
I 
 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO  

 

ñDESARROLLO Y EVALUACIÓN  DEL ALGORITMO DEL 

FILTRO DE KALMAN PARA  MEJORAR LA PRECISIÓN DEL 

POSICIONAMIENTO GPSò 

 

RENÉ OMAR VILLA LÓPEZ  

 

 

 

Trabajo de Titulación modalidad: Proyectos de Investigación y Desarrollo, presentado 

ante el Instituto de Posgrado y Educación Continua de la ESPOCH, como requisito parcial 

para la obtención del grado de: 

 

MA GISTER EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES  

 

 RIOBAMBA ï ECUADOR  

Julio ï 2018 

 



  

ii 

 

 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO  

CERTIFICACIÓ N: 

EL TRIBUNAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN CERTIFIICA QUE: 

El trabajo de Titulación Modalidad Proyectos de Investigación  y Desarrollo, titulado: 

ñDESARROLLO Y EVALUACION DEL ALGORITMO DEL FILTRO DE KALMAN  

PARA MEJORAR LA PRECISIÓN DEL POSICIONAMIENTO GPS ò, de responsabilidad 

del señor René Omar Villa López, ha sido prolijamente revisado y se autoriza su presentación.  

 

Tribunal:  

ING. WILSON ZÚNIGA VINUEZA; M. Sc. 

PRESIDENTE                     ééééééééééééé. 

  

ING. FAUSTO ERNESTO OROZCO, M Sc. 

DIRECTOR DE TESIS     ééééééééééééé. 

  

ING. JOSE LUIS MORALES, M Sc. 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL    ééééééééééééé. 

 

  

ING. ALEXANDRA PAZMIÑO, M Sc. 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL    ééééééééééééé.  

 

 

Riobamba, Julio 2018 



  

iii 

DERECHOS INTELECTUALES  

 

Yo, RENÉ OMAR VILLA LÓPEZ declaro que soy responsable de las ideas, doctrinas y 

resultados expuestos en el Trabajo de Titulación modalidad Proyectos de Investigación y 

Desarrollo, y que el patrimonio intelectual del mismo pertenece exclusivamente a la ESCUELA 

SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO.  

 

 

 

 

ééééééééééééééé 

René Omar Villa López 

N° de cédula: 060318254-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

iv 

©2018, René Omar Villa López. 

 

Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por cualquier medio o 

procedimiento, incluyendo la cita bibliográfica del documento, siempre y cuando se reconozca el 

Derecho de Autor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

v 

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD  

 

Yo, René Omar Villa López, declaro que el presente proyecto de investigación, es de mi autoría 

y que los resultados del mismo son auténticos y originales. Los textos constantes en el documento 

que provienen de otras fuentes están debidamente citados y referenciados.  

 

Como autor, asumo la responsabilidad legal y académica de los contenidos de este Trabajo de 

Titulación de Maestría.  

 

 

_____________________________________ 

René Omar Villa López 

Nº de cédula: 060318254-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

vi 

DEDICATORIA  

 

Este trabajo dedico a mi esposa e hijo que se transformaron en el pilar fundamental en el día a día 

tanto en la parte académica y humana a mis padres y hermanas que sembraron simientes fuertes 

y firmes en los inicios de mi vida para llegar a ser una persona con principios y metas a Dios que 

siempre está conmigo apoyándome principalmente en los momentos más difíciles de la vida 

brindándome salud y fortaleza, sin ellos este trabajo de investigación no se lo podría haber 

finalizado.  

 

René Omar Villa López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

vii 

AGRADECIMIENTO  

 

Agradezco a mi esposa e hijos que me brindaron su apoyo en todo este tiempo a mis padres y 

hermanas que siempre confiaron en mi asegurando que los limites no existen para mí, a los 

miembros y tutor que me brindaron su apoyo y conocimiento para poder desarrollar este trabajo 

de investigación, además debo hacer un hincapié al MsC. Oswaldo Martínez por su apoyo en el 

transcurso de todo el desarrollo de la maestría. Demostrando que las personas primero se gradúan 

de humanos y después se acompañan de un título.   

 

René Omar Villa López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

viii 

TABLA DE CONTENIDO  

 

 

RESUMEN ............................................................................................................................................ XIV  

CAPITULO I  .............................................................................................................................................. 1 

1. INTRODUCCIÓN  ........................................................................................................................ 1 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  .................................................................................................... 2 

1.1.1. Formulación del Problema ........................................................................................................... 3 

1.1.2. Sistematización del Problema ....................................................................................................... 3 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  ........................................................................................ 4 

1.3. OBJETIVOS .................................................................................................................................... 4 

1.3.1. Objetivo General ........................................................................................................................... 4 

1.3.2. Objetivos Específicos .................................................................................................................... 4 

1.4. HIPÓTESIS ..................................................................................................................................... 5 

CAPITULO II  ............................................................................................................................................ 6 

2. MARCO TEÓRICO  ..................................................................................................................... 6 

2.1. GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL ) ........................................................................ 6 

2.1.1. Características Técnicas ............................................................................................................... 6 

2.1.2. Calculo de la Posición .................................................................................................................. 9 

2.1.3. Servicios de GPS ......................................................................................................................... 13 

2.1.4. Señal GPS ................................................................................................................................... 14 

2.1.5. Fuente de Errores de la Señal GPS ............................................................................................ 21 

2.1.6. Archivo Rinex ............................................................................................................................. 22 

2.1.7. Diferencial de GPS ..................................................................................................................... 30 

2.2. ESTACIÓN RECEPTORA ............................................................................................................... 33 

2.3. FILTRO DE KALMAN  ................................................................................................................... 34 

2.3.1. Estimación de la posición con Filtro de Kalman ....................................................................... 38 

2.3.2. Ecuaciones del Filtro de Kalman ............................................................................................... 38 

2.3.3. Clasificación del Filtro de Kalman ............................................................................................ 40 

2.3.4. Ventajas y Desventajas del Filtro de Kalman ............................................................................ 44 

CAPITULO III  ......................................................................................................................................... 46 

3. ESCENARIO DEL FILTRO  DE KALMAN ............................................................................ 46 

3.2. TIEMPO DE ESTIMACIÓN DEL FILTRO DE KALMAN  ................................................................... 46 

3.3. ESCENARIO DEL FILTRO DE KALMAN  ........................................................................................ 46 

3.4. DESARROLLO DEL CÓDIGO EN EL SOFTWARE M ATLAB  ........................................................... 49 

3.4.4. Extracción de la Información de los Archivos Rinex ................................................................ 49 

3.4.5. El programa de Matlab llama la información mediante las funciones establecidas. ............... 49 

3.5. APLICACIÓN DEL FILTRO DE KALMAN  ...................................................................................... 49 

CAPITULO IV  ......................................................................................................................................... 50 

4. MARCO DE RESULTADOS .................................................................................................... 50 

4.2. ANÁLISIS DEL FILTRO DE KALMAN  ............................................................................................ 50 

4.3. TIEMPO DE CÁLCULO PAR A EL FILTRO DE KALMAN ( =300) ................................................... 50 

4.4. TIEMPO DE CÁLCULO PAR A EL FILTRO DE KALMAN ( =600) ................................................... 55 

4.5. TIEMPO DE CÁLCULO PAR A EL FILTRO DE KALMAN ( =900) ................................................... 60 



  

ix 

4.6. TIEMPO DE CÁLCULO PAR A EL FILTRO DE KALMAN ( =1200) ................................................. 65 

4.7. TIEMPO DE CÁLCULO PAR A EL FILTRO DE KALMAN ( =1800) ................................................. 70 

4.8. COMPROBACIÓN DE LA HI PÓTESIS ............................................................................................. 77 

4.8.1 Nivel de significación .................................................................................................................. 77 

4.8.2  Criterio ........................................................................................................................................ 77 

4.8.3 Cálculo para Chi ï Cuadrado .......................................................................................................... 80 

4.8.4 Decisión ............................................................................................................................................ 81 

CONCLUSIONES ................................................................................................................................... 82 

RECOMENDACIONES  ......................................................................................................................... 83 

BIBLIOGRAFIA  

ANEXOS 

 

 

 

 

 

  



  

x 

ÍNDICE DE TABLAS  

 

 

Tabla 2-1: Características de los satélites .................................................................................... 7 

Tabla 2-2: Errores del sistema GPS ........................................................................................... 22 

Tabla 2-3: Características del fichero rinex de observaciones ................................................... 25 

Tabla 2-4: Características del fichero rinex de navegación ....................................................... 28 

Tabla 2-5: Errores del GPS vs errores del DGPS ...................................................................... 31 

Tabla 2-6: Ventajas y desventajas de los tipos de DGPS ........................................................... 32 

Tabla 2-7: Especificaciones técnicas de la estación de recepción ............................................. 33 

Tabla 2-8: Ecuaciones del filtro de Kalman ............................................................................... 39 

Tabla 4-1: Error original y corregido del satélite # 8 (=300) ................................................... 51 

Tabla 4-2: Error original y corregido del satélite # 13 (=300) ................................................. 52 

Tabla 4-3: Error original y corregido del satélite # 21 (=300) ................................................. 53 

Tabla 4-4: Error original y corregido del satélite # 21 (=300) ................................................. 54 

Tabla 4-5: Error original y corregido del satélite # 38 (=300) ................................................. 55 

Tabla 4-6: Error original y corregido del satélite # 8 (=600) ................................................... 56 

Tabla 4-7: Error original y corregido del satélite # 13 (=600) ................................................. 57 

Tabla 4-8: Error original y corregido del satélite # 21 (=600) ................................................. 58 

Tabla 4-9: Error original y corregido del satélite # 21 (=600) ................................................. 59 

Tabla 4-10: Error original y corregido del satélite # 38 (=600) ............................................... 60 

Tabla 4-11: Error original y corregido del satélite # 8 (=900) ................................................. 61 

Tabla 4-12: Error original y corregido del satélite # 13 (=900) ............................................... 62 

Tabla 4-13: Error original y corregido del satélite # 21 (=900) ............................................... 63 

Tabla 4-14: Error original y corregido del satélite # 21 (=900) ............................................... 64 

Tabla 4-15: Error original y corregido del satélite # 38 (=900) ............................................... 65 

Tabla 4-16: Error original y corregido del satélite # 8 (=1200) ............................................... 66 

Tabla 4-17: Error original y corregido del satélite # 13 (=1200) ............................................. 67 

Tabla 4-18: Error original y corregido del satélite # 21 (=1200) ............................................. 68 

Tabla 4-19: Error original y corregido del satélite # 21 (=1200) ............................................. 69 

Tabla 4-20: Error original y corregido del satélite # 38 (=1200) ............................................. 70 

Tabla 4-21: Error original y corregido del satélite # 8 (=1800) ............................................... 71 

Tabla 4-22: Error original y corregido del satélite # 13 (=1800) ............................................. 72 

Tabla 4-23: Error original y corregido del satélite # 21 (=1800) ............................................. 73 

Tabla 4-24: Error original y corregido del satélite # 21 (=1800) ............................................. 74 

Tabla 4-25: Error original y corregido del satélite # 38 (=1800) ............................................. 75 

Tabla 4-26: Resultados finales ................................................................................................... 76 

Tabla 4-27: Tabla estadística de distribución chi cuadrado ....................................................... 78 

Tabla 4-28: Parámetros para determinar la precisión de posicionamiento ................................ 79 

Tabla 4-29: Resumen de los valores obtenidos por satélites ...................................................... 80 

Tabla 4-30: Cálculo de la frecuencia del valor observado ......................................................... 80 

Tabla 4-31: Cálculo de la frecuencia del valor esperado ........................................................... 80 

Tabla 4-32: Cálculo para chi - cuadrado .................................................................................... 80 

 

 



  

xi 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 2-1: Segmentos del GPS ................................................................................................. 6 

Gráfico 2-2: Segmentos espacial de GPS .................................................................................... 7 

Gráfico 2-3: Segmento de control ................................................................................................ 8 

Gráfico 2-4: Determinación de la posición con respecto a un satélite ....................................... 10 

Gráfico 2-5: Determinación del lugar geométrico de la posición .............................................. 10 

Gráfico 2-6: Determinación de la posición   por medio de la triangulación .............................. 11 

Gráfico 2-7: Determinación de la posición por medio de la triangulación ................................ 12 

Gráfico 2-8: Ecuaciones de posición ......................................................................................... 13 

Gráfico 2-10: Servicios del sistema GPS ................................................................................... 17 

Gráfico 2-11: Modelo de la medición de código ....................................................................... 18 

Gráfico 3-1: Generación de la señal GPS .................................................................................. 47 

Gráfico 3-2: Señal de fase de portadora ..................................................................................... 47 

Gráfico 3-3: Señal del pseudorango ........................................................................................... 48 

Gráfico 3-4: Funcionamiento del filtro de Kalman .................................................................... 48 

Gráfico 4-1: Grafica del satélite # 8 ........................................................................................... 51 

Gráfico 4-3: Grafica del satélite # 21 ......................................................................................... 53 

Gráfico 4-4: Grafica del satélite # 27 ......................................................................................... 54 

Gráfico 4-5: Grafica del satélite # 38 ......................................................................................... 55 

Gráfico 4-6: Grafica del satélite # 8 ........................................................................................... 56 

Gráfico 4-7: Grafica del satélite # 13 ......................................................................................... 57 

Gráfico 4-8: Grafica del satélite # 21 ......................................................................................... 58 

Gráfico 4-9: Grafica del satélite # 27 ......................................................................................... 59 

Gráfico 4-11: Grafica del satélite # 8 ......................................................................................... 61 

Gráfico 4-13: Grafica del satélite # 21 ....................................................................................... 63 

Gráfico 4-14: Grafica del satélite # 27 ....................................................................................... 64 

Gráfico 4-15: Grafica del satélite # 38 ....................................................................................... 65 

Gráfico 4-16: Grafica del satélite # 8 ......................................................................................... 66 

Gráfico 4-17: Grafica del satélite # 13 ....................................................................................... 67 

Gráfico 4-18: Grafica del satélite # 21 ....................................................................................... 68 

Gráfico 4-19: Grafica del satélite # 27 ....................................................................................... 69 

Gráfico 4-20: Grafica del satélite # 38 ....................................................................................... 70 

Gráfico: 4-21: Grafica del satélite # 8 ....................................................................................... 71 

Gráfico 4-22: Grafica del satélite # 13 ....................................................................................... 72 

Gráfico 4-23: Grafica del satélite # 21 ....................................................................................... 73 

Gráfico 4-24: Grafica del satélite # 27 ....................................................................................... 74 

Gráfico 4-25: Grafica del satélite # 38 ....................................................................................... 75 

Gráfico 4-26: Área de aceptación y rechazo de la hipótesis nula .............................................. 79 

 

 

 



  

xii 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS  

 

AMC S           Estación de Control Maestra Alternativa 

 BPSK             Binary Phase Shift Keying  (Codificación de Desplazamiento de Fase Binaria) 

DGPS             Diferencial Sistema de Posicionamiento Global  

DoD                Departamento de Defensa de los Estados Unidos  

DSSS              Espectro Ensanchado por Secuencia Directa  

GLONASS    Global Navigation Satellite System (Sistema Global De Navegación Por Satélite 

desarrollado por la Unión Soviética) 

GNSS            Global Navigation Satellite Systems (Sistema Global De Navegación Por Satélite) 

GPS            Sistema de Posicionamiento Global 

GPST              Tiempo del Sistema GPS o Sistema de Transmisión  

ICAO              The International Civil Aviation Organization  

MCS                Master Control Station (Estación de Control Principal) 

MEO             Medium Earth Orbit (Órbita Circular Intermedia) 

MSF                Servicio de Posicionamiento Estándar  

PPP                 Precisión de la Posición de un Punto  

PPS                 Precise Positioning Service (Servicio de Posicionamiento Preciso) 

PRC            Pseudorange Corrección 

PRN            Pseudo-Random Noise (Ruido Pseudoaleatorio) 

RINEX           Receiver INdependent Exchange Format (Formato de Intercambio Independiente 

del Receptor) 

SIS                  Signal In Space (Señal en el Espacio) 

SPP                 Punto de Posicionamiento Estándar  

SPS                 Standar Positioning Service (Servicio de Posicionamiento Estándar) 



  

xiii 

USAF   Fuerza Aérea de los Estados Unidos  

SNR  Relación señal Ruido 

C/A  Código de Adquisición Aproximada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xiv 

RESUMEN  

 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo el desarrollo y evaluación del algoritmo del filtro de 

Kalman para mejorar la precisión del posicionamiento del sistema GPS. Los errores que más 

afecta la señal del GPS son el ruido térmico, el generado por la ionósfera, troposfera, multipath, 

esto se genera cuando la señal atraviesa las capas de la Ionosfera y Troposfera en la cual se genera 

cambios en la velocidad de la señal y esto afecta principalmente a receptores que trabajan en 

simple frecuencia; los otros errores no afectan en gran magnitud a la señal del GPS, pero afecta 

la precisión de la posición. Se realizó la eliminación   de los diferentes errores aplicando el 

Algoritmo de Filtro de Kalman; la información generada por los satélites se almacena en formato 

universal y son los Archivos RINEX del cual se extrae las medidas el código y la fase de la 

portadora; luego se procede a la descarga de estos archivos de las estaciones receptoras ubicadas 

en tierra. Con las medidas generadas se realiza la diferenciación en un tiempo estimado generando 

la señal código menos fase para luego ser filtrada permitiendo obtener la señal corregida. Los 

valores del tiempo de estabilidad del filtro de Kalman, están en un rango de 300 a 1800 segundos, 

se observa la disminución de los diferentes errores que afectan los valores de la precisión.   Como 

conclusión se puede mencionar que entre más grande sea el tiempo estimado se produce una 

mejora en la reducción de los errores de manera gradual con respecto a la señal original; esto se 

aplica a receptores de simple frecuencia como solución al inconveniente generado en la 

transmisión de datos. Se recomienda que el filtro debe trabajar con receptores y técnicas de doble 

frecuencia para mejorar la precisión de posicionamiento del GPS. 

 

Palabras claves: <TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA>, 

<TELECOMUNICACIONES>, <COMUNICACIONES INALÁMBRICAS>, < 

FRECUENCIA>, <FILTRO DE KALMAN>, < SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 

(GPS)>, <PSEUDORANGO>, <COMUNICACIÓN POR RADIO FRECUENCIA>. 
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ABSTRACT  

 

The objective of this work was the development and evaluation of the Kalman filter algorithm to 

improve the positioning accuracy of the GPS system. The errors that most affect the GPS signal 

are thermal noise, generated by the ionosphere, troposphere, multipath, this is generated when the 

signal crosses the layers of the Ionosphere and Troposphere in which changes in signal speed are 

generated and this mainly affects recipients that work in simple frequency; the other errors do not 

greatly affect the GPS signal but affect the accuracy of the position. The elimination of the 

different errors was carried out applying the Kalman Filter Algorithm; the information generated 

by the satellites is stored in a universal format and they are the RINEX files from which the code 

and the phase of the carrier are extracted; then it is proceded to the download of these files from 

receiving stations located in the land. With the measurements the differentiation is made in an 

estimated time generating the signal code less phase to be filtered later allowing obtaining the 

corrected signal. The values of the stability time of the Kalman filter are in a range of 300 to 1800 

seconds, the decrease of the different errors affecting the values of the accuracy is observed. As 

a conclusion it can be mentioned that the larger the estimated time, there is an improvement in 

the reduction of errors gradually with respect to the original signal; this applies to single frequency 

receivers as the solution to the inconvenience generated in the transmission of data. It is 

recommended that the filter should work with receivers and double frequency techniques to 

improve the accuracy of GPS positioning. 

 

 Keywords <TECHNOLOGY AND SCIENCE OF ENGINEERING>, 

<TECOMUNICATIONS> <WIRELESS COMMUNICATIONS>, <FREQUENCY> 

<KALMAN FILTER>, <GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS)>, <PSEUDORANGO> 

<COMMUNICATION BY RADIO FREQUENCY> 
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CAPITULO I  

 

 

1. INTRODUCCIÓN   

 

 

Hoy en día el desarrollo tecnológico avanza a pasos agigantados, las comunicaciones, 

localizaciones, entre otras son un punto muy importante para el desarrollo de los sistemas de 

comunicación digital que su principal característica es tener una buena sincronización tanto 

emisor como receptor.  

La necesidad de mejorar estos sistemas de comunicaciones hace primordial el uso de señales de 

referencia y estos a su vez utilizan a los sistemas de navegación satelital como por ejemplo el 

GPS que proporcionan un error pequeño y cubren toda la superficie terrestre permitiendo obtener 

información de cualquier punto equidistante.  

 El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que es un sistema de navegación por ondas de radio 

que fue desarrollado por el Departamento de defensa de los Estados Unidos en el año de 1995; al 

principio fue creado para aplicaciones militares, pero luego se permitió el uso para personas 

civiles; este sistema proporciona gran exactitud a los diferentes dispositivos que son usados como 

estaciones receptoras.  

La precisión de la señal GPS es una característica importante usada por los sistemas de 

comunicación y que a su vez es perturbada por diferentes errores como por ejemplo los errores 

de orbita, reloj, efemérides, refracción troposférica, refracción ionosférica, interrupción de la 

señal, ruido térmico, multipath, pérdidas de ciclos, entro otros.   

Para poder mejorar esta precisión se ha utilizado diferentes técnicas como el Diferencial de GPS, 

correcciones en tiempo real, entre otras; que permitió corregir algunos errores que se introducen 

en la señal GPS, pero no en su totalidad.   

El filtro de Kalman es un método de estimación recursiva que permitirá mejorar la precisión y 

corregir algunos errores que se introducen en la señal GPS se desarrollará e implementará la 

técnica de Filtro de Kalman, donde se observará una eliminación gradual de estos errores. Para 

esta técnica se hace la recolección de datos que luego se utilizará en el software de MATLAB que 

permite realizar el post-proceso, con ecuaciones establecidas. 
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El desarrollo de este trabajo de investigación, se estructura en 5 capítulos. En el Capítulo I se 

realiza el análisis del problema de investigación, su situación problemática, introducción, 

antecedentes, justificación, objetivos generales y específicos, así como el planteamiento de la 

hipótesis. 

 En el capítulo 2, se presenta el Estado del arte del GPS y se analizaran todas las definiciones, 

características, técnicas que están enlistados en algunos trabajos de investigación relacionados 

con el tema propuesto y las técnicas empleadas para mejorar la precisión de la posición como por 

ejemple el Diferencial de GPS, se indicará los formatos en los que puede trabajar cada una de las 

técnicas empleadas con anterioridad.   

En el capítulo 3 se presenta el Estado del arte del Filtro de Kalman y se analizaran todas las 

definiciones, características, técnicas que están enlistados en algunos trabajos de investigación 

relacionados con el tema propuesto y las técnicas empleadas para mejorar la precisión de la 

posición que realiza este filtro.  

 En el capítulo 4 se indica la metodología a utilizar para el desarrollo del algoritmo que va a 

funcionar como el Filtro de Kalman, y otros  métodos a utilizar para alcanzar lo propuestos,  así 

como la selección de la muestra e instrumentos para la recolección de datos;  a continuación en 

el capítulo 5 se   procederá al análisis  de las gráficas generadas por el Filtro de Kalman  mediante 

el software de Matlab  en donde se podrá observar las corrección  que hace este algoritmo sobre  

las fuentes de errores que afectan  la señal GPS;  y permitirá ver  la mejora que se hace en la 

precisión de la posición de los dispositivos ubicados en cualquier parte de la superficie terrestre 

que reciban señales del sistema  GPS.  Luego se expondrá los criterios y análisis de las 

conclusiones y recomendaciones producto del estudio realizado anteriormente.  

1.1.  Problema de Investigación 

 Planteamiento del Problema  

En la actualidad los diferentes errores que afectan la señal GPS como por ejemplo la presencia de 

la disponibilidad selectiva, ruido térmico, error troposférico, error ionosférico, multipath, ruido, 

pseudorango y la falta de sincronización entre los relojes del satélite con los receptores, afecta en 

la precisión de la posición de cualquier receptor que está ubicado en la superficie terrestre.  

 Una de las técnica  más aplicadas para mejorar esta precisión es el Diferencial de GPS que trata 

de corregir este problema en el  sistema de posicionamiento global GPS,  esta técnica trabaja con  

una red de estaciones fijas que a su vez trabajan con uno  o varios receptores de GPS que están 

ubicados  en la tierra,   y estos transmiten la señal que posee la diferencia entre las  diferentes 

posiciones indicadas por el sistema de satélites y la posición fija conocida por cada uno de los 
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satélites. Este sistema diferencial trabaja con dos receptores GPS que se encuentran a una corta 

distancia uno del otro y el error que presentara uno, en gran probabilidad está presente en la otra 

estación, es decir que estos errores son correlacionados. Cuando se utiliza uno de los dos 

receptores como receptor fijo con posición conocida, el otro receptor podrá conocer toda la 

información acerca del error que está recibiendo de los satélites.  

Entre más cercanas se encuentra la estación de referencia al receptor, mayor será la mejora en su 

precisión; entre más lejos se encuentra el usuario o receptor final de la estación de referencia, más 

se ira degradando el error y tendrán tiempos diferentes debido a los obstáculos que tendrá que 

atravesar para llegar de un receptor hacia otro. El otro punto es cuando el usuario o receptor final 

se encuentra muy alejado de la estación de referencia no se garantiza que la información que 

reciben provenga de los mismos satélites.  

Cuando se realiza la trasmisión de correcciones se lo hace por ondas de radio y establecidos en 

su configuración su tiempo de actualización es aproximado de cinco segundos lo que garantiza 

una mejora e incremento en la precisión de la posición GPS de 100 metros a 2-3 metros o menos.  

Las diferentes técnicas de correcciones diferenciales se lo hacen en post-proceso, donde los datos 

de la base y del móvil son almacenados durante el levantamiento o ejecución de la petición y al 

final se descargan en una computadora para realizar la corrección; este proceso es conocido como 

corrección post-proceso, bastante utilizada en mediciones topográficas.  

1.1.1. Formulación del Problema  

¿El desarrollo y utilización del Filtro de Kalman permitirá eliminar algunos errores que afecta la 

señal GPS?  

1.1.2. Sistematización del Problema  

 

¶ ¿El Algoritmo del filtro de Kalman permitirá mejorar la precisión del sistema GPS? 

¶ ¿Qué tipo de técnicas se aplicaron para eliminar estos errores? 

¶ ¿Cuál será el software adecuado para la implantación del Algoritmo del Filtro de 

Kalman? 

¶ ¿Cómo se puede utilizar este algoritmo para la eliminación de errores que afectan la 

señal GPS? 
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1.2. Justificación de la Investigación 

La tecnología GPS fue desarrollada a mediados de los años 60 y está avanza día a día, siendo la 

precisión el punto más crítico de análisis; los errores más perjudiciales para la señal GPS es el 

introducido por la troposfera, ruido térmico, multipath, ionosfera, perdida de la señal los cuales 

poseen un error aproximado de 30 metros. 

Para poder minimizar este tipo de errores se desarrolló la técnica de Diferencial de GPS, la misma 

que se basa en la diferenciación de las medidas de código y fase de portadora en simple frecuencia 

permitiendo eliminar algunos de los errores propios de la señal GPS. Otra técnica que se puede 

emplear para mejorar la precisión de la señal GPS existente es el filtro de Kalman el cual evalúa 

tres medidas de errores que son el pseudorango, el ruido y el multipath; permitiendo la atenuación 

de algunos errores producidos en la señal antes mencionada. A las entradas del filtro se utilizará 

diferentes medidas como el pseudorango, fase de portadora entre otras, las mismas que permitirán 

hacer el análisis respectivo para mejorar la precisión de la posición del sistema GPS. Esta técnica 

depende de los tipos de errores a ser filtrados basándose en la diferenciación de las medidas que 

se obtienen en simple y de doble frecuencia. 

El presente proyecto propone realizar un algoritmo que permita simular ser el Filtro de Kalman e 

identificar el efecto que produce sobre la precisión de las medidas del sistema GPS para mejorar 

la precisión del mismo.  

1.3.  Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General  

¶ Desarrollar y evaluar el Algoritmo del filtro de Kalman para mejorar la precisión del 

posicionamiento GPS. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

¶ Definir los conceptos del Sistema de Posicionamiento Global y las técnicas de 

diferenciación de GPS. 

¶ Presentar un desarrollo teórico del Filtro de Kalman. 

¶ Recolectar datos de la estación receptora ubicada en tierra. 

¶ Desarrollar e Implementar el algoritmo del Filtro de Kalman. 

¶ Evaluar los datos Obtenidos con el Filtro de Kalman.  
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1.4. Hipótesis 

¶ Al desarrollar y evaluar el algoritmo del filtro de Kalman permitirá mejorar la precisión 

del posicionamiento GPS. 
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CAPITULO II  

 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

 

2.1. GPS (Sistema de Posicionamiento Global) 

Según los autores (Eduardo Huerta, Aldo Mangiaterra, 2005) 

GPS es un sistema que tiene como objetivo la determinación de coordenadas espaciales de puntos 

respecto a un sistema de referencia mundial. Estos puntos pueden estar ubicados en cualquier 

parte de la superficie terrestre, pueden estar en movimiento o estáticos y estas peticiones se 

solicitan a cualquier momento del día.   

Cuando se necesita encontrar la posición de cualquier objeto, el GPS localiza de manera 

automática y para eso necesita como mínimo 3 satélites; el receptor calcula el tiempo que se 

demora en llegar la señal al dispositivo, permitiendo de esta manera medir la distancia que hay 

entre receptor-satélite mediante la triangulación. Una vez obtenida la distancia, se podrá encontrar 

la posición relativa también se obtiene las coordenadas de cada satélite mediante la señal que 

emiten, se obtiene las coordenadas de los puntos reales de medición. (Montenegro, 2015, p.4)   

2.1.1. Características Técnicas  

El sistema GPS se compone de tres segmentos: Segmento de Control, Espacial y Usuario 

respectivamente.  

 

              Gráfico 2-1: Segmentos del GPS 
     Fuente: (Vásquez Rene, 2002, p. 9) 
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2.1.1.1. Segmento Espacial 

 
                Gráfico 1-2: Segmentos espacial de GPS 

      Fuente: (Huerta Eduardo Y Otros, 2005, p. 1-5) 

 

Este segmento está compuesto de 24 satélites con trayectorias sincronizadas alrededor del globo 

terráqueo; estos están repartidos en 6 planos orbitales cada uno con 4 satélites. La energía que 

utilizan los satélites lo realizan mediante los paneles solares que se encuentran ubicados a los 

costados.  (Giménez, 2010, p.4) 

 

 

Tabla 2-1: Características de los satélites 

Características de los satélites  

Altitud  20.200 km  

Periodo 11 h 56 minutos  

Inclinación 55º (Respecto a la línea Ecuatorial) 

Vida Útil  7,5 años  

Utilizan paneles solares y baterías de Ni-cad 

Fuente: (Giménez Tamara, 2009, p. 4) 

Realizado por: (Rene Villa, 2018) 
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2.1.1.2. Segmento de Control 

 
  Gráfico 2-3: Segmento de control  

   Fuente: (Huerta Eduardo y Otros, 2005, p. 1-5) 

 

Este segmento se refiere a las estaciones terrestres las que envía información de control a los 

satélites para controlar sus orbitas y hacer el mantenimiento de la constelación; estas son 

estaciones de control autónomas ubicadas en todo el mundo. Estas estaciones monitorean las 

orbitas y junto con las señales de corrección generadas por los satélites pueden activar o desactivar 

los satélites según la necesidad de mantenimiento. Existen una estación principal, cuatro antenas 

y cinco estaciones de seguimiento. (Giménez, 2010, p.5)  

Las estaciones están ubicadas en:   

¶ Colorado Springs (EUA) 

¶ Isla Ascensión (Atlántico Sur) 

¶ Diego García (Indico)  

¶ Kwajalein (Pacifico Oriental) 

¶ Quito (Ecuador) 

¶ Buenos Aires (Argentina) 

¶ Hermitaage (Inglaterra) 

¶ Bahrein (Golfo Pérsico) 

¶ Smithfield (Australia) ( Huerta, Mangiaterra, 2005, p.1-9)  
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2.1.1.3. Segmento de Usuario 

Este segmento está constituido por los instrumentos utilizados para la recepción de la señal 

emitida por el satélite. Estos instrumentos utilizados son una antena y un receptor. 

¶ La antena está conectada por un cable al receptor o en otros casos forman una sola unidad. 

¶ El receptor consta de 10 a 12 canales que permiten recibir y procesar la señal emitida por 

cada satélite. (Huerta, Mangiaterra, 2005, p.1-11)    

 

2.1.2. Calculo de la Posición  

Para realizar el cálculo de la triangulación usado por el sistema GPS se debe hacer el cálculo de 

la posición respecto a 4 satélites diferentes.  

GPS emplea un método para calcular su posición mediante el Tiempo de Arribo (TOA) que es el 

tiempo que toma la señal en viajar desde el trasmisor hasta el receptor y la velocidad de la señal 

que va desde el satélite al receptor. La velocidad de la señal es semejante a la velocidad de la luz 

(3 * 10 ^ 8 m/s) por el medio de propagación. (Shimabuko, 2010, p.27) 

Se halla un lugar geométrico:  

TOA= Tiempo de arribo ï Tiempo de transmisión  

 Primero se halla un lugar geométrico (esfera) en donde se ubicará el receptor con respecto al 

satélite.   
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                             Gráfico 2-4: Determinación de la posición con respecto a un satélite   

            Fuente: (Shimabuko Antonio, 2010, p. 27) 

 

Luego se calcula la posición con respecto a dos satélites se forma un lugar geométrico más 

limitado en este caso sería un círculo, el cual se muestra en la figura siguiente:  

 
      Gráfico 2-5: Determinación del lugar geométrico de la posición     

         Fuente: (Shimabuko Antonio, 2010, p. 28) 
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Para la ubicación de la posición de cualquier dispositivo ubicado en tierra (receptor) se usa un 

tercer satélite con lo que se obtendrá una solución de dos puntos de los cuales será fácilmente 

eliminado, como se muestra en la figura siguiente: (Shimabuko, 2010, p.28) 

 

 

  Gráfico 2-6: Determinación de la posición   por medio de la triangulación 

   Fuente: (Shimabuko Antonio, 2010, p. 28) 

 

Para que la formula TOA se aplique y no se introduzca errores, el trasmisor y el receptor deben 

estar sincronizados de tal forma que tengan los mimos valores. En la realidad esto no ocurre 

porque los relojes atómicos de los satélites poseen un costo muy elevado para los sistemas de 

recepción;  por lo cual se introduce un pequeño error representado en la figura siguiente: 

(Shimabuko, 2010, p.29) 
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       Gráfico 2-7: Determinación de la posición por medio de la triangulación   

       Fuente: (Shimabuko Antonio, 2010, p. 29) 

 

 

El sistema GPS usa la técnica de triangulación para así obtener la posición del receptor ubicado 

en tierra se necesita la presencia de un cuarto satélite para la ubicación exacta del receptor, con la 

información de los cuatro satélites se puedan realizar las correcciones y estimaciones a un valor 

más exacto de la posición. (Shimabuko, 2010, p.29) 

 

 

2.1.2.1. Ecuaciones del cálculo de la Posición  

 

El Principio de Triangulación es el usado por el GPS para calcular una posición. Éste consiste 

simplemente en el conocimiento de la posición del instrumento respecto a cuatro satélites 

diferentes, lo explicamos a continuación detenidamente. (Giménez,  2010, p.8) 

 

El receptor calcula el tiempo que ha tardado en llegar la señal emitida por el satélite, y conociendo 

la velocidad de propagación de la señal, éste determina una esfera dentro de la cual está su 

posición necesariamente. Como todos sabemos para ello simplemente hace uso de la fórmula que 

nos dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo empleado. Si calcula la ecuación de 

una esfera alrededor de cada satélite, la intersección de todas ella determina la posición real del 

receptor. Es por ello que cuantos más satélites haya obtendrá una mayor precisión. Se llama 

Trilateración Satelital. (Giménez,  2010, p.8) 
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Gráfico 2-8: Ecuaciones de posición 

Fuente: (David García, 2008. p.12) 

 

2.1.3. Servicios de GPS 

 

2.1.3.1. El Servicio de Posicionamiento Preciso (PPS) 

 

¶ El PPS es un servicio de tiempo, velocidad y posición exacta el cual está disponible 

solamente para usuarios autorizados. El PPS está enfocado a propósitos militares. ( Domínguez,  

Rodríguez, 2015) 

 

¶ EL PPS está especificado para proveer un probable error esférico de 16 metros, 50% de 

exactitud de posicionamiento en 3-D y 100 nanosegundos de precisión en tiempo (UTC) de 

transferencia para usuarios autorizados. ( Domínguez,  Rodríguez, 2015) 

 

¶ Este servicio es aproximadamente igual a 37 metros de error esférico, 95% de exactitud 

de posicionamiento en 3-D y 197 nanosegundos bajo condiciones típicas de operación del sistema. 

( Domínguez,  Rodríguez, 2015) 

 

¶ El servicio PPS puede alcanzar 0.2 metros por segundo en exactitud de velocidad en 3-

D, pero esto depende del tipo de receptor. El acceso al PPS es controlado por dos características 

usando técnicas de criptografía. ( Domínguez,  Rodríguez, 2015) 
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¶ En este servicio es utilizado el código P reservado para uso militar y usuarios civiles 

autorizados. La secuencia se repite cada 266 días (38 semanas) y a cada satélite se le asigna una 

porción semanal de este código que se denomina secuencia PRN. Su velocidad es de 10 Mbps, lo 

que supone una longitud de onda equivalente de 29.31 m, 10 veces menor que el código C/A y se 

modula sobre ambas portadoras L1 y L2. 

 

2.1.3.2. El Servicio de Posicionamiento Estándar (SPS) 

 

¶ Los receptores SPS pueden alcanzar aproximadamente 337 nanosegundos precisión en 

tiempo de transferencia. El SPS es proyectado para propósitos civiles y militares. La exactitud de 

este servicio se puede degradar en épocas de emergencia nacionales, para esto existe el código 

C/A que no  permite la  degradación de la señal  y su precisión es de 20 a 40m. ( Ayala, 2012, 

p.52)  

 

El Código C/A Que es utilizado en este servicio se llamado también código civil. La secuencia se 

repite cada milisegundo y su velocidad es de 1 Mbps, lo que supone una longitud de onda igual a 

293.1 m. Se modula únicamente sobre L1. Su función es permitir determinar el tiempo invertido 

por la señal en recorrer la distancia entre el satélite y el receptor. 

 

2.1.4. Señal GPS 

Existe dos señales portadoras en la señal GPS las cuales suelen ser moduladas. 

Estas señales tienen un cierto número de componentes basadas en las frecuencias fundamentales 

de 10,23 MHz; los satélites trasmiten dos señales de radio en la banda L, conocidas como 

frecuencias fundamentales L1 y L2. (Romo, 1996, p.38) 
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          Gráfico 2-9: Estructura de la señal GPS 

               Fuente: (M Olmo R Nave, 2008. p.4) 

 

¶ L1= 154* 10.23= 1575.42 MHz 

 

La señal L1 posee una modulación binaria bifásica 2-PSK que sirve para formar la señal GPS; y 

la portadora L1 es modulada en BPSK tanto por el código P y el código C/A, los que poseen un 

desfase de 90º. 

La señal de frecuencia L1 (t) trasmitida por los satélites será:  

  ὒρὸ ὃὖὸὈ ὸÃÏÓ ὸ  ‰ὸ  ὃὋ ὸÓÉÎ ὸ  ‰ὸ  

Donde:  

Ap =  Constante de amplitud del código P 

Ac = Constante de amplitud del código C/A 

Pi (t) = Código P para el i-esimo satélite, en el tiempo con amplitud ± 1 (NRZ) 

Di (t) =  Mensaje de navegación, en el tiempo de 50 bps con amplitud ± 1 (NRZ) 

para el i-esimo satélite 

Gi (t) = Código C/A para el i-esimo satélite, en el tiempo con amplitud ± 1 (NRZ) 

para el i-esimo satélite 

   = 2  L1 es la frecuencia angular de la portadora L1 
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‰ὸ  =  n (t) es el corrimiento de fase 

n(t) =  Toma el valor 1 cuando Pi (t) Di(t)= -1 y 0 cuando Pi(t)Di(t)= +1 

 

¶ L2=120*10.23= 1227.60 MHz 

La señal L2 es modulada por el código P, se puede cambiar al código C/A por comandos enviados 

por las estaciones terrenas de control. La señal L2 es representada por:  

ὒς ὸ  ὄὖὸὈ ὸÃÏÓ ὸ  ‰ ὸ  

Donde: 

Bp = Constante de amplitud del código P 

ὖὸ   = Código P para el i-esimo satélite, en el tiempo con amplitud ± 1 (NRZ) 

sincronizado con el código P de L1 

Ὀ ὸ  = Mensaje de navegación de 50 bps con amplitud de ± 1 (NRZ) para el i-esimo 

satélite 

   = 2  L2 es la frecuencia angular de la portadora L2 

‰ ὸ  =  n (t) es el corrimiento de fase 

n (t) = Toma el valor 1 cuando Pi (t) Di(t)= -1 y 0 cuando Pi(t)Di(t)= +1 
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     Gráfico 2-10: Servicios del sistema GPS 

      Fuente:(Ana Pozo, 2001, p.49)  

 

2.1.4.1. Código de Ruido Seudo-Aleatorio  

Estos códigos son utilizados para el espectro expandido por el GPS son generados mediante el 

algoritmo especifico, estos son generados de manera simultánea por los satélites y los receptores 

con el propósito de medir el seudo-rango entre estos dos a partir de los retardos de tiempo que 

sufren la señal en su trayecto. (Romo, 1996, p.38). 

2.1.4.2. Código C/A 

 Este código es relativamente pequeño de 1023 bits con un milisegundo de duración, teniendo un 

ritmo de transmisión de 1023Mbps; por los diferentes satélites. (Romo, 1996, p.38) 

2.1.4.3. Código P   

Este código se generó al mismo tiempo que el código C/A donde se utilizan cuatro registros de 

desplazamiento con realimentación de los cuales tiene doce celdas. (Romo, 1996, p.41) 

2.1.4.4. Código Y      

Produce una secuencia seudo-aleatoria similar al código P, y este se puede utilizar en vez del 

código P, generando una ecuación discreta mientras que la ecuación del código P es conocida. 

Este código es exclusivamente de uso militar por los Estados Unidos impidiendo que se genere 

información falsa que puede ser generada por estaciones enemigas con el propósito de degradar 

las señales anti-spoofing. (Romo, 1996, p.43) 
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2.1.4.5. Código de la Portadora 

La medición realizada por el receptor GPS es el tiempo de transito de la señal de un satélite al 

receptor. El tiempo de transito se mide como la cantidad de cambios de tiempo que son requeridos 

para alinear la réplica de código C/A generada por el receptor con la señal que es recibida por el 

satélite. Este tiempo de transito esta sesgado porque los relojes del receptor y del satélite no están 

sincronizados. (Bonifaz, 2017, p.23)  

Cada satélite genera su propia señal de acuerdo con el reloj que este abordo y el receptor genera 

la réplica de la señal de acuerdo a su propio reloj. Este tiempo de transito multiplicado por la 

velocidad de la luz en el vacío da el intervalo sesgado llamado pseudorango. (Bonifaz, 2017, p.24)   

 
  Gráfico 2-11: Modelo de la medición de código   

  Fuente:(Ihlenfeldt  Mauricio, 2005, p.22)   

 

2.1.4.6. Fase de la Portadora  

 

Existe una medida mucho más precisa que la medida de código es la medida de la fase de 

portadora que se genera mediante la diferencia entre la señal portadora generada por el receptor 

y la generada por el satélite en el instante de la medición. La señal recibida en cualquier instante 

puede estar relacionada con la fase del satélite en el momento de la trasmisión siendo el tiempo 

de tránsito, este tiempo es una medida indirecta y ambigua de la señal.  (Navarro, 2004, p.59) 

 
  Gráfico 2-12: Modelo de la medición de fase de portadora    

   Fuente: (Ihlenfeldt  Mauricio, 2005, p.23)   
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Tanto la medida de fase de código como la de fase de portadora poseen las mismas fuentes de 

error, generando una gran diferencia entre las dos medidas, la fase de código proporciona un 

pseudorango equivocado mientras que la fase de portadora proporciona datos del pseudorango 

más preciso. (Puglia, 2012, p.27) 

Esta se basa en el cálculo de la diferencia matemática entre las fases generadas por las señales 

reales y sus réplicas. Para toda señal S emitida por la satélite j  al receptor A y por ende para su 

réplica Sô, las fases de onda son calculadas respectivamente por las expresiones siguientes: 

(Puglia, 2012, p.27) 

 

‰
ȟ
Ὢz  Ὕ                                                    

Y  

‰ȟ Ὢz  Ὕ                                                         

 

Donde:  

‰
ȟ
 Fase emitida por el satélite j al receptor A 

‰ȟ Fase emitida por el receptor a (réplica) 

ὝȟὝ Tiempo medido por el satélite y el receptor respectivamente   

ȟ Errores instrumentales (retraso de la señal) 

 

Su diferencia se dará como: 

‰  ‰ȟ  ‰
ȟ
ὔ  

‰ ὪὝ  Ὕ ὔ                                         

 

‰  Diferencia de fase 
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ὔ   Numero entero de osciladores generadas por la onda en el trayecto 

(ambigüedad de fase enteras) 

 

O, multiplicando por la longitud de onda nominal, ‗ ὧȾὪ 

ὒ  ‗‰ 

ὒ ὧ Ὕ Ὕ  ‗ὔ    

ὒ  ὖ  ὦ 

ὒ  ὼ  ὼ  ώ ώ  ᾀ ᾀ  ὧὸὧὸὦ  

 

Donde:  

ὒ Diferencia de fase (Ecuación principal de observación) 

ὼȟώ, ᾀ Coordenadas cartesianas del satélite 

ὼȟώȟᾀ Coordenadas cartesianas del receptor 

ὅ Velocidad de propagación de la onda (velocidad de la luz) 

ὧὸ Error de sincronización en el reloj del satélite 

ὧὸ Error de sincronización en el reloj del receptor  

ὦ Termino (no entero) de ambigüedad o phase bias 

 

Como se puede observar en las ecuaciones resultantes de las mediciones de código y fase de 

portadora en gran parte son similares se distinguen por la presencia del término de ambigüedad.  

De esta manera, si el receptor posee visibilidad completa hacia el satélite emisor de la señal, su 

término de ambigüedad no cambiará durante todo el posicionamiento, caso contrario se generará 

la perdida de la señal y será necesario recalcular su valor para el nuevo intervalo.  
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Este proceso es de suma importancia si se desea conocer con precisión la posición del objeto en 

estudio. (Pilapanta, 2013, p.21)  

2.1.5. Fuente de Errores de la Señal GPS 

Un receptor GPS para calcular su posición requiere en primer lugar calcular la posición del 

satélite, el retraso que sufre esta señal y esto se origina por diferentes errores que afectan dicha 

señal y esto se menciona a continuación: 

¶ Error Ionosférica. -  Es el error que más afecta la señal de radio empleadas por los 

sistemas GPS y son trasmitidas desde el satélite hacia el receptor pasando por las capas de la 

ionosfera y troposfera terrestre. Este error modifica la velocidad de la señal de radio cuando 

atraviesa esta capa, esta modificación en la señal se conoce como el retraso de la señal hacia el 

receptor; cuando se calcula la distancia satélite-receptor este valor es incorrecto, porque se aplica 

el valor de la velocidad de la luz.  (Pozo, 2001. p, 49) 

Para solucionar este problema se lo realiza mediante la predicción para ver la variación de la 

velocidad de un medio, para condiciones ionosférica y aplicar ese factor de corrección a todas las 

mediciones. Esta solución es la adoptada por la mayoría de los receptores. (Pozo, 2001. p, 49) 

 

¶ Imprecisión en los relojes de los satélites. - Los relojes atómicos de los satélites 

presentan pequeñas variaciones a pesar de su control. (Pozo, 2001. p, 49) 

 

¶ Errores en el Receptor. - Los relojes de los receptores son menos precisos que los relojes 

de los satélites; estos pueden generan un redondeo inadecuado en el cálculo de la órbita o la 

interferencia eléctrica pueden ocasionar correlaciones erróneas de los códigos pseudoaleatorios. 

Cuando el error es grande es más fácil detectarlo mientras que, cuando es pequeño es difícil su 

detección (Pozo, 2001. p, 49) 

 

¶ Error de Efemérides. - Las efemérides son las predicciones de la posición actual de los 

satélites; cuando existe errores en el cálculo de la posición este valor es erróneo. (Pozo, 2001. p, 

49) 

 

¶ Interferencia ñDisponibilidad Selectiva S/Aò. -  La precisión del sistema GPS se ve 

degrada de manera intencionada por el DoD de los Estados Unidos, la función es denegar la 

posición de GPS, introduciendo errores en los relojes de los satélites y el código enviado hacia el 

receptor.  (Pozo, 2001. p, 49) 
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¶ Error de Multipath o (Rutas Multitrayectos ). - Las señales trasmitidas por los satélites 

pueden sufrir reflexiones antes de llegar al receptor; esto no se atribuye a los receptores menos a 

los satélites; este error es muy difícil modelar o manipular porque depende del entorno donde se 

encuentra la antena receptora. (Pozo, 2001. p, 49) 

 

 

Tabla 1-2: Errores del sistema GPS 

Errores del GPS 

Fuente Error 

Ionosfera ±  5 m 

Efemérides ±  2,5 m 

Reloj del Satélite ± 2m 

Distorsión Multibandas ±  1m 

Troposfera ±  0,5m 

Errores Numéricos  ±   1m 

Fuente: (Giménez Tamara, 2009, p. 12) 

Realizado por: (Rene Villa, 2018) 

 

2.1.6. Archivo Rinex 

Los datos GPS de observación y recopilación hecha por el receptor, normalmente se almacena en 

un formato binario especifico que era reconocido solo por los programas ofrecidos por el 

fabricante. (SIERRA, 2009, p.14)  

RINEX (Receptor de Cambio Independiente) es un formato de fichero de texto ideado para 

almacenar de forma estandarizada medidas proporcionadas por el sistema de navegación: GPS, 

GLONASS, EGNOS, WAAS o GALILEO en el año 1989. (HERNÁNDEZ-PAJARES, 2001, 

p.183)  

El archivo RINEX se basa en la mayoría de software GPS empleando lo siguiente:  

¶ La medida de la portadora de fase en una o dos frecuencias (L1 o L1, L2). 

¶ Las medidas de pseudorango.  

¶ El tiempo obtenido en el instante de validar las medidas de fase y código. (Sierra, 2009, 

p.15) 

Esto hace que la mayoría de la información que recogen los receptores sea innecesaria, pues 

únicamente con estos tres observables y alguna información adicional relativa al estacionamiento 

(altura de la antena, nombre de la estación, etc.) sería suficiente.  (Sierra, 2009, p.15) 
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El RINEX implica que los datos binarios de cada receptor pueden ser transformados a formato 

independiente universal ASCII7 durante el proceso de descarga, así permite que otro tipo de 

software intercambie información con otros receptores. Dado que los datos binarios difieren de 

cada receptor es necesario que cada proveedor de software GPS genere un intérprete para este 

formato.  

 
  Gráfico 2-13: Archivo RINEX 

   Fuente: (MOHINO HARRIS, ELSA, 2006, p. 60 ) 

 

 

2.1.6.1. Nomenclatura del Fichero Rinex  

 

ñssssdddf.yytò 

Donde:  

¶ Los primeros 4 caracteres (ssss) establecen la identificación de la base  

¶ Los tres siguientes (ddd) indican el  día del año (365 días) base El octavo carácter (f) indica 

el número de sección base  ( Tejada, 2016) 

 

Á 0:  archivo de una sección de 24 horas (caso de las EP)  

Á a-x: archivo de una sesión de una hora determinada (a= 0h, x= 24h)  
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¶ Los dos primeros caracteres de la extensión (yy) corresponden con el año actual base. 

¶ El ultimo carácter (t) denota el tipo de fichero (n: navegación GPS, o: observación, g: 

navegación GLONASS, d: para ficheros de observación con comprensión Hatanaka, m: para 

ficheros de datos meteorológicos y h: mensajes de navegación de carga útil geoestacionaria GPS). 

( Tejada, 2016, p. 47-49) 

El formato RINEX tiene las siguientes características: 

Formato ASCII, con un máximo de 80 caracteres por registro. 

¶ Archivo de Datos de Observación 

¶ Archivos de mensajes de Navegación  

¶ Archivo de datos Meteorológicos 

¶ Archivo de Mensajes de navegación de GLONASS  

Cada archivo RINEX posee una cabecera y una sección de datos, esta cabecera contiene la 

información general del fichero de la estación, el receptor o la antena; la sección de datos contiene 

datos referentes al tipo de archivo.  (Sierra, 2009, p.16) 

 

2.1.6.2. Clasificación de los Archivo Rinex  

 

2.1.6.2.1. Archivo Rinex de Observación  

 
  Gráfico 2-14: Nomenclatura del archivo Rinex de observación  

  Fuente: (Navarro Juan José, 2004)   
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Este fichero puede ser de cuatro tipos según el sistema satelital del que provengan, tipo R 

corresponde al sistema GLONASS, el S pertenece al sistema GEO, el T pertenece al sistema 

NNSS, el M es mixto y G corresponde al sistema GPS. (SIERRA ANA, 2009, p. 16)  

En este archivo se almacena las medidas de pseudorango, fase, efecto Doppler y el SNR (es la 

medida de calidad con la que la señal llega del satélite al receptor). (SIERRA ANA, 2009, p. 16)  

En el caso del pseudorango se aceptan tres tipos de medidas, C1 (es el código C/A sobre la 

frecuencia L1), la P1 (código precise en L1), P2 (código P en L2); la fase también posee dos 

códigos en la frecuencia L1 y frecuencia L2; para el efecto Doppler también se emplea dos 

medidas D1 y D2 sobre sus respectivas frecuencias. En el caso del SNR también se encuentran 

dos tipos de medidas S1 en la frecuencia L1 y el S2 para la frecuencia L2. (SIERRA ANA, 2009, 

p. 16)  

 
  Gráfico 2-15: Parámetros del archivo Rinex de observación  

  Fuente: (Navarro Juan José, 2004) 

El archivo de observación consiste en una cabecera al principio del fichero que incluye 

información adicional sobre la estación y el receptor para realizar el post-proceso de los datos con 

los observables que contienen. (BOSSLER JOHN, 2002, p. 195) 

 

Tabla 2-3: Características del fichero rinex de observaciones 

Etiqueta de la Cabecera Descripción 

       RINEX VERSION / TYPE  Versión de RINEX / Tipo de Fichero 

 "o" observación  

  Sistemas de Satélite    
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¶ G o vacío: GPS   

¶ R: GLONASS   

¶ T: NWSS Transit   

¶ M: Mixto 

PGM / RUN BY / DATE        Programa que crea este fichero  

      Agencia que crea este fichero 

      Día de creación del fichero  

COMMENT Comentario 

MARKER NAME Nombre del punto de Observación 

MARKER NUMBER Número del Punto de Observación  

OBSERVER AGENCY       Nombre del Observador    

      Agencia o Institución que observa  

REC # TYPE VERS        Numero 

      Tipo 

      Software usado por el receptor 

ANT #       Numero 

TYPE        Tipo de Antena 

APPROX POSITION XYZ Posición absoluta aproximada del punto en la 

última época en X Y Z 

ANTENNA: DELTA H E   N       Altura de la antena 

      Excentricidades relativas al este 

Al norte (m) 

WAVELENGTH FACT 

L1/2 

Factores para L1 y L2 

      1: Ciclos enteros completos 

      2: Medio ciclo  

      0 en L2: Solo una frecuencia    L1 

# / TYPES OF OBSERV Números de observables / tipos diferentes de 

observaciones 

Tipos de Observables  

      L1, L2: Fase medida para L1 y L2 

      C1: Falsa distancia usando el código C/A en L1 

      P1, P2: Falsa distancia usando el código P para L1 

y L2  

      D1, D2: Frecuencia Doppler en L1 y L2 

      T1, T2: Señal Doopler transit integrada 150 kHz 

(T1), 400 kHz (T2) 
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Unidades 

Fase: ciclos enteros  

Falsa distancia: (metros) 

Doopler: (Hz) 

Transit: ciclos   

INTERVAL Intervalo de observaciones (épocas) en s 

TIME OF FIRST OBS Tiempo de la primera época de grabación 

 (4 dígitos para el año, mes, día, hora, minutos y      

segundos) 

Ejemplo: 

1990    3    24   13    10      36.000000 

TIME OF LAST OBS Tiempo de la última época de grabación 

 (4 dígitos para el año, mes, día, hora, 

 minutos y segundos) 

Ejemplo: 

1990    3    24   13    10      36.000000 

LEAP SECONDS Saltos de segundos entre épocas en segundos  

PRN   Pseudo-Rango-Noise (número de satélite) 

# OF OBS Numero de observaciones para 

 cada tipo de observaciones indicadas en # 

  TYPES OF OBSERV 

  Para cada satélite se repite este registro 

END OF HEADER Final de la Cabecera 

Registro de Observación Descripción 

EPOCH Época 

Año   mes   día   hora   min   seg 

Epoch Flag: 

0: OK 

1: falla de sincronización entre la época anterior y 

la actual  

>1: event flag 

Numero de satélite en la época actual  

Lista de PRNs (número de los satélites) 

Desfase del reloj del receptor  

Observaciones  Cada satélite repite un valor para cada tipo de 

observación  

Los espacios en blanco o escritos 0.0 indican 

observaciones perdidas. 

Fuente: (Navarro, Juan José, 2004) 
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2.1.6.2.2. Archivo Rinex de Navegación  

Este archivo contiene los datos orbitales, los parámetros del reloj y la predicción de las medidas 

de pseudorango de los satélites observados; su cabecera puede contener mensajes de navegación 

como los parámetros de modelo ionosférico para aparatos de una sola frecuencia y términos de 

correcciones con el tiempo GPS. Una gran parte de este fichero tiene un formato ARGO de la 

NGS.  (Sierra, 2009, p.16) 

Se transmite un régimen binario de 50 bps y se tarda 12.5 min en enviarlo completamente.  

En la cabecera del fichero se detalla lo siguiente: N para el sistema GPS, G para el sistema 

GLONASS y H para el sistema SBAS de navegación, así como los parámetros de la ionosfera; 

en su cuerpo se detalla los datos sobre PRN, el tiempo del satélite, la época y la predicción de 

cada orbita.  (Sierra, 2009, p.16) 

Tabla 2-4: Características del fichero rinex de navegación 

Etiqueta de la Cabecera Descripción 

 

 

 

 

 

RINEX VERSION / TYPE  

 

Versión de RINEX / Tipo de Fichero 

 

ñnò navegaci·n  

 

Sistemas de Satélite 

 

¶ G o vacío: GPS 

¶ R: GLONASS 

¶ T: NWSS Transit  

¶ M: Mixto 

  

 

PGM / RUN BY / DATE  

¶ Programa que crea este fichero  

¶ Agencia que crea este fichero 

¶ Día de creación del fichero  

COMMENT Comentario 

ION ALPHA Parámetros Ionosféricos A0-A3 del almanaque  

ION BETA Parámetros Ionosféricos B0-B3 del almanaque  
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DELTA ïUTC: A0, A1, T, W Parámetros del almanaque para calcular el tiempo en el 

sistema UTC: 

A0, A1: Términos del polinomio 

T  : Tiempo de referencia para datos UTC 

W    :  Número de la Semana UTC de referencia  

LEAP SECONDS  Salto de segundos entre épocas en segundos 

END OF HEADER Final de la cabecera  

Registro de Observación Descripción 

 

PRN 

EPOCH 

SV CLK  

Número PRN del satélite / Época (año mes día hora 

min.seg.)  

¶ SV desviación del reloj del satélite [s] 

¶ SV Deriva del reloj del satélite [s/s] 

¶ SV Período de deriva [s/s ²] 

 

 

TRANSMISION DE LA 

ORBITA 1     

¶ IODE Edad de las efemérides (s) 

¶ Corrección Crs [m] 

¶ Delta n: Diferencia media de movimiento [rad / s]. 

¶ MO: Anomalía media [rad]. 

TRANSMISION DE LA 

ORBITA 2 

¶ Corrección Cuc (rad) 

¶ e: Excentricidad de la órbita del satélite 

¶ Corrección Cus (rad) 

¶ Sqrt (A) Raíz cuadrada del semieje mayor (άϵ) 

TRANSMISION DE LA 

ORBITA 3 

¶ Toe: Tiempo de las efemérides (segundos de 

semana GPS) 

¶ Corrección Cic (rad) 

¶ Ascensión recta del Nodo de longitud ascendente 

(OMEGA) (rad) 

¶ Corrección Cis (rad) 

TRANSMISION DE LA 

ORBITA 4 

¶ io: Inclinación (rad) 

¶ Corrección Crc (m) 
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¶ Argumento del perigeo (rad) 

¶ Variación del nodo de longitud (OMEGA DOT) 

(rad / s)  

TRANSMISION DE LA 

ORBITA 5 

¶ Variación del 

cambio de inclinación (IDOT) (rad / s)  Códigos en el canal 

L2 

¶ Semana GPS 

¶ Aviso de datos de 

código P en L2. 

TRANSMISION DE LA 

ORBITA 6 

¶ Precisión del satélite (m) 

¶ Salud del satélite (entrada MSB) 

¶ Retardo ionosférico (TGD) (s) 

¶ Edad de los datos del reloj (IODC)(s) 

TRANSMISION DE LA 

ORBITA 7 

Tiempo de transmisión del mensaje (s de semana GPS) 

Fuente: (Navarro Juan José, 2004) 

 

2.1.7. Diferencial de GPS 

Las señales de los satélites son recibidas por dos receptores al mismo tiempo, con esta técnica se 

anulan algunos errores que afectan la señal obteniendo una mejora en la precisión. (Peñafiel, 

2001, p.44)   

 

El receptor en la posici·n conocida es llamado ñreceptor baseò y el otro receptor con localizaci·n 

desconocida es llamado ñreceptor objetivoò y este realiza un cálculo de aproximación al rango 

instantáneo para cada satélite; esto se compara  por cada valor calculado con su rango medido 

para el satélite correspondiente; y la  diferencia entre los dos es el rango de error para el satélite 

correspondiente; luego es enviado al  receptor objetivo y este sustrae los valores de la corrección 

reportada a partir de sus rangos medidos para todos los satélites correspondientes estimando su 

propia posición con mucha mejor exactitud. (Vázquez Bautista, 2002, p. 18)  
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                    Gráfico 2-16: Método diferencial 

       Fuente: (Peñafiel Javier Y Otros, 2001, P. 44) 

 

 

El sistema GPS puede brindar una exactitud;  pero el DoD por su seguridad degrada la señal para 

uso civil, esta señal se ve afectada en su posición y para mejorar la precisión de la señal  de una  

manera ininterrumpida se aplica la técnica del Diferencial-GPS.(Romo Pérez, 1996, p.63)  

Esta técnica permite ubicar una estación terrena de control en una posición conocida que posee el 

receptor GPS, donde se recibe la señal de los satélites y se determina el error, luego esto se 

trasmite a los usuarios de manera permanente los que están equipados con receptores capaces de 

interpretar estos errores y compensarlos. ((Romo Pérez, 1996, p.63)  

 

Los datos de corrección que envía las estaciones terrenas se encuentran codificadas y moduladas 

de la misma manera que las señales enviadas por los satélites hacia los receptores (usuarios 

finales).  (Romo Pérez, 1996, p.63)  

Tabla 2-5: Errores del GPS vs errores del DGPS 

Precisión por satélite GPS (m) DGPS(m) 

Relojes del Satélite 1.5 0 

Error de orbita 2.5 0 

Ionosfera 5 0.4 

Troposfera 0.5 0.2 

Ruido en el Rx 0.3 0.3 

Multipath 0.6 0.6 
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SA 30 0 

Precisión Típica     

Horizontal  50 1.3* 

Vertical 78 2 

3-D 93 2.8 

Fuente: (Giménez Tamara, 2009, p. 14) 

Realizado por: (Rene Villa, 2018) 

 

2.1.8.1. Clasificación del Diferencial GPS 

 

2.1.8.1.1.  Ranging- Code Diferencial de GPS 

Esta técnica se basa en las medidas del pseudorango de las estaciones de referencia (RS) para 

calcular la corrección en la posición del receptor usuario (UR). Las RS se descargan los datos en 

la computadora y realizan las correcciones de pseudorango para cada uno de los satélites visibles. 

La corrección se calcula restando la verdadera distancia, determinada por el estudio de la posición 

y el conocimiento de los parámetros orbitales. 

El UR selecciona la corrección apropiada para cada uno de los satélites que están en vista y 

soluciona su posición, de manera que obtiene la corrección del pseudorango que ha medido. El 

receptor móvil solo debe usar aquellos satélites para los cuales se han obtenido las correcciones. 

(Rivera Medina, 2014, p.18) 

2.1.8.1.2. Carrier-Phase Diferencial GPS 

Esta técnica consiste en la diferenciación de la fase de portadora que recibe el receptor proveniente 

del satélite y la fase de portadora generada por el oscilador del receptor.  La primera diferencia 

que se usa es la fase medida por el UR y al RS para el mismo satélite, de esta manera se logra 

eliminar el error del reloj del satélite; esto se repite cada segundo. La segunda diferencia se la 

realiza mediante la obtención de la primera diferencia para el primer satélite y la primera 

diferencia del segundo satélite permitiendo eliminar el sesgo del reloj; repitiéndose para cada 

pareja de satélites. (Rivera Medina, 2014, p.20) 

Tabla 2-6: Ventajas y desventajas de los tipos de DGPS 

Tipos de Implementación 

del DGPS 

Ranging-code Differential 

GPS  

Carrier Phase Differential 

GPS  

  Cálculos Simples   
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Ventajas Ideal en Tiempo real Más Preciso 

  Fácil Implementación   

    Sujeto a Retardos 

Desventajas Menos preciso Más instrumentos 

    Compleja Implementación 

Realizado por: (Rene Villa, 2017)       

 

2.2. Estación Receptora  

Es un receptor GLONASS/GPS de doble frecuencia; diseñado especialmente para el 

funcionamiento de la estación de referencia y registro de campo, recibe señales L1/L2 de un 

máximo de 24 satélites en 66 canales. Este obtiene la mejor calidad de datos de bajo nivel de 

ruido, e incluso de anti-spoofing; posee una carcasa resistente y aprueba de agua con conectores 

robustos lo que permite su uso en entornos difíciles y remotos. Su comunicación con las unidades 

es fácil con el acceso TCP/IP a través de puertos Ethernet.    

 

Tabla 2-7: Especificaciones técnicas de la estación de recepción 

Canales 
Canales: 66 para seguimiento de señales 

GPS / GLONASS e incluyendo 3 para 

SBAS 

Frecuencia  Doble código L1/L2 

Registro A bordo (1GB) 

Puertos 2 RS232, 1USB, 1 Ethernet 

LEDS  6 programables 

Tamaño 285 * 140 * 37 mm 

Peso 930 g 

Temperatura de Funcionamiento -40 grados Celsius 

+70 grados Celsius 

 Fuente: (TERRISGPS, 2018) 
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2.3. Filtro de Kalman 

Es un método recursivo para obtener una estimación de estado mínima varianza para un sistema 

dinámico lineal, partiendo de observaciones imprecisas y bajo la hipótesis de errores gaussianos 

que se genera en las diferentes comunicaciones. (Toledo Móreo, 2005, p. 139)  

 

El filtro de Kalman es recursivo y estima que el estado de un sistema dinámico, puede ser 

perturbado por algún ruido, en su mayoría asume como ruido blanco. Para mejorar el estado que 

estima el filtro de Kalman se utilizan mediciones que se relacionan con el Estado, sino perturbados 

también.(Sergio Pereira Ruiz, s. f.)  

 

 El filtro de Kalman para su utilización consta de dos pasos: 

 

¶ 1: la predicción; 

¶ 2: la corrección  

 

En el primer paso el estado predicho por el modelo dinámico. 

 

En el segundo paso se corrige con el modelo de observación, de modo que la covarianza del 

estimador de error se minimiza. En este sentido, es un estimador óptimo; el proceso mostrado en 

la gráfica se repite para cada intervalo de tiempo con el estado del paso de tiempo anterior como 

valor inicial. (Sergio Pereira Ruiz, s. f., p.92) 

 

 
  Gráfico 2-17: Circuito del filtro  de Kalman 

   Fuente: (Pereira Sergio, p.93) 

Los componentes del filtro de Kalman son el vector de estado, el modelo dinámico y el modelo 

de observación, que se describen a continuación. 
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¶ VECTOR DE ESTADO: El vector de estado contiene las variables de interés y se 

describe como el sistema dinámico que representa grados de libertad. Las variables en el vector 

de estado no se pueden medir directamente, sino que se deducen de los valores que se pueden 

medir; y los elementos del vector de estado pueden ser, por ejemplo, posición, velocidad, ángulos 

de orientación, entre otros.  (Sergio Pereira Ruiz, s. f., p.93) 

 

El vector de estado tiene dos valores al mismo tiempo, que es el valor a priori, el valor previsto 

antes de la actualización, y el valor a posterior, el valor corregido después de la actualización. En 

adelante, el valor a priori se caracteriza por x y el valor a posteriori por x+.(Sergio Pereira Ruiz, 

s. f., p.93) 

 

¶ MODELO DINÁMICO: El modelo dinámico describe la transformación del vector de 

estado en el tiempo y está representado por un sistema de ecuaciones diferenciales. (Sergio Pereira 

Ruiz, s. f., p.94) 

 

ὼὸ ὼὸ Ὢὼὸȟάὸ                                  

 

En caso lineal está dado por:   

 

ὼὸ ὊȢὼὸ ὲὸ                                                  

 

Donde F es la matriz dinámica y es constante, x (t) es el vector de estado y N (t) es el ruido 

dinámico, que generalmente se supone como ruido blanco y tiene la matriz de covarianza Q (t). 

 

¶ MODELO DE OBSERVACIÓN: El modelo de observación representa la relación entre 

el estado y las mediciones, en el caso lineal de las mediciones pueden ser descritas por un sistema 

de ecuaciones lineales, que dependen de las variables de estado. Por lo general, las observaciones 

se realizan en tiempo discreto pasos ti (instante de tiempo, época). (Sergio Pereira Ruiz, s. f., p.95) 

 

ὰὸ Ὤ  ὼὸȟὺὸ                                  

 

La forma vectorial de este sistema es:  

 

ὰὸ Ὄ Ȣ  ὼὸȟ ύὸ                            
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Donde  ὰὸ  es el vector de las observaciones en el instante,  ὸ época, H es la observación de la 

matriz y ύὸ  es el ruido del proceso de medición con la matriz de covarianza Ὑὸ . Al igual 

que la dinámica de la matriz, en un sistema lineal de la observación de la matriz H es una matriz 

constante también. (Sergio Pereira Ruiz, s. f., p.96) 

 

Con este filtro se puede modelar e incorporar los errores que tienen el sistema NAVSTAR-GPS; 

que posee tantos datos ruidosos es una aplicación ideal para este tipo de filtro, además, se cuenta 

con información del tipo de distribución que tiene el error del sistema y de su covarianza. Con 

este filtro se estiman las posiciones de los receptores, ello permite suavizar las oscilaciones 

obteniendo un rango de menor amplitud y, por consiguiente  

una menor dispersión de las muestras. Al obtener un valor más constante en el tiempo se puede 

ajustar el error que tiene una posición mejorando la precisión al reducir la dispersión de las 

medidas. (Toloza, 2012, p.112-113)  

 

 

 Gráfico 2-2: Sistema dinámico lineal del filtro de Kalman  

  Fuente: (Pablo  Deossa Molina, 2009, p.13)  

 

El filtro de Kalman es un algoritmo de cálculo recursivo del estimador de menor error cuadrático 

medio llamado ñvector de estadosò; se aplica sobre sistemas est§ representado por ecuaciones 

conocidas como ñmodelo del espacio de estadosò, o simplemente ñespacio de estadosò. El espacio 

de estados es un modelo particular dentro de los modelos lineales estocásticos con coeficientes 

estocásticos. Viene caracterizado por una ecuación vectorial  con diferentes coeficientes:  ( 

Izquierdo Millán, 2005, p.233-235) 

 

 ‰  ʈ                                                      

 

Se conoce como ecuación de transición de estados, y una ecuación lineal para las observaciones: 

 

 ώ ὡ  Ὡ                                                               
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Se conoce como ecuación de observaciones; y debe cumplirse con las perturbaciones Ὡ y ʈ , de 

esperanza cero, no presenten autocorrelación temporal, siendo sus matrices de covarianzas  

 

ὉʈʈǬ  ɫ ώ  ὉὩ ὩǬ  # Con valor positivo. 

 

El filtro de Kalman se aplica sobre estos modelos antes mencionados, siendo un algoritmo de 

cálculo recursivo del estimador de menor error cuadrático medio (MECM) de estados, y 

proporciona también la matriz de covarianzas del error de estimación. Para no asociar 

excesivamente la interpretación del vector de estados con la interpretación de coeficientes 

variables de regresión, lo cual puede resultar incómodo o limitante en algunos casos, 

prescindiremos del símbolo   y adoptaremos la notación ώ para el vector de observaciones y 

ὤ  para el vector de estados. (Izquierdo Millán, 2005, p.233-235) 

 

Por su manera  recursiva, el filtro de Kalman se representa a partir de una estimación (:ȅ) del 

estado inicial (ὤ) y de una estimación de la matriz de covarianzas del error de la estimación 

inicial, es decir, una estimación (ὖ) de E [(:ȅ - ὤ)) (:ȅ - ὤ)ô]. (Izquierdo Millán, 2005, p.233-

235) 

 

Ecuaciones:  

 

ώ ὃὤ  ʈ 

 

Ecuación de transición de estado 

 

ώ ὅὤ  Ὡ 

 

 

Ecuación de observaciones 

 

Con las ecuaciones indicadas anteriormente y siendo las matrices de covarianza   ʈʈǬ

 ɫ ώ  ὉὩ ὩǬ  2, de manera positiva, y estas ecuaciones del filtro de Kalman son: 

 

▄ t=yt-Ct ze
t|t-1 

K t=[PtCôtCt Pt Côt +Rt] -1 

ze
t+1|t=At( ze

t|t-1 +K t ▄ t 

Pt+1=At(Pt ï K t Ct Pt) Aôt + Ɇt 

 

Donde  zet+1|t es el valor esperado del vector de estados para el periodo t + 1 cuando se cuenta con 

observaciones hasta el periodo t , y ώ es la matriz de covarianzas de ὤ condicionada a las 

observaciones anteriores hasta el periodo t. (Izquierdo Millán, 2005, p.233-235) 
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El estimador de ώ cuando se cuenta con observaciones hasta ώ  proporcionado por el filtro de 

Kalman es: (Izquierdo Millán, 2005, p.233-235) 

 

ώ t|t-1=Ctze
 t|t-1 

 

Este es el estimador lineal de menor error cuadrático medio de yt. Si el estimador lineal es óptimo, 

coincide con la esperanza condicionada E (ώ| ώ ,..., ώ ), y la matriz de covarianzas 

condicionada viene dada por: (Izquierdo Millán, 2005, p.233-235) 

 

E[(y t- ◐ t|t-1) (yt - ◐ t|t-1)ô] = Ct Pt Côt +Rt 

 

En el algoritmo de cálculo, Åȅ  y ὑ son variables auxiliares. La variable Åȅ  es el error de 

predicción, diferencia entre el valor esperado y el valor observado de ώ. El vector ὑ Åȅ   es el 

vector de ganancias de Kalman, y corrige (mejora) la estimación del vector de estados en el 

instante t al obtener la nueva observación ώ . Nótese que la estimación del vector de estados en 

el instante t cuando se cuenta con la observación ώ es precisamente ze
t|t-1 + Kt e-

t. Esto quiere 

decir que, si la observación yt de la salida del sistema no coincide con la que se había previsto (la 

previsión es ὅ ὤ   ), se tiene un error de predicción Åȅ  = ώ - ὅ  ὤ  no nulo y se 

modifica en consecuencia la estimación del estado del sistema. (Izquierdo Millán, 2005, p.233-

235) 

 

2.3.1. Estimación de la posición con Filtro de Kalman  

El problema de estimación con datos ruidosos redundantes es una aplicación usada para el filtro 

de Kalman, lo que permite usar la información redundante para remover los efectos de las fuentes 

de error. El filtro de Kalman permite eliminar el ruido blanco Gaussiano y para poder implementar 

este filtro es necesario conocer la desviación estándar del error; y estos errores se dieron a conocer 

en el capítulo anterior. Con estos errores definidos y con información adicional de la geometría 

de los satélites es posible obtener la desviación estándar instantánea para una posición lo que 

permite realizar la estimación con este filtro. Como ventaja para este tipo de filtro se puede 

mencionar que su estimación es más precisa dado que tiene en cuenta los errores instantáneos del 

sistema. Como desventaja se presenta la carga de procesamiento que requiere poder estimar las 

posiciones, lo cual depende de la plataforma donde se ejecute. La sección 5.5 analiza los 

resultados alcanzados con este filtro. (Toloza, 2012, p.148) 

2.3.2. Ecuaciones del Filtro de Kalman  

La esencia del Filtro de Kalman es obtener una estimación óptima de un proceso que se irá 

refinando de forma paulatina, gracias a la retroalimentación obtenida en cada uno de los periodos.  
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En otras palabras, dados unos valores iniciales, tanto del estado del sistema como de su matriz de 

covarianzas, el filtro estimará de forma recursiva todos los valores que se calculan y el estado del 

proceso se lo hace en un momento de tiempo determinado. (Izquierdo Millán, 2005, p.233-235) 

  

Este valor resultará necesario para, a su vez, estimar la observación. A través del error cometido 

en las medidas se obtiene el feedback necesario para ir refinando el modelo con el que se estimará 

un nuevo valor del estado, si bien, este nuevo valor se corresponderá con el del próximo periodo 

de tiempo.  (Fernández Quezada, 2002, p.3-4)  

 

El proceso descrito tiene una traslación formal consistente en dos tipos de ecuaciones:  

 

¶ Ecuaciones de actualización del tiempo (de transición o de propagación)   

¶ Ecuaciones de actualización de las medidas (o simplemente actualización). 

 

Las primeras serán las responsables de proyectar hacia adelante en el tiempo, el estado actual, por 

una parte y la covarianza del error por otra, a fin de obtener las estimaciones ña prioriò 

correspondientes al siguiente periodo de tiempo, es decir, sin incorporar la información asociada 

a la nueva observación del siguiente periodo. Las segundas son el vehículo a través del cual se 

produce la retroalimentación en el modelo -al incorporar una nueva medida a la estimación a 

priori se obtendr§ la estimaci·n ña posteriori" mejorada. (Fernández Quezada, 2002, p.3-4) 

 

Tabla 2-8: Ecuaciones del filtro  de Kalman 

Ecuaciones de actualización del tiempo 

(Propagación) 

Ecuaciones de actualización de las medidas 

(Actualización) 

 

ὢ Ὂὢ  Ὃό 

 

ὖ  Ὂὖ Ὂᴂ ὛὗὛᴂ 

 

ὑ ὖ ὌᴂὌὖ Ὄᴂ Ὑ   

ὢ ὢ ὑὣ Ὄὢ ) 

ὖ Ὅ ὑὌ ὖ  

Fuente: (Fernández Quesada, 2002, p. 34) 

Realizado por: (Rene Villa, 2018) 
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2.3.3. Clasificación del Filtro de Kalman  

 

2.3.3.1. Filtro de Kalman de una Dimensión  

Este filtrado se lo hace en tiempo discreto es la herramienta más importante para el procesamiento 

de señales, con una aproximación más avanzada para obtener señales estacionarias y no 

estacionarias han sido propuestas por Kalman. (Vázquez Bautista, 2008, p.28) 

2.3.3.2. Filtro de Kalman Extendido 

No todos los sistemas son lineales y este hecho no es común en todos los sistemas no siempre 

generen ecuaciones lineales; para esto se desarrolló una extensión del filtro con un proceso de 

linealización y se conoce como filtro extendido de kalman (FKE). (Deossa Molina, 2009, p.15) 

Se considera un sistema dinámico no lineal descrito por: 

w (k+1) ὪὯȟύὯ όὯ                                           

ώ Ὧ ὬὯȟύὯ ὺὯ                                          

Las variables όὯ y ὺὯ son ruidos independientes gaussianos que sus matrices de covarianza 

ὙὯȟὗὯ  respectivamente ὪὯȟύὯ  es la función matricial no lineal de transición que muy 

posiblemente varíen con el tiempo y que ὬὯȟύὯ  denota la función matricial de medición no 

lineal que también pueden variar con el tiempo. (Deossa Molina, 2009, p.16) 

La idea básica del filtro es linealizar el modelo de espacio de estado no lineal en cada instante de 

tiempo alrededor del último estado conocido, una vez conocido el modelo lineal, se aplican las 

ecuaciones del filtro de Kalman. (Deossa Molina, 2009, p.17) 

2.3.3.2.1. Ecuaciones del Filtro de Kalman Extendido  

Sistema no Lineal: 

w (k+1) ὪὯȟύὯ όὯ      

ώ Ὧ ὬὯȟύὯ ὺὯ                

Se define  

Ὂ  
ȟ
᷆ µ ȅ                                                 
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Ὄ  
ȟ
᷆ µ                                                 

Para k=0 

µέ Ὁύ                                                                   

ὖ Ὁ  ύ Ὁύ ύ  Ὁ ύ                       

Para k=1, 2, 3éééé. 

µὯ ὪὯȟµ                                          

Programación de la covarianza del error  

ὖȅ  Ὂȟ ὖ Ὂ ȟ  ὗ                    

Matriz de la ganancia de Kalman 

ὑ ὖȅὌ ὌὖȅὌ Ὑ                       

Actualización del Estado estimado 

ὡ ὡ ȅ ὑὣ ὬὯȟὡ ȅ                      

Actualización de la covarianza del error  

ὖ ὰ ὑὌ ὖȅ                                        

2.3.3.3. Filtro de Kalman Extendido Modificado  

El algoritmo usado en este trabajo es el que se presenta a continuación. Este algoritmo presenta 

una implementación más fácil los reemplazos son: 

ὡ ȅ ὡ ρ 

                  Ὂȟ   ὰ                                         

Con la simplificación se obtiene  
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ὑ ὖȅὌ ὌὖȅὌ Ὑ  

ὡ ὡ ȅ ὑ ὣ ¹  

ὖ ὖ ὑ Ὄ ὖ  ὗ                                   

Donde: 

L Es el número de estados del sistema, en este caso particular 

M  Es el número de salidas del sistema  

ὖ 

ὡ  

ὣ 

ὑ 

Es la matriz de covarianza del error de predicción.  

Es el vector de estados 

Es el vector de salidas estimadas  

Es la matriz de ganancia de Kalman  

 

2.3.3.4. Sistemas no Lineales  

 

En la práctica la dinámica o el modelo de observación pueden ser no lineal, filtro de Kalman para 

este tipo de problemas no lineales es el llamado filtro de Kalman extendido, que fue descubierto 

por Stanley F. Schmidt; quien presentó sus resultados sobre filtros de Kalman, Schmidt comenzó 

inmediatamente su aplicación al problema de la navegación espacial en sistemas Apolo de 

exploración en la luna. (Pereira Ruiz, s. f., p. 101)  

El sistema debe estar representado de forma continua con funciones diferenciables, una 

desventaja de esta versión del filtro de Kalman para sistemas no lineales es que necesita más 

cálculos que requieren mucho tiempo. La aplicación de sistemas lineales se puede aumentar la 

eficiencia de pre-cálculo de la dinámica de la matriz F, la transición de estado matriz F y la 

observación de la matriz H. Sin embargo, para sistemas no lineales, son funciones del Estado y, 

en consecuencia, el cambio con el paso cada vez y no puede ser pre-calculada. (Pereira Ruiz, s. f., 

p. 101) 

2.3.3.4.1. Predicción  

En el caso no lineal la matriz dinámica F es una función del estado a estimar. Así que el estado 

predicho se calcula mediante la resolución de las ecuaciones diferenciales en forma 
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●ȅ◄ █ ● ȅ◄                    

Al representar esta ecuación por una serie de Taylor con respecto a x en el estado previsto 

●ȅ◄░ Y suponiendo que los términos de orden superior pueden despreciar, la matriz ╕◄░ 

dinámica se puede calcular con  

╕◄░
⸗█●

⸗●
 ╕◄░  

⸗█●

⸗● ● ●ȅ◄░
           

Y ahora los otros pasos de la predicción se pueden calcular como se especificó en  las ecuaciones 

anteriores, pero cabe señalar que, ahora las matrices utilizadas no son constantes como en el caso 

lineal, sino que dependen del tiempo. (Pereira Ruiz, s. f., p. 101)  

Ὠ

Ὠὸ
‰ ὊὸȢ‰  

ὖȅ ὸ  ‰ Ȣὖὸ Ȣ‰  ᷿ ὗὸὨὸ         

2.3.3.4.2. Corrección 

Las ecuaciones diferenciales en el paso de la predicción, las correspondientes ecuaciones no 

lineales observadas en la serie de Taylor sobre el estado predicho ●ȅ◄░ y términos de orden 

superior se descuidan. Así, la observación aproximada de la matriz es: 

╗ὸ
⸗●

⸗●● ●ȅ◄░
       

En este caso la medida predicha  ὰȅ ὸ para calcular la medida residual es (ὰὸ  ὰȅ ὸ  es: 

ὰȅὸ ὼȅὸ                 

Más adelante, se utilizarán las mismas fórmulas para calcular el estado corregido y su matriz de 

covarianza como en el caso lineal, pero con matrices dependientes del tiempo. (Pereira Ruiz, 

s. f., p. 103) 

● ◄░ ●ȅ  ◄░ ╚ Ȣ■ ◄░ ■ ȅ ◄░  

Y 

╟ ◄░ ■ ╚ ◄░╗◄░ ╟ ȅ ◄░ 

Con 

╚ ◄░ ╟ ȅ╗◄░
╣ ╗◄░╟ ȅ╗◄░

╣ ╡◄░  
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2.3.4. Ventajas y Desventajas del Filtro de Kalman 

 

2.2.4.1. Ventajas 

 

¶ Evita la influencia de posibles cambios estructurales en la estimación, esta es recursiva 

parte de una muestra inicial y actualiza las estimaciones incorporando sucesivamente una nueva 

observación hasta cubrir la totalidad de los datos.  

 

¶ La estimación más reciente de los coeficientes está afectada por la historia lejana de la 

serie, lo cual en presencia de cambios estructurales podría sesgarla; este puede corregir con las 

estimaciones secuenciales15, pero al costo de un mayor error estándar. (Pereira Ruiz, s. f., p. 104) 

 

¶  El filtro de Kalman como los métodos recursivos, utiliza toda la historia de la serie, pero 

con la ventaja de que intenta estimar una trayectoria estocástica de los coeficientes en lugar de 

una determinística16, con lo cual soluciona el posible sesgo de la estimación ante la presencia de 

cambios estructurales. (Pereira Ruiz, s. f., p. 104) 

 

¶ El filtro de Kalman utiliza el método de mínimos cuadrados para generar recursivamente 

un estimador del estado al momento k, que es lineal, insesgado y de varianza mínima. El filtro 

está en línea con el teorema de Gauss-Markov y esto le da al filtro de Kalman su enorme poder, 

para resolver un amplio rango de problemas en inferencia estadística que se produce en los 

sistemas de comunicaciones. (Pereira Ruiz, s. f., p. 104) 

 

¶ Al filtro se distingue por su habilidad para predecir el estado de un modelo en el pasado, 

presente y futuro, aun cuando la naturaleza precisa del sistema modelado es desconocida. La 

modelación dinámica de un sistema es una de las características claves que distingue el método 

de Kalman. Los modelos lineales dinámicos son modelos con una transición lineal desde un 

periodo al próximo, los cuales pueden describir la mayoría de los modelos comúnmente utilizados 

en trabajos de series de tiempo. ((Pereira Ruiz, s. f., p. 104) 

 

2.2.4.2. Desventajas 

 

¶ El filtro se quiere condiciones iniciales de la media y varianza del vector estado para 

iniciar el algoritmo recursivo. (Pereira Ruiz, s. f., p. 105) 
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¶ Para determinar estas condiciones iniciales no existe consenso, por ejemplo, en un 

enfoque bayesiano este filtro requiere que se especifiquen a priori valores de los coeficientes 

iniciales y de sus respectivas varianzas. (Pereira Ruiz, s. f., p. 105) 

 

¶ Se obtiene información a partir de la estimación de un modelo similar al deseado, pero 

con coeficientes fijos para un periodo de muestra. Por otra parte, es necesario especificar las 

varianzas para lo cual Doan, Litterman y Sims (1984) sugieren varianzas muy pequeñas y 

proporcionales en relación con las obtenidas para los coeficientes iniciales. (Pereira Ruiz, s. f., p. 

105) 

 

¶ El filt ro de Kalman, tal como se encuentra en el documento original, supone un 

conocimiento amplio en teoría de probabilidades, específicamente con el tema de la 

condicionalidad gaussina en las variables aleatorias, lo cual puede originar una limitante para su 

estudio y aplicación. (Pereira Ruiz, s. f., p. 105) 

 

¶ Cuando se desarrolla para modelos autorregresivos los resultados están condicionados a 

la información pasada de la variable en cuestión. En este sentido el pronóstico con series de 

tiempo representa la fuerza o inercia que actualmente presenta el sistema y son eficientes 

únicamente en el corto plazo. (Pereira Ruiz, s. f., p. 105) 
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CAPITULO III  

 

 

3. ESCENARIO DEL FILTRO DE KALMAN  

 

3.2.  Tiempo de estimación del Filtro de Kalman 

El sistema GPS posee portadores de simple y doble frecuencia para el estudio planteado si trabaja 

con portadoras de simple frecuencia; esta a su vez utiliza variables a la entrada del filtro que le 

permite hacer el cálculo para la corrección de la señal y mejorar la precisión de posición del 

sistema GPS.  Se utiliza un tiempo de estimación con diferentes valores en donde se podrá hacer 

el cálculo para la corrección de la señal mediante el Filtro de Kalman permitiendo hacer la 

eliminación de algunos errores.  

El tiempo de estimación está representado por ( ) en la cual se podrá hacer el cálculo para la 

eliminación de error de la señal GPS durante su propagación y donde se observará la mejora que 

existirá en la precisión de la posición de dicha señal.   

Ὃί
ρ

†ίρ
 

 

3.3. Escenario del Filtro de Kalman 

Para el desarrollo del filtro de Kalman en primer lugar se debe calcular la posición de la señal 

GPS mediante el modelo matemático de la triangulación en el cual se obtiene las coordenadas 

geográficas (espacio (x, y, z), velocidad y tiempo (t)); esto es generado por los satélites GPS que 

están alrededor de la tierra.  El usuario realiza una petición de ubicación en cualquier parte de la 

superficie terrestre y esta señal es recibida por la estación de monitoreo ubicada en tierra; de la 

cual se extrae los datos utilizados por el Filtro de Kalman. 

La frecuencia utilizada por el satélite es la L1 o L2 que es de uso civil, militar, pero para el estudio 

se utilizó la frecuencia L1 (1575, 42) MHz, el cual genera dos medidas que son: el código de la 

portadora y la fase de portadora.  
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Gráfico 3-1: Generación de la señal GPS 

Realizado por: (Rene Villa, 2018) 

La medida de fase de portadora se da en orden de los cm que permite mejorar la precisión de la 

posición del sistema GPS y este a su vez genera un error de ambigüedad (es el número 

desconocido de ciclos de la fase de portadora, esta onda es comparada entre la generada por el 

satélite con la generada por el receptor).   

 

Gráfico 3-2: Señal de fase de portadora 

Realizado por: (Rene Villa, 2018) 

 

La  medida del pseudorango  se da en orden de los m y presenta un problema  mas ruidoso  lo que 

afecta  en  mayor cantidad la señal de GPS; a su vez  este error  no permite mejorar  la precisión 

de la posicion con respecto a la longitud de onda de la fase de portadora; los errores producidos 

por esta señal son el ruido  termico y el mutipath (o rutas multitrayectos).  
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Gráfico 3-3: Señal del pseudorango 

Realizado por: (Rene Villa, 2018) 

Se genera una gráfica donde se explicará el funcionamiento del Filtro de Kalman en diferentes 

tiempos de estimación (); en primer lugar, se extrae la información generada por los satélites que 

se encuentran en el momento de la petición realizada por el usuario, esta información se almacena 

en las estaciones receptoras ubicadas en tierra.  Esta información almacenada son los Archivos 

RINEX, el cual genera datos de Observación y Navegación de los cuales se extrae la información 

que se usara para el funcionamiento del Filtro de Kalman. 

Posteriormente se generará dos medidas que son el pseudorango y la fase de portadora que se 

encuentran a la entrada del receptor, luego se realiza una diferenciación de las dos señales para 

eliminar algunos errores que se encuentran presentes en la señal GPS generando un resultado que 

es el código (Corregido) esto ocurre en un tiempo estimado ( ) que permitirá ver la mejora en la 

precisión de la posición y esto se observa en la gráfica.  

Se realiza una comparación entre la señal inicial (ORIGINAL) con la señal (CORREGIDA), esto 

se puede ver en la gráfica generada al final del filtro de Kalman; aquí están las variables usadas 

para la representación de la misma, en el eje de las Y se ve la señal (Original y Corregida) dada 

en metros (m) y en el eje de las X se encuentra la época dado en segundos (s).  

 

Gráfico 3-4: Funcionamiento del filtro  de Kalman 

Realizado por: (Rene Villa, 2018) 
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3.4. Desarrollo del Código en el Software Matlab 

Pasos para el desarrollo e implementación del Algoritmo de Filtro de Kalman  

¶ Extracción de la información de los Archivos RINEX 

¶ Fichero de Observación  

¶ Fichero de navegación  

¶ Luego el programa de Matlab llama la información mediante las funciones establecidas  

¶ Aplicación del Filtro de Kalman  

¶ Resultados  

¶ Resultados Mediante Graficas  

En primer lugar, se extrae toda la información de los archivos Rinex, las que genera dos 

medidas la fase de portadora y el código de portadora  

3.4.4. Extracción de la Información de los Archivos Rinex  

Se procede a la lectura de los Archivos Rinex con sus diferentes Ficheros de los cuales se extrae 

la siguiente información código y fase de portadora representada por las variables (L1, L2, C1, 

C2) obtenida en metros; satélite en Vista.    

3.4.5. El programa de Matlab llama la información mediante las funciones establecidas. 

Luego del llamado de los archivos Rinex se procede a la manipulación de la información que se 

necesita como por ejemplo los diferentes errores que afectan la señal GPS donde se podrá observar 

la gráfica que muestra el nivel de error que presenta la señal GPS antes de aplicar el Filtro de 

Kalman. 

3.5. Aplicación del Filtro de Kalman 

Después de la lectura de los archivos RINEX de observación y navegación, y donde se puede 

observar el nivel de error que presenta la señal GPS para corregir estos errores se aplica el Filtro 

de Kalman que permite la eliminación de algunos errores presentes en frecuencias simples y con 

la aplicación del filtro se mejorara los niveles de precisión en el posicionamiento estándar GPS.  
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CAPITULO IV 

 

 

4. MARCO DE RESULTADOS  

 

 

4.2. Análisis del Filtro de Kalman  

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos de la aplicación del Filtro de Kalman para 

frecuencias simples demostradas en el capítulo anterior; analizando la efectividad del filtro y 

tomando las mejores muestras de la estación receptora. 

Se realizó el análisis con diferentes tiempos para el filtro de Kalman demostrando una atenuación 

en los errores que afectan a la señal GPS que a su vez demuestran una mejora en la precisión de 

la señal receptada por el usuario situado en cualquier parte de la superficie terrestre.   

4.3. Tiempo de cálculo para el Filtro de Kalman ( =300)   

Se genera una gráfica con las señales originales y corregidas por Filtro de Kalman en un tiempo 

estimado de 300 segundos permitiendo la eliminación de algunos errores como por ejemplo el 

ruido térmico, falta de sincronización entre los relojes del satélite y receptor, error ionosférico, 

entre otros que afectan la señal GPS en el momento de su trasmisión desde el satélite hacia el 

receptor.  
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Satélite # 8  

 

 Gráfico 4-1: Grafica del satélite # 8 

 Realizado por: (Rene Villa, 2018) 

 

En la figura 4-1 se obtiene un error máximo de 92 cm y luego se aplica el filtro de Kalman y se 

obtiene una reducción de los errores de falta de sincronización entre los relojes del satélite, ruido 

térmico, error ionosférico entre otros es de 21 cm del valor máximo y la diferencia de estos dos 

valores son 71 cm que representa el 77, 17% lo que indica que estos errores se redujeron a más 

de la mitad de la señal original.  

Tabla 4-1: Error original y corregido del satélite # 8 ( =300)   

Realizado por: (Rene Villa; 2018)  

 

 

 

Errores Original  Corregido  Diferencial Porcentaje 

Valor Máximo 0,92m (92 cm) 0,21m (21cm) 0,71m (71 cm) 77,17% 



  

52 

Satélite # 13 

 

Gráfico 4-2: Grafica del satélite # 13 

Realizado por: (Rene Villa, 2018) 

 

En la figura 4-2 se obtiene un error máximo de 235 cm y luego se aplica el filtro de Kalman y se 

obtiene una reducción de los errores de falta de sincronización entre los relojes del satélite, ruido 

térmico, error ionosférico entre otros es de 63 cm del valor máximo y la diferencia de estos dos 

valores son 172 cm que representa el 73, 19% lo que indica que estos errores se redujeron a más 

de la mitad de la señal original.  

 

Tabla 4-2: Error original y corregido del satélite # 13 ( =300)   

Realizado por: (Rene Villa, 2018)  

 

 

 

 

Errores Original  Corregido  Diferencial Porcentaje 

Valor Máximo 2,35m (235 cm) 0,63m (63cm) 1,72m (172cm) 73,19% 












































































