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¡Puedes colaborar con
nosotros para mantenerla

viva! ¡¡ CClliicckk HHeerree !!
Gracias de antemano

¡You can collaborate with us
to keep it alive!

¡¡ CClliicckk HHeerree !!
Thanks in advance
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¡La Estación Espacial
Internacional casi choca!

PPoorr:: MMaarrttiinn BBuutteerraa ((LLUU99EEFFOO--PPTT22ZZDDXX))
mmaarrttiinn__bbuutteerraa@@yyaahhoooo..ccoomm..aarr



IInnttrroodduucccciióónn

El 20 de noviembre de 1998
despega desde Baikonur la pri‐
mera pieza de la ISS (Estación
Espacial Internacional). Veinti‐
cinco años más tarde, la ISS es
ya el proyecto más caro y
longevo de la era espacial.

La ISS siempre fue muy querida
y respetada por toda la co‐
munidad de radioaficionados ya
que desde un principio la
estación espacial Internacional
tuvo en su agenda el interés por
las radiocomunicaciones.

En lo personal no creo que
veamos una ISS‐2, tal vez la
comunidad de radioaficionados
tengamos en un futuro que
conformarnos con otros proyec‐
tos en órbita, pero ninguno será
tan significativo, por eso cada vez
que hay una noticia sobre la ISS,
despierta el interés a todos los
radioaficionados del planeta.

CCoommeenncceemmooss !!!!

JJoonnaatthhaann MMccDDoowweellll, astrónomo y
astrofísico del Centro de Astro‐
física Harvard‐Smithsonian, fue
quien publicó en su cuenta de
TTwwiitttteerr que luego de analizar
diversas órbitas, el satélite que
casi colisiona con la ISS era de la
empresa argentina SSaatteellllooggiicc,
llamado NNuussaatt‐‐1177. La prensa
internacional no tardó en hacer
eco de la noticia y rápidamente
se ocupó de divulgar este hecho,
causando un cierto “pánico”, sin
dar demasiados detalles. Tal vez

por la falta de periodistas espe‐
cializados en los medios masivos,
que nos puedan explicar estas
noticias vinculadas al espacio o
simplemente por causar un im‐
pacto en los lectores. Entonces
como con casi toda noticia que
incluya la palabra ISS o NASA,
los lectores estallaron las redes
sociales generando cientos de
especulaciones.

Algunos tomaron con cierta
levesa que una enorme nave,
construida por las mayores
naciones y potencias científicas
mundiales durante décadas,
tuviera que desviar su rumbo a
raíz del paso de un pequeño y
reciente satélite Argentino, sin
tomar en cuenta, el verdadero
peligro que esto podría ocasio‐
nar, La Estación Espacial Inter‐

nacional se mueve a una velo‐
cidad de 27.500 km/h, es por
ello que cualquier objeto, por
más pequeño que sea, puede
producir serios daños, como
destruir un panel solar o
cualquier otro elemento externo
o hasta incluso desmembrar a
esta enorme estación espacial
modular que es la ISS.

Fue entonces cuando no lo pensé
demasiado y decidí escribirle a
Jonathan McDowell y preguntar
sobre más detalles y no pasaron
pocas horas para tener un inte‐
resante intercambio de palabras
vía Twitter.

McDowell, nos cuenta que el
satélite Argentino es solo uno de
los varios elementos que ingre‐
san al régimen de altura orbital



de la ISS. En otro de los men‐
sajes, McDowell detalló que, por
los cálculos estimados de trayec‐
toria, el satélite argentino pasó a
menos de 2 kilómetros de la ISS.

McDowell también nos brindó
más detalles, entre los que se
incluye que la NASA recibió
alertas sobre la posible colisión
con el satélite argentino, unas 30
horas antes del acercamiento
más cercano. Por eso, se tuvo
tiempo de calcular y realizar una
PPDDAAMM “Maniobra Predetermina‐
da para Evitar Escombros”
(PDAM por su sigla en inglés).

Consultado sobre cómo fue el
procedimiento, el astrónomo
McDowell nos comenta, que la
nave de reabastecimiento rusa
acoplada a la ISS, llamada
PPrrooggrreessss 8833, fue la que encendió
sus propulsores durante poco
más de seis minutos, elevando
ligeramente la órbita de la
estación para evitar la colisión.

El astrónomo Jonathan Mc‐
Dowell, asegura que este tipo de
maniobras, derivadas de intro‐
misiones espaciales, son cada vez
más frecuentes.

Según un informe de la NNAASSAA
(Administración Nacional de
Aeronáutica y el Espacio) del
último año 2022, la ISS realizó
un total de 32 correcciones de
rumbo por satélites y desechos
espaciales desde 1999. Inclusive
nos relata que dos maniobras
tuvieron lugar el último año por
basura del satélite CCoossmmooss 11440088,

que Rusia destruyó en una
prueba de armas antisatélite,
debido a la invasión de Ucrania,
la cual fue fuertemente conde‐
nada por la comunidad inter‐
nacional.

Si bien McDowell evita las
“polémicas” al hablar sobre la
basura espacial, nos explica que
cuando los desechos chocan en
la órbita baja de la Tierra pue‐
den poner en peligro a los astro‐
nautas, a las naves espaciales y
también destruir satélites activos,
o incluso crear una reacción en
cadena y caer en cascada en un
peligroso cinturón de congestión
conocido como el SSíínnddrroommee ddee
KKeesssslleerr..

El síndrome de Kessler o cas‐
cada de ablación, es un esce‐
nario propuesto por el consultor
de la NASA DDoonnaalldd JJ.. KKeesssslleerr en
el cual el volumen de basura
espacial en órbita baja terrestre
sería tan alto que los objetos en
órbita serían impactados con fre‐
cuencia por la basura, creándose
así aún más basura y un mayor
riesgo de otros impactos sobre
otros objetos.

A medida que el número de
satélites en órbita crece y los
viejos satélites se acumulan,
aumenta el riesgo de este esce‐
nario de colisiones en la cascada
de Kessler. McDowell, agrega
que los desechos espaciales pue‐
den viajar inclusive a velocidades
mayores que diez veces la velo‐
cidad de una bala. Incluso una
mancha de pintura de un cohete

puede ser peligrosa a esta velo‐
cidad, por ejemplo, si golpea una
cúpula de observación. Pero es
importante que sepan que cual‐
quier cosa por encima de un
tercio de 1 cm podría penetrar
los escudos de los módulos de la
tripulación de la ISS, entonces
imaginen si los desechos espa‐
ciales tienen el potencial de
“paralizar” la ISS, entonces una
posible colisión con el nano
satélite argentino ÑÑuuSSaatt 1177, se‐
guramente hubiera puesto en un
serio riesgo a la tripulación de la
ISS. Aunque McDowell, pide cal‐
ma, ya que este riesgo está alta‐
mente controlado, ya que siem‐
pre se rastrea la basura espacial
para tener estrategias previas.

Las tripulaciones terrestres ras‐
trean satélites o restos de las
piezas de basura espacial más
grandes para permitir tener
tiempo para preparar distintas
estrategias y mover la ISS si
fuera necesario y de esa manera
poner a la tripulación y a la nave
fuera de peligro.
___________________________
___________________________
___________________

AAcceerrccaa ddee JJoonnaatthhaann
MMccDDoowweellll



Vagó por los pasillos de la NASA
cuando era un niño pequeño,
ahora es uno de los astrofísicos
más destacados del mundo.

Jonathan McDowell estudia agu‐
jeros negros, quásares y fuentes
de rayos X en galaxias. McDowell
tiene una licenciatura en Mate‐
máticas (1981) y un doctorado
en Astrofísica (1987) de la Uni‐
versidad de Cambridge, Ingla‐
terra. Realizó postdoctorados en
JJooddrreellll BBaannkk (un observatorio

astronómico que hospeda
radiotelescopios, y es parte de la
UUnniivveerrssiiddaadd ddee MMáánncchheesstteerr) y
NNAASSAA‐‐MMSSFFCC (CCeennttrroo MMaarrsshhaallll
de vuelos espaciales). Luego
regresó al Centro de Astrofísica
HHaarrvvaarrdd‐‐SSmmiitthhssoonniiaann, para tra‐
bajar en el archivo de EEiinnsstteeiinn y
luego se unió al equipo de
CChhaannddrraa (El observatorio de
rayos X Chandra o CCXXCC por su
acrónimo en inglés, y que es un
satélite artificial lanzado por la
NASA el 23 de julio de 1999).

Actualmente lidera el grupo que
planifica y prueba el software de
análisis científico para el teles‐
copio espacial Chandra.

McDowell es el autor y editor de
JJoonnaatthhaann''ss SSppaaccee RReeppoorrtt, uno de
los boletínes informativos más
prestigiosos sobre la era
espacial. Además ha realizado
investigaciones sobre la historia
del programa espacial y solía
escribir una columna para la
revista mensual sobre ciencia y
astronomía llamada ““SSkkyy aanndd
TTeelleessccooppee””.

¿¿CCóómmoo eess eell ssaattéélliittee
aarrggeennttiinnoo,, aall qquuee hhaaccee
rreeffeerreenncciiaa MMccDDoowweellll yy qquuéé
ffuunncciióónn ccuummppllee??

Cuando comencé la investigación
para este artículo, lo primero fue
ponerme en contacto con
SSaatteellllooggiicc, empresa que cons‐
truyó el ÑÑuuSSaatt 1177, desde donde
indicaron que no habían reci‐
bido ninguna advertencia por
parte de la NASA, pero sí una
comunicación de SSppaaccee‐‐TTrraacckk, la
organización internacional dedi‐
cada a monitorear el tráfico
entre las órbitas espaciales.

El ÑuSat 17 fue lanzado al
espacio el 6 de noviembre de
2020, este opera en una órbita
baja, lo que seguramente pudo
haber hecho que se interpusiera
en el camino de la ISS.

Fundada en 2010, Satellogic es
una empresa global, que tiene su
sede en Buenos Aires, Argentina,

El astrónomo Jonathan McDowell con el refractor Clark de 9 pulgadas de Harvard College

Observatory, Cambridge, Massachusetts (fotografía por David J. Eicher)



desde donde gestiona las ope‐
raciones de la empresa. Los
satélites se fabrican en una ins‐
talación en Montevideo, capital
de Uruguay, el procesamiento de
datos se completa en Tel Aviv, la
capital provisional hasta 1950 de
Israel y los departamentos de
ventas están ubicados en dife‐
rentes lugares, incluidos Estados
Unidos.

La empresa argentina utiliza los
satélites para alimentar la apli‐
cación AAlleepphh, a través de la cual
entrega a sus clientes imágenes
y cuyo nombre está inspirado en
""EEll AAlleepphh", uno de los libros más
célebres del escritor argentino
JJoorrggee LLuuiiss BBoorrggeess y que narra
el hallazgo del autor, de un
"Aleph", una especie de esfera
que contiene "todos los lugares
del orbe, vistos desde todos los
ángulos". Hoy la empresa está
operando 26 satélites en el
espacio y se están posicionando

para competir en el mercado de
imágenes satelitales de alta
resolución dominado por MMaaxxaarr,,
AAiirrbbuuss, PPllaanneett y BBllaacckkSSkkyy. Para
esto la empresa argentina se
destaca en haber podido desa‐
rrollar, una serie de satélites
"más pequeños, más livianos y
más eficientes, capaces de ser
producidos a escala".

Los satélites poseen un diseño
idéntico de 40 cm × 43 cm ×
75 cm y aproximadamente unos
37 kilos de masa. Poseen un
sistema de cámaras que operan
en el espectro visible de la luz e
infrarrojo. Utilizan baterías de
polímero de litio y su propulsión
es a base de butano. Para comu‐
nicarse con la tierra los satélites
poseen un transpondedor U/V
de 2 W con capacidad de 8 GHz
de bajada y 2 GHz de subida
funcionando con un ancho de
banda de 100 kHz. Un dato
curioso para todos nosotros los
radioaficionados, es que AAmmssaatt
AArrggeennttiinnaa trabajó duro por
varios años para mantener vivo
el sueño de muchos radioa‐
ficionados argentinos, que era
volver al espacio con su propio
satélite como continuación del
legendario LLUUSSAATT‐‐11 de 1990.

Entonces gracias a un acuerdo
entre Amsat Argentina y Sate‐
llogic, es que uno de sus
satélites, más precisamente el

Uno de los Satélites Argentinos ÑuSat (imagen cortesía Satellogic)

Muchos recordarán esta fotografía, tomada del espacio, la cual dio la vuelta al
mundo, la misma se trataba del encallamiento de uno de los buques más

grandes del mundo, llamado Ever Given. El buque se quedó atascado en el
canal de Suez durante seis días, hecho que ocurrió el 23 de marzo de 2021,

paralizando el transporte marítimo mundial y congelando casi 10.000 millones
de dólares de comercio al día. (imagen cortesía Satellogic)



ÑuSat 1 posee un transpondedor
lineal U/V fabricado por AMSAT
Argentina llamado LLOO‐‐8877
((LLUUSSEEXX OOSSCCAARR 8877)) para ofrecer
servicios a la comunidad de
radioaficionados que está actual‐
mente en estado de operatividad.
El LO‐87 órbita: sol‐síncrona de
500 km con inclinación de 97.5
grados y fue lanzado el 30 de
mayo de 2016. Sus frecuencias
del transpondedor son las
siguientes: Subida en UHF
(435.935 Mhz a 435.965 Mhz) y
bajada en VHF (145.935 Mhz a
145.965 Mhz ‐ invertido) con
250mW, su polarización: Lineal.
También tiene telemetría con una
baliza: 145.900 Mhz (CW con
una potencia de 70mW).

¿Quién es Emiliano
Kargieman?

La historia de uno de sus fun‐
dadores es muy interesante, y me
gustaría contarles en este
artículo. EEmmiilliiaannoo KKaarrggiieemmaann en
su adolescencia era hacker y
activista en el grupo HHBBOO
((HHaacckkeedd bbyy OOwwllss)), con apenas 19

años, fundó CCoorree SSeeccuurriittyy,
empresa de seguridad infor‐
mática que desarrolló el primer
software automatizado de prue‐
bas de penetración. Con base en
Estados Unidos, su compañía
llegó a tener clientes como
AAmmaazzoonn, AAppppllee,, CCiissccoo y MMaasstteerr‐‐
ccaarrdd. Finalmente Core fue
adquirida en 2015 por la firma
CCoouurriioonn. En el camino también
apostó por el capital de riesgo y
co‐fundó AAccoonnccaagguuee VVeennttuurreess,
destinada a invertir en ssttaarrttuuppss
de alta tecnología en América
latina. En 2010, completó un
programa de la NASA en con‐
junto con SSiinngguullaarriittyy UUnniivveerrssiittyy,

que fue el puntapié de Satellogic.

Luego de pasar el verano en el
NNAASSAA AAmmeess CCaammppuuss, en Silicon
Valley, comenzó el proceso para
desarrollar su nuevo proyecto en
el que aplicaría toda su expe‐
riencia aprendida hasta el
momento para la industria de los
satélites.

La empresa actualmente fabrica
nanosatélites pensados para que
sean mucho más baratos que los
tradicionales. Para crecer, la
firma ya recibió capital de
inversores como TTeenncceenntt (China),
el BBIIDD LLaabb (Estados Unidos),
PPiittaannggaa (Brasil), VVaalloorr CCaappiittaall
GGrroouupp (Estados Unidos) y
CCrruunncchhFFuunndd (Estados Unidos).
Asimismo, en 2019 se asoció con
la firma china AABBDDAASS, especia‐
lista en ciencia de datos, para
crear una flota de datos, algo
inusual para ese país, que no
suele contratar firmas extranje‐
ras para proveerse de imágenes
espaciales.

En 2021 recibió una importante
inversión del millonario insignia

Producción de los satélites Argentinos ÑuSat (imagen cortesía Satellogic)



del sector espacial EElloonn MMuusskk, a
través de su empresa SSppaaccee XX, la
cuál será la encargada del
desarrollo de sus satélites
venideros.

La empresa ya sonó la campana
del Nasdaq, el índice bursátil de
tecnología más importante del
mundo.
______________________________

¿¿QQuuéé eess llaa bbaassuurraa eessppaacciiaall??

La basura espacial es como se
denomina a la cantidad de restos

que quedan orbitando alrededor
de la Tierra. Estos restos no sólo
son preocupantes por los riesgos

de colisión que puedan causar,
como ya nos explicó el astróno‐
mo McDowellm sino también por
el impacto medioambiental que
pueden ocasionar por el tipo de
químicos y componentes micros‐
cópicos que dejan flotando.

El Gobierno de Estados Unidos
está tomando medidas legales
para limitar la cantidad de
basura espacial, la nube de
residuos peligrosos que sigue
orbitando la Tierra tras más de
seis décadas de carreras espa‐
ciales, lanzamientos de cohetes,
misiones planetarias y una
actividad satelital en auge. Para
esto la Comisión Federal de
Comunicaciones obligará a los
satélites a abandonar la órbita
después de cinco años y
consumirse en la atmósfera
terrestre. Sin embargo los
especialistas en medioambiente
espacial señalan que limpiar el
espacio es responsabilidad de las
empresas y las naciones que
generan la basura. Sin embargo,
hasta ahora no existen leyes que
regulen los principios de la
limpieza espacial. Se reclama

Emiliano Kargieman (izquierda) fundador de Satellogic, junto con Gerardo
Richarte socio cofundador (imagen cortesía Satellogic)



que la NASA, debe hacer más para reducir la cantidad de basura espacial que orbita nuestro planeta,
según advirtieron en un informe expertos del NNRRCC (Consejo Nacional de Investigaciones). También los
científicos aseguran que la NASA debe tomar medidas cuanto antes, ya que se habría llegado a un "punto
de inflexión" en el que el elevado número de deshechos representa riesgo para toda la humanidad.

_________________________________________________________________________

EEll TTrriissttee ffiinnaall qquuee tteennddrráá llaa EEssttaacciióónn EEssppaacciiaall IInntteerrnnaacciioonnaall ttrraass cceessaarr ssuuss ooppeerraacciioonneess eenn
22003300

La Estación Espacial Internacional funcionará hasta 2031 y entonces tendrá un triste final. La NASA
informó que a principios de 2031, el gran módulo espacial que ha estado en órbita desde 1998, caerá al
océano Pacífico y se irá al fondo del mar. Está previsto que la ISS caiga a una parte del pacífico sur
conocida como PPooiinntt NNeemmoo. El Point Nemo es el punto más alejado de la tierra en el planeta, también
conocido como el cementerio de naves espaciales. Muchos satélites antiguos y otros desechos espaciales se
han estrellado allí, incluida la estación espacial rusa MMiirr en 2001.



El Café en Venezuela
Por YV5TT

Cien años atrás, Venezuela
ocupó uno de los lugares más
relevantes en el ranking de pro‐
ducción y exportación de café a
nivel mundial. La irrupción de la
industria petrolera en el país
propició, sin embargo, un rápido y
progresivo declive de este cultivo
que, ahora, una nueva generación
de caficultores intenta recuperar.

El primer cafeto que llegó a
Venezuela fue sembrado por mi‐
sioneros españoles asentados en
la cuenca del río Caroní, en 1730.
El café lo trajeron de Brasil, donde
había llegado a su vez desde la
República de Surinam y de Caye‐

na, la capital de la Guayana
Francesa. Una década después de
su introducción en Venezuela, y
partir de 1740 el cultivo de café
empezó a propagarse a la gober‐
nación de Caracas y, poco a poco,
al resto del país.

En 1776 ya se registraron
cafetales en Cumaná y Río Caribe,
y en 1780 el cultivo se extendió a
occidente, llegando a tierras andi‐
nas, como Mérida, donde a pesar
de una temprana introducción, las
plantaciones no empezaron a
constituirse como tales hasta des‐
pués de la Guerra de Indepen‐
dencia (1810‐1823).

En Chacao, en las cer‐
canías de Caracas, se levantaron
las primeras plantaciones cafeta‐
leras en 1784. El pionero fue
Bartolomé Blandín, fundador de
la Hacienda Blandín (hoy, Ha‐
cienda la Castellana). Esta expe‐
riencia fue secundada por los
presbíteros Sojo y Mohedano, en
la “Hacienda San Felipe Neri”, y la
“Hacienda la Floresta”, respectiva‐
mente, extendiéndose progresiva‐
mente el cultivo a muchas otras
partes de Venezuela.

Fue así que el café llegó a
partir de 1784 a San Antonio, Las
Minas y a los valles de Aragua,



pasando luego a las provincias de
Carabobo y Barcelona. El cultivo
de café en el estado de Táchira,
por su parte, se inició en 1794
gracias a la iniciativa de Gervasio
Rubio, quien lo plantó en su
"Hacienda la Yegüera" (conocida a
partir de 1855 como la Hacienda
Rubio); mientras que en Trujillo,
el impulsor de la caficultura fue
Francisco de Labastida quien
inició el cultivo de café en este
territorio del oeste del país en
1801. Des de aquí y siguiendo los
Andes tachirenses, el cafeto
continuó su viaje hasta Colombia,
penetrando en el país vecino por
Cúcuta y Salvador de las Palmas.

Desde principios del siglo
XIX hasta mediados del siglo XX,
el cultivo de café en Venezuela
desplazó al del cacao y fue el
motor que dinamizó la economía
nacional. Su cultivo y comerciali‐
zación contribuyó a la apertura
de carreteras y vías fluviales, a la
consolidación, también, de cen‐
tros urbanos en las zonas cafe‐
teras y a la transformación del
Puerto de Maracaibo, en principal
puerta de salida de mercaderías
del país.

En 1900 empezó a operar
la que se convertiría en la primera
empresa tostadora venezolana,
Café Fama de América, fundada
por el español de origen canario,
Bernardo González Palenzuela.
Era la época del primer gobierno
de Antonio Guzmán Blanco, y a
pesar de la economía inestable y
las diversas dificultades que se
presentaban en la Venezuela de
entonces, Bernardo González em‐
pezó a comprar granos de café, a
molerlos, a tostarlos manual‐

mente y a venderlos de casa en
casa. Desde entonces, su Café Fa‐
ma ha formado parte de la cul‐
tura cafetera de los venezolanos.

En aquella época y hasta
la mitad de la década de 1950, el
café vivió muy buenos años en
Venezuela, posicionando a este
origen entre los cinco máximos
productores del mundo. Sin
embargo, el rápido desarrollo de
la industria petrolera frenó la
actividad cafetalera. Se produjo
un trasvase de mano de obra de
un sector a otro y la producción y
las exportaciones cayeron de for‐
ma drástica. Venezuela no tenía
suficiente café y poco más del 40%
de la producción se lograba
vender al exterior.

El hecho positivo fue que a
pesar de la nueva situación, se
hizo un esfuerzo importante para
no restar calidad al café que se
producía, beneficiando de forma
directa al mercado interior que
como habitualmente pasa en los
países productores, hasta ese

momento se había estado prove‐
yendo de las calidades que resul‐
taban menos atractivas para la
exportación. A partir de entonces,

el mercado doméstico pasó a
disponer de cafés arábica de las
variedades Típica, Bourbon, Ca‐
turra y Catuai, que los tostadores
locales preparaban y vendían en
latas y algunas marcas, también,
en bolsas de vacío, previa
desgasificación.

IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA SSOOCCIIAALL,,
CCUULLTTUURRAALL YY EECCOONNÓÓMMIICCAA DDEELL
CCAAFFÉÉ EENN VVEENNEEZZUUEELLAA

El café sigue siendo un
cultivo de importancia social y
cultural en Venezuela, pero su
peso económico ha dejado de ser
el que era. Se estima que actual‐
mente más de 50.000 familias
viven de forma directa de su
producción en el país. En la
última década se ha constatado
una creciente incursión de jóvenes
profesionales tanto en el sector



productivo como en el de la
industrialización artesanal y co‐
mercialización de café. Sin embar‐
go, la gran mayoría de los pro‐
ductores actuales de café, no
culminó su educación básica, y
por ende, son poco innovadores y
reacios a los cambios de tec‐
nologías en materia de manejo
agronómico, fertilización y buenas
prácticas de postcosecha.

A diferencia de otros mu‐
chos países productores, en los
que el asociacionismo entre los
caficultores es una práctica ha‐
bitual, en Venezuela no existe esta
tradición y a excepción de unos
pocos casos como la Cooperativa
Café Grano de Oro de Biscucuy, en
el estado Portuguesa, no hay
organizaciones de este tipo en el
país y las que se asemejan tienen
un perfil más mercantilista, y han
suprimido la asistencia técnica a
sus asociados o accionistas. La
Cooperativa Café Grano de Oro la
integran 50 pequeños producto‐
res, que producen de 0,5 a 5
toneladas de café de alta calidad
al año. Cultivan cafés de las

variedades Catuaí amarillo,
Caturra rojo y Mundo Novo rojo.

Toda su producción es
bajo sombra, y con un manejo de
nutrición foliar y edáfica basada
en fertilizantes líquidos y micro‐
organismos eficientes. En su afán
por recuperar la referencia del
café venezolano, están trabajando
para crear una marca colectiva
que agrupe y comercialice las
marcas artesanales a través de las
que, actualmente, comercializan
sus cafés. El proyecto contempla
un protocolo de calidad que
comience por jerarquizar las
calidades según la escala y los
descriptores sensoriales de SCA.

El desafío es lograr pri‐
mero, un posicionamiento a nivel
nacional, y luego, internacional
en nichos de mercado donde
exista diáspora venezolana, como
Perú, Chile, Argentina, Estados
Unidos, Canadá y España. Mien‐
tras, en el estado de Mérida,
algunos caficultores dedicados al
cultivo orgánico se están inten‐
tando organizar con miras de
producir cafés diferenciados y de

alta calidad.

ÁÁRREEAASS DDEE PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN

El grueso más importante
de la producción de café en
Venezuela se localiza en los
estados Lara, Portuguesa, Trujillo,
Barinas, Falcón, Yaracuy, Mona‐
gas y Anzoátegui. Se trata de
zonas montañosas, en las que los
cafetales se ubican entre los 600
m.s.n.m y los 1600 m.s.n.m, o
incluso, en algunos casos, los
1.800 m.s.n.m. Debido a la ubica‐
ción de estas explotaciones, los
cafetales juegan un papel impor‐
tante en el cuidado medioam‐
biental de las zonas en las que se
localizan las explotaciones cafe‐
taleras, contribuyendo con ello al
equilibrio de las cuencas hidro‐
gráficas y asegurando a la fauna
de estas áreas, cobijo y comida en
los árboles que dan sombra a los
cafetales.

Las plantaciones son, en la
mayoría de los casos, pequeñas
parcelas de explotación familiar
de 1 a 2 hectáreas (las explota‐
ciones más grandes son una
minoría y superan de media poco
más de las 5 hectáreas). En las
fincas de café venezolanas, la
producción se desarrolla con el
mínimo nivel de tecnologías
agronómicas e insumos. Cada
familia se ocupa de su café y
únicamente contratan jornaleros
para la cosecha que, como el resto
de la producción, se realiza esen‐
cialmente sin ayuda mecánica. El
rendimiento medio de café por
hectárea se estima actualmente
menor a 2 toneladas.



En los cafetales venezo‐
lanos crecen diversas variedades
de café, todos arábicas que los
caficultores procesan, mayorita‐
riamente, por vía húmeda y
natural. La primera variedad de
café que se cultivó en el país fue la
Típica. A ella se sumaron poste‐
riormente, los Bourbons, Caturras
y Catuaí. Hasta hace poco más de
una década, esta última variedad
era la dominante. Muchos cafi‐
cultores se habían decidido a
plantar cafetos de la variedad
Catuaí por su alta productividad.
Sin embargo, la incidencia de la
roya está propiciado un cambio
progresivo hacia variedades de
cafés más resistentes, como la
INIA, Colombia o Castillo, entre
otras.

LLAA CCAALLIIDDAADD DDEELL CCAAFFÉÉ
VVEENNEEZZOOLLAANNOO

Actualmente todavía no existen en
Venezuela perfiles claramente de‐
finidos para identificar de forma
genérica sus cafés ni por regiones,
ni por variedades, ni mucho
menos por procesos postcosecha,
aunque es ampliamente aceptado
que el café venezolano responde a
una taza suave, ligera, delicada,
no muy ácida y sin características
acusadas a ningún atributo. A
falta de esta definición porme‐
norizada de perfiles, la calidad de
los granos está supervisada y
regulada en Venezuela.

El organismo competente
en esta materia es la Corporación
Venezolana del Café que de
acuerdo con lo recogido en la
Gaceta Oficial del país en di‐

ciembre de 2016 controla que las
calificaciones comerciales de los
granos se correspondan con los
siguientes parámetros:

•Café Excelso Grado 1: Grano de
Café Lavado de óptima calidad
cultivado con prácticas agroeco‐
lógicas, por encima de 800
m.s.n.m. con humedad de hasta
un 10% y no más de 16 granos
defectuosos por kilogramo.

·Café Gourmet Grado 2: Grano de
Café de muy buena calidad
cultivado con prácticas agronó‐
micas armónicas con la natura‐
leza, por encima de 600 m.s.n.m.
y con una humedad de hasta 12,5
% y hasta 23 granos defectuosos
por kilogramo.

·Café Lavado Grado A: Grano de
Café lavado y de cosecha actual,
cultivado con buenas prácticas
agronómicas, con humedad hasta
12,5% y hasta 30 granos defec‐
tuosos por kilogramo.

•Café Lavado Grado B: Grano
corriente Lavado o Natural de
cosechas pasadas o deterioro por
malas prácticas postcosecha, con

humedad de hasta 13% y no más
de 35 granos defectuosos por
kilogramo.

A fines de la calificación
del café para el consumidor se
establecen, además, las siguientes
categorías:

•Café Gourmet o especial:
Corresponde a las calificaciones
para el productor de los grados 1
y 2. Para su venta bajo esta
denominación debe ser certificado
por la Corporación venezolana del
Café, S.A.

•Café Premium: Corresponde a
las mezclas de las clasificaciones
para el productor de los Grados 1
y 3, y a mezclas de Grados 2 y 3.

•Café Bueno–Corriente: Corres‐
ponde a la mezcla alternativa de
las clasificaciones para el
productor de los Grados 3, 4 y 5,
identificados como Lavado A, B y
C.

CCAAFFÉÉSS DDEE EESSPPEECCIIAALLIIDDAADD,, UUNNAA
NNUUEEVVAA AAPPUUEESSTTAA PPAARRAA UUNN
NNUUEEVVOO FFUUTTUURROO CCAAFFEETTEERROO

La producción de cafés de
especialidad en Venezuela apenas
ha dado sus primeros pasos. Su
cultivo se inició a partir del año
2010 y de momento, las fincas
que han incursionado en su
producción y experimentación son
muy pocas. Todas ellas, represen‐
tan la nueva generación de
caficultores venezolanos, que ven
en los cafés especiales una



oportunidad de negocio. Sin
embargo, el mercado nacional no
responde rápidamente y lamenta‐
blemente, muchas veces, los
propietarios de cafeterías, restau‐
rantes y panaderías, prefieren
“cafés baratos” para bajar sus
costos en desmedro de la
satisfacción del consumidor.

Aún y así, cabe destacar la
apuesta de algunos negocios loca‐
les que habiendo comprobado
que al servir cafés de alta calidad,
logran fidelizar al consumidor e
incrementar y mejorar sus ventas,
están actuando como abandera‐
dos de la divulgación del café de
especialidad en el país. Esta ha
sido la apuesta, por ejemplo, de
Cuppa Café en Maracaibo; Cinco
Cafetería en Mérida; Orígenes
Café en Guanare; Cafetería Grano
de Oro en Biscucuy; Cafetería
Apamate en Campo Elías; Cafe‐
tería OS en Chabasquén; Coffe
Shop en Valencia; La Kbra Cafe‐
tería en Maracay; St. Honoré,
Makao y Quiero 1 Café en Cara‐
cas; o Mahalo, il Mercato Bianco
en la Isla de Margarita.

Las características del café
specialty venezolano responde a
parámetros bastante bien defini‐

dos y que representan bien los
cafés de la Cooperativa Café
Grano de Oro de Biscucuy
(Portuguesa). Sus cafés lavados,
por ejemplo, son reconocidos por
su taza muy bien balanceada, en
la que destacan fragancias a
frutos rojos y aromas cítricos, a
vainilla, a pino y a azúcar mos‐
cabada. Presentan, además, una
excelente acidez cítrica, cuerpo
sedoso y sabor residual a cho‐
colate, muy agradable.

En el grupo de cafés
naturales, los cafés de especia‐
lidad de este origen destacan por
sus fragancias a frutos pasas,
aromas a sandía y chocolate
negro, cuerpo cremoso y sabor
residual a chocolate y avellanas
tostadas. Mientras que en el caso
de los cafés venezolanos de
especialidad sometidos a fermen‐
tación anaeróbica (macerados
carbónicamente), las notas más
dominantes suelen ser, fragancias
a vinos de frutas, chocolate y
frutas confitadas y aromas a
melón, sandía y uvas. En este
caso, el cuerpo de estos cafés es
cremoso y su acidez láctica o
tartica, presentando en boca un
sabor residual a frutos secos y
roble, muy característico.

PPRREESSEENNTTEE YY FFUUTTUURROO DDEE LLAA
PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN YY
EEXXPPOORRTTAACCIIÓÓNN

Desde comienzos del siglo
XXI, la producción de café en el
país no ha dejado de caer y si
hace poco más de 15 años atrás,
Venezuela producía 160.000
toneladas, y exportaba hasta
40.000 toneladas (año 2005), la

cosecha prevista para el periodo
2020‐21, no superó las 60.000
toneladas, las cuales, casi en su
totalidad fueron consumidas en el
mismo país, que ha dejado
prácticamente de exportar al
extranjero, salvo algunas ventas
aisladas y sujetas a convenios
entre países como el café vendido
a Rusia, a Irán o a Turquía. Inde‐
pendientemente a estos acuerdos,
solo son unos pocos productores
de fincas de especialidad aspiran
a poder exportar sus micro lotes
al exterior.

CCOONNSSUUMMOO IINNTTEERRNNOO YY
MMOOVVIIMMIIEENNTTOO BBAARRIISSTTAA

Según la población actual,
se puede estimar un consumo per
cápita de 2,4 kg/persona/año, lo
que supone un 112% de la
producción nacional e implica la
importación de café de terceros
países.

Parte de este café llega de
Colombia vía contrabando y el
resto, ya de forma legal, lo hace
desde Nicaragua, importado di‐
rectamente por el Gobierno Na‐‐‐
cional para suplir el déficit
venezolano. En los últimos tiem‐
pos, además, ha empezado a
llegar café de Brasil, ya tostado,
molido y empaquetado.

También, algunos impor‐
tadores de la industria alimen‐
taria, traen al país café a punto
para su comercialización de mar‐
cas italianas, estadounidenses y
colombianas, especialmente en el
formato de cápsulas para dis‐
tribuirlas en tiendas de productos
gourmet.



Culturalmente, en Vene‐
zuela se acostumbra a tomar el
café con el desayuno o incluso
antes. A media mañana, la ma‐
yoría de los trabajadores toman
su segunda taza del día y, después
de almuerzo, se acostumbra a
tomar la tercera. Algunos, incluso,
toman un cuarto café a media
tarde, como remate a su jornada
laboral. Al paladar de los vene‐
zolanos, 80%, les gustan los cafés
suaves, aromáticos y dulces. Las
preparaciones caseras más habi‐
tuales de café son el “guayoyo” o
“café claro” que se asemejaría al
café americano de filtro y el café
con leche sin espuma. En las
cafeterías, por su parte, algunas
de las bebidas más populares son
el capuchino, el espresso y los
frappés o cafés con hielo.

Las Escuelas de Baristas
han jugado un papel importante
en el reconocimiento laboral de
los profesionales de la prepa‐

ración y servicio del café. Actual‐
mente la mayoría de estos centros
otorgan las certificaciones SCA,
como incentivo para muchos de
los que deciden emigrar y también
para mejorar la confianza y
visibilidad de los que se quedan
trabajando en el país. Algunos de
estos, han creado negocios
propios que van desde barras
móviles para eventos, a marcas
artesanales de cafés de fincas, y
tiendas con cafés de diferentes
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especialidad que ellos mismos
tuestan para sus clientes. Desde el
año 2016, además ,Venezuela
cuenta con un Campeonato
Nacional de Aero‐press, cuyos
vencedores partici‐pan en la
Competencia Mundial.

RRuubbéénn AAllii GGoozzaaiinnee
CCooooppeerraattiivvaa CCaafféé GGrraannoo ddee OOrroo
PPrroodduuccttoorr CCaafféé AAzzuull

CCuurriioossiiddaaddeess ssoobbrree eell ccaafféé
Después del agua, es la bebida más consumida del mundo.

Algunas cadenas de cafeterías utilizan aromas de café falsos para atraer a sus clientes.
Según algunos estudios, se calcula que se beben unos dos mil millones de tazas de café al día.
El país del mundo que consume más café es Estados Unidos.
En Nápoles nació la tradición del café pendiente, que consiste en que alguien paga un café sin consumirlo para

que una persona más necesitada se lo pueda tomar más tarde gratis.
Junto con la Coca Cola es uno de los productos alimenticios más vendidos del mundo.
El país que tiene más cafeterías es Italia con más de 100.000.
El café capuchino recibe ese nombre porque su color recuerda al de los hábitos de este tipo de monjes.
La primera cafetería de la historia se abrió en Londres en 1652.
El país que produce más café es Brasil con un 30% de la producción mundial.
Según algunos estudios, el 54% de los estadounidenses beben café todos los días de su vida.
La isla que se encuentra más al norte de la Tierra se llama Club de Café en honor a la cafetería donde se

reunían los geógrafos de la Universidad de Copenhague.
En Japón y Corea del Sur son típicos los cafés de gatos, en los que la gente va a tomarse esta bebida a la vez

que juegan con gatos.
El 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café.

En Japón también tiene un ssppaa donde es posible bañarse en piscinas de café.



Como ya es costumbre,
nuestro País participó junto a
otros 44 países, en el simulacro
internacional de tsunami “Caribe
Wave 2023”, el cual se llevó a
cabo el 23 de marzo pasado, y
donde se tenía previsto, contem‐
plar acciones de prevención
frente a un tsunami provocado
por la erupción y el colapso del
flanco volcánico del Monte Pelée
en Martinica.

Funcionarios de la Fun‐
dación Venezolana de Sismo‐
logía (Funvisis) y del Sistema
Nacional de Gestión de Riesgo
(SNGR), lideraron la actuación
del país en este programa.

Promover la prevención
ante la amenaza de tsunamis,

cómo identificarlos y disminuir
nuestra exposición ante estos
eventos; fueron los objetivos
principales de este simulacro.

En una nota de prensa de
Protección Civil (PC) se explicó
que, según las proyecciones que
se manejaron dentro del simula‐
cro, “una ola golpearía en el
oriente del país, afectando prin‐
cipalmente los estados Sucre y



Nueva Esparta”, todo ello pro‐
ducto de dos escenarios con‐
templados por el plan general y
de los cuales el primero se
refería a un terremoto de
magnitud 7,6 grados y cuyo
epicentro se lacalizaría en el
centro del Golfo de Honduras, y
un segundo escenario referido al
colapso de uno de los flancos
laterales del volcán Monte Pelée
en la Isla de Martinica, ubicados
ambos escenarios a 2.000 y a
786 Km respectivamente de las
costas centrales de nuestro País.

Los equipos de rescate y
salvamento de estos dos estados,
Sucre y Nueva Esparta, orga‐
nizaron las áreas de evacuación
e implementaron planes para
que la actividad se llevara a
término de forma eficiente, como
efectivamente ocurrió.

De esta manera, con base
en toda la data recogida, se
podrá evaluar su desempeño y
calidad de respuesta para el
caso real y posible, de una futura
eventualidad de magnitudes si‐
milares”, dice el escrito.

Además, se indicó tam‐
bién, que previo a la fecha esti‐
pulada para dicho ejercicio, los
funcionarios de PC dictaron ta‐
lleres de prevención en escuelas
y comunidades “para extender la
información de cómo actuar”.

Además de la práctica de
evacuación, la simulación se
centra en poner a prueba el
sistema inter‐agencial y de
comunicación comunitaria, así
como la movilización de diversas
agencias de respuesta inmediata

y el funcionamiento del Sistema
de Alerta de Emergencias (SEA,
en inglés), así como de los
medios de comunicación.

Es por ello que los radio‐
aficionados venezolanos en una
de nuestras funciones intrínse‐
cas, prestamos el apoyo con
nuestros sistemas de comunica‐
ciones, demostrando una vez
más, las capacidades operativas
y lo imprescindible de nuestra
función ante eventos de tal natu‐

raleza, en el que generalmente
las comunicaciones de uso
corriente como lo es la telefonía,
quedan fuera de servicio y sin
utilidad ninguna.

Es así como nuestro
Radio Club Venezolano, pionero
en comunicaciones en Vene‐

RemoteHams.com


zuela, a través de la Red
Nacional de Emergencia, activó
los protocolos a todo lo largo y
ancho de las costas venezolanas
y principalmente en la zona
oriental del país, con el apoyo en
esa zona de la Casa Regional de
Barcelona, de la mano de su
presidente el colega Ulises

Stufano YV‐6‐DQJ, además de la
participación de Organizaciones
Voluntarias del Estado Anzoa‐
tegui, Asociación Banda Ciu‐
dadana Puerto la Cruz, con los
colegas Manuel Centeno YV‐6‐
BNI y César Sánchez YV‐6‐CS.

También participaron la
Brigada de Rescate Barcelona,
con Ircar Aparicio 6‐SWL, la
Brigada de Rescate Orisur, con
Támara Andarcia 6‐SWL, la
Unidad de Apoyo SAR Orient,
con Frederick Salazar y por
supuesto Protección Civil An‐
zoategui, con Williams Gonzá‐
lez 6‐SWL.

Se apoyó en los distintos
escenarios, en diferentes loca‐
ciones de la Comunidad, Plan‐
teles Educativos e Instituciones
del Ejercicio en conjunto con la
REDAN Oriente, Protección Civil
del Municipio Simón Bolivar,
Proteccion Civil Anzoategui,
Centro de Especialidades Anzoa‐
tegui.

Con la participación en el
Municipio Simón Bolivar de los
organismos de Seguridad e
Instituciones: CONAS, Polibo‐
livar, Guardaparques, Seguridad
Ciudadana, Prensa de la Alcaldía
del Municipio, Guardia del
Pueblo, Batallón de Caribes
(Bacazaraza), PNB, Policía Co‐
munal, UNES‐Academia, Preven‐
ción del Delito.

Todo un despliegue de
participación, que da cuenta de
la importancia del evento y de lo
significativo para todos los
participantes y comunidad en
general.

Desde esta ventana ha‐
cemos llegar nuestra felicitación
a la Casa Regional de Barcelona
por su destacada participación,
así como a todos los radio‐
aficionados del País que estu‐
vieron atentos al evento y
prestaron de igual manera su
apoyo en comunicaciones para
que todo resultara de la manera
prevista.

YV5TT
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Recientemente la ARCOTEL
(Agencia de Regulación y Control
de las Telecomunicaciones del
Ecuador), implementó una tasa
de 450 dólares norteamericanos,
por el uso y explotación del
espectro radioeléctrico, que pre
tende cobrar de cada radio
aficionado de ese país.

Sumado a esto, otra tasa
llamada “Valor de los Derechos
por Otorgamiento y Renovación de
Títulos Habilitantes”, de 22,50
dólares, lo que sumaría un total de
472,50 dólares. Una cantidad en
dinero no solo imposible de pagar
para los colegas Ecuatorianos,
que están pasando por una de

las crisis económicas más duras
de sus últimos años, sino además
que choca contra el hecho de que
mundialmente las Instituciones
que nos agrupan han sido siempre
instituciones "SIN FINES DE
LUCRO" y más bien como dijera
alguien alguna vez "CON FINES
DE GASTO", porque es público y
notorio que nuestra labor y fun
ción dentro de la sociedad, siem
pre ha sido de solidaridad y cola
boración y jamás con fines comer
ciales que nos permitan afrontar
gastos que a veces son hasta ne
cesarios para mantener las infra
estructuras que a sangre y sudor
hemos logrado en algunos casos
tener, así como de equipos y sis

temas que siempre por nuestra
cuenta hemos puesto en servicio
del bien común.

Para saber más sobre este
tema nuestro colaborador del Ma
gazine de Radio, Martin Butera
“El Viajero” (PT2ZDX  LU9EFO),
entrevistó a Lorenzo Emilio Lerto
ra Velarde (HC2BP), Presidente
del Guayaquil Radio Club.

IInnttrroodduucccciióónn

Desde 1923, hace ya cien
años, los radioaficionados ecuato
rianos están sirviendo al país,
ayudando a comunicar durante
desastres naturales y sirviendo a

¡La radioafición en Ecuador podría desaparecer!
Por Mar t i n Butera ( PT2ZDX - LU9EFO)¡ENTREVISTA EXCLUSIVA!



toda su comunidad.

Muchas han sido las crisis
económicas que a lo largo de la
historia tuvo que soportar el
hermoso país de Ecuador, de las
cuales siempre supo recuperarse
con gran esfuerzo y trabajo de
todas las personas que componen
esa bella nación.

Actualmente el escenario
económico de Ecuador una vez
más no es nada favorable, Sin
dudas el COVID19 en Ecuador,
causó un gran impacto en la eco
nomía. El país entró en un estado
de “coma”; es decir, se paralizó
todo el país ante una pandemia
que nadie esperaba y de la que no
parece despertar.

Claro tenemos que ser
justos, no solo Ecuador está en
crisis. Todos somos conscientes,
que luego de la pandemia se sumó
también la invasión de Ucrania y la
economía mundial, se está convir
tiendo en un callejón sin salida.

Bajo este contexto, es que
en Ecuador se quiere implementar
una alta tasa para los radioafi
cionados, corriendo el riesgo que
el hobby desaparezca por com
pleto en ese país.

El Guayaquil Radio Club
(HC2GRC), es decano de los radio
clubes del Ecuador y representa a
ese país como miembro asociado
en la IARU región 2.

!!CCoommeennzzeemmooss ccoonn llaa
eennttrreevviissttaa!!

MMaarrttiinn BBuutteerraa ((PPTT22ZZDDXX  LLUU99EEFFOO))::
¿Cómo se llama el organismo que
regula la actividad de radioafi

cionados del Ecuador?

LLoorreennzzoo LLeerrttoorraa VVeellaarrddee ((HHCC22BBPP))::
La entidad es el Ministerio de
Telecomunicaciones y su Agencia
de Regulación y Control es la
ARCOTEL.

MMaarrttiinn:: ¿Existe una ley específica
para regular la actividad de
radioaficionados?

LLoorreennzzoo:: No existe una Ley, todo
se regula con Acuerdos Ministe
riales y según la Constitución
deben socializar con los Radioafi
cionados antes de emitir el
acuerdo.

MMaarrttiinn:: Entonces ¿qué pasó?, ¿no
fueron llamados los radioaficio
nados para este nuevo acuerdo?

LLoorreennzzoo:: Lamentablemente no fui
mos invitados ningún club o radio
aficionado del Ecuador y ahora
nos encontramos con esta sorpre
sa, que nos quieren cobrar 472,50
dólares por el uso del espectro
radioeléctrico.

MMaarrttiinn:: En casi todas partes del
mundo, la radioafición se consi

dera un servicio público, pero me
da la sensación que para las
autoridades de Ecuador los radio
aficionados son solo una tasa más
para cobrar y generar dinero,
¿Qué reflexión puedes hacer so
bre esto?

LLoorreennzzoo:: En Ecuador nosotros
operamos en emergencia, como
"VOLUNTARIOS" en soporte a las
autoridades Nacionales en comu
nicaciones. Hoy con este acuerdo
Ministerial, uno piensa que solo
quieren recaudar fondos por el
uso del Espectro Radioeléctrico
pero en mi opinión desconocen
que nosotros los radioaficionados
no lucramos del uso de las ban
das y frecuencias, que son exclu
sivas de los radioaficionados,
quiero pensar que por descono
cimiento, como primer punto.
Esto se debe a que hoy el uso de la
telefonía celular e internet es muy
común. El ser Radioaficionado no
es solo practicar un hobby, hay
que tener curiosidad y espíritu de
investigar cómo poder comuni
carte con los medios que tenemos
en circunstancias o lugares donde
los otros sistemas de uso civil no
logran efectuar contacto. Esto es
creo, desde mi punto de vista, y
además se ha demostrado en todo
el mundo, algo muy valioso y pro
ductivo para toda nuestra socie
dad.
Mi opinión es que quien redactó el
"Acuerdo Ministerial", no conoce
con profundidad qué es la radio
afición, cómo los radioaficionados
tenemos la capacidad de comuni
carnos con todo el mundo y lo
solidarios que todos somos y
hemos sido por siempre y lo útil
que puedes ser para tu país.

MMaarrttiinn:: Continuando con esto,
está claro que los radioaficio

Lorenzo Emilio Lertora Velarde (HC2BP)
Presidente del Guayaquil Radio Club



nados no explotan el servicio ra
dioeléctrico, sino que dan y pres
tan un servicio, ¿Qué reflexión
puedes hacer sobre esto?

LLoorreennzzoo:: Los radioaficionados
somos el primer grupo de ayuda
en una emergencia para lograr
efectuar y colaborar en las comu
nicaciones. En muchos países
existe actualmente un grupo con
formado y con entrenamiento para
operar en diversos tipos de si
tuaciones de desastres. En Ecua
dor nosotros fuimos parte de la
Defensa Civil para las comunica
ciones en VHF  HF. El Guayaquil
Radio Club fue quien conformó
con varios de sus miembros el
Grupo de Rescate de la Fuerza
Aérea del Ecuador ( SARGRC ),
tuvimos entrenamiento para res
cate de accidentes de Aviación y
estamos capacitados para operar
desde el mismo lugar donde
pudiera ocurrir un siniestro, so
mos capaces por ejemplo, de
transmitir con una base total de
comunicaciones propia, para enla
zar con el Centro de Comando
Aéreo en Guayaquil. Mencionando
también que hemos actuado en
varios terremotos y varias otras

situaciones de emergencias.
Mi reflexión es que la Agencia de
Regulación y Control de las Tele
comunicaciones del Ecuador, hoy
está actuando con un descono
cimiento absoluto de quiénes so
mos nosotros los radioaficionados.

MMaarrttiinn:: ¿Cómo se están organi
zando para reclamar esta situa
ción?, ¿están preparando algo
colectivo entre los otros radio
clubes, ¿cuál es el paso a seguir?

LLoorreennzzoo:: El club ya redactó una

nota de reclamo pública, la cual
me gustaría que la sumes a este
artículo. También con un colega
abogado se va a presentar una
demanda de ACCIÓN DE PROTEC
CIÓN, que lo contempla la Cons
titución del Ecuador y lo firmarán
los Presidentes de varios Clubes
del país, esto indistintamente a los
oficios que varios clubes ya envia
ron a la ARCOTEL.
También los radioaficionados que
no son socios de clubes, están
invitados a que a título personal
envien un oficio. Nosotros como
Guayaquil Radio Club y sociedad
miembro de la IARU, represen
tamos al Ecuador y a todos los
radioaficionados del País y por
ello vamos a defender a todos por
igual, estamos comprometidos a
actuar, pero analizando muy bien
cada paso y acción a seguir, con la
asesoría de varios amigos que
también son abogados.

MMaarrttiinn:: ¿Ya contactaron o piensan
pedir apoyo a representantes en la
UIT o Citel?

LLoorreennzzoo:: Por el momento no con
tactamos a miembros de la Unión

A la izquierda el edificio del Radio Club Guayaquil, a la derecha
Lorenzo Emilio Lertora Velarde (HC2BP) Presidente del Club

Izquierda Lorenzo Emilio Lertora Velarde (HC2BP)
Presidente del Guayaquil Radio Club, derecha una

imagen del Radio Club Guayaquil (HC2GRC)



Internacional de Telecomunicacio
nes ni tampoco a miembros de la
Comisión Interamericana de Tele
comunicaciones. Estamos espe
rando qué resultado tendrán las
primeras gestiones judiciales y de
oficios presentados. En un futuro
si estas acciones no cumplen con
el objetivo establecido, por su
puesto que vamos a contactar con
estas organizaciones, para elevar
nuestros reclamos, hasta las
últimas instancias.

MMaarrttiinn:: ¿El Guayaquil Radio Club
es miembro de la IARU región 2,
desde hace cuántos años?, ¿Ya
pidieron ayuda a la IARU región 2?

LLoorreennzzoo:: Yo contacté al actual Vi
cepresidente y Tesorero de la
IARU Región 2 que es Gustavo de
Faria Franco PT2ADM, quien a su
vez trabajó por 21 años en el área
F de la IARU región 2, que co
rresponde al Ecuador y le solicité
una certificación que la firmó el
actual Presidente de la IARU
región 2, el colega George
Gorsline (VE3YV) y el actual

Secretario el colega Rod Stafford,
W6ROD.
Esa certificación en idioma es
pañol, me gustaría que tú la pue
das publicar junto a esta entre
vista. La idea es presentar esta
certificación junto a nuestro re
clamo, pero claro la IARU, no tiene
jurisdicción para actuar dentro del
Ecuador, pero entendemos que el
apoyo será vital, para demostrar
más fuerza y unión, porque hoy
nos toca a nosotros atravesar este
momento difícil, pero mañana le
puede tocar a cualquier liga o
radioclub de cualquier país, por
eso creo debemos estar unidos.
El Guayaquil Radio Club es una
sociedad miembro de la IARU des
de el año 1952 y mantiene una muy
buena relación ligada a la
institución hasta la fecha. La pró
xima Asamblea General tendrá
lugar en 2025 en Ecuador y si Dios
quiere será organizada por el Ra
dio Club de Guayaquil.

MMaarrttiinn:: Para la Agencia de Regu
lación y Control de las Telecomuni

caciones del Ecuador, está claro
que los radioaficionados de tu
pais son solo una tasa a pagar,
pero quiero que sepas que en
nombre de esta revista y de todos
los radioaficionados del mundo,
que los radioaficionados Ecuato
rianos, siempre fueron y serán un
ejemplo para todos nosotros, ya
que siempre demostraron una
gran solidaridad, pasión y coraje,
en todas las ocasiones que les
tocó actuar en emergencia.
Espero con todo mi corazón,
puedan solucionar este problema
lo antes posible.

LLoorreennzzoo:: Muchas gracias Martin,
se de tu preocupación, como la de
tantos otros radioaficionados de
todo el mundo que se han comu
nicado con nosotros, para darnos
su apoyo. Lamentablemente para
la ARCOTEL, los radioaficionados
solo somos un grupo de usuarios
del espectro radioeléctrico y solo
quieren recaudar dinero con
nosotros. De todas maneras, tengo
mucha esperanza y fe, que dentro
del organismo hay ejecutivos que
conocen con más detalle nuestro
trabajo y esperemos lograr que
esta situación se resuelva por
buen camino.

CCoonncclluussiióónn ffiinnaall

Para cerrar este artículo
me gustaría terminar con un pe
queño texto que escribe el desta
cado periodista y colega Arturo
Tello HC2TE, el cual él mismo
intitula: ““SSee llllaammaa IInnggrraattiittuudd””,
donde a través de sus palabras
expresa de una forma contun
dente la difícil y triste situación
por la que hoy están pasando los
radioaficionados de Ecuador.

Lorenzo Emilio Lertora Velarde (HC2BP) Presidente del Guayaquil Radio Club,
comprometido a luchar por los derechos de todos los radioaficionados del

Ecuador



Por YV5TT

¡Se llama ingratitud! Ser
gratos en la vida es demostrar que el
sacrificio no ha sido en vano.
Gratos son los hijos que reconocen lo
hecho por su padres, grata es la
sociedad que ha recibido los dones
de quienes desinteresadamente los
han servido, grato es aquel que hoy
goza los beneficios logrados por sus
antecesores. En fin, nadie espera el
halago por lo que se hizo, pero lo
que nunca se espera recibir a
cambio es un ¡castigo!.

Hace un poco más de 100
años Ecuador no tenía un servicio
de voz y datos como los tenemos hoy
en día. A duras penas había ese
mensaje de punto y raya trasmitido
dificultosamente a distancia y sólo
a ciertos lugares. Fue entonces que
un grupo de personas, muy
entusiastas, comenzó a
experimentar en algo que en Estados
Unidos ya era una sen-sación:
obviar las fronteras y que su voz sea
escuchada a distancia. ¡Había
nacido la radioafición.!

Así como lo registra la
historia, es como también hoy se
desenvuelve la radioafición. En esa
época los jóvenes ensamblaban sus
transistores, elaboraban sus ante-
nas, construían sus torres, experi-
mentaban e inventaban con un solo
fin: que su voz dé la vuelta al
mundo y que ubique al Ecuador en
el mapa. Lo hicieron con sus
propios recursos a sabiendas que a
cambio solo recibirían una gran
satisfacción personal. Hoy es igual,
nada ha cambiado en 100 años
para los radioaficionados, salvo que
la tecnología moderna nos dió el
primer golpe de ingratitud.

Pocos recuerdan el trabajo
desinteresado, arriesgado pero siem-

pre oportuno y eficiente en hechos,
por citar algunos, como: 1949,
cuando un terremoto devastó la
provincia de Tungurahua; 1976,
incendio al sur de Guayaquil en los
depósitos de la Shell Gas; En 1981,
accidente aviatorio en el que pereció
el presidente Jaime Roldós; 1982-
83, durante el violento fenómeno El
Niño; 1985, ante los efectos del
mortal terremoto en México. Allí, en
múltiples ocasiones y lugares,
estuvieron radioaficionados. Aún
ahora, con toda la tecnología
disponible, el radioaficionado no ha
dejado de ser necesario.

Todo sistema moderno ne-
cesita de energía eléctrica para
funcionar pero si ella falla, la inco-
municación es total. En cambio, el
radioaficionado llega con su equi-
po, una antena, una batería, un
panel solar y en pocos minutos es la
voz de salvación de muchas per-
sonas, como ocurrió en el terremoto
de Pedernales de 2016.

No nos pagan por ayudar,
pues es nuestra vocación. No ne-
cesitamos ayuda, lo hacemos porque
amamos esta actividad. No
queremos reconocimientos ni ha-
lagos, en ningún momento levan-
tamos nuestra voz para otra cosa
que no sea defender nuestros de-
rechos. No nos metemos en política,
los radioaficionados somos ejemplo
de hermandad universal. Nosotros
no somos un negocio, no factu-
ramos, no damos servicio público
para recibir dinero a cambio, no
vendemos nada, es decir somos un
sinónimo de ayuda y humani-
tarismo. Por ello no permitiremos
que ambiciones desmedidas o fun-
cionarios con desconocimiento total
de lo que hacemos, nos condenen a
desaparecer.

En todo el mundo otorgan
al radioaficionado una licencia o
un registro, pero solo en Ecuador se
inventan un “Derecho por otor-
gamiento de título habilitante” por
22.50 dólares y un “Derecho de
otorgamiento de título habilitante
para explotación del espectro
radioeléctrico” por 450 dólares.
¿Algún joven se interesará en ser
radioaficionado al saber que debe
pagar 472.50 dólares?

Esta no es una actividad de
ricos ni tampoco para servirse de
ella y obtener réditos económicos a
cambio. Esta es la ingratitud de la
que hablo. Así nos paga la Agencia
de Regulación y Control de las
telecomunicaciones (Arcotel) en el
Ecuador.

¡Si la radioafición está con-
denada a morir, lo hará, morirá
pero con dignidad y con altivez!

A continuación compar
timos a pedido de Lorenzo Emilio
Lertora Velarde (HC2BP) Presi
dente del Guayaquil Radio Club, la
nota pública de reclamo para
ARCOTEL (Agencia de Regulación
y Control de las Telecomunica
ciones del Ecuador), elaborada
por el Radio Club Guayaquil
(HC2GRC).







A continuación compartimos a pedido de Lorenzo Emilio Lertora Velarde (HC2BP) Presidente del

Guayaquil Radio Club, la certificación que firmó el actual Presidente de la IARU región 2, el colega

George Gorsline (VE3YV) y el actual Secretario el colega Rod Stafford, W6ROD, donde demuestra la

afiliación del club a la IARU, desde el año 1952.



NNoottaa ddeell EEddiittoorr:: Basado en las circunstancias por las que están atravesando los colegas Ecuatorianos,

y que en algún momento vivimos también acá en Venezuela, se plantean las siguientes interrogantes: ¿Podrá

esta situación repetirse en el resto de los paises, habida cuenta del interés comercial que tienen nuestras

bandas y frecuencias de uso, cirniendo sobre todos los radioaficionados la guillotina que termine por cercenar

nuestra actividad? ¿Han pensado en ese caso los colegas que se empeñan en andar por su cuenta,

desprendidos, irreverentes, alejados de los clubes, qué podrán hacer solos ante eso? ¿Acaso no son los

radioclubes representativos de TODOS los radioaficionados de un País ante la IARU, (les guste o no), los que

pueden tener la fuerza para enfrentar semejantes pretensiones? ¿Acaso no saben que esos radioclubes que

nos representan ante la IARU, son quienes deben pagar por esa representación la cuota de cada uno de

nosotros aunque no pertenezcamos a la institución de manera formal? ¿Que esa cuota es un valor porcentual

por cada radioaficionado registrado ante la autoridad gubernamental que rige el espectro en cada País? ¿Se

han preguntado quiénes pagamos eso por los que nunca pagan sus cuotas o anualidades a sus radioclubes?

¿No es eso exactamente lo que le daría fuerza y peso específico de mayor magnitud a nuestra condición y

actividad? ¿Acaso esa FUERZA no se incrementa por la mayor participación de todos en CONJUNTO y

dejarnos de boberias y egoismos individualistas y entender que el cambio verdadero lo hacemos todos, pero

juntos? (ojo, y esto aplica para todo y aún no se termina de entender).

Siempre he dicho desde el día en que me hice radioaficionado y descubrí las actitudes que llegan a

asumir algunos, por el simple hecho de "creer que fulano es o no tal cosa o dijo o hizo o creyó que dijo o hizo

tal cosa, etc.", que nosotros, (y me incluyo por mera cortesía), quienes supuestamente somos los "expertos en

comunicación", pues resulta que somos los que peor nos comunicamos, ya que la comunicación no es solo

decir y oir, sino escuchar y entender y de eso se adolece en todas partes del mundo.

Aún hay tiempo de reflexionar y dar un paso al frente y dejar de lado posturas orgullosas y entender

que el fin es COMÚN y que debemos estar preparados , ya que como dice un viejo refrán: "Cuando veas las

barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo".

Vaya desde aquí, nuestro apoyo solidario a los colegas ecuatorianos en su lucha contra esa medida

aberrante y de la que estamos seguros saldrán airosos con el favor de Dios y el respaldo de nuestras

instituciones representativas superiores, como lo son la IARU y UIT. 73 cordiales para todos.

MMaatteerriiaall AAnneexxoo

Izquierda: Martin Butera en su visita a Ecuador, en el año 2015, donde ade
más de visitar amigos, operó vía radio desde las ciudades de Quito, Guaya
quil y las Islas Galápagos. Derecha: Miembros del Guayaquil Radio Club

junto a Martín; De derecha a izquierda: Alberto Espinosa HC2TAE, Ernesto Durán HC2ED, Lorenzo Lertora
HC2BP, (Presidente del Radio Club), Martín Butera PT2ZDX  LU9EFO, Mario Gordillo HC2FJ, Xavier Ron
HC2XR, Víctor Pérez HC2DR y Ahmed Jayr Perez HC2AP.







¡BUENA SUERTE Y
EXCELENTES DX!




