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INTRODUCCION

Los grandes avances realizados en el campo de la microelectré~

nniea yen la tecnologia aeroespacisl multiplicarin y facilitardn las



comunicaciones internacionales y nacionales a niveles jamis sospe~

chados hace unas décadas. Como un resultado positive de estos

adelantos tecnolégicos podemes apuntar hacia el desarrollo de una

transferencia de tecnologia mis amplia y de tuna mayor comprensién

entre los varios pueblos y culturas del globo. Una mayor

comprensién y entendimiento nos Hevaré a una convivencia arménica

y de mayor progreso en el campo intelectual y cultural, lo que a

Su ver dari nuevos impulsos y forzard desarrollar nuevos enfoques

¥ métodos en el campo de la educacién.

 

*CEEA: Centro para Estudios Energéticos y Ambientales, Universi-

dad de Puerto Rico, Caparra Heights Station, San Juan, Puerto

Rico 00935

SPUNICA: Asociacién de Universidades ¢ Institutos de Investigacién

del Caribe
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E1 costo de la educacién superior cada afio aurenta x pasos

agigantados. Son muy pocos los estudiantes que poscen los sufi

cientes medics cconémicos para asistir 2 las universidades que

Gisfrutan de prestigio. Se pronostica que para fines de esta



década, el costo de estudios en una universidad promedio en los

Estados Unidos de América seré de $20,000 al afto.

Existen en América, exeluyendo 2 Estados Unidos y Canads

probablemente sobre dos mil universidades o institutes de estudios

superiores muchos de los cuales figuran entre los mis antiguos de!

mundo occidental. costo de los estudios en estas instituciones

continuaré creciendo con el resultado probable que las mas ricas y

prestigiosas se volverin mis ricas y prestigiosas y las pobres y

doficientes se harin ain mis pobres 0 desaparecerin.

La disponibilidad de fondos destinados a becas estudiantiles

siempre ha estado escasa y ésto representa un serio problema para

la educacién de los menos privilegiados econémicamente. Como

resultado, son muchos los estudiantes que trabajan para sufragar

sus estudios. La demanda por estudios superiores que puedan

armonizarse con sistemas de vida representados por esta clase de

estudiantes ha Nevado a la proliferaciin de Jo que ha venide a

conocerse come vslucacién a dh

 

tancia. Fete coneepte de ensefianza

a distancia hace uso frecuente de elementos como peliculas, estuche



de cintas magnetofénicas 0 cassettes, videorcarsettes y televisores

asistido por un tutor o monitor docente cuando asi se requiera, Al

presente las universidades basadas exclusivamente en el concepto a

distancia son relativamente escasas. Estas incluyen la Universidad

de Athabesca en Canada, la UNED (Universidad Estatal a Distan-

cia) en Costa Rica y la UNA (Univers

Venezuela, Con toda probabilidad, el nimero de este tipo de

 

iad Nacional Abierta) en

universidad aumentard en un futuro cercano, Por lo tanto, debe
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ser asunto de alta prioridad el mantener en alto su nivel de exce-

lencia.

Las facilidades de comunicaciones y computadoras que se han

desarrollado en este déeada y que describiremos mis adelante

pueden constituir un factor significative para elevar el nivel de

excelencia de América y servir, al mismo tiempo para mitigar los

problemas econémicos apuntados. Entre los muchos factores que

determinan la excelencia de una universidad podemos sefialar los



siguientes elementos bisicos: facultad, biblioteca y otras factlidades

fisicas como laboratorios, ete. Todos estos elementos son indis~

pensables en mejorar la enseflanza a los estudiantes y la calidad de

la investigacién académica; razones mismas de ser de la universi~

dad.

Nuestra proposicién va dirigida a mejorar esencialmente los

dos primeros elementos, 0 sea facultad y biblioteca por medio de

tun sistema de intercomunicacién por satélite particularmente dentro

del médulo didéctico de educacién a distancia. Consideremos esta

propuesta como un elemento importante en el rescate y sobreviven-

cia de la Universidad ante los problemas que hemos apuntado.

Un paso para la utilizacién efectiva de la telecomunicacién en

la docencia serla la formacion de un consorcio ("network") ve

universidades afiliadas a este servicio. Este consorcio podria estar

coordinado y asociado a la Asociacién de Universidades e Institutos

de Investigacién del Caribe (UNIGA) y la Asociacién de Bibliotecas

Universitarias de Invest

(ACURIL)

 

© Institucionales del Caribe

BI consorcio podria proveer un enlace continuo de todas las



bibliotecas de los miembros afiliados. Bajo. este enlace cada uni~
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versidad tendrla almacenado en una computadora aquellos articulor

de interés a Ia comunidad universitaria y cientifica, as! como

abstractos de articulos y obras importantes. El estudiante o

investigador inquiriré de la biblioteca de le universidad de refe~

rencia, ol tema o area de interés. Esta daria Ja clave al estudiante

0 8 un ayudante para inquirir a Is computadora, Ia cusl registrara

todos los archivos de las universidades afiliadas utilizando comu~

nicacién digital via satélite. La respuesta de los articulos con

titulos, autor, cédigo de referencia, y biblioteca poseedora de ta

referencia apareceria desplegada en una pantalla televisora. El

estudiante podria entonces seleccionar el articulo deseado y atravée

Gel eédigo correspondiente podria leer completamente dicho articulo

semiin se despliega en el televisor, muy parecido a como se estudia

© se lee un articulo en un sistema de micropelicula. Esto pondria

las facilidades de bibliotecas de todas las universidades afiliadas a

la par y proveerla un servicio de excelencia. También podria

conectarse a otros sistemas de informacién ya establecidos. Dis

cutiremos este aspecto mis adelante.

También a través del mismo sistema se organizarian clases,

conferencias, cursos y simposios donde un profesor 0 grupo de



profesores desarrollaria los tépicos de interés. Esto servirla para

mejorar la calidad de la facultad, asi como para levar directameni

a les

 

 

tudiantes disciplinas prescntadas por las figuras mis des-

tacadas en el campo correspondiente. El sistema puede incluir

interaceién entre estudiantes y profesores a través de preguntas y

respuestas al instante via satélite, Esto no es una utopia, tenemos

los elementos tecnolbgicos disponibles y ya existen sistemas que se

aproximan a esta propuesta.

 

La facilidad de computadoras de mayor envergadura en

4
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Estados Unidos sirviendo un sistema bibliotecario es el Centro

Computarizado OCLC (Online Computer Library Center) localizado

en Columbia, Ohio. Una extensa red de telecomunicaciones con

unos 4,250 terminales sirve a més de 3,200 bibliotecas en 22 esta

os. La informacién almacenada es més bien un registro o catalogo

de articulos, libros, panfletos, etc. Actualmente sobre & millones

de records estin catalogados y se afaden alrededor de 25,000

records semanalmente. La informacién catalogada puede buscarse

por titulo, nombres de autor, temas, subtemas, etc. Existen

también el sistema RLIN (Research Library Information Network)

establecido en la Universidad de Stanford y con treinta universi-

dades miembros al presente.

Dentro de la organizacién UNICA hemos estado estudiando la

tecnologia de la automatizacién para el desarrollo y aplicacién de

tecnologia educativa a bajo costo. Gon fondos asignados por cl

Centro de Investigaciones Internacional de Canadé, UNICA adminis

tré un programa de cinco aflos enfocado a este teme. Fl programa

incluy6 las Universidades de Zulia, Carabobo y Simin Bolivar en

Venetuela, Sagrado Corazén en Puerto Rico, Ia Universidad de las

Islas Occidentales y la Universidad de Miami. Como resultado de

este programa se establecié una divisién dentro de UNICA dedicada

 

& servicios y desarrollos sie educacién. La Organizacién Universi



taria Interamericana con cede en Quebec, Canad reconocis la

 

conveniencia de establecer cuatro centros tecnologicos de educaciin

?en Latinoamérica, siendo UNICA uno de estos centros, seleccionado

fen su reunién anual celebrada en octubre de 1981 en Buenos

Aires. Una de las labores programadas incluye el establecimiento

de un inventario computarizado de los recursos humanos en la

academia y disponibles en Latinoamérica. Se esti en proceso de

establecer una Teleuniversidad Videoteca Interamericana para
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servir a Jas universidades de la regién del Caribe. EI Centro para

servir al Caribe se ubicaré en Ia oficina de UNICA en Ia Repéblica

Domintean:

 

El Gentro crearfa un banco de data que facilitard el

répido intercambio y difusién de material educative y permitiré la

preparacién de cursos.



Por otro lado, debo de apuntar, que dentro del sistema de la

Universidad de Puerto Rico con diez unidades separadas y un

niimero superior de unidades bibliotecarias ya se ha comenzado

Por instruccténes cel presidente, a implementarse una unificacién

computarizada de bibliotecas utilizando 0 ampliando la red de

computadoras ya entrelazadas de! Sistema Universitario. También

las Universidades de las Islas Occidentales estan conectando sus

campos de Jamaica, Trinidad y Barbados con una red de

comunicacién por medio de lineas privadas telefonicas.

Varios estudios se han realizado proponiendo sistemas ideal

   

no sélo para catalogar como en los casos descritos, pero para

almacenar la informacién en si y entregaria segin discutimos en

festa ponencia. Los problemas presentados por cuestiones legales,

tales como derechos de reproduccién etc. tienen que considerarse y

 

resolverse en un sistema computarizado. Esto ya ha sido motive de

discusién por la Asociacién Americana de Bibliotecas.



El sistema de telecomunicaciones tan necesario para entrelazar

los puntos de interés © centros biblictecarios en un area tan

extensa y separada por grandes obstrucciones topogrificas como

?America Latina y el Caribe puede servirse ventajosamente con la

comunicacién via satélite, la cual pasamos a discutir. Posiblemente

es esta la Gnica manera viable actual de implementacin.
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Facilidades de comunicacién via satélite

La intercomunieacién via satélite comercial (no-experimental) ,

fue reconocida desde 1963. Ya una agencia internacional Uamada

WARC-ST (World Administrative Radio Conference-Space Telecommu~

nication) establecié reglas y criterios para las telecomunicaciones

cspaciales. En la conferencia de 1977 (WARC-77) se establecieron

las bases de la telecomunicacién por satélite. Se asigné la banda

de 12 GHZ (12 giga-hertzs 6 12 x 10° ciclos por segundo) pars In

retransmision de satblite a Tierra. Se dividié el globo en tres

regiones: 1) Africa, Europa, Rusia (USSR) y Mongolia 2) Las

Américas y Groenlandia 3) Asia (excepto Rusia (USSR) y Mongolia)

y Australia

Para las regiones 1 y 3, WARC-77 establecié pardmetros tales



como nimeros de canales, posiciones orbitales, frecuencias porta~

doras, etc. Para la regién 2, la cual es de nuestro interés, la

asignacién de parimetros y reglas fuc diferida para el alo 1983

después que se celebre la reunién del "Regional Administrative

Radio Conference" (RARC-83) quien hard recomendaciones @ la

organizacién mundial WARC para nuestra regién.

No obstante, debido a los magnificos reeultador obtenidos por

el esperimento del satélite de comunieaeién CTS (Communication

Technology Satelite) lanzado por la NASA en el 1976 ce asignaron

alpunas bandas de frecuenci

 

a la region 2 durante la reunién de

1979 de la organizacién mundial (WARC-79). El experimento del

satélite CTS operando en una frecuencia de transmisién radial »

Tierra a 12 GHZ fue tan exitoso y poderoso que demostré que es

posible la recepeién simple y @ bajo costo en resicencias indivi-

duales. Los varios afios de experimentacién han demostrado Ia

viaibilidad comercial y técnica de este sistema.

 

�

---Page Break---

Otros desarrollos tecnolégicos paralelos resultarin en costos



mis bajos en el futuro para la comunicacién via satélite, Estos

incluyen: 1) El programa del transbordador Columbia 2) Fuentes

de energia fotovoltaicas 3) Adelantos en enfoques de antena, y

4) Adelantos en el campo de la microelectrénica-

La Bell Telephone Laboratory ha informado recientemente

 

haber realizado un gran avance en la tecnologia de burbujas mag

néticas para almacenar informacién digital (memoria). Experimentos

recientes han alcanzado almacenar hasta cerea de 9 millones de hit

fen un "chip" © componente, Esto significa que en el futuro cer-

cano veremos un "chip" del tamafio de un sello de correos en el

cual se podré almacenar una novela de 600 paginas.

La General Electric ha informado ademas resultados experimen-

 

tales en el desarrollo del "super chip". Utiligando una revolu~

clonaria técnica diferente a la litografia se ha logrado comprimir en

lun chip del tamafio de una cabeza de alfiler varios millones de

transistores,



Proyectos comerciales programados

Ante el éxito del satélite CIS, COMSAT en log Estados Unidos

de América (E.U.A.) formé una subsidiaria Hamada Satelite Televi-

sion Corporation (STC) a mediados de 1980 lo que propuso el

primer proyecto de subscripeién comercial para servicio comercial.

residencial, etc, de programacién de television por satélite. La

Propuesta necesité un espacio de més de 5 tomes pare describirla.

Se espera que las facilidades estén disponibles para 1985-86. A

esta solicitud de COMSAT-STC le siguieron las de 13 competidores

con ligeros cambios en el diseho, planes y caracteristicas. Hasta
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hora la Comisién Federal de Comunicaciones de las Estados Unidos

ha sceptado siete do estas propuestas pura estudies detallauis.

Recientemente el Gobierno de Colombia anuncié que en abril

de 1962 firmaré un contrato con la Administracin Nacional de

Aeronatitica y el Espacio de los Estados Unidos (US-NASA) para

 



lanzar en érbita dos satélites de comunicaciones, Se espera pro-

gramar cl lanzamiento de estos satélites dentro de vuelos det

transbordader Columbia para mediados de la decade. F) costo de

Jos dos satélites al Gobierno de Colombia fluctua entre $40 a $45

millones. Estos satélites manejarin telefonia, televisién, Telex,

\dorizada de

alta velocidad, Segin se ha informado, dos estaciones de comando

telegrafia, radio y retramisién de data digital comp,

 

ya han sido instaladas, una de cllas en la isla San Andrés y ta

otra en Leticia al sur de Colombia. Brazil y Méjico ya han s

lado interés de desarrollar proyectos similares.

 

Algunos datos operacionales del satélite

a) Orbitas

Los satélites de interés en los programas deseritos han de

Permanccer en una posicién fija relativa u la Tierra o lo que se

conoce come una érbita gooestacionaria. De acuerdo a la tercora



ley planetaria de Kepler el cuadrado del periodo de revolucién de

lun satélite es proporcional al cube de la distancia al cuerpo cen~

tral, en este caso la Tierra, Para permanecer aparentemente

estacionario, el periodo del satélite deberd ser 24 horas y moverse

concentricamente con el eje de la Tierra. Esta condicién la

satisface una érbita ecuatorial de aproximadamente 36,000 kilome-

tros.
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b) Descripeion general

La estacion terrestre transmisora utilizaré la banda de 17

GHZ, tendré una potencia aproximada de 100 vatios de salida en el

transmisor y una antena con 62 a (3 db de ganancia o amplificacién

que es representado por una antena de & metros de didmetrot. La

energin llega al satélite con una densidad de cerca de -87 ab

vatios por metro cuadrado (dbw/m*)

Esta densidad es amplificads por una antena de una ganancia

entre 44 2 45 db lo que se consigue con una antena mis pequefia

que la del transmisor de Tierra. El repetidor del satélite trans-

formaré la sefal recibida a 12GHZ con una potencia de salida de

250 a 260 vatios equivalente a una ganancia de 22 a 23 db. Un

margen de 1,2 db se calcula como pérdidas por depreciacién, uso y



edad. La potencia de la seflal de 12GHZ transmitida a Tierra es

?igual @ la ganancia de Ia antena del satélite més Ia potencia afadida

por el repetidor menos pérdidas por edad, o sea, aproximadamente

67 db (45 + 23 - 1 = 67 db).

Esta sefal es recibida en Tierra con una densidad de -103

dbw/m?, Una pequefia antena de 0.7 metros o 30 pulgadas de

diimetro tipo ?piatillo parabélico utilizadas en sistemas de

microondas y de bajo costo es suficiente para la recepelén. EL

equipo electrénico en la residencia o biblioteca para captar los

Programas televisados incluiré un receptor, demodulador y remodu-

lador a frecuenc

 

muy alta (VHF) que es la frecuencia de los

 

Un db (decibel) es una unidad logaritmica utilizada para repre-

sentar ganancia © pérdida de una sefial o la comparacion de esta

con otra, Cada 3 decibeles representa una multiplicacion de 2 en

Ia sefial.

10
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aparatos 0 televisores comerciales. Fate aspecto sencillo de

Fecepeién reduce los cosios y aumenta su accesibilidad grande

mente

©) Médulos del satétite

Los satélites de comunicacién se construirén en médulos:

1) El médulo_de antena contiene dos antenas parabélicas una

Para recibir y otra para transmitir. La antena tiene que orien-

tarse con un alto grado de precisién dentro de una exactitud de

menos de 0.1° hacia el area de transmisién. Esta exactitud la

Provee un sistema de control por medio de un radio monitor loca-

zado en Is antena el que capta una sehal de microondas prove-

niente del centro de transmisién en tierra y con una discriminacin

de milésimas de grade. La informacién de error de desviacién se

alimenta a un sistema servo-control que gobierna la posicién de la

antena.

 

2) EL médulo_de_comunicaciones contiene el repetidor que

amplifica la sefial recibida, la demodula y separa los canales 0



bandas de comunicacién. Se vuelven amplificar las bandas de

comunieacién separadas y mezclarlas en un multiplexer que modula

Ja sefial portadora de 12GHZ que ws transmitida a Tierra, Hay que

Gisipar cerea de 300W 6 més de potencia por cada canal de comani-

cacién. Este médulo envuelve el sistema para despedir el calor al

espacio.

3) El médulo_de

liares para Ia operacion del satélite que incluye el control de la

 

srvicio contiene todos los sistemas auni~

Posicién y regulacién de potencia. Los paneles solares son gober-

nados a través del principio giroscépico para apuntar hacia el so!

continuamente.

u
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4) EL médulo de energis 0 potencta produce utilizando

energia solar entre



 

-Bkw con 4000 celdas fotovoltaicas arregladas

en cuatro paneles de cerca de I¢ por 3s metros.

>) El méduto de propulsion conticne el combustible en varios

tanques. Este consicie de tetréxido de nitrégeno (1,04) e hidré-

gene que alimentan Jos motores de propulsién a chorro. Estos

motores se utilizan pare ublear al satélite en la érbita final. Una

serie de pequefias correcciones se requieren para poner el satélite

exactamente en Ia Grbita deseada. En adicién sproximadamente

tuna vez al mes hay que corregir la posicidn orbital debido a des~

viaciones pequefias producidas por cambios gravitacionales del Sol,

a Luna y la Tierra. Para una vida promedio de 7 afos el satélite

requeriré cerca de 1000kg de combustible. EI peso total inicial del

satélite es de cerca de 2000kg, asi que el combustible viene a

resultar en un 508 del peso original.

El sistema descrito anteriormente esté en Kinea con las pro-

Puestas o planes hechos por COMSAT-STC, otros competidores y

con los proyectos de consorcios europeos.

 

 



B] satélite Intelsat que ha estado operand desde hace algin

tiempo proveyendo telefonia, TV y catales de informacién, opera

en la frecuencia de 4-6GHZ y ce I-14CHZ con potencta transmsor

de 2-17 vatios. Contrario al satélite deserito anteriormente éste

requiere una antena receptora de gran ganancia con didmetros que

fluctian entre 14-30 metros. Por lo tanto sus costes son mucho m

elevados.

 

 

Varias alternativas pueden disefiarse para enlazar las biblio-

2
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teeas de las wiuvorsidaues de Aintria del Caribe. 1) En Ie

primera altersusiva pod:

con gran capacidudl ee aimccenan iets

rian todos los documentos desenios y que podvian ser requeridos

Para estudio al instante por demas



 

+ ciheidorar una computadara central

© memoria donae se gusy

 

 

fa. Cada universidad mienbro

 

del sistema tendria una f

 

ida! por Is cual se comunicaria via

satélite con la biblioteca 9 computadora contral. Eat vesultaria en

costos menores por universidad wiembr. &) Otrs alternativa seria

 



que las universidades atu is ron

 

sistema mis coatoso de

computadoras y slmacenamiento je datos donde cstarian guardados

en disco todos ios articulos des

entre computadoras individuales via sutélite. 3) Ores akternativa

 

los. Habla intereamunieacién,

Podria incorporar une subesisciin que atenderfa un rea particular

 

 

imterconectando varias unideues. La subestacién ge intercomuni=

 

carla con Ia cer



 

?al maestra vis satélite, 4) AGn otra alternative

Podria ineluir variaciones o combinaciones de las mencionadas. La

figura 1 ilustra las tres alternativas basteas:

La primera alternativa represents el minimo de inversién por

lunidad bibliotecaria, La figurs 2 ilustra la instalacién en una

biblioteca bajo la alternative 1. Segin vemos en esta figura el

 

computador a utilizarse es un: micre-computadors direetamente

 

fentrelarada con los composentes ueteadus. EI coate total de cate

 

 

equipo puede fluctusr actualment crtre S10 00U-15,000), ineluy ence

Ja microcomputadora, pero excluysnco Ia antena, diseno detallade e



instalacién.

Existen varios codigos para transmitir isformacién

 

2 distancia

Por métodos digitales. Uno de los cédigos mis trecuentemente

usados es el ASCII ("Americas Standard Code for Information

Interchange").

B
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?? tS

Hoteco Univ #1

 

 



Biblioteca Unive?

BIBLIOTECA

MAESTRA

 

    

 

 

Biblioteca Univ #3

  

Biblioteca Univ #1

Biblioteca Univ #2 /S~

Biblioteca Univ #1

CENTRAL

   

 



 

Figura 1(a)~ Alternative de Biblioteca Central

Simbolos

  

 

?? interrogacion

       

spuesta

? telefono

 

  

   

 

 

   



Biblioteca Unive 2

 

 

 

  

 

Intercomunicacion vio Telefonos

ESTACION

MAESTRA

    

 

Figura I(c)- Alternativa con Subestaciones
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biskere }-



ESTACION MAESTRA

y

COMPUTADORA

BIBLIOTECA CENTRAL

       

 

  

 

  

PCM BINARIO

CASSETTE

GRABADORA

  

 

su.

 

 



    

 

|

|

BSISTEMA DE

COMUNICACIONES

 

  

   

 

 

 

   

Ls!

 

MICROCOMPUTADORA



H

TERMINAL|

 

 

 

Figura 2, Diograma General

 

 

 

CRY
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La forma digits! de sromss sion Ge data  distaneia utiligande

este cédigo y fo gue w coours came Chdigo de Modulacién por

Pulsos (PCH), ?frequency shift keying" y otros principios funds-

mentales de sincronisaciés, ue data esté descrita en el Apéndice A

de esta ponencis,

 



INCLUSION

 

Existe toda la teenclogia vara hicer viable un proyecto de

interconeceiéu de bibliotecas ¢ informacién por computadoras

entrelazadas via satéite y para proveer informacién, clases.

simposios, otc. Es importa

   

"te Jarle impulso a un proyecto de esta

naturaleza. Estivcamos que posiblemente se debe comensar con un

proyecto piloto de dos terminales para evaluar con mis precision el

disefio mis apropiaclo incluyendo permisos, licencias, contratos,

   

Para ello eo necesario una planificacién preliminar de

las necesidades y posibles universidades a participar. Con ésto

seria posible estudiar y desarvol

 



yun diseflo conceptual para

explorar posibles fuentes de firanclamiento antes de proceder con

una prueba demostrativa de dos terminales. Para estos estudios

UNICA y ACUREL podrisn sunar esfuerzos, Estamos abiertos a

sugerencias y proposicicnes.

 

�

---Page Break---

 

Ee prictica corriente cn <i uso de los terminales de comuni-

caclén de datos Intereonstaries awdiante paratos llamados Modem

(modulador-demodulador). ?Estos sparatos utilizan lo que se conoce

como "frequency shis! keying? "!5%) para modular o Gemodular con

lun cédigo uns? erie digitar de informceién. La modulacién FSK

modula ?una cada port eitanuo © bajando la. frecuencia

     

 

      

 



   

dependiendo de la preseno: Ge un pulse que define un bit "0" 6

MN La frecuenci. a ugularse por el bit "0" 6 "I" es

generaimente de i-chliz, Eslo lo permite pasar por filtres de

teléfono sin atennacién apzeciatie. ?la velocidad de. transmision

Para lineas telefdnicas connie etd limitada a no mas de 300 bauds

(un baud cs ef inverso ?el peviodo min corto de los pulsos de

infornaeién y define Jos bits por segundo que pueden transmi=

tirse). Pulse Coce Madulation (FCM) fue desarrollade hace algunos

afios y ha sido utilizado extenssmiente por los militares y civiles en

Fedes. telefénicas para compriin'r la informacion telef6niea, El

sistema envuelve lo que se concce coto una codificacién de nivel

bifisico. La codificacién bifisics varia la fase de una sefial entre

dos estados dependiendo de la presencia de un bit "0" 6 "I" con le

frecuencia portadora operando 3 su valor nominal. La figura A-l

Mlustra una weric de informacin ue este tipo.

 

 

La parte superior de la figura A-l ilustra una serie digital de

Ay O's. La correspondiente informacion de. pulso eléetrica wats

contenida en la serie inferlor mediante la modulacién de la serie del



centro que representa is sincronizacion o el fluir del tiempo.

Debido a la forma particular de determinar "0" 6 "1", la informa?

cién de tiempe esta contends cm la data (serie Inferior) haciendo

a modulaci6n PCM sircrénica. ?la data telométrica puede cadificar=

8e utilizando esta forua ce VGN.? Muchos intentos se han realizado

Para desarrollar un codigo uriverscl que sea eapaz de transladar Le

informacién de bits a un sister alfanum El cédige conocido

como ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

?5 Usado ampliamente en comun.caciones y radiotransmision yes

quizas lo mis cercano a un cédigo universal al presente.

 

 

 

 

 

Este cédigo esté compuesio de siete bits (con pin bit extra

para cotejar paridad si se desea) lo que permite (2) = 128) 128

osibles combinaciones. Estos 7 bits permiten cubrir todos los

Valores numéricos, el? altaveto, puntuaciones, simbolos -y  abre=



jaturas especiales utilizadas en telegrafia y telefonia. La figura

A-2 muestra el codigo Nétese que los bits de alto orden

(b7, b6, b5) aurentan en valor segun la suma binaria, Los

Aecimales 0 al 9 estin representados por la columna O11 (columna
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3) y fila C000 at Cub) freien! Ss. Las dete Y por ejemplo esté

Fepresentada por ja Notuse que Ia serie es

bi bb bs bab? be

 

 

Debido a lu aycupaciin ce as fanslones, los circuitos etec-

wonicos ala es varueteres puede deter-

minar si es una tunciir Usuce ceres los dos primeros

caracteres) © un caruier. ?2 sweatin ce data (NUL) ge repre~

Senta por la serie de sie <o por In columna 0 y fila 0 del

Cédige ASCH (igura A Sc convierte @ is data en una serie



sincrénica y compatible 2'{Code Piles Modulation) en Ia

Figura AvIy Lax cefint re os simbolos contenidos en el

ASCH fueron establecigas por Cort ?Gel American National

Standard Insti. Un ve. ict significado este tlitstrade en

la Figura A~?.

 

    

  

     

 

 

La data tele

  

fea st crisusnie en erupes de bits lamados

cuadros. Cada etiaciro meta conjueste de 16 caracteres © bytes.

Cada byte coro hens ih.nrale conliene siete bite de informacion

del cédigo ASCE yn bit ce perliad, La figua A-3 ilustra una



serie de codificacisn, EI evi de sincronlono que se repite

Beriédlcamente af ccsienso de co6h evacny ue teanamiion em la

ura A=3 esis represenisdo ror la codiiieacién dada por la

cdlumna ae 6 all Cidige AoCii, (Cecifiearion GO10110). Cada

cuadro contiene por 15 tanio en total de !ch bite, La salida del

terminal de la conputadera segiit pase observarse on la Figura 2

del texto principal es en el obiigo A Esta se modula por el

niétodo FSK en ¢) Modem antes ?+ entrar al subsistema de comumica~

clén. El subsisteims de con mn iiussrado en la figura 2 toms

la frecuencia modulads ys coditice SCH 'y modula la porta~

dora de 17 GHz que vs cual a sa ver la recon

vierte a 12 Gge para envisr lors central y de abi en

adelante oeusre Ke hnvcrsn
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Hi lilotototititoli! serie pata oicitaL

   



 

SULLA ne Los tre)

PULL Biol

FORMATOS PCM BIT

 

 

 

Fig A-! Formatos de Modulacion por Pulsos. Un cambio de

?alto valor"a"bajo valor" en el centro del intervalo

de los pulsos rectangulares (BIDL) equivale aun

bit zero (0). Un cambio de "bajo valor"a ?alto

valor" en el centro del intervalo equivale aun

bit uno "1"
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Fig! A-2
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