el ancho de banda de BLU. El 
punto de intercepción de tercer orden 
supera+ 14 dBm. El margen dinámico 
es excelente, de 95 dB para el ancho 
de banda de BLU y los más altos de 
cw. 

La selectividad varía de 2,3 kHz a 
- 6 dB, de 4 kHz a - 60 dB, con un 
factor de forma de 1,7. Con la presta
ción de ancho de banda variable, el 
ancho puede reducirse a 400 Hz. Los 
filtros opcionales de CW son muy estre
chos, y utilizando el de 300 Hz y el an
cho variable, puede conseguirse una 
selectividad global de 80 Hz o menos. 
El filtro de audio es casi demasiado 
agudo (unos 1 O Hz a - 6 dB) pero hace 
un buen trabajo. Muchos usuarios que 
trabajan en CW indican que la mejor 
combinación es la del filtro de BLU con 
el filtro de audio, que cubren todas las 
necesidades. No obstante, la tentación 
de utilizar el filtro opcional de CW y FSK 

es muy grande, dada la versatilidad 
que se obtiene con la característica del 
ancho variable. Fueron probados los 
fi ltros opcionales de AM y FM, pero no 
se midieron sus valores. No obstante, 
por las pruebas efectuadas es seguro 
que superan las especificaciones. El 
rechace de señal imagen de la FI es 
excepcional, y se encuentra entre -80 
y - 90 dB. Se podría buscar alguna res
puesta espuria de la manera normal, 
que es ir sintonizando el dial desde 150 
kHz hasta 30 MHz con la antena des
conectada. Pero existe una forma más 
simple. Se puede programar al FT-One 
para que explore automáticamente to
da esta banda y se pare en caso de 
encontrar una señal próxima a S-1. Es
to se hizo, y además programándolo a 
baja velocidad, con lo que la explora
ción se completó en 48 minutos, pero 
ninguna señal interna o espuria hizo 
que la exploración se detuviera, por lo 
que se demuestra la excepcional cali
dad del transceptor en cuanto a espu
rias se refiere. 

En emisión se cumplen las especifi-

Transceptor FT-One de Yaesu 
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caciones de radiación espuria, supre
sión de portadora, estabilidad de fre
cuencia y supresión de banda lateral 
no deseada. Los productos de intermo
dulación (IMD) de tercer orden medi
dos en BLU eran mejor de los anuncia
dos, ya que se midieron - 39 dB, en lu
gar de - 36 dB. La radiación armónica 
también mejoraba los datos especifica
dos, resultando casi uniforme desde 
160 a 10 metros con un valor de - 70 
dB. Las medidas de potencia de salida 
se muestran en la tabla 2; se efectua
ron en toda la gama de 1,8 a 30 MHz, y 
como puede apreciarse es notable la 
pequeña variación respecto a la salida 
nominal de 100 W. En la tabla 2 tam
bién se indican las variaciones de po
tencia del FT-One, trabajando sobre di
ferentes cargas reactivas, para simular 
distintos valores de ROE, desde 1 :1,5 a 
1 :2, resultando en el peor de los casos 
una reducción de potencia, emitiéndo
se solamente 67 W. 

Utilización 
El FT-One es un transceptor muy so

fisticado con muchas posibi lidades de 
sintonía y selectividad. A pesar de ello 
es fáci l de aprender su manejo si se 
estudia paso a paso. El transceptor ca
rece de presintonías o preajustes en 
recepción o emisión. La sintonía de fre
cuencia se efectúa por el mando de 
sintonía rotativo o bien por teclado. El 
mando rotativo puede sintonizar en ca
da vuelta 2 kHz, 20 kHz o 1 O MHz, se
gún se programe. Para sintonizar 1 O 
MHz en una vuelta, el mando rotativo 
se comporta más bien como un con
mutador de bandas. En recepción la 
sintonía es continua desde 150 kHz 
hasta 30 MHz. No se presentan irregu
laridades al sintonizar a través de toda 

Potencia de salida sobre carga de 50 ohmios en 
función de la frecuencia 

1,8 MHz ..... ...................... 100 W 
3,0 MHz ........................... 108 W 
5,0 MHz ........ ........ ........... 110 W 
7,0 MHz ... ..... ................... 110W 
8,0 MHz ... ..... ...... ....... .. .... 11 O W 

11 MHz .............. ...... ....... 100W 
16 MHz ... .... .... ... ... .. ........ 107W 
21 MHz ... .. ..... ....... ....... ... 106W 
27 MHz .............. ............. 100W 
29 MHz .. ............ ... .......... 95W 
29,9 MHz ............................ 95 W 

Potencia de salida para cargas reactivas 
(de impedancia compleja) 

A = 50 
A = 100 
A= 25 

X1 = O X1 = 25 Xc = O Xc = 25 

100 67 100 87 
92 94 92 100 
98 67 98 93 

Tabla 2. Medida de potencia de salida . 
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la cobertura. Al pasar por ejemplo de 
4.000,0 a 4.000, 1 MHz, se escuchará 
un pequeño "clic" debido al cambio 
de filtros de paso bajo que se produce 
automáticamente, pero ello no afectará 
a la recepción, que será continua y sin 
quedar afectada por ello. El visualiza
dor digital es completamente estable y 
sin parpadeos. El clarificador, o RIT, 
cubre ±9,9 kHz. Al principio uno pien
sa que tan amplia cobertura del RIT 
presentará problemas de sintonía al 
utilizar un fi ltro de CW muy estrecho, 
pero no es así, dado los valores de sin
tonía que pueden seleccionarse para 
el dial principal. De hecho, la función 
del clarificador puede utilizarse como 

~to Modalidad 

Ancho (LSBIFSK) 

una memoria de corto alcance, espe
cialmente en CW, ya que pulsando la 
tecla del clarificador se puede selec
cionar la frecuencia con o sin despla
zamiento. También se puede progra
mar que el desplazamiento de frecuen
cia se produzca en recepción, o bien 
en recepción-transmisión a la vez. El 
mando rotativo de sintonía es muy sua
ve, aunque yo diría que algo menos 
que el del FT-107. La escala analógica 
acoplada al mando rotativo no propor
ciona ninguna lectura de frecuencia, 
pero sí da información cuando se están 
sintonizando estaciones muy próximas: 
así, por ejemplo, al uti lizar el valor de 2 
kHz por vuelta, las divisiones analógi-
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variable y el desplazamiento de la FI. 

Abril, 1984 



. ., 

1 
J 

cas de aproximadamente cada 1 O mm, 
corresponden a saltos de 100 Hz, y es
ta indicación puede servir para decidir 
qué filtro opcional deberá seleccio
narse. 

Existen muchos filtros opcionales. 
Concretamente el FT-One que estamos 
probando, los tiene todos instalados. 
La verdad es que no ofrece demasiado 
problema el ORM dentro de unos lími
tes razonables, para que no se pueda 
trabajar en BLU, CW o RTIY, utilizando 
alguno de los filtros opcionales ade
más de la sintonía de anc~o variable. 
La versatilidad de esta última caracte
rística se puede apreciar en la figura 6. 
Dos mandos concéntricos de sintonía 
con las bases del mando recortadas, 
muestran visualmente el ancho de ban
da de la FI y el desplazamiento hacia 
arriba o hacia abajo del centro de la 
misma. 

El filtro de audio de selección/recha
ce (peak/notch) es básicamente el mis
mo que el utilizado en el FT-107. El re
chace es tan estrecho que debe proce
derse primero a seleccionar (peak) la 
señal interferente, y luego conmutar a 
rechace (notch). Cuando uno se acos
tumbra y adquiere cierta habilidad, re
sulta particularmente útil. Los controles 
de selección de control automático de 
ganancia (CAG), controles separados 
de RF y audio, ajuste de nivel del su
presor de ruido, etc., proporcionan to
da la flexibilidad necesaria en cual
quier situación. El supresor de ruido es 
muy efectivo contra los impulsos in
terferentes como el llamado «pájaro 
carpintero". La recepción se puede 
calificar como excelente. Incluso bajo 
las peores condiciones de ORM, no se 
ha utilizado el atenuador de RF para 
evitar saturación. El movimiento del in
dicador de intensidad de señales (S
meter) es uniforme, señalando S-9 para 
50 microvoltios desde 1,8 a 30 MHz. El 
único defecto en contra es el ruido del 
ventilador, que es constante y aunque 
parece desaparecer al sintonizar una 
estación, en realidad sigue allí, y es 
realmente molesto cuando se intenta 
sintonizar una de muy débil. Un kit 
opcional permite la modificación del 
ventilador (Fan-One). 

En emisión no se encuentra nada a 
faltar. No hay ningún tipo de presinto
nía o ajuste de salida. El sistema de 
doble instrumento es muy manejable y 
evita usar indicadores externos. Se 
puede utilizar el indicador multifunción 
para leer potencia reflejada para ajus
tar un acoplador de antena. El medidor 
dedicado a la lectura de ALC en emi
sión, permite un ajuste preciso de los 
niveles de ganancia de micrófono, ga
nancia de compresión del procesador 
de RF, y nivel de excitación (drive). Se 
puede monitorar la señal del micrófono 
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Figura 7. Circuito del pequeño y cuidado 
manipulado( electrónico disponible para el 
FT-One . El circuito está basado en el circui-

to integrado (CI) Curtis 8044. 

antes del circuito de procesamiento de 
voz. Dicho procesamiento es excelente 
y ya se utilizó previamente en otros 
equipos por Yaesu, no pudiendo mejo
rarse, por el simple hecho de ser algo 
ya perfecto. La primera estación con
tactada con el FT-One fue una SK© en 
medio de una gran cantidad de esta
ciones (pile-up); nos dio un control de 
S-9, sin lineal y con una simple antena 
dipolo. No vale la pena intentar repetir 
la hazaña, sino es con un excelente 
procesador de voz. La buena calidad 
de modulación del FT-One nos fue co
mentada por muchas estaciones con
tactadas. Utilizamos un micrófono 
HC-5 de Heil Sound. La temporización 
del VOX es ajustable por mando fron
tal, pero la ganancia y el ANTIVOX se 
ajustan sacando la tapa superior. 

El FT-One permite trabajar en CW 
con recepción entre espacios de emi
sión (full break-in) y esto de una forma 
muy suave. Aparentemente los puntos 
o rayas son momentáneamente reteni
dos en memoria mientras se efectúa la 
conmutación entre recepción y emi
sión. La forma de los impulsos emitidos 
tiene una subida muy pronunciada, 
mientras que el tiempo de bajada es de 
1,5 milisegundos, lo que proporciona 
una manipulación peculiar, pero en 
cualquier caso no se pierde un solo ca
rácter, al menos a las velocidades que 
alcanzábamos. El FT-One dispone de 
un monitor de audio de CW, con ajuste 
de volumen y tono. La circuitería para 
un manipulador electrónico es opcio
nal, y se aprecia en la figura 7. El cora
zón de esta c ircuitería es el conocido 
circuito integrado Curtis 8044. En el 
frontal del equipo un ajuste de veloci
dad permite pasar de unas pocas pala
bras por minuto hasta 30. 

Las características básicas de re
cepción y transmisión del FT-One son 
muy notables, pero la versati lidad del 
receptor empieza a ser evidente al tra
bajar con el control de frecuencias. El 
FT-One incorpora el equivalente de 1 O 
osciladores variables, que pueden ser 
ajustados a cualquier frecuencia de re
cepción entre 150 kHz y 30 MHz, mien
tras que en emisión entre 1,8 a 30 MHz 
(siempre que el transceptor haya sido 
modificado para emisión continua en
tre estos dos valores). Trabajar con los 
diez osciladores variables es muy fácil 
en la práctica, pero es difícil de expli
car particularmente porque hay ten
dencia a asociar las posibilidades de 
los osci ladores variables con los cana
les de memoria. Hay dos selectores de 
los OFV (Osciladores de Frecuencia 
Variable) denominados A y B, cada 
uno con 1 O posiciones. La frecuencia 
del visualizador digital obtenida por el 
mando rotativo de sintonía principal, 
puede ser almacenado en estas 20 
«memorias", de forma que se puede 
seleccionar que se transmita en el OFV 
(VFO en inglés) núm. 4 del grupo A, y 
se transmita por el correspondiente del 
B, siendo las frecuencias iguales, o in
cluso tan diferentes como pertenecer a 
bandas distintas, con lo que se consi
gue la modalidad de "bandas cruza
das" y además es posible a la vez tra
bajar con CW interrumpida en emisión 
(full break-in). 

¿Por qué incorpora el FT-One estas 
posibilidades? Sin duda alguna pocos 
de nosotros trabajaremos en banda 
cruzada de 1 O a 80 metros. Si bien no 
dejan de ser posibilidades en HF, en 
realidad será muy apreciado cuando 
se utilice este equipo con los transver
sores adecuados para trabajar en VHF 
y UHF, en donde se emplearán modu
lación de frecuencia, banda cruzada y 
exploración de frecuencias. Este último 
punto es muy interesante para conocer 
la actividad en VHF. 

Merece una especial mención el fun
cionamiento del teclado de selección 
de frecuencias del FT-One, es muy 
agradable trabajar con él. Para pasar 
de la selección de frecuencia por el 
mando rotativo, a la selección por te
clado, debe accionarse un selector 
frontal. Los grupos de VFO A y VFO B 

quedan desactivados por su selector 
rotativo. Veamos algunos ejemplos: pa
ra poner el canal 1 del VFO a 14,2065 
MHz, se pulsan las teclas: 1 MR 1 4 MHz 
2 o 6 s DIAL. Los ajustes sucesivos solo 
precisan algunas correcciones, así, si 
ahora deseamos cambiar la frecuencia 
a 14,0200 MHz, bastará simplemente 
pulsar: o 2 o o DIAL. Para cambiar de me
moria, se entra el número de ellas (O al 
9) y se pulsa la tecla MR. El pequeño 
visualizador digital rojo indicará el ca-
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nal de memoria seleccionado, del O al 
9, así como el valor del desplazamiento 
del clarificador - si hay desplaza
miento- previsto para trabajar en este 
canal de memoria. El mando rncv per
mite seleccionar qué memoria del VFO 
se utilizará en recepción y cuál en 
transmisión, o bien si se util izará una 
de ellas igualmente en recepción que 
en transmisión. Los mandos de explora
ción (barrido o escaner) se dividen en 
un grupo para explorac ión rápida 
arriba/abajo, o exploración lenta arriba/
abajo (UP/DOWN). Usando la forma rápi
da se cubren 1 O MHz en 1 O segundos 
con saltos de 100 kHz. Util izando la 
lenta, se tardan 1 O segundos en cubrir 
100 kHz en saltos de 1 00 Hz. Con la 
exploración lenta también puede pro
gramarse el que se pare dicha explora
ción automáticamente al encontrar una 
señal cuyo nivel supere el establecido 
por el control de ganancia de RF, si 
ésta es máxima, entonces la explora
ción se detendrá para señales inferio
res a S-1 . Para un tercio de recorrido 
del mando de ganancia de RF, el paro 
se efectuará para señales del orden de 
S-9. 

Las memorias pueden utilizarse para 
trabajar en frecuencias fi jas, o bien en 
frecuencias desplazadas (split), como 
usualmente se trabaja en las expedi
ciones; otras memorias pueden utilizar
se en banda cruzada, etc. Particular
mente el único inconveniente que en
contré es que estaba utilizando el OFV 
en memoria 5, y encontré una estación 
interesante en OSO en 21,0300 MHz; 
manualmente tuve que pulsar las me
morias 5 y 6 para pasar el dato de 
21 ,0300 MHz de la 5 a la 6, seguir sin
tonizando otras estaciones en la 6, 
mientras esporádicamente pasaba a la 
5, para ver si la estación interesante 
había terminado el OSO y podía aten
derme. Me estuve un rato analizando la 
circuitería del FT-One, y al final con 
unos cuantos circuitos integrados solu
cioné mi problema. 

Las frecuencias memorizadas pue
den retenerse mediante la pequeña 
fuente de alimentación que queda co
nectada aún al desconectar el equipo. 
Existe una memoria opcional RAM que 
puede instalarse para el caso en que 
se habite en una zona de frecuentes 
cortes del suministro eléctrico, o bien 
que uno desee mantener en memoria 
las frecuencias. cuando el FT-One es 
trasladado de un sitio a otro. 

Manuales 
El FT-One se entrega completo con 

un manual de instrucciones y un ma
nual de servicio. El manual de instruc
ciones está hecho con gran claridad y 
muy bien ilustrado. Poco se puede de-
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cir de este manual, excepto sugerir el 
que se tome el tiempo necesario para 
leerlo y comprenderlo al objeto de 
obtener el máximo provecho del FT
One. 

El manual de servicio también está 
muy bien logrado. Se describe cuida
dosamente cada placa de circuito im
preso con toda clase de detal le, tales 
como situación de los componentes, 
medidas de tensiones, instrucciones 
de alineamiento. identificación de con
ductores y de pati llas de circuitos in
tegrados y transistores. Lo único sor
prendente es que no existía diagrama 
de conexionado entre placas de circui
to impreso. Por lo visto Yaesu no lo in
cluyó en las primeras edic iones. 

En el manual de servicio se explica 
c laramente cómo modificar el FT-One 
para obtener la cobertura continua en 
transmisión desde 1 ,8 a 30 MHz; sólo 
es preciso hacer unos puentes. 

Accesorios 
No existen muchos accesorios dis

ponibles para el FT-One, por la simple 
razón de que no se necesitan. Reco
mendaría la opción del manipulador 
electrónico y filtros estrechos de CW 
para quién le guste operar en CW. La 
opción de FM permite trabajar en 1 O 
metros y con transversores o converso
res en VHF. La memoria de acceso 
aleatorio (RAM) permitirá trasladar el 
FT-One sin que se borren las frecuen
cias seleccionadas. 

Resumen 
El FT-One es un transceptor de muy 

notables características y avanzadas 
especificaciones. De hecho, después 
de muchas horas de utilizarlo y estu
diarlo minuciosamente. aún no estoy 
seguro de haberme olvidado comentar 
algún detalle interesante debido a la 
gran cantidad de posibilidades. In
dudablemente no es un equipo muy 
económico, pero hay que valorar los 
avances que incorpora. Difícilmente en 
el próximo futuro puedan aparecer 
equipos muy diferentes, a no ser por 
pequeñas diferencias de ganancia, o 
pequeñas mejoras. Probablemente el 
FT-One y el Collins KWM-380 represen
ten el tipo de transceptores que pue
dan ir apareciendo, hasta que se pre
sente un cambio radical para una nue
va generación de transceptores, que 
ya no incluirán ningún control analó
gico. 

Desde el punto de vista económico 
se puede discutir la conveniencia de 
tener un transceptor para bandas de
camétricas más un receptor de cober
tura general, que un transceptor de co
bertura continua como el FT-One, cuya 
complejidad, tamaño y precio deberán 
considerarse. 

Esperamos disfrutar de futuras expe
riencias vividas con el FT-One en las 
bandas de HF, ampliándolas a las co
municaciones d irectas en VHF, y por 
satélite en VHF-UHF. 11!1 

Utilice 
LA TARJETA DEL LECTOR 

insertada en esta revista 

• Las nuevas bandas colocadas y funcionando 
también en transmisión (12, 17 y 30 m). 

• Disponiendo de una potencia de ent rada de 240 
W , que se traduce en una potencia minima de 
salida, en cada una de las bandas de 100 W . 

Eledr6nica Unlvenal, S. l. •Selectividad variable 
desde 300 Hz a 2.400 Hz 

Magnus Blikstad. 17 
Teléf. (985) 34 66 82 

GIJON-7 

• Mandos de ganancia de 
vox y retardo de vox 
en el panel frontal. 

• Mando rotativo de 
conmutación de bandas 
de giro continuo. No 
hay necesidad de 
retroceder , en el caso 
de pasar de la ultima 
banda a la primera. 

• Posibilidad de emitir en 
canales fijos con la 
adición de un cristal 
de cuarzo. 

• Limitador de ruidos, que 
elimina parásitos de tipo 
ignición. 

•Sinton ia fina sólo en 
recepción (clarifi cador) 

INDIQUE 10 EN LA TARJETA DEL LECTOR 

YAESU FT-707 

P.V .P. 147.438.
lmpuestos incluidos 
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Un descubrimiento que podría aportar una alternativa al 
sistema radiante en las comunicaciones. 

Antena de sintonía 
continua de 7 a 30 MHz 

El equipo técnico de CO Radio Amateur 
no ha tenido ocasión todavía de compro
bar la eficacia de Ja antena Telget 200011 
descrita en este artículo. Con esta reseNa 
se ha considerado oportuno incluirlo en 
estas páginas como una información de 
primera mano. para que quienes estén in
teresados puedan equiparar sus presta
ciones con las ya existentes y al mismo 
tiempo puedan considerar sus posibles 
ventajas o inconvenientes. 

D esde los inicios de la radio se ha 
considerado de gran importancia con
seguir la máxima efic iencia en las ante
nas, tanto para transmisión como para 
recepción de las ondas electromagné
ticas. 

El éxito o el fracaso en las telecomu
nicac iones por radio depende en su 
mayor parte de la antena, ya que si 
ésta no resulta altamente efic iente en la 
radiación de la totalidad de la energía 
que se le entrega cuando trabaja como 
antena emisora, o en la captación de 
las señales más débiles cuando actúa 
como antena receptora, las comunica
ciones a larga distancia no se realizan 
o se realizan con mucha dificultad. 

Como ya es sabido la teoría de las 
antenas es una de las más complejas 
que existen en el campo de la investi
gación y desarrol lo de las radiocomuni
caciones. por lo que siempre ha reque
rido de unos estudios y unas atencio
nes muy especiales. 

Está demostrado técnicamente que 
el rendimiento de la antena es el princi 
pal factor a tener en cuenta en cual
quier sistema de comunicaciones por 
radio. Por esta razón ha existido siem
pre un continuo interés en reforzar y 

'Tavern, 50. Barcelona-6 
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Telget 2000/1 ® 

TELSA* 

Vista general del dipolo Telget 200011. 

mejorar las telecomunicaciones me
diante nuevos sistemas radiantes de 
alto rendimiento, y que a su vez permi
tiesen la mayor cobertura posible del 
aspecto radioeléctrico. 

En este sentido la compañía españo
la Telsa ha diseñado un nuevo sistema 
de antena toda banda de alto rendi-

ROE 2.7 

2.5 

2.3 

2,1 
2 
1.8 

1.7 

1.5 

1.3 
1.2 

14 
21 
28 

14.1 
21.15 
28,2 

14.2 
21.3 
28.4 

miento, que con el nombre de Telget 
2000/1 la presenta por vez primera en 
el mercado mundial para su utilización 
en onda corta. no sólo en las comuni
caciones de radioaficionados, sino 
también en las comunicaciones profe
sionales. 

Telsa ha lanzado al mercado esta 

14,3 
21.45 
28.6 

I 
¡ 28MHz 

/ 
'/ 

14 MHz 

14.4 
21,6 
28,8 

14,5 Frecuencia 
21.75 en MHz 
29 

Figura 1. 
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novedad mundial en su versión tipo di
polo y en breve lo hará también en la 
versión direccional tipo Yagi. 

Características generales 
Empezaremos por decir que su prin

cipio de funcionamiento se basa en la 
sintonía continua (resonancia cons
tante) en cualquer frecuencia com
prendida entre 7 y 30 MHz, efectuada 
en la propia antena y controlada desde 
el mismo QTH por medio de un tele
mando electrónico. 

Conviene aclarar ante cualquier po
sib le equívoca suposición que la es
tructura exterior de la antena es fija y 
que la sintonía continua se lleva a efec
to a través de elementos internos que 
no afectan en absoluto en sus medidas 
de longitud. 

Trataremos de explicar someramen
te, pero de forma concreta, los princi
pales fundamentos que se han tenido 
en cuenta para la investigación y desa
rrollo de esta nueva antena y su com
paración con las antenas tribandas 
convencionales. 

Una antena tribanda c lásica tiene 
una estrecha frecuencia de resonan
cia, como se comprueba por las curvas 
características de su ROE (figura 1 ). Su 
rendimiento disminuye de manera muy 
sensible y la ROE aumenta considera
blemente cuando se la hace trabajar 
en frecuencias separadas del orden 
del 1 % de la frecuencia base de diseño 
(frecuencia de resonancia máxima). 

El desplazamiento de la frecuencia 
de trabajo respecto a la de resonancia. 
afecta directamente sobre un fac tor 
muy importante como es la impedancia 
resistiva, o impedancia de carga de la 
antena, la cual cambia de valor, fenó
meno que origina una desadaptación 
entre la impedancia de la antena y la 
resistencia de radiación. originándose 
automáticamente una pérdida de ren
dimiento con un aumento sustancial de 
la relación de ondas estacionarias 
(ROE). 

En estas circunstancias la antena su
fre una sensib le pérdida de transferen
cia de energía radiada en emisión y de 
eficiencia en la captación de señales 
débi les en recepción. 

Está demostrado que la antena tri
banda convencional no puede ser uti li
zada en otras frecuencias que no sean 
las de d iseño de fábrica y, aún así, 
dentro del espectro de cada una de 
ellas. su ancho de banda aceptable no 
supera los 200 kHz (± 100 kHz de la 
frecuencia de resonancia) . Es por tanto 
indispensable para que una antena 
funcione a pleno rendimiento en toda 
banda, que en cualquier frecuencia de 
trabajo se produzca el principio de 
igualdad entre la impedancia de carga 
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Estructura de montaje. 

y la resistencia de radiación, y esto so
lamente se obtiene si se logra que la 
antena esté siempre a máxima reso
nancia, cualquiera que sea la frecuen
cia. 

Cuando esto se consigue, para una 
misma potencia entregada, circulará 
una corriente mayor y la componente 
reactiva será prácticamente nula (figu
ra 2). 

Un método que permite conseguir 
de forma práctica cuanto se acaba de 
exponer. es la sintonía continua a máxi
ma resonancia, y Telsa lo ha resuelto 
mediante la similitud de la antena con 
un circuito resonante serie. 

El sistema empleado consiste en la 
resonancia constante de la antena me
diante un circuito resonante variable en 
serie en cada rama de cuarto de onda, 
razón por la que su medida física no 
sufre variación a~Q_una. 

Mantiene la relación UC adecuada 
para cada frecuencia de trabajo a los 
efectos de lograr siempre el máximo 
rendimiento en -cada una de ellas. 

Mediante este sistema de antena, se 
consigue tener la ROE al mínimo en 

l. Máx. 

·El l 
~ I 
o 
el 
.:g l 

~ ' 
Frecuencia 

Figura 2 . 

cualquiera de las frecuencias com
prendidas entre 7 y 30 MHz, siendo por 
tanto las curvas de rendimiento y de 
relación de ondas estacionarias (ROE) 
las indicadas en las figuras 3 y 4. 

Las características generales las po
demos resumir de la siguiente manera: 

1) Sintonía continua desde 7 (40 m) 
hasta 30 MHz (10 m). 

2) Con una sola antena se cubren to
das las bandas actuales. las nuevas 
bandas (WARC-79) y la banda ciuda
dana (CB). 

3) Plena radiación de la energía en 
cualquier frecuencia. 

4) Alto rendimiento. 
5) Rápida sintonía a resonancia me

diante telemando. (15 segundos de 7 a 
30 MHz). 

6) No precisa acoplador de antena. 
prácticamente indispensable en los 
equipos transistorizados. 

T] 

100% Rendimiento 

90% / 

75% ~----------
7 10 12 14 21 28 30 MHz 

Frecuencia 

Figura 3. 

ROE 

2 

1,5 

1,2 
............ ROE 

12 18 28 30 MHz 

Figura 4. 

Características mecánicas 
La Telget 2000/1 denota una alta fia

bilidad mecánica y un diseño de in
geniería profesional. 

La estructura exterior de la antena es 
muy sólida. El cuerpo central. de mate
rial de aluminio de fundición, contiene 
en su interior el motor asíncrono de 48 
voltios de corriente alterna protegido 
herméticamente del exterior. El mismo 
cuerpo central está dispuesto para 
actuar como soporte de la antena so
bre un mástil. 
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Telemando. 

Sección interna de fa sintonia serie continua. 
nual que acciona los mecanismos eléc
tricos de la sintonía continua, que es 
controlada por el propio medidor de 
ROE, el cual cuando indica la lectura 
mínima de corriente reflejada coincide 
en este instante con la correcta reso
nancia de la antena en la frecuencia de 
trabajo deseada. 

Los brazos de la antena salen de ca
da lado de dicho cuerpo central y es
tán constituidos primero por un grueso 
tubo fenólico especial para RF y, a con
tinuación del mismo, por tubo de alumi
nio de elevada dureza, aleación 6063 
T6, anticorrosivo, de diámetro 40 x 36 
mm cuyas puntas terminan con tubo 
de aluminio de la misma aleación y de 
20 x 17 mm de d iámetro. 

Los tubos de material fenólico con
tienen en su interior la unidad de sinto
nía continua proteg iéndola también 
herméticamente del exterior. 

El desplazamiento de la sintonía con
tinua (variación simultánea de in
ductancia y capacidad) se efectúa 
eléctricamente por un motor asíncrono 
de corriente alterna, sin escobillas, y 
que es gobernado a distancia por un 
telemando electrónico situado junto al 
equipo emisor-receptor. 

La mecánica sobredimensionada de 
d icho motor, sumada al hecho de no 
tener escobillas y a su baja tensión de 
trabajo (48 V), lo configuran como un 
motor de muy larga vida. 

El sistema utilizado como control de 
final de carrera del motor no es el clási
co por contacto eléctrico, sino por un 
sistema propio (ideado por Te/sa) que 
se basa en la detección de la intensi
dad consumida por el motor a cada fi
nal de recorrido. Un sistema pensado 
para eliminar posibles fallos por con
tactos eléctricos o mecánicos. 

Todos los componentes que intervie
nen en la unidad de sintonía continua 
son de acero inoxidable. capaces de 
soportar holgadamente potencias de 
radiación de 2 kW. 

Longitud del dipolo 7 ,35 m 
Radio de giro 3,68 m 
Peso neto 7,8 kg 
Carga del viento 160 km/h. 

Características eléctricas 
De acuerdo con las características 

particulares de cada componente de la 
antena y de este sistema de sintonía 
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toda banda, este sistema radiante pre
senta unas características eléctricas 
muy favorables para la efectiva radia
ción de la energía que se le entrega, 
así como para la recepción de señales 
muy débiles. 

La impedancia de carga, como ya se 
ha mencionado en el apartado de ca
racterísticas generales, se mantiene 
constante en 52 ohmios en cualquier 
frecuencia y mediante la sinton ía varia
ble del c ircuito resonante serie. se con
sigue que la ROE sea mejor que 1,2: 1 
en cualquier banda. 

Para la alimentación de RF se ha utili
zado cable coaxial del tipo RG-8U, y 
para la alimentación del motor asíncro
no de 48 V, cable manguera de 3 x 1. 

Telemando 
El telemando que gobierna el motor 

de sintonía de la antena situado junto al 
equipo de radio, está integrado por 
una caja de material fenólico de 150 x 
150 x 70 mm en cuyo interior se ubica 
el circuito eléctrico de alimentación y 
de inversión de giro del motor, y el c ir
cuito electrónico de detección y señali
zación de los finales de carrera y movi
miento de frecuencia.~ 

En el panel frontal un interruptor 
MOM-OF-MOM realiza la función ma-

En el mismo panel frontal existen dos 
diodos emisores de luz (LEO) que in
d ican los extremos superior e inferior 
del margen de frecuencia y el funcio
namiento del motor de sintonía, res
pectivamente. 

Conclusiones 
Por cuanto acabamos de informar, 

consideramos que Telsa con la antena 
Telget 2000/1 puede aportar un impor
tante avance tecnológico en el campo 
de los sistemas radiantes para onda 
corta, por ser una antena de banda 
continua sintonizable a resonancia, 
que con la amplitud de margen de fre
cuencias que permite trabajar, elimina 
la complicación de tener que disponer 
de varias y diferentes antenas conmu
tadas para cubrir el mismo margen de 
frecuencias. 

Telsa en los próximos meses sacará 
también al mercado antenas direccio
nales de hasta cinco elementos con el 
mismo sistema, así como también un 
dipolo horizontal que cubrirá los már
genes de 1,8 a 7 MHz y un dipolo verti
cal toda banda. 001 
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ARSELI ECHEGUREN*, EA2JG 

NOTICIAS DE CONTACTOS ALREDEDOR DEL MUNDO 

Vicente, EA5AN, me envía unos 
apuntes sobre cosas curiosas que ha
cen referencia a la radio allá por los 
años treinta. 

Los aficionados a la TSH, reunidos 
en el Congreso de París en abril de 
1925, decidieron la fundación de la 
IARU. A principios de los años treinta, 
las sociedades nacionales afi liadas 
eran veinte: 

ARI Italia 
ARRL EE.UU. 
ARRL Secc.Canadá 
DASD Alemania 
EAR España 
EDR Dinamarca 
LKK Polonia 
NRRL Noruega 
NVIR Holanda 
NZART Nueva Zelanda 
RB Bélgica 
REF Francia 
REP Portugal 
RSGB Gran Bretaña 
SARRL Sudáfrica 
SRAL Finlandia 
SSA Suecia 
USKA Suiza 
WIA Australia 
WSI Irlanda 

El WAC, que fue anunciado por pri
mera vez en 1926, a principios de 1930 
ya habían sido concedidos 359 diplo
mas en grafía y dos en fon ía. 

A principios de los años treinta, 
cuando en España usaban prefijos 
EAR, habían unas asignaciones muy 
curiosas, como las siguientes: 

AC China 
AU Si be ria 
CV Rumania 
CZ Mónaco 
ES Estonia 
FR Canarias 
KA Filipinas 
OM Guam 
RV Persia 
RX Panamá 
RY Lituania 
TS Sarre 
UL Luxemburgo 
UN Yugoslavia 
UO Austria 
YK Formosa 
YL Latvia 
YM Danzig 

Además de otras que se mantienen 
aún hoy día. 

'Las Vegas, 69. Luyando (Alava) 
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El Centro Internacional de Viena es /a ubicación de varias agencias de las Naciones Unidas. 
Se le han concedido /os mismos derechos extraterritoriales que a /as sedes de las Naciones 
Unidas. El radioclub situado en el Centro lanza al aire el indicativo 4U1 VIC y ha solicitado la 

designación de país. 

En aquel entonces la EAR, Asocia
ción Española de Afic ionados a la Emi
sión, hoy URE, cada socio pagaba sólo 
1 O pesetas (los duros eran de plata). 
¡Qué tiempos aquellos' . 

En 1934, la Exposición de Radio de 
Alemania fue inaugurada por Goeb
bels, el acto fue televisado en directo 
y luego proyectado sobre una gran 
pantalla en la misma exposición. Este 
hecho fue la nota destacada del certa
men. Se habla de publicidad política 
difundiendo la imagen de Führer; los 
progresos de la TV han hecho pensar 
al Gobierno alemán en crear un servi
cio público de TV. Se habla de 180 lí
neas y 25 imágenes por segundo. Se 
habla de recepción por tubos catódi
cos. Se habla de ondas ultracortas y de 
usar la banda de seis metros. 

En ese mismo año, en el Salón de la 
Radio de París, se habla también de los 
avances de la radio en los últimos años 
y se ponen nombres a los últimos salo
nes. 

1931 «Salón de la Bigri ll ,, 
1932 «Salón del cambio de fecuen

cia con dos lámparas» 
1933 "Salón de la técnica america

na,, 
1934 .. salón del octodo,, 
En el Congreso Internacional de Ra

diocomunicaciones de Lisboa, también 
en 1934, con participación de 25 paí
ses, se han estudiado entre otros, los 
siguientes temas: 

- Fenómenos de propagación y 
propiedades físicas de las ondas. 

- Mejora de las condiciones de re
cepción, reducción de parásitos y per
turbaciones. 

- Reducción al mínimo de la anchu
ra de banda ocupada por cada esta
ción. 

- Y como no, un tema que fue muy 
debatido: «asignación de frecuen
cias". 

En aquellos años, los radioaficiona
dos «jugaban,, con las frecuencias 
bastante elevadas, ya que usaban has
ta los cuarenta centímetros y se habla
ba de «microondas». En EE.UU. se ha 
conseguido bajar de los diez centíme
tros. 

En algunos detalles, parece como si 
50 años no hubiesen pasado, parece 
que entonces el camino de la radio es
taba ya trazado. Es cierto que eran po
cos y ahora somos muchos, pero tam
bién es cierto que entonces ya se ha
blaba de saturación de bandas. (Tnx 
EA5-301-U). 

Actividad DX 
Orden de Malta. Seguramente, ha

brá actividad de la estación 1 A©KM du
rante este mes de abril , si bien a la hora 
de redactar esta información no tenía
mos datos concretos en cuanto a la fe
cha exacta de la salida al aire. La 
1 A©KM ha sido esperada durante los 
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pasados meses, pero al parecer no 
han podido utilizar las instalaciones por 
motivos técnicos. 

Islas Andamán. Es muy posible que 
a oartir ciP.I nróx imn ::>R rlP m::i \/n h::i11::i 

TARJETA DE SUSCRIPCION 

Radio Amateur 

(Rogamos se cumplimente esta tarjeta a máquina o en mayúsculas) 

bre al grupo y tiene unos 104 km2. Es 
un archipiélago montañoso y de forma
c ión volcánica, con un pico que se ele
va más de 2.000 metros sobre el nivel 
r1 n 1 ~n· ~ · •n además alcanza en la zo-

1des de 3.000 y 4.000 me
hipiélago fue habitado de 
Jor descendientes de ma-
; y americanos. En 1942 
i importante estación me
fasta el año 1961 habita
mas 280 personas, que 

D ... .. ... ... ............. ... ... .......... .............. ....... ..... ... ........ .. ..... .... .. ......... ........... .... ....... . . 

sus hogares debido a 
erupción volcánica en 

iuel año. Una vez pasado 
nayoría de la gente retor
Juas casas. El archipiéla-
1ombre al navegante par
lo descubrió en 1506. 

Domicilio ......... .. .............. ....... ... .. ... ..... ... ................. .. .. ...... ...... .... ... ....... .... .... .. ..... . 

Población ............... .... ....... .. .... .. ....... D.P ... ... ... . Provincia ......... .......... .. ...... .. .... ... .. 

Se suscribe a la Revista ca RADIO AMATEUR de Boixareu Editores por 
un año a partir del nº ................. inclusive 

El importe de dicha suscripción de pesetas o $ ............ ..... se abonará 

O Cheque bancario adjunto número ......... ....... ................. . 
O Contra reembolso del primer número suscrito 
O Giro postal número ................. ................ ..... .. ....... . 
o ....... ....................................................... ................ . 

Tarifas suscripción anual (11 números) 
España y Portugal 
Demás paises 

2.500 pesetas 
36 $ USA (incluido envio vía aérea) 

FIRMA 

::>ertenece al Reino Unido 
administrativamente de 

del Norte. El pasado mes 
Jbo actividad desde las 
1 Norte (Manihiki). ZK1 MA 
·aron durante todo el mes 
alizando comunicaciones 
bandas, lástima que las 
le propagación no acom
i siado, al menos a los eu
lSL para esta expedición 
Generalmente, todas las 

ca RADIO AMATEUR aparece mensualmente, excepto Agosto. que se realizan en las 
1 Salvo indicación previa, las suscripciones se considerarán automáticamente renovadas. •rte. suelen tener como 

t- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - -X ~~:~i~lk~:S~~o e~:~g~~ 
1 TARJETA DEL LECTOR ;cogió la isla Tongareva, 
1 ~ida como isla Penrhyn. 001 número 7 
1 Na Este cupón expira dos meses después de la techa de portada ;iareva O Penrhyn se en-
1 ' Rad. 4 t de esta Revista. ja al norte de su grupo, 
1 10 ma eur zona sur de Kiribati del 
1 scubierta en 1788 por el 
I Si desea más información, sin gasto y compromiso alguno, marque con un círculo los números de del Lady Penrhyn cuan-

referencia que le interesen. >or la ruta de China a Bo-
11 ·a desembarcar al primer 

victos en el nuevo penal. 
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 -11 18 19 20 21 22 23 24 25 un atolón de 600 hectá-
1 25 21 28 29 30 31 32 33 34 35 36 31 38 39 40 41 42 43 « 45 46 47 48 49 50 vegetación más bien es-
1 51 52 53 54 55 56 51 58 59 so 51 62 63 64 65 66 67 68 69 10 1 1 12 13 74 75 queza se reduce casi ex-
1 16 77 10 79 80 51 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ª la producción de co-l onada a la Corona Britá-
I 101 102 103 104 105 106 101 108 109 110 111 112 113 114 115 115 111 118 119 120 121 122 123 124 125 pasando después a de-
l 125 121 128 129 130 131 132 133 134 135 135 131 138 139 140 141 142 143 144 145 146 141 148 149 150 Jeva Zelanda. W6GOU, 

1 
151 152 153 154 155 155 151 158 159 150 151 152 163 154 165 166 161 168 169 110 11 1 112 113 114 115 KNC, realizaron allí una 

1 
1eración en julio de 1973 

116 177 178 119 1so 181 152 183 184 1ss 155 151 188 189 190 191 192 193 194 195 195 191 195 199 200 
10 

ZK1TA. 

1 11/. KX6DS es escuchado 
1 21.025 kHz sobre las 
1 Nombre y apellidos .......................................................................................................................... ts OSL vía NADXC, Box 
1 e, AL 35815-4563. USA. I Dirección ........... ................................................................................. Teléfono ........................... .... 3mana suele estar activo 
I Población .. .. .. ......................... .. ................. ..... O.P ........... Provincia................................................. 300 GMT. 

:ampuchea. De acuerdo 
1

1 

maciones publicadas en 
ndés «DXPRES", el Go

EA 1 A 
QSL de EA 1 AJY 
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_,..--,-,=r,...,,..,.--n=-...,,mpuch ea Democráti ca 
está estudiando la posibilidad de es
tablecer una normativa tendente a re
gular la actividad de afi cionados ex-
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pasados meses, pero al parecer no 
han podido utilizar las instalaciones por 
motivos técnicos. 

/s/as Andamán. Es muy posible que 
a partir del próximo 26 de mayo, haya 
actividad desde las islas Andamán, se
gún anuncian los colegas indios que 
activaron las Laccadive a primeros de 
año. 

La radio en Tristan da Cunha. ZD9, 
Tristan da Cunha, ha sido hasta hace 
muy poco tiempo uno de los lugares 
remotos de la Tierra donde la actividad 
de radioaficionados era muy escasa y 
por lo tanto cada vez que se producía 
la más mínima, los "Pile-up» en las 
bandas eran gigantescos. ZD9BV, 
Andy Repetto, ha sido el radioaficiona
do más activo en los últimos años en 
Tristan da Cunha, siendo muy fácil en 
la actualidad encontrarlo en las ban
das, especialmente en 15 y 20 m. Ade
más de Andy, existen en la isla más 
aficionados a la radio, que operan des
de un radioclub instalado en el edificio 
de una emisora comercial de radio. Es
te emplazamiento de los equipos de ra
dio en la emisora comercial, le ocasio
na no pocos problemas de interferen
cias en los equipos de audio, por lo 
que la actividad del club se ve condi
cionada a las horas de emisión de la 
emisora grande. De todas formas, se 
escucha frecuentemente a Pat Pater
son (el cartero), ZD9BZ, Gi llian Repel
lo ZD9CE, Gwynneth Cooper ZD9CB, 
John Cooper ZD9CC, José Redston 
ZD9CD, Maria Jebb ZD9CE, Chris 
Jebb ZD9CJ y Caron Swain ZD9CS. 
Además, Peter, ZD9BU/MM opera des
de el barco de pesca Tristania y rara 
vez lo hace desde tierra. Loma Lavare
llo, ZD9YL, estuvo también muy activa 
en radio en los pasados meses, pero 
ahora se encu.entra en Inglaterra. 
Andy, ZD9BV, dispone de direccional 
para las bandas altas, y distintos dipo-

Inauguración del Radioclub de la isla de 
Pascua (3-9-81 ). De izquierda a derecha: 
CE7BDJ (Luis), CE3CBG (Germán), CE!bAE 
(David), CE2BLV (Alfredo), CE3DZ (Daniel), 
CE2BRZ (Ramón) y CE3GF (Rogelio, presi-

dente del Radioclub de Chile). 

los para 40 y 80 m, siendo sus señales 
en Europa muy buenas en todas las 
bandas, en cambio el radioclub sólo 
dispone de una antena multibanda en 
forma de V invertida. 

En Tristan da Cunha viven unas 350 
personas asentadas en una pequeña 
villa llamada Edinburgh. Esta pequeña 
c iudad consta de unas cincuenta edifi
caciones. 

Los habitantes de esta isla viven de 
la filatelia, algunas factorías de proce
so del pescado y granjas familiares 
donde se cu ltivan patatas, manzanas, 
melocotones, etc. Las comunicaciones 
con la isla son muy escasas, y depen
den directamente de St. Helena. El 
Tristania realiza unos dos o tres viajes 
por año, al igual que otro barco, el Hi
lary. En el mes de enero, suele hacer 
escala el buque Atlantic Is/e y entre se
tiembre y octubre el S.A. Agulhas. 

Tristan da Cunha está situado en el 
Atlántico Sur a unos 4.000 km del Rio 
de la Plata y 2.950 km del cabo de Bue
na Esperanza. La isla principal da nom-
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bre al grupo y tiene unos 104 km2 . Es 
un archipiélago montañoso y de forma
ción volcánica, con un pico que se ele
va más de 2.000 metros sobre el nivel 
del mar, que además alcanza en la zo
na profundidades de 3.000 y 4.000 me
tros. Este archipiélago fue habitado de 
1817 a 1961 por descendientes de ma
rinos ingleses y americanos. En 1942 
se instaló una importante estación me
teorológ ica. Hasta el año 1961 habita
ban la isla unas 280 personas, que 
abandonaron sus hogares debido a 
una violenta erupción volcánica en 
octubre de aquel año. Una vez pasado 
el peligro, la mayoría de la gente retor
nó a sus antiguas casas. El archipiéla
go debe su nombre al navegante por
tugués que lo descubrió en 1506. 
Actualmente pertenece al Reino Unido 
y depende administrativamente de 
Santa Helena. 

/s/as Cook del Norte. El pasado mes 
de febrero hubo actividad desde las 
islas Cook del Norte (Manihiki). ZK1 MA 
y ZK1XL activaron durante todo el mes 
estas islas, realizando comunicaciones 
en todas las bandas, lástima que las 
condiciones de propagación no acom
pañaran demasiado, al menos a los eu
ropeos. Las QSL para esta expedición 
vía: ZK1CG. Generalmente, todas las 
expediciones que se realizan en las 
Cook del Norte, suelen tener como 
marco las islas Manihiki, pero en algu
na ocasión como en el pasado mes de 
febrero, se escogió la isla Tongareva, 
también conocida como isla Penrhyn. 

La isla Tongareva o Penrhyn se en
cuentra situada al norte de su grupo, 
próxima a la zona sur de Kiribati del 
Este, y fue descubierta en 1788 por el 
capitán Sever del Lady Penrhyn cuan
do se dirigía por la ruta de China a Bo
tany y Bay para desembarcar al primer 
grupo de convictos en el nuevo penal. 
Tongareva es un atolón de 600 hectá
reas, con una vegetación más bien es
casa, y cuya riqueza se reduce casi ex
clusivamente a la producción de co
pra. Fue anexionada a la Corona Britá
nica en 1888, pasando después a de
pender de Nueva Zelanda. W6GQU, 
K6GUY y W6KNC, realizaron allí una 
muy buena operación en julio de 1973 
con el indicativo ZK1TA. 

Islas Marshall. KX6DS es escuchado 
a menudo en 21.025 kHz sobre las 
0800 GMT. Las QSL vía NADXC, Box 
4563 Huntsville, AL 35815-4563. USA. 
Los fines de semana suele estar activo 
entre 0600 y 1800 GMT. 

República Campuchea. De acuerdo 
con unas informaciones publicadas en 
el boletín holandés «DXPRES", el Go
bierno de Campuchea Democrática 
está estudiando la posibilidad de es
tablecer una normativa tendente a re
gular la actividad de aficionados ex-
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Arid Fotland, 3X4EX, operando desde Co
nakry en Guinea. Su indicativo es LA2EX y 
su QSL manager N4CID, Tom Wood, P.O. 
Box 116, Dunn, NC 28334. USA. Opera en 
SSB, CW y RTTY en casi todas las bandas 

incluyendo 30 metros. (Foto de W2LZX). 

tranjeros en su zona de influencia. Los 
aficionados extranjeros podrían utilizar 
las instalaciones de la K.R.A.A. (Khe
mer Radio Amateurs Association), 
usando en prefijo XU© seguido de tres 
letras para el sufijo. 

is/as Orkney del Sur. LU9EIE y 
LU6ETB realizaron alrededor de 
13.000 OSO en la operación AZ5ZA. 
telegrafía y SSB. En la banda de 160 m 
contactaron con 350 estaciones. La 
actividad se desarrolló durante treinta y 
dos días. OSL vía LU2A. 

Angola. Prácticamente todos los bo
letines de DX del mundo hablan de la 
actividad de EA20Z/02. En relación a 
esta operación, es importante aclarar 
que este colega de Bilbao transmite 
desde un barco, por lo tanto y aunque 
nadie duda que se encuentre en aguas 
jurisdiccionales de Angola, esta activi
dad no es válida para el oxee u otros 
diplomas. Por otra parte. también es 
escuchada frecuentemente en telegra
fía la estación 02ASV. En cuanto a esta 
última, lamento no disponer de alguna 
información que aclare si es o no una 
emisora pirata. 

Clipperton. Para que la pasada 
expedición DX a Clipperton fuera posi
ble, varias asociaciones de DX de 
EE.UU. y Europa, han contribuido con 
cantidades importantes de dinero, ya 
que sin esta ayuda, los participantes 
no podían hacer frente a los mil y un 
gastos que la aventura representaba. 
Así, la YASME Foundation y la NCDXF, 
han sido las entidades que la subven
cionaron parcialmente. En cuanto a la 
ayuda proporcionada por asociaciones 
españolas a esta expedición, el «Lnyx 
DX Group,, envió a DJ9ZB, integrante 
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de la aventura. una importante canti
dad como ayuda para sufragar los gas
tos del viaje. 

Isla Pitcairn. Tom, VR6TC, está activo 
para Europa en los alrededores de 
7.047 kHz entre las 0700 y 0800 GMT. y 
trabaja por medio de listas tomadas 
por DL8FL. Esta actividad suele desa
rrollarse los domingos, si bien también 
suele frecuentar 14.11 O y 14.180 kHz 
sobre las 0630 GMT. Las OSL vía 
W6HS. En Pitcain, están también acti
vas las siguientes estaciones: VR6KB y 
VR6KY. 

«La isla Pitcairn es de origen volcáni
co y está situada al SE del arch ipiélago 
de las Gambier, en Polinesia. La isla 
tiene una extensión de 5 km2 y aproxi
madamente 150 habitantes. Fue des
cubierta en 1767 por Carteret, y sus 
pobladores son descendientes de los 
amotinados de la nave británica Boun
ty. En 1789, cuando esta nave de la 
marina real británica realizaba un viaje 
por el Pacífico, la tripulación se amoti
nó a causa de la dureza del coman
dante William Bligh. Este y dieciocho 
marineros más. fueron abandonados 
en una barca y lograron salvarse. Los 
amotinados se establecieron en las 
islas de la zona y en Pitcairn». 

Albania. A mediados del mes de fe
brero se escuchó varios días la esta
ción ZA2R que decía operar desde Ti
rana dando como OSL manager a 
EA2AJH. A la hora de redactar esta in
formación no hemos podido ponernos 
en comunicación con José Antonio pa
ra confirmar o no esta operación. Cole
gas de Grecia indicaban que con la di
rección correcta de la antena la señal 
era muy baja. 

Egipto. W4ZWE estará activo desde 
Egipto durante todo el presente año 
1984, y espera utilizar todas las ban-
das. . ~ 

Mauricio. 388CF está ORV en las 
bandas bajas entre las 0130 y 0200 
GMT. _ 

Libia. El colega que operó en los últi
mos meses con el indicativo A6XJC 
desde los Emiratos Arabes, reside aho
ra en Trípoli, y está trabajando para 
conseguir permiso para una actividad 
permanente en las bandas de radioafi
cionado. 

Birmania. Según el boletín america
no «ORZ DX» , YB©BZZ realiza frecuen
tes viajes de negocios a Rangoon y 
gestiona una licencia. El director de Te
lecomunicaciones dice que es favora
ble a la concesión de licencias de afi
cionado. pero que la última palabra la 
tienen las autoridades militares. 

is/as Pribi/of. Durante la última expe
dición a las islas Pribilof, se realizó una 
película en la que se detallan los por
menores de la operación. Este film está 
disponible para quien lo solicite escri-

biendo a: KL7Y, 7 Fern Dr. Bloomfiel. 
CT 06002. USA. 

QSL para LUIZ. El OSL manager pa
ra las estaciones LU5ZA, LU5ZE, 
LU5ZI y LU5ZR es LU2AH, Calle Go
rostiaga 2320 P-15 A, 1426 Buenos Ai
res. Argentina. Este colega promete 
contestar las OSL en dos semanas. 
LU2AH no es OSL manager de LU3ZI. 
Esta estación es vía LU1 DZ. 

ED3WCY desde Palamós (Gerona). 
Pedro, EA3CTI, gran aficionado al DX, 
me envía una carta en la que resume 
su reciente actividad con el indicativo 
especial ED3WCY, usado con motivo 
del Año Mundial de las Comunicacio
nes celebrado al año pasado. 

Pedro dice, entre otras cosas. lo in
descriptible que es el ser protagonista 
de un gran " Pile-up", ya que ésta es la 
primera vez que se ve metido en un lío 
de este tipo. Ahora comprende lo difícil 
que debe ser manejar esos grandes 
montones de gente que se producen 
cuando alguien hace una expedición a 
un raro lugar del mundo, y la gran res
ponsabilidad que tienen los operado
res que están al frente de estas opera
ciones. 

ED3WeY estuvo en el aire entre el 29 
de setiembre y el 31 de diciembre pa
sados, habiendo utilizado un total de 
140 horas para realizar 3.560 OSO de 
los cuales 1 .267 lo fueron en telegrafía, 
especialidad que domina muy bien. 
Con Europa realizó 2.258 OSO, con 
Norteamérica 638, Asia 558, Alrica 53, 
América del Sur 31 y Oceanía 24. Re
salta que la propagación en esos días 
estuvo bastante mala, y por supuesto, 
su actividad se realizaba en cortos pe
ríodos, compaginando la radio con 
otras actividades cotidianas y natural
mente su trabajo. 

Países del oxee trabajados: 134 (44 
en 80 m; 64 en 40 m; 76 en 15 m; 76 en 
20 m; 65 en 1 O m. Países del WAE: 50. 
Zonas del WAZ trabajadas: 35; WPX: 
620 prefijos diferentes. Oblast rusos: 
107. OSO con España: 162 con los 
nueve distritos. Enhorabuena Pedro 
por tu buen hacer, espero que algún 
día puedas hacer lo mismo, pero como 
integrante de alguna expedición de DX 
a un cotizado país de cualquier parte 
del mundo. 

Tablas de salida y puesta del 
Sol 

El colega belga, ON4UN, tiene lista 
la nueva edición de las famosas tablas 
de salida y puesta del Sol en los dife
rentes países del mundo y zonas de in
terés para los diferentes diplomas. Se 
trata de un libro con 130 páginas, en 
las que se indica las horas exactas de 
salida y puesta del Sol, con ejemplos 
para su uso. Además, enviando las co-
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ordenadas de tu OTH, te puede faci litar 
una lista personalizada con referencia 
en tu ciudad, siendo así los datos de 
una mayor exactitud. El costo es de 10 $ 
y puede ser pedido a ON4UN, John 
Devoldere, P.O. Box 41 B-9000 Ghent, 
Bélgica. Los datos contenidos en esta 
publicación son de una gran utilidad 
para el aficionado al DX en las bandas 
de 40 y 80 m, ya que como es sabido, 
el hacer o no OSO con un determinado 
país lejano, depende muchas veces de 
conocer su salida o puesta del Sol. 

ax -« Nets» 
Todos los que estén interesados en 

trabajar DX por medio de los "neis,, de 
DX que diariamente se celebran en las 
bandas, tienen ahora la posibilidad de 
consegui r una lista en la que se en
cuentran perfectamente ordenados por 
horas y días de la semana, de manera 
que siempre y en todo momento se 
puede saber que «net,, hay, mirando la 
lista. Esta lista de los "nets,, del mundo 
la publica OE2DYL, Dieter, siendo ésta 
la tercera edición. El costo es de 3 IRC 
para Europa y 6 IRC para el resto del 
mundo y se puede pedir a la siguiente 
dirección: Dieter Konrad, Bessarabier
str 39. A-5020 Salzburg, Austria. 

Convención en Canarias 
Los radioaficionados, si bien esta

mos considerados genéricamente co
mo individuos sedentarios y poco da
dos a las reuniones y actos multitudina
rios, en la práctica esto no es realmen
te así, aunque es verdad que un buen 
tanto por ciento prefiere el calor hoga
reño y el ruido " familiar ,, de la banda 
de 40 metros o el OSO tranquilo en el 
repetidor de la zona. 

Todos los años se realizan en el 
mundo miles de convenciones de ra
dioaficionados en las que se discuten 
problemas de toda índole, se anal izan 
problemas técnicos, se pronuncian 
conferencias sobre los más variados 
temas y lo que es más importante, en 
estas reuniones se conocen miles de 
aficionados, con quienes seguramente 
habíamos hablado antes por medio de 
las ondas. Además, a estas convencio
nes asisten personalidades importan
tes y conocidas en el mundo de la ra
dioafición, quienes en la mayoría de los 
casos, cuentan sus experiencias y ha
cen las delicias de sus "fans». 

Los aficionados al DX en España te
nemos cada año una cita en la conven
ción anual del Lynx OX Group. Año tras 
año, el Lynx DX Group organiza una 
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convención a la que asisten muchos 
DXers de nuestro país y en ocasiones, 
también del extranjero. Este año, ten
dremos como marco para estos intere
santes actos, a las inigualables islas 
Canarias. 

Nuestros amigos de EAB tienen todo 
listo para que esta nueva reunión de 
los OXers españoles sea la mejor de 
cuantas se han hecho, y así en el pro
grama de actos figuran visitas a d istin
tos lugares de las islas, conferencias 
de HF y UHF, proyecciones de pelícu
las y diapositivas realizadas en expedi
ciones de DX habidas recientemente, 
sorteos de equipos de radio, etc. 

A esta reunión de radioaficionados 
tienen prometida su asistencia varios 
DXers europeos famosos por sus expe
diciones y experiencias en el mundo 
del DX. 

Este es sin duda un buen pretexto 
para visitar las islas Canarias y disfrutar 
de la compañía de muchos amigos con 
los que has pasado muchas horas 
compartiendo las mismas frecuencias 
y la misma afición por el DX. Y para los 
que no puedan asistir, tendrán puntual 
información en nuestra revista de los 
actos que se realicen y de todo cuanto 
allí acontezca. 

73, Arsel i, EA2JG 

Hl · 30v 144 · 148MHZ (150 · 160) FM - SSB 
Entrada 0,5 - 5W - Salida 35W 

Hl - 160v/25 144-148MHZ (1 50·160)SSB -FM -CW 
Entrada 25W - Sal ida 160W 

H l - 90v 430-440 MHZ . FM - SSB - (TV) 
GaAs FET - NF 0,8 dB 
Entrada 10W ·Salida 90W (TV 60W) 
Previo recepción: 18 db 

HRA - 70 cms GaAs FET 
HRA . 2 mts GaAs MOS FET 
0,8 dB NF · 100W (HRA - 7) 
1 dB NF - 150W (HRA - 2) 
GAN ANCIA 20 dB 

Previo recepción: 18 dB (J FET) 

HC - 200 WARC - 200 wat ios 
3 entradas antena 
conmutador " 
Watímetro - SWR 
E.· 10 - 250.0.- S - 500. 

11 :µ r; r a .1 ~ E¿11~~00~~~,~~~~1m1 
Gran Vía Corts Catalanes, 423 • Tels. (93) 223 72 00 · 224 06 97 · 224 38 02 · Télex 50307 PIHZ·E · BARCELONA-15 
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Anfenas KARL T. THURBER*, JR., WBFX 

DISEÑO, MONTAJE Y EXPERIMENTACION 

Antena Yagi para HF: las trampas 

La experiencia enseña que es conve
niente disponer de algún tipo de multi
plicador o amplificador de señal, para 
una recepción ventajosa en los contac
tos DX realizados en HF. 

Este amplificador puede muy bien 
ser una antena directiva Yagi, de la que 
el autor nos habla extensamente en es
tos capítulos. 

En CQ Radio Amateur. núm. 5, comen
zamos una exposición técnica sobre la 
antena Yagi, desde el simple dipolo, 
pasando por la teoría de los elementos 
parásitos, hasta las directivas mono
bandas de dos. tres y más elementos. 

Quedaba claro que las directivas de 
los doctores Yagi y Uda estaban pen
sadas para trabajar en una sola banda 
o frecuencia. Pero las antenas Yagi, al 
igual que los dipolos, pueden utilizarse 
en varias frecuencias si se incorporan 
circuitos resonantes, tales como los en
sayados por Howard K. Morgan en los 
primeros años de la década de los 
cuarenta y Chester Buchanan en los 
primeros de los cincuenta. Con ello se 
iniciaron los dipolos con trampa y parti
cularmente las Yagi con trampas, que 
vamos a estudiar a continuación. 

Primero examinaremos como funcio
nan las trampas, después las Yagi mul
tibanda con trampas. En un próximo 
número haremos la comparación entre 
antenas cúbicas y antenas Yagi. 

Teoría y funcionamiento de las 
trampas 

Resultará conveniente revisar un po
co la historia, la teoría y el funciona
miento de las trampas aplicadas a un 
simple dipolo, para luego transferir es
tos conocimientos a la Yagi . 

Las primeras experimentaciones con 
trampas se atribuyen a un ingeniero 
que trabajaba para una compañía aé
rea. Se precisaba disponer de una sen
c illa antena multibanda que proporcio
nara a una estación receptora en tierra, 
buena recepción de señales de HF en · 

º317 Pop/ar Orive, Millbrook, AL 36054. 
USA. 
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diferentes frecuencias. Este hombre 
era Howard K. Margan, que partiendo 
de una antena dipolo de media onda, 
en la que se intercalaban circuitos re
sonantes (condensador y bobina en 
paralelo) a distancias determinadas, se 
obtenía un funcionamiento de la antena 
para diferentes frecuencias. Publicó 
sus resultados en la revista «Electro
nics" de agosto de 1940. Por aquel en
tonces habían muy pocos radioaficio
nados que se interesaran por las ante
nas con trampas. 

En 1950, Chester Buchanan, W3DZZ 
publicó un artículo en la ya vieja revista 
Radio and Television News. Describía 
una anter:¡a directiva con circuitos sin
tonizados, que resultaron muy popula
res al publicarse más tarde en la revis
ta QST. Entre 1950 y 1960, las trampas 
conquistaban el terreno práctico para 
las directivas multibanda, al permitir 
trabajar varias bandas sin conmutación 
en el sistema de antenas, y además 
pudiendo ser alimentadas por cable 
coaxial. 

En la actualidad la antena con tram
pas es utilizada profusamente. La ma-

yoría de radioaficionados adquieren un 
transceptor multibanda con cobertura 
desde 160 u 80 metros hasta 1 O me
tros. Esta cobertura tan amplia lleva a 
la búsqueda de un sistema de antena 
multibanda sencillo que precise de po
cos o ningún ajuste. Pero además mu
chos radioaficionados viven en in
muebles, apartamentos o edificacio
nes, en los que se es copropietario, y 
en donde la azotea es compartida por 
otros vecinos. Ello obliga a disponer de 
antenas de tamaño reducido, lo cual se 
logra con el uso de las trampas. 

Cuando una antena dipolo con tram
pas está bien diseñada se obtiene la 
capacidad de trabajo multibanda, y 
una eficiencia muy próxima a utilizar 
antenas separadas para cada banda, 
si bien las trampas, hay que reconocer
lo, introducen unas pequeñas pérdidas 
pero no mayores que cuando se com
paran con otros conjuntos de antenas 
que pueden tener un sistema de tierra 
inadecuado, o bien un ajuste pobre u 
otras deficiencias cuando se utilizan 
como multibanda. 

Las trampas resultan como aislado-

1------- 40m-------1 

--0 • 
E D 

• = Trampa 
o = Aislador 

• 0---
D E 

Coaxial 50-75 ohmios 

El dibujo corresponde a la configuración típica de una antena con trampas para cinco 
bandas. Se utilizan cuatro pares de trampas para conseguir resonancia simultánea en las 
cinco bandas. 

La sección interior A-A actúa como antena para 10 metros. Las otras, B-B, C-C, etc., 
para las demás bandas en frecuencia decreciente. La antena completa E-E sirve para los 
80 metros, y se comporta como una antena dipolo de media onda, si bien por efecto de las 
trampas resulta algo más corta de lo que correspondería sin ellas, es decir, del valor 
obtenido por fórmula. 

Un dipolo para cinco bandas puede ser construido con un simple par de trampas, si 
bien para trabajar en las bandas altas, como 20, 15 y 1 O metros, se trabaja en sistema de 
armónicos, lo que comporta un valor de ROE imprevisto. 

Los dipolos con trampas se alimentan normalmente con cable coaxial de 50 o 75 
ohmios. 

Figura 1. Antena dipolo horizontal con trampas básica. 
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Un ejemplo de diseño moderno de Yagi 
es la A TB-34 de Cushcraft, que sirve para 
10, 15 y 20 metros, utilizando trampas mon
tadas en formas de fibra de vidrio de bajas 
pérdidas. La ganancia es de 7,5 dB en cada 
banda y la relación frente/espalda de 18 a 
22 dB. Obsérvese el único par de trampas 
del director principal y un director intercala
do sólo para 10 metros. (Foto cortesía de 

Cushcraft Corp.). 

res para su frecuencia de resonancia, 
ya que presentan entonces una impe
dancia muy elevada, mientras que 
para las otras frecuencias se compor
tan como si no existieran. Esto permite 
que para las diferentes frecuencias el 
dipolo resulte más o menos largo, sin 
necesidad de una conmutación mecá
nica. El comportamiento explicado se 
ilustra en la figura 1. 

Como ya se ha indicado. las trampas 
de antena son eficaces. El rendimiento 
de dipolos separados. respecto a un 
dipolo con trampas, es ligeramente 
mayor debido a que las trampas no son 
aisladores perfectos. Pero cuando se 
utilizan trampas con alto valor del fac
tor de calidad O, se consigue que esta 
diferencia sea pequeña. Las trampas 
fabricadas comercialmente ofrecen 
buena calidad, bajas pérdidas y un 
buen aislamiento contra los elementos 
atmosféricos. tales como humedad, 
agua, hielo, etc. No obstante, las tram
pas pueden ser perfectamente realiza
bles por el mismo radioaficionado, 
obteniendo excelentes resultados. 

Hay dudas sobre el hecho de que uti
lizar trampas produzca buenos resulta
dos. Con trampas, lo que estamos ha
ciendo es obtener 5 o 6 antenas en una 
sola, y algo hay que pagar por esta 
gran ventaja de espacio y conmuta
ción. En teoría las trampas son perfec
tas, pero en la práctica no sucede 
exactamente lo mismo. Usualmente es 
preciso ajustarlas muy cuidadosamen
te cada una, y acortar o alargar las di
ferentes secciones de la antena, o in
cluso utilizar el "truco,, de alargar o 
acortar la propia línea de transmisión 
para obtener una carga lo más unifor
me posible en cada banda. Aún así, 
conseguir en todas las bandas una 
ROE perfecta es una utopía. 
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Lo importante es trabajar razonable
mente bien las bandas que a uno le 
interesen. Utilizando una línea de ali
mentación o cable coaxial de bajas 
pérdidas y longitud reducida, la antena 
podrá funcionar bien con ROE tan alta 
como 4 a 1 o 5 a 1 . si bien es recomen
dable utilizar un acoplador de antena, 
especialmente para cargar adecuada
mente el equipo, y con mayor motivo si 
éste es de estado sólido. El compromi
so de obtener una ROE muy baja. es 
casi imposible de conseguir en aque
llos dipolos que sólo disponen de una 
trampa en cada brazo, y que trabajan 
todas las bandas, alguna de ellas por 
relación de señales armónicas o múlti
ples. Entonces es prácticamente impo
sible conseguir la ROE de 1: 1 en todas 
las bandas, ya que al ajustar para con
seguir el mínimo valor de ROE en una 
banda, se está desajustando la antena 
para trabajar en otra banda. 

Es esencial que la antena con tram
pas disponga de una instalación eleva
da y libre de obstáculos. Esto es más 
crítico que con las antenas sin tram
pas. Con las trampas los obstáculos 
próximos producen una gran influen
cia. Al igual que otras antenas horizon
tales, el ángulo de radiación vertical 
depende de la altura de la antena so
bre tierra. En general, cuando más alta 
está la antena, más bajo será el ángulo 
de radiación. Las alturas más comunes 
de estas antenas consiguen un ángulo 
de 30 a 35 grados con la horizontal. 
Estas alturas son del orden de una mi
tad de longitud de onda; si es menos, 
lo que ocurre en las bandas más bajas, 
el ángulo de radiación será más alto, y 
si la altura es mayor, lo que puede ocu
rrir en las bandas más altas, entonces 
el ángulo de radiación es más bajo. 

Pocas veces se considera la posibili
dad de que se radien armónicos gra
cias a las trampas. ,que se prestan a 

ello. Por lo tanto debe considerarse la 
posibilidad de mejorar la señal radiada 
utilizando un acoplador de antena, 
aunque no sea realmente necesario 
para bajar el valor de ROE. Una sintoni
zación del acoplador de antena redu
cirá los armónicos que puede emitir el 
transceptor, en un valor del orden de 
los 10 dB, lo que es importante para 
ayudar a evitar interferencias y, por tra
tarse de armónicos, incluso en las pro
pias bandas de aficionados. 

Estamos refiriéndonos en general de 
las trampas aplicadas a una antena di
polo. Pero las trampas pueden utilizar
se a otros tipos de antenas como verti
cales, colineales, etc., y además pue
den combinarse con bobinas para ob
tener acortamientos físicos de las ante
nas. Consideremos a continuación un 
caso particular de la antena multiban
da con elementos parásitos. 

Antena Yagi multibanda 
La antena directiva por excelencia 

es la Yagi para 10, 15 y 20 metros. Esta 
tribanda utiliza el mismo principio de 
trampas que la simple antena dipolo, 
para que resuenen sus elementos: 
excitado, reflector y director, consi
guiendo un elevado valor de ganancia, 
directividad y relación frente/espalda 
(F/E). 

La antena Yagi representa un buen 
compromiso de antena multibanda, 
pues presenta un tamaño reducido, 
una ganancia razonable y una relación 
F/E alta, al compararla con antenas 
monobandas separadas, que ocupan 
mucho más espacio y además el pre
cio global es bastante más elevado. 
Cuando el tamaño de los elementos de 
la Yagi son en total inferiores a media 
longitud de onda, entonces las pérdi
das empiezan a ser importantes, ya que 
las trampas también hacen la función 

Condensador cilíndrico 

Ejemplo de una trampa para directiva monobanda. El condensador sirve como cubierta 
exterior, el dieléctrico es el mismo aire, lo que proporciona capacidad entre el c ilindro y el 
mismo bobinado. Un casquete protege de la intemperie. Algunos fabricantes encapsulan 
todo el conjunto bajo una capa protectora. 

El funcionamiento eléctrico es sencillo, pero la complejidad es más bien de orden mecá
nico, ya que debe soportar el peso del elemento. 

Algunas directivas disponen de dos trampas combinadas en un solo encapsulado y un 
solo condensador cilíndrico. 

Figura 2. Croquis de una trampa para antena directiva. 
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Rellector 

Elemento 
excitado 

Director 

• = Trampa (dibujo no realizado 
a escala) 

hJ Disposilivo de ajuste y al imentación 

1 \... Coaxial 

Soporte (boom) 

Se puede apreciar el esquema de una tri banda de tres elementos para 20, 15 y 1 O 
metros. El elemento excitado está situado hacia el centro para ser alimentado directamen
te, o bien con un adaptador Gamma u otro sistema de ajuste y se utiliza un total de 12 
trampas. Sin embargo, algunos diseñadores incluyen dos trampas en un solo conjunto, 
resultando una construcción más sencilla y con una longitud más reducida. Algunas veces 
se incluye un director separado para 10 metros, lo que permite sacar un par de trampas al 
director principal, funcionando sólo para 20 y 15 metros. 

Figura 3. Dibujo de la antena tribanda Yagi con trampas. 

de acortar la longitud física de la ante
na. Pero esto, normalmente, sólo ocu
rre cuando se piensa en una Yagi multi
banda que incluya los 80 y 40 metros, 
caso muy poco usual. 

Como comentábamos, la Yagi con 
trampas tiene sus antecedentes en el 
dipolo multibanda de Morgan, pero ad
quiere su desarrollo fundamental con 
las publicaciones de W3DZZ en 1950. 
Las trampas o circu itos LC actúan co
mo verdaderos interruptores para las 
diferentes frecuencias. En la antena tri
banda típica, la sección más interior 
con sus trampas resuena a la frecuen
cia de 15 metros, y la antena entera 
resuena a los 20 metros; esto ocurre 
tanto para el elemento excitado, como 
para el reflector o director. 

El corazón de la antena Yagi multi
banda es naturalmente la trampa. Al
gunos radioaficionados se hacen sus 
propias trampas para antenas dipolo 
multibandas, utilizando una inductan
cia hecha con un bobinado al aire y un 
condensador cerámico de emisión, to
do ello alojado dentro de un tubo o caja 
para protección contra la intemperie. 
Ahora bien, para antenas tribanda Ya
gi, las trampas son algo más sofistica
das pues, además de su función eléc
trica, deben cumplir con requisitos me
cánicos que no siempre están al alcan
ce de los radioaficionados. 

mente las dimensiones de la antena, 
respecto a lo que sería una monoban
da para la menor frecuencia utilizada. 

Existe una pequeña pérdida en la tri
banda, respecto a las monobandas, 
pero esto no tiene gran importancia, en 
cambio, sí que existe una desventaja al 
hablar de ancho de banda. Típicamen
te una tri banda de 1 O metros tiene un 
ancho de banda muy parecido a una 
antena monobanda de 1 O metros, pero 
la diferencia se acusa en los 15 metros, 
y aún más en 20 metros. Cuanto más 
corta sea la antena, más reducido que
dará el ancho de banda, y aún más, si 
el soporte central o boom es también 
reducido. Esto no quiere decir que el 
rendimiento de la antena se desmejore, 
pero sí que aumentará la ROE en los 
extremos de la banda, lo cual puede 
ocasionar trastornos en equipos con 
paso final de estado sólido, por lo que 
puede ser recomendable el uso de un 
acoplador de·antena. 

Hasta aquí nos hemos referido a la Ya
gi multibanda como sinónimo de ante
na Yagi con trampas. No obstante es 
posible realizar antenas Yagi multiban-

das de otra forma menos frecuente. Va
mos a mencionarlas. 

En lugar de trampas es posible utili
zar secciones coaxiales resonantes a 
una frecuencia. En una tribanda debe
rán existir tres secciones coaxiales. 
Una sección más corta, que resonará a 
la frecuencia más alta, otra un poco 
más larga y en el centro para la fre
cuencia media, mientras que la sec
ción más larga corresponde a la fre
cuencia más baja. Estas secciones es
tán desacopladas unas de otras por
que la impedancia entre el extremo de 
una de ellas con relación a la sección 
contigua, es muy alta. El elevado factor 
"º" que se obtiene hace difícil el ajus
te, con resultados a veces críticos. 

Este diseño algunas veces se cam
bia, reemplazando las secciones coa
xiales por elementos conductores li
neales. El resultado es un sistema de 
dipolos paralelos conectados conjun
tamente al mismo punto de alimenta
ción de igual forma que los dipolos 
múltiples. Esta disposición es menos 
costosa que la de las secciones coa
xiales, pero ambos sistemas son muy 
poco utilizados en la práctica. 

Un sistema que se emplea actual
mente es sustituir las trampas f.orma
das por inductancia y capacidad, por 
una línea de transmisión de un cuarto de 
onda. Cuando se cortan estas líneas 
de forma adecuada, se consigue un 
rendimiento algo mejor que con las 
trampas convencionales. 

Otra posibilidad es construir antenas 
multibanda de otra forma, colocando 
dos antenas con elementos parásitos 
de diferentes bandas en el mismo so
porte central. Pueden ser una tribanda 
y una monobanda, o dos monobandas. 
No obstante es muy difícil evitar que 
exista interacción entre ellas, resultan
do algunas resonancias extrañas. A es
tos diseños se les llama híbridos y tien
den a conseguir el máximo de bandas 
con el mínimo peso. La figura 3 ilustra 
una tribanda con trampas. 

73, Karl, W8FX 
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Bandas decamétricas 
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Los fabricantes de antenas tribanda 
Yagi han ideado diferentes soluciones 
para la construcción de las trampas. La 
más popular es la que utiliza como 
condensador una malla o cubierta 
exterior, y como dieléctrico aire. A ve
ces la trampa está totalmente encapsu
lada en material muy resistente mecá
nicamente, a la vez que se obtiene pro
tección contra la intemperie. (Véase fi 
gura 2). El efecto de las trampas, al 
igual que en el dipolo, es reducir ligera- Paseo de Gracia,126··130 Tel. 2371182* Barcelona 8 
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P1rinc:ipianfes LUIS A. DEL MOLINO*, EA30G 

ORIENTACIONES PARA EL RECIEN LLEGADO A LA RADIO 

Ya han llegado las computadoras 

C ada día son más los radioaficiona
dos que se interesan por las computa
doras. Indudablemente, la afic ión a la 
electrónica, aunque no está considera
da oficialmente como una «electro
adicción», lleva a interesarse por los 
aparatos que son capaces de realizar 
cosas tan prodigiosas. Por otra parte, 
es cierto que las computadoras son 
una herramienta que puede ayudarnos 
muchísimo a los radioaficionados, ade
más de ser un «hobby,, por sí mismas. 

Primero me gustaría demostrar en 
este artículo, especialmente a los toda
via escépticos, que esta herramienta 
es ya ahora potente y poderosa; que 
no podemos soslayarla y que pronto 
será imprescindible para mantenerse 
al día. 

Sí, de acuerdo, ninguna computado
ra te puede impedir seguir haciendo 
Morse con el machacapiñones. Pero si 
sientes un poco de curiosidad, si sue
ñas en comunicar en el futuro con ba
ses espaciales en la Luna o, simple
mente, con los astronautas rad ioaficio
nados que orbitarán la Tierra en las 
plataformas espaciales, tienes que 
empezar ya ahora a entrar en el tema. 

Para empezar, más del 50 % de los 
equipos actualmente en el mercado lle
van ya una computadora incorporada 
en el sintetizador. Todos esos equipos 
de 2 metros, capaces de «explorar,, 
(scanner) diversas frecuencias y me
morias, ya llevan un programa y un mi
croprocesador que lo ejecuta. Si quere
mos hurgar en esos equipos, si que
remos modificar alguna de sus funcio
nes, por ejemplo, la gama de frecuen
cias en que pueden transmitir, debe
mos modificar el programa y no el ca
bleado. 

Bien, ya sé que alguno me dirá que 
no piensa tocar nunca el equipo, pero 
alguien tendrá que arreglarlo algún día, 
sin tener que enviar el equipo al Japón. 

Voy a haceros una pequeña exposi
ción de los programas que actualmen
te d ispongo, pero tened en cuenta que 
esto sólo es el principio 

Programas de cálculo 
Aparte de los más elementales, que 

ya no considero aquí, pues basta una 

• Apartado de correos 25, Barcelona 
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calculadora para realizarlos, me gusta
ría mencionar el cálcu lo de bobinas da
da la inductancia, el cálcu lo de fre
cuencias de resonancia, el cálculo de 
filtros, el cálculo de la polarización de 
un transistor, dadas sus características 
y su aplicación, el cálculo de amplifica
dores operacionales, etc. 

De acuerdo que son poco interesan
tes para el que no sea diseñador, pero 
creo que permiti rán animar a algunos 
mañosos a intentar montar más cosas 
de las que hacen. 

También tenemos el cálculo del fac
tor de ruido resultante de un sistema 
preamplificador, bajada y equipo, y su 
comparación con otros conjuntos. 

El cálcu lo de un sistema para hacer 
rebote lunar. 

El cálculo de las distancias y rum
bos, dado el QTH Locator. 

El cálculo de la propagación previsi
ble a cualquier país del oxee. 

Las horas de salida y puesta del Sol, 
para prever la mejor hora de DX en 
bandas bajas (40 y 80 metros) 

Satélites 
Para trabajarlos es imprescindible 

saber donde están y, por supuesto, las 
computadoras te lo pueden dar de to
das las maneras posibles. Por ejemplo, 
a cada minuto del día, o indicar su po
sición en un mapamundi. Y si lo prefe-

. ~ . . . 

rís con voz. también hay un sintetizador 
de voz que lo anunica, como podéis 
comprobar en Barcelona en 144.350 
cada cuarto de hora, donde una voz 
femenina anuncia la posición del satéli
te OSeAR 1 O (por desgracia, por ahora 
solamente en inglés). Ahora ya hay a la 
venta varios equipos con sintetizador 
de voz que indican la frecuencia de 
sintonía a los ciegos. Y también he vis
to anunciados rotores de antena. 

Por supuesto que muy pronto dis
pondremos de rotores programables, 
con el programa de seguimiento de 
nuestro satélite favorito. 

Archivos 
Más de uno habrá pensado en lo có

modo que sería que la computadora 
rellenara las tarjetas QSL. Yo no me en
tusiasmaría demasiado pronto, pues 
de alguna forma hay que entrar los 
OSO en la computadora y yo no lo en
cuentro cómodo. 

Espero que salga el lector óptico que 
descifre mi letra. Por mucha computa
dora que haya, el que es perezoso pa
ra quedar como un señor, lo seguirá 
siendo, pues también da trabajo poner 
el rollo de tarjetas adhesivas en la im
presora, y luego hay que pegarlas en la 
tarjeta QSL y hay que enviarlas, porque 
no viajan solas. 

Yo me imagino una computadora es-

. . . 
. . . . .. . . . . 
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pecializada en hacer tarjetas OSL, con 
un rollo de tarjetas que salgan por el 
lado posterior, como la única esperan
za que tenemos de que nos envíen al
gunos su tarjeta. 

Sin embargo ya es más bonito llevar 
la lista de países trabajados del oxee. 
por banda, o bien la lista de zonas tra
bajadas por banda. La computadora te 
informa rápidamente qué países te fal
tan por trabajar. Pero atención, que no 
los trabaja sola. Hay que conseguir los 
contactos primero. 

Concursos 
Probé un programa que llevaba el 

control de duplicados y hacía la lista 
automáticamente al fi nal, y era tan bue
no, tan bueno, que estuve a punto de 
enviar la lista. También funciona en te
legrafía y transmite todos los mensajes 
automáticamente; sólo hay que entrar 
en el teclado el indicativo de la otra es
tación. No, todavía no hay un programa 
que los haga solitos en fon ía, pero no 
dudo que pronto podremos hacerlo 
con el sintetizador de voz. De todas 
maneras ya existe en RTIY. 

Terminal decodificadora 
Por supuesto que son capaces de 

decodificar el Morse, pero lo hacen 
bastante mal y no aconsejaría a nadie 
que comprase una computadora sólo 
pensando en el Morse. Este código no 
se hizo pensando en las computadoras 
y, por consiguiente, todavía las máqui
nas no pueden compararse al cerebro 
humano, un decodificador sin rival pa
ra el Morse. 

Pero la computadora no tiene rival 
con RTTY. Aquí sí que las computado
ras pueden hacer maravillas y sus pro
gramas pueden permitir preparar tex
tos, almacenarlos, imprimirlos cuando 
se quiera, corregirlos e intercambiar 
hasta programas de computadora por 
radio. También hay contestadores au
tomáticos (buzones o " mail box») ca
paces de almacenar mensajes y devol
verlos a petición. Pensamos poner uno 
fijo pronto en Barcelona. 

La computadora es capaz de recibir 
en HELLSCHREIBER, un sistema ale
mán de RTTY que envía el dibujo de la 
letra en vez de un código. 

El programa de la computadora pue
de llegar a ser tan sofisticado o más 
que el de un TONO y, por supuesto, 
menos difícil de manejar. 

Pero la sublimación de las posibilida
des de la maquinita llega con el 
AMTOR. Este es un sistema adaptado 
a la radioafición, gracias a un hijo de 
españoles, Peter Martínez, G3PLX, su 
creador. 

El AMTOR es un sistema que permite 
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la comprobación de que los caracteres 
recibidos son 100 % fiables. Esto se 
efectúa por el modo ARO (Answer Re
quest) que hace que, cada tres letras 
enviadas por una estación, la otra esta
ción confi rme la recepción perfecta. En 
caso contrario, el transmisor repi te las 
tres letras las veces necesarias hasta 
que se le confi rme la recepción co
rrecta. 

Y aún hace falta hablar de otro siste
ma más perfecto y rápido: /a radio 
empaquetada o "Packet Radio" . Esto 
si que es el intercambio automático de 
mensajes entre computadoras vía ra
dio, sistema que va a disponer de un 
satélite propio, el PACSAT, antes de 
que pase un año. El satélite almacena
rá los mensajes recibidos y los transmi
tirá al pasar por encima de la estación 
a que van destinados. 

Un buzón perfecto de recados para 
todos aquellos que pretendan coordi
nar citas en «Meteor Scatter", Rebote 
Lunar o cualquier otro método difícil de 
comunicación. 

Supongo que ahora que ya os he 
convencido de que el futuro de la ra
dioafición pasa por las computadoras. 
me preguntaréis inmediatamente: ¿Y 
qué computadora nos aconsejas? 

Ese era el tema que pensaba desa
rrollar al comenzar este artículo, pero 
no he podido resistir la tentación de 
convenceros primero de que no podéis 

quedar al margen de este fenómeno. 
Lo primero que debo haceros notar 

es que las máquinas son tontas, abso
lutamente tontas. La máquina no sirve 
de nada sin unos programas buenos 
que le digan lo que tienen que hacer. 
Quiero decir que la máquina ya puede 
ser buena, con cientos de K de memo
ria interna, que, sin /os programas, no 
servirá absolutamente de nada prácti
co para el radioaficionado. 

Sí, puede servir para aprender pro
gramación; puede servir para pasarse 
horas jugando a marcianitos; puede 
servir para dejar nuestras células gri
ses en un programa que cuente los 
contactos realizados, pero, si no dispo
nemos de programas para nuestra ra
dioafición, no será una herramienta útil , 
sino otro «hobby". 

Conseguir realizar un programa 
complejo y práctico que resuelva un 
problema real y que merezca la pena 
usarlo frecuentemente es una tarea 
muy difícil. Esto solamente está al 
alcance del profesional o del aficiona
do que disponga de muchísimas horas 
para poder hacerlo. 

Claro que da una satisfacción treme
bunda el ver cómo funciona un progra
ma ideado por tí mismo, pero existe un 
esfuerzo enorme y es probable que lle
guéis a hacer dos o tres programas co
mo máximo que realmente merezcan la 
pena. 



Esto quiere decir que primero tenéis 
que ver y palpar qué programas po
dréis conseguir para una máquina de
terminada, antes de decidir que ésa es 
precisamente la máquina que os con
viene. 

Conozco varios casos de aficiona
dos que compraron una computadora 
muy bonita y consiguieron hacer un 
programa. Luego, como comprar otro 
programa valía tanto dinero, ahora ya 
no saben que hacer con ella. 

En cuanto a programas, sí os puedo 
informar cuál es el ranking actual por 
orden de disponibilidad de programas 
para radio, de mayor a menor: 

1) APPLE. Esta maquinita ha sido el 
primer computador personal merece
dor de este nombre, y para ella se han 
desarrol lado hasta la fecha más pro
gramas que para ninguna otra máqui
na. Un poco caro por estos lares, pero 
las copias orientales salen mucho me
jor de precio. De todas maneras hay 
que hacer constar que estos herma
nitos gemelos no son todos monozi
góticos, sino que a veces dan sorpre
sas. 

2) IBM-PC. El gigante de la computa
ción está pegando fuerte, pero su pre
cio lo pone un poco lejos del aficionado 
medio. Es muy probable que en el futu
ro llegue a superar al Apple y se con-
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vierta en el estándar para una compu
tadora personal. También tendrá pron
to «hermanitos gemelos orientales,, a 
mejor precio. 

3) TRS-80 y alguno de sus hermani
tos, como el Videogeni. Ha sido uno de 
los favoritos de los radioaficionados 
americanos, pero la fal ta de compatibi
lidad entre sus modelos le ha hecho 
perder muchos puestos y ahora hasta 
parece que ha perdido el tren. 

4) VIC 20 Y COMMODORE 64. El Vic 
20 tiene el inconveniente de que hay 
que ampl iarlo para cualquier c;;osa, pe
ro el modelo 64 se está difundiendo a 
una velocidad terrible, pues la propor
ción prestaciones/precio es muy favo
rable. 

5) SPECTRUM. Después del éxito 
del ZX-81 , el nuevo Sinclair arranca 
muy, muy fuerte y su subida puede ser 
exponencial , si el prometido " microdri
ve ,, llega finalmente a las tiendas. Sus 
prestaciones son muy buenas y su pre
cio muy razonable. Sólo aconsejable la 
opción 48 K. 

6) ZX-81 . Sin rival en cuanto al precio 
y capaz de hacer grandes cosas. Sola
mente que la carga de programas des
de la cinta es bastante problemática a 
veces, especialmente cuando el pro
grama es muy interesante para noso
tros (ley de Murphy). 
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7) ATARI 400/800. El rey de los jue
gos también ha pegado fuerte en 
EE.UU. y hay muchos " software" para 
ella (software= programas). 

Todos los demás. si no son compati
bles con alguno de los mencionados, 
pueden convertirse en un callejón sin 
salida para el que los compre, pues el 
"software" se hace pensando precisa
mente en los modelos de gran d ifusión, 
al fin y al cabo son los que prometen 
más compradores potenciales. 

Desde luego hay que huir de los sis
temas que cargan programas con cas
sette pues cada programa tarda entre 
5 y 1 O minutos en entrar cuando en un 
«floppy" se cargan en unos segundos. 
Son válidos para el usuario ocasional, 
pero no para el que se toma la maquini
ta en serio. 

Desafortunadamente el disco flexible 
(floppy) encarece mucho la compra ini
cial, pero es imprescindible para poder 
d isfrutar de la computadora. A nadie le 
gusta tener que pasarse el tiempo in
tentando cargar un programa de la cin
ta, cuando ésta se niega a correspon
der al generoso comprador. 

Las cosas baratas salen muy caras a 
veces, especialmente cuando hay que 
tirarlas porque no sirven para nada. Va
le la pena escoger b ien. 

73, Luis, EA30G 
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EL MUNDO POR ENCIMA DE LOS 50 MHz 

Operación en «Meteor Scatter» 
En este artículo vamos a referirnos a 

una serie de conceptos básicos sobre 
el meteor scatter o dispersión meteóri
ca, así como los métodos operativos 
europeos y americanos que curiosa
mente son diferentes. 

Cada día millones de meteoritos en
tran en la atmósfera de la Tierra y se 
queman por la fricción contra las molé
culas de aire formando largas colum
nas de partículas altamente ionizadas. 
Estas partículas se difunden rápida
mente, y usualmente desaparecen al 
cabo de pocos segundos. De todas 
maneras durante su corta existencia 
son capaces de reflejar señales de ra
dio. Sistema de propagación que se 
conoce como MS o Meteor Scatter. 

Dicho sistema produce unas señales 
normalmente superiores a S-6 o S-7 
pero el promedio es de S-2 a S-3. 

En pruebas de una duración de 200 
horas, se ha podido comprobar que 
dos estaciones situadas en un margen 
de 1.000 km tienen un total de cinco 
minutos con señales de S-9 más, 
pero con miles de «bursts» (ráfagas) 
cortos. 

El término " meteor,, (meteorito) se 
aplica a aquellas partículas que pene
tran en la atmósfera y se queman; esta 
definición excluye las partículas muy 
pequeñas «micrometeoritos» que pe
netran en la atmósfera sin ser destrui
dos; también hay que excluir en dicha 
definición los «bólidos,, o macrometeo
ritos que llegan a golpear la superficie 
de la Tierra. 

Según algunos informadores, los mi
crometeoritos no producen reflexiones. 
Los meteoritos más grandes producen 
las ionizaciones y por lo tanto las refle
xiones. Las partículas que son respon
sables de la mayoría de las reflexiones 
tienen masas en el margen de 103 a 
10-7 gramos y sus dimensiones entre 8 
cm-40µ.m. Antes de ser atrapados por 
la gravedad de la Tierra estas partícu
las se mueven según una órbita alred~
dor del Sol. Su composición es variada 
y su origen procede de un cometa. 

Los meteoritos se pueden dividir, se
gún otro concepto, en meteoritos pro
cedentes de lluvias (en inglés «Shower 
meteors,,) y de meteoritos esporádicos 
(sporadic meteors). Las lluvias de me
teoritos {shower) son conjuntos de par-

'Apartado de correos 3. 
L'Ametlla del Val/és (Barcelona) 
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Equipamiento de OJ5MS: a la derecha el Tempo 2002 (1 ,5 W), a la izquierda del R4B el rotor 
de azimut y el filtro de audio Oatong FL2, a la derecha del R4B el rotor de elevación, el TR7 y 

el .. transverter" completan la estación. 

tículas moviéndose con una velocidad 
común alrededor del Sol. 

Sus órbitas interceptan la de la Tierra 
en unos días determinados del año. En 
el caso en el que las partículas están 
uniformemente distribuidas a lo largo 
de la órbita, la fuerza de la lluvia variará 
poco de un año a otro. 

Si por el contrario existen d iferencias 
importantes de concentración de partí
culas a lo largo de la órbita, la lluvia 
variará en extensión y fuerza a lo largo 
de los años. 

Las lluvias de~ meteoritos producen 
sólo una pequeña parte de los meteori
tos, es decir, los meteoritos esporádi
cos se mueve~n caóticamente sin seguir 
una órbita defendida, al contrario de 
cos se mueven caoticamente sin seguir 
una órbita definida, al contrario de los 
meteoritos procedentes de una lluvia 
que presumiblemente provienen de un 
punto determinado del cielo que se de
nomina " radiante ,, de la lluvia. 

En la parte de la Tierra en que se 
hace de día, la velocidad de ésta se 
suma a la velocidad de los meteoritos; 
el máximo de dicha velocidad se pro
duce a las 0600 hora local y en este 
momento los meteoritos alcanzan la ve
locidad del 12 a 72 km. 

Cuando un meteorito alcanza la 
atmósfera terrestre, la energía del cho
que contra las moléculas de aire pro
duce calor; dicho calor evapora parte 
de los átomos del meteorito en función 
de la velocidad del mismo. 

Las colisiones entre estos átomos 
que van a alta velocidad , y el aire que 
los rodea, da como resultado la pro
ducción de calor, luz e ionización en 
forma similar a la de un largo cilindro. 

Cuando un meteorito se aproxima a 
la Tierra no origina ionización hasta lle
gar a una distancia de 120 km de la 
misma. Cuando el meteorito atraviesa 
esta región se vaporiza rápidamente y 
se desintegra totalmente antes de lle
gar a los 80 km de distancia de la Tie
rra. 

La distribución de altura de los cilin
dros mencionados anteriormente pue
de variar según las características de 
los meteoritos. Las partículas de alta 
velocidad producen trazas a gran alti
tud, y los meteoritos de mayor masa 
producen altas ionizaciones a baja 
altura. También se produce una gran 
variación en función del ángulo cenital 
del trazo del meteorito. A grandes án
gulos corresponden grandes altitudes. 
La longitud de los trazos depende de la 
masa de las partículas y del ángulo ce
nital, siendo su valor típico entre 15 y 
50 km. La duración de la estela del me
teorito estará lógicamente en función 
del procedimiento de detección del 
mismo, y la mayoría no duran más de 
una fracción de segundo; de todas ma
neras trazas o estelas de una duración 
de un minuto o más se podrán obser
var a veces aunque no haya lluvia de 
meteoritos. La cantidad de energía re
flejada por el meteorito está en función 
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de muchas variables tales como, la 
densidad de ionización de la traza, la 
orientación de la trayectoria, la longitud 
de onda, la polarización de la onda in
cidente con respecto a la trayectoria 
de la partícula, y el movimiento de la 
trayectoria motivado por los vientos io
nosféricos y la curvatura del trazo. 

La comunicación por MS no es un 
arte nuevo, sus orígenes se pierden en 
la noche de los tiempos «radiopíticos" . 
Se sabe sin embargo con seguridad 
que al final de la década de los treinta, 
y sobre todo en los cuarenta, se empe
zó a detectar reflexiones de meteoritos 
con la aparición del radar de VHF, lo 
que llevó a estaciones de «radiopitas" 
a intentar el OSO después de la Segun
da Guerra Mundial. Los iniciadores en 
EE.UU. fueron W4HHK y W2UK en 
1953, y en Europa G3CCH y G3L TF. En 
España el primer OSO lo realizó 
EA4AO. Hoy en día se efectúan OSO 
diariamente en un margen de 2.000 
km. 

Equipamiento necesario 
El transmisor ha de poder entregar 

unos 100 W, aunque el autor de estas 
líneas ha podido hacer OSO con esta
ciones que trabajan con 20 W con se
ñales S-8. El VFO deberá gozar de una 
gran estabilidad de frecuencia, y si se 
trabaja con transceptor hay que em
plear el uclarifier» durante las citas. 

La manipulación de CW ha de ser 
comprobada minuciosamente, y la 
transmisión se efectúa normalmente a 
1.000 letras/minuto por medio de un 
keyer con memorias (se graba la in
formación a baja velocidad y luego se 
reproduce a alta velocidad). 
, La decodificación se puede hacer 
por medio de dos grabadoras, una co
nectada a la red de 220 V que servirá 
para grabar, a la cual se le "trucará" el 
potenciómetro interior de ajuste de ve
locidad al máximo. Si aún así no fuera a 
suficiente marcha, se conectará el motor 
dire.ctamente a una fuente externa de 
12 V. La velocidad correcta es tres ve
ces la normal, es decir, un casete de 
30 minutos por cara (C60) ha de durar 
unos 1 O minutos. La segunda grabado
ra es mejor alimentarla con pilas pues
to que será empleada en decodificar al 
mismo tiempo que se transmite, evitan
do así retornos de RF. En esta segunda 
grabadora se conecta un potencióme
tro en serie con el motor hasta reducir 
la velocidad de la normal a cero. 

La antena 
Como siempre es la parte más 

importante del conjunto, una bajada de 
coaxial, un buen preamplificador y una 
buena antena son condiciones tradi-
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cionalmente indispensables. Además 
de estas consideraciones " convencio
nales,, hay que tener en cuenta una va
riable adicional en este tipo de opera
ción: una antena de muy alta ganancia 
y por lo tanto de un lóbulo vertical y 
horizontal muy estrechos, no nos dará 
buenos resultados a distancias inferio
res a los 1.700 km. La explicación es 
fácil de comprender; si la antena posee 
un ángulo de apertura muy estrecho 
solamente podrá iluminar los meteori
tos que pasen por una zona muy pe
queña, en cambio si la antena no es tan 
crítica podrá abarcar todas las estelas 
de meteoritos que pasen por una zona 
muy amplia. Muchos operadores de 
MS disponen de dos antenas; una para 
citas a corta distancia y otra de gran 
ganancia para larga distancia, ya que 
a largas distancias se va ampliando el 
lóbulo y como las señales son muy ba
jas, aqu í sí que la alta ganancia se ha
ce muy rentable. 

El receptor 
Un buen preamplificador será lógi

camente .importante, y condición in
dispensable es colocarlo arriba en la 
antena. Parece ser que la óptima am
plitud de banda para el meteor scatter 
es del orden de 1 kHz. En las citas en 
que se queda en una frecuencia deter
minada, hay que intentar salir con la 
mayor precisión de frecuencia posible, 
no hay que intentar ponerse en la fre
cuencia del corresponsal si hay una di
ferencia, pues esto le puede llevar a 
engaños. Es decir aquí sí que el «Clari
ficar,, sirve para algo. 

Procedimiento para MS en la 
Región 1 (Europa, Asia, Africa) 

Todos los operadores que vivan en 
una misma zona se podrán de acuerdo 
para transmitir por el mismo periodo y 
por lo tanto escuchar también al uníso
no para evitar interferencias mutuas. 
Los períodos de tiempo más usados 
son 5 minutos para CW y 1 minuto para 
SSB. Si es posible las transmisiones 
hacia el norte y al oeste deberán hacer
se en los períodos 1.º, 3.0

, 5.º, etc. 
contando desde el minuto O, ejemplo: 
0000, 0005, 001 O, etc. Hacia el sur o 
hacia el este deberá hacerse en los pe
ríodos 2.º, 4.º, 6.0

, etc. Cuando se ha
gan las citas, las cuales son habitual
mente de dos horas, se deben usar ho
ras pares, ejemplo: 0000-0200, 
0200-0400. Con ello se consigue un 
máximo de utilización de "las horas de 
operación por parte de todos y en 
" random" (sin cita previa) indica cuan
to tiempo tiene una estación antes de 
su próxima cita. 

Al escoger la frecuencia debe evitar
se la uti lización de las populares fre
cuencias 020, 030, etc. 

Las velocidades empleadas en las 
citas hoy por hoy son desde 600 hasta 
1.500 letras por minuto, pero en la ope
ración " sin cita previa", es decir llamar 
o contestar un CO (144, 100 y alrededo
res) no es recomendable una veloci
dad superior a las 600 letras por minu
to. El mensaje debe ser revisado antes 
y durante la transmisión para que resul
te correcto y comprensible. 

El OSO se inicia cuando una esta
ción llama a otra, por ejemplo SM3BIU 
DL?OY SM3BIU DL?OY. Las letras DE 
no se usarán. En "random,, la llamada 
es CO DL?OY CO DL?OY. 

El control consta de dos números: 

primer número (duración de la ráfaga) 
2 menos de 5 segundos 
3 5 a 20 segundos 
4 20 a 120 segundos 
5 más de 120 segundos 

segundo número (intensidad de 
la señal) 

6 hasta S-3 
7 de S-3 a S-5 
8 de S-5 a S-8 
9 más de S-8 

El control se enviará cuando se ha
yan copiado los dos indicativos com
pletos en una sola ráfaga o en varias 
ráfagas, ejemplo: 

1.ª ráfaga IU DL7 
2.ª ráfaga 3BIU DL?OY 
3.ª ráfaga Y SM3BIU DL7 

sólo entonces se podrá pasar el control 

Antenas de VE78QH. Colinea/ de 160 ele
mentos. Es el «net-control" de la "2 m EME 
net", /os sábados y domingos en 14.345 a 

partir de /as 1800 GMT. 
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y se transmitirá: DL70Y SM3BIU 26 26. 
El control no debe ser cambiado du

rante el OSO. 
Tan pronto como una de las estacio

nes haya recibido los dos indicativos y 
el control , puede empezar a enviar la 
confirmación. Ello significará que todas 
las letras y números tienen que haber
se recibido correctamente. El mensaje 
será pues DL70Y SM3BIU R26 R26. En 
CW si una de las estaciones tiene una 
R en el indicativo puede enviarse RR26 
RR26, en vez de R 26 R 26. 

Una vez se haya recibido la confir
mación se enviará ocho erres más el 
indicativo propio, ejemplo: SM3BIU 
RRRRRRRR. 

El mensaje de confirmación se pue
de saltar, ejemplo: No se ha escucha
do el control aún y estamos pasando 
26 26, escuchamos una ráfaga con los 
dos indicativos y el R27 R27 que signi
fica " he copiado el control y tu control 
es 27,, en este caso enviaremos 
RRRRRRRR EA3ADW sin pasar por el 
R26. 

Lo mismo se puede aplicar al envío 
del control. Es decir no hemos copiado 
nada y estamos enviando los indicati
vos solamente, ejemplo: DL7YS 
EA3ADW DL7. y copiamos una ráfaga: 
EA3ADW DL7YS 37 37 EA3AD, pasare
mos entonces DL 7YS EA3ADW R28 
R28 sin pasar por el 28 28. 

Para que un OSO sea válido se han 
de haber copiado: 

1.º ambos indicativos 
2.º el control 
3.º una R. 

La operación de " meteor scatter,, en 
SSB no difiere gran cosa de la de CW. 
Las letras generalmente se deletrean 
en código ICAO (Alfa, Bravo, etc.). La 
letra R de la confirmación se deletrea 
como «roger" . 

Procedimiento de operación MS 
en América (Región 2) 

Hay que tener una muy buena preci
sión de tiempo para este sistema ope
rativo. Las citas se arreglan para una 
hora como mínimo. 

Telegrafía de alta velocidad o SSB se 
transmite por parte de la estación situa
da más hacia el este durante el primer 
y tercer período de 15 segundos de ca
da minuto. Ejemplo W6AAA en Califor
nia escuchará o intentará escuchar a 
W5BBB en Texas desde el principio del 
minuto hasta 15 segundos después del 
minuto y nuevamente desde los 30 se
gundos hasta los 45 segundos antes 
del minuto. W6AAA transmitirá durante 
los otros inteNalos de los 15 a los 30 y 
de los 45 a los 00 segundos. 

La secuencia de los 15 segundos 
continuará hasta que se reciba una lar-
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Resultados del 
28.• • Annual West Coast VHF/UHF Conference .. 

144 MHz 

El tipo de Antena Ganancia (dBd) 

19 El. Cushcraft Yagi (3.2 WL) 14.3 
15 B. Cue Dee Yagi (3.2 WL) 14.2 
13 El. KLM Yagl (3.2 WL) 14.2 
16 El. F9Fí Yagi (3.1 WL) 14.1 
10 El. HB Quagi 13.1 
8 El. HB Quagi 11 .5 
8 El. HB Yagi (1 .75 WL) 11 .2 
7 El. HB. Yagi 10.9 
6 El. HB NBS Yagi 9.1 
3 El .• HB Quad 7.9 
2 El. Backpack Yagi 5.5 
2 El. HB Quad 4.5 
4 El. KLM Yagi 8.5 

ga ráfaga (burst). Si W6AM escucha a 
W5BBB al final de su secuencia, en es
te caso W6AAA efectuará una breve 
transmisión de los datos necesarios en 
un «break,, para comprobar si W5BBB 
ha llegado a copiarle. Si se está es
cuchando al corresponsal quiere decir 
que éste nos está copiando hasta que 
pare la ionización. Para que un OSO se 
pueda considerar completo, la mayoría 
de operadores opinan que el mínimo 
es: 1.º los indicativos: 2.0 los controles: 
3.º conocimiento de que el correspon
sal lo ha copiado todo. Si se produce 
una larga ráfaga de al menos 30 se
gundos, la rápida operación en 
«break,, puede llegar a completar el 
OSO en pocos segundos. 

Hay que enviar los dos indicativos 
tan a menudo como sea posible, ejem
plo: W6MA DE W5BBB, W6AM DE 
W5BBB, W6AM DE W5BBB K. 

El sistema de controles para el "me
teor scatter,,~ es diferente de los otros 
sistemas operativos. La intensidad de 
la señal tiene poca importancia. y es 
mucho más interesante conocer la lon
gitud de una ráfaga. Los controles son 
de la siguiente manera: 
S-1 . Ping muy corto no se ha recibido 
información. 

W6AAA escucha transmite 

nada indicativos 

W6AAA de W5BBB W5BBB de W6AAA 
S2S2S2 

RS3RS3RS3RS3 RRRRRRRRRRR 

7373737373SK 7373737373SK 

432 MHz 

23 El. HB DlóWU Yagl (7.25 WL) 
19. El. TAMA (K2RIW Yagi) 
16 El. F9Fí Yagi 
16 El. HB Yagi (KLM Desing) 
13· El. HB. Yagi (K2RIW Design) 
16 El. KLM Yagi 
00 EJ. Spectrum lntemational 
15 El. HB Quagi 
15 EJ. HB Quegi 
15 El. HB Ouagi 
9 El. HB Ouagi 

17 El. Cue Dee Yagi 
11 8 . HB NBS Yagl 
6 El. HB NBS Yagl (1 .2 Wl) 
8 El. HB Quagi 
2 El. HB Expended Quad 

HB Dual Nested Rhombic 
18 El HB Yagl 
4 X 23 El. HB DL6WU Yagls 
4 X 16 El. F9FT Yagis 
14 El. KLM Yagi 

16.6 
16.1 
16.0 
15.1 
14.1 
13.9 
13.5 
13.3 
12.8 
11 .9 
11 .0 
10.7 
10.5 
10.3 
9.9 
6.7 
3.0 
5.3 

22.2 
21 .3 
11.AJ 

S-2. Se ha escuchado parte de los in
dicativos. 
S-3. Se ha escuchado una ráfaga de 5 
a 15 segundos. 
S-4. Se ha escuchado desde 15 segun
dos hasta varios minutos. 
S-5. Ráfagas tan largas que permiten 
un OSO sobre temas largos (ragchew). 

En la práctica normal los controles 
S-2 y S-3 se usan mayormente. Se en
viará el mismo control si no se ha co
piado nada. El control se podrá cam
biar si se copia una ráfaga más larga. 

Cuando se tenga el control se envia
rá " R" o " RRR,, en telegrafía o " roger, 
roger,, en SSB: dicha información ha 
de ser enviada lo antes posible. 

Frecuentemente una estación está 
enviando el control y también los "ro
ger", en este caso se enviará 
RS2RS2RS2RS2. Se pasarán los in
dicativos hasta que se escuche el con
trol, y se enviarán los controles hasta 
que se escuche una " R". La " R" se 
envia hasta que se escuche el "73,, o 
hasta que la cita se termine por teléfo
no o por otros procedimientos. El OSO 
típico será pues como se muestra en la 
tabla 1. El contacto será completo des
pués de que ambas estaciones hayan 
copiado el RRRRRRR. 

W5BBB escucha transmite 

nada indicativos 

W5BBB de W6AAA RS3RS3RS3RS3 
S2S2S2 

RRRRRRRRRRR 737373737373 

7373737373SK nada 

Tabla 1 
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Unas cuantas impresiones 
personales respecto al «meteor 
scatter» 

Cuando uno piensa trabajar una llu
via lo primero que ha de hacer es reco
pilar todos los datos que pueda de la 
misma: máximo de los años anteriores, 
máximo previsto para el año en curso, 
resu ltados de los demás colegas que 
han trabajado dicha lluvia en años 
anteriores, etc. En la red europea de 
VHF se dan muchos informes al res
pecto incluso estando avalados algu
nos de ellos por prestigiosas universi
dades europeas. 

Como un año no tiene 365 días sino 
365 y 8 horas, si el máximo de lluvia 
tuvo lugar a las 0000 horas de un día 
de 1982, en 1983 el máximo será 8 ho
ras más tarde, es decir a las 0800 del 
mismo día de 1983. ¡Pero cuidado! el 
año 1984 es bisiesto, entonces respec
to a 1983 habrá que restar 24 horas y 
sumar 8, es decir, - 24+8=-16; habrá 
pues que restar 16 horas. 

Cuando una lluvia está a punto de 
comenzar se produce un bajón hasta el 
O del número de meteoritos esporádi
cos. Como si el núcleo de la lluvia atra
yera los meteoritos esporádicos hacia 
el interior del mismo. En el momento en 
que la lluvia comienza, se escuchan 
solamente pings, aunque eso sí, muy 
fuertes. Lo que no permite a los opera
dores de «Meteor Scatter» en SSB 
completar el OSO. A medida que la llu
via se incrementa, se van alargando las 
reflexiones hasta llegar al máximo. To
das las lluvias tienen lo que se llama 
"pasos" . Como los meteoritos parecen 
provenir (para el observador) de un 
mismo punto del espacio (punto que se 
llama "radiante,,) en el momento que 
dicho punto desaparece por el horizon-

te se dejan de copiar las reflexiones. 
Un buen invento para detectar la 

actividad meteórica y que desde esta 
sección brindo a los amigos diexistas 
de la ADX es la escucha de la banda 
de FM comercial. Sintonizando en la 
parte baja de la FM y con una antena 
de unos cuatro o más elementos dirigi
da hacia Europa, situándose en un 
punto donde el ORM de las estaciones 
locales de FM no sea fuerte, es diverti
do escuchar las ráfagas de las estacio
nes europeas de FM y es fácil identifi
carlas sobre todo si son suecas. 

Existen muchas tablas de lluvias me
teóricas, nosotros daremos otra más 
de procedencia EE.UU. (tabla 2). 

Bibliografía 
MS Europa: VHF-UHF. Dubus Technik 

(DL7QY). 
MS América: VHF Propagation Handbook. 

Jim. D. Stewart (WA4MVI). 

Resultados de las últimas 
lluvias y una teoría posible pero 
no probable, aunque si 
interesante 

Es evidente que desde 1982 las llu
vias meteóricas son malas y por lo tan
to los resultados de las c itas en MS no 
son lo que eran en los años anteriores. 
El que todas las lluvias hayan sido más 
flojas que en años anteriores nos lleva 
a pensar que ha de existir una causa 
común que afecte a sus órbi tas (las llu
vias de meteoritos se originan por des
prendimiento del material de un come
ta que puede existir aún o que ya no 
exista, y por lo tanto sigue una órbita 
alrededor del Sol que puede ser de de
cenas de años). 

NOMBRE DIA DEL MAXIMO DIAS DE 
(PROMEDIO) ACTIVIDAD PASOS DIRECCIONES 

Ouadrántidas 3-4 enero 1-4 enero 0200-0800 NW-SE 
0800-0900 S-N 
0900-1430 SE-NW 

Acuáridas 4 mayo 1-6 mayo 0500-0600 NE-SW 
0630-0830 E-W 
0830-1000 NW-SE 

Areitidas 7-8 junio 1-15 junio 0500-0700 N-S 
0715-0900 NE-SW 
0900-1000 E-W 
1030-1200 NW-SE 
1230-1415 N-S 

Perseidas 12-13 agosto 10-14 agosto 2230-0400 NW-SE 
0500-0700 E-W 
0800-1300 NE-SW 

Geminidas 12-13 diciembre 10-14 diciembre 2100-2330 N-S 
2330-0130 NE-SW 
0130-0230 E-W 
0230-0400 NW-SE 
0400-0730 N-S 

Tabla 2 

Abril, 1984 

Dicha causa en mi opinión puede ser 
la gran conjunción de planetas que tu
vo lugar en 1982 y que los alineó en un 
ángulo de unos 15.º, donde la suma de 
todas sus fuerzas gravitatorias pudo 
provocar una «dispersión,, de los me
teoritos haciéndolos salir de su órbita o 
haciendo ésta menos concentrada. 

Otro dato parece confirmar lo dicho 
más anteriormente y es que la cantidad 
de meteoritos esporádicos (que son los 
que no obedecen a ninguna órbita y 
por lo tanto pueden caer en cualquier 
momento) es altísima, nos atrevería
mos a decir más alta que nunca e in
c luso durante varios días (que no son 
previsibles) más fuertes que durante 
las lluvias de meteoritos mayores. 

Parece comprobada la correlación 
entre la actividad meteórica y la activi
dad esporádica, si le añadimos que en 
1984 el número de manchas solares ha 
disminuido enormemente con respecto 
a 1983, llegaremos fácilmente a la con
clusión de que en 1984 la temporada 
esporádica (meses de mayo a agosto) 
será muy diferente de la temporada 
1983. ¿Pero mejor o peor? diría yo que 
mejor pero ... el tiempo lo dirá. De esto 
si que estamos completamente segu
ros, que de lo otro ... 

2 metros en lberoamérica 
Nos llega información vía Brasil gra

cias a PY1 00 y PY1 YLK de la actividad 
en el cono Sur. CX8BE trabajó con 
KP4EOR, YV5ZZ, varias estaciones 
8P6, desde 1979 por transecuatorial 
hasta el año 1982. En EME ha escucha
do sin poderlo trabajar a K1WHS (24 
antenas de 19 elementos). CXBBE tra
baja con 4 x 1 O elementos y preampli
ficador a GaAs/FET. Respecto a la pro
pagación transecuatorial , las condicio
nes Uruguay-Venezuela son totalmente 
diferentes a la propagación Argentina
Venezuela cuando un país tiene propa
gación, el otro no y viceversa. 

¡ZD8TC desde la isla de Ascensión 
escuchó estaciones PY en 2 m con to
da seguridad por esporádica! 

PY2BJO trabajó con K1 WHS en EME 
2 m siendo el primer OSO vía EME des
de el Brasil ¡Felicidades! 

Las máximas distancias consegui
das por las estaciones brasileñas son 
en tropo 1.473 km, en esporádica 
3.050 km y en transecuatorial 5.01 5 
km. Las fechas de las aperturas de es
porádica son curiosamente 29-10-79 y 
6-9-81 . 

Lamentablemente los datos de que 
disponemos de la actividad VHF en 
lberoamérica son pocos e incomple
tos, aunque muy interesantes para los 
europeos por el gran desconocimiento 
que existe entre los dos continentes en 
el campo de VHF. Desde CQ intentare-
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mos tapar dicho hueco, aunque nos 
está costando mucho conseguir in
formación de América, nuevamente 
pedimos información al respecto. 

Noticias del IVUS (EA3LL) 
Desde 1 .º de octubre de 1983 los 

radioaficionados de Polonia pueden 
volver a transmitir sin restricciones. O 
sea que este año de 1984 los podre
mos escuchar más frecuentemente en 
2m. 

He estado repasando los /ogs de 
años anteriores y he llegado a la con
clusión (que como siempre y especial
mente hablando de esporádica pongo 
en cuarentena), que en los años 
1977-78 había más aperturas de Es que 
en los años posteriores en los que la 
actividad solar c reció enormemente, 
unido esto a que la dirección EA/SP es 
muy privilegiada para el trabajo en es
porádica, podemos casi afirmar que 
este año se van a trabajar cantidad de 
estaciones SP desde EA en 2 m Es; es
peremos no equivocarnos. 

Nuevo récord europeo en 2,3 GHz 
entre G3AUS (YK32j) y SM6HYG 
(FS58f), 1.290 km. Nuevo récord EA de 
esporádica. EA8XS trabajó el 16-7-83 a 
las 1618 con HG0HO, la distancia re
sulta ser de 3.862 km y es práctica
mente igual al récord actual europeo 
entre CT1WW y OD5MR. Ahora sólo fal
ta comprobar cuál es la mayor con pre
cisión, ya que podría ser que el contac
to de EA8XS fuera nuevo récord euro
peo ¡por pocos metros o centímetros!, 

DF0EME volvió a realizar pruebas en 
2.320 MHz y contactó con OE9XXI. 
Ambos usaban polarización lineal. 
OE9XXI pone 70 W en antena, la cual 
es una parábola de 9 metros de diáme
tro, mientras que DF0EME tiene varios 
centenares de vatios gracias a un klis
trón y una parábola de 15 metros de 
diámetro. 

Noticias de allí y de allá 
Un servidor de ustedes que nació 

negado para la telegrafía (aunque sí la 
practica a diario desde hace un mon
tón de años), disfruta enormemente 
con ella en VHF, sobre todo después 
de "colocar" una señal pequeñísima 
de CW de tropo o de EME en el filtro de 
audio, con una anchura de banda de 
0,05 kHz y la señal se escucha clarísi
ma después de una acurada sintonía. 
No me extraña que cuando a un colega 
de Europa del Este se le explica que 
por EA el 99 por ciento de los OSO en 
2 m, ya sea tropo, esporádica o incluso 
en «meteor scatter" , se hacen en fonía, 
no entienden nada. 

Gran festival de nuevos países en 
2 m EME. K6YMC después de activar 
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LISTA DE BALIZAS EUROPEAS 

Indicativo ORG Potencia Antena OTF ASL Locator 

EA3XS 144.152 20!150 16 el. variable 125 BB22e 
EA1VHF 144,867 25 5 el. N VD59e 
EA3VHF 144,897 1 halo BB26h 
EA6VHF 144,917 25 4 el. N AY07j 
FX!bTHF 144,895 30 2xtumstile 246 Al46h 
FX3THF 144,895 20 Big Wheel 450Yl13d 
FX1UHF 432.830 10 4x big wheel 160 Bl21b 
FX4UHF 432,870 10 2x6 el. NNE 900 ZD52c 
FX1SHF 1296,870 10 Alford Slot 160 8114b 
GB3SIX 50,020 100 3 el. w 58 XN49f 
GB3CTC 70,030 40 2 el. NE 320 XK46d 
GB3WHA 70.040 16 2 el. NW 168 AL71d 
GB3BUX 70,050 20 2xtumstile 460 ZN61a 
GB3ANG 70,060 100 3 el. SSE 370 YQ35c 
GB3CTC 144,915 40 3 el. NE 320 XK46d 
GB3VHF 144,925 50 2x3 el. WNW/NNW 275 AL52j 
GB3LER 144,965 50 4 el. NNE 107 ZU65f 
GB3ANG 144,975 20 4 el. SSE 370 YQ35c 
GB3WHA 432.810 25 2x8+8 el. NW/E 165 AL71d 
GB3SUT 432,890 60 2x8+8 el. N/SE 270 ZM31b 
GB3MLY 432,910 50 8+8 el. SE 600 ZN32b 
GB3CTC 432.970 5 4 el. NE 320 XK46d 
GB3ANG 432,990 100 9 el. SSE 370 YQ35c 
GB3BPO 1296,830 700 2x32 slot W/E 85 AM77j 
GB3AND 1296,870 50 stack slots 85 ZL63b 
GB3DUN 1296,890 2 HB9CV N 263 ZL08e 
GB310W 1296,900 100 Alford Slot 250 ZK34a 
GB3CLE 1296,910 10 2x15 15 el. N/SE 573 YM48h 
GB3MLE 1296,930 50 comer reflec. SSE 600 ZN32b 
GB3EDN 1296,990 25 2xcomer reflec. NW/SE 117 YP04g 
GB3NEW 2304,010 5 ? e 85 ZL63b 
GB3LDN 2304 ,050 25 ? NW/NE ? AL4 1a 
GB3UOS 3456,000 4 slot waveguide NIS 400 ZN42c 
GB310W 10100,000 0,1 slot waveguide 250 ZK34a 
GB3LBH 10100,000 1,5 waveguide 45 AL31c 
GB3ALD 10120,000 1,0 sect. hom NNE 90 YJ30h 
GB3MHX 10368,830 1.0 1,2 m disco E 60 AM77j 
GB3LEX 10500,000 ? slot waveguide ? ? ZM24d 
GB3XGH 10400,000 1,0 ? ? ? YN67b 
HB9HB 144,865 10 10 el. NNW 1300 DH66c 
HB9W 144,875 36mW halo 490 EH43d 
HB9F 432,984 15 com reflec NIS 3573 DG40c 
HB9F 1296,945 15 2x comer reflec NE/SW 937 DG08c 

Nota: la baliza EA3XS no funciona más que en caso que se esté estudiando algún tipo de propagación 
en la dirección pertinente. Los colegas que deseen el funcionamiento de la misma en cualquier direc-
ción no tienen más que solicitarlo a EA3XS, Manel Navarrete. Cal Enrie, Les Franqueses del Valles, 
(Barcelona}. 

la isla de PasétJa con la operación 
K6YMC/CE0, está ahora en Hawai co
mo K6YMC/KH6; dicho colega parece 
que no le da ¡:Jereza montar y desmon
tar antenas de EME. Están también 
activos KG60X con 8 antenas y ZK2RF 
(islas Nive). 

VK5MC sigue estando QRV durante 
un par de medias horas al mes, y ha 
dado cantidad de WAC en 2 m. Espe
ramos cazarlo algún día de estos, ya 
que pone mucha señal con un par de 
rómbicas de un kilómetro de perímetro; 
la información de la operación de 
VK5MC con Europa la tiene Y22ME. 

En resumen, los 144 MHz se están 
poniendo en plan caza de país raro en 
EME y al paso que vamos tendremos 
que llamar CQ NOT EUROPE PLEASE, 
HIHI! 

Normalmente en CQ Radio Amateur 
he intentado publicar fotos de antenas 
gordísimas, pues ahora para variar pu-

blicamos una por ser pequeña pero 
..matona,,. concretamente la de 
DJ5MS, 4 x 7 elementos separadas 2 
metros. Obsérvese que no es mayor 

.· 

DJSMS, su minúscula pero muy efectiva 
antena de 2 m EME. La de la izquierda es la 

de TV, es fácil confundirse, Hi Hi. 
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Sistema de antenas de IV3HWT, 4 x 16 ele
mentos separados 4,3 x 4,3 metros. 

que la antena de TV. DJ5MS trabajó en 
su estación número 39 en OSO con 
EA3AOW y su OSO número 91 . 
EA3ADW estuvo escuchando a OJ5MS 
desde el primer momento. y durante la 
hora que duró la cita. OJ5MS tuvo más 
problemas antes de completar el OSO 
por culpa del ORN local. 

Los suecos han descubierto la mar
ciana. Las estaciones de la cuadrícula 
HT, SM5FRH (16 x 15 elementos). 
SM41VE (8 x 11 elementos), SM4GVF 
(4 x 15 elementos), trabajan por mar
ciana con UA 1 ZCL (8 x 8 elementos) 
en la cuadrícula RC (parte Norte de la 
URSS), durante los meses de mayo a 
agosto, en las mismas condiciones con 
las quE;l IOs EA4, EA?, EA5 y EA3 traba
jamos con YU , 13. HA. YO, OE. 

EB - «Report» 
Felicitamos a los EB5 por su activi

dad en 2 metros SSB durante esta 
época invernal: EB5ALF, EB5EAB, 
EB5DNV, EB5BSR, EB5AZR, EB5CTF, 

r· ,, 
:·~(J· . 

' . 
·. 

Antena de WA4L YS. 
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Lluvia de las Cuadrántidas y Geminldas 
Relación de contactos efectuados en MS SSB por EA3DXU (BB41d) 

Dia 12-12·83 
23-24 G40HF 

Ola 13-12-83 
00-01 DF5DE EK02H 
02-03 SP6GZZ IL54H 
22-23 DK2PH EL03E 

Oia 14-12-83 
01-02 DL8NBN Fl16J 

03-04 OL3AAL FM440 

23-24 ON6UG BL79G 

Oia 15-12-83 
00-01 DL3MBG Gl530 

Dia 3-1-84 
22-23 DL3AAL FM440 

23-24 DG5CH Gl53D 

Oia 4-1-84 
00-01 PA3BBR CL03E 

01-02 PA3CPL CL02A 

02-03 Y23FG FM69G 

03-04 EA 100 XD320 

04-05 OF7DJ DL39A 

Antenas 2 x 16 elementos 
Tono 250 W 
RX: BF981 más lcom 245 

OSO incompleto 10 pings 

OSO incompleto muchos pings 
no escuchado 
OSO completo 3 bursts y 7 pings; mandado 2-6. recibido 2-6. 
durac ión del OSO 50 minutos. 

OSO completo 6 bursts y 17 pings; mandado 2-6, recibido 
2-6. duración del OSO 60 minutos. 

OSO incompleto frecuencia desplazada 3 bursts y 4 pings 

OSO completo y extraordinario 6 bursts y 5 pings; mandado 
2-7, recibido 2-8, duración del OSO 12 minutos 

OSO incompleto no escuchado por error en la frecuencia 

OSO incompleto 1 bursts y 6 pings 

(OSO a confirmar) 4 bursts y 5 pings; mandado 2-6. recib ido 
2-6 

no escuchado 

OSO completo 2 burts y 8 pings; mandado 3-7, recibido 3-8, 
duración del OSO 30 minutos 

OSO completo 7 bursts y 2 pings; mandado 3-6, recibido 2-6. 
duración del OSO 30 minutos 

no escuchado 

OSO completo 5 bursts y 14 pings: mandado 2-7. recibido 2-7 
duración del OSO 1 O minutos. 
En la misma hora y frecuencia y a continuación, llamo otra 
estación. que copie como DL5EA realizando OSO completo 
con 4 bursts y 8 pings; mandando 2-6. recibiendo 2-6 en 15 
minutos. 

EB5BOO, EB5EFF, EB5EMM, EB5CYF, 
EB5DJX, EB5DOY. Fel icitamos asimis
mo a EB4AEM por haber conseguido el 
primer TPA 2 m. 

Citas EA3/EA7 
Los sábados y domingos en 144,290 

a las 2100 UTC se realizan una serie de 
pruebas entre estaciones EA3 y EA?. A 
dichas pruebas intervienen EA?CPW, 
EA?CPN. EA?AJX, EA?APX. EA?AAY, 
EB?CGM y por parte de EA3, EA3AOJ, 
EA3ADW sorprendentemente el OSO 
se realiza siempre en SSB o CW, según 
estén las condiciones. La explicación, 
o mejor la teoría de dicha propagación, 
apareció en el número anterior de CQ 
Radio Amateur. 

Los EB3, aparte de honrosas excep
ciones, tales como EB3LD, EB3AJG, 
con su impresionante tráfico DX vía 
OSCAR 1 O y en esporádica y EB3AIU/2 
desde la provincia de Zaragoza, el trá
fico DX en SSB es prácticamente nulo. 

¿Qué ocurre con los EB en esta dis
c iplina del DX? Nos gustaría conocer 
su opinión al respecto y poder reflejarla 
en esta sección. 73, Juan Miguel, EA3ADW 
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P•opagat:ión FRANCISCO J. DAVILA*, EA8EX 
y GEORGE JACOBS**, W3ASK 

PREDICCION DE LAS CONDICIONES DE PROPAGACION 

Las predicciones y el Sol 

E s probable que el mes pasado ha
yan disfrutado un poco con las senci
llas "prácticas» que pusimos para que 
se fueran familiarizando con las predi
ciones de condiciones de propaga
ción. El sistema que se describió es 
práctico y funciona. Los que disponen 
de calculadoras programables o mi
croordenadores pueden, fácilmente, 
hacer un pequeño programa para de
terminar las Frecuencias Optimas de 
Trabajo (FOT) de su OTH en las diver
sas horas del día. 

No obstante. no es deseable que 
piensen que las predicciones, sean 
cuales fueren, son como una verdad 
de la Biblia. Por el contrario, no nos 
cansaremos de repetir que la predic
ción de condiciones de propagación 
es básicamente una ciencia estadística 
y como tal es preciso interpretarla y va
lorarla. Todo, en principio, son "proba
bilidades» . 

En anteriores números de CQ Radio 
Amateur hemos visto como el Sol es el 
causante principal de los fenómenos 
de propagación, y al margen de su 
grado de actividad (medido por el flujo 
solar o por el número de Wolf) e incluso 
la estación del año (invierno-verano). el 
efecto más notable está producido por 
el tránsito día/noche. donde las dife
rencias de las FOT respectivas pueden 
ser superiores a 30 MHz. 

La salida del Sol 
Con la salida del Sol (orto) comienza 

a incrementarse fuertemente la ioniza
ción de la atmósfera, y por lo tanto a 
elevarse el valor de la FOT hasta llegar 
a un máximo que se obtiene alrededor 
de dos horas después del mediodía 
solar, es decir, a las 14,00 hora solar 
local (15,00 en los países que lleven 
una hora de adelanto). 

Gea constató que en condiciones 
normales, a la salida del Sol (orto) son 
FOT los 1 O MHz (30 metros), y que ello 
es válido en cualquier parte del mundo. 
También observó que el ritmo de subi
da de la FOT es de unos 2 MHz/h. 

Pasadas las 2 de la tarde (hora so-

·carretera La Esperanza, 3. La Laguna 
(Tenerife) 
''11307 Clara Street, Si/ver Spring. 
MD 20902 USA. 

64 • ca 

lar). el Sol va declinando y con él baja 
la ionización al mismo ritmo que había 
subido antes, es decir, 2 MHz/h, pero 
sucede que siempre son FOT, a la 
puesta del Sol, los 18 MHz (16 metros). 

Con la llegada de la noche los iones 
se van recombinando y las capas se 
fusionan entre sí o desaparecen [CQ 
Radio Amateur, núm. 5, pág. 62], de tal 
suerte que a las 2 de la madrugada 
(hora solar) la FOT ya ha llegado a su 
mínimo valor. 

Pienso que ya, en forma sintética y 
sin entrar en detalles, todos tenemos 
claro como hacer unas predicciones 
de propagación «al estilo GEA», con 
sólo hacer las siguientes operaciones: 

1) Por la mañana. Dado que el ritmo 
de subida es de 2 MHz/h habrá que 
restar o sumar a 1 O MHz (FOT orto) tan
tas veces 2 MHz como horas falten o 
pasen de la hora de la salida del Sol. 

2) Por la tarde. Habrá que sumar o 
restar a 18 MHz (FOT ocaso) tantas ve
ces 2 MHz como horas falten o pasen 
de la hora de la puesta del Sol. 

No profundizaremos más por ahora 
en este sistema. Incluso es probable 
que a alguien pudiese parecerle com
plicado. ¡No importa! Volveremos más 
adelante sobre él. Lo realmente impor
tante ahora es saber cómo determinar 

/as horas del orto y del ocaso a una 
fecha determinada, para cualquier 
punto de la Tierra. ya que ello es im
prescindible para conocer la FOT en 
cualquier punto de un circuito. 

Cómo determinar la hora de 
salida y puesta del Sol 

En muchos lugares, en las páginas 
de los diarios locales. suelen aparecer 
algunas efemérides. como horario de 
mareas, fases de la Luna y, en ocasio
nes, horas de salida y puesta del Sol, 
con lo que nos resuelve el problema si 
tratamos de predecir las condiciones 
para nuestro OTH y en el día de refe
rencia. El problema se complica si tra
tamos de aplicarlo a los "puntos de re
flexión ionósferica,, (también llamados 
puntos de control) . Para solucionar el 
tema, D. Rufino Gea Sacasa elaboró un 
ábaco, que incluimos, que permite cal
cular el ocaso y orto para cualquier lu
gar del planeta y en la fecha que se 
desee. 

Los astrónomos utilizan fórmulas 
muy elaboradas que se escapan al 
alcance de esta divulgación. No obs
tante, sabiendo que muchos aficiona
dos disponen de máquinas programa
bles. hemos desarrollado una fórmula 

LUGAR LATITUD DIA NOCHE 
Polos 
Círculos Polare'S 

Patagonia Argentina 
Golfo Trinidad de Chile 

Madrid (España) 
Bahía Blanca Argentina 
Valdivia de Chile 

Islas Canarias (España) 
Buenos Aires (Argentina) 
Santiago de Chile 

Yucatán y Sur de México 
Bolivia 
Paraguay 

Panamá 
Colombia (Norte) 
Venezuela 
Costa Rica 

Perú 
Ecuador 

9()<> 
66° 

5()<> 

4()<> 

3()<> 

2()<> 

1()<> 

189 días 176 noches 
24 horas O horas 

16.3 h 7.7 h 

15.0 h 9.0h 

14.0 h 10.0h 

13.3 h 10.7 h 

12.5 h 11 .5h 

12.0 h 12.0 h 

Para obtener los valores de invierno inviértanse los conceptos Día/Noche. 

Tabla 1. Diferencias en verano entre el día y la noche. 
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que, con razonable precisión, permite 
calcular horas del orto y ocaso. Pero 
antes de mostrarles ambos sistemas, 
permítannos divulgar unos conoci
mientos elementales de ... 

Astronomía política 
Hace muchos años, tantos que no 

me acuerdo, en España se decidió lle
var una hora de adelanto repecto a la 
hora solar. En su día ello fue implanta
do para contribuir al ahorro energético, 
aprovechando mejor en verano las ho
ras de luz so lar. 

Desde hace pocos años, los meses 
cálidos, adelantamos otra hora más, 
con lo que ya el reloj "camina,, 2 horas 
por delante del Sol, y se piensa que 
con la misma finalidad ... Si tal medida 
puede ser efectiva en el paralelo 40º y 
superiores (península Ibérica) ya es 
más que discutible en la latitud de las 
islas Canarias (28º30') y por supuesto, 
sería de total disparate en el Ecuador 
terrestre, donde la diferencia de dura
c ión entre el día y la noche, en invierno 
y en verano, es nula. Pero veamos la 
tabla 1. 

Fácilmente se observa que e/ día 
más largo en la península (Madrid), es 
una hora más corto en Canarias, por lo 
que si en Madrid se consigue que las 
personas se levanten aprovechando 
los primeros albores o rayos de Sol, en 
Canarias es preciso levantarse cuando 
aun es de noche, encender luces, etc. 
(total que de ahorro, nada). Los países 
con gran extensión superficial (Argenti
na y Chile por ejemplo), o el sistema 

Península-Canarias, deben tener muy 
presente esta lección de astronomía 
elemental antes de introducir modifica
ciones en los horarios (¡Esta es la voz 
que clama en el desierto ... !). Como ra
dioaficionados ¿de qué nos sirve todo 
esto? Pues para saber que los días 
más largos propician la propagación 
en frecuenc ias más elevadas, y los 
días cortos (noches largas) permiten 
darle juego a la «top,, (1 ,8 MHz). 

Uso del ábaco para determinar 
la puesta y salida del Sol 

El ábaco permite obtener, directa
mente, la hora del ocaso. Para obtener 
la del orto es preciso que la hora del 
ocaso se reste de 24. 

1) Buscar la latitud del lugar en la 
parte superior e izquierda del ábaco, 
trazando una línea al punto origen de 
los radiales que se ven en el ábaco. 

2) En las columnas laterales se loca
liza la fecha más próxima a la deseada. 

3) Se busca la intersección entre las 
dos líneas anteriores, y el punto encon
trado se tratará en la siguiente forma: 

a) Hemisferio Norte: desplazarlo ha
cia arriba si la fecha está en /as colum
nas 1 ó 4, en otro caso desplazarlo ha
cia abajo (hasta tocar la línea con las 
horas). 

b) Hemisferio Sur: desplazarlo hacia 
arriba si /a fecha está en /as columnas 
2 ó 3, en otro caso desplazarlo hacia 
abajo. 

4) En las líneas límites del cuerpo del 
ábaco se puede leer la hora del ocaso. 
Ejemplo: Madrid , 15 de abril. Se traza 

la línea hasta el número 40º de la parte 
superior. En las fechas, a la izquierda, 
la más próxima es el 17 de abri l (en la 
columna 2). La intersección de ambas 
líneas da un punto que trasladado ha
c ia abajo (Hemisferio Norte), indica 
que el ocaso es a las 18 h 35 m, por lo 
que el orto será igual a 24 - 18.5 = 5.5 
(5 h 30 m de la mañana, ambas en hora 
solar). 

Cálculo mediante fórmula 
No se tiene en cuenta el índice de 

refracción de la atmósfera. Tampoco 
las latitudes superiores al Circulo Polar 
(66°) donde, o es siempre de día (vera
nos), o de noche (inviernos). 

are cos [tg L x tg 24 [cos (30,54 (M - 1) + D + 9,5)]] 
orto--------------

15 

de donde: L = latitud del lugar consi
derado (en grados y tracción de gra
dos). M = mes del año para el que se 
hace la predicción (de 1a12). O= día 
del mes para el que se hace la predic
ción (1 a 31 ). 

La hora del ocaso = 24 - orto. 

Microordenadores 
De forma elemental: introduciendo 

esta fórmula, que calcula el orto y oca
so, y cualquiera de las c itadas para el 
cálculo de la FOT (que utilizan estos 
resultados), se puede hacer un sencillo 
y bonito programa donde introducien
do los datos citados, y la hora en que 
deseamos estar en radio, nos calcule 
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' la FOT para ese momento. Extendien
do el sistema a los puntos de control de 
un circuito, y guardando en memoria la 
FOT más baja de las que se van calcu
lando, permite obtener la FOT del cir
cuito .. . y muchos etcéteras que iremos 
viendo. 

73, Francisco J., EA8EX 

PREDICCIONES AL ULTIMO MINUTO 

Previsiones día a d ía para abril de 1984 

Calidad de la seña/ esperada 
Indice de propagación.......... (4) (3) (2) (1 ) 

Por encima de lo normal: 
4, 15, 22 .............................•... A A e c 
Normal alto: 3, 7-8, 14, 16, 
23,30 ..................................... A e c c-D 

Normal bajo: 2, S-6, 9, 12-13 
20-21, 24, 26-27, 29 ............•.. A-8 8-C C-D O-E 

Por debajo de lo normal: 
1, 10-11, 17, 19, 25, 28 .......... 8-C C-D O-E E 

Dificil: 18 ............................... C-E D-E E E 

INTERPRETACION Y USO DE LAS 
PREDICCIONES 

1. En las cartas normales de propagación debe determi
narse el ín<líce de propagación que corresponde a la 
frecuencia y hora de trabajo. 

2. Con el índice de propagación se usa ahora las tablas 
del último minuto el dla del mes correspondiente a la 
tabla (columna de la izquierda), y debajo de la colum
na correspondiente al índice de propagación encon
traremos asociada una letra. Esa letra nos dice las 
condiciones esperadas: 

A= Excelente apertura. Seilales fuertes y estables por 
encima de S9. 

B= Buena apertura. Seilales moderadamente fuertes 
que varían entre SS y S9 con poco desvanecimiento 
y poco ruido. 

C= Ugera apertura. Seilales moderadas cucya fuerza va 
de S3 a S6, con algo de desvanecimiento y ruido. 

O= Apertura pobre con seilales débiles que van de Sl a 
S3, con considerables desvanecimientos y ruidos. 

E= No se espera apertura de propagación. 

COMO UTILIZAR LAS TABLAS DE 
PROPAGACION DX 

1. Estas tablas pueden ser usadas en Espaila. 
2. Las horas pronosticadas para las aperturas de 

propagación se encuentran en las columnas corre• 
pondientes a cada banda de radioaficionado (10 a 
80 m), y para cada una de las Reglones DX estableci
das, en partlcular, y que aparecen en la primera colum
na de la Izquierda. 

3. El Indice de Propagación es el número que apare
ce entre los paréntesis ( ), a la derecha de las horas 
predichas para cada apertura. Indica el número de días 
durante e/ mes en los cuales se espera que exista una 
apertura de propagación, como sigue: 

(4) La apertura deberla ocurrir durante más de 22 dlas 
del mes. 

(3) La apertura deberla ocurrir entre 14 y 22 dlas. 
(2) La apertura deberla ocurrir entre 7 y 13 dlas. 
(1) La apertura deberla ocurrir en menos de 7 días. 
Véanse las • Predicciones al último minuto•, en esta 

misma sección, para ver las fechas actuales en las que 
se espera una propagación de un Indice especifico, asi 
como las probables Intensidades de las señales recibi
das. 

4. La hora mostrada en las Tablas lo son por el siste
ma de 24 horas, donde 00 es la medianoche, 12 es el 
medlodla, 01 es AM (por la mailana) y 13 es PM (por la 
tarde). 

5. Las tablas están basadas en un transmisor con 
250 W en CW o 1 kW PEP en SSB, aplicados a una 
antena dipolo situada a 1 /4 de onda sobre el suelo en 
las bandas de 15y10 metros. Por cada 10 dB de ganan
cia que tenga la antena, el Indice de propagación debe
rá subirse en un punto. Por cada 1 O dB de pérdida ha
brá que reducirlo en igual proporción. 

6. Estas predicciones de propagación han sido ela
boradas en base a los datos publicados por el lnstitute 
for Telecomunication Sciences de los EE.UU. Dept. of 
Commerce Boulder, Colorado, 80302. 
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La propagación de abril 
Recién pasado el equinoccio de primavera en el Hemisferio Norte, y el de otoño en el Sur, 

la propagación aún se mantiene simétrica, con FOT levemente superiores al mes anterior, en 
España y Países del Caribe. y descendiendo especial y paulatinamente en Argentina y Chile. 
No obstante en Europa serán más frecuentes las aperturas en 28 MHz con Sudamérica. La 
actividad solar, aunque rondando el cero en ocasiones, sigue siendo moderada. En 21 MHz 
las posibilidades de DX se concentran en las horas de la media-tarde, mientras que los 14 
MHz. aunque aún bastante .. frenados•. seguirán estando disponibles todo el d ía, incluso 
hasta 1 hora o más, pasada la puesta del Sol. 

En 7 MHz las aperturas de DX estarán en la •línea gris», al igual que los 80 m (3,5 MHz). No 
obstante en 7 MHz habrá aperturas a corta distancia (menos de 2.000 km) por las mañanas y 
pasado el mediodla, en que la absorción debilitará notablemente las señales. En VHF. UHF y 
SHF hay interesantes posibilidades de aprovechar la dispersión meteórica entre Canarias y 
Península y los países ribereños del mar Caribe. especialmente los d ías 20 a 22 de abril. por 
las radiantes Liridas que son conocidas desde quinientos años antes de Jesucristo. Las 
Liridas son radiantes meteóricas situadas en una ascensión recta de 271º y +33° de declina
ción. Son meteoritos rápidos y de estelas persistentes. Las mejores posibilidades están en las 
horas de la noche. El ritmo medio es de 1 meteorito cada 5 minutos, y se recomienda CW o 
RTIY de alta velocidad para aprovechar sus efectos. La actividad solar en abri l está prevista 
en una media ponderada (suavizada) de 62 (Wolf) equivalente a un flujo solar en la banda de 
10,7 cm, de 112 (también .. suavizada»). 

En general, condiciones regulares tendiendo a mejorar. 
1 

Area de 10 15 20 40180º 

Período de validez: 
Recepción metros metros metros metros 

Abril, Mayo y Junio de 1984 Al rica 10-12(1) 08·09 (1) 07·08 (2) 18·20 (1) 

Número de manchas solares Occidental 12· 14 (3) 09-12 (2) 08-11 (4) 20·21 (2) 
14·16 (4) 12·14 (3) 11 ·16(3) 21·04 (3) 

pronosticadas: 60 16-17 (3) 14·18 (4) 16-00(4) 04·06 (2) 
17-18(1) 18·20(3) 00-01 (3) 06-07 (1) 

España 20·22 (2) 01 -03 (2) 20·22(1) ' 

Horas dadas en GMT 22·00 (1) 03·07 (1) 22·04 {2) ' 
04·06{1)' 

Africa 12·14 (1) 07-09 (1 ) 09· 14 (1) 18-20(1) 
Oriental 14·16 (2) 09·13 (2) 14·16 (2) 20·04 (2) 

Area de 10 15 20 40180º y Central 16-17 (1) 13·18(4) 16-19 (3) 04·05 (1) 

Recepción metros metros metros metros 18·20{3) 19·00(4) 20·04 (1) ' 

Norte- 14·19 (1) 10-11 (1) 00·01 (1) 
20·22 (2) 00·02 (3) 

Nada 22·23 (1) 02·04 (2) 
américa 19·21 (2) 11-15 (2) 01-02 (2) 04·06 (3) 
Oriental 21 ·22 (1) 15·17 (1) 02·05 (3) 06·09 (2) 

17·19 (2) 05·07 (2) 
19·21 (3) 07-08(1) Al rica 10·11 (1) 08·12 (1) 14·16{1) 20·22 (1) 
21-23 (4) 00·01 (1)' Meridional 11 ·13 (2) 12·14 (2) 16·18(2) 2.2-04 (2) 
23-01 (3) 01 ·05 (2)' t3·16{1) 14·16{3) 18·20{4) 04-05 (1) 
01·02{2) 05·07 (1)• 16·18{4) 20-22 (2) 22·04 {1 )• 
02·05{1) 18·19 (2) 22·23{1) 

Norte- Nada 19·21 (1) 15·16(1) 03·07 (1) 
19·20(1) 

américa 16-18 (2) 04·06{1) ' Asia t 2· t5 (1) 07·09(1) 12·14 (1) 20·22(1) 
Occidenlal 18·20(1) Central 09·12 (2) 14·16 (2) 22·02 (2) 

20·00 (2) y Meridional 12·14 (3) 16·18 (3) 02·03{1) 
00·02(1) 14·16(2) 18·02. (2) 22·02 {2)' 
05·07 (1) 16· 17 (1) 02·04 (1) 

Caribe 17·20 (1) . • 12-13 (1) 16·19(1) 23·01 (1) 
04-06 (2) 

América 13-17 (2) 19·21 (2) 01-05 (2) 
06·07 (1) 

Cenlral 17·21 (3) 21·23 (4) 05-07 (1) Sureste 12-14 (1 ) 08·14 {1) 15-17 (1 ) 19·23(1) 
y paises 21 ·2.2(1) 23-02 (3) 01 -05 (1)• de Asia 14·16(2) 17·19(3) 
del Norte 02·06 (2) 16-18(1) 19·2.1 (2) 
de 06·08 (3) 21·00(1) 
Sudamérica 08·10(2) 00·02 (2) 

10·12(1) 02-04 (1) 

Perú 13-15 (1) 10·13(1 ) 17·20(1) 22·02.(1) Lejano 10·12 (1) 08·09{1) 16·18(1) 18·22 (1) 
Bolivia 15· 18 (2) 13·16(2) 20·22 (2) 02·05 (2) Oriente 09-11 (3) 18·20{3) 19·21 (1) 
Paraguay 18-19(1) 16·18(3) 22-23 (3) 05-06(1) 11 ·12(1) 20-22 (2) 
Brasil 18-20(4) 23·02 (4) 02·05 {1)' 22·00(1) 
Chile 20·21 (2) 02·04 (3) 08·10 (2) 
Argentina 21·22 (1) 04·07 (2) 
y Uruguay 07·09 (3) Auslralasia 07·10 (1) 07-09{1) 16·17 (1) 18·19(1) 

09·10 (2) 09·11 (2) 17·19{2) 19·21 (2) 
10·12 (1) 11 ·12(1) 19·21 (1) 21-22 (1) 

Europa Nada 16-18 (1 ) 08·14 (3) 18·20(2) 
16·18{1) 21·00(2) 06·08{1) 
21 ·23(1) 00·02{1) 19·21 (1)' 

Orienlal 18·20(2) 14·18 (4) 20-03 (3) 06-08(1) 
y Central 20-21 (1 ) 18·20(3) 03·04 (2) 

·Horas pronosHcadas para aperturas en 80 m 20-00 (2) 04·05 (1) 
00-04 (1) 19·2 1 {1)• 
04-08 (2) 21·03 {2) ' 

03·04 (1) ' 

Medile- 10·13 (1) 08·10(1) 08·18 (4) 18·20(2) 
El ciclo de manchas solares continúa 

rraneo 13·15 (2.) 10·13(2) 18-21 (3) 20-22 (3) decreciendo rápidamente. El Real 
Orienlal 15·16{1) 13·16{4) 21·23(2) 22·03 (4) Observatorio de Bélgica informa de un y Oriente 16·19 (3) 23·01 {1) 03·05 (2) 
Medio 19·20{2) 01·04 (2) 05·06(1) promedio mensual de 33.4 centrado en 

20-21 (1) 04·06 (1) 19·22(1)" diciembre de 1983. Para abril de 1984 se 06·08{2) 22.·03 (2)' 
03·05 (1 ) ' predice un número aproximado de 50. 

"Horas pronosticadas para aperturas en 80 m 73. George, W3ASK 

Abril , 1984 



COMENTARIOS, NOTICIAS Y CALENDARIO 

111 Concurso Gandía Playa 
Dorada HF 

0000 GMT Sáb. a 2200 GMT Dom. 
7-8 Abril 

Las bases correspondientes a este 
concurso fueron publicadas en nuestro 
número anterior y las listas deben ser 
enviadas al Centro de Iniciativas Turís
ticas de Gandía. 

11 Diploma Semana Santa 
de Hellín 

0000 EA Sáb. a 2400 EA Dom. 
14-15 Abril 

Organizado por el Radio Club Hellín 
y con la colaboración del Excmo. Ayun
tamiento de la ciudad, destinado a to
dos los radioafic ionados con licencia 
oficial. En las bandas de 1 O, 15, 20, 40 
y 80 metros en modalidad de telefonía. 
Cada estación sólo se podrá contactar 
una sola vez por banda y día. 

Intercambio: RS más número de se
rie. 

Puntuación: Cada estación de Hellín 
o de la provincia de Albacete contacta
da valdrá un punto, excepto la ED5SSH 
que valdrá cinco. 

Premios: Se concederán sendos tro
feos a las estaciones que obtengan 
más puntos de la provincia de Albace
te y del resto del mundo. 

Diplomas a las estaciones que consi
gan al menos 25 puntos en las licen
cias de clase A y 15 puntos en las de 
clase C. Para las estaciones de Alba
cete será necesario obtener al menos 
el 40 % de los puntos de la estación 
que obtenga el trofeo. 

Las listas, se confeccionarán en los 
modelos similares al de la URE, debien
do ser enviadas antes del 15 de mayo 
de 1984 (fecha de matasellos) a: Radio 
Club Hellín. Apartado Postal 163. Hellín 
(Albacete). 

Concurso Helvetia 
1500 GMT Sáb. a 1500 GMT Dom. 

28-29 Abril 

Organizado por la USKA y con obje
to de promover los contactos entre es-

•Apartado de correos, 351 , Logroño 

Abril, 1984 

Calendario de Concursos 

Abril 
7-8 

14-15 

21-22 
28-29 

Mayo 
5-6 
12-13 

19-20 
26-27 

Junio 

SP DX CW Contest 
111 Concurso Gandia Playa 

Dorada HF 
Common Market Cantes! 
11 Diploma Semana Santa de Hellín 
RSGB Low Power Cantes! 
Concurso Galicia 1984 (?) 
VI Trofeo S. M. El Rey de España 
Helvetia Cantes! 

Concurso Combinado de V-U-SHF 
ITU Contest Fonía 
ca M Contest 
ITU Contest CW 
ca WW WPX CW Contest 

2-3 Mediterranean Contest VHF 
Concurso Perro Guia 

9-1 O WW S. America CW Contest 
111 Concurso Costa Brava 

16-17 Ali Asian DX Phone Cantes! 
23-24 Concurso Fiestas del Carmen y de 

la Sal 

taciones suizas y del resto del mundo. 
Pueden utilizarse todas las bandas en
tre 1 ,8 y 29, 7 MHz pero se ruega respe
tar los planes de banda de la IARU re
gión 1. Cada estación sólo puede ser 
contactada una vez independiente
mente de la banda o el modo. 

Categorías: Monooperador telegrafía, 
Monooperador telegrafía/fonía. Esta
ción portable con tres operadores co
mo máximo en telegrafía o fonía. Esta
ción multioperador con número de 
operadores no limitado puede ser ins
talada en otra estac ión o en portable. 

Intercambio: RS (T) más número de 
serie; las estaciones suizas añadirán 
su abreviatura de cantón. 

Puntuación: Cada contacto con una 
estación suiza cuenta tres puntos. 

Multiplicadores: Cada cantón de la 
Confederación Helvética en cada ban
da cuenta como multiplicador. 

Puntuación final: La puntuación fi nal 
se obtiene multiplicando la suma de los 
puntos por la suma de los multiplicado
res. 

Premios: Copa Helvetia para el gana
dor de la categoría multioperador. Di
ploma acreditativo a los tres mejores 
del resto de las categorías. Diploma 
acreditativo a los ganadores de cada 
país del oxee y de cada d istrito de 
USA y Canadá. 

ANGEL PADIN*, 
EA1QF 

Los duplicados deben ser anotados, 
pues un porcentaje de ellos no anota
dos superior al 1 % será motivo de des
calificación. Las hojas deben ser relle
nadas por un solo lado y por cada ban
da, acompañándolas de la hoja resu
men. El envío debe hacerse antes de 
21 días de celebrado el concurso al 
responsable de HF de la USKA, P.O. 
Box 9, CH 4511 . Rumisberg-BE. Swit
zerland {la fecha del matasellos de co
rreos dará fe). El jurado estará com
puesto por tres miembros del comité 
de la USKA y sus decisiones serán ina
pelables. 

VI Trofeo 
S. M. El Rey de España 

2000 GMT Sáb. a 2000 GMT Dom. 
28-29 Abri l 

Organizado por la "Agrupació Ra
dioaficionats CalelJa,, (ARC) el trofeo 
es de ámbito internacional, entre esta
ciones de todo el mundo. Se emplea
rán todas las bandas de 1 O a 160 me
tros. 

Categorías: Fonía monooperador. 
Intercambio: RS más matrícula de la 

provincia para las estaciones españo
las, y RS y número de orden para las 
estaciones del resto del mundo. 

Puntuación: Un punto por OSO entre 
estaciones del mismo país, y dos pun
tos por OSO entre estaciones de dife
rentes países. Será válido un solo OSO 
por estación en cada una de las ban
das. 

Puntuación final: Para las estaciones 
españolas el número total de puntos 
multiplicado por el número de países 
conseguido, teniendo en cuenta que la 
estación EA3RCC cuenta como multi
plicador. 

Las estaciones del resto del mundo, 
número total de puntos por los multipli
cadores conseguidos, sien.do multipli
cadores todas las provincias españo
las más EA3RCC. 

Premios: 
- Trofeo S.M. el Rey de España al 

primer c lasificado mundial. 
- Trofeo Excmo. Ayuntamiento de 

Calella al primer clasificado pe
ninsular. (Excepto que sea tam
bién Campeón Mundial, siendo 
otorgado en este caso al segundo 
clasificado EA peninsular). 

- Trofeo especial ARC al primer cla
sificado insular (EA6, EA8, EA9). 
(Excepto que sea Campeón Mun-
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dial, siendo otorgado en este caso 
al segundo clasificado). 

- Medalla conmemorativa y Diplo
ma a los campeones de cada 
continente. 

- Medalla conmemorativa y Diplo
ma a los campeones de cada dis
trito EA. 

- Medalla y Diploma con expresión 
de la clasificación obtenida a los 
1 O primeros clasificados mundia
les. 

- Diploma a todos los que consigan 
75 OSO. 

- Diploma de Campeón al primer 
clasificado de cada País partici
pante. 

- Trofeo al primer clasificado mun
dial SWL. 

- Trofeo al primer clasificado EA de 
SWL, excepto que sea también 
Campeón Mundial, siendo otorga
do en este caso al segundo clasi
ficado. 

- Diploma a los SWL que consigan 
un mínimo de 150 OSO, con ex
presión de su clasificación a los 
1 O primeros puestos mundiales. 

- Diploma de Campeones SWL al 
primer clasificado de cada País 
participante. 

Las listas deben remitirse a «Agru
pació Radioaficionats Calella" . Aparta
do 181. Calella (Barcelona) con fecha 
tope del matasellos del día 30 de julio 
de 1984. Las estaciones que hayan 
conseguido el diploma deberán acom
pañar 200 ptas. en sellos o IRC. 

Concurso combinado de 
V-U-SHF 

1400 GMT Sáb. a 1400 GMT Dom. 
5-6 Mayo 

Las bases correspondientes a este 
concurso son simi lares a las del con
curso combinado de V-U-SHF que se 
celebró en marzo y la única variación 
es que la fecha de envío es como tope 
el 20 de mayo de 1984. 

Las listas deben enviarse a Comité 
de Concursos URE, Apartado 310, 
Reus (Tarragona). 

Diplomas 

Diploma Helvetia: 1 . El diploma Helve
tia fue instituido por la USKA (Unión 
Suiza de Aficionados a la onda corta) 
con el fin de promocionar los contac
tos, la camaradería y amistad entre los 
radioaficionados suizos y los del resto 
del mundo. 

2. Los aficionados extranjeros deben 
enviar todas las tarjetas de OSL de-

sa • ca 

5BWAZ 
Posiciones el 1 de enero de 1984 

LAS 200 ZONAS TRABAJADAS: 

1. ON4UN 35. ON5NT 
2. K4MQG 36. OH6JW 
3. SM4CAN 37. OK1AWZ 
4. AA6AA 38. IV3PRK 
5. W8AH 39. DJ6RX 
6. W6KUT 40. OH3YI 
7. EABAK 41. 14RYC 
8. LA7JO 42. ZL1BIL 
9. EA3SF 43. 14EAT 

10. OH1XX 44. ZL1BOD 
11 . EABOZ 45. TG9NX 
12. W0SD 46. XE1J 
13. K0ZZ 47. F5VU 
14. ON60S 48. W3AP 
15. OK3TCA 49. Y03AC 
16. K6SSS 50. K3TW 
17. ZL3GQ 51. XE10X 
18. OK3CGP 52. VE71G 
19. SM0AJU 53. OK1ADM 
20. OZ3PZ 54. CT1FL 
21 . 13MAU 55. WA1AER 
22. 12ZGC 56. N4RR 
23. 4Z4DX 57. UW0MF 
24. N4KE 58. W4DR 
25. K5UR 59. OK1MP 
26. K9AJ 60. W1NW 
27. SM3EVR 61 . OE1ZJ 
28. LA5YJ 62. HB9AHL 
29. DL3RK 63. HB9AMO 
30. N4WJ 64. LA607 
31 . G3MCS 65. UR200 
32. SM5AQD 66. UK2RDX 
33. W0MLY 67. ZS5LB 
34. 10RIZ 68. F6DZU 

MAXIMOS ASPIRANTES . 

1 . VK9NS, 199 6. W1NG, 199 
2. N4KG, 199 7. W8VUZ, 198 
3. ZL 1800, 199 8. LA9GV, 198 
4. JA3EMU, 199 9. K4CEB, 198 
5. N4WW, 199 10. OK1MG, 198 

242 estaciones han conseguido ya 
150 zonas 

mostrativas de haber comunicado con 
los 26 cantones y semicantones de la 
Confederación Helvética en cualquier 
banda entre 1,8 y 29,7 MHz. 

3. Son válidos los contactos efectua
dos a partir del 1 de enero de 1979. 
Los contactos en banda o modo cruza
do no son válidos. 

4. El diploma puede ser obtenido en 
las siguientes clases: a) Telegrafía, Te
lefonía o mixto. b) Telegrafía solamen
te. e) Radioteletipo. d) Televisión de 
barrido lento. 

5. Las tarjetas enviadas deben mos
trar claramente su localización (can
tón). Cualquier tarjeta de una estación 
portable debe mostrar claramente el 
cantón desde el que transmitía. 

6. Además de las tarjetas, debe en
viarse una lista firmada con los siguien
tes datos: indicativo y cantón, fecha, 
hora, banda y modo. 

7. Las abreviaturas de los cantones 
suizos son las siguientes: 

AG Aa.rgau 
Al Appenzell lnner Rhoden 
AR Appenzell Outer Rhoden 
BE Berne 
BL Basle-Country 
BS Basle-City 
FA Fribourg 
GE Geneva 
GL Glaris 
GR Grisons 
JU Jura 
LU Lucerne 
NE Neuchatel 
NW Nidwalden 
OW Obwalden 
SG St. Gal! 
SH Shaffhausen 
SO Solothurn 
SZ Schwyz 
TG Thurgau 
TI Ticino 
UR Uri 
VD Vaud 
VS Valais 
ZG Zug 
ZH Zurich 

Diploma Helvetia. (Tamaño real 21 x 29,5 
cm). 

Las solicitudes para el diploma Hel
vetia deben enviarse con suficientes 
IRC o sellos de correos suizos para cu
brir el retorno de las tarjetas. 

La dirección de envío es: Kurt Bind
schedler HB9MX. Strahleggweg 28. 
8400 Winterthur. Switzerland. 
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Diploma S6S. 

Diploma S6S (contactados los seis conti
nentes): Concedido por el Central Ra
dio Club de Checoslovaquia a toda la 
estación con licencia oficial que de
muestre, mediante OSL o lista certifica
da por la asociación nacional miembro 
de la IARU, haber contactado, al me
nos, una estación localizada en cada 
uno de los seis continentes (según la 
definición de la IARU). 

Los contactos deben ser hechos a 
partir del 1 º de enero de 1950. Los mo
dos de trabajo serán: sólo CW, sólo fo
nía o sólo RTIY en las bandas de afi
c ionados. 

Endosos al certificado básico son 
concedidos para los contactos en una 
sola banda y en el mismo modo de 
emisión. 

Las listas y tarjetas acompañadas de 
cinco IRC deben ser enviadas a Cen
tral Radio Club, Awards Manager. P.O. 
Box 69. 113 27. Praha 1. Czechoslova
kia. 

El tercer diploma concurso del XX Festi
val de Jazz de San Sebastián está organi
zado por el Radio Club Easo (RCE) y 
patrocinado por el Centro de Atracción 
y Turismo de San Sebastián. 

Para obtener el diploma se estable
cen las siguientes bases: 1. El ámbito 
del Diploma es estatal , válido para titu
lares de licencias españolas, incluido 
Andorra, cualquiera que sea su cate
goría. 

2. Varios operadores del RCE ten
drán una letra signada, con ellas se de
berá componer la frase «SAN SEBAS
TIÁN CIUDAD ABIERTA AL MUNDO". 
Serán necesarios un mínimo de treinta 
contactos, de ellos, catorce con esta
ciones del RCE que tengan asignadas 
las catorce letras diferentes: S-A-N-E-
8-1-T-C-U-D-R-L-M-O, que componen 
la frase. 

Un contacto con la estación oficial 
del RCE (EA2RCE) podrá sustituir a 
cualquiera de ellas. Cada operador del 
RCE se podrá contactar el mismo día 
en diferentes bandas. 

Cada contacto cuenta un punto, pe
ro cada estación del RCE sólo podrá 
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ser empleada para justificar un máximo 
de tres puntos, para obtener el diplo
ma, aunque no hay límite para optar a 
los premios. 

La estación EA2RCE sólo podrá uti li
zarse para justificar una sola letra de 
las catorce diferentes, aunque sus 
puntos contarán como los de los· de
más a todos los efectos. 

3. Se permite utilizar todas las ban
das y modos autorizados por la legisla
ción española, serán así mismo válidos 
los contactos en modal idad cruzada. 

Todos los contactos se deberán es
tablecer desde estaciones fijas. No se
rán válidos con estaciones móviles o a 
través de repetidores. 

4. En cada contacto se deberá in
tercambiar el nombre y la provincia 
donde está ubicada la estación. Las 
estaciones del RCE deberán informar 
la letra que tengan asignada. 

5. Las listas de los contactos debe
rán remitirse al RCE, apartado 736 de 
San Sebastián, antes del día 30 de abril 
fecha de matasellos. Los invidentes 
quedan exentos de enviar lag, siempre 
y cuando envíen un certificado, firmado 
por la delegación de URE o Radio Club 
local. 

El concurso estará abierto desde las 
0000 EA del día 7-4-84 hasta las 2400 
del 13-4-84. 

7. Se establece un premio extraordi
nario para la estación de fuera de Gui
pÚzcoa, que más contactos haya rea
lizado, consistente en estancia de una 
semana para dos personas, durante el 
Festival de Jazz, incluido el viaje. 

Para el segundo clasificado, trofeo y 
diploma. Para el tercero también trofeo 
y diploma. 

También se establece un premio pa
ra la estación de Guipúzcoa que más 
contactos haya realizado. Para optar al 
premio es necesario también haber 
obtenido el diploma. • 

En caso de empate los premios se 
decidirán por sorteo. 

El fal lo se emitirá antes del 31 de 
mayo. 

Todo concursante acepta y se com
promete a observar las reglas estable
cidas. Cualquier tipo de operación que 
no se ajuste a la reglamentación vigen
te será causa de descalificación. El 
fal lo del Comité del Concurso será ina
pelable. 

Diploma ZMT: El diploma ZMT es con
cedido por la asociación checoslovaca 
a toda estación de aficionado con li
cencia oficial que demuestre mediante 
las tarjetas de OSL, contactos con, al 
menos, ur:ia estación localizada en ca
da una de las siguientes 39 áreas: 
OK1, OK2, OK3, HA, LZ, UA1, UA2, 
UA3, UA4, UA6, UA9, UA0, UB, UC, 
UD, UF, UG, UH, UI , UJ, UL, UM, UN, 
UO, UP, UO, UR, Y2 (tres regiones dife
rentes indicadas por la última letra del 
indicativo), SP (tres distritos diferen
tes), YO (tres distritos diferentes) y YU 
(tres distritos diferentes). 

Los contactos deben haber sido he
chos a partir del 26 de abril de 1949. 

El certificado especial ZMT 24 será 
concedido a los que cumplan los requi
sitos expuestos en un período de 24 
horas. 

En lugar de las tarjetas puede enviar
se lista certificada de la asociación na
cional miembro de la IARU. 

· Las listas y tarjetas. acompañadas 
de cinco IRC, deben enviarse a: Cen
tral Radio Club. Awards Manager. P. O. 
Box 69. 11 3 27 Praha 1. Czechoslova
kia. 

B RAH~SSR 

~( 

Diploma ZMT. 

OM 
~ 

«Gijón Capital de la Costa Verde»: El 
Radio Club Cultural Costa Verde con
voca el Diploma Permanente "Gijón 
Capital de la Costa Verde,, de acuerdo 
con las siguientes bases: 

1. Podrán acceder a él todas las es
taciones con indicativo oficial de su 
país y en los segmentos autorizados en 
las bandas de 2, 1 O. 15, 20, 40, 80 y 
160 y en los modos de LSB, USB, FM, 
RTIY y CW. 

il La sección Concursos será estructurada lo más escuetamente posible, 
pudiendo servir de referencia los aquí publicados. 

11 Para la sección Diplomas, junto con las bases, se deberá adjuntar origi
nal del Diploma con el fin de ilustrar su contenido. 
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• APRENDAELECTRICIDAD 
Y ELECTRONICA 
EXPERIMENTALMENTE 
por Wilson y Kauffman 
Formato 16 x 21,5 cm 
300 páginas. 1.500 ptas. 
ISBN 84-267-0519-7 

• 109 PROGRAMAS PARA 
ORDENADORES PERSONALES 
Y CALCULADORAS 
por R. Farrando 
Formato 17 x 24 cm. 
128 páginas. 860 ptas. 
ISBN 84-267-0506-5 

•MANUAL DE ORDENADORES 
PERSONALES 
por W.H. Buchsbaum 
Formato 16 x 21 cm 
312 páginas. 1.600 ptas. 
ISBN 84-267-0520-0 

• PROGRAMACION BASICA 
PARA GESTION 
por E.G. Brooner 
Formato 16 x 21 cm. 
180 páginas. 980 ptas. 
ISBN 84-267-0523-5 

• TVDIRECTAPORSATELITE 
Serie «Mundo Electrónico» 
Formato 21,5 x 28,5 cm 
104 páginas. 800 ptas. 
ISBN 84-267-0513-8 

Para más información 
escriba a 
MARCOMBO, S.A. 
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 594 
Barcelona-7. 
Tel. (93) 318 00 79 
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2. En las bandas de HF, se deberá 
contactar al menos. con 6 estaciones 
del término municipal de Gijón, de las 
cuales dos al menos deberán ser so
cios del RCCV. En la banda de 2 m 
serán obligatorios 20 estaciones del 
término municipal de Gijón, de las cua
les 8 al menos deberán ser efectuados 
con estaciones pertenecientes al 
RCCV. 

3. Cuatro contactos con el indicativo 
EA 1 RCO servirán de comodín en susti
tución de los ocho contactos con esta
ciones del RCCV. Un solo contacto ten
drá igual valor que los dos obligatorios 
para el caso de bandas de HF; en 
ambos casos se entiende contactos 
con el indicativo EA 1 RCO pero con dis
tinto operador. 

4. Ningún contacto podrá ser repeti
do bajo ningún concepto de cambio, 
modo, banda, fecha, indicativo, etc. 

5. Dentro del diploma existen tres ca
tegorías: VHF, HF y ORO. 

6. Las categorías VHF y HF se con
cederán directamente según el modo 
de frecuencia en que han sido trabaja
dos la totalidad de los comunicados 
estipulados para cada modo. 

La categoría ORO se concederá a 
quién envie dos diplomas. o su equiva
lente en tarjetas OSL, ya sea de HF o 
VHF. 

7. El diploma tiene como plazo de 
ejecución desde las 0000 GMT del día 
1 de abril de 1984 hasta las 2400 del 
día 31 de marzo de 1985. No se admiti
rán envíos a partir del día 1 de agosto 
de 1985. 

8. Para el envío del diploma se debe
rán remitir al Radio Club Cultural Costa 
Verde, Apartado 4.189 de Gijón, una 
lista log de comunicados ordenados 
de más antiguo a más moderno, tarje
tas de OSL de los comunicados y 3 IRC 
o su equivalente. en sellos de correo. 

En caso de duda con respecto a la 
fecha de envío se tomará como refe
rencia la fecha de la estampilla de Co
rreos. Las tarjetas de OSL serán de
vueltas junto con el diploma. 

9. La participación en este diploma 
implica la aceptación de estas bases 
en su totalidad. 

1 O. La decisión de la comisión del 
diploma será inapelable a todos los 
efectos. 

Diploma WHRS (Worked HR Stations): El 
Radio Club Tegucigalpa (HR1 RCT) 
otorgará este diploma a todo Radioafi
cionado del exterior, titular de estación 
oficialmente reconocida, que cumpla 
con los requisitos abajo indicados. Se
rán válidos los contactos que se hagan 
a partir del 19 de marzo de 1982. 

WHRS-Oblea de Plata. Se otorgará a 
todos los radioaficionados del exterior 
que comprueben haber efectuado con-

l 
AA 10 CLUB TEGUCIGALPA 1 

B RIRCT 

WHRS 
WOllID 111 Sll TICll 

CQ RADIO AMATEUR 

Diploma WHRS (Worked HR Stations). (Ta
maño real 29 x 21 ,5 cm). 

tactos con 1 O (diez) estaciones diferen
tes con los indicativos de Honduras 
(HR) y 1 (uno) con la estación oficial del 
Radio Club Tegucigalpa (HR1 RCT) 
realizando un total de 11 (once) comu
nicados, en cualquiera de las bandas 
autorizadas y modalidades. 

WHRS-Oblea de Oro: Se otorgará a 
todos los radioaficionados del exterior 
que comprueben haber efectuado con
tactos con 20 (veinte) estaciones de 
Honduras (HR) (1 O contactos en una 
banda y 1 O contactos en otra). Es im
prescindible agregar un comunicado 
en cada banda con la estación oficial 
del Radio Club Tegucigalpa (HR1 RCT), 
completando un total de 22 (veintidós) 
comunicados. en cualquier modalidad. 

Se aceptarán comunicados con la 
misma estación (HR) en las 2 (dos) 
bandas, siempre que se efectúen en 
días diferentes. 

Instrucciones: Deberá remitirse lista 
completa de los contactos realizados. 
especificando correctamente las siglas 
de las estaciones HR conectadas y el 
nombre (ORA) del operador, fecha de 
cada contacto, hora GMT, frecuencia o 
banda en la que se efectuó y control 
(RST) de señales recibido. Certifica
ción de una autoridad del Radio Club al 
que pertenece el solicitante y adjuntar 
en ese envío, quince (15) cupones IRC 
o cinco (5) dólares americanos. El en
vío deberá hacerse directamente al Ra
dio Club Tegucigalpa , con atención a: 
Comisión de Diplomas. Apartado Pos
tal 149-C. Tegucigalpa, D.C., Hondu
ras. Centro América. 

73, Angel, EA 1 OF 

Diga que lo ha leído 

en mI 
Abril, 1984 
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NUEVO MODELO 

FM2033 
fácil mane¡o • más prestaciones 
• cristal líquido de alta resolución 

Frecuencia 

Potencia 

ESPECIFICACIONES 
Memoria 

Scanner de memoria 
Scanner de banda 
Stop Scanner 
RIT 
Sensibilidad 
Selectividad 
Tensión 
Consumo 

Medidas 
Peso 

140-150 MHz 
150-160 MHz 
160-170 MHz 
5 W o 25 W conmutable 

11 canales: 10, 5A + 5B y l de llamada, grabación por frecuencia o número de 
canal. 
Seleccionable A+ B, A- B, A x B 
Programación de los limites entre 5A y 5B (5-10) 
Frecuencia/canal libre u ocupado 
De saltos de 1 kHz hacia arriba o abajo hasta tope frecuencia 
Más de 0,2 V para 12 dB SINAD 
+ 16 kHz a - 60 dB 
13,8VDC 
6A en potencia ALTA 25 W 
3A en potencia BAJA 3 W 
0,6AenRX 
55 x 162 x 182 mm 
l ,7kg. 

1 JI .e- s 
... 111'1 • ... ,.,. .R 

DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS, S. A. 

C /. Comte D 'Urge ll , 118 - T e l. 323 00 66 - Barcelona-11 •Infa nta M e rced es, 83. T e l. 279 11 23-3638 Madrid-20 

INDIQUE 15 EN LA TARJETA DEL LECTOR 
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Transceptor de HF FT-757GX 

Yaesu presenta un nuevo transcep
tor de decamétricas de altas prestacio
nes y tamaño reducido (238x93x 
x238 mm) con facilidades no usuales 
hasta ahora en equipos de radioafi
c1on: tres microprocesadores para 
control interno del equipo, operación 
en todo modo (LSB-USB-CW-AM-FM), 
8 memorias, 2 VFO, ful/ break-in en CW 
y procesador RF. Cobertura continua 
TX (1,5-30 MHz), RX (0,5-30 MHz). 

Dispone del sistema de interface 
CAT (Computer Aided Transceiver; 
transceptor asistido por ordenador) 
que permite control externo del 
FT-757GX por ordenador personal. 

Otras especificaciones son: potencia 
de salida de 100 W; tensión de alimen
tación 13,5 V e.e.; peso aproximado de 
4,5 kg. 

Para más información dirigirse a 
Astec, Paseo de la Castellana, 
268-270. Madrid-16 o indique 102 en la 
Tarjeta de Lector. 

CW-RTTY Computer 
Terminal V 11 

Sonytel comercializa este modem 
para CW-RTIY para uso con ordena
dores Vic 20 y Commodore 64, a través 
del cual se puede recibir y transmitir en 
estas modalidades utilizando las ca
racterísticas del ordenador. 

El equipo viene provisto del corres
pondiente conector para conexionar al 
ordenador y, en el caso del Vic 20 con 
dos casetes, una con el programa para 
uso del ordenador Standard (sin am
pliación) y otro para usar con una am
pliación de 8 K RAM. 

En el caso del Commodore 64 no hay 
que especificar ampliación, ya que el 
ordenador la lleva incorporada. 

Para más información dirigirse a 
Sonytel Central , S. A., Clara del Rey, 
24, Madrid-2 o indique 103 en la Tarje
ta del Lector. 
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Mapas meteorológicos/Fotos 
desde satélites/Receptor/ 
Impresora 

Cualquier interesado puede ahora 
recibir minuto a minuto y de forma gra
tui ta, en su casa u oficina, mapas me
teorológicos o fotos desde satélites 
con los dos nuevos modelos presenta
dos por Southern Marine Research 
(SMR). Ambos modelos son receptores 
completos de HF con impresora interior 
de facsímil. Reciben e imprimen mapas 
y fotos transmitidas durante las 24 ho
ras del día desde 45 estaciones civiles 
y militares, repartidas en 25 países. 

El SF-502 es un receptor/impresora 
de 12 canales, alimentado por 11 O ó 
24 V. Tiene una_autonomía de registro 
de 38 horas sobre rollos de papel de 
20 cm de ancho. Este modelo es com
pletamente automático, conectándose 
cada vez que una estación transmite 
un mapa o una foto. 

El SF-505 es una versión compacta, 
con un peso de 8 kg aproximadamen
te. Esta unidad de seis canales está ali
mentada por 12 V con una autonomía 
de hasta 29 horas, sobre papel de 
15 cm de ancho. 

Ambas unidades se envían directa
mente desde el fabricante con todos 
los canales presintonizados. comple
tas y preparadas para su utilización in
mediata, incluida la antena correspon
diente. Para más información escriba a 
SMR, 1401 N.W. 89 CT., Miami, FL 
33172, EE.UU. o indique 104 en la Tar
jeta del Lector. 

Tienda «ham» 
gratis 

para los suscriptores de 
CQ 

Pequeños anuncios no 
comerciales para la 
compra-venta entre 

radioaficionados de equipos, 
accesorios ... 

Cierre recepción originales: día 5 mes 
anterior a la publicación. 
Tarifa para no suscriptores: 100 ptas. 
por línea (=SO espacios) 

Vendo o cambio por lransceptor de decamewcas Nakamich1 
1000 11 documentada Apartado 709 Tauagona 

Compraria Tono 7000 o ordenador personal con interface y pro· 
grama CW. RTIY. ASSCID. buen es1ado y precio asequible 
Olerlas. An1orno Feo González. EA9MY C Garcia Cabrelles 
54. o apartado 4 i 2_ Mehlla 

Vendo Tono 7000E. a estrenar. en 85 K 1nlormes EASALW Tel 
(986) 46 62 27 

Vendo transceptor Stalker Super Star H2. cubre de 26 5 15 a 
29.205 MHz. SSB. CW, AM. Acoplado1 Cle. 10-11 m. Anlena 
alemana Stabo vert.cal media onda. ganancia 6.8 dB. Ajuste 
Gamma Malch. Luis EA3EEY. Noches Tel (93) 245 57 78, Bar-
celona. Todo 35 K. Se admite cambio por m1mordenador Espec-
trum o Comm 64. 

Vendo: Yaesu TX-RX FT107M. luenie FP107R, acoplador-con-
mutador FC-107. micro de sobremesa y escaner YM-38, micro 
mano y escaner YM-35. Todo perfecto por 225 K. Yaesu modu-
lador-demodulador CW-RTTY YR-901. 1eclado YK-901. monilor 
B/N YVM- 1, manipulador (conl. de plala) Ham-Key KH 3M Todo 
muy nuevo por 75 K. Sommerkamp TX-RX 144 FT-290R con 
micro mano y escaner, amphficador lineal 50 W Tono 2 m. Todo 
poco usado oor 100 K. Las piezas del lole no se venden por 
separado, pero si alguien le interesase lodo (los lres lo1es) com-
pleto. se lo podria dejar por sólo 375 K lnieresados llamar al tel 
(93) 352 65 17 de las 14 00 a 15 00 y de las 20.00 horas Pre-
gunlar por Adollo. EAJDSG 

Vendo ordenador personal Atom Acorn. de la mesma casa que el 
conocido BBC o su posible cambio por un teclado codificador-
decodificador de CW-RTTY. tal como el Tono. Robot o similar 
Razón EASAVT, Luis, Aparlado 736 Sanla Cruz de Tenenle 

Vendo transceptor Yaesu FT -90 1 DM en 175 K, ampllf1cador h-
neal Yaesu FL-2100Z en 90 K, ambos en impecable estado 
Transceptor Kenwood TS-1 20S nuevo sin estrenar en 85 K. Todo 
con factura de compra Sr. Llamas (9 1) 279 71 73 Horas corrn-
da y cena 

Comprana o daria a camblO telclipo UFB· receptor válvulas ale-
mán 1933-1945 o emisor CW. Tel (93) 300 38 28 - Aparlado de 
Correos 703 de Barcelona 

Vendo impresora GP80 Seikosha de 80 columnas. 30 cps Gráll-
cos, caracteres expandidos 35K ISEA Computer 2 floppys 24K 
RAM. 28K ROM. 200 p1ogramas (RTIY CW Locala<) Sollware 
compaliblc con Conmodore . Gran canfldad de 1nformac1ón mcis 
in1erlace RTIY-CW. 85 K EA3BKZ. Salvador Caballe. Tel (93) 
764 20 73 de 13 a 15 h. 

Vendo un amplificador lineal VHF modelo Nag 114XL. completa-
mente en buen uso (pocas horas de func1onam1en10) Pregun1ar 
a EA 1 AMO. Manuel Arneneiro. Inmaculada. 8. Puentedeume La 
Corufla. 

Compro Receptor del tipo Orake SPR-4 o SW-4A, o HaUicrafters 
SX~ 122A Escnbir a M Garcia. Monteros. 3 San1ücar de Barra-
meda (Cád1Z). 

Vendo Unea comepleta Yaesu 101. compuesta por AX FR-101 . 
decamétn...:as. 2 y 6 m Incorporados todos los extras TX FL-101 
10-160 m. USB-LSB-AM-CW-RTIY ( 170 Hz FSK) y con pos1bi11-
dad de ins1alar nuevas bandas y pos1cKJnes de cr1s1ales auxilia-
res. Lineal FL-2 1008. nuevo Conver11dor 2-6 m FTV-250. M1cró-
fono de la linea Todo 375K. An1ena uibanda 10-15-20 nueva, 
500 W. 40K. Diverso material válvulas 8 13, condensadores va-
riabtes. ele Aceptaría cambios o demoduladores RTIY. 
AMTOR. ClC. Comp10 F.A para Hea1hk11TX·RX HW-101 en per-
fecto estado. Cambiaría por otro material de 1nleres. Demodula-
dores RTIY lnter1ace, 232 Convertidores-adaptadores siste-
mas. Adapladof AMTOR. etc Ofertas. Interesados d1rig1rse a 
EAJCOU/EA5. Apanado de Correos 141 Javea (Allcanle) 

Vendo equipo co..-npleto para DX. compueslo por transceplor 
Heathkit SB-102 (con las 2x6146-B a estrenar) y algunos repues-
tos. con su fuente de alimentación HP-23. altavoz SB-600, VFO re-
molo SB-640. microfooo Turner 751. compresor de modulacion 
Waters 359 y auriculares Todo en perleclo estado y documenla-
do. 115K Dirigirse al tel (91 ) 638 26 73, lardes y teshvos 
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MANUAL DE LAS ESTACIONES RAOIOTELETIPOS 

( 10 . ~lclóo - Ma r zo 19841 

P1a s . 3100 ó OM 50. -

Esto libro con 1iene tod o lipo de estaciones radiotcletipos en la gama de 
ondas cortas de 1. 6 a 30 MHz. Además de l usual código CCI TT2 y sus derivados 
en los al fabetos árabe, kyrilo y lercer-conmu tación- kyrilo, perfeccionados 
siste-mas de modulación son representados por cen tenares de frecuencias de 
es1aciones VFT (1elegrafia por frecuencias vocales ), FEC (correción de an te 
mano de los errores) y SITOR (radiotel eti po simplex con correc ión de los 
erroru) / "MTOR. 

La lista numérica de frecuenci a s cont iene 3861 frecuen c ias de estaciones 
Que fuer-on escuchadas en 1983 y 1984 . Es tá n ci tados: frecuencia (exacta a 
100 Hz ), d i stintivo de llamada, nombre de la est ación, simbolo UIT del pais, 
horas de recepc ión, y deta lles . Está incluindo e l plan completo de l o s a l ri 
buciones de frecuencias RTTY del Servicio Mar l t imo Móvil no sól o por l as 
estaciones de barco sino también por las estaciones costeras . Con referencia 
a l a precedente (9.) edición son menc ion adas 1906 frecuencias nuevas, 
508 f recuencias fueron eliminados 725 registros fueron modificados . 

La l lsta alfabéllc.:J de dislinlivos de llam.:Jda cont iene 1366 di s tin ti vos 
de llamada, mencionando el nombre de la e s t ac ión, el slmbol o UIT d e l país 
y la 1-sl frecuencia ( -s ) correspondiente ( -s i. Un párrafo sup lemen tario 
por orden de los paises ci t o 198 estaciones Que l rab ajan sin un comp l e to 
distintivo de llamada o fi cial. 

84 5ervicios de p rensa en 612 frecuencias son ci 1ados - no só lo en la 
lista numérica de frecuencias, sino también 
- cronológicamen t e en una amplia lista p ara el u so rap i d o a cu alQu i er hora; 
- alfabéticamente según los pa ises con frecuencia, distintivo de llamada 

'I ho...-ario de em i5i ón . 

Otras lis t as al fabéticas contienen 
- 96 es taciones meteorológicas en 308 frecuenci a s¡ 

51 0 abreviaciones incluido todos los simbolos de nombres d e es1ación , 
todas tas abrev iaciones para est ados f ederales en Australia, Cana d á, Es t a
dos Uni dos y Unión Soviética asi como todos l os simbolos de U 1 T para la 
denominación de los paises y regiones geográficas¡ 

- 142 códigos y s ignos d e ser v icio u ti l i zados en el red GENTEX y TELEX. 

Es tá incluindo en el precie e l SERVIC I O DE SUPLEMENTO, \ Que comprende 
dos sup lementos recapitulat ivos que se publican per iodi camente antes de l a 
p ublicación de la 11 . edicíón del MANUAL DE LAS ESTACIONES RADIOTELE TI POS. 
Los suplement os con t endrán unos centenares de nuev a s frec uenc ias y d i s li n t i vos 
de llamada de las e s taciones Que han si d o esc uchados hasta aque l momen to, 
de l a misma est ructura Que la de l manual. 

Ca l álogo comp leto de les p ub licaciones sobre pregunta. Todos l os manua
les son redac tados en Inglés muy fáci l de comprender, y de Impres ión offset 
en el formato 17 >< 24 c m , f ácil de manejar. Los precios conlienCn l a s tarifas 
post ales por avión a cual Qu ler lugar del mundo. Se a c epta c heques, di n ero 
efec t ivo en bi lle tes de su banco nacional 1 y pago por giro. Cuenta corriente 
postal: St u llgart 2093 75-709. Desc uen to por cantidad sobre pregun ta. 
Por favor manden sus pedidos a 

Abril, 1984 

KI lngenfuss Pub licaciones 

Panoramast rasse 81 

D-7400 Tueb ingen 

A lemania Federal 

ELECTRONICA VIZCAYA 
COMPONENTES ELECTRONICOS 

Vizcaya, 406 - Tel. 349 05 13 
BARCELONA-27 

EXTENSO SURTIDO EN COM
PONENTES ELECTRONICOS, 
PARA PROFESIONALES Y RA-

DIOAFICIONADOS. 

r.'J ESPECIALIDAD 
~ EN 

CONECTORES 
NACIONALES E IMPORTACION 

JACKS, COAXIALES: BNC, UHF, TV, 
VIDEO, PARA CABLE PLANO, ETC. 
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RUTA DE COMPRAS 
DEL SECTOR ELECTRONICO ESPAl\IOL 1984 

de 

14 • ca 
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El primer y más completo directorio de la lr:idustria 
Electrónica 

• 
Ahora más completo: 

2.066 

1.326 
2.824 

Empresas fabricantes y distribuidoras 
Productos clasificados 
Marcas comerciales 
Representaciones de firmas extranjeras 

Y una exhaustiva lista de establecimientos de ve·nta de componentes 
electrónicos, equipos H i-Fi y de video de toda España. 

.• 

Reserve su ejemplar desde ahora. Suscriptores de «Mundo Electrónico» 
y de «Actualidad Electrónica» precio especial. (4.000 ptas). ., 

Gran Via Corts Catalanes, 594, 2° - Barcelona-7 - ·Tel. (93) 318 00 79. 

Abril, 1984 
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TELGET 
2000/1® 

ANTENA DIPOLO DE SINTONIA CONTINUA DE 7 A 30 MHz. 

11 11 
====!' 1 ' 1=j == 

2 
1,8 
1,7 

~ 1,6 
U"J 1 ,5 

1,4 
1,3 
1,2 
1,1 

1 1 

1 i i 1 

CARACTERISTICAS GENERALES 

• Elimina la necesidad de acoplador de 
antenas. 

• Rápida sintonía a resonancia del 
dipolo, por control remoto. 

• Alto rendimiento. 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

• Potencia máxima ........ . 
• ROE menor de 1,2:1 .. ... . 
• Impedancia .. . ." ......... . 
• Longitud del dipolo ..... . 
• Diámetro máximo y minimo 
• Radio de giro ...... . .. . . . 
• Peso neto ........... . .. . 
• Resistencia al viento .... . . 

GRAFICOS COMPARATIVOS DE LA ROE 

2 Kw. PEP 
En toda la banda 
52 ohmios 
7,35 m. 
40 mm. y 20 mm. 
3,68 m. 
7,800 Kg. 
160 Km/ hora 

Nueva antena 
1,25 

1,2 

~ 1,15 

U"J 1,1 

1,05 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 
7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 30 

MHz. 

SA 

TAVERN,50 
Teléfonos 93/2 01 24 49 y 2 00 53 20 

BARCELONA-6. 

FABRICADO POR 

TECNOLOGIA ELECTRONJCA 
LAFORJA, S. A. 

BADALONA (Barcelona) 
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CALLBOOK (DOS VOLUMENES) 
Edición EE.UU.: 1.17 4 páginas. Edición Resto del Mundo: 
1.168 páginas. 21,5x27,5 cm. 
La obra consta de dos volúmenes (EE.UU. y Resto del Mundo) y 
contiene todos los indicativos y direcciones de todos los radio
aficionados del mundo. QSL managers, prefijos de nacionali
dad, etc. Libros indispensables en cualquier estación emisora o 
de escucha de radioaficionado. 

CURSO DE PROGRAMACION EN BASIC. 
ZX81 DE SINCLAIR 
por Antonio Bellido. 128 páginas. 21x27 cm. 
850 pesetas. Paraninlo. 
El Basic es el más popular de los lenguajes de programación 
por sus propias características y por su facilidad de aprendizaje, 
lo cual le permite ser fácilmente empleado por la práctica totali
dad de las micromáquinas actualmente disponibles en el mer
cado. 
Y uno de estos equipos de reciente introducción es el modelo 
ZX81 de la firma Sinclair, el cual, debido a sus prestaciones, a 
su bajo precio y a la disponibilidad de programas, hacen de él 
un equipo de gran aceptación. Este libro está dirigido a todos 
aquellos que sin tener conocimientos previos de inglés o pro
gramación, deseen aprender a manejar uno de estos equipos. Se 
incluyen ejercicios resueltos y adecuados al nivel de conoci 
mientos adquiridos. 

APRENDA ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 
EXPERIMENTALMENTE 
por J.A. "Sam" Wilson y M. Kaufman. 300 páginas. 16x21,5 
cm. 1.500 pesetas. Marcombo, S.A. ISBN 84-267-0519-7 
Este libro es un texto para principiantes. Está destinado particu
larmente a aquellas personas que han recibido poca enseñanza 
de electricidad y electrónica. La obra está escrita de una manera 
simplificada, pero lo suficientemente extensa para proponer al 
lector un amplio repertorio de experiencias efectuadas por sí 
mismo. 
Como trata de los aspectos prácticos de la electricidad y la 
electrónica, la teoría pura y las matemáticas se han mantenido 
en un nivel mínimo. Se evita el uso de largas explicaciones 
teóricas. En cambio se hace extenso uso de un método que 
puede ser resumido por la frase: "¿Qué puedo hacer yo con 
ello? .. Es un libro de enseñanza básica para quién desee adqui
rir un conocimiento firme de la materia. 

THE RADIO AMATEUR'S HANDBOOK-1984 
(en inglés) 
Publicado por la American Radio Relay League (ARRL). 
648 páginas. 20,5 x 27,5 cm. 3.800 ptas. 
Nueva edición en inglés (61ª) del libro más consultado por los 
radioaficionados de todo el mundo. Como cada año ha sido 
actualizado para seguir el progreso de la tecnología electrónica. 
Ejemplos de novedades son: un amplificador de potencia para 
160, 80 y 40 metros; un amplificador 4-1000 mA para 6 metros 
y nuevas tablas de valores prácticos para filtros pasivos de paso 
bajo, paso alto y pasabanda. 
El capítulo de comunicaciones especializadas refleja el lanza
miento del AMSAT-OSCAR 10, investigación y desarrollos de 
otros satélites, legalización por la FCC del sistema de radiotele
tipo AMTOR libre de errores y el rápido desarrollo de los radio
paquetes. 

Abril, 1984 

PRINCIPIOS DE LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS 
por M. Mandl. 404 páginas. 14 x 22 cm. 1.900 ptas. 
Marcombo. ISBN 84-267-0184-1 
El núcleo de explicaciones matemáticas está contenido en los 
capítulos iniciales a fin de impartir un concepto claro de la 
síntesis de señal, las relaciones armónicas y los métodos em
pleados para util izar las señales de características especiales en 
la obtención de los niveles y tipos de modulación que se dese
en. Los circuitos específicos que se emplean en comunicacio
nes y la teoría de funcionamiento se tratan después del capítulo 
tres, con los sistemas AM, FM y TV y los componentes asocia
dos incluidos en los capítulos 6 a 9. En el capítulo 7 se trata la 
FM y el multiplexado estéreo, incluyendo los métodos SCA y 
múltiplex, desde el doble punto de vista de la transmisión y la 
recepción. Los capítulos 10 a 12 tratan de fillros, líneas de 
transmisión, principios de microonda y sistemas de antena para 
completar el campo de comunicaciones. Se incluyen preguntas 
prácticas de repaso al final de cada capítulo, además de las 
incorporadas en el texto para aclarar la teoría y las aplicaciones 
matemáticas. 

WORLD RADIO TV HANDBOOK 1983 
608 páginas. 14,5x23 cm. Editor: J.M. Frost. 
ISBN 0-902285-08-4 
Contiene detallada información sobre las estaciones de Radio y 
Televisión de todo el mundo, incluyendo los nombres y direc
ciones de las organizaciones de Radiodifusión; listas de las 
estaciones que transmiten en cada país, con datos como fre
cuencias, potencia de la emisora, señales de identificación y 
lugar de emplazamiento de la emisora. También se proporciona 
información sobre los programas, con los horarios, frecuencias 
y las áreas geográficas a donde se transmite en los diferentes 
idiomas. Así mismo, otrece artículos monográficos sobre pro
pagación u otros aspectos técnicos interesantes para los diexis
tas. 

MANUAL DE RADIOAFICIONADO MODERNO 
368 páginas. 21,5x28,5 cm. Serie: Mundo Electrónico. 
3.800 ptas. Marcombo. ISBN 84-267-0511-1. 
La obra se inicia con un repaso histórico de los orígenes de la 
Radioafición y un análisis de la función educativa y social de tan 
sugestiva práctica. Posteriormente se ofrecen los fundamentos 
de Electricidad y Electrónica. poniendo especial énfasis en 
aquellos puntos del temario exigido para el examen oficial. 
Los capítulos siguientes están dedicados al estudio de fuentes 
de alimentación, propagación de ondas. recepción, transmisión, 
líneas y antenas. Se ha puesto especial interés en describir los 
fenómenos físicos y el principio de funcionamiento de los dis
tintos equipos. Cuando ha sido posible. se ha preferido recurrir 
a bloques funcionales. antes de dar largas explicaciones sobre 
complejos esquemas. La obra incorpora también varios capítu
los novedosos, como son tos dedicados a sistemas especiales 
de comunicación y a computadores personales como ayuda al 
radioaficionado. 
Completan el volumen diversos capítu los técnicos de indudable 
interés: repetidores, instrumentación y equipos de prueba. in
terferencias, etc., así como otros capítulos en los que se comen
tan brevemente fa legislación de la Radioafición en varios paises 
iberoamericanos, la reglamentación española, los concursos 
mundiales de radioaficionado y finalmente un útil diccionario 
inglés-español de los términos más frecuentemente utilizados 
en radiocomunicaciones. 
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1 f Radio Amateur de Bo1xA~Eu En1ro~s 
PUBLICIDAD 

Dirección 
Gran Via de les Corts Catalanes, 594 
E-Barcelona-7. Tel. 318 00 79· 

Delegaciones 

Barcelona 
José Marimón Cuch 
Firmo lbáñez Talavera 
Gran Via de les Corts Catalanes, 594 
Tel. 318 00 79 

Madrid 
Luís Velo Gómez 
Plaza de la Vi lla, 1 
Tel. 247 33 00/9, 247 18 76 

Estados Unidos 
CQ Publishíng lnc. 
76 North Broadway 
Hicksville, NY 11 801 
(516) 681-2922 

ADMINISTRACION 

Eugenio Grandío Castro 
Distribución 

Pedro de Dios Carmona 
Publicidad 

Anna Sorigué i Orós 
Joan Brau i Sanchis 

Suscripciones 

Joan Palmarola i Creus 
Proceso de Datos 

Elisabet Gabarnet, EB3WQ 
Dibujos 

Carmína Carbonell Morera 
Tarjeta del Lector 

José Romero González 
Promoción 

Víctor Calvo Ubago 
Expediciones 

especialidad: 

DISTRIBUCION 

España 
Sociedad General Española de Libreria 

Central Madrid 
Avda. de Valdelaparra, sin 
Alcobendas (Madrid) 

Barcelona 
Ávila, 129 

Argentina 
ACME Agency 
Suipacha, 245, piso 3 
Buenos Aires 

Colombia 
CEIBA 
Transversal 38 n.º 18-37 
Apartado Aéreo 1 0.820 
Bogotá. Tel. 244 41 14 

Chile 
Editorial Antártida, Llda. 
San Francisco. 116 
Santiago de Chile. Tel. 39 34 76 

México 
Edítia Mexicana 
Lucerna, 84, D 105 
México, 6 DF. Tel. 535 65 43 -
566 09 32 - 546 24 11 Promoción 

Perú 
Editia Peruana, S.A. Llda. 
José Diaz, 208 
Lima. Tel. 28 96 73. 

Venezuela 
Distribuidora Santiago 
Callejón S. Camilo. Edificio Santica 
(Detrás Teatro Las Palmas) La Florida 
Apartado Aéreo 2589 
Caracas, 101 O 

z 
o 
ü .. 
N z .. 
~ 

"' o 

ELECTRONICA, INFORMATICA, ORGANIZACION EMPRESARIAL 
E INGENIERIA CIVIL EN GENERAL 

Gran Vía de les Corts Catalanes, 594 

1a • ca 

RELACIÓN DE 
ANUNCIANTES 

ASTEC, S.A . ..................................... 30 

BALUN, S.A ............. ......................... 76 

D.S.E., S.A ....... .......... .................. 6, 71 

ELECTROAFICIÓN .......................... 29 

ELECTRÓNICA BLANES ................. 40 

ELECTRONICS, S.A ........... ............. 47 

ELECTRÓNICA VICHE, S.l. ............ 40 

ELECTRÓNICA VIZCAYA ............... 73 

ELECTRÓNICA UNIVERSAL .... 36, 44 

INDUSTRIA ARAGONESA DE 

COMUNICACIONES ...... .............. 4 

KLINGENFUSS PUBLICACIONES .. 73 

MABRIL RADIO, S.A. ....................... 26 

MARCOMBO, S.A. ....................... 2, 79 

PATRUNO, S.A ................................ 40 

PIHERNZ COMUNICACIONES ....... 51 

RADIOFRECUENCIA ............ .. .... .... 57 

RADIO WATT ................................... 54 

ses ............................................. 37,75 

SQUELCH IBÉRICA ......................... 80 

SYSTEMS .......... .............................. 34 

confíenos sus pedidos de 
libros técnicos nacionales 
y extranjeros 

Barcelona-7 {España). Teléfono (93) 317 53 37 
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Con la garantía: 

Ilustrados a cuatro colores. 
encuademadot1 en cal'tonl 
plastificado. fonnato 2ZX2S 
cm. pmclo de cada voldmen 
640 pesetas. 



1 llICOMI IC-751 

ICOM está orgullosa de anunciar el transceptor más moderno de radioaficionado en la historia de las comunicaciones. con receptor de cobertura general 
de sintonización continua de 100 KHz. a 30 MHz .. v un transmisor de todo modo en estado sólido cubriendo las nuevas bandas WARC. con fuente de 
alimentación AC opcional que se puede incorporar internamente. el IC-751 se convierte en un paquete completísimo para uso base. móvil o portátil. 

RECEPTOR. Utiliza un J-FET OBM desarrollado por ICOM. con una gama dinámica de 105 dB. Su primera IF de 70.4515 MHz. virtualmente elimina la 
respuesta de espurias. conjuntamente con la alta ganancia de la segunda IF de 9.0115 MHz .. y con la selectividad PBT de ICOM. completándose con un 
profundo filtro notch, AGC ajustable, eliminador de ruidos. control de tono de audio v preamplificador de recepción. 

TRANSMISOR. El transmisor lleva incorporados los transistores de alta fiabilidad 2SC2097 de bajo IMO (- 32 dB. a 100 W.). a ciclo completo del 100 
por 100 (con ventilación incorporada) juntamente con monitor de circuito. selección por relé del LPF del transmisor. control de tono de audio en transmisión. 
XIT. doble VFO. speech processor. CW semiintercalada o con OSK completo. 

GENERAL. El IC-751 lleva 32 memorias. para almacenar el modo de operación. VFO. frecuencias todas ellas que llevan una bateria de litio que mantiene 
las memorias hasta siete años. También incorpora scanner de frecuencia. de memorias o bien scanner con el micrófono HM 12. pudiendo barrer sólo varias 
memorias que estén programadas en un modo en especial. pasando de las otras. todos los datos pueden ser transferidos entre VFO's o desde VFO a memorias 
o a la inversa. El IC-751 . aparte de las caracteristicas arriba mencionadas y de muchas otras. lleva funciones completas de medición. con controles 
convenientemente grandes. nuevo display de alta visibilidad. con las opciones de unidad de FM. controlador externo de frecuencia. fuente de alimentación 
externa IC-PSl 5 o bien interna. cristal de alta estabilidad. micrófono de mano IC-HMl 2. o de mesa. asi como los diferentes filtros para SSB: FL30. FL44A. 
CWN FL52A. FL53A y AM FL33. 

ESPECIFICACIONES 
Cobertura de frecuencias Banda radioaticionado: 1.8-2.0/3.45-4.1 /6.95-

7.5/9.95-10.5/13.95-14.5/17.95-18.5/20.95-
21 .5/24.45-25.1 /27 .95-30.0 MHz. 

Cobertura general (recepción sólo) : 0.1-30.0 
MHz. Treinta segmentos de 1 MHz. 

·Control de frecuencia . _ . CPU basado en etapas de 1 O Hz. con sinteti-
zador digital PLL. Frecuencia independiente 
de transmisión v recepción. 

Lector de frecuencia . . . . Lector fluorescente de 6 dígitos de 100 Hz .. 
con indicador de RIT. 

Estabilidad de frecuencia Menos de 500 Hz. después de la puesta en 
marcha en un minuto a sesenta minutos. y 
menos de 100 Hz. después de 1 Hz. Menos 
de 1 KHz. dentro de - 10° C. a +60° C. 

Alimentación . . . . . . . . . . DC 13.8 V. + o - 15 % negativo a masa. 
drenaje 20 A. Máx. (a 200 W. entrada) con 
fuente interna o externa de AC obtenible 
opcionalmente. • .. 

Impedancia de antena . . . 50 ohmi.os sin equilibrar. 
Dimensiones . . . . . . . . . . 115 mm. (A) x306 mm. (A) x349 mm. (P). 

TRANSMISOR 
Potencia de RF . . . . .. . . . SSB (A3J). 200 vatios PEP. CW (A 1 ). RTTY 

(Fl ). 200 vatios entrada. Potencia ajustable 

Modo de emisión .... . . 

Salida de armónicos ... . 
Salida de espurias .... . 
Supresión de portadora .. 
Banda lateral no deseada 

Micrófono .. _ .. • . . .... 

RECEPTOR 
Modo de recepción ..... 

Frecuencias IF 

Sensibilidad .. ___ ... • _ 
Selectividad . . ... . ... . 

Promedio rechazo r.espues-
ta espurias ........ . 

Salida de audio .. . .. . . 
Impedancia salida audio . 
Gama variable RIT ..... 

de salida de 1 O vatios a máximo AM (A3). 
40 vatios de salida. 

A3J-SSB (banda lateral superior-banda lateral 
inferior). Al-CW. Fl -RTTY (manipulación de 
frecuencia por desplazamiento). A3-AM. 

Más de 40 dB. por debajo potencia de salida. 
Más de 60 dB. por debajo potencia de salida. 
Más de 40 dB. por debajo potencia de salida. 
Más de 55 dB. hacia abajo a 1.000 Hz. AF de 

entrada. 
Impedancia 600 ohmios. 

Al . A3J (USB. LSB). Fl (salida señal audio 
FSK). A3. 

1.•: 70.4515 MHz. z.a: 9.0115 MHz. 3.•: 455 
KHz. 4.•: 350 KHz. Con control continuo de 
anchura de banda. 

Menos de 0.25 µV para 1 O dB. S+N/N. 
SSB. CW. RTTY +o- 2.3 KHz. a - 6 dB. (ajus-

table a +o- 0,4 KHz. min.). 4.0 KHz. a - 60 dB. 

Más de 60 dB. 
3 vatios. 
4-16 ohmios. 
+o- 9.9 KHz. 

ADQUIERA LOS PRODUCTos-1coM EN LAS PRINCIPALES TIENDAS DEL RAMO 
SERVICIO TECNICO 
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