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OBJETIVO GENERAL 

Llevar a cabo una evaluación tecnológico financiera de los servicios que presta el Internet 
Satelital en nuestro pals, asl como evaluar las ventajas y desventajas que presenta al ser 
implementado. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

• Evaluar, mediante la utilización de los principios básicos de la lngenieria financiera, 
la factibilidad en la implementación de la tecnologla de Internet Satelital. 

• Conocer la situación actual del Internet satelital en nuestro pals, para poder 
comprender de manera adecuada las aplicaciones que se le dan a esta tecnologla. 

• Llevar a cabo una evaluación sistemática del equipo que se requiere para un 
correcto funcionamiento en la implementación de esta tecnologia. 

• Conocer el perfil de los principales proveedores de la tecnologla de Internet 
satelital en nuestro pals. 

• Evaluar las principales aplicaciones que puede tener el Internet Satelital. 
• Analizar los beneficios obtenidos de la aplicación de esta tecnologia. 
• Investigar los proyectos futuros que se desprenden de la aplicación de la 

tecnologla satelital. 
• Llevar a cabo un estudio de mercado eficiente que nos permita conocer Jos 

riesgos de la inversión al ser aplicada una tecnologla como el Internet Satelital. 
• Evaluar la tecnologla satelital mediante la aplicación a una situación real que 

agrupe sus principales beneficios. 
• Conocer las ventajas y desventajas que presenta el Internet satelital al ser 

considerado como una red inteligente de datos. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Se pretende que el modelo de Internet satelital constituya un servicio que brinde 
información de tipo técnico, comercial y educativo, asl como para el envio y recepción de 
mensajes de correo. El propósito es ofrecer los costos más bajos posibles para hacerlo 
rentable, sin requerir que los usuarios del servicio tengan que aprender el uso de las 
computadoras. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Debido a que las telecomunicaciones se han convertido en un punto crucial de la agenda 
del desarrollo económico y social de México, al igual que lo han sido en estos últimos 
años, el ejido, la banca, el petróleo y el transporte público, las exigencias en cuanto a 
rapidez, eficiencia y calidad de trabajo que la actualidad demanda, se vuelve imperativo 
incorporar sistemas que hagan la labor más productiva. 

En este trabajo de tesis se presentan los resultados para llevar a cabo la implementación 
de una red de Internet satelital a partir de un análisis de sus cualidades flsicas y 
operativas, las cuales fueron consideradas como parte integral para la administración y 
operación diaria de compañias y corporaciones del sector privado, servicios públicos 
regulados, unidades o agencia gubernamentales, instituciones educativas y 
organizaciones no lucrativas. 

El tráfico de información que navega en Internet puede congestionarse si se utilizan 
solamente los medios de transmisión terrestres. Las redes satelitales en Internet 
representan una opción que satisface las demandas que exige el mundo de hoy; Mayor 
rapidez de acceso a los usuarios finales. Aumento de capacidad para Información 
multimedia. Anchos de banda más grandes en las subredes y en los circuitos de conexión 
con los Proveedores de Servicio de Internet (ISP's - Internet Service Provider). 

Debido a que Internet se está haciendo cada vez más multimedia, y encontramos en él 
cada vez más imágenes, video, sonido y otras aplicaciones. Necesitamos nuevas 
tecnologías de acceso y conexiones a mayores velocidades. Ya no es solamente enviar 
un e-mail, ahora los servicios en Internet implican ver televisión, recibir audio, escuchar 
radio, y esto consume mucho ancho de banda, y ya no es la empresa únicamente la que 
necesita ancho de banda, ahora también los usuarios residenciales que necesitan utilizar 
todos estos servicios, que por el método tradicional de un modem analógico, ya no le son 
suficiente. 

En Latinoamérica existe disparidad en la mádurnz y alcance en la eficiencia de los · · · 
servicios que buscan la masificación del Internet. El ritmo de cambio acelerado permitirá 
que los paises que apenas han iniciado el diseño y utilización de los servicios de Internet, 
puedan incorporar los avances realizados por los que ya han tenido experiencias 
consistentes en este rubro. 

A primera vista, el acceso a Internet en ciudades pequeñas y comunidades rurales de 
México podria considerarse innecesario, dificil y caro. Sin embargo, si se entiende que el 
Internet, en lugar de ser un fin en si mismo, puede ser un medio para apoyar a la 
productividad, el comercio, las comunicaciones y la educación, se observa que puede ser 
muy útil para tales ambientes y que habrla que resolver las dificultades técnicas y 
minimizar los costos que implica su disponibilidad. 

Desde el punto de vista técnico, existen varias opciones para tener acceso a Internet en 
las localidades de interés; sin embargo, de todas las opciones, sólo algunas son 



adecuadas para satisfacer nuestros requisitos de bajo costo, facilidad de implementación 
y compatibilidad con la infraestructura de telecomunicaciones disponible. 

Aparentemente, varias compañías de telecomunicaciones están interesadas en ofrecer 
acceso a un precio bajo en las ciudades pequeñas y comunidades rurales del país. La 
causa aparente es la necesidad de grandes inversiones en infraestructura cuya 
recuperación no estarla completamente garantizada en un corto plazo. Por ello, y por la 
falta de políticas que estimulen tales inversiones, se prevé que las localidades referidas 
no contarán con proveedores de Servicios de Internet (ISPs) locales o acceso barato a 
Internet por lo menos, en el transcurso de los próximos cinco años. 

Por todo lo anterior, es evidente que sería útil encontrar los medios que dentro de las 
restricciones de infraestructura, costos y capacidad tecnológica de los habitantes locales, 
permitan obtener información y establecer contactos que faciliten el desarrollo. Se 
necesitan soluciones que acerquen la información y los contactos adecuados, sin tener 
que generar costos altos ni dependencia económica hacia entidades gubernamentales. 

1.1 ANTECEDENTES 

Estructura de un Sistema de Comunicaciones de Datos. 

En conexiones remotas es muy común hablar de los equipos de comunicaciones en 
términos de "los que pertenecen a la red" y "los que pertenecen al usuario", así como del 

,-----.,_·.,,o de conexiones entre ellos. 

Estructura de un sistema de comunicaciones. 

La figura muestra un sistema de comunicaciones muy sencillo, siendo los elementos que 
lo conforman los siguientes: 

DTE (data terminal equipment): Es. usualmente la máquina del usuario final donde 
residen las aplicaciones. 

Proceso de aplicación (AP): Es la aplicación final del usuario y normalmente consiste en 
un programa de computadora. 

DCE (data clrcuit-termlnating equlpment): Son básicamente los equipos de acceso a la 
red y que marcan la sincronía en la transferencia de información. 
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Conexión local: Regularmente serial, une al DTE y al DCE en las instalaciones del 
cliente. 

Canal do comunicaciones: Une al DCE con otro DCE o con un OSE de tal forma que 
la transferencia de información entre DCEs sea satisfactoria. · · 

DSE (Data Switchlng Equipment): Se interconecta con DCEs y DSqs y poseiz fijij~Jon_e~ 
de decisión en el establecimiento de trayectorias para el envío de informac;J.Poi e?itre'rr· 
DCEs. •.•. .. -

; . ; ! ,' ~ r'·· :. 

Se puede observar como el sitio A puede ejecutar un programa y acceder a un proceso .. dé 
aplicación en el sitio B; de manera similar, un proceso de aplicación que reside en el sitio 
B tiene acceso a proceso de aplicación en el sitio A. 

Medios de Transmisión 

Los medios de transmisión son el canal para que el trasmisor y el receptor puedan 
comunicarse y transferir información. Existen varios factores externos que Inciden sobre 
el canal, por lo que es necesaria una buena relación a ruido para superar estos 
obstáculos. La selección adecuada del mejor servicio y medio de transmisión para cubrir 
nuestras necesidades es de vital importancia para operar óptimamente. 

La conexión física entre dispositivos que integran una red de datos puede implementarse 
de muy diversas formas, que van desde el uso del par de cobre, diseñado para las 
comunicaciones telefónicas, la fibra óptica, hasta transmisiones satelitales. A continuación 
se detallan las caracleristicas de los medios de transmisión así como sus usos más 
comunes en el área de redes de datos. 

Par Trenzado. 

El par trenzado consiste en alambre de cobre ordinario que es enroscado en pares para _ 
reducir la inducción electromagnética. Cada alambre tiene su propio aislante. Dado que es 
común el requerimiento de más de un par trenzado para comunicar dispositivos, es usual 
que muchos pares sean construidos dentro de un mismo cable. 

La implementación más común en redes de datos es la llamada UTP (unshleld twisted 
pair). que consiste de cuatro pares trenzados con una Impedancia de 100 ohms. 

Otra implementación es la STP (shielded twisted pair) de una impedancia de 150 ohms. 

Los pares que vienen en un solo cable son identificados por un código de color. 

Uso en Redes de Datos. 

Ethernet. El par trenzado es utilizado en las siguientes Implementaciones físicas de 
Ethernet: 10base-T, 100base-T, 100base-T4 y 1000base-T. 

10base-T. Opera a 10 Mbps utilizando cable UTP. La distancia entre dispositivos no debe 
ser mayor a 100 metros, todos ellos conectados a un repetidor central, que puede ser un 
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"hub" o un "switch". Los conectores utilizados son RJ-45 empleándose un par para la 
transmisión y otro para la recepción (los pares restantes no son utilizados). 

____.., 
--~-s1-s-=c:::oN 

FALLA DE ORlGEN 

-' :--..., 

[ l!lllilll 
61\'-!,·l.l).1 

RJ-~5 c:cr.l"\"'1C1or 

Figura. Conector RJ45. 

Especificaciones para 1 Obase-T: 

Tipo de cable: 
Vueltas por pie: 
Impedancia Nominal: 
Longitud máxima del cable: 
Máxima tasa de transmisión: 

UTP con dos pares trenzados de 22, 24 o 26 AWG. 
2o3 
100 ohms 
100 m 
10 Mps 

Conexión Ethernet tipica con UTP. 

100base-T. Implementación física de Fast-Ethernet que utiliza cable UTP o STP categorla 
5 y que opera a 100Mbps. Utiliza la misma configuración fisica que 10base-T a diferencia 
de 100base-T4 que aunque opera a la misma velocidad, utiliza cable UTP categorla 3 y 
cuatro pares trenzados para la transmisión de datos. 

1000base-T. Implementación física de Gigabit-Ethernet que opera a 1 Gps. Utiliza los 
cuatro pares de un cable UTP categorla 5 para la transmisión de datos. · 

Token Ring. La implementación flsica de Token Ring utiliza cables UTP o STP con una 
distancia de 100 m operando a 4 o 16 Mbps. Los cables que se conectan directamente a 
los dispositivos terminales son llamados •tobe" cables, los cuales son concentrados por 
dispositivos llamados MSAU (Multi Station Access Unit), formando topologlas.flsicas tipo 
estrella. Los cables que interconectan MSAU's son llamados •patch" cables. 
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Conexión de elementos Token Ring usando cable UTP. 

Las longitudes máximas dependen del tipo de cable y la velocidad de operación. 

xDSL y DSO's. Estas tecnologías utilizan el par trenzado telefónico para la transmisión de 
información digital. XDSL puede manejar hasta 25 Mbps, mientras que el OSO varia de 
entre 64 y 128 Kbps. 

Cable Coaxial. 

~ 

· ..... 

Este cable consiste de un alambre central rodeado por una malla de alambre, separados. 
ambos por un aislante. La malla esta usualmente conectada a un sistema de tierras, y sú. ·:: ., 
función principal es minimizar la interferencia eléctrica y de radiofrecuencia. . · · ;-

El cable coaxial se utiliza principalmente en la industria de televisión por cable y en redes 
de computadoras. Aunque es más caro que el cable telefónico, este es mucho menos 
susceptible a la interferencia electromagnética y puede transportar muchos más datos 

El cable coaxial fue Inventado en 1929 y utilizadocomercialmente hasta 1941. 

Cable coaxial. Utilización en redes de datos Ethernet 

El cable coaxial es utilizado como medio de transmisión en dos implementaciones físicas 
de Ethernet: 10base2 y 10base5. 

10base2. También llamado "'thin"' (delgado) utiliza cable coaxial de 50 ohms (RG-58 A/U) 
con una longitud máxima de 185 metros entre dispositivos. Los cables en este tipo de 
implementación utilizan conectores del tipo BNC. La tarjeta de red del dispositivo a 
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conectar necesita de un conector tipo "T", finalizando las conexiones con un terminador 
de 50 ohms. 10base2 opera a 1 O Mbps y utiliza métodos de transmisión banda-base. 

10base5. También llamado "TicK' (grueso) utiliza cable coaxial de 50 ohms con una 
longitud máxima de 500 metros. El cable utilizado es prácticamente inflexible. Esta fue la 
primera implementación física de Ethernet. 

En esta implementación la interfase Ethernet del dispositivo es conectada al cable coaxial 
mediante un MALI (Media Atachment Unit), el cual provee la conexión eléctrica y 
conversión de señales entre la interfase Ethernet y el segmento de red. El MALI esta 
equipado con un conector macho AUI (Atachment Unit Interface) de 15 pins, y es 
alimentado por la interfase Ethernet. Un cable AUI es utilizado para proveer la conexión 
entre un MAU y una interfase Ethernet. 10base5 opera a 10 Mbps y utiliza métodos de 
transmisión banda-base. 

~~~!~~~=~ 
BNCC1mn.::tor -

MA oflaNc'i .. 

'----"='-'==='-'! t¡t;~~,.~DOhm 
F'•m.r.I• BNC MDJ 

Conexión física de dispositivos 1 Obase2. 

Interconexión de dispositivos 10base2. Conexión de dispositivos 10base5. 

Interconexión de dispositivos 10base5. Cable Modem 
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Aprovechando la infraestructura flsica de las compañías de televisión por cable, la 
transmisión de datos por cable coaxial se ha vuelto una opción más de conectividad al 
Internet. 

G. 703. Una de las implementaciones·fislcas para la transmisión del primer orden de PDH 
(2048 kbps) es la utilización de cable coaxial de ·75 ohms. Utilizando como terminadores 
conectores BNC. 

G.753. Una de las Implementaciones fisicas para la transmisión del tercer.orden de PDH 
(34 368 Kbps) es la utilización de cable coaxial de.75 ohms. Utilizando co1110 terminadores 
conectores BNC. ' > ·, .. ··:>; ·. · 

Fibra Óptica. 

La fibra óptica consiste de un materlai'. transparente que varia su nivel de refracción 
conforme se aleja del centro de la misma:·Esta variación de refracción es tal que la luz 
que incide dentro de un cierto ángulo viajara por la misma sin perdidas teóricas. 

Mulll·mod• 

LEO 
l1Qhl 
Sourc• .. 

/'\ _ .... ..,. •':"" ....... . 
\./ ··~~------

Fibra óptica. 

En los modos de Implementación de la fibra para la propagación de luz dentro de ellas, se 
tienen dos tipos: multimodo y monomodo. Para su uso y protección, la fibra es cubierta 
por amortiguadores, aislantes, mallas metálicas y en ocasiones gel. 

Utilización De La Fibra Óptica En Redes De Datos. 

Ethernet. La fibra óptica se utiliza en las siguientes implementaciones físicas de 
Ethernet: 100base-Fx, 1000base-LX y 1000base-SX. 

100base-FX. Opera a 100Mbps utilizando fibra óptica multimodo, y permite una distancia 
máxima de 42 metros por cable. Esta implementación utiliza dos hilos de fibra por cable, 
uno para transmisión y otro para recepción. Los conectores utilizados son del tipo SC, ST 
o MIC. 
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Conexión fislca 100baseFX. 

MIC 

,....,,_,,,._ ¡_,, 
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1000base-SX, 1000base-LX. Implementaciones físicas de Ethernet a 1 Gbps que utilizan 
fibra óptica. En la implementación SX (multlmodo) se pueden tener distancias de hasta 
550 metros, mientras que en LX (monomodo) las distancias pueden ser de hasta 3 
kilómetros. 

FDDI. Utiliza fibra óptica como principal medio de transmisión, permitiendo distancias de 2 
kms utilizando fibra multimodo y en distancias aún mayores fibras monomodo, los 
conectores que se utilizan son MIC. FDDI utiliza dos fibras, las cuales transmiten 
información en sentidos opuestos formando dos anillos. En operación normal, sólo un 
anillo es utilizado para la transmisión de Información a 1 OOMbps, quedando el otro como 
respaldo en caso de alguna falla. Los dispositivos llamados "Dual Station Attachment" o 
DAS, tienen conexión a ambos anillos y son capaces de unir ambos anillos para dar 
continuidad a la conectividad de las estaciones en caso de falla de alguna fibra o equipo. 
Los dispositivos "Single Attachment Station" o SAS son concentrados por un "Dual 
Attachment Concentrator· o DAC para su conexión al anillo principal. 

/ 

Estructura física FDDI. 
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SDH. Tecnología de transmisión diseñada para el transporte de información telefónica 
que utiliza fibra óptica entre la mayoría de sus dispositivos. 

A TM. Utiliza como medio de transmisión principal a SDH. por lo que las interfaces hacia 
este son con fibras ópticas. 

Espacio Libre 

La utilización de ondas electromagnéticas para el envió de información digital es utilizado 
en circunstancias en las que por alguna razón no es posible construir cableados entre los 
equipos de comunicación. Los principales representantes utilizados por redes de datos 
son las redes de microondas (enlaces de larga distancia) como medios de transporte y 
los infrarrojos (usualmente en enlaces de corta distancia) para redes LAN inalámbricas. 

Satélites 

El afán por ampliar las comunicaciones y abarcar todos los rincones de la tierra, ha 
conducido a los científicos a buscar medios cada vez más complejos para lograrlo. La 
exploración terrestre y atmosférica no ha sido suficiente. El objetivo de ir más arriba, a 36 
mil kilómetros de altura sobre el nivel del mar se ha cumplido. Allí la ubicación es idónea 
para que los satélites artificiales logren, con unos cuantos artefactos, llevar 
comunicaciones e información a todos los puntos de la tierra. 

Los satélites artificiales cubren regiones donde la comunicación por redes terrestres es 
prácticamente imposible, o sumamente costosa. 

Las ventajas de utilizar satélites de comunicaciones radican en que eluden las barreras 
naturales, permiten planear su uso a requerimientos reales, acortan los tiempos de 
instalación y complementan las redes terrestres para transmisiones internacionales, 
posibilitando la cobertura total de la tierra. Con ellos se pueden establecer transmisiones 
con equipo móvil desde puntos geográficos donde no existe infraestructura para 
telecomunicaciones. 

Los satélites son insensibles a las distancias. Todos los enlaces se hacen 
aproximadamente a 71,800 kilómetros (satélites geoslncronos) donde quiera que se 
ubiquen los dispositivos emisores y receptores. Se necesitan unas cuantas estaciones 
terrestres movibles de acuerdo a las necesidades, y la señal las sigue. 

Algunas desventajas en las transmisiones satelitales es que están sujetas a demoras de 
propagación, se debilitan con las lluvias intensas, nieve y manchas solares que afectan a 
las estaciones terrestres, también sufren interferencias de radio, microondas y 
aeropuertos. Además los costos de fabricación y lanzamiento son muy elevados. Los 
ahorros de costos una vez que están en órbita, son máximos cuando la distancia entre los 
puntos excede a 1,600 kilómetros comparados con los de microondas y los 190 kilómetros 
con los de fibras ópticas. 

Los satélites pueden ser ubicados a distintas distancias de la tierra y a velocidades 
diferentes de la de rotación, lo que permite coberturas locales, regionales y globales. De 
acuerdo a estos requerimientos se han desarrollado diferentes generaciones de satélites 
de comunicaciones. 
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Tecnologfas LAN: 

Redes de Datos 

Una red de datos se puede definir como una colección de dispositivos Interconectados 
entre si, capaces de intercambiar algún tipo de información digital tales como bases de 
datos bancarios, acervos bibliográficos, correos electrónicos, y más., lo cual hace posible 
compartir recursos como unidades de almacenamiento de información, dispositivos de 
impresión entre otros. 

Hoy en día, las redes de computadoras facilitan la comunicación entre individuos ya sea 
de forma personal, dentro de una organización o entre organizaciones; permitiendo 
explotar información que nos lleve a mejorar nuestras condiciones de vida e incrementar 
la productividad empresarial. A este periodo, en el que las computadoras y las redes de 
computadoras están jugando un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad, se 
le ha denominado la "era de la informática", caracterizada por la utilización de las 
computadoras como herramienta de uso diario. 

Ventajas de utilizar redes de datos 

Hoy en dla la mayoría de las organizaciones se encuentran ampliamente distribuidas de 
manera geográfica. Muchos de los departamentos requieren un flujo de información 
constante entre ellos, siendo la mejor opción, cuando estos no se encuentran cerca 
geográficamente, una red de datos que les permita un fácil intercambio de Información. 

Las redes de computadoras permiten compartir recursos, tales como: capacidad de 
procesamiento (procesamiento paralelo), espacio en disco, disponibilidad de conexión a 
otras redes, entre otras. 

Las redes de computadoras permiten la integración del flujo de Información requerido por 
empresas y permiten que muchas de las tareas que tlplcamente estaban atadas a una 
oficina, puedan hacerse desde prácticamente cualquier lugar que cuente con una linea 
telefónica. 

El Internet 

El mejor ejemplo del éxito de las redes de datos es el Internet, el cual puede definirse 
como una fuente de recursos de Información compartidos a escala mundial, a través de la 
interconexión de computadoras. Es una vía de comunicación para establecer cooperación 
y colaboración entre comunidades y grupos de Interés por temas especificas, distribuidos 
por todo el mundo. 

Sus orlgenes se remontan al año 1969 cuando, como resultado de un proyecto militar 
(ARPANET), se interconectaron cuatro computadoras logrando una comunicación exitosa 
entre ellas. A partir de entonces ha experimentado una evolución constante y un 
crecimiento vertiginoso, convirtiéndose en un medio de difusión de información, 
colaboración, iteración y comercialización para cualquier individuo (y su computadora), 
independientemente de su ubicación geográfica. 
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Internet y Tecnología Satelltal en México 

La presencia del Internet Satelital y de los enlaces satelitales no ha surgido en los últimos 
años, estas tecnologlas se remontan a un poco más de 10 años dentro del territorio 
nacional. Esto lo podemos corroborar si revisamos un poco la historia del Internet en 
México. 

Internet no es una única red de computadoras sino que es un conjunto de 25.000 redes 
interconectadas que se comunican entre ellas con un mismo protocolo o lenguaje, 
denominado TCPllP. Hoy dia se calcula que entre 30 y 40 millones de usuarios de todo el 
mundo utilizan esta red para comunicarse a distancia a través de la computadora. 
Internet es una fuente de recursos de información compartidos a escala mundial. Es una 
vla de comunicación para establecer cooperación y colaboración entre comunidades y 
grupos de interés por temas específicos, distribuidos por todo el mundo. 

Internet es un conjunto de redes donde cada una conserva su independencia, es decir, es 
una red que no gobierna nadie. 

La conexión entre redes es posible gracias a los protocolos comunes y a ciertos 
mecanismos de coordinación como el NIC (Network lnformation Center) y la ISOC 
(Internet Society). El NIC se encarga de la asignación de direcciones. Todas estas tareas 
se hacen de un modo descentralizado, es decir, por áreas geográficas. La Internet 
Society (ISOC) es una sociedad internacional que tiene como objetivos fomentar el 
crecimiento de Internet, desarrollando nuevos modelos estándar, asi como diversas 
tareas de coordinación y colaboración. 

En lo que respecta a México, la historia de Internet comienza a finales de la década de los 
BO's. En el año de 1987 ocurrió algo que aceleró la apertura de América Latina a la red. 

La explosión de una supernova en una de las galaxias vecinas a la nuestra, "la Nube 
Mayor de Magallanes", un suceso de enorme Importancia y trascendencia, pues se 
trataba de la supernova más cercana a nuestro sistema solar en muchos cientos de af\os, 
y la primera que se pudo detectar desde etapas tempranas de su explosión, afirman las 
mexicanas, doctoras en astronomia, Gloria Koenigsberger y Susana Siro. 

Las Nubes de Magallanes se ubican en el hemisferio sur, y por tanto, no se pueden 
observar desde observatorios instalados en el hemisferio norte. Estados Unidos y Europa 
tenlan grandes observatorios en Chile, desde donde se comenzaron a obtener datos 
noche con noche del suceso. 

Sin embargo, la transferencia de estos datos a los centros de análisis y estudio en el 
hemisferio norte era muy tardada, dado que se tenian que grabar en cintas magnéticas, 
transportar desde los observatorios hasta la ciudad más cercana, y de ahí en avión hasta 
Estados Unidos y Europa. 

Esta situación propicio una actividad intensa para encontrar alguna forma de conexión a 
Internet desde Chile. 

Steve Wolff, del NSF (National Science Foundation). acudió a México para indagar si el 
Sistema Morelos de satélites pudiera utilizarse con este fin. Desafortunadamente el 
Sistema Morelos, aunque su "huella" (la superficie de la tierra que cubre, desde el cual 
puede recibir o mandar señal) llega perfectamente a Estados Unidos, no llega a Chile. La 
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solución se encontró haciendo uso de PanAmSat que llega, pero solo apenas, a la punta 
sur del estado de Florida en Estados Unidos, quedando asl conectado mucho del 
continente. 

La doctora Gloria Koenigsberger, cuyo trabajo doctoral (1983) habla sido efectuado con 
base en datos astronómicos obtenidos con satélites de la NASA, e inclusive a la fecha su 
linea principal de trabajo requiere de observaciones espectroscópicas, además de utilizar 
rutinariamente el satélite IUE (lnternational Ultraviolet Explorar, NASA y Agencia Espacial 
Europea), siguió con mucha atención dichos esfuerzos, pues hasta 1989 no habla 
ninguna forma de acceder esos datos desde México. Por lo que se puso en contacto con 
Steve Wolff en la NSF, quien estaba dirigiendo los esfuerzos para establecer la NSFnet, la 
red de NSF, en solo dos años llego a cien mil nodos (solamente en Estados Unidos), y a 
la que en 1989 se incorporaron diez paises, entre ellos el nuestro, red que hoy 
conocemos como Internet. 

En México, fueron también astrónomos los que tuvieron una necesidad apremiante de 
lograr una conexión a NSFnet, por cuestiones de investigación básica impulsaron la 
apertura de Internet en el pals. Cuando en agosto de 1987 se le solicito a Steve Wolff una 
carta de NSF invitando al Instituto de Astronomía, UNAM, a conectarse a NSFnet, con el 
fin de anexaría a una solicitud de recursos para equipos de comunicaciones, carta que 
llego sin demoras, Wolff informo que también había recibido una solicitud del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) para establecer una conexión 
a NSFnet. 

De ahí que en la configuración inicial de la red internacional se estableciera: un nodo 
central en Boulder y dos estaciones remotas, una en Ciudad Universitaria y la otra en el 
ITESM (campus Estado de México). Los gastos de la compra, Instalación y mantenimiento 
del equipo correrlan por cuenta de cada una de las instituciones involucradas. El propósito 
de los enlaces seria exclusivamente académico. El ITESM y la UNAM se comprometerían 
a permitir el acceso al enlace internacional a cualquier institución educativa o de 
investigación que tuviese los medios para conectarse. 

El instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Monterrey 
(ITESEM) se conectó a BITNET a través de lineas conmutadas por medio de una linea 
privada analógica de 4 hilos a 9600 bits por segundo, en 1989 lo hizo a Internet al 
enlazarse por medio de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA), por la misma 
linea privada. 

La Universidad Nacional Autónoma de México accedió a Internet por medio de una 
conexión vía satélite de 56 Kbps con el Centro Nacional de Investigación Atmosférica de 
Boulder, Colorado, siendo éste el segundo nodo de Internet en México. 

Después se interconectaron ambas universidades mexicanas utilizando líneas privadas 
analógicas de 9600 bps, velocidad suficiente para proveer correo electrónico, 
transferencia de archivos y acceso remoto. 

Hacia mediados de 1989, se estableció el primer enlace con Boulder, y por ende, con la 
NSFnet; en 1991 se instalo el enlace satelital al OAN\SPM, junto con una red de fibra 
óptica para interconectar los tres telescopios que ahí se encuentran. Esto se hizo con un 
proyecto bajo la responsabilidad de la doctora Koenigsberger. De esta forma, el 
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OAN\SPM se convirtió en uno de los primeros observatorios astronómicos en tener una 
conexión a Internet, y ciertamente el primer latinoamericano. 

Poco a poco se fueron incorporando a Internet otras instituciones educativas mexicanas 
como son: Universidad de Chaplngo en el Estado de México, el Centro de Investigación 
de Oulmica Aplicada de Saltillo, el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada de 
Jalapa, Veracruz, los cuales se conectaban al ITESEM para salir a Internet. 

Para este entonces. en México ya existla un organismo llamado RED-MEX, formado por 
la academia y dirigida por una organización civil, donde se discutian las pollticas, 
estatutos y procedimientos que habrlan de regir y dirigir el camino del control de la red de 
comunicación de datos de México. 

En 1992 se crea MEXNET, A.C. una organización de Instituciones académicas que 
buscaba en ese momento: promover el desarrollo del Internet Mexicano, establecer un 
·aackbone" Nacional, crear y difundir una cultura de redes y aplicaciones en relación con 
Internet y contar con conexiones a nivel mundial. 

El 1o. de junio de 1992, MEXnet estableció una salida digital de 56 kbps al Backbone de 
Internet. Ese mismo año otras instituciones educativas también se Integraron a MEXnet'. 
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En 1993 el CONACYT se conecta a Internet mediante un enlace satelital al NCAR (Centro 
Nacional de Investigación Atmosférica) al igual que el ITAM, la UAM, en ese mismo año, 
se establece como el primer NAP (Network Access Point), al intercambiar tráfico entre dos 
diferentes redes. A finales de este año en México ya se contaba con distintas redes: 
MEXnet, Red UNAM, Red ITESEM, RUTyC (desaparece el mismo año), BAJAnet, Red 
total CONACYT y SIRACYT. 

En 1994 se fusionaron las redes de información electrónica de MEXnet y de -Conacyt 
gracias a lo cual nació la Red Tecnológica Nacional (RTN) cuyo enlace (E1) al1?_an~ó dos 
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Mbps. Ese mismo año, con la plena consolidación mundial de la WWW dieron inicio las 
actividades comerciales a través de Internet. 

En el mismo año, Internet se abre en el ámbito comercial en México, con lo cual se inicia 
una nueva era de desarrollo para nuestro pals que beneficia a todas las personas, 
empresas o instituciones que deciden participar en el proyecto desde sus inicios, ya que 
hasta entonces sólo Instituciones educativas y de investigación tenían acceso a la súper 
carretera de la información. 

Bajo el dominio mx estaban declaradas 44 instituciones académicas, cinco empresas en 
com.mx y una institución en gob.mx. 

Se habian asignado 150 direcciones IP en México de las cuales 50 eran cláse B .y 100 
clase C. 

Para este año existían ya nueve enlaces Internacionales: dos d~ilTESM,' c!ós de RTN, 
dos de Red UNAM, uno de CEtyS, uno de l.T •.. Mexlcall y uno de UABC; 0•• • 

En 1995 tenlamos la posición 31 con base en eln¿mero de "hosts''. ~~~
0

ls~r~dos y todavla 
ocupamos el segundo lugar en Latinoamérica después de Brasil. · · 

El número de servidores World Wide Web creció 160% entre 1994 y 19g5, actualmente es 
de cerca de 2000%. · · ·· 

A finales de 1995 se crea el Centro de Información de Redes de México (NIC-México) el 
cual se encargó de la coordinación y administración de los recursos de Internet asignados 
al pafs, corno son la administración y delegación de los nombres de dominio bajo ".mx". 

En 1996, se registran cerca de 17 enlaces E1 contratados con TELMEX para uso privado, 
asimismo se consolidan los principales ISP (proveedores de servicios de Internet) en el 
país, de los casi ya 100 ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional. 

Para diciembre de 1996 los dominios .mx eran 2,618. 

Para el año de 1997 existian más de 150 ISP's, ubicados en los principales centros 
urbanos: Cd. De México, Guadalajara, Montertey, Chihuahua, Tijuana, Puebla, Laredo, 
Saltillo, Oaxaca, entre otros. 
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Actualmente, Internet es utilizado tanto por instituciones educativas y gubernamentales, 
empresas privadas y personas de todo el mundo, entre quienes se llevan a cabo 
intercambios constantes de información dando origen a la llamada globalización de la 
comunicación. Hasta el día de hoy, gracias a Internet, se puede recibir información al 
instante de cualquier parte del mundo, agilizando y facilitando de esta forma el proceso 
comunicativo a distancia. De esta manera se han llegado a superar los obstáculos de la 
comunicación a través de los años, los últimos 50 años han sido de gran avance. 

La integración de México a la red internacional Internet, sucedió gracias al impulso de 
personas e instituciones con metas cientfficas y educativas. 

Para tal efecto, las referidas universidades formaron la Corporación Universitaria para el 
Desarrollo de Internet (CUDI) cuya misión es "promover y coordinar el desarrollo de redes 
de telecomunicaciones y cómputo enfocadas al desarrollo cientffico y educativo en 
México"". 

La tecnologia satelital, constituye actualmente una parte fundamental en el desarrollo de 
las telecomunicaciones nacionales a lo largo de los últimos años, dado el gran afán que 
existe por ampliar las comunicaciones y abarcar todos los rincones de la República 
Mexicana. 

Las redes satelitales se componen por una serie de estaciones terrenas conectadas entre 
si por medio de satélites colocados en una órbita espacial que retransmiten señales por 
microondas a través del espacio atmosférico. 

El equipo instalado dentro de un satélite recibe las señales enviadas desde una estación 
terrestre que las distribuye por pares de cables, cables coaxiales, gulas de onda, fibras 
ópticas y sistemas de repetición de microondas. 

1.2 NECESIDADES 

Necesidad Creciente de la Evaluación de Proyectos 

Un estudio de proyecto se realiza para recopilar, crear y analizar en forma sistemática un 
conjunto de antecedentes económicos que permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente 
las ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa. 

La evaluación de un proyecto, es un instrumento de decisión que determina, si el proyecto 
se muestra rentable debe implementarse, pero si no resulta rentable debe abandonarse. 

Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 
que tiende a resolver, entre tantas, una necesidad humana. Cualquiera que sea fa idea 
que se pretende implementar, la inversión, la metodologla o la tecnología por aplicar. 

El proyecto surge como respuesta a una idea que busca ya sea la solución aun problema 
o la forma para aprovechar una oportunidad de negocio. 

La optimización de la solución, sin embargo, se inicia incluso antes de preparar y evaluar 
un proyecto. 
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En una primera etapa se prepara el proyecto, es decir, se determinará la magnitud de sus 
inversiones, costos y beneficios. En una segunda etapa se evaluará el proyecto, o sea, se 
medirá la rentabilidad de la inversión. Ambas etapas constituyen lo que se conoce como 
la preinversión. 

Múltiples factores influyen en el éxito o fracaso de un proyecto. En general, podemos 
señalar que si el bien o servicio producido es rechazado por la comunidad, esto significa 
que la asignación de recursos adoleció de defectos de diagnóstico o de análisis, y que lo 
hicieron inadecuado para las expectativas de satisfacción de las necesidades existentes. 

Las causas del fracaso o del éxito pueden ser múltiples y de diversa naturaleza. Un 
cambio tecnológico importante puede transformar un proyecto rentable en un proyecto 
fallido. Mientras más acentuado sea el cambio que se produzca, en mayor forma va a 
afectar al proyecto. 

No es posible calificar de malo un proyecto por el solo hecho de no haber tenido éxito 
práctico. Tampoco puede ser calificado de bueno un proyecto que teniendo éxito, ha 
estado sostenido mediante expedientes particulares. 

Existen diversos mecanismos operacionales por los cuales un empresario decide Invertir 
recursos económicos en un determinado proyecto. 

Los niveles decisivos son múltiples y variados, puesto que en el mundo moderno cada vez 
es menor la posibilidad de tomar decisiones en forma unipersonal. Por lo regular, los 
proyectos están asociados de manera interdisciplinaria y requieren diversas Instancias de 
apoyo técnico antes de ser sometidos a la aprobación del nivel decisivo que corresponda. 

No existe una concepción rlgida definida en términos de establecer mecanismos precisos 
en la toma de decisiones asociadas a un proyecto. No obstante, resulta obvio señalar que 
la adopción de decisiones exige disponer de un sinnúmero de antecedentes que permitan 
que ésta se efectué inteligentemente. 

Para ello se requiere la aplicación de técnicas asociadas a la idea que da origen a un 
proyecto y permitan conceptualizarlo mediante un raciocinio lógico que Implique 
considerar toda la gama de factores que participan en el proceso de consolidación y 
puesta en marcha de este. 

Toda toma de decisión implica un riesgo. Obviamente, existen decisiones con un menor 
grado de incertidumbre y otras que son altamente riesgosas. Resulta lógico pensar que 
frente a decisiones de mayor riesgo, exista como consecuencia una opción de mayor 
rentabilidad. Sin embargo, lo fundamental en la toma de decisiones es que: se 
fundamenten los antecedentes básicos, que hagan que las decisiones se adopten 
concienzudamente y con el más pleno conocimiento de las distintas variables que entran 
en juego, las cuales, una vez valoradas, permitirán en última instancia adoptar las mejores 
decisiones posibles. 

En el complejo mundo moderno donde los cambios de toda lndole se producen a una 
velocidad vertiginosa, resulta imperiosamente necesario disponer de un conjunto de 
antecedentes que justifiquen y que aseguren una acertada toma de decisiones y hagan 
posible disminuir el riesgo de errar al decidir la ejecución de un determinado proyecto. 
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A ese conjunto de antecedentes, en donde se establecen las ventajas y desventajas que 
significa la asignación de recursos a una determinada idea o a un objetivo determinado se 
denomina "evaluación de proyectos". 

La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 
cuantitativas que resultan del estudio del proyecto. Lo anterior no significa desconocer la 
posibilidad de que puedan existir criterios diferentes de evaluación para un mismo 
proyecto. Lo decisivo es poder plantear premisas y supuestos validos que hayan sido 
sometidos a convalidación a través de distintos mecanismos y técnicas de comprobación. 
Las premisas y supuestos deben nacer de la realidad misma en la que el proyecto estará 
implementado y en el que deberá rendir sus beneficios. La correcta valoración de los 
beneficios esperados permitirá definir en forma satisfactoria, el criterio de evaluación que 
sea más adecuado. 

Por otra parle, la clara definición de cual es el objetivo que se persigue con la evaluación, 
constituye un elemento clave pare tener en cuenta la correcta selección del criterio 
evaluativo. 

El marco de la realidad económica e institucional vigente en un pals será lo que define en 
mayor o menor grado el criterio imperante en un momento determinado pare la evaluación 
de un proyecto. Sin embargo, cualquiera que sea el marco en que el proyecto este 
implementado, siempre será posible medir los costos de las distintas alternativas de 
asignación de recursos a través de un criterio económico que permita, en definitiva, 
conocer las ventajas y desventajas cualitativas y cuantitativas que implica la asignación 
de los recursos escasos a un determinado proyecto de inversión. 

Los beneficios directos se miden por el aumento que el proyecto provocará en el ingreso 
nacional. 

La planificación constituye un proceso mediador entre el futuro y el presente. Se ha 
señalado que el futuro es incierto puesto que lo que ocurrirá mañana no es solo una 
consecuencia de muchas variables cambiantes, sino que fundamentalmente dependerá 
de la actitud que adopten los hombres en el presente, pues ellos son, en definitiva, los 
que crean esas variables. 

En cualquier proyecto debe decidirse cuanto será el monto de la inversión que debe 
realizarse para su puesta en marcha. Sin embargo, esa decisión estará sustentada en 
proyecciones de mercado, crecimiento de la población, del Ingreso, de la demanda, de las 
caracterlsticas propias del bien o servicio que se desea producir, y más. Sobre la base de 
esa exploración del futuro, se adopta hoy una decisión, la que en definitiva será más o 
menos acertada, según sea la calidad y acuciosidad de la investigación y de sus 
proyecciones. 

Planificar el desarrollo significa determinar los objetivos y las metas dentro de un sistema 
económico, para una forma de organización social y para una determinada estructura 
politica, en un horizonte y tiempo determinado. De esta forma, la planificación, y dentro de 
ella la preparación y evaluación de proyectos, tiene un carácter neutral y puramente 
técnico, ya que no puede considerársela como característica de un determinado sistema 
político, económico o social. 
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El estudio de la viabilidad comercial Indicará si el mercado es o no sensible al bien o 
servicio producido por el proyecto y la aceptabilidad que tendria en su consumo o 
utilización, permitiendo, de esta forma, determinar la postergación o rechazo de un 
proyecto, sin tener que asumir los costos que implica un estudio económico completo. En 
muchos casos, la viabilidad comercial se incorpora como parte del estudio de mercado en 
la viabilidad financiera. 

El estudio de viabilidad técnica estudia las posibilidades materiales y físicas de producir el 
bien o servicio que desea generarse con el proyecto. Muchos proyectos nuevos requieren 
ser probados técnicamente para garantizar la capacidad de su producción, incluso antes 
de determinar si son o no convenientes desde el punto de vista de su rentabilidad 
económica. 

Un proyecto puede ser viable tanto por tener un mercado asegurado como por ser 
técnicamente factible. Sin embargo, podrlan existir algunas restricciones de carácter legal 
que impedirlan su funcionamiento en los términos que se pudiera haber previsto, no 
haciendo recomendable su ejecución. 

El estudio de la viabilidad de gestión es el que normalmente recibe menos atención, a 
pesar de que muchos proyectos fracasan por falta de capacidad administrativa para 
emprenderlo. El objetivo de este estudio es, principalmente, definir si existen las 
condiciones mlnimas necesarias pare garantizar la viabilidad de la Implementación, tanto 
en lo estructural como en lo funcional. 

La importancia de este aspecto hace que se revise la presentación de un estudio de 
viabilidad financiera con un doble objetivo: estimar la rentabilidad de la inversión y verificar 
si existen Incongruencias que permitan apreciar la falta de capacidad de gestión. 

El estudio de la viabilidad financiera de un proyecto determina, en último término, su 
aprobación o rechazo. Este mide la rentabilidad que retorna a la Inversión, todo medido en 
bases monetarias. 

Un proyecto constituye un proceso de asignación de recursos para satisfacer ciertos 
objetivos, en el que es posible distinguir claramente cuatro etapas: idea, prelnverslón, 
inversión y operación. 

La etapa de idea puede enfrentarse sistemáticamente desde una modalidad de gerencia 
de beneficios; es decir, donde la organización está estructurada operacionalmente con un 
esquema de búsqueda permanente de nuevas Ideas de proyecto. Para ello, busca en 
forma ordenada identificar problemas que puedan resolverse y oportunidades de negocio 
que puedan aprovecharse. Las diferentes formas de solucionar un problema o aprovechar 
una oportunidad constituirán las ideas de proyecto. 

En la etapa de preinversión se realizan los distintos estudios de viabilidad. 

El nivel de estudio inicial es el denominado "perfil", el cual se elabora a partir de la 
información existente, del juicio común y de la opinión que da la experiencia. En términos 
monetarios solo presenta estimaciones muy globales de las inversiones, costos o 
ingresos, sin entrar en investigaciones de terreno. 
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En este análisis es fundamental efectuar algunas consideraciones previas acerca de la 
situación "sin proyecto"; es decir, intentar proyectar que pasara en el futuro si no se pone 
en marcha el proyecto, antes de decidir si conviene o no su implementación. 

En el estudio de perfil, mas que calcular la rentabilidad del proyecto, se busca determinar 
si existe alguna razón que justifique el abandono de una idea antes de que se destinen 
recursos, a veces de magnitudes importantes, para calcular la rentabilidad en niveles mas 
acabados de estudio, como la prefactibilidad y la factibilidad. En este nivel frecuentemente 
se seleccionan, por otra parte, aquellas opciones de proyectos que se muestran más 
atractivas para la solución de un problema o el aprovechamiento de una oportunidad. 

Otro nivel de estudio es el llamado de "prefactibilidad". Este estudio profundiza la 
investigación, y se basa principalmente en información de fuentes secundarias para 
definir, con cierta aproximación, las variables principales referidas al mercado, a las 
alternativas técnicas de producción y a la capacidad financiera de los inversionistas. En 
términos generales, se estiman las inversiones probables, los costos de operación y los 
ingresos que demandará y generará el proyecto. 

Fundamentalmente, esla etapa se caracteriza por descartar soluciones con mayores 
elementos de juicio. Para ello se profundizan los aspectos señalados preliminarmente 
como criticas por el estudio de perfil, aunque sigue siendo una investigación basada en 
Información secundaria, no demostrativa. 

La aproximación de las cifras hace recomendable la sensibilización de los resultados 
obtenidos. 

Como resultado de este estudio, surge la recomendación de su aprobación, su 
continuación a niveles más profundos de estudios, su abandono o su postergación hasta 
que se cumplan determinadas condiciones mlnimas que deberán explicarse. 

El estudio más acabado, denominado de factibilidad, se elabora sobre la base de 
antecedentes precisos obtenidos mayoritariamente a través de fuentes primarias de 
información. Las variables cualitativas son mlnimas comparadas con los estudios 
anteriores. El calculo de las variables financieras y económicas debe ser lo 
suficientemente demostrativo para justificar la valoración de los distintos objetos. 

En muchos casos será necesario efectuar evaluar.iones durante la etapa de formulación 
del proyecto. Lo más común es realizar estudios en nivel de perfil para seleccionar la 
combinación de factores que de la configuración; definitiva al proyecto, aún cuando en 
algunos casos se haga más recomendable un estudio con detenimiento para una o más 
de las interrogantes que deberán resolverse durante la formulación de un proyecto. 

En la etapa de formulación y preparación se reconocen, a su vez, dos subetapas: una que 
se caracteriza por recopilar información (o crear la no existente), y otra que se encarga de 
sistematizar, en términos monetarios, la información disponible. 

El estudio de la viabilidad financiera de un proyecto, en su parte técnica tiene por objeto 
proveer información para cuantificar el monto técnico asi como proveer información para 
cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta 
área. 
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Técnicamente pueden existir diversos procesos productivos opcionales, cuya 
jerarquización puede diferir de lo que pudiera realizarse en función de su grado de 
perfección financiera. 

Por lo general, se estima que deben aplicarse los procedimientos y tecnologías más 
modernos, solución que puede ser óptima técnicamente, pero no serlo financieramente. 

Uno de los factores más crfticos en el estudio de proyectos es la determinación de su 
mercado, tanto por el hecho de que aquf se define la cuantfa de su demanda e Ingresos 
de operación, como por los costos e inversiones lmpllcitas. 

El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la oferta y demanda o de 
los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden preverse simulando la 
situación futura y especificando las pollticas y procedimientos que se utilizaran como 
estrategia comercial. 

La importancia de este factor se manifiesta al considerar su efecto sobre la relación 
oferta-demanda del proyecto. Basta agregar un canal adicional a la distribución del 
producto para que el precio final se Incremente en el margen que recibe este canal. Con 
ello, la demanda puede verse disminuida con respecto a los estudios previos .. 

Decisiones como el precio de Introducción, inversiones para fortalecer una Imagen, 
pollticas de crédito recomendadas por el mismo estudio, pueden constituirse en variables 
pertinentes para el resultado de la evaluación. Metodológicamente,' son cuatro los 
aspectos que deben estudiarse: 

a) El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y 
proyectadas. 

b) La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. 
c) Comercialización del producto del proyecto. 
d) Los proveedores y la disponibilidad y precio de los insumos, actuales y 

proyectados. 

El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a los consumidores actuales y 
potenciales, Identificando sus preferencias, hábitos de consumo, motivaciones entre otros, 
para obtener un perfil sobre el cuál pueda basarse la estrategia comercial. El análisis de la 
demanda pretende cuantificar el volumen de bienes o servicios que el consumidor podria 
adquirir de la producción del proyecto. La demanda se asocia a distintos niveles de precio 
y condiciones de venta, entre otros factores, y se proyecta en el tiempo, independizando 
claramente la demanda deseada de la esperada. 

La principal dificultad de esto radica en definir la proyección de la demanda global y 
aquella parte que podrá captar el proyecto; sin embargo, existen diversas técnicas y 
procedimientos que permiten obtener una aproximación, la mayoria de las veces 
confiable. 

El estudio de la competencia es fundamental por varias razones. Por ejemplo, la 
estrategia comercial que se defina para el proyecto no puede ser indiferente a ella. Es 
preciso conocer las estrategias que sigue la competencia para aprovechar sus ventajas y 
evitar sus desventajas; al mismo tiempo, se constituye en una buena fuente de 
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información para calcular las posibilídades de captarle mercado y también pare el cálculo 
de los costos probables involucrados. 

La determinación de la oferta suele ser compleja, por lo cual no siempre es posible 
visualizar todas las alternativas de sustitución del producto del proyecto, la potencialidad 
real de la ampliación de la oferta al desconocer la capacidad instalada ociosa de la 
competencia, sus planes de expansión o los nuevos proyectos en curso. 

El análisis de la comercialización del proyecto es quizás uno de los factores más diflciles 
de precisar, por lo cual la simulación de sus estrategias se enfrenta al problema de 
estimar reacciones y variaciones del medio durante la operación del proyecto. 

El mercado de los proveedores puede llegar a ser determinante en el éxito o fracaso de 
un proyecto. De ahí la necesidad de estudiar si existe disponibilidad de los insumos 
requeridos y cual es el precio que deberá pagarse pare garantizar su abastecimiento. 

Para un proyecto, es posible definir una estructura organizativa que más se adapte a los 
requerimientos de su posterior operación. Conocer esta estructura es fundamental para 
definir las necesidades de personal calificado pare la gestión y, por tanto, estimar con 
mayor precisión los costos indirectos de la mano de obra ejecutiva. 

Los sistemas y procedimientos que definen a cada proyecto en particular, determinan 
también la inversión en estructura flsica. 

Tan importante como los aspectos anteriores, es el estudio legal. Aunque no responde a 
decisiones internas del proyecto, como la organización y procedimientos administrativos, 
influye en forma indirecta sobre ellos y, en consecuencia, sobre la cuantificación de sus 
desembolsos. 

El efecto más directo de los factores legales y reglamentarios se refiere a los aspectos 
tributarios. Normalmente existen disposiciones que afectan en forma diferente a los 
proyectos, dependiendo del bien o servicio que produzcan. Esto se manifiesta en el 
otorgamiento de permisos y patentes, en las tasas arancelarias diferenciadas para tipos 
distintos de materias primas o productos terminados, o incluso en la constitución de la 
empresa que llevara a cabo el proyecto o, la cual tiene exigencias impositivas diferentes, 
según sea el tipo de organización que se seleccione. 

La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, es el estudio 
financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de 
carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros 
analiticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, y evaluar los 
antecedentes para determinar su rentabilidad. 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos los 
objetos de las inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los estudios 
previos. Sin embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la información 
necesaria para la evaluación, en esta etapa deben definirse aquellos elementos que debe 
suministrar el propio estudio financiero. 

El caso clásico es el cálculo del monto que debe invertirse en capital de trabajo o el valor 
de desecho del proyecto. 
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Las inversiones del proyecto pueden clasificarse, según corresponda, en terrenos, obras 
fisicas, equipamiento de fábrica y oficinas, capital de trabajo, puesta en marcha y otros 
más. Puesto que durante la vida de operación del proyecto puede ser necesario incurrir 
en inversiones para ampliaciones de las edificaciones, reposición del equipamiento o 
adiciones de capital de trabajo, será preciso presentar un calendario de inversiones y 
reinversiones que puede elaborarse en dos informes separados, correspondientes a Ja 
etapa previa a la puesta en marcha y durante Ja operación. También se deberá 
proporcionar información sobre el valor residual de las inversiones. 

Los ingresos de operación se deducen de la información de precios y demanda 
proyectada, calculados en el estudio de mercado, de las condiciones de venta, de las 
estimaciones de venta de residuos y del cálculo de ingresos por venta de equipos cuyo 
reemplazo esta previsto durante el periodo de evaluación del proyecto, según 
antecedentes que pudieran derivarse de Jos estudios técnicos, organizacional y de 
mercado. 

El resultado de Ja evaluación se mide a través de distintos criterios que, más que 
optativos, son complementarios entre si. La Improbabilidad de tener certeza de la 
ocurrencia de Jos acontecimientos considerados en Ja preparación del proyecto, hace 
necesario considerar el riesgo de invertir en él. 

Se han desarrollado muchos métodos para Incluir el riesgo e incertidumbre de Ja 
ocurrencia de los beneficios que se esperan del proyecto. Algunos incorporan 
directamente el efecto del riesgo en Jos datos del proyecto, mientras que otros determinan 
la variabilidad máxima que podrlan experimentar algunas de las variables, para que el 
proyecto siga siendo rentable. Este último criterio corresponde al análisis de sensibilidad. 

Evaluar un proyecto a un plazo fijo puede llevar a conclusiones erradas respecto al 
mismo. Muchas veces se adopta como norma que un proyecto debe evaluarse a diez 
años. Sin embargo, es posible que Ja rentabilidad de un proyecto sea mayor si su puesta 
en marcha se posterga algunos periodos. No todos Jos proyectos rentables deben 
ponerse en marcha de inmediato, aun cuando existan los recursos necesarios. 

1.3 Conceptos Básicos 
Apéndice 1. 
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CAPITULO 2 

INGENIERÍA FINANCIERA 

La importancia de la lngenieria financiera dentro de la evaluación de un proyecto de 
inversión, radica en la necesidad de aplicar la lógica económica y financiera, para decidir 
sobre la conveniencia de asignar una determinada cantidad de recursos para conseguir 
un objetivo especifico en un determinado periodo de tiempo. 

El proceso de toma de decisiones de inversión, surge de la incertidumbre sobre el 
comportamiento futuro de ciertas variables que pueden afectar de manera discreta, las 
distintas posibilidades que se le presentan al inversionista. En este proceso, las variables 
económicas y financieras, especificamente en términos de costos, adquieren una 
importancia creciente dentro de las técnicas de evaluación de proyectos. 

Las técnicas de evaluación de proyectos procuran minimizar la incertidumbre, no solo en 
términos comparativos de la relación costo-beneficio, sino también en función de los 
riesgos de la inversión, los que dependen críticamente del tiempo de recuperación y de la 
capacidad para predecir y controlar las variables criticas del proyecto. 

2.1 ANTECEDENTES 

En los últimos veinticinco años se han producido cambios trascendentales tanto en el 
entorno financiero como en el tecnológico. La globalización de las economias y la difusión 
correspondiente de información, la velocidad de las operaciones gracias a las 
computadoras y al desarrollo de software analltico, han tenido Incidencia en los cambios 
de los precios de bienes y servicios, de las tasas de interés y de los tipos de cambio, y 
más, planteando la necesidad de crear productos financieros bien diseñados para 
enfrentar el riesgo. 

La Ingeniería Financiera como se le conoce hoy en dla, tiene ahl sus orlgenes y desde 
entonces, las operaciones de control empresarial, las coberturas de riesgo de tipo de 
interés y de cambio, entre otros, han adquirido importancia insospechada dando origen a 
numerosas innovaciones financieras, conocidas como productos derivados. 

En consecuencia, se puede mencionar que la lngeníerla Financiera surgió en respuesta a 
las necesidades de las empresas y en general de los mercados, teniendo en cuenta las 
dificultades y oportunidades que se presentan en los campos contables, financiero, 
jurídico y fiscal. 

La lngenieria Financiera es la rama de las finanzas que emplea en forma coherente y 
creativa la teoría financiera, las matemáticas y la computación para el diseño de 
alternativas e instrumentos que faciliten la toma de decisiones financieras. 
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La Ingeniarla Financiera se ocupa de satisfacer y optimizar objetivos como son: 

La obtención de fondos propios 
Gestión de Riesgo en alternativas de inversión 
Financiación de adquisiciones o fusiones de empresas 
Reestructuración de deudas 
Titularización de activos como cartera o bienes inmuebles 

La ingeniería financiera es la técnica que: 

Previene y soluciona problemas financieros crlticos 
Pretende optimizar el uso de los recursos financieros 
Planea la situación financiera de la empresa. 
Selecciona las fuentes de financiamiento de la empresa. 
Configura la estructura financiera de la empresa a las condiciones existentes en 
los mercados financieros. 
Identifica los riesgos, oportunidades, fortalezas, y debilidades de la empresa. 
Permite desarrollar la planeación integral de la empresa. 
Define la estrategia financiera de la empresa. 

Es la técnica que se encarga de identificar los riesgos, oportunidades fortalezas y 
debilidades de la empresa, para estar en posibilidad de planear la situación financiera, 
definir las estrategias corporativas, prevenir y solucionar problemas criticas. -

Los primeros antecedentes de lo que hoy consideramos como lngenlerla financiera, los 
podemos encontrar en operaciones como la de ajustar la fecha de emisión de efectos 
comerciales, de manera de que se pudieran adaptar los periodos de descuento, a los 
tipos de interés más bajos. 

Aunque el termino de Ingeniarla Financiera se emplea algunas veces en un sentido muy 
amplio que incluye cualquier operación financiera no tradicional, en un contexto más 
ortodoxo, podrlamos definirla como la parte de la gestión financiera que trata de la 
combinación de instrumentos de inversión y financiación, en la forma mas adecuada para 
conseguir un objetivo preestablecido, o dicho de otra forma trata del diseño y elaboración 
de productos financieros que tiene un objetivo especifico. 

La identificación de oportunidades de nuevos negocios es una función de la lngenlerla 
financiera, esta investigación se realiza con propósitos de: 

Incursionar en nuevos mercados 

· Nacionales 
· Internacionales 

Colocar nuevos productos en el mercado 

·Actual 
·Potencial 
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Premisas básicas para la Identificación de nuevas oportunidades 

Consiste en analizar el medio ambiente externo de la empresa, principalmente en los 
rubros siguientes: 

· Crecimiento demográfico 
· Necesidades 
· Preferencias 
· Poder adquisitivo 

· Costo del dinero 
· Disponibilidad de crédito 
• Disponibilidad de divisas 
· Tipo de cambio 

· Ingreso per capita 
·Ahorro 
·Consumo 

• Estado de los mercados internacionales 
· Participación de la competencia 
· Marco legal, fiscal y laboral 

· Actividad Industrial · Clima polltico 
· Gasto publico · Innovación tecnológica 
· Inversión privada · Problemas corporativos 

Hoy en dia, un significativo numero de empresas, sobre todo aquellas, cuyas estructuras 
están muy diversificadas en distintas áreas económicas, llevan a cabo programas de 
desinversión con la finalidad de mejorar la asignación de recursos, concentrarse 
exclusivamente en aquellas que revisten carácter estratégico, adecuarse a las 
condiciones actuales y corregir desviaciones. 

Los principios de la lngenieria Financiera son: 

Desarrollar las alternativas: La elección se da entre las alternativas. Es necesario 
identificar las alternativas y después definirlas para el análisis subsecuente. 

Enfocarse en las Diferencias: Al comparar las alternativas debe considerarse sólo 
aquello que resulta relevante para la toma de decisiones, es decir, tas diferencias en tos 
posibles resultados. 

' , - -

Utilizar un Punto de Vista Consistente: Los resultados posibles de tas. alternativas, 
económicas y de otro tipo, deben llevarse a cabo consistentemente desde:un púnto de 
vista definido. "': 

Utilizar una Unidad de Medición Común: Utilizar una unidad de ITiedlclÓn común para 
enumerar todos los resultados probables, hará más fácil et anállsls:y'comparaclón de las 
alternativas. ..:} :;' 

Considerar los Criterios Relevantes: La selección de una aÍter~ativa:"req'ule;e de la 
utilización de uno o varios criterios. El proceso de decisión .debe considerar to.s resultados 
enumerados en la unidad monetaria y tos expresados en alguna .otra unidad de· medida o 
hechos expllcitos de una manera descriptiva. . ·~ •• :.:·: · · " 

Hacer Explícita la Incertidumbre: La incertidumbre es Inherente: al proyectar tos 
resultados futuros de las alternativas y debe reconocerse en el análisis y ·comparación. 

h.: ,, .. -
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Revisar sus Decisiones: La toma de decisiones mejorada, resulta 'de. un proceso 
adaptativo; hasta donde sea posible, los resultados Iniciales proyectados de la alternativa 
seleccionada deben compararse posteriormente con los resultados reales_l_ogrados. 

OPCIONES FINANCIERAS 

Una opción es un contrato que da derecho a su pose~dor,e:~ ~~~dEff o compra; un activo a 
un precio determinado durante una fecha ya·· establecida, Incorporándose . a estos 
derechos de compraventa. · 

Desde los años setenta hasta hoy, se han creado mercados: de opclones-.en las 
principales ciudades financieras, donde se negocian ·acciones sobre' una amplia_ gama de 
activos financieros y no financieros, su utilización se' ha extendido a todo Upo.de agentes 
económicos. · · , 

Las opciones financieras, son uno de los elementos Importantes en el mercado financiero 
a través de los años. Éstas ofrecen elementos que permiten lograr un mercado más 
eficiente y llegar as! a un equilibrio en los precios de los activos, los cuales permiten 
realizar operaciones donde se obtienen beneficios en la compra, y venta de activos sin 
tomar algún riesgo. 

INGENIERIA ECONÓMICA 

Es la disciplina que estudia los aspectos económicos de la ingeniarla; Implica la 
evaluación sistemática de los costos y beneficios de los proyectos técnicos propuestos. 

Se encarga del aspecto monetario de las decisiones lomadas por los Ingenieros, al 
trabajar para hacer que una empresa sea lucrativa en un mercado altamente competitivo. 
Inherentes a estas decisiones son los cambios entre diferentes tipos de costos y el 
desempeño (Tiempo de respuesta, seguridad, peso, confiabilidad, y más.), proporcionado 
por el diseño propuesto a la solución del problema. 

Su principal objetivo es lograr un análisis técnico, con énfasis en los aspectos 
económicos, de manera de contribuir notoriamente en la toma de decisiones. 

PROCEDIMIENTO DE ANALISIS 
1 PROCESO DE DISEÑO EN INGENIERIA 1 ECONOMICO EN INGENIERIA 

Paso 1 Actividad 

1.- Reconocimiento del problema, formulación 1.- Problema: Necesidad de definición. y evaluación. 

[2.- Desarrollo de las alternativas factibles. 2.- Problema: Necesidad de formulación y 
evaluación. 

3.- Desarrollo de los flujos de efectivo para 3.- Sintesis de posibles soluciones. cada alternativa. 
4.- Selección de criterios. 4.- Análisis, optimización y evaluación. 
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PROCEDIMIENTO GENÉRICO PARA LA EVALUACIÓN DE UN PROYECTO. 

1. ESTUDIO DE MERCADO. 

Análisis de la demanda: Qué volumen podemos vender y a que precio. 
Análisis de la oferta: Cuál es nuestra competencia y cuáles son los costos de los 
Insumos. 

2. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 

Análisis macro económico y micro económico 
Dependencia de localización con relación a clientes o con relación a Insumos 
Listado de requerimientos de operación 

3. ESTUDIO TÉCNICO 

Realizar ingenierfa conceptual o preliminar 
Listar catálogo de equipos 
Obtener el plano de localización general 

4. ESTIMAR LA INVERSION REQUERIDA 

Estimar orden de magnitud de la inversión fija y del capital de trabajo. 
Definir el capital social y financiamiento externo. 
Elaborar el calendario de obra, con periodos preoperativos y operativos. 

5. ESTIMAR LOS ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA Y FLUJOS DE 
EFECTIVO 

Método de depreciación de la tasa 

6. OBTENER LOS INDICADORES DE: 

Periodo de recuperación de la Tasa Interna de Valor Presente 

7. HACER EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y/O ANÁLISIS DE RIESGO 

Seleccionar Variables 
Elaborar Escenarios 
Medir Varianzas 

Llevar a cabo una Evaluación Económica, significa· qué se limitaré el Interés de la 
evaluación al contexto de la economía; o sea que .se utiliza .la lógica económica para 
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evaluar, esto es, utilizar el esquema de análisis llamado Costo-Beneficio, por lo tanto para 
evaluar económicamente un proyecto, se le concibe como un generador de beneficios y 
utilizador de recursos a través del tiempo. De esta manera el problema principal de la 
evaluación económica, es identificar costos y beneficios, medirlos y valorarlos 
comparativamente. 

Cada uno de los elementos que intervienen corno beneficios o costos, directos o 
indirectos, pueden conocerse en distintos momentos del estudio y requerirán de distintos 
grados de esfuerzo para su obtención. Se requerirán algunos supuestos, su verificación, 
estudios especificas en distintas áreas, estudios de mercado, estudios de planes y 
programas con diferente grado de avance, y algunos otros. De aqul surge la importancia 
de un método iterativo. Es decir un método que por aproximaciones sucesivas, 
sistemáticamente permita en distintas etapas del proyecto, tornar una decisión. 

Si el proyecto es conveniente al final de una etapa determinada, se deberá decidir con la 
información disponible, si se debe ejecutar el proyecto de inmediato o continuar 
incurriendo en costos para una evaluación más completa. 

Si el proyecto no es factible, habrá que decidir si se abandona definitivamente la idea, o 
se posterga para una oportunidad mejor. 

En el supuesto caso de que el resultado de la evaluación no permita decidir, se enfrenta 
una situación dudosa y habrá que disponer de estudios y análisis adicionales en la 
búsqueda de algún criterio básico de decisión, corno por ejemplo un análisis estadístico 
de significación, que perrnitirian estimar la probabilidad de cometer error al abandonar un 
proyecto conveniente, o continuar con un proyecto no factible. 

2.2 CONCEPTOS BÁSICOS 
Apéndice 2. 
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CAPITULO 3 

INTERNET SATELITAL 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL 

Es Innegable que en varios aspectos se está llegando a una saturación de la red de 
Internet, por lo que las comunicaciones satelitales debido a sus características propias, 
pueden jugar un papel decisivo. El tráfico en Internet está creciendo actualmente en una 
forma más rápida de lo que cualquiera se pudiera imaginar. Este incremento se debe no . . l' 
solo al número de usuarios, sino a aplicaciones que cada vez utilizan más gráficos, audio~::: 
y video, originando que cada vez más las corporaciones, instituciones educativas y ... i 
proveedores de acceso a Internet ISP (Internet Service Provider), requieran mayor 
capacidad y velocidad. 

El afán por ampliar las comunicaciones y abarcar todos los rincones de la tierra, ha 
conducido a los cientificos a buscar medios cada vez más complejos para lograrlo. 

Corno muchas de las aplicaciones de radiodifusión, los satélites son una excelente opción 
para proporcionar servicios de Internet, debido a que proporcionan un mayor ancho de 
banda con una cobertura más amplia, así corno gran facilidad en la instalación. 

La participación de grandes consorcios multinacionales de telecomunicaciones, junto con 
grupos financieros, manufactureros electrónicos y de cohetes, entre otros, refleja el alto 
grado de rnercantilización de los satélites, que Inicialmente fueron concebidos para 
solventar necesidades básicas de comunicaciones. 

El giro que han dado las telecomunicaciones hacia un sector preponderanternente 
comercial, indispensable para el funcionamiento cotidiano de otros sectores económicos, 
obligan a redefinirlas, sin olvidar su papel primordial corno factor del desarrollo nacional. 

El Internet inalámbrico se coloca corno una buena opción, pues a pesar de existir mucha 
infraestructura de medios tangibles confinados sobre conductos de cobre, fibra de vidrio o 
contenedores metálicos, éstos no se han distribuido completamente a todo lo largo y 
ancho de México; además las empresas que existen están ubicadas en la ciudad de 
México o en el Norte del pals principalmente. Con el servicio inalámbrico las cornpañlas 
pueden instalarse en cualquier lugar y seguir comunicados y, si bien es cierto que el costo 
de esta tecnologla es superior al "Dial-up", se compensa por los ahorros en otros rubros 
corno lo es el consumo en servicio medido telefónico, además de que con este servicio las 
velocidades de conexión a Internet pueden alcanzar a ser 50 veces superiores a las de un 
módem convencional de 56kbps. 

En el caso particular de México, donde se tienen proyectos de descentralización, de 
fortalecimiento a municipios con sistemas de comunicación. Sin duda estas dos opciones 
tendrán un gran crecimiento en el futuro; de hecho, el mercado inalámbrico es el que 
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muestra la tasa más alta de crecimiento que le representará para el 2006 una 
participación del total de cuentas del orden del 17% en comparación con el 3% que 
concentra actualmente. 

Cabeceras municipales con acceso a Internet por 
región (Acceso por Dial-Upa costo de una 

llamada local). 

Noroeste~;, 
~~~~~~~~~~---¡%) Centro - Pals 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN ntro - Occidente 

(14%) 

D. F. (Delegaciones) 
(100%) 

3.2 DIFERENTES TECNOLOGÍAS EN EL INTERNET SATELITAL 

Sur - Sureste 
(4%) 

El acceso a Internet satelital es un servicio de Internet rápido que utiliza un satélite para 
permitir la recepción a una velocidad de hasta 400 kbps. Esta forma de comunicación 
permite acceder a la Información en tiempo real, descargar grandes archivos, o 
simplemente navegar velozmente por la Web. A pesar de no ser tan fácil de Instalar y de 
no tener un bajo costo al igual que los sistemas de DSL y Cable módem, en algunos 
aspectos es la mejor opción. 

El acceso satelital a Internet es bastante similar a la televisión satelital: Un satélite que 
rodea la tierra, expande la información y la envía a la antena que se encuentra en algún 
punto de la Tierra. Esta antena es capaz de transmitir información hacia un módem 
satelital especial conectado a una PC. 

Cuando se efectúa una conexión a Internet, primero se realiza un enlace con el proveedor 
de servicios mediante el módem. Mientras que se está navegando en cualquier sitio, al 
acceder a un .. link" para ver una página Web. El software de la PC adjunta una porción de 
código al pedido. En lugar de pedir el archivo directamente ar servidor Web, dicho pedido 
va hacia el "Network Operations Center" (NOC) del servicio satelital. Luego, dicho servicio 
demanda la página pedida y el servidor Web se la envía. 

Una vez que se encuentra la página solicitada en el NOC, el servicio la expande al 
satélite, que reenvía el pedido al equipo donde se encuentra ubicada la antena. Dicho 
satélite la transmite a través del módem satelital y la página llega a la PC. Todo este 
proceso debería ser menor a medio segundo. 
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Dicho proceso puede tener un menor rendimiento cuando otros usuarios se conecten al 
servicio, ya que el ancho de banda se comparte entre varios usuarios. 

RED DE DATOS VÍA SATÉLITE·---------. 
TE SIS COi.'J 

FALLA DE ORIGEN 

Internet Satelital Unidireccional 

Para poder tener acceso al servicio de Satelital Unidireccional, previamente se requiere 
de un "Dia/-up" o enlace DSO; este servicio es optimo para aquellas personas o empresas 
que requieren una velocidad en navegación superior a las que pueda otorgarles un ."Dial-
up" convencional. · · 

Es un Sistema Hibrido Terrestre que proporciona gran velocidad de acceso a la 
información de Internet. El Sistema Satelitai Unidireccional es exclusivo para bajada de 
información. · · ·'' 

Proporciona un ancho de banda desde 400 Kilobits por Segundo,' hast~ 2.M~gabits por 
segundo con lo que se asegura un "Down/oad" compartido de por)o_menos _15 a 20 
Kilobytes por Segundo, con el minlmo de ancho de banda (400 Kbps,).•' · · · 

Está diseñado para ofrecer una máxima velocidad de acceso en fa navegación de páginas 
web y descarga de archivos de una manera fácil, económica y versátil con un minimo de 
mantenimiento. 
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El Internet Satelital Unidireccional permite bajar del Satélite, señal de Internet a bajo 
costo, logrando asl: Ahorro de ancho de banda por la vla terrestre telefónica o enlace 
dedicado, ya sea de alta o de baja velocidad. 

El servicio Satelital, esta diseñado principalmente para la recepción de datos de Internet, 
estos datos representan aproximadamente del 80% al 90% del trafico de Internet. 

Algunos servicios satelitales tienen la habilidad de soportar hasta 100 usuarios por 
receptor satelital instalado. Esta es la solución ideal para ayudar a incrementar el ancho 
de banda de recepción de datos provenientes de Internet, de esta forma, se puede 
proveer de un sistema de Internet satisfactorio para las empresas. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

CARACTERfSTICAS DEL SERVICIO 

•Acceso de Alta ve/oc/dad a Internet 

El sistema ofrece alta velocidad de acceso a Internet, ya que es capaz de obtener 
velocidades que exceden a módems de 56 Kbps, ISDN, DSL e Internet por cable. 

• Sistema de Conexión 

Es capaz de proveer rápidamente un acceso Satelltal por una conexión ya existente. 
Con su característica "PCl/Plug and Play", se conecta directamente a una 
computadora de su red local de trabajo (L6,N). 

•Seguridad 

Los datos transmitidos a través del satélite de comunicaciones, utilizan una 
codificación DES, que es uno de los métodos más seguros para enviar Información 
que existen actualmente. 

BENEFICIOS 

1. Un mejor funcionamiento a un costo muy bajo en el mercado. 
2. Ofrece los estándares DVB/MPE, MPEG-2, IP, IP-multicast, UNIX & SNMP. 
3. Seguridad basada en encriptación de datos IP/DES. 
4. Acceso simultáneo a todos los usuarios de la red y servicios PUSH. 
5. Seguridad para la dirección IP de cada usuario. 
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Internet Satelital Bldirecc/onal 

En un principio, se creía que el Internet Satelital Bidireccional en nuestro pals no era 
posible, dada la tecnologla actual de telecomunicaciones terrestres (fibra óptica, cobre, y 
más.) Pero una empresa mexicana llamada TuxcoM ha desarrollado la solución para 
proveer Internet Satelital, tanto a proveedores de acceso a Internet (ISPs) como a 
corporaciones e instituciones de enseñanza que requieren incrementar su velocidad de 
transmisión y ancho de banda, a un costo sumamente competitivo y sin tener que realizar 
una fuerte inversión. 

Entre otras ventajas se enlistan las siguientes: 

Máxima velocidad de respuesta de la señal de Internet. 
Velocidad desde 64 Kbps hasta 2,048 Kbps en incrementos de 64 de acuerdo a 
las necesidades del cliente. 
Recepción de alta velocidad al menor costo. 
Rápida conexión. 
Facilidad de aumentar la capacidad del enlace en tan solo 30 minutos. 

Esta solución, se utiliza generalmente cuando se desea conectar a Internet, sitios remotos 
a los cuales no es posible llegar mediante un enlace terrestre o cuando esto representa 
un alto costo. 

El servicio satelital se ofrece a velocidades de transmisión desde los 128 Kbps hasta los 
2,048 Kbps, y utiliza el satélite que sea más conveniente para su aplicación. Esta 
solución puede ser implementada rápidamente, además de que elimina los problemas 
asociados con el proveedor de servicios que tenga su red congestionada · y/o 
sobresaturado su "backbone" de Internet. 

Otra ventaja importante de mencionar, es que se puede aumentar la capacidad.del .enlace 
con solo un pequeño cambio en la configuración de los equipos en menos de 30 minutos, 
lo cual permite tener crecimiento en el acceso a Internet. ·· · · 

Esquema de conexión de Internet vla Satéllte dé 2 vlas 

INTERNET ASIMETRICO SATELITAL 

'J'';'<'Tc: ric1~1 • )~ .. ).\ •. . ..., .!' 

FALLA DE ORIGEN 

•·-
~'· 
·~· 

.!!!' 

SITIO 
REMOTO 
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3.3 EQUIPOS Y DISPOSITIVOS 

Equipo Satelital 

El equipo satelital incluye flsicamente: 

Unidad de Transmisión Interna (ITU) -Trasmisor Satelital USB 
Unidad de Recepción Interna (IRU). Receptor Satelital USB 
Antena Parabólica Offset para recepción de datos en Banda Ku. El diámetro varia 
de acuerdo a la ubicación en cada zona geográfica (75, 90 o 120 cm). 
Modem USB 
Tarjeta PCI Satelital para recepción de datos: Plug&Play, Frec.:950-2150Mhz 
"LNB" con el "Feedhorn", colocadon el "foco" de la antena parabólica. 
Cable USB 
Cable coaxial (entre la antena y la tarjeta PCI Satelital). 
Fuente de Poder 
Disco Compacto (CD) con programas de instalación: "drivers", software de 
configuración y manual. 
No break 
IP's para repartir a un numero indefinido 
Servidor Proxy 
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3.4 ESTANDARES Y PROTOCOLOS 

Las caracterlsticas de un satélite Imponen una serle de llmltaclones que afectan a los 
protocolos de comunicación que pueden utilizarse. 

Pero existen como mínimo 3 inconvenientes asociados a las comunicaciones vla satélite 
en sistemas tradicionales GEO: 

El retardo de las transmisiones de los satélites puede inutilizar las transmisiones TCP/IP. 
Este protocolo requiere un rápido reconocimiento o "acknowledge" que informa que el 
paquete ha sido recibido correctamente. Los servicios GEO, sin embargo, añaden un 
retardo de cómo mlnimo 0,5 segundos (el tiempo que tarda la señal en viajar hasta el 
satélite y volver a la Tierra). Y este retardo puede ser mayor debido a las latencias 
introducidas por los transmisores/receptores. TCP, protocolo de transporte de los 
terminales conectados a Internet, emplea una ventana de transmisión de paquetes 
transmitidos, que no actualiza hasta que no ha recibido la confirmación de todos los 
paquetes que hay en ella. TCP/IP fue diseñada para funcionar aceptablemente bien en 
redes terrestres, con un retardo bajo. Los problemas surgen cuando se emplea en redes 
con elevado retardo, como los enlaces geoestacionarios. 

La ventana de transmisión suele ser de tamaño no muy elevado, ya que el mecanismo de 
retransmisión de TCP es del tipo "Go-Back-N", pero en un enlace con un gran retardo, 
sólo el número de bits de la ventana pueden estar en tránsito y en espera de 
reconocimiento en cada momento. El tamaño de la ventana de transmisión en la mayorla 
de las implementaciones del protocolo TCP/IP actúa como un cuello de botella en las 
comunicaciones de alta latencia. 

El tamaño de la ventana representa la cantidad de Información que se almacena en caso 
de que ocurra un error en la transmisión. No importa cuántos bits pueda transmitir el canal 
teóricamente, porque se tarda como mlnimo medio segundo en recibir el reconocimiento 
de tos bits de la ventana, sin el cual no se puede comenzar a transmitir los bits siguientes. 

Para cada parte de una página Web (cada dibujo, el texto, los sonidos, y más .. ), se 
establece una transacción TCP distinta, lo cual requiere al menos dos tiempos de retardo 
para establecer la conexión. Además se puede dar el caso de que el tiempo de espera de 
recepción del reconocimiento o "acknowledge" sea inferior a 0.5 seg por lo que comienza 
a retransmitir el paquete ya que asume que se ha perdido. 

TCP incluye dos mecanismos esenciales de control de congestión, llamados "slow start" y 
"congestion avoidance". Estos significan que todas las conexiones de Internet (como ver 
una página web o enviar un e-mail) comienzan con un bajo ancho de banda y entonces 
van aumentando hasta la mayor velocidad si no se encuentra congestión en el enlace. 

El problema es que cada ciclo de incremento de velocidad, requiere una comunicación 
completa (petición) entre el receptor y el emisor. 

Cuando una de estas peticiones tarda 500 mseg o más, como es el caso de GEO, la 
comunicación a menudo finaliza la conexión antes de haya podido llegar a su máximo 
ancho de banda. 
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Una de las tendencias de las redes es el desarrollo de la capacidad de alterar 
dinámicamente sus caracterlsticas según el tráfico y las aplicaciones demandadas. Pero 
esta multiplexación estadística (permitiendo a varios usuarios compartir la red) sólo es 
posible si ambas terminales transmisoras pueden negociar dinámicamente las demandas 
de ancho de banda en la red, es precisamente éste proceso de negociación el que se ve 
afectado por los retardos elevados. 

Las soluciones actuales para soportar comunicaciones TCP sobre GEO se basan en 
engañar al sistema. Esencialmente, el "router" en la compañia engaña al servidor Web al 
que está conectado, haciéndole pensar que los paquetes que ha enviado han sido 
reconocidos o "acknowledged" por el usuario remoto. Mientras, el "router" simplemente 
envla las páginas Web a través del enlace vía satélite al lugar remoto. Este esquema 
fundamentalmente altera la semántica de las comunicaciones TCP, introduciendo la 
posibilidad de alteración en los datos. Además, existen incompatibilidades con la 
seguridad en los protocolos IP que no permitirán ser engañados. Desafortunadamente 
este engaño tampoco es útil con aplicaciones interactivas en tiempo real. 

Pese a todas estas dificultades, un sistema ISBN (lntegrated Satellite Business Network) 
es capaz de tener una interfase directa con un gran número de protocolos de los usuarios 
finales. El sistema ISBN utiliza un protocolo interno a manera de "engaño", (ODLC -
Optimum Data Link Control), como se mencionó anteriormente, para reducir las 
cantidades exageradas de tráfico que son enviadas a través de segmentos espaciales 
para mejorar el tiempo de respuesta con un retraso sensible a las aplicaciones. Este 
"engaño" Interno, es transparente para el usuario final y mejora significativamente el 
desempeño del sistema global asl como su capacidad de tráfico. 

Los protocolos de apoyo incluyen protocolos seriales slncronos y aslncronos asl como 
protocolos e interfaces de redes LAN. Existen también modos de paso, si es necesario 
conservar los patrones individuales de un bit o las relaciones de tiempo, como aquéllas 
que ocurren en algunas "terminales mudas", o aplicaciones para el control de flujo. 

Cada puerto de una PES (Personal Earth Station) puede operar utilizando diferentes 
protocolos. El protocolo que es utilizado por el puerto puede ser cambiado en el "hub" 
mediante la descarga de un simple "software". Un solo puerto puede soportar múltiples 
sesiones lógicas. 

Los protocolos soportados por una PES Incluyen: 

Ethernet (10 Mbps) 
Token-Ring (4116 Mbps) 
TCPllP 
Ruteo por IP 
"Point to Point Protocol/Serial Une Internet Protocol (PPP/SLIP)" 
X.25 
"Async PAD" 
"System Network Architecture/Synchronous Data Link Control (SNAISDLC)" 
Telnet 
"Asynchronous Data• 
"Binary Synchronous Communications 3270 (BSC)" 
·ase 278013780" 
"Houston Automated Spooling Program (HASP)" 

36 



"Janes Poi/ Select" 
"Frame transparent" 
"Bisynk DSP (Display System Protocol)" 
TINET 
"HDLC frame passtl1rough" 
X.31X.28 PAD 
"Burroughs pol/lselect" 
"Bit and byte transparent" 

Existen tres tipos disponibles de PES: 

PES 5000. Este modelo es una unidad compacta que realiza todas las 
funciones en una sola tarjeta integrada en el puerto IPC (lntegrated Peri Card). 
El modelo 5000 acepta conexión directa a usuarios conectados a puertos 
seriales de una red LAN, tiene una opción de la voz que está disponible 
externamente, y tiene que un una opción interna de voz que se: encuentra 
disponible desde 1998. 

PES 6000. Este modelo tiene una tarjeta separada para el procesamiento de 
la señal modulada con una ranura de expansión para una de cuatro tipos de 
tarjetas en el puerto. El modelo 6000 puede aceptar una mezcla de voz, datos 
en serie, o conexiones LAN. 
PES 8000. Este modelo es funcionalmente similar al modelo 6000 pero puede 
aceptar a cuatro tarjetas en el puerto. 

Una estación de trabajo puede ser ligada a esta red LAN y ser utilizada para monltorear o 
configurar múltiples redes. 

Debido a esto, encontramos los siguientes estándares desarrollados por la IEEE, 
conocidos como estándares IEEE 802.x para redes de área local (LAN). Este estándar 
esta integrado por varios subcomités que proporcionan una mayor flexibilidad para cubrir 
las diferentes necesidades de los diseñadores de redes. Estos subcomités están 
organizados de la siguiente manera: 

802.1 Definición Internacional de Redes. Define la relación entre los estándares 802 del 
IEEE y el Modelo de Referencia para Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) de la ISO 
(Organización Internacional de Estándares). Por ejemplo, este Comité definió direcciones 
para estaciones LAN de 48 bits para todos los estándares 802, de modo que cada 
adaptador puede tener una dirección única. Los vendedores de tarjetas de interfase de 
red están registrados y los tres primeros bY1es de la dirección son asignados por el IEEE. 
Cada vendedor es entonces responsable de crear una dirección única para cada uno de 
sus productos. 

802.2 Control de Enlaces Lógicos. Define el protocolo de control de enlaces lógicos (LLC) 
del IEEE, el cual asegura que los datos sean transmitidos de forma confiable por medio 
del enlace de comunicación. La capa de Datos-Enlace en el protocolo OSI esta 
subdividida en las subcapas de Control de Acceso a Medios (MAC) y de Control de 
Enlaces Lógicos (LLC). En "Bridges", estas dos capas sirven como un mecanismo de 
"switcheo" modular. El protocolo LLC es derivado del protocolo de Alto nivel para Control 
de Datos-Enlaces (HDLC) y es similar en su operación. Nótese que el LLC provee las 
direcciones de Puntos de Acceso a Servicios (SAP's), mientras que la subcapa MAC 
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provee la dirección flsica de red de un dispositivo. Las SAP's son especlficamente las 
direcciones de una o más procesos de aplicaciones ejecutándose en una computadora o 
dispositivo de red. 

El LLC provee los siguientes servicios: 

Servicio orientado a la conexión, en el que una sesión es iniciada con un Destino, 
y finalizada cuando la transferencia de datos se completa. Cada nodo participa 
activamente en la transmisión. pero sesiones similares requieren un tiempo de 
configuración y monitoreo en ambas estaciones. 
Servicios de reconocimiento orientado a conexiones. Similares al anterior, del que 
son reconocidos los paquetes de transmisión. 
Servicio de conexión sin reconocimiento. En el cual no se define una sesión. Los 
paquetes son lntegramente enviados a su destino. Los protocolos de alto nivel son 
responsables de solicitar el reenvlo de paquetes que se hayan perdido. Este es el 
servicio normal en redes de área local (LAN's), por su alta confiabilidad. 

802.3 Redes CSMAICD. El estándar 802.3 del IEEE (ISO 8802-3), que define cómo opera 
el método de Acceso Múltiple con Detección de Colisiones (CSMA/CD) sobre varios 
medios. El estándar define la conexión de redes sobre cable coaxial, cable de par 
trenzado, y medios de fibra óptica. La tasa de transmisión original es de 10 Mbits/seg, 
pero nuevas implementaciones transmiten arriba de los 100 Mbits/seg calidad de datos en 
cables de par trenzado. 

802.4 Redes Token Bus. El estándar Token Bus define esquemas de red de anchos de 
banda grandes, utilizados en la industria de manufactura. Se deriva del Protocolo de 
Automatización de Manufactura (MAP). La red implementa el método "token-pass/ng" para 
una transmisión bus. Un "token" es pasado de una estación a la siguiente en la red y la 
estación puede transmitir manteniendo el "token". Los "token" son pasados en orden 
lógico basado en la dirección del nodo, pero este orden puede no relacionar la posición 
física del nodo como se hace en una red Token Ring. El estándar no es ampliamente 
implementado en ambientes LAN. 

802.5 Redes Token Rlng. También llamado ANSI 802.1-1985, define los protocolos de 
acceso, cableado e interfase para la LAN Token Ring. IBM hizo popular este estándar. 
Utiliza un método de acceso de paso de "tokens" y es flsicamente conectada en topologla 
estrella, pero lógicamente forma un anillo. Los nodos son conectados a una unidad de 
acceso central (concentrador) que repite las seflales de una estación a la siguiente. Las 
unidades de acceso son conectadas para expandir la red, que amplia el anillo lógico. La 
Interfase de Datos en Fibra Distribuida (FDDI) fue basada en el protocolo Token Ring 
802.5, pero fue desarrollado por el Comité de Acreditación de Estándares (ASC) X3T9. 

Es compatible con la capa 802.2 de Control de Enlaces Lógicos y por consiguiente otros 
estándares de red 802. 

802.6 Redes de Area Metropolitana (MAN). Define un protocolo de alta velocidad donde 
las estaciones enlazadas comparten un bus dual de fibra óptica utilizando un método de 
acceso llamado Bus Dual de Cola Distribuida (DQDB). El bus dual provee tolerancia de 
fallos para mantener las conexiones si el bus se rompe. El estándar MAN esta diseflado 
para proveer servicios de datos, voz y video en un área metropolitana de 
aproximadamente 50 kilómetros a tasas de 1.5, 45, y 155 Mbits/seg. DQDB es el 
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protocolo de acceso subyacente para el SMDS (Servicio de Datos de Multimegabits 
Swilcheados), en el que muchos de los portadores públicos son ofrecidos como una 
manera de construir redes privadas en áreas metropolitanas. El DQDB es una red 
repetidora que "switchea" celdas de longitud fija de 53 bytes; por consiguiente, es 
compatible con el Ancho de Banda ISDN y el Modo de Transferencia Aslncrona (ATM). 
Las celdas son "switcheables" en la capa de Control de Enlaces Lógicos. 

Los servicios de las MAN son Sin Conexión, Orientados a Conexión, y/o isócronas (video 
en tiempo real). El bus tiene una cantidad de "slots" de longitud fija en el que son situados 
los datos para transmitir sobre el bus. Cualquier estación que necesite transmitir 
simplemente sitúa los datos en uno o más "slots". Sin embargo, para servir datos 
isócronos, los "s/ots" en intervalos regulares son reservados para garantizar que los datos 
llegan a tiempo y en orden. 

802.7 Grupo Asesor Técnico de Anchos de Banda. Este comité provee consejos técnicos 
a otros subcomités en técnicas sobre anchos de banda de redes. 

802.8 Grupo Asesor Técnico de Fibra Óptica. Provee consejo a otros subcomités en redes 
por fibra óptica como una alternativa a las redes basadas en cable de cobre. Los 
estándares propuestos están todavla bajo desarrollo. 

802.9 Redes Integradas de Datos y Voz. El grupo de trabajo del IEEE 802.9 trabaja en la 
Integración de tráfico de voz, datos y video para las LAN 802 y Redes Digitales de 
Servicios Integrados (ISDN's). Los nodos definidos en la especificación Incluyen teléfonos, 
computadoras y codificadores/decodificadores de video (codees). La especificación ha 
sido llamada Datos y Voz Integrados (IVD). El servicio provee un flujo multiplexado que 
puede llevar canales de información de datos y voz conectando dos estaciones sobre un 
cable de cobre en par trenzado. Varios tipos de diferentes de canales son definidos, 
incluyendo "ful/ duplex• de 64 Kbits/seg sin "switcheo", circuito "switcheado", o canales de 
paquete "switcheado". 

802.10 Grupo Asesor Técnico de Seguridad en Redes. Este grupo esta trabajando en la 
definición de un modelo de seguridad estándar que opera sobre una variedad de redes e 
incorpora métodos de autenticación y encriptamiento. Los estándares propuestos están 
todavia bajo desarrollo en este momento. 

802.11 Redes Inalámbricas. Este comité esta definiendo estándares para redes 
inalámbricas. Esta trabajando en la estandarización de medios como el radio de espectro 
de expansión, radio de banda angosta, infrarrojo, y transmisión sobre lineas de energla. 
Dos enfoques para redes inalámbricas se han planeado. En el enfoque distribuido, cada 
estación de trabajo controla su acceso a la red. En el enfoque de punto de coordinación, 
un "hub" central enlazado a una red alámbrica controla la transmisión de estaciones de 
trabajo inalámbricas. 

Posteriormente, la IEEE publicó dos suplementos para el estándar inicial 802.11: los 
estándares 802.11 a y 802.11 b. 

El estándar 802.11 a (Capa Fisica de Alta Velocidad en la Banda de 5 GHz) especifica una 
operación con velocidades de datos de hasta 54 Mb/s en la banda de 5 GHz. Las ventajas 
de éste estándar incluyen el tener una capacidad mucho mayor y una menor Interferencia 
de RF (radio frecuencia) con otros tipos de dispositivos. 
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El estándar 802.11b (Extensión da la Capa Flsica de Alta Velocidad en la Banda de 2.4 
GHz) opera en la banda de 2.4 GHz, pero también incluye las velocidades 5.5 y 11 Mb/s 
en adición a los 1 y 2 Mb/s iniciales. El estándar 802.11 b especifica solamente 
modulación por secuencia directa, pero es retroactivamente compatible con las LAN 
Inalámbricas de secuencia directa iniciales. Este es el estándar que la mayorla de las 
empresas utilizan actualmente para ubicarse estratégicamente en el campo de las LAN 
inalámbricas. 

El estándar 802.11g, un nuevo estándar de comunicaciones Inalámbricas aprobado 
recientemente por el lnstitute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Está 
dedicado a extender las velocidades de transmisión de datos en la banda de 2.4 GHz 
hasta los 54 Mb/s, utilizando OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) o 
Multiplexación Ortogonal en Frecuencia, un paso más, una evolución natural del estándar 
802.11b. 

El estándar 802.11g presenta como principal ventaja una mayor velocidad de transmisión 
en las comunicaciones. Esto posibilitará que las empresas que poseen Infraestructuras 
que cumplen con el 802.11 b, actualicen sus redes con alteraciones simples de bajo costo. 

802.12 Prioridad de Demanda (100VG-ANYLAN). Este comité está definiendo el estándar 
Ethernet de 100 Mbits/seg. Con el método de acceso por Prioridad de Demanda 
propuesto por Hewlett Packard y otros vendedores. El cable especificado es un par 
trenzado de 4 alambres de cobre y el método de acceso por Prioridad de Demanda utiliza 
un "hub" central para controlar el acceso al cable. Hay prioridades disponibles para 
soportar envio en tiempo real de Información multimedia. 
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APLICACIONES DEL INTERNET SATELITAL 

CAPITULO 4 

;~SIS CON 
F;\LLA DE ORIGEN 

4.1 PERFIL DE ALGUNAS EMPRESAS MEXICANAS QUE OFRECEN EL SERVICIO 
DE INTERNET SATELITAL. 

SERVICIOS 

EQUIPO 

Internet S.teUtlll 
Unidireccional y 

Bldireeclonal 

Sldlrecclonal: 

• IP'a PI''ª repartir a UT1 
numera Indefinido 
• Equipo Salelttal 
Bidirecdoru.1 
• Servidor Pn:11o:y 
Equipo Satellt&I 
Bid1recclonal compfeto 
( no H oece••ta enlace 
telef6nlco o ••mdar por 
tierra) 
• El aumento de Ancho 
de Banda •• po••ble 

Unidireccional: 

• 1 Tarieta PC1 Satehtal 
01g11tar 
• 1 Anten.ill ParabOhca 
B<lnda Ku 
• LNB • Feedhorn 
• CD de lnstalac10n 
•Manual 
• Acceso a P.Agonas 
HTML y Serv1ao nP 
halla un Ancho de 
B.illnda M.a•1mo de hasta 
400 Kbps 

Interne! Sateldal 
Unid•rea:lonal 

• Plato satel!tal 
• LNB para la recepc.iOn 
• lnstalac10n 
• Hasta 30 metros de 
ceble (el que "ª del plalo 
a la computadora) 
• Tar¡eta Sky2pc PCI 
• Serv1c10 mensual con o 
s1nd1alup 
• l~talacoOn profes;oonal 

Internet Satel1tal 
B1d1recc1onal 

Equipo Interior 

El equipo mtenor 
consiste en dos unidades 
de satellte con sahda 
use 

• ITU (Un.dad de 
Transm•••Ot1 Interna) 
• tRU (Un.dad de 
Re-cepe10n Interna) 

El IRU que junio con el 
ITU realizan un 
func1onam1ento 
btd1recc1onal De manera 
que trabajando en forma 
coniunla este se 
configura como su ruta 
de salida a Internet en 
lugar del Modem de 
~neta Que no requiere 
de la Hnea telelOnica y la 
cone.:10n es permanente 

Equipo Eiterlor 

• Un solo LNB para 
rec1b•r los datos de 
DIRECWAY del satélite 
• Una unidad para 
transmitir los datos de 
D1RECWAV al 1atéhle 
• Antena tipo ovalada de 
7'4 Cm 120 Cm o 160 
Cm 

DirecPC 
(lnlernet Salehtal 

Unidireccional) 

DirecPC es un equipo de 
acceso que lnduye 
una antena circular de 
66.75.90 o 120 
centlmetros de d1Almetro, 
conectada vla cable 
coa1dal a la tarieta PCI 
que se 1n1ena a su 
equtpo PC o a su 
&e,.,.1dor de Red y el 
software de 01re-c:PC 

~- ·.,.i 

Internet Satetital 
Unldtrecoonal 

• Receptor Salehtal 
•Acceso a lnlemet por 
medio tenestre ya sea 
t111l•lono, o ded1aido 
• Tar¡et.a receptora DVB 
• Un software 
111speciallzado 
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VENTAJAS 

Bldlreccionil 

• M:uima velocidad de 
respue•la de la 1ef\al do 
Internet 
• Velocidad desde 64 
Kbps has1a 2.048 Kbps 
en 1nc.remr.n101 de 64 de 
acuerdo a las 
noce11dade1 del diente 
• RecepciOn de ana 
velocidad al mef'IO( costo 
• Rápida COOC•10n 
• Facihdad de aumentar 
ta capacidad del enlace 
en tan IOlo 30 mniutos 
• En 1uma, esta 1oluc10n 
pmpo1clona un.a vla mas 
efectiva y ef1c1ente para 
atender a sus usuarios 
• El 1i1tema B1d11eec1onal 
de Tu•coM Internet 
ofrece urvicioa de 
Internet Salehtal en 1u 
"'odalidad de 
Tre1nsmi1iOn y recepc10n 
vla Hléhle. 

UnldlNCclon•I 

• Sin Um11e de tiempo de 
conelllOn • Internet 
•Un mejOf" 
funcionamiento a un 
costo muy bajo en el 
mercado. 
• Ofrece los estAndares 
OVBIMPE, MPEG·2. IP. 
IP-multlcast, UNIX & 
SNMP. 
• Seguridad basada en 
encnptaciOn de datos 
IPIDES 
• Acceso aimulUioeo a 
lodos 101 usuarios de la 
red y 1ervicJ01 PUSH. 
• Seguridad para I• 
d1recciOn IP de cada 
usuario 
• lnstalac10n facu y 
consulla remola desde el 
unlto de servicio 
• Ancho de banda I 
calidad de 1erv1c10 
garanllzado (desde 64 
Kbrtll a 400 Kbps) por 
cada doenle 

• Para el usuario de 
Internet es la solucoón 
mas rapoda que e•1ste 
basada en una leenologla 
Salelotal que ofrece una 
recepción de hasta 400 
Kbps 
• El 11>erv•C•O es 
totalmente adm1n1strable. 
en CU.illquoer momento se 
puede cambiar el modo 
de recepción satehl.ill a 
lerrestre y viceversa 
• La cuenta de dialup se 
puede usar en toda ta red 
Satelltal a nivel n.ae1onal e 
mternae1onal (Roam1ng 
aulomatico) 
• Cobertura a nivel 
Nacional 
• Baiocosto 
• A.sosorta remota 
• Si se cuenta coo un 
conltato d1alup (procl1gy, 
terra, y mt!is ) solo se 
conltata la recepción que 
es el 95% de lo Que se 
utiliza en Internet. 

El equipo e.-toríor se 
c:onecta por dos cables 
coaxiales RG-6 al equipa 
Interior 

• D11panoble en loda la 
Reput>hca Mexicana 
• Serv1e10 satelllal de 2-
Vlas 
• Altamel'ila COl'ifiable y 
11>eguro 
• Ul'\a C0"6•10l'i, siempre 
d1spombfe de alta 
velocidad 
• Cor>e1110o alli1men1e 
confiable y segura 

• Ahon'oss1go.r1cahvos 
en costos de operac1on 
• 011tnbue10n de 
software en forma 
simultanea e 11'imed1a1a 
• Conf1rrnac10n de 
reeepc10n de la 
mlormac10n enviada 
• El em1s.ot 1elecc1ona 
qu1el'i reClbe la 
mformaciOl'i 
• El usuano col'i OirecPC 
solicita la 1nlormac10n a 
través de su llMa 
telelOn.ca normal o su 
enlace dedicado de t>a¡a 
velocidad ( 64 kbps 1050 
o E:O) o 128 Kbp•) pero 
recibe lodos los serv1c1os 
vla satéhte a gran 
velocidad 
• 01rec:PC es un s1sterna 
de ttansm1110n vla 
satéllle en Ul'i sólo 
sentido que se iecibo en 
una PC o en un servidor 
que cuenta con una 
tar)eta PCI y una antena 
de reeepoón de 66 ,75. 
90 o 120 cenUmetTos de 
diametro 
• Todas las solicitudes 
de lnforrnaciOn realizadas 
por la llnea lele!Onlca o 
enlace dedicado de ba1a 
velocidad son enviadas al 
NOC (Cemro de 
operaciones de la Retd) y 
rotranamilldas vla 
satéhte 
• Mediante un kit de 
expan&ión adicional u 
pueden eorwictar dos o 
mas pc·s a uoa aola 
anlena. estando 
equipadas c.ada una de 
estas con el Equipo de 
Acceso (OAK) que 
lnduya sonwaie y tarjeta 
PCI. 
• OirecPC. se encuentra 
sólo d1spon1ble para 
opef'ar con los sistemas 
open1üvos: Wlndows'95 J 
98, WlndowsNT. Novell 
Netware y Unu•. 

• AJla velocidad de 
acceso a Internet Via 
Satélite •OOkbps 
• Sostema de CoM.,On 
hlt>nda 
•Toda la informae10n es 
rec•btda vla satetite y es 
enviada por cualquier 
11slema de COl"'ex10n 
tenestre desde móderns 
de 281..bp• hasta enlaces 
ded•eados Lo que 
d1s1T11nuye los costos de 
un elllace vla satélole de 
dos vlas (TXIRXJ 
• Sin llm1le du tiempo 
• Cone1aOn las 24 Horas 
del dla por la misma 
tanta 
• 01sporuble en cualquier 
parte del pala que cuente 
con aoce•o a Internet por 
módem, ya "ª zonas 
ale¡adas de la ciudad o 
pequot\as poblae10Ms 
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Bldlrecclonal: • PC con PfOCllUdOf • ProcesadOf Penllum 11 • ProceaadOf Pen11um • ComputadOfa Penhum 
Pen11um 11. Celeron o 333 MHz o 1uperi0f 16 I 32 MBytes RAM a 350 MhZ o supenOf con 

• Energla Eléctnca s•n OurOn de 300mhZ • 64MBRAMO 128MD • 20 MBytes de espacio Windows 98 o 1uper10f. 
descargas en el • 64mb en RAM RAM hbre en su d!ICO duro 64Mb de RAM con una 
e1tablec1m1ento •CD-ROM • Para 101 1111erna1 para el Software ranura PCI dospomble v 
• Acceao para cableado • E1pac10 l•bfe en disco operatrvo1 W1n 98 SE. MomlOf VOA Color modom 
• Red Local cableada durode 20MB ~~n M.11. fW1n 2000 V Wm (512 Kbytes de VRAM) • En el caso de redes de 
• Nobfeak • Un slol PCI disponible Concu.10n con un computador<11. la red 
• 51110 ci1mahz.ado • S•stema Operativo W1n • un pue110 use proveedor de 1erv1c10 d11 deber" operar sobre 
•Vista librear sur 9812000/Me/XP d11poo1bl11 lotemel (SUP/PPPJ prolocolo TCPllP v el 
• Piso o techo füme de • El equipo puede 1er • Umdad de CD·ROM equipo principal deber.a 

instalado pot uo téco1co o • El sislema satehtal Servidores de Red son correr sobre W1ndows 98 
lngemero especializado utiliza el s11terna seguoda ed1c10o o 

Unldrlrecclonal: OW4000 de 2 vlas • Wmdows NT 4 O con 
• Pantalla PCI o AGP el un mln1mo de 32 MB 

• El software enlonces •Acceso terrestre a :;;e:: adaptador de video RAM 
lnlerne1. para sal<d.i de resotucion 800X600 NetWare versión J 12 env1a los datos al 
pel1ciOl'I de lnformac10o Ca.l COl'I un mlo1mo de 16MB servidor del satélite v1a 
•Un.a PC coo Wmdows c.!:> • Navegadores Interne! RAM su ISP, es decir por 
951981 NT/ 2KI Llnu• z E•Dlorer 5 O O Netscaµe Ne!Ware vers1óo 4 10, módem (56kbps). o 
• Sol'tware Pro.y I ¡::e; 4 76 o auperior 4 11 o lntr11netW are con cualqu¡er otro el'llace 

REQUERIMIENTOS Firewan, el'I caso de o • Aplicaciones de un min1mo de 24MB RAM lerTestre, el servidor 
mUtllplos ci1enle1 c...:> o lnlernet Toda las Topologlas soportadas 1nrned1alamenle enviara 

•Una Ranura PCI libre •pl1cac1ones del TCPllP Ethernet, Token Ring via satélite a alta 

•Un IP ·Reat• No es Cl":l ¡:~ comunes velocidad (hasla 
necesano que sea f110 

Cñ ¡::::::::) • Interfase USB 1 1 o 800kbps) la mformacoOn 

(E•cepto si es con 1upenor que ha sol1c1tado 

Llnu•) i;x~ .:1· 
• E1pac10 para instalar - . 
un.a Anlena Parabólica. E- ··--' 
con v11ta libre al sur ___¡ 
•Cable Coa•1al R06 .. .,. 
(H.i11a 25 molros) 

• L• 

COBERTURA En toda la república En 1oda I• repUblica En toda I• repúbhca En toda la repUbllca En toda la repúblu:a 
Me•icana Me•icana MeKicana. Meltlcana. Meltlcana 

4.2 DIVERSAS APLICACIONES DE LOS SERVICIOS SATELITALES 

Impactar en el desarrollo integral de la sociedad, mediante la integración de un 
sistema tecnológico y de contenido social ·-. 
Eliminar las barreras de acceso a la Información y a los servicios .. · , .. 
Reducir la brecha digital de los mexicanos entre si y con el resto del m.undo "
Acelerar las tendencias históricas en la penetración de ···Servicios 'de 
telecomunicaciones e informática · ;_-:.-; ··, .• 
Impulsar a la industria de desarrollo de software 
Garantizar el libre acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.·i~tegrales 
como son los Trámites en línea 
Brindar nuevas opciones de acceso a la educación y capacitación como un med_io 
para el desarrollo integral de los mexicanos · '.,;. 
Eliminar cadenas de intermediarios que no proporcionen valor 
Facilitar el acceso a los mercados no sólo nacionales, sino de exportación 
Integrar cadenas productivas 
Permite tener grupos delimitados de usuarios 
Actualizaciones efectivas de Software y de múltiples Archivos 
Educación a distancia 
Internet Turbo 
Actualizaciones en terminales multimedia 
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Actualizaciones de lntraneVsitios Web 
Acceso a bases de datos públicas y privadas 
Servicios financieros 
Correo electrónico 
Comercio electrónico 
Difusión de publicidad 
Búsqueda de información 
Hospedaje de sitios web (web hosting) 
AudioNideo en ráfagas (audio/video streamlng) 
Videoconferencia -· · -_-- -· 
Solicitar programas de software especlflcamente requeridos que pueden ser 
comprados después de su evaluación ··-· · 
Telemedicina 
Teletrabajo 
Telecompra 
Operaciones Financieras en linea 
Integrar a los diversos grupos lingülstlcos_y étnicos de México, a los mexicanos en 
el extranjero y personas con capacidades especiales, entre otros 
Cobertura de los servicios y alcance a toc¡ta la población. 
Multimedia 
Sistemas VSAT's 
Educación a Distancia 
Ocio y entretenimiento 

a Distancia utilizando un Satélite Interactivo. 

Beneficios Obtenidos: Voz y datos interactivos durante la sesión de enseñanza. 
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Educación a Distancia vfa "Broadcast" Sateli¡;'-.._ ____________ ~ 

... , TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

RD'OTCMTE '--------------..! 
PHONE 

LINE 
ot V&AT 

- • .._..:;.';::'C.:;;Eº:..¡..--~ .... -....... lOnn.KUOn 

~ .. 

Beneficios Obtenidos: Paquetes integrados e interactivos de entrenamiento directos hasta 
el escritorio. No se necesita un teclado o un controlador adicional. 

Plataforma Sale/ita/ Multimedia Integrada 

INTERACTIVE 

D.lllTA~f 

Beneficios Obtenidos: Flexibilidad, Escalabilidad, Ancho de banda según la demanda. 
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ACCESO A INTERNET 

El tráfico de Información que navega en Internet puede congestionarse si se utilizan 
solamente los medios de transmisión terrestres. Las redes satelitales en Internet 
representan una opción que satisface las demandas que exige el mundo de hoy: Mayor 
rapidez de acceso a los usuarios finales. Desarrollo de aplicaciones tales como 
"Webpushing" y "Video streaming". Aumento de capacidad para información multimedia. 
Anchos de banda más grandes en las subredes y en los circuitos de conexión con los 
ISPs. 

Los satélites geoestacionarios darán una ventaja significativa en costo y disponibilidad a 
la nueva generación de aplicaciones Web. 

SISTEMAS VSA T's 

Los sistemas VSAT son redes de comunicación por satélite que permiten el 
establecimiento de enlaces entre un gran número de estaciones remotas con pequeñas 
antenas (de ahl el nombre VSAT: Very Small Aperture Termlnals) con una estación 
central generalmente conocida como "Hub". 

Datos generales: 

Transferencia de datos vla satélite utilizando pequeñas antenas (0.9 -1.8 metros) 
Topologlas: Punto a punto; Punto - Multipunto 
Sistemas Interactivos o Malla Hlbrida 

Aplicaciones: 

Transferencia interactiva de datos: Verificación de crédito, control de inventarios, 
punto de venta, reservación para hoteles y lineas aéreas. 
Distribución de señales de video (utilizando el "hub" como "uplink" y las terminales 
remotas como "downlink") 
Multimedia 
Servicios telefónicos 
lnterneUlntranet 

Ventajas: 

El costo no está relacionado con la distancia 
Cobertura de regiones de dificil acceso 
Ofrece multipuertos y multiprotocolos. En aplicaciones de datos un canal puede 
ser utilizado por docenas de estaciones 
Menor costo que las alternativas terrestres 
Fácil Instalación y desinstalación del equipo 
Seguridad: el equipo remoto VSAT's falla en promedio cada 10 años y pueden 
operar sin mantenimiento por un número determinado de años, lo cual disminuye 
el costo operativo. 
Servicios de valor agregado: Un consumidor final de VSAT's puede recibir muchos 
servicios con la misma infraestructura: Datos, TV, educación a distancia, música y 
publicidad 
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Flexibilidad en el diseño de redes 
Ofrece una relación costo-beneficio muy favorable, en redes de comunicación a 
lugares en los que las estaciones terrestres no dan un buen servicio. 
Costos de expansión predecibles 
Bajos costos en equipo y servicios: Existe una Industria madura y competitiva que 
puede proporcionarle equipo y servicio a bajos precios 

MULTIMEDIA 

A través de los servicios de multimedia vla satélite se puede crear un canal de interacción 
con los clientes, equipos de trabajo o proveedores e incluso promocionar empresas de 
manera más directa. 

Ventajas: 

Grandes volúmenes de información entregados en segundos 
Distribución a múltiples localidades simultáneamente 
Bajo costo gracias a la utilización de terminales VSATS o USATS 
Fácil Instalación y bajo mantenimiento 

Principales Aplicaciones: video corporativo, interactividad, Internet, entre otras. 

TELEMEDICINA 

A través de una red nacional de Telemedicina, se puede marcar un gran avance en el 
sector salud, ofreciendo servicios a centros de salud, cllnlcas y hospitales móviles a lo 
largo de todo el pals - - -_ -_-

Ventajas: 

Disminuye los traslados de los pacientes hasta en un 50% e 

Ahorros mensuales para la Institución hasta- de 500 mil pesos mensuales 
Incrementa la capacidad de diagnóstico 

Ofrece Consulta, Diagnóstico, Radiología y Capacitación 
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4.3 BENEFICIOS OBTENIDOS 

Existen lugares remotos, suburbanos, pequeñas poblaciones o zonas rurales en México 
donde resulta difícil encontrar un proveedor de servicios de Internet (ISP, Internet Service 
Provider) que garantice una conexión de alta velocidad y calidad a la red mundial. Gracias 
a la amplia cobertura satelital, las empresas e instituciones establecidas en este tipo de 
lugares, pueden acceder a Internet a precios competitivos. 

Una red ISBN (lntegrated Satellite Business Network) es un sistema de transmisión VSAT 
(Very Small Apertura Terminal) que soporta una gran variedad de tráfico Interactivo de 
datos, ya sea entre un usuario remoto y un "host", o bien entre dos terminales remotas. 
Incluso soporta comunicaciones de voz digital a baja velocidad entre equipos remotos de 
telefonia o bien entre un PBX (Private Branch Exchange) y un PBX central que se 
encuentra conectado al "hub"de una estación terrena. El equipo del cliente, se encuentra 
directamente conectado a una pequeña estación terrena llamada PES (Personal Earth 
Station).Este tipo de red, brinda un multipunto de datos y voz en "full-duplex"y video "one
way". 

Configurada como una red en estrella, ISBN consiste en un "HUB" central, un control 
central y un gran numero de "Personal Earth Station" (PES) en lugares geográficamente 
dispersos. 

TESIS CON 
~·ALLA DE ORIGEN 

HUB ANTENNA.'RF 
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BENEFICIOS QUE OBTENDRÁ LA POBLACIÓN 

Oportunidad de elevar su calidad de vida 
Estimular el desarrollo comunitario, particularmente en las zonas de más alta 
marginación 
Elevar el nivel educativo y cultural 
Propiciar las actividades comerciales 
Realizar operaciones en linea de los principales trámites 
Modelo pedagógico 
Portal Educativo 
Red Escolar 
Biblioteca digital 
Videoteca 
Cd's educativos 
Capacitación 
Contar con información de existencia y aplicación de recursos tecnológicos de 
información y comunicaciones en el nivel de licenciatura 
lnterconectividad entre todos los operadores de redes existentes para reducir las 
"distancias y saltos de telecomunicaciones" y minimizar la necesidad de 
intercambiar tráfico de operadores de redes mexicanos en el extranjero. 
Optimización de la distribución de contenidos para proporcionar al público los 
mejores tiempos de respuesta tanto desde México como desde el extranjero. 

4.4 PERSPECTIVAS A FUTURO 

PROYECTOS EN MARCHA 

Existe una infinidad de proyectos de comunicaciones globales vla satélite. Algunos se 
centrarán en zonas concretas de gran volumen de negocio y otros pretenden dar un 
servicio global. Algunos de estos proyectos se comentan a continuación. 

INMARSAT: 

Inicialmente la actividad de INMARSAT se destinó a mejorar las comunicaciones 
marltimas y la seguridad en el mar mediante el suministro de Servicios Móviles Marftimos, 
a través de un sistema mundial de satélites. Posteriormente amplió su cobertura 
proporcionando Servicios Móviles Aeronáuticos (1g85), y Servicios Móviles Terrestres 
(1989). 

Los servicios que lnmarsat ofrece son: 

Telefonia 
Fax 
Transmisión de datos (de baja, media o alta velocidad) 
Télex 
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Alerta de socorro 
Televisión de exploración lenta 
Servicio suplementario de navegación por satélite 
Llamadas a grupo (punto a multipunto) 
Interrogación secuencial SCADA (control de supervisión y adquisición de datos) 
Asistencia médica a distancia. 
Televisión de exploración lenta. 
Control de supervisión y adquisición de datos. 
Correo electrónico (proyecto IWMT). 
Conexión a Internet. 

Dependiendo de la función requerida por el usuario, lnmarsat ofrece cuatro tipos de 
servicios básicos, que componen los estándares lnmarsat-A, lnmarsat-B, lnmarsat-C e 
lnmarsat-M. La elección de un sistema determinado se basa en los siguientes aspectos: 

El tipo de tráfico requerido: SI se quiere transmitir voz y fax se tendrlan que 
utilizar los sistemas A, B o M, mientras que si queremos sólo datos por el método 
de "store & forward'' (almacenamiento y retransmisión) lo Ideal es el sistema C. 

El tipo de negocio: Este aspecto determina el tipo de terminal necesario. Para 
aplicaciones marltimas no existe limitación, sin embargo para usuarios terrestres 
donde es necesaria la integración del terminal en un vehlculo si que existen 
preferencias. lnmarsat-M es el terminal más ligero, que mejor satisface este 
requerimiento. 

La cantidad de tráfico: Según el estándar, obtenemos distintas velocidades de 
transmisión. Para aplicaciones de alta velocidad utilizaremos el sistema A o B, 
mientras que si no se necesitan altas prestaciones en velocidad, utilizaremos el M. 

CONJUNTO DE SERVICIOS IN MARSA T 

1 SERVICIOS llCARACTERISTICASI OBSERVACIONES 

J1nmarsat A 
11 

HSD,F,Tel.Tx 

1 lnmarsat e 11 LSD,Tx 

lnmarsat 
1 

LSD 
Aero-L 

lnmarsat 
1 

F.HSD,T 
Aero-H 

lnmarsat-B [ F,HSD,T.Tx 

lnmarsat~j F.HSD.T 

lnmarsat-E F.HSD,Tx,T 

1 

Terminal de gran calidad, 
servicio completo 

11 Portátil a bajo precio 

1 

Aviones comerciales, 
empresariales y privados 

1 

Aviones comerciales y 
empresariales mayores 

J Terminal digital de gran 
calidad, servicio completo 

J~rtátil digital a bajo 
precio, calidad media 

Sima instantáneo de alerta 
en peliQíO marítimo 

1 
A 

1 

[iii¿] 
1 

LM,M,P 
1 

M 
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lnmarsat-D LSD Sima de paginación global p 
11 

1994 Paqinación de bolsillo 

Navegación 
1 

F,HSD,T,Tx 
1 

Gama de servicios con 
¡A,LM,M,Pll 1995 fines de navegación 

1 1 

Teléfono portátil por 81 lnmarsat-P F,T satélite mundial a bajo 2000 
costo 

A= Aeronáutico; F=Facsimil; HSD= Datos a gran velocidad; LSD = Datos a baja velocidad; 
LM = Móvil Terrestre; L T = Transportable por Tierra; M = Marltimo; P = Personal; T = 
Teléfono; Tx = Télex. 

Actualmente la red cuenta con 11 satélites operativos, entre los cuales se encuentran 4 de 
segunda generación (lanzados entre 1990-92) y 2 de tercera generación (lanzados en 
Abril y Septiembre de 1996); las estaciones de coordinación de la red, las estaciones 
terrenas terrestres (ETT), estaciones fijas de acceso a las redes de telecomunicación, las 
estaciones terrenas móviles (ETM) y terminales de usuario. 

La transmisión se lleva a cabo en banda L (a la ETM) y banda C (a las ETT), y a 
coordinación de los satélites y la red se realiza mediante estaciones de coordinación 
emplazadas en cada región, encargadas de asignar los circuitos telefónicos. 

IRID/UM: 

En 1990, Motorola trató de comenzar este proyecto con el lanzamiento de ,77 satélites de 
órbita baja para el proyecto lridlum (el Iridio es el elemento 77). Mástarde se modificó el 
plan para usar solamente 66 satélites,· de manera que el ·proyecto.· debió .renombrarse 
Disprosio (elemento 66), aunque por no ser un nombre comercial se mantuvo el nombre 
original. La idea era que tan pronto como un satélite se perdiera ·de vista, otro lo 
reemplazarla. 

Esta propuesta provocó un frenesí de actividad entre otras compañías de 
comunicaciones. De repente, todo el mundo quiso lanzar una cadena de satélites de 
órbita baja. 

Los 66 satélites en órbita, permitían ofrecer telefonia en 150 paises. 

Y los 66 satélites de lridium se situaron en 6 órbitas a 780 kilómetros de altura; en cada 
órbita hay 11 satélites. Cada uno de estos satélites, pesa aproximadamente 689 
kilogramos y cuenta con tres antenas orientadas hacia la Tierra de tipo "phased array" en 
la banda L (1,6 GHz), que constituye el legado del programa de defensa SBR. 

lridium seguía una filosofla basada en las comunicaciones terrestres: cada satélite 
proyecta 48 haces sobre la Tierra creando células. Cuando el satélite se mueve, a 24,000 
km/hora, también se mueve la célula, originando asi un modelo celular dinámico. 
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La constelación se diseñó para proporcionar una red de comunicación personal que 
permitía la transmisión de voz, fáx o mensajes ("paging'1 con cobertura global utilizando 
pequeñas terminales telefónicas. 

Siendo el modo de funcionamiento el siguiente: mediante el teléfono, el usuario establece 
una comunicación directa con uno de los s·atélites, la señal va pasando de un satélite a 
otro hasta que llega a uno desde el que se puede localizar al usuario que debe recibir la 
llamada; entonces la señal se retransmite por el enlace descendente hacia el usuario 
(provisto también con un terminal lridium) que debe recibir la llamada o bien a un 
"gateway" que encamina la llamada a un teléfono convencional mediante las lineas 
terrestres convencionales. 

lridium se trataba del primer sistema de repetición espacial que rodeaba al mundo entero 
y que le permitía al usuario viajero no perder contacto en ninguna parte del planeta, aún 
en las zonas más apartadas. 

Características Generales del Segmento Espacial: 

Constelación de 66 satélites, distribuidos en 6 planos orbitales, lo que da 11 
satélites por plano, 10 de ellos en operación y 1 de reserva. 
Situados en una órbita baja, a 780 km de la Tierra aproximadamente. 

Caracterfstlcas Generales del Satélite lrldlum: 

Margen de 16 dBs en la zona de cobertura, en comparación con . los 3 dBs 
estándar de otros sistemas. 48 haces por cada huella satelital para una alta 
calidad de señal y eficiencia de espectro. · · · 
Peso de aproximadamente unos 689 kgs. El tiempo de vida útil estimado oscilaba 
entre los 5 y los 8 años. · ·. ,.·· · ·•:• :,: ::·.· ·,.: ·' · · 
El método de acceso era FDMA/TDMA para hacer más eficiente el espectro. 
Todos los enlaces operaban con polarización circular. 

Frecuencias de Operación: 

Banda L (1.616- 1.6265 GHz): Reservada para los enlaces ascendentes y descendentes 
con el usuario. 

Banda Ka (19.4 - 19.6 GHz I 29.1 - 29.3 GHz): Enlaces entre satélites y conexiones 
entre el alimentador de enlace y las estaciones terrenales o "gateways". 

Actualmente, el empresario estadounidense Craig McCaw, fundador de Teledesic junto al 
presidente de Microsoft, Bill Gales, proyectan fusionar el proyecto Teledeslc con el 
sistema de telefonfa móvil vfa satélite lridium, con el objetivo de crear una ·gran red 
mundial de transmisión de voz y datos, rescatando este proyecto. · 

Una vez fusionadas Teledesic e lridium, la nueva red suministrará, además de entre otros 
puntos, servicios de telefonfa y acceso a Internet de alta velocidad. 
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TELEDESIC: 

Constituye el proyecto más avanzado y el de mayores dimensiones en el contexto del 
estado actual de las constelaciones y, en consecuencia, es uno de los más controvertidos. 

Ideado por Craig McCaw, de la antigua Me Caw Cellular Communications, financiado por 
Bill Gales, presidente de Microsoft, y apoyado por Boeing, que se encarga de fabricar y 
lanzar la constelación, Teledesic fue diseñado originalmente para utilizar 840 satélites 
LEO que funcionarán en la banda Ka y estarían situados en 21 órbitas a 700 kilómetros 
de la Tierra, aunque posteriormente este número se redimensionó a 288. 

Cada satélite controlará 576 células de 53 kilómetros cuadrados con capacidad para 
gestionar 1400 canales de voz simulláneos de 16 Kbps, 15 canales T1 a 1.544 Mbps o 
cualquier combinación del mismo ancho de banda acumulativo. La constelación completa 
puede llegar a suponer 40 millones de módulos transmisión/recepción MMIC y elementos 
radiantes, 1, 180,000 antenas "phased array" y 1200 baterlas solares para generar cerca 
de 10 Mw de potencia. 

Teledesic ha sido comparado con el lanzamiento al espacio de un sistema de 
computadoras de paralelismo masivo (una arquitectura "mainframe" en la que una única 
aplicación se puede distribuir entre hasta 64 CPU's conectadas que operan 
simultáneamente). 

Teledesic se dirige a un mercado global de aproximadamente 125 millones de PC's, que 
crece a un ritmo del 20 por ciento anual. Un de sus objetivos es crear una red Internet 
móvil global, llamada "Internet in the Sky", a un mismo y único precio en todo el mundo. 

Los propios integrantes de Teledesic definen a "Internet in the Sky" como una tecnologla 
intrínsecamente igualitaria, ya que posibilitará el acceso universal a Internet y a la 
sociedad de la información en igualdad de condiciones para todo el mundo. 

Los 288 satélites operativos estarán divididos en 12 planos orbitales (24 en cada uno). 

La banda de frecuencias más baja con ancho espectral suficiente para satisfacer el 
servicio de banda ancha proporcionado por Teledesic, asl como sus objetivos de calidad y 
capacidad es la banda Ka. 

Los enlaces de comunicación entre terminal y satélite operan dentro de la porción de la 
banda Ka que ha sido identificada internacionalmente para servicio fijo ·en satélites no 
geoestacionarios, y cuya licencia se ha concedido en EEUU para su uso en,Teledeslc. 

. . 

Los enlaces descendentes operan entre 18.8 GHz y 19.3 GHz, y los ascendentes operan 
entre 28.6 GHz y 29.1 GHz. · · 

Por otra parte, los enlaces entre satélites se producen en la banda de l()s 40:50.GHz. 

Para lograr un uso eficiente del espectro de radiofrecuencias, se atribuirán las frecuencias 
de manera dinámica, volviendo a utilizarlas muchas veces dentro ·de la· zona de un haz de 
cada satélite. · · · · · · · 
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Dentro de cualquier área circular de 100 Km de radio, la red de Teledesic podrá soportar 
más de 50 Mbps de datos hacia y desde las terminales de los usuarios. La red soportará 
el ancho de banda bajo demanda, lo que permitirá a los usuarios pagar exclusivamente 
por la capacidad que en realidad usan, logrando al mismo tiempo que la red pueda 
soportar una cantidad de usuarios mucho mayor. Teledesic operará en una porción de la 
banda Ka de alta frecuencia: de 28.8 a 29.1 GHz en el enlace ascendente y de 18.8 a 
19.3 GHz en el descendente. 

La mayoría de los usuarios contará con conexiones bidireccionales que proporcionan un 
máximo de 64 Mbps en el enlace descendente y un máximo de 2 Mbps en el enlace 
ascendente. Las terminales de banda ancha soportarán 64 Mbps bidireccionales. 

CELESTRI: 

"Celestri LEO System" es un sistema global de satélites no estacionarios (NGSO), que 
ofrece un gran abanico de servicios de comunicaciones de banda ancha en tiempo real 
dentro del marco de servicios denominados FSS (Fixed-Satellite Services). "Celestri LEO 
System" esencialmente completa la arquitectura Celestri de Motorola para 
comunicaciones de banda ancha vfa satélite. El sistema Celestri incluye el "Celestri 
Multimedia LEO System" y el "Ce/estrl GEO System" que se Integran para proporcionar 
servicios de alta velocidad entre punto a punto, punto a multlpunto y punto a difusión a 
todo el mundo. 

El sistema Celestri LEO es una constelación de 63 satélites en la órbita baja (1400 Km de 
la Tierra), operando en la banda Ka, concretamente en las bandas 18.8-19.3 GHz y 19.7-
20.2 GHz (espacio-a-Tierra) y 28.6-29.1 GHz y 29.5-30.0 GHz (Tierra-a-espacio). El 
sistema LEO está diseñado para proporcionar 80 Gbps de ancho de banda útil a la Tierra. 

Los satélites en la constelación forman una red conmutada Inteligente, Interconectada a 4 
Gbps de velocidad en enlaces intersatélitales mediante láser para conseguir una robustez 
excelente. 
Este sistema proveerá principalmente comunicaciones globales en tiempo real punto a 
punto. El Sistema Celestri GEO consiste en 9 satélites en la órbita geoestacionaria 
proporcionando cobertura a las grandes áreas pobladas de la Tierra. Cada uno de estos 
satéfites proporcionan 84 haces o "spot beams" en cada región de cobertura con una 
capacidad máxima de 2.8 Gbps. Este sistema está pensado para servicios punto a 
multipunto poco sensibles al retardo, en el hemisferio Oeste. 

También está prevista la incorporación del sistema M-Star en el sislema Celestri, 
proporcionando comunicaciones de banda ancha en la zona de 40-50 GHz. El sistema M
Star tendrá funciones de "backbone". La combinación de fos tres sistemas permite un 
servicio completo de aplicaciones de banda ancha tales como multimedia y aplicaciones 
de ancho de banda bajo demanda, a usuarios, pequeñas empresas, multinacionales y 
proveedores de servicios de Telecomunicaciones en todo el mundo. 

El sistema Celeslri LEO ofrecerá dos categorías de servicios. Primero, a través de 
proveedores de servicio, usuarios finales (no dedicados a negocios) utilizarán el sistema 
para acceder y conseguir contenidos en tiempo real. Las aplicaciones incluirán acceso a 
Interne!, videoconferencia, transacciones financieras, entretenimiento, educación a 
distancia y telemedicina. Esta clase de servicio proveerá acceso a la red con ancho de 
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banda bajo demanda con velocidades hasta 1 O Mbps. La segunda categorla permitirá a 
las compañlas multinacionales y a las portadoras terrestres agregar señales de voz y 
datos. 

La arquitectura Celestri permitirá el uso de terminales terrestres relativamente pequeñas, 
de baja potencia y bajo costo. También ofrecerá comunicaciones con retardos 
equivalentes a las comunicaciones terrestres para servicios globales en tiempo real. 

Cada satélite contiene todo el hardware necesario para enrutar el tráfico de las 
comunicaciones a través de la red, incluyendo conexiones Tierra a espacio, espacio a 
Tierra y espacio a espacio. Con esta arquitectura, una señal recibida por un satélite puede 
ser retransmitida directamente hacia la tierra en el mismo o en un haz diferente, o 
retransmitida mediante el enlace óptico intersatélite a otros satélites desde los cuales se 
transmitirá hacia la tierra. Esta arquitectura permite interconexiones globales para la 
provisión de multimedia en tiempo real, datos, video y voz. 

e- México: 

El Sistema Nacional e-México es un proyecto integrador, que articula Jos intereses de los 
distintos niveles de gobierno, de diversas entidades y dependencias públicas, de los 
operadores de redes de telecomunicaciones, de las cámaras y asociaciones vinculadas a 
las TICs (Tecnologlas de Información y Comunicaciones), asl como de diversas 
instituciones, a fin de ampliar la cobertura de servicios básicos como educación, salud, 
economla, gobierno y ciencia, tecnología e industria, asl como de otros servicios a la 
comunidad. 

Para lograr sus objetivos, este sistema ha concebido integrar una red a través de la 
interconexión de todas las redes de telecomunicaciones en operación. 

Asimismo, como meta inicial busca tener conectividad en las 2 mil 428 cabeceras 
municipales mediante la instalación de Centros Comunitarios Digitales, la transformación 
de diversas oficinas gubernamentales, como la red de oficinas de correos y telégrafos, asl 
como el aprovechamiento de centros educativos y de salud. 

En apoyo a este proyecto, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y 
Satélites Mexicanos, S.A. de C.V. (SATMEX), suscribieron un convenio a través del cual 
SATMEX destinará dos transpondedores (equivalentes a 72MHz) de capacidad satelilal 
en su satélite Solidaridad 2, como parte del suministro de reserva satelital al Gobierno 
Federal. 

SA TMEX ha aceptado anticipar esta reserva satelital de aquella que se entregará en su 
nuevo satélite Satmex 6, en reemplazo de la que se perdió en agosto del año 2000 al 
fallar el satélite Solidaridad 1. 

Esta tecnología apoyará los tres ejes del Sistema Nacional e-México: Conectividad, 
Sistemas y Contenidos. A través de e-México, el Gobierno Federal busca llevar a la 
población en general servicios como de educación, salud, comercio y gobierno, entre 
otros. 

Específicamente se habla de servicios como educación a distancia, telemedicina, 
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serv1c1os sociales, comercio electrónico y acceso a Internet, lo que. facilitará la 
comunicación entre las comunidades rurales y marginadas con el pats y el resto del 
mundo. 

Dentro de las misiones que pretende cumplir este programa, se encuentran: _,__ •" . 

Eliminar las barreras y las diferencias socioeconÓmtcas y cultu~ales · 
Integrar e intercomunicar a los mexicanos por medio de un sistema con 
componentes tecnológicos y sociales · 
Ofrecer los servicios sociales básicos como son: 
./ aprendizaje 
./ intercambio comercial y cultural 
./ salud 
./ y gobierno, entre otros 
Una sociedad integrada e intercomunicada con un sistema tecnológico y social 
En donde cada mexicano vive en un entorno de igualdad de oportunidades entre si 
y con el resto del mundo · 
Que respeta, preserva y difunde la Identidad cultural del pals 

INTERNET2: 

Existe otro Proyecto en México llamado Internet 2, el cual, es un proyecto conjunto entre 
universidades, entidades gubernamentales y socios comerciales, comprometidos con el 
desarrollo de tecnologla y aplicaciones avanzadas en redes, vitales para las misiones de 
Investigación académica y la educación. 

Ventajas: 

Gran Ancho de Banda 

Una de las caracterlsticas fundamentales de Internet 2 es el manejo de un· gran ancho de 
banda. En la actualidad, dependiendo de los recursos disponibles; se tienen velocidades 
del orden de los cientos de megablts por segundo, pero la tendencia es alcanzar rangos 
de glgablts por segundo 

Calidad de los servicios (Quallty of Servlces) 

En Internet, todos los paquetes de información tienen la misma prioridad, de tal forma que 
si se envla video por la red, a la vez que se transfiere un archivo de datos, ambas 
operaciones compiten por el mismo canal, por lo que probablemente los cuadros de video 
no lleguen a su destino en forma continua, es decir, se tendrá un congelamiento o al 
menos un deterioro en la calidad de la imagen. En cambio, en Internet 2, se le puede dar 
prioridad al video, de tal forma que se garantice que todos los cuadros lleguen a tiempo y, 
sólo en los espacios que el video deje libre, se irán transmitiendo los paquetes del archivo 
de datos. 
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Esta caracterlstica permite también mantener en un nivel adecuado el retardo de la 
Información. Esto es importante sobre todo para sistemas de control de dispositivos a 
distancia. 

Transmisión Mult/punlo (multlcast) 

Otra solución que ofrece Internet 2 es que en Internet normal, cuando se desea transmitir 
información a un conjunto de usuarios (por ejemplo: en la transmisión de un evento en 
vivo), se envían los mismos paquetes de la señal de video a cada uno de los usuarios, 
multiplicando el tráfico en la red; en Internet 2 se está experimentando una tecnologla 
conocida como "multicasting'', mediante la cual se envla, una sola vez, cada paquete con 
la información necesaria para que llegue a todos los usuarios que deben recibirlo. 

Retardo reducido y uniforme (Low Latency / Low Jiller) 

En aplicaciones sensibles al retardo de la información es vital reducir éste al mlnimo 
posible; en Internet 2 con la combinación de un gran ancho de banda, con la debida 
prioridad de los servicios y técnicas avanzadas de enrutamlento se logran retardos 
realmente muy pequeños en el orden de los milisegundos. Esto permite desarrollar 
sistemas de control a distancia de equipos muy sofisticados, en los cuales demasiado 
retardo de la información de control entre el equipo y el operador remoto puede acarrear 
graves consecuencias. 

Mayor seguridad, privacidad y confiabl/ldad 

Otro aspecto Importante que se está experimentando en Internet 2 consiste en la mejora 
de la seguridad y privacidad de la red, utilizando protocolos que permitan autentificar 
plenamente el origen de los datos y que asegure la Integridad y confidencialidad de los 
mismos. 

Aplicaciones: 

Educación a distancia. 
Bibliotecas digitales. 
Laboratorios compartidos. 
Telemedicina. 
Súper cómputo distribuido. 
Sistemas de información geográfica. 
Sistemas de predicción del clima. 
Realidad virtual. 
Telepresencia. 

Sin duda, el proyecto de Internet 2 es un proyecto muy ambicioso en el ámbito de las 
telecomunicaciones ya que proporciona una serle de servicios integrados que nos 
permiten hacer un mejor uso de los recursos de red con los que se cuenta para 
proporcionar el servicio de Internet. 
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UMTS: 

En la actualidad la tecnologla UMTS ofrece nuevas dimensiones para las comunicaciones 
móviles, ofreciendo más ancho de banda, mayor calidad y eficiencia en las prestaciones 
del servicio de comunicación móvil. Ésta tecnologla permitirá la convergencia en el medio 
de distribución inalámbrico de las telecomunicaciones y los servicios de difusión o 
audiovisuales. 

Para que el servicio sea eficaz será necesario que los satélites (considerados dentro de la 
tecnologla UMTS como uno de sus componentes), proporcionen cobertura en todo el 
mundo, pudiendo entonces acceder a este ancho de banda desde cualquier parte del 
planeta. 

Gracias a esto, el acceso a la banda ancha estará disponible desde prácticamente 
cualquier lugar del planeta. 

El sistema universal de telecomunicaciones móviles UMTS abre, por tanto, un canal de 
comunicación con nuevas frecuencias, nuevos proveedores, nuevas infraestructuras 
básicas y nuevos teléfonos. Es un estándar europeo basado en una tecnologla conocida 
como de acceso múltiple por división en código de banda ancha (WCDMA), que supera 
los actuales terminales móviles ya que podrá ofrecer servicios multimedia que superen las 
posibilidades de los sistemas actuales de segunda generación. 

Los servicios de tercera generación combinan el acceso móvil de alta velocidad con los 
basados en el protocolo de comunicación IP, lo que conlleva, además de una conexión 
rápida con Internet, la posibilidad de realizar transacciones bancarias a través del 
teléfono, hacer todo tipo de compras o consultar cualquier información. Estas 
posibilidades unidas a la capacidad de establecer un uso combinado de componentes 
terrestres y de satélites, sitúan a la tecnologla UMTS como la nueva revolución de la 
telefonla móvil. 

La tecnologla UMTS hace posible la movilidad de Internet a cualquier lugar donde exista 
cobertura, siendo por tanto factible el envio de publicidad personalizada al móvil según la 
localización del usuario. 

ACTS: 

Durante años se han utilizado sistemas de terminales de muy pequeña apertura (VSAT) 
para que las empresas alquilaran un cierto ancho de banda durante un cierto tiempo. 

El gran crecimiento por el interés de la banda Ka proviene de un estudio realizado por la 
NASA lanzado en Septiembre de 1993 y denominado ACTS (Advanced Comunitacion 
Technology Satellite), determinando las necesidades para que los satélites pudieran 
trabajar en esta banda frecuencial. ACTS probó que era posible crear un sistema 
totalmente digital basado en la banda Ka que podrla soportar la atenuación por la lluvia (la 
longitud de onda es tan pequeña en la banda Ka que la lluvia Interfiere con las ondas, 
produciéndose desvanecimiento o perdida de potencia). ACTS es un sistema basado en 
TOMA que utiliza técnicas de los satélites comerciales, incluyendo "spot-beam 
(mu/tibeam)", "on-board storage and processing" y "Alt-digital transmission''. 
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Spot-beam: Esta tecnologla permite a un sistema de antenas subdividir la gran zona de 
cobertura de su haz (huella o footprint) en muchos sub-haces o spot beams. Pudiendo asi 
enfocar sus sub-haces en áreas concretas. Esta subdivisión permite un alto grado de 
rehúso de frecuencias. Mejor que expandir todas las frecuencias sobre el haz completo, 
se expanden subconjuntos o subrangos de frecuencias sobre haces menores o "spot 
beams". Y lo más importante, la reutilización de estos subrangos se realiza en haces no 
adyacentes. 

On-board Storage and processing: La mayoria de los satélites son transparentes, una 
señal llega al satélite e inmediatamente vuelve a la Tierra. La técnica de Procesado y 
almacenamiento en el satélite, permite la captura de información ("catching") hasta que un 
haz apunte al destino. permitiendo también la conmutación intersatélites. 

Ali-digital transmisión: Para evitar el desvanecimiento por la lluvia, las señales 
necesitan ser digitalizadas e incorporar códigos detectores de error. ACTS utiliza el mismo 
sistema TOMA utilizado en los sistemas terrestres celulares. 

Todas estas técnicas permiten comunicaciones de gran ancho de banda, por ejemplo, el 
presidente de ACTS aseguró que se podla conseguir hasta tres canales de 622 Mbps o 
incluso más. 

El sistema ACTS estaba basado inicialmente en un sistema Geoestaciona'rio (GEO), lo 
que sirvió también para determinar o corroborar los problemas de esa órbita« · · · 

GLOBALSTAR: 

Globalstar es una constelación de 48 satélites de orblta baja y 4 de reser./a, situados en 8 
órbitas inclinadas 52 grados hacia el Ecuador, cada satélite tiene un peso de 450 Kg. 

Esta constelación es transparente, en el sentido de que el satélite actúa sólo como 
transpondedor sin ningún valor añadido, es decir, se comporta únicamente como un 
repetidor espacial, lo que disminuye su complejidad y, en consecuencia, sus costos. 

Las empresas implicadas en Globalstar forman un consorcio liderado por Qualcom y el 
fabricante de satélites Loral, ambas de Estados Unidos. Otras empresas participantes son 
Alenia Apazio, Air Touch, US West, Hyundai, Vodafone, Dacom, Dalmler Benz, Elsag 
Bailey, Space Systems. France Telecom y Alcatel. El presupuesto se sitúa en torno a los 
1900 millones de dólares. 

Globalstar en México brinda cobertura en toda la República y dentro de ciudades funciona 
como celular y con sólo desplegar su antena cambia a modo satelilal alcanzándose áreas 
incomunicadas. Complementa las redes de telecomunicaciones existentes, al 
proporcionar servicio en los lugares donde no es redituable invertir en infraestructuras 
alámbricas e inalámbricas, por circunstancias de densidad de tráfico y de orografía del 
terreno. 
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SKYBR/DGE: 

El proyecto Skybridge se puede definir como un sistema de telecomunicaciones basado 
en una constelación de 80 satélites ( en un principio se ideó una constelación de sólo 64, 
pero el número se ha Incrementado para cubrir las nuevas expectativas de demanda ) de 
órbita baja ( LEO ) que proporcionarán en un futuro cercano servicios de banda ancha a 
altas velocidades ( las máximas del orden de 60 Mbps ) a millones de usuarios de 
cualquier parte del mundo, sin importar su procedencia, condición o la poca accesibilidad 
de su lugar de residencia. 

El objetivo primordial que se persigue con la constelación de satélites Skybridge es 
terminar con las limitaciones de ancho de banda y tiempos de retardo que hasta el 
momento han impedido el desarrollo de auténticos servicios multimedia, asl como permitir 
el acceso a redes de altas prestaciones a usuarios situados en lugares donde no sea 
posible la conexión directa. 

Al ser un sistema de satélites de órbita baja, Skybridge posee ventajas de las que los 
sistemas de órbita geoestacionaria (GEO) carecen: mientras que estos últimos son más 
adecuados para servicios asimétricos (difusión de TV, por ejemplo) y cobertura regional, 
las constelaciones LEO, debido a su reducido tiempo de propagación, son Ideales para 
dar servicios confiables que impliquen un alto grado de interacción con el usuario y 
servicios en tiempo real. Las constelaciones de órbita baja se caracterizan además por 
una cobertura global, que después se puede optimizar en función de las necesidades 
especificas y la legislación de cada pals. 

La arquitectura del sistema Skybridge es descentralizada, es decir, la conmutación y el 
encaminamiento se hace desde las estaciones terrenas, sin que haya necesidad de 
enlazar los satélites entre si. Esto, aparte de Implicar una estructura más simple y barata, 
le da al sistema una total compatibilidad con cualquier protocolo de comunicaciones de 
banda ancha o estrecha terrestre. 

Skybridge opera en la banda Ku de frecuencias (10-18 MHz), al Igual que los satélites 
geoestacionarios y algunos sistemas de comunicación terrestres (por esto se habla de 
•reutilización de frecuencias"), pero no provoca Interferencias gracias a las limitaciones de 
potencia de transmisión y al cese de actividad de los satélites en la zona donde pueden 
crear problemas. 

Aunque el servicio del que se espera una mayor demanda es el acceso a Internet y 
correo electrónico, las caracterlsticas intrínsecas del sistema (transmisiones en banda 
ancha y a muy altas velocidades) le permiten proporcionar una gama mucho más amplia, 
con una elevada calidad, fiabilidad y la posibilidad de Interacción con el usuario: 
videoconferencia, tele-trabajo, comunicaciones de alta calidad, tele-educación, 
telemedicina y entretenimientos interactivos. 

Skybridge provee la infraestructura requerida para interconexiones con redes de área 
local ( LAN ) y de banda ancha y estrecha. También complementa y extiende las redes de 
comunicaciones terrestres con enlaces a servicios mejorados de banda estrecha en lo 
referente a voz, datos y teleconferencias. 

Uno de los principales fines de la constelación Skybridge, es la de abarcar cualquier parte 
de la tierra (excepto los polos), y asl ser capaz de dar servicio, sin necesidad de 

60 



requerimientos técnicos especiales, a zonas donde hasta ahora, ya fuera por la 
inaccesibilidad geográfica o por la escasa rentabilidad, no llegan los enlaces terrestres 
convencionales de banda ancha. Por tanto este sistema podrla presentarse como la oferta 
más atractiva de acceder al mundo de las telecomunicaciones globales para las zonas 
rurales, reglones con núcleos de población aislados e:>. paises en vlas de desarrollo. 

ODYSSEY: 

Odyssey es una constelación de 12 satélites MEO situados en dos órbitas inclinadas 55 
grados propuesta por TRW, firma estadounidense del sector espacial y electrónico, en 
conjunción con la empresa canadiense de telecomunicaciones Teleglobe lnc y por 
empresas como Norte!, Nortel Matra, Spar Aerospace y NC, con un costo previsto en 
torno a los 1800 millones de dólares. 

Provee de comunicaciones a través de satélites de órbita intermedia entre terminales de 
baja potencia con antenas omnidireccionales y una estación terrena de enlace con uno de 
los satélites que forman parte de la constelación de satélites de este sistema. 

Está previsto que los satélites se encuentren en órbitas a altitudes que varian entre los 
10,000 y 18,000 Km, estando orientadas cada una de las órbitas en diferentes pianos. Al 
menos uno de los satélites recibirá tas señales de radiofrecuencia de las terminales 
móviles. Para asegurar la continuidad de la comunicación existirá un área de tolerancia 
entre las diferentes regiones cubiertas por cada uno de los satélites contiguos. 

Estas caracteristicas permiten a Odyssey proveer de comunicación telefónica Inalámbrica 
de alta calidad, asl como servicio de fax y datos alrededor de todo el mundo, con tan sólo 
una docena de satélites y ocho estaciones terrenas. 

TRITIUM: 

Fue iniciado en Octubre de 1991 por la compania Hughes Alrcrafl .. Está" ba~ado en 
satélites geoestacionarios. Se prevé el uso de canales de voz a 4.8 Kbps con canalización 
de 6 KHz y técnicas de FDMA. Está orientado a equipos situados en vehiculos o equipos 
fijos, no a terminales pequeños, debido a las altas potencias de transmisión necesarias 
para establecer el enlace ascendente (satélites GEO) 

SPACEWAY: 

Se trata de un proyecto de Hughes Communications, y propone una constelación de 17 
satélites geoestacionarios para proporcionar servicios de comunicación global a 
velocidades similares a las de los servicios de Teledesic. La descripción preliminar del 
sistema parece indicar que será un servicio VSAT global con Interconexión total ("ful/
mesh") con aplicaciones diversas como educación a distancia, videoconferencia, y más. 
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A RAM IS: 

ARAMIS es un sistema avanzado de comunicaciones que formará parte de dos satélites 
experimentales de desarrollo de tecnologla (PSDE/Sat1 y Sat2) en los que también se 
probarán otras tecnologlas como la comunicación entre satélites. Dispondrán de seis 
haces puntuales fijos y dos móviles, además de un haz global que cubrirá casi un tercio 
de la Tierra. 

Este proyecto de la ESA (Agencia Espacial Europea), diseñado para permitir los futuros 
servicios móviles en condiciones muy favorables a partir de las innovaciones y ventajas 
que introduce, lo hacen atractivo para cualquiera de los consorcios que están surgiendo 
para dar servicios móviles por satélite, en principio a niveles regionales/nacionales, 
compitiendo con lnmarsat, particularmente en el ámbito terrestre e incluso aeronáutico. 

El ARAMIS utilizará antenas constituidas directamente por numerosos elementos activos 
de estado sólido controlables individualmente en cuanto a nivel y fase de su 
emisión/recepción. Esta técnica permite, por ejemplo, generar simultáneamente una 
cobertura global, una reticula de 6 coberturas puntuales cubriendo todo el globo y otras 
dos coberturas puntuales reapuntando a cualquier región. 

La distribución de canales y PIRE entre las distintas coberturas es flexible para poder 
adaptarse a la evolución real del tráfico en las distintas regiones, muy dificil de perecer en 
un panorama tan rápidamente cambiante. 

Las coberturas puntuales permitirán cierto grado de reutilización de frecuencias, lo que 
dada su escasez es algo muy positivo. 

Sus bandas de asignación abarcan todas las asignadas a servicios móviles por satélite en 
banda L (marltimo, terrestre y aeronáutico) y su capacidad de canales operativos 
simultáneos, en la configuración más desfavorable (sólo cobertura global), 27% superior 
al lnmarsat-2. 

LOOPUS: 

Este sistema precisa 3 satélites en órbitas ellpticas de 12 horas, inclinadas 63° respecto al 
Ecuador y repartidas cada 120° de longitud. 

Cada satélite es operativo mientras describe en el cielo un "lazo alargado" entre 43° y 63° 
de latitud durante B horas al dia; en el momento de abandonar el arco útil es sustituido por 
un segundo satélite que repite el mismo recorrido; este es reemplazado al acabar sus B 
horas de servicio por el tercero: este a su vez es sustituido por el primero y asl 
sucesivamente. 

Los satélites serian activados al entrar en el "lazo" y desactivados al abandonarlo. El 
mismo proceso ocurre en un segundo lazo producido sobre el semimeridiano opuesto y a 
las mismas latitudes. La altura de los lazos varia entre 36,700 km (apogeo) y 13, 100 km 
(intersección) lo que supone diferencias de tiempo de propagación de 52 milisegundos. 

Los satélites funcionan a un mlnimo de 43° de latitud (intersección) y cubriendo 
perfectamente la zona polar (de gran interés en aeronáutica). 
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Este sistema serla práctico para realizar sistemas de comunicaciones móviles 
aeronáuticas, marltimas y terrestres. En este último caso con la gran ventaja para los 
países septentrionales, de poder apuntar al satélite desde los móviles con ángulos de 
elevación grandes, permitiendo el enlace en zonas montañosas e incluso en las calles de 
las ciudades. 

MSAT: 

Es uno de los sistemas de satélites comercial más poderoso del mundo, comprende 
servicios de telefonla móvil y fija, fax, datos y •radio dispatch" a través de toda 
Norteamérica, Centroamérica, México y más de 400 Km de aguas costeras, Islas Hawai y 
el Caribe. 

Ofrece a sus usuarios alta conectividad a la red telefónica pública y a redes de datos tanto 
públicas como privadas por tierra, mar y aíre. 

Se ofrecen servicios en telefonla del tipo llamada en espera, redirección de llamadas o 
todo tipo de conferencias con el valor añadido de un alto nivel de seguridad frente a 
catástrofes (naturales o de origen humano) donde las comunicaciones terrestres pueden 
fallar. 

La potencia de los satélites MSAT permite equipamiento telefónico compacto y modular 
construido por Mitsubishl y Westinghouse a un precio competitivo, dicho equipamiento 
puede ser configurado como: 

Fijo, emulando un teléfono fijo compuesto por una pequeña antena parabólica y un 
receptor que funciona alimentado a la red convencional, otras unidades pueden 
proporcionar la posibilidad de instalarlo en el propio hogar o utilizarlo como 
teléfono inalámbrico. 
Móvil, combina capacidades de telefonla celular y vía satélite y proporciona al 
usuario la posibilidad de conmutar ambas modalidades, el equipo está compuesto 
por un teléfono celular de mano, un transceptor, una unidad de control de antena y 
una antena compacta instalable sobre un vehlculo. 
Transportable, compuesto por una unidad compacta que contiene una baterla, un 
transceptor y un set manual, la antena está montada sobre la cubierta de la 
unidad. 
Datos, con posibilidad de comunicación con redes públicas o privadas de datos 
bien sean por conmutación de circuitos o de paquetes. 
"Dispatch Radio", MSAT soporta la más avanzada tecnología de "dispatch radio" 
digital que permite gracias al diseño modular de las unidades móviles, mantener 
conversaciones privadas en grupo o individuales, bajo este servicio seria posible 
mantener en comunicación privada una flota de vehlculos diseminados por toda 
Norteamérica. 

AMCS (American Mobile Sate/lite Corporation): 

Establecida en 1g99 esta corporación lanzó sus satélites basados en sistemas de 
comunicación móvil durante el último cuatrimestre de 1995. 

63 



AMCS ofrece serv1c1os de voz, datos, difusión de "dispatch" digital y localización a 
usuarios de 50 estados USA, Puerto Rico, las Islas Vlrgenes del Reino Unido y 200 millas 
de la costa Norteamericana. 

La Hughes Communications de Long Beach (California) es la principal copropietaria de 
AMSC, otras copropietarios de Importancia son la Singapore Telecommunlcations Lid. de 
Singapur y los servicios inalámbricos de la AT&T en Seattle. 
Dichos servicios son: 

Servicio SKYCELL de Telefonla Vla Satélite, provee de servicios de telefonla y 
datos via satélite a unidades móviles o fijas por tierra, mar y aire. 
Servicio SKYCELL de Telefonla Itinerante Via Satélite, es el primer servicio dual 
satélite/celular, las llamadas son procesadas por el sistema celular y en ausencia 
de cobertura, las llamadas son automáticamente enviadas a través del satélite 
AMSC. 
Servicio SKYCELL Plus, ofrece una serie de opciones de comunicación como voz, 
datos y capacidad de difusión "dispatch", que incrementa la eficiencia y seguridad 
para equipos de transporte, tareas de rescate y más. 

AMSC ofrece también servicios de GPS. 

Acceso a Internet por cables eléctricos: 

Ha surgido una nueva forma de transmitir el Internet que promete ser mucho más eficiente 
que la tecnologla satelital, el llamado acceso a Internet por cables eléctricos. En 
Inglaterra una empresa llamada Norweb ha logrado desarrollar una tecnologla para 
transmitir datos por las redes eléctricas. Han disminuido el ruido que tiene el cable 
eléctrico cuando transmite la electricidad y transmiten los paquetes de información como 
se transmiten por las redes IP. 

El acceso es contrario al acceso por llamada que conocemos en el teléfono, serla 
constante, serla prácticamente un acceso dedicado y la velocidad estarla en torno a 1 
Mb/s. Para muchas personas esto resolverla varios problemas referentes al acceso a 
Internet como son que no todas las casas tienen acceso a una linea telefónica, en cambio 
la red eléctrica entra prácticamente en todas las casas, por tanto no habrla que pagar 
tarifa de transmisión, ya está presente el medio, que es el fluido eléctrico, y no habrla que 
hacer grandes inversiones de capital, simplemente habría que conectar una especie de 
aparato en el cable eléctrico y de ahl se distribuirla a las computadoras y a los equipos 
que se quieran conectar a Internet. 

Por tanto, tenemos un factor que puede afectar el proceso regulatorio de un pals: que una 
Compañia eléctrica se convierta en una compañia de telecomunicaciones con voz, datos 
e Internet. 

Este seria también teóricamente el acceso más rápido que se pueda conseguir para la 
televisión por cable, porque el cable coaxial que se utiliza para la televisión permite un 
ancho de banda superior a cualquier otro medio. Teóricamente 30 Mb/s, aunque en la 
realidad esa velocidad no se podrla lograr actualmente porque la computadora tiene un 
limite, que es la tarjeta con la que se conectarla al cable y el protocolo de Internet permite 
10 Mb/s. 
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CAPITULO 5 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

Con este estudio, pretendemos determinar y verificar si el proyecto es factible o viable 
desde todas las perspectivas posibles. La factibilidad debe abordase tomando en cuenta 
el entorno del proyecto y el horizonte de planificación completo. 

La factibilidad económica es la resultante del proceso completo de evaluación, y es la que 
demostrará la rentabilidad económica del proyecto. 

5.1 ESTUDIO DE MERCADO 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Tiene como objetivo demostrar que el proyecto tiene efectivamente un segmento de 
mercado objetivo posible o una necesidad insatisfecha que cubrir. La factibilidad de 
mercado se concentra en un estudio de mercado tendiente a conocer: primero, la 
demanda por el bien o servicio que producirá el proyecto, esto es determinar las 
cantidades que los consumidores potenciales están dispuestos a comprar a los distintos 
precios; segundo, la oferta, esto es las cantidades que los oferentes actuales y 
potenciales están dispuestos a ofrecer a los distintos precios, y tercero, el mercado 
potencial, esto es determinar el excedente que según las caracterlsticas del producto 
generado (calidad, precio, atributos diferenciadores y otros más) constituye la demanda 
insatisfecha y por lo tanto será la demanda potencial para el proyecto. 

EMPRESA 

CARACTERISTI-
CAS DEL 

SERVICIO 

TUXCOMDAMI 
S.A 

SISTEMA 
BIDIRECCIONAL: 

Modelo Satcfltal 
VSat: 

Para chcntes Que no 
tienen acceso a un 
enlace a lntcmcl 
{N1 W1retess 1 
lnaltlmbncos n1 
lclcl6n1co) No 
requiere de enlace 
letreslre 
Modelo con contrato 
lorzoso a J ar'los 

SOLUCIONES 
INFORMA TICAS 

POR 
COMPUTACIÓN 

S.A. DEC.V. 

SISTEMA 
UNIDIRECCIONAL: 

Se mane¡a de 
una forma que 
e1;1ste un upload 
(sal+da) y un 
download (entrada), 
dicha salida os \/la 
módem y la enlrada 
es \lia s<1lehl<1I 

La cone.-.oon ,.1a 
módem es 
perm;incntc tas 24 
h<S 

Sostema satelllal 
de una sola v1a 

colocada la antcn,1 

SERVICIOS 
MEXICO@ LINEA 

S.A do C.V. 

SISTEMA 
BIDIRECCIONAL: 

Home: 

Conecta todas las 
computadoras de 
una casa a Internet 

Corporilltivo: 

Conect;ir una 
emprnsa a ln1emct 
sin 1mpor1,1r en 
donde se encuentre. 
con una conc•16n do 
alta \/Oloc1dad 
Conecta todos lo<; 

ca,,.,. ..... ,..,. .. , .. ,. .. .,, 1nfn1m;.11r-.n.,. r1f> -------

INTERDIREC 
(INTERNET Dlrvr:to 

S.A do C.V} 

SISTEMA 
UNIDIRECCIONAL: 

Emprosarlal 5000: 

Soluc16n basada en 
una tccnologia 
Satehtat que olrcco 
una rocopc:16n de 
ha!>ta 400 Kbps 
Permite opt1m1zar en 
CO!>tos y/o enviar 
grandes volumcnes 
de 1nlormac16n a las 
\leloc1dados mas 
al!as d1spornblus 
Cualquier tipo de 
1nformac16n 
archivos 
PIPrlrr'ln1r.nc:; v•r1f>n 

COMPUTIME 

SISTEMA 
UNIDIRECCIONAL: 

Con este s•slcma se 
podrán descargar 
archivos, programas, 
paginas web, a una 
... e1oc1dad de 400 a 
700 l<.bps a diferencia 
de los módems 
con ... enc1ona!os que 
conectan a 56kbps o 
el cal>lo de 2561<bps 
Es ideal para su uso 
en zonas donde se 
tiene acceso solo por 
modom y no hay 
d1spon1b1hdad de 
scrv1c1os de tnterm:t 
nnr .-~hfP n ln!Ptl"IPI 
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va de receptor (LBf~J ventas, sopor1e y por demanda, video de alta velocidad 
a una tar¡eta PCI en atención a clientes y audio en l1empo 
la computadora real pueden ser 
recoptora enviados a una PC o 

Su·, hm1te de a un servidor do red 
llcmpo ae coneu6n utilizando 
a lntemet un1camente la 

Sm hm11e de tecnologia de 
mega b11es de transm1s16n por 
ba¡ada satélite 

Home APROX: 

51,930 uso S 2,706 00 (SIN 
56 693 uso IVA) 

541.47000MN 
Corporativo 53,890 

COSTO No 1nc1u'JC v1a1icos uso S 3,111.90(CON s 6.650. 00 uso 
s 3.770 00 uso para la 1nstalac16n "' 15%0EIVA) 

el env•o del equipo TOTAL 
SS,820 USO No incluye mano de 

obra n1 v1áhcos 

Tuxcom fue la empresa seleccionada debido a su amplia gama de servicios en materia de 
telecomunicaciones inalámbricas, específicamente en el área de servicios satelitales. 
Aunada a su experiencia de mas de 6 años en el mercado de redes e Integración de 
proyectos, con cobertura a lo largo del Territorio Nacional empleando servicios de alta 
tecnología en conectividad, telecomunicaciones y sistemas de información, encontramos 
que Tuxcom es una empresa con amplia experiencia en el ámbito satelltal ofreciendo 
servicios de Internet tanto unidireccional como bidireccional empleando los sistemas 
VSAT (Very Small Aperture Terminal). 

Esta empresa pretende mejorar sus prácticas futuras, además de su eficiencia interna, el 
servicio al cliente y la relación de la empresa con los proveedores. 

Su objetivo es proveer las opciones de redes y telecomunicaciones más Innovadoras del 
mercado para que sus clientes obtengan los beneficios de dichas tecnotoglas, e investiga 
continuamente sobre los avances se suceden a diario para estar a la vanguardia de las 
comunicaciones y se pueda rentabilizar la conexión a la Red. 

Además, cuenta con alianzas estratégicas dentro del piano satelilal como son tnterdírec y 
Satmex, el primero proporcionando infraestructura física, mientras que Satmex 
proporciona su flota sateiital para la cobertura del servicio, en particular el satélite Satmex 
5 que utiliza el 35% de su capacidad para prestar servicio de Internet y en la banda Ku 
prácticamente las dos terceras partes están dedicadas a Internet. 

El servicio que ofrece Tuxcom va dirigido a un gran sector de mercado, especialmente 
para aquellas poblaciones en las que no existe acceso a las redes públicas de 
telecomunicaciones, debido a que son zonas geográficas de díflcll acceso y no cuentan 
con el cableado para distribuir los servicios de forma tradicional. 

En Latinoamérica se tiene una densidad aproximada de 10 lineas telefónicas por cada 
100 habitantes, y como el usuario debe contar también con una PC, la penetración que ha 
tenido el servicio de Internet satelital ha sido de un 2%. 
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Debido a que la aplicación de esta tecnología a gran escala puede demorar hasta 5 años 
para alcanzar su máximo desarrollo en una comunidad especifica, la vida útii de un 
proyecto de esta índole se puede estimar en 10 años. 

Se calcula que Internet seguirá creciendo a una tasa elevada. En muchos casos se puede 
subsidiar el servicio a través de los servicios de larga distancia. Los costos de acceso 
están bajando debido a las nuevas tecnologías, la competencia y la liberalización han 
promovido una baja en los precios de interconexión. 

Algunas compañías telefónicas están ofreciendo la venta de PCs a precios inferiores para 
que la gente pueda tener acceso a Internet a un costo relativamente bajo. La tecnología 
satelital, para prestar servicios de Internet directos al hogar, ya está disponible. 

Latinoamérica está lista para aportar mayor contenido, y el satélite es el medio más 
eficiente para fa distribución del contenido, aunque sigue siendo complejo penetrar en el 
mercado latinoamericano. 

La infraestructura de cable y satélite debe permitir una rápida penetración de Internet, 
aunque todavía hay una diversidad de asuntos técnicos por soluclonar. Pensamos que la 
alianza entre prestadores de servicio y generadores de contenido es el enfoque 
adecuado, y que el satélite es el medio más eficiente. 

Para la aplicación que se pretende desarrollar, elegimos el servicio bidireccional, debido a 
que no requiere de una infraestructura terrestre para su Implementación, resultando el 
más conveniente para las poblaciones aisladas que generalmente no cuentan con una 
linea telefónica. 

En un país como el nuestro, en el que el desarrollo de la' infraestructura de 
Telecomunicaciones ha ido en aumento, este sistema ofrece una solución eficiente para 
comunicar a las zonas que se encuentran territorialmente aisladas. 

5.2 DESARROLLO DEL PROYECTO 

El mercado potencial de usuarios de servicios vía satélite es universal. Podríamos realizar 
una división en dos grandes grupos: usuarios finales y empresas. Para los usuarios 
finales los servicios más atractivos son todos aquellos relacionados con el ocio y el 
entretenimiento, así como el acceso a Internet y la formación a distancia. El teletrabajo 
también será un factor muy importante. 

En cuanto a las empresas, lo que necesitan saber los administradores de red y 
comunicaciones, es por qué necesitan utilizar satélites. A menudo es la única forma de 
acceder a localizaciones remotas. Las compañías también utilizan los satélites para 
reforzar sus redes terrestres. 

5.2.1 ESTUDIO TÉCNICO 

En esta parte, realizamos una comparación entre los equipos ofrecidos por los diferentes 
proveedores con la finalidad de conocer el riesgo que conlleva una inversión y las 
perspectivas a futuro de acuerdo a lo ya existente en el mercado. 
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Cada uno de los elementos que intervienen como beneficios o costos, directos o 
indirectos, requerirán de distintos grados de esfuerzo para su obtención. Para lograrlo, es 
necesario llevar a cabo algunos supuestos, su verificación y sus respectivos estudios 
técnicos, en gran parte para poder lograr la correcta justificación del estudio que se está 
efectuando. 

Para el Sistema Satelltal Bldlrecclonal: 
Proveedor: DIRECTWA Y 
Sistema DW4000 de 2 vfas: 

·.. DiREC.\VAY. 
~. 

~·-:::-· --·-·--r 
Detalles del Equipo: 

El sistema de DW4000 consiste en una antena de satélite, la cual maneja los· equipos 
electrónicos en el exterior, y las unidades Interiores se conectan por medio de un puerto 
USB a la PC. 
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Equipo Interior 

El equipo interior consiste en dos unidades de satélite con salida a un puerto USB: 

ITU (Unidad de Transmisión Interna). 
IRU (Unidad de Recepción Interna). 

El IRU que junto con el ITU realiza un funcionamiento bidireccional. Trabajando en forma 
conjunta, se configura como su ruta de salida a Internet en lugar del Modem, de manera 
que no requiere de la linea telefónica y se estará s.lempre conectado a· Internet. 

Equipo Exterior 

La antena de DIRECWAY está provista de los siguientes elementos: 

Un solo LNB (amplificador de bajo Ruld¿fpara recibirlo~ d~t~s de DIRECWAY del 
satélite. · · 
Una unidad para transmitir los datos de DIREC.WAY al satélite. 
Antena tipo ovalada de 74 Cm. 120Cm.o180 Cm. · 

El equipo exterior se conecta por dos cables coaxiales RG-6 al equipo Interior. 

Especificaciones de la Antena: 

1 Encaesulado: 11 DVB 

1 Rango de información: 11 45 Mbes 

1 Rango de simbolo: 11 30 Mbes 

1 Rango de frecuencia: 11 Banda Ku 

1 Modulación (Receeción): 11 QPSK 

1 Modulación (Transmisión): 11 OQPSK 

1 Margen de Error (Receeción): 11 10-10 o sueerior 

1 Margen de Error (Transmisión): 11 10-7 o sueerior 

1 
Antena: 

11 

74 cm. ovalada, 120 cm. y 
180cm. (Redonda) 

1 Radio: 11 1 Watt. 

1 Ganancia: 11 Rango: 37.6 - 45.8 dBi 
Recepción: FEC a proporciones 

718, 5/6,2/3, 112, 188/204 bite 

Codificación: (Reed-Solomon el formato de 
bloque para DVB); DVB-S 

Transmisión: Rango 
Circunvolucional Y, . 

.... -.~Ts coN ' J! 

i ;...LLA DE ORIGEN 

1 
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Dimensiones y Peso: 

1 Peso ITU: 0.59 Kg. (1.3 LBS) 

1 Peso IRU: 0.61 .Kg. (1.35 LBS) 

1 

Peso Fuente de 0.29 Kg. (0.64 LBS) Poder: 
Dimensiones de 15.32 X 3.81 X 22.86 Cm. (6.03" X 

ITU/IRU: 1.50"H x 9.0"D) 
Temperatura de 5 - 40° Celsius Operación: 

Potencia de Entrada - 100-240V - 2A, 50-60Hz CA, 
Entrada: Salida - 19.5V DC@ 2.37A 6.5V DC@ 
RU/ITU: 1.3A 

Para el Sistema Satelltal Un/direccional: 

Proveedor: D/recPC 

DirecPC es un esquema de solución hlbrido (Terrestre/Satelital) que utiliza la linea 
telefónica del usuario, adicionando un canal satelital de gran velocidad (400kbps-3Mbps) 
exclusivamente para el manejo de las respuestas de dichas solicitudes, evitando de esta 
manera los cuellos de botella ya que se tienen 2 medios de comunicación independiente: 
uno, exclusivo para el envfo de las solicitudes de Información (linea telefónica - PORCION 
TERRESTRE). y otro, solo para manejo del regreso de Información (DirecPC - PORCION 
SATELITAL). En caso de que los usuarios cuenten con enlaces dedicados de baja 
velocidad (DSO, EO - 64Kbps), el esquema de soluciones también aplica. Utiliza un 
transpondedor de 12Mbps del satélite SATMEX 5, con capacidad para distribuir 
información a múltiples puntos simultáneamente en todo el territorio nacional. 

El set del Sistema Satelltal Unldlrecc/onal Incluye: 

Plato satelital. 
LNB para la recepción + Feedhorn 
Instalación 
Hasta 30 metros de cable (el que va del plato a la computadora). 
Antena Parabólica Banda Ku 

Independientemente del sistema, cada PC debe contener: 

1 Tarjeta PCI Satelital Dlgistar ó Sky2pc (para cada computadora) y 1 Cd de 
instalación con su manual 
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0~ ----.·l ~ Satullto TESTS CON 
,-:~ l) -.....::;:_~:~<:.- iALLA DE ORIGEN 

__ J~;t~ :,0 DIRECWAY 

NOC r==· -· INTERNET J 

..,.,,,¿,.. .... . ------\ "" -----:~ .. ~ : º"" 0) ''" 
E11t11clono11 ........ ___ , -- nu(l, ... , .. rno•••t 
doTrab:iiJo - IRUIRf'Clb.f) 

5.2.2 PRESUPUESTO 

Presupuesto de los requerimientos del usuario (PC) 

Procesador Pentium 11 333 MHz o superior, Celeron o Durón de 300mhz 
64 MB RAM (Win 98 SE yWin Me) 128 MB RAM (Win 2000 yWin XP) 
20MB de espacio libre en disco duro 
Un puerto USB disponible 
Unidad de CD-ROM 
Un sial PCI disponible 
Sistema operativo Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000 (version 
Profesional en Ingles), o Windows XP (Versión en Ingles) 
Pantalla: PCI o AGP el adaptador de video, resolución 800X600 mlnimo 

Para conectar el sistema de DIRECWAY a la computadora personal (PC), debe reunir los 
requisitos mlnimos siguientes: 

Navegadores: Internet Explorer 5.0 ó Netscape 4.76 o superior .. 
Aplicaciones de Internet: Toda las aplicaciones del TCP/IP comunes 
Interfase: USB 1.1 o superior 

El costo de una PC con esas caracterlsticas, puede variar entre los $700 USO y los $2000 
USD aproximadamente, fluctuando este valor entre equipos "armados" .·Y equipos de 
marcas comerciales. · · · 

El precio es limado que se muestra es por unidad,. la .compra. de , equipo en grandes 
cantidades permite una reducción significativa en el precio de la computadora. 
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1 

1 

1 
1 

1 

El precio de una computadora "armada" incluye los siguientes componentes: 
--·· 7 .. ARTICULO 11 PRECIO TOTAL 

,. 

COMPUTADORA "ARMADA" 

. TARJETA MADRE INTEL 
845GVAD2, PROCESADOR INTEL 
PENTIUM 4 A 2.4 GHZ . MEMORIA RAM 256 MB DDR 
PC2100, CD RW 52x24x52 . MONITOR 15" . DISCO DURO 60 GB 7200 RPM, 
GABINETE ATX $ 1,110.00 uso . PUERTOS USB 2.0 . MOUSE . TECLADO . FLOPPY3.5 . WINDOWS XP LICENCIA . OFFICE XP LICENCIA STANDARD 
ACADEMICA 

Presupuesto del equipo proporcionado por el proveedor de enlace de Internet 
satelltal: 

EQUIPO 11 PRECIO TOTAL 

SISTEMA BIDIRECCIONAL 

. Unidad de Transmisión Interna 
(ITU) -Trasmisor Satelital USB . Unidad de Recepción Interna (IRU) 
- Receptor Satelital USB . Fuente de Poder . Cable USB . Disco Parabólico . LNB Simple (Recepción Satelital) . Unidad Transmisora $ 4,900.00 uso . Modem USB . Poste de Soporte . Antena tipo ovalada de 74 Cm. 120 
Cm. o 180 Cm. . 1 Tarjeta PCI Satelital Diglstar 
o Sky2pc (para cada 
computadora) y 1 Cd de 
Instalación con su manual 
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1 EQUIPO 11 PRECIO TOTAL 1 

1 SISTEMA UNIDIRECCIONAL 1 

. Plato satelital. . LNB para la recepción + Feedhorn . Instalación . Hasta 30 metros de cable (el que 
va del plato a la computadora). . Antena Parabólica Banda Ku . Instalación local para una PC con 
cableado aparente y hasta 50 m de 
cable. (la instalación sólo está 
incluida en la República Mexicana) . Modem USB con Antena de 120 
cms. Banda Ku . El diámetro varia de acuerdo a la $ 1,100.00 uso 
ubicación en cada zona geográfica 
(75, 90 o 120 cm). . Si la instalación es en red o 
cableado oculto, por plafones, 
y más. El instalador le indicará 
cuanto será el monto a cubrir. . 1 Tarjeta PCI Satelital Digistar 
o Sky2pc (para cada 
computadora) y 1 Cd de 
instalación con su manual 

Presupuesto total, Incluyendo las tarifas del servicio: 

SISTEMA SATELITAL BIDIRECCIONAL: 

1 CONCEPTO 11 uso 1 

1 Egui110 Satelital 11 $ 4,900.00 1 
Costo de Mensualidad por Acceso a 

11 
$ 500.00 

1 Internet 

1 Costo de Instalación Básica 11 $ 500.00 1 
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Es decir, que para contar con este sistema, el pago inicial deberá ser como se explica a 
continuación: 

Total Inicial 1~~~:~~ró~ 101 Instalación 101 M::!~:1~~ad 101 
~=$=4=~=~=~=.=00==~1~~1==$===G=~=°o=.o=o===:l~~l===s~G~~=°o=.o=o==~lc:=:J~l===s==5=ú9=i=~=.=o=o===~I 

SISTEMA SATELITAL UNIDIRECCIONAL: 

1 CONCEPTO 11 uso 1 
1 Egui~o Satelital 11 $ 1,100.00 1 

Costo de Mensualidad por Acceso a 
11 $ 480.00 1 Internet 

1 Costo de Instalación Básica 11 $ 500.00 1 

Es decir, que para contar con este sistema, el pago inicial deberá ser como se explica a 
continuación: 

Total Inicial 1~~~:~~ró~ 101 Instalación 10/ M::!~:i~~ad 101 
1~:::::;:$=1=Ü=~~g=.0=0===:1~/~==s:;::::~=~=o=º=º==~l~~I ==~$=0=~=oo=o=o==~lc:=:J~l===~$=2=¡:¡=:=g=.0=0===:1 

5.3 APLICACIÓN REAL 

Para crear una Ciudad Digital que opere con la tecnolog!a del Internet satelital, es 
necesario conocer las principales necesidades de su población, as! como de la Entidad 
Federativa. En este sentido escogimos el sistema bidireccional, ya que este sistema nos 
ofrece cierta flexibilidad al no depender de una infraestructura terrestre de 
comunicaciones previamente instalada, siendo la mejor solución para las comunidades 
pequeñas y alejadas. 

En el supuesto caso de utilizar un sistema unidireccional, resulta conveniente 
implementarlo en grandes ciudades que ya cuentan con cierto número de servicios 
instalados, y que nos permite la utilización de menos recursos. 

Por esta razón, elegimos a la empresa Tuxcom, que ofrece ambos servicios a lo largo del 
territorio nacional. 
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Debido a que dejamos abierta la posibilidad de ser implementada esta tecnologla en 
cualquier ciudad o comunidad de la Republica Mexicana, consideramos como la mejor 
opción para ser aplicada, la utilización del sistema de Internet bidireccional, debido a que 
es el que mejor se adapta a una propuesta en general como la nuestra. 

5.3.1 ACCESO A CIUDADES DIGITALES 

Las Ciudades Digitales emplean diversas tecnologías de información de acuerdo a las 
capacidades y realidades locales. Promoviendo la participación activa de sus 
comunidades y gobiernos locales, en el diseño y la implementación. 

Para establecer una ciudad digital se debe generar una metodologla para determinar .la 
capacidad y demanda de ejecución del programa de Tecnologlas de Información (TI), en 
las ciudades o municipios seleccionados. 

El siguiente punto a considerar, es la determinación de la capacidad de los múnicipios y 
de otras instituciones locales en dichas ciudades, para desarrollar un proyecto de Ciudad 
Digital y sugerir un modelo sostenible para el desarrollo de un programa de TI sobre la 
base de los resultados de la fase de evaluación. 

De acuerdo con este análisis, la factibilidad de una Ciudad Digital depende de: 

1. El grado de autonomía y capacidad financiera de los gobiernos locales 
2. La calidad de los recursos humanos, capacidad y flexibilidad de las Instituciones 

para adaptar o utilizar TI. 
3. La cantidad y dirección de flujos de información. 
4. La infraestructura informática. 
5. La participación y expectativas ciudadanas. 

Tr~SI ~· -.. '.J 
FALLA .LJE ORIGEN 

Convergencia del Sistema 

,,.--~~, 
( Nuevo Ciudadano ; '·--.. ~ .. 

~ ....... < NueV·a EduCacl6n l 
.... -...:.....~ .. --·"' 

......------ ...... 
( · Nuevo Municipio ) 

--... ·--·-- ... ---·-

..... -- ~:...... 
( Nueva Sociedad ) , _______ _ 
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El estudio de prefactibi/idad se diseña para evaluar estos aspectos o elementos claves, y, 
de acuerdo a dicha evaluación, crear modelos que permitan implementar proyectos piloto 
de Ciudades Digitales en los municipios escogidos. 

Para evaluar el desempeño de las finanzas municipales, se recopilan estadlsticás de los 
ingresos y gastos de las municipalidades escogidas durante un lapso ·de 5 ·años; De 
manera implfcita, se evalúa el status financiero de las ciudades, estimando su capacidad 
de asumir créditos para proyectos futuros. 

Los proyectos de Ciudades Digitales deben ser coordinados por las municipalidades 
respectivas. 

Las Ciudades Digitales deben establecer Instancias de colaboración pública-privada, 
capaces de diseñar un plan factible y económicamente sustentable bajo el liderazgo 
municipal, en el que las municipalidades deben poseer la capacidad institucional 
necesaria para llevar a cabo un proyecto de Ciudad Digital. Sin embargo, esta premisa no 
puede ser aplicada automáticamente en paises con contextos pollticos y socloeconómicos 
diferentes a las naciones más avanzadas. 

Es por ello que el éxito requiere de un cuidadoso análisis de la capacidad Institucional de 
la municipalidad bajo consideración, asl como las competencias y capacidad de otras 
instituciones públicas que participen o Influyan el proyecto. 

La capacidad de las municipalidades para llevar a cabo un proyecto de Ciudad Digital 
depende también de su capacidad y autonomfa financiera y de decisión respecto de otros 
niveles de administración del Estado. Es esencial examinar la autonomfa financfera de las 
municipalidades y el contexto polftlco, regulaciones y prácticas de las polftlcas de 
descentralización. 

El próyecto de Ciudad Digital requiere también transformar la cultura lnstitucfonal de las 
reparticiones públicas. Para tener éxito, es preciso analizar la capacidad de adaptación de 
los funcionarios y de las autoridades de las Instituciones públicas a un nuevo entorno 
institucional basado en las TI. 

El éxito de diseñar un plan realista y sustentable, puede atribuirse al trabajo previo de 
consulta con sus ciudadanos, a través de investigaciones y reuniones comunitarias. Este 
trabajo previo no sólo servirá para indagar las expectativas y capacidades ciudadanas, 
sino que requerirá también un sólido conocimiento de las TI, su potencial y requisitos 
técnicos. 

Los municipios que carezcan de personal calificado en TI, contratarán consultores 
privados para llenar los vaclos de Información necesaria para crear la Ciudad Digital. 

La red de Infraestructura informativa de las Ciudades Digitales municipales, tenderá a 
utilizar los sistemas de información y la Infraestructura comunicacional ya existente. La 
implementación de los proyectos se conseguirá realizando decisiones realistas y 
ajustadas a los limitados presupuestos municipales. Para que el proyecto sea realista y 
sustentable, es necesario conocer y evaluar la Infraestructura de TI existente en el área 
considerada en las instituciones, de las telecomunicaciones y otra infraestructura 
relevante. 
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Ejes Estratégicos 

Contenidos 

Infraestructuras 

Antecedentes: 

·~ 

Fru..i..l-. .ui ORIGEN 

~~'-. .-·;;·/ ......., .. 

'-="' ;;: 
.... t.:.:.:_: -- .. 

Promoción 

Formación 

La integración de la sociedad mexicana a la comunidad global. 
El desarrollo de la ciudadanía en el nuevo ambiente de cultura digital. 
El ofrecimiento de servicios de los sectores público y privado. 

Evolución: 

El crecimiento exponencial del Internet. 
El desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios de Información. 
La convergencia digital. 
La presencia de nuevas tecnologías de acceso y transporte de información. 
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CPmt'rci•liuclón 

H"d" :"ro:t"11ndr' 
ln1rli¡:tn1" 
"'"'irt'lr"" .. 

l11H''lij:adi111 ~ 
Desarrollo 

Espiral del Desarrollo Tecnológico de las Redes 

l'rh•tiuciim 

,...- -·~ -· " 
Necesidades: Fru. .... JE ORIGEN 

La disponibilidad de accesos a la red. 
Mayor ancho de banda para el usuario. 
Tecnologlas adecuadas al tipo de;información. 
Conectividad local, regional y glooal. · 
Servicios de información. 

Hoy los servicios entregan: 

Ancho de Banda 
Privacidad 
Confiabilidad 

Los usuarios demandan: 

Diferentes Clases de Servicio (QoS) 
Conectividad Todos vs. Todos 
Menor costo de Administración de Servicios 
Integración sencilla con clientes y proveedores de servicios 
Garantizar Niveles de Servicio (SLA's) 
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Iniciativas: 

Actividades destinadas a la creación de un entorno común, propicio para una asociación 
común a largo plazo para el desarrollo de infraestructuras, la formación de recursos 
humanos, la mejora de los contenidos, aplicaciones y el apoyo a los. proyectos de 
demostración en áreas prioritarias, como la tele educación, la sanidad, el transporte 
urbano, el comercio electrónico y el desarrollo empresarial. · 

Ciudades Digitales que cuenten con: 

Accesos eficientes para los usuarios y proveedores de servicios 
Conectividad 
Calidad de Servicio 
Integración de voz, datos y video 
Seguridad y confiabilidad 
Escalabilidad 

Por lo tanto, estamos hablando de una serle de servicios eficientes, que se pueden 
agrupar de la siguiente manera: 

Acceso a: 

l. Infraestructura de telecomunicaciones. 
11. Disponibilidad en Internet. 

111. Costos de Internet. 
IV. Velocidad y calidad de Transmisión 
V. Hardware y software 

VI. Servicios y soporte Técnico 

La escuela en linea: 

VII. Acceso de Establecimientos Educativos a TIC's 
VIII. Habilidad de docentes en PC's e Internet 

IX. Capacitación de Personal en TIC's 

La sociedad en red: 

X. Población y Organizaciones "On-Line" 
XI. Contenido Local Relevante 

XII. TIC's en la vida diaria 
XIII. TIC's en el ámbito de trabajo 
XIV. Oportunidades de empleo en TIC's 

La econon1ia en red: 

XV. Negocios al consumidor 
XVI. Negocios entre empresas 

XVII. Gobierno 

····. 
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Polltica de la red: 

XVIII. Regulaciones en Telecomunlcaciones 
XIX. Pollticas comerciales en TIC's 

Áreas estratégfcas que debe abordar el proyecto: 

Dotación de lnÚaestructuras 
Gestión de Servicios y Contenidos 
Promoción y sensibilización 
Formación 

Áreas Estratégicas 

Economía 
Digital 

Objetivos del proyecto: 

Red de Alertas 
Ambientales 

Educación 
Forn1aclón 
Contenido 
Escuelas 

Las Ciudades Digitales tratan de implementar un programa de telecomunicaciones cuyo 
objetivo es la promoción e implantación de la Sociedad de la Información. Todo ello 
basado en redes de telecomunicaciones a alta velocidad. 

Los principales objetivos de llevar a cabo este programa son: 

Promocionar el acceso de los ciudadanos a numerosas fuentes de 
información en el mundo, con comunicación interactiva y la utilización de la 
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red para llevar a cabo múltiples actuaciones, tales como comprar, vender, 
pagar, hacer transferencias, realizar reservas, y más. 
Mejorar la competitividad de las empresas. 
Crear comunidades locales virtuales. 
Desarrollar servicios avanzados de telecomunicaciones. 
Producir contenidos de interés local y foráneo. 
Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, contribuyendo al desarrollo 
de la Sociedad de la información en la región seleccionada. 
Ofrecer una demostración real a gran escala del uso de aplicaciones de 
telecomunicaciones enfocadas al usuario, todo ello integrado en una 
plataforma de servicios abierta y flexible, que permita la integración del 
sector público, privado y los agentes sociales. 
Construir un nuevo ámbito nacional de relaciones interpersonales y 
colectivas sobre la base de las telecomunicaciones. 
Acercar la Sociedad de la Información al ciudadano. 
Crear una plataforma de servicios de la administración pública y de los 
agentes socio económicos que proporcionen contenidos a la sociedad. 
Tratar de crear ciudades digitales en el país, que puedan servir como 
disparador para que otras ciudades comiencen a ver las ventajas de las 
nuevas tecnologias de la información y la comunicación (TIC's); 
conectando a todos tos hogares y comercios de las ciudades, permitiendo 
la convergencia de servicios de transmisión de voz, datos e imágenes. 
El gran desafio, es ver cómo estas tecnologlas, que parecen inalcanzables 
para los sectores empobrecidos, impactan positivamente en la calidad de 
vida del conjunto de la ciudadanla. Tratando de evitar el riesgo de seguir 
fomentando una nueva estratificación social en México, aquellos que están 
conectados o son usuarios de las nuevas tecnologias, y aquellos que van 
quedando excluidos. 
Acompañar el desarrollo de la comunidad con el apoyo de las nuevas tecnologlas 
que eliminan las distancias de los grandes centros de producción y consumo de 
información. 
Potenciar la productividad de su gente interconectándola y poniendo en linea 
contenidos locales. 
Promover procesos de modernización e innovación y transferencia tecnológica, 
que acompañen la necesaria reconversión productiva, que deberá producirse en 
las economlas regionales. 
Generar sistemas inteligentes destinados a maximizar los beneficios del acceso 
público, la información, adquirir prácticas y sistemas de excelencia en la 
administración de la ciudad. 
La incorporación de abundantes contenidos locales en esta red que vincula a las 
entidades relevantes de la ciudad, con características de intranet, permitirá 
disponer de valiosa información para cualquier tipo de iniciativa que se genere. 
Compromiso de acceso: se entiende la red ciudadana como un servicio público y 
por tanto un derecho de todos los ciudadanos. 
Compromiso de servicio: los servicios proporcionados por una red ciudadana 
deben tener una calidad comparable a otros servicios proporcionados por 
entidades privadas. 
Compromiso de democracia: una red ciudadana no debe estar ligada a una opción 
politica o a una visión social concreta y debe fomentar la libre participación de 
todos los ciudadanos. 
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Compromiso de globalidad: el énfasis de las redes ciudadanas en los servicios y 
en los contenidos locales no les hace olvidar su Inclusión en una realidad nacional 
e internacional. Una constante de las Iniciativas ligadas a las redes ciudadanas, es 
la coordinación inmediata desde su nacimiento con otras Iniciativas similares en 
las regiones del pafs y a nivel internacional. En este sentido es también una 
constante el esplritu de "copyfree• (libertad e incluso promoción de la copla de 
experiencias) frente a un "copyright"que nunca se detiene. 
Compromiso de futuro: si bien en ocasiones las redes ciudadanas nacen como 
experimentos, su objetivo es hacer sostenible el modelo, la adaptación a las 
nuevas tecnologlas que puedan ir surgiendo e implantándose y el espfritu de 
evolucionar manteniendo siempre el objetivo básico con el que nacen. 

Puntos Importantes a Considerar: 

Lo importante no es la tecnolog!a, son las personas. 
Hay que facilitar herramientas que permitan a los ciudadanos y a los agentes 
socioeconómicos crear contenidos. 
Involucrar a la sociedad en su conjunto, tanto del tejido social como del productivo. 
La base del éxito esta en el 1iderazgo pol!tico del proyecto. 
Ningún pa!s se desarrolla sin el apoyo de la Ciencia y la Tecnologfa. 
La Ciencia y la Tecnologla están presentes como elementos asociativos de la 
Sociedad y su Cultura. 
Los conceptos de redes son comúnmente utilizados por la Sociedad, la Ciencia, la 
Tecnologfa, las Tecnologfas de información y la Telecomunicaciones. 

Áreas de actuación: 

Las áreas de actuación a Incluir en cada Proyecto de Ciudad Digital, serán todas o 
algunas de las siguientes, si bien podrán Incluirse otras de Interés para la ciudad, zona 
geográfica o comunidad autónoma. 

Teleadmlnlstraclón. 
Comercio/negocio electrónico. 
Teletrabajo. 
Teleformaclón. 
Telemediclna. 
Gestión de servicios de uso público. 
Aplicaciones para colectivos con requerimientos especiales. 
Cultura, turismo y ocio. 
Entorno doméstico y móvil. 

Tipos de actuación: 

Los tipos de actuación a Incluir en cada Proyecto de CludadDigltal, serán todas o algunas 
de las siguientes, si bien podrán Incluirse otras de Interés para la ciudad, zona geográfica 
o comunidad autónoma. · ' " 

Llevar a cabo actividades de senslbllizaclón':e lncentlva~lón entre los.ciudadanos, 
empresas, escuelas, asociaciones; y más;'," · 

82 



Desarrollar aplicaciones plenamente operativas, como experiencia piloto y de 
demostración. Se fomentará la utilización de experiencias ya existentes. 
Formación de los ciudadanos. 
Despliegue de las infraestructuras necesarias. 
Promoción e incentivación con ayudas públicas, para la adquisición por parte de 
los ciudadanos de equipos y programas informáticos. 
Promoción e incentivación con ayudas públicas, para la producción de contenidos 
de ámbito local en la red. 
Promoción de iniciativas de comercio y negocio electrónico. 
Promoción de actividades de teletrabajo. .. . ,. 
Difusión de los resultados de estas experiencias en la ciudad o zona geográfica,· 
en la Comunidad Autónoma y en el resto de la República. . . _ .· : . . ." ·· · · 
Proyección en el exterior de los resultados de estas experiencias, especialmente 
en México. 

Requerimientos Básicos: 

Q'. 
,O' ·m, 
'·ffi· 
:;u'. 
:z. o 

L Cbnech1<1111 

.,/' ......... dM"" 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

y/" PMiot..••1 
Qtl"",_~+Teloo>M) 

yl' e-_,., 4 e lwre • 

v' .. ._W<\11,. 

../ ..,__ ... 
mU<sdOn :' OJ lM"I og1ta1 

yl" "'"" lb•<"•• 
:1 UOt/'1~0 

../' ~ka1rl..p~• 

.,/'p ...... ~. (.a-4 1'1•1) 

../ ..., .... . 
v,. .... w .. ~ta.l:I 

,__. 
11-+ 

~ Vollrltad Polllca 

Las nuevas tecnologlas fomentan la capacidad de las redes, como elementos 
articuladores de procesos que activan el desarrollo, permitiendo la utilización de Redes 
de: 

Información 
Entretenimiento 
Educación 
Salud 
Servicios Públicos 
Producción, Financieras 
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Comunidades 
Gestión Gubernamental 

Mecanismos de Intercambio en los Servicios de Información: 
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Beneficios de una Ciudad Virtual: 

...... . .__,.. 
Cantenidm 
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Una construcción de comunidad educativa virtual como parte de la sociedad de la 
información. 

Una forma de lograr que la comunidad educativa pueda acceder a Internet, bases 
de datos de información (bibliotecas) y a las ayudas educativas. nacionales e 
internacionales, creando sinergia y dando impulso al sector y a la sociedad. 
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Una plataforma de comunicaciones para la prestación de servicios al sector 
educativo empleando tecnologlas de punta. 

Conectividad de la comunidad educativa en la región, con acceso a servicios de 
alta calidad y soportados en tecnologlas de punta. 

Posibilidad de ofrecer nuevos productos y servicios a la comunidad, tales como 
televisión por demanda, Internet de alta velocidad, intranet, e-mail, gobierno en 
linea. 

Poslbllldad de integrar todos los niveles del estado a través del uso de redes de 
datos. 

Mejorar los procesos de compra (eficiencia en costos y operación). 

Integrar las entidades municipales y gubernamentales, para actuar como un solo 
frente ante los proveedores apoyados por tecnologlas eficientes y confiables. 

Establecer estándares de productos y servicios para la operación de la Región. 

Generar valores agregados en la cadena de suministros de bienes de los 
Involucrados en el proceso. 

Proyectos educativos para unir a todas las escuelas. 

Proyectos orientados a la seguridad, con central de monltoreo de alarmas. 

La organización del tránsito y la prevención de accidentes, a través de carteles 
inteligentes. 

Desarrollar un sistema de detección primaria de incendios en los bosques, a través 
de la instalación de cámaras infrarrojas. 

Teletrabajo, proporcionando herramientas que faciliten la integración y el trabajo a 
distancia. Desarrollando herramientas útiles para los teletrabajadores, como una 
bolsa de trabajo y un centro comunitario que cuente con foros de discusión, listas 
de distribución y noticias. Gracias a la plataforma interactiva, las empresas podrán 
compartir documentos, hacer presentaciones a audiencias remotas y realizar 
proyectos con personal desplazado. 

Establecer "puntos multimedia" de acceso público, cuyo objetivo es la 
democratización cultural de Internet, que ofrezcan la posibilidad de experimentar 
las nuevas tecnologlas de información y de comunicación, siendo a su vez 
herramientas de acceso a la cultura, asl como medios de expresión y de creación. 
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Plataforma De Servicios Locales: 
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Usuarios: 

Diversos estudios que analizan las preferencias de los usuarios en su navegación, llegan 
a la conclusión que los contenidos relacionados con la información ocupan un lugar 
prominente. Noticias, comunicación e lnteractlvldad son los principales. 

Un gran porcentaje de usuarios se muestra activo en la red 
Participa activamente aportando sus propios contenidos y ofreciendo lnteractlvidad a 
los sitios Web. 
Foros, Chats, ICQ son algunos de los servicios más utilizados y demandados en su 
uso. 
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Evolución de audiencias en México - año 2002 

Fbrcentaje de crecimiento de audiencias 
para los próximos 2 años 
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Consumo de Información en áreas rurales: 

Necesidades de Información: 

Ligadas a necesidades prácticas 
Dependientes de caracterlsticas de género, edad y condición social. 
Integrales 

Flujos de información: 

Redes sociales y cadenas de circulación de Información 

Temas de Interés de los consumidores en los 
servicios de noticias 

NFO lnteraclive • 1998 

·. . ~·.-
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Aprendiza/es: Capacitación 

Involucrar a la población 
El capacitador debe estar identificado con el proyecto y sus objetivos 
Tener enfoques generacionales y culturales 
Sensibilización y diagnósticos previos a la capacitación 
Generar un compromiso de los usuarios 
La evaluación y el monitoreo continuos son fundamentales 

Aprendiza/es: impactos sociales 

Sistematizar el aprendizaje en función de los impactos 
Utilizar metodologlas participativas para conocer los impactos 
El número de habitantes conectados no es impacto, es resultado 

Propuestas para superar los obstáculos de una Ciudad Digital: 

El previo conocimiento del entorno externo, incluyendo las innovaciones tecnológicas y 
socio-culturales, será un factor de creciente importancia en el trabajo de los funcionarios 
municipales, fundamentalmente de aquellos involucrados en la elaboración de estrategias y 
políticas, pero también de los que en su trabajo cotidiano están en contacto con los 
ciudadanos. Siendo su principal objetivo, el presentar conceptos que ayuden a las 
autoridades locales y a los académicos interesados en la cuestión urbana a describir, 
analizar la estructura, la dinámica de los grupos que tomarán las decisiones en pollticas 
comunitarias, y particularmente en la implementación de nuevas tecnologlas en los servicios 
urbanos. 

Por este motivo, consideramos pertinente la creación de una "Megared" que busque la 
interconectividad entre todos los operadores de redes existentes para reducir las "distancias 
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y saltos de telecomunicaciones" y de este modo minimizar la necesidad de intercambiar 
tráfico de operadores de redes mexicanos en el extranjero. Además, que busque optimizar la 
distribución de contenidos para proporcionar al público los mejores tiempos de respuesta 
tanto en México como desde el extranjero. 

Topología de la Megared 

Propuestas: 

:"F.:SIS CCF1~ 
FALLA DE ORIGEN 

1.- Trabajar en conjunto con funcionarios estatales de nivel superior, representantes 
ciudadanos y representantes de otros niveles del gobierno, en la definición de objetivos de la 
administración municipal, tales como: 

Conseguir una ciudad más habitable para la mayorla de los ciudadanos, e 
incrementar la calidad de vida urbana. 
Mantener y mejorar las infraestructuras y servicios urbanos. 
Mejorar el medio ambiente. 
Facilitar el acceso a los servicios urbanos, incluidas la información y la comunicación, 
a la mayorla de la población. 
Desarrollar una organización interna eficaz, con capacidad de respuesta eficiente y 
veloz a los problemas y demandas que se plantean, y que cuente con seguridad. 
Continuidad en sus funciones y principales politicas, elaborando estrategias. 
Asegurar la capacidad del municipio para proveer los servicios más adecuados, a 
nivel interno, a otros niveles del gobierno y a la ciudad. 
Aumentar los ingresos de la ciudad, preferiblemente sin elevar ni multiplicar los 
impuestos, y explorando otras fuentes de ingresos. 
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Atraer la implementación de empresas generadoras de empleos reales. 
Racionalizar la fuerza de trabajo municipal. 
Incrementar la calidad del ambiente de trabajo del municipio. 
Desarrollar una fuerza de trabajo adecuadamente formada, motivada y organizada. 

2.- Trabajar, conjuntamente con otros niveles del gobierno, sector privado, organismos 
comunitarios y ámbito académico, en el logro de articulaciones y concertaciones de 
decisiones políticas y tecnológicas que enmarquen, aseguren la solidez y la continuidad de 
esta reorganización administrativa. Este marco concertado debería cumplir los siguientes 
requisitos: 

Ser concebido, desarrollado y acordado por el conjunto de agentes sociales que 
interactúan en el ámbito público. 
Ser asumido como compromiso a largo plazo, independientemente de los cambios 
políticos, como condición indispensable para su factibilidad. 
Ser considerado y respetado como elemento indispensable para la consolidación de 
una verdadera democracia participativa. 
Ser reconocido como una herramienta fundamental para el desarrollo politico, 
administrativo, social y económico, no sólo de la ciudad, sino también del pals. 

3.- Integrar las estrategias y políticas de incorporación de TIC en la administración municipal 
en el marco de políticas globales, tanto de la reestructuración y mejora de la administración 
pública, como de políticas científicas y tecnológicas, para lo cual se debe: 

Rediseñar las políticas científicas y tecnológicas, particularmente en lo que concierne 
la utilización de la producción científica y técnica en las políticas administrativas, y 
reforzar la interacción entre los ámbitos administrativo y académico. 
Reformular el marco juridico y normativo, a modo de poder abarcar las innovaciones 
tecnológicas en toda su velocidad de producción, difusión, y los consecuentes 
problemas jurídicos. 
Estimular el desarrollo de nuevos valores administrativos, alentando cambios en la 
mentalidad y la cultura, no sólo de la institución, sino también de sus funcionarios. 
Incrementar la calidad de los recursos humanos, y mejorar las condiciones de trabajo 
(ambiente, posibilidades de formación, promociones, interacción con otros agentes 
sociales, entre otros.) 

Sólo en el caso de poder realizar estos acuerdos previos entre los agentes sociales 
involucrados. se puede avanzar a la siguiente etapa: el proyecto y desarrollo de acciones 
especificas de innovación tecnológica de la administración urbana. Estas acciones podrían 
enfocarse sobre las siguientes áreas: 

a) Elaborar, en forma conjunta con los agentes sociales más relevantes, un proyecto de 
incorporación de innovaciones tecnológicas para un plazo de 3 a 5 años. En la 
elaboración de este plan, se tendrán en cuenta las siguientes necesidades: 

• Calificar actividades en grados de importancia, con respecto al funcionamiento 
interno del municipio, a los servicios a la ciudad y a sus habitantes, de acuerdo a 
los indicadores que se establecerán (algunos de ellos pueden ser: impacto de la 
actividad sobre el municipio, impacto sobre los ciudadanos, la calidad de vida, el 
costo de la actividad, su relación con otros niveles de gobierno. y otros). 
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• Trabajar con los mismos funcionarios para identificar el grado en que la 
incorporación de TIC mejorará la eficacia incluyendo la relación costo-beneficio, la 
rapidez de respuesta de los servicios, de acuerdo a indicadores tales como el 
volumen de información a manejar, la velocidad de respuesta requerida, y otros. A 
continuación, esta información se cruzará con la del punto inmediato anterior, para 
establecer el nivel de necesidad de incorporación de TIC en las actividades. 

El establecimiento de este grado de necesidad se utilizará para establecer los grados de 
prioridad en inversión tecnológica para las diferentes actividades municipales. 

De esta forma, los mismos usuarios participarán en la planificación de su demanda 
presente y futura. Por lo demás, esta metodologia presenta la ventaja de permitir que los 
trabajadores se adapten a los cambios tecnológicos, apropiándose más fácilmente de las 
tecnologías, y puedan formular demandas más exactas con respecto a su formación y 
entrenamiento. 

b) Establecer la unidad de funcionarios encargada del estudio de calidad y precios de 
equipamientos tecnológicos, y la decisión de compra del mismo, tanto del hardware 
como del software. Esta unidad puede estar acompañada por una unidad de supervisión, 
encargada de monitorear el rendimiento del equipamiento, evaluar su eficacia en las 
tareas especificas, y algunas otras. 

e) Estructurar de manera prioritaria los departamentos o unidades municipales 
involucradas en la planeación y la toma de decisiones. 

Algunos puntos a considerar son: salud, educación, cultura, estadística, medio ambiente, 
recursos humanos, bases de datos para planeación, intercambio de información con 
otros niveles de gobierno, sector privado o el sector comunitario. Estos sistemas deberán 
considerar la existencia de escalones intermedios de planeación y toma de decisiones, 
en niveles jerárquicos dentro de la estructura de la organización municipal. Los 
departamentos municipales mencionados proporcionarán-información de distinto grado, 
de acuerdo al nivel u organismo del que se trate, apoyando el concepto de planeación 
participativa en etapas sucesivas de integración. 

d) Desarrollar bases de datos para el planeamiento y el nivel operativo. 

Algunas de las principales bases de datos que cuentan con una referencia geográfica 
que se necesitan son: personal municipal: información sobre el estado ambiental local y 
regional: existencia y estado de viviendas: registro de salud: enfermedades, slntomas, 
cercania a fuentes de contaminación; hospitales y centros de salud: recursos humanos, 
técnicos, financieros, de rendimiento: escuelas y establecimientos educativos: plazas, 
recursos humanos, financieros y técnicos, edificios, número de alumnos, programas, y 
algunos otros; bienes inmuebles municipales; contribuyentes y usuarios de servicios 
colectivos, públicos y privados: automotores; registro de organizaciones industriales, 
comerciales, agropecuarias o de servicios; información legislativa. 

e) Vincular la administración municipal con la sociedad. 

Con el fin de que las bases de datos mencionadas anteriormente sirvan de forma 
efectiva a los procesos de funcionamiento municipal cotidiano, planeación, toma de 
decisiones, y de lograr que contengan información actualizada, será necesario 
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complementar las acciones de búsqueda de información que habitualmente se ejercen 
desde el municipio hacia la comunidad, y la vinculen con la Administración municipal. 
Esto es recomendable para los datos en cambio continuo, como el estado de salud de la 
población, el medio ambiente, carencias sociales o educación. En este sentido, será 
conveniente estructurar mecanismos de interacción con organizaciones privadas o 
comunitarias que dispongan de información actualizada de primera mano: clinicas, 
colegios profesionales, instituciones educativas privadas, cámaras empresariales, 
empresas de estudio de mercado y de opinión pública, organizaciones comunitarias, 
organizaciones no gubernamentales y sociedades de fomento. 

f) Integrar y/o articular a los sectores privado y comunitario al proceso de información de 
la estructura municipal. 

La participación de los sectores privado y comunitario en la generación de datos para los 
sistemas informativos municipales o del sector público en general, permite la sinergia 
positiva de los esfuerzos, la disminución de los costos de mantenimiento de los sistemas 
para la Municipalidad, y la multiplicación de posibilidades para la elaboración de planes, 
políticos y estratégicos. 

g) Trabajar con los lideres comunitarios, incluyendo todas las organizaciones no 
gubernamentales u organismos intermedios concernidos por la problemática urbana. 

h) Proceder a la formación continua, tanto de los funcionarios del gobierno local como 
a los lideres comunitarios, miembros de organizaciones intermedias y de la población 
en su conjunto, sobre las formas y ventajas de la participación comunitaria en el 
gobierno democrático de la ciudad, como de las potencialidades de las TIC o de otras 
herramientas. 
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Capacidad de Expansión de las Redes: 

Una red satelital es modularmente expansible. Las estaciones remotas PES, las tarjetas 
de puertos, "inrouters", tarjetas de puerto de "hub"y "outrouters" pueden ser agregados en 
incrementos de uno en caso de ser necesario. Además se pueden agregar SCP's (System 
Control Processors) al SCC (System Control Center) para hacer más manejable el 
sistema de mando aumentando la carga que será procesada. Se pueden agregar más 
estaciones de trabajo VOC (virtual operator console) con el propósito de dividir las 
operaciones de la red. La interfase electrónica del "hub" adicional puede ser agregada sin 
cambiar la configuración de la red existente. Expandiendo la electrónica del "hub" nos 
permitirá tener un mayor número de terminales remotas en la red, o bien, nos permitirá 
incrementar el tráfico en las ya existentes. Un solo SCC (System Control Center) puede 
ser utilizado para soportar redes con un número aproximado de 10 sitios asl como redes 
con más de 10,000 sitios. 

5.3.2 ACCESO A OTRAS REDES 

Acceso a la Red Extendida Empresarial \ 

Proporciona una manera eficaz y económica de conectar oficinas remotas a su e~pre~a ' 
privada mediante una red de computadoras. Situaciones que eran previamente 
inalcanzables o demasiado caras. Mediante una red de datos a muy alta velocidad que 
utiliza la infraestructura del satélite de banda ancha, se puede proveer de un acceso 
privado a la red mediante la correcta utilización de las VPN (Virtual Private Networks). 

Acceso de Internet extendido 

Es un servicio diseñado para proporcionar direcciones IP públicas que nos permitirán 
tener acceso a una red de computadoras incluso en los lugares más remotos, mientras se 
le proporcionan al usuario los beneficios de los servicios terrestres tradicionales; 

Continuidad comercial 

El servicio de Continuidad Comercial proporciona un acceso a la red redundante en caso 
de un corte no planeado o interrupción del servicio terrestre. Puesto que la Infraestructura 
de satélite de banda ancha no es susceptible a los mismos riesgos que pueden 
interrumpir servicio terrestre, es una opción excelente para asegurar la disponibilidad de la 
red al máximo. 

Acceso de la Red móvil 

Los primeros sistemas móviles y rentables de Internet, eran utilizados para 
organizaciones que necesitan acceso a la red de banda ancha transportable por diversas 
situaciones, como salidas de campo temporales, eventos especiales, o equipos de 
contestación de emergencia. Esto se logra mediante el uso de terminales móviles que se 
conectan a las computadoras con el tamaño equivalente al de un celular, hasta el de una 
computadora personal, estas son terminales de satélite completas logrando que los 
usuarios puedan llamar, enviar y recibir datos, mensajes de correo electrónico y fax, 
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desde y hacia cualquier lugar del planeta no solo haciendo posible la transmisión de voz y 
uso de Internet sino también el envio y recepción de datos. 

Acceso a la Red Multipunto Satellta/ 

A continuación se muestra el esquema de una red multipunto satelital multiservicios. Este 
esquema puede operar bajo el servicio de DirecPC y en ella se pueden compartir los 
mismos servicios que en una red multipunto terrestre: datos, telefonía y video. 

5.3.3 LEGISLACIÓN Y NORMAS 

Los ordenamientos jurldicos que dan forma al marco jurldlco de la polltica de 
telecomunicaciones, se enfocan en 6 principales sobre los cuales gira el resto de la 
legislación. Cada uno de éstos, establece atribuciones para la autoridad; prohibiciones, 
requisitos, definiciones. sanciones, registros y plazos que se han Identificado a fin de 
medir la magnitud de las restricciones, los estimulas y las condicionantes a los que se 
enfrentan los factores del mercado. 

Esta legislación estratégica en su conjunto, se caracteriza por ser predominantes los 
articulas que contienen atribuciones de la autoridad y requisitos, lo que muestra una 
política más restrictiva de lo que se piensa en la apertura y concurrencia del mercado. 

La ley federal de telecomunicaciones es la legislación de corte más prepositivo. Como 
ordenamiento reglamentario de la reforma constitucional de 1995, que transfiere la 
comunicación vía satélite de las áreas estratégicas a las prioritarias, se orienta a fijar los 
lineamientos de política, los requisitos, los plazos y las atribuciones de la autoridad en la 
comunicación via satélite, la explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de 
telecomunicaciones y la operación de las empresas comercializadoras de servicios, a 
través de las concesiones y permisos. 

94 



La legislación que define y sustenta la política de telecomunicaciones, está inmersa en 
procesos más amplios de modernización y apertura. Existen otras áreas de las pollticas 
públicas cuyos marcos jurldicos condicionan la legislación sobre la materia. 

Concretamente se trata de las reglas jurldicas relativas a la inversión extranjera, régimen 
fiscal, servicio postal, libre concurrencia y monopolios, metrología y normalización, 
comercio exterior, bienes nacionales, radio y televisión, asl como la polltica penal. 

Se trata de nueve campos que envuelven al marco jurldico de las telecomunicaciones. Su 
legislación da la pauta para la disponibilidad de equipo, las restricciones impositivas, la 
estandarización en la calidad de aparatos, la explotación del espectro, la operación de los 
grandes usuarios, como son los medios de comunicación social, el uso intensivo del 
comercio electrónico, el acceso generalizado a la información gubernamental y las 
sanciones por el empleo indebido de las telecomunicaciones. 

Telecomunlcaclones. Bajo este rubro se localiza la legislación de aplicación 
general en el mercado de las telecomunicaciones. Aqul están las disposiciones 
jurídicas que dan atribuciones a la SCT y a la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, las resoluciones de ésta, el programa sectorial, los tratados con 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización Internacional de 
Telecomunicaciones Móviles por Satélite, los convenios bilaterales, los reglamentos 
para personal especializado y, por supuesto, la ley federal de telecomunicaciones con 
el reglamento de 1 ggo. 

Vías generales de comunicación. En este renglón sobresalen las disposiciones 
constitucionales que establecieron en 1960 el dominio directo de la nación sobre el 
espacio aéreo y la ley de vlas generales de comunicación, en cuyos capítulos vigentes 
se determina el régimen de concesiones y permisos, las atribuciones 
gubernamentales en materia de inspección y vigilancia, las figuras del dominio público 
de la Federación y las sanciones por el uso indebido de estas vías, en especial las 
llamadas comunicaciones eléctricas. 

Comunicación por satéllte. Aquí la importancia se Inicia en los años setenta, 
cuando el pals ingresa a la Unión Internacional de Telecomunicaciones para la 
obtención de posiciones orbitales. La gran necesidad de recursos financieros y 
tecnología que requería el Estado a fin de evitar el rezago en este punto fue el motivo 
inmediato de la reforma constitucional que abrió a la empresa privada el mercado 
mexicano de las telecomunicaciones. 

Ello se tradujo también en un grupo destacado de requisitos y atribuciones de la 
autoridad, dentro de la ley federal de telecomunicaciones, para lograr la reciprocidad 
en las relaciones económicas con otros paises y con las empresas multinacionales de 
las comunicaciones satelitales. 

Redes de telecomunicaciones. Bajo este rubro se encuentran el TLC, en su 
capitulo XIII relativo a telecomunicaciones, diversos acuerdos que reglamentan la ley 
federal de telecomunicaciones, resoluciones de la COFETEL que regulan la 
información contable por servicio de redes públicas de telecomunicaciones y diversas 
normas oficiales mexicanas. Es la legislación para uno de los renglones más 
dinámicos del mercado de las telecomunicaciones. 
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Espectro radioeléctrico. Si bien es cierto que las principales disposiciones que 
regulan el espectro radioeléctrico se encuentran en la ley federal de 
telecomunicaciones, desde 1977 se han emitido diversos decretos y acuerdos 
secretariales que atribuyen bandas de frecuencias para una amplia gama de 
aplicaciones: servicio fijo y móvil, sistemas radioeléctricos, servicio fijo multicanal, 
sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos, teléfonos inalámbricos, estaciones 
radiotelefónicas y uso libre. 

También existen acuerdos con EEUU para la utilización de bandas de frecuencia 
especificas en la frontera común, pero sobresale el cuadro nacional de atribución de 
frecuencias que es un verdadero mapa de las oportunidades de inversión para la 
radiocomunicación y que se ha traducido en un intenso congestionamiento de bandas 
de frecuencia. 

Radiocomunicación. Los servicios de este género, lntimamente vinculado con las 
redes, la comunicación vla satélite y el servicio telefónico, se rigen por el hoy todavla 
vigente reglamento de telecomunicaciones de 1990, el decreto de promulgación del 
reglamento de radiocomunicaciones de la UIT. el convenio con EEUU relativo a la 
utilización de bandas por los servicios terrenales de radiocomunicaciones y sus 
protocolos, asl como un reglamento de 1953 y varios acuerdos secretariales, que en el 
curso de las últimas 2 décadas han orientado el desarrollo de este segmento del 
mercado. 

Servicio de aficionados. Se trata de un apartado de pocas regulaciones, que sin 
embargo, incluye un convenio interamerlcano sobre el servicio de aficionados, 
promulgado en 1989, a fin de extenderlo en forma temporal, dentro del territorio de los 
paises miembros de la OEA. 

Servicio telefónico. Su importancia deriva del hecho de que es un medio para 
conducir no sólo voz sino también datos, texto e Imagen. Desde 1995 el mercado del 
servicio telefónico requirió de nuevas reglas. 

Para establecerlas y hacerlas funcionales fueron necesarios 6 años en los cuales se 
han emitido regulaciones trascendentes como son las relativas a la Interconexión de 
los variados servicios prestados por diferenles empresas, particularmente la 
señalización y la numeración; la reglamentación de los servicios de larga distancia 
nacional e internacional, local y de telefonla pública; la supervisión y control de las 
operaciones de Teléfonos de México S.A., bajo el supuesto de que opera en 
condiciones de prácticas monopólicas; y las normas oficiales mexicanas para la 
utilización eficiente del espectro radioeléctrico, los equipos telefónicos y los servicios 
conexos. 

Telégrafos. La legislación sobre telégrafos proviene de los años cuarenta y 
sesenta. Es indudable que se trata de regulaciones que hay que actualizar, no sólo 
por el nuevo entorno de competencia comercial prevaleciente, sino también por las 
nuevas opciones tecnológicas que ofrecen las redes de telecomunicaciones. 

Nota: Para conocer algunos fragmentos de las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas 
con este tema, pasar al Apéndice 3. 
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CAPITULO 6 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 

RESULTADOS 

A través de esta tesis, se mostró que los serv1c1os de Internet satelital deben ser 
considerados como una estrategia y concebidos como "redes inteligentes". La economla 
depende de dichos entramados, sus operaciones se tornan masivas y globales, por lo 
cual resulta de gran importancia, el realizar un análisis sistemático de los costos, asi como 
de los beneficios al ser aplicada la tecnología satelital. 

Después de analizar las diversas empresas que forman parte del "sistema de difusión de 
Internet"; mostramos los servicios y opciones que manejan las empresas que proveen la 
infraestructura sobre la cual opera Internet, como las empresas de telecomunicaciones y 
proveedoras de hardware y software básico de aplicación, asi como las empresas que 
proveen servicios de conectividad y las que apoyan el desarrollo de aplicaciones y 
contenidos en Internet. Este conjunto de empresas es la base sobre la cual, otras 
empresas pueden ofrecer y demandar servicios, información y productos en ia red, 
empleando aplicaciones muy básicas como el correo electrónico, o más sofisticadas como 
el comercio electrónico. 

El escaso desarrollo en términos de densidad, de la infraestructura de telecomunicaciones 
y del equipamiento computacional en los paises latinoamericanos en comparación a los 
paises más desarrollados, es uno de los inhibidores más importantes de la difusión del 
Internet. 

Otro grupo de factores que también pueden coartar la difusión del Internet, tiene que ver 
con las caracteristicas propias de las empresas. En general, las pequeñas y medianas 
empresas desconocen los beneficios que la utilización apropiada del Internet puede 
brindarles. 

Asimismo, la falta del hábito de uso rutinario de la información en los procesos 
productivos y de gestión, otras características como el bajo nivel tecnológico y la falta de 
personal calificado, atentan contra la decisión de conectarse al Internet. La generación de 
beneficios, por la utilización del Internet es parte de un proceso de aprendizaje en las 
empresas, que debe iniciarse tanto en ei manejo de la tecnologla, como en el uso 
eficiente de la información a que la tecnología da acceso. 

La falta de contenido local en la red y la escasa disponibilidad de profesionales y técnicos 
calificados en tecnologías de información y comunicaciones, también interrumpen la 
difusión amplia del Internet. La falta de un entorno apropiado que genere confianza en las 
transacciones electrónicas, y la ausencia de cadenas de valor completas, también 
desincentivan el desarrollo del comercio electrónico. 
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Las propuestas políticas de los paises mas desarrollados, apuntan a crear un marco de 
desarrollo para el sector privado, poniendo énfasis en las políticas regulatorias para el 
desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y el marco legal para el desarrollo 
del comercio electrónico. 

Asignandole al gobierno un papel catalizador que consiste en proporcionar Información y 
servicios en línea para su utilización por las empresas, además de promover las 
campañas de concienciación sobre los beneficios del uso del Internet para las pequeñas y 
medianas empresas. · 

El gobierno también deberé proporcionar la cooperación y coordinación internacional, 
debido al carácter global de Internet y del comercio electrónlco. 

Un programa de fomento del uso de Internet deberá estudiar acciones para: 

a) Promover el desarrollo de la infraestructura de telecomunlcaclones y de acceso 
b) Establecer contenido y servicios gubernamentales en la red, de utilidad para las 

empresas 
c) Promover la toma de conciencia por parte de las empresas, acerca del potencial 

del Internet 
d) Apoyar a las empresas para que logren una eficiente aslmilaclón de esta 

tecnologla de manera que maximicen los beneficios de su uso 
e) Crear un ambiente propicio para el desarrollo del comercio electrónlco, generar 

confianza en las transacciones electrónicas y apoyar en desarrollo de la cadena de 
valor, asociadas a estas transacciones 

f) Apoyar el desarrollo del sector de las TIC's y otros sectores relaclonados, como la 
industria de contenido y la de multimedia. 

En el diseño y ejecución de dicho programa, no debe perderse de vista que el objetivo 
final será aumentar la productividad y competitividad de las empresas y que la difusión de 
la tecnología no es un fin en si mismo, sino que es un medio para lograrlo. 

Un programa de este tipo, potencia y maximiza su impacto en la medida. en que se 
coordina con otros programas y pollticas, o mejor aún, forma parte de un programa global 
de masificación del Internet para toda la sociedad. Las múltlples variables involucradas 
requieren de un enfoque sistémico y global. 

Por otra parte, una cobertura como la del Satmex V, nos lleva a tener que coordinar con 
diferentes entidades regulatorias de varios paises, pero en general es muy dificil tratar de 
regular los servicios asociados al aspecto satelital, aunque sea a través de los acuerdos 
que hay entre las administraciones de cada país. 

Para implementar er servicio primero se deberan tener los acuerdos de coordinación con 
los operadores y los satélites vecinos, estos son diflciles de alcanzar, ya que los 
transpondedores ocupan todo el ancho de banda y trabajan a su punto de saturación. 
Según fas leyes de la física, mientras mas pequeño es el diámetro de la antena mayor es 
el ancho del haz. Otro problema es que las antenas de bajo diámetro y de forma elíptica 
son dificiles de calibrar para tener el apuntamiento adecuado al satélite y asl cumplir con 
el aislamiento que se requiere en los satélites; por tanto se debe acordar en forma previa 
con el prestador de este servicio la forma en que se van a utiiizar estas antenas. 
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Muchos de los problemas que presentan los operadores satelitales, tienen que ver con el 
proceso de instalación. generalmente instalaciones masivas. 

Otra situación es contar con una red dentro de la zona de cobertura que permite estar 
monitoreando el desempeño de la señal de los transpondedores. Ahora lo importante es 
la cantidad de información que se puede pasar por un transpondedor. la cantidad de datos 
y cuánto se va a cobrar al usuario por esos datos. siendo entonces importante contar con 
una red en los puntos eritreos de la cobertura. para poder estar verificando el desempeño 
de la señal y del satélite 

Por otra parte. consideramos importante resaltar el hecho de que esta tesis contiene un 
enfoque meramente de rngenreria srn segurr Ja tendencia que presenta la mayoria de Jos 
textos enfocados al aspecto frnancrero y económico de un proyecto. Cabe aclarar que no 
se tocaron todos los temas que existen en otras fuentes literarias, pero si se plasmó la 
idea central de cada uno de los autores. así como los puntos principales de Jos métodos y 
procedimientos aplicados para la rnfraestructura satelital. De este modo, se detectaron 
fallas en Ja implementación y en Ja aplicación de algunos métodos, así como en 
procedimientos diversos que no permrtian la continuidad, y no arrojaban todos Jos 
beneficios esperados 

Algunos inconvenientes que encontramos dentro de la utilización de esta tecnología, son 
que el proceso de conexión así como el de acceso a la información, pueden tener un 
menor rendimiento cuando otros usuarios se conecten al servicio, ya que el ancho de 
banda se comparte entre varios usuarios. como resultado de que el satélite solo cuenta 
con una cantidad determinada de ancho de banda que puede repartir. 
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CONCLUSIONES 

Después de evaluar la factibilidad mediante la utilización de los principios básicos de la 
Ingeniería Financiera, concluimos que la tecnología de Internet satelital, es una tecnología 
que encuentra su viabilidad al ser aplicada en grupos mayores a 10,000 usuarios, 
reduciendo de este modo los costos en la aplicación asl como en su mantenimiento. 

Una vez conocida la situación actual del Internet satelital en nuestro país, se pudo eva!uar 
la tecnología satelital mediante la aplicación a una situación real que agrupara sus 
principales beneficios. 

A pesar de que esta tecnologia fue utilizada en nuestro país en la década de los ao·s, no 
se le dio una amplia difusión para su aplicación. debido a que la infraestructura terrestre 
ya existente. aunado a la poca inversión y exploración de nuevas tecnologías por parte 
del sector de las Telecomunicaciones en el país no han permitido su amplio desarrollo. 

Después de evaluar el equipo que se requiere para un correcto funcionamiento en la 
implementación de esta tecnología encontramos un punto donde será evidente el papel 
de Internet como impulsor de las tecnologías de comunicaciones, es en el acceso de 
banda ancha, debido a que permite brindar altas velocidades de acceso a Internet. 

Conociendo el perfil de los principales proveedores de la tecnología de Internet Satelital 
en nuestro país. se pudieron evaluar las principales aplicaciones que puede tener el 
Internet Satelital, así como los principales beneficios que se desprenden de esta 
tecnología. Para que la difusión de Internet como herramienta de negocios, sea efectiva 
para las empresas, deben ser considerados en su diseño los siguientes ejes de trabajo: 

a) El desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y acceso al lntemet 
b) El desarrollo de contenidos, servicios y aplicaciones útiles 
c) La promoción del acceso a la red y el uso de las aplicaciones y contenidos. 

Los principales beneficios que se desprenden al ser aplicada la tecnología de Internet 
Satelital son muy notorios debido a que los medios de transmisión satelitales han abierto 
un nuevo panorama y perspectiva de comunicación, que permiten el intercambio de 
información en casi cualquier lugar. pero hay que tener en cuenta las ventajas y 
desventajas que cada medio nos brinda 

La introducción de pequeñas terminales conocidas como VSA T's (Very Small Apertura 
Terminal) ha permitido. que el costo de las comunicaciones vía satélite haya bajado 
drásticamente. Mediante el uso de antenas de satélite con diámetros pequeños, la 
tecnología VSA T permite comunicaciones altamente seguras entre una estación maestra 
y nodos dispersos geográficamente 

Después de llevar a cabo un estudio de mercado completo que nos permitió conocer los 
riesgos de la 1nvers1ón al ser aplicada una tecnología como el Internet Satelital, escogimos 
una aplicación a una comunidad, con lo cual nos referimos a una delegación política, un 
municipio o incluso hasta un estado de la República Mexicana, que además de cubrir con 
los requerimientos mínimos para reducir las cuotas de instalación y obtener los mayores 
beneficios. nos permitiera explotar al maximo la capacidad de la tecnología. 
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El Internet Satelital, puede ser considerado como una "Red inteligente de Datos" que 
contempla la aparición de una serie de servicios de telecomunicaciones que tratan de 
satisfacer la creciente demanda de los usuarios y servicios a precios razonables. fáciles 
de utilizar, escalables. personalizados y disponibles en cualquier lugar. así como de 
suministrar soluciones viables para las nuevas necesidades que el mercado podria 
presentar a corto plazo Este fenómeno se ve enormemente favorecido. e incluso 
impulsado. por una tendencia internacional que trata de dotar a entidades y empresas de 
una mayor compet1t1vidad. poniendo a su alcance todos los medios disponibles para lograr 
una meJOí y más rap1da comunicación 

Los sistemas fis1cos o confinados (por eiemplo. una compañia telefónica o de telev1s1ón 
por cable) tardan mas tiempo promedio para ofrecer toda la gama de los servicios. El 
tiempo de instalación de toda la infraestructo;ra del cableado estructurado. puede durar 
por lo regular desde muchos meses hasta años lo cual implica muchos gastos previos por 
el largo tiempo transcurrido en la instalación total del sistema. En contraste. la gran 
mayoria de los sistemas de Internet satel1tal y en gE.neral los medios inalámbricos. pueden 
ser instalados en unos cuantos meses Otra de las venta¡as de las tecnologias 
inalámbricas es que pueden ser llevadas a áreas de dificil acceso geográfico y, asi, 
ofrecer servicios a comunidades marginadas y alejadas, lugares donde los medios 
cableados son más difíciles de ofertarse Otra ventaja de los sistemas im1lámbricos son 
adaptables al tráfico. pueden instalarse menos rad1obases separadas a más distancia 
entre ellas en lugares en que el tráfico sea menor. de la misma manera, pueden instalarse 
más radiobases a más corta distancia entre ellas. en lugares donde hay mucho tráfico 

Por ultimo. en esta tesis, se dejan sentadas las bases para desarrollar los proyectos 
futuros que se desprenden de la aplicación de la tecnologia satelital una vez resueltos los 
retos tecnológicos, el siguiente punto a desarrollar es la creación de aplicaciones capaces 
de aprovechar esta tecnologia para ofrecer al usuario servicios innovadores. 
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Ancho de banda (Bandwidth BW): Diferencias entre las frecuencias limite, dentro de las 
cuales se desempeña o utiliza un dispositivo. 

Atenuación: El decremento de la intensidad de una señal, como resultado de la· 
absorción de energla y dispersión de la misma en su trayectoria al detector. La atenuación 
es expresada en dB. 

Baud (Bd): Señal discreta que puede ser la combinación de amplitud, frecuencia o 
modulación de fase, que se utilizan para codificar los estados permitidos de una señal. 

Bit: Abreviación de digito binario. Caracter utilizado para representar uno de los dos 
dígitos en el sistema de numeración base 2, y sólo dos de los posibles estados de un 
sistema. 

Código: Conjunto de reglas que especifican la manera en la cual los datos pueden ser 
representados en una forma discreta. 

Datos: Representación formal de hechos, conceptos o Instrucciones para la 
comunicación, interpretación o procesamiento por parte de los humanos o por medios 
automáticos. 

Dispersión: Fenómeno en el cual la dirección, frecuencia o polarización de una onda son 
cambiadas cuando la onda encuentra discontinuidades en el medio de transmisión. 

Información: Interpretación de los datos por medio de convenciones y acuerdos que son 
utilizados para su representación. 

Interferencia: Energía de origen externo ya sea de origen natural o artificial, que Impide 
la correcta recepción de la señal deseada. La inteñerencla se diferencia del ruido por su 
naturaleza coherente. 

Medio de transmfsfón: Cualquier sustancia material que puede ser utilizada para la 
propagación de señales de un punto a otro. 

Señal: Energla transmitida y detectable, que puede transportar información. Variación de 
una caracteristica de un fenómeno flsico con respecto al tiempo, utilizada para 
representar información. Cualquier impulso eléctrico transmitido. 

Señal analógica: Cualquier señal que puede tomar valores continuos, tales como las 
señales de voz y video. 

Señal digital: Señal que sólo puede tomar valores discretos, tales como los códigos de 
linea NRZ y Manchester. 

Tasa de transmisión: En una secuencia de bits, es el número de estos que ocurren por 
unidad de tiempo, usualmente expresado en bits por segundo. 



Transmisión banda-base: Tipo de transmisión digital de datos en la cual el medio de 
transmisión solo transporta una señal a un tiempo. 

Transmisión de banda amplia (broadband): Tipo de transmisión de datos en la cual el 
medio de transmisión puede transportar varias señales a la vez. 
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Estudios de mecánica de suelo y todos aquellos que coadyuven a determinar la viabilidad 
del proyecto. 

Inversión fija: La constituyen los gastos para terreno, obra civil o construcciones, 
maquinaria y equipo de proceso, transporte, cómputo, mobiliario, laboratorios, servicios 
auxiliares (energla eléctrica, agua, vapor), entre otros. 

Liquidez: Es la medida de la capacidad que tiene la empresa para cubrir oportunamente 
sus compromisos de pago contraídos con personas f!sicas o morales, tales como los 
trabajadores y empleados, los proveedores, los intermediarios financieros y el fisco. 

Periodo de Recuperación de la Inversión: Tiempo requerido para que la corriente de 
ingresos en efectivo producida por una Inversión, se iguale al desembolso de efectivo original 
requerido por la inversión. 

VENTAJAS: 

DESVENTAJAS: 

Muy fácil de utilizar 

No toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 
No toma en cuenta las utilidades netas posteriores al periodo de 
recuperación. 
Hace caso omiso a los flujos de efectivo, es decir, no toma en cuenta 
las diferencias en la cronología de los ingresos antes de recuperar la 
inversión e Ignora totalmente los flujos posteriores a la recuperación 
de la inversión. 

Proceso de Producción: Se define como la forma en que los insumos se transforman en 
productos terminados, mediante la utilización de factores productivos y tecnologla. Es 
decir, es la selección de maquinaria, equipo, mano de obra, métodos de producción, 
organización y operación. 

Existen varios tipos de procesos productivos: 

En serie: Se aplica cuando ciertos productos mantienen un diselío relativamente 
estable en el tiempo y cuando se requiere de su producción masiva. Aprovecha 
economlas de escala y presenta bajos costos unitarios de producción 

Por lote: La producción sigue secuencias diferentes, lo que le confiere mayor 
flexibilidad en la utilización de la mano de obra y equipo, y por ende, en las 
características del producto. 

Por proyecto: Corresponde a un producto complejo y de carácter casi único, tiene 
un propósito especifico con tareas, plazos y recursos predeterminados. 

Proyecto: Unidad de inversión destinada a generar capacidad productiva de bienes o 
servicios, coherente desde un punto de vista técnico y económico, . que puede 
desarrollarse con independencia de otras inversiones. 
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Rentabllldad: Es una relación que se establece entre los flujos de efectivo que 
representan las entradas para la empresa y los flujos de efectivo que representan las 
salidas. En otras palabras, es el rendimiento que origina el proyecto. 

Valor del Dinero en el Tiempo: Se refiere al hecho de que una unidad monetaria en la 
mano vale hoy más que una unidad monetaria prometida en algún momento del futuro. 

La manifestación del valor del dinero en el tiempo se llama interés y constituye una 
medida del incremento entre la suma original, ya sea tomada en préstamo o invertida, y el 
monto final pagado o acumulado. 

Valor Futuro (VF): Se refiere a la cantidad de dinero en que se convertirá una inversión a 
lo largo de un cierto periodo de tiempo y a una determinada tasa de interés. Dicho en otra 
forma, el valor futuro es el valor en efectivo de una inversión en algún momento del futuro. 

El valor futuro depende fundamentalmente de la tasa de interés utilizada, en particular 
para inversiones a largo plazo. 

Valor Presente Neto (VPN): No es otra cosa que el valor de un proyecto medido en 
dinero de hoy. Dicho en otra forma, es el equivalente en dinero actual de todos los 
ingresos y egresos, presentes y futuros, que constituyen el proyecto. 

CRITERIOS PARA LA ESTIMACIÓN 

Capital de Trabajo: Se calcula una vez determinados los estados financieros de la 
empresa, y previendo las obligaciones de la empresa con, su operación, proveedores y 
empleados. - · 

Inversión Diferida: Se Incluyen tod~s lcis gastos para el tr~~ite de permisos, asf como el 
costo de estudios previos. · - · · - · 

Inversión Fija: Se determina a partirdel estudio técnico, es.decir de la Ingenierfa del 
proyecto. El método más· emplead<i para-calcular el monto, es partir del volumen de obra 
que genera el área de ingenierfa y con ello estimar a precios unitarios. 
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Balance General: Estado financiero de la empresa en el periodo de 0 referencia,,que 
muestra las fuentes de los fondos utilizados para la operación (pasivos y capitál) y los 
activos en los que se están utilizando. 

Capital de trabajo: Inventarios de materias primas y materiales, productos en proceso' y 
terminado. Cuentas por cobrar y por pagar, efectivo para cubrir imprevistos, nómina, y 
todos aquellos gastos que tenga que solventar la empresa antes de que le Ingrese 
efectivo por ventas. 

Costos de Oportunidad: Es un costo que requiere renunciar a un beneficio. Se presenta 
una situación de este tipo cuando una empresa ya posee algunos de los activos que 
utilizará en un proyecto propuesto. Constituye la alternativa más valiosa a la que se 
renuncia si se lleva a cabo una inversión en particular. 

Costos Fijos: Por definición, estos costos no cambian durante un periodo determinado. 
Asi que, a diferencia de los costos variables, no dependen de la cantidad de bienes o 
servicios que se producen durante un periodo (al menos dentro de cierto rango de 
producción). 

Son aquellos que no resultan afectados por cambios en el nivel de actividad en un 
intervalo factible de operaciones en cuanto a la capacidad total o la capacidad disponible. 

Los costos fijos tiplcos incluyen seguros e Impuestos sobre las Instalaciones, salarios de 
la dirección general y administrativos, licencias y costos de Intereses por capital prestado. 

Los costos están sujetos a cambio, pero siempre van a ser fijos en relación con las 
condiciones de operación, por cuanto siempre deben incurrir en ellos. La única manera de 
que los costos varlen es que haya una expansión o minimización de la planta. 

Costos Hundidos: Es un costo que ya se ha pagado o que ya se ha establecido la 
obligación de pagarlo. Este costo no se verá alterado por la decisión que se tome en el 
momento de aceptar o rechazar un proyecto. Dicho de otra forma, la empresa tendrá que 
pagar este costo sin importar lo que ocurra con el proyecto. Es un costo en el que ya se 
ha incurrido y que no se puede eliminar, por lo que no se debe tomar en cuenta en una 
decisión de inversión. 

Costos Variables: Por definición, estos costos cambian conforme cambia el volumen de 
producción. 

Dividendos: Decisión relativa a las politicas a seguir en cuanto a reparto de utilidades 
entre los accionistas. 

Estados de Origen y Aplicación de Recursos: Resumen de las transacciones 
realizadas por la empresa en cada período, detallando, el origen y utilización ,de los 
fondos. 



Estado de Pérdidas y Ganancias: Este es un estado financiero que resume las fuentes 
de ingresos y egresos, a la vez que calcula la diferencia entre ellos para determinar la 
utilidad (o pérdida) neta estimada en cada periodo. 

Estados Pro Forma: Se refiere al cálculo de los estados financieros esperados en el 
horizonte de planeación del proyecto. · 

Estudio de lngenleria del Proyecto: Debe llegar a determinar la función de producción 
óptima para la utilización eficaz de los recursos disponibles para la producción de un bien 
o servicio. Con base en los estudios de mercado y de localización, selecciona la 
tecnologla más adecuada para responder satisfactoriamente al mercado. 

Estudio de Localización: Mostrará la fuente de aprovisionamiento de materias primas y 
la disponibilidad de proveedores con las caracterlsticas que el proceso requiere. Además, 
el tipo de Infraestructura disponible en la zona y la regulación en materia de usos del 
suelo y en materia ambiental. 

Estudio de Mercado: Definirá ciertas variables relativas a las caracterlstlcas que debe 
cumplir un producto, debe mostrar la demanda esperada en el horizonte de planeación, 
verificando si existe estabilidad en el consumo. 

Evaluación de Proyectos: Es una herramienta para la toma de decislonés _de inversión 
que permite cimentar antecedentes concretos y lógicos, con pleno.conocimiento de las 
variables Involucradas, mismas que son valoradas y cuantificadas a fin de conocer la 
viabilidad del proyecto. 

Financiamiento: Fuentes de los fondos utilizados para la Inversión en proyectos. 

lngenlerla Básica: Ofrece un panorama más amplio de la lngenlerla, requerida para 
realizar la configuración de una empresa, toda vez que en adición al catálogo de equipo, 
se desarrollan planos generales de localización, arreglos de maquinaria y equipo, asl 
como tecnologlas. La desviación resultante en costos con este tipo de ingeniarla es de 
35%. 

lngenlerla de Detalle: Generalmente se emplea ingenlerla de detalle cuando la 
evaluación del proyecto resultó positiva, es decir, se emplea como guía para iniciar la 
construcción de un negocio; por tanto, debe contener planos a detalle de la configuración 
del equipo, los flujos de proceso, detalles de la tecnologla a emplear, las normas de 
construcción y operación de equipos, y otras. En la obra pública se emplea la ingeniarla 
de detalle para llevar a concurso (proceso de licitación) un proyecto. La desviación en 
costos máxima que se permite es del 15%. 

lngenlerla Preliminar: Es una aproximación conceptual de la configuración de una 
empresa, por lo que solo enlista el equipo necesario para dimensionar a nivel de orden de 
magnitud la inversión del proyecto. Con este tipo de ingeniarla los costos presentan una 
desviación de 50%. 

Inversión: Utilización del capital en proyectos que producirán beneficios en el futuro. 

Inversión Diferida: Se constituye con gastos para la constitución jurldica, y permisos de 
uso de suelo, ambientales, entre otros. Adquisición de patentes y pagos similares. 
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12-06-94 NORMA Oficial Mexléana NOM-060·SCT1·1993, Termlnologla y conceptos básicos aplicables 
a los sistemas de transmisión de.datos. Parte 1: modems. 

INDICE 

CAPITULO 

1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION 

2 REFERENCIAS 

3 TERMINOLOGIA 

4 CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES 

BIBLIOGRAFIA 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

1 Objetivo y campo do aplicación 

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los conceptos básicos y la termlnologfa utilizados en 
sistemas de transmisión de datos, en lo que concierne a los equipos moduladores/demoduladores (modems). 

2 Referencias 
Para la correcta aplicación de esta Norma, es necesario consultar las siguientes Normas Oficiales Mexicanas 
vigentes: 

NOM-059-SCT1·1993 "Modulación por Impulsos codificados (MIC) de frecuencias vocales. Vocabulario" 
NOM·039·SCT1·1993 "Circuitos de enlace entre un ETD y un ETCD para la transmisión por doble 
corriente asimétrica a través de la red telefónica". 

3 Termlnologfa 

3.1 acoplador acústico. Dispositivo transductor de ondas eléctricas a acústicas (o viceversa) que permite 
adaptar un equipo terminal de datos (ETD) o similar a la linea telefónica para la transmisión de datos. 

3.2 acumulador (Buffer). Dispositivo de almacenamiento temporal utilizado para compensar una diferencia 
en velocidad, en el Oujo de datos o tiempo de ocurrencia de eventos, cuando se hace una transferencia de 
datos de un dispositivo a otro. 

3.3 aleatorizador. Dispositivo que convierte una señal digital en una sei'aal digital seudoaleatoria que tiene el 
mismo significativo y la misma velocidad. la operación inversa debe usarse en la terminal receptora con el fin 
de regenerar la trama original de bits. 

3.4 baud. Unidad de velocidad de sfmbolos (en telegraíia se empica el término velocidad do modulación). Un 
baud corresponde a la velocidad de un elemento de seflal por segundo, donde Ja velocidad de slmbolos se 
expresa como el reciproco de la duración en segundos del elemento de señal. 

3.5 baudot. Código de transmisión de datos en el cual 5 bits de igual longitud representan un caracter. 

3.6 bit. Es la unidad más pequcfla posible de información que puede tener dos valores .. 1 .. o "O ... 

3.7 bits por segundo (blts/s). Unidad de velocidad de transmisión de datos. 

3.8 bit de paridad. Bit agregado en esquemas de codificación de modo que el total de bits con valor uno en 
un arreglo sea siempre par (en cuyo caso se conoce corno paridad par) o impar (para casos de paridad Impar) 
según sea el acuerdo establecido. 

3.9 bloque. Conjunto de palabras o caracteres asociados operados como una unidad. Los datos normalmente 
son organizados en bloques en las cintas de papel o magnéticas o para propósitos de transmisión. 

3.10 bucle (loop). Trayecto de ida y retorno de un circuito. 

3.11 byte. Conjunto de 8 bits operado como una unidad con el cual puede representarse cualquier caracter 
alfanumérico o dos números hexadecimales. 



3.12 canal. Trayectoria para transmisión o recepción de señales electromagnéticas dentro de una banda 
especifica de frecuencias. 

3.13 canal de datos. Parte del sistema de comunicaciones que proveo una trayectoria unidireccional para la 
transmisión de datos por medio de señales digitales entre dos o más estaciones o fuentes de comunicación. 

3.14 canal do estado. Canal que indica si un grupo de bits se emplea para datos o información de control. 

3.15 canal do retorno. Canal secundario de transmisión de datos empleado para las seriales de supervisión 
y/o las señales de protección contra errores, asociado al canal de ida, pero en el que el sentido de transmisión 
es opuesto al de transferencia de información que realiza (canal primario). Nota. Cuando hay transferencia 
simultánea de información en las dos direcciones, esta definición debe aplicarse con referencia a la fuente de 
dalos considerada. 

3.16 caracter. Representación codificada de un digito, letra o slmbolo especial. 

3.17 caracter de control. Caracter cuya ocurrencia en un contexto particular inicia, modifica o detiene una 
acción que afecta la grabación. procesamiento. transmisión o interpretación de datos. 

3.18 circuito. Combinación de dos canales de transmisión que permite la transmisión bidireccional de señales 
entre dos puntos en apoyo de una sola comunicación. 

3.19 circuito a dos hilos. Linea de transmisión consistente de un par de coriductores aislados uno del otro. 

3.20 circuito a cuatro hilos. Linea de transmisión consistente de dos pares de conductores, un par para el 
canal de transmisión y otro para el canal de recepción. 

3.21 circuito de Interconexión. Interfaz entre un ETD y un ETCD para la transferencia de señales de control, 
temporización e iníormación. 

3.22 código ASCII (American Standard Codo For lnformatlon lnterchango). Código formado por B bits, de 
los cuales siete se utilizan para Información y uno, el más significativo, es usado para propósitos de paridad. 

3.23 código EBCDIC (Extended Blnary Coded Decimal lnterchange Codo). Código de B bits usado para 
representar datos en el procesamiento de Información y en la comunicación con los dispositivos terminales. 

3.24 concentrador de datos. Equipo que permite utilizar una trayectoria común para dar servicio a un 
número mayor do fuentes de datos que los canales disponibles en dicha trayectoria. 

3.25 configuración multlpunto. Enlace que Involucra a más de dos estaciones terminales, varios orfgenes 
y/o varios destinos. 

3.26 configuración punto a punto. Enlace que involucra únicamente a dos estaciones terminales, una es el 
origen y otra es el destino. 

3.27 control de errores (protección contra errores). Parte de protocolo que detecta los errores y permite 
una posible corrección de errores de transmisión. 

3.28 controlador de comunicación. Dispositivo inteligente que tiene la función de administrar y supervisar la 
transferencia de datos entre uno o varios equipos terminales de datos y la unidad central de procesamiento 
(CPU). 

3.29 dfafonla. Transferencia Indeseable de energla de un circuito llamado perturbador, a otro circuito llamado 
perturbado. 

3.30 dirección. Representación codificada del destino de un mensaje. 

3.31 distorsión. Cambio indeseable de la forma de onda de la senal que ocurre entre dos puntos de un 
sistema de transmisión. 

3.32 distorsión armónica. Presencia de sei"lales a la salida de un dispositivo causado por no linealidades en 
el mismo. que están relacionadas armónicamente con una sola frecuencia aplicada a la entrada. 

3.33 distorsión de retardo de grupo. Distorsión que ocurre en canales de comunicación debida a las 
diferentes velocidades de propagación a diferentes frecuencias. Algunas frecuencias viajan más lento que 
otras en un medio de transmisión dado y por tanto llegan a su destino en tiempos ligeramente diferentes. Se 
mide en microsegundos de retardo con respecto a la frecuencia más rápida. No afecta a la voz pero si tiene 
efectos serios en algunas transmisiones de datos. 

3.34 enlace de datos. (Enlace de un circuito de datos). Conjunto de los medios utilizados para transmitir entre 
dos puntos designados una señal digital que tiene una velocidad binaria nominal especificada. 

3.35 equipo de terminación del circuito do datos (ETCD). Esencialmente es un convertidor de señal que 
traslada señales digitales de un ETD por medio de una interfaz a una forma adecuada para el trayecto y red 
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de transmisión y que también lleva a cabo la función inversa. Puede usarse transmisión en banda base o 
transmisión empleando modulación de una onda portadora senoidal. 

3.36 equipo terminal de datos (ETD). Conjunto completo de la fuente de datos o destino de datos y una 
unidad de operación remota; en general un ETD está conectado a un ETCD por medio de una inteñaz (con 
circuitos de datos, control y temporización}. 

3.37 espacio. Ausencia de señal. Representa la condición "abierto", equivalente a la condición de un "cero" 
binario. 

3.38 estación esclava o secundarla. Estación que ha sido seleccionada para recibir la información y 
comando de control desde una estación primaria, realizar operaciones y enviar respuestas. 

3.39 estación maestra o primaria. Estación que direcciona Ja transmisión de información y comandos de 
control a una estación secundaria, tiene la responsabilidad de asegurar la transferencia de información. 

3.40 facslmll. Sistema de reproducción a distancia de todo documento gráfico, manuscrito o impreso. 

Nota: El equipo que realiza esta función es conocido como transmisor receptor de facsimil. 

3.41 fluctuación de faso analógica (Phase Jitter}. Cambio no deseado en fase o frecuencia de una set"lal 
transmitida debida a la modulación por otra señal durante la transmisión. 

3.42 fluctuación do faso digital (Tlmming Jltter). Variaciones de corta duración y no acumulativas de los 
instantes significativos de una señal digital, con relación a las posiciones que teóricamente debieran ocupar en 
el tiempo. Para frecuencias mayores de 0.01 Hz. 

3.43 fluctuación lenta de faso digital (Wander). Variaciones de larga duración y no acumulativas de los 
instantes significativos de una señal digital, con relación a las posiciones que teóricamente debieran ocupar en 
el tiempo. Para frecuencias memores de 0.01 Hz. 

3.44 Igualación. Proceso de reducir todo tipo de distorsión (de atenuación o fase} en un circuito, por la 
introducción de redes de compensación para la diferencia en atenuación, tiempo de retardo o ambas a 
diferentes frecuencias en la banda de transmisión. 

3.45 Información. Está relacionado con el teleproceso de datos, se considera que información significa toda 
transmisión de señales a través de canales de telecomunicaciones. Esta Información puede adoptar la forma 
de datos o mensajes. 

3.46 Instantes significativos do una señal digital. Instantes en los cuales comienzan los estados 
significativos o elementos de una señal digital tomados sucesivamente por el dispositivo apropiado de 
modulación o regeneración. Cada uno de ellos se determina a partir del momento en el que el dispositivo 
apropiado toma el estado significativos de la serial utilizable para un registro o un tratamiento posterior. 

3.47 interfaz. Concepto que especifica la interconexión entre dos equipos con funciones distintas. Esta 
especificación se refiere al tipo, número y papel de los circuitos de interconexión asf como al tipo y forma de 
las sel'\ales intercambiadas por esos circuitos. 

3.48 Interrupción (drop out}. Se considera como una interrupción toda suspensión de la transmisión o 
disminución del nivel de un tono de prueba a un valor inferior a un umbral preestablecido. 

3.49 linea conmutada. Linea telefónica pública que establece una conexión temporal entre dos estaciones y 
es mantenida únicamente durante el transcurso de la llamada o comunicación. 

3.50 linea de transmisión. Medio fisico destinado a la transferencia de set"lales desde una fuente a una carga 
situada a distancia. 

3.51 linea privada o arrendada. Linea telefónica pública que establece una conexión permanente entre dos 
estaciones. 

3.52 marca. Presencia de señal. Representa la condición de "cerrado" o flujo de corriente, equivalente a la 
condición de un "uno" binario. 

3.53 modom. Designación de las unidades o paneles que contienen los circuitos destinados a la modulación 
y/o demodulación. Es la contracción de las palabras modutardor/demodulador. Se utiliza para convertir 
scnales digitales en señales analógicas para transmisión y las set"lales analógicas en set"lales digitales en la 
recepción. 

3.54 modo do funcionamiento duplex. Intercambio de datos en ambos sentidos en el cual el equipo puede 
transmitir y recibir al mismo tiempo. 

3.55 modo do funcionamiento semlduplex. Intercambio de datos en ambos sentidos pero no 
simultáneamente. 
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3.56 modo de funcionamiento slmplex. Intercambio de datos en un solo sentido. 

3.57 modulación en amplitud. Método do modulación, en que la amplitud de la onda portadora varia de 
acuerdo con la amplitud de la onda moduladora que contiene la inrormación. 

3.58 modulación en fase. Método de modulación, en el cual la amplitud de la onda portadora permanece 
constante mientras que su faso varia do acuerdo con la amplitud de la senal de información. 

3.59 modulaclón en frecuencia. Método de modulación, en el cual la amplitud de la onda portadora 
permanece constante, mientras que su frecuencia varía de acuerdo a la amplitud de la onda moduladora. 

3.60 modulación por desplazamiento de fase (PSK). Método de modulación de fase, en el cual un valor 
lógico de uno o mas bits es representado por un cambio de fase en la señal portadora. 

3.61 modulación por desplazamiento do frecuencia (FSK). Método de modulación de frecuencia, en el cual 
la seflal moduladora desplaza la frecuencia do salida entre valores predeterminados, en sistemas digitales el 
valor binario "'1"' es representado como una frecuencia y el .. O .. como otra frecuencia. 

3.62 multiplexor. Dispositivo que permite la transmisión de más de una señal simultánea con fines de 
optimización sobre un medio do transmisión común. 

3.63 multiplexor estadístico. Multiplexor en el cual los canales se asignan con bases estadlsticas de manera 
no permanente, optimizando el uso del mismo. 

3.64 nodo. Punto de unión o concurrencia de enlaces de una red. 

3.65 palabra. Cadena de caracteres o cadena de elementos binarios considerados como una entidad. 

3.66 polling. Proceso de invitar a otra estación o nodo a transmitir datos para controlar una red multltermlnal y 
asegura el flujo de datos ordenadamento hacia la estación primaria. 

3.67 portadora. Ser"lal senoldal de frecuencia continua la cual puede ser variada en sus caracterlsticas de 
amplitud, frecuencia o fase, de acuerdo a una señal de lnrormación. 

3.68 protocolo. Conjunto rormal de reglas que define el formato, tiempo y el control de error para facilitar el 
intercambio de información entre dos procesos de comunicación. 

3.69 red. Combinación de puntos de conmutación, terminales y circuitos enlazados. 

3.70 reloj. Generador de sena! definida y constante (señal de temporización o reloj), que provee una base de 
tiempo usada en los sistemas de transmisión de datos para sincronizar ciertas funciones, como el control de 
duración de los elementos de señal o la velocidad de muestreo. 

3.71 ruido. Señal eléctrica aleatoria introducida por circuitos, componentes, o disturbios naturales, la cual ha 
sido degradada por el comportanmiento en el canal de comunicación. 

3. 72 ruido térmico. Ruido generado por agitación térmica de electrones en un conductor. 

3.73 señal analógica. Scnal eléctrica que varia en forma continua en amplitud, frecuencia o fase de acuerdo 
a la Información que esta siendo transmitida y que tiene un número infinito de valores. 

3.74 señal digital. Seflal eléctrica que varia en forma discreta en el tiempo en la cual la información esta 
representada por un número de valores discretos bien definidos, que pueden ser adoptados por una de sus 
caracterlsticas en función del tiempo. 

3.75 soflal anlsócrona. Señal tal, que el intervalo de tiempo que separa dos instantes significativos 
cualesquiera, no está necesariamente relacionado al intervalo de tiempo que separa a otros dos instantes 
significativos cualesquiera. 

3.76 señal de arranque. En transmisión aslncrona. Señal de duración de uno o más bits que preceden cada 
caractcr transmitido. Sincroniza el reloj de recepción de los datos recibidos. Siempre es un espacio. 

3.77 señal de parada. En transmisión aslncrona. Señal que sigue a cada grupo de elementos de señal y que 
prepara al dispositivo receptor para la recepción de la siguiente señal de arranque o lo pone en reposo. 

3.78 señales homócronas. Dos señales son homócronas, si sus Instantes significativos correspondientes 
guardan entre si una relación do fase constante no controlada una con la otra. 

3.79 scr"lal Isócrona. Señal tal que el intervalo de tiempo que separa dos instantes significativos cualesquiera 
es teóricamente igual al intervalo unidad o un múltiplo entero del intervalo unidad. 

3.80 señalización codificada dentro de banda. Señalización mediante la cual se intercambian seflales de 
control utilizando datos por el canal de retorno. 
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3.81 señalización dentro do banda. Intercambio de seriales de control entre ETCD interconectados 
utilizando la misma banda que emplea el ETCD para la transmisión de datos por el canal de ida. Interrumpe la 
transmisión de datos del ETO. 

3.82 señalización fuera do banda. Intercambio de señales de control entre ETCO interconectados utilizando 
seriales distintas de las empleadas para la transmisión de datos por el canal de Ida del ETCD. No interrumpe 
la transmisión de datos del ETD. 

3.83 señalización por canal comün. Tócnica en la que la Información de señalización relativa a muchos 
circuitos y otra información. tal como la utilizada para la gestión de red. se transmiten por un solo canal 
mediante mensajes provislos de dirección. 

3.84 transmisión asíncrona. Proceso de transmisión tal. que entre dos instantes significativos cualesquiera 
en el mismo grupo {en transmisión de datos este grupo es un bloque o un caracter). siempre hay un número 
entero de intervalos unitarios. Entre dos instantes significativos localizados en diferentes grupos no siempre 
hay un número entero de intervalos unitarios. 

Nota: En esta forma de transmisión la longitud en tiempo entre caracteres puede ser variable. El inicio de cada 
caracter se identifica por una set'lal de arranque y el final por una señal de parada. 

3.85 transmisión sfncrona. Proceso de transmisión tal, que entre dos instantes significativos cualesquiera en 
el flujo de bits completo {una trama sin los caracteres de sincronla) siempre hay un número entero de 
intervalos unitarios. 

Nota: En esta forma de transmisión los caracteres y bits se transmiten a una velocidad fija, de tal manera, que 
la ocurrencia de cada caracter o bit está relacionada a un Intervalo fijo de tiempo en la misma forma. 

3.86 volocldad do Información. Velocidad de transferencia de los bits de información (equivalente a la 
velocidad binaria que caracterizan a los circuitos 103 o 104 en la interfaz que cumpla las caracterCstlcas de la 
Norma Oficial Mexicana NOM·l·B9). 

3.87 volocldad de modulación. Valor reciproco de la duración en segundos del empleo de señal más corto. 
Esta velocidad está expresada en bauds si el intervalo está medido en segundos. 

Nota: También se le conoce como velocidad de simbotos. 

3.88 velocidad real de transmisión de datos. Promedio del número de bits, caracteres o bloques por unidad 
de tiempo, transmitidos desde un transmisor de datos hasta un receptor de datos y aceptados como válidos, 
es expresada en bits, caracteres o bloques por segundo. minuto u hora. 

12-07-94 NORMA Oficial Mexicana NOM-061-SCT1-1993, Definiciones empleadas en equipos de 
radiocomunicación para servicios móviles. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

1 Objetivo y campo de apllcaclón 

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto definir la termlnologfa empleada en los dispositivos y equipos de 
protección de comunicación de sistemas móviles con prlvacfa para radiocomunicación. Esta Norma es 
aplicable a sistemas de comunicación con prlvacla, ya sean analógicos, digitales, o bien una combinación de 
ambos. 
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2 Definiciones 

2.1 Generales 

2.1.1 transmisor. Dispositivo utilizado en los servicios móviles, con objeto de convertir las seriales de 
audioírecuencla destinadas a la transmisión de conversaciones o de datos, combinados o no, en seriales de 
llamada o de control radioeléctricas moduladas en frocuoncia, faso, amplitud o en impulsos. 

2.1.2 receptor. Dispositivo utilizado en los servicios móviles, destinado a convertir las seriales radioeléctricas 
moduladas en frecuencia, en fase, en amplitud o en impulsos, a senales acústicas o seriales de frecuencia 
acústica. 

2.1.3 duploxor. Dispositivo que permite emplear la misma antena para la transmisión y recepción simultánea. 

2.1.4 equipo base (maritimo, aeronáutico). Transmisor o receptor, o una combinación de ambos, utilizado 
en una estación base (marltimo, aeronáutico), el cual puede ser fijo o no. 

2.1.5 equipo móvil. Transmisor o receptor. o una combinación de ambos, incluyendo el duplexor, si es el 
caso, en un vehiculo. 

2.1.6 equipo en un vehlculo. Equipo montado de manera permanente en un vehlculo y alimentado por la 
fuente de energfa del mismo. En esta definición el término "vehfculo" designa un medio de transporte 
terrestre, marllimo y/o aeronáutico. 

2.1.7 equipo portátil. Equipo móvil provisto para ser llevado en la mano o con la persona, alimentado por su 
propia fuente de energla y el cual tiene una antena incorporada. 

2.1.8 equipo personLSI. Equipo portátil susceptible de ser llevado en el Interior de una prenda de vestir. 

2.1.9 equipo portátil en un vehiculo. Equipo móvil susceptible de ser conectado temporalmente a la fuente 
de energfa y a la antena de un vehlcuto. Contenido en 2.1.7. 

2.2 Para equipo de privacia 

2.2.1 dccodlfJc¡¡dor analógico. Dispositivo que convierte una seflal analógica codificada a su señal analógica 
original, donde la senal codificada y la sena! original están relacionadas mediante un proceso de 
decodificación. 

2.2.2 codificador analógico. Dispositivo que convierte una senal analógica en una senal de forma diferente, 
en donde la señal original y la señal codificada están relacionadas mediante un proceso de codificación. 

2.2.3 señal analógica. Senal que sigue de manera continua la variación de un fenómeno fislco, con un 
número Infinito de valores posibles. 

2.2.4 sincronización automática. Al tipo de sincronización utilizando información que es lntrlnsecamente 
parte de la señal portadora de información codificada a la entrada de un decodificador. No se requieren 
senales adicionales separadas (por ejemplo, preámbulos), para llevar a cabo la sincronización. 

2.2.5 codificador por división do banda. Codificador que proporciona privacfa a una comunicación mediante 
una división del espectro de audiofrecuencia en una serie de su bandas y permutando el orden en la escala de 
frccuonciLJs antes do su tmnsmisión 

2.2.6 modo de transmisión transparente. Comunicación dentro de un sistema con privacla en el cual la 
señal portadora de iníormación no es codificada. En el modo de transmisión transparente el codificador y el 
decodificador no son utilizados. Una señal transparente es una señal no procesada: es decir una sonal que no 
ha sido codificada. 

2.2.7 código. Es un plan preestablecido para representar información por medio de un número finito de 
valores o de símbolos. como una secuencia o arreglo particular de eventos o condiciones deseadas. Ciertos 
algoritmos de codificación pueden aceptar millones de códigos posibles. El código está referido a un modo de 
control que es correspondiente, tanto al codificador y decodificador, y el cual dirige los procesos de 
codificación y de decodificación. El código permanece constante necesariamente durante la transmisión del 
mensaje 

2.2.B lntcrv¡¡lo de conmutación de código. Tiempo de retardo entre la instauración de un carácter nuevo y 
la iniciación de su operación útil en el proceso de codificación o de decodificación. 

2.2.9 sistema de comunicación con prlvacfa. Sistema de comunicación en el cual la información es 
transmitida en forma codificada de manera que se vuelva ininteligible para cualquier receptor que no cuenta 
con el dispositivo decodificador apropiado. El elemento receptor del sistema es equipado con un dispositivo de 
decodificación que convierte la información codificada que se transmitió, en información inteligible. 
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2.2.10 correlaclón. Proceso utilizado para controlar la función de sincronización. Este proceso verifica 
periódicamente que la sincronización del sistema se efectúa correctamente. 

2.2.11 banda critica. Banda de frecuencias, cuya frecuencia central es la frecuencia de un tono, más allá de 
la cual la potencia de ruido no tiene efectos dañinos de enmascaramiento. 

Nota ... Un tono encubierto por un espectro de ruido continuo es primeramente afectado por los componentes 
del espectro de ruido en ta proximidad inmediata (banda critica) del tono. 

2.2.12 algoritmo de decodificación. Procedimiento lógico utilizado para decodificar una señal codificada. 

2.2.13 proceso de decodificación. El proceso de decodificación es más general que el algoritmo de 
decodificación, ya que se refiere a las caracterlsticas de las señales de entrada al decodificador; también 
señales aleatorias, generación de caracter llave y al proceso de sincronización, asl como a las acciones 
propias de la decodificación 

2.2.14 sistema de decodificación digital. Sistema en el cual las señales de entrada son en forma digital. 

2.2.15 sistema de codificación digital. Sistema en et cual las señales de salida son en forma digital. 

2.2.16 sei'tal digital. Señal con temporización discreta en la cual la información está representada por un 
número de valores discretos bien definidos que pueden ser adoptados por una de sus caracterlstícas en 
función del tiempo. 

2.2.17 modo codificado/decodificado. Modo opcional de un sistema do comunicación con privacla. La 
sena! portadora de Información es codificada antes de la transmisión y decodificada después de la recepción 
para proporcionar a la salida un mensaje inteligible. 

2.2.18 algoritmo do codificación. Procedimiento lógico para codificar una serial. El carácter llave y su 
control, el código, son variables de entrada del algoritmo do codificación (véanse 2.2.7 y 2.2.25). 

2.2.19 proceso de codificación. Todas las acciones del sistema relacionadas al procedimiento de la señal 
portadora de la información. 

2.2.20 parámetros de excitación. Caracteristica (en sistema vocoder) de la frecuencia fundamental (o tono) 
de sonidos vocalizados, y una señal auxiliar (silbido-zumbido), la cual indica la presencia o ausencia de voz. 

2.2.21 sistema de traslación do frecuencias. Sistema en el cual se llevan a cabo cambios de posición de 
uno o más segmentos de la banda de frecuencias de entrada, de acuerdo con un código. 

2.2.22 Inversor de frecuencia. Sistema en el cual se codifica una senal de entrada do audio por inversión de 
la banda de audiofrecuencia. 

2.2.23 codificador/decodificador Ideal. El codificador ideal es aquel que codifica cualquier señal de entrada 
en la forma exacta determinada por el algoritmo de codificación y por el código en vigor. El decodificador Ideal 
es aquel que decodifica cualquier señal de entrada en la forma exacta determinada por el algoritmo de 
decodificación y por el código en vigor. 

2.2.24 señal portadora do Información. En general, una señal que ocupa un ancho de banda mayor de cero. 
En particular, la señal que porta la información destinada a ser comunicada de un extremo del sistema al otro. 

2.2.25 carácter llave. Elemento de control que es una variable dentro de un cierto algoritmo de codificación y 
posiblemente dentro de un código dado. (El caracter llave) opera en una señal portadora de información 
cambiando su forma en un codificador, de la forma transparente a la forma codificada, o en un decodificador 
de forma codificada a forma transparente. 

2.2.26 enmascaramiento. Encubrimiento de una señal por adición de señales espurias. El enmascaramiento 
se produce por la adición de ruido o de scudorruido a la serial portadora de información. 

2.2.27 figura de enmascaramiento. La figura de enmascaramiento esta dada por la siguiente fórmula: 

.\! = to lng :a 
En donde: 

M = Figura de enmascaramiento, expresada en dccibeles. 

Tn =Nivel de umbral de una señal pura en un ambiente silencioso. 

T = Nivel cuando la señal es apenas audible en presencia de ruido. 

ri:~q1s CON 
' F.l\LLi.i. DE ORIGEN 

2.2.28 seudorruido. Señal que aparece como una perturbación aleatoria en un receptor no predestinado. Es 
producido generalmente por un algoritmo de codificación en el codificador de señal portadora de Información. 
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El seudorruldo puede ser eliminado por el decodificador, empleando un algoritmo decodificador 
complementario, El seudorruido es utilizado para enmascarar la senal portadora de Información, haciéndola 
Ininteligible para un receptor no predestinado. 

2.2.29 señales aleatorias. Señales emitidas sin orden ni estructura determinadas. Las ser'\ales aleatorias 
pueden ser utilizadas en el proceso de codificación para reducir la posibilidad de decodificar la set'\al portadora 
de información por receptores no predestinados. 

2.2.30 fiabilidad. Probabilidad de efectuar sin fallas una función especifica, bajo condiciones dadas y en un 
periodo especifico. 

2.2.30.1 fiabilidad de decodificación. Probabilidad de que una señal codificada correctamente presente a la 
entrada de un decodificador y sea traducida por éste a la misma sei"ial portadora de información que fue 
utilizada para crear la señal codificada. 

2.2.30.2 fiabllldad de codificación. Probabilidad de que la señal portadora de Información sea codificada en 
la forma determinada por el algoritmo de codificación. 

2.2.30.3 fiabilidad de un sistema con prlvacfa. Probabilidad de que una unidad de información que entre a 
un sistema, y subsecuentemente transmitida en el modo codificador/decodificador, sea Identificada por el 
receptor predestinado, como la misma unidad de información. 

2.2.31 velocidad de cambio. Velocidad a la cual el carácter llave es variado. 

2.2.32 sincronización. Conservación de la relación de fase apropiada entre la senal portadora de Información 
y las funciones de codificación y de decodificación. -

2.2.33 decodificador de prueba. Decodificador especificado para la prueba de un codificador. 

Nota.· Puede haber un grupo de especificaciones que definan a un "decodificador de prueba" para cada tipo 
de codificador. 

2.2.34 codificador de prueba. Codificador especificado para la prueba de un decodificador. 

Nota.· Puede haber un grupo de especificaciones que definan a un "codificador de prueba• para cada tipo de 
decodificador. 

2.2.35 atenuación de transición. Alteración global del sistema en todo el ancho de la respuesta en 
frecuencia de la senal portadora de Información. provocada por los codificadores divisores de banda. 

2.2.36 receptor no predestinado. Cualquier dispositivo que intercepta una senal portadora de Información 
codificada, en una forma no autorizada. 

2.2.37 parámetro de caracterización del aparato vocal. Parámetro de un sistema vocoder derivado de 
análisis del espectro en amplitud de la transformada de Fourier de senales de voz, medidos mediante un 
banco continuo de filtros pasabanda, detectores y filtro pasabajo. 

2.2.38 vocoder. Sistema que comprime el ancho de banda de las señales de voz. mediante la extracción de 
parámetros de variación lenta de la forma de onda vocal y transmitiéndolos separadamente de los de rápida 
variación. Estos párametros se relacionan con la configuración ffslca del aparato vocal y con el carácter de su 
excitación. Transportan información suficiente para permitir la reproducción o para sintetizar una aproximación 
de la voz original, en la terminal receptora del sistema. 

12-22-94 NORMA Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-113·SCT1·1994, Especlflcaclones técnicas 
para los servicios relativos a la conducción de señales entre puntos fijos mediante el uso de los 
satélites mexicanos. 
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NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM·EM·113·SCT1·1994, "ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARA LOS SERVICIOS RELATIVOS A LA CONDUCCION DE SEÑALES ENTRE PUNTOS 
FIJOS MEDIANTE EL USO DE LOS SATELITES MEXICANOS. PARTE 1.- PARAMETROS DE ACCESO 
DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISION TERRESTRE". 

O. Introducción. 

Esta Norma Oficial Mexicana de Emergencia establece los parámetros de acceso, especificaciones y 
procedimientos que las estaciones terrenas empleadas en el servicio fijo por satélite por usuarios, operadores 
y propietarios de las mismas, deben cumplir para accesar al Sistema de Satélites Mexicanos Morelos y 
Solidaridad, a fin de que este servicio cuente con la calidad y confiabilidad requeridas. También se busca que 
los recursos satelitales sean aprovechados racionalmente y se prevenga, en lo posible, la Interferencia entre 
servicios. 

Como antecedentes de esta Norma figuran los procedimientos que Telecomunicaciones de México aplicó, en 
ausencia de la NOM correspondiente, asi como los convenios Internacionales que México ha suscrito con 
Canadá. para facilitar la coordinacíón entre los sistemas salelitales Morelos y Anik, con fechas 6 y 7 de abril 
de 1989. 

1. Objetivo y campo de aplicación. 

1. 1 ... Objetivo ... Esta Norma establece las caracteristicas y especificaciones de los parámetros mlnimos de 
acceso al SSM·MS, para propiciar una mejor calidad en los servicios de comunicación vla satélite en el ámbito 
nacional e internacional y lograr un aprovechamiento óptimo del segmento espacial, observando los 
reglamentos y convenios internacionales, que han sido firmados por los Estados Unidos Mexicanos con 
paises y organizaciones mundiales. en materia de telecomunicaciones. 

1.2.· Campo de aplicación ... Esta Norma es aplicable a las estaciones terrenas utilizadas para servicios que 
se presten dentro de las coberturas del SSM-MS y que operen en el servicio fijo por satélite, en las bandas de 
614 GHz (banda C) y de 14/12 GHz (banda Ku). 
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2. Termlnologla y definiciones. 

Esta Norma ullllza las definiciones y lermlnologla establecidas en las NOM-060-SCT1-1993, NOM-063-SCT1-
1994, NOM-070-SCT1-1994, NOM-071-SCT1-1994, NOM-086-SCT1-1994, NOM-091-SCT1-1994 y, 
adicionalmente: 

Aislamiento de polarización: propiedad de una antena de discriminar seriales con polarización_ opuesta u 
ortogonal a la polarización para la cual fue diseñada. 

Amplificador de bajo ruido (LNA • low nolse ampllfier): dispositivo que liene como fundón amPlificar la 
señal recibida del satélite, a través de una antena, con una contribución mlnlma de ruido. · 

Ancho de banda: 

a) intervalo de frecuencias, ocupadas por una senal quo transporta información. 

b) banda de frecuencias que puede ser reproducida por un amplificador y que representa la diferencia entre 
dos frecuencias dadas. 

Angulo de acimut: ángulo del plano horizontal, medido entre el haz principal de la antena a partir del norte 
verdadero de Oº a 360º. en sentido de las manecillas del reloj. 

Angulo de elevación: ángulo del plano vertical, medido entre el haz principal de la antena con respecto al 
plano horizontal de o· a 90º. 

Apertura de una antena: es la superficie ubicada en una antena o cerca de una antena. sobre la cual se 
pueden realizar cálculos de intensidad de campo. a fin de determinar el patrón de radiación esperado. 

Apuntamiento: acción de orientación óptima en los ángulos de acimut y elevación para obtener el nivel 
máximo de senal transmitida y/o recibida. 

Banda do frecuencias: parte del espectro radioeléctrico que se define por dos limites especificados. 

Comité consultivo Internacional de radiocomunicaciones (CCIR): órgano permanente de la UIT. 

Convertidor de bajo ruido (LNC - low nolse converter): equipo que combina un amplificador de bajo ruido y 
un convertidor de bajada. 

Ooclbel: relación logaritmica entre dos magnitudes como potencia, tensión, corriente, etc. 

Eficiencia de antena: 

a) relación entre la potencia radiada y la potencia de alimentación. 

b) relación de la apertura efectiva reflejante de una antena a su área fislca. 

Enlace por satélite: enlace radioeléctrico efectuado entre una estación terrena transmisora y una estación 
terrena receptora por medio de un satélite. 

Espurias: emisión en una o varias frecuencias situadas fuera del ancho de banda necesario cuyo nivel puede 
reducirse sin influir en la transmisión de la información correspondiente. 

Estación terrena: estación situada en la superficie de Ja tierra en la parte principal de la atmósfera terrestre 
destinada a establecer comunicación: 

- con una o varias estaciones espaciales. o 

- con umi o varias estaciones de la misma naturaleza, mediante el empleo de uno o varios satéllles reflectores 
u otros objetos situados en el espacio. 

Factor do modulación: relación entre la variación máxima en amplitud, frecuencia. fase, etc •• de la 
modulación aplicada al transmisor considerado y la variación que es capaz de admitir el mismo. 

Figura do mérito; GIT; factor de calidad: relación de ganancia a la recepción de la antena a temperatura de 
ruido del sistema expresado en decibelcs por Kelvin. 

Ganancia de antena: relación que debe existir entre la potencia necesaria a la entrada de una antena de 
rererencia sin pérdidas y la potencia suministrada a la entrada de la antena en cuestión, y que generalmente 
so expresa en deciboles isotrópicos (dBi}, para que ambas antenas produzcan en una dirección dada la 
misma intensidad de campo o la misma densidad de flujo de potencia a la misma distancia, salvo que se 
Indique lo contrario. La ganancia se refiere a la dirección de máxima radiación. 
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Modulación: proceso por el que se modifican algunas de las caracterlsticas de una oscilación (frecuencia, 
fase y/o amplitud) u onda. de acuerdo con las variaciones de otra serial, llamada generalmente moduladora. 

Operador de la estación terrena: encargado de supervisar el correcto funcionamiento de todos los 
subsistemas de una estación terrena y de mantener dentro de especificaciones los parámetros de las 
portadoras. 

Operador satelltal: encargado de operar. supervisar y mantener el correcto funcionamiento del satélile. 

Patrón de radiación: representación gréfica utilizada para describir la forma geométrica con la que una 
antena irradia o recibe las señales electromagnóticas. 

Polarización: desarrollo lineal o circular que se imprime a una onda crectromagnótica. Es la propiedad de una 
onda electromagnética que describe la dirección del vector campo eléctrico o magnético 

Portadora: onda de radiofrecuencia modulada o no modulada. generada por un transmisor. 

Potencia lsotróplca radiada equivalente (PIRE): producto de la potencia suministrada a la antena por su 
ganancia con relación a una antena isotróp1ca en una dirección dada (ganancia isotrópica o absoluta). 

Proporción de bits erróneos (SER): numero de bits erróneos con respecto al numero total de bits de 
Información que se transm11cn en un periodo determinado. 

Roll-off: atenuación gradual de la respuesta de la ganancia/frecuencia. en cualquiera o ambos extremos de la 
banda de paso. 

servicio fijo por satóllte: servicio de radio comunicación entre estaciones terrenas, situadas en 
emplazamientos dados cuando se utilizan uno o más satélites, el emplazamiento dado puede ser un punto fijo 
determinado o cualquier punto fijo situado en una zona determinada; en algunos casos. este servicio incluye 
enlaces entre satélites. que pueden realizarse también dentro del servicio entre satélites; el servicio fijo por 
satélite puede también incluir enlaces de conexión para otros servicios de radio-comunicación espacial. 

Sistema do satélites: sistema espacial que comprende uno o varios satélites artificiales de la tierra. 

Transpondcdor: parte del satélite que tiene como función principal la de amplificar la sena! que recibe de la 
cslación terrena, cambiar su frecuencia y retransmi11rla nuevamente a estaciones terrenas de cobertura 
amplia. La función de un transpondedor es la de recoger la señal entrante de la antena receptora, esta senal 
es amplificada por un amplificador de bajo ruido (LNA}, el cual incrementa la señal recibida. A la salida del 
LNA, la señal es pasada a un convertidor de frecuencia que reduce la señal a su frecuencia descendente. 

Usuario: cliente o comprador de los servicios que presta o proporciona el operador satclital. 

3. Simbolos y abreviaturas. 

AB: Ancho de banda. 

AM: Amplitud modulada. 

BER [Bit Error Rato]: Proporción de bits erróneos. 

bps [Bit Per Sccond]: Bit por segundo. 

BPSK [Binary Phase Shlft Keylng]: Modulación por desplazamiento de fase bivalente. 

C/N [Carrler/Nolse Ratio]: Relación portadoralruido. 

C/Noreq (Carrler/Noise Denslty]: Relación portadora a densidad de ruido requerida. 

COMA [Code Dlvldcd Multlple Access): Acceso mUltiple por diferenciación de código. 

CMSR: Centro de Monitoreo y Supervisión de Redes. 

DAMA [Demand Asslgn Multlplc Access]: Acceso mültiple por asignación de demanda. 

dB: Oecibel. 

dBI: Dccibeles referidos a un radiador isotrópico. 

dBm: Occibelcs referidos a 1.0 miliwatt. 

dBmOp: Dccibeles referidos a 1.0 miliwatt en un punto de nivel O, de transmisión. 
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dBW: Dclbeles rereridos a 1,0 watt. 

Fac. Mod.: Factor de modulación. 

FDM [Frequency Dlvlslon Multlplex]: Mulliplaje por división de frecuencia. 

FDMA [Frequency Dlvlslon Multlple Access]: Acceso múltiple por división de frecuencia. 

FEC (Forward Error Correctlon]: Corrección de errores sin canal de retorno. 

FM [Frequency Modulatlon]: Modulación de rrecuencia. 

FM2 [Square Froquency Modulatlon]: Modulación de frecuencia al cuadrado. 

FMfTV: Portadora de video modulada en frecuencia. 

GfT (GalnfTemperature Ratio]: Relación ganancia/temperatura de ruido. 

G: Ganancia. 

GHz.: Gigahertz. 

Hz.: Hertz. 

K: Kelvin. 

KHz.: Kllohertz. 

LFMyN: Ley Federal sobre Metrologla y Normalización. 

LNA [Low Nolse Ampllfier]: Amplificador de bajo ruido. 

LNC (Low Nolso Converter]: Convertidor de bajo ruido. 

MSK (Mlnlmun Shift Keying): Modulación por desplazamiento mlnlmo. 

NOM: Norma Oficial Mexicana. 

QPSK [Quadrature Phase Shlft Koylng): Modulación cuadrática por desplazamiento de rase. 

PIRE: Potencia lsotrópica radiada equivalente. 

ppm: Partes por millón. 

PSK [Phase Shlft Keylng): Modulación por desplazamiento de fase. 

pWp: Picowatts ponderados. 

SCPC [Single Channel Per Carrier]:Canal único por portadora. 

SCT: Secretarla de Comunicaciones y Transportes. 

SINALP: Sistema Nacional de Acreditamlento de Laboratorios de Pruebas. 

SR, antes CCIR: Sector de Radiocomunicaciones de la UIT. 

SSMeMS: Sistema de Satélites Mexicanos Morelos y Solidaridad. 

T: Temperatura do Ruido. 

TDM (Time Dlvision Multiplex]: Mulliplaje por división en el tiempo. 

TOMA (Time Dlvislon Multlple Access]: Acceso múltiple por división de tiempo. 

TELECOMM: Telecomunicaciones de México. 

TF: Telelonla. 

TV: Televisión. 

HDTV [Hlgh Definltlon Televlslon]: Televisión de alla definición. 

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

Vinf: Velocidad de lnrormación. 

VSAT (Very Small Antenna Terminal]: Antena terminal de muy pequeña apertura. 

Vtx: Velocidad de transmisión. 

•e: Grados celsius. 
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4. Especificaciones. 

El SSM-MS está equipado para operar el servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias de 6/4 GHz. 
(banda C) y 14/12 GHz. (banda Ku). 

4.1.· Generalidades.· 

4.1.1.· Las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite que accesen al SSM-MS, deben operar con las 
frecuencias autorizadas por el operador satelital dentro de las bandas de frecuencia de 5,925 GHz. a 6,425 
GHz. para los enlaces ascendentes y de 3,700 GHz. a 4,200 GHz. para los enlaces descendentes (banda C); 
y en las bandas de frecuencia de 14,000 GHz. a 14,500 GHz. para los enlaces ascendentes y de 11,700 GHz. 
a 12,200 GHz. para los enlaces descendentes (banda Ku). 

4.1.2.· El factor de calidad o figura de mérito {GfT) de las estaciones terrenas fijas, debe ser mayor o igual a 
14,0 d8/K para la banda C y 17,8 dB/K para la banda Ku, en cualquier servicio que se preste. Véase apéndice 
A (Informativo). 

4.1.3.· La estabilidad en potencia para portadoras tanto analógicas como digitales, debe ser de 1,0 dB a -1,5 
dB, para los diferentes servicios. 

4.1.4.· Los equipos de transmisión de las estaciones terrenas deben contar con capacidad de ajuste que 
permita regular la salida de su potencia. 

4.1.5.- Las antenas que acccsen al SSM-MS, deben cumplir con las especificaciones de la parte 2, capitulo 4. 

4.1.6.- En general, el subsistema de transmisión de las estaciones terrenas debe ser sintetizable para operar 
dentro de un Intervalo de frecuencias de 500,0 MHz., conforme a la frecuencia de operación asignada. En 
particular para la técnica de canal único por portadora (SCPC). el subsistema de transmisión debe contar con 
pasos de sintetización no mayor de 25,0 KHz .• tanto para portadoras analógicas como digitales. 

4.1.7.- En cualquier emisión espuria, la potencia media suministrada a la linea de alimentación de la antena de 
la estación terrena debe ser por lo menos de 60,0 dB. abajo del nivel de emisión de las frecuencias 
fundamentales. 

4.1.8.- El operador de la estación terrena no debe de exceder el valor de la PIRE asignado por el operador 
satelital. 

4.2.- Servicios digitales.- Para servicios digitales (telefonfa, voz, datos, fax, televisión comprimida. 
teleaudición, video conferencia, etc.), el usuario debe considerar para el cálculo de ancho de banda ocupado 
(AB, en Hz.), las siguientes fórmulas: 

4.2.1.-AB = (Vtx)(1/Fac.Mod.)(1+roll- off) 

Donde: 

Vtx = Vinf (F.E.C.)·1 

Vtx es velocidad de transmisión (bps). Véase apéndice A (Informativo). 

Vinf es velocidad de Información (bps). 

Roll • off es valor de respuesta de los filtros de banda base y radiofrecuencia. Véase apéndice A 
(Informativo). 

Fac. Mod. es factor de modulación. Véase apéndice A (Informativo). 

FEC es corrección de error sin canal de retorno. Véase apéndice A (Informativo). 

4.2.2.· La estabilidad en frecuencia en el subsistema de transmisión debe ser como máximo de ±5 X 10-7 (0,5 
ppm) por año desde -40ºC a 60ºC. para 6/4 GHz. (Banda C) y de ±3 X 10 -7 (0.3 ppm) por año desde -40'C a 
60ºC. para 14/12 GHz. (Banda Ku). 

4.3.- Servicios analógicos.-

4.3.1.- Televisión.-

4.3.1.1.- La dispersión de energla de una señal de televisión debe ser ±1,0 MHz. de la frecuencia central 
asignada, para transpondedor de 36,0 MHz. de ancho de banda. 
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4.3.1.2.· La portadora debe mantener su frecuencia central tanto en portadora limPla como con modulación. 

4.3.1.3.· El corrimiento máximo en frecuencia de portadoras analógicas para video debe ser de ± 250,0 KHz. y 
para portadoras de voz y audio analógicas debe ser de 10,0 ppm. 

5. Muestreo. 

Todas las portadoras transmitidas por las estaciones terrenas que accesen al SSM·MS, deben ser 
comprobadas por el Centro de Monitoreo y Supervisión de Redes, el cual llene la facultad de solicitar ajustes 
en los sistemas y equipos de las estaciones terrenas, para satisfacer las especificaciones descritas en el 
capitulo 4. Cabe señalar que para el apartado 4.1.5 .. del capllulo citado anteriormente, el CMSR comprobará 
el patrón de radiación de todas las estaciones terrenas maestras, y de una estación terrena remota por 
modelo, escogiendo la muestra estrictamente al azar sin considerar su calidad; con relación al aislamiento por 
polarización señalado en el apartado 4.2.4 .• se comprobará el total de las estaciones terrenas. 

NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM·113/2·SCT1-1994. ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARA LOS SERVICIOS RELATIVOS A LA CONDUCCION DE SEÑALES ENTRE PUNTOS 
FIJOS MEDIANTE EL USO DE LOS SATELITES MEXICANOS. PARTE 2.- ANTENAS EMPLEADAS 
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O. Introducción. 

En 1985 México ya contaba con su primer Sistema de Satélites Morales. Sin embargo, necesitaba obtener 
una tercera posición orbital para satisfacer sus necesidades de comunicación en el futuro: por lo tanto, en 
1988 la administración mexicana firmó un acuerdo trilateral con los gobiernos del Canadá y Estados Unidos 
de América, debido a que el arco orbital de 105• a 121• de longitud oeste se encontraba saturado. En dicho 
acuerdo se estableció un plan de transición orbital en el cual los satólites comprendidos en el arco orbital de 
103º a 123• de longitud oeste, tcndrian una separación de 1,9• mlnima, para operar satisfactoriamente. 

México y Canadá se comprometieron. también a partir de 1985, a utilizar estaciones terrenas cuyas antenas 
cumplieran con la recomendación 580 del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones, actual 
Sector de Radiocomunicaciones de la UIT, especfficamente la envolvente G=29-25 lag q, con lo que se 
garantizaba el uso eficaz de la órbita de los satélites geoestacionarios con separaciones inferiores a 3•. 
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1. Objetivo y campo de aplicaclón. 

1.1 ... Objetivo... Esta Norma establece las especificaciones técnicas funcionales y de operación, de las 
antenas de las estaciones terrenas para eliminar las interferencias perjudiciales, originadas a la transmisión de 
las señales de las estaciones terrenas que accesen el SSM-MS. 

1.2 ... Campo de aplicación.• Esta Norma es aplicable a las estaciones terrenas que utilizan antenas que 
transmiten señales de voz, datos y/o video a través del SSM-MS, para el servicio fijo por satélite y que operan 
en las bandas de 6/4 GHz (banda C) y 14/12 GHz (banda Ku). 

2. Tormlnologia y dcflnlclonos. 

Antena lsotrópica: antena hipotética sin pérdidas, que radia igualmente en todas direcciones. 

Nota: un radiador isotrópico represenla una referencia conveniente para expresar las propiedades directivas 
de una antena. 

Cresta: punto máximo de una cantidad periódica como una onda senoldal de corriente o tensión. 

Oosbordamlonto: potencia del alimentador, la cual no es interceptada por los elementos reflectores de una 
antena tipo reflector paraboloide. 

Difracción: desviación del flujo do cncrgia do una onda electromagnética, no atribuida a la reflexión o la 
refracción, cuando ésta pasa un obstáculo, una apertura o medios no homogéneos. 

Directlvidad (de una antena): relación de la intensidad de radiación en una dirección dada de la antena, a la 
intensidad promedio en todas direcciones. 

Dispersión: separación, disgregación, cambio en la dirección de una partlcula por efecto de un choque con 
otra partícula o con un sistema particular. 

Distorsión do faso: distorsión que sufre una señal a1 pasar por un dispositivo o un sistema de Información, 
debido a que la rotación de fase no es igual para todas las frecuencias de la banda transmitida. 

Estaciones espaciales: estación situada fuera de la parte principal de la atmósfera de la tierra, que está 
destinada a rc.:ilizar enlaces de comunicaciones con estaciones terrenas. 

Las estaciones espaciales pueden ser satélites de comunicación, do radiodifusión. de navegación y de 
investigación espacial. 

Ganancia (do una antena): relación de ta intensidad de radiación, en una dirección dada, a la intensidad de 
radiación que debcria obtenerse, si la potencia aceptada por la antena fuera radiada ísotróplcamente. 

Guia do onda: sistema de material circundante o estructura para guiar ondas electromagnéticas. 

Haz: region del espacio que ocupa una radiación electromagnética o grupo de ondas emitidas. 

Inclinación orbital: angulo que el plano de ta órbita de un satélite forma con el ecuador terrestre. 

Interferencia: en una trayectoria de señal, cualquier sci'lat extraña, la cual tiende a interferir con la recepción 
de señales deseadas. 

Linea de transmisión: dispositivo empicado en la transmisión de energla electromagnética. 

Longitud de onda: 

a) distancia entre dos puntos en una onda periódica que tienen la misma fase. 

b) distancia entre dos puntos de fase correspondiente, de dos ciclos consecutivos, en la dirección de la onda 
normal. 

Órbita: trayectoria que describe el centro de gravedad de un satélite o de otro objeto espacial, en relación con 
un sistema de referencia especifico. por la acción principal de fuerzas naturales, fundamentalmente las de 
gravitación. 

Polarización lineal: ocurre cuando la dirección del campo eléctrico y la dirección de propagación se 
encuentran permanentemente en un plano. 
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Radiación: fenómeno que so produce con un lransmlsor que emplea la reacción en el circuito de antena. Es 
ajustado en forma que se pone a oscilar, por este motivo, se ve aumentada la fuerza de la senal para los 
receptores vecinos. 

Reflector: superficie renectora destinada a modificar la dirección de energla radiante o de las ondas sonoras 
o a concentrar aquéllas o éstas en una dirección deseada. 

3. Slmbolos y abreviaturas. 

Véase parte 1, capitulo 3. 

4. Especificaciones. 

Considerando que para evaluar, prevenir y, en su caso, reducir la interferencia entre estaciones terrenas y 
estaciones de sistemas de relevadores radioeléctricos, asl como para estudios de coordinación entre 
estaciones terrenas y estaciones espaciales de distintos sistemas de satélites que compartan las mismas 
bandas de frecuencias. se necesita conocer la ganancia de la antena de la estación terrena en la dirección 
adecuada. Conviene asimismo conocer las caracterfsticas de radiación de los lóbulos laterales, especialmente 
cuando se calcula la interferencia entre sistemas de satélites, por lo que debe de tomarse en cuenta que: 

a) la utilización eficaz del espectro radioeléctrico es un factor esencial de la gestión de la órbita de los satélites 
geoestacionarios. 

b) las caracteristicas de los lóbulos laterales de las antenas de las estaciones terrenas constituyen uno de los 
factores principales para determinar la separación mfnlma entre satélites y, por consiguiente, el grado en que 
pueda utilizarse eficazmente el espectro radioeléctrico. 

c) el patrón de radiación de las antenas determina directamente la PIRE dentro y fuera del eje principal de 
radiación. 

d) utilizando las técnicas actuales de diseno puede preverse la construcción de antenas con caracterfstlcas 
mejoradas de lóbulos laterales. 

4.1.· Se establecen las especificaciones siguientes: 

4.1.1.·Las antenas maestras de estaciones terrenas que operan con el SSM-MS deben tener un objetivo de 
diseno en el que la ganancia, G, del 90% por lo menos de las crestas de los lóbulos laterales no excedan de: 

G = 29 - 25 log q dBi. 

donde: 

Ges la ganancia con relación a una antena isotrópica. 

(ª) es el ángulo con respecto al eje en la dirección de la órblla del satélite geoestacionario, es decir, en 
relación con el eje del lóbulo principal, véase la figura 4. 1. 

Este requisito debe cumplirse para cualquier dirección fuera del eje que forma un ángulo Igual o Inferior a 3ª 
con la órbita de los satélites geoestacionarios y para la que 1 • E q E 20•, como se Indica en la figura 4.2. 

Sin embargo. para el intervalo comprendido entre 1,5° E q E 2,3° en ningún caso se aceptará que los lóbulos 
laterales sobrepasen a la envolvente. 

4.2 ... Todas las estaciones terrenas deben satisfacer los parámetros siguientes: 

4.2.1.· La ganancia máxima debe estar en dirección del lóbulo principal. 

4.2.2.- La eficiencia debe ser mejor o igual a 55%. 

4.2.3.· El mecanismo de posicionamiento debe cubrir: en acimut y elevación± 20ª, tomando como referencia 
el apuntamiento máximo al satólitc. 

4.2.4.- El aislamienlo de polarización lineal mlnimo debe ser de 30,0 dB, tanto para la banda C como para la 
banda Ku. 
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4.2.6.· La exactitud del sistema de posicionamiento o apuntamiento de la estación terrena debe ser como 
mlnimo de 0,1º sin mecanismo automático de seguimiento y de 0,01º con mecanismo automático de 
seguimiento. 

4.2. 7 .- La relación de onda estacionaria debe ser menor o igual a 1,3: 1. 

5. Muestreo 

Tiene como objetivo someter a las pruebas descritas en el capitulo 6 una muestra tomada estrictamente al 
azar, sin considerar su calidad. 

Estimando que en la practica no es factible tener una muestra de gran tamaño o cercana al 100% de las 
unidades, se tomará como muestra una unidad por marca y modelo de antena. 

Protocolo concerniente a la transmisión y recepción de señales de satélites para la prestación de los 
Servicios de Difusión Directa al Hogar por Satélite en los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 
Unidos do América 

PROTOCOLO CONCERNIENTE A LA TRANSMISION Y RECEPCION DE SEr'IALES DE SATELITES 
PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION DIRECTA AL HOGAR POR SATELITE EN 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

Reconociendo los duraderos lazos de amistad y cooperación entre los gobiernos de los Estados Unidos 
Mexicanos y los Estados Unidos de América; 

De conformidad con el Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América Relativo a la Transmisión y Recepción de Sel'\ales de Satélites para la 
Prestación de Servicios Satelitales a Usuarios en los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 
América, firmado el 28 de abril de 1996 (en los sucesivo denominado como el "Tratado") y el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte de 1992 entre el Gobierno de los Estados Unidos de América, el 
Gobierno de Canadá, y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos: 

Reconociendo la expansión de las oportunidades para la prestación de servicios satelitales en México y los 
Estados Unidos, las crecientes necesidades de las Industrias de comunicación satelital de ambos paises, 
asf como el interés público en el desarrollo de estos servicios; 

Haciendo énfasis en la larga y exitosa relación bilateral en la coordinación de los respectivos sistemas 
satcl1talcs de ambos paises a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y de que 
ambas Partes aplicarán estos mismos esfuerzos positivos y experiencia en la Coordinación en proceso y 
futura de Satélites con Licencia do las Partos, sujetos a este Protocolo, para incrementar los beneficios dol 
mismo para ambas Partes; y 

A fin de establecer las condiciones para la transmisión y recepción de señales de Satélites con Licencia de 
las Partes para la prestación de servicios de Difusión Directa al Hogar por Satélites de Servicio Fijo, y 
Servicios por Satélites de Radiodifusión a los usuarios en México y los Estados Unidos; 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América (las Partes) 
convienen lo siguiente; 

ARTICULO l. Objetivos 

Los objetivos de este Protocolo son: 

1. Establecer las condiciones y los criterios técnicos para el uso de Satélites de México y los Estados Unidos 
para la prestación de servicios de Difusión Directa al Hogar por Satélites de Servicio Fijo, y Servicios por 
Satélites de Radiodifusión hacia, desde y dentro de los territorios de las Partes. 

XVII 



2. Facilitar la prestación de servicios de Difusión Directa al Hogar por Satélites de Servicio Fijo y por 
Satélites de Servicio de Radiodifusión cubiertos por este Protocolo hacia, desde y dentro de México y los 
Estados Unidos a través de Satélites con Licencia de las Partes. 

ARTICULO 11. Definiciones 

1. Para efectos de este Protocolo, se entiende por "servicios de Difusión Directa al Hogar por Satélites de 
Servicio Fijo" ("'DDH·SSF") y "Servicios por Satólites de Radiodifusión" ("SSR") aquellas señales 
unidireccionales cncriptadas de radiocomunicación de video o de video/audio que se transmiten por 

· Satélites con Licencia de las Partes. para recepción directa por parte de suscriptores mediante 
remuneración periódica. 

2. Los términos definidos en el Tratado serán aplicables al presente Protocolo. 

3. Los tórminos "Publicación Anticipada" y "Coordinación*' tendrán el significado asignado a dichos términos 
en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. 

ARTICULO 111. Entidades Ejecutoras 

De acuerdo con el Articulo 111 del Tratado, las Administraciones serán, por parte de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Secretarla de Comunicaciones y Transportes (SCT) y, por parte de los Estados Unidos de 
América, la Federal Communicatlons Comission (FCC). 

ARTICULO IV. Frecuencias DDH-SSF y SSR 

1. Este Protocolo so aplica al uso de las bandas de frecuencias en los pares Uplcos estipulados en el 
Apéndice. 

2. Este Protocolo sólo se refiere a las bandas de frecuencias establecidas en el Apéndice. 

ARTICULO V. Condiciones de Uso 

1. Las Licencias para OOH .. SSF y SSR serán emitidas por las Administraciones de la manera más eficiente 
y expedita posible, incluyendo, si se requiere, la Licencia Genérica para las estaciones terrenas sólo 
receptoras, para los suscriptores. 

2. Cada Parte aplicará sus leyes, reglamentos, demás disposiciones administrativas y procedimientos 
relativos a las Licencias, de manera no discriminatoria entre todas las personas flsicas o morales que 
soliciten una Licencia para transmitir o recibir señales de DDH-SSF o SSR. a través de Satélites con 
Licencia de la otra Parte. 

3. Cada Administración Informara por escrito a la otra Administración cuando se reciban las solicitudes de 
Licencia para transmitir o recibir señales de ODH-SSF o SSR. a través de un Satélite con Licencia de la otra 
Administración. Dicha Administración también informará por escrito a la otra Administración de las acciones 
adoptadas respecto a dicha solicitud de Licencia en el momento en que se tome una decisión. 

4. El Incumplimiento do las leyes, reglamentos, ciernas disposiciones administrativas y procedimientos 
relativos a las Licencias de una Parte que sean aplicables, puede resultar en la pérdida de la Licencia 
otorgada por la Administración correspondiente. 

5. A continuación se señalan las principales leyes, reglamentos, demás disposiciones administrativas y 
procedimientos relativos a las Licencias aplicables de las Partes: 

5.1. Para los Estados Unidos. las leyes. reglamentos, demás disposiciones administrativas y procedimientos 
relativos a las Licencias en los Estados Unidos. para transmitir o recibir señales de DDH-SSF o SSR a 
través de Satólitcs con Licencia de las Partes (incluyendo licencias para las estaciones terrenas de 
transmisión/recepción y sólo receptoras en los Estados Unidos, comunicadas con dichos Satélites), que 
serán aplicadas en una manera consistente con el Artículo VI de este Protocolo. incluyen el 47 U.S. Code of 
Federal Regulations (CFR) partes 2, 25. 76 y 100, la Communications Act, asi como cualesquiera otras 
leyes, reglamentos, demás disposiciones administrativas y procedimientos relativos a las Licencias 
estadounidenses, presentes y ruturas, relacionadas con estos servicios. 
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5.2. Para México, las leyes, reglamentos, demás disposiciones administrativas y procedimientos relativos a 
las Licencias en México, para transmitir o recibir señales de DDH·SSF o SSR a través de Satélites con 
Licencia de las Partes (incluyendo Licencias para la transmisión hacia, o para comercializar señales 
provenientes de, dichos Satélites), que serán aplicadas en una manera consistente con el Articulo VI de 
este Protocolo, incluyen la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley de Vlas Generales de Comunicación, 
la Ley Federal de Radio y Tetevislón y el Reglamento del Servicio de Televisión por Cable; asl como 
cualesquiera otras leyes, reglamentos, demás disposiciones administrativas y procedimientos relativos a las 
Licencias mexicanas. presentes y futuras. relacionadas con estos servicios. 

5.3. Las Administraciones intercambiarán los textos oficiales nacionales vigentes de las leyes, reglamentos, 
dem3s disposiciones administrativas y procedimientos relativos a las Licencias relacionados con DDH·SSF 
y SSR. en el momento de la firma de este Protocolo y posteriormente el primero de junio do cada año. 

6. De conformidad con este Protocolo, los DDH·SSF y SSR podran ser prestados para la transmisión y/o 
recepción dentro de, y/o entre, los territorios de las Partes. Cada Parte se reserva el derecho de rechazar en 
cualquier momento señales provenientes de terceros paises. 

7. Ninguna disposición de este Protocolo sera interpretada para permitir limites interinos o permanentes en 
el número de: 

7 .1. Satélites de DDH·SSF o SSR con Licencia de las Partes que puedan transmitir hacia, desde y/o dentro 
del territorio do cualquier Parto, de conformidad con el presente Protocolo y el Tratado; 

7 .2. Las personas flsicas o morales a las que se pueda otorgar Licencia en Estados Unidos para transmitir o 
recibir señales de DDH·SSF o SSR a través de Satélites con Licencia de las Partes (incluyendo Licencias 
para las estaciones terrenas de transmisión/recepción y sólo receptoras en los Estados Unidos 
comunicadas con dichos Satélites); 

7.3. Las personas flsicas o morales a las que se pueda otorgar Licencia en México para transmitir o recibir 
señales de DDH·SSF o SSR a través de Satélites con Licencia de las Partes (incluyendo Licencias para 
transmisión hacia, o para comercializar señales provenientes de, dichos Satélites). 

B. Cada Administración acuerda realizar su mejor esfuerzo para apoyar a la otra Administración en la 
Coordinación técnica de nuevas asignaciones de frecuencias para redes satelitales y de sus posiciones 
orbitales asociadas, asl como en la modificación de las existentes. Cada una de las Administraciones 
deberá estar de acuerdo con las solicitudes que la otra Administración efectúe a través de la UIT para la 
Coordinación de redes satelitales, y modificaciones a las mismas, siempre que estas solicitudes sean 
consistentes con los reglamentos y regulaciones de la UIT y con las disposiciones administrativas y técnicas 
nacionales aplicables y, ademas. resulten compatibles técnicamente con las redes satelitales afectadas de 
las Administraciones. 

9. Cada Administración permitirá que tos subscriptores reciban directamente señales de DDH-SSF y SSR, a 
lrnvés do Satélit~s con Ucenci;:i dn cualquiera de las Partes, sin requerir su retransmisión mediante un 
sistema satelilal intermedio. 

ARTICULO VI. Programación y Publicidad 

1. A rin de que los servicios DDH·SSF y SSR sean económicamente viables, ninguna de las Partes 
impondrá restricciones significativas en la cantidad u origen de la publicidad y el contenido de los 
programas. Al respecto, se aplicaran los siguientes principios fundamentales: 

1.1. Cualquier requisito de contenido nacional de programas y/o programación de interés público y educativo 
se limitará a una módica porción del letal de los canales de la programación de estos sistemas multicanales 
de DDH·SSF y SSR. Cualesquiera requisitos de este tipo podrán ser cumplidos considerando al sistema 
como unidad. es decir, que no requerirá ser cumplido en cada canal sino en la totalidad de canales. 

1.2. Las Partes reconocen que una Parte podrá imponer restricciones no discriminatorias en el contenido de 
los programas y la publicidad, tales como materiales que involucren obscenidad, indecencia. o relativos a 
matonas de seguridad nacional. salud y seguridad públicas. Cualquier restricción de este tipo en la cantidad 
o el origen de la programación y la publicidad transmitida por los servicios DDH·SSF o SSR no deberá 
obstaculizar la distribución de la programación y la publicidad a los mercados nacionales de cualquiera de 
las Partes. ni al mercado regional. 
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2. Este Protocolo no se aplica a la transmisión de cualquier señal de DDH-SSF o SSR de sólo-audio que no 
contenga solamente música. Las disposiciones de este Artfculo relacionadas con la publicidad no serán 
aplicables a dichas transmisiones de audio de sólo-música cubiertas por este protocolo, reconociendo las 
actuales prácticas de las personas morales que prestan los DDH-SSF y SSR cuyas transmisiones de audio 
sólo contienen música. 

ARTICULO VII. Procedimientos de Coordinación Técnica 

1. Ninguna disposición de este Protocolo afectará los derechos y obligaciones de una de las Partes en 
relación con asignaciones de frecuencias y posiciones orbitales asociadas asignadas a ellas conforme al 
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, incluyendo los Apéndices 30, 30A y 308. 

2. Ninguna disposición de este Protocolo afectará los derechos y obligaciones de una Parte con respecto a 
la Coordinación técnica de frecuencias y las posiciones orbitales asociadas a los Satélites de la otra Parte, o 
de terceros no cubiertos en este Protocolo, conforme al Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. 

3. Cada Satélite con Licencia de una de las Partes que se encuentre en Publicación Anticipada. en 
Coordinación o en operación de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, continuará 
teniendo su precedencia apropiada bajo el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, no obstante las 
disposiciones de este Protocolo. 

4. Este Protocolo no obl!gará a ninguna de las Administraciones a requerir a cualquiera operador de un 
Satélite con Licencia de una de las Partes a alterar de manera substancial sus operaciones en proceso y 
sus caracterfsticas técnicas para acomodar nuevos Satélites con Licencia de las Partes para prestar DDH
SSF o SSR. 

5. En el evento de que se presente una interferencia perjudicial a un Satélite con Licencia de una de las 
Partes. ésta se deberá notificar a la Administración responsable del otorgamiento de la Licencia del Satélite 
que Interfiere. Ambas Administraciones analizarán la Información acerca de la sei'lal lnterferente, 
consultarán las posibles soluciones y buscarán convenir las acciones apropiadas para resolver la 
interferencia. 

ARTICULO VIII. DDH·SSF y SSR y Licencias Relacionadas 

1. Los Estados Unidos convienen en permitir a Satélites con Licencia de México la prestación de servicios 
DDH·SSF y SSR hacia. desde y dentro de los Estados Unidos, dado que se han cumplido las condiciones 
establecidas en el Articulo IV ( 1.1) del Tratado. Para obtener una Licencia en los Estados Unidos para 
transmitir o recibir ser'\ales de DDH~SSF o SSR a través de Satélites con Licencia de las Partes (Incluyendo 
las Licencias para estaciones terrenas de transmisión/recepción y sólo receptoras en los Estados Unidos 
comunicadas con dichos Satélites) las personas físicas o morales deberán cumplir con las leyes, 
reglamentos, demás disposiciones administrativas y procedimientos relativos a las Licencias 
estadounidenses que sean aplicables. 

2. México conviene en permitir a Satélites con Licencia estadounidense la prestación de servicios DOH-SSF 
y SSR hacia, desde y dentro de México, dado que se han cumplido las condiciones establecidas en el 
Articulo IV ( 1.2) del Tratado. Para obtener una Licencia en México para transmitir o recibir sei'lales de DDH
SSF o SSR a través de Satélites con Licencia de la Partes (incluyendo las Licencias para transmisión hacia, 
o para comercializar se~ales provenientes de, dichos Satélites) las personas flslcas o morales deberán 
cumplir con las leyes, reglamentos, demás disposiciones administrativas y procedimientos relativos a las 
Licencias mex.icanas que sean aplicables. 

Reglamento de Comunicación Via Satélite 

REGLAMENTO DE COMUNICACION VIA SATELITE 

Capitulo 1 Disposiciones Generales 

Articulo 1. El presente ordenamiento llene por objeto reglamentar la Ley Federal de Telecomunicaciones en 
lo relativo a la comunicación via satélite. 
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Articulo 2. En adición a lo establecido por el articulo 3 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. para los 
erectos de este Reglamento, se entenderá por: 

l. Centro de control: la o las estaciones terrenas que operan en forma integrada y que cuentan con el equipo 
asociado de telcmetria, rastreo y comando, para controlar la operación de uno o más satélites, conforme a 
sus parámetros técnicos aprobados. asf corno sus órbitas y transmisiones. y para evitar Interferencias 
perjudiciales; · 

11. Comisión: la Comisión Federal de Telecomunicaciones; 

111. Comunicación vía satélite: la emisión. transmisión o recepción de ondas radioeléctricas, a través de un 
sistema satelital, para fines especificas de telecomunicaciones: 

IV. Enlace satelital: el medio de transmisión que se establece entre estaciones terrenas a través de un 
sistema satclital; 

V. Estación terrena maestra: la estación terrena de una red de telecomunicaciones, destinada a controlar los 
servicios de comunicación desde, hacia o entre las demás estaciones terrenas de dicha red; 

VI. Estación terrena terminal: la que utiliza el usuario final para transmitir o recibir señales de los servicios 
satelitalcs que se le prestan; 

VII. Ley: la Ley Federal de Telecomunicaciones; 

VIII. Operador satelital: la persona que, mediante concesión o asignación para ocupar posiciones orbitales 
geoestacionmias u órbitas salelitalcs asignadas al pals, con sus respectivas bandas de frecuencias 
asociadas, opera y explota un sistema satelital, lo que le permite, exclusivamente, hacer disponible su 
capacidad satclital a terceros, según se prevó en el artlculo 28 del presento Reglamento: 

IX. Prestador de servicios satelitatcs: la persona que cuenta con concesión, permiso o autorización, según 
sea el caso en tórminos de la Ley y el presente Reglamento, que le permite proporcionar servicios 
satelitales mediante eslaciones terrenas. propias o de terceros según sea el caso. y el uso de la capacidad 
de un sistema salclital nacional. extranjero o Internacional: 

X. Satélite: objeto colocado en una posición orbital geoestacionaria o en una órbita salelital, provisto de una 
estación espacial con sus frecuencias asociadas, que le permite recibir. transmitir o retransmitir senales do 
radiocomunicación desde o hacia estaciones terrenas u otros satélites: 

XI. Satélite extranjero: el que está situado en una posición orbital geoestacionaria u órbita satelital, con sus 
respectivas bandas de frecuencias asociadas, asignadas a un gobierno extranjero por la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones; 

XII. Satélite internacional: el que está situado en una posición orbital geoestacionaria u órbita satelital, con 
sus respectivas bandas de frecuencias asociadas, asignada por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones a una organización inlergubernamenlal de comunicación via satélite. establecida al 
amparo de tratados internacionales multilaterales de los que México sea parte, y que lleva a cabo la 
operación del mismo; 

XIII. Satélite nacional: el que está situado en una posición orbital geoestacionaria u órbita satelital, con sus 
respectivas bandas de frecuencias asociadas. concesionada o asignada por el Gobierno Mexicano a un 
operador satelital. y asignada a México por la Unión Internacional de Telecomunicaciones: 

XIV. Servicios satelitales: los servicios de radiocomunicación que se prestan a través de estaciones 
terrenas. las que hacen uso de capacidad satetital de uno o mas satélites nacionales, extranjeros o 
internacionales. en las frecuencias asociiJdas para tal efecto. y 

XV. Sistema satelital: uno o mas satélites, con sus frecuencias asociadas, y sus respectivos centros de 
control. que operan en forma integrada para hacer disponible capacidad satel1tal para la prestación de 
servicios satelitales. 

los términos y definiciones que no estén contenidos en este Reglamento o en la Ley. deberán interpretarse 
de acuerdo a las disposiciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones aprobadas conforme al 
procedimiento señalado en la fracción 1 del articulo 76 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
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Mexicanos. sin perjuicio de la facultad de la Secretaria para Interpretar este Reglamento para erectos 
administrativos. 

Capitulo 11 De las concesiones 

Sección Primera 

De las concesiones para satélites nacionales 

Articulo 3. Corresponde a la Secretaria la gestión de los procedimientos de coordinación ante la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones y otros paises, para la asignación al pals de posiciones orbltaleS 
geoestacionarias y órbitas satelitales. con sus respectivas bandas de frecuencias asociadas. 

La Secretaria podrá iniciar tales gestiones por si, o a petición de parte interesada. 

Articulo 4. Las concesiones para ocupar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelltales 
asignadas al pals, y explotar sus respectivas bandas de frecuencias asociadas, se otorgarán mediante 
licitación pUblica, cuya convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación. 

Las bases de licitación pUblica de cada convocatoria Incluirán, como mlnimo: 

l. La ubicación do las posiciones orbitales geoestacionarias o, en su caso, las órbitas satelitales con sus 
respectivas frecuencias asignadas, o en proceso de coordinación, que se pretendan conceslonar: 

11. Los requisitos que deberán cumplir los interesados para participar en la licitación, entre los que se 
incluirán: 

A. La descripción de las especificaciones técnicas del sistema satelital que se pretende Instalar, con sus 
respectivos centros de control y las caracterfsticas de potencia, frecuencia y cobertura de servicio, nacional 
e Internacional; 

B. La descripción de los servicios satclitales que se pretendan prestar: 

C. El plan de negocios, que comprenden.~ el programa de Inversión y el financiero: 

D. La documentación que acredite la capacidad juridica, técnica, financiera y administrativa, y 

E. La opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia. en los términos de la convocatoria: 

111. El periodo de vigencia de la concesión, y los términos bajo los cuales será, en su caso, susceptible de 
ser prorrogada; 

IV. Los términos para participar; los criterios para seleccionar al ganador, y las causales para declarar 
desierta la licitación, para lo cual se considerará lo previsto por el articulo 17 de la Ley. Tratándose de 
licitaciones públicas en las que se haya adoptado la modalidad de subasta, la selección del ganador se hará 
en favor del participante que, habiendo cumplido los requisitos exigidos, ofrezca la contraprestación 
económica más alta, y 

V. Los términos bajo los cuales será reservada capacidad satclital para la operación de redes de seguridad 
nacional y servicios de carácter social, en favor del Estado. 

Articulo 5. El titulo de concesión para ocupar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales 
asignadas al pais, y explotar sus respectivas bandas de frecuencias asociadas contendrá, como mfnlmo: 

I. El nombre del concesionario; 

11. Las coordenadas asignadas a la posición orbital o, en el caso de órbitas satelitales, las caracterlstlcas de 
las trayectorias; 

111. Las bandas de frecuencias asociadas; 

IV. Las especificaciones técnicas del sistema satelltal; 
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V. Las coordenadas geográficas del o los centros de control; 

VI. El área de cobertura, la capacidad destinada al territorio nacional y la potencia mfnima requerida; 

VII. La reserva de capacidad satelital para el Estado; 

VIII. Los servicios que podrá prestar el concesionario; 

IX. El periodo de vigencia; 

X. El plazo para poner en órbita el satélite: 

XI. Las contraprestaciones que, en su caso, deberá cubrir el concesionario por el otorgamiento de la 
concesión: 

XII. En su caso, las obligaciones de cobertura social a cargo del concesionario; 

XIII. El monto y la forma de garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario, y 

XIV. Los demás derechos y obligaciones del concesionario. 

Articulo 6. Los operadores satelitalcs deberán cubrir el territorio nacional en todos los casos en que, por la 
ubicación de la posición orbital o la trayectoria de la órbita satelital, ello sea técnicamente ractible. 

Cuando se realice el reemplazo de los satélites, los opemdores deberán mantener, cuando menos, la 
misma capacidad satelital para prestar servicios en el territorio nacional, la que, de ser necesario para 
atender la demanda interna, podrá disminuirse o incrementarse según se prevenga en el titulo de 
concesión. 

Articulo 7. Para promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y coadyuvar al cumplimiento de 
sus funciones u objeto, la Secretaria podrá hacer la asignación directa de posiciones orbitales 
geoestacionarias y órbitas satelitales, con sus frecuencias asociadas, a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

La asignación revcstira el carácter de concesión tratándose de empresas do participación estatal mayoritaria 
en cuyo capital participe transitoriamente el Gobierno Federal con propósitos de desincorporaclón, en 
términos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demas disposiciones aplicables que aseguren 
al Estado las mejores condiciones. 

Sección Segunda 

De las concesiones sobre señales de satélites extranjeros 

Artículo 8. Los Interesados en obtener concesión para explotar los derechos do emisión y recepción de 
señales de bandas de rrccuoncias asociadas a sistemas satolilalos extranjeros que cubran y puedan prestar 
servicios en el territorio nacional, una vez celebrados los tratados a que se refiere el primer párrafo del 
articulo 30 de la Ley y, do requerirse. los damas instrumentos complementarios, deberán presentar, a 
satisfacción de la Secretaria, solicitud que contenga, cuando menos: 

l. La ubicación de la posición orbital u órbitas satelitales y frecuencias asociadas registradas o en procesos 
de coordinación, asl como el nombre y documentación del operador satelital extranjero; 

11. Las especificaciones técnicas del sistema satelital extranjero, precisando las caracteristicas de la 
cobertura sobre territorio nacional; 

111. La documentación que acredite la relación contractual entre el operador satelital extranjero y el 
interesado que explotaria e1 sistema en territorio nacional; 

IV. Las especificaciones técnicas de las estaciones terrenas transmisoras que el interesado pretenda 
instalar en territorio nacional, para lo cual requerirá concesión de red pública de telecomunicaciones, y las 
estaciones terrenas ubicadas en el extranjero que, en su caso. enviarlan sei"lales a territorio nacional, asf 
como de las estaciones terrenas terminales a ser instaladas en el pals; 
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V. La porción y las caracterfsticas técnicas conforme a las cuales el concesionario hará disponible su 
capacidad satelital a terceros o, en su caso, la descripción de los servicios satelitales que se pretendan 
prestar, asi como las especificaciones técnicas del centro de control, de las estaciones terrenas maestras en 
territorio nacional o en el extranjero, y de las estaciones terrenas terminales; 

VI. El plan de negocios, que comprenderá, cuando menos, programa de cobertura. de inversión y financiero; 

VII. La documentación que acredite su capacidad jurídica. técnica, financiera y administrativa: 

VIII. La opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia; 

IX. La documentación que demuestre que los interesados mantendrán el control de los servicios que se 
presten en el territorio nacional. para lo cual deberán acreditar: 

A. Que cuentan con los recursos técnicos necesarios para presentar a la Comisión la información relativa al 
tráfico originado en territorio nacional o destinado a éste; 

B. Que el operador satelital extranjero asume la obligación de atender las Instrucciones del concesionario. 
en relación con los servicios prestados en territorio mexicano: 

C. Que el operador satelital extranjero asume la obligación de atender los requerimientos de información 
relacionados con los servicios que se presten en territorio mexicano, que le form~len la Secretarla o la 
Comisión, y 

D. Que el concesionario utilizara una numeración especifica para identificar las estaciones terrenas 
terminales de los usuarios en el paf s. 

Una vez recibida la solicitud por parte de la Secretaria, la Comisión analizará y evaluará la documentación 
correspondiente, y podrá requerir a los Interesados Información adicional. 

Previa opinión de la Comisión y una vez cumplidos, a satisfacción de la Secretarla, los requisitos exigidos, 
ésta alargará la concesión correspondiente. 

Las concesiones se otorgarán en un plazo no mayor de 120 dlas naturales a partir de la fecha en que se 
integre debidamente la solicitud. 

Articulo 9. Además de las condiciones especificas para dar cumplimiento a lo previsto por la fracción IX del 
articulo anterior, el titulo de concesión para explotar los derechos de emisión y recepción de senales de 
bandas de frecuencias, asociadas a sistemas satelitales extranjeros, que cubran y puedan prestar servicios 
en el territorio nacional, contendré cuando menos lo previsto en el articulo 5 anterior, salvo por lo que hace a 
las fracciones V, VII y X. 

Cuando concluya la vigencia o, por cualquier razón, se den por terminados anticipadamente los tratados a 
que se refiere el primer pflrrafo del articulo 30 de la Ley, o se suspendan o concluyan parcialmente sus 
efectos, al amparo de los cuales sean otorgadas las concesiones a que se refiere esta Sección, los 
concesionarios no podrán continuar Ja explotación de la propia concesión o parte de ella, según 
corresponda, después de que venzan los plazos que establezca la Secretarla. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en otros tratados o acuerdos multilaterales de los que el pals sea 
parto. 

Articulo 1 O. Las concesiones a que se refiere esta Sección, se otorgarán siempre que haya sido aprobada 
por el Gobierno Mexicano la coordinación técnica del satélite extranjero, siguiendo los procedimientos 
establecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

Sección Tercera 

Disposiciones comunes 

Articulo 11. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretarla, podrá requerir una contraprestación 
económica por el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el presente Reglamento, sin perjuicio de 
otras contribuciones que deban enterarse conforme a las disposiciones aplicables. 
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En los procedimientos de licitación pública a que se refiere el articulo 4 de este Reglamento, en que se 
contemple la entrega de una contraprestación económica. ésta se enterará en una o más exhibiciones, las 
que deberán haberse cubierto en su totalidad al momento de otorgarse la concesión. 

Articulo 12. Las concesiones previstas en el articulo 11, fracciones 111 y IV, de la Ley, se otorgarán por un 
plazo hasta de 20 años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales a tos originalmente establecidos, 
a juicio de la Secretarla 

Los plazos que fije ta Secretaria para las concesiones a que se refiere el articulo 11, fracción 111, de la Ley, y 
sus renovaciones, atendcran al plazo para poner en órbita el satélite; a la vida Utll del satélite; y en su caso, 
a la vida útil del satélite de reemplazo. y podrán ampliarse por fallas o pérdidas en el lanzamiento u 
operación del satélite no imputables at conces1onano. 

Para el otorgamiento de las prórrogas de tas concesiones a que se refiere este articulo. sera necesario que 
el concesionario hubiere cumplido con las condiciones previstas en la concesión que se pretenda prorrogar; 
lo solicite antes de que inicie la última quinta parte del plazo de la concesión, y acepte las nuevas 
condiciones que establezca la propia Secretaria. Las sol1c1tudes asl presentadas serán resueltas en un 
plazo que no excederá de 180 dias naturales. 

Articulo 13. La Comisión, previa opinión de los concesionarios y permisionarios. según corresponda, podrá 
modificar las caractcristicas técnicas y operativas de las concesiones y permisos a que se refiere el 
presente Reglamento en los siguientes casos: 

1. Cuando lo exija et interés pUblico; 

11. Por razones de seguridad nacional; 

111. Para la introducción de nuevas tccnologlas; 

IV. Para solucionar problemas de interferencia perjudicial; 

V. Como consecuencia de procedimientos de coordinación internacional, llevados a cabo por la Secretarla o 
por la Comisión, segun sea el caso, y 

VI. Para dar cumplimiento a los tratados internacionales y acuerdos interlnstitucionales suscritos por el 
Gobierno Mexicano. 

Articulo 14. Otorgadas las concesiones a que se refiere este Capitulo. un extracto del titulo respectivo se 
publicara en el Diario Oficial de la Federación a costa del Interesado, dentro de los 60 dfas naturales 
siguientes. 

Cuando en tórminos de Ley, termine la vigencia de las concesiones, la Secretarla publicara en el Diario 
Oficial de la Federación el aviso al público correspondiente. 

Artículo 15. Para explotar servicios de telecomunicaciones a través de una o más estaciones terrenas 
transmisoras propias, los interesados deberán obtener concesión de una red pública de telecomunicaciones 
en tórminos del articulo 24 y demás aplicables de la Ley. 

Cuando se hubiere instalado la red y se cuente con la concesión a que se refiere el párrafo anterior, y se 
pretendan integrar a la misma red nuevas estaciones terrenas transmisoras, los interesados sólo deberán 
obtener permiso de tos previstos en el Capitulo 111 siguiente. 

Cuando exclusivamente se pretenda instalar y operar una o más estaciones terrenas transmisoras sin que, 
en consecuencia, ello implique la explotación de servicios de telecomunicaciones o de capacidad de la o las 
estaciones, los interesados deberán obtener permiso de los previstos en el Capitulo 111 siguiente. 

Articulo 16. Cuando la Secretaria otorgue concesiones de las previstas en el articulo 11, fracciones 111 y IV, 
de la Loy, y la explotación de los servicios requiera de una concesión de red pública de telecomunicaciones, 
esta Ultima se otorgará en el mismo acto administrativo. siempre que el interesado hubiere satisfecho los 
requisitos establecidos para este último tipo de concesiones 
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Capitulo 111 De los permisos para establecer estaciones terrenas transmisoras 

Articulo 17. Los interesados en obtener permiso para instalar y operar estaciones terrenas transmisoras, 
deberán presentar solicitud a la Secretaria, la cual contendré, cuando menos: 

l. Nombre del solicitante; 

11. Proyecto técnico y programa de instalación e Inversión, incluyendo las estaciones terrenas 
transreceptoras que se enlazarán a uno o mas satélites; 

111. Capacidad del segmento espacial y el tipo de sel"'lal que pretenda utilizar, y 

IV. Area de cobertura y el tipo de servicios que se pretendan ofrecer. 

Una vez recibida la solicitud por parte de la Secretaria, la Comisión analizará y evaluará la documentación 
correspondiente, y podré requerir a los Interesados Información adicional. 

Previa opinión de la Comisión y una vez cumplidos, a satisfacción de la Secretarla, los requisitos exigidos, 
ésta otorgará el permiso correspondiente. 

Los permisos se otorgarán en un plazo no mayor de 90 dias naturales a partir de la fecha en que se Integre 
debidamente la solicitud. 

Articulo 18. El permiso para instalar y operar estaciones terrenas transmisoras contendrá, como mlnlmo, lo 
siguiente: 

l. El nombre del permisionario; 

11. Tratándose de inmuebles. la ubicación del inmueble donde so encuentre Instalada la estación y sus 
coordenadas geograficas; 

111. Las bandas de frecuencias asociadas en las que se realizarán las transmlslones:-

IV. La posición orbital del satélite o satélites a utilizar o trayectoria orbital cubterta por la estación terrena, 
según corresponda; , 

V. Los servicios que podrá operar el permlslonarlo; 

VI. Las especificaciones técnicas de la o las estaciones: 

VII. La forma de garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del permislonarlo, y 

VIII. Los demás derechos y obligaciones del permísionarlo. 

Articulo 19. Los permisos sobre estaciones terrenas transmisoras se mantendrán vigentes siempre que no 
varien las caracterfsticas técnicas y de operación que hayan sido originalmente especificados en el permiso, 
salvo que se obtenga la autorización previa de la Comisión. 

Cuando el o los satélites a los cuales dirijan sus transmisiones sean extranjeros, los mismos deberán estar 
cubiertos por los tratados de reciprocidad a que se refiere el articulo 30 de la Ley. 

Articulo 20. Sin perjuicio de la concesión o permiso que, en su caso, se requiera para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones, la Secretarla podrá exentar de los requerimientos de permiso a estaciones 
terrenas transmisoras que cumplan con las normas nacionales y, en su caso, internacionales, y su ubicación 
geográfica y características de operación garanticen que no se ocasionen Interferencias perjudiciales a otros 
sistemas de telecomunicaciones, mediante: 

1. La Inclusión de las estaciones a un permiso genérico. en sustitución de permisos individuales por estación, 
y 

11. La expedición, por parte de la Comisión, de disposiciones que establezcan las caracterfsticas generales 
de las estaciones. 
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Capitulo IV De los signatarios de organismos satelitales internacionales 

Articulo 21. La Secretarla, considerando el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y previa opinión 
de la Comisión, podrá autorizar a una o más personas fisicas o morales mexicanas, a ser titulares de 
derechos como signatarios de las organizaciones de satélites internacionales. para prestar servicios en 
territorio nacional, siempre y cuando: 

l. Los estatutos o las normas que rijan a tales organizaciones asf lo permitan; 

11. Los interesados cumplan los requisitos establecidos por la Secretarla; 

111. Los interesados acepten pagar la contraprestación económica por el otorgamiento de la autorización que, 
al efecto. fije la Secretaria; 

IV. En el caso de personas morales. la inversión extranjera no exceda del 49 por ciento; 

V. Los interesados presenten la documentación comprobatoria a que se refiere la fracción IX del articulo 8 
anterior, y 

VI. Los interesados se obliguen a dar cumplimiento. en to conducente, a las obligaciones que la Ley y el 
presente Reglamento establecen para los operadores satelitalcs. 

Una vez otorgada la autorización. ésta se publicará en el Diario Oficial de la Federación, a costa del 
interesndo, dentro de los 60 días naturales siguientes. 

Capitulo V Oc los servicios satelitalcs 

Sección Primera 

De las disposiciones comunes a los operadores satelitales y prestadores de servicios satelitales 

Artículo 22. Los operadores salelitales y los prestadores de servicios satelitales deberán proporcionar los 
servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, continuidad y permanencia, y se 
abstendrán de aplicar prácticas discriminatorias o subsidios cruzados entre servicios en competencia o a 
través de sus empresas afiliadas, subsidiarias o filiales, entre otras. 

Articulo 23. Cuando un operador satelital o un prestador de servicios satelitales tenga poder sustancial en el 
mercado relevante. a juicio de la Comisión Federal de Competencia, la Comisión podrá establecer 
obligaciones especificas, según se trate, en materia de tarifas, calidad del servicio e información, para lo 
cual atenderá al siguienle procedimiento: 

l. La Comisión deberá notificar al operador satelital o prestador de servicios satclitales el inicio del 
procedimiento; 

11. El operador satclital o prestador de servicios satelitales contará con un plazo de quince dfas hábiles 
siguientes a su notificación, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga y aportar los 
elementos que considere pertinentes, 

111 En caso de que los elementos aportados por el operador satelital o prestador de servicios satelitales 
requieran de desahogo. la Comisión debera llevar a cabo el mismo en un plazo no mayor de quince dlas 
h.:)b1les siguientes a la recepción del escrito del operndor salelital o prestador de servicios satelitates. y 

IV. Recibido el escrito del operac.:or satchtal o prestador de servicios satelitales. o transcurrido el plazo para 
que lo presente conforme a la fracción 11 de este articulo y, en su caso, desahogada la etapa prevista en la 
fracción 111 anterior. la Comisión deberá resolver lo conducente. dentro de los veinticinco días hábiles 
siguientes. Cuando la Comisión no emita resolución dentro del plazo citado. se entendera que no 
establecerá obligaciones específicas ar operador satel1tal o prestador de servicios satelitales. 

La Comisión. hasta antes de dictar resolución. podra realizar las visitas de verificación y allegarse de todos 
los elementos que considere necesarios. Los plazos sellalados en las fracciones 11 a IV de este articulo 
seran prorrogables hasta por dos ocasiones. por el mismo término, cuando a juicio de la Comisión la 
complejidad del caso asl lo amerite. 
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La Comisión Federal de Competencia o los usuarios que celebren o pretendan celebrar contratos de 
servicios satelitales con operadores satelitales o prestadores de servicios satelitales con poder sustancial en 
el mercado relevante, podrán solicitar a la Comisión el establecimiento de obligaciones especificas en 
materia de tarifas, calidad del servicio e información, en cuyo caso esta última llevará a cabo el 
procedimiento a que se refiere este articulo. 

Cuando el operador satelital o el prestador de servicios satelitales estime que han concluido las 
circunstancias por las cuales se consideró que tenla poder sustancial en el mercado relevante, podrá 
solicitar a la Comisión Federal de Competencia que asl lo resuelva, con objeto de que la Comisión deje sin 
efectos las obligaciones especificas que haya establecido. 

Articulo 24. En los casos a que se refiere el articulo anterior, las obligaciones especificas que establezca la 
Comisión al operador satelilal o al prestador de servicios satelitales, podrán consistir, entre otras, en las 
siguientes: 

l. Someter a la aprobación de la Comisión las tarifas a ser aplicadas en los servicios de que se trate; 

11. Prestar el servicio a quien lo solicite, siempre que cuento con la capacidad satelital disponible, sea 
técnicamente factible, y el usuario se ajuste a las condiciones de mercado ofrecidas de manera general por 
el concesionario; 

111. Abstenerse de Interrumpir el tráfico de señales de telecomunicaciones sin la previa autorización de la 
Comisión; 

IV. Atribuir a sus afiliadas. filiales o subsidiarias las mismas tarifas autorizadas por la Comisión, y 

V. Proporcionar información relativa a la capacidad disponible, la asignación de transpondedores y las 
caracterlsticas técnicas de sus operaciones. 

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de los operadores y prestadores de servicios satelitales de reglslrar 
tarifas, en términos del articulo 61 de la Ley. 

Articulo 25. Los operadores satelitalcs o prestadores de servicios satelltales podrán celebrar contratos de 
reserva de capacidad con sus usuarios. Dichos contratos tendrán una vigencia máxima de 180 dlas 
naturales, contados a partir de la fecha de su firma. 

En caso de que en el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el usuario respectivo no Inicie operaciones, 
los operadores satelitales o prestadores de servicios satelitales harán disponible la capacidad reservada a 
otros solicitantes, si los hubiere, en estricto orden de presentación de la solicitud correspondiente. De no 
haber otros solicitantes, podrén prorrogar la vigencia de los contratos de reserva de capacidad 
primeramente celebrados hasta por un plazo igual al contratado inicialmente. En cada prórroga, harán 
disponible su capacidad a terceros en términos del presente párrafo. 

En el caso de que la contratación se refiera a un satélite que no se encuentro en operación. ol plazo de 180 
dlas naturales se contará a partir de la fecha en que el satélite inicie regularmente operaciones. 

Articulo 26. Los operadores satelitales o los prestadores de servicios satolitales sólo podrán transmitir, 
difundir o propagar señales de audio, video o de audio y video asociado, para ser recibidas directamente por 
el público en general, sea en bandas asignadas a servicios de radiodifusión o en otras bandas de 
frecuencias, siempre y cuando los prestadores de servicios cuenten con las concesiones que se requieran 
en términos de la Ley Federal de Radio y Televisión. 

Articulo 27. La Comisión expedirá disposiciones administrativas de carácter general a las que se sujetarán 
los operadores satelitales y prestadores de servicios satelitales, las que se emitirán en función de los 
objetivos del articulo 7 de la Ley. 

Sección Segunda 

De los servicios a través de satélites nacionales 

Articulo 28. Los operadores satclilales sólo podrán hacer disponible su capacidad satelital a personas que 
cuenten con concesión de red pública de telecomunicaciones o permiso de los previstos en el articulo 31 de 
la Ley. 
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Los operadores satelitales que pretendan prestar servicios a personas distintas de las mencionadas en el 
párrafo anlerior, deberán realizarlo a través de sus empresas afiliadas, subsidiarias o filiales que cuenten 
con concesión de red pública de telecomunicaciones o permiso de comercializadora de servicios de 
telecomunicaciones. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el primer pi'.Jrrafo de este articulo, los contratos que celebren los 
operadores a fin de que, con ta capacidad satelilal. se presten servicios satelitates en el extranjero, que no 
se originen ni terminen en territorio nacional. 

Articulo 29. Los operadores satehtales deberán reservar una porción de su capacidad en cada banda de 
frecuencias. la que será utilizada por el Estado en forma gratuita, exclusivamente para las redes de 
seguridad nacional y para servicios de carácter social 

La porción de capacidad que será objeto de reserva en favor del Estado, se establecerá en el titulo de 
concesión correspondiente. 

La Secretaria y el operador satelltal podrán acordar que la capacidad reservada a una banda de frecuencias 
sea reasignada en otras bandas. La capacidad de reserva no podrá ser utilizada por el operador aun cuando 
no le sea requerida por la Secretaria, salvo que ésta autorice lo contrario y sus condiciones. 

La Secretaria será la responsable de administrar la capacidad satelital reservada. La utilización adicional por 
parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y demás Instituciones públicas, 
se cubrirá con cargo a los presupuestos autorizados. y en términos comerciales ordinarios. 

La calidad de transmisión que tos operadores satelitares proporcionen para los servicios que se presten 
utilizando la capacidad reservada al Estado, deben'.t ser igual a la que ofrecen en el resto de sus servicios. 

Articulo 30 Los operadores satelitales deberán: 

l. Asumir la responsabilidad por el control y operación de los satélites; 

11. Hacer las instalaciones necesarias para que, desde los centros de control, tengan la posibilidad de limitar 
o interrumpir, en todo momento. las emisiones del satélite o los satélites de que se trate, a solicitud de la 
Comisión, y 

111. Asegurar que el servicio se presta con la debida calidad y continuidad, aun cuando se realice el 
reemplazo de los satélites. 

Articulo 31. Los usuarios con los que los operadores satelitales tengan celebrados contratos al momento de 
realizarse el reemplazo de algUn satélite, tendrán preferencia para contratar capacidad de los satélites 
sustitutos, siempre quo acepten las condiciones no discriminatorias que ofrezca el operador satelital. 

Sección Tercera 

De los servicios a través de satélites extranjeros 

Articulo 32. Los servicios de telecomunicaciones que podrán prestarse en el territorio nacional a través de 
satélites extranjeros, serán aquéllos que estén contemplados en los tratados internacionales en la materia 
que el Gobierno Mexicano haya celebrado con los paises de origen de dichos satélites. 

Para et inicio de las negociaciones de los tratados, el Gobierno Mexicano considerará que, por parte de los 
operadores satelitales y, en su caso, de los prestadores de servicios satelitales mexicanos, existan 
condiciones presentes o futuras para prestar servicios competitivos de telecomunicaciones en el pafs con el 
que se suscribirian dichos tratados. 

Articulo 33. Los prestadores de servicios satelitales que exploten los derechos de emisión y recepción de 
señales de bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros, para prestar servicios de 
telecomunicaciones por suscripción, deberán contar con un sistema para el control de usuarios, aprobado 
por la Comisión, que les permita. en todo momento y en forma independiente para cada servicio, dar de alta 
o de baja a cada usuario desde el territorio nacional. 

Articulo 34 La activación directa o indirecta, en su caso, de equipos que reciban las señales de bandas de 
frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros, o cualquier otra forma de aprovechamiento 
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comercial de dichas seriales, dentro del territorio nacional. requerirá de concesión de las previstas por el 
arUculo 8 de este Reglamento. 

Los equipos deberán contar con el certificado de homologación que expida la Comisión, a fin de fomentar y 
permitir su uso sin necesidad que los usuarios deban adquirir equipo de una marca o proveedor 
determinados. 

Articulo 35. La facturación y la cobranza de la capacidad satelital o de toS servicios de telecomunicaciones 
que so presten a través de la explotación de los derechos de emisión y recepción do señales de bandas de 
frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros. que cubran y presten servicios en el territorio 
nacional. se realizarán dentro del territorio nacional conforme a las disposiciones mexicanas aplicables. 

Cuando la concesión para explotar los derechos de emisión y recepción de señales de bandas de 
frecuencias asociadas a sistemas satelitalcs extranjeros, consista en hacer disponible capacidad satelital a 
terceros, el concesionario deberá obseNar lo dispuesto por el primero y segundo párrafos del articulo 28 
anterior. 

Articulo 36. En la explotación de los derechos de emisión y recepción de señales de bandas de frecuencias 
asociadas a sistemas satelilatcs extranjeros, la Secretarla, previa opinión de la Comisión, podrá rechazar la 
inclusión de señales procedentes de estaciones terrenas transmisoras ubicadas en paises que no permitan 
el aterrizaje de señales provenientes de satélites mexicanos en su territorio. 

En caso de quo un prestador de seNicios satelitales reciba o emita señales provenientes de estaciones 
terrenas ubicadas en otros paises, deberá dar aviso a la Comisión. 

Sección Cuarta 

De los servicios a través de satélites internacionales 

Articulo 37. Los signatarios de las organizaciones Internacionales de satélites podrán prestar servicios 
nacionales e Internacionales, sin necesidad de concesión o permiso, atendiendo a lo dispuesto por la Ley, 
los tratados internacionales. el presente Reglamento, a la autorización que les otorgue la Secretarla y a las 
demás disposiciones que emita la Comisión. 

Articulo 38. En la prestación de servicios satelitales a través de satélites Internacionales serán aplicables los 
articulas 33 a 35 del presente Reglamento. 

Capitulo VI De la coordinación de posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales, y sus bandas 
de frecuencias asociadas 

Articulo 39. Cuando los operadores satelilales pretendan adicionar o modificar los servicios comprendidos 
en su concesión, la Comisión iniciará la coordinación correspondiente ante la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. en un plazo no mayor de 20 dias hábiles a partir de la fecha en que el Interesado le 
hubiere entregado, debidamente integrada. la documentación necesaria para ello. 

De concluir favorablemente la coordinación. la Comisión deberá expedir la autorización correspondiente 
dentro de los 20 dlas hábiles siguientes. 

Articulo 40. En los procedimientos de coordinación de las asignaciones de bandas de frecuencias asociadas 
a posiciones orbitales geoestacionarias u órbitas satelitales, la Comisión atenderá y tramitará las solicitudes 
que, conforme a las disposiciones internacionales, presenten otros paises al Gobierno Mexicano. 

Igualmente, identificará en las publicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones las 
Interferencias perjudiciales que pudieran causar los sistemas satelitales coordinados o en proceso de 
coordinación de otros paises, u otras razones por las que deba objetar la coordinación, en cuyo caso 
presentará oportunamente los comentarios correspondientes, solicitando, por los mecanismos legales 
aplicables, la inclusión del Gobierno Mexicano en el procedimiento de coordinación en curso. 

Articulo 41. Los operadores satelitales deberán establecer mecanismos que les permitan identificar 
oportunamente aquellas redes satelitales, coordinadas o en proceso de coordinación, que pudieran afectar 
las operaciones de sus sistemas satelitales. 
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En caso que identifiquen posibles interferencias perjudiciales, deberán informarlo a la Comisión, 
acompañando los estudios y documentación pertinente. La Comisión, de ser necesario, solicitará la 
inclusión del Gobierno Mexicano en el proceso de coordinación ante la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. 

Articulo 42. Tratándose do intorferoncias perjudiciales que causen los sistemas satelitales o estaciones 
terrenas transmisoras o que se causen a éstos. la Comisión dictará las medidas y los plazos necesarios 
para corregirlas. 

Tratándose de interferencias a servicios de telecomunicaciones relacionados con la seguridad de la vida 
humana, los servicios básicos, los de radionavegación o los de seguridad nacional, la Comisión ordenará la 
suspensión inmediata de operaciones del causante de las transmisiones, cualquiera que fuere éste, y, de 
sor el caso. tomará las medidas necesarias para ello. 

Articulo 43. Las estaciones terrenas receptoras a que se refiere el articulo 34 de la Ley, serán objeto de 
protección contra interferencias perjudiciales, siempre que: 

l. El interesado presente solicitud a la Comisión y ésta la dictamine favorablemente, y 

11. Dichas estaciones sean coordinadas, notificadas e inscritas en el registro Internacional de frecuencias de 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones, conrormo a las disposiciones internacionales 
correspondientes. 

Articulo 44. Los equipos que conrarman las estaciones terrenas receptoras o transmisoras que se 
comercialicen, instalen y operen en el territorio nacional, deberén contar con el certificado de homologación 
correspondiente que expida la Comisión. 

Las personas que. sin contar con concesión de las previstas en el presente Reglamento, pretendan vender, 
arrendar, comercializar o bajo cualquier titulo llevar a cabo la distribución de estaciones terrenas receptoras 
al público en general. para ser instaladas y operadas en el territorio nacional. deberán dar aviso a la 
Comisión con una antelación no menor a diez dlas naturales a la fecha de inicio de sus operaciones. 

Capilulo VII De las infracciones y sanciones 

Articulo 45. Las infracciones a lo dispuesto por el presente Reglamento, se sancionarán por la Secretaria de 
conformidad con lo siguiente: 

A. Con multa de 10,000 a 20,000 salarios mínimos por: 

l. Dirigir las transmisiones de estaciones terrenas transmisoras a satélites extranjeros, que no se encuentren 
cubiertos por los tralados de reciprocidad a que se refiere el artículo 30 de la Ley: 

11. Prestar servicios utilizando satélites internacionales, sin contar con autorización de la Secretarla; 

111. Transmitir. difundir o propagar señales de audio, video o de audio y video asociado en contravención a lo 
dispuesto por el articulo 26 del presente Reglamento; 

IV. En el caso de los operadores satohtales, no reservar el porcentaje de su capacidad en cada banda de 
frecuencias que establezca la Secretaria en el titulo de concesión correspondiente; 

V. Prestar servicios do telecomunicaciones en et territorio nacional a través de satélites extranjeros, 
diferentes a los contemplados en los tratados internacionales en la materia que el Gobierno Mexicano haya 
celebrado con los paises de origen de dichos satélites, y 

VI. No atender la suspensión inmediata de operaciones que ordene la Comisión, tratándose de 
interferencias a servicios de telecomunicaciones relacionados con la seguridad de la vida humana, los 
servicios básicos, los de radionavegac1ón o los de seguridad nacional. 

B. Con multa de 7 .000 a 15.000 salarios minimos por: 

l. Continuar la operación de estaciones terrenas transmisoras cuando varlen las caraclerlsticas técnicas y 
de operación que hayan sido originalmente especificados en el permiso, sin autorización de la Comisión; 
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11. En el caso de los operadores satelitales o de los prestadores de servicios satelitales a que se refiere el 
segundo párrafo del articulo 35 de este Reglamento, prestar servicios satelitales a personas distintas de 
concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones o permislonarlos de los previstos en el articulo 31 
do la Ley: 

111. En el caso do los operadores satelitales, no hacer la transmisión de los servicios que se presten 
utilizando la capacidad reservada al Estado con la misma calidad que la ofrecida en el resto de sus 
servicios: 

IV. Llevar a cabo la activación de equipos que reciban las señales de bandas de frecuencias asociadas a 
sistemas satelitales extranjeros, o cualquier otra forma de aprovechamiento comercial de dichas señales, 
dentro del territorio nacional, sin concesión de las previstas por el articulo a de este Reglamento; 

V. No hacer la facturación y la cobranza dentro del territorio nacional, de la capacidad satelital o de los 
servicios de telecomunicaciones que se presten a través de la explotación de los derechos de emisión y 
recepción de señales de bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros. que cubran y 
presten servicios en el territorio nacional, y 

VI. Comercializar, instalar u operar equipos que conforman las estaciones terrenas receptoras o 
transmisoras sin contar con el certificado de homologación correspondiente que expida la Comisión. 

C. Con multa de 2,000 a 10,000 salarios minimos por: 

l. En el caso do los signatarios de las organizaciones internacionales de satélites, prestar servicios 
nacionales e internacionales en contravención a lo dispuesto por la Ley, los tratados internacionales, el 
presente Reglamento, a la autorización que les otorgue la Secretaria o a las demás disposiciones que emita 
la Comisión: 

11. No corregir las interferencias perjudiciales que causen los servicios satelltales o se causen a éstos, en los 
términos y los plazos que fije la Comisión, y 

111. Las demás infracciones a las disposiciones del presente Reglamento que no estén previstas por la ley. 

En caso de reincidencia, la Secretada podrá Imponer una multa equivalente hasta el doble de las cuantlas 
sena ladas. 

Para los erectos de este Reglamento, se entiende por salario mfnimo. - el salario mfnlmo general diario 
vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la Infracción. 

Articulo 46. Será aplicable en materia de sanciones lo dispuesto por los articulas 72 a.74 de la Ley. 

Norma Oficial Mexicana del uso sin licencia de la frecuencia 

902 • 928 MHz, 2 450 • 2 483.5 MHz y 5 725 • 5 850 MHz 

Licencias 

. ;. Rangó de Frecuencia 
902; 928 MHz y/o 2 450 • 2 483.5 MHz 

Servicios Atribuidos NatasMEX 

, FIJO 
'MÓVIL 

MEX19 MEX125 MEX128 MEX130 

Aficionados 1 

¡ 55~1~~-----------------1 ___ . ____________________ _ 

j TESIS CON XXXII 

1 FALL A DE ff'.'"¡C~17'N .... - :1 ... l'. ... ...:.Ll 



55.150 Las bandas: MEX19 El 28 de noviembre de 1988, se publicó en el i 
Diario Oficial de la Federación, el Reglamento para i 

. 13 553 • 13 567 kHz {frecuencia central 13 560 kHz). f instalar y operar estaciones radioeléctricas del 
26 957 • 27 283 kHz (frecuencia central 27 120 kHz). Servicio de Aficionados. 
40.66 • 40.70 MHz (frecuencia central 40.68 MHz). · 
902 • 928 MHz en la Región 2 (frecuencia central 915 MEX125 La banda de 890 • 960 MHz esta siendo 
MHz). 2 400 • 2 500 MHz (frecuencia central 2 450 despejada de tos sistemas de microondas que 
MHz), 5 725 • 5 875 MHz (frecuencia central 5 800 transmiten radiotetefonia mutticanar de punto a punto. 
MHz) y 24 • 24.25 GHz (frecuencia central 24.125 
GHz) están designadas para aplicaciones MEX128 La banda de frecuencias de 902 • 928 MHz 
industriales. científicas y médicas (ICM}. los servicios esta destinada para aplicaciones del servicio fijo y 
de radiocomunicación que funcionan en estas bandas móvil utilizando tccnologias convencionales. cuyas 
deben aceptar la interferencia perjudicial resultante aplicaciones principales son la transmisión de datos 
de estas aplicaciones. Los equipos ICM que de baja velocidad; asi como para la operación de 
funcionen en estas bandas estarán sujetos a las sistemas meteorológicos. dando la protección 
disposiciones del número 515.13. , necesaria a los equipos Industriales Científicos y 

Médicos (ICM). 

MEX130 Las especificaciones para la instalación y 
operación de sistemas de radiocomunicación que 
emplean la técnica de espectro disperso en las 

i bandas de 902 - 928 MHz, 2 450 - 2 483.5 MHz y 5 , 
1 725 • 5 850 MHz, se establecen en la Norma Oficial 1 
¡Mexicana Emergente, NOM·EM·121·SCT1·1994,' 

1 ~~~lii~~~= ~ ~~d:~a~i~~~~~~ ~~a~~;r4 lae7a~~ib~:~=~ : 
~ técnica de emplear también la banda 2 400 • 2 450 ! 

1 
MHz .para. espectro dispe_rso, se realizan estu?_ios de ¡' 

conv1venc1a con los sistemas en operacton en 

-------------------~j_M_éxico. ______ -· ·- _ ·--·----· --~¡ 
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GLOSARIO 

AMPLIFICADOR: Dispositivo diseñado para aumentar el nivel de potencia, voltaje o 
corriente de señales eléctricas o electromagnéticas 

AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA (HPA): Dispositivo que incrementa el nivel de 
potencia de la señal en la etapa final para ser transmitida al satélite. 

AMPLIFICADOR DE BAJO RUIDO (LNA): Dispositivo que tiene como función amplificar 
la señal recibida del satélite a través de una antena con una contribución mlnima de ruido. 

ANCHO DE BANDA: Es la diferencia entre dos frecuencias dadas. Rango de frecuencias 
ocupado por una señal. Gama de frecuencias que un instrumento puede producir o que 
un canal puede transmitir sin debilitamiento de la señal. El ancho de banda se expresa en 
megahertz. Cuanto más elevada la anchura de banda de una red, mayor es su aptitud 
para transmitir información. 

ANGULO DE AZIMUT: Angulo de apuntamiento de una antena con respecto al Norte 
geográfico en el sentido de las manecillas del reloj. 

ANGULO DE ELEVACIÓN: Angulo de apuntamiento de una antena con respecto al plano 
horizontal. 

APOGEO: Es el punto más alejado del centro de la Tierra en la órbita de un satélite. 

ATENUACIÓN: Término general para denotar una disminución en la magnitud de una 
señal en una transmisión de un punto a otro. Puede ser expresada como la relación entre 
la magnitud de entrada y la magnitud de salida, o en decibeles. 

ATENUACIÓN POR LLUVIA: Pérdida o reducción de las caracterlsticas de potencia y 
polarización de las ondas radioeléctricas debido a la lluvia o a nubes muy densas. Varia 
de región a región de acuerdo a la tasa de pluviosidad. 

ATM: Asyncronous Transfer Mode (Modo de Transferencia Asíncrona). Como nueva 
lecnologla de transporte digital de banda ancha, dispone de mecanismos de control 
dinámico del ancho de banda. De este modo, cuando una fuente de datos deja de emitir, 
el ancho de banda que resulta liberado del canal de comunicación se reasigna a otra 
fuente. Aunque es una tecnología orientada a la conexión, contempla el uso de circuitos 
punto-multipunto que permiten ofrecer funciones de "broadcasting" de información. Los 
datos se replican en el interior de la red alli donde se divide el circuito punto-multipunto. 
La gestión dinámica del ancho de banda va acompañada de unos complejos mecanismos 
de control de congestión que aseguran que el tráfico sensible (voz, video, ó datos) 
siempre dispondrá de la calidad de servicio requerida. 

ATM se diseñó como una red "inteligente". El objetivo era que los nodos que componlan 
la red fueran capaces de descubrir la topologla (nodos y enlaces) que les rodeaba y 
crearse una imagen propia de como estaba formada la red. Además, este procedimiento 
debía ser dinámico para que la inserción de nuevos nodos o enlaces en la red fueran 
detectados y asimilados automáticamente por los otros nodos. 



ATM se define como una tecnologia universal válida tanto como transporte digital de 
banda ancha, como para "backbone" de alta velocidad en redes LAN o integración de 
servicios en redes corporativas sobre enlaces de baja velocidad. Es una solución global 
extremo a extremo: es tanto una tecnologia de infraestructura como de aplicaciones. 

AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN: Proyecto de unir en red la mayor cantidad posible 
de nodos informáticos y hogares, para una difusión personalizada e interactiva de 
aplicaciones multimedia de cualquier tipo. 

BACKBONE: Puede ser empleado para interconectar otras redes. Usualmente es una 
porción de una red con gran ancho de banda, que proporciona el transporte utilizado para 
encaminar la información la información desde su origen al destino. 

BANDA ANCHA: De manera general, es un equipo o sistema a través del cual se 
transmite información a muy alla velocidad. Un sistema de comunicación de banda ancha 
puede incluir la transmisión simultánea de varios servicios como video, voz y datos. 

BANDA BASE: Banda de baja frecuencia que ocupan las señales antes de modular la 
señal portadora de transmisión. La banda base también es un método de transmisión 
generalmente para distancias cortas, en el cual toda la amplitud de banda del cable se 
requiere para transmitir una sola señal digital. 

BANDA c: Rango de frecuencias que va de 3.7 a 6.4 GHz utilizada para 
transmisión/recepción de señales del Servicio Fijo por Satélite y microondas. 

BANDA KU: Rango de frecuencias que va de 11 a 18 GHz utilizada para la 
transmisión/recepción de señales del Servicio Fijo por Satélite. . . . . • 

BAUDIO: Unidad de velocidad y modulación de una señal, la cual caracteriza los faxes y 
los módems. 

BIT: Acrónimo de "binary digit". Unidad básica de información que puede tomar dos 
valores codificados en general O ó 1. Sirve como unidad de medida de la capacidad de 
ciertos componentes de los ordenadores, aparatos electrónicos o soportes de almacenaje. 

BRIDGE: Es un dispositivo que permite unir dos redes similares. Es 
suficientemente Inteligente para detectar que computadora esta a cada lado, esto 
permite que solo los mensajes que necesitan para al otro lado pasen por el bridge. 

BURST: Ráfaga o tren de impulsos 

BYTE: Unidad de medida de información que equivale a ocho bits. 

CD-ROM: (Compact D/sc-Read Only Memory) Extensión del CD de audio, del cual hereda 
sus caracterlsticas externas. Este disco compacto interactivo "de lectura solamente" 
puede contener datos de todo tipo y fue concebido para la informática: se puede consultar 
desde una computadora equipada con un lector apropiado. Primero utilizado como 
memoria auxiliar de una computadora, el CD-ROM es hoy un soporte de edición de uso 
masivo. 
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CIBERESPACIO: Traducción de la palabra inglesa "cyberspace". Por extensión, designa 
el espacio de inleraclividad enlre diversos medios de comunicaciones (computadora, 
teléfono ó lelevisor). También puede aludir a una comunidad conectada por medios 
eleclrónicos y que experimenta con nuevas formas de organización social. 

CLASIFICACIONES ORBITALES, ESPACIAMIENTO Y ASIGNACIONES DE 
FRECUENCIA: Hay dos clasificaciones principales para los satélites de comunicaciones: 
hiladores.(spinners) y satélites estabilizadores de tres ejes. Los satélites espinar, utilizan 
el movimiento angular de su cuerpo giratorio para proporcionar una estabilidad de giro. 
Con un estabilizador de tres ejes, el cuerpo permanece fijo con relación a la superficie de 
la Tierra, mientras que el subsistema interno proporciona una estabilización de giro. 

Los satélites geosíncronos deben compartir espacio y espectro de frecuencia limitados, 
dentro de un arco específico, en una órbita geoestacionaria, aproximadamente a 22,300 
millas, arriba del Ecuador. La posición en la ranura depende de la banda de frecuencia de 
comunicación utilizada. Los satélites trabajando, casi o en la misma frecuencia, deben 
estar lo suficientemente separados en el espacio para evitar interferir uno con otro. Hay 
un limite realista del número de estructuras satelitales que pueden estar estacionadas, en 
un área especifica en el espacio. La separación espacial requerida depende de las 
siguientes variables: 

Ancho del haz y radiación del lóbulo lateral de la estación terrena y antenas del satélite. 
Frecuencia de la portadora de RF. 
Técnica de codificación o de modulación usada. 
Limites aceptables de interferencia. 
Potencia de la portadora de transmisión. 

Generalmente, se requieren de 3 a 6° de separación espacial dependiendo de las 
variables establecidas anteriormente. 

Las frecuencias de la portadora, más comunes, usadas para las comunicaciones por 
satélite, son las bandas 6/4 y 14/12 GHz. 

El primer número es la frecuencia de subida (ascendente) (estación terrena a 
transpondedor) y el segundo numero es la frecuencia de bajada (descendente) 
(transpondedor a estación terrena). Diferentes frecuencias de subida y de bajada se usan 
para prevenir que ocurra repetición. Entre mas alta sea la frecuencia de la portadora, más 
pequeño es el diámetro requerido de la antena para una ganancia especifica. La mayoría 
de los satélites domésticos utilizan la banda 6/4 GHz. 

Desafortunadamente, esta banda también se usa extensamente para los sistemas de 
microondas terrestres. Se debe tener cuidado cuando se diseña una red satelital para 
evitar interferncia de, o interferencia con enlaces de microondas establecidas. 

CLUSTER: Corresponde al grupo formado por un Outroute y los correspondientes 
canales lnroute de un determinado Usuario. 

CPE (CUSTOMER PREMISE EQUIPMENT): Equipo en las Instalaciones del Cliente. 
Es el equipo que reside y se maneja en el lugar del cliente. Es el equipo de 
comunicaciones localizado en las instalaciones del cliente. como teléfonos, terminales y 
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modems que suministra una compañia, instalado en lugar donde trabaja el cliente y 
conectado a la red de la compañia. 

DATAGRAMA: Unidad básica de información transmitida entre dos redes TCP/IP, 
conteniendo el dato, la dirección y destino. 

ENLACES CRUZADOS: Ocasionalmente, hay aplicaciones en donde es necesario 
comunicarse entre satélites. Esto se realiza usando enlaces cruzados entre satélites o 
enlaces intersatelitales (ISL). Una desventaja de usar un ISL es que el transmisor y 
receptor son enviados ambos al espacio. Consecuentemente la potencia de salida del 
transmisor y la sensibilidad de entrada del receptor se limitan. 

ESTACIONES DE TRABAJO: Son todas aquellas microcomputadoras desde las cuales 
un usuario puede utilizar la red. 

ESTACION TERRENA: Son los equipos terminales de un enlace por satélite que 
transmiten y reciben de éstos, señales y que constituyen el lnteñaz con las instalaciones 
terrestres y satélite. 

ESTACIÓN TERRENA MAESTRA (HUB): Nodo central de origen de transmisión, 
retransmisión y encaminamiento en una red VSAT de configuración en estrella. 

ETHERNET: Es la tecnologla de red de área local más extendida en la actualidad. Fue 
diseñado originalmente por Digital, lntel y Xerox por lo cual, la especificación original se 
conoce como Ethernet DIX. Posteriormente en 1.983, fue formalizada por el IEEE como el 
estándar Ethernet 802.3. 

La velocidad de transmisión de datos en Ethernet es de 10Mbits/s en las configuraciones 
habituales pudiendo llegar a ser de 100Mbits/s en las especificaciones Fast Ethernet. 
Al principio, sólo se usaba cable coaxial con una topologla en BUS, sin embargo esto ha 
cambiado y ahora se utilizan nuevas tecnologlas como el cable de par trenzado (10 Base
T), fibra óptica (10 Base-FL) y las conexiones a 100 Mbits/s (100 Base-X o Fast Ethernet). 

La especificación actual se llama IEEE 802.3u. EtherneUIEEE 802.3, está diseñado de 
manera que no se puede transmitir más de una información a la vez. 

El objetivo es que no se pierda ninguna información, y se controla con un sistema 
conocido como CSMNCD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, 
Detección de Portadora con Acceso Múltiple y Detección de Colisiones), cuyo principio de 
funcionamiento consiste en que una estación, para transmitir, debe detectar la presencia 
de una señal portadora y, si existe, comienza a transmitir. SI dos estaciones empiezan a 
transmitir al mismo tiempo, se produce una colisión y ambas deben repetir la transmisión, 
para lo cual esperan un tiempo aleatorio antes de repetir, evitando de este modo una 
nueva colisión, ya que ambas escogerán un tiempo de espera distinto. Este proceso se 
repite hasta que se reciba confirmación de que la información ha llegado a su destino. 

GATEWAY: Puerta de Acceso. Dispositivo que permite conectar entre si dos redes 
normalmente de distinto protocolo o un "Hosf' a una red. En las distintas normas o 
estándares se definen también los "gateways" o conversores que permiten por ejemplo, 
que una persona se pueda comunicar mediante un enlace ISDN bajo norma H.320 con 
alguien en Internet utilizando H.323. Una aclaración: H.320 y H.324 son para conexiones 
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sobre el medio (ISDN, Teléfono) y no tienen nada que ver con la conexión con Internet. Si 
una conexión a Internet es telefónica o ISDN, está utilizando TCP/IP como transporte, por 
lo que el estándar de videoconferencia a utilizar será el H.323. 

HUB {CONCENTRADOR): Son utilizados para la conexión de dos segmentos de una 
LAN a nivel de la capa de enlace. En esta capa se tiene acceso a la dirección física del 
dispositivo, de tal forma que puede determinar la dirección fuente y destino de la 
información. 

Debido a la habilidad de un puente para filtrar la dirección de las estaciones, se utiliza 
para dividir en dos redes un segmento dado. Una vez hecha la división, el puente evita el 
tráfico de otras redes o segmentos. Cuando se tiene una red con trabajo pesado se puede 
dividir en dos segmentos para dividir el tráfico, al hacer esto se reduce el tráfico en cada 
segmento. 

INROUTE {PORTADORA ENTRANTE): Es una portadora (canal) asignada al trayecto de 
datos por satélite que incluye el enlace ascendente de una o más estaciones VSAT y el 
enlace descendente correspondiente a la Estación Terrena Maestra (HUB). o sea, un 
canal desde las VSAT al HUB. 

tNTERACTlVIDAD: Tipo de relación que hace que el comportamiento de un sistema 
modifique el comportamiento de otro. Por extensión, un equipo o programa se denomina 
interactivo cuando su usuario puede modificar su comportamiento o desarrollo. 

INTERFAZ: Superficie que forma una barrera común entre dos cuerpos, espacios o fases. 
Lugar en el cual dos sistemas independientes se comunican. - Conexión entre dos 
componentes del hardware, entre dos aplicaciones o entre un usuario y una aplicación. 

INTERNET: Conjunto de redes de datos de paquetes conmutados conectados entre si por 
medio del protocolo TCP/IP. 

ILLUMINET: llluminet es un proveedor independiente y llder en servicios de señales y red 
inteligente para las compañlas de comunicaciones. Además de servir a centenares de 
compañlas operadoras de linea en los Estados Unidos, proveen una red de "roaming" 
que conecta con compañias operadoras inalámbricas en Norteamérica, Latinoamérica y el 
Caribe. Sus lnternational Wireless Services incluyen un centro de distribución y control de 
fraude a través de una red inteligente de señales, así como servicios prepagados, 
soluciones de SMS y linea directa para servicio el cliente. 

llluminet provee una solución completa de "roaming" a través de un conjunto de servicios 
referidos colectivamente como el PanAmerican Roaming Consortium (PARC). Los 
miembros del PARC se unen a un grupo de operadoras para ofrecer tarifas y politicas 
consistentes y razonables de "roaming". El servicio de "roaming" del PARC cubre áreas 
de servicio en más de 25 paises. Las operadoras pueden unirse al PARC tan solo 
mediante un acuerdo de "roaming" con llluminet, que luego mantiene los acuerdos de 
"roaming" con todos los miembros y maneja todos los datos técnicos. Esto elimina la 
necesidad de administrar y renegociar acuerdos de "roaming" cada año, aunque no 
impide a las operadoras negociar tarifas más bajas. Su asociación al PARC incluye 
también actualización técnica bimensual, los servicios de nuestro personal de respaldo en 
varios idiomas y un sitio Web que le permite buscar cobertura de "roaming" por pais o 
ciudad. 
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IP (INTERNET PROTOCOL): Es el protocolo estándar que define al datagrama IP como 
una unidad de Información transmitida entre redes y provee el flujo de datos de la manera 
más económica, correcta y eficiente. 

ISO (INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION): Organización Internacional de 
Estándares, que propone, discute y especifica estándares para protocolos de redes de 
datos. 

LAN (LOCAL AREA NETWORK): Red de Área Local. Red de ordenadores reducidas 
dimensiones. Por ejemplo una red distribuida en una planta de un edificio. Sistema que 
conecta a dos o mas computadoras personales para que puedan comunicarse o utilizar 
recursos compartidos (compartir: Impresoras, acceso a Internet, unidades de cd-rom, 
etc.). 

MEMORIA: Dispositivo o soporte que permite conservar y recobrar Información. Una 
computadora se caracteriza por el tamaño de su "memoria central" (la memoria por donde 
transitan los datos antes de ser procesados) y su "memoria auxiliar", la que pertenece al 
disco duro. 

MODELO DE BAJADA: Un receptor de estación terrena incluye un BPF de entrada, un 
LNA y un convertidor de RF a IF. Nuevamente, el BPF limita la potencia del ruido de 
entrada al LNA. El LNA es un dispositivo altamente sensible, con poco ruido, tal como un 
amplificador de diodo túnel o un amplificador paramétrico. El convertidor de RF a IF es 
una combinación de filtro mezclador /pasa-bandas que convierte la señal de RF recibida a 
una frecuencia de IF. 

MODELOS DE ENLACE DEL SISTEMA SATELITAL:.Esenclalmente, un sistema satelital 
consiste de tres secciones básicas: una subida, un transpondedor satelital y una bajada. 

MODELO DE SUBIDA:_EI principal componente dentro de la sección de subida satelital, 
es el transmisor de estación terrena. Un tlpico transmisor de la estación terrena consiste 
de un modulador de IF, un convertidor de microondas de IF a RF, un amplificador de alta 
potencia (HPA) y algún medio para limitar la banda del último espectro de salida (por 
ejemplo, un filtro pasa-bandas de salida). El modulador de IF se convierte la IF convierte 
las señales de banda base de entrada a una frecuencia intermedia modulada en FM, en 
PSK o en QAM. El convertidor (mezclador y filtro pasa-bandas) convierte la IF a una 
frecuencia de portadora de RF apropiada. El HPA proporciona una sensibilidad de entrada 
adecuada y potencia de salida para propagar la señal al transpondedor del satélite. Los 
HPA comúnmente usados son klystons y tubos de onda progresiva. 

MODELO DE REFERENCIA ISO OSI: Arquitectura de la red de 7(siete) niveles, que 
comprenden: Nivel Fisico, Nivel de Enlace, Nivel de Red, Nivel de Transporte, Nivel de 
Sesión, Nivel de Presentación y Nivel de Aplicación. 

MÓDEM (MODULADOR/DEMODULADOR): Dispositivo que adapta las señales digitales 
para su transmisión a través de una linea analógica. Normalmente telefónica. Se conecta 
en el interior de la PC (modelo interno) o a una salida serie o "Port Serie" (modelos 
externos), y de él a la linea telefónica, los modelos actuales llegan a velocidades 
superiores a los 33 Kbaudios, y soportan Fax y capacidades de atención de llamadas 
telefónicas con voz. Esta tarjeta permite conectar una computadora con una red de 

VI 



transmisión telefónica (o de cable), asl como comunicarse entre si por correo electrónico, 
y tener acceso a servicios en linea. Su desempeño depende de la velocidad de 
modulación, medida en baudios. 

MOTHERBOARD: Placa principal que se encuentra en el interior de las PC y en la que se 
conectan todo el resto de componentes, como por ejemplo: Discos rígidos, plaquetas de 
sonido y video, controladoras de cd-rom, módem interno, memorias, teclado, el o los 
microprocesadores, etc. Es muy importante que sea de buena calidad. 

MULTIMEDIA: Técnica de comunicación que tiende a reunir en un solo soporte un 
conjunto de medios digitalizados - texto, gráficos, fotos, video, sonido y datos informáticos 
para difundirlos simultáneamente y de manera interactiva. Su desarrollo es posible gracias 
a la digitalización, que induce una convergencia entre informática, electrónica de consumo 
y telecomunicaciones. 

NODO: Es el punto en el que convergen mas de dos lineas. En informática, el término se 
refiere muchas veces a una máquina conectada a Internet., aunque lo normal es que se 
hable de un punto de confluencia en una red. 

OSI (Open Systems lnterconnectlon): Interconexión de Sistemas Abiertos, referencia a 
protocolos, especlficamente estándares ISO, para la interconexión de computadoras en 
sistemas abiertos. 

OUTROUTE (PORTADORA SALIENTE): Es una portadora (canal) asignada al trayecto 
de datos por satélite que Incluye el enlace ascendente desde la Estación Terrena Maestra 
(HUB) y el enlace descendente correspondiente a un grupo de VSAT, o sea un canal 
desde el HUB a las VSAT. Es la frecuencia utilizada por la Estación Terrena Maestra para 
enviar tráfico de datos y de control a las Estaciones Terrenas de los Usuarios. 

PBX (CENTRAL TELEFÓNICA PRIVADA (PRIVATE BRANCH EXCHANGE): Es un 
sistema telefónico dentro de una empresa, que maneja llamadas entre usuarios de la 
misma empresa en lineas locales mientras permite que entre todos los usuarios 
compartan un número determinado de líneas telefónicas externas. Su función principal es 
la de reducir los costos de tener una linea telefónica por cada usuario. A continuación se 
detallan algunas de sus funciones: 

Transferencia de llamadas. 
Sistema para conocer el estado de las extensiones. 
Sistema de espera: Hace que si alguien llama a una extensión ocupada, el sistema haga 
esperar al llamante hasta que la extensión quede libre (eso que ponen una musiqullla 
repetitiva). 
Conferencias, que permite que llamadas del exterior lleguen a hablar con varias 
extensiones a la vez. 
Mantener un archivo con información sobre las comunicaciones. 
Sistema de contraseñas. 
Desviar llamadas a petición de los usuarios, por si se van a mover de su puesto. 

Una PBX se usa realmente para que los miembros de la organización a la que 
corresponda la PBX se puedan comunicar fácilmente entre ellos, incluso si se encuentran 
lejos de su puesto de trabajo habitual. Para ello se establece un numero de teléfono que 
acepta las llamadas entrantes, y tras pedir un código ( o sin pedir código}, nos pide 
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amablemente que pulsemos la extensión a la cual queremos llamar. Desde dentro de la 
PBX, también se pueden realizar llamadas al exterior. 

POLLING: Es el método de acceso por poleo (polling). y designa a un dispositivo la tarea 
de administrar el acceso al medio de comunicación, este dispositivo pregunta a cada uno 
de los otros dispositivos integrados a la red (en un orden determinado) si desean realizar 
la transmisión de algún mensaje, y si es asl le permite el acceso al medio de 
comunicación para que realice su transmisión. La topologla básica de este método de 
acceso es la de estrella, y es muy utilizada en la conexión de terminales a un controlador 
de comunicación. 

Las ventajas de este método de acceso son: 

Se centraliza el control del medio de comunicación 
Los tiempos máximos y mlnimos de acceso al medio son predecibles y fijos 
Pueden ser asignadas prioridades para asegurar un rápido acceso al medio 
Por ser un método determinlstico se considera para proceso de automatización 

Las desventajas del método son: 

Este sistema requiere de un gran ancho de banda 
La sobrecarga de comunicación produce un retraso inaceptable 

PORTADORA: Señal de frecuencia fija generalmente, que es modulada por la señal de 
Información a fin de transportarla 

PROTOCOLO: Descripción formal de los mensajes y reglas utilizadas para el Intercambio 
de datos entre dos computadoras. 

REO: Está compuesta por las Estaciones Terrenas de los Usuarios, la Estación Terrena 
Maestra Instalada en el territorio nacional, que actúa como centro de control, operación y 
gestión, el Satélite, las Interfases, equipos informáticos y software. 

RED INTELIGENTE: Una red Inteligente es una red de telecomunicaciones donde los 
servicios se implementan de forma independiente. Esto significa que la Inteligencia está 
centralizada en nodos que no realizan operaciones de conmutación, sino que están 
asociados a éstos. Esto provee al operador de la red los medios para desarrollar y 
controlar servicios más eficientemente. 

Hay seis caracterlsticas de la Red Inteligente de Información: fortaleza, seguridad, 
alcance global, balance, adaptabilidad y escalabilidad. Cada una de ellas puede existir de 
manera independiente. Sin embargo, su verdadero poder surge cuando existe en el 
contexto de un sistema interdependiente de una solución de red. Se necesitan esas seis 
caracterlsticas, trabajando en conjunto, para que exista un sistema de redes. 

Una Red Inteligente de Información ofrece cuatro beneficios: 

Convergencia de las redes de datos, voz y video en una sola red. (permitiendo el ahorro 
en gastos operativos y de capital). 
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Lanzamiento de servicios como por ejemplo, Ethernet Metropolitano, VPN y hasta 
servicios de voz y video, de manera eficiente, sin tener que rehacer la arquitectura de las 
redes. 
Proporcionar a las redes de los clientes la confianza de que la mayorla de los servicios de 
sus redes puedes ser operadas por terceros o proveedores de servicio. 
Desarrollar e implementar ofertas creativas de servicio utilizando la facturación, garantlas 
de nivel de servicio y QoS diferenciados. 

ROUTER: Dispositivo conectado a dos o mas redes que se encarga únicamente de tareas 
de comunicaciones. Los ruteadores trabajan sobre las tres capas inferiores del modelo de 
referencia OSI (red, enlace y física). en la capa de red se incluye la dirección lógica de 
red, la cual es comúnmente asignada por el administrador de la red. La dirección fisica de 
los dispositivos normalmente no puede ser asignada por el administrador, ésta es de 
fábrica. La dirección lógica normalmente es asociada por el administrador con un grupo 
especifico de dispositivos con alguna caracterlstica en común. 

Los ruteadores envlan información a través de la red, utilizando principalmente la 
dirección lógica. Las subdivisiones lógicas de red son normalmente llamadas subredes. 

Los ruteadores difieren de los puentes en el uso de la dirección lógica sobre la dirección 
fisica. 

RUIDO TÉRMICO: Ruido producido por el movimiento aleatorio de los electrones tanto en 
un medio de transmisión como en los equipos de comunicación. 

SATÉLITE: Es el núcleo de la red y realiza la función de un re-emisor radioeléctrico en el 
espacio exterior que utiliza elementos activos que comprende un conjunto de subsistemas 
de telecomunicaciones y antenas. 

Es Cuerpo que gira alrededor de otro cuerpo de masa preponderante y cuyo movimiento 
está principalmente determinado de modo permanente por la fuerza de atracción de este 
último. En comunicaciones, artefacto puesto en órbita alrededor de la Tierra o de otro 
cuerpo del espacio: es empleado para reflejar información, o como medio de 
comunicación. 

SATÉLITE ACTIVO DE COMUNICACIONES: Satélite provisto de una estación destinada 
a transmitir o retransmitir señales de radiocomunicación. 

SATÉLITE ADYACENTE: Satélite que en un sistema se encuentra al lado del otro:, 

SATÉLITE CILÍNDRICO: Satélite que se estabiliza mediante acciones propias de giro o 
rotación. , 

SATÉLITE DE ACTITUD ESTABILIZADA: Satélite en que uno de los ejes por lo menos 
se mantiene en una dirección especifica, por ejemplo, la del centro de la Tierra, del Sol o 
la de un punto determinado del espacio. , 

SATÉLITE DE ESTABILIZACIÓN TRIAXIAL: Satélite cuya estabilización se asegura 
mediante el uso de un giroscopio interno. 
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SATÉLITE DE POSICIÓN CONTROLADA: Satélite en el cual la posición del centro de 
gravedad debe seguir una ley diferente con relación a las posiciones de~ otros satélites 
pertenecientes al mismo sistema espacial, con relación a un punto de la Tierra que está 
fijo o que se desplaza conforme a una ruta determinada. 

SATÉLITE DE RADIODIFUSIÓN COMÚN: Satélite radiodifusor cuyas emisiones son 
captadas por un sistema de recepción relativamente complejo, el cual, a su vez, las 
distribuye entre un grupo del público en un mismo lugar o a una zona limitada. 

SATÉLITE DE RADIODIFUSIÓN DIRECTA: Satélites de elevada potencia que pueden 
transmitir o retransmitir señales para recepción pública directa. La señal se transmite a 
pequeñas antenas montadas en cualquier edificio o construcción. También, satélite cuyas 
emisiones son recibidas en forma directa Individual por el público en general. Sus siglas 
en inglés son DBS. 

SATÉLITE DOMÉSTICO: Satélite operado por una empresa autorizada que permite la 
transmisión de Información entre puntos de un pals. 

SATÉLITE ESTABILIZADO POR EJES: A diferencia del giro o rotación, éste se estabiliza 
por medio de torques en cada uno de sus tres ejes. 

SATÉLITE ESTACIONARIO: Satélite que permanece fijo con relación a la superficie del 
cuerpo primario; por extensión, satélite que permanece aproximadamente fijo con relación 
a la superficie del cuerpo primario. 

SATÉLITE GEOESTACIONARIO (GEO): Estos satélites proporcionan un continuo 
servicio de comunicación. Los satélites GEO son útiles en comunicaciones locales. 
Ubicados sobre la zona ecuatorial a una altura de 35,786 Km. Con la tecnología actual se 
pueden tener satélites espaciados cada dos grados en los 360 total del plano ecuatorial, 
sin presentar interferencia, por lo tanto pueden haber 360/2 Igual 180 satélites de 
comunicaciones Geoestacionarios a la vez. Tres de estos satélites pueden cubrir el globo 
con excepción a ciertas partes, cerca de los polos norte y sur. 

SATÉLITES DE ORBITA BAJA (LEO): Satélites de muy baja orbita, del orden de cientos 
de kilómetros, operando en la banda de 1 GHZ. Un satélite en baja orblta de la tierra rodea 
100 a 300 millas sobre la tierra. El satélite debe viajar a velocidades muy rápidas a veces 
aproximadamente 17500 millas por hora. 

SATÉLITES DE ORBITA MEDIA (MEO): Satélites de comunicaciones encima del polo 
norte y polo sur, que se encuentran en orbita elemento. Los receptores de la tierra 
rastrean estos satélites y desde sus orbitas son mas grandes que los LEO. MEO, satélites 
ubicados alrededor de los 10,000 Km sobre la tierra empleados generalmente en 
funciones de ubicación como localización automática de móviles LAM. 

SATÉLITES ORBITALES: Los satélites mencionados, hasta el momento, son llamados 
satélites orbitales o no síncronos. Los satélites no síncronos giran alrededor de la Tierra 
en un patrón elíptico o circular de baja altitud. Si el satélite esta girando en la misma 
dirección de la rotación de la Tierra y a una velocidad angular superior que la de la Tierra, 
la órbita se llama órbita progrado. Si el satélite esta girando en la dirección opuesta a la 
rotación de la Tierra o en la misma dirección, pero a una velocidad angular menor a la de 
la Tierra, la órbita se llama órbita retrograda. Consecuentemente, los satélites no 
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slncronos están alejándose continuamente o cayendo a Tierra, y no permanecen 
estacionarios con relación a ningún punto particular de la Tierra. Por lo tanto los satélites 
no slncronos se tienen que usar cuando están disponibles, lo cual puede ser un corto 
periodo de tiempo, como 15 minutos por órbita. Otra desventaja de los satélites orbitales 
es la necesidad de usar un equipo costoso y complicado para rastreo en las estaciones 
terrestres. Cada estación terrestre debe localizar el satélite conforme esta disponible en 
cada órbita, y después unir su antena al satélite y localizarlo cuando pasa por arriba. Una 
gran ventaja de los satélites orbitales es que los motores de propulsión no se requieren a 
bordo de los satélites para mantenerlos en sus órbitas respectivas. 

SATÉLITE PASIVO: Satélites de la primera generación, los cuales no contaban con 
sistemas o subsistemas que procesaran la información, sino sólo actuaban como 
elementos reflectores que reflejaban gran parte de la señal transmitida desde la Tierra. 

SATÉLITE REFLECTOR: Satélite destinado a transmitir señales de radiocomunicación 
por reflexión. 

SATÉLITE SINCRONIZADO: Satélite que ha de conservar forzosamente un periodo 
anomalistico o un periodo nodal igual al de otro satélite o al de un planeta, o bien Igual al 
periodo de un fenómeno determinado y que tiene que pasar en Instantes especlficos por 
un punto caracterlstico de su órbita. 

SATÉLITE SINCRONICO: Satélite cuyo periodo de revolución sideral medio es Igual al 
periodo de rotación sideral del cuerpo primario sobre su eje; por extensión, satélite cuyo 
periodo de revolución sideral medio es aproximadamente igual al periodo de rotación 
sideral del cuerpo primario. 

SATÉLITE SUBSINCRONJCO: Satélite cuyo periodo de revolución sideral medio 
alrededor del cuerpo primario es un submúltiplo del periodo de rotación sideral del cuerpo 
primario sobre su eje. 

SEGMENTO ESPACIAL / SEGMENTO TERRESTRE: comprende el satélite y sus rutas 
de transmisión a las estaciones terrenas donde se efectúan el control y la supervisión del 
funcionamiento del satélite y su extensivo terrestre mediante terminales y medios de 
transmisión locales. 

SERVICIO JNTERNET: Nombre genérico con el que se designa al Servicio que permite al 
Usuario la posibilidad de recibir o proveer de Información a INTERNET. 

SERVIDOR DE ARCHIVOS: Es aquel equipo que permite compartir los archivos y 
programas que se encuentren en su(s) disco(s). 

e • • " 

SISTEMA DE CABLEADO: Además del cable pueden ser necesarios algunos elementos 
adicionales asociados con él, como cajas de conexiones, conectores especiales y algunos 
otros. 

SISTEMA ROBUSTO: Es un sistema tolerante a fallas, y ~~n cap~~Íd~d.cle adaptarse a 
los cambios en la topologla y a nodos y enlaces congestionados o. averiados. 
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SISTEMA OPERATIVO DE RED: Adicionalmente al MS-DOS es necesario que exista un 
sistema operativo para que administre las funciones de la red. Este sistema tiene dos 
partes: la del servidor de archivos y de las estaciones de trabajo. 

SLOT DE EXPANSIÓN: Conexión interna en la "motherboard" de una PC que puede 
albergar una tarjeta con circuitos impresos, como por ejemplo una plaqueta de sonido o la 
controladora para una unidad de cd-rom, etc. 

SPOOFING: De •sproof' que traducido quiere decir: engaño. También llamado Web 
"Sproofing ... Técnica que pone en peligro la seguridad respecto a la privacidad de un 
usuario que accede a la web. Consiste en que el atacante crea una copia sombra 
(shadow copy) de toda la World Wide Web. Los accesos ·sombra· a la Web son 
encauzados por la máquina del atacante, permitiendo a este monitorizar todas y cada una 
de las actividades de la victima incluyendo las entradas de •password'" o números de 
cuenta que haga este. El atacante puede hacer también que datos falsos o engañosos 
sean enviados a servidores Web en nombre de la victima, o a la victima en nombre de 
cualquier servidor Web. En pocas palabras, el atacante observa y controla todo lo que la 
victima hace en el Web. Solución a corto plazo para el ·spoofing·: Primero, deshabilitar la 
opción de JavaScript en el navegador de modo que el atacante no se pueda ocultar de la 
evidencia del ataque. Segundo, Vigilar que la linea de localización (de direcciones) del 
navegador está siempre visible y tercero si lo que esta dice coincide con la dirección que 
deseábamos. 

STREAM: Los "streams·son canales de datos que se utilizan para transmitir los archivos 
desde el servidor. A un "Data Slream• se le conoce también como un flujo de datos. 

TCP (TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL): Es el protocolo del Nivel de Transporte, 
que permite el flujo bidirecional de datos. 

TERMINAL: Pantalla y teclado unidos por una red a un ordenador central que contiene el 
disco y la CPU. 

TOPOLOGIA: Es el tipo de forma que se le dará ala- red, uri~ 'vezcq~e este en 
construcción tales como: Anillo, Bus y Estrella. · • · 

TOPOLOGIA TIPO ANILLO: Esta lopologfa se caracteriza por hacer una interconexión -
máquina de forma radial, situándose el servidor en el centro dando asf una forma de anillo 
que es la que le da su nombre. 

TOKEN RING: Red de anillo. Tipo de LAN en el que los ordenadores de la red están 
enlazados en forma de anillo y cada uno de ellos (las computadoras o nodos) está en 
continuo contacto con el siguiente. 

TRANSPONDEDOR: Parte esencial del subsistema de comunicaciones de un satélite que 
tiene como función principal la de amplificar la señal que recibe de la estación terrena, 
cambiar la frecuencia y retransmitirla nuevamente a una estación terrena ubicada dentro 
de su área de cobertura. Un típico transpondedor satelital consta de un dispositivo para 
limitar la banda de entrada (BPF), un amplificador de bajo ruido de entrada (LNA), un 
convertidor de frecuencias. un amplificador de potencia de bajo nivel y un filtro paso
bandas de salida. Es un repetidor de RF a RF. Otras configuraciones de transpondedor 
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son los repetidores de IF, y de banda base, semejantes a los que se usan en los 
repetidores de microondas. 

USUARIO: Cliente o comprador de los servicios que presta o proporciona el operador 
satelital. 

VAX {VIRTUAL ADDRESS EXTENSION): Extensión de dirección virtual. Una familia de 
computadoras de 32 bits de "Digital Equipment Corporation", presentada en 1977 con el 
modelo VAX-11/780. Las máquinas VAX van desde computadoras personales de 
escritorio a macrocomputadoras de gran escala. Las computadoras grandes VAX pueden 
ser agrupadas para proporcionar un entorno de multiprocesamiento, sirviendo a miles de 
usuarios en linea. 

Todas las VAX utilizan el mismo sistema operativo VMS, y los programas que se ejecutan 
en una VAX pueden ejecutarse en cualquier otra. Los sistemas VAX además 
proporcionan un modo de compatibilidad para ejecutar el software de POP. Debido a su 
arquitectura compatible, la familia VAX alcanzó un éxito sobresaliente a lo largo de los 
años 80. 

VAXCLUSTER: Un grupo de computadoras VAX que se acoplan todas juntas en un 
entorno de multiprocesamlento. 

VAXSTATION: Una computadora VAX de usuario único que ejecuta bajo VMS, 
presentada en 1988. 

VSAT: Término genérico que se aplica a las estaciones terrenas de muy pequeña 
apertura. En la práctica, se refiere a las estaciones terrenas que transportan tráfico de 
datos interactivo. Siendo estaciones terrenas con antenas de diámetro igual o menor a 2.4 
metros. 

La VSAT es una estación terrena del Servicio Fijo por Satélite (geoestacionario) utilizada 
para una gran variedad de aplicaciones en el campo de las telecomunicaciones, que 
incluye las comunicaciones de datos interactivas y por lotes en diferentes protocolos, 
operación de redes con conmutación de paquetes, servicios de voz, transmisión de datos 
y videos y operación en red en una vasta área. Las VSAT y la tecnologla afln puede 
dividirse aproximadamente en las siguientes áreas: 

Un solo canal por portadora (SCPC): Estos tipos de sistemas se caracterizan por una 
señal portadora transmitida ininterrumpidamente (asignación de frecuencia exclusiva). 

Las VSAT de red en estrella: El tipo más común de VSAT depende de la operación de la 
Estación Terrena Maestra (HUB) (cuenta con una antena parabólica de gran diámetro 
generalmente de 4 a 8 m) para la retransmisión de datos. Las VSAT individuales no 
pueden recibir las transmisiones directamente de unas a otras pero se comunican en 
forma exclusiva con la Estación Terrena Maestra (HUB), utilizando transmisiones 
generalmente "en ráfaga" y protocolos de contención para minimizar la amplitud de banda 
necesaria. El diámetro de la antena de la estación terrena VSAT en general oscila entre 
1.2 m y 3.8 m, y pueden operar tanto en la Banda C (4-7 GHz) como en la Banda Ku (12-
14 GHz). 
Las VSAT de red en malla: Es un tipo de VSAT menos común que comparte el mismo 
grupo de canales y que pueden recibir directamente las transmisiones entre sí. Debido a 
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los mayores requerimientos de potencia, generalmente se utilizan parabólicas de mayor 
diámetro (de 3 m o más). Este tipo de VSAT generalmente se limita a operaciones de voz 
y de tipo en lotes. 

Las VSAT de menos de un metro (USAT): La tecnologla más evolucionada de las VSAT 
utiliza antenas más pequeñas (de menos de 1 m de diámetro) y tecnologla altamente 
integrada para permitir el acceso a bajo costo a la red VSAT. Las USAT operan en red en 
estrella y requieren una Estación Terrena Maestra (HUB). Generalmente se usan las 
técnicas de espectro ensanchado aun dentro de la banda Ku para reducir la interferencia 
potencial. 

Se recomienda el uso de las terminales VSAT cuando es necesario transmitir información 
a y desde instalaciones en puntos remotos. Además, el agregado de técnicas de 
modulación y subsistemas de baja potencia a la transmisión (estos últimos de la estación 
terrena) las hace atractivas desde el punto de vista del aprovechamiento de estaciones 
espaciales que transmiten principalmente hacia las reglones de mayor densidad de 
tráfico. 
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