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La Isla Pingüino se encuentra ubicada a 21 km al
sudeste de la ciudad de Puerto Deseado, y apro-

ximadamente 3 km de la costa continental. Sus dimen-
siones son 1200 mts en sentido Norte-Sur y 1050 mts
en sentido Este-Oste.

Fue conocida por viajeros y navegantes desde su des-
cubrimiento en el Siglo XVI hasta mediados del Siglo
XIX como la Isla de los Reyes. Para las naves en viaje
rumbo al Estrecho de Magallanes, solía ser un punto
de aprovisionamiento de víveres, especialmente hue-
vos de aves y grasa y cueros de lobos marinos, al exis-
tir en ella grandes loberías y colonias de reproducción
de varias especies aves marinas. El Capitán Villegas del
bergantín "Belén", de la expedición del Capitán de
Fragata Ramón Clayrac, encargado de desalojar los
establecimientos ingleses de la Patagonia, fue el pri-
mero en levantar el plano de la isla que los ingleses lla-
maban Penguin, por lo característico de su fauna.

A fines del Siglo XVIII se instaló en Puerto Deseado
una factoría que procesaba la grasa de los lobos mari-
nos cazados en la isla Pingüino, que duró hasta los pri-
meros años del Siglo XIX. 

En la isla existió un apostadero naval y un faro de la
Armada Argentina que operó desde principios del Siglo
XX hasta mediados del mismo. El faro, hoy deshabita-
do, se encuentra ubicado en el extremo sur de la isla, en
la posición geográfica 47°55' S  y 65°43' W 

Se compone de una torre mixta con una parte de mam-
postería de 11,50 mts. y una torre de hierro de 10,35
mts., que totalizan 22 mts. de altura. En la base se
encuentran los restos de la casa habitación que anti-
guamente ocupaba el personal que formaba parte de la
dotación estable del faro. 

Primitivamente estaba alimentado a kerosene, com-
bustible que le daba un alcance óptico de 22 mn. En
junio de 1924 se cambió por gas acetileno, mantenien-
do la potencia lumínica. Por último, 15 de julio de
1983 se procedió a su electrificación con paneles foto-
voltaicos, con lo que su alcance quedó reducido a 12
mn. 

El plan de operar desde allí se pudo realizar, finalmen-
te, una semana después de lo anunciado en un princi-
pio, luego de superar diversas circunstancias que estu-
vieron a punto de hacer fracasar el proyecto.  El infal-
table viento patagónico determinó que el viernes 2/11
estuviese cerrada a la navegación la estación marítima
de Puerto Deseado en la provincia de Santa Cruz, obli-
gando a la postergación de la expedición por una sema-
na.

El jueves 8, cuando las ráfagas de viento superaban los
110 km por hora, el jefe del equipo Rubén Püschel
LU3XEM, luego de reunirse con Claudio Temporelli,
patrón de la lancha Dakkar de la empresa Los Vikin-
gos, decidió que si las condiciones climáticas lo per-
mitían, en la mañana del viernes 9 intentaríamos la tra-
vesía con el grupo reducido.

R.C.A 2

INFORMACIÓN GENERAL

Por Carlos Almirón, LU7DSY. 

LT0X

EXPEDICION A LA 
ISLA PINGÜINO 

IOTA SA 087
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Pasado el temporal, el panorama de las 07:00 hs. de la
mañana siguiente no era muy favorable. El mar perma-
necía muy agitado. No obstante, resolvimos cargar el
semirígido de casi 10 metros de eslora, 3,50 metros de
manga y 1,23 de puntal, equipado con un motor Yama-
ha de 225 HP.  

Al haberse reducido por diversos motivos el número de
personas que finalmente viajaríamos a la isla, resolvi-
mos dejar en el continente parte del material que en un
principio habíamos planificado transportar, atendiendo
a las complicaciones que para el grupo presentaba el
desembarco de toda la carga en el único lugar posible
para ello, ubicado en el lado sur de la isla, donde se
entra de proa y no se puede amarrar la embarcación.  

La isla es castigada en forma permanente por olas que
se forman por el encuentro de dos corrientes marinas y
la profundidad del sector provocando un escarceo muy
pronunciado, que obligó al piloto de la lancha a apro-
ximarse y retroceder en una corta fracción de tiempo
entre ola y ola en repetidas oportunidades.  

Tras dos horas de travesía muy movida para recorrer
las 21 millas náuticas desde el continente con marea
creciente, llegamos a la isla. El marinero fue el prime-
ro en saltar para asistirnos en el instante justo que debi-
mos hacer lo propio, ya que un error de cálculo en el
salto bien podía terminar con una caída al agua. Para
bajar las cosas ocurrió lo mismo, siendo lo más compli-
cado el generador que recién pudo apoyarse sobre las
piedras tras siete intentos de aproximación de la lancha.
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Superado el momento, resultó mucho más sencillo
para Rubén LU3XEM, Luis LU3XEI, Jorge
LU7XDY, todos miembros del Radio Club Ría Dese-
ado y yo, invitado del Grupo DX Bahía Blanca, tras-
ladar todos los elementos unos cincuenta metros
hasta donde se encuentra una casilla de material de
2,50 por 3 metros con puerta y pasador que nos pro-
tegió durante los tres días de la operación.  En torno
a la misma se armaron las carpas de alta montaña, una
antena vertical multibanda, un dipolo rígido Walmar
multibanda y una delta loop para 10 metros fabricada
por Luis LU3XEI, que funcionó espectacularmente. 

A unos 500 mts. del lugar, en la parte central y más
alta de la isla, a 150 mts. sobre el nivel del mar se
encuentra el faro, pero fue imposible poder utilizar la
escalera caracol interior para llegar al balcón ubicado
a 20 metros de altura, donde teníamos previsto colgar
los dipolos para 12 y 17 metros.  Los pingüinos se
apropiaron del lugar y con el paso del tiempo ha que-
dado todo muy deteriorado,
además de irrespirable.

A las 14:35 UTC del viernes 9,
tal y como estaba previsto, en
la banda de 10 mts. fonía dio
comienzo la actividad. El pri-
mer contacto fue con
MW0ZZK,  siguiéndolo en el
primer minuto W6BOX,
W3WSD, IK3AHR y
OK2RU.  Fue la mejor banda,
con prolongados pile ups,
donde llamativamente apare-
cieron gran cantidad de esta-
ciones argentinas, siendo la

primera LU8IEZ a las 16.32 UTC, a la que siguieron
LW1HDI y LU1JHF. A las 18:58 UTC se abrió 40
mts. fonía con respuesta de estaciones argentinas. El
primer contacto fue con LU1WKP, a quien siguieron
LU8DWR, LW3DKO/D, LU5DJB y LU1YU.
Digitales arrancó en la banda de 15 mts., siendo el
QSO inicial con PU2UIB a las 20:41 UTC.  El pri-
mer contacto argentino se registró a las 21.38 UTC
con LU5DT, mientras que en 20 mts. fue con
LU1EUU a las 22:59 UTC.

Con la llegada de la noche volvió el viento y comenzó
a sentirse mucho el frío. La temperatura bajó a sólo 2
grados, que pudo mitigarse con la ayuda de mamelu-
cos térmicos.  Poco después de las 21, hora argentina,
se inició la operación en 80 mts. SSB, comenzando el
log en esta banda LU7XVL a las 00:20 UTC.
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Cuando avanzaba la madrugada del sábado 10 con con-
tinua respuesta de estaciones europeas en 40 metros, a
las 04:41 UTC DL6MST cerró la primera jornada en
7145 MHz, con más de 800 contactos contabilizados.

Tras un muy corto descanso, a las 05:40 hora local ya
estaba amaneciendo y otra vez en la radio entre mates y
café.  En 40 mts. se escuchaban fuerte estaciones japo-
nesas y de la Rusia asiática.  El cielo despejado y el esca-
so viento de la mañana nos invitó a un breve paréntesis
para disfrutar de la naturaleza.  En el sur, los pingüinos
magallánicos en plena etapa de reproducción con sus
nidos entre las piedras y en el norte, la comunidad de
pingüinos de penacho amarillo con ojos y pico rojo,
especie única no migratoria que permanece todo el año
en la isla y que se transformó en un atractivo para los
biólogos marinos.

El sábado nuevamente nos ofreció muy buenas condi-
ciones de propagación manteniendo en el aire largas
horas tres estaciones simultáneas, dos en fonía y la res-
tante en PSK31.  Para las 22:00 local ya estábamos por
encima de los dos mil comunicados.

Como la noche anterior, 40 metros volvió a aportar
numerosos QSOs de estaciones de América del Norte y
Europa, cortándose la energía después de las 05:40
UTC hora en que fue cargado al log UU7JE.

El domingo 11, tras el último desayuno en la isla, con
buen tiempo y la tranquilidad que si no había un cam-
bio brusco en la meteorología la lancha volvería antes
de las 19 horas LU a buscarnos, afrontamos optimistas
el cierre de la expedición.  A las diez de la mañana otra
vez con tres estaciones en el aire, con 10 mts. abierto
para Europa y llamando en split, el pile up por momen-
tos nos superaba,  Pasado el mediodía se fueron suce-
diendo alternativamente estaciones europeas y de Esta-
dos Unidos, y desde la media tarde, llamativamente,
numerosas estaciones argentinas, incluso de corta dis-
tancia.

Para no demorar la embarcación, la expedición se llamó
a silencio cuando faltaba muy poco para las seis de la
tarde.  Los últimos dos contactos fueron en 10 mts. SSB
a las 20:57 UTC con EA2DDG y W2FKF.

Para ese momento, el campamento ya había sido des-
montado parcialmente, completándose el resto poco
después.  Minutos antes de las 19:00 comenzó el último
desafío: volver a cargar todo en la lancha. Esta vez con
olas más suaves, aunque con el mismo riesgo y dificul-
tad.  Por suerte no se perdió nada ni nadie resultó las-
timado.

Por gentileza del patrón, antes de volver pasamos por
un islote vecino, lugar de reproducción de los lobos
marinos de un pelo.  Poder verlos de cerca y regis-
trarlo fue otro regalo de la naturaleza en la inmensi-
dad del Atlántico Sur.

Cuando comenzaba a oscurecer y habiendo disfruta-
do un largo rato la compañía de delfines australes y
toninas overas que vinieron saltando a la superficie a
escasos metros de la lancha, en otro espectáculo inol-
vidable, finalmente arribamos al muelle de Puerto
Deseado. Muy cansados pero felices, nos estrechamos
en un fuerte abrazo.  Acababa de quedar atrás un gran
esfuerzo humano y también económico. Sinceramen-
te, no fue una tarea fácil, pero nos reconforta pensar
que fue un pequeño aporte a una actividad que nos
apasiona y cuya única retribución es poder escuchar
tantas estaciones encendidas como ocurrió ese fin de
semana.
Sumamos en total 3286 contactos, 2882 en SSB y 404
en PSK31 con 281 entidades del DXCC entre las
cinco bandas, cifra que superó ampliamente nuestras
estimaciones preliminares.

El eterno agradecimiento  a todos los amigos que nos
acompañaron. Muchas gracias por las muestras de
aprecio y amistad. 

LT0X - ISLA PINGUINO

NUMEROS FINALES

3286 QSOs
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INTRODUCCIÓN

Esta es una columna que estará dedicada a la difusión
de la actividad satelital en diversas formas, a la cual se
pretende dar continuidad, escrita por una colabora-
ción de varios LU/LWs para que ayude a que más
colegas preparen antenas, equipos y encuentren un
repositorio de archivos que les sirva especialmente a
quienes desean iniciarse en comunicaciones satelitales
para radioaficionados.

SATÉLITES PARA RADIOAFICIONADOS

Esta era comenzó en 1961 con el lanzamiento del
Oscar-1, un satélite que sólo transmitía una baliza en
CW y era alimentado por baterías, que duraron unos
20 días. Luego siguieron decenas de satélites, y entre
los más antiguos se destaca el Oscar-7, lanzado en
1974 y aún operativo, en la medida que el sol ilumine
sus paneles para proveer energía. 

En general los satélites tienen un receptor en la fre-
cuencia de subida o "Uplink" con una etapa de FI en
la cual no se demodulan las señales sino que, median-
te un oscilador y mezclador, se las convierte a la fre-
cuencia de un transmisor con salida en la frecuencia
de bajada o "Downlink".  A esta combinación se la
denomina transponder, el cual suele ser lineal y sim-
plemente repite a la salida lo que tiene a la entrada,
sin importar el modo ni el método de modulación (1).

También hay satélites que funcionan en FM, demo-
dulan y con el audio modulan un transmisor de FM
como un repetidor de banda cruzada. El mejor ejem-
plo de esto fue el AO-51 que batió todos los récords
de simplicidad y cantidad de QSOs realizados y fun-
cionó durante 7 años hasta el 2011 (2).  Dentro de
este tipo de satélites,  se está construyendo el Fox-1
de Amsat-NA (3),  así como los experimentos Globo
y Parapente (4) y un futuro satélite de Amsat Argen-

SATÉLITES
Por Raúl Bon Foster, LU5AG 

Pedro Converso, LU7ABF
y Roberto Taphanel, LU7ART.

tina (5), que ha recibido el Premio Mauricio del Cas-
tillo LU5DON, como reconocimiento a su continua
dedicación a las comunicaciones espaciales vía satéli-
te en sus diversas aplicaciones y por su permanente
cooperación con las actividades del GACW y su
acción solidaria con los más pequeños y desprotegi-
dos a través de CETRA y del programa La Radio un
Camino Seguro y Sin Peligros y del Grupo LU
Escuelas (4, 12). 

También hubo satélites que operaban exclusivamente
en modos digitales, como por ejemplo el satélite
argentino LO-19 (6), que estuvo en uso por 10 años
en el modo Packet y cuya baliza de telemetría en CW,
única en su tipo, funcionó durante casi 20 años con
buenas señales.

Delfi C3
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SATÉLITES OPERATIVOS

En cuanto a la operatividad y vida útil, hay satélites
que han fallado desde el momento del lanzamiento y
en extremo de longevidad está el Oscar-7 con 38 años
(7).

Son pocos los satélites que están realmente operativos
para QSOs. Entre ellos están: AO-7, FO-29, SO-50,
VO-52 y la ISS (Estación Espacial Internacional), que
lleva equipos a bordo capaces de funcionar como un
satélite más.

Entre los colegas que en los últimos seis meses subie-
ron logs a SatLogs (8) están: CX6DI, LU1ESY,
LU1FRN, LU2DPW, LU5YBR, LU8YY,
LW2DVB, LW3DRH, LW3EGS, LW6DML,
LW8EXS y YV6BFE. Además de los nombrados,
figuran en SatLogs como contactadas las siguientes
estaciones: CX1TH, HK3Z, LU1BJK, LU4EOU,
LU9MBK, LW4DIR, PV2DX, PY2SAD, PY2SAD,
PY4ZBZ, UT1FG/MM (por el Pacífico), ZP9SC,
K8II y N3YKF, estos últimos contactados por
YV6FBE desde Venezuela. Todo esto es meritorio
porque estos satélites no son fáciles de trabajar como
el AO-51.

PRÓXIMOS PASOS

Los futuros satélites sencillos serán modo B, es decir
U/V lo cual incluye al Fox-1 de Amsat -NA (3),  los
experimentos Globo y Parapente (4) y un futuro saté-
lite de Amsat LU (5, 13).

El Fox-1 transmitirá con 500 mW y antena de cuarto
de onda, con una altura de 700 KM. En  el cenit del
observador y asumiendo perfecta correspondencia de
actitud y polarización, en el mejor de los casos, con
una antena isotrópica llegarán 1,4 uV y con una ante-
na típica de handy, menos de 0,6 uV.  En el  horizon-
te esto empeora a 0,38 uV y 0,19 uV respectivamen-
te, lo cual puede quedar debajo del ruido y saturación
de señales de una ciudad por lo que hay que usar una
antena direccional, que puede ser portátil, pero con
ganancia de  unos 5 dBi como la "Ioio" o una
"Arrow"(9).

La subida en UHF es más difícil por los 10 dB más de
pérdidas por espacio libre. Con el Fox-1 en el hori-
zonte, y un handy de 3,5 W en UHF necesitamos una
antena de 10 dBi reales más las pérdidas en cables,

conectores y duplexores, para llegar al satélite con 1
uV, cifra que en FM se considera libre de ruido. Eso
deja afuera las simples "Ioio" y nos obliga a pensar en
antenas tipo "Arrow" de por lo menos 6 elementos
para lograr esa ganancia, o tradicionales antenas Yagi-
Uda, todas ellas muy bien ajustadas para ganancia, no
solo para ROE.

Esto ya quedó demostrado en el Experimento Plane-
ador (10) y en el Experimento Globo del 19 de Mayo
de 2011 (11) de Amsat Argentina. Era fácil escuchar
al repetidor pero no lo era tanto llegar a él y a veces
dio mejor resultado operar con handies y "Ioio" o
"Arrow" desde una azotea que hacerlo con antena
vertical y un transceptor móvil o base después de
decenas de metros de  RG-213.

Afortunadamente existen antenas Yagi-Uda tipo
"Arrow" para UHF, pequeñas, livianas, aptas para
construcción casera, probadas exitosamente, que se
presentaron en el Taller Práctico de Satélites que se
hizo en el Radio Club QRM Belgrano, organizado
conjuntamente con Amsat Argentina (9).

Entonces, no es imprescindible contar con transcep-
tores extremadamente caros ni antenas ni sistemas de
control sofisticados,  pero será bueno estudiar la
documentación en las referencias y preparar las ante-
nas propuestas, ya que nunca están de más en nuestras
estaciones y nos servirán para comunicar con alguno
de los satélites existentes, además de los planificados.

FO 20
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En próximas ediciones, haremos referencia a otros antecedentes y 
daremos más detalles sobre cómo trabajar los presentes y futuros satélites.

1. http://www.amsat.org.ar  --> SatHelp --> Mi 1er.Sat, por VK3JED,
traducción: LU7ABF.

2. http://www.amsat.org  --> Articles geared for new satellite users

3. http://www.amsat.org/amsat-new/fox

4. http://www.amsat.org.ar/lu4aao/experimento_globo_y_parapente.htm

5. http://www.lusex.org.ar

6. http://www.lusat.org.ar

7. http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/all_oscars.php

8. http://www.amsat.org.ar  --> SatHelp --> SatLogs

9. http://www.amsat.org.ar/lu4aao/taller_sats_29nov2008.htm

10. http://www.amsat.org.ar/lu4aao/experimento_planeador_09dic2011.htm

11. http://www.amsat.org.ar/lu4aao/experimento_globo_mayo_2012.htm

12. http://gacw.no-ip.org/index.php?option=com_content&view=article&id=
396%3Areunionnov2012&catid=1%3Alatest-news&Itemid=184&lang=es

13.http://www.amsat.org.ar/BOLETINES/AATE.txt

REFERENCIAS Y SITIOS O ARCHIVOS
RECOMENDADOS PARA VER O BAJAR

Unitec 1

CONSULTAS DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA 

Informamos a todos los asociados, que para gestiones 
de carácter administrativo, tales como consultas o reclamos de tesorería,
estados de cuentas, comunicaciones de pagos, etc., y con el fin de agilizar y

optimizar su respuesta, el RCA tiene habilitada 
la siguiente dirección de correo electrónico:  

administracion@lu4aa.org

Pw Sat
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En estos últimos años, tuve a mi cargo la tarea de
conseguir los fondos necesarios para varias expe-

diciones de DX de alto presupuesto. Así fue como tomé
conciencia de que en la comunidad del DX, muchos
colegas sentían curiosidad acerca de la necesidad de
efectuar donaciones y, lo que es peor, se mostraban
absolutamente ignorantes de los costos que demanda
poner en el aire una expedición importante. 
Parte del problema es la falta de transparencia de expe-
diciones anteriores y la práctica habitual de que finali-
zada la expedición, con ella finalizaba también la rendi-
ción de cuentas. 
Como tesorero de la Northern California DX Founda-
tion (NCDXF) he tenido acceso a años y años de pre-
supuestos enviados para obtener financiamiento, pero
no una cantidad equivalente de datos acerca de los
resultados de esas expediciones. 
Decidí entonces contactar a 25 de esas expediciones y
recibí 20 respuestas con el detalle que necesitaba para
analizar los números de la financiación respecto de los
resultados operacionales.
Estas expediciones cubrían 15 años y estaban unifor-
memente repartidas entre destinos a los que fácilmente
se llega en aviones de línea o embarcaciones, de línea o
contratados, expediciones navales a objetivos en los
océanos Indico, Pacífico y las más extremas al Atlánti-
co Sur, que cubrieron por lo menos dos millones de
QSO's a un costo de u$s 3.000.000. Para este realizar
estudio, decidí excluir los viajes de vacaciones o visitas
a aficionados residentes.

EXPEDICIONES "VÍA AÉREA"

Las expediciones más comunes se sirven de transportes
comerciales para llegar al lugar elegido, que habitual-
mente tiene facilidades comerciales para alojamiento y
alimentación. Las analizadas fueron 4W6A, A52A,
VU4PB, VU7LD y VK9DNX, que realizaron 275.508
QSO's, con un promedio de 55.000 para cada una de
ellas. El presupuesto más alto fue de u$s 90.000 y en
escala descendente hasta el más bajo de u$s 17.000. El
costo promedio fue de u$s 42.000, de lo que resulta un
costo de u$s 0,72 por QSO.

Entre las mayores preocupaciones de una expedición
de este tipo está el costo de las licencias. En alguno de
los países analizados alcanzó al 50% del presupuesto
total de la operación; en segundo lugar el costo del
transporte a algunas de estas ubicaciones suele ser sig-
nificativo debido a derechos de importación o rutas
marítimas poco confiables. Compensando los altos
costos mencionados, los tiempos de planificación y
viaje a estos destinos son más cortos que los de las ope-
raciones que requieren de aviones o buques especial-
mente contratados. 
En promedio, el financiamiento de estas cinco expedi-
ciones dependió mayormente de los fondos aportados
por sus organizadores y muestra la proporción más
baja de estaciones de América del Norte trabajadas. Sus
fuentes están descriptas en el Gráfico 1. 
Tuvieron lugar mayormente en Asia, por lo que no
sorprende la distribución geográfica de los comunica-
dos; lo que también contaría a la hora de medir el bajo
nivel de aportes individuales recibidos por este grupo.

Financiando una 
expedición de DX

Por Don Greenbaum, N1DG.

Gráfico 1
Expediciones "Vía Aérea"
Fuentes de financiación

65% Integrantes de la expedición
22% Clubes y fundaciones
13% Aportes individuales

Ejemplar de libre circulacion
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EXPEDICIONES A DESTINOS SEMI-REMOTOS

Este fue el grupo mayor de expediciones analizado. Se
trata de lugares a los que no llegan transportes comer-
ciales regulares y que frecuentemente requieren auto-
rización gubernamental debido a normas de preserva-
ción de sus ecosistemas. Estos trámites agregan meses
al proceso de planeamiento y mientras algunos tienen
población residente, la mayoría no la tienen. Las ocho
expediciones analizadas incluyen BS7H, K4M, K5D,
VK9DWX, VP6DX, VP6T, ZL8R y ZL8X. 
El promedio de los costos de transporte contratados
fue de u$s 78.000. Estas expediciones realizaron cerca
de 750.000 contactos, con un promedio de 82.800 cada
una. El presupuesto más alto fue de u$s 244.000 y el
más bajo de u$s 54.000, el costo promedio fue de u$s
109.000, resultando un promedio de u$s 1,20 por
QSO.
Debido a los trámites de obtención de licencia, contra-
to del transporte necesario y la necesidad de obtener
financiamiento, el período promedio de planificación
fue de cerca de un año. El tiempo promedio de viaje
hacia y desde el lugar de destino fue de nueve días y el
tiempo promedio en el aire fue de once días. Este
grupo fue el que dependió en menor medida del apor-
te monetario individual de sus organizadores y que
muestra el promedio más alto de estaciones norteame-
ricanas comunicadas.
Las fuentes de financiamiento de estas ocho expedicio-
nes están se muestran en el Gráfico 3.
Geográficamente, la mayoría tuvo lugar en el Pacífico,
por lo que no sorprende la concentración de comuni-
cados con América del Norte. Esto podría explicarse
debido al  elevado caudal de financiación recibido de
aportantes individuales.

EXPEDICIONES A LOS MARES DEL SUR

Estas localizaciones son difíciles por una razón: Su
acceso está restringido tanto por razones de preserva-
ción de su vida silvestre o por tratados internacionales.
Llegar a ellos requiere buques con tripulaciones califi-
cadas, rompehielos, como así también de helicópteros
para trasladar hombres y equipos a la isla. Estos desti-
nos requieren de refugios y generadores capaces de
resistir duras las condiciones del entorno y los partici-
pantes deben estar en óptimas condiciones físicas. 
Además de las obvias e importantes contribuciones
financieras directas que deben realizar sus integrantes,
deben considerar en la planificación que estarán un
mes o más lejos de sus familias y trabajos. Es difícil pla-
nificar una de estas operaciones en menos de un año y
Ud. verá además que se han realizado trabajos previos
durante dos o más años. Las seis expediciones analiza-
das incluyen 3YØX, FT5XO, VKØIR, VP8GEO,
VP8ORK Y VP8THU.
El costo del transporte marítimo fue de u$s 260.000,
excluyendo los costos de traslado de los operadores
hasta los puntos de partida. Suministros tales como
generadores, refugios y combustible promedian u$s
20.000, y los gastos de viaje y derechos portuarios pro-
median otros u$s 25.000. Estas expediciones realizaron
370.000 QSO's, con un promedio por expedición de
74.000 contactos. El presupuesto más alto fue de u$s
475.000 con un promedio de u$s 323.000, resultando
un costo promedio de u$s 4,30 por QSO.
Las fuentes de financiamiento de estas seis expedicio-
nes se encuentran en el Gráfico 5. Es interesante notar
que si bien las contribuciones individuales fueron las
más altas en términos absolutos, representan en el por-
centaje más bajo en el financiamiento total para cual-
quiera de los tres tipos de expediciones analizadas.

52% Europa, 144.722 QSOs
26% Asia, 72.249 QSOs
18% América del Norte, 49.985 QSOs
4% Resto del mundo, 11.335 QSOs

Gráfico 2
Expediciones "Vía Aérea"

Total de contactos

Gráfico 3
Expediciones a entidades semi remotas

Fuentes de financiación

54% Integrantes de la expedición
28% Aportes individuales
18% Clubes y fundaciones
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Geográficamente, este grupo de expediciones trabaja-
ron más estaciones europeas que norteamericanas, lo
que afectó directamente el monto de contribuciones
individuales recibidas. Sin embargo, los fondos prove-
nientes de fundaciones norteamericanas representaron
el aporte mayor.

UNA MIRADA GLOBAL

El repaso de los diversos parámetros financieros revela
sólo una tendencia constante: Cuanto más difícil es el
objetivo, menor es el tiempo de operación. Cuanto
mayor es el costo, menos predecible es el aporte de la
comunidad del DX. 

Dado que los clubes y fundaciones comprenden esto, es
que la clase Mares del Sur recibe los mayores aportes.
Un dato importante que salta a la vista es que donde las
estaciones de EE.UU. son las más contactadas, los
aportes individuales son mayores. El total de aportes
efectuado por América del Norte es de más del 85%
del total de los fondos para el esfuerzo, a pesar de regis-
trar sólo el 36% de los contactos. 

CONSIDERACIONES ACERCA DEL FLUJO DE CAJA

Históricamente, la mayoría de las personas esperan hasta
haber realizado el QSO antes de contribuir con el esfuer-
zo del equipo. Igualmente, pocos clubes y fundaciones
financian un viaje hasta que la expedición está en el aire o
alcanzan determinadas metas. 

Presupuesto total u$s 43.000 u$s 109.000 u$s 323.000
Costo del transporte - Avión/Barco Sin datos u$s 78.000 u$s 260.000
% Aporte de integrantes 66% 54% 63%
% Aporte de fundaciones 21% 18% 25%
% Aportes individuales 13% 28% 12%
Costo por QSO u$s 0,72 u$s 1,20 u$s 4,30
Aportes individuales por QSO u$s 0,12 u$s 0,39 u$s 0,52
% QSOs Europa 52% 32% 43%
% QSOs América del Norte 18% 42% 36%
% QSOs Asia 26% 22% 16%
Días de disponibilidad por operador 16 11 12
Días de viaje 5 9 20

Item   Vía Aérea                              Semi remotas                     Mares del Sur     

63% Integrantes de la expedición
25% Clubes y fundaciones
12% Aportes individuales

42% América del Norte, 313.507 QSOs
32% Europa, 241.280 QSOs
22% Asia, 160.708 QSOs
4% Resto del mundo, 30.192 QSOs

Gráfico 4
Expediciones a entidades semi remotas

Total de contactos

Gráfico 5
Expediciones a los Mares del Sur

Fuentes de financiación

Ejemplar de libre circulacion
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A través de páginas web y PayPal, muchas personas con-
tribuyen desde el principio, pero el volumen mayor de
aportes se produce luego de iniciadas las operaciones. Esta
es la paradoja del financiamiento de las expediciones de
DX. El transporte debe ser contratado y abonado por ade-
lantado; la compra y embarque de los equipos se debe rea-
lizar meses antes de que la expedición arribe y el primer
QSO se realice. De hecho, el 90% del dinero es gastado
antes del primer QSO. La mayoría de estos fondos se
reúne gracias al aporte de los integrantes de la expedición,
clubes y fundaciones. En muchos casos, algunos de los
miembros del equipo adelantan fondos por sobre el monto
planificado hasta que las tarjetas QSL comienzan a llegar
y les pueden ser devueltos.
En el caso de VP8ORK las contribuciones individuales se
distribuyeron de la siguiente forma: Antes de la expedición
43%, en el aire 20% y dentro de los 6 meses posteriores al
final de la operación 37%. Cuando se cargó el LoTW, seis
meses después de la expedición, se realizaron el 99% de los
aportes individuales. Una vez cargado completamente el
log en ese sistema cesaron todas las contribuciones, excep-
to aquellas provenientes de las solicitudes de tarjetas de
QSL. 

EL USO CRECIENTE DEL OQRS Y LOTW

En los últimos años, muchas expediciones adoptaron el
sistema de solicitud de QSL's on-line y cargan su log en el
LoTW luego de casi seis meses. El sistema OQRS ha
incrementado el monto de financiación que las expedicio-
nes reciben por las QSL's directas debido al mínimo de la
tarifa requerida. El 54% de los requerimientos directos
para VP8ORK llegaron a través del sistema OQRS; Los
aficionados norteamericanos lo utilizaron en el 60% de sus
confirmaciones vía directa mientras que el resto del
mundo lo hizo aproximadamente en el 50%. Un monto
significativo de ellas, más del 80%, tenían también un
requerimiento en el LOTW, vía directa y vía Bureau. Esto
significa que el deseo de una QSL no es necesariamente
reemplazado por el LOTW. Si bien hubo un número
similar de solicitudes de tarjetas QSL vía OQRS y directa,
el monto más importante de donaciones llegó a través del
sistema OQRS.

REFLEXIONES FINALES

Analizando la información de las expediciones de las últi-
mas dos décadas surgen algunas tendencias. El costo del
contrato de un buque con destino al Atlántico Sur se ha
duplicado en los últimos diez años debido a los costos del
combustible, el debilitamiento del dólar, los altos costos
de los seguros y las tarifas portuarias que se han ido a las
nubes en todo el mundo. 

La tecnología actual permite a cada expedición realizar
más y más comunicados. Esta tecnología también trae
agregado el costo de las computadoras, networks e Inter-
net, muchas veces a través de costosos satélites. Pero más
y más, estos contactos devienen en competencias online o
maratones anuales de DX que no necesariamente resultan
en una nueva entidad para la comunidad de radioaficiona-
dos o en el incremento de los ingresos para los organiza-
dores. En los años '90, el promedio de señales distintivas
únicas trabajadas por expedición fue de 25.000. En 2011
no fue mucho mayor.

El aumento en los costos de las expediciones fue compen-
sado por mayores ingresos producto del uso de OQRS,
que incrementa la utilidad por señal distintiva única. 

Continúa la triste realidad, en el sentido que se necesita un
mayor aporte de la comunidad de aficionados, si deseamos
que continúe la activación de las entidades más difíciles en
nuestro beneficio. Las fundaciones y clubes continúan
siendo la fuente más importante de fondos después de los
integrantes de los equipos, para hacerlas realidad. En el
caso de las más costosas, a lugares en los océanos del sur,
la NCDXF aportó el 60% de los fondos provenientes de
este tipo de entidades. Sin la contribución de sus miem-
bros, estas fundaciones y clubes no podrían continuar
ofreciéndonos nuevas entidades. Otro hecho notorio es
que el peso del financiamientos continúa concentrado en
los EE.UU. Europa sigue apostando al Servicio de Bure-
au, que cuesta dinero a las expediciones para proveer la
tarjetas QSL y no realiza aportes a las expediciones.

La próxima vez que contacte con una nueva entidad, veri-
fique en el sitio web y vea la lista de personas, clubes y fun-
daciones que patrocinan al equipo. Si usted no está en la
lista, puede que sea el momento en que contribuya o se
una a su Sociedad Nacional o Club de DX. Haga que la
próxima expedición sea una realidad.

43% Europa, 158.097 QSOs
36% América del Norte, 132.246 QSOs

16% Asia, 58.405 QSOs
5% Resto del mundo, 21.261 QSOs

Gráfico 6
Expediciones a los Mares del Sur

Total de contactos

Ejemplar de libre circulacion
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Llegado el mes de setiembre y con él la prima-
vera, comenzamos con las primeras conversa-

ciones respecto a la movida ferroviaria radial del mes de
noviembre. Ya teníamos "en la mira" la estación desde
el año pasado. Verificando el listado de estaciones acti-
vadas del RCA y haciendo las consultas respectivas,
Cabildo no había estado en el aire. 
La investigación previa nos marcaba que la estación
ferroviaria estaba activa, por lo que a nuestro humilde
entender, resultaría atractiva para el cazador del Diplo-
ma Estaciones Ferroviarias teniendo en cuenta que,
lamentablemente, son más las que están inactivas den-
tro del país. 
Al visitar la localidad de Cabildo un mes antes de la acti-
vidad, nos encontramos con el Delegado Municipal e
integrantes de "Amigos de la Estación Cabildo", res-
ponsables en forma conjunta de preservar el lugar, quie-
nes amablemente nos abrieron sus puertas y se brinda-
ron en todo momento interesados en nuestro hobby y
en lo que íbamos hacer. 
En la recorrida, observamos posibles lugares para elevar
nuestras antenas; orientación, alturas, de dónde sujetar-
las, etc. ya que el tren, haría varias pasadas durante el
día. 
Finalmente, un viejo riel que hacía de soporte para el
cableado telegráfico en su momento, fue el lugar con-
veniente y el que elegimos por la cercanía al edificio. Al
frente teníamos también, un mástil para banderas que
nos serviría para sujetar las riendas y porque si pasaba el
tren, no se llevaría nuestras antenas. Se subieron dipo-
los para 80 y 40 m y una antena vertical para VHF. Nés-
tor LU1DNO fue el encargado de hacer el trabajo duro
en las alturas, Sara LU1DAS y Martina LW3DKO ayu-
daron alcanzando herramientas y cables, y las posterio-
res conexiones en la sala de radio. 

Más tarde se sumaron Adrián LU8DAF y Noelia
LU4DSC que completaron el equipo rosaleño. 
Utilizamos equipos: Yaesu FT 890, Kenwood TS 140,
fuente switching Alinco, Yaesu FT 2900, fuente
Nikko, sintonizador manual y analizador de antenas
MFJ. 

Dada la zona rural en la que nos encontrábamos, libre
de los ruidos propios de una ciudad, y, sumadas las
buenas condiciones de propagación, la recepción
durante ese fin de semana fue más que aceptable. Pudi-
mos contactar con LT0X en 40 y 10 mts y con varias
de las estaciones ferroviarias participantes, además de
los colegas que realizaron el comunicado con nosotros
en total, contabilizamos unos 200 contactos.

Tal vez, muchos consideren que transmitir desde una
estación ferroviaria no tenga el atractivo de la aventu-
ra como podría ser desde otro emplazamiento, o el
sabor de realizar un DX. Tomando esto último, uno de
los objetivos del diploma es fomentar las transmisiones
en las bandas de 40 y 80 mts y es eso lo que se trata de
apoyar, no porque se quiera dejar de lado el contacto
DX. 
El trasladarse a una estación no es tan sencillo como
parece. Los que vivimos cercanos a un recorrido
férreo, sabemos que los caminos de acceso no son
aptos en muchos de los casos, los edificios ferroviarios
se encuentran destruídos, abandonados, lo que implica
movilizarse con la logística necesaria si se desea per-
noctar allí o simplemente pasar el día.
Las estaciones parecen ser iguales unas a otras, pero los
que hemos estado participando de estas jornadas, sabe-
mos que no lo son, todas presentan dificultades dife-
rentes pero éstas disminuyen y se olvidan, cuando se
logra el primer QSO. 

Hasta la próxima estación.

ESTACION FERROVIARIA 

"CABILDO" 
DEF 216D

Por Martina Rodriguez, LW3DKO.
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En esta segunda entrega, profundizaremos en
diversos aspectos técnicos y operativos relacio-

nados con el modo JT65.

LA TRANSMISIÓN

Esta, en sí, se realiza mediante múltiples cambios de
frecuencia (MFSK), en forma similar a como trabajan
otros modos digitales, pero a diferencia de ellos, la
información es transmitida en pequeñas unidades, des-
pués de haber sido comprimida y codificada mediante
un proceso de corrección de errores hacia adelante (en
ingles, forward error correction - FEC). Este proceso
agrega redundancia a los datos de manera que la totali-
dad del mensaje puede ser recuperada incluso si parte
de lo transmitido no es recibido.
Luego de la codificación, los mensajes son transmitidos
usando MFSK con 65 tonos.

CARACTERÍSTICAS DEL JT65

La transmisión se realiza utilizando 64 tonos más un
tono adicional de 1270.5 Hz que se utiliza para sincro-
nizar. El sonido que se puede escuchar es similar a una
música. 
Cada transmisión dura exactamente 46.8 segundos y en
ese tiempo sólo se envía una pequeña cantidad de infor-
mación, alrededor de 13 caracteres. Cada cambio dura
un minuto y las estaciones se turnan para transmitir y
recibir. Algunas transmiten en los minutos pares y reci-
ben en los impares y otras lo hacen a la inversa.
Las computadoras de las utilizadas para transmitir y
recibir deben tener sus relojes sincronizados con una
diferencia máxima de 2 segundos.
El QSO típico en JT65 está diseñado para intercambiar
la información mínima indispensable: señales distinti-
vas, reporte de señales y los grid squares de las estacio-
nes.

¿QUÉ SE NECESITA PARA OPERAR EN JT65?

Para operar en este modo se necesitan los mismos ele-
mentos que para el resto de los modos digitales: un
transceptor capaz de operar en banda lateral superior
(USB), una computadora con placa de sonido y un pro-
grama adecuado (por ejemplo el JT65.HF) y una inter-
faz.
La interfaz puede ser cualquiera capaz de conectar la
placa de sonido de la computadora con el transceptor.
Cualquiera que funcione con FSK o RTTY sirve para
JT65.

EL PROGRAMA JT65-HF

El uso extendido de JT65 en las bandas de HF se debe
en gran parte al desarrollo del soft JT65-HF efectuado
por Joe Large, W6CQZ. Este software está disponible
sólo para Windows. Es de uso gratuito y puede descar-
garse de los siguientes sitios:

- http://sourceforge.net/projects/jt65-hf/files/
- http://iz4czl.ucoz.com/index/0-28

El programa utiliza colores para indicar que estaciones
están llamando CQ (verde), cuales están en contacto
entre ellas (rojo) y cuales están transmitiendo a su esta-
ción.
También genera respuestas en forma automática que
pueden enviarse con un simple doble click del mouse.
Así es como se ve la ventana del JT65-HF. Parece com-
plicada pero la operación básica es muy sencilla. 
En el momento en que se tomó la imagen, se estaba
recibiendo después de haber completado un QSO con
PY2EB a las 20:12. Esa estación estaba llamado CQ a
las 20:14.
Puede verse que PY2EB transmite en los minutos pares
(es la decodificación que se muestra en la pantalla) y
escucha en los impares. Por su parte LU8ARI escucha
en los minutos impares y transmite en los pares. Esto es
manejado en forma automática por el soft.

¿Quién sale en JT65? 
Parte II

Por Juan I. Recabeitia, LU8ARI.
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DECODIFICACIÓN

- UTC - hora UTC de envío
del mensaje.

- Sync -  es una medida de
cómo se está recibiendo el
tono de sincronización. Cuanto mayor sea el número,
mejor.

- dB - es la intensidad de la señal recibida en decibeles.
Cuanto más cerca de cero, mejor. Cero es el límite
superior.

- DT - es la diferencia entre la señal recibida y el reloj
local. Son típicos valores entre 3 y 1.9.

- DF - Offset en Hz desde la frecuencia central (0).

Es muy importante que el reloj de la computadora esté
bien ajustado. Con una conexión a internet esto es bien
sencillo. En Windows, se puede sincronizar el reloj a
través del tablero de comando.

FRECUENCIAS DE OPERACIÓN

En algunas bandas existen varias frecuencias de opera-
ción debido a que:

- La asignación de segmentos dentro de las bandas
difiere entre algunos países
- Se necesitan frecuencias alternativas por si se produ-
ce QRM
- Aparece alguna interferencia local o regional en
determinada frecuencia

- Puede haber congestión en una frecuencia debido a la
gran cantidad de estaciones que pueden llegar a operar
en un determinado momento
- Hay muchos modos digitales diferentes compitiendo
por el mismo sector de la banda

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

- En los spots debe informarse la frecuencia USB del
VFO.
- La señal de JT65 es aproximadamente 1,3 kHz supe-
rior a la frecuencia del VFO.
- El ancho de banda de JT65 es de unos 200 Hz, el
pasabanda aproximadamente 355 Hz.
- La operación normal de JT65 es una frecuencia de
audio sincronizada de 1270,5 Hz.
- Los 200 Hz de ancho de banda se desarrollan por
encima de los 1270,5 Hz de sincronización.
- El tono de sincronización está en la frecuencia selec-
cionada con el mouse en la cascada.
- El tono más bajo de JT65 es normalmente de 1270
Hz.
- El sistema admite una autosintonización del receptor
de +/- 600 Hz.
- JT65 debería usarse en segmentos del plan de bandas
con un ancho de banda de 500 Hz.
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CUESTIONES A TENER EN CUENTA PARA UNA OPERA-
CIÓN EXITOSA

- Debe tenerse especial cuidado en la selección de la
frecuencia de operación, el ajuste del reloj de la PC y la
calibración. Escuche y observe con atención el water-
fall antes de transmitir y durante la actividad.

- Utilice siempre baja potencia para evitar generar
QRM que pueda afectar a otras estaciones que trans-
miten en JT-65 o en otros modos. La potencia máxima
recomendada para efectuar DX en las bandas de 40 a 10
metros es de 20 vatios ERP.

- No debe operarse en sectores de la banda donde se
utilizan modos digitales de alta velocidad tales como
PACKET, PACTOR, ALE PSKmail y APRS.

Banda
Frecuencia 

Sincronización 
(Khz)

NotasRango Frecuencia
Señal (Khz)

Frecuencia 

VFO (Khz)

- La larga duración de la portadora de JT65 puede cau-
sar interferencias severas en otros modos.

- No utilice JT65 en el segmento 10144 kHz a 10150
kHz porque este modo no es compatible con MFSK,
FSK, HELL, OLIVIA, CONTESTIA, ALE400 o
RTTY.

En la próxima entrega describiremos la forma de con-
figurar y operar el JT65-HF.

Fuentes consultadas

http://hflink.com/jt65/ 
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/
JT65-HF Setup and Use Guide - J. C. Large - W4CQZ
Getting Started with JT65 on the HF Bands - Steve Ford,
WB8IMY

10

12

12 (alternativa)

15

17

17 (alternativa)

20

30

40

40 (alternativa)

40 (USA)

80

160

160 (alternativa)

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

USB

3576.0

1838.0

1805.0

28076.0

24917.0

24920.0

21076

18102.0

18098.0

14076.0

10139.0

7039.0

7036.0

7076.0

28077.0

24918.27

24921.0

18103.27

18099.27

14077.27

10140.27

7040.27

7077.27

24918.3 a 24918.7

18103.3 a 18103.7

18099.3 a 18099.7

14077.3 a 14077.7

10140.3 a 10140.7

7040.3 a 7040.7

7077.3 a 7077.7

Segmento para CW prioridad DX
para la República Argentina (Res.
50/98)

Modo

(metros)

Segmento para CW para la
República Argentina (Res. 50/98

Segmento para CW para la Repú-
blica Argentina (Res. 50/98)

Fuera de banda para la asigna-
ción correspondiente a la
República Argentina (Res.
50/98)

Segmento para CW- SSB con
prioridad DX para la República
Argentina (Res. 50/98)

Segmento para CW prioridad DX
para la República Argentina (Res.
50/98)

Ejemplar de libre circulacion



BO LE TÍN IN FOR MA TI VO RA DIALBO LE TÍN IN FOR MA TI VO RA DIAL

El Ra dio Club Ar gen ti no emi te se ma nal men te su Bo le tín

In for ma ti vo Ra dial, en el que se di fun den no ti cias ins ti tu -

cio na les, de in te rés ge ne ral, in for ma cio nes de DX.

El Boletín se trasmite los días viernes en los siguientes

modos y horarios: 

SSB Banda de 40m a las 18:00 hs
PSK31 Banda de 20m a las 19:00 hs
SSB Banda de 80m a las 19:30 hs

Revista del 
radioclub 

Argentino

CONSULTAS DE 
ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA 

Informamos a todos los asociados, que para
gestiones de carácter administrativo, tales como
consultas o reclamos de tesorería, estados de
cuentas,comunicaciones de pagos, etc., y con 
el fin de agilizar y optimizar su respuesta, 
el RCA tiene habilitada la siguiente dirección
de correo electrónico:  

administracion@lu4aa.org

SER VI CIO DE QSL

Al entregar sus tarjetas QSL con destino al exterior,
por favor clasifíquelas por país.
De esta forma ayudará a su rápido procesamiento.

Las tarjetas para el Reino Unido, se entregan en 
un solo grupo.
Las destinadas a los Estados Unidos se entregan
separadas por el número de la señal distintiva, es
decir, del 1 al Ø, con excepción de las tarjetas con
prefijo de dos letras para la región 4 (WA4, WB4,
KA4, KB4, NA4, etc.), que se deben entregar separa-
das de las demás.

Se ñor Aso cia do:

Re cuer de que pa ra el pa go de sus cuo tas so cia les y del Se gu ro de An te na dis po ne  de las  si guien tes al ter na ti vas:
• Che que. Gi ro Pos tal (no te le grá fi co). 
• Dé bi to Au to má ti co con tar je tas de cré di to Vi sa y Mas ter Card. 
• In ter de pó si to en la Cuen ta Co rrien te del Ban co de la Pro vin cia de Bue nos Ai res N° 4001-21628/9                                      

Re cuer de que al efec tuar un in ter de pó si to en es te Ban co de be agre gar a su pa go la su ma que el mismo 
percibe en con cep to de co mi sión. 
• Trans fe ren cia en tre cuen tas CBU 0140001401400102162896. 
• De pó si to en la Cuen ta Co rrien te del Ban co Ga li cia N° 843-1-153-3                                                                                   
• Trans fe ren cia en tre cuen tas CBU  0070153820000000843133.

AYU DE NOS A MAN TE NER LA EFI CIEN CIA EN LA PRES TA CIÓN DE LOS SER VI CIOS 
ABO NE SUS CUO TAS SO CIA LES Y DE SE GU RO DE AN TE NAS EN TÉR MI NO

PAGO DE CUOTAS

BOLETÍN ELECTRÓNICO DEL RCA

newsletter@lu4aa.org

El Radio Club Argentino, edita para todos los
radioaficionados un boletín electrónico que se
distribuye periódicamente, con informaciones,
comentarios y artículos de carácter general. 

Aquellos interesados en recibirlo, 
sírvanse enviar un correo electrónico a la dirección 

newsletter@lu4aa.org 
sin ningún texto, 

indicando en el asunto la palabra suscribir.

Ejemplar de libre circulacion
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