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¡Puedes colaborar con
nosotros para mantenerla

viva!
¡¡HHaazz CClliicckk AAqquuíí!!

¡You can collaborate with us
to keep it alive!

¡¡ CClliicckk HHeerree !!
Thanks in advance

CCOONNTTEENNIIDDOO::
CCuullttuurraa GGeenneerraall:: PPuueennttee ssoobbrree eell LLaaggoo

NNoottiicciiaass ddeell RRaaddiioocclluubb
EEssppaacciioo TTééccnniiccoo:: CCoonnssttrruuyyeennddoo uunn ffiillttrroo ddee llíínneeaa

VVeennttaannaa ddeell MMaaggaazziinnee:: ¿¿QQuuiiéénn mmee eessccuucchhaa??

¿¿DDee qquuéé hhaabbllaann llooss RRaaddiiooaaffiicciioonnaaddooss?? ((1144aa

ppaarrttee))

MMaarrttíínn EEll VViiaajjeerroo
HHuummoorr
AAccttiivviiddaadd ddee DDXX
YY mmuucchhoo mmááss......

EEDDIITTOORR:: YYVV55TTTT

YV5SAA

NO IMPRIMAS SI NO ES REALMENTE NECESARIO, ¡CUIDEMOS NUESTROS ÁRBOLES!
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NNOOTTIICCIIAASS DDEELL
RRAADDIIOOCCLLUUBB

Tal y como hemos venido
anunciando y con motivo de la
celebración del lanzamiento del

número 100 de nuestra revista el
pasado mes de abril, estaremos

realizando un Maratón
Internacional de Radio a partir
del 1º de septiembre y hasta el
31 de diciembre, siendo esta

activación sin precedentes para
nosotros, orgullo para toda la

comunidad YV, al poner en alto la
participación de nuestro País en

actividades de este tipo, que
realcen el valor y el alcance de la

Radioafición.

Invitamos a toda la comunidad internacional a
participar y muy especialmente a los colegas
de la zona YV, deseándoles desde ya la mejor

de las suertes, para obtener alguno de los
premios que se otorgarán.

¡LOS ESPERAMOS!

Las bases del mismo en QRZ.com

https://www.qrz.com/db/4M5MAG


En otro orden de ideas, esta Casa Regional
del Radio Club Venezolano, la YV5SAA, entregó
una carta de solicitud de colaboración a los
directivos de la LABRE-DF (Liga de Amadores
Brasileiros de Rádio Emissão - Estadual do Distrito
Federal), señores: Gustavo de Faria Franco
(PT2ADM - Presidente)( a la izquierda de la foto) y
Orlando Perez Filho (PT2OP - Vicepresidente)
(extrema derecha de la foto).

La presente misiva , fue entregada en
mano, gracias a nuestro colaborador del Magazine
de Radio, Martin Butera (PT2ZDX - LU9EFO) (en
medio de ambos), que actualmen-te reside en
Brasilia Distrito federal (Capital de Brasil).

La intención de hacerles llegar esta car-ta
en principio fue de darles un saludo fraterno de
parte de todos los que componemos esta casa de
región y felicitarlos por su labor tan reconocida y la
larga trayectoria de desempeño tan positivo en el
desarrollo de esta actividad que nos une y que es
la radioafición, además de que Orlando, PT2OP, es
un viejo amigo conocido de nuestra institución y
quien nos brindó el placer de visitarnos hace unos
años, tal y como lo reseñaramos en nuestro
Magazine número 92 y como se aprecia en la
fotografía de la derecha en compañia de nuestro
actual Presidente Nacional y a donde siempre él y
todos los colegas de buena voluntad de la zona PY
serán bienvenidos.

Aprovechando esta carta, como muchos ya
saben y no es un secreto para nadie, hicimos
mención de la difícil situación económica que nos
ha tocado vivir a todos los radioaficionados aquí
en Venezuela, la cual ha causado que nuestra

actividad se haya convertido en una verdadera
supervivencia, principalmente por la imposibilidad
muchas veces de cubrir los costos de reparación o
adquisición de piezas, componentes o equipos y
antenas.

A pesar de ello, muchos seguimos
empeñados en sostener en alto la bandera de la
radioafición en nuestro país contra viento y marea,
invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo y reuniendo
los recursos posibles para continuar con nuestro
hobby.

Es por eso, y apelando siempre al principio
fundamental de colaboración y hermandad que
nos une a los radioaficionados del mundo, que con
el mayor de los respetos nos dirigimos mediante
esta carta, con el objeto de conocer sobre la
posibilidad de cooperación por parte de la LABRE-
DF, hacia nosotros en cualquier forma que puedan
convenir y que signifique un apoyo a mantener y a
superar nuestro desempeño en esta noble
actividad.

Sabemos por medio de nuestro colaborador
Martin Butera (PT2ZDX - LU9EFO), que la carta fue
recibida con mucha alegría y pronto estaremos
recibiendo una respuesta formal de sus directores
y que ya se están organizando como para
brindarnos un apoyo.

Como presidente de la Casa Regional San
Antonio de los Altos, quiero agradecer a todos
nuestros hermanos radioaficionados en Brasil, por
su preocupación y buen entendimiento a nuestra
solicitud.

Henry Hernández, YV5TT



VVeenneezzoollaanniissmmooss



Desde siempre nos hemos esforzado por hacer llegar a la mayor cantidad de radioaficionados y
aún más allá, a radioentusiastas de todo el mundo, nuestra publicación Magazine de Radio y con ella
nuestra invitación a que participen de ella también, con artículos, vivencias, curiosidades, anécdotas, etc.,
y por ello abrimos esta ventana a todos para ello y en esta oportunidad les compartimos este artículo
enviado por nuestro colega Clístenes Rosas YV7RC, a quien agradecemos por su iniciativa.

¿¿QQuuiiéénn mmee eessccuucchhaa??
Una situación que como radioaficionado nos sucede a menudo es saber si nuestra

estación está saliendo o hasta donde está llegando. Muchas veces encendemos el equipo o
montamos una nueva antena o “mejoramos” la que hemos estado utilizando y hacemos un
llamado una y otra vez y nadie contesta; ¡Sucede igual en fonía que en digitales!.

Ventana del

Magazine



Hace algunos años solo podíamos tener la suerte de conseguir a alguien en la banda
que nos diera un reporte, lo cual a pesar de tener una regla para ello, lo más sencillo era
escuchar un 59 en muchos casos lejos de la realidad, lo cierto es que con el tema de la
propagación, las manchas solares y demás “hierbas aromáticas”, era una verdadera odisea
responder a la pregunta ¿Quién me escucha? o ¿hasta dónde estoy llegando?

Desde hace ya un tiempo con la aparición de internet este asunto ha recibido una gran
ayuda, con el ya famoso ““ppsskkrreeppoorrtteedd”” de manera muy gráfica podemos saber quién nos
escucha y hasta con qué nivel, son varios los modos digitales que hacen uso directo de este
recurso.

Con el tiempo han aparecido programas o páginas web, donde se alojan una red de
estaciones que permiten obtener información de nuestra emisión, pero considero que el uso
de la red WWeebbSSDDRR y KKiiwwiissddrr son unas valiosas herramientas para dar respuesta a la
consabida pregunta.

A nivel mundial, con énfasis en algunos países, los radioaficionados han aprovechado
la potencia, accesibilidad y bajo costo de los receptores SDR para instalar una densa red de
estaciones de escucha las 24 horas del día y todos los días del año, en la mayoría de las
bandas que nos permiten a través de internet sintonizar una determinada frecuencia ¡y allí
el gran aporte!, podemos emitir un llamado o colocar una baliza y escucharnos, en cuantas
estaciones cercanas o lejanas y casi en cualquier orientación estemos interesados cubrir .

Una descripción tomada de la página web, www.websdr.org

““UUnn WWeebbSSDDRR eess uunn rreecceeppttoorr ddee rraaddiioo ddeeffiinniiddoo ppoorr ssooffttwwaarree ccoonneeccttaaddoo aa IInntteerrnneett,, qquuee
ppeerrmmiittee qquuee mmuucchhooss ooyyeenntteess lloo eessccuucchheenn yy ssiinnttoonniicceenn ssiimmuullttáánneeaammeennttee".

La tecnología SDR hace posible que todos los oyentes sintonicen de forma
independiente, y así escuchar distintas señales; esto contrasta con los muchos receptores
clásicos que ya están disponibles a través de Internet.

WebSDR se concibió por primera vez como un medio para poner el radiotelescopio de
25 m en Dwingeloo a disposición de muchos radioaficionados para la recepción de EME.
Para probar una versión preliminar del software sin usar el plato de 25 m, se instaló un
WebSDR de onda corta en la Nochebuena de 2007 en el radio club de la Universidad de
Twente. Después de un mayor desarrollo, su existencia se anunció públicamente en abril de
2008. El interés por el proyecto ha sido grande desde entonces, y muchos aficionados de
todo el mundo han expresado su interés en configurar su propio servidor WebSDR. En
noviembre de 2008, comenzó una fase de prueba beta con algunas estaciones seleccionadas.

A estas alturas, el software está disponible para cualquiera que se tome en serio la
creación de un servidor; consulte las preguntas frecuentes para obtener información al
respecto.

Un servidor WebSDR consta de una PC que ejecuta Linux y el software del servidor
WebSDR, una conexión rápida a Internet (alrededor de cien kbit/s de ancho de banda de



enlace ascendente por oyente) y algún hardware de radio para enviar señales de antena a la
PC. Este hardware de radio suele ser un mezclador de cuadratura conectado a la tarjeta de
sonido de la PC, como los populares kits SoftRock.”

Distribución de las estaciones en el sistems WebSDr, http://www.websdr.org

Distribución de las estaciones en el sistema KiwiSDR, http://kiwisdr.com

Estas estaciones cuentan en la mayoría de los casos con sistemas y condiciones de
recepción muy sensibles, lo que las hace ideales para saber la potencia y/o calidad de nuestra
emisión, pudiendo de esta manera tener un reporte sin intermediarios y una idea bastante
buena de nuestra condición de emisión.

Toda esta red está a solo un click en una página web o en una aplicación en nuestro
teléfono celular, generalmente en forma de audio y gráfica a través de un gráfico de cascada.

Clístenes A. Rosas B.
YV7RC



transmisión, y el contenido
de los mensajes debía for-
zosamente ser muy corto.
Los cambios de clima en-
torpecían la fluidez del sis-
tema, y no eran sistemas
populares, es decir, sólo los
más altos poderes civiles y
militares de las naciones,
podían acceder a su uso. No
puedo dejar de mencionar la
invención del primer teles-
copio(catalejo), en los últi-
mos años del siglo XVI, por-
que ello contribuyó, significa-
tivamente, a mejorar las
distancias alcanzadas con los
sistemas ópticos de trans-
misión de mensajes.

Aquí, de nuevo, sur-
gen las controversias respec-
to de quién fue su inventor.
Lo único que aseguran los
historiadores es que el inven-
tor nació en los Países Bajos.

Algunos textos asignan el
honor a Zacharias Janssen,
otros a Hans Lippershey, y
los nombres de Zacharias
Janssen, Jacob Metius y el
mismísimo Galileo Galilei,
surgen también como inven-
tores. La primera patente,
sin embargo, la registró Hans
Lippershey. Durante el siglo
XVII surgieron numerosos in-
ventos, y algunos de ellos
lograron instalarse como
herramientas de transmisión
en muchos lugares del mun-
do, por lo menos hasta la
puesta en marcha del primer
telégrafo eléctrico. Hoy, a la
distancia, cuando miramos
fotografías y bocetos de
aquellos inventos de trans-
misión por medios ópticos,
nos parecen rudimentarios y
de diseño tosco, pero en
aquellos tiempos, represen-
taron un avance formidable

para la comunicación a dis-
tancia del hombre. El telé-
grafo óptico, representó un
avance notable sobre los
sistemas descriptos anterior-
mente. Los mensajes ya
podían escribirse con más
detalle, era perfectamente
posible adaptarlos al idioma
de cada país, y con la inven-
ción del catalejo, las torres
semáforo se podían colocar a
mayor distancia. La incle-
mencia del tiempo, no obs-
tante, abría o cerraba el fun-
cionamiento de cada sis-
tema: fuertes precipitacio-
nes, niebla y la misma nieve.

Las torres estaban ge-
neralmente situadas en lu-
gares muy altos, muy ex-
puestas al viento y con
temperaturas más bajas que
en la base. Uno puede ima-
ginar que la calidad de vida

Basado en el libro original de Manuel Wilches, CR6IK ‐ CT4IK ‐ LU5OM y adaptado por YV5TT

((1144aa PPaarrttee))

¿¿CCóómmoo,, ccuuáánnddoo yy
ddee qquuéé hhaabbllaann

llooss
rraaddiiooaaffiicciioonnaaddooss??



de los “operadores telegrá-
ficos”, era muy mala durante
sus horas laborales. Otras
dos limitaciones del telégrafo
óptico, para las cuales el
hombre no encontró solución
por mucho tiempo, eran la
noche, y el hecho de que los
mensajes sólo podían ser
leídos de frente. Para las
noches, se dice, probaron
fanales (farolas), pero la
experiencia no fue exitosa.

En cuanto a la lectura
en línea recta, hubo algunas
invenciones (atribuidas a es-
tudiosos españoles), que per-
mitieron la lectura de los
mensajes desde un ángulo
de hasta unos cuarenta o
cuarenta y cinco grados.

Unos historiadores a-
firman que el primer hombre,
en el siglo XVII, en proponer
el uso de señales ópticas, fue
el científico alemán FFrraannzz

KKeesssslleerr (1580-1650). Otros
afirman que fue el inglés

RRoobbeerrtt HHooookkee (1635-1703).
No obstante, los textos
señalan, que ninguno de

ellos construyó un telégrafo
óptico práctico. Se limitaron
a escribir sobre sus ideas y
las presentaron en círculos
académicos. Casi a finales
del siglo XVIII, el francés

CCllaauuddee CChhaappppéé (1763- 805),
publicó algunos ensayos,
describiendo sus experimen-
tos sobre la posible trans-
misión de impulsos eléctricos
a través de cables (hilos).
Por razones que se des-
conocen, Chappé abandonó
esta idea, y en cambio, inició
experimentos para transmitir
a distancia por medio de
señales ópticas. Su invento
(que descubrió trabajando
junto a sus hermanos…
recordemos a MMaarrttíínn FFiieerrrroo),
ya permitía el envío de
señales ópticas sincroniza-
das por medio de un código
pre establecido.

En Francia, afirman los
historiadores, al momento de
que surgiera el primer telé-
grafo eléctrico con hilos (casi
cincuenta años después),
había instaladas y funcio-
nando, en forma perma-

nente, redes de semáforos
de Chappé (telégrafos ópti-
cos/semáforos), que cubrían
más de 5000 kilómetros.

A Chappé se le acre-
dita, además, haber acuñado
los términos: telegraphe (te-
légrafo), y telegraphie (tele-
grafía). Inicialmente, afirman
los historiadores, Chappé
pensó en la palabra tachi-
graphe (taquígrafo), para
definir su invento, pero luego
se decidió por la palabra
telegrafía, la que llegaría
hasta nuestros días.

Recordemos que el
jesuita español VViicceennttee

RReeqquueennoo había propuesto,
unos años antes, el término
porrología (del griego porro,
lejano y lógos, estudio o
palabra) y el británico

RRiicchhaarrdd LLoowweellll HHeeddggeewwoorrtthh
(1744-1817) llamó a su
telégrafo óptico: tellograph o
telelograph.

Pero la palabra telé-
grafo no tenía todavía la ba-
talla ganada; en 1798 el in-
geniero naval LLaavvaall y el res-
ponsable del puerto de LLee

HHaavvrree PPeeyytteess--MMoonnccaabbrriiéé pro-
ponen otro tipo de telégrafo
que permitía a la vez de la
comunicación terrestre, en-
viar mensajes a los navíos; a
dicho telégrafo de costas su
inventor lo denominó "VViiggii--

ggrraapphhee" (algo así como



"vigía que escribe sus ob-
servaciones"). El Vigigraphe
resultó complicado de operar
y fué sustituido por un
diseño de CChhaarrlleess DDeeppiilllloonn (o
Dupillon) (1768-1805) y
puesto en práctica por el ca-
pitán de navío LLoouuiiss LLeeóónn

JJaaccoobb denominándolo "sseemmaa--

pphhoorree". Etimológicamente
semáforo significa "portador
de señal" del griego sema,
señal y phoros, "que lleva".

A partir de entonces,
las dos "marcas" fueron usa-
das indistintamente para
definir las múltiples varian-
tes y mejoras diseñadas en
diversos países, si bien,
pronto surgieron ligeros ma-
tices que permitían adoptar
una u otra palabra. Se
trataba de utilizar telégrafo
en las redes bidireccionales y
más complejas, que reque-
rían un sistema de control
más desarrollado; en cam-
bio, se denominaba semá-
foro a redes más sencillas
(normalmente asociada a la
vigilancia costera) y no
necesariamente bidireccio-
nales, siendo su mínima
expresión un único aparato
que enviaba mensajes li-
mitados y que no requería
contestación.

Con la aparición de la
telegrafía eléctrica, se hizo
necesario ponerle "apellidos"
al telégrafo para diferen-

ciarlo, así los antiguos ar-
tefactos pasaron a tener los
adjetivos de ordinario, óp-
tico, aéreo, mecánico, inclu-
so semafórico y a los fla-
mantes equipos se les lla-
maba eléctrico o electro-
magnético, y posteriormen-
te, sin hilos.

El desarrollo del fe-
rrocarril ayudó a fijar el
significado inequívoco de las
dos palabras al adoptarse el
telégrafo eléctrico como un
sistema de transmisión de
mensajes abierto al público y
limitarse el uso de los
semáforos, al control del
tráfico ferroviario. Esos pri-
mitivos semáforos de brazos,
evolucionaron hasta nues-
tras familiares luces rojas,
ámbar y verdes.

Como corolario a su
vida de investigador e inven-

tor, y antes de que la
depresión lo llevara a suici-
darse, a Chappé se le otorgó,
se cree, lo que sería el
primer título de “iinnggeenniieerroo

tteelleeggrraaffiissttaa” del mundo. Sus
torres, (semáforos), y sus
sistemas, fueron luego copia-
dos, instalados y mejorados
por toda Europa, ¡ssiinn ppaaggoo

ddee rreeggaallííaass! Chappé publicó,
en 1824, su libro “HHiissttooiirree ddee

llaa TTééllééggrraapphhiiee” (Historia de
la Telegrafía).

EEll tteellééggrraaffoo ppoorr eemmiissiióónn
ddee lluuzz

A partir de la heliogra-
fía de los griegos, y a pesar
de la revolución causada por
el telégrafo eléctrico con
hilos, los telégrafos ópticos
continuaron instalándose en
muchos lugares de Europa y
fueron evolucionando.

Primero surgió el he-
liotropo, de JJoohhaann KKaarrll (Carl)

FFrriieeddrriicchh GGaauussss (1777-1855),
gran matemático alemán, y
más tarde, el heliógrafo, del
francés MM.. LLeessccuurrrree. Luego
surgieron los dióptricos, con
amplia utilización militar.

Estos reflectores o
proyectores de señales, con
fuente de luz propia, emiten
un pulso luminoso controlado
por el operador. En la parte
frontal presentan unas tabli-
llas plegables (como una

Telégrafo de Chappé



pequeña persiana), que pue-
den ser accionadas manual-
mente o automáticamente.
Mediante un código telegrá-
fico, pueden enviar mensa-
jes cortos a un destinatario a
la vista. Se han aplicado
siempre en el ámbito ma-
rítimo y aeronáutico, conjun-
tamente con la bengala de
colores, en casos de
emergencia. Su aplicación
era fundamental para barcos
y aeronaves, cuando todavía
no existía la radio. Aún hoy,

se usan en los barcos de
guerra, para comunicaciones
visuales directas de barco a
barco, cuando por razones
operativas o de emergencia,
la radio no puede usarse.

Estos dispositivos son
conocidos como sistema

AALLDDIISS (Lámpara Aldis, en
inglés: Signal Lamp), en
honor a su probable inven-
tor, AArrtthhuurr CC.. WW.. AAllddiiss. Con el
tiempo, fueron fabricándose
modelos más sofisticados,
con activación de impulsos
luminosos en forma auto-
mática.

EEll tteellééggrraaffoo ddee bbaannddeerraass

Desde la antigüedad,
el hombre se ha servido de
banderas o banderolas, con
significados preestablecidos,
para enviar noticias o co-
municar órdenes militares a
puntos distantes. Los grie-
gos y romanos (¿Cuándo
no?), ya utilizaban bande-
rolas para transmitir ins-
trucciones militares desde
tierra o mar. En sus inicios,
el telégrafo de banderas
tenía colores simples. Con el
tiempo, los sistemas fueron
evolucionando e incorpo-
rando determinados diseños
y colores con significados
más elaborados, y la
indicación de números y

frases codificadas.

En 1927, se introdujo,
en una conferencia interna-
cional, el actual “Código
Internacional de Seña-
les”, de la OOrrggaanniizzaacciióónn

MMaarrííttiimmaa IInntteerrnnaacciioonnaall(OMI),
el que rige actualmente.
También se utiliza el llamado
alfabeto semáforo (por imá-
genes), (en inglés: flag
semaphore alphabet ima-
ges), que sólo tiene aplica-
ción diurna, y sigue el pro-
tocolo de la OMI. Este mismo
alfabeto semáforo es el
utilizado por las agrupa-
ciones de niños exploradores
(boyscouts).

EEll tteellééggrraaffoo eellééccttrriiccoo
((ccoonn hhiillooss))

Estaba deseando –y
temiendo- llegar a este pun-
to de la historia del telégra-
fo. Es que, luego de haber
leído algunos cientos de
páginas de autores de dife-
rentes nacionalidades, recor-
dé lo que le advertí casi al
final de la breve historia de
la electricidad: “hay casi
tantos inventores, como paí-
ses sobre la faz de la tierra”.
Créame, son pocos los paí-
ses que, a través de sus
investigadores o historia-
dores, no han publicado un
texto, donde, sin inmutarse,
afirman con la más absoluta
convicción, que alguno, –o

Telégrafo de Murray



varios- de sus compatriotas,
fueron quienes, por primera
vez, lograron hacer funcio-
nar un telégrafo eléctrico.

Con total franqueza
debo decirle, que pude per-
cibir, leyendo y releyendo los
textos especializados de
buenas fuentes, y otros que
son el resultado del volun-
tarismo de algún ciudadano
inquieto de un determinado
país, que es muy probable
que, efectivamente, “varios”
telégrafos hayan sido “in-
ventados” en forma casi si-
multánea, en diferentes paí-
ses. Ya verá Ud., a conti-
nuación, que muchos de
aquellos científicos de la

BBrreevvee HHiissttoorriiaa ddee llaa EElleecc--

ttrriicciiddaadd, a quien rendí ante-
riormente un modesto ho-
menaje, mencionando algu-
nas de sus investigaciones,
experimentos e invenciones,
tuvieron una participación
invaluable en el desarrollo
posterior del telégrafo eléc-
trico.

No seguiré estricta-
mente un orden cronológico.
Estimo que es más impor-
tante describir brevemente
cada experimento o aplica-
ción práctica. Procuraré re-
sumir la evolución del te-
légrafo eléctrico con hilos, a
partir del descubrimiento de

la Botella de Leyden / Bo-
tella de Kleist / Botella de
van der Kun. ¿Se acuerdan?

PPeettrruuss vvaann MMuusssscchheenn--

bbrrooeekk, AAnnddrreeaass CCuunnaaeeuuss vvaann

ddeerr KKuunn, y EEwwaalldd GGeeoorrgg

vvoonn KKlleeiisstt, con el descu-
brimiento de su condensa-
dor/capacitor, permitieron
iniciar las investigaciones
que culminarían en el telé-
grafo con hilos. Antes de tal
descubrimiento, no era posi-
ble conservar, –almacenar, si
se quiere-, la energía elec-
troestática generada en
cantidades suficientes, para
darle una aplicación prác-
tica.

Se dice que un anó-
nimo, en el año 1753, envió
a la redacción de una publi-
cación escocesa, “TThhee SSccoottss

MMaaggaazziinnee”, un artículo don-
de sugería el armado de un
telégrafo, describiendo con
detalles, la forma cómo
debería hacerse. Firmó como

CCMM (No. No es quien Ud.
piensa…), y a pesar de las
especulaciones y chismes de
la época, nunca se supo
quién era el misterioso
inventor.

Proponía usar un ca-
ble eléctrico diferente para
cada letra del alfabeto, y
accionar el telégrafo con una

máquina electroestática.

GGeeoorrggeess--LLoouuiiss LLee SSaaggee, fue
un físico de Ginebra (Suiza),

a quien muchos historiado-
res le otorgan el honor de la
invención del primer telé-
grafo eléctrico en 1760, y
de haber puesto en marcha
un sistema funcional en su
ciudad, en el año 1774. Su
invento seguía, en líneas
generales, el sistema expli-
cado y propuesto por el
anónimo “CM” en su
artículo al Scots Magazine
(ver arriba), pero Le Sage,
hizo algunas modificaciones
para mejorar su funciona-
miento. Otros historiadores
acreditan al jesuita italiano,

GGiiuusseeppppee BBoozzoolloo, tal inven-
ción, en el año 1767.
Historiadores españoles se-
ñalan que en 1795 FFrraanncciissccoo

...continúa en el siguiente número!

www.itu.org
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Por: Martin Butera LU9EFO - PT2ZDX
martin_butera@yahoo.com.ar



https://www.rttycontesting.com/


Julio Tarraço (PY2XV), participando del WAE RTTY 2017  PX2A  BI
Campeón Continental, atrás los colegas Luciano (PY2SHF)

y Ricardo (PY2EL)



Julio Tarraço (PY2XV), participando por primera vez RTTY (año 2016),

desde la estación de concurso PX2A con el indicativo de llamada ZX2V



http://www.arrl.org/tqsl/tqsl-latest.tar.gz
https://aa5au.com/GettingStartedOnRtty.pdf


QForumPCs

CCoonnssttrruuyyeennddoo uunn FFiillttrroo

ddee LLíínneeaa

Espacio Técnico

http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=219963
http://cadeiras.iscte.pt/cse//Folhas/Filtros/Filtros.doc


http://www.voltts.com.br/produtos/voltts%20varistores.pdf


Para 127 Voltios Sin aterramiento



Para 127 Voltios Con aterramiento

Para 220 Voltios, sin disponibilidad de aterramiento.

Para 220 Voltios con aterramiento



Para 220 Voltios entre Fase y Fase. Con aterramiento

http://www.pcproject.com.br/forum/showthread.php?t=11918


Colores por componente: BLANCO: Fusibles; AMARILLO:
Varistores; AZUL: Caoacitor 4700pf; ROJO: Capacitor 470 nf;
VERDE y NARANJA: Bobinas.



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tomas vistas de frente. Respete la
polarización.

http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=219963


HHUUMMOORR



AAccttiivviiddaadd ddee DDXX



¡¡ BBUUEENNAA SSUUEERRTTEE
YY EEXXCCEELLEENNTTEESS DDXX`̀ YYVV55SSAAAA !!






