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Resumen

La ionosfera es una región de la alta atmósfera, originada por la interacción de

ésta con la radiación proveniente, principalmente, del Sol. Se ve afectada por la lati-

tud, longitud y altitud terrestre, el tiempo, el ciclo solar, las estaciones, entre otros.

La ionosfera constituye un medio de propagación de señales electromagnéticas a las

cuales distorsiona, debido a su naturaleza conductora y caracteŕısticas altamente

cambiantes.

En este trabajo se desarrolla un modelo que permite obtener el contenido total

de electrones (TEC) de la ionosfera, a partir de datos adquiridos con la red REICO

(Red de Estaciones Ionosféricas COlombiana) basada en receptores GPS de doble

frecuencia. El modelo se realiza analizando las variaciones que sufren las señales

electromagnéticas satelitales al transitar por la ionosfera. Tomando los observables

de pseudorango y fase de arrastre, provenientes de los archivos de observación, se

calcula el Slant TEC. Posteriormente, usando los archivos de navegación, se obtiene

las órbitas de los satélites GPS. Asumiendo la ionosfera como una capa delgada, el

vector de onda, de la señal producida por el satélite, cruza la ionosfera en un punto

de corte, calculado a partir de la posición del receptor y del satélite para un tiempo

determinado. Con referencia a este punto se calcula el Vertical TEC. Finalmente se

hace una confrontación del modelo diseñado con otros existentes.
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Abstract

Geospace physics has increasingly growth in importance in the last years. The

development of new space technologies must take into account the interaction be-

tween space weather and terrestrial atmosphere. Consequently, the ionosphere is a

very important zone because of its characteristics, properties and the influence in

electromagnetic waves.

In this thesis a model aimed to provide information related with total electron

content (TEC) in ionosphere is presented. Studied data was collected from a station

located at Bogotá, (Colombia) belonging to (REICO) (Red de Estaciones Ionos-

féricas de Colombia) based on two frequency GPS receivers. The presented model

is based on analysis of the variation in the satellital electromagnetic waves that

pass through the ionosphere. By taking the Observation files to obtain pseudorange

and carrier phase observables slant TEC is calculated. Next, using Navigation files,

GPS orbits are estimated. By assuming ionosphere as a single layer, the wave vector

crosses such a layer through a piercing point. Vertical projection of TEC is obtained

for that point. Finally, the designed model is compared with other existing.
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3.3. Estructura de una señal GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.4. Ejemplo de un archivo RINEX de Observación . . . . . . . . . . . . . 22

3.5. Ejemplo de un archivo RINEX de Navegación . . . . . . . . . . . . . 23
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