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LA FORMACIÓN A DISTANCIA: DEFINICIÓN Y PARADIGMA 

La apertura hacia la fonnación a distancia puede expficarse por la conjugación de tres fenómenos: 
la evolución de la demanda hacia este tipo de fonnación, la necesidad económica de reducir de 
modo general los costos de la educación y finalmente la penetración de las tecnologías de la 
comunicación en todos los sectores de las actividades, y en los de la educación. Es con base en esto 
último que nos es posible conocer en buena medida, las razones que han conducido al impulso de la 
fonnación a distancia. El reconocimiento de · los medios de comunicación como medios 
pedagógicos ha sido el origen del desarrollo que le conocemos ahora. 

Gracias a la utilización de los medios, y a su difusión en nuestra sociedad, se puede pretender dar 
inicio a una mayor difusión de la educación y llevarla a las masas y reunir a los públicos que no 
pueden acudir a los establecimientos tradicionales de enseñanza: la accesibilidad a la educación se 
convierte en un objetivo realizable. Ademils, la mediatización de la enseñanza, también, ha hecho 
posible una reducción substancial de los costos al aumentarse por este medio, la proporción 
docente-dicente. Con lo que se ha desplazado el punto de equilibrio económico de los sistemas 
educativos; de modo semejante es posible negociar para el docente, la transfonnación de su papel y 
dé sus intervenciones ·. El acto pedagógico, esta pues llamado a transfonnarse, estableciéndose _) 
nuevas relaciones entre el sistema educativo y los miembros de una colectividad. 

Este modo de ver el impacto de los medios educativos, respalda el promisorio discurso que durante 
casi veinte años se ha mantenido sobre las nuevas tecnologías de la comunicación. Aún cuando su 
introducción en la educación presenta sin duda ventajas pedagógicas y económicas innegables, se 
presenta, en cambio, la decisión de elegir los medios mas adecuados. investigaciones como las de 
Schramm, sobre los méritos comparados de los medios, prueban que para los objetivos 
pedagógicos. no existe diferencia significativa entre ellos; la solución parece residir en el enfoque 
multimedia que propicia la retroalimentación y permite a los dicentes una participación activa en la 
interpretación y la construcción de los significados de los mensajes pedagógicos. El dialogo y los 
·intercambios son los elementos clave de la actividad educativa a fin de evitar que la educación se 
convierta en un producto despersonalizado y de consumo. 

El discurso sobre la utilización de los medios ha sido puesto a prueba por numerosos proyectos de 
fom1ación a distancia que han resucito a la vez, los problemas pedagógicos, logísticos y 
económicos que se presentan cuando se decide hacer accesibles· los recursos educativos a nuev0s 
grupos y a poblaciones dispersas y numerosas. Esos proyectos han demostrado que la fonnación a 
distancia puede ser tan eficaz como la tradicional. Pudiendo promoverse la fonnación pennanente 
de los adultos. 

El desarrollo de la formación a distancia esta ligado al de los medios educativos, los que le han i. ) 
abierto horizontes casi ilimitados. Aún cuando se conserva la enseñanza por correspondencia, el , 



¡ 

modelo de la formación a distancia, se ha estructurado rápidamente, ya que además del correo, se 
utilizan otros medios para llegar a los estudiantes. Con estas experiencias se ha creado una nueva 
metodología de la formación al establecer comunicación con el estudiante por numerosos medios. 
Se inicia con la utilización de la comunicación por la radio, más adelante las telecomunicaciones, la 
televisión y muy recientemente la informática. Gradualmente se reconoce los méritos de su 
integración en un enfoque multimedia. 

La educación por correspondencia se ha mantenido en la iniciativa privada para la formación de 
técnicos y profesionales. En los últimos quince áños, múltiples instituciones públicas 
subvencionadas por el gobierno, tienen nuevos proyectos para la educación superior y de los 
adultos. Las universidades abiertas tienen numerosos programas o campañas de alfabetización o 
para aumentar el nivel de escolaridad. Los resultados demuestran el éxito en alcanzar los objetivos 
de desempeño, eficacia y rentabilidad.(ver Kaye y Rumble, 1981; Rumble y Harry, 1982). 

Estos Proyectos han dado origen a diversas prácticas que han contribuido a conceptuar el 
paradigma de la formación a distancia. Con base en los resultados de las experiencias en formación 
a distancia hechas públicas, queremos presentar el concepto en sí mismo, la razón de ser de la 
formación a distancia, así como, la originalidad de su desarrollo organizacional y pedagógico. 
Finalmente presentaremos los principales elementos que para nosotros, constituyen la problemática 
pedagógica de la formación a distancia. 

EL CONCEPTO DE LA FORMACIÓN A DIST ANClA 

No es extraiio presenciar fuertes controversias sobre la definición que se da al término "formación a 
distancia". Las acepciones son numerosas: enseñanza por correspondencia, teJe-enseñanza, 
televisión escolar, enseiianza fuera del aula, difusión de documentos pedagógicos por satélite, .. por 
cabledistribución o por red telemática. módulos de enseñanza mediatizada, etc. Estas formas de 
enseñanza ¿pueden ser reagrupadas bajo el concepto de formación a distancia~. ¿tienen las 
caracteristicas?. Creemos que la ambigüedad o la impresión que existe alrededor de la definición 
de la formación a distancia. viene del hecho de considerarla como un simple medro de enseiianza 
como los otros. Ella utiliza. en este entendimiento. la técnica de la exposición multimedia para 
proporcionar una enseñanza a los estudiantes alejados. Esta concepción evidentemente reductiva, 
no corresponde a lo que efectivamente es la fom1actón a distancia y malinterpreta la complejidad de 
los sistemas que la difunden. Nosotros creemos que más que un medio de enseñanza. la formación 
a distancia se concibe como un s1stcnw complejo que no puede ser asimilado a los sistemas 
tradicionales de enseñanza', m en sus funciones organizacionales. ni en sus funciones pedagógicas. 
Sus particularidades, residen esencialmente en las nuevas relaciones entre el aprendizaje y la 
enseiianza. es decir. en la dinámica del proceso de formación. 

Aprender a distancia. enseñar a distancia. exigen una transformación radical de las prácticas y los 
medios pedagógicos con el fin de superar la distancia y el aislamiento del estudiante. Resultando en 

Entendemos por "siStemas tradiCionales· a aquellos que proporc1onan una enseñanza a v1va voce, en fonma presencial, donde los estudiantes y los prole 
evoluc1onan en presenc1a los unos de los otros. en una umdad de espac1o y de ~empo Ver la tabla 1, p. 20, 21 y 22, para comparación entre sistemas tradiao 

1 d1stanc1a 
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' una tran,<.rmación profunda en el papel y en las tareas reservadas a los profesores de modo que el 
acercamtento pedagógico, se consigue desarrollando el autoaprendizaje. Estos cambios implican 
una reorganización funcional completa del sistema de enseñanza que provendrá ahora de un centro 
de producción y de difusión del material pedagógico y didáctico. El estudiante, con la ayuda de este 
material que se le ha hecho accesible, proseguirá su formación por un camino autodidáctico, 
utilizando, en caso de ser necesario, los otros recursos ofertados por el sistema. El modelo de la 
formación a distancia sugiere por consiguiente, una concepción diferente del proceso enseñar
aprender. El trastorno de los datos del cuadro educativo tradicional en el cual el aprendizaje 
emanado de la enseñanza oral, y del acto educativo, reposa sobre la iniciativa del profesor, así 
como, en la relación que establece con sus estudiantes. 

Hoy en día, muchos autores han expresado su manera de concebir la formación a distancia (ver, 
entre otros a: Moore, 1973; Keegan, 1980; Holmberg, 1981; Kaye y Rumble, 1981; Wedemayer, 
1982). Sus definiciones traducen cada una a su manera, sus diferentes visiones de la fom1ación a 
distancia. Sí el concepto de formación a distancia se refiere a múltiples interpretaciones en cuanto a 
sus fundamentos y a su forma, los usos del léxico, en francés, no facilitan su clarificación2 

¿Evocamos a la realidad misma, cuando utilizamos los términos, enseñanza mediatizada, teJe
enseñanza, enseñanza a distancia, formación a distancia? La expresión -formación a distancia-, ya 
adoptada por los medios educativos quebecuanos (Dao, 1981 ), cubre semánticamente los conceptos 
de la enseñanza a distancia y del aprendizaje a distancia, englobando los dos tiempos del proceso 
educativo. Esta elección temlÍnológica indica que la formación a distaticia no privilegia ni lo uno ni 
lo otro. Les trata de modo dinámico buscando crear una interacción entre los pasos de la enseñanza 
y Jos del aprendizaje. Así descrita, la orientación pedagógica que se desea dar a la formación a 
distancia no presenta diferencia significativa en relación con la formación tradicional: ¿podemos 
imaginar que un sistema de distancia o cualquier otro que ignore el aprendizaje? El desafio que la 
formación pretende relevar no reside en la asociación aprendizaje-enseñanza sino en la forma en 
que trata esta asociación en conjunción con el factor -distancia-. El desafio toma su verdadera 
medida cuando es "a distancia" que se debe recrear el proceso enseñar-aprender; cuando es "a 
distancia" que se debe llevar al Jugar. al medio natural del estudiante, un entorno educativo y las 
funciOnes de sostén pedagógico a las que no tendria acceso de otra forma; cuando es "a distancia" 
que se debe planificar. concebtr y difundir una enseñanza sin poder adaptarla a las necesidades de 
Jos estudiantes. 

En tal contexto. Jos cursos por correspondencia. en Jos que la interactividad descansa esencialmente 
sobre la corre.cción de los deberes enviados por el correo. las experiencias de radios rurales de 
ciertos países africanos o aún Jos proyectos de televisión educativa, ¿pueden, verdaderamente, ser 
calificados de formación a distancia'' ¿A que criterios debe someterse una formación para que no 
existan reclamos? ¿Existe un modelo de hase o una práctica normalizada? A nuestro punto de vista, 
las enseñanzas mediatizadas o indi,·idualizadas no forman parte de la formación a distancia a 
menos de que sean integradas a un conjunto de actividades de aprendizaje y un seguimiento 
pedagógico mteracttvo como. por ejemplo. el encuadramiento de Jos dicentes por un tutor y las 
reuniones con otros estudiantes. 

Para denomtnar la formaaón a drstancia. la lengua rnglesa tambren usa una gran vanedad de ténminos en los que los sentidos son pró .. · ., pe 
necesanamente srnónrmos: correspondance educaban. correspondance study, drstance ashrng, externa! study, home study. 



"\; Las características fundamentales de la formación a distancia 
. .:.' 

Muchos teóricos y prácticos del dominio, han tratado de enunciar los postulados de la formación a 
distancia y de distinguirla de otros tipos de formación. Entre estas contribuciones, retenemos la de 
Keegan (1980) quien tien.e el mérito de clarificar las características fundamentales de la formación a 
distancia y de sentar las bases de un concepto genérico. Por eso el análisis de cuatro definiciones 
comúnmente utilizadas, cada una pone en evidencia sus diferentes dimensiones. Estas definiciones 
son las de Borje Holmberg, Michael Moore, Otto Peters, así como la que se tiene en la Ley 
francesa'. A partir de estos enunciados se desprenden las seis constantes que conforman el cuadro 
descriptivo de la formación a distancia. 

El profesor v el estudiante están de ahora en adelante distantes 

La distancia geográfica que separa al profesor del estudiante constituye la primera característica 
distintiva de la formación a distancia. Sin embargo, esta característica no es atributo exclusivo de la 
formación a distancia. En realidad, existen también "distancias" entre el profesor y el estudiante en 
los otros tipos de formación. Si examinamos, por ejemplo, los sistemas de formación tradicional, 
aparece rápidamente, que cierta proporción de la enseñanza y el aprendizaje se hace a distancia. 
Esta proporción aumenta considerablemente a medida que el estudiante alcanza los niveles de 
estudios superiores, como lo indica la figura l. Los momentos en los que el profesor y el estudiante 
están en presencia el uno del otro, están sujetos a una dosificación variable. Esta de más la 
comparación entre las actividades de formación que se producen a distancia y las que son directas 
en el lugar, esto hace la diferencia. La distancia es pues un factor inherente a casi todos los tipos de 
formación pero, en la formación a distancia, predomina. 

La lejanía. en este contexto, no es solo consecuencia de eliminar los contactos con el profesor. El 
estudiante a distancia se ve también, privado del contacto con el ambiente tradicional; el acceso a 
las bibliotecas y a los servicios conexos. los intercambios entre estudiantes, la participación en 
actividades para-académicas, las consultas puntuales con los miembros del profesorado, los 
intercambios con la comunidad científica (especialmente de la universidad), no son privilegios en 
los que el estudiante a distancia pueda cómodamente permanecer. Para suplir a estas lagunas, los 
sistemas de fom1ación a distancia dehen ayudar y motivar al estudiante a crearse un ambiente 
educativo y a explotar los recursos que le ofrece su medio. 

La fomwción a distancia no ataca únicamente al problema de la lejanía geográfica. Existen otros 
tipos de distancias, que pueden contar. como por ejemplo la distancia de naturaleza psicológica. 
Muchos factores contribuyen a aislar a Ciertas categorías de adultos de los medios tradicionales de 
formación. La edad, el status del empleo, la formación anterior, .las negativas de cursos regulares, 
las circunstancias de los medios educativos son otros aspectos que limitan el acceso a la formación. 
Estos obstáculos, frecuentemente mal identificados o mal nombrados, no deben por tanto ser 
negados cuando se trate de nuevos grupos de población para los que frecuentar "la escuela", no 
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representa un desarrono·valorizado y valorizable. Ciertas fonnaciones a distancia, como la que 
practica la Tele-universidad de Quebec, intentan superar ese tipo de distancia esencialmente de 
naturaleza psicológica. 

FIG.l ACTIVIDADES EN DIRECTO Y A DISTANCIA DENTRO DE LA PRÁCTICA 
EDUCATIVA 

ACTIVIDADES 
EN DIRECTO 
100% 

0% 
ESCUELA UNIVERSIDAD 

ACTIVIDADES 
A DISTANCIA 

100% 

0% 
FORMACIÓN 

A DISTANCIA 

La institución asume un lugar preponderante en el corazón mismo del acto pedagó¡:ico 

Una segunda característica de la formación a distancia reside en el hecho de que es la institución y 
no el profesor. quien proporciona la enseñanza. quien asume el seguimiento del aprendizaje y quien 
asiste al estudiante en el desarrollo de su autofonnación, a través de una imponente infraestructura 
de servicios (orientación, consulta, corrección y registro de trabajos y exámenes, encuadramiento, 
administración de expedientes de los estudiantes, etc.). Las instituciones de formación a distancia 
detentan. generalmente, todos los derechos sobre la difusión y la comercialización de sus cursos. En 
estos establecimientos, hay un responsable pedagógico para cada curso (muy frecuentemente un 
maestro); pero a los ojos de los estudiantes, los conceptores de la enseñanza se convierten en 
anónimos, que trabajan, en ciena forma, a la sombra y que una vez que han terminado la 

.. 



) 

concepción de sus cursos, es la institución la que se hace cargo convirtiéndose en el proveedor. La 
tradicional relación docente-dicente, ya no tiene lugar en los cursos a distancia. 

Los medios son utilizados en un enfoque integrador 

La materia de los cursos, las actividades de aprendizaje, los deberes, los exámenes y las 
instrucciones son comunicadas al estudiante por la vía de los medios. Los conceptores de' la 
enseñanza proceden al análisis y al desglose de los contenidos para después ponerlos en forma de 
mensaje pedagógico. Cada medio tendrá una función bien identificada par llegar a crear los 
contextos de enseñanza y aprendizaje dinámicos y los ambientes educativos completos y 
autónomos. 

La comunicación bidireccional forma parte de los atributos de la formación a distancia 

La formación a distancia, solicita de los estudiantes una participación activa. Los dispositivos de 
comunicación bidireccional son puestos en el lugar para permitir los intercambios entre tutores y 
estudiantes. Estos dispositivos llegan a ser utilizados por los estudiantes para comunicarse entre 
ellos. Las comunicaciones por teléfono y por correo postal son las más comúnmente utilizadas 
porque son flexibles y económicas; son también medios comprobadamente eficaces para estimular 
el aprendizaje y sobretodo para responder a las necesidades particulares de cada estudiante. 

Las reuniones también son posibles 

Representan un medio privilegiado para mantener la motivación. permitiendo a los estudiantes 
socializar. hacer intercambios sobre el contenido de un curso o discutir sus problemas de 
aprendizaje. El tutor juega un papel de facilitador y auxiliar del aprendizaje. Las reuniones pueden 
tomar la forma de talleres donde los estudiantes realicen ciertos trabajos prescritos en un curso. 

La práctica de la formación a tomado a préstamo los procedimientos industriales o cuasi 
industriales 

La fom1ación a distancia entraña profundos can1bios en la organización del modo de trabajar del 
personal pedagógico y administratiYo. Hay una amplia inspiración en los pnncipios de la 
producción industnal para estructurar y organizar la producción y la difusión de una enseñanza de 
masas. La especialización de tareas, la organización racional del trabajo, la estructura jerárquica, el 
control de la producción (ritmo y calidad). el análisis de los mercados para los productos educativos 
son otras de las prácticas que, de modo radical. distinguen la formación a distancia. Sin embargo, la 
aplicación de los principios de la producción mdustrial varían de una institución a otra: algunas les 
adoptaron integralmente, en tanto que otras optaron por una forma cuasi industrial de producción· 
cons,:rvando una práctica "artesanal" para ciertas actividades. 

Las seis características que hemos enumerado, representan los aspectos fundamentales que 
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permiten reconocer las formaciones a distancia de aquellas que no lo son. Todos los sistemas de 
formación a distancia no obstante, no son idénticos, existen numerosas variantes del modelo de la 
formación a distancia, lo ultimo reside en su misma adaptabilidad a las situaciones y a las 
condiciones particulares propias de cada proyecto. 

LAS RAZONES DE SER DE LA FORMACIÓN A DISTANCIA 

Si se le reconoce a la formación a distancia sus características organizacionales y funcionales 
específicas no será igual en lo que concierne a la misión, al mandato, las metas o los objetivos de 
este género de formación. Cada institución o cada proyecto visualiza objetivos diferentes, que 
fluyen tanto de políticas sociales como del deseo pragmático de racionalizar y rentabilizar la 
estructura de los recursos educativos. En alglmos casos los proyectos de formación a distancia 
participan con sus objetivos de los recursos tradicionales: enfocando al público convencional para 
permitirles acceder a distancia a los programas escolares o académicos. En otros casos los 
proyectos desean acceder a nuevos públicos ofreciéndoles programas de formación originales y 
diferentes que no están, necesariamente, integrados a los programas escolares que conducen a la 
obtención de un diploma. Existen cuestionamientos sobre los fines de la formación a distancia, ya 
que pareciera que los sistemas que la transmiten no son neutros, que traducen voluntades políticas y 
realidades culturales determinadas. Existen entre tanto razones de ser más o menos universales que 
son atributos generales de los sistemas de formación a distancia: vencer la distancia, responder a las 
necesidades socio-educativas, responsabilizar el aprendizaje y abatir los costos unitarios por 
estudiante. He aquí los objetivos que la formación a distancia desea servir frecuentemente. 

Vence la distancia 

A esos que no tienen acceso a los recursos convencionales de formación, la formación a distancia 
ofrece la posibilidad de emprender o de continuar el aprendizaje formal. Para la puesta en el sitio de 
los dispositivos de comunicación a la vez eficaces y rentables, al volver accesibles los recursos 
educatiYos de calidad y con costos más bajos de los que podrían ser en la enseñanza en directo. En 
efecto esta noble ambición de reunir a los más aislados no sería posible si la formación a distancia 
no hubiera demostrado apreciables ventajas económicas. 

Reduce los costos 

Los grandes sistemas de formación a distancia de los que podemos ver sus obras después de diez 
años de estar operando sobre la base de que cuestan relativamente menos ofrecer cursos a distancia 
que cursos presenciales'. Funcionan con un personal reducido y no tienen que invertir en 

Citamos a ululo de etempto que en 1981·1982. los costos un1tanos por estud1ante en tiempos completos a la !ele-universidad se elevaron a 3,700 ~ ·tanto 
costo unitano promediO para el conJunto de las un1vers1dades de Ouebec (excluyendo a la Umversidad de Quebec) se elevó a 6.500 $ 
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infraestructura para recibir a los estudiantes, ni en equipamiento educativo, ni en algunos servicios 
peri-académicos. Su estructura y su organización son: concebidas en función de los imperativos de 
la difusión de masas y de la economía de escala. Por vencer la lejanía, la formación a distancia, está 
teniendo un balance positivo. El equilibrio financiero se hace al precio de un constante ajuste de los 
costos de operación al volumen de estudiantes inscritos. Como en la mayor parte de las empresas, 
las dificultades financieras son superadas por un control de los gastos (restricción en la selección de 
los medios, reducción de los presupuestos de concepción y de producción, etc.) y por el aumento de 
los ingresos (incremento del número de inscritos). Los desempeños económicos de los sistemas de 
formación a distancia no dejan de suscitar interés en los mismos medios de la "fomlación 
tradicional. Uno se pregunta si, en este novedoso modo de pensar la enseñanza y las instituciones, 
algunos de sus principios de organización y de producción, no podrian ser aplicados a la formación 
tradicional a fin de reducir los costos de operación. 

Responde a las necesidades socio-educativas 

En pos de superar la lejanía geográfica y de reducir los costos, la formación a distancia puede 
también ofrecer una respuesta a las necesidades socio-educativas de las colectividades. Las políticas 
de escolarización de las masas y los esfuerzos por elevar el nivel de la educación han hallado a 
través de la formación a distancia una solución viable para servir mejor a las poblaciones puestas en 
la mira. 

El principio de la accesibilidad, garantizado por la abolición de las limitaciones ligadas a la '' 
distancia geográfica, puede también hallar su prolongación en las condiciones de admisión a los 
programas de formación a distancia y en el reconocimiento de los conocimientos adquiridos por la 
práct¡ca y el estudio. Las universidades abiertas por ejemplo aceptan como estudiante a todo adulto ; 
que desee y que demuestre que puede proseguir sus estudios superiores. En las instituciones 
abiertas que han liberalizado sus políticas de admisión, el estudiante adulto, una vez admitido, 
podrá darse una educación cuando menos igual, si es que no superior, a aquella que recibiria en una 
institución tradicional. Misma calidad de enseñanza, mismo nivel de dificultad, misma evaluación, 
todo ello pem1ite la misma acreditación de los estudios. 

La formación tradicional no logra hasta ahora asociarse a las perspectivas comunitarias. De hecho 
los limites temporales que le 1mpone al estudiante son frecuentemente incompatibles con el modo 
de vida adulto y no vuelven fáciles los pasos de la formación. La "distancia" que vuelve la 
formac1ón tradicional inaccesible, se expresa entonces en la falta de tiempo para volver a los 
lugares de fom1ación o en conflictos con los horarios de trabajo. Los regímenes de estudio, en la 
fom1ación tradicional, imponen generalmente un tiempo máximo para adquirir la formación 
deseada así como un ritmo de avance que no toma en cuenta, nunca, las diferencias individuales. El 
dicente adulto no consigue pues un cuadro de fom1ación flexible que pueda adaptar e integrar a su 
medio de vida. 

La posibilidad de poder fom1arse a distancia a obtenido el favor de muchos adultos porque ella 
representa desde el principio una fonnula practica y también porque responde a un cambio de 
mentalidad. Son cada vez más los adultos que se liberan del mito cultural que dice: que fuera de la 
escuela. del profesor y del salón de clase. es imposible aprender. Reconoce que los caminos del 
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aprend;~:i_; e son múltiples: los medios de comunicación masiva, las experiencias profesionales, las 
investigaciones personales y autodidácticas, o los proyectos comunitarios, son cada vez más 
reconocidos como ocasiones para capacitarse. La formación es visualizada como un camino de 
autoformación, una empresa responsable, seguida de modo autónomo. En este contexto, ella se 
inscribe entonces en una perspectiva de democratización de la educación en la que el dicente adulto 
se hace cargo de su desarrollo. 

Ella se tiene también como un medio de contribuir al mejoramiento social, económico y cultural de 
la sociedad. Se ve a la formación a distancia como un agente de mobilidad social tan investigado en 
nuestras sociedades industriales avanzadas. En la creencia de que en alguna medida, responderá de 
modo flexible y económico a las demandas de reciclaje y de volver a empezar, así como otras 
aspiraciones de una cierta parte de la población que desea perfeccionar su formación y abrirse a 
nuevos campos del saber. 

Responde a un ideal de responsabilización 

Por sus aspectos innovadores el modelo de la formación a distancia testimonia la voluntad de paliar 
la insuficiencia de las enseñanzas convencionales -sirve de complemento- al mismo tiempo que al 
deseo de difundir la educación y de reunir a las poblaciones donde se hallen. También el modelo 
confirma el hecho de que la enseñanza dispensada por una institucióñ tradicional no constituye el 
único medio que puede conducirlo a los aprendizajes formales. En adelante la formación a distancia 
deja en manos del dicente una importante parte de la iniciativa en la organización de su entorno 
educativo. Los papeles de los principales participantes se encuentran redefinidos: la institución de 
formación a distancia concibe el material de aprendizaje y ofrece los servicios pedagógicos, en 
tanto que el dicente adulto debe asumir su autoformación. 

Este modelo reúne en algunos casos los ideales de responzabilizar al estudiante de hacerse cargo de 
su formación. Mientras tanto, no es posible ignorar las dificultades que- deben afrontar los 
estudiantes que acepten emprender este camino. Egresados del sistema tradicional. no siempre 
poseen las habilidades requeridas para efectuar sus aprendizajes de modo autónomo. Para algunos 
las aptitudes culturales y las concepciones del aprendizaje serán determinantes: ellos crearán sus 
dificultades en la medida en que s~ opongan al principio de la auto formación que se basa en la 
autonomía y la responsabilización. Para otros, la madurez personal y la independencia intelectual 
requeridas para asumir una formación de manera responsable, serán de las cualidades a conquistar. 
Por tanto aquellos que no están preparados para emprender estos caminos no deben ser descartados 
por lo mismo. El sistema debe poder suministrarles el encuadramiento y el seguimiento adecuados 
a fin de que lleguen a desarrollar las actitudes y las habilidades que les predispondrán a emprender 
el camino de la autofom1ación. 

LA ORIGINALIDAD ORGANIZACIONAL 

·Si la accesibilidad de un mayor número a la fom1ación es deseable en el plano teórico, su puesta en 
práctica tiene serios problemas. Entraña un aumento en el gasto público afectando a la educación, 
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por otra parte toma una proporción hasta ahora nunca coriocida . en los presupuestos 
gubernamentales. Por todos los medios se busca reducir los costos de la educación: aumentando la 
proporción profesor-discípulo, -reagrupando a los discípulos en escuelas más grandes y reduciendo 
algunos servicios, antes juzgados como esenciales (servicios de orientación y de consulta 
psicológica, clases especiales para alumnos con dificultades, etc.). Las economías así obtenidas, son 
marginales en el conjunto sin lograr revertir la tendencia. Cada estudiante que se añade entraña un 
alza directa y no ponderada a los costos pues las economías de escala son casi impracticables en los 
sistemas tradicionales. Ante esta situación, ¿cómo llegar entonces a proporcionar una formación 
eficaz, para un mayor número y a un costo moderado? 

A esta pregunta, la formación a distancia responde determinando una novedosa estructura de costos 
basada en I<is economías de escala y en la aplicación del principio de la rentabilidad económica. En 
este novel manejo, la institución de formación no será ya concebida como una casa de enseñanza 
que exige se presenten en persona para utilizar sus servicios. El nuevo modelo trastorna 
completan1ente el funcionamiento del sistema trádicional. El propósito es que la casa de enseñanza 
se transforme en casa de producción de material pedagógico y que lo difunda para reunir una 
población numerosa, alejada, esparcida y por lo mismo heterogénea. 

Para poner en marcha el nuevo concepto, se han tomado los principios del modelo industrial para 
pensar la organización de las instituciones de formación a distancia: el proceso de concepción. y de 
producción de los documentos de formación descansa en la división del trabajo, la especialización 
de las tareas, la producción masiva y la investigación de la rentabilidad. Así la fragmentación de la 
función enseiianza en una serie de actividades de concepción, de producción y de difusión del 
material pedagógico conducirá necesariamente a la participación de múltiples especialistas. De una 
parte los especialistas de cursos, los tecnólogos de la educación, los didácticos, los redactores. 
pedagógicos ven la concepción de los cursos; de otra parte los productores, los realizadores, los 
escenaristas, los artistas gráficos, etc., participan en la producción de los documentos. A estos dos 
grupos se añaden los especialistas del encuadramiento, los consejeros, los tutores, y los animadores, 
que asumen el seguimiento de los cursos en difusión. 

El modelo organizacional prevé generalmente el desarrollo de una imponente logística para 
orquestar las operaciones de concepción y de producción, la programación de los cursos, la 
expedición del material pedagógico. la difusión de los documentos audiovisuales (por antena o por 
otros medios) y el encuadramiento de los estudiantes. El ordenamiento de estas operaciones a la vez 
numerosas y complejas debe necesariamente estar sujeta a una "planificación sistemática y a una 
gestión rigurosa a fin de obtener un máximo de eficiencia y de eficacia. 

En estos sistemas. las aportaciones de los fondos necesarios para la realización y la producción del 
material pedagógico son sensiblemente más elevados que en la formación tradicional. Las 
inversiones pueden parecer excesivas a primera vista. Pero se anwrtizará en el tiempo y alcanzará la 
rentabilidad a condición de que se reúna un número suficiente de inscritos; reduciéndose así, los 
costos de producción y de difusión. Es evidentemente dificil prever o generalizar el número de 
repeticiones de un curso para que alcance el umbral de rentabilidad. Los acontecimientos 
frecuentemente imprevisibles e imponderables, pueden alterar e influenciar la duración de la vida 
de un curso. Por ejemplo, un descubrimiento científico puede volver el contenido de un curso 
obsoleto; un cambio en la demanda del público estudiantil obligará a interrumpir, de manera 
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prematura, la difusión de un curso; o también la incapacidad de un curso para responder a las 
esperanzas y necesidades de la clientela a quienes está destinado, puede provocar la interrupción de 
su difusión. A pesar de las incertidumbres que se plantean cuando se prueba a estimar la longevidad 
de un curso a distancia, se ha establecido como regla general, sobretodo para los fines de la 
planificación, que será de alrededor de cinco a ocho años. Así las repeticiones de un curso a 
distancia por un período de varios años amortizan los costos de producción y mediante un número 
suficiente de inscripciones se abaten los costos unitarios por estudiante. Por el contrarío, los costos 
de la enseñanza tradicional crecen concurrentemente con el aumento del número de estudiantes y la 
repetición de los cursos. 

Si la estructura de los costos de la formación a distancia se refiere a diferentes reglas, lleva en su 
misma gestión que se nombre una organización altamente jerarquizada y controlada .. En las casas 
tradicionales de enseñanza, particularmente en las universidades convencionales, en las que se 
mueve la administración de la vida académica, se mantiene sobretodo, un modelo de gestión que 
permite una gran autonomía de acción a la planta académica. Las comunicaciones se hacen 
indirectamente en los intercambios entre pares. Los controles de los programas y de las enseñanzas 
son realizados, muy frecuentemente, por los docentes que están agrupados en las facultades o en los 
departamentos, y las decisiones son tomadas en común. De hecho, cada profesor determina 
libremente el contenido y la formula de su enseñanza. El sólo es quien verdaderamente decide, el 
responsable y único artesano de su enseñanza. 

En las instituciones de formación a distancia, las decisiones que conciernen a la actividad 
pedagógica son tomadas conjuntamente por las instancias administrativas y académicas. Esta 
situación no existe sin serios problemas. Una de las grandes apuestas presentes para estas 
instituciones, consiste en reconciliar la independencia del cuerpo docente con los controles y la 
jerarquización que aseguran la productividad y la rentabilidad (Kaye y Rumble, 1981 ). El personal 
pedagógico responsable de la concepción del material y del seguimiento de los cursos en difusión, 
no puede tomar unilateralmente las decisiones que inciden sobre todo el funcionamiento del 
sistema. por ejemplo. la elección de: los medios, las fórmulas de encuadramiento pedagógico, los 
modos de evaluación de los estudiantes, no conciernen más, únicamente al personal docente; las 
instancias administrativas de la institución deben estar incorporadas. Estos últimos estudian la 
factibilidad y deciden. proporcionar o no la infraestructura organizacional requerida para su 
aplicación. Para hacer económicamente rentables las elecciones pedagógicas, en formación a 
distancia deben estar sujetas a las exigencias de la producción y de la difusión a una escala muy 
grande. 

Para algunos, tales prácticas son irreconciliables con la naturaleza misma que debe ser la función 
"enseñanza". Ellos creen que la libertad tradicionalmente otorgada a los docentes y a los profesores, 
no puede ni debe, en ningún tiempo, ser comprometida por motivos puramente administrativos y 
les repugna el sólo pensar que deberán someter un proyecto de enseñanza a los considerados que se 
apoyan en los principios de productividad y rentabilidad económica. Cuando profesores y 
administradores se enfrentan en este terreno, se siguen profundas controversias, situaciones 
calificadas algunas veces de insoportables y propias de esquizofrénicos (Shalé, en Rumble y Harry, 
1982, p 52); las preocupaciones de los unos y de los otros parecen imposibles. En la mayor parte de 
las instituciones a diStancia se ha investigado para resolver estos problemas, una distribución . 
equitativa del poder entre los dos cuerpos, a fin de que las prerrogativas de cada uno se ejerzan en 
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un ambiente de comprensión y consentimiento mutuo. 

La importancia otorgada a la concepción y a la producción del material didáctico no reduce entre 
tanto, el lugar que esta reservado al seguimiento de los estudiantes así como a los servicios de 
soporte del aprendizaje. En formación a distancia, existen efectivamente dos conjuntos de funciones 
totalmente distintas, porque están separadas en el tiempo y el espacio: por una parte la concepción, 
la producción y la difusión del material didáctico, y por otra el seguimiento y el encuadramiento de 
los estudiantes. En efecto, uno de los elementos criticas de la formación a distancia consiste 
especialmente en establecer y mantener la cohesión· del conjunto del proceso. La liga entre las 
actividades de enseñanza y las actividades de aprendizaje debe ser estrecha y continua. sobretodo 
en los sistemas donde el ritmo de los estudios es puesto en manos de los estudiantes (los que 
pueden inscribirse y terminar un curso o un programa de estudios en un lapso de tiempo que les 
convenga). Con el fin de acercar las actividades de enseñanza y las de aprendizaje, las instituciones 
de fom1ación a distancia han puesto a punto un instrumento para analizar la evolución y el avance 
de sus estudiantes, sus caracteristicas, sus comportamientos y sus gustos. Es el expediente 
educativo. Mucho más completo que aquel que se conoce generalmente en la formación tradicional. 
erige el perfil de cada inscrito; suministra de cada uno de ellos los datos y costumbres sociológicas, 
los antecedentes de formación, el progreso en el seguimiento de su programa de estudios, los 
resultados de evaluación, los comentarios de los tutores, las necesidades particulares de cada uno,· 
etc. Estos datos son preciosos. Ellos permiten conocer mejor a los estudiantes. verificar la 
pertinencia de los programas que se les ofrece, adaptarlos y estructurarlos .en función de las 
características del público que se desea reunir y, finalmente, optimizar las tasas de. resultados. 

Los sistemas de fonnación a distancia deben, por consiguiente, organizarse diferentemente de 
aquellos del sector tradicional. Como lo indica la tabla que sigue, las opciones organizacionales se 
apoyan sobre la división del trabajo y la especialización de las tareas. Sus éxitos descansan 
esencialmente sobre la capacidad de poner en sitio un armazón administrativo lo bastante sólido 
para manejar el conjunto de sus operaciones complejas y múltiples. 

TABLA 1 COi\IPARACJON Ei'\TRE LOS SISTEMAS TRADICIONALES Y 
LOS SISTEMAS A DIST ANClA 

. -SISTEMAS TR.A.DICIONALES 

J. LOS ESTUDIANTES 

- Población homogénea en cuanto a edad 
y calificaciones. 

- Lugar de encuentro único (salón de 
clases. laboratorio, etc,) 

-Evolución bajo control en un contexto de 
dependencia. 

-SISTEMAS A DISTANCIA 

- Fucne probabilídad de reclutar una 
población heterogénea. 

- Población dispersa. 
- Evolución en libenad en 

un contexto de independencia. 



2. LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ALUMNOS 

- Pocos detalles, tienen poca información. - Completos, precisos, contiene numerosa 
información (dirección, grupo, nombre del 
profesor, antecedentes de formación, 
tiempos requeridos para satisfacer las 
exigencias de los cursos, notas, 
correspondencia, etc. 

3. EL ORDENAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

- Se integra automáticamente dentro del 
cuadro de las actividades de enseñanza 
presencial. 

- Prevé dispositivos de comunicación y 
lugares de encuentro para los estudiantes 
y los tutores. 

- Imagina medios para mitigar la distancia 
entre el estudiante y la institución. 

-Tiempos de respuesta a los problemas y 
demandas de los estudiantes 
manteniéndolos al mínimo, a pesar de la 
distancia. 

4. LA E\' ALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y LA TITULACIÓN 

- Sin graves problemas de validez y 
confiabilidad. 

- Detiene el plagio y el fraude. 

-La evaluación a distancia intensifica el 
problema de la validez. 

-Recurrir a muchos tutores disminuye la 
confiabilidad. 

- La prevención contra el plagio y el fraude 
es dificil. Disminuye la credibilidad. 



5. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

- Enseñanza en directo. 
- Requiere una fuerte concentración 

en mano de obra (profesor) 
- Se requieren habilidades y competencias 

para enseñar (ampliamente conocidas). 

6. LOS CURSOS 

- Procesos de concepción, producción y 
difusión relativamente simples. 

- Bajos costos iniciales pero costos 
vanables elevados en relación con el 
número de estudiantes 

- Enseñanza mediatizada. 
- Requiere una fuerte concentración en 

capital (producción del material) 
- Habilidades y competencias para concebir 

los cursos poco difundidos. 

- Procesos completos de concepción, 
Producción y difusión de los cursos. 
Especialización de las funciones 
derivadas de la división del trabajo. 

-Altos costos iniciales pero costos variables 
bajos (economías de escala). 

7. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

- Servicios administrativos reducidos: la 
gran mayoría del personal está constituido 
por los profesores. 

- Los principales problemas están 
relacionados a la elaboracvión de horarios 
de los cursos· y a la gestión del personal 
docente. 

- Cuadro administrativo complejo para 
asegurar el vinculo esencial entre el 

seguimiento de los estudiantes y la función de 
registro para coordinar la funciones de 
concepción, producción y difusión de los 
cursos (proceso industrial o casi industrial). 
- Algunas funciones especializadas pueden 

ser ejecutadas por contratos externos al 
sistema (imprenta, distribución, etc. 
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8. CONTROL Y REGLAMENTACIÓN 

- Problemas tradicionales de planificación, 
programación, evaluación, liderazgo y toma 
de decisiones. 

9. LA ESTRUCTURA DE LOS COSTOS 

- Basada esencialmente en la concentración 
de mano de obra y relacionada directamente 
al número de estudiantes : el costo unitario 
por estudiante no varia significativamente 
en relación en relación con el número de 
estudiantes inscritos a cada uno de Jos 
cursos. 

-problemas amplifocados y, en 
ciertos casos, son de naturaleza· muy 
diferente (por ejemplo, la fuerte 
concentración de capital y la utilización de 
varios medios de comunicación obligan a 
una planificación en grandes términos: la 
integración de equipos multimedia dentro 
del sistema y el control de la enseñanza. 

- Basada esencialmente en la concentración 
de capital en relación a los costos de 
concentración y de producción antes que en 
Jos cursos por estudiante : el costo unitario 
por estudiante baja significativamente 
cuando aumenta el número de inscritos a 
un curso. 

Traducido y adaptado de Kaye y Rumble, 1981, p 30 

LA ORIGINALIDAD PEDAGÓGICA 

La estructura organizacional de los sistemas de formación a dis-tancia sugiere por consiguiente, un 
funcionamiento jerarquico que controla y sistematiza el acto pedagógico. En cierta medida se 
somete al proceso educativo a los mismos principios de gestión que aquellos que son aplicados 
generalmente en una empresa de producctón industrial. Este cuadro rompe con los esquemas 
heredados de la tradición y la función pedagógica se ve sometida a un profundo trastorno. Las 
responsabilidades tradicionalmente consagradas a la enseñanza y al aprendizaje deben ajustarse a 
las limitaciones de la distancia asi como. a la presencia de terceros participantes, cuya presencia es 
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en adelante requerida en·· el desarrollo de la actividad de formación: ellos son los· intermediarios 
(animadores, tutores, consejeros) que aseguran el contacto directo con los dicentes. El acto 
pedagógico es entonces, repartido en el seno de una triada, creando una dinámica pedagógica 
particular de la formación a distancia. El análisis de esta nueva dinámica nos permite poner en 
evidencia las razones que inclinan a los adultos a escoger este género de formación antes que algún 
otro. 

El aprendizaje a distancia 

Ante la ausencia de docentes en el lugar del aprendizaje, aislados de los otros estudiantes, alejado 
de los establecimientos de formación, el adulto no tiene otra opción que el aprendizaje por sí 
mismo, en solitario. La formación a distancia toma efectivamente, esta capacidad del dicente adulto 
para proseguir un desarrollo personal y autónomo. Este típo de aprendizaje exige ser un buen 
conocimiento de uno mismo, que se puedan identificar sus necesidades y elegir los medios para 
satisfacerlas. El estudiante debe también aprender a conocer su ritmo y sus hábitos de aprendizaje, 
organizar sus periodos de estudio y administrarlos en su modo de vida. Su autonomía de acción 
rebasa grandemente aquella que la enseñanza tradicional puede otorgar a sus estudiantes. Los 
horarios, los sitios de enseñanza, la duración del año escolar y los tiempos para completar los 
programas de estudio, ya río son impuestos al estudiante. El modelo de la formación a distancia, le 
permite regular en total libertad el desarrollo de sus apredizajes; ella le devuelve la responsabilidad 
y el dominio de su autoformaciqn total al ofrecerle, de acuerdo a sus necesidades, los recursos . 
pedagógicos y didácticos. 

Como lo hemos señalado anteriormente, el estudiante ·adulto, a causa de sus condiciones de vida, de 
sus obligaciones familiares, sociales y profesionales, se acomoda menos fácilmente a las 
limitaciones de la enseiianza tradicional, desde siempre concebida para servir a una población más 
joven. más dispuesta y con necesidades diferentes. Los estudiantes en edad escolar buscan una 
formación que los preparará para asumir una función social y profesional en la edad adulta. como 
adultos descartan estas necesidades, ya que han elegido un modo de vida y tiene generalmente, la 
admisión y el reconocimiento social y profesional. La importancia creciente de los cursos de 
educación permanente en las universidades, la multitud de cursos para adultos ofertados por los 
organismos públicos y privados, los programas de perfeccionamiento y de reciclaje administrativo, 
promovidos tanto por el Estado como por la industria o la empresa, responden a las múltiples 
necesidades de fom1ación de los adultos. A pesar de que se reconoce a los adultos diferenies 
necesidades de fom1ación, múltiples obstáculos impiden que sean satisfechas. Entre la larga lista de 
limitantes podemos citar: los criterios de selección para ser admitidos en algunos cursos, el no 
revalidar los estudios realizados, la disponibilidad total o prioritaria que el estudiante debe 
demostrar para cumplir las exigencias académicas, la duración y el ritmo de los estudios, la 
necesidad de estar presente físicamente para recibir la enseñanza. Estas condiciones, que han 
prevalecido desde tiempos seculares. son vistas como legítimas y aceptadas por el conjunto de la 
sociedad. Por ello. frecuentemente, no son consideradas, de ninguna manera, como obstáculos para 
proseguir una formación. Al contrario, antes que nada, son consideradas como las bases esenciales 
que garantizan la calidad de los programas de estudios y de la formación en general. Muchos 
proyectos de fom1ación a distancia pretenden romper estos limitantes por medio de políticas de 
admisión más liberales y de prácticas que proporcionen una formación de la más alta calidad. 



La enseñanza diferida: un producto de equipo 

Como ya lo hemos mencionado, la formación a distancia obliga necesariamente a reconsiderar la 
función del docente; es decir la naturaleza de su intervención para atender a las metas de la 
formación. En los sistemas de formación a distancia, el docente conserva su papel de informador 
del saber y de las técnicas, de organizador de los conocimientos y de transmisor de los valores. El 
identifica los temas importantes y propone las actividades a tratar. En la formación a distancia entre 
tanto, las enseñanzas deben ser transmitidas por los medios y encuadradas por los tutores o por 
otros intermediarios, sin que sea posible al docente entrar en interacción inmediata y constante con 
los estudiantes. El autor de la enseñanza no puede intervenir directamente ante los estudiantes y 
responder el mismo a sus preguntas, objeciones o comentarios. 

En este contexto, el papel del docente es reducido al de conceptor del material didáctico. El trabajo 
del conceptor de cursos a distancia consiste esencialmente en prever -fuera de todo contacto con los 
estudiantes que eventualmente se inscribirán- el desarrollo del proceso completo de enseñanza
aprendizaje. Los conceptores cuentan como único punto de referen~ia, el perfil del público que se 
desea reunir, para elaborar su enseñanza. 

La participación de múltiples especialistas, constituidos en equipo pedagógico, es frecuentemente 
requerida para preparar los cursos. La composición de estos equipos varia de una institución a otra. 
Especialistas en la materia a enseñar, didácticos, tecnólogos de la educación, especialistas en 
medios, son convocados para acometer las tareas que, tradicionalmente, están reservadas a una sola 
persona: el docente. El equipo divide la responsabilidad de la enseñanza; cada uno de sus miembros 
acepta someter su trabajo a las criticas de sus colegas para recibir sus observaciones y 
recomendaciones. El equipo de conceptuación asegura la calidad científica del contenido, la 
pertinencia del tratamiento didáctico y las estrategias de aprendizaje. la seleccióh de los medios y la 
puesta en forma del mensaje pedagógico. 

La mediatiZación mtegral de la enseñanza transforma profundamente la guia de la accwn 
pedagógica del docente. La influencia que el puede ejercer en un contexto tradicional en su clase, la 
autoridad que le confiere su status y la posibilidad de adaptar sus enseñanzas a las necesidades del 
momento. son de ahora en adelante, situaciones fuera de contexto en la formación a distancia. Ante 
la ausencia de relaciones directas. el estudiante y los conceptores-docentes tienen. a pesar de todo, 
la posibilidad de establecer una comunicación indirecta por la intermediación de los tutores, los 
animadores. los consejeros u otras personas que desempeñen un papel de enlace. 

Los intermediarios 

El seguimiento pedagógico de los estudiantes y el encuadramiento en los cursos, sirven 
principalmente para adaptar el contenido de los cursos a las necesidades de cada estudiante. Puesto 
que los cursos a distancia se presentan como productos finitos con contenidos inmutables, y que . 
han sido conceptuados para un gran público, el papel de intermediario consiste principalmente en 



devolver a la enseñanza compatibilidad con los alcances del estudiante, adaptarla a sus necesidades, 
así como, ayudarle a resolver los problemas que puedan surgir. Por medio de la comunicación que 
los tutores entablan con los estudiantes, son estos últimos, quienes tienen la ayuda y los recursos 
necesarios para resolver sus problemas. 

Las actividades de encuadramiento son fuente de motivación; los contactos con los tutores son 
estimulantes y las reuniones de grupo permiten a los estudiantes compartir sus expenencias de 
aprendizaje y realizar trabajos en equipo. Cada estudiante obtiene el complemento de quien 
personalmente necesita para efectuar su aprendizaje. 

Además de responder a las demandas de los estudiantes, los intermediarios son invitados a informar 
ante los ·equipos pedagógicos de las reacciones de los estudiantes y de sus dificultades, a fin de que 
con sus aportaciones se corrijan los cursos. La relación educativa en formación· a distancia se 
desenvuelve en el seno de un estrechamiento de la comunicación entre los intermediarios, los 
dicentes y los conceptores de la enseñanza. 

Hemos presentado brevemente las características más representativas de la formación a distancia, 
hemos querido demostrar que depende de una organización compleja -que no puede en ningún 
momento ser comparada con la de la formación tradicional. Hemos también nombrado las 
numerosas ventajas que proporciona: puede complementar la enseñanza tradicional o suplir sus 
lagunas; ofrece una gran accesibilidad; introduce prácticas y tecnologías que contribuyen al 
progreso de los métodos pedagógicos; puede utilizarsele como un instrumento de desarrollo 
colectivo para proporcionar capacitación al personal o a los profesionales para su 
perfeccionamiento y reciclaje; desarrolla la autonomía y vuelve al estudiante responsable de su 
formación; utiliza los recursos de Jos medios; puede abatir los costos de formación; puede ser un· 
exelente vehículo para Jos nuevos tipos de formación; y finalmente, permite una apertura del acto 
pedagógico en el ambiente del estudiante. 

En la realidad. falta recorrer un largo camino para que la formación a distancia pueda dominar el 
modelo que hemos deseado describir. Extsten numerosas dificultades, tanto a los niveles teóricos 
como a los prácticos. Jos cuales están lejos de ser resueltos. A titulo de ejemplo citaremos algunos: 
el control de los presupuestos afecta a la concepción de Jos cursos constituyendo, indirectamente, 
una limitante a la libertad de acción de Jos equipos pedagógicos; la integración de las funciones 
pedagógicas y administrativas en un proceso industrial corre el riesgo de conducir a la producción 
de material estereotipado; la organización de los procesos de concepción del material de Jos cursos, 
contraviene a la tradición sólidamente anclada en las mentes que desean que la enseñanza sea el 
producto del trabajo personal e individual del docente; la ignorancia de la eficacia real de las 
estrategias que son utilizadas en la enseñanza y el aprendizaje a distancia; la carencia de 
conocimiento del papel que el entorno del estudiante puede, verdaderamente, jugar en el proceso de 
fom1ación: Estas dificultades ponen Jos retos en su dimensión; ellas demandan entre otras cosas, 
que un vistazo crítico sea puesto sobre el paradtgllla organizacional y pedagógico de la formación a 
disw,ncia para que nos conduzca a tratar más con la distancia. Muy particularmente, nuestra 
reflexión deperá conducirse hacia las formas de reconciliar la dicotomía entre enseñanza de masas y 
ensetianza individualizada. haciendo siempre la promoción de una práctica pedagógica abierta 



acorde con las necesidades del dicente adulto. La formación a distancia será entonces el producto de 
la organización de las actividades y de los recursos pedagógicos de los que se sirve el dicente, de 
modo autónomo según sus propios deseos, sin que se le imponga el sometimiento a las limitaciones 
espacio-temporales y a las relaciones de autoridad de la formación tradicional.Muy 
específicamente, se le definirá como una fómJUla pedagógica con potencial elevado. que permite al 
estudiante redefinir su relación con el saber y utilizar, en un modelo autodidáctico, los recursos 
didácticos y de encuadramiento puestos a su disposición. 
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USO DE TECNOLOGÍA AUD/OGMFICA EN LA CAPACITACIÓN A 
DISTANCIA DE MAESTROS PRACTICANTES. 

Dennis R. Knapczyk 

La tecnología audiográfica proporciona una opción adicional para enlazar universidades 
con escuelas rurales y asistir las en planeación de nuevos modelos de preparación 
personal (McConnell, 1983; Williamson, 1983) La tecnología de audiográficos puede 
ayudar a estabilizar asociaciones entre universidades y corporaciones de escuelas y 
soporte de tales actividades como identificando las necesidades del personal, utilizando 
recursos locales en actividades de capaCitación, y planeando en el trabajo de 
capacitación experiencias adecuadas a las demandas del medio de la escuela 
(K.napczyk, 1989) 

Pullto de vista de tec11o/ogía de Audiográficos 

Audiográficos es un híbrido tecnológico que permite simultáneamente 
transmisión de comunicación de voces e imágenes gráficas a través de las líneas de 
teléfono local. 

Audiográficos es interactivo y proporciona a los usuarios la capacidad de hablar 
con otro, compartiendo texto e imágenes de gráficos, y comentar las imágenes que 
aparecen en el monitor. Los gráficos pueden ser almacenados y usados como parte de un 
gran grupo de presentación, conferencias de grupos pequeños, y sesiones de 
retroalimentación y reportes indivtduales. Los sitios de usuarios múltiples pueden estar 
juntos en una red de trabajo en un formato de llamada conferencia con cada sitio 
teniendo capacidades interactivas completas. 

El sistema audiográfico u~ado en el programa de capacitación de maestros en la 
Universidad de Indiana es un desarrollo por A T &T. El sistema contiene los siguientes 
componentes: 

a. Teléfonos de conferencia quórum 

b. Gmpo de trabajo (WGS) computadoras personales con tableros VGA y monitores de 
alta resolución. Las computadoras tienen disco duro de manejo y 640 KB de memoria. 

c. Scanners que son dispositivos de deskstop que capturan la mitad o páginas completas 
de imágenes. Casi cualquier tipo de imagen puede ser digita1izada con alta resolución, 
fotografías, mapas y documentos escritos a mano. 

d) El paquete de software de Comunicación SCANW ARE que proporciona la capacidad 
para digitalizar y capturar imágenes, transmite imágenes a otras localidades, despliega y 
anota imágenes en los monitores y múltiples imágenes son almacenadas y seriadas en 
fonna de presentación de slides (transparencias o fotos fijas) 

e) El puente de Modems que opera a 4800 kbps y da la capacidad de ambos punto a 
punto y redes de comunicación multtpunto. 



f) impresora. 

Componentes. adicionales, tales como micrófonos externos, monitores de 
pantalla grande, tableros gráficos y dispositivos de respuesta de audiencia, están 
comenzando a incorporarse dentro de el sistema para realzar su capacidad de 
capacitación. 

Además, los audiográficos comienzan a ser usados en conjunción con sistemas 
de comunicación menos costosas, tales como, el correo electrónico y Bulletin Board 
Networks para proveer un rango completo de opciones para grupos grandes, grupos 
pequeños y actividades de tele-capacitación individual. 

El sistema audio gráfico utilizado por la Universidad de Indiana opera a través de 
dos equipos de líneas telefónicas dedicadas. Una línea es usada por transmisión de voz y 
la otra por ligas de terminales de computadora. 

USO DE AUDIOGRAFICOS EN CURSOS ACADÉMICOS 

Hay maestros inscritos en cursos conmutados para los SitiOs regionales y 
participan en sesiones de clase semanales en grupos de 10-20 personas que se superan. 
Las instrucciones se presentan en un arreglo de co-enseñariZa. Una persona adiestrada 
desde el grupo se contrata por la Universidad de Indiana para servir como un 
capacitador de campo para los cursos. 

Los capacitadores de campo actúan como ~po de facilitadd"res para las 
sesiones, coordinando actividades de grupo, dirigiendo e inspeccionando ejercicios de 
prácticas y monitoreando los proyectos del grupo. Una universidad. basada en la 
facultad de los miembros administradores y supervisores del curso, organiza el 
contenido de las clases, prepara materiales de capacitación y participa en presentaciones 
de clase por medio de ligas audiográficas. 

Antes de conocer el grupo, se preparan materiales gráficos para la presentación 
de la clase. Los materiales instruccionales pueden incluir notas, esquemas, figuras, 
mapas u otros gráficos. Los materiales se digitalizan, se da secuencia y se almacenan 
como una presentación de slide (transparencia) que corresponde a los temas cubiertos 
en clase. Los matenales se transmiten a los sitios regionales a través de las redes de 
audiográficos y son revisados anteriormente por ambos instructores. 

Se hacen planes para incorporar materiales dentro de las lecciones 
instruccionales, grupos de discusión, ejercicios y otras actividades de grupo. 

Se realiza una conexión aúdiográfica entre la Universidad de Indiana y los sitios 
del campus, ésta se estabiliza y mantiene durante el tiempo de las clases. La conexión 
permite dos vías de interacción voz y gráficos durante las actividades de lectura y 
discusión. El software del programa de comunicación permite que ambos instructores 
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controlen la presentación de la foto fija y desplieguen los materiales de curso para dar 
paso a la instrucción. 

Dependiendo de la estructura de la clase, la responsabilidad para presentar los 
materiales y el monitoreo de las discusiones, pueden ser asumidas por el instructor de la 
Universidad, el instructor del campus, o compartida por ambos. 

Para fomentar la aplicación y la síntesis de conceptos, se realizan ejerciciOs 
adicionales dentro de las clases, discusiones en grupos pequeños y proyectos de grupos 
grandes y actividades similares que han sido planeados para cada sesión de clase. Las 
redes de trabajo de audiográficos entre sitios permite que los capacitados digitalicen y 
transmitan ejemplos de su trabajo, al instructor de Universidad para revisión, 
retroalimentación y evaluación. 

USO DE AUDIOGRAFICOS EN LA SUPERVISION DE EXPERIENCIAS 
PRACTICAS 

Una vez que se ha dominado los principales fundamentos que forman el 
contenido de un curso académico, ellos participan en una experiencia de practicas de un 
semestre. La función de cada practicante es dar .oportunidades de capacitación para 
aplicar las principales demandas de las posiciones de enseñanzas y aprender a 
adaptarlas a las condiciones del medio de su trabajo. Por lo tanto, los proyectos 
completos de prácticas de capacitación se dan dentro del contexto de sus propios salones 
de clase y escuelas. Los proyectos se realizan bajo colaboración, y los trabajos de 
capacitación se desarrollan en equipos escolares. 

Las actividades de práctica son coordinadas y supervisadas por el instructor 
principal de la Universidad, así como la preparación de las guías para los proyectos. 

Las guías incluyen una lista secuencial de pasos que involucran proyectos 
completos, descripciones de las producciones que producen las capacitaciones para las 
aciividades y la descripción de la reiroa!imentación que los aprendices pueden esperar 
para recibir la supervisión de los pasos. El instructor puede también ayudar en la 
planeación y las actividades prácticas del programa y mirar y evaluar cada ejecución del 
grupo. 

La tecnología audiográficas es usada durante expenencias de practicas para 
aumentar el monitoreo y la supervision de actividades fuera del campus de la escuela. 
Por medio de una red audiográfica, los capacitados pueden recibir retrolalimentación 
con un poco de retraso. Por ejemplo, cada semana, el instructor base de la Universidad 
realiza conexiones de voz y gráficos con los equipos y revisa el logro de cada grupo. 



Las transmisiones pueden tomar la forma de notas escritas a mano, las muestras 
de trabajo de estudiantes, mapas, tablaS, u otros formatos de gráficos que los 
capacitados usan para reportar su progreso. Los materiales pueden ser desplegados en el 
monitor o impresos si las copias duras son necesitadas. Entonces, mientras los 
capacitados hacen reportes verbales de sus actividades, el instructor puede revisar la 
documentación e indicar áreas que requieren elaboración y clarificación. Aprobar, 
sugerencias para revisiones, comentarios editoriales, u otra retroalimentación que puede 
proporcionarse por el supervisor. Los audiográficos desarrollan ambos capacitados e 
instructores para resaltar características en los materiales usando el tablero de la 
computadora, tablero de gráficos o mouse. Las notas pueden ser agregadas a los 
materiales. o pueden ser modificados, re-digitalizados y retransmitidos. Entonces. los 
documentos pueden ser revisados en líneas, si se desea. 

CARACTERISTICAS IMPORTANTES EN LA TECNOLOGÍA DE 
AUDIOGRÁFICOS EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA DE MAESTROS. 

Los audiográficos pueden dar a los maestros en comunidades rurales acceso a la 
capacitación de nivel universitario cuando las formas mas convencionales de educación 
a distancia no están disponibles. Por ejemplo , escuelas en el sur de Indiana no pueden 
fácilmente adquirir sistemas de video desde el sistema de televisión educacional de la 
Universidad de Indiana. A través de los audiográficos la Universidad de Indiana puede 
trabajar con escuelas en esos distritos usando servicios de teléfono local. Hay muchas 
otras características de tecnología de audiográficos que lo hacen atractivo para la 
educación a distancia de maestros. Algunas de las características descritas abajo son 
adaptadas de un reporte en el uso de augiográficos en el medio preparado· por Chute y 
Balthazar ( 198 7): 

l. El audiográfico es una tecnología de uso amigable, realiza conexiones de voz 
y gráficos entre sitios que puede ser fácil y rápidamente aprendido. Siguiendo una 
muestra simple de comandos, la mayoría de las funciones de digitalización, almacenaje 
y transmisión de imágenes son rápidamente desarrolladas. La facilidad de usar 
audiográficos es particularmente importante en las actividades de capacitación del 
maestro porque en muchas escuelas el personal ni siquiera tiene el tiempo ni la 
expenencia necesaria para volverse competente en el uso de sistemas de comunicación 
más complejos. 

2. El equipo que soporta audiográficos es portable y fácilmente movido a 
diferentes sitios. Dando costos actuales de tecnología, es probable que las instituciones 
de capacitación de maestros prefieran distritos escolares locales, adquirirán el equipo. 
Esto será especialmente para aquellas universidades que sirven a corporaciones de 
pequeñas escuelas rurales. La portabilidad del equipo y su disponibilidad para uso 
múltiple en sitios de entrenamiento puede mejorar el costo-efectividad de los 
audiográficos. 



3. Las imágenes digitalizadas pueden ser almacenadas tanto en disco duro como -,,_ 
,•· en disco flexible. Asi que, un gran número de imágenes gráficas pueden ser preparadas, 

digitalizadas, seriadas y almacenadas para usarse después. Las presentaciones de fotos 
fijas para muchas clases o cursos completos pueden ser una buena ventaja. Los costos 
de transmisión en línea pueden ser significativamente bajos si se comparan con 
almacenar los materiales de: la clase en discos flexibles y enviar los discos a los lugares 
del campus. 

4. Los instructores en ambos sitios, de origen y de recepción, pueden controlar 
todas las funciones del equipo. Por ejemplo, la facultad de la Universidad puede 
digitalizar, seriar y enviar una presentación de fotos fijas para una clase dentro de la 
computadora en el sitio de capacitación usando líneas de teléfono local. 

5. Los audiográficos se pueden utilizar en cada sitio para interactuar con otros en 
ambas dimensiones : visuales y auditivas. No sólo cada instructor de base universitaria 
transmiiira imágenes a los capacitados, también Jos capacitados pueden transmitir 
ejemplos de trabajo, reportes y otros materiales para los instructores que realizan la 
retroalimentación. 

La habilidad para anotar y hacer copia de imágenes en línea en cada sitio hace a 
los audiográficos particularmente útiles para monitorear clases de discusión y pequeñas 
actividades en grupo, supervisando prácticas de proyectos individuales y otras 
experiencias de capacitación donde las dos maneras de comunicación son un elemento 
esencial de instrucción. 

6. Durante:las juntas de clase con Jos audiográficos, el usuario posee muchas 
opciones de comunicación. Usuarios en cualquier sitio pueden dar respuestas 
verbalmente o anotar imágenes por medio del tablero de computadora, tabla de 
gráficos, o mouse. Esta característica permite a los instructores realzar puntos en una 
presentación o hacer correcciones y modificar en el material de curso. Los capacitados 
pueden dar respuestas a presentaciones verbales o usar el tablero de la computadora. Por 
ejemplo, durante una lectura en clase por su instructor én una bocina, los capacitados 
pueden dar la señal de preguntas o indicar la necesidad de clarificación de los puntos 
claves sin interrumpir la presentación verbal. Además cualquiera de los instructores o 
capacitados en otro sitio puede usar el teclado o tablero de gráficas para proporcionar 
respuestas a las preguntas o dar ejemplos de conceptos. 

7. La presentación de clases pueden ser dadas simultáneamente a múltiples 
sitiOS. Aunque los cursos ofrecidos por la Universidad de Indiana actualmente usa 
redes de trabajo de punto a punto con sitios del campus, es posible ofrecer una 
configuración multipunto. Esta característica de audiográficos es especialmente 
beneficiosa en situaciones donde no es práctico para capacitados de varias escuelas 
viajar a un lugar de entrenamiento central. Usando un puente de conferencia, tales como 
el AT &T Alliance Network. arriba de 59 sitios separados podían ser simultáneamente 
enlazados juntos para presentaciones de clases. 

S. Los audiográficos también pueden ser usados por ritmos de actividades 
instruccionales o por revisiones de material de curso. Por ejemplo, en situaciones donde 
los capacitados son incapaces de atender presentaciones de clase, las lecturas pueden ser 



grabadas y los materiales gráficos almacenados en disco. Los aprendices pueden 
escuchar cintas y revisar el material de curso a su propia conveniencia 

ATRIBUTOS DE LOS AUDIOGRAFICOS: 

La clave de los atributos de la teleconferencia audiográfica son : (a) totalmente dos vías 
en ambas transmisiones : audio y video, (b) es m~nos caro que muchas otras formas de 
comunicación en dos vías, tal como dos vías en televisión y (e) permite un experto 
instructor en una localidad para servir a grupos pequeños de estudiantes o de estudiantes 
simultáneamente en varias localidades remotas. Esos atributos hacen posible a escuelas 
pequeñas rurales juntarse para, cooperativamente, proporcionar más clases de alta 
calidad que ninguna otra escuela proporcionaria por si misma. Por ejemplo, una escuela 
"X" puede tener un maestro de Química certificado en un staff pero no certifico un 
maestro fisico. La escuela "Y" puede tener un maestro de fisica certificado pero no un 
maestro de Química certificado. Usando la teleconferencia audiográfica para compartir 
recursos, las dos escuelas pueden beneficiarse en la fuerza de cada una. Además de 
compartir entre dos escuelas, centro de educación regional y universidades pueden 
prestar algunos sus experiencias para ayudar a escuelas rurales. 

EVALUANDO EL SISTEMA DE TRABAJO 

Cuando empezamos a desarrollar la teleconferencia audiográfica muchos años atrás. 
Enfrentamos la critica que enseñando sobre oradores y computadoras no era tan bueno 
como haber tenido un maestro presente en el salón de clase. La critica tiene una buena 
aportación de validez, sin embargo. deseamos examinar el reclamo directamente desde 
la experiencia y ha demostrado que ha sido buena idea y lo que pensamos·es verdad. 

co/lc/usiolles . 

Tal vez hemos sido demasiado optimistas inicialmente cuando se concluyó que la 
teleconferencia audio gráfica no era peor que las instrucciones tradicionales de clase. Los 
estudiantes encontraron que la tclcconferencia tiene más dificultad en el medio de 
aprendizaje que tener un maestro en vivo en el salón. Pero debemos tener en mente cual 
es la pregunta real. No es 'Deheria Iener profesores calificados en te/conferencias 
audrográflcas? En vez, la cuestión es "Deheriamos tener teleconferencias 
audrográflcas o clases pensadas en maesrros no expertos e1i la materia o posiblemente 
no cener clases en rodas las nwlerras" 

l. Hacer uso completo de los gráficos de computadora, donde sea posible. Una de las 
cosas que la teleconferencia audiográfica puede hacer y que el maestro tradicional con 
un pizarrón no puede proporcionar es estimulación, atención en las presentaciones 
visuales. Este beneficio debe ser explotado hasta el tope. 

2. Estar seguro de que el administrador de clases adecuado esté presente en todos los 
sitios remotos. Los administradores locales necesitan que se les recuerde que sólo 

'=' () 
._-;t' 



porque la instrucción viene de otro lugar esto no significa que se pueda asumir que una 
clase funcione de una manera autónoma. Ellos son responsables para mantener el orden 
en su salón de clases. 

3. _Automatizar la transferencia de material entre los sitios , así los estudiantes pueden 
recibir una retroalimentación en un período razonable de tiempo. Nuestra experiencia es 
que el correo de la escuela o el correo regular es muy lento. El correo electrónico es una 
alternativa viable. 

4. Continúa el problema en un sistema de teleconferencia audiográfica al menos por 
varios meses después que ha sido instalado. Descubrimos que un gran porcentaje de 
problemas relacionados al sistemas eran el resultado de uno de los problemas 
electrónicamente remediados. Después que éstos estaban arreglados, no fue frecuente 
que los sistemas fallarán. 
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CAPÍTULO 11.- PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN EN VIDEOCONFERENCIA 

Corno se mencionó anteriormente los protocolos de comunicación permiten 
interconectar todos los dispositivos integrantes de una red para poder llevar la información 
de forma coordinada del transmisor al receptor, y en el caso de la videoconferencia los 
protocolos de comunicación son los encargados del funcionamiento en conjunto de manera 
correcta y ordenada de los elementos que conforman el sistema en total. Dentro de estos 
elementos se encuentran el codee, los monitores, cámaras, bocinas, micrófonos, tmjetas de 
comunicación, etc. 

Los protocolos de comunicación en videoconferencia pueden ser de dos tipos: 

- Protocolos propietarios 

- Protocolos estándar. 

Protocolos propietarios 

Este tipo de protocolos de comunicacwn son diseñados por los fabricantes de 
sistemas de videoconferencia para una marca en particular. El empleo de estos protocolos 
solo permite la comunicación entre equipos de una misma marca y son creados para 
permitir el funcionamiento óptimo en forma global del equipo de videoconferencia. Esto 
quiere decir que al emplear protocolos propietarios se tendrá el máximo aprovechamiento 
de los elementos que componen el sistema, como lo son el envio y recepción de gráficos, 
interacción en pizarrón electrónico, manejo de cámaras remotas, mejor resolución de 
imágen y mejor calidad de sonido entre otros. 

A continuación se nombran algunos protocolos propietarios. 

PROTOCOLO 

lndeo 
CTX 
SG3, SG4, PT 724 
RGBS, HDCC 
HDLC, Blue Chip 

Protocolos estándar 

FABRICANTE 

AT&T 
CLI 
PictureTel 
Silicon Graphics 
VTEL 

El empleo de protocolos propietarios restringe al usuario a la comunicación entre 
equipos de una sola marca. Debido a la diversidad de fabricantes de videoconferencia fué 
necesario diseñar protocolos de comunicación que permitieran la comunicación entre 
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equipos de diferentes rabricantes. De esta forma organismos como la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (ITU) implementaron protocolos estándar para videoconferencia, 
en los que se especifican las reglas que tienen que seguir los equipos para lograr la 
compatibilidad entre equipos sin importar su marca. El trabajar con protocolos estándar 
disminuye el aprovechamiento de los equipos ya que cuando este tipo de protocolos son 
aceptados por las normas internacionales, por lo regular los protocolos propietarios ya han 
implementado nuevas opciones entre sus equipos. Esta es una de las desventajas que 
presentan los protocolos estándar, sin embargo los organismos encargados de la 
normatividad se encargan de trabajar en el diseño de protocolos que puedan satisfacer las 
necesidades principales de los usuarios de sistemas de videoconferencia. 

A continuación se dará una descripción general del protocolo estándar empleado 
para la videoconferencia llamado H.320 que es el encargado de definir el trabajo en grupo 
de una serie de recomendaciones que permiten el buen funcionamiento en forma global de 
los elementos que componen los sistemas de videoconferencia sin importar el fabricante. 

PROTOCOLO H.320 

H.320 es un documento que establece los protocolos estándar para videoconferencia. 
En la actualidad todos los fabricantes de equipos para videoconferencia hablan de que sus 
equipos cumplen con el estándar H.320. Pero que significa ésto exactamente?. No todos los 
equipos de videoconferencia que cumplen con el estándar H.320 son iguales. A 
continuación se describen algunas diferencias en el nivel de cumplimiento del estándar 
H.320 que son de gran utilidad en la elección de un sistema de videoconferencia. 

Obligatorio vs. Opcional 

Uno de los propósitos principales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(ITU) al desarrollar estándares, es el de definir el minimo de requerimientos que los 
fabricantes de equipos de videoconferencia deben soportar, es decir, los reqÚerimientos 
obligatorios. Estos requerimientos aseguran que todos los sistemas que cumplan con el 
estándar H.320 se podrán comunicar unos con otros. La diferencia en los sistemas serán los 
requerimientos opcionales que dichos sistemas puedan soportar. Estos requerimientos 
afectan la calidad del audio y el video. 

La ITU establece específicamente estos factores de calidad como opcionales. Esto 
permite a los fabricantes distinguirse de los demás al implementar y ofrecer al mercado 
protocolos propietarios de la más alta calidad en sus sistemas de videoconferencia. 

Los factores que afectan la calidad del sistema son: la resolución de imágen, la 
velocidad de cuadros, el pre y post procesamiento, la compensación del movimiento, el tipo 
de audio, y la velocidad de transmisión. 
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A continuación se hara referencia a tres clases de sistemas de videoconferencia, 
mientras mayor sea la clase se tendrá mayor calidad. 

Clase 1 - Es aquel que soporta el mínimo nivel de requerimientos. 
Clase 2 -Es aquel que soporta los requerimientos de la Clase 1 más algunas 

características opcionales. 
Clase 3 - Es aquel que sop,orta los requerimientos de la Clase 1 más todas la.S 

características opcionales 

Para los fabricantes de equipos que quieran cumplir con el estándar H.320 éstos 
deberán soportar la Clase l. Los fabricantes que tengan la habilidad de implementar 
características opcionales de la Clase 3 permanecerán por arriba de los demás fabricantes. 

Resolución de imágen 

En los sistemas H.320 existen dos tipos de resoluciones: QCIF ( Quarter Common 
Intermediate Formal) y C1F ( Common Intermediate Format ) . (En algunas ocasiones CIF 
es llamado FCIF Full CIF ). 

Los sistemas de CJ.ase 1 solo soportan QCIF. Los sistemas de Clase 2 pueden 
soportar en algunos casos CIF, y los sistemas de Clase 3 soportan CIF. 

La habilidad de soportar resolución CIF es crítica para la calidad de la imágen, Los 
sistemas que emplean CIF proporcionan resolución de imágen de 352 pixeles (puntos) por 
288 líneas. Los sistemas que empleen QCIF manejarán un cuarto de la resolución anterior, 
es decir, 176 pixeles x 144 líneas. Una imágen en QCIF aparecerá como una imágen 
cuadriculada fuera de foco. Un sistema de alta calidad será forzado a degradar su resolución 
si se conecta con un sistema de baja calidad, Por ejemplo, si un sistema de Clase 3 se 
conecta con un sistema de Clase 1, el sistema de Clase 3 será forzado a emplear resolución 
QCW 

Velocidad de cuadros 

La velocidad de cuadros llamada número de cuadros por segundo, es el número de 
veces que una imágen cambia en un segundo en la pantalla. Los sistemas H.320 pueden 
soportar velocidades de cuadros de 7,5, 1 O, 15, ó 30 cuadros por segundo. Una velocidad de 
cuadros pequeña causa una imágen con movimientos bruscos e irregulares. Mientras mayor 
sea la velocidad de cuadros se tendrá un movimiento de la imágenes más uniforme. 

Los sistemas de Clase 1 soportan velocidades de 7.5 cuadros por segundo.Los 
sistemas de Clase 2 soportan típicamente velocidades de 15 cuadros por segundo, mientras 
que los sistemas de Clase 3 soportan hasta 30 cuadros por segundo. 
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·'' 0esafortunadamente, aún los fabricantes que manejan sistemas de Clase 3 son 
afectados por los fabricantes que no producen sistemas de alta calidad. Esto significa que si 
un sistema de Clase 1 se conecta con un sistema de Clase 3, el sistema de Clase 3 tendrá 
que degradar sus capacidades para comunicarse con el sistema de Clase l. El sistema de 
Clase 3 se verá forzado a trabajar con velocidades de 7.5 cuadros por segundo. 

Pre y post procesamiento 

El pre-procesamiento es un proceso complejo que reduce la cantidad de codificación 
no necesaria para el sistema. Esto no se requiere para sistemas de Clase l. Si el pre
procesamiento no es empleado, el codificador de video puede gastar mucho tiempo 
codificando "ruido" causado por ejemplo por la deficiencia de iluminación en las cámaras. 
Estas situaciones pueden hacer que el sistema procese por ejemplo que existe movimiento 
en las paredes donde de hecho no hay. El pre-procesamiento asegura que solo se codificará 
el movimiento real. 

El post-procesamiento compensa la degradación de la imágen causada por los 
movimientos rápidos. El post-procesamiento puede reducir los efectos del ruido causados 
por los codificadores de video H.320, también puede ser empleado para mejorar la 
velocidad de cuadros y reducir· el efecto de los movimientos bruscos en el movimiento 
causados por las bajas velocidades de cuadros. 

Compensación del movimiento 

Existen dos aspectos en la compensacwn del mov1m1ento. Estos son 1) la 
estimación del movimiento y 2) la compensación actual del movimiento. La estimación del 
movimiento es realizada en el codificador para determinar como debe ser el vector de 
movimiento. La compensación del movimiento es realizada en ambos codificador y 
decodificador, y está formada por bloques de datos en movimiento alrededor del vector de 
movimiento. Esencialmente la compensación del movimiento aparece al codificar la 
sección de video donde el movimiento ha ocurrido en lugar de codificar toda el área de 
video para cada cuadro. Esto es especialmente importante a bajas velocidades de 
transmisión. 

Todos los sistemas H.320 deben tener la habilidad de decodificar una señal de 
compensación del moviento. El proporcionar la codificación de la compensación del 
moviento es opcional, aunque esta habilidad para codificar proporciona mejoramientos en 
la calidad del video. Un sistema de Clase 1 no soportará la codificación de la 
compensación. un sistema de Clase 2 puede soportar una forma limitada de compensación 
del moviento, y un sistema de Clase 3 soportará una forma de mayor calidad para la 
codificación de la compensación del moviento. 

Consideraciones en el audio 

La recomendación H.320 especifica tres tipos de audio: 
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~:··· 

G.711.- Banda estrecha con velocidades de transmisión de 48 a 64 kilobits por 
segundo (kbps). 

G. 722.- Banda amplia con velocidades de transmisión de 48 a 64 kbps. 
G.728.- Banda estrecha con velocidad de transmisión de 16 kbps. 

Un sistema de Clase 1 únicamente tiene que soportar G. 711. El trabajar con G. 722 y 
G. 728 tendrá un mayor impacto en la calidad del audio. 

G.711 proporciona calidad de audio telefónica ( ancho de banda de 3 kHz). G.722 
produce calidad de audio estéreo (ancho de banda de 7kHz). A velocidades de transmisión 
altas, típicamente 256 kbps y mayores, un sistema de Clase 3 soportará G.722 ofreciendo al 
usuario la mejor calidad de audio. Los sistemas de Clase 1 no soportan G. 722, y los 
sistemas de Clase 2 típicamente soportan G.722. 

G.728 a 16 kbps, es audio de banda estrecha que es importante para bajas 
velocidades de transmisión, típicamente menores a 256 kbps. Por ejemplo, en una 
videoconferencia a 128 kbps, un equipo de alta calidad ofrecerá al usuario la posibilidad de 
seleccionar entre G.722 a 64 kbps, o G.728 a 16 kbps. Si la calidad de audio es más 
importante que la calidad de video, el usuario puede seleccionar G. 722. Si la calidad de 
video es de mayor importancia el usuario empleará G.728. En este caso el audio ocupará 
16 kbps dejando 112 kbps para el video.-

Los sistemas de Clase 3 siguen estando limitados por los sistemas menores. Si un 
sistema de Clase 3 se conecta con un sistema de Clase 1, el tipo de audio será G.711. El 
sistema de Clase 3 está forzado a emplear menor calidad de audio para poder conectarse. 

Velocidad de transmisión 

La velocidad de transmisión tiene gran impacto en la calidad percibida. A 
velocidades E 1 (2,048 kbps) la calidad del video será óptima. En la realidad la mayoria de 
los usuarios no emplean esta ve~ocidad, principalmente por el costo de transmisión. En la 
actualidad emplear una velocidad de 768 kbps equilibra el costo de la transmisión con la 
calidad del video. La velocidad de transmisión comúnmente empleada como estándar en la 
actualidad es 384 kbps. El empleo de velocidades de 128 kbps se está haciendo más popular 
con el empleo de lineas tipo ISDN (lntegrated Services Digital Network). 

Como sugiente tema se hablará acerca de aspectos más técnicos del protocolo H.320 
que incluyen las especificaciones para videoconferencia punto a punto y multipunto 
dictadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (!TU), así como otro tipo de 
protocolos que en conjunto permiten el correcto funcionamiento de un sistema de 
videoconferencia. 
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ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROTOCOLO H.320 

El diagrama mostrado muestra los diferentes subsistemas de una unidad de 
videoconferencia con sus respectivos protocolos. 

,------------------H.201--- -----------H:Z:U,H.T.r4"-- H.m---Seríes-I.<mlr. 
' ' ' ' EquipoUO Codee de ' - ' de video video ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

G.711, G.722, G.728 ' ' ' ' ' EquipoUO Codee de ' f- ~ ' de audio - audio Retardo ncrip- ~ 1 terfaz ' ' t ción f- f-- e 
red 

pMUX 

H.224, H.281, Series T.l20 

Equipo Telemático 
Canales de datos MLP, LSD y HSD - EJ 

H.23J 
H.243 

H.200, H.230, H.22l 
1 Sistema 1 Senalizacwn termmal a termmal 

de 
control 

' Series Q.900 ' ' ' ' 
Señalización terminal a red 

~ 
.200 ~ 
' H.320 
' 

r--------------------------------------------------------------------~ 

El equipo 110 de Video está fonnado por cámaras, monitores y unidades de 
procesamiento de video. 

El codee de video lleva a cabo la codificación y la decodificación para señales de 
video. 

El equipo 110 de audio está formado por micrófonos, bocinas y unidades de 
procesamiento de audio. 
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El codee de audio lleva a cabo la codificación y la decodificación de las señales de 
audio. 

El retardo de audio en la trayectoria que sigue el audio se emplea para compensar 
el retardo del codee de video manteniendo la sincronización del movimiento de los labios. 

El equipo VO gráfico incluye herramientas visuales tales como el pizarrón 
electrónico, el control genérico de la conferencia, imágenes inmóviles (JPEG/JBIG). y la. 
transferencia binaria de archivos. Esto está referido en las series T de la !TU-T. 

El equipo telemático está especificado en las series T de la !TU-T. Aquí se· definen 
los protocolos para las videoconferencias punto a punto o multipunto, incluyendo el control 
de la conferencia, la transferencia de archivos, el facsimilado y la unión de aplicaciones. 

El sistema de control y la señalización terminal a terminal llevan a cabo 
funciones tales como el acceso a red a través de señalización de terminal a red y el control 
de terminal a terminal para establecer una operación en modo común y la señalización para 
una operación adecuada de la terminal a través de la señalización terminal a terminal. 

La transmisión de información a través de una red pública ya sea analógica o 
digital, debe estar asociada con alguna forma de señalización para describir las 
características de los mensajes mandados. Por ejemplo, cuando se origina una llamada 
telefónica, se debe mandar una señal que reconozca el otro sitio para poder conectarse. 
Cuando este sitio levanta la llamada, esta información es intercambiada a través de la 
señalización 

La encriptación proporciona segundad a la transmisión, se encarga de cubrir la 
información con códigos que solo conoce el otro equipo y permite que no cualquier sistema 
pueda decodificar la información. 

El MUX/DEMUX se emplea para.multiplexar la transmisión de señales de video, 
audio, datos, y señales de control, todo en un bloque simple de bits para después 
demultiplexar tal bloque de bits recibido en señales multimedia (video, voz, datos). 

La señalización terminal a red la cubren las series Q.900 de la !TU-T, y se 
encarga de verificar los procedimientos de control para el intercambio de información, 
protocolos, interfaces de red, etc. entre el sistema de control de la videoconferencia y la red 
a la que se conecta, por ejemplo, ISDN, A TM. etc. 

La interfaz de red requiere la adaptación entre red y terminal de acuerdo a los 
requerimientos de interfaz de la red usuaria, definidos por las series 1.400 de la !TU-T, 
estos protocolos son los encargados de los aspectos generales de las interfaces entre el 
equipo de videoconferencia y la red a la cual se conecta (A TM, ISDN, etc) aqui se tratan 
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aspectos como la estructura y capacidad de las interfaces, capacidades de acceso, soporte 
de interfaces etc. 

La red es el ambiente digital ya sea conmutado, o dedicado el cual empleamos para 
poder comunicamos. Algunos ejemplos son enlaces de 384 kbps conmutado, líneas El, 
SW56, líneas PRI, BRI (ISDN), etc .. 

La Unidad de Control Multipunto (MCU) permite la habilidad de tener en la 
misma conferencia tres o más sistemas de videoconferencia. 

Como siguiente tema se hará una lista de los protocolos diseñados por la ITU-T 
para videoconferencia. 

PROTOCOLOS ESTÁNDAR PUNTO A PUNTO 

H.221 Estructu'ra de cuadros para un canal· de 64 a 1920 kbps en 
teleservicios audiovisuales. 

Este estándar define como se multiplexa el video, audio, control y datos de 
la videoconferencia en un solo bloque de bits. 

H.230 - Control síncrono de cuadros y señales de indicación para sistemas 
audiovisuales. 
Define procedimientos de sistemas de control multipunto simples describe 
funciones de mantenimiento de red. 

H.233 -Sistemas confidenciales para servicios audiovisuales. · 
Define como se aplica la encriptación a un bloque de bits del estándar 
H.221 para proporcionar seguridad a la información. 

H.234- Autenticidad y manejo de códigos para sistemas audiovisuales. 
Especifica la encriptación y los procedimientos de manejo de códigos 
empleados en conjunción con el estándar H.233. 

H.242 -Sistema para el establecimiento de comunicac10n entre terminales 
audiovisuales empleando canales digitales de hasta 2 Mbps. 
Define la mtctación de comunicaciones entre sistemas y los 
procedimientos de negociación de capacidades. 
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H.261 - Codees de video para servicios audiovisuales a velocidades de p x 64 
kbps. 
Define el algoritmo de codificación de video para velocidades de p x 64 
kbps donde "p" puede tomar los valores de 1 ,2,3,4,5,6, etc .. El anexo D de 
este protocolo describe una técnica para la transferencia de imágenes 
inmóviles. 

H.320 - Sistemas de telefonía ·visual y equipo terminal para banda estrecha. 
Este protocolo es el encargado de definir el trabajo en grupo de todas las 
recomendaciones H. 

G.711 -Modulación codificada de pulso (PCM) para frecuencias de voz .. 
Emplea 3 kHz de ancho de banda en audio y velocidades de 48, 56, ó 64 
kbps. 

G. 722 -Codificación de audio en 7kHz dentro de 64 kbps. 
Emplea 7 kHz de ancho de banda en audio y velocidades de 48, 56, ó 64 
kbps. 

G.728- Codificación de audio a 16 kbps empleando predicción lineal excitada 
con código de bajo retardo. 
Emplea un ancho de banda de 3 kHz de audio a una velocidad de 16 kbps. 

PROTOCOLOS ESTÁNDAR MUL TI PUNTO 

H.224 -Protocolo de capa de enlace de datos simple para uso en conferencias 
multipunto. 
Este tipo de protocolos de datos son de tipo simple y generalmente se 
usan en conferenc1as de tipo multipunto. 

H.231 - Unidades de control multipunto para sistemas audiovisuales 
empleando canales digitales de basta 2 Mbps. 
Define un conjunto de funciones y requerimientos operacionales para la 
Unidad de Control Multipunto (MCU) . 
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H.243 - Procedimientos para el establecimiento de comunicación entre tres o 
más terminales audiovisuales empleando canales digitales de hasta 2 
Mbps. 
Este protocolo define el inicio de comunicaciones entre sistemas y los 
procedimientos de negociación de capacidades en conferencias multipunto. 

H.281 - Control de cámara remota 
Este protocolo permite el manejo de cámaras remotas entre equipos de 
distinto fabricante. 

Los siguientes protocolos aún están sujetos a la aprobación de la ITU-T pero nos 
dan una idea de los protocolos que se manejarán en un futuro. 

PROTOCOLOS DE VIDEOCONFERENCIA EN EL FUTURO 

En el futuro se espera que los estándares tengan las siguientes características: 

-Estándares para líneas telefónicas analógicas. (H.324). 

- Estándares de video para Redes de Área Local (LAN). 

-Nuevos estándares para :odecs de audio. 

- Estándares para modems de voz y datos. 

- Estándares para otro tipo de redes. 

Estándares para líneas telefónicas analógicas (H.324) 

A continuación se muestra un diagrama que muestra lo que serán las series 
H.324 de videoconferencia que proporcionarán los protocolos para el funcionamiento en 
líneas telefónicas analógicas de modems de alta velocidad tipo V .34. El estándar H.324 
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cubri,,-:· la transmisión en tiempo real de video, audio, y datos o cualquier combinación 
de éstos, a través de modems tipo V .34, haciendo posible el funcionamiento de voz, 
datos y video en sistemas económicos basados en computadora personal. 

H.324 proporcionará nuevos estándares como el G. 723 de codificación de audio 
de 5.3-6.4 kbps, el H.263 de codificación de video y el H.245 de esquema de control. A 
pesar de tener estos desarrollos tecnológicos el estándar H.324 no tendrá la calidad de 
video del H.320 debido a que los modems V.34 trabajan hasta 28,800 kbps. Este 
estándar está aún sujeto a aprobación. 

Recomendación H.324 

.--------------------------------------------, 
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Nuevas investigaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (!TU) 
estim trabajando con el estándar H.32z.2 que cubrira la videoconferencia sobre redes de 
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área local tales como Ethernet. El estándar H.32z.2 empleará el mismo protocolo H.261 
de codee de video que se tiene en H.320, creando conexiones de bajo retardo entre 
conexiones de redes LAN e ISDN. 

Nuevos estándares para codees de audio 

Actualmente la !TU se encuentra trabajando en el diseño de nuevos estándares 
de codees de audio como el G.729 que proporciona alta calidad con una velocidad de 8 
kbps, un codee de banda angosta de 4 kbps, un nuevo codee de banda amplia de 16 kbps 
y ancho de banda de 7 kHz así como codees trabajando en el rango de 12 a 14 kbps. 

Estándares para modems de voz y datos 

El grupo de estudio 14 de la !TU está trabajando en dos estándares para modems 
que puedan transmitir simultáneamente voz y datos, V.DSVD (Voz y Datos 
Simultáneamente Digitalmente) y V.ASDV (Voz y Datos Simultáneamente 
Analógicamente) 

Estándares para otro tipo de redes 

Actualmente están surgiendo estándares de videoconferencia para el empleo de 
ésta en redes tipo Internet y ATM (Modo de Transferencia Asíncrono). 

Por último en cuanto a protocolos para videoconferencia se hablará acerca de los 
protocolos T.l20 de la !TU-T, también llamados protocolos de transmisión multimedia, 
que son de gran utilidad ya que mejoran las capacidades de control de los puentes 
(MCU) y los codees, proporcionando servicios de comunicación de datos que tienen 
aplicaciones en todas las formas de comunicación multimedia. 
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PROTOCOLOS T.120 DE LA ITU-T 

Introducción 

Las recomendaciones T.l20 colectivamente definen un servicio de comunicación 
de datos para uso en ambientes de conferencia multimedia (audio, video, y datos) ya sea 
multipunto o punto a punto. Los estándares T.!20 están siendo actualmente 
desarrollados por la (ITU-T), el mismo organismo que desarrolló los estándares H.320 
para videoconferencia. 

T.l20 proporciona facilidades para establecer y maneJar comunicaciOnes 
interactivas (conferencias en las que se comparten datos) involucrando dos o más 
participantes y entre una variedad de diferentes tipos de redes. 

Las series T.l20 tambien proporcionan soporte para aplicaciones de datos y sus 
protocolos asociados, definiendo mecanismos de inicio y procedimientos de intercambio 
de capacidades. T_. 120 da las herramientas necesarias para asegurar la interoperabilidad 
al compartir funciones de datos comunes tales como la transferencia de archivos, 
intercambio de imágenes inmóviles, e intercambio de documentos a través de la 
definición de protocolos de aplicación estandarizados. 

Los protocolos T.l20 proporcionan: 

- Soporte para el establecimiento de conferencia entre un grupo de 
nodos de red ( tales como terminales de videoconferencia y Unidades de 
Control Multipunto MCU ). 

- Mecanismos para identificar los nodos participantes y un registro 
comprensivo así coino mecanismos de intercambio que nos 
proporcionen capacidades para compartir datos. 

- Manejo flexible de la comunicación entre cualquier combinación de 
estos elementos. 

No existe una restricción en cuanto al rango del volumen de información que se 
tiene que transmitir dentro de los distintos medios; los protocolos T.l20 tienen la 
capacidad de organizar diferentes rangos de flujo de información dentro de los límites 
impuestos por el tipo de red y las conexiones que hayan sido establecidas. 
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. El diagrama·· mostrado a continuación muestra como se relacionan las 
;:ecomendaciones T.l20 con los estándares H.320 de videoconfenincia. Los protocolos 
T.l20 han sido diseñados para funcionar en canales de datos del Protocolo Multi Capa 
(MLP) como parte ·de una cadena de audio, video y datos definidos en el protocolo 
H.221. 
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Los siguientes protocolos T.l20 ya han sido aprobados por la ITU-T. 

T.l22- Servicio de comunicación multipunto para conferencia audiovisual y 
audiográfica- Definición de servicio. 
Esta recomendación proporciona una descripción de como opera el 
protocolo de servicio de comunicaciones. 

T.l23 - Conjunto de protocolos para aplicaciones de teleconferencia 
audiográfica y audiovisual. 
Especifica que tipo de protocolos se deben emplear para distintos tipos 
de redes (Por ejemplo: ISDN, LAN, POTS etc.) 

T.l24- Control de conferencia genérico. 
Define como deben operar .las aplicaciones de datos en una conferencia 
multipunto de intercambio de datos. 

T .125 - Servicio de comunicación multipunto- Especificación de protocolo. 
Esta es una recomendación complementaria de la T.l22. 

T.l26- Imágen inmóvil multipunto y protocolo de anotación. 
Define como cumplir la transferencia de imágenes inmóviles y la 
anotación en una conferencia multipunto. 

T.l27- Protocolo de transferencia de archivos binarios multipunto. 
Define como realizar una transferencia de archivos multipunto. 

Los siguientes protocolos están aún sujetos a aprobación de la ITU-T. 

T.l20- Protocolos de datos para conferencia multimedia. 
Esta recomendación proporciona un repaso de las series T.l20 

T.l21 -Aplicación genérica de templete. 
Proporciona una guia para el desarrollo de aplicaciones de las series 
T.l20. 

T.l30- Arquitectura de tiempo real para conferencia multimedia. 
Esta recomendación proporciona una descripción general de la 
conferencia de datos T.l20 trabajando en unión con el estándar H.320 
de videoconferencia. 
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T.l31- Mapas específicos de red. 
Define como deben ser transportados las bloques de audio y video en 
tiempo real a través de diferentes tipos de redes (Por ejemplo: ISDN, 
LAN, ATM) cuando son empleaCias en unión con el estándar T.l20 de 
conferencia de datos. 

• 
T.l32 - Manejo de enlace en tiempo real. 

Define como se deben crear y rutear las cadenas de audio y video entre 
varios puntos terminales de conferencia multimedia. 

T.l33- Servicios de control audio visual. 
Define como controlar los equipos fuente asociados con las cadenas de 
información en tiempo real. 

T .RES - Servicios de reservación. 
Este es un documento global que especifica como necesitan interactuar 
terminales, MCUs y sistemas de reservación además de que define las 
interfaces entre cada uno de estos elementos. 

T.TUD- Datos de usuario transparentes. 
Este es un documento que describe como transportar un bloque de bits 
definido para usuarios entre varios puntos terminales en una conferencia 
de datos empleando el estándar T.l20. 
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CAPI"i.ULO IV.- MEDIOS DE TRANSMISIÓN UTILIZABLES POR 
LOS DIFERENTES PROTOCOLOS. 

POSIBILIDADES 

El medio de transmisión es la trayectoria física existente entre transmisor y 
receptor en un sistema de transmisión de datos. Las caracteristicas y calidad de la 
transmisión de datos están determinadas por la naturaleza de la señal y la naturaleza ·del 
medio, el cual determina las limitantes de la transmisión. 

Los sistemas de telecomunicaciones_ están referidos por lo general al medio de 
transmisión, al tipo de información (señal) transmitida, y a la dirección del flujo. En 
videoconferencia el tipo de información que se manda incluye señales de audio, video y 
datos. Los medios de transmisión empleados para la comunicación son usualmente 
ondas de radio viajando por el aire, impulsos electrónicos en líneas de transmisión, o 
rayos de luz a través de fibras hechas de vidrio o silicón plástico. 

Los medios de transmisión pueden ser clasificados como guiados y no guiados. 
En los medios guiados las ondas son mandadas (guiadas) a lo largo de una trayectoria 
física, como por ejemplo en cable par trenzado, cable coaxial y fibia óptica. Los medios 
no guiados proporcionan un medio para la transmisión de ondas electromagnéticas pero 
no las guian, ejemplos de estos medios son la propagación a través del aire (como en las 
microondas), la propagación en vacío o en agua. 

El término enlace directo es empleado para referir a la trayectoria de transmisión 
entre dos equipos en los cuales las seoales se propagan directamente del transmisor al 
receptor sin equipos intermedios excepto amplificadores y repetidores empleados para 
incrementar la calidad de la señal. Los diagramas siguientes muestran un é.nlace directo 
que puede ser aplicado a medios guiados y no guiados. 

Un medio de transmisión guiado punto a punto es ·aquel que proporciona un 
enlace directo entre dos equipos y estos son los únicos dos equipos compartiendo el 
medio. Un medio de transmisión guiado multipunto recibe este nombre si los equipos 
que comparten el medio son más de dos. 

Amplificador 
Transmisor/ ____j Medio ~ o ~Medio 1 Transmisor/ 

receptor repetidor receptor 

O o más 

Punto a punto 
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Transmisor . . . . Transmisor/ Transmisor/ .... Transmisor/ 

receptor receptor receptor receptor 

1 1 -~"'4 1 
c_ __________ _..J~ repetidor ¡-;-----------_..J Medio Medio 

Multipunto 

Un canal o medio de transmisión puede ser simplex, half-duplex, o full duplex. 
En la transmisión tipo simplex, las señales son transmitidas en una sola dirección; una 
estación es transmisora y la otra es receptora. En una operación tipo half-duplex, ambas 
estaciones pueden transmitir, pero solo una a la vez. En la transmisión full-duplex, 
ambas estaciones pueden transmitir simultáneamente. En este último caso, el medio 
lleva las señales en ambas direcciones al mismo tiempo. 

Los medios de transmisión utilizables por la videoconferencia pueden ser: 

- Par trenzado 

- Cable coaxial 

-Fibra óptica 

-Microondas 

- Satélite 
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PAR TRENZADO 

Un par trenzado es un par de cables conductores de cobre, con diámetro de 0.4 a 
0.8 mm., que s<;m cubiertos por un material plástico y se entrelazan entre sí. El que estos 
cables se encuentren entrelazados aumenta la inmunidad al ruido eléctrico, y reduce la 
probabilidad de error de bit (BER) de la transmisión de datos. Un cable tipo par 
trenzado sin recubrimiento (UTP) puede contener de 2 a 4200 pares trenzados. 

Usos 

El cable tipo UTP es muy flexible, de bajo costo y puede ser empleado tanto en 
telefonía como en conexiones de terminales de datos. Algunas ventajas de este tipo de 
cable son la facilidad y bajo costo en su instalación. Su gran desventaja es su ancho de 
banda limitado, y la interferencia que sufre de medios externos. 

El par trenzado es el medio de transmisión más común para datos tanto 
analógicos como digitales, representa la columna vertebral de los sistemas de telefonía 
así como una parte importante en las comunicaciones internas de varios tipos de red. 

Tipos de redes en las que se emplean cables UTP 

- Ethernet/IEEE 802.3 en UTP. 

-Token Ring en UTP. 

- ATM en UTP. 

Características del cable UTP en redes Ethernet: 

Un protocolo tipo Ethernet describe la forma en que se debe dar formato y 
transmitir los datos a lo largo de un sistema compartido de cables. 

- Velocidad de transmisión: 1 O Mbps 

- Máxima distancia del cable: 100 metros por segmento 

-Topología: Repetidor+ Transceivers al final de cada sección 

Características del cable UTP en redes Token Ring: 

Ventajas: 

-Bajo costo 

- Familiaridad 

- Dimensiones pequeñas 

so 
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Desventajas 

- Alta atenuación: Velocidad Atenuación 

4Mbps 45 dB/km 

16 Mbps 120 dB/km 

- Requiere de filtros 

Características del cable UTP en redes ATM 

-Velocidad de transmisión: 155 Mbps (Categoría 5) y 51 Mbps (Categoría 3) 

- Máxima distancia del cable: 100 metros 

Características de transmisión 

El cable tipo par trenzado puede ser empleado para la transmisión de señales 
analógicas como digitales. Para señales analógicas, se requiere del uso de 
amplificadores cada 5 ó 6 kilómetros. Para señales digitales, se emplean repetidores 
cada 2 ó 3 kilómetros. 

Comparado con los otros medios de transmisión, el par trenzado está limitado en 
distancia, ancho de banda, y velocidad de transmisión. Para la transmisión de señales 
analógicas punto a punto, se puede tener un ancho de banda de 250 kHz. Para líneas 
digitales el par trenzado tiene varios rangos de velocidad de transmisión, la Categoría 3 
por ejemplo maneja velocidades de hasta 1 O Mbps mientras que la Categoría 5 puede 
manejar hasta 100 Mbps. 

CABLE COAXIAL 

El cable coaxial, corno el par trenzado, está formado por dos conductores, pero 
está construido de diferente forma para permitirle la operación en un rango más amplio 
de frecuencias. Está basado en un alma central de cobre envuelta por una cubierta de 
plástico, rodeada a su vez por una cubierta externa hecha de cobre o aluminio que actúa 
corno conductor. Esto también proporciona protección. La serial se transmite a través del 
alma central y la cubierta externa forma una pantalla que la protege de la interferencia 
eléctrica externa, se emplea este diseño para evitar la atenuación que se presenta en 
cables corno el UTP y para aumentar la inmunidad al ruido que se pueda presentar. Este 
tipo de cable proporciona una impedancia constante a lo largo de todo el cable. 

Usos 
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El cable coaxial es uno de los medios de transmisión más versátiles y su 
utilización en un amplia variedad de aplicaciones se ha ido incrementando. Los usos 
más importantes son: 

- Telefonía de larga distancia y televisión. 
- Distribución de señales de televisión 
- Redes de área local 
- Enlaces en sistemas a poca distancia. 

El cable coaxial es una parte importante de las redes de telefonía de larga 
distancia. Empleando una técnica de modulación llamada multiplexaje por división de 
frecuencia (FDM) el cable coaxial puede transmitir cerca de 10,000 canales de voz 
simultáneamente. 

Este tipo de cable es muy utilizado en la distribución de señales de televisión a 
las casas en lo que se ha llamado la televisión por cable. 

El cable coaxial se emplea en dos métodos diferentes de transmisión: 

-Banda base 

- Banda amplia 

El cable coaxial de banda base tiene un canal que transmite un sólo mensaje a la 
vez y a muy alta velocidad . .cEl alambre portador está rodeado por una malla de cobre y, 
por lo general, el diámetro total del cable es de 3/8 de pulgada (9.5 mm) 
aproximadamente. La información digital se envía de manera serial a razón de un bit a 
la vez por el ancho de banda· del cable de banda base. Dependiendo de la red de 
comunicaciones, es posible que el cable coaxial de banda base maneje una velocidad de 
datos de 1 O a 80 Mbps. 

Por la limitación de un solo canal de la banda base, no es posible usarlo para 
enviar señales integradas compuestas por voz, datos, o video. Una ventaja de este 
cableado es lo fácil que resulta ramif1carlo y conectar o desconectar, sin afectar las 
operaciones de la red de comunicaciones. 

A diferencia de los cables de banda base, los cables coaxiales de banda ancha 
tienen la capacidad de portar varias señales diferentes, transmitidas en frecuencias 
diferentes de manera simultánea. Las compañías de televisión por cable han adoptado 
este método, usando cable coaxial de banda ancha de 75 ohms. Todos los sistemas de 
banda ancha pueden usar un sólo cable con amplificadores bidireccionales, o sistemas 
de cables dobles. 

El método de cable individual divide un cable mediante frecuencias para lograr 
una transmisión bidireccional de datos. Las compañías comerciales de cable utilizan 
canales de 6 Mhz para cada trayectoria de comunicación. 
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"':::1 cable doble de banda ancha utiliza un cable para los datos de entrada y un 
segundo cable conectado para los portadores de salida. Debido a la duplicación del 
cableado, a los amplificadores y el hardware, el cable doble de banda ancha es mucho 
más caro que el cable individual, pero produce el doble de canales utilizables. 

Tipo de red en la que se emplea cable coaxial 

- Ethemet/IEEE 802.3 en cable coaxial 

Características: 

Tipo de coaxial Ancho de banda Distancia máxima del cable 

IOBASE5 10 Mbps 500 metros por segmento 

IOBASE2 10 Mbps 180 metros por segmento 

Características de transmisión 

El cable coaxial puede ser empleado para la transmisión de señales analógicas y 
digitales. A diferencia del cable par trenzado , el cable coaxial tiene características 
superiores de frecuencia y puede emplearse a mayores velocidades de transmisión y 
frecuencias más altas. 

Para la transmisión a largas· distancias de señales analógicas, se necesitan 
amplificadores con espaciamiento de pocos kilómetros, y para la operación en altas 
frecuencias el espaciamiento entre amplificadores se reduce. El ancho de banda que se 
puede emplear con señales analógicas es de 400 M Hz aproximadamente. Para el empleo 
de señales digitales, se requiere de repetidores cada kilómetro o menos si se trabaja a 
velocidades de transmisión altas. En sistemas experimentales, se han conseguido 
velocidades de 800 Mbps con espaciamiento de 1.6 km entre repetidores. 

FIBRA ÓPTICA 

La fibra óptica está hecha de vidrio o plástico, transmite señales luminosas en 
vez de señales eléctricas. Una fibra óptica consiste de un tubo cilíndrico rodeado de una 
cubierta cilíndrica llamada revestimiento. El revestimiento evita el escape de la luz al 
exterior. Una capa exterior proporciona protección contra elementos externos. Una cable 
puede tener un número de fibras muy grande y crear una amplia capacidad de 
transmisión. 

Debido a que las ondas de luz tienen un ancho de banda más amplio que las 
ondas eléctricas ésto permite el manejo de velocidades de transmisión de cientos de 
megabits por segundo. Además las ondas de luz son inmunes a interferencia 
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electr ci(nagnética lo que la convierte en un medio muy útil en ambientes eléctricamente 
ruidosos corno lo son plantas de alto voltaje. 

El cableado de fibra óptica puede estar compuesto de una sola fibra 
(rnonornodal), de varias fibras (rnultirnodal) o de una variación de rnultirnodal (índice 
graduado) en el cual el índice de refracción decae lentamente del centro de la fibra hacia 
el exterior. 

La fibra rnonomodal tiene un gran ancho de banda, pero su diminuto centro hace 
que sea muy dificil manejarla si no se cuenta con herramientas especiales y experiencia 
técnica. Asimismo, la fibra rnonomodal requiere de un láser, en lugar de un LEO, corno 
fuente de señalización, lo cual es más caro. La fibra rnultirnodal tiene un ancho de banda 
menor pero es mucho más fácil de empalmar. La fibra rnultirnodal de índice graduado es 
la más cara, pero ofrece la velocidad de transmisión más alta a distancias más grandes. 

Las fibras ópticas multimodales para cableado de redes vienen en grupos de 2 a 
24 fibras, pero la norma es de 2 a 4 fibras. Cada fibra es unidireccional, ya que un haz 
de luz se transmite sólo en una dirección. La comunicación de doble sentido requiere 
otra fibra dentro del cable para que la luz también pueda viajar en la dirección opuesta. 

Usos 

La fibra óptica tiene un uso bastante amplio en las telecomunicaciones a larga 
distancia así como en aplicaciones mi litares. Se emplea en redes de área local así como 
en la distribución de señales de video. 

Ventajas de un sistema de fibra óptica: 

- El gran ancho de banda de una fibra permite combinar audio, video y datos en 
una sola línea, resultando en un menor costo por canal de transmisión. 

- El bajo índice de atenuación en una fibra permite las transmisiones sobre 
grandes distancias sin dis:orsión. 

- Debido al peso y tamaño de los cables existe la facilidad de instalación y 
manejo de los mismos. 

- La fibra está protegida contra humedad, líquidos corrosivos, gases. 

- La fibra presenta inmunidad ante interferencia electromagnética, radiación, 
interferencia estática. 

- Operación en altas temperaturas. 

- Resistente a radiación nuclear. 

Desventajas de un sistema de fibra óptica: 

'. ' , .. 
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- Estos sistemas requieren de alto costo para la puesta en marcha. 

- Se necesita equipo y pruebas especiales para la instalación de la fibra. 

- Las reparaciones de la fibra son costosas 

- Las fuentes de luz tienen vida útil limitada y problemas asociados. 

- La expansión de éstos sistemas tiene un costo elevado. 

Los componentes principales de un sistema de fibra óptica son: 

-Multiplexor 

-Codee 

- Transmisor óptico 

- Receptor óptico o fotodetector. 

-Fibra 

- Repetidores 

Tipos de redes en las que se emplea fibra óptica 

- Ethernet!IEEE 802.3 en Fibra óptica 

-Token Ring en Fibra óptica 

- A TM en Fibra óptica 

Características de transmisión 

La fibra óptica transmite una señal de luz codificada como resultado de una 
reflexión total interna. La reflexión total interna puede ocurrir en cualquier medio 
transparente que tenga un índice de refracción mayor que el medio que lo rodea. La' 
fibra óptica actúa como una guia de onda para las frecuencias en el rango de 1 0" 14 a 
1 0" 15 Hz, las cuales cubren el espectro visible y parte del espectro infrarojo. 

En los sistemas de fibra óptica se emplean dos tipos diferentes de fuente de luz: 
el diodo emisor de luz (LEO) y el diodo de inyección de láser (!LO). Ambos son 
dispositivos semiconductores que emiten un haz de luz cuando se les aplica un voltaje. 
El LEO es menos costoso, opera sobre un rango mayor de temperatura, y tiene mayor 
vida útil. El !LO es más eficiente y puede proporcionar mayores velocidades de 
transmisión. 

. .. 
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A continuación se hace una comparación de características de transmisión entre 
tres tipos de fibra óptica. 

Fibra multimodal Fibra multimodal Fibra 
de índice escalonado de índice gradual monomodal 

Fuente de luz LEDo láser LEDo láser Láser 

Ancho de 
banda 200MHzlkm 200 MHz a 3 GHzlkm 3 GHz a 50 
GHz/km 

Atenuación 10 a 50 dB/km 7 a 15 dB/km 0.2 a2 dB/km 

MICROONDAS 

Las señales de microondas son transmitidas e1ectromagnéticamente a través del 
aire empleando altas frecuencias al transmitir y recibir información ... Este tipo de 
sistemas emplea torres y antenas en línea de vista, es decir, visibles una de la otra en 
línea recta. Este tipo de sistemas tienen el suficiente ancho de banda para soportar gran 
cantidad de canales de voz y hasta 2 canales de televisión. · 

Existen sistemas de microondas diseñados para transmitir a distancias grandes, 
los cuales emplean varios repetidores y cubren cientos de kilómetros. Los sistemas para 
distancias menores se emplean donde las cargas de tráfico son ligeras o donde el tamaño 
de la ruta es pequeño. Un rango típico para estos sistemas es de 8 a 25 kilómetros. La 
distancia entre repetidores depende de la topografía del lugar, el tamaño de la antena, la 
potencia de transmisión y la sensibilidad del receptor. Una regla para la elección de un 
sistema de microondas es considerar si los sitios se encuentran a una distancia de más de 
un kilómetro y menos de 30 kilómetros. (Sin el empleo de repetidores) 

El equipo principal requerido para un sistema de microondas es: 

-Torre 

-Antena 

- Linea de alimentación de la antena. 
e:-/_ 
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- Receptor/transmisor. 

- Multiplexor/modulador. 

- Unidad de alimentación. 

Usos 

El uso principal que se le da a los sistemas de microondas es en el servicio de 
distribución de señales de televisión, como una alternativa al cable coaxial para la 
transmisión de voz y televisión. Como el cable coaxial, las microondas pueden soportar 
altas velocidades de transmisión sobre largas distancias. Las microondas requieren de 
menos amplificadores o repetidores que el cable coaxial para la misma distancia, pero 
requiere de transmisiones en línea de vista. 

Otro uso de las microondas es para enlaces punto a punto de poca distancia entre 
edificios, que pueden emplearse para el uso de circuito cerrado de televisión o para 
servir como enlace de datos entre reds locales. 

Ventajas de un sistema de microondas: 

- Las microondas permiten la transmisión de video en movimiento. 

- Las señales de audio y video son de muy buena calidad. 

- Se pueden transmitir numerosas señales de audio y datos junto con canales de 
video. 

Desventajas de un sistema de microondas: 

- Los sistemas requieren de altos costos para la puesta en marcha del equipo. 

- Las transmisiones son afectadas por el clima, especialmente por lluvia, niebla y 
alumbrado. 

- Los cambios en la atmósfera pueden causar atenuación de las señales. 

- La máxima distancia entre torres es de 45 kilómetros. 

- Existe un número limitado de frecuencias disponible. 

- Los cambios en los niveles de suelo incrementan el número de equipo 
empleado y el costo de las torres. 

Características de tran.smísíón 

·.: 



Carmona D., Armando y Weber G., Victor "Protocolos de Comunicación en Videoconferencta", 1996. 

La transmisión por microondas cubre una parte amplia del espectro. Las 
frecuencias comunes empleadas para la transmisión están en el rango de 2 a 40 GHz. 
Mientras mayor sea la frecuencia empleada, será más amplio el ancho de banda y se 
podrán manejar velocidades de transmisión mayores. 

Con el creciente uso de las microondas, las áreas de transmisión se traslapan y se 
presenta la Interferencia que afecta al enlace. Para evitar ésta situación la asignación de 
bandas de frecuencia está estrictamente regulada. 

Características de transmisión de algunas bandas de microondas 

Banda Ancho de banda Velocidad de transmisión 
(GHz) (MHz) (Mbps) 

2 7 12 
6 30 90 
11 40 90 
18 220 274 

SATÉLITE 

En este tipo de medio la información es transmitida empleando ondas 
electromagnéticas a través del espacio libre. Desde la tierra se transmite un haz de 
microondas, en el cual los datos son modulados, hacia el satélite. El haz es recibido y 
retransmitido hacia destinos predeterminados empleando antenas direccionales y un 
circuito a bordo del satélite llamado transponder. 

Los enlaces por satélite emplean estaciones terrenas equipadas con grandes 
antenas que permiten la comunicación hacia un satélite viajando en órbita geo
estacionaria alrededor de la Tierra, lo cual significa que el satélite está en sincronía con 
el movimiento de rotación de la tierra y lo hace parecer en un mismo punto desde la 
tierra. Cada canal satelital es manejado por un transponder, el cual puede soportar miles 
de canales de voz y hasta 4 canales de televisión, un canal típico satelital tiene un ancho 
de banda de 500 MHz. El costo de los enlaces por televisión es aún muy caro. Se 
emplea principalmente para enlaces intercontinentales. 

El área que cubren las señales provenientes de un satélite cubren cientos de 
kilómetros cuadrados (países enteros). 

A continuación se nombran los principales subsistemas de un satélite y sus 
funciones: 

s3 
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Subs:~iícma 

1.- Antenas 

2.- Comunicaciones 

3.- Energía Eléctrica 

4.- Control Térmico 

5.- Posición y orientación 

6.- Propulsión 

7.- Rastreo, telemetria y 

comando. 

8.- Estructural 

Usos 

Función 

Recibir y transmitir las señales de radiofrecuencia. 

Amplificar las señales y cambiar su frecuencia. 

Suministra la electricidad con los niveles adecuados de 
voltaje y corriente. 

Regular la temperatura del conjunto. 

Determinar la posición y orientación del satélite. 

Proporcionar incrementos de velocidad y pares para 
corregir la posición y la orientación. 
Intercambiar información con el centro de control en 
Tierra 
para conservar el funcionamiento del satélite. 

Alojar todos los equipos y darle rigidez al conjunto. 

Las comunicaciones por satélite son empleadas para telefonía, telex, y tráfico de 
señales de televisión sobre largas distancias. El satélite es el medio óptimo para las 
troncales internacionales. 

Ventajas de los sistemas satelitales: 

- Gran capacidad de ancho de banda. 

- Cobertura extensa. 

- Costo no sensitivo a la distancia. 

- Respaldo para enlaces terrestres. 

- Servicio en áreas poco pobladas o terrenos difíciles. -

- Unico medio de radiodifusiÓn masiva en grandes áreas. 

-Comunicaciones móviles (autos, aviones, barcos, etc.) 

Desventajas de los sistemas satelitales: 

- Elevados costos para la puesta en órbita del satélite. 
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· ,.:·- Se requiere de equipo receptor como antenas, decodificadores, fuentes etc. 

Características de transmisión 

El rango de frecuencias óptimo para la transmisión satelital está entre 1 y 1 O 
GHz. Debajo de 1 GHz, existe ruido proveniente de fuentes naturales, como pueden ser 
el sol, la atmósfera y ruido proveniente de equipos electrónicos. Arriba de los 1 O GHz, 
la señal es severamente atenuada por absorción de la atmósfera y la precipitación. 

Muchos satélites proporcionan enlaces punto a punto con ancho de banda en el 
rango de 5.925 a 6.425 GHz para la transmisión de la tierra al satélite y un ancho de 
banda en el rango de 3. 7 a 4.2 GHz para la transmisión del satélite a la tierra. Esta 
combinación está referida como la banda de 4/6 GHz Para una operación continua sin 
interferencia, un satélite no puede transmitir y recibir por la misma frecuencia. Además 
de esta combinación existen otras bandas como la de 12/14 GHz o 19/29 GHz que 
aunque presentan problemas de atenuación son empleadas debido a la saturación que se 
tiene en la banda de 4/6 Ghz. 

Existen propiedades peculiares en las comunicaciones por satélite. Primero, 
debido a la distancia involucrada en el enlace se tiene un retardo de 240 a 300 ms 
(milésimas de segundo) entre la transmisión proveniente de la estación terrena y la 
recepción de otra estación terrena. Segundo, en los enlaces por satélite, varias estaciones 
pueden transmitir hacia el satélite, y la transmisión de un satélite puede ser recibida por 
varias estaciones. 

ÓPTIMO (COSTO/BENEFICIO) . 

A continuación se hace una comparación entre las caracteristicas de los diversos 
medios de transmisión mencionados. 

Caracteristicas de medios de transmisión guiados en enlaces punto a punto 

Medio de Velocidad de Ancho de Espaciamiento entre 
transmisión transmisión total banda repetidores 

Par trenzado 4 Mbps 250kHz 2- 10 km 

Cable coaxial 500 Mbps 350kHz 1- 10 km 

Fibra óptica 2 Gbps 2 GHz 10-100km 

PAR TRENZADO 

Comparado con los otros medios de transmisión, el par trenzado está limitado en 
distancia. ancho de banda y velocidad de transmisión, la siguiente gráfica muestra que la 
atenuación para el par trenzado es una función muy marcada de la frecuencia. Este 

{..C 
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medio es bastante suceptible a la interferencia y ruido proveniente de campos 
electromagnéticos. 

CABLE COAXIAL 

El cable coaxial tiene características superiores de frecuencia que el par 
trenzado, por lo que puede emplearse a mayores velocidades de transmisión y anchos de 
banda. Debido al tipo de construcción que se emplea en ~ste, se tiene como resultado 
menor interferencia que el par trenzado. 

FIBRA ÓPTICA 

Las siguientes características distinguen a la fibra óptica del par trenzado y el 
cable coaxial: 

- Mayor ancho de banda.- El ancho de banda potencial, y la velocidad de transmisión de 
un medio se incrementa con la frecuencia. Dentro de la gran cantidad de frecuencias que 
se pueden obtener con la fibra óptica están velocidades de transmisión de 2 Gbps sobre 
distancias de varios kilómetros, mientras que para el cable coaxial se pueden obtener 
velocidades de cientos de Mbps sobre distancias de 1 km, y para el par trenzado se han 
obtenido velocidades de algunos Mbps sobre 1 km. 

- Tamaño menor y poco peso.- Las fibras ópticas son considerablemente más pequeñas 
que el cable coaxial o el par trenzado, esto es, son menores en diámetro comparadas con 
la capacidad de transmisión de datos. 

- Menor atenuación.- La atenuación en la fibra óptica es considerablemente menor que 
en el cable coaxial o el par trenzado, y es constante sobre un amplio rango. · 

- Inmunidad electromagnética.- Los sistemas de fibra óptica no son afectados por 
campos electromagnéticos externos, por lo que el sistema no es vulnerable a 
interferencia, o ruido. La fibra óptica no radia energía, y debido a ésto causa muy poca 
interferencia a otros equipos proporcionando un alto grado de seguridad. 

- Mayor espaciamiento entre repetidores.- Emplear menos repetidores significa trabajar 
con costos más bajos y menores fuentes de error. 

MICROONDAS 

En los sistemas de microondas la atenuación varia con el cuadrado de la 
distancia, en contraste con el par trenzado y el cable coaxial que varian en forma 
logarítmica con la distancia. Debido a esto los repetidores o amplificadores pueden ser 
situados a mayor distancia típicamente 10 a 100 km. La atenuación se incrementa con la 
lluvia y estos efectos se notan más en la banda de los 1 O Ghz. 

COSTO DE UN ENLACE DE MICROONDAS 
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CANTIDAD CONCEPTO COSTO COSTO TOTAL 
UNITARIO ($) 

($) 

1 Peritaje Estructural 8,600.00 8,600.00 

1 Obra Civil para torre 23,400.00 23,400.00 

1 Torre Mod. TZ-45 de 45 
metros 22,410.00 22,410.00 

1 Instalación de torre 10,850.00 10.850.00 
1 Sistema de pararrayos 6,950.00 6,950.00 

1 Aterrizaje de torre TZ-45 mts 
(50 mts) 8,020.00 8,020.00 

1 Inst. Eléctrica para Lámparas 
de Obstruc ción 
Reglamentarias (50 mts) 3,750.00 3,750.00 

1 Ducteria de 51 mm para cable 
de señal 10,030.00 10,030.00 

1 Rack para equipo de 
comumcacwnes 5,929.00 5.929.00 

TOTAL($) $ 99,939.00 

CANTIDAD CONCEPTO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
(USO) (USO) 

1 Estudio de linea de vista 1,020.00 1.020.00 
2 Sistema completo (Modem, 

Unidad de RF. Kit de inst.) 16,713.67 33,427.34 
2 Antena de 1.2 mts 4,144.13 8,288.26 
2 Fuente de poder de 11 O VCA a 

48 VDC/10 A 1,247.18 2,494.36 
1 Instalación de un enlace de 3,000.00 3,000.00 

microondas 
1 Gabinete Gandalf lnfotron 9,744.03 9,744.03 

3040 
1 Tarjeta 4VA42 . 2,732.32 2. 732.32 
1 Tarjeta 4SEB-D RS232 1,429.21 1,429.21 
1 Tarjeta 4SEB-D V.35 1,677.61 1,677.61 
3 Señalizador FXO 571.61 1,714.83 
3 Señalizador FXS 798.29 2,394.87 
6 Gabinete para señalizador 177.39 1.064.34 
3 Teléfono modelo Feature 700 47.04 141.12 
1 Tarjeta 4VA42 2,732.32 2,732.32 

0.5 Tarjeta FDL12 2,483.93 1.214.97 
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1 Trujeta VS2LME 2,235.54 2,335.54 
0.25 Trujeta 4SEB-D RS232 1,429.21 357.30 

1 Inst. de equipo Gandalf 3,048.68 3,048.68 
1 Router CISCO Mod. 2501 3,070.65 3,070.65 

TOTAL (USD) 81,814.75 

NOTAS: 
!) ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL I.V.A 
2) EL PRECIO TOTAL GLOBAL ES LA SUMA DEL TOTAL EN PESOS MAS EL 
TOTAL EN DÓLARES 

COSTO DE UN ENLACE POR VÍA SATÉLITE 

CANTIDAD CONCEPTO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
($) ($) 

1 Cableado completo para 
tienda 8,340.00 8,340.00 

l Instalación de sistemas de 
pararrayos y tierras físicas, .. 
incl. materiales (30 mts 
cable) 6,950.00 6,950.00 
equipo y mano de obra 

1 Obra civil (base de 
estructura de VSA T) 16,700.00 16,700.00 

1 Estudio de campo 2,500.00 2,500.00 
TOTAL($) $ 34,210.00 

CANTIDAD CONCEPTO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
(USO) (USD) 

1 ODU, NEXT AR lll, 
VOICE IDU, incluyendo 
cables, manuales y 
refacciones 41,140.00 41,140.00 

1 Antena VSA T (2.4 m) 9,175.14 9,175.14 
1 W AN HUB TELEFILE 26,000.00 26,000.00 
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'· 
1 Teléfono AT&T modelo ,, 

.• 1 700 110.00 110.00 

1 Smartfax 51.94 51.94 

TOTAL(USD) 76,477.08 

TARIFAS MENSUALES (SATÉLITE) 

VELOCIDAD POTENCIA MORELOS II POTENCIA SOLIDARIDAD 
(kbps} (dBW) (USD) (dBW) (USD) 

32 6.92 193.00 13.39 350.00 
64 9.93 386.00 16.40 700.00 
128 

_ ... 
12.94 772.00 19.41 1,400.00 

.,...,· 

256 15.96 1,547.00 22.42 2,811.00 ,. 
384 17.73 2,325.00 24.22 4,234.00 
512 18.97 3,094.00 25.45 5,622.00 
768 20.77 4,680.00 27.28 8,574.00 

1.544 24.00 9,853.00 30.51 18,052.00 
2.048 24.75 11 '700.00 31.26 21,437.00 
3,200 26.58 17,829.00 33.30 34.300.00 
4,096 27.50 22,024.00 33.76 38,110.00 
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Métodos de Estudio en Educación a Distancia: Resumen de cinco investigaciones. 

Jobo W. Bajtelsmit 
American College 

Introducción 

Este capítulo revisa cinco investigaciones que examinaron métodos de estudio diferentes 
utilizados por adultos y estudiantes remotos en un programa de certificación profesional ofrecido 
a distancia. Se analizaron preguntas importantes para la educación a distancia, incluyendo cómo 
se comportan los estudiantes en distintos ambientes de educación a distancia, cuáles métodos de 
estudio estan relacionados con el rendimiento académico y cómo esas relaciones con el 
rendimiento dependen de las características de los estudiantes y de los formatos de presentación 
de las pruebas. En pocas palabras, estos estudios examinaron la naturaleza y variedad de los 
recursos educativos y Jos métodos de estudio utilizados, así como la manera en que las 
características de los estudiantes interactúan con esas variables contextuales, produciendo 
diferencias en el rendimiento académico. El estudio 1 describe una encuesta diseñada para 
determinar los tipos de materiales, recursos y métodos de estudio que los estudiantes usan para 
preparar sus exámenes. El objeto de estudio fue la frecuencia de su utilización, Jos cambios en 
Jos patrones de uso en el tiempo, la cantidad y distribución del tiempo de preparación y la 
efectividad asignada a ellos. El estudio 2 investigó la relación entre rendimiento académico 
operacionalizado como las calificaciones obtenidas en los exámenes nacionales estandarizados 
del curso, Jos recursos educativos utilizados y las características del estudiante. El tercer estudio. 
exploró a profundidad los dos métodos de estudio más populares, clase formal y estudio 
independiente, y comparó el desempeño en el examen en función del nivel de escolaridad previo. 
El estudio 4, otra investigación de la interacción de aptitud por tratamiento, examinó la 
efectividad de Jos métodos de clase formal y estudio independiente en estudiantes con distintos 
niveles de ansiedad a las pruebas. El estudio 5 exploró la relación entre métodos de estudio y 
desempeño en diferentes formatos de examen, mostrando algunas interacciones interesantes. 

Los cinco estudios se realizaron con estudiantes del American College. Esta es una institución 
especializada, privada, no lucrativa, acreditada. autorizada para otrogar grados académicos que 
ofrece programas educativos en los servicios financieros. Los programas son creados por una 
planta docente residente en el campus Bryn Mawr, Pennsylvania. Los estudiantes inscritos son 
alrededor de 60,000 hombres y mujeres que residen en los 50 estados de la unión americana, el 
distrito de Columbia y 25 paises extranjeros. Los estudiantes pueden hacer el trabajo del curso a 
través del estudio independiente o participando en clases formales en sus comunidades locales. 
La escuela es una institución de educación a distancia en cuanto a que menos del 1 por ciento de 
sus estudiantes ven alguna vez el campus de Bryn Mawr. Los cursos son desarrollados por la 
planta académica residente en el campus y ofrecidos, a nivel nacional, a estudiantes en su 
localidad. En este capítulo, tanto la clase formal como el estudio independiente son considerados 
métodos de estudio en educación a distancia. a pesar de que en un continuo este último es más 
"distante" que el primero. Los métodos de estudio son discutidos en la sección del estudio l. La 
mayoria de los cursos incluye un examen de aprovechamiento preparado y calificado en Bryn 
Mawr. Los exámenes fueron aplicados en alrededor de 300 centros de administración de 
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exámenes en escuelas y universidades en los E.U.A. y el extranjero. Estas descripciones 
representan de manera fidedigna el periodo de tiempo en que se condujo la investigación; sin 
embargo, pueden haber ·cambiado debido a varios recientes desarrollos tecnológicos. De manera 
significativa, los exámenes computarizados han cambiado el proceso de administración de 
exámenes y pueden tener gran influencia en el comportamiento de los estudiantes. Este punto se 
elabora en la discusión. 

l. Métodos de estudio en educación a distancia 

El objetivo primordial fue determinar los recursos que utilizan los estudiantes a distancia para 
prepararse para el examen profesional de CLU (Chartered Life UndeiWriter - especialista en 
seguros de vida). Se seleccionaron 500 estudiantes al azar, se les envió un cuestionario y se 
obtuvo el 75 % de respuesta. Los 375 participantes dieron información relacionada con los 
apoyos y métodos de estudio utilizados para el presente examen, así como información sobre 
apoyos y métodos de estudio anticipados para exámenes futuros. Este cuestionario reveló que los 
estudiantes utilizaron una gran variedad de recursos educativos. Se encontró que más de una 
docena de apoyos de estudio se encuentran comunmente disponibles. Estos incluyen los libros de 
texto sugeridos para el curso, varios materiales de guías de estudio y libros de revisión 
relacionados, audio-cassesttes de repaso auto-grabados y un sin número de pruebas de revisión y 
de práctica. Los apoyos de estudio· más citados incluyen la Guía de Estudio del American 
College utilizada por el 91 % de los estudiantes y los libros de texto sugeridos en el curso 
utilizados por el 77 % de los estudiantes. Un resultado interesante fue la gran disponibilidad y ·¡:; 

confianza en apoyos de estudio no producidos ni sugeridos por el American College: · De e 
particular interés para el American College fue el patrón de uso presente cruzado con el uso .. 
futuro proyectado de los apoyos de estudio disponibles. · · .... 

Además de los apoyos de estudio, se identificaron varios métodos de estudio. Se encontró que la 
mayoría de los estudiantes (69%) se apoyan en el estudio independiente (ni clase ni estudio en 
grupo) para prepararse para los exámenes. El siguiente método de estudio mencionado con más 
frecuencia fue la clase formal (26%). Estos dos métodos se discuten en las siguientes 
investigaciones. El tiempo de preparación promedio típico fue de un poco más de tres horas por 
semana para cada curso. La distribución delllempo tuvo un sesgo positivo. La media del total de 
horas fue 71.6. Dividiendóla entre 17 semanas resulta 4.2 horas a la semana. La moda fue un 
total de 50 horas, ó 2.9 horas por semana. El punto medio de la distribución, o mediana, fue 59.6 
horas por curso ó 3.5 horas por semana. Hay mucha variabilidad en la manera en que los 
estudiantes distribuyen el tiempo de preparación en el semestre. La mayor parte del tiempo. de 
estudio se concentra en las 6 semanas previas al examen. 

2. Métodos de estudio y rendimiento académico 

El segundo estudio analizó la relación entre rendimiento académico, tomado como las 
calificaciones en los exámenes nacionales estandarizados, los recursos educativos utilizados para 
estudiar y las características de los estudiantes. Debido a la delicada naturaleza de la información 
(v.gr., la efectividad de los cursos intensivos) y a las limitaciones inherentes a un estudio 
correlaciona!, la información sobre los apoyos y métodos de estudio no sugendos por el 
American College no se discutirán aquí. De interés primordial fue la relación entre método de · 
estudio y rendimiento en el examen. Análisis del rendimiento en el examen indicaron diferencias 
mínimas entre los métodos de estudio. Las diferencias registradas cayeron generalmente dentro 
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del rango del error estándar. En pocas palabras, las comparaciones entre los métodos de estudio 
indicar( , que no hay diferencia significativa en el efecto que tienen los métodos de estudio en el 
rendimic'',ro académico. "Sin embargo, debe decirse que rendimiento académico en este estudio se 
definió como desempeño en el examen del curso final. Es posible que los métodos de estudio 
hayan tenido diferentes efectos en la permanenecia en los programas académicos; esto es, en la 
continuación al curso siguiente dentro del programa de 1 O cursos. Actualmente se está haciendo 
investigación sobre esta línea. 

3. Interacción de nivel de escolaridad previo y método de estudio 

Los resultados anteriores fueron consistentes con los de las investigaciones sobre enseñanza, las 
cuales buscan métodos de estudio que apoyen a todos los estudiantes (ver v.gr., Dunken y 
Biddle, 1974). La literatura reciente, sin embargo, indica que las diferencias en las aptitudes de 
los estudiantes con frecuencia determinan la efectividad de la instrucción (Cronbach y Snow; 
1977). Una investigación ATI (interacción de aptitud por tratamiento), donde aptitud es algún 
atributo de los sujetos, sugiere que algunos estudiantes se desempeñan mejor con un método 
instruccional, mientras que otros se desempeñan mejor con otro método. Este tercer estudio 
investigó la relación entre nivel de escolaridad previo y la efectividad de dos métodos 
instruccionales. Estos métodos fueron los más frecuentemente utilizados por Jos estudiantes del 
American College. 

Los sujetos fueron 1000 estudiantes del primer curso del currículo de CLU seleccionados al azar. 
Los análisis preliminares indicaron que el 89 por ciento de Jos estudiantes se apoyaban más en la 
clase formal (56%) o en el estudio independiente (33%). El resto de los métodos de estudio se 
eliminaron en los análisis subsecuentes por la pérdida de· poder estadístico al trabajar con 
números pequeños. El nivel de escolaridad previo se clasificó en cuatro categorías: (!) 
preparatoria (1 O por ciento), (2) licenciatura incompleta (28 por ciento), (3) licenciatura (51 por 
ciento), y (4) posgrado- Diplomados, Maestría y Doctorado (JO por ciento). Se utilizó la 
información de dos años consecutivos. · 

Al utilizar la información del primer año, la tabla de contingencia método de estudio por nivel de 
escolaridad previo resultó con una chi cuadrada significativa, sugiriendo que· conforme se 
incrementa el nivel de escolaridad, se incrementa la proporción de estudiantes que se apoyan en 
el estudio independiente. Sin embargo. con la información del segundo año no se llegó a esta 
conclusión. El método de estudio tambien se cruzó con Aprobado-Reprobado. Con. la 
información de los dos años, las pruebas de chi cuadrada corregidas por continuidad no fueron 
significativas (p >.05). Esto sugiere que la proporción de aprobados (o reprobados) no dependió 
del método de estudio; esto es, aprobaron 69.6 por ciento de Jos estudiantes del grupo de clase 
formal y 69.7 por ciento del grupo de estud1o independiente. El siguiente estudio consistió en 
cruzar nivel de escolaridad previo con Aprobado-Reprobado. Las pruebas de chi-cuadrada fueron 
significativas (p <.001 ). Los resultados indican que conforme se incrementa el nivel de 
escolaridad previo, se incrementa el número de aprobados. La proporción de aprobados se 
incrementó del 45.8% entre los estudiantes con nivel previo de preparatoria a casi el doble entre 
los estudiantes con nivel previo de posgrado (84.8%). Estos análisis indican que hay una relación 
directa entre el nivel de escolaridad previo de los examinados y su estatus como aprobado o 
reprobado. 
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del cual las diferencias en las calificaciones del examen entre Jos grupos de Jos dos métodos de 
estudio fueron estadísticamente significativas. Como se ilustra en la Figura 2, los estudiantes con 
niveles de ansiedad altos del grupo de clase formal obtuvieron calificaciones más altas en el 
examen que los del grupo de estudio independiente. A la inversa, los estudiantes con niveles de 
ansiedad bajos del grupo de estudio independiente obtuvieron mejores calificaciones, sobre todo 
en las secciones de ensayo del. examen, que los del grupo de clase formal (un efecto 
estadísticamente significativo). Este estudio confirma las investigaciones previas 'que señalan que 
los estudiantes con altos niveles de ansiedad a las pruebas tienen un mejor desempeño en 
situaciones con mayor estructura externa y que demandan menos acción independiente. 

A pesar de que los resultados son preliminares, sugieren que Jos estudiantes se pueden beneficiar 
con asesorías en métodos de estudio. Combinar estilos de aprendizaje con métodos de 
aprendizaje pudiera 
incrementar el 
aprovechamiento y la 
retención. Esto parece ser 
un área donde la aplicación 
de Jos resultados de las 
investigaciones A TI 
pueden hacer una 
diferencia en la práctica. 

S. Interacción de 
formatos de examen y 
métodos de estudio 

Esta investigación también 
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Clase Formal Estudio Independiente 

Método le Estu lio 

intentó examinar las diferencias en los efectos de clase formal y estudio independiente como 
métodos de preparación para los exámenes de CLU. La presente investigación, sin embargo, 
analizó el efecto de los métodos de estudio tanto en la sección de ensayo como en la de exámenes 
objetivos. Los sujetos incluyeron a todos los estudiantes (n = 191) de CLU sobre quienes había 
información disponible sobre métodos de estudio y que habían completado la secuencia de 
pruebas objetivas/opción múltiple y ensayo por cuatro años consecutivos. 

La Figura 3 ilustra la comparación de las calificaciones obtenidas en las secciones de opción 
múltiple y ensayo (promedio de los cuatro años) para los grupos de clase formal y estudio 
independiente. En la calificación total (esto es, opción múltiple más ensayo) de los cuatro 
exámenes, los estudiantes de clase formal salieron un poco mejor que los del grupo de estudio 
independiente, pero las diferencias no son estadísticamente significativas. Al analizar por 
separado las calificaciones de las secciones de ensayo y de opción múltiple, los estudiantes de la 
clase fom1al salieron mejor que los estudiantes del grupo- de estudio independiente en la 
calificación del ensayo en los cuatro exámenes. Los estudiantes obtienen diferentes resultados en 
los dos formatos distintos del examen. Algunos estudiantes salen mucho mejor en la sección de 
ensayo de los exámenes que en las de opción múltiple, y otros no. Se computó una medida para 
reflejar la habilidad de los estudiantes de tener un mejor desempeño en pruebas de ensayo sobre 
opción múltiple (o viceversa). Los análisis mostraron una diferencia estadísticamente 
significativa (p <.05) en esta medida para el grupo de la clase formal, comparado con el de 
estud1o independiente. Los resultados indicaron que los estudiantes de clase formal, comparado 
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con los de estudio independiente, tienen un nivel de rendimiento más alto en las secciones de 
ensayo que en las de opción múltiple. 

Debido a que fue un estudio correlaciona! y no un experimento verdadero, las inferencias 
causales en relación a los efectos del método de estudio no se pueden hacer con certeza absoluta. 
Puede ser que la clase formal sea la causa del mejor desempeño en los exámenes de ensayo, pero 
es también posible que las personas que tienen más probabilidad de salir bien en los ensayos se 
sientan más atraídas hacia la clase formal como método de instrucción. Esto es, la predisposición 
personal (en cuanto a la selección del método) y no el método de estudio en si pudiera entonces 
ser responsable de las diferencias. Parece que los métodos de estudio probablemente difieran en 
sus efectos, pero se requiere estudiar un número suficiente de variables de respuesta (v.gr., 
desempeño en pruebas de opción múltiple y de ensayo) para determinar tales efectos. 

Discusión 

Estos resultados tienen muchas implicaciones para la práctica e investigación de la educación a 
distancia. El primer estudio apunta hacia una riqueza y complejidad sobre la forma en que 
estudian los estudiantes a distancia que sobrepasa las expectativas institucionales y descripciones 
comunes. El cuestionario descubre una industria secundaria que provee una variedad de enfoques 
educativos y materiales de instrucción alternativos que obviamente estan respondiendo a un 
rango muy amplio de necesidades de los estudiantes. La magnitud de esta industria sobrepasa el 
millón de dólares en ventas, y su volumen atestigua la diversidad de maneras de preparación de 
los estudiantes cuando tienen libertad de elección. Puede ser que eventualmente los estudiantes 
aprendan que combinación de métodos de estudio les funciona mejor, y presentándoles un menú 
lo suficientemente grande, seieccionaránllna combinación balanceada y efectiva. Si este fuera el 
caso, entonces probablemente las curvas de aprendizaje de los estudiantes se puedan acelerar a 
través de una identificación temprana de la combinación· óptima de materiales y métodos de 
estudio. Claramente esto requiere mayor atención en la investigación. 

Los resultados del segundo estudio conciernen al debate de la efectividad de la educación 
tradicional versus la educación a distancia. Se puede argumentar que el método de la clase formal 
es más cercano a la educación universitaria tradicional que el método más "distante" definido 
como estudio independiente. Mientras que una verdadera prueba requeriría de un experimento 
aleatorizado, en este estudio correlaciona! se tuvo control sobre un número de factores 
tmr" ·rtantes, incluyendo contenido idéntico del currículo y una medida de alta calidad del 
apruvechamiento académico idéntica para ambos grupos. Dado el poder estadístico de los 
estudios correlacionales, los análisis fueron los suficientemente finos como para sugerir una 
efectividad comparable en términos de rendimiento académico. En vista de que las 
comparaciones de costos típicamente favorecen a la educación a distancia, estos estudios 
sugieren que un análisis de costo-beneficio seria favorable a los métodos de la educación a 
distancia. Mientras que no es logicamente posible en este estu-dio probar la hipótesis nula de no 
diferencias entre ambos métodos, los resultados contribuyen a apoyar esta conclusión. 

Probablemente los resultados más interesante corresponden a los estudios de las interacciones. 
Yendo más alla de los análisis de efectos principales, estos resultados señalan complejidades 
significativas en las relaciones que involucran la efectividad de la educación a distancia. En· 
términos de implicaciones prácticas, los resultados sugieren que puede ser útil identificar grupos 
de estudiantes para quienes la educación a distancia pudiera ser menos efectiva y considerar, 
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entonces, una intervención remedia! para ellos. Por ejemplo, en el tercer estudio se encontró que· 
Jos estudiantes con nivel de escolaridad previo de preparatoria se desempeñan mal con métodos 
más distantes (esto es, estudio independiente). El mejor desempeño de estos estudiantes cuando 
asisten a clases formales se puede deber a un sinnúmero de razones; pero al centrar la atención en 
variables alternativas (v.gr., ritmo de trabajo, estructura, atención personal, retroalimentación) 
pudiera ser que fuera posible desarrollar métodos compensatorios. Claramente, se requiere de 
más investigaciones para encontrar la combinación óptima de materiales y métodos de estudio 
para los estudiantes de alto riesgo. Lo mismo se puede decir de los estudios sobre las 
interacciones de ansiedad a las pruebas y el estudio final respecto a los formatos de examen. 
Investigaciones anteriores (Bajtelsmit, 1977) sugieren que Jos entrenamiento para la reducción de 
ansiedad a las pruebas y Jos programas para desarrollar habilidades para contestar exámenes 
pueden ser efectivos en ciertas situaciones de la educación a distancia. 

Como observación final, el aspecto de la ubicación de los resultados en el tiempo es probable que 
se convierta en más importante conforme madura la investigación en educación a distancia. A 
pesar de que los investigadores pueden esperar que estudios similares obtengan resultados un 
poco diferentes al replicarlos en distintos lugares, puede ser desconcertante encontrar diferencias 
en réplicas hechas en el mismo lugar, atribuibles al paso del tiempo. Conforme las instituciones 
de educación a distancia se desarrollan .y evolucionan en el tiempo, Jos resultados de 
investigaciones como estas van a interaccionar con el tiempo mismo. En el American College, 
por ejemplo, los cambios recientes en la presentación de los exámenes han afectado a toda la 
institución en un periodo de tiempo muy corto; cambios que ahora pudieran afectar algunas de 
las relaciones analizadas en estos estudios. En unos pocos años, los exámenes computarizados se 
hicieron accesibles para casi todos los estudiantes y han permitido a los estudiantes una . , 
flexibilidad para programar sus exámenes finales casi cuando quieran en comparación con la 
opción previa de una sóla fecha en enero o en junio. Este sólo cambio ha afectado radicalmente 
la programación de exámenes y el ritmo de estudio de los estudiantes. Los estudiantes ahora es 
mas probable que sean estudiantes independientes (esto es, más estudiantes remotos) y menos 
probable que asistan a clases formales en su lugar de residencia. 

Es muy pronto para juzgar el impacto total de estos desarrollos recientes, pero parece razonable 
suponer que surg1ran nuevas relaciones y que se necesitarán más investigaciones para 
conocerlas. Los 62 años de historia del Colegio Americano sugieren que los cambios 
institucionales importantes deben monitorearse a través de la investigación para poder 
comprender mejor sus efectos en los sistemas de educación a distancia, y finalamente, en el 
aprendizaje de los estudiantes. 
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EDUNAM. Medios y Tecnologías para la Educación a Distancia. 

Medios y Tecnologías para la Educación a Distancia 

Introducción 
El término educación a distancia ha sido aplicado por diferentes investigadores a una gran 

variedad de programas, instituciones, audiencias y medios. Su sello característico es la 
separación del profesor y el alumno, ya sea en el espacio, o en el tiempo. 

Otras características inherentes a la educación a distancia son: el control volitivo del 
aprendizaje asumido por el estudiante y no por el profesor distante; y la comunicación no 
adyacente entre el estudiante y el maestro, intermediada por la vía del material impreso o de 
algún otro medio tecnológico (Sherry, 1994). 

Las primeras formas de educación a distancia fueron los cursos por correspondencia en 
Europa. Esta fue la norma aceptada hasta la mitad del presente siglo cuando el radio y la 
televisión instruccional se volvieron populares. 

La mayor limitación del radio y la·televisión como medios de educación a distancia era la 
falta de una vía para la retroalimentación. . 

Actualmente, los medios más utilizados son: los cassettes de audio y de video; las 
comunicaciones basadas en computadoras (que incluyen el correo electrónico, los tableros . 
electrónicos o "BBSs" y la Internet); las audioconferencias telefónicas y la videoconferencia, que 
puede ser con video unidireccional o bidireccional y audio bidireccional transmitido de diferentes 
maneras. Además, la teleconferencia audiográfica se está convirtiendo en una solución a bajo 
costo para transmitir gráficas junto con el audio y las interfases gráficas de la WWW se hacen 
cada día más populares como medios de educación a distancia. 

Algunos autores consideran que un elemento indispensable en la educación a distancia es 
la existencia de algún tipo de interacción entre el profesor y los estudiantes, no importando si 
dicha interacción es síncrona o asíncrona, o el medio por el que se lleva cabo. En este sentido, los 
libros de autoinstrucción, los manuales de "aprenda usted mismo", los programas de televisión 
educativos, los cassettes de audio y video y los tutoriales por medios computacionales no se 
consideran parte de la educación a distancia por si mismos. Sin embargo, todos estos medios 
pueden formar parte de un sistema de educación a distancia, en la medida en que se provea a los 
estudiantes de medios de retroalimentación con los instructores. 

En nuestros días, existe un gran interés por la educación a distancia, especialmente en 
aquellas zonas donde la población escolar se encuentra muy distribuida geográficamente. 
Algunos estudios estiman que en pocos años, gran parte de la educación postsecundaria se 
efectuará por medios a distancia en los países desarrollados (Renwick, 1995). 

Medios para la Educación a Distancia 
Los medios de educación a distancia pueden ser clasificados en cuatro categorías básicas: 

l. Envío simultáneo de audio y video, 
2. Envío de audio, 
3. Comunicaciones basadas en computadoras, y 
4. Distribución de materiales. 

Como en la mayoría de las clasificaciones, existen traslapes entre las diferentes 
categorías. 

Jorge Ralael Manmez Pemche y Alejandro Ptsanty Baruch, pagma 2 
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Eovío Simultáoeo de Audio y Video 

Videoconferencios Interactivas 

Videoconferencia Interactiva Punto a Punto 

En la videoconferencia interactiva dos puntos distantes establecen comunicac10n con 
capacidades de transmisión y recepción de audio y video en forma bidireccional. Esto hace que el 
profesor y los alumnos de todos los sitios se vea!\ unos a otros y establezcan una comunicación 
interactiva, simultánea y simétrica. 

La videoconferencia interactiva posee grandes ventajas sobre el resto de los medios de 
educación a distancia. En ella, la interacción es la más realista, productiva y eficaz. Representa el 
modelo más cercano a la operación óptima del aula, dada su flexibilidad y que no requiere de 
producciones costosas. Además, la videoconferencia interactiva es el único medio de educación a 
distancia que permite al docente utilizar técnicas grupales. Dado lo anterior, es el medio de más 
fácil adopción, tanto para el profesor, como para los estudiantes. 

El video se envía comprimido de acuerdo con la recomendación H.261 de la CCITT 
(CCITT, 1990) y para la comunicación se pueden utilizar fibra óptica, microondas o enlaces vía 
satélite. 

Existen tres niveles de equipo: 
l. Equipos interpersonales. 
2. Equipos para pequeños grupos. 
3. Equipos para educación a distancia. 

Los equipos interpersonales están basados en una microcomputadora compatible con un¡ 
cámara de video fija, micrófono y bocinas. Su costo es de entre US$ 10,000.00 y US$ 20,000.00. 

Los equipos para pequeños grupos tienen costos de alrededor de US$ 35,000.00. 
Los equipos para educación a distancia, necesarios para la dotación de una sala con 

capacidad de aproximadamente 20 personas, cuestan alrededor de US$ 60,000.00. 
Entre las capacidades cuya adquisición puede hacer variar importantemente los costos 

están la de transmitir video fu/1-motion (30 cuadros por segundo), recuadros, cámaras para 
documentos, sistemas de control de las cámaras, número de cámaras, tamaño y número de 
monitores, etc. 

A todo lo anterior debe agregársele el costo de adaptación de los locales (Hemández y 
Noriega, 1995). 

Los costos de transmisión varían según el medio y la distancia. En el caso de transmisión 
por la RDI de Telmex, el costo de contratación de los servicios y el establecimiento de la 
comunicación punto a punto es actualmente de alrededor de US$ 6,000.00 y la renta mensual es 
del orden de US$ 8,000.00. Se espera que estos costos bajen en el futuro cercano debido a la 
diversificación de los servicios de Telmex y al ingreso al mercado de otros proveedores de los 
mismos'. El costo mensual del uso de los satélites, es de alrededor de US$ 9,000.00. por 
trasponder, dependiendo de algunas variables adicionales (cuál satélite se usa, cuántos canales 
pueden comprimirse, etc.). 

1 Actualmente .algun~ compañías emp1ezan a ofrecer tan fas por hora y diferenciadas segUn si el uso es académico o 
privado. 
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EDUNAM. Medios y Tecnologías pan la Educación a Distlncia. 

Al analizar estos sistemas se debe estudiar casuísticamente la necesidad de introducir 
diferentes niveles de profesionalismo televisivo en la organización y producción de los eventos. 

La infraestructura de telecomunicaciones para los sistemas de videoconfen:ncia 
interactiva puede ser costosa, si se establece de novo un canal de 2 Mbps. Sin embargo, es una 
infraestructura de uso general para telefonía y datos cuyo costo no debe cargarse exclusivamente 
a los proyectos de educación a distancia. En casos específicos hemos observado que este rosto 
puede llegar a los US$ 100,000.00. 

Videoconferencia Interactiva Múltiple 

Para el caso de que se requieran conectar varios Sitios distantes simultáneamente, es 
necesario contar con el equipo que permita juntar y separar las señales a voluntad del emisor. 
Estos equipos se conocen corno puentes ("bridges") o unídades rnultipunto y pueden comunicar 
hasta 20 puntos. Los costos del equipo varían entre los US$ 55,000.00 y US$ 115,000.00 
dependiendo de la marca y de sus capacidades. 

La conmutación entre los diferentes sitios distantes, para seleccionar el punto de origen de 
la imagen que se proyecta en todos los sitios, puede realizarse de diferentes maneras: por nivel de 
sonido, programada automáticamente, controlada por el expositor; etc. 

Video Bidireccional Vía Internet 

La Universidad de Comell ha desarrollado un sistema denominado CU-SeeMe para 
videoconferencias multipunto en tiempo real, basado en Internet. Para hacer uso de sus 
capacidades, la comunícación debe hacerse hacia un sitio de reflexión ("reflector site"). Se 
pueden obtener los programas fuentes para Maclntosh, X Windows y MS Windows por f\p 
anónimo a la Uníversidad de Come!!. Ahí mismo se puede obtener la lista de los sitios de 
reflexión y el software para que uno desarrolle, si lo desea, su propio sitio. 

Actualmente existen en el mercado otros productos similares. .. 
Los costos de este tipo de sistemas son los de la computadora (personal o "workstation") 

más los de los aditamentos requeridos para operar el sistema, a saber, .cámara de video, 
micrófono, tarjeta de sonído, y bocinas; usualmente esto no excede los US$ 2,000. Cabe bacer 
notar que en este sistema se transmiten imágenes pequeñas, dé calidad de color mediana, y 
movimiento fuertemente sincopado ("'robótica"). A pesar de estos defectos, los SIStema$ de esta 
clase tienen numerosos usuarios, que principalmente les dan una aplicación equivalenÍe a 
videoteléfonos, empleados en grupos de trabajo. 

Sesiones Televisadas ("Broadcast'') 

Se transmiten señales compuestas de video y audio desde un punto central hacia un 
conjunto de receptores remotos. Estarnos hablando aquí de la televisión común y algunas de sus 
variantes. 

En este caso, los costos pueden variar mucho dependiendo de si se transmite por un 
sistema de televisión de paga o no, si se requiere de decodificadores, si la señal es analógica o 
digital, si se requiere de sistemas de compresión de canales, si el video esfull-motion (30 cuadros 
por segundo) y de si la señal es enviada por cable, microondas o satélite. 
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EDUNAM. Medios y Tecaolo&ías para la Educatióa a Distancia. 

Sesiones Televisadas sin Réplica 

En términos generales, los costos del hardware se estiman en alrededor de US: 
100,000.00 para el equipo de transmisión, más alrededor de US$ 5,000.00 para cada receptor 
remoto. 

Los costos de transmisión fluctúan entre US$ 23,000.00 a US$ 43,000.00 mensuales. En 
México en 1995, las inStituciones educativas públicas pueden encontrar algunos canales a costos 
especialmente favorables. 

Sesiones Televisadas con Réplica 

Cuando en las sesiones televisadas se hace necesaria la interacción entre el receptor y el 
difusor, se utilizan medios complementarios como el teléfono, el fax, el correo electrónico, el 
correo de voz, la audioconferencia o sistemas de respuesta por teclado ("keypad response 
systems"), bajo la coordinación de un moderador de consultas. 

En este caso debe añadirse a los costos el del servicio para la retroalimentación. 

Envío de Audio 

Audioconferencia 

El sistema de audioconferencia permite conectar varios sitios distantes por línea 
telefónica, en este caso solo se transmite audio en forma multidireccional. Al igual que la 
videoconferencia, la audioconferencia puede ser punto a punto o múltiple, y es simétrica en su 
tratamiento de todos los puntos. 

Envío Simultáneo de Audio y Video Fijo. Teleconferencia Audiográfica 

La teleconferencia audiográfica ("audiographics") presenta todas las caracteristicas de la 
audioconferencia, pero permite además el envío de imágenes de video fijo (stills). 

Programa de Radio sin Réplica 

Se transmiten señales de audio desde un punto central hacia un conjunto de receptores 
remotos. 

Programa de Radio con Réplica 

Cuando en las sesiones radiales se hace necesaria la interacción entre el receptor y el 
difusor, se·puede manejar la réplica vía audio, teléfono, fax ó correo electrónico. 

Comunicaciones Basadas en Computadora ("CMC"). Medios Informáticos "Off" y 
"Online" 

Correo Electrónico 

El correo electrónico se utiliza de diversas formas en la educación a distancia. En algunos 
casos, los profesores de los grupos presenciales contestan dudas de clase por esta vía. Los 
sistemas para manejo de listas o foros de discusión para grupos con intereses especiales son cada 
vez más usados como medios o complementos de la educación a distancia; en estos casos se llega 
a poner a disposición de los alumnos el material educativo completo a través de la computadora 
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EDUNAM. Medios y Tec:nologias para la Eduuc:ión a Distancia. 

Es posible también, coloc·ar respuestas a dudas sobre los cursos (presenciales o a distancia) en 
gophers. 

Conferencias por Computadora 

En las conferencias por computadora, los participantes pueden conocer una ponencia y/o 
entablar una discusión escrita a través de computadoras conectadas en red. Las conferencias 
pueden ser síncronas ("chats") o asíncronas, basadas en correo electrónico, gophers, o WWW. Se 
utilizan distintos métodos de participación, Variantes de las dinámicas de grupo más comunes, 
desde la discusión libre hasta la votación, modificados para tomar en cuenta el hecho de que los 
participantes pueden estar leyendo y escribiendo aportaciones en diferentes lugares y tiempos. 
Son medios de gran efectividad porque requieren de escasos recursos técnicos para su acceso, y 
pueden tener un alto nivel en los materiales presentados y en las discusiones subsecuentes. 
Dependen criticamente de una conducción de alta calidad. 

Para fines de educación a distancia estas conferencias serán en general de carácter 
complementario a exposiciones más intensas o formales de materiales educativos. Sus costos son 
los de la conexión a Internet, más el de organización que frecuentemente se repercute a los 
participantes mediante cuotas de inscripción. 

Instrucción Computarizada _a través de Representaciones. Muds, Moos, Muses; etc. 

Los Muds y sus variantes, son espacios de realidad virtual que surgieron para el 
entretenimiento en juegos de aventuras que se sustentan en representaciones ("role-playing!') y 
que actualmente se aplican para la enseñanza. Los Muds pueden ser basados en texto o gráficos. 
Dentro de los Muds, uno se puede encontrar con otros participantes reales, generalmente a· través 
de pseudónimos que representan personajes fantásticos, e intercambiar experiencias con ellos. En 
muchos casos los Muds crean espacios como hospitales, escuelas, museos, etc. 

Video Bidireccional Vía Internet. 

Aquí nos referimos a los sistemas del tipo "CU-SeeMe" que han sido descritos líneas 
arriba. 

Correo de Voz 

Se utiliza de la misma manera que el correo electrónico para la educación a distancia. Su 
efectividad es inferior a la del correo electrónico porque éste permite una consulta más eficaz de 
los materiales educativos. · 

WWW para la Educación a Distancia . 

La WWW se puede utilizar como medio primario o como complemento para la educación 
a distancia. Su uso consiste en poner a disposición del estudiante materiales educativos más o 
menos completos (textos. figuras, sonido, video en movimiento, etc.) en hipertextos. Puede 
requerir complementación a través de correo electrónico, u otras formas de interacción con el 
proveedor del contenido/medio. 

Una experiencia interesante es Addclass de la de la Universidad de Oregon, donde los 
profesores ponen en el servidor de WWW los materiales extraclase para su asignatura. 
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Distribución de Materiales 

Es el sistema clásico de educación a distancia, en el que se envían los materiales a los 
estudiantes por correo o se ponen a su disposición en almacenes, librerías o kioscos de 
periódicos. El tipo de materiales que pueden ser distribuidos son: impresos, cintas de video, 
cintas de audio, colecciones, kits para prácticas y medios computacionales ópticos e magnéticos. 

La retroalimentación, si la hay, suele hacerse por correo o teléfono. 

Costos para el Emisor y Costos para ei·Receptor 
·Como se puede apreciar, existen grandes diferencias entre los costos de invemon, 

producción y distribución de los diferentes médios de educación a distancia. Por lo tanto, el 
análisis costo-beneficio debe ser abordado desde una perspectiva dual emisor-receptor y sobre la 
base de la amplitud del público al que el medio llega. 

En este sentido, cada medio tiene sus particularidades, v.g.: 
• Las videoconferencias interactivas requieren de al menos dos equipos interconectados, cuyo 

costo de inversión es alto y debe ser distribuido entre un número relativamente pequeño de 
participantes. Además, en la actualidad, Jos costos de transmisión son grandes. 

• La televisión requiere de inversiones altas para el emisor, pero relativamente pequeñas para el 
receptor con Jo que puede llegar a un mayor número de usuarios; aunque debemos notar que 
los costos de producción son mucho mayores que aquellos para la videoconferencia. 

Por lo tanto, es necesario hacer este tipo de análisis en cada caso y evaluar el mercado 
potencial de cada uno de Jos medios. 

Estos costos se presentan en términos muy generales en la Tabla 12
• 

~ Todos los costos menctonados en el texto son mdicauvos y pueden variar. 
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EIHINAM. 1\t~dlos y T~cnologlas pan la Educación a Distancia. 

Tabla 1: Costos para el emisor y costos para el receptor. 

!\lE DIO COSTOS PARA EL EMISOR (US$) COSTOS PARA EL RECEPTOR (US$) 
Videoconferencia Interactiva Punto a Inversión en equipo: de 12,000 a 90,000. Inversión en equipo: de 12,000 a 90,000. 
Punto Adaptación de locales: alrededor de 3,000. Adaptación de locales: alrededor de 3,000. 

Envío de señal: de 6,000 a 10;ooo'. (Si no se cuenta con instalaciones de red, 
(Si no se cuenta con instalaciones de red, aumentar a la inversión alrededor de 
aumentar a la inversión alrededor de 20,000). 
20,000)4

• Costo de inscripción al curso. 
Videoconferencia Interactiva Múltiple Igual al anterior, más costo de la unidad Igual al sistema punto a punto. 

multipunto (bridge): de 55,000 a 115,000. 
El costo del envío de la señal es ahora para 
cada sitio distante'. 

Video Bidireccional Via Internet Inversión en equipo cliente: 2,000 a 5,000 Inversión en equipo 2,000 a 5,000 (basado 
(basado en PC, los costos para en PC, los costos para "Workstations" son 
"Workstations" son más altos). más altos) 
Si se instalan servidores, el costo puede ser Envío de la señal: costo del acceso a 
de alrededor de 15,000. Internet, más renta mensual'. 
Envío de la señal: costo del acceso a Inscripción al curso. 
Internet, más renta mensual6

• 

3 Costo de conexión, más renta mensual Actualmente algunas compañías empiezan a ofrecer tarifas por hora y diferenciadas según si el uso es académico o 
privado. 
4 Actualmente se pueden rentar salas con equapos de videoconferencia en ciertos hoteles o directamente a Teléfonos de México. Los costos por hora varian entre 
$400 y $900 por hora 
' Se pueden lograr tarifas espedales para conexiones a un numero grande de puntos. 
'Como referenda en febrero de 1996, el costo de la clave de acceso a Internet vía REDUNAM es de N$ 180.00 para institución lucrativa, N$ 120.00 para 
institución no lucrativa y N$ 60.00 para institución académica pública. Los costos por 10 horas de conexión a REDUNAM aon de NS 24.00 para institución 
lucrativa, N$ 18.00 para institución no lucrativa y N$ 6.00 para institución académica pública. El costo del software de comunicaciones. es de N$ 25.00. 
7 Si la conexión se hace por linea conmutada (modem), es necesario añadir los costos de la llamada telefónica. 
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Tabla 1 (continuación): Costos para Cl emisor y costos para el receptor. 

MEDIO COSTOS PARA EL EMISOR (US$) COSTOS PARA EL RECEPTOR (US$) 

Sesiones Televisadas· ("Broadcast") sin Inversión en equipo: alrededor de 100,000. Inversión en equipo: alrededor de 5,000. 
Réplica Se pueden utilizar estudios existentes en Inscripción al curso. 

TYUNAM, FCA, ILCE, etc. a menor 
precio. En el caso de TVUNAM: N$ 2,714 
por hora suelta y N$ 3,340.50 por 2 horas'. 
Envío de la señal: de 3,000.00 a 43,000.00. 

Sesiones Televisadas ("Broadcast") con Inversión en equipo: alrededor de 100,000. Inversión en equipo: alrededor de 5,000. 
Réplica Se pueden utilizar estudios existentes en Inscripción al curso. 

TVUNAM, FCA, ILCE, etc. a menor Costo del servicio para la retroalimentación 
precio. En el caso de TVUNAM: N$ 2,714 (FAX, teléfono, Internet). 
por hora suelta y N$ 3,340.50 por 2 horas. Inscripción al curso. 

- Envío de la señal: de 3,000.00 a 43,000.00. 
Audioconferencla Inversión en equipo: 1,100 cada aparato, Inversión en equipo: alrededor de 1,100 

más entre 7,000 y 10,000 por la unidad Costo de las llamadas de larga distancia 
multipunto de 7 puertos, expandibJe a 28. Inscripción al curso 
Costo de las llamadas de larga distancia 

Teleconferencia Audiográfica Inversión en equipo: mayor al del equipo de Inversión en equipo: mayor al del equipo de 
audioconferencia. audioconferencia. 
Costo de las llamadas de larga distancia. Costo de las llamadas de larga distancia. 

Inscripción al curso. 
Programa de Radio sin Réplica 
Programa de Radio con Réplica 

' 

8 A febrero de 1996. 
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Tabla 1 (continuación): Costos para el emisor y costos para el receptor. 

Correo Electrónico Inversión en equipo cliente: 2,000 a 5,000 Inversión en equipo 2,000 a 5,000 (basado 
( hasado en PC, los costos para en PC, los costos para "Workstations" son 
"Workstations" son más altos). más altos). 
Si se instalan servidores, el costo puede ser Envio de la señal: costo del acceso a 
de alrededor de 15,000. Internet, más renta mensual. 
Envio de la señal: costo del acceso a Inscripción al curso. 
Internet, más renta mensual. -· 

Conferencias por Computadora Inversión en equipo cliente: 2,000 a 5,000 Inversión en equipo 2,000 a 5,000 (basado 
(basado en PC, los costos para en PC, los costos para "Workstations" son 
"Workstations" son más altos). más altos). 
Si se instalan servidores, el costo puede ser Envio de la señal: costo del acceso a 
de alrededor de 15,000. Internet, más renta mensual. 
Envío de la señal: costo del acceso a Inscripción al curso. 
Internet, más renta mensual. 

Instrucción Computarizada a través de Inversión en equipo cliente: 2,000 a 5,000 Inversión en equipo 2,000 a 5,000 (basado 
Representaciones. Muds, Moos, Muses; (basado en PC, los costos para en PC, los costos para "Workstations" son 
etc. "Workstations" son más altos). más altos). 

Si se instalan servidores, el costo puede ser. Envío de la señal: costo del acceso a 
de alrededor de 15,000. Internet, más renta mensual. 
Envío de la señal: costo del acceso a Inscripción al curso. 
Internet, más renta mensual. 

Correo de Voz Inversión en equipo cliente: 2,000 a 5,000 Inversión en equipo 2,000 a 5,000 (basado 
(basado en PC, los costos para en PC, los costos para "Workstations" son 
"Workstations" son más altos). más altos). 
Si se instalan servidores, el costo puede ser Envío de la señal: costo del acceso a 
de alrededor de 15,000. Internet, más renta mensual. 
Envío de la señal: costo del acceso a Inscripción al curso. 
Internet, más renta mensual. 
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Tabla 1 (continuación): Costos para el emisor y costos para el receptor. 

~.' WWW para la Educación a Distancia 

Distribución de Materiales 

Costo del servidor: de 5,000 a 15,000. 
Envío de la señal: costo del acceso a 
Internet, más renta mensual. 

Muy variable, dependiendo del tipo de 
material. El costo típico para la impresión 
de un libros es de 3,000 a 7 ,500. La 
producción de un video cuesta arriba de 
7,500. 

Inversión en equipo 2,000 a 5,000 (basado 
en PC, los costos para "Workstations" son 
más altos). 
Envío de la señal: costo del acceso a 
Internet, más renta mensual. 
Inscripción al curso. 
Muy variable, dependiendo del tipo de 
material y la forma de distribución. 



EDUNAM. Medios y T~nologías para la Educación a Distantia. 

Por otra parte, debe considerarse el impacto de cada una de las tecnologías sobre los 
sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual implica aspectos de orden pedagógico, 
psicológico, sociológico y cultural. 
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,:J MULTIMEDIA 

PERSPECTIVA HISTÓRICA: 

Multimedia ha sido utilizada por muchos años, sin embargo, recientemente 
individuos en el campo de la computación aseguran haber inventado la multimedia, el 
término ha sido de uso común por más de dos décadas. En los años setenta, el término 
multimedia fue usado para describir sistemas de presentación de visuales de alto 
impacto, que consisten en alguna combinación de proyectores de diapositivas, 
reproductoras de cassettes, proyector de figuras en movimiento, proyector de vídeo y 
un sistema de control. Al final de la década, líderes en el campo fueron descubriendo 
que era más fácil y más barato adoptar una microcomputadora de uso general como 
un dispositivo de control que adoptar un sistema de control para sincronizar los 
diferentes elementos de comunicación. 

Los primeros dispositivos basados en la computación incluían sistemas de control 
para la proyección de diapositivas, sistemas de control de videocassette. De las 
computadoras disponibles en 1980, la Appel II tenía la más grande flexibilidad para 
aceptar tarjetas de interface diseñadas para otros. Sin embargo, muchos fabricantes 
diseñaron tarjetas integradas, como el nivel reproductor II de Vídeo Disco 
incorporando un CPU y RAM al reproductor, tales diapositivas recordaron a los 
productos nich. · 

A través de los ochenta, la multimedia ha sido desarrollada como una corriente 
continua de variaciones, específicamente los controles de sistemas de medios análogos 
basados en computadoras. 

Muchos sistemas han sido desarrollados para controlar sistemas de videodisco de un 
sistema de computadora externo.· Numerosos sistemas están disponibles para 
sobreponer vídeo externos análogos de una fuente de vídeo en una pantalla de 
computadora. Otros sistemas fueron desarrollados para controlar la salida de audio de 
un reproductor de CD-ROM (sin embargo, el CD-ROM es una tecnología digital) 
muchas aplicaciones continúan usando el audio después la conversión a una forma 
análoga con el CD-ROM. 

Con el movimiento de los noventa. una importante transición está tomando lugar en 
el campo de multimedia. Más que el uso de computadoras como un dispositivo de 
control para sincronizar fuentes análogas externas la computadora está siendo usada 
tanto como un dispositivo de control así como una fuente de información, siendo esta 
información almacenada en una forma completamente digital. Esta estrategia de 
unificaciÓn tiene el potencial de disminuir los costos de multmimedia teniendo como 
resultado un incremento de tales s1stemas. 

Las actuales transiciones que están tomando Jugar solamente responden a un 
monmiento hac1a la madurez. En el presente, el crecimiento del campo es 
significativamente bloqueado por la falta de estándares._ En el campo del audio 
diferentes individuos trabaJan con varías plataformas computacionales y han 
desarrollado prioritariamente estándares para la formación de campos de audio 



digitales en cualquier campo donde hay una falta de estándares, la naturaleza de 
nuestro sistema capitalista lleva a las compañías a un desarrollo prioritario en 
caminos que los llevan a completar una función más rápida, mejor y a menores costos. 
Como resultado de esto hay muchas piezas de hardware en el mercado para la 
digitalización y una reproducción de materiales de audio sobre plataformas de 
cómputo. 

El campo del video en movimiento, es aún más retardado que el audio. La vasta 
cantidad de datos para representar completamente 30 cuadros por segundo con· un 
vídeo de completa movilidad fácilmente excede la capacidad computacional de la 
mayoría de las PC's de uso general. 

Nuevamente las presiones de competitividad han aumentado para tener un número 
de métodos diferentes para la digitalización de videos. Hay sistemas de software's 
como el de Apple Quicktime y Photo Motion de IBM. 

También hay sistemas de Hardware de ayuda como IBM!Intel's DVI (Video 
Interactivo Digital) y video comprensión de Ncube, cada uno de estos Sistemas salva 
en un formato único que es extraño a cada uno de estos. 

Debido a los grandes requerimientos computacionales para una completa movilidad 
del video, es muy probable que varios sistemas prioritarios para la creación de 
diferentes arreglos (por ejemplo : resolución, color, profundidad, cuadros, etc.) 
continuarán dominando la escena de la computación por algún tiempo. La 
especificación de la MPEG (Motion Pictures Experts Group) está actualmente en una 
forma de borrador. La especificación final de la MPEG va a proveer un estándar 
reconocido para unificar el campo. La IBM e Intel han establecido que continuarán 
incrementando su tecnología DVI para darle soporte a la MPEG, pero haciéndolo de 
un modo en el que los archivos actuales de la DVI van a continuar retroalimentando a 
futuros sistemas. 

Históricamente, la Appel Macintosh y la Comodore Amiga han tenido la ventaja de 
proveer un arreglo más complejo y definido de un sistema operativo. Como resultado
de la adición de fuentes de sonido a la Macintosh ha sucedido una larga y bien 
definida manera. Sin embargo, con la plataforma Macintosh esto se llevó cabo con un 
poco más del diez por ciento de todas las computadoras personales, y lo mismo pasa 
con la Amiga lo cual significa que todavía hay que hacer un progreso en este campo. 

Los primeros pasos hacia la madurez en este campo pueden ser encontrados en las 
extensiOnes de multimedia para Windows y las extensiones de multimedia para OS/2. 
Ambos IBM y Microsoft, a través de estas extensiones han definido servicios básicos 
de audio dentro de su estrategia de sistemas operativos. ·El impacto va a ser similar a 
lo que pasó con las tarjetas de gráficos·con la introducción de Windows. Una vez con el 
tiempo cada fabricante de tarjetas de video describió dispositivos para sus tarjetas de 
video y trabajó en la persuasión de desarrollar sofware para darle soporte a sus 
dispositivos de video en aplicacwnes Software. 
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Con la llegada de Windows, los fabricantes de tarjetas de video necesitan solamente 
escribir a la interface de Windows y todos los programas de Windows pueden accesar 
todas las características de la tarjeta de video. 

Sin embargo, los fabricantes de tarjetas especializadas en gráficos están todavía 
produciendo software para aplicaciones específicas de alto poder como son los AUTO 
CAD, la mayoría de tarjetas de video de alta resolución recaen en el soporte de 
Windows para establecer una gran base de software. Durante el siguiente año parece 
que vamos a ver un gran desarrollo paralelo en el audio digital. Los vendedores de 
Software verán el incremento del mercado a través del soporte de interfaces de 
estándar de audio en Windows y OS/2 y los fabricantes de tarjetas de audio necesitan 
sólo producir dispositivos de alta calidad para dos sistemas de operación para accesar 
una gran biblioteca de programas con aplicación. 

El segundo indicio que nos muestra que el campo está madurando ·es Kaleida 
Corpora tion creada por Appel e IBM. La misión de Kaleida es desarrollar tecnologías 
que permitan a los poseedores de material creativo inventar su material de programa, 
una vez y tener éste para dirigirlo a través de plataformas. Los objetivos de creces de 
plataforma ciertamente incluyen al sistema macintosh 7, OD/2 y el desarrollo de 
programas de sistemas abiertos desarrollados por Apple e IBM a través de Taligent 
para correr en sistema RISC del futuro. 

Sin embargo, el consejo de mercadotecnia de multimedia originalmente especificó 
que el sistema de computadoras a lO mhz 80286, era el sistema base para 
multimedia, la Pe 286 no parece viable para la plataforma de m ultirnedia. Los 
Sistemas de multimedia de ahora típicamente requieren como mínimo un Intel 80386 
en el mundo compatible de la IBM y un chip 68030 en el mundo de la Macintosh. 

La comunicación digital requiere de grandes capacidades de almacenaje la cual 
puede ser trasladada a un disco duro grande, a una comunicación óptica (CD-ROM) o 
conexiones de redes de alta velocidad. 

Es en las redes donde se causa la muerte de materiales de Multimedia analógicos 
corno el video disco y el CD-ROM audio. La naturaleza analógica de la señal de video 
no puede ser transmitida a través de las redes digitales. El futuro del mundo de la 
multimedia es en un lOO% de sistemas digitales, hay todavía temas significantes que 
deben ser manejados en el área de redes. Por ejemplo, aunque Ethernet es 
nommalrnente a una tecnología de lO mbps y DVI en Ethernet no es problema trivial. 
Cuando nuestras tecnologías de redes estándar presentes, p.e. Ethernet y Token Ring, 
fueron desarrolladas, el mantenimiento tiempo crítico para una corriente continua de 
datos no fue un criterio de diseño. 

Considere, por ejemplo, cuando se carga un documento en un procesador de 
palabras. Ninguno notaría que hay un retraso en una décima de segundo en medio de 
este proceso de cargar un documento. Sin embargo, la interrupción de una señal de 
audio y señal de vídeo en movimiento por la misma décima de segundo cualquiera lo 
notaría .. Hay un significatico trabajo que todavía queda por hacer en la extensión de 
tipos de datos en nuestro Sistema de operación de redes y en la construcción de 



paqu_,)_•s para optimizar estos por el tiempo crítico de liberación de una corriente 
continua de datos. 

La mayoría de los desarrollados en Multimedia y redes reconocen la necesidad de 
este trabajo de tener ingenieros que encuentren soluciones a estos problemas. 

Así como las tecnologías para capturar, manipular y diseminar información se 
convierten en más útiles, las oportunidades de abuso de propiedad intelectual de otras 
se incrementan. Las pérdidas naturales (la libertad de generación se pierde a través 
de la duplicación), de la naturaleza digital de multimedia crea oportunidades 
adicionales para rechazar las posibilidades con respecto a la propiedad intelectual. 
Debido a que la gran vanedad de fuentes naturales que parece que pueden ser 
incorporadas en una representación multimedia, esto tendría que los derechos de 
distribución pueden ser confusos, también es muy posible que viendo la complejidad 
de las leyes de la propiedad intelectual y los permisos de derechos, pueda haber una 
cantidad de problemas al infringir accidentalmente. 

Los no-sistemas presentes sirven para inhibir el crecimiento de lo que promete ser 
un campo con un explosivo crecimiento potencial. 

EDUCACIÓN: 

Ahora, hay un sentimiento significativo entre muchos profesionales de la educación 
de la comunidad que los maestros desarrollan sus propios materiales de multimedia. 
Los maestros no escriben sus propios textos, no producen sus filmes o material de 
video, o no escriben instrucciones de programas computacionales. No hay 
significativas excepciones aisladas a esta regla, pero en general, los profesores están 
altamente presionados para encontrar el tiempo suficiente durante el día para 
preparar presentaciones de clase con calidad con materiales comercialmente 
preparados. Sin embargo. ciertamente, profesores creativos van a hacer uso de las 
tecnologías multimedia para incrementar sus presentaciones en el salón de clase y 
producir matenales didácticos basados en multimedia, la producción de estos 
materiales no tiende a convertirse en una mayor actividad para profesores en su clase 
en nuestro tiempo, pero si hay y va a ser un mercado significativo de alto impacto de 
estos materiales de multimedia con cahdad que están preparados por editores 

. comerciales y el objetivo va a ser el mercado de la Educación. 

CORPORATIVA DE ENTRETENIMIENTO : 

En el campo de la industria del entretenimiento (capacitación), la multimedia tiene 
un tremendo potencial. Aquí, el modelo organizativo típicamente incluye individuos 
con experiencia en el diseño instruccional y en producción, quienes hacen la creación 
de los materiales de entretenimiento como parte de la descripción de su trabajo. La 
multimedia digital está necesariamente modificada para responder a cambios en las 
prácticas de manufactura, procedimientos de operación, o en la filosofía de 
a<;lministración que son sus contrapartes análogas. Como resultado, los corporativos 
de entretenimiento van a estar envueltos en la multimedia digital para una extensión 
que -les permita dar una mayor respuesta a los requerimientos de la administración. 
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La multimedia digital crea la oportunidad de un mercado significativo para la 
comunidad creativa. No solamente tiene potencial para la conversión de fuentes 
análogas existentes a materiales de multimedia digitalmente accesibles, pero esta 
nueva liberación del sistema provee oportunidades para el empaquetamiento de 
información en modos creativo que no han sido previamente explorados. 

Una teoría clásica de la adopción de la nueva tecnología describe la implementación 
de nuevas ideas en términos de una curva S. La teoría mantiene que cada nueva 
tecnología empieza lentamente con un pequeño grupo que la adopta temporalmente. 

La tasa de aceptación crece en una fase lineal, con una pendiente, pero con una tasa 
estacionaria de crecimiento por algún periodo de tiempo. En algún punto, la curva se 
para, para su crecimiento lineal y empieza un periodo de expansión exponencial. 

En algún punto de saturación en el futuro, la curva empieza otra vez a alinearse 
fuera de la línea de crecimiento. Estamos ahora rodeando la esquina de una primera 
fase de crecimiento lineal a una de crecimiento exponencial. Para aquellos que han 
decidido tomar las riendas y al aceptar este plan se convertirán en exitosos. Pero 
aquellos que se esperan y observan a un lado solamente van a permanecer atrás de la 
tecnología. 

INSTRUCCIONES A TRAVÉS DE MULTIMEDIA: UNA APLICACIÓN 

Texas Learning Technology Group (TLTG) desarrolla Multimdia basada en 
instrucciones para el mercado de la educación. La directora de esta División, Paula 
Hardy, dirige un.consorcio de escuelas de distrito cuya misión es: "La revolución de.la 
educación para proveer el liderazgo en el desarrollo y uso de m novaciones tecnológicas 
basada en productos instruccionales y servicios de soporte". 

Para el final, la TLTG ha producido dos programas completos que son la 
combinación del Nivel III de videodisco interactivo, material impreso y, actividades de 
laboratorio. 

El inicio del esfuerzo de la TLTG. ciencia física provee 160 horas de instrucción y 
consiste en 15 lados de videodisco, 85 megabytes de software, un profesor guía y un 
estudiante guía. El intento· de TLTG es proveer un curso comprensivo que: 
"Incremente el entendimiento de los estudiantes a mayor profundidad de las ciencias 
físicas. Ilustre la relevancia de la ciencia en la vida diaria y prepare estudiantes para 
un futuro estudiO de la ciencia". 

El segundo programa, TLTG Química !, responde a las necesidades de los 
estudiantes para tener habilidades y conocimientos para proveer un liderazgo 
científico en tópicos del ambiente. La producción incluye 7 videodiscos de 86 
mega bytes de programa, un profesor y un estudiante. Los objetivos del programa son : 

- El entendimiento conceptual de los estudiantes para los principios químicos. 
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- La apreciación de los procesos químicos y el desarrollo del pensamiento crítico y 
habilidades matemáticas. 

El proceso de desarrollo es un estudío fascinante en un grupo de trabajo. Un grupo 
de díseño y producción son necesarios para desarrollar el programa. El equipo de 
díseño incluye díseñadores instruccionales, profesores, expertos en contenido y un 
escritor. El equipo de producción incluye programadores, artistas gráficos y personal· 
de producción de video. 

El equipo de díseño desarrolla lecciones basadas en videodísco, en computadora 
(simulaciones. laboratorio y prácticas), el profesor basado en impresos y manuales 
para estudíantes. 

El trabajo de díseño involucra la investigación del contenido, el escribir los objetivos, 
el analizar y organizar el contenido usando principios de aprendízaje, generación de 
ideas para una presentación efectiva, actividades, instrucciones del guión para la 
presentación del video y un storyboard de actividades basados en computadoras. 

Los storyboard son descripciones cuadro por cuadro de la descripción del guión, 
contienen video, audío, gráficos, animación y toda la información. 

Usando el programa storyboard electrónico de TLTG, un artista gráfico de la TJTG 
importa el guión, y entonces crea imágenes representando el producto final. Puede ser 
que en cualquier lugar de 500-1000 storyboard por guión. 

La revisión de los storyboard es realizada por los diseñadores expertos en contenido, 
el equipo de gráficos y la compañía de producción de video. De este modo, la 
responsabilidad de los storyboard recae en el equipo de diseño. 

Una compañía externa de producción de video duplica la información del storyboard 
en un· videotape. La compañía contrata el talento, determina locaciones para el 
shooting y shoots y la edición de los videos. 

Los miembros del equipo de diseño de autorización revisan el previo del corte y el 
corte final para su edición. Durante esta fase los artistas gráficos del TLTG crean 
gráficos animados en 2 y 3 dimensiones para uso en la producción del vídeo. 

El equipo de gráficos provee otras dos funciones : desarrollan los gráficos y la 
animación basada en computadora para los programadores y el uso de software para 
producir las impresiones que acompañan el producto final. 

La producción de Hardware para los gráficos incluye una Silicon Graphic de 
Sistema de modelado en tercera dimensión, numerosas Macintosh, Amiga y 
computadoras IBM y capacidades de grabación de video. 

El personal de programación de TLTG usa un lenguaje especial de computadora 
para enlazar juntos los gráficos, audio y vdeo con un requerimiento lógíco para hacer 
que el programa trabaje. Este proceso es llamado "Authoring" y provee un modo para 



que ,,:l computadora controle el videodisco, interprete los gráficos y se tenga en 
programa, captura, introduce y adiciona la lógica interactiva. 

Utilizando herramientas de programación como Tencore, .IWPS y Lenguaje C, son 
muchas rutinas desarrolladas y estándares estabilizados para hacer el trabajo 
eficiente y una presentación de métodos consistentes. 

Las labores de programación incluyen animación basada en computadoras, scoring, 
grabación y mostrar un contenido apropiado y retroalimentación de pantallas. 

Las prácticas y simulaciones basadas en computadora y el conjunto de problemas 
están clasificados, así cada vez que los estudiantes encuentren problemas los 
canalizan. El programa debe permitir ser tocado, modificado por el mouse o él tablero, 
los cuales incluyen dígitos significativos y notación científica para químicos. 

Cada módulo toma aproximadamente 39 semanas para diseñar y producir. Cuando 
el storyboard comienza en módulo 1, el diseñador comienza la· producción del video, y 
el storyboard comienza en el segundo módulo. Cada fase de producción se lleva a cabo 
en este camino así que, de este modo 3 ó 4 son desarrollados a la vez. 

Multimedia ofrece instrucción conceptual de sonido a través de la combinación de 
vídeo gráfico, audio y texto. Combina con interacción y un impacto de secuencia· y 
produce el resultado en un incremento en el interés de los estudiantes y sus logros. 
Más de 90 escuelas de distrito están usando TLTG en el desarrollo de programas 
multimedia. 

MODELOS DE SELECCIÓN DE MEDIOS : 

Un número de modelos de selección de medios ha sido desarrollado para ayudar a 
los maestros a evaluar y seleccionar los medios. Cómo se utilizan estos modelos son 
cuestionables como para encontrar información donde los modelos eran usados 
(Wagner y Whison, 198í). Reiser y Gagne (1983) concluyeron que hoy hay una 
evidencia empírica limitada sobre los méritos de modelos, su conclusión final fue que 
escoger un modelo no es simple. 

Ellos sugieren que una ap10ximación a la selección de medios es para identificar 
características. decidir cuáles características son importantes y seleccionar un modelo 
que las contenga. 

Bates (1974) argumenta que ha sido un error considerar sólo los medios como un 
servicio para someter disciphnas. El afirma que el uso de la media debe evolucionar 
de una sociedad donde el académico y el especialista en medios tienen un status igual 
y responsabilidad para organizar y producir medios. Bates, siente que un gran error 
ha sido hecho en el reparto de los medws dentro de modelos competitivos, así que los 
medios son mal empleados. 

El sugiere que los medios deben ser usados en conjunción con otro ; lo cual permite 
que diferentes cosas sean dadas a través de un amplio rango de enseñar objetivos y 



métodos los cuales para algunos se extienden y permitirá a los medios determinar lo 
que es para ser pensado y cómo este debe ser pensado (Bates, 1975). 

Esto puede parecer que el hacer medios tome precedencia sobre el curso, pero el 
argumento de que si no había libros los maestros enseñarían diferente a través del 
diálogo, desde libros y diálogos, ambos son usados. 

El continúa, que si los medios son considerados para ser primariamente, significa 
que la formación es distribuida, entonces libros y televisión tienen una equivalencia 
funcional, sin embargo, sus características son diferentes. Si los cursos son diseñados 
desde el principio con medios en mente, uno es todavía libre para rechazar su uso. 

Los métodos disponibles para enseñar influenciarán inevitablemente lo que es el 
pensamiento, forma y contenido son interactivos (Bates, 1974). Bates (1987) dice que 
hay una carencia de teoría de sonido de selección de los medios basados en criterios 
pedagógicos en parte debido a diferencias entre educadores sobre la mejor manera de 
enseñar y en parte porque la selección de medios no ha sido recientemente un 
problema importante que enfrentan los educadores. 

GRÁFICOS: 

Los medios visuales ayudan a estudiantes a adquirir conceptos concretos, tales como 
identificación de objetos, relaciones espaciales o habilidades motoras donde palabras 
aisladas son ineficientes. 

IMPRESOS: 

Todos los modelos requieren decisiones en el uso de impresos. Hay desacuerdo sobre 
la superiondad del audio con respecto al impreso para objetivos efectivos, muchos no 
recomiendan sonidos verbales , si esto no es parte de la tarea para ser-<J.prendida. 

SONIDO: 

Una distinción se dibuja entre el sonido verbal y el sonido no verbal, tales como la 
música. Los sonidos de los medios son necesarios para presentar estímulos, para 
llamar o reconocer somdos. La audio narración es recomendada para los lectores 
pobres. 

MOVIMIENTO : 

Los movimientos forzan a tomar decisiones entre gráficas de movimiento completo, 
movimiento limitado y fijo para describir funcionamiento humano para que los 
estudiantes puedan copiar el movimiento. Muchos aseguran que el movimiento puede 
ser innecesario y proveer ayuda en preguntas basadas en objetivos. 



COLOR: 

Para tomar decisiones de desplegar color se requiere que el color de un objeto sea 
relevante para lo que se empieza a aprender. 

REALIA: 

. Realiza es tangible, los objetos reales los cuales no son modelos y son útiles para 
enseñar habilidades congnitivas y enseñanza motora involucrando objetos no 
familiares. Realia son apropiados para usar con individuos o grupos y puede ser 
situación basada. Realia puede ser usada benéficamente para presentar información 
realisticamente, pero esto puede ser igualmente importante que la presentación que 
corresponde con la realidad. 

AMBIENTE INSTRUCCIONAL: 

El diseño debe cubrirlo, ya que los materiales son usados en casa o otro en ambiente 
instruccional y considera el bloque de aprendizaje. Una razón para esas deciswnes no 
es incluida, excepto para imprimir instrucciones entregadas en un modo 
individualizado las cuales permiten al estudiante establecer su ritmo de aprendizaje. 
La habilidad para proveer retroalimentación correctiva para estudiantes es 
importante, pero cualquier medio puede proveer retroalimentación correctiva para 
afirmar la respuesta correcta y para permitir comparación de las respuestas. 

CARACTERÍSTICAS DE APRENDIZAJE : 

Muchos modelos consideran las características del estudiante como medios que 
pueden ser diferencialmente efectivos para diferentes aprendizajes. Sin embargo, 
algunas investigaciones han tenido éxito limitado en identificar la media, más 
conveniente para varios modelos de tipos de estudiantes que se basan. en este método. 

La habilidad de lectura debe ser considerada. Las fotografías facilitan el 
aprendizaje para lectores pobres quienes se benefician más de hablar que de escribir 
porque ellos entienden las palabras habladas. Lla autoillrección en buenos lectores 
puede controlar el ritmo e imprimir permite una revisión más fácil. 

Los estudiantes mayores o más experimentados pueden haber desarrollado 
estrategias de aprendizaje que los capacite para manejar la instrucción y puedan 
necesitar menos ayuda externa. 

Dale (1969) el cono de experiencia de ayuda de herramientas identifica los medios 
apropiados para la edad de un grupo. El cono enlista 12 categorías de medios y 
experiencia en un orden jerárquico. · 

Para objetivos cognitivos, es eficiente el uso abstracto de los medios con estudiantes 
experimentados y medios con.cretos y experiencias con estudiantes más jóvenes. Los 
ob¡etivos de formación de actitud de medios abstractos deben ser usados por los 



estu·, ,;Jmtes más JOvenes y concretar los medios y expenenc1as usadas por los 
estudiantes más grandes. 

CATEGORÍAS DE PRODUCCIÓN DE APRENDIZAJE: 

Categorías de tres a siete y muchas incluyen algo de Gagne's (1977)categorías de 
aprendizaje : habilidades intelectuales, información verbal, habilidades motoras, 
estrategias de actitudes y conocimientos. Varios modelos sugieren una procedencia en 
las cuales las categorías de producción ·de aprendizaje, eventos de planes 
instruccionales para la enseñanza de objetivos, identificando el tipo de estímulos para 
presentar eventos y medios capaces de presentación de estímulos. 

EVENTOS DE INSTRUCCIÓN : 

Los eventos externos que soportan un proceso de aprendizaje interno son llamados 
eventos de instrucción. El evento de instrucción es planeado antes de seleccionar los 
medios para presentarlos. Dos modelos usan mapas para indicar el grado para el cual 
un medio es apropiado para presentar eventos instruccionales. 

Informar a los estudiantes de los objetivos los proveen con indicación de 
expectaciones de aprendizaje para mantener su tarea de orientación. Los medios 
visuales son mejores para mostrar las habilidades como un modelo contra los cuales 
los estudiantes pueden medir su desempeño. 

EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS Y MODELOS PARA LOS MATERIALES 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA: 

El propósito de la evaluación es encontrar y explicar las metas u objetivos de una 
actividad educacwnal que empieza a realizarse. Reiser y Gagne afirman que la 
selecc1ón de medios es una cuestión "candente" en ordenar para hacer instrucciones 
óptimamente efectivas, y observan que mucha instrucción no es planeada para ser 
efect1va. 

Existen vanos modelos de selección de medios que enfatizan características físicas o 
sentido humano. Clark y Angert (1981) revisaron los modelos de selección de medios y 
concluyeron que se preocuJ.iaron con consideraciones tecnológ1cas tales como la 
conveniencia y portabilidad de las consideraciones de diseño instruccional. 

Una lectura revisa los siguientes asuntos: 

TERMINOLOGÍA INSTRUCCIONAL: 

Cuando el térmmo entender o apreciar es utilizado, éste debe delinear la naturaleza 
específica para los estudiantes. ¿Qué valores son más destacables? El programa está 
de acuerdo a los principios que guían a la institución usuaria. Los materiales 
presentan cualidades artíst1cas. históricas y literarias. 



¿Cómo se seleccionan los objetivos educacionales? El estudiante es central para la 
experiencia de aprendizaje, la evaluación debe ser dada dentro del contexto total del 
aprendizaje del estudiante, las necesidades educacionales son definidas así que 
pueden ser reconocidas por el sistema educacional y programas indivíduales, se puede 
esperar cambios en el comportamiento de estudiantes, las actitudes e intereses son 
definidos; se empiezan los objetivos del programa, contribuye a los medios para 
especificar· las metas instruccionales, ampliar los objetivos que son logrados, los 
objetivos se afirman por conocimiento, dominío afectivo y psicomotor, los objetivos son 
medidos y pueden medir el éxito o el fracaso, menos objetivos dan una dirección 
adecuada para el estudio del estudiante además si los estudiantes pueden 
correctamente identificar sus objetivos educacionales. 

Las características de los estudiantes deben ser conocidas incluyendo su 
competencia inicial en el tema. El material debe ser conveniente para los estudiantes 
con un apropiado nível de contenido complejo y vocabulario de los cuales acomodan 
habilidades diferenciales. 

Comparar la similitud de la clase con la clase medida electrónicamente, objetivos, 
experiencias en curso y contenido que deben ser equivalentes. 

Las experiencias pueden ser desarrollados o adaptados para hacer los cursos 
similares, el cur~o debe ser adaptable para muchas situaciones de enseñanza, métodos 
y población, y el curso ·debe ser de interés efectivo para los estudiantes que lo 
requieren. Un reporte, tal como la evaluación, de un programa de producción del 
aprendizaje del ·estudiante, debe ser disponible para proporcionar al estudiante la 
verificación de datos sobre la efectivídad del producto. El método para evaluación 
revísado debe aplicarse en los objetivos del curso. 

La entrega del método debe considerse: Su disposición para cuando se necesitan, 
facilitanado la repetición. la búsqueda, el análisis y la reflexión así como la 
integración. Se considera que los programas de broadcast no facilitan estas 
activídades. 

El control de las características de los cassettes debe ser explorado, en el uso del 
segmento, deternerse en puntos. el uso de actividades, indexing, cerrar integración 
con otros medios (textos, etc.) y concentración en aspectos audiovisuales, así que el 
videocass·ette es para el broadcast lo que el libro es para la lectura. 

DISEÑO INSTRUCCIONAL: 

Considerar el plan del programa de aprendizaje para el estudiante. 

Considerar el tiempo requendo para completar el curso, el número de lecciones, 
apropiar segmentos largos en objetivos mstruccionales, esto es planeado enteramente 
y tiene un apropiado nivel de abstracción. usar visuales, audio y componentes táctiles, 
dirigir actividades de estudiantes hacia la producción de aprendizaje específico por 
respuesta de frecuencia abierta y cerrada. 



El material debe ser dividido: las primeras dos lecciones son cortas, el tamaño de la 
lección es fácilmente manejado, no deben ser demasiado largas para que no desalentar 
a los estudiantes. 

Los componentes del telecurso deben ser examinados para lograr una alta calidad ; 
los componentes deben tener experiencia en el aprendizaje, los objetivos individuales 
para los cuales fueron creados, la utilidad de cada parte, proporcionar objetos reales, 
el uso efectivo de gráficos., deben ser fáciles de usar, útiles, transportables, 
disponibles, tener una cantidad apropiada ; así como incluir conceptos de apropiada 
dificultad ; relacionar ideas y contactar discusiones. 

Los componentes deben ser examinados por relevancia de lectura, velocidad contra 
lectura crítica ; uso de términos técnicos inexplicables, coherencia total y consistencia, 
argumentación e índices de falacias, no hacer asunciones, dibujar conlcusiones en 
error, mascaradas de ejemplos como definición u opiniones como hechos de 
instrucciOnes y preguntas, adecuar y mostrar un balance de actividad y asignaturas 
pasivas, deben contener preguntas de apreciación y evaluar progresos, y tener un rol 
apropiado. 

La auto-instrucción debe ser alentada a través de estrategias que motiven el 
aprendizaje del estudiante, a sostener su atención y estimulación. Los estudiantes 
deben brindar ayuda para desarrollar habilidades básicas de aprendizaje tales como 
una lectura rápida y selectiva, ensayar escritos, desarrollar la objetividad y 
conocimientos, mientras que las experiencias emocionales deben ser comentadas. 

Los medios pueden ser usados para la interacción y retroalimentación del 
aprendizaje, para la instrucción usando técnicas para motivarlos a trabajar y 
estudiar, para involucrarlos a través de la escritura, de pláticas, de manipulación, de 
competencia, de cooperación, en puntos de vista críticos o actividades en cinta o en 
componentes impresos, o de alguna manera responde al material de_enseñanza para 
incrementar considerablemente la efectividad en el aprendizaje. 

La retroalimentación debe ser inmediata y a tiempo para introducir lecciones, las 
asignaturas no deben tener más de 5 días para incrementar el interés completo. La 
retroalimentación debe proveer la respuesta correcta y un comentario en la respuesta 
incorrecta. La secuencia de presentacwn debe ser controlada con unidades 
alternativas después de preguntas incorrectas. La estrategia institucional varía como 
un resultado de ambos comportamientos actuales o pasados, además de que alguno 
segmentos de la clase deberán repetirse a voluntad de los estudiantes. 

Las asignaturas deben ser específicas para el contenido del curso y pueden ser 
creadas por estudiantes a través del uso de contratos de autoaprendizaje. Las 
asignaturas deben ayudar a los estudmntes a llegar a ser autodidacta y a adaptar las 
necesidades locales utilizando expenencias facultativas a través de programas 
desarrollados y sugiriendo asignaturas provechosas para estudiantes a distancia. Los 
estudiantes no deben ser sobrecargados con más material. La primera asignatura 
debe durar de 14 a 40 días. Debe haber un gran número de asignaturas pequeñas 



debié.-)a que se préfiere un proyecto a muchos proyectos grandes o a una asignatura 
mayor cada mes. 

CONTENIDO: 

El contenido debe ser examinado para un apropiado potencial de contenido; 
prec1s10n, autenticidad reflexiva en la investigación en aprendizaje, utilizar 
innovaciones en instrucción, claridad e ilustrativo del proceso y crecimiento del 
contenido. La misma cosa debe ser dicha más de una vez en diferentes maneras para 
replicar los puntos centrales. El curso debe ser interesante, estimulante y 
provocativo ; las lecciones deben ser excitantes para influenciar completamente, y el 
video debe tener algo de vida. 

Los diferentes puntos de vista y las cuestiones controversiales deben ser maneJadas 
equitativamente sin evidencia de predispiosición a favor de algo. La pluralidad de la 
sociedad de múltiples características de etnia, raza, religión, geográficas y sexuales 
deben ser representadas. El material debe ser relevante para hoy y los derechos de 
autor deben ser recientes y no tan viejos como hace dos años. El matenal debe ser 
importante e interesante para los estudiantes. 

LIBRO DE TEXTO : :. 

El libro de texto debe ser recomendado por el productor, ser aceptable, tan atractivo 
como otros libros de texto para capturar la atención, de alta calidad y buena 
presentación, disponible en tiempo, tener ediciones planeadas, tener un rol claro en el 
diseño del programa, ser ampliamente usado. El texto debe animar a los estudiantes a 
aprender ; debe correlacionarse con otros componentes y empatar con las revisiones 
del video. Si el texto debe ser aumentado a un segundo volumen deberá indicarse si 
uno no es recomendado por el productor. 

Si una antología es recomendada, esta puede ser usada para adaptar el curso a un 
foco particular para eliminar asignaturas. 

GUÍA FACULTATIVA: 

El curso mediado electrónicamente debe tener una guía para acto como un mentor 
para el nuevo instructor, proveer una discusión profunda sobre diseño instruccional, 
discutir contenidos en los componentes y cómo se relaciona con otros, presentar 
estrategias de enseñanza y de evaluación detalladas. La guía debe contener un curso 
de producción de aprendizaje, plantear actividades estudiantiles en relación a los 
térmmos académicos y estructura de los cursos alternativos. 

Recomendar diferentes usos de los materiales del curso, fuentes o materiales 
sugeridos, bibliografía y ejemplos del material de promoción. Este debe mantener 
segmentos para guiar a los estudiante en el a·prendizaje de instrucción mediada 
electrónicamente. 
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Los recursos humanos para soporte del curso debe ser considerado incluyendo si el 
instructor local es competente y si su curso concuerda con el estilo de enseñanza del 
instructor. El instructor debe escribir el programa del curso, asignar lecturas 
adicionales, abrir y sostener un seminario estructurado, tener un contacto individual 
con los estudiante, a través de correo, teléfono, etc. y conocer para agregar contenidos 
por consideración de los alumnos, mantener el interés del estudiante a través de 
grupos de estudio para proveer soporte. El instructor debe estar interesado en una 
animación para los estudiantes. 

GUÍAS DE ESTUDIO PARA EL ESTUDIANTE: 

La guía de estudio debe ser recomendada por el productor del curso y ser aceptable 
para la institución. La guía debe ser un importante componente del curso, en el cual 
se enlazan todos los elementos del mismo para ayudar al estudiante a completarlo. 
Deben ser escritas por los especialistas en contenido como el curso fue desarrollado y 
contiene guías de lección por lección para conocer los objetivos del curso. Una lista 
adicional del lecturas, actividades opcionales y ser accesible para agregar o borrar 
secciones dependiendo del programa. 

La guía debe indicar a los estudiantes como usar el curso para explicar la función 
del video y otro contenido mediado electrónicamente, siendo para el estudiante una 
guía para buscar y saber cómo aprovechar el programa. Esto debe capacitar al 
estudiante para usar proéesos analíticos a los que enfoca y cómo discernir patrones y 
estrategias de autoaprendizaje. La guía debe contener segmentos con objetivos, 
componentes, producción de lecciones, producción de video, glosario, conceptos claves, 
referencias, ejercicios y auto· test con explicaciones. 

SOFTWARE: 

El software recomendado debe ser fácilmente disponible, con un sitio apropiado y a 
un costo adecuado. El software es apropiado para el contenido y usado para presentar 
procedimientos basados en pruebas, áreas de conocimiento abstracto donde hay 
respuestas claramente correctas. así que los objetivos educacionales son archivados. 
Las computadoras pueden ser presentadas a los estudiantes y el software debe estar 
disponible en muchas versiones para muchos tipos de computadoras. 

SOFTWARE DE CONFERENCIA POR COMPUTADORA: 

Para cursos que incluyen la habilidad de los estudiantes para usar conferencia vía 
computadora por contar dentro de una computadora central via modem, el escoger el 
software de conferencia por computadora es importante. El sistema de e·mail (correo 
electrómco) puede ser suficiente, pero es usualm~nte mejor tener software 
específicamente diseñado para enseñar sobre computadora. Los programas deben ser 
fáciles para ser operados por estudiantes inexpertos. 

Los puntos a considerar incluyen : Uso amigable. El programa de 
Telecomunicaciones puede ser "baJado" por el estudiante o enviado por correo al 
estudiante. El programa de computadora debe soportar 2 000 o más estudiantes y 



muchos mensajes que ellos generarán. Habilidad para segmentar clases y permitir 
sólo la entrada dentro de buzones (mailboxes). Habilidad para segmentar asignaturas 
enviadas a buzones, así que el flujo de asignaturas e interacción puede ser fácilmente 
seguido. Los puntos altos deben ser dados a los programas marcados por la 
computadora, bajar nuevos mensajes y guardarlos en archivos existentes en el disco 
duro, archivando nuevos mensajes está consumiendo tiempo y esto debe tener una 
alta prioridad. El programa debe animar a los estudiantes a llegar a ser interactivos. 

VIDEO: 

Los programas de video deben usar la presentación completa del poder del video, 
palabras, imágenes en movimiento, eventos ocurridos en tiempo real, disminuir o 
acelerar el movimiento, animación y texto. La producción debe ser de alta calidad. La 
calidad técnica debe ser aceptable o excelente, balanceada y satisfecha. conocer 
estándares profesionales o conocer producciones de broadcasting nacionales, esto es 
esencia debido a que esto es un impacto motivacional en estudiantes, como el placer 
de mirar programas por inercia. 

El formato del video no debe diferir demasiado de lo que es considerado a ser 
generalmente un buen programa de televisión co.mercial. Los programas deben ser de 
una hora para conocer-tiempos de programación normal. 

CALENDARIO DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE LA TELECONFERENCIA: 

Semana 16 
l. Tomar la decisión de recibir la teleconferencia. 
2. Tener la aprobación. 
3. Revisar, firmar y regresar el contrato al empresario. 
4. Contactar socios potenciales. 
5. Identificar y contactar gente clave quien pueda recomendar expertos locales. 
6. Capital prelimmar. 

Semana 15 
l. Coordinar. facilitar y signar espacio (salón), notificar la fecha. 
2 .. Reservar equipo. 
3. Hacer arreglos para la recepción del satélite. 
4. Hacer arreglos para los expertos en satélites, hacer asignaciones habladas. 
5. Realizar investigación para el material didáctico (hojas con la información) para 

cubrir el contenido local. 
6. Hacer arreglos para un salón (espacio) moderador. 

Semana 14 
l. Obtener costos estimados de 1m presión para materiales promocionales. 
2. Contactar expertos locales y otros expertos de contenido. 
3. Imcia el contacto de los socios (qUienes van a aportar la inversión). 
4. Desarrollo del capital. 
5. Establecer una estructura de la inversión para cubrir gastos. 
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6. De,,'J.,-rollar una lista de "clientes" para la teleconferencia. 
7. Colectar listas similares de las inversiones (socios). 

Semana 13 
l. Preparar trípticos (información) para imprimirlos. 
2. Tener un artista que prepare gráficos. 
3. Tener fotos si es necesario. 
4. Llamar a un productor para literatura o nuevo contenído. 
5. Preparar los impresos para anunciar (propaganda). 
6. Establecer los procedimientos de regístro. 

Semana 12 
l. Contactar a los grupos clave para participar/invertir. 
2. Imprimir los títulos para el tríptico. 
3. Establecer un espacio (cuarto) de correo para manejar la correspondencia. 
4. Obtener la última aprobación de una copia del tríptico. 
5. Establecer el tipo, tener la cámara lista para el tríptico de arte. 

Semana 11 
l. Enviar la cámara lista del tríptico de arte para imprimirlo. 
2. Distribuir los primeros impresos liberados y PSAs con numero para llamar y recibir 

trípticos. 
3, Distribuir Impresos a los co-inverionistas y otros grupos interesados que necesiten 

informaciÓn antes que el tríptico esté terminado. 
4. Itinerario y preparar copia para anunciar (comercializar). 

Semanas 10 y 9 
l. Seguir y complementar lo anterior. 

Semana 8 
l. R<?visar facihdades y arreglos para el satélite. 
2, Finahzar en el sitio los arreglos de personal. 
3, Completar los rótulos para enviar por correo los trípticos. 

Semana 7 
l. Enviar los trípticos. 
2. Revisar con expertos locales un moderador para ver que sus trabajos están 

progresando, 
3. Completar el material didáctico (de apoyo) para un contexto local. 
4. Seleccionar el material adecuado (empastado, engargolado) 
5. Mandar copias del anuncio a periódicos, radio y televisión. 

Semana 6 
l. Seguir y completar lo anterior. 
2. Procesar las reservacwnes, Mantener una lista de reservaciones en la 

,computadora, así ésta puede ser actualizada e impresa. 
3, Arreglar entrevistas de promoción en programas locales. 

\CJ. 



Semana 5 
l. Mandar la información por correo por segunda vez a gente clave. 
2. hacer una segunda impresión con información actualizada. 

Semana 4 
l. Seguir y completar lo anterior. 
2. Preparar formas de evaluación. 

Semana 3 
l. Seguir y completar lo anterior. 
2. Enviar los impresos liberados con información actualizada. 
3. Arreglar entrevistas de promoción en medios de comunicación local. 

Semana 2 
l. Arreglar con impresión para duplicar el material didáctico. 
2. Preparar el empastado o el engargolado del material didáctico. 
3. Imprimir los nombres en los gafetes (tags) para los ·participantes. 
4. Confirmar los arreglos para facilidades, recepción del stélite, alimentos, impresión , 

etc .. 

Semana 1 
l. Chequeo final con expertos locales. 
2. Hacer arreglos para un segundo cuarto de vista (viewing), en caso de que al 

caminar los participantes en el cuarto puedan causar tráfico. 
3. Revisar los procedimientos de las actividades en el sitio junto con el staff (los 

empleados). 
4. Preparar un avance de la lista final de registro. 
5. Tener el material impreso y engargolado. 

Un día antes de la Vídeoconferencia 
l. Reservar para detalles y problemas de último minuto. 
2. Preparar el gafete con los nombres de los participantes (de último mmuto) recién 

inscritos. 
3. Seleccionar las firmas de dirección. 
4. Confirmar el número de materiales, comidas, bocadillos, asientos y facilidades. 
5. Organizar el registro de materiales del programa. 
6. Confirmar expertos locales y revisar nueva información. 

El día de la Vídeoconferencia 
l. Poner las firmas de dirección. 
2. Establecer el registro de materiales del programa. 
3. Revisar el equipo y de teléfono. 
4. Revisar facilidades y cuarto. 
5. Realizar un examen para revisar la recepción de transmisión del satélite. 
6. Revisar el número de comidas. 
7. Llevar a cabo la videoconferencia. 
8. Colectar evaluaciones. 
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Después de la Videoconferencia 
l. Recolectar firmas. 
2. Tener un registro y mandarlo para retroalimentación al productor. 
3. Remover el equipo. 
4. Hacer copias de las cosas que sea necesario enviar al productor. 
5. Catálogo de los videocassettes con al menos dos copias de los materiales del 

programa. 
6. Tener copias del video si es necesario. 
7. Evaluar las evaluaciones. 
8. Enviar copias de las evaluaciones a aquellos que las necesiten. 
9. Actualizar las hojas de estadísticas de la videoconferencia. 
10. Mandar las cartas de agradecimiento a los expertos. 
11. Revisar el pago de los expertos. · 
12. Revisar el pago del equipo y los servicios. 

DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA LLEVAR A CABO 
TELECONFERENCIA: 

UNA 

Teleconferencia significa el encuentro a través de los medios de comunicación. Este 
es un término genérico para enlazar gente entre dos o más locaciones por medios 
electrónicos. Hay, al menos, seis tipos de teleconferencias : audio, audiográficos, 
computadoras, video, negocios por televisión (BTV) y educación a distanc1a. Los 
métodos usados por cada una. de estas dífieren en tecnología, pero hay factores en 
común que contribuyen a la común definición de teleconferencia; cada una usa 
canales de telecomunicac1ón, ellos enlazan individuos o grupos en múltiples 
locaciones, son interactivos y proveen dos caminos de comunicación, son dinámicos y 
requieren de la participación activa. 

TECNOLOGÍAS INTERACTIVAS: 

Los nuevos sistemas tienen variaciones en los grados de interactividad, esto es, la 
capacidad para hablarle a los usuarios, se trata de satélites, computadoras, teletexto, 
procesadores de datos, cassettes, cable, 'ideodiscos y todos se acoplan al mismo tipo 
de comportamiento. Proveen oportunidades para los individuos de dirigirse a las 
masas y tomar un rol activo en el proceso por el cual la información es transmitida. 

Las nuevas tecnologías son de desmasificación, así que el mensaje especial puede ser 
intercambiado con cada indíviduo en una audíenc1a grande como comunicación cara a 
cara. En este aspecto, son contrarios a los medios de comunicación de masas y 
representan un cambio en el control del comunicador al que aprende (estudiante). 

Muchos son asíncronos y tienen la capacidad de enviar o recibir mensajes en un 
tiempo conveniente por los individuos sin estar en comunicación al mismo tiempo. 
Esto evita el problema del tiempo como una variable que afecta la comunicación. El 
envío del satélite reduce el viraje y la grabación puede ser mostrada a cualquier 
tiempo y en cualquier lugar. 



Ent ,¿ más tecnologías interactivas de educación aparecen, e.l valor de ser un 
estudiante independiente se incrementar. La investigación muestra que el proceso de 
aprendizaje por medio de tecnologías nuevas es tan efectivo como los métodos 
tradicionales. Con una gran inversión hay una tasa alta de costo-efectividad, con la 
ventaja de que todos obtienen la misma información. 

AUDIOCONFERENCIA: 

Comunicación solamente por medio de la voz, algunas veces también llamada 
conferencia de llamada (calling). Esta interacción liga a personas en locaciones 
remotas por una via ordinaria : las líneas telefónicas. Estos sistemas incluyen 
conferencias por llamadas telefónicas y puentes de audio que enlazan todas las líneas 
juntas. 

TELECONFERENCIA DE AUDIOGRÁFICOS : 

Usa canales de bandas cortas de telecomunicación que transmiten informaciÓn como 
gráficos, alfa-numéricos, documentos y fotografías de video como un adjunto de la voz 
de comunicación. Otros técnicos son audio-más (audio-plus), conferencias por 
computadoras de escritorio y amplíficadores de audio. Además incluye tarjetas y 
tabletas electrónicas, cuadros congelados de terminales de video, sistemas de gráficos 
integrados (como. parte de las computadoras personales). Fax·, microfichas de acceso 
remoto y proyectores de diapositivas, scanner de gráficos ópticos y terminales de 
voz/datos. 

TELECONFERENCIA POR VÍDEO : 

Combina el audio y el vídeo para proveer la comunicación de voces e imágenes. 
Puede ser de una sola forma de video/dos formas de audio o dos forma de video/dos 
formas de audio. Puede transmi:ir cualquier cosa que pueda ser capturada por una 
cámara de televisión. La mejor ventaja reside en su capacidad para transmitir las 
imágenes en movimiento. La aplicación más común es ·mostrar fotografías de gente 
que crean una presencia social que asemeja reuniones cara a cara y permite a los 
participantes ver las expresiones faciales y físicas de los participantes en los sitios 
remotos. Hay tres tipos básicos de sistemas de videoconferencia por medio de videos : 
cuadros congelados, videos comprimidos y de completo movimiento. 

NEGOCIOS POR TELEVISIÓN: 

Es la videoconferencia generalmente con dos modos de interacción de audio. BTV es 
un método m u y popular de liberación de información para corporaciones e 
instituciones. Compañías actuahzadas de datos, noticias, entretenimiento, reuniones 
y otros eventos pueden ser transmitidos en vivo a cualquier número de locaciones. 



EDUCACIÓN A DISTANCIA: 

Proporciona teleclases (en vivo o pre-grabadas) a estudiantes en su casa u oficina. 
La educación a distancia está siendo utilizada por K-12 y educación de alto nivel. 
Como los cost~s de educación con calidad incrementan, las instituciones encuentran 
que recursos limitados los proveen de facilidades de edificios, la renta de la facultad o 
la expansión de la curricula. Están usando la educación a distancia para maximizar 
recursos y están combinando sus ventajas con otros para la producción de programas. 
Esto le ha permitido a las instituciones ofrecer cursos via satélite regional o 
nacionalmente, o via local por cable y utilizando otras tecnologías como audio ·Y 
computadoras. 

¿POR QUÉ USAR UNA TELECONFERENCIA? 

l. Para mover datos, no gente. 
2. Ahorrar tiempo. 
3. Disminuir costos. 
4. Accesibilidad (es accesible). 
5. Grandes audiencias (transmitir a un gran número de gente). 
6. Adaptabilidad (se adapta fácilmente). 
7. Seguridad. 
8. Unidad 8une a la gente). 
9. Tiempo. 
10. Interactividad. 

VIDEO INTERACTIVO : 

Desktop, el video digital trae un nuevo nivel de colaboración y comunicación para 
corporativas. Sólo como una comunicación visual, a través de fotos, puede proveer 
ampliamente más información, que las palabras, el movimiento de fotos puede ofrecer 
más y en algunos casos mejor información que imágenes. 

VIDEO APLICACIONES: 

El video digital significa una secuencia continua de imágenes de video integradas a 
la estación que trabaja. La habilidad de capturar, archivar, editar, desplegar y 
transmisión digital, el video de full-motion provee una nueva y mejor comunicación 
corporativa interna e innovadora, consiguiendo atención y comunicación externa con 
los clientes. 

COLABORACIÓN ; 

El compartir ambiente geográfico en estaciones de trabajo, la red de estaciones de 
video proveerá un nuevo nivel de colaboración entre grupos de trabajo. El grupo de 
trabajo presente colabora compartiendo e-mail y documentos. Los grupos de trabajo de 
los 90 también compartirá imágenes, video y audio. 



CORREO MULTIMEDIA: 

Justo como un correo electrónico (e-mail) puede incluir imágenes y sonido. Una 
aplicación de correo pudo permitir a usuarios ordenar y, posiblemente editar, 
digitalizando video en un mensaje de correo electrónico estándar. El video puede 
haber sido capturado de un broadcast de televisión o sintetizar imágenes generadas 
en la estación de trabajo. 

VIDEOCONFERENCIA: 

La videoconferencia usa un equipo especial no asociado con la estación de trabajo y 
ha llegado a ser común y necesario para la comunicación corporativa. Las 
implementaciones actuales son caras (ambos para equipo y líneas telefónicas de alta 
velocidad dedicadas) y disponibles en muy pocas locaciones dentro de una 
corporación. 

La videoconferencia en la estación de trabajo fundamentalmente cambia el rol de 
comunicaciones incorporadas. Las estaciones de trabajo individuales, con video 
captura la capacidad de cámaras baratas, capturan, comprimen y transmiten video y 
audio sobre redes locales o líneas de ISDN para una o varias estaciones de trabajo. 
Será capaz de comenzar la aplicación en una venta tan fácilmente como enviar correo 
electrónico. También será capaz de compartir datos desde su estación de trabajo con 
otros. Por ejemplo : 

Una variación de videoconfrerencia es el broadcast video. Una persona da una 
presentación y broadcast es para mucha gente, mientras la audiencia puede actuar 
interactivamente haciendo preguntas a través de las capacidades de videoconferencia. 

SOF1WARE: 

El dispositivo de software de video almacena video sin una hardware adicional. 
Generalmente, el video es comprimido para facilitar los requerimientos de 
almacenaje. Este tipo de aplicaciones es muy útil para capacitación y presentaciones 
s1empre que alguien necesite para video play back, mejor que capturar, editar o 
almacenarlo. 

EDICIÓN DE VIDEO : 

Las capacidades de edición para capturar video clips,son muchas, entonces los 
manipula y almacena. Algunos de esos aspectos incluyen la disminución y/o 
duplicación de cuadros, creando efectos especiales, sincronizando el audio con el video, 
pero también para crear presentaciones. demos, aplicaciones de capacitación, etc. 

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN: 

El video dig1tal puede transformar capacitación basadas en computadora desde la 
presentación de una imagen fi¡a dentro de una presentación en vivo. Presentaciones 
abundantes para capac1tac1Ón, (técnica, ocupacional, etc.) cursos educativos basados 



en .. J11putadoras y documentación. Estas dos categorías de clientes para esas 
aplicaciones, cada una con requerimientos diferentes : 

- Usuarios de software de video, tales como diseñadores de materiales de capacitación 
necesitan de software más la capacidad de comprensión captura del video. 

- Usuarios de materiales de capacitación pueden solamente necesitar el desarrollo de 
materiales, con la capacidad de desplegado y descompresión de video. 

PRESENTACIONES INTERACTIVAS E INFORMACIÓN DE ACCESO: 

Las presentaciones multimedia son muy similares a las aplicaciones descritas en 
educación y capacitación. Las oportunidades específicas incluyen kioscos interactivos 
en lugares públicos (tales como instrucciones en las estaciones de capacitación 
mostrando como comprar y usar tickets) y presentaciones comerciales interactivas (tal 
como presentaciones de vídeo de un crucero en una agencia de viajes donde el cliente 
puede escoger una actividad o llamar y ver una selección de video). Una vez más 
habrá usuarios que requieran capacidad de autorización (incluyendo captura de video) 
y otros requenmientos sólo en capacidad de despliegue. · 

PRODUCCIONES DE VIDEO PROFESIONAL: 

Las producciones para video broadcast (tales como televisaras comerciales y lagos) o 
para rustribución de CD-ROM (video juegos y materiales de venta). pueden ser 
planeadas, creadas y editadas usando la capacidad del video en estaciones de trabajo. 

CONCEPTOS CLAVE DE VIDEO : 

El video digital es actualmente una combinación de varias tecnologías de hardware 
y software para captura de video. comprensión y descomprensión de video, así como la 
transmisión sobre redes. desplegado en ambiente gráfico de estación de trabajo y 
archivo de video disco o en otro almacenamiento de multimedia. 

CAPTURA DE VIDEO : 

El video que todos usamos para ver en nuestra televisión y VCR's es una señal 
análoga. Para capturar la señal de vídeo, los datos deben ser digitalizados y 
almacenados en memoria o en el frame buffer. La digitalización requiere el propósito 
especial (comúnmente dispomble) del hardware para producir una imagen digital a 
través de la memoria disponible. Capturando. almacenando o transmitiendo una 
secuencia de video continua a G40 X 480 revoluciones requiere desde 9 hasta 27 . 
rvlbaytes/segundo de un ancho de banda para 8 bits o 24 bits Imágenes. Por lo tanto, el 
tiempo real de captura también mclmrá comprensión de video en tiempo real para 
reducir el ancho de banda requerido para salvar los datos de video. Sin la 
comprensión. un mmuto de datos de video requiere casi un gigabyte de almacenaje. 



La captura de video es necesitada por muchos, pero no todas las aplicaciones de 
movimiento completo. Es obvio que necesariamente para cada estación de trabajo es 
usada la videoconferencia. Esto también requiere de muchas situaciones de 
autorización. 

DISPLAY DE VIDEO DIGITAL: 

Desplegar el video digital generalmente significa que empezar con el video que ya ha 
sido digitalizado y comprimido y que es recibido desde alguna conexión de trabajo 
(Ethernet o ISDN), de la captura de un video en vivo (cámara o VCR), o de un 
almacenaje de media (disc o CD-ROM). Para desplegar el video debe ser 
descomprimido (de ser posible en tiempo real, 30 cuadros por segundo) y enviado al 
cuadro para desplegarse en Windows. 

DESCOMPRENSIÓN Y COMPRENSIÓN DEL VIDEO DIGITAL : 

La comprensión y descomprensión es una de las áreas de tecnología que 
recientemente reciben la mayor cantidad de atención. Como se dijo anteriormente, la 
comprensión de video requiere una red para reducir y una banda ancha para reducir 
el espacio y archivar el video, con diferentes costos y beneficios, ambos monetarios y 
de desempeño. Las diversas técnicas disponibles o bajo desarrollo difieren en una 
variedad de características. 

VIDEO: 

. Las cintas deben estar disponibles para el préstamo al estudiante, -como esto tiene 
una considerable ventaja sobre una distribución pre-programada por cable. El video 
no debe contar con pesadez en la lectura/plática en el formato o mostrar estudian'tes 
en un video de una clase, a menos que esta sea una clase de método de enseñanza, el 
instructor debe hablar para los observadores de la interacción. 

Los experimentos químicos deben ser ejecutados en un laboratorio industrial 
demostrar las situaciones expermientales del equipo o fenómeno, para ser observados 
es grande, caro, maccesible o dificil de ·observar sin equipo especial. El video debe 
usar las posibilidades únicas del medio para dar contenido a estudiantes que de otro 
modo no alcanzarían a ver. El uso del material de video debe ser influenciado para 
mayor re1evancia que calidad dramática. El video no es usado para ideas abstractas, 
comprensión de hechos y argumentos detallados, esto es usado para tratar con ideas 
abstractas a través del uso de ejemplos concretos, estimulando niveles sofisticados de 
pensamientos los cuales deja a interpretación y análisis abierto estudiante. Los 
programas deben tener estructura. orgamzación, progresión secuencial, tener un buen 
ritmo para proveer variedad y un desarrollo en contenido los cuales sostendrán 
atención y facilidades de aprendizaje. El video debe ser usado para incrementar el 
sentido de pertenencia de los estudiantes. 

El video debe mostrar interacción humana y relaciones de tiempo-espacio para 
ilustrar pnncipios de 2 o 3 espacws demensionales, para actuar como un puente entre 
el concreto operacional y formal. más jornadas de aprendizaje abstracto, las palabras 
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(audio y escritas), las dramatizaciones y la música deben generar actitudes e interés, 
usar ilustraciones, dramatizaciones y suplantación (fórmulas, rotación, animación, 
etc.) para contenido avanzado, completar coordinación e integración entre audio y 
video, el video debe presentar material único no encontrado en el salón de clase, el 
video debe presentar material bien conocido en una forma única. 

Para la comprensión del estudiante e instrucción en cómo aproximarse a la 
televisión, las secuencias de video deben mostrar la secuencia entera, entonces 
repetirla con cada oración presentada como una entidad separada la cual es explicada 
y elaborada. El video debe animar a los estudiantes a interpretar, analizar y resolver 
problemas , nuevas situaciones. El trabajo de cámara debe ser considerado para un 
uso apropiado e imaginativo del video el cual avanza con el contenido. El video debe 
visualizar lo abstracto para proveer imágenes que presenten en forma visual los 
conceptos y relaciones por los cuales los estudiantes no pueden crear imágenes 
propias. La pantalla debe ser usada para un potencial completo con ángulos de 
cámara (over the shoulder, close-ups, point of view, cambios de foco de cámara) y 
técnicas (zooms, paneo, swish pans) para atraer atención a través de las fotos, sonido, 
demostraciones, diagramas y gráficos). 

Los efectos deben proveer cambios de ritmo y el material debe dictar el uso de 
efectos tales como wipes, cuadro congelados, flips, gráficos de computadoras, splits 
screen. 

La claridad debe ser mantenida por puentes ligeros entre segmentos y programas. 
Claras de marcaciones entre segmentos discontinuós deben aparecer en sets, 
presentadores, etc. El curso del sonido debe ser considerado, la música y los efectos de 
sonido enfatizan el contenido. El sonido debe ser imaginativo y contener vanedad y 
ritmo. Las imágenes o fotografias deben proporcionar una clara narrativa verbal para 
la claridad. 

El modelo de selección de medios y su instrumento de evaluación requiere 
evaluadores para aplicar criterios específicos al telecurso y determinar el apropiado 
uso del programa. El modelo y el instrumento de evaluación considera la combinación 
de los medios factores relacionados en la organización general del curso, programas de 
video y estudiantes. Esto puede ser usado con capactitación o materiales y es 
suficientemente corto para ser de uso práctico. 

LA NATURALEZA DE LA INTERACTIVIDAD: 

Una de las características úmcas de los nuevos medios, es su gran interactividad 
comparada con la convencional mass media. Su gran interactividad en la 
comunicación humana provee un set apropiado para ei desarrollo y pruebas de la 
teoría de involucramiento. 

"Involucrarse" es definido y utilizado en muchas maneras. Broadly se refiere al 
grado por el cual un individuo participa activamente en un proceso de intercambio de 
información. Involucrarse puede ser psicológico a través· de procesos perceptuales y 
congnitivos que son involuntarios. tales como ver imágenes visuales desde un 
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videodisco interactivo o voluntario, tal como interpretar el significado de esas 
imágenes para decidir cual cuadro seleccionar. Involucrarse puede ser también social, 
esto es, empezar a involucrarse con otros individuos para interactuar con ellos. Esos 
dos niveles (psicológico y social) pueden interactuar como en una conferencia por 
computadora donde las relaciones entre los miembros del grupo puedan poner normas 
que influyan en qué tipo de mensajes son leídos y cuáles son ignorados. 

¿Cómo es la intercatividad en los nuevos medios -debido a la forma de los mensajes o 
a característica de los medios- asociadas con involucramientos psicológicos o 
sociales ?Esta pregunta no es nueva, McLuhan (1964) categoriza los medios como 
"cálidos o fríos" dependiendo de su nivel de ambigüedad o nivel de proceso de 
información que requieren para el usuario. Krugman (1965) sugirió que el extender a 
las conexiones hechas individuales es influencia normalmente por las características 
del medio. 

Ambos McLuhan y Krugman sintieron que la televisión, por ejemplo, es un medio 
frío porque no requiere generalmente de mucho involucramiento para el espectador. 
Este bajo involucramiento es una explicación para la susceptibilidad de audiencias 
televisaras para entretener y repetir mensajes. 

Otro resultado es si la interacción es necesario para aprender a tomar lugar. Una 
consecuencia secundana a la pregunta es si la interacción debe tomar lugar en tiempo 
real o si es igualmente efectiva asincrónicamente. 

La interacción suficientemente garantizada es . una clave concerniente de los 
educadores a distancia, quienes usan técnicas tales como E-mail, horas de teléfono 
para proporcionar una oportunidad para el diálogo de los estudiantes. 

Mientras la interacción ha llegado a ser significativa, puede no ser el factor de 
contribición más significante para todos los estudiantes. Los estilos de aprendizaje son 
variado. Los trabajos que para algunos estudiantes no son efectivos para otro sí lo son. 
En el pasado cuando el aprendizaje a distancia empezaba, 
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TECNOLOGIA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

En un período de tiempo muy breve, las instituciones de educacion superior han visto 
el crecimiento de la demanda por parte de diversos sectores que las integran en materia 
informática. Los avances tecnológicos con un excesivo dinamismo a partir de la década 
pasada influyeron en las rutas a seguir para la formación de profesionales en todas las áreas 
del saber lo suficientemente competentes para el mercado nacional y extranjero, así como 
para la investigación académica. 

Con la apertura comercial de nuestro país se ha permitido el acercamiento a·nuevos 
productos que facilitan no solo el acceso a la información, sino también su análisis y síntesis 
precisa, sin que el investigador requiera invertir demasiado tiempo. Pero esa misma apertura 
ha sentado las bases de un mayor nivel de competencia internacional, exigiendo que los 
usuanos de las redes mundiales de datos conozcan con prontitud y eficacia la potencialidad 
de cada programa. 

La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Centro de Información 
C1entifica y Humanística y la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico pone 
en sus manos este documento como una guía de fácil compresión y con el objetivo de 
mtroduc1rle en nuevas herramientas Informáticas indispensables para las labores propias del 
Posgrado ·· 
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Directora de Cómputo para la Docencia 
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Introducción a INTERNET 

1.¿Qué es INTERNET? 

¿Qué es una red de computadoras? 

Definición de INTERNET 

Historia 

Estado actual 

¿Quién usa INTERNET? 

2. Organización de Internet 

Direcciones INTERNET 

Domicilio electrónico 

Servicios INTERNET 

1. Servicios básico.s 

Sesiones remotas (Telnet) 

Transferencias de archivos (FTP) 

FTP anónimo 

Correo electrónico (E-mail) 

Foros de d1scusión a través de correo electrónico 
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Principales Recursos Tecnológicos de Información 

1. Redes y sistemas de información 

Redes y telecomunicaciones públicas 

Redes públicas de transmisión de datos 

Redes de telecomunicaciones internacionales 

Redes internacionales de transmisión de datos 

Redes globales de transmisión de datos 

Servicios de acceso a bases de datos 

Orientados a instituciones o profesionistas 

Orientados al público en general 

2. Bases de datos 

Tipos de bases de datos 

Por su estructura 

Por el contenido de información 

Características de las bases de datos en línea 

Bases de datos en CD-ROM 

Características principales 

·Ventajas de uso 

Tendenc1as en los s1stemas en línea y en CD-ROM 

Acceso automatizado a servicios de documentación 

í. Sistemas automatiza dos para obtención de documentos, en línea o en CO-RO M 

Bases de datos de texto completo 

Demo de IRESIE 
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2. Sistemas automatizados para obtención de documentos vfa INTERNET 

Uncover 

Swets 

Ebsco 

Recursos Accesibles al investigador y el apoyo del documentalista 

1. Recapitulación y conclusiones 

Acceso a recursos de información vía INTERNET 

1. Consulta, acceso y suscripción a grupos de discusión 

2. Revisión de direcciones INTERNET 

3. Búsqueda y obtención de archivos de información (FTP) 

4. Servidores gopher universitarios 

5. ININVV en educación superior y posgrado 

Integración a INTERNET 

Conferencia 
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TECNOLOGIA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

La videoconferenc1a interact1va es un medio de comunicación que consiste en ·el uso de 
computadoras y lineas telefónicas entre dos o más entidades. estableciendo un contacto visual y 
auditivo de manera simultanea 

La UNAM utiliza este medio con el fin de abrir espacios educativos explotando los beneficios 
de las nuevas tecnologías para establecer contacto con otras reglones y aumentar la cobertura 
educat1va De esta forma. el sujeto tiene la posibilidad de continuar sus estudios de manera activa. 
aun estando leJOS del centro escolar 

APLICACIONES QUE OFRECE: 

• \'1deoconferenc1a punto a punto o multipunto 
• Telemed1c1na 
• Capacrta:.ton 
• E:du:acrcr. Cont1n~a 

Me5as rejonoas vrrtua!es 
... entre otras 

Para 1ogra· que la transm1sión ya sea esta la de un curso, seminario. taller. etc; logre obtener 
.oi 'IT·t:.•acto d1dact1.:o deseado. es recomendable y en algunos casos indispensable preparar material 
a<: apoyo para la expos1C1ón del conten1do. en caso de no contar con ello. 
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TECNOLOGIA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

Es importante considerar que el expositor (o expositores) debe ser apoyado en cada ·._ie 
los sitios geográficos involucrados, independientemente de que se considere a cada sitio como ..!::'or 
o receptor, con por lo menos dos personas que satisfagan características especificas. Una de ellas 
es una persona con conocimientos en videoconferencia, la cual se encarga de establecer el enlace 
con los demás Sitios y en general, de todos los aspectos técnicos de la sesión. La otra persona debe 
tener principalmente experiencia en dinámica de grupos, la cual, sin necesitar conocimientos 
profundos en el tema a transmitir, apoyará académicamente al experto . 

. Al utilizar este medio, surgen puntos técnicos y académicos que repercuten en la transmisión 
del conoc1m1ento, las cuales pueden ser limitantes o no, según la disposición del expositor ante el 
medio. así como la de los alumnos o receptores. Entre uno de los temores que surgen al utilizar este 
med1o, se tiene la creenc1a de la imposibilidad de consultar al expositor fuera de la sesión de 
v1deoconferencia. Esta desventaja es superada ampliamente mediante el uso de Internet, la cual nos 
ofrece las sigu1entes características para la Educación a Distancia: 

• Alta Velocidad Los mensajes son transmitidos literalmente en segundos. 

• independiente del Tiempo. Los mensajes pueden ser escritos, enviados y leídos 
en cualqu1er momento sin tener que ajustarse a un horario. 

• Independiente del Espacio. Los mensajes pueden enviarse y ser consultados a 
nivel mund1al desde el hogar, centro de estudio o trabajo 

• Comumcación Síncrona. Esto s1gn1f1ca que los usuarios pueden comunicarse 
entre si al mismo tiempo. 

• Comumcación Asíncrona No es forzoso que la comunicación fluya entre el 
experto y un alumno simultaneamente como sucede en una 
conversac;ón telefón;ca El Correo Electrónico es una forma 
de comun;cacíón asíncrona. la cual facilita la comur~icacíón 
entre zonas de t;empo mund;al distintas. 

• :.crend1za:e Lmeal El aprend;zaje puede ser estructurado por el·profesor y/o 
el estud;ante 

• -,-rendJZaJe No Lmcal El est~Jd;ante Dueoe profundizar en sus 
;nvest;gac•ones tanto como qu;era, al consultar material 
;nteract;vo en h;pertexto dentro del Internet, antes de 
regresar al documento orig1nal · 
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TECNOLOGIAINFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

Actualmente la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA) utiliza video 
comprimido para sus transmisiones, por lo que se requiere que tanto el sitio transmisor como el sitio 
receptor cuenten con 6 lineas telefóntcas normales (EO) dedicadas a esta función. Además de esto. 
ambos sitios también deben tener equipo de videoconferencia y sus respectivos conectores 
(mterfaces), cables (coaxial, fibra óptica o par trenzado) y transmisores (DSU/CSU). 

~ 
1 ,:::::., 

o:mao oon• 
WCl rc:tr. 

-~----------
c...:;:..- ~ 

Sí b1en los avances tecnológicos. en particular la videoconferencia, hacen que la Educación a 
D1stanc1a s1mule de una manera mas cercana a la tradicional, también existen factores económ1cos 
(Telecomunicaciones) . así como de espacio adecuado para la transmisión y recepción (aulas de 
vtdeoconferenc1a). que !orzan a que se utilice el tiempo y capacidad del experto o expositor con 
et:c:enc¡a 
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TECNOLOGIA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POS GRADO 
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SISTEMAS DE INFORMACION 

Georgina Ortega 

Marco A. Montes 

Centro de Información Científica y Humanística 
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TECNOLOGÍA INFORMÁTICA PARA El APOYO OEL POSGRADO 

INFORMACIÓN 

Conjunto de datos estructurados de manera comprensible para ser comunicados o difundidos. 

El objetivo principal de la Información es de ser transmitida, es decir. comun1cada, y no 
reduc1da a conoc1m1entos almacenados 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

Un s1stema de tnformac1ón es el funcionamiento coord1nado de una d1vers1dad de elementos 
1:onjun:1ón procesam1ento. almacenamiento y recuperación) que permiten a sus destinatarios tener 
acceso a la mformac1ón 

La o:Jsqueda :Je documentos relevantes a neces1dades Individuales de informac16n es el fin 
Cue pers1gue un s1stema de 1nformactón 
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TECNOLOGIA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

BASE DE DA TOS. 

Una base de datos es una cantidad de registros, de información bibliográfica, automatizados 
para una aplicación específica, constituidos en una colección homogénea según el propósito. 

BANCO DE DATOS 

Este término se ut1l1za como sinónimo de base de datos, ya que son archivos derivados de una 
gran vanedad de fuentes, almacenados de manera accesible. La información es más específica y más 
puntual que la de una base de datos, normalmente en forma numérica. 

REDES INTERNACIONALES DE TRANSMISIÓN DE DATOS 

ESTADOS UNIDOS 

• SPRINTNET (TELENEn 

• TYMNET 

• DIALNET(DIALOG) 

~UROPA 

• SCANNET 

• EURONET-Diane 

• BLAISE 

REDES GLOBALES DE TRANSMISIÓN DE DATOS 

• INTERNET 

r./ 

\ 
• 1 1 
.¡.y 
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TECNOLOGIA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POS GRADO 

REDES DE TELECOMUNICACIONES INTERNACIONALES 

A. Conexión con: 

• Sistemas en línea 

• Otras redes similares (Gateways) 

• Redes locales 

• Fax 

B. Correo Electrónico 

• Prop10 de la red 

• Conexión a otros correos electrónicos 

C Otras comumcac1ones electrónicas 

• Bolet1nes electrónicos (BBS) 

• Foros de usuanos 

• Conversaciones en t1empo real 

O Transferencia de mformacíón 

• Arch1vos 

• Software público (Shareware) 

e: t.cceso a d1cectonos 

• ServiCIOS de red 

• Catalogas oúblico~ (e¡ Internet) 

L ~cese a ;uegos 

• SimulaCión 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
CENTRO DE INFORMACIÓN CIENTIFICA Y HUMANISTICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE COMPUTO ACADÉMICO 

16 

/.S{~ 



TECNOLOGIA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POS GRADO 

SiSTEMAS DE INFORMACIÓN EN LÍNEA 

Requerimientos para la conexión en linea 

• Microcomputador 

• Modem 

• Software de comunicación 

• Conexión telefónica o con la red de telecomunicaciones 

• Claves de acceso 

Acceso a Bases de Datos 

• BRS 

• DATA-STAR 

• DIALOG 

• DOW JONES 

• ESA-IRS 

• LEXIS/NEXIS 

• ORBIT-QUESTEL 

• STN 

()r¡en:ados a publico en general (Usuano final) 

• COMPUSERVE 

• PRQDIGY 

• DELPHI 

• AMERICA ONLINE 
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TECNOLOGIA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

TIPOS DE BASES DE DA TOS 

Por su estructura 

• Bibliográficas 

• Texto completo 

• Directorios 

• Información numérica 

• Gráficas 

Por la Información contenida 

• Científicas y técnicas 

• Negocios 

• Patentes 

• Tes1s 

• Información financiera 

• Estadist1cas 

• Marcas reg1stradas 

• Penód1cos 

• D1rectonos 

• Productos 

Po' método de busqueda 

• Menus 

• Comandos 

• 1 nteracc1on gráf:ca 
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TECNOLOGIA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

CARA C. ::·ERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CD-ROM 

• Integra medios ópticos y magnéticos 

• Tiene capacidad de 540MB. 200,000 páginas de texto 

• Uso limitado a precio fijo 

• Opción de búsqueda por comandos o menú 

• Actualizaciones frecuentes 

Venta;as de uso 

• Posibilidad de explotación las 24 hrs. Mayor rentabilidad a mayor uso 

• Acceso mult1usurio simultáneo 

• Almacenamiento de grandes cantidades de información en espacio reducido 

• Conservación de materiales raros o frágiles. 

PrinCipales productores de CD-ROM 

• SILVERPLATIER 

• DIALOG 

• UMI 

• ADONIS 

• CD PLUS 

TENDENCIAS DE LOS SISTEMAS EN LÍNEA 

4cceso a mayor mformac1ón en t1empo real 

Aoflcac10nes de mteflgenc1a ar11f1c1al que facil1te las búsquedas 

• Uso de lengua¡e natural 

• H1penexto 

• Busqueda conceptual 

• Selecc1ón por relevancia 

\ 
,, \ 
j 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE Mió~.-J 
CENTRO OE INFORMACIÓN CIENTIFICA Y HUMANISTICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE COMPUTO ACADÉMICO 
]9 



TECNOLOGIA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

Acceso a Mayor número de documentos originales 

• En linea 

• En CD-ROM 

• Via Fax 

• Vi a Correo Electrónico y Redes 

Auge de publicaciones electrónicas 

Proliferación de bibliotecas virtuales 

TENDENCIAS EN CD-ROM 

• Mayor cantidad de información en texto completo 

• Integración en multimedia 

• Actualizaciones más frecuentes 

• Reducc1ón de precios 

• ERL 
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TECNOLOGIA INFORMA TICA PARA EL APOYO OEL PDSGRADO 

Año 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

:98e 

1989 

1990 
1 991 

1992 

1993 

1993 (actual) 

Tabla 1. 

Número de Bases de Número de Número de servicios 
Datos productores en linea 

300. 221 59 

411 269 71 

641 411 135 

919 612 189 

1360 820 244 

1807 1069 327 

2247 1316 414 

2369 1379 454 

2823 1568 528 

3135 1685 ~"5 

3535 1813 tl\JO 

3943 1950 645 

4332 2120 718 

4447 2033 772 

5183 2204 818 

5210 2221 824 
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TECNOLOGIA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POSGRAOO 

Tabla 2. 

Número y porcentaje de bases de datos por categoría 

Categoría 1988 1989 1990 1991 1992 

Num. (%) Num (%) Num. (%) Num. (%) Num. (%) 

Negocios 1815 34 1687 33 1956 33 2101 33 2624 33 

Intereses de 186 3 
. clientes 

General 301 6 327 6 416 7 450 7 700 9 

Ciencias de la 433 8 576 11 651 11 690 11 728 9 
salud 

Humanidades 84 2 184 3 216 4 248 4 314 4 

Leyes 441 8 445 9 531 9 574 9 885 11 

Multidiscipli- 29 <1 335 7 368 6 366 6 296 4 
nario 
(Académico) 

Noticias 428 8 186 4 233 4 291 4 385 5 

Ciencias 460 9 393 8 418 7 453 7 447 6 
Sociales 

Ciencia- 1184 22 996 19 1154 19 1210 19 1492 19 . 
Tecnología-
Ingeniería 

Total 5361 100 5131 100 5943 100 6383 100 7841 100 

Tabla 3. 

Porcentaje de bases de datos por tipo de productor 

Tipo de productor 1977 1985 
Gco¡ernc 56 21 
Cornerc1o i lndustna 22 57 
N:> lucrat1vas 22 11 
C:c:npuesto N/D 11 
Teta: 100 100 

1988 1989 1990 1991 1992 
20 17 17 1q 15 
65 68 68 70 75 
13 12 12 12 9 
2 3 3 2 1 

100 100 100 100 100 
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TECNOLOGIA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POS GRADO 

Tabla 3. 

Títulos de CD-ROM por categoría. '•:_~:~ .. 

Categoría 
Interés general. recreación, esparcimiento 
Artes y humanidades 
Educación, capacitación, profesiones 
Computadoras y programas de cómputo 
Mercadeo y publicidad 
Información de negocios y empresas 
Lenguaje y lingüística 
Crimen, ley y legislación 
Ciencia y tecnología 
Mapas. datos y geografía 
Información gubernamental y datos censales 
Bancos, finanzas y economía 
Biomedicina. salud y enfermería 
Cienc1as de la tierra 
Bl1bl1otecas y ciencias de la información 
Not1c1as. medios y publicaciones 
C1encias biológicas 
Ou1m1cos. drogas y farmacéutiCOS 
Transportes y sistemas de transportación 
C1enc1as polít1cas y .sociales 
D1rectonos 
Agncultura. horticultura y pesca 
ArqUitectura. construcción y v1v1endá 
Información m11ttar y armamento 
Prop1edaa intelectual 

Número Porcentaje 
1043 19 00% 
724 13.20% 
631 11.50% 
510 9.30% 
429 7.80% 
426 7.70% 
417 7 60% 
399 7.30% 
386 7.00% 
332 6.00% 
320 5.80% 
302 5.50% 
289 5.30% 
270 4.90% 
240 440% 
237 4.30% 
202 3.70% 
201 3.70% 
191 3.50% 
189 3.ti 
131 2.4. 
101 1.80% 

81 1.50% 
78 1 40% 
50 o 90% 
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TECNOLOGiA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 
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Serv1cio en li1;ea que 
c.cmlerenc1as. proceed1ngs, etc 
p~:blicaciones en 1ngiés 

provee 
lnd1za 

artículos y documentos de 
aprox1maoamente las tablas 

publicaciones penódicas. 
de conten1do de 15,000 

Contiene cerca de cinco 11111iones de artículos d1spon1bles en linea. y se 1ncluyen alrededor de 
5 nt Gil as nuevas dtanamente 

Lc1S. documentos aparecen d1spon1bles en linea al m1smo t1empo que las publicaciones 
::,,p,er;as se distribuyen en b1bi1orec3s 

Todo el material solicitado a Ur.Cover es env1ado por fax durante las SIQUientes 24 horas. o en 
;n~:r:o~. de una hora 

~ .. €: p!Jede hacer uso de Uncover ,-,or: acceso abierto. depós1to o tarJeta de cred1to a través de 
1:.\(;rnet cOn Teinet a la dtrecctón cfutab.~tse carl úf'(1' 
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TECNOLOGÍA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

Ciencia, Tecnología y Medicina 

Ciencias Sociales 

Humanidades 

Base de Datos Uncover 

Porcentaje 

Ciencias Puras 23% 

Ciencias Aplicadas 26% 

Medicina 14% 

Total 53% 

Negocios 12% 

Educación 4% 

Geografía 3% 

Historia 4% 

Leyes 5% 

Ciencias politlcas 2% 

Psicología 2% 

Otros 1% 

Total 33% 

Bellas Artes 3% 

Literatura 6% 

Humanidades 5% 

Total 14% 
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TECNOLOGIA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

SWETSCAN 

El sistema Dataswets fue desarrollado por la compañía Swets para la obtención automatizada 
de documentos 

Reune una colección básica de 7, títulos de publicaciones periódicas y seriadas 

El serv1c1o se ofrece a través de la consulta de la tabla de contenido de cada uno de esos 
fasciculos. la cual es registrada electrónicamente 

El programa de recuperación se rige por los principios generales de cualquier sistema de 
recuperactón automattzada. 

Swetscan está dtsponible en papel, cinta magnética o a través del sistema DataSwets y en 
dtsquet 

EBSCO 

CURRENT CITATIONS 

Es un sistema en linea para la búsqueda y recuperación de articulas. 

Provee acceso a más de dos y medio millones de documentos de cerca de 10,000 
pc;bltcactones penodtcas 

=1 SIStema oermtte a los usuanos ordenar documentos utilizando la función destinada a ello 
centro del SIStema. y rec1b1rlos via fax o correo aéreo 

Dentro de sus venta¡as pnnctpales están 

• Oroenar un documento de manera dorecta sin necesidad de hacer búsqueda prev1a 

• Buscar por titulo. autor. nombre de la publicación, etc 

• Pago por tar¡eta de créd1to o cuenta de d~pósito 

• Env10 oe documentos po.- fax en 24 horas 
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INTRODUCCION A INTERNET 
Claudia Torres Rodriguez 

Fabián Romo Zamudio 
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TECNOLOGÍA INFORMA TI CA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

1 QUÉ ES INTERNET? 

Es una red de redes de computadoras, lo que significa que rruchas redes operadas por una 
multrtud de organizaciones están interconectadas para conformar/a. 

Permite comunicarse, compartir recursos y datos con personas ubicadas en la calle de enfrente 
o al otro lado del planeta. Su mayor ventaja radica en que es una herramienta que permite tener acceso 
a enormes cantidades de información en todo el mundo. 

Esta presente en más de 80 países y siempre ha presentado un crecimiento ascendente. Se 
est1ma que actualmente están conectadas más de 4,000,000 computadoras que pueden ofrecer una 
gran cantidad de serv1c1os de mformación. 

Sus usuarios, que suman más de 20,000,000 en todo el mundo, pertenecen a instituciones de 
todo t1po: comerciales. académicas y gubernamentales: 

La red Internet, o Supercarretera de la Información, como suelen llamarla actualmente los 
med1os de comunicación, constituye una herramienta de investigación, una puerta comerc1al, un lugar en 
donde puede comunicarse con personas de todo el mundo. 

Para personas con alto nivel cultural e interés, lrternet es la herramienta más grande, completa y 
compleJa de aprendizaJe que existe en el mundo. A través de ella se puede tener acceso a las más 
avanzadas fuentes de conoc1m1ento, que perrmten estudiar casi cualqu1er tema imaginable. No solo eso, 
tamb1én es pos1ble comun1carse de manera rápida y efectiva con otras personas interesadas en el 
m1smo tema Maestros. estudiantes y educadores pueden compartir ideas de modo Simultáneo a través 
de grandes d1stanc1as. 

Para la comun1dad Científica. Internet es una herramienta esencial e indispensable para la 
mvest1gación. A través de esta red se puede tener acceso a las facilidades de investigación más 
avanzadas del mundo En Internet, los m1embros de este grupo pueden discutir sus mvestigac1ones y 
necesidades con otros profesionales que trabajen en el mismo problema y persigan las mismas metas. 
La mformación puede compart1rse con toda l1bertad. lo cual hará avanzar todos los proyectos. También 
es pos1ble tener acceso a los más modernos equipos de cómputo, como las supercomputadoras, que 
están a disposiCIÓn de c1entificos e mvest1gadores de otros lugares. 

Tamb1én Internet resulta Interesante a los lideres de la industria y el comerciO. Gracias a la red, 
PJeden eCJtrar a un est<ato con educacion superior. gran potencial de desarrollo y un poder adquisitivo 
mayo• que la med1a Estas personas están ab1ertas a recibir información y dar a conocer lo que piensan, 
que hacen en su tiempo libre. como ven et futuro, etc. Todo ello puede tener un impacto directo sobre las 
cara:tenstJcas de un producto en vías de comercializarse y los planes de mercadotecnia. Actualmente 
tam01én están accesibles a la comerc1al:zación d1recta. 

1 l 1 
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TECNOLOGiA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

. --:eme! es una nueva manera de apreciar una comunidad, una enorme y d1spersa comun1dac 
con m t. : _ Js m1embros. Acaso cada uno de ellos persiga metas diferentes utilizando medios dlfF 'P.S, 

pero caca uno emplea la herram1enta que le proporciona Internet para facilitar su crecin y 
desarrollo. 

2. HISTORIA DE INTERNET 

1957 

11969 

1 

11970 
! 1972 

11973 

1974 

: 1975 
1 

i 

' 

: 1976 
; 

' 1981 

' 
' 

~982 

1 
; 

: 

• 1983 

En respuesta a ello, EUA forma la Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzados (ARPA) dentro del Departamento de Defensa (D.D) para e·stablecer el 
liderazgo de EUA en la c1enc1a y tecnología aplicable a objetivos milrtares. 
Es com1s1onada la ARPANET por el DD para la investigación en redes. Surge el 
pnmer nodo en la UCLA 
-función: Centro de MediCIOnes de Red sistema: Xerox DSS 7 

1 Los host ARPANET empiezan a utilizar el Protocolo de Control de Red(NCP). 
Se crea el Gnupo de Trabajo de Red (lnterNetworking Working Group-INWG) con 
el objetivo de establecer protocolos comunes. 
Moderador: V1nton Cerf Ray Tomlinson de BBN inventa un programa de correo 
electrónico para enviar mensajes a través de una red distribuida. 
Se real1zan las primeras conex1ones mtemacionales con la ARPANET: Inglaterra 
y Nonuega 
Vint Cerf y Bob Kahn publican el documento "Un !"rotocolo para Interconectar 
Redes de Paquetes" el cual especificaba en detalle el diseño del Programa de 
Control de Transmisión (TCP) . 
El maneJO operac1onal de la Internet se transfirió a DCA (hoy DISA) 
Surgen las redes de almacenamiento y redireccionamiento 

, - Se uso en la tecnología de correo electrónico y se extendió a los s1stemas de 
1 conferencia. 
! La Reina Elizabeth de Inglaterra envío un correo electrónico. 
! Se desarrolla la tecnología UUCP (Umx-to-Unix CoPy) en los Laboratorios Bell de 
; AT& T y se empezó a d1stnbuir con Unix un año después. -

! Surge la red BITNET "Beca use lts Time NETwork". Proporc1ona correo 
! eleC1rónico y servidores de listas de d1scusión para el intercambio de Información. 
' Se forma la CREN (Corporation for Research. and Educaticin Networking) por la 
' un1on de CSNET 1nto BITNET 
; Se establecen el Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y el Protocolo 
' Interne! (IP: como lo que ahora se conoce como el conJunto de protocolos 
TCPIIP 
Asi surge la Dnmera definición de Internet. como el conjunto de redes 
interconeC1adas que ut11tzan el protocolo TCP/IP. 
Se crea la E Unet (Red europea basada en Unix) para proporcionar servicios de 
correo electróniCO 

1, Se desarrolla el serv1dor de nombres de tal fórrna que los usuarios no tuvieran 
i Que aprenderse d~recc•ones completas de otros sistemas. 
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. i~92 

' 

iS93 

: 
i 

' 
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' La ARPANET se divide en ARPANET y MILNET. ¡ 

Las estaciones de trabajo se construyen con UNIX de Berkeley, el cual mcluye: 
software de red para protocolo 1 P. 1 

Se establece la IAB (Internet Activities Board) para vigilar el desarrollo de Internet! 
Se establece la red EARN (European Academic and Research Network) cuyo 
propósito y funciones eran similares a Bitnet. 
Se desarrolla DNS (Domain Name Server) . 
El numero de hosts rebasa 1 ,000. 
NSF enlaza los c1nco centros de supercomputo mas importantes de EUA 
Esto favoreció el surgimiento de un gran numero de conexiones. 
esencialmente de instituciones académicas. Se crea asi el concepto de redes 
reg1onales. 
Se d1seña el protocolo NNTP (Network News Transfer Protocol) para la 
d1sem1nación de not1c1as. 
Se desarrollan los registros MX ·(Mail Exchanger) para el intercambio de 
mensa¡es entre redes que no poseen conexión IP. 
El numero de hosts rebasa los 10.000. 
El "gusano" (worm) de Internet se transmite por la red afectando 
aproximadamente a 6,000 computadoras de las 60,000 que ya ex1stian en 
Internet 
El numero de host rebasa los 100.000. 
Surgen postenormente: Stanford Research lns!ltute función Centro:. de 

' Información de Red (NIC) 
UCSB función: Matemáticas 1 nteract1vas Culler-Fried sistema· IBM 360175 

'SIStema operat1vo: OS/MVT 
1 Umv. de Utah función: Gráficos s1stema: DEC PDP-10 sistema operativo Tenex 
Uso de Procesadores de Mensa¡es de Información (IMP) sistema Honeywell _516 
m1n1 con 12K de memona 
Se elabora el pnmer RFC (Request for Comment): "Host Software" de Steve 
Crocker. 

1 ARPANET desaparece. Se funda la EEF (Eiectronic Front1er Foundatlon) 
¡Se desarrolla Archie por Peter Deutsch. Alan Emtage. y. Bill Heelan en la 
¡ Umvers1dad de McGill 
i Se desarrollan los serv1dores Wide Area lnformatlon Servers (WAIS) . 
! Surge Gop~er en la Umvers1dad de M1nnesota 
:Se funda la Internet Soc1ety (ISOC) 
! Se desarrolia world w1de web 
1 El numero de hosts reoasa 1.000.000 
! La IAB. re~s:ructurada pasa a formar parte de la Soc1edad Internet (ISOC) 
;Se e!" ea la lnterN!C por la NSF para proporcionar ServiCIOS de Internet 
: especif1cos 

- serv1c1os de d~rectono y bases de datos (A T& T) 
- serv1c1oS de reg1stro ( Network Solut1ons lnc ) . 
- serviCIOS de 1nformac:on (General Atom1cs/CERFnet) 
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La Casa Blanca esta en línea: 
- Presidente Sil/ Clinton: presídent@whitehouse.gov 
- Vice-Presidente Al Gore: vice-president@whitehouse.gov 
- Primera Dama Hillary Clinton: root@whitehouse.gov 

Empieza a transmitir el Internet Radio Ta/k. 
Las Naciones Umdas y el Banco Mundial están en linea 
Las empresas comerciales y Jos medios de comunicación prestan real atención a 
Internet. 
INNVV prolifera a tasas del crecimiento del341,634%. 

1994 El Senado de EUA y la Casa Blanca proporcionan servidores de información 
La pnmera tienda de flores en Internet toma pedidos. 
Surgen los centros comerciales de Internet. 
La mercadotecnia encuentra atractiva a la Internet a través del uso masivo de 
correo electrónico. 

3. ¿QUIÉN USA INTERNET? 

- Instituciones de todo tipo· comercial. académico y gobierno 

- para comunicar a sus mtembros. 
- para coordtnar actividades complejas en lugares lejanos. 
- para adquinr y diseminar información 
- para Interconectar sus diversas redes. 

Agrupaciones de profestomstas de todo t1po. en particular investigadores y desarrolladores de 
tecnolog;a 

- Empresas espectaltzadas en el manejo de información. 

-Público en general vi a redes comerciales y servicio telefómco local. 
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4. TIPOS DE ACCESO A LA RED 

Existen dos maneras de accesar a Internet. La primera es accesarla por medio de una 
computadora conectada directamente a la red y la segunda es por med1o de un módem y una linea 
telefónica conectadas a la computadora. 

Cabe aclarar que para accesar por módem se deberá tener una clave de acceso adicional para 
el ruteador telefómco su proveedor de acceso. 

5. ORGANIZACIÓN DE INTERNET 

5.1 DIRECCIÓN INTERNET 

Se ha establecido un método que permite identificar de manera umca a cada una de las 
computadoras conectadas a Internet. 

Ex1sten dos formas de identificación· 

- Por dominio conjunto de palabras separadas por punto. 

- Por dirección IP. con¡unto de numeres separados por punto. 

Ambas des1gnac1ones son equivalentes 

Estructura del nombre; 

En la representación por dom1n1o. cada nombre de computadora se d1vide en vanos carrpos que 
se~. as1gr.ados por organ1smos diferentes Una autondad central (lnterNIC: Internet Network lnformation 
Center! determ:na el pnme• campo. los campos restantes son asignados por organismos locales 

computadora subdom1n1o organ1zac1ón domimo 

E: ccndor dgsca unam.mx 

El n1vel mas alto (extrema derecha) denom1na el tipo de organización o el país al cual pertenece 
!a concp:;tadora -
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por organización: 

• edu 

• gov 

mil 

• com 

• net 

• int 

• org 

Organizaciones académicas y de educación de EUA: MIT, Universidad de Harvard, etc. 

Redes y organizaciones que son parte del gobierno de EUA, Biblioteca del Congreso, 
NASA, etc 

Redes y orgamzaciones que pertenecen al Dep;~rtamento de Defensa de EUA. 

Organizaciones comercial (Apple Computer, Texas Internet Consulting, Digital 
Equrpment, etc.) 

Organizaciones que trenen redes que son parte de Internet: ANSnet, NSFnet. ESnet 

Organrzaciones especiales internacionales. 

Organizaciones que no corresponden a ninguno de los tipos antes mencronados. como 
organizaciones de investigación o de beneficencia: Electronrc Frontier Foundation 
(eff.org) y Open Software Foundat1on (osf.org) 

geográficamente: 

mx 
ca 
rl 
u k 

MéXICO 

Canadá 
Israel 
Re1no Un1do, etc. 

La representac1on por dlfeCCiones IP es de la s1gu1ente forma 

<numero ae red> <numero de subred> <número de nodo> 

Se des1gna en sent1do inverso ae :a nomenclatura por dominiO. Un ejemplo es: 

132 248 10 3 
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5.2 DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: 

Se utiliza para identificar a cada uno de los usu<nos. 

Se forma combinando el "login" o cuenta y el nombre de la computadora a la cual se tiene 
acceso. separados por el caracter"@ ". 

Por ejemplo. si Juan Pérez tuviera una cuenta en condor.dgsca.unam.mx llamada "juanp". su 
direcc1ón electrónica (e-mail) seria· 

juanp@condor.dgsca.unam.mx 
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1. SERVICIOS BÁSICOS 

1.1 CORREO ELECTRÓNICO 

Actualmente existen millones de usuarios de Internet en todo el mundo, con los cuales usted 
puede establecer comunicación a través del envío de Correo Electrónico. 

El serv1cio de correo electrónico (e-ma1l) es el más utilizado en Internet. Es la manera más fácil 
de cumpl1r uno de los objetivos de toda persona que se conecta a Internet: cómunicarse con otras 
personas. En la mayoría de los casos. los Sistemas de ·correo electrónico son configurados y mantenidos 
por administradores de s1stemas locales, de tal forma que el usuario no tiene que entender detalles 

"téCniCOS. 

Para utiliZar el servic1o de correo electrómco, Ud. requiere adquirir una clave en algún serv1dor 
un1x que ofrezca esta posib1l1dad. D1cha clave será el buzón electrónico que recibirá sus mensajes. Asi, 
la d1recc1ón de correo de cada usuano de Internet estará formada por su clave y la Identificación de la 
máqu1na en la cual t1ene cuenta. separadas por el caracter"@" : ramirez@servidor.unam.mx 

Además de clave. requ1ere software para administrar su correo. Actualmente ex1sten muchos 
programas para todo t1po de sistemas. Por ejemplo, las personas que establecen una sesión de trabajo 
(telnet) a un servidor un1x para manipular su correo, prefieren usar Pine. Pero si Ud. trabaja desde una 
PC le recomendamos usar la paquetería existente El uso de paquetes para PC hace mucho mas 
ef1c1ente su traoajo. ya que no neces1ta estar conectado mientras administra sus mensajes, sino que el 
enlace se establece solo al env1ar o rec1bir correo. Así, m1entras Ud. edita sus mensajeS, no requiere el 
uso de la red. por lo que opt1m1za los recursos y reduce costos. 

1.1.1 FOROS DE DISCUSION A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO (LISTAS DE CORREO) 

Una de las herram1entas que permiten a los usuanos que empiezan, descubrir el acceso a 
"uevos recursos d1spcn1bles en la red es rntegrarse a una lista de discusión. Estas son grupos de 
;c~rsonas aue mtercamb,an op1ntones e 1nformac1ón sobre un tema en común a través de correo 
elec:ron,co Con ei paso de los años se han establecido c1entos de listas de correo que distnbuyen 
·~forrr.ac,on sobre c1er1o tema y proporc1onan un foro de discusión sobre el mismo. De esta manera. 
:aJa nuevo usuar1o de Internet pueae unrrse a una lista de correo de su interés, cuyos temas van desde 
•3 C1enc'a ae la corr.putacrón e Internet hasta la mrtologia Gnega o jard1neria. 
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1.2 USO DE COMPUTADORAS REMOTAS(TELNET) 

Una de las funciones bás1cas de Internet es la capacidad de conectarse con un centro de 
computo remoto como si fuera una de sus terminales. De este modo una persona con una computadora 
personal verdaderamente puede utilizar hasta una supercomputadora desde la sala de su casa o 
estudio. El programa que perm~e establecer tal conexión es Telnet. 

Cuando se utiliza, se está es condiciones de establecer una sesión de trabaJO en una 
computadora remota conectada a Internet. Todo lo que teclee, se envía a la otra computadora, y todo lo 
que esta responda se despliega en la pantalla de su computadora local. Esto es, se abandona por un 
momento el control de su computadora. y desde el momento en que se establece el enlace, se estara 
ut1l1zando los recursos de la otra computadora (procesador, d1sco, memoria, etc.). 

Puede utilizar el comando telnet para conectarte a otra computadora en Internet, siempre y 
cuando se tenga autorización para hacerlo. Muchas computadoras requieren identificación de usuario y 
contraseña cara tener acceso a sus sistemas. pero hay algunas que tienen claves de acceso publ1cas. 
de forma q~c;; pueden proporcionar servicios. 

Para poder tener acceso a alguna computadora a través de telnet, se debe realizar lo s1guiente: 

• Establecer contacto con el administrador o la persona encargada de las cuentas nuevas al servidor 
que deseas utll!zar. 

• Convencerlos de que neces1ta utilizar su computadora. Quizá tenga que presentar una descnpc1ón 
de:allada de su proyecto y explicar porque necesita su computadora. 

• Atmr una cuenta en el centro de computo. para la que recíbira una 1dentificac1ón de usuario y una 
contraseña 

• Ut1irzar la 1dent1f1cación de usuano y la contraseña, a través de telnet. para conectarse a la 
computadora Para ello requ1eres software adecuado. 

""" ...... -' . ., 
~":&. t .. ~\:'. ~~ 
~~~~ 
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1.3 TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS (FTP) 

Ahora bien, que tal si usted quis1era obtener: 

gráficas del crecimiento mundial de la población, 

la última imagen satelital del estado del tiempo en México, 

o bien la nueva vacuna contra ese terrible virus de computadoras. 

Ex1stirán ocasiones en las que no se conforme con accesar la información que ofrece Internet 
con solo enlazarse a la computadora que la ofrezca, sino que necesitara contar con una copia para 
usted Por ejemplo, desea incluir parte del texto del Tratado de Libre Comercio en su trabajo de tesis, o 
encontró algún paquete de software que puede resolver su problema, y desea probarlo. Para estos 
casos. será necesario trasladar una copia del archivo a su computadora para poder trabajar la copia ahí. 
La herramienta para lograr esto es FTP. 

Este comando recibe el nombre de FTP debido al protocolo de aplicación que usa: "Protocolo de 
Transferencia de Archivos" (File Transfer Protocol). Como su nombre lo indica, la func1ón del protocolo 
es mover archivos de una computadora a otra. No importa donde se localicen estas dos computadoras, 
como estén conectadas o si t1enen o no el mismo sistema operativo. Dado que ambas computadoras •. 
''hablan·· el protocolo FTP y t1enen acceso a Internet, es posible utilizar el comando ftp para transferir 
arChiVOS. 

s, posee una cuenta en alguna computadora de Internet con espacio en disco reservado para . .;i 
usted puede realizar transferencias de arch1vos entre su computadora y la computadora remota. Basta 
con utd1zar el comando ftp. para ello se le ped1rá su clave de acceso y contraseña. 

Ex1sten muchas computadoras en Internet que operan como depósitos de archivos que pueden 
:ransfemse a través de FTP por cualquier usuano Esto es. no se requiere que Ud. tenga clave de 
acceso en este t100 ce computadoras para que pueda obtener copias de la información que ofrecen. A 
este serv1c1o se le conoce como FíP Anón1mo. La clave publica de acceso entonces es: anonymous y 
e::> m::> c::>ntraseña cebe utii1zar su d1recc,ón de correo (esto se hace por cortesía a los administradores de 
es:as computadoras. ya que para ellos es de ut1lidad llevar un registro de quienes utilizan su serviCIO y 
Gue arcn,vcs son los que se transf1eren con mas o menos frecuenc1a) 

Las serv1dores de FTP Anón1mo almacenan · Software. Documentos e Imágenes 

81 usted se esta preguntando. como local1zar la información que busca en alguno de los 
ser.ndores ae FTP Anón1mo que hay en el mundo. no se preocupe, na tendrá que buscar en cada uno 
<J-: ellos recomendo sus árboles de d~rectonos Para ello fueron diseñadas herramientas para 
~:Jca1tzac1ar ce 1nformac,ón especif1ca como Arch1e. 
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2. SERVICIOS DE INFORMACIÓN INTERACTIVOS 

Son servicios que permiten realiZar consultas sencillas en grandes volúmenes de información. 

2.1 GOPHER 

Un equ1po de programadores de la Univensidad de Minnesota desarrolló una herramienta la 
cual perm1te que la informac1ón se pueda organizar en un sistema de menú, sobre el cual es muy fácil 
navegar hasta encontrar la Información deseada. 

Además, gopher le permite al usuario seleccionar y ver determinado archivo sin que tenga que 
real1zar procedimientos de transferencia adicionales. Esto hace que el acceso a la información que se 
busca (y la que no se busca también) sea fácil y rápido, es por ello que gopher ha s1do la causa 
pnnc1pal del1ncremento de usuarios Internet que utilizan la red en línea diariamente. 

Como ya se mencionó, gopher organiza su información en opciones de menú. Cada elemento 
del menú puede ser: 

• Un recurso que puede guiarlo a una respuesta. 
• U na posrble respuesta a una pregunta que ha planteado. 

Una de las caracteristrcas sobresalientes de gopher es que los diferentes servidores go, 
son capaces de comunicarse unos con otros, proporcionando toda la información necesaria a fin ae 
contestar sus preguntas 

En conJunto. la colección de recursos locales y remotos se denomina espacio gopher. Algunas 
formas en que gopher puede expé:ndrr su área de acción o espacro gopher es: 

• Hacer busquedas WAIS en bases de datos 
• Enlazar servrdores FTP 
• Aplicar telnet a centros de computo remotos 
• Ver art1cu1os y revrstas en lin¿a. 
• Transferrr arch1vos de todo trpo 

Gopher perm1te utdrzar estas herramrentas de forma transparente. En otras palabras, no debe 
sat)er aplrcarlas drrectamente. pues gopher lo hace por usted. En apariencia, parece que gopher tiene 
acceso a estos recursos de la mrsma manera. pero tras bambalinas. gopher hace todo el trabajo: 
conecta. loca:rza arch1vos e indrces. lleva a cabo las transferencras y muchas otras tareas. 

Para accesar a gopher se requiere contar con un programa cliente el cual existe para distintos 
SIStemas operatrvos 
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·\ Si no cuenta con el programa cliente, puede establecer una sesión de trabajo con la 
< 

,.. computadora que ofrezca el servicio a través de telnet usando nonTJalmente como clave de acceso: 
gopher. Para algunos sistemas (por ejemplo para el de la UNAM) la clave es: info. En algunos no se 
solicita contraseña, pero si asi fuera, utilice también: gopher. 

3. HERRAMIENTAS PARA LA LOCALIZACIÓN ESPECIFICA 

3.1 ARCHIE 

Archie es un servicio compuesto de un conjunto de recurso_s integrados para proveer un 
directorio electrónico para la localización de infonTJación en Internet. 

Archie es un programa que mantiene una lista de archivos disponibles en computadoras que 
son accesibles mediante FTP Anónimo. Para catalogar todos los archivos ftp disponibles. Archie entra 
silenciosa y automáticamente en cada servidor FTP de Internet. toma una "fotografía" de los archivos 
dtsponibles y después crea una base de datos indizada. En el último conteo había cas1 2.500,000 
archivos provententes de más de 1000 centros FTP. El tipo de infonTJación que se proporciona es: 

• Nombre del archivo 
• Tamaño del arch;vo 
• T1po de archtvo 
• Descnpc;ón del archiVO 

Ex;sten varios métodos para tener acceso a un sistema Archie. Debe selecc;onar cualquiera 
que se acople meJOr a su Situación. 

• Usar gopher para conectarse con un cliente Archie. (en el servidor de gopher de la UNAM se 
ofrece esta capac;dad). 

• Usar telnet para conectarse con un sistema que tenga un cliente Archie, debe util;zar para 
cualqu;era de ellos la clave Archie (Consulte el listado de servtdores Archie que t1enen esta 
facilidad) Cuando se accesa de esta forma. deben utilizarse una serie de comandos para realizar 
las ousquedas. le sugenmos consultar el manual que elaboramos para ello. 
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3.2 VERONICA 

Y así como existe Archie para buscar archivos que son accesibles a través de FTP anónimo. 
se desarrollo Veronica para ayudar a los usuarios a encontrar infonmación especifica dentro de 
sistemas Gopher sin que tengan que realizar la búsqueda menú por menú, gopher por gopher, país 
por país. 

Veronica no hace otra cosa mas que explorar índices en busca de todos los títulos de 
documentos en los servidores gopher de todo el mur:1do. A través de una opción del menú de gopher 
que da acceso a Veronica, puede hacer una búsqueda por palabras clave en este índ1ce. Los 
resultados son devueltos de manera en que gopher puede, a su vez, presentarlos en su formato 
normal. 

El usuario interactua con Veronica a través de algún gopher proporcionando una palabra a 
buscar. Muchos centros de computo gopher alrededor del mundo, proporcionan Veron1ca como ·una 
opción del menú de gopher. Veronica regresara una lista de títulos con la palabra buscada, en forma 
de un menú de gopher. entonces podrá accesar a cualquiera de los títulos que la búsqueda regrese. 
simplemente eligiendo esa opción en el menú que se le presenta. 

3.3 JUGHEAD 

Es otro servicio adiCional de gopher desarrollado en la Universidad de Utah. En muchos 
aspectos Jughead es muy similar a Veronica, pues permite exam1nar título~ de gopher. oero delimita la 
búsqueda a solo un grupo especifico de servidores gopher. esto es, a los que per1enecen a una 
comunidad de red. Es así como es posible exam1nar bases de datos selectas (por ejemplo, solo las que 
se encuentran en una u.1ivers1dad en particular) y por lo tanto eliminar ·los cientos de resultados 
sobrantes que onginaría Veron1ca. ya que d1cho serv1cío examina en todos los servidores gopher de 
lntemet 
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MANUALES DE USUARIO 
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TELNET 
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Algunos términos de utilidad antes de continuar : 

Acceso conmutado: 
Es una conexión de red que se puede establecer o terminar según se requiera. Los enlaces por 

linea telefómca son la forma más sencilla de conexiones con acceso conmutado. SLIP o el PPP son 
protocolos generalmente utiliZados en este tipo de conexiones 

Aplicación: Software o programas que desempeñan alguna función particular útil a usted. 

Cliente: Apl1cac1ón o programa que permite a un usuario dentro de su sistema hacer uso de un 
servicio ofrecido por un servidor localizado dentro de una red y. al cual tiene acceso. 

Dirección electrónica: Identificador numérico único de una computadora conectada a Internet. 

Hipertexto: es un método de presentación de información donde las palabras presentadas en un tipo 
y color de letra distmto al resto del documento con solo seleccionarlas permiten accesar a otra fuente 
de rnformacrón referente a lo que dicha palabra hace referencia. 

Dominio Estructuración que agrupa un sector de máquinas de acuerdo a un determinado criterio ya 
sea geográfico o instrtucronal. 

Protocoto: es una definrción de como se comportan dos computadoras cuando se comunican entre 
si 

FTP: Frie Transfer Protocol Es el protocolo que permite transferir archivos detma computadora hacia 
otra. 

Servidor: Computadora que permite ser accesada por un número determinado de usuarros y a los 
Cuales medrante programas puede ofrecerles servrcios. · 

Tetnet: accrón que permrte establecer una comunicación desde una computadora local hacia una 
computadora remota 
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:-f-~ 
·-·· 

TELNET 

El programa Telnet implementa el protocolo del mismo nombre. Telnet le permite establecer 
sesiones de trabajo en" una computadora que se encuentre conectada a la red, permitiéndole accesar 
los servic1os que proporciona esa computadora. 

Ex1sten varios programas que implementan Telnet para computadoras personales, para los 
sistemas operativo DOS y Windows. A continuación se explica el uso del programa trmptel.exe que 
funciona en ambiente Windows. 

Requerimientos 

Primero debe asegurarse que se encuentre cargado el programa Winsock versión 1.1 en su 
amb1ente W1ndows. Este programa lo proporciona cualquier paquete de comunicación de red que 
trabaje en W1ndows: en caso de que no cuente con uno, puede utilizar el W1nsock Trumpet, su 
1nstalac1ón y configuración se explican en otro apartado. 

Para fines de mstalar esta aplicación reqUiere de: 

• 429 Kbytes de espacio en d1sco 

• Un procesador 286 o supenor 

• 2 o mas Mb en RAM 

Instalación 

Se recom1enda organ1zar las aplicaciOnes en d1rectonos Independientes. Así, este programa 
se encontraria en el d1rectono c:lredunam\telnet. 

Para correr el programa con fac1l1dad. puede crear el icono con la opción Archivo/Nuevo 
(Fiie!New) selecc1onar la opc1ón elemento de programa (new ítem), después presionamos el botón 
e> ammar y 1ocal1zamos el arch1vo e lredunamltelnetltrmptel.exe, por último pres1onamos el botón de 
aceptar 
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Uso 

Para ejecutar el programa puede hacerlo de dos maneras: con la opción Archivo/Ejecutar 
(File!Run) e indicando la ruta donde se encuentra trmptel.exe, o con un doble clic sobre el icono de 
este programa. 

Las opciones del menú principal se explica a continuación: 

El menú pnncipal . 

File 

Ex1t 

Connect 

Special 

Font 

Pnnter on/off 

.E.dit .COnnect .speclal Wlndow tlelp 

Salir del programa. 

Solicita el host al cual desea conectarse. Puede 
indicarlo por nombre o por dirección IP. 

Permite modificar la fuente, el estilo y el tamaño de letra. 

habilita/deshabilita la impresión 

L1ghVDark background Cambia la presentación de la pantalla, de letras negras y fondo 
gns a letras grises y fondo negro. 

Window 

Arrange lcons 

T1tle 

Cascade 

Clase all 

Arregla los iconos de las sesiones abiertas. 

Arregla las ventanas de sesión abiertas en columnas. 

Arregla las ventanas de sesión abiertas en cascada. 

Cierra todas las sesionel) abiertas. 
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Help 

About. .. Presenta los derechos reservados del programa Trumpet 
Telnet version .07 

2. Enseguida aparecerá la siguiente ventana donde usted deberá indicar el nombre o la dirección 
IP de. la máqu1na remota dentro de la que establecerá su sesión de trabajo y oprimir OK. 

3 Lo anterior establecerá la conexión necesaria y usted deberá proporcionar su login y password 
para accesar a su espac1o de traba¡o en dicha máquina remota 

- ...... 

nOS UNIX (simba)· - .···:·.,~=-~-:~;~~:ifl~f~~~,~;L~D,. .. ·_"'-'···. . . "·.. . 

. ·_-·!,,-..:.·~·-e:: logln: je.vler 
V • . 

• •• R : _, 

--·91....-.:~~r~~. ~~~~ 

~~;~ 
:--:.--' .... ~,·~-·~ 
~-- ~~-~::_. 

-... : .~.-.- ·. 
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4 Una vez realizado lo anterior hemos establecido propiamente nuestra ses1ón remota donde 
poaremos hacer uso de los comandos de del s1stem~ operativo instalado en la computadora remota 
1 comunmente es umx). 

: ¡aviar 
sword: 

log1n: · \tled May ··17· · 
Ralease 4 .1. 3·· (G!;N¡;:R~c); iíií~~Mo~ 

bave ma1l. ··'·':"•'•' 

... , . 

.... ~: •' .. 

:Je'1tro :::e nues:ra ses1ón podemos hacer uso de las herramientas indicadas en los menús de -· 
~~ :.,·1ta a·~Je a na rece en la porc!ón super1or de nuestra ventana · 

e' c;.'CIOn F ont le perm1te mod1f1car el t1po. estilo y tamaño del t1p0 de la letra que usted 
o, __ ,;.:~il den:co de s~ ve~tana de traba¡o al accesar d1cha opc1ón puede eleg1r valores para las 

. :· : .. ~.· ·:es ,.,..,e~s,e>na:!é!S anter1orme_nte mcluso v1sual1zar una presentación prev1a del tipo de letra que 
_.~::7-.: : .::J-era cs-st:.-~1· 

.. .:.:.~·. 

1 t.·l 
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- - - -~- - -

Fuente . , .. 

La operan Printer ONIOFF le permite actrvar o desactivar la rmpresora por omrsron aefrnrda en 
s• .. panel de control para actuar con los comandos ejecutados dentro de su sesrón remota que 
:r-,,;oiucren 1moreS10n 

La oD:rc,r LIGHTIOARK BACKGROUND va a permrtrr rnvertrr los colores de las letras y el 
':C'lJ~, Je n'arera rnversa a ra que se encuentren en ese momento. por ejemplo del fondo blanco v 
·::·Fa '~e;:~ a :arr,b:arlo por 

-., -.. 
T elnet- (simba) 

si aba% .. a síaiNI:t ls -ll•ore 
., .. 

total 138 
-rw-r-:-r-- 1 javier·. 5764 Na y 4 16:40 e 
drtai'WJI:I"WZ 2 jevier 512 Na y 5 15:28 HTNL'S .... 
dnrzr-zr-a 4 javier 511 1\pr lil .11: 35 111\NUI\LES 
drwai-ar-a 2 javier. 512 Noy 17, 14: JS VI EWF.RS 
;_r.zr-zr_:a 1 jovier 75 Jea 24 13:04 bienveaide·· 
-~ ...... r--r-- 1 .javier 5764 Na y .2 16:24 borraae 
... r.:.:r..:~r·- :..: . 1 javier. . 76816 De e 9 13: 10 csb.aaA . : •' 

:--r4Nr-ar-a· 1 jevier . j . 13 De e 8 15: 11 dir· i 

•m---~-- '2 javier· '512 No y 15 17:55 •oil 
.. , 

-J'Ii-r--r-- 1 Javier . 44500 Dec 9 13:10 sb· ... an 
alaba% 
.. t ... , • • ¡ ~. -~¡ ·..,·>: •''···· •• • ' ·~ 
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Una vez que hemos term1nado nuestras tareas dentro de nuestra ses1ón de trabaJo en la 
cnaqu1na remota debemos seguir uno de los dos SigUientes proced1m1entos para cerrar nuestra ses1or. 
de manera normal 

al Desde nuestro prompt ejecutar el comando EXIT lo que nos md1cará que nuestra 
ses1on ha term1nado 

= Lile !;(lit ~onnect ec1al Window jjelp 

. .., .. . -~ ... .-.. , . u1.: J!.Vler 
sswcrd: 
st log1~: Wed Mdy 
~o~ Releose 4.1.3 

b~'\!8 ~il. 

'. 
t?:l2i4~il7' r~ t32:úalí3¡. t6 

1992 

< 
:· e ~?· "len·J FILE eleg" la opc1on ex1t que nos dara la oportun1dad de conf~rmar la sal1da de 

., ... 
. ;:: "" .. ~ 
~ .•.. 
:yj_ ,~·~,: , . ., ...... . ;_· ·.:. 

' .: -

(f\ 
·-V, 

' _ Tell)et -~ 
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";o\.. ti.. ~-~ -~ 
'A··,' :.~. 

~J .• \ .. .:'.: ..... r ..... 

FTP WINSOCK 

Wlndows Sockéts ftp Clíent 
· (Basedon WS_FfP), 

sántcinu Lahirt ·~>;.~· · · 
<slahiri@magnus.acs.ohio-state.edu> 

Released into the public domain. 
Version Jan 11 1994 · 
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Winftp es una aplicación que permite llevar a cabo transferencias de archivos. es dec1r i:eva' 
archivos desde una PC hac1a una computadora remota donde usted pudiera tener una clave Ge 

acceso. o b1en traer desde esa computadora remota archivos para ser depositados en su PC. 
W1nftp 1ncorpora la ut1lena Ping para venficar SI puede llevarse a cabo el contacto de manera 

normal con alguna computadora en part1cular dondequiera que esta se encuentre 

Requerimientos 
Pnmero debe asegurarse que se encuentre cargado el programa Winsock versión 1.1 en su 

a-nb1ente Wmdows Este programa lo proporc1ona cualqu1er paquete de comumcac1ón de red que 
;raoa¡e en Wmdows en caso de que no cuente con uno. puede utilizar el W1nsock Trumpet. su 
1nstaiac1or. y conf1gurac1ón se exDIIcan en otro apartado 

Para fmes de 1nstalar esta aplicac1ón requ1ere de 

• 429 Kbytes de espacio en d1sco 

• "" procesador 286 o supenor 

• 2 e mas Mo en RAM 

OPCIONES 

Esta apl1cacion ofrece c1ertas opciones que son elegibles accesando a los menus que 
encon;ramos er. la parte superior de la pantalla 

Eile Yiew .!:!osts Zoom 

E· mE>Clu ¡:,le ofrece la opc1on Ex1t que perm1te f1nal1zar nuestra conex1ón de forma normal 
E: menu V1ew :::~frece !as opc10nes 

Sor. b¡ :ype perm1te v1sual1zar los arch1vos ordenados de acuerdo a su t1po 
Sor. by name perm1te v1sualizar los arch1vos ordenados de acuerdo a su nombre. 

E1 n:e;¡u ofrece las opctones 
P1ng Has: perm1te hacer un p1ng a alguna computadora remota 
Hes: types oerm1te 1dent1f1car el t1po de hostal que nos encontramos enlazadas· 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
CENTRO DE INFORMACION CJENTIFICA Y HUMANISTICA 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE COMPUTO ACADEMICO 



TECNOLOGIA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POS GRADO 

El menu Zoom permite v1suailzar una ventana con la información descriptiva de la forma , 
se han llevado a cabo las operac1ones durante el uso de Wmftp. 

l. ESTABLECIENDO LA CONEXIÓN. 

~ 
EJecutar el 1cono marcado como 

Winftp 

_ lndtcar en la Pantalla titulada HOST los siguientes parámetros: 

2 ; .HOST aqui usted md,cará la dirección electróntca de la sigUiente 
manera condor.dgsca.unam.mx 

o bten su equtvalente numénco 132.248.10.3 

:::"2 USER ID. aqu1 tndtcara su tdenttflcador de usuario (login). 

2 3 PASSWD se reftere a la contraseña correspondiente a su identificador de usuar1o. 

. . ' . HOST · .. ·' . 
r~- . 

Config 

Host: 1132.248.190.184 

J HostType: j .,. 
Account:-1~-= ... =~i;=.,_ .=_ .. _.=, = .. =. ========~~ 

l'sPriD: 
1 
javil'r 

j······· Passwd: 

1 ni tia! Dir: O Use FlreW~·: · .. 
1 O Save Pass~ord · . :· · 

Scnpt: , _________ ____¡ O SaYe DiTectorles · _· . Timeont: 

: - .. ~:;. . 
C'\.. f\, ."":' ~ -' -~ 

~~- '-·~ . - ., .- . 
:: .;¡_ 

~ ... ~""'.--.:-.;;"J..:· ... , ... -v:;.~..;a. :. 
1• - ... ~;;..~:~· •• ::-.: -~·: ••• 
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3. Una vez realizado lo anterior seleccionar el botón Connect para establecer la conexión. 

4 Lo anterior conseguira conectarlo al Host (computadora remota) donde se encuentra su 
espac1o de trabajo. la pantalla anterior desaparecen3 y dara paso a otra ventana titulada 
WINFTP <DIRECCIÓN IP DE LA MAQUINA REMOTA> donde después de establecerse la 
debida conexión podemos hacer uso de los servic1os de transferencia de archivos. 

11. USO DE WINFTP. 

11.1 PARTES DE LA PANTALLA DE WINFTP. 

• Porc1on IZquierda· contiene los directorios de la PC desde donde se ha establecido contacto 
::Jn 1a maquma remota 

• Porc1on cerecha cont1ene los d1rectorios del espacio de traba¡o destinado a usted en· la 
maqu1na remota 

.. . . 
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~~ _ -- WINFTP: 132.248.190.184 :;~ · ::- .,...¡ ... 

_Eile View Hosts 
. - --------------------

' ------- -~-¡ ¡ 

· Lo cal PC rnfo 

C\ 

[-e-) 
[-e-] 
[-d-] 

pegefrle sys 
pdoxusrs net 
plontro txt 
presenmo ppt 
ger grf 

Zoom 

_Refresh 

-- Display / -~-

->- j 
~ Rename 

Delate-

--· .·- ,. 

.: .. 

MkDir 
' ------~ 
1 

RmDir 

Refresh 
_____ ___j 

Dtsple.y i 
1 ------¡ 

Rene.me l 
1 

Delete 
wr!lv!o.,.-fl¡og 

wolves-1 J;Jg 

~~~~~--====~-----l.:::~;=====~--=------
@Btnary 

hecer·"ea 338 cherac:ters O seconds (338 byles/sec) 
2:s ASC:I Tronster com 

(lose 

.. 
<" . ••.... ·.3. 
~. .. --
').f,¡. • ~~.' 
. .. "· -~ . ~ . ·.:. 

-:.:. 

LB 

~-------------------~+----------------~ 
LongDrr __ Abo~---~ About Exit 

\ 
\ 

PORCION 
IZQUIERDA 

PORCION 
DERECHA 

\ ' ' '·-e· ·~ 
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11.2 Opciones. 

'Local PC/Remote Host lnfo: con el formato • • usted podrá seleccionar los arch1vos ccn ia 
extensión que sea de su Interés 

'Modo de transmisión: este se representa por los botones que 1nd1can 

ÜASCII 

Usted debera de asegurarse de elegir la opción BINARY cuando transf1era arch:vos 
especiales :mágenes. documentos fabncados en algún procesador de palabras. somdos. arch1vos 
e1ecutables o compactados 81 el arch1vo es de texto puro seleccione el botón ASCII 

111.3. BOTONES 

ChgD1r: 

MkDtr: 

. RmDir: 

:e perrn:te camb:arse al d:rectono deseado selecc!onándolo despues de opnm~r 
este boton 

Le perm1te crear un d:rectono 

Le pe•m:te el:mmar el d~rectono 1nd1cado prev1amente con un cl:c sobre el 

Relresh. Le perm:te observar ell:stado de archivos que cumplan con la extens:on eleg:da 

Delete 

(-

- ) 

~·e· "'ej:c de :a c¡::::on expl:cada en el punto 11.2 

L_e Der~11te el•m:nar arch:vos selecctonados 

"'eocn·re· env:ar íos arch:vos selecc:onados desde su espaCIO de trabajo remoto a 

L.t- ::.::-: •r1:e e;~,.·:::l' i:JS a~ch:vos seleCCionados en su PC hacta su espacto de 
;: a:..-a.::-. ~~;:1otc 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
CENTRO DE INFORMACION CIENTIFICA Y HUMANISTICA 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE COMPUTO ACADE.MICO ,, 



TECNOLOGIA INFORMA TICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

111.4 SE:...ECCIONANDO LOS ARCHIVOS DE INTERÉS. 

Etlster. ademas tres recuadros que seran la referenc1a para la navegación entre los dlrectonrJs 
Je :a PC o de nuestro espacio je traba¡o en la maqutna remota· 

,.,·;. 

PRIMER 

RECLIADRO 

SEGUNDO 
RECUADRO 

ERCER 
"r:'...:t.::JRC: 

',': r, ~- :~ _, é ... : 

.. -· 
-. . .... r .. ' .. 

.... ,20 ia& 
;"1:"-'!1-IJ 

ÜASOI 

u.n· Í .. ....,~ 1 

Dtsploy _! 

Rsneme: 

Delete ! ' 

·.'··'e' 1 · 

· i ¡Remete host mlo 

" 

-> ; 
~' 

' 

/home/¡tMer/w.NU-"LES 

M<Oir : 

RmDir 

Refres 

01splay i 
----

1 

Renome • 

Deie!e : 
c__ ____ __J --.. 

@Bmary ÜLB 
-+-':_a:""'" )Jo Ck'-"""1 lf, C •e:nnds {jJ8 b)-les/sec) 

::: A.,S,JI T ·'!r:~r cornotete 

LongD• .o®rt Op11ons About , Ell1 
-· --~- ------ ------- -·-- ------~ ______ ¡ 
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El primer ~Jadro nos muestra la ruta del directorio en el cual nos encontramos, por ejemplo: 

En su PC· 
c:\redunam\ftp\directorio_actual 

En su espacio de trabajo: /home_directory/Oirectorio_actual 

El segundo recuadro nos muestra un listado de los directorios que se encuentran bajo el 
d1rectono anterior. además en el caso de los archivos de la PC nos indicará las unidades secundarias 
donde podemos tener almacenada nuestra Información ( A,B,C ... etc) por ejemplo: 

El tercer recuadro nos indica el listado de los archivos correspondientes a las unidades y directonos 
seleccionados en los recuadro anteriores, para seleccionar algún archivo bastará con hacer un che 
soore el o s1 son mas de uno mantener presionado el botón del ratón y seguir marcando sobre ellos: 
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TECNOLOGÍA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

111.5 TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS. 

Una vez seleccionados los archivos de nuestro interés con lo aprendido en el punto •;-;:, 
debemos con el mismo método situamos· del lado contrario de la pantalla en el directorio en ~ ~S~I 
estos archivos serán vertidos. para mas tarde con uso de los botones realizar la acción propiamente 
de transmisión. 

El estado de la transmisión, es decir la velocidad con la que se realiza, la calidad y el tiempo 
empleado aparecen en la porción de la pantalla destinada a MENSAJES. 
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E U DORA 
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TECNOLOGÍA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

Eudora es una aplicación desarrollada para el manejo de correo electrónico desde una PC con 
acceso a Internet ya sea por medio de una linea directa o por vía módem. Eudora le permite accesar 
directamente a sus mensajes dentro de su cuenta de correo electrónico . 

Una de sus principales bondades es que permite mover dichos mensajes desde la maquina 
donde reside su cuenta a un directorio especificado dentro de su PC, liberando espác1o en d1sco en 
su cuenta de correo electrónico. 

Requerimientos 

Primero debe asegurarse que se encuentre cargado el programa Winsock versión ·1. 1 en su 
ambiente Windows. Este programa lo proporciona cualquier paquete de comunicación de red que 
trabaje en W1ndows: en caso de que no cuente con uno; puede utilizar el W1nsock Trumpet. su 
Instalación y configuración se explican en otro apartado. 

Para f1nes de instalar esta aplicación requiere de: 

• 429 Kbytes de espac1o en disco 

• Un procesador 286 o superior 

• 2 o mas Mb en RAM 

Para correr el programa con facilidad. puede crear el 1cono con la opc1ón ArchiVo/Nuevo 
rFJie!New). selecc1onar la opc1ón elemento de programa (new ítem}, después pres1onamos el botón 
exammar y localizamos el arch1vo c:\redunam\eudora\weudora.exe, por último pres1onamos el botón 
de aceptar 

Para hacer uso de la apl1cac1ón debe segu1r el siguiente procedimiento: 
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TECNOLOGIA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

l. CONFIGURACIÓN . 

E.1ecuta~ el 1cono marcado como 

2 t'!eg¡~ la cpoon Speciai!Configuration De las opc1ones que sean l1stadas eleg1r Configuration 
c:ue le oerm1t1ra establecer parametros tales como su E-mal! (Pop Account ) su no:11o~e rea1 (Rea 1 

~'acr1e, ~os t:oas y tamaños de letra con que serán presentados los mensaJeS y/o env,ados a 1mprm1:r 

J.s,·nsrno ;:;adra índ1car el numero de lineas y el numero de caracteres por linea con que será'l 
::..:~:--:-.a~eajos les menSaJes 

Ta,.,b:en le perm1t1rá habilitar la opc1ón de Attachment y def1n1r con uso del boton aoyacente 2 
2s:a oaC'·J~ u~ a~recto'IO aonae seran oepos1tados los archivos que puedan acompa~ar los mensa¡es 
.¿-~·~ ..':c::c:~s a '....'S7eo cor' uso de drcha opcrón 

Networ·k Co 

E:.OP Account: 

fieal Noma: 

.fiMTP Server: 

Raturn Addresc::: 

Ph.Sarvur: 

Scr.o..on Font: 

Pr\,ntc-r Font: 

:....:-,¡AutCl 

.. -------
1 

:.-.=' 

. ·· .. ··· 
.. ~-~( .. ;_._·-:-:< . 
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TECNOLOGÍA INFORMATICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

L'na vez hecno lo anter.or usted puede ya accesar a sus mensajes en la srgurente e;ecuc:C·'l ,,~ 

:=uco:-a 

11. USO DE EUDÓRA . 

E;ecutac el ;:ono marcado como WEUDOR1\ . 

2 Prooorcronar su password. 

· · · · Enter.Password 

Pleese enler lhe pasS1ll'lfOtd fot 

coka@stn vidot. una•. m. 

En,;eguroa se le mostrara automátrcamente la lrsta de los mensajes que ha rec¡b;co recrentemente 
.;~ :::> éOntrarr:: er;¡a del Menu MAILBOX la opcrón IN. 

. -. 

:. =;,: -<~-~ .... ~; - ~~-~_:~·-~r.~:.:.;:··: r.,1:.: r~:.::rd: . .:~ !YJCF· 
:, _·:.:-:·_ :~.!_:~.~~"~.:..:.;::· ~· rsr~ :n :;ol.~n5 

=·: 1 :. ~J-=.,"~1·~- .: 

- .: .: :;: 

\1-6 
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TECNOLOGIA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

-
,:_ S: desea accesar a alguno de los mensaJeS para consultarlo solo deberá hacer doble cl:c en éi 

-= = :;· F':-. :-- ~1 :.._· -:1 ,: ·:;,_¡:~;-,~'?::~u~· r==itJ2 e~te menS?IJitO 
;:..'=". :::·. ;~--~.· 1_: ::~r::::::· . .::::..:: ~;-~ er:\·i.3r el cctrre,; perJ tuve rr1uchos problem3:_ Djr~ pe 

::Je: ::or::.~·~'A L': •:!3·<e. y sc.t:re todo pe:rque no estuve en Madrrd srno que me fu1 
'= ::r!:. -~:_H'::·r:7 ._,,-, f;r. je ::~m.:;n.3 y d~spucs a Barcelom y hasta hoy por la tard= 
.~ .• ,-;,-= t :·.r:-,, ·r· :- -::"rl··:;¡ ··· ~":=· 1\'lex··-.-. :oc: a· e m-..\/0·, ~--·"'- __ . _, ,, __ ,¡ _ 1-Jvl •• Ir '-'-', L .._.J f 

. -.,.,.- -.- .. •- -, .... ·~n·I'IJ''•Q¡· '"'n"' 10· r·enS3j"C e·po·¡¡-¡·o·· :-.-:;,._,_,•_,_ •. .:; ·:1 ~-_!'__.'_!:;:. :-· ~-: -'-·1 L11 j:_! 1 VI=. -1• ';:::, ,,J ._._. :;:. ._L L ;, 

~-~ ,-r.-~:1 :·:·¡-: ~¡,_::.r.;:- .. j ¡·;·n_;ct·¡·J 33:Je~ SI rJ hubo ~~roblemas con rrn tnscnpclor·: h2c1 
:, o ,-,-. ;,= :.:;-..~ f·~_._:¡!= · .. J:;= -:;r e·-1·:::te 31·~cno me env1es la comunrcac1on a 1::; d: 

:·=·:-:. :.r. :'-: c:-rrf :. e:= :t:or· ... : .J que 3i f:n;;i les a are. Tamb1en me gustarr3 saber 

L'~:; ·¡e;c :c:ns~::anac· argun mensaJe podemas·manrpularlo de las srgurentes maneras 

-->Trash ~:l"eve e' -ne,sa!e al folaer TRASH suJeto mas tarde a posrble elimrnación 

--;;> Nev-.· ~/i.Jevt'- '2- 1 r11ensa!e a ur, nue,¡o fo1aer aue pod_e.mos espeéif1car 
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TECNOLOGIA INFORMATICA PARA El APOYO DEL PCSGRADO 

ik;;nu MESSAGE. 

Reply perm1te contestar a un mensaje paso por paso . 

Forward to perm1te red1recc1onar un mensaje a una dirección especifica. 

Delete elim1nar completamente un mensaje 

tv1enu ED1T : 

Fmd nos perm1te buscar una cadena ( palabra que recordemos de un mensaje ) para 
localizar e! mensaje que la contiene · 

Son. permite oraenar ia 11sta de los mensa¡es de los folder de acuerdo a diferentes cntenos 
come ordenar por rem1tente fechas. t1tulos etc 

S·:mcn'."s q.re oer'111te nab1l1tar o deshabilitar opciones como anexar siempre a los mensa¡es 
·J:>a f!r"la S·';J~,a:ure ::Je¡ar 1os mensa¡es rec1bidos en la maquina remota ( Leave ma1! on server' 
·10rlr se: 'nsc'. caca c"e entre a Euaora (Open ·1n Mail), Alertar sonoramente al recibir nuevos 
~··e'lsaws '-'l!ecc S:Jc.nc · Ignorar los mensa¡es muy extensos (Sk1p b1g messages).o guarda1 Siempre 
,,, Passw2r::: ::;::¡r a ev1~ar dar' o ca o a vez que e¡ecute Eudora 

. 
• 
M 
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NOTA: No es recomendable eslo último ya que atenta a la pnvacia de su corresponaenc1a esta 
ooc1ón tamb1en puede accesarla del menú Special 

Para def1n1r e: d1rectono donde serán depositados los mensajes recibidos defin1mos un 
a~rectono de !a s1gu1ente manera: 

2 · S;n eJeCutar E u dora marque su 1cono correspondiente. 

"· :O!,;a Ge' rT'enu ·arch1vo del administrador de programas Propiedades 

: · :: ~ e' apa~aao destinado a Linea de comando, especifique enseguida de d1cha ruta el d~rectono 
"":ne CJEesea verw su correspondencia. (en este caso el directorio es c:\MAIL) .cabe destacar que el 
: ''=C:or:o er. cuest:on debe haber s1do creado con anterioridad: 

. :_ ·:: · · '. Propiedades del elemento de programa · . · .- : · · · 

Qescnpción: !weudora Ricardo '·' -· · 1· 
Linea de comando: l c:\eudora\weudora.exe c:\MAIL 1 

D1rectorio de trabaJO: 1 C:\EUDORA 1 

Iecla de método abreviado: !Ninguna· ·1. ·======== 

... ~ ,·, ~:; ,;,3. 
,.IJ-- ... -

""' ,. >~¡ ~ J, • .. . ... ,_ 
. :. ·.:.. . 

O EjeClJtBr minimizado .. . ' . ; ··~· 
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TECNOLOGIA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POS GRADO 

Otra ooc1ón relevante del menu Special es Change Password .que le pern11te camb.ac ;a 
c:ave de acces~ a su correponaencia al eleg1r d1cha opc1ón deberá teclear la nueva e · \ 
c.~~f,rmarla centro de la s1gu1ente ventana· 

·'-:::a nos referiremos al menu MAILBOX en el podemos accesar a opciones tales como: 

In r>os pen~.ne accesar a ia l1sta de los mensajes que hemos rec1bido hasta la 

Out nCJs :Jerm:te VISuat¡zar la lista de mensajes enviados hasta la fecha 

fecha 

Trash •os mensajes desechados con anter1or1dad 

'· :' ::>oc•:Jc. N:O'v',' nos perm1te crear un separador o subdlfectporlo dentro o el :older do. JS 

:":·e-nQ<o er. ese momento o crear un nuevo folder para esto debemos aar un nombre e 1nd1car S• 
.-··.'-· .. :o; Ju,e sea un fclder e un separaoor 1 Make 11 folder) . 

.. ;,, ·' ··-~ 
·.~;~'~:~·. 

. . , , · .. , . :. Ney¡ ~Jbox DlaJog . · • ... ·. _: 

:- ·-.. .. 

!m6rzo_95 

r:'l" . "-·-··--- .. ---·-1·· 
~.~~.!<~. it a_Fo~dart·~ 

... , . • . 

. ·'· 
• •, ' ,' • • • • r; . 
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TECNOL.OGI.A INFORMATICA PARA El APOYO DEL POSGRADO 

Otro menu es el de WINDOW que como opciones importantes tiene la de MAILBOXES oue 
r.os oerm;te man;pular el conten;do de los folders y apartados que nosotros hemos determmac2 
[)Ociemos cop;ar el conten;do de uno a otro. o Simplemente borrarlos con solo md;carlo en la ventar-a 
Stg".Jtente 

11 . . . · Mailboxes · . · · 1111 

·.:. 

;:,"~:::· >0
• ,.,,s:o12 rr'enu :enemas una agenda de nombres y direcciones que 'remos formando 

:· ::·,"J:c._..,. :: e·· 1a · ... er,:a ..... a denvada de eiegtr la opcton ":Jicknames en ella e11g~t:ndo el boten 

. · :· . · · "New Nlckname 

What do youwisn to 
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--:1u1 1nd1camos e! sobrenombre con que haremos referencia a una dirección E-mai' 
constr~,:;amos un nuevo mensaje para env1ar. cabe dec1r que el habilitar la opc1on de la vent 

·~;JJC 
~?··; . . 
.t~ ,, 

:: on 1eC1p:ent ilst nos perm1t1ra construir un nuevo mensa¡e a partir de ese sobrenombre con so'c 
selecc,onarlo de 1a opc1ón Nevv message to del menú MESSAGE . 

O:ra opci:Jn del menu WINDOW es S1gnature donde podemos def1n1r la firma que podemoo 
:ilc!u:r en ;os mensa¡es que deseemos env1ar : 

•·. ·' .... ... . -
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111. COMPOSICIÓN DE UN MENSAJE : 

Del menu MESSAGE eleg1r la opción NEW MESSAGE que nos llevará a la ventana con que 
ilSua:mente iEn p1ne' env1amos un mensaJe . o b1en del menu MESSAGE eleg1r la opción NEVV 
MESSAGE TO oonde seran desplegados una hsta de n1cknames que hacen referencia a una 
~"ec:1CJn E -mal! y cor: solo se1ecc1onar algu'lo nos rem1t1rá a una ventana de composlclon de un 
nle'lsa¡e deStlf"adO a esa direCCIÓn 

Be e: · .. :_ :'· 

Attach:nents: 

El motivo 
ventas fue un éxito,_ 

·;~ 
L.¡/' :;y 

Ir Tre.;h 

'[i; 
Out . · .. ;.-

·-·-· .. 
·::" --~ ~.-: .. : (.~:-. 
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TECNOLOGIA INFORMATICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

Subject: Un titulo representativo que identificara nuestro mensaje: 

Attachment ruta del arch1vo que acompañara m1 mensaje si así se requ1ere. 

Para anexar un arch1vo cualquiera que sea su tipo (Word, Excel. TXT). debemos eleg1r la 
occ,on A TTACH DOCUMMENT del menu MESSAGE aparecerá la s1guiente ventana aonde lo 
cm1caremos dentro de nuestra orgamzac1ón de archivos 

. · . · · Attach Document · · · .. 

N·ombre de .!l.rchivo: 

1 tscturs.doc 

. : . . 
. ~ -.. _ .•· ~>-:.·:: .. _. 

Mostrsr srchivos de tipo: Unidades: ·. ,. · 
. _.,. 
·/·;:'-· 

_A_II_F_II_e_s_:_(*_.j.:__ ________ ....JIII •. l ii3 e: ms-dos_6 · 11 

'-' ~~:;:o:~an:e :esa::ar que el destrnatano deber a tener Eudora para poder rec1bir los arch1vos 
· :<' 0 ~ pn•:·c c!P«:i~ pqe '1'<-d•o " el y usted DEBERÁN tener habrlltada la opc1ón de ALWAYS AS 

· ·· · · ·'.':C,\ · ·. :C·ívC:.·~:-;: i-'.'!TI- cCJII "' bolon 8/N-EX y llaber espeCificado un d1rectono donde 
.o·:·"·-> 'c'·,;r. """cs:ra:Jos los aos pnmeros de la ventana SWITCHES y el tercero de la 
.- ~ C ~,o'':<_¡¡:._~~~/~ <>n·cas re•ata~as antertormenle todo esto para asegurar el adecuado 
.. , '" .. - .::;. ;::::~,-:; r-;,er.:os c•x1 ~ue traba¡a nuestra aplicación generalmente codificaciones 
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Cuerpo: f:nalmente ei conten1do de nuestro mensa¡e. 

Er. esta ventana poaemos dec1d1r con el botón Signature SI 1nclu1mos o no ia f1rma auc 
·:;,ce~.a,.,os antes y f:na1mente con el botón Send env1ar nuestro mensa¡e 

S· Gesean-.cs ;1acer rap1aa referencia a una dirección E-ma1l y esta se encuentra en nuestra 
.o: o .J·:c· -··:,.-,a:nes oodemos desee la ventana de N!cknames del menu Window constrUir un mensa¡e 
".-0'3,:<JnOJs ;o: s::cre~ombre y el ooton TO, o b1en e1eg1r el n1ckname del menú Message en ia OpCion 
"'ew message to. 
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GOPHER 

WSGophar 1.2 
Internet ralease 12{1 3/94C 

o 199-4 Lockheed ldnho Technologias Co. 
"All RIGHTS RESERVED" 
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TECNOLOGIA INFORMATICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

Para poder hacer uso de esta aplicación debemos personalizarla con el fm de adecuarla a 
nuestras neces1dades. para poder hacerlo comenzaremos con la explicación de los menus aue nos 
son ofrecidos para ejecutar distmtas acc1ones de utilidad para nuestros fmes . 

l. USO DE GOPHER. 

Navegación. 

Ura vez realizada .la conf1gurac1ón al e¡ecutar el icono marcado como WsGopher se muestra 
o-' r-.l¿nu Pnnc!Dai correspondiente al Home Gopher Server definido del cual part1remos a la busqueda 
:'e n~es:ra ,,.,ior.:nac,ór. dado que la organ1zac1ón ae la Información d1spomble es de t1po Jerárau1co 
•a forma rJe ,.,avegac:ón consiste en eleg1r (Doble elle o Enter) una de las et1quetas del menu lo cua! 
··,os rern:te al recurso o suomenu asoc1ado a la antenor et1queta. debemos cont1nuar buscando de 
es:a manera r.as:a llega: a ia mfor:nac1on que es de nuestro 1nterés. en forma análoga a recorrer las 
:amas de ~n amo! nasta liega• a la ho¡a 1nd1cada 

S• :Jesearnos vo',·er al m1C1o de nuestra busqueda eleg1mos del menu FILE la opc1ón al Home 
Gopher Server. 

Barra de herramientas. 

::;:;~ , ::.-:c.;,·c o;; cot~nes local,zados sobre la cinta que cont1ene los menus pnnc1pales. 
':""s:::s ~;o::-nes ~3.:::>('1 ro;-fere::c;a a :1ertas acc1ones predeterminadas como . 

.. 
:'".. ~-.. . -~ ...... ' ·-· "" . ~·' r ... ~· r. ~..;_"tt . -. -

FITid : :·:Jc. •Jec:.'•:adc- coc; una peqCJeña lupa esta opc1ón nos permite buscar una 
c.J::~'la ~" c<'!racteres :palabra! representativa de algu-n tóp1co en particular 
c;_--:·c -~;,.as et,quetas ael menu conde nos encontremos d1cha cadena se 
.oe''''"' e-. '3 ventana O'-'e aparece al pulsar dicho botan. en esta podemos 
ra·.:ar 'lacer sens,t,va la b~s;:¡ueda a m1nuscuias o mayusculas una vez 

·c.,:·,:c ·:· a":e~'G' ·.- cpron;., OK se nos mostrara el resultado de la consulta 
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Buscar 
•••• Í• 

.... ·. Dirección 

3J Mnyúsculns/minúsculllS' .. 
·· ~@Abajo 

.... · •'-"'-----' 
Ayydn 

Home: denotado por una pequeña casa. esta opcion nos env1a al Horne Gopher 
Ser,•er o menú pn~c1pal de nuestro serv1dor de gopher. 

Back: der,otado por un organ1grama del lado izqUierdo del botón que hace referencia 
a :a ooc1ón lnfo. el eleg~r esta acción nos devolverá hac1a un n1vel anterior al que 
r.os encontramos en este momento 

lnfo: el ooton correspondiente es una 1 lat1na. la acc1ón que realiza es mostrar la 
'"'c··mas,:J~ as:Jcrada a la referenc1a del menú en el cual nos encontremos en ese 

Print: :Joton denotad~ oor ~na rmpresora permite la 1mpres1ón del documento actual 
"'~os.:ra~c 

S ave· kltcr rdentrfrcado con un diSQuete. esta acc1ón perm1te grabar ef' nuestro d1s • 
.:: .Ji:~~:~.·,:. · ... ~st....a:l.:a::w en ese memento 

Help: tl:)~~n •cJert·frcado oor un s1gno de mterrogac1ón. y nos muestra la ayuda 
re,;:;'~~;: ~' ra :e cea Je :a pa"·talla que seleccronemos con el 

Bookmarks. 

··,J.'~ e_:. "·e:·:"~ c·:z¡,.zJ.;~. :1r •e:~·s:: o menu que ref1era a tnformacrón de nuestro rnterés 
· ··. :~-·.-1·-· ~- -::·¡._,......; .• :1• :-:: :-jt""::·::; !:e .... -3~ d1C..,;:] ref12renc1a a una Agenda de Referenc1as a Menús 

o , ........ s: ·:.0:, '·~ •·rss .~:¡>:·:r: :1e alg~na categoría de las ya def1n1das o def1n1r 
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TECNOLOGIA INFORMATICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

Agregar una referencia a la Agenda. 

Una vez Situados en un menú de Interés elegir del menú BOOKMARK la opcH'ln Add 
Bookmark en la ventana que aparece se debe eleg1r una de las categorías que se encuentran 
predef1T11das para agregar a esta la referencia. una vez hecho lo anterior debe pulsarse el botónOK lo 
J"e depos1tará la actual referencia a esa categoría para su ft.:tura invocación 

N ame: 

Select category to save bookmark in . 

Creftte 1 
Rename· 1 
Delate 1 

OK 1 
e Cand•l 1 

Help 1 
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TECNOLOGiA INFORMATICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

Crear una nueva categoría de clasificación. 

Eleg1r de! menu BOOKMARK la opc1ón Edit Bookmark . en la ventana que apa,ece se 
ef'lcuentran l1stadas las categorias existentes que una vez seleccionadas (cuando aparecen 
s:Jmbreadas) son susceptibles de ser mod1ficadas. por ejemplo renombrarlas o ellm1narlas. en el caso 
d-o renombrarlas se debe ademas escribir en el apartado Name el nuevo nombre que ident1f1cara 
::11cha categona a lo que segUira la pulsac1ón del botón RENAME: pero SI lo que se desea es ei1m1nar 
1a clas1flcac1on bastara con selecc1onarla de la lista y opnmir el botón DELETE 

Para crear una nueva cias1f1caC1Ón se 
,aent1i1cara y despues pulsar el botón CREA TE. 

escnbe en el apar1ado Name e! nombre que la 

Select category to edlt · ' · 

Nesme: 
.: . 

1 i:t!!l13-\ll.l,\ 

Categorías: 

Access Proveders 
Bus•ness end Ftnance 
Co uter Scoence to 

ronmcnt 
Frequently Askerl OuP.stoons 
Gopher Plus 
GophP.r St~rvtces 
Gopher Sottw .. re 
Humor 
lnternnt•onn.l Gophers 

j lntnrnct: commcrc•RI tnformnt1on 
)lnhHnPt· tnlnrmnt•nn rP.sources 
¡ Lthrnru~s (electronu..:) 
'ltlt~rnturt: 

'!'", 

. -.·- ·. 

Dot .. ult cotegory: f<no defoult cBtegory> 

Creeste 

Renesme 

Delate 

OK 

Cesncel 

Help 

1 

1 

1 
1 
1 

! i: 1 
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TECNOLOGIA INFORMA TIC A PARA EL APOYO DEL POSGRAOO 

Invocación de una referencia. 

Eleg~r del menu BOOKMARK la opc1on 'Fetch. sera mostrada una ventana en la cual se IJStiln 
e~ el extreme IZQUierdo las clasifJcaciones o categorías que se hayan definidO y del extremo derecr.c 
1a l1sta de referenc1as definidas dentro de las respect1vas categorías 

Al selecc,onar una categoría apareceran las referenc1as definidas dentro de eiia y es pos1~le 
é1Jc:gJrnos ai menú asoc1ado a alguna en particular con solo marcarla y ejecutarla (doble ci1CO Eriter: 

Co.tegones. 

· Fetch a Stored Bookmark · . · · · · 

. ~ .. -:-; 
• •. 'r'•; .t,•~,\~ ... :. 

:,',~i~~ 
'. ·t ·:·;::•_ .... -. ;' ~~-

... • .. : .. ,.~· ,., 
... . :; '· . 

-~ _, .. 
. . ....... '-J.:',;; : -~ •• ~ -;-•. 

. _ ... ,., :; _, '. 

OK Cancel Halp 

1 q 1 
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TECNOLOGiA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POS GRADO 

J .. 

NETSCAPE 
' - - ' ... ~ 

.. · .. 

N'ETSCAPE-' 

Netscape Navigato~ ~'- _ 
Version llN:.·:· :::; .:· . . ' .. ··:- .. 

Cop)right o 1994·1995 Netscape c_ommunicatlons 
Corporalion. All ri¡d¡ts reserved · ' 

Hetscape Commumcahons, Netscape, Netscape Navigator and 
the Netscape Commumcations logo are trademarjcs ofNetscape 
Comr:1Urucat10ns Corporat10n 
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TECNOLOGÍA INFORMATICA PARA oL APOYO DEL POSGRADO 

Netscape Navigator es una herramienta muy útil que le permite explorar a través del mundo 
de Internet, con el usted puede encontrar mediante pantallas muy ilustrativas ligas a páginas de gran 
1nterés las cuales contienes accesos a textos, imágenes, arch1vos de voz, animaciones y v1deos. 

REQUERIMIENTOS. 

Para un funcionamiento adecuado se recomienda: 

-Conex1ón a Internet 
· 9600 bps para vía módem. 
- Procesador 386 o superior. 
- 4 megas en RAM 

l. COMO HACER USO DE NETSCAPE. 

1 E¡ecutar el icono marcado como nestcape 

. ' ., 

··m·:· 
Nelsccpe 

, Para tener acceso a I<J pagtna de WWW de la UNAM. tendra usted que realizar la sigutente operacton· 

f:leg~r del menu OPTIONS el apal1ado Preferences donde al activar la opción Set Preferences On en Styles . 
ler:dra que eleg~r la opcton de Home page loca/lons y dentro del recuadro adyacente teclear la d1recc1on del tipo 
IJRL 
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TECNOLOGiA INFORMA TIC A PARA EL APOYO DEL POS GRADO 

·:: ~:-~-._, __ . 
http://condor.dgsca.unam.mx:2500/www_unam.html • :!:: 

Show Toolbo.r ns· O Picturas 

- - ·. . . .; --·· :.,-. J,-... ~->.·.¡, ... 
Home Pag·a Loailiori: ~"\ ·: ;-

1 http.//condor.dgsco..unarn mx:Z500/www_una.m html- ~-

....... -- ·~. ~ -.;. 

Dentro d.; este m1smo cuadro de d<alogo podra elegir la forma en que prefiere que aparezcan las opc1ones de la 
Darra ae herram<entas ya sea med<ante botones. t1tulos o ambos 

IL CONOCIENDO LA PANTALLA DE NETSCAPE: 

Consta ae cmco porc<ones fundamentales 

1.La cinta que cont1ene los mcnus: pem<ten eleg~r entre una vanedad de acciones 
2.La barra de herramientas: son ootones ráp1dos que hacen referencra a acctones que encontramos en los 
n1cnus y son la:. m.Js frcc:..~entemente requendZls 
J.EI apartado de direcc1ón URL (identificador de recurso) y botones de directorios los botones hacen 
reterer.c:a esoec:f<ca a las acc<ones de las opc<ones del menu O~rectory mas adelante relatado, el apartado de 
'J.rc:::cron nos ucrriHie vrsual:.:ar la dtreccton que hace referencta a la pagma en la que nos encontramos. 
4.La porcion de visualización e mtcracción : esta es la parte don de podemos VISualizar toda la información 
~lue se encue:1trae en las oag1nus que hemos eleg1d0 accesar . 
S.La zona de mensajes: en esta p~rc<on se nos muestra la progres1ón dentro de la transmisión de los 
·J~h-:um~ntos oue ncmo5 rr.voca.Jo ~· sr estos se han termmado con ex1to, lo que se expresa con el mensaJe 
:Jncr;nunt.•n.' Done Q'J'= 1ndrca que o~oemos accesar a tocas las partes que esa pág1na nos ofrece. 
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TECNOLOGIA INFORMATICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

2 

3 

4 

CINTA DE MENUS: 

OPTIONS:est;J sc:-1c oc opc,oncs nos pt;rm1ten personalizar la apanenc1a de nuestra pantalla. 

A. Prcferences: estP apart<Jdo t1ene a su Vez o:ra sene de opc1ones seleccionadas a traves de activar 
::: : O:t.:f('rc:nct:.'• On ! ~cr. las s.~~.,;,er~tes 

. . .......... . 
- .... .:~ 

~ ~ ~.J:i 

;;¡; ·'~ ¡-..,...·' ,..~,.t'r- ' .. -· '•' '':"' .~ .. ~(~.-··.~ 

Siylcs 
F onls ~no colors 
Ma~J a~o news 
Ca::he 3nd Network 
;..oat~:at,ons and d1rect0[1es 

un.Jgcs and sccunty 
Pro.- H.! S 
Het;;er Aoohcat10ns 

/LJ S 
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TECNOLOGiA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

a1.Styles: perm1te definir la dirección donde Netscape imciará por default (home). tamb1en permrte 
personalizar la opción de visualización de la barra de herramientas. 

---------···· ...... -· --------------¡ 
· · Preferentes · , 

• J 

' 
a2.Fonst and co/ors: permrte personatrz~r los tama~os. trpos y eslrlos de la letra que aparecen en las drstrntas 
.-<~r:·;on·~s C'JC: liJS pdntallas as~ como los colores del Ion d.:> texto e hipertextos que puedan .presentarse . 
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TECNOLOGiA INFORMATICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

. Preferences 

Use the Pr•]p<>r1i•onoLI 

'- ,(¡ij~·,,;~;.,-, • .;ri 

'., 
' Oeta.ult 

,. 

) 

'• 

. , . ' 

'-

a3 Mail and Ncws pcrm1tc ~eg1s:rar una dneCCJ(>n e·ma1l y una d1recC10n de un servidor News para 
:-.thJ~r tent'r acc12so a ella)' tnv1ar a nuestra cuenta las consultas a esta d1reccJ6n, as1m1smo podemos controlar 
·-· n.:rr.ero ce: rnen5<J¡es tope a rec101r e:1 nuestro d1rectono que tamb1en def1mmos con el f1n de que ah1 sean 
:J(·P:JSitaacs los mensa¡es del News 

/97-
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TECNOLOGIA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

--·-. 

_,._ 

· . 
. •:: 

·;.· . 

. ·. 
'. - ~~ .... 
. . '. 
~:. 

.•· '_ ..... _., ·, ··:. ', 
~ 1 • 

a4.Cachc and Nctwork: nos va J ocrmt!IC establecer el tama~o del cache tánto de la memona como la 
c~stl'lJd..:t en el u•sco para s1mular IJ a:1ier1o~ as1 como determ1nar el numero de conecctones de red 
_Simul:anl.:.JS que deCJOomos estable(:er 

) ., 
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TECNOLOGIA INFORMÁTICA PARA EL APOYO OEL POSGRADO 

------------------------------------------. · · · · · · • Preferences • "· 

.· .. -~' '. :~: 

:' . 

•J 

a5.Applications and Directories: aqUJ podemos def1mr la aplicación con que contamos para ejecular 
en 1 elnet . ademas de espec1f1car el d1rectono que determmaremos como lemporal y el archivo que contiene 
nuestra agenda de pagi~as de Interés. 

v.-soura 

·,, . , ," .,.,,~ ' 'v••. 

;- Otr•uon.,-------:-:------,-----,--.:.,.,-,;;.,,.,-:f::;,;;,:.;,.-';:',7:-:.:,.,-, 

BnaUuull Fit1 1 

1 q q 

J .. 
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TECNOLOGiA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

aB. Helper applications: nos perm1te asociar los archivos de una extension genénca ( .g1f . mpe>. 
etc) a una apl!cac1on part1cular que permita visualizarlos adecuadamente en el formato en que estos se 
encuentren d1spon1bles en las págmas de Web que consultamos (lmagenes.sonidos.animaciones).dichas 
apl1cac1ones deberan estar res1dentes en nuestro mediO ambiente de trabajo para ser susceptibles de ser 
seleccionadas. Indicaremos la extensión de la l1sta de opciones que se ofrece y en la misma ventana 
espec1f1camos la ruta de la aplicacion que nos permit¡rá visualizarlos del botón browse o del boten 
Ncw typc s1 la extens1ón que deseamos no se en la lista antes p'fi)pc,ciorlacla 

Flls Typa: 

Extone1ons: 

o 
Osava .. ~~ :·:'·-~ ··¡~~~'·'!\\~~~.-r~ . :·j;;;c:~:·~~~fi~~~~íi1 
O Unknuwn: Prompt U•er -. 

e~ Laun~ Applu::~Won: -;;,. .. ::¡:,_:·. · •. : 
. . .. ·:· ..... ' 

: ..... 

. .. . ·' . ·•\" ,.. .••. 1. . · . 

B.L.l> ~nc,cnes restantes del Menu op!IOns nos pem1ten dec1d" s1 v1suahzamos las panes.de la pantalla 
:;.;;v1~r~:c:<.:. aL:>: S• es tan act:vaaas tendran una paloma de su lado 1Zqu1erdo. 

L.J :JJ~ra de herram•entas 
L.J cJ•·ec:•on URL 
LD<.:. :J.;):ones ae d:rec:nr.o 
E:· .J~('a e·: r'1C':'1S.:J;es 

G-.. ü~diH id~ :")p,:.ones c•eg•rJ.J:.., 

) 

' 
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TECNOLOGÍA INFORMA TI CA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

2. FILE 

A.New· window: permite abrir una nueva ventana donde podremos realizar las mismas acciones que 
hacemos en la que nos encontramos en este momento. 

B.Open location: nos permite med1ante la especificación de una dirección con el s1gutente formato: 

establecer una conecctón con la pagtna asoc1ada a esa d1recc16n lo que nos colocana en ella de forma 
1nmed1ata 

C.Save As: nos permite grabar a un arch1vo con extens1on .htm que será v1sual1zable en cualqu1er 
ed1tor de textos . que que contendra las referenc1as (11gas) que componen la pagma en la cual nos ·encontremos 
en ese momento. esto nos permillra aprec1ar la forma en que estan construidas . 

Cheed> . ~.:4 . ' · .. · . ,_ .•.. 
<title>Welco•e·.·.to.:zo ne 
<bese href:""ht tp"i//www·. zi ff. 
<the•d> · ' ··· •:; 

:&~;~~~~~.~~{;:~~~~~~~~~L <body> 

<IHG 

d-0/ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO 
CENTRO DE INFORMACIÓN CIENTIFICA Y HUMANÍSTICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE COMPUTO ACADÉMICO 

S9 



TECNOLOGIA INFORMA TI CA PARA EL APOYO DEL POS GRADO 

De la mtsma forma podemos hacer uso de esta opct6n para grabar los archtvos de tmágenes o somdos 
a los que hayamos accesado por medto del htpertexto 

D.Open file nos permtte abnr un archivo con la extension .htm antes grabado con el método antes 
menctonado. envtándonos a la localidad (págtna) a que este archtvo hace referencta, proceso stmilar al ocurndo 
st eJecutaramos el inctso 8 

· Open locatton ---.. 1 

E·.Mail document: nos perm1te envtar un arch1vo de lipa .htm generado por el método ya relatado 
antenormente y que con llene una descripcion de alguna página hacta alguna direcctón e-ma11 de nuestro tnterés 

podemos tamb1en con ayuda del IJoton atta eh elegtr el archivo que deseamos env1ar. el desttnatario recibirá la 
pag1na a que hace referencia el arch1vo espec1f1cado y la forma en que esta constttuida esa pag1na ( inctso C). 

111 · _ · · Send Mall 1 Post News 

J .. 

., •• 

F .Print: perm1te 1mpnmtr la pagtna que VIsualizamos en ese momento con las especiftcac1ones de 
cc;1f1guracion de ta 1mpresora determinadas en el amb1ente sobre el que hacemos uso de Netscape 
; w.ndos. un1x) 

G.Print preview. nos perm1te hacer una presentac1on prehmtnar de la págtna eleg1da para tmpnmtr. 

, i\ r~ 
" ; 1_ 

·~ 
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TECNOLOGIA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

3. EDIT. 

A.FIND. nos permite buscar cierto término dentro de la página en la que nos encontremos. con solo 
1ndicar d1cho termino en el apartado buscar, podemos además hacer nuestra búsqueda sens1tiva a mayúsculas 
y mmusculas .e 1nd1car la dirección en la que se realiz-ará la misma. indicándolo en el m1smo apartado 

. :. . 
.. 

• • ": :." ,;,~.~ .. ~~~~--i~-i; ~~~~; ~~~-,·;.·~:r :h.:~!.!.~,!!,~~:'~' ;¡,;~l·\'(¡3i!:<;•i.~ 
IZJldayúsculas/.;inúaC.:.Ia~ :·~· .:.~.-~ ··-:- • :· · 

. . . . ~1~ ;;::~:. ~-¿~·:!.:~;;~~---;·· ~ 

4.VIEW 

A.Reload. perm1te volver a 1ntentar la conecc1ón con la última págma que se mtentó.esto en el 
caso en el que no se reciban mensaJeS de transmisión. o la pantalla haya quedado 

estát1ca 

B.Refresh: perm1te llevar a cabo un refresco de pantalla 

C.V1ew Source: nos perm1te obtener la mformac16n referente a la localidad con la que hemos 
~SiaDiec1do una comun,cac1ón (URL). en especificO acerca de la forma en que esta constituida la 
r:.agtna en la aue nos encontramos 

) ., 
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TECNOLOGÍA INFORMÁTICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

111 · · · Vlew Source .~ 

5. GO 

A.Back: Le permitirá regresar a la pág1na mmed1ata antenor consultada. 

B.Forward:Le perm1te avanzar a la págma consecutiva s1guiente a la que se encuentre en ese 
memento . si es que ha rehzado ántes algún retroceso 

C.Home Le env1ara a la pag1na que usted def1n1ó como default para IniCiar Netscape 

O.Stop Loading: :nterrumpe la transm1510n de la págma a la que se desea establecer contacto s 
no ha conclu1do y ust2d desea contmuar con otra enseguida 

E.Voew History:Perm1te accesar una l1sta de las ultimas referenc1as de las páginas que ha 
c.onsL..::a-::o consecutivamente ántes de la que se encuentra en ese momento. mostrando 
t:: t1tulo dt: ia ventana y la d1recc10n URL correspondiente. con selecc1onar alguna podra 
OJee e uso de los botones 1ofenores de Gato o Creare Bookmark el pnmero lo env1ará a d1cha 
nag1na y e! segundo adhenra d1cha referencra a una !agenda de direcciones que mas 
ta~ac :.e comentara 

'6:~~~~4i 
f~~-~-~~~ 
• - .:··~..:;¡ :.· ··:: 

) .. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA OE MEXICO 
CENTRO DE INFORMACIÓN CIENTIFICA Y HUMANISTICA 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE COMPUTO ACADEMICO 
~)2 



TECNOLOGiA INFORMA TIC A PARA EL APOYO OEL POS GRADO 

1 · · - Hi~tory . . . 

S.BOOKMARKS. 

A.Add Bookmark·agrega la referenc1a de la pagrna en la que nos encontramos a una agenda de 
referenc1as de rnteres que aparece en la parte ba¡a de este submenu y se se va 

consl1tuyendo de la reahzac10n de esta operac10n. 

B.View Bookmarks: Nos lista todas las referenc,as de la agenda formada. mediante el uso de la 
opc10n explicada antes en el 1nc1SO A. con la ventana que aparece podemos rr hac1a alguna págrna a la que se 
haga referenc1a . ed1tar d1chas referenc;a. el1m1narlas . agruparlas en separadores . copiarlas o 
•mportarlas de algun otro arch1vo htm que las contenga y que lo tengamos en algún drrectorro diStinto al de 
Netscape. todo lo anterror con solo hacer uso de los botones Ed1!. Gota. Remove o Copy 1tem. Add Bookmark. 
V1ew Bookmark etc. además de mostrarnos la 1nformac10n referente a la referencia que seleCCIOnemos , 
como la hora del ú1t1mo acceso a ella. ta fecha en que se agregO a la agenda dicha referencia y el encabezado 
de la pagrna de la m•sma 

.'2D.S 

. ) ., 
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TECNOLOGIA INFORMATICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

) 

' 

= ' : ' ' ',• . ··. ' ' . . ' -----,8;;;;k;;;arit u~----- ------- . 

lndex 1 
Welcome to Sun Micro5ystama 
MultttnAdin lnformo.hon 
Welr.ome to ZD net 

Color epoca FAO 
Ame'" Fnvontn L~nk• 
Ployboy's Ju"A 199~ Phtymct&: Al>o,,q:o/-1 
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TECNOLOGÍA INFORMA TIC A PARA EL APOYO DEL POSGRADD 

6.DIRECTORIES. 

A.Netscape Heme: nos traslada a a pagina de b1envemda de Netscape (no a nuestro home page). 

B.What"s New: nos traslada a una pag1na prop1a de Netscape donde se nos. rde~a acerca de las 
novedades emit1das por Netscape. 

. ) ., 
C.Wilat"s Goal: nosmuestra 1nformac1ón acerca de lo mas atractivo en cua<1to a novedades. 

D.Goto Newsgroup: nos enviara al servidor de News que hemos especificado-ca~ anterioridad. 

E.Netscape Gallery:es una lista del crec1ente grupo de clientes de Netscapes que han construido 
aplicaCIOnes a partir de valiendose de este . aqUI podremos encontrar por orden 

alfabet1co sus referenc1as para conocer la forma en que ellos traba¡an para aprender de ellos. 

F.Jnternet Directory· se nos muestra una lista de tópicos (directonos) a los cuales podemos accesar. 
cada uno t1ene asoctadas numerosas p.3gmas referentes al tema 

• t"-f!., 

.. _J¡l 
G.lntcrnet Search se emplea cuando requenmos encontrar una página especifica. para lo cual ' • 

tomamos como referenc1a una cadena alus1va a la m1sma. podemos buscar si lo md1camos en las 
pag1nas completas o solo en los encabezados de las m1smas '· • 

SEARCH ENGINES.~:.:::¿<,::.: .. , ' •.. 

lNFOSEE}( SEARCH , . . ·. ::'; <-.-; ¡¿~:::~:·:~~:;_:\~. ·.- ·. . , . 
lnfoSeek is a comprchensive and accurate·\v.\VW.'seRrch ..... : 
enginc. You can type your aearch in plo.in.En8J.ish.~r just · 
cnter key words aod pbra.se1. ·You can alao :·Sp_ecial query · 
operD.lors: · · · --~·. ·:··-··.·· · ' ' ·· -:·:.·· 

.··-···--:· •• 1 : ---.,.. ~ • ,¡. • • -
~ - ' . . . . . ~ .. ' .. ·. 
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H.lnternct Wh1tc Pagcs: aqu, oocer.1os encontrar mformación acerca de las personas y lugares donde 
son (Jesarrolladas las herr a~rer:tas oc comuntcactOn el} red para que usted pueda contactarlas. 

, I.About Internet: rescr"a brevemente Que es. como trabaJa. como se rige y como func1ona Internet. 
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TECNOLOGiA INFORMATICA PARA EL APOYO DEL POSGRADO 

PORCION DE VISUALIZACION E INTERACCION. 

Esta es la parte de la pantalla en la que podemos accesar a la Información de forma d1recta y .que 
corresponde a las pagmas a las que med1ante una dirección especifica hemos invocado, podemos encontrar en 
ellas hipertexto, es decir texto resaltado que con act1varlo con el ratón nos enlazara a otra página concermente 
al top1co a ·que ese texto resaltado hace referencia. as1m1smo las 1mágenes pueden ser- accesadas de la misma 
manera y podremos VISualizarlas e mcluso grabarlas en nuestro d1sco, la forma en no~ dewlazaremos a lo largo 
y ancho de las pag1nas es usando las flechas de desplazamiento que encontramos en la parte lateral derecha e 
1nfenor de nuestra ventana. mcluso el texto de todas las págmas es susceptible de ser copiado hac1a otro t1po de 
aocumento en una apt1cac1ón d1stmta lo que nas perm1t1ria mampular informac16n.ge interés contemda en dichas 
pagmas 
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EXPERIENCIAS CON INTERNET EN EL POS GRADO EN MÉXICO 
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- HE . .:IU, FRANCE. "La formation á distance. Le savoir a domicile. definition et paradigme". 
en Henri F rance et Anthony Ka y e. Le savoir a domicile. Pédagogie et problématique de la 
FormaÚon á Distance. Québec, Presses de l'Université du Québecffélé -Université, 1985. 369 
pp./pp. 5-28. 

LA FORMACIÓN A DISTANCIA: DEFINICIÓN Y PARADIGMA 

La apertura hacia la formación a distancia puede explicarse por la conjugacwn de tres 
fenómenos: la evolución de la demanda hacia este tipo de formación, la necesidad económica de 
reducir de modo general los costos de la educación y finalmente la penetración de las tecnologías 
de la comunicación en todos los sectores de las actividades, y en los de la educación. Es con base 
en esto último que nos es posible conocer en buena medida, las razones que han conducido al 
impulso de la formación a distancia. El reconocimiento de los medios de comunicación como 
medios pedagógicos ha sido el origen del desarrollo que le conocemos ahora. 

Gracias a la utilización de los medios, y a su difusión en nuestra sociedad, se puede pretender dar 
inicio a una mayor difusión de la educación y llevarla a las masas y reunir a los públicos que no 
pueden acudir a los establecimientos tradicionales de enseñanza: la accesibilidad a la educación 

·se convierte en un objetivo realizable. Ademas, la mediatización. de la enseñanza. también. ha 
hecho posible una reducción substancial de los costos al aumentarse por este medio, la 
proporcion docente-dicente Con lo que se ha desplazado el punto de equilibrio económico de los 
sistemas educativos. de modo semejante es posible negociar para el docente. la transformación 
de su papel y de sus intervenciones El acto pedagógico, esta pues llamado a transformarse, 
estableciéndose nuevas relaciones entre el sistema educativo y los miembros de una colectividad. 

Este modo de ver el impacto de los medios educativos. respalda el promisono discurso que 
durante casi veinte años se ha mar.tenido sobre las nuevas tecnologías de la comumcación Aún 
cuando su introducción en la educación presenta sin duda ventajas pedagógicas y económicas 
innegables. se presenta. en cambio. la decisión de elegir los medios mas adecuados 
investigaciones como las de Schramm, sobre los méritos comparados de los medios. prueban que 
para los objetivos pedagógicos. no existe diferencia significativa entre ellos; la solución parece 
residir en el enfoque multimedia que propicia la retroalimentación y permite a los dicentes una 
participaciÓn activa en la interpretacwn y la construcción de los significados de los mensajes 
pedagógicos El d1alogo y los Intercambios son los elementos clave de la actividad educativa a 
fm de evitar que la educación se convierta en un producto despersonalizado y de consumo. 

El discurso sobre la utilización de los medios ha s1do puesto a prueba por numerosos proyectos 
de formacion a distancia que han resuelto a la vez. los _problemas pedagógicos, logísticos y 
eco no m 1cos que se presentan cuando se decide hacer accesibles los recursos educativos a nuevos 
grupos ,. a poblaciones dispersas ,. numerosas Esos proyectos han demostrado que la formación 
a distancia puede ser tan eficaz como la tradicional Pudiendo promoverse la formación 
permanente de los adultos. 

El desarrollo de la formacion a d1stanc1a esta ligado al de los medios educativos. los que le han 
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abierto horizontes casi ilimitados. Aún cuando se conserva la enseñanza por correspondencia, el 
modelo de la formación a distancia, se ha estructurado rápidamente, ya que además del corr• 
se utilizan otros medios para llegar a los estudiantes. Con estas experiencias se ha creado una 
nueva metodología de la formación al establecer comunicación con el estudiante por numerosos 
medios. Se inicia con la utilización de la comunicación por la radio, más adelante las 
telecomunicaciones, la televisión y muy recientemente la informática. Gradualmente se reconoce 
los méritos de su integración en un enfoque multimedia. 

La educación por correspondencia se ha mantenido en la iniciativa privada para la formación de. 
técnicos y profesionales. En los últimos quince años, múltiples instituciones públicas 
subvencionadas por el gobierno, tienen nuevos proyectos para la educación superior y de los 
adultos. Las universidades abiertas tienen numerosos programas o campañas de alfabetización o 
para aumentar el nivel de escolaridad. Los resultados demuestran el éxito en alcanzar los 
objetivos de desempeño, eficacia y rentabilidad.(ver Kaye y Rurnble, 1981; Rurnble y Harry, 
1982). 

Estos Proyectos han dado origen a diversas practicas que han contribuido a conceptuar el 
paradigma de la formación a distancia. Con base en los resultados de las experiencias en 
formación a distancia hechas públicas, queremos presentar el concepto en si mismo. la razón dt! 
ser de la formación a distancia, así como, la originalidad de su desarrollo orgamzacional y 
pedagógico. Finalmente presentaremos los pnncipales elementos que para nosotros. constituyen 
la problemática pedagógica de la formación a distancia 

EL CONCEPTO DE LA FORMACIÓN A DISTANCIA 

No es extraño presenciar fuertes controversias sobre la definición que se da al término 
"formación a distancia" Las acepciones son numerosas· enseflanza por .. correspondencia, teJe
enseñanza. televisión escolar. enseñanza fuera del aula. difusión de documentos pedagógicos por 
satélite, por cabledistribución o por red telemática. módulos de enseñanza mediatizada, etc. Estas 
formas de enseñanza ¿pueden ser reagrupada.< bajo el concepto de formación a distancia?, 
¿llenen las caracteristicas° Creemos que la amh;guedad o la impresión que existe alrededor de 
la definición de la formación a dJStancia. viene del hecho de considerarla corno un simple medio 
de ensellan=a como los otros Ella utiliza, en este entendimiento, la técn1ca de la exposición 
multimedia para proporcionar una enseñanza a los estudiantes alejados Esta concepción 
evidentemente reductiva. no corresponde a lo que efectivamente es la formación a distancia y 
rnalinterpreta la complejidad de los Sistemas que la difunden. Nosotros creernos que más que un 
medio de enseñanza. la formación a d1stancia se concibe corno un sistema complejo que no 
puede ser asimilado a los sistemas tradicionales de . enseñanza', ni en sus funciones 
organizacionales. ni en sus funciones pedagogicas Sus particularidades, residen esencialmente 

Entendemos por "s1stemas tradicionales" a aquellos que proporc1onan una enseñanza a vrva voce. en forma presencial, donde los estudian!• 
profesores evolucionan en presenc1a los unos de los otros. en una umaad de espacio y de tiempo. Ver la tabla 1, p 20. 21 y 22, para comparac" 
SIStemas tradlc1onales y a dlstanc1a 



en las nuevas relaciones entre el aprendizaje y la enseñanza, es decir, en la dinámica del proceso 
de formación. 

Aprender a distancia, enseñar a distancia, exigen una transformación radical de las prácticas y 

los medios pedagógicos con el fin de superar la distancia y el aislamiento del estudiante 
Resultando en una transformación profunda en el papel y en las tareas reservadas a los 
profesores de modo que el acercamiento pedagógico, se consigue desarrollando el 
autoaprendizaje Estos cambios implican una reorganización funcional completa del sistema de 
enseñanza que provendrá ahora de un centró de producción y · de difusión del material 
pedagógico y didáctico. El estudiante. con la ayuda de este material que se le ha hecho accesible. 
proseguirá su formación por un camino autodidáctico, utilizando, en caso de ser necesario, los 
otros recursos ofertados por el sistema. El modelo de la formación a distancia sugiere por 
consiguiente, una concepción diferente del proceso enseñar-aprender. El trastorno de los datos 
del cuadro educativo tradiciOnal en el cual el aprendizaje emanado de la enseñanza oral. y del 
acto educativo, reposa sobre la iniciativa del profesor, así como, en la relación que establece con 
sus estudiantes. 

Hoy en día. muchos autores han expresado su manera de concebir la formación a distancia (ver, 
entre otros a: Moore, 1973; Keegan, 1980; Holmberg, 1981; Kaye y Rumble, 1981: \Vedemayer, 
1982) Sus definiciones·traducen cada una a su manera, sus diferentes visiones de la forínaéíón a 
d1stancía Si el concepto de formación a distancia se refiere a múltiples interpretaciones en 
cuanto. a sus fundamentos v a su forma. los usos del lexico, en francés, no facilitan su 
clarificación'. 0 Evocamos a. la realidad misma, cuando utilizamos los terminas. enseñanza 
mediatizada. teJe-enseñanza, enseñanza a distancia, formación a distancia0 La expresión -
formación a distancia-, ya adoptada por los medios educativos quebecuanos (Dao. 198 1'), cubre 
semanticamente los conceptos de la enseñanza a d1stancia y del aprendizaJe a distancia. 
englobando los dos tiempos del proceso educativo Esta elección terminológica indica que la 
formacion a distancia no privilegia ni lo uno ni lo otro Les trata de modo dinámico buscando 
crear una interacción entre los pasos de la enseñanza y los del aprendizaje. Así descrita, la 
orientación pedagógica que se desea dar a la forrnac1ón a distancia no presenta diferencia 
significa1íva en relación con la formacioh tradicional: ¿podemos imaginar que un sistema de 
distancia o cualquier otro que ignore el aprend1zaje0 El desafio que la formación pretende 
rele,·ar no res1de en la asociac1on aprendiZaJe-enseñanza smo en la forma en que trata esta 
asociacion en conjuncion con el factor -distancia- El desafio toma su verdadera medida cuando 
es "a distancia" que se debe recrear el proceso enseñar-aprender; cuando es "a distancia" que se 
debe llevar al lugar. al medio natural del estud1ante. un entorno educativo y las funciones de 
sostén pedagógico a las que no tendna acceso de otra forma, cuando es "a distancia" que se debe 
plamf1car. concebir y difundlf una enseñanza sin poder adaptarla a las necesidades de los 
estudiantes. 

En tal contexto. los cursos por correspondencta, en los que la interactividad descansa 

it 
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Para aenom1nar la formac1on a dJstancJa. la lengua 1nglesa tamb1en usa una gran vanedad de ténrunos en los que los sentidos son pr6x1mos 
necesanamente smommos corresoondance educatJon. corresoondance study, d1stance ashing, extemal study, heme study. 



esencialmente sobre la correcc10n de los deberes enviados por el correo, las experiencias de 
radios rurales de ciertos paises africanos o aún los proyectos de televisión educativa, ¿puede 
verdaderamente, ser calificados de formación a distancia? ¿A que criterios debe someterse una 
formación para que no existan reclamos? ¿Existe un modelo de base o una práctica normalizada0 

A nuestro punto de vista, las enseñanzas mediatizadas o individualizadas no forman parte de la 
formación a distancia a menos de que sean integradas a un conjunto de actividades de 
aprendizaje y un seguimiento pedagógico interactivo como, por ejemplo, el encuadramiento de 
los dicentes por un tutor y las reuniones con otros estudiantes. 

Las características fundamentales de la formación a distancia 

Muchos teóricos y prácticos del dominio, han tratado de enunciar los postulados de la formación 
a distancia y de distinguirla de otros tipos de formación. Entre estas contribuciones. retenemos la 
de Keegan ( 1980) quien tiene el mérito de clarificar las características fundamentales de la 
formación a distancia y de sentar las bases de un concepto genérico. Por eso el análisis de cuatro 
definiciones comúnmente utilizadas, cada una pone en evidencia sus diferentes dimensiones. 
Estas definiciones son las de Borje Holmberg, Michael Moore, Otto Peters, asi como la que se 
tiene en la Ley francesa3 A partir de estos enunciados se desprenden las seis constantes que 
conforman el cuadro descriptivo de la formación a distancia. 

El profesor v el estudiante están de ahora en adelante distantes 

La distancia geográfica que separa al profesor del estudiante constituye la primera característica 
distintiva de la formación a distancia_ Sin embargo. esta característica no es atributo exclusivo de 
la formacion a distancia_ En realidad, existen también "distancias" entre el profesor y el 
estudtante en los otros tipos de formación. Si examinamos, por eje!llplo, los ·ststemas de 
formación tradicionaL aparece rápidamente. que cierta proporción de la enseñanza y el 
aprendtza_Je se hace a distancia Esta proporcion aumenta considerablemente a medida que el 
estudiante alcanza los niveles de estudios superiores. como lo indica la ,-,gura 1 Los momentos 
en los que el profesor y el estudiante están en presencia el uno del otro, están sujetos a una 
dosificac1on variable. Esta de mas la comparaci""· ~ntre las actividades de formación que se 
producen a dtstancia y las que son directas en el lugar, esto hace la diferencta_ La distancia es 
pues un factor inherente a casi todos los tipos de formación pero, en la formación a distancia, 
predomina. 

La le_Jan•a. en este contexto. no es solo consecuencia de eliminar los contactos con el profesor. El 
estudiante a distancia se ve también. privado del contacto con el ambiente tradicional; el acceso a 
las bibliotecas y a los ser.·1cios conexos. los intercambios entre estudiantes, la participación en 
actividades para-académicas. las consultas puntuales con los miembros del profesorado, los 
intercambios con la comunidad Científica (especialmente de la universidad), no son privilegios 

Ley 71.556 óel 12 óe ¡uho óe 1971 
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en los que el estudiante a distancia pueda cómodamente permanecer. Para suplir a estas lagunas. 
los sistemas de formación a distancia deben ayudar y motivar al estudiante a crearse un ambiente 
educativo y a explotar los recursos que le ofrece su medio 

La formación a distancia no ataca únicamente al problema de la lejanía geogritfica Existen otros 
tipos de distancias, que pueden contar, como por ejemplo la distancia de naturaleza psicológica 
Muchos factores contribuyen a aislar a ciertas categorías de adultos de los medios tradtcionales 
de formación. La edad, el status del empleo, la formación anterior, las negattvas de cursos 
regulares, las circunstancias de los medios educativos son otros aspectos que limitan el acceso a 
la formación. Estos obstáculos, frecuentemente mal identificados o mal nombrados. no deben 
por tanto ser negados cuando se tráte de nuevos grupos de población para los que frecuentar "la 
escuela", no representa un desarrollo valorizado y valorizable. Ciertas formaciones a distancia. 
como la que practtca la Tele-untversidad de Quebec, intentan superar ese tipo de distancta 
esencialmente de naturaleza psicológica. 
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La institución asume un lugar preponderante en el corazón mismo del acto pedagógico 

Una segunda característica de la formación a distancia reside en el hecho de que es la institución 
y no el profesor, quien proporciona la enseñanza, quien asume el seguimiento del aprendizaje y 
quien asiste al estudiante en el desarrollo de su autoformación, a través de una imponente 
infraestructura de servicios (orientación, consulta, corrección y registro de trabajos y examenes, 
encuadramiento, administración de expedientes de los estudiantes, etc.). Las instituciones de 
formación a distancia detentan, generalmente, todos los derechos sobre la difusión y la 
comercialización de sus cursos. En estos establecimientos, hay un responsable pedagógico para 
cada curso (muy frecuentemente un maestro); pero a los ojos de los estudiantes, los conceptores 
de la enseñanza se convienen en anónimos, que trabajan, en ciena forma, a la sombra y que una 
vez que han terminado la concepción de sus cursos, es la institución la que se hace cargo 
conviniéndose en el proveedor. La tradicional relación docente-dicente, ya no tiene lugar en los 
cursos a distancia. 

Los medios son utilizados en un enfoque integrador 

La materia de Jos cursos, las actividades de aprendizaJe, Jos deberes, Jos exámenes y las 
instrucciones son comunicadas al estudiante por la via de. Jos medios. Los conceptores de 1 
enseñanza proceden al anahsis y al desglose de Jos contenidos para después ponerlos en forma de 
mensaJe pedagógico Cada medio tendni una función bien identificada par llegar a crear los 
contextos de enseñanza y aprendizaJe dinámicos y Jos ambientes educativos completos y 
autónomos. 

La comunicación bidireccional forma parte de los atributos de la formación a distancia 

La formación a distancia. solicn~ de los esludiantes una panicipación activa Los dispositivos de 
comunicación bidireccional son pues10s en el lugar para permllir los intercambios entre tutores y 
estudiantes, Estos dispositivos llegan a ser u1ilizados por los estudiantes para comunicarse entre 
ellos Las comunicaciOnes por telefono v por correo postal son las mas comúnmente utilizadas 
porque son flexibles y econom1cas. son tamb1en medios comprobadamente eficaces para 
estimular el aprendizaje y sobretodo para responder a las necesidades paniculares de cada 
esiudiante 

Las reuniones también son posibles 

Representan un med1o pnvilegiado para mantener la motJvacJón. permitiendo a Jos estudiantes 
socializar, hacer intercambios sobre el contenido de un curso o discutir sus problemas de 
aprendizaje El tutor juega un papel de facilitador y auxiliar del aprendizaje. Las reuniones 



pueden tomar la forma de talleres donde los estudiantes realicen ciertos trabajos prescritos en un 

curso. 

La práctica de la formación a tomado a préstamo los procedimientos industriales o cuasi 
industriales 

La formación a distancia entraña profundos cambios en la organización del modo de traba_1ar del 
personal pedagógico y administrativo. Hay una amplia inspiración en los principios de la 
producción industrial para estructurar y organizar la producción y la difusión de una enseñanza 
de masas La especialización de tareas, la organización racional del trabajo, la estructura 
jerárquica. el control de la_ producción (ritmo y calidad), el análisis de los mercados para los 
productos educativos son otras de las prácticas que. de modo radical. distinguen la formación a 
distancia Sin embargo, la aplicación de los principios de la producción industrial varían de una 
institución a otra. algunas les adoptaron integralmente, en tanto que otras optaron por una forma 
cuasi mdustrial de producción conservando una práctica "artesanal" para ciertas actividades. 

Las seis características que hemos enumerado, representan los aspectos fundamentales que 
permiten reconocer las formaciones a distancia de aquellas que no lo son Todos los sistemas de 
formación a distancia no obstante, no son identicos, existen numerosas variantes del modelo de --~' 

la formación a distancia, lo ultimo reside en su misma adaptabilidad a las situaciOnes y a las 
condiciones paniculares propias de cada proyecto. ·., 

LAS RAZONES DE SER DE LA FORI\t-\CIÓI'I A DISTANCIA 

Si se le reconoce a la formaciÓn a distancia sus características organizacionales y funcionales 
especificas no será igual en lo que concierne a la misión. al mandato, las metas o los obJetivos de 
este genero de formación. Cada mst1tucion o cada proyecto visualiza objetivos diferentes, que 
fluven tanto de polnicas sociales como del deseo pragmático de racionalizar y rentabilizar la 
estructura de los recursos educativos En algunos casos los proyectos de formación a distancia 
participan con sus objetivos de los recursos tradicionales: enfocando al publico convencional 
para permitirles acceder a distancia a los programas escolares o académicos. En otros casos los 
proyectos desean acceder a nuevos publicas ofreciendoles programas de formación originales y 
diferentes que no están. necesariamente. integrados a los programas escolares que conducen a la 
obtencion de un diploma Existen cuestionamientos sobre !os fines de" la formación a distancia, 
va que pareciera que los sistemas que la transmiten no son neutros, que traducen voluntades 
polnicas y realidades culturales determmadas Existen entre tanto razones de ser más o menos 
umversales que son atributos generales de los sistemas de formación a distancia: vencer la 
distancia. responder a las necesidades socio-educativas. responsabilizar el aprendizaje y abatir 
los costos unitarios por estudiante He aqui los objetivos que la formación a distancia desea 
Sef\·ir frecuentemente 



Vence la distancia 

A esos que no tienen acceso a los recursos convencionales de formación, la formación a 
distancia ofrece la posibilidad de emprender o de continuar el aprendizaje formal. Para la puesta 
en el sitio de los dispositivos de comunicación a la vez eficaces y rentables, al volver accesibles 
los recursos educativos de calidad y con costos más bajos de los que podrían ser en la enseñanza 
en directo. En efecto esta noble ambición de reunir a los más aislados no seria posible si la 
formación a distancia no hubiera demostrado apreciables ventajas económicas. 

Reduce los costos 

Los grandes sistemas de formación a distancia de los que podemos ver sus obras después de diez 
años de estar operando sobre la base de que cuestan relativamente menos ofrecer cursos a 
distancia que cursos presenciales4 Funcionan con un personal reducido y no tienen que invertir 
en infraestructura para recibir a los estudiantes, ni en equipamiento educativo. ni en algunos 
servicios peri-académicos. Su estructura y su organización son· concebidas en función de los 
imperativos de la difusión de masas y de la economía de escala. Por vencer la lejanía, la 
formación a distancia. está teniendo un balance positivo. El equilibrio financiero se hace al 
precio de un constante ajuste de los costos de operación al volumen de estudiantes inscritos. 
Como en la mayor parte de las empresas, las dificultades financieras son superadas por u 
control de los gastos (restricción en la selección de los medios. reducción de los presupuestos de 
concepción y de producción, etc.) y por el aumento de los ingresos (incremento del número de 
inscritos). Los desempeños economicos de los sistemas de formación a distancia no dejan de 
suscitar interés en los mismos medios de la formación tradicional Uno se pregunta si. en este 
novedoso modo de pensar la enseñanza y las instituciones, algunos .. de sus princ1pios de 
organización y de producción. no podrían ser aplicados a la formación tradicional a fin de 
reducir los costos de operación. 

Resronde a las necesidades socio-educativas 

En pos de superar la lejanía geogr<ifica y de reducir los costos, la formación a distancia puede 
tambien ofrecer una respuesta a las necesidades socio-educativas de las colectividades. Las 
politicas de escolarización de las masas y los esfuerzos por elevar el nivel de la educación han 
hallado a través de la formación a distancia una solución viable ¡¡ara servir mejor a las 
poblaciones puestas en la mira. 

El principio de la accesibilidad. garantizado por la abolición de las limitaciones ligadas a la 

Citamos a t11u1o de e¡emplo que en 1981 · 1982. Jos costos umtanos por estudiante en ~empos completos a la tele-un1versidad se elevaron a 3.700 $ 
que el costo umtano promedio para el con¡unto de las unJVefSidades de Ouebec (excluyendo a la Universidad de Ouebec) se elevó a 6,5' 



distancia geográfica, puede tambien hallar su prolongación en las condiciones de admisión a los 
programas de formación a distancia y en el reconocimiento de los conocimientos adquiridos por 
la práctica y el estudio. Las universidades abienas por ejemplo aceptan como estudiante a todo 
adulto que desee y que demuestre que puede proseguir sus estudios superiores. En las 
instituciones abienas que han liberalizado sus políticas de admisión, el estudiante adulto, una vez 
admitido, podrá darse Úna educación cuando menos igual, si es que no superior. a aquella que 
recibiría en Una institución tradicional. Misma calidad de enseñanza, mismo nivel de dificultad, 
misma evaluación, todo ello permite la misma acreditación de los estudios. 

La formación tradicional no logra hasta ahora asociarse a las perspectivas comunitarias De 
hecho los limites temporales que le impone al estudiante son frecuentemente incompatibles con 
el modo de vida adulto y no vuelven faciles los pasos de la formación. La "distancia" que vuelve 
la formación tradiCional Inaccesible, se expresa entonces en la falta de tiempo para volver a los 
lugares de formación o en conflictos con los horarios de trabajo. Los regímenes de estudio. en la 
formación tradicional, imponen generalll)ente un tiempo máximo para adquirir la formación 
deseada asi como un ri¡mo de avance que no toma en cuenta, nunca, las diferencias individuales 
El dicente adulto no consigue pues un cuadro de formación flexible que pueda adaptar e integrar 
a su medio de vida. 

·"· 
La posibilidad de poder formarse a distancia a obtenido el favor de muchos adultos porque ella , 
representa desde el principio una formula practica y tambien porque responde a un cambio de 
mentalidad. Son cada vez mas Jos adultos que se liberan del mito cultural que dice. que fuera de 
la escuela. del profesor y del salón de clase, es imposible aprender Reconoce que los caminos 
del aprendizaje son múltiples: los medios de comunicación masiva. las experiencias ·.¡_ 

profesiOnales. las investigaciones personales y autodidacticas, o los proyectos comunitarios, son »' 
cada vez mas reconocidos como ocasiOnes para capacitarse La formación es visualizada como . '·· 
un cammo de autoformacJOn. una empresa responsable, seguida de modo autonomo En este '' 
contexto. ella se inscribe entonces en una perspectiva de democratización. de la educación en la 
que el dicente adulto se hace cargo de su desarrollo. 

Ella se llene tamb1en como un med1o de contribuir al mejoramiento social, económico y cultural 
de la sociedad. Se ve a la formac1ón a distancia como un agente de mobilidad social tan 
im·estigado en nuestras soc1edades mdustnales avanzadas En la creencia de que en alguna 
med1da. respondera de modo flexible y económico a las demandas de reciclaje y de volver a 
empezar. asi como otras aspirac1ones de una cierta parte de la población que desea perfeccionar 
su formación y abrirse a nuevos campos del saber. 

Responde a un ideal de responsahilización 

Por sus aspectos innovadores el modelo de la formación a distancia testimoma la voluntad de 
paliar la insuf1cienc1a de las enseñanzas convencionales -sirve de complemento- al mismo 
t.iempo que al deseo de difund1r la educación v de reunir a las poblaciones donde se hallen. 
Tambien el modelo conf1rma el hecho de que la enseñanza dispensada por una institución 
tradicional no constnuve el umco medio que puede conducirlo a los aprendiza¡es formales. En 



adelante la formación a distancia deja en manos del dicente una importante parte de la miciativ• 
en la organización de su entorno educativo. Los papeles de los principales panicipantes \~~: 
encuentran redefinidos: la institución de formación a distancia concibe el material de aprendizaje 
y ofrece los servicios pedagógicos, en tanto que el dicente adulto debe asumir su autoformación 

Este modelo reúne en algunos casos los ideales de responzabilizar al estudiante de hacerse cargo 
de su formación. Mientras tanto, no es posible ignorar las dificultades que deben afrontar los 
estudiantes que acepten emprender este camino. Egresados del sistema tradicional. no siempre 
poseen las habilidades requeridas para efectuar sus aprendizajes de modo autónomo. Para 
algunos las aptitudes culturales y las concepciones del aprendizaje serán determinantes. ellos 
crearan sus dificultades en la medida en que se opongan al principio de la autoformación que se 
basa en la autonomía y la responsabilización. Para otros, la madurez personal y la independencia 
intelectual requeridas para asumir una formación de manera responsable, serán de las cualidades 
a conquistar. Por tanto aquellos que no están preparados para emprender estos caminos no deben 
ser descanados por lo mismo. El sistema debe poder suministrarles el encuadramiento y el 
seguimiento adecuados a fin de que lleguen a desarrollar las actitudes y las habilldades que les 
predispondran a emprender el camino de la autoformación. 

LA ORIGINALIDAD ORGANIZACIONAL 

Si la accesibilidad de un mayor numero a la formación es deseable en el plano teórico. su puest 
en practica tiene serios problemas Entraña un aumento en el gasto público afectando a la 
educaciOn, por otra pane toma una proporción hasta ahora nunca conocida en los presupuestos 
gubernamentales. Por todos los medios se busca reducir los costos de la educación· aumentando 
la proporción profesor-discípulo, reagrupando a los discípulos en escuelas mas grandes y 
reduciendo algunos servicios, antes juzgados como esenciales (servicios de onentación y de 
consulta psicologica. clases especiales para alumnos con dificultades, etc ). Las economías así 
obtenidas. son marginales en el conJunto sm lograr revenir la tendencia. Cada estudiante que se 
añacc entraña un alza directa ,. no ponderada a los costos pues las economías de escala son casi 
Impracticables en los sistemas tradiciOnales Ante esta situación, ¿cómo llegar entonces a 
proporcionar una formación eficaz. para un mayor numero y a un costo moderado" 

.-\ esta pregunta. la formación a distancia responde determinando una novedosa estructura de 
costos basada en las economías de escala y en la aplicación del principio de la rentabilidad 
económica En este novel manejo. la institución de formación no será ya concebida como ·una 
casa de enseñanza que exige se presenten en persona para utilizar sus servicios El nuevo modelo 
trastorna completamente el funcionamiento del sistema tradicional El propósito es que ia casa 
de enseñanza se transfocme en casa de produccion de material pedagógico y que lo difunda para 
reumr una población numerosa. ale rada. esparcida y por lo mismo heterogenea 

Para poner en marcha el nuevo concepto. se han tomado los principios del modelo industrial para 
pensar la orgamzación de las instituciones de formación a distancia· el proceso de concepción y 
de produccion de los documentos de formación descansa en la división del trabajo, la 
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especialización de las tareas, la producción masiva y la investigación de la rentabilidad. Así la 
fragmentación de la función ensetian=a en una serie de actividades de concepción, de producción 
y de difusión del material pedagógico conducirá necesariamente a la participación de múltiples 
especialistas. De una parte los especialistas de cursos, los tecnólogos de la educación. los 
didácticos, los redactores pedagógicos ven la concepción de los cursos, de otra parte los 
productores, los realizadores, los escenaristas, los artistas gráficos, etc., participan en la 
producción de los documentos. A estos dos grupos se añaden los especialistas· del 
encuadramiento, los consejeros, los tutores, y los animadores, que asumen el seguimiento de los 

cursos en difusión. 

El modelo organizacional prevé generalmente el desarrollo de una imponente logística para 
orquestar las operaciones de concepción -y de producción, la programación de los cursos. la 
expedición del material pedagógico. la difusión de los documentos audiovisuales (por antena o 
por otros medios) y el encuadramiento de los estudiantes. El ordenamiento de estas operac1ones 
a la vez numerosas y complejas debe necesariamente estar sujeta a una planificacion sistemática 
y a una' gestión rigurosa a fm de obtener un máximo de eficiencia y de eficacia. 

En estos sistemas, las aportaciones de los fondos necesarios para la realización y la producción 
del material pedagógico son sensiblemente más elevados que en la formación tradicional. Las 
inversiones pueden parecer excesivas a primera vista. Pero se amortizará en el· tiempo y 
alcanzará la rentabilidad a condición de que se reúna un numero sufic1ente de inscritos; 
reduciéndose asi. los costos de producción y de difusión Es evidentemente dificil prever o 
generalizar el numero de repeticiones de un curso para que alcance el umbral de rentabilidad. 
Los acontecimientos frecuentemente imprevisibles e imponderables, pueden alterar e mfluenciar 
la durac10n de la vida de un curso. Por ejemplo, un descubrimiento científico puede volver el 
contenido de un curso obsoleto; un cambio en la demanda del publico estudiantil obligará a 
1nterrumpn. de manera prematura. la difusión de un curso, o también la incapacidad de un curso 
para responder a las esperanzas y necesidades de la clientela a quienes está destinado, puede 
provocar la Interrupción de su difusión. A pesar de las incertidumbres que se plantean cuando se 
prueba a estimar la longevidad de un curso a distancia. se ha establecido como regla general, 
sobretodo para los fines de la planificacion. que será de alrededor de cinco a ocho años. Así las 
repeticiones de un curso a distancia por un periodo de varios años amortizan los costos de 
producc10n y med1ante un número suficiente de inscripciOnes se abaten los costos unitarios por 
estudiante. Por el contrario. los costos de la enseñanza tradicional crecen concurrentemente con 
el aumento del numero de estudiantes y la repetiCIÓn de los cursos. 

S1 la estructura de los costos de la formación a distancia se refiere a diferentes reglas. lleva en su 
m1sma gestion que se nombre una organizacion altamente jerarquizada y controlada En las casas 
tradiciOnales de enseñanza. pantcularmente en las un1versi_dades convencionales. en las que se 
mueve la administración de la vida academ1ca. se mantiene sobretodo, un modelo de gestión que 
permite una gran autonomía de acción a la planta académica. Las comunicaciones se hacen 
indirectamente en los intercambios entre pares. Los controles de los programas y de las 
enseñanzas son real1zados. muy frecuentemente. por los docentes que están agrupados en las 
facultades o en los departamentos. y las decisiOnes son tomadas en común. De hecho, cada 
profesor determina ltbremente el contemdo y la formula de su enseñanza. El sólo es quien 



verdaderamente decide, el responsable y único artesano de su enseñanza. 

En las instituciones de formación a distancia, las decisiones que conciernen a la actividad 
pedagógica son tomadas conjuntamente por las instancias administrativas y académicas. Esta 
situación no existe sin serios problemas. Una de las grandes apuestas presentes para estas 
instituciones, consiste en reconciliar la independencia del cuerpo docente con los controles y la 
jerarquización que aseguran la productividad y la rentabilidad (Kaye y Rumble, 1981 ). El 
personal pedagógico responsable de la concepción del material y del seguimiento de los cursos 
en difusión, no puede tomar unilateralmente las decisiones que inciden sobre todo el 
funcionamiento del sistema. por ejemplo, la elección de: los medios, las fórmulas de 
encuadramiento pedagógico, los modos de evaluación de los estudiantes, no conciernen mas. 
únicamente al personal docente; las instancias administrativas de- la institución deben estar 
incorporadas. Estos últimos estudian la factibilidad y deciden proporcionar o no la 
infraestructura organizacional requerida para su aplicación. Para hacer económicamente 
rentables las elecciones pedagógicas, en formación a distancia deben estar sujetas a las 
exigencias de la producción y de la difusión a una escala rrtuy grande. 

Para algunos. tales practicas son irreconciliables con la naturaleza misma que debe ser la función 
"enseñanza". Ellos creen que la libertad tradicionalmente otorgada a los docentes y a los 
profesores, no puede ni debe, en ningún tiempo, ser comprometida por motivos puramente 
administrativos y les repugna el sólo pensar que deberan someter un proyecto de enseñanza a los 
considerados que se apoyan en los principios de productividad y rentabilidad económica. 
Cuando profesores y administradores se enfrentan en este terreno, se stguen profunda 
controversias. situaciones calificadas algunas veces de insoportables y propias de esquizofn!nicos 
(Shalé, en Rumble y Harry, 1982, p 52); las preocupaciones de los unos y de los otros parecen 
imposibles En la mayor parte de las instituciones a distancia se ha investigado para resolver 
estos problemas. una distribución equnativa del poder entre los dos cuerpos, a fin de que las 
prerrogativas de cada uno se ejerzan en un ambiente de comprensión y consentimiento mutuo. 

La importancta otorgada a la concepción y a la producción del material didactico no reduce entre 
tanto. el lugar que esta reservado al segutmiento de los estudiantes así como a los servicios de 
soporte del aprendtza_ie. En formación a dtstancia, existen efectivamente dos conjuntos de 
funciones totalmente distintas. porque estan separadas en el tiempo y el espacio por una parte la 
concepción. la producción y la difustón del material didacttco, y por otra el seguimiento y el 
encuadramiento de los estudiantes. En efecto. uno de los elementos críticos de la formación a 
distancia consiste especialmente en establt:er y mantener la cohesión del conjunto del proceso. 
La ltga entre las actividades de enseñanza y las acuvidades de aprendizaje debe ser estrecha y 
continua. sobretodo en los Sistemas donde el ritmo de los estudios es puesto en manos de los 
estudiantes (los que pueden inscribtrse y terminar un cu·>o o un programa de estudios en un 
lapso de uempo que les convenga) Con el fin de acercar las actividades de enseñanza y las de 
aprendizaJe. las instituciones de formación a distancia han puesto a punto un instrumento para 
analizar la evolución y el avance de sus estud•c~tes, sus características, sus comportamientos y 
sus gustos Es el expediente educativo Mucho mas completo que aquel que se conoce 
generalmente en la formación tradictonal, erige el perfil de cada inscrito; suministra de cada uno 
de ellos los datos y costumbres sociológicas, los antecedentes de formación, el progreso en el 

- r / 
J \'-",..., 

c:f..;. J 



segu._.t,ento de su programa de estudios, los resultados de evaluación, los comentanos de los 
tutores, las necesidades particulares de cada uno, etc. Estos datos son ·preciosos Ellos permiten 
conocer mejor a los estudiantes, verificar la pertinencia de los programas que se les ofrece. 
adaptarlos y estructurarlos en función de las características del público que se desea reunir y, 

finalmente, optimizar las tasas de resultados. 

Los sistemas de formación a distancia deben, por consiguiente, organizarse diferentemente de 
aquellos del sector tradicional. Como lo indica la tabla que sigue, las opciones organizactonales 
se apoyan sobre la división del trabajo y la especialización de las tareas. Sus éxitos descansan· 
esencialmente sobre la capacidad de poner en sitio un armazón administrativo lo bastante sólido 
para manejar el conjunto de sus operaciones complejas y múltiples 

TABLA 1 COMPARACION ENTRE LOS SISTEMAS TRADICIONALES Y 
LOS SISTEMAS A DISTANCIA 

- SISTEMAS TRADICIONALES 

l. LOS ESTUDIANTES 

- Poblactón homogénea en cuanto a edad 
\' califtcaciones 

-Lugar de encuentro único (salón de 
clases. laboratorio. etc.) 

- Evolución bajo control en un contexto de 
dependencta 

- SISTEMAS A DJST ANClA 

- Fuerte probabilidad de reclutar una 
población heterogénea. 

- Población dispersa 
- Evolución en libertad en 

un contexto de independencia 

2. LA DOCUI\IENTACIÓ:-.· DE LOS ALUi\INOS 

•.' 

-Pocos deialles. tienen poca mformacton - Completos, precisos, contiene numerosa 
información (dirección, grupo, nombre del 

profesor. antecedentes de formacion, 
tiempos requeridos para satisfacer las 
exigencias de los cursos, notas. 
correspondencia. etc. 

.: 



3. EL ORDENAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

- Se integra automáticamente dentro del 
cuadro de las actividades de enseñanza 
presencial. 

- Prevé dispositivos de comunicación y 
lugares de encuentro para los estudiantes 
y los tutores. 

-Imagina medios para mitigar la distancia· 
entre el estudiante y la institución. 

-Tiempos de respuesta a los problemas y 
demandas de los estudiantes 

. manteniéndolos al minimo, a pesar de la 
distancia. 

4. LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y LA TITULACIÓN 

- Sin graves problemas de validez y 
confiabilidad. 

- Detiene el plagio y el fraude. 

-La evaluación a distancia intensifica el 
problema de la validez, 

- Recurrir a muchos tutores disminuve la 
confiabilidad. 

- La prevención contra el plagio y el fraude 
es dificil. Disminuye la credibilidad 

5. LOS MEDIOS DE COI\IUI'óiCACIÓN Y LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

- Enseñanza en directo. 
- Requ1ere una fuene concentración 

en mano de obra (profesor) 
- Se requ1eren habilidades y competencias 

para enseñar (ampliamente conocidas). 

- Enseñanza mediatizada 
- Requiere urra fuene concentración en 

capital (producción del material) 
- Habilidades y competencias para concebir 

los cursos poco difundidos. 



6. LOS CURSOS 

- Procesos de concepción, producción y 
difusión relativamente simples. 

- Bajos costos iniciales pero costos 
variables elevados en relación con el 
numero de estudiantes 

- Procesos completos de concepción, 
Producción y difusión de los cursos. 
Especialización de las funciones 
derivadas de la división del trabajo. 

-Altos costos iniciales pero costos variables 
bajos (economías de escala). 

7. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

- Servicios administrativos reduc1dos : la 
gran mayoría del personal esta constituido 
porlos profesores. 

- Los princ1pales problemas están 
relacionados a la elaboracvión de horarios 
de los cursos v a la gestion del personal 
docente 

8. COI\'TROL Y REGLAl\lEI\'T ACIÓI\' 

- Problemas tradicionales de plandicacion. 
programacion. evaluación. ilderazgo v 

toma 
de dec1s1ones 

- Cuadro administrativo complejo para 
asegurar el vínculo esencial entre el 

seguimiento de los estudiantes y la función. de 
registro para coordinar la funciones de 
concepción, producción y difusión de los · 
cursos (proceso industrial o casi mdustrial). 
-Algunas funciones especializadas pueden 

ser ejecutadas por contratos externos al 
sistema (imprenta, distribución, etc 

-problemas amplifocados y, en 
Ciertos casos. son de naturaleza muy 
diferente (por ejemplo, la fuerte 
concentración de capital y la utilización de 
varios medios de comunicación obligan a 
una planificación en grandes términos: la 
integración de equipos multimedia dentro 
del SIStema y el control de la enseñanza. 

'.-



9. LA ESTRUCTURA DE LOS COSTOS 

- Basada esencialmente en la concentración 
de mano de obra y relacionada directamente 
al numero de estudiantes : el costo unitario 
por estudiante no varia significativamente 
en relación en relación con el numero de 
estudiantes inscritos a cada uno de los 
cursos 

-Basada esencialmente en la concentración 
de capital en relación a los costos de 
concentración y de producción antes que en 
los cursos por estudiante : el costo unitario 
por estudiante baja significativamente 
cuando aumenta el numero de inscritos a 
un curso. 

Traducido y adaptado de Kaye y Rumble, 1981, p 30 

LA ORIGIN.-\LI0.-\0 PEDAGÓGICA 

La estructura orga~;zacional de los SIStemas de formación a distancia sugiere por consiguiente, 
un funcionamiento .:~rárquico que controla y sistematiza el acto pedagógico En cierta medida se 
somete al proceso educativo a los mismos pnncipios de gestión que aquellos que son aplicados 
generalmente ·en una empresa de producción industrial. Este cuadro rompe con los esquemas 
heredados de la tradición y la funcion pedagóg::a se ve sometida a un profundo trastorno. Las 
responsabilidades tradicionalmente consagradas a la enseñanza y al aprendizaje deben ajustarse a 
la:- limitaciones de la distancia asi como. a la presencia de terceros participantes, cuya presencia 
e, en adelante requerida en el desarrollo de la actividad de formación ellos son los 
intermediarios (animadores. tutores. consejeros) que aseguran el contacto directo con los 
dicentes. El acto pedagógico es entonces. repartido en el seno de una triada, creando una 
dmamica pedagógica particular de la formacion a distancia. El análisis de esta nueva dinámica 
nos permite poner en evidencia las razones que mchnan a ios adultos a escoger este género de 
formacion antes que algun otro 

El aprendizaje a distancia 



Ante la ausencia de docentes en el lugar del aprendizaje, aislados de los otros estudiantes. 
alejado de los establecimientos de formación, el adulto no tiene otra opción que el aprendtzaje 
por si mismo, en solitario. La formación a distancia toma efectivamente, esta capacidad del 
dicente adulto para proseguir un desarrollo personal y autónomo. Este tipo de aprendizaje exige 
ser un buen conocimiento de uno mismo, que se puedan identificar sus necesidades y elegir los 
medios para satisfacerlas. El estudiante debe también aprender a conocer su ritmo v sus hábitos 
de aprendizaje, organizar sus periodos de estudio y administrarlos en su modo de vida Su 
autonomia de acción rebasa grandemente aquella que la enseñanza tradicional puede otorgar a 
sus estudiantes. Los horarios, los sitios de enseñanza, la duración del año escolar v los tiempos 
para completar los programas de estudio, ya no son impuestos al estudiante. El niodelo de la 
formación a distancia, le permite regular en total libertad el desarrollo de sus apredtzajes. ella le 
devuelve la responsabilidad y el dominio de su autoformación total al ofrecerle, de acuerdo a sus 
necesidades, los recursos pedagógicos y didácticos. 

Como lo hemos señalado anteriormente, el estudiante adulto, a causa de sus condiciones de vtda. 
de sus obligaciones familiares, sociales y profesionales, se acomoda menos fácilmente a las 
limitaciones de la enseñanza tradicional, desde siempre concebida para servir a una poblacion 
más joven. más dtspuesta y con necesidades diferentes Los estudiantes en edad escolar buscan 
una formación que los preparará para asumir una función social y profesional en la edad adulta 
como adultos descartan estas necesidades, ya que han elegido un modo de vida y tiene 
generalmente, la admisión y el reconoctmiento soctal y profesional La importancia creciente de 
los cursos de educación permanente en las universidades. la multitud de cursos para adultos 
ofertados por los organismos publicas y privados. los programas de perfecctonan11ento y de 
reciclaje admimstrativo. promovtdos tanto por el Estado como por la industria o la empresa. 
responden a las multiples necesidades de formación de los adultos. A pesar de que se reconoce a 
los adultos dtferentes necesidades de formacion. multtples obstáculos impiden que sean 
satisfechas. Entre la larga lista de limitantes podemos citar. los cnterios de selecctón para ser 
admitidos en algunos cursos. el no revahdar los estudiOs realizados, la_ dispontbliidad total o 
pnontana que el estudiante debe demostrar para cumplir las exigencias académtcas. la duración 
v el ritmo de los estudiOs. la necesidad de estar presente fistcamente para rectbir la enseñanza. 
Estas condtctones. que han prevalecido desde tiempos seculares. son vistas como ·legitimas y 
aceptadas por el conjunto de la soctedad Por ello, frecuentemente. no son consideradas. de 
ninguna manera. como obstaculos para prosegutr una formación Al contrario. antes que nada, 
son consideradas como las bases esenctales que garantizan la calidad de los programas de 
estudtos ,: de la formacion en general Muchos provectos de formación a distancia pretenden 
romper estos hmttantes por medto de polntcas de admisión más liberales y de practicas que 
proporcionen una formacion de la mas alta calidad 

La enseñanza diferida: un producto de equipo 

Como va lo hemos menciOnado. la formacion a dtstancta obliga necesariamente a reconsiderar la 
funcion del docente. es decir la naturaleza de su intervención para atender a las metas de la 
formacton Eri los sistemas de formacton a distancia. el docente conserva su papel de informad~r 

-, 



del s.c•~r y de las técnicas, de organizador de los conocimientos y de transmisor de los valores. 
El identifica los ternas importantes y propone las actividades a tratar. En la formación a distanc 
entre tanto, las enseñanzas deben ser transmitidas por los medios y encuadradas por los tutores o 
por otros intermediarios, sin que sea posible al docente entrar en interacción inmediata y 

constante con los estudiantes. El autor de la enseñanza no puede intervenir directamente ante los 
estudiantes y responder el mismo a sus preguntas, objeciones o comentarios. 

En este contexto, el papel del docente es reducido al de conceptor del material didilctico. El 
trai'ajo. del conceptor de cursos a distancia consiste esencialmente en prever -fuera de todo 
comacto con los estudiantes que eventualmente se inscribiriln- el desarrollo del proceso completo 
de enseñanza-aprendizaje. Los conceptores cuentan como único punto de referencia. el perfil del 
publico que se desea reunir. para elaborar su enseñanza. 

La parttctpacJOn de multiples especialistas, constituidos en equipo pedagógico. es 
frecuentemente requerida para preparar los cursos. La composición de estos equipos varia de una 
institución a otra. Especialistas en ia materia a enseñar, didilcticos, tecnólogos de la educación, 
especialistas en medios. son convocados para acometer las tareas que. tradicionalmente. estiln 
reservadas a una sola persona: el docente. El equipo divide la responsabilidad de la enseñanza, 
cada uno de sus miembros acepta someter su trabajo a las criticas de sus colegas para recibir sus 
observaciones y recomendaciones. El equipo de conceptuación a~~gura la calidad científica del 
contemdo. la pertinencia del tratamiento didilctico y las estrategias de aprendizaje. la selección 
de los medios y la puesta en forma del mensaje pedagógico. 

La mediatización integral de la enseñanza transforma profundamente la guia de la acción 
pedagógica del docente. La influencia que el puede ejercer en un contexto tradicional en su 
clase. la autoridad que le confiere su status y la posibilidad de adaptar sus enseñanzas a las 
necestdades del momento. son de ahora en adelante. situaciones fuera de contexto en la 
formación a distancia. Ante la auoencia de relaciones directas, el estudiante y los conceptores
docentes ttenen. a pesar de todo. la posibilidad de establecer una .comunicación indirecta por la 
mtermediaciór de los tutores. los animadores. los consejeros u otras personas que desempeñen 
un papel de en tace 

Los intermediarios 

El seguimiento pedagogtco de los estudtantes y el encuadramiento· en los cursos, sirven 
princtpalmente para adaptar el contenido de los cursos a las necesidades de cada estudiante. 
Puesto que los cursos a distancta se presentan como productos finitos con contenidos inmutables, 
v que han sido conceptuados para un gran públtco. el papel de intermediario consiste 
prmctpalmente en de,·olver a la enseñanza compatibilidad con los alcances del estudiante, 
adaptarla a sus necesidades. ast como. avudarle a resolver los problemas que puedan surgir. Por 
medio de la comuntcactón que los tutores entablan con los estudiantes, son estos últimos, 
quienes tienen la ayuda y los recursos necesarios para resolver sus problemas. 

Las acttvtdad~s de encuadramtento son fuente de motivación; los contactos con los tutores son 



estimulantes y las reuniones de grupo permiten a los estudiantes compartir sus experiencias de 
aprendizaje y realizar trabajos en equipo Cada estudiante obtiene el complemento de quien 
personalmente necesita para efectuar su aprendizaje. 

Además de responder a las demandas de los estudiantes, los intermediarios son invitados a 
informar ante los equipos pedagógicos de las reacciones de los estudiantes y de sus dificultades, 
a fin de que con sus aportaciones se corrijan los cursos. La relación educativa en formación a 
distancia se desenvuelve en el seno de un estrechamiento de la comunicación entre los 
intermediarios, los dicentes y los conceptores de la enseñanza. 

Hemos presentado brevemente las caracteristicas más representativas de la formación a distancia, 
hemos querido demostrar que depende de una organización compleja -que no puede en ningún 
momento ser comparada con la de la formación tradicional Hemos tarnbien nombrado las 
numerosas ventajas que proporciona: puede complementar la enseñanza tradicional o suplir sus 
lagunas; ofrece una gran accesibilidad; introduce prácticas y tecnologías que contribuyen al 
progreso de los metodos pedagógicos; puede utilizarsele corno un instrumento de desarrollo 
colectivo para proporcionar capacitación al personal o a los profesionales para su 
perfeccionamiento y reciclaje; desarrolla la autonomía y vuelve al estudiante responsable de su . ~~ 
formación; utiliza los recursos de los medios, puede abatir los costos de formación. puede ser un ·'t 

exelente vehículo para los nuevos tipos de formación, y finalmente, permite una apertura del 
acto pedagógico en el ambiente del estudtante. 

En la realidad, falta recorrer un largo camino para que la formación a distancia pueda dominar el 
modelo que hemos deseado describtr. Existen numerosas dificultades, tanto a los niveles·.teóricos 
como a los prácticos, los cuales están lejos de ser resueltos A titulo de ejemplo citaremos 
algunos· el control de los presupuestos afecta a la concepción de los cursos constituyendo, 
tndtrectamente, una lirnitante a la libertad de acción de los equipos pedagógtcos; la Integración 
de las funciones pedagógtcas y administrativas en un proceso industrial corre el riesgo de 
conductr a la producción de matenal estereotipado; la organización de los procesos de 
concepción del material de los cursos. contravtene a la tradición sólidamente anclada en las 
mentes que desean que la enseñanza sea el producto del trabaJo personal e individual del 
docente. la ignorancta de la eticacia real de las estrategias que son utilizadas en la enseñanza y el 
aprendizaje a distancia, la carencta de conocimiento del papel que el entorno del estudiante 
puede. verdaderamente. JUgar en el proceso de forrnacion. Estas dificultades ponen los retos en 
su dimensión; ellas demandan entre otras cosas. que un vistazo critico sea puesto sobre el 
paradigma organtzacional \' pedagógtco de la formación a distancia para que nos conduzca a 
tratar mas con la distancta Muy pa111cularmente. nuestra reflexión deberá conductrse hacia las 
formas de reconciliar la dicotomta entre enseñanza de· masas y enseñanza individualizada, 
haciendo siempre la promocion de una practica pedagógica abierta acorde con las necesidades 
del dicente adulto La forrnacion a distancia será entonces el producto de la organi=ación de las 
actnúiade., y de los recurso.\ peda¡:opcos de los que se sirve el dicente, de modo autónomo 
.lt'):l/11 .\11.\ pmpto., deseos .. \in que se le imponga el somettmie111o a las limuacwnes e~pacio
temporules y u la., relaciones de autoridad de la formacián tradicional. Muy especiftcarnente, se 
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le definirá como una fórmula pedagógica con potencial elevada, que permite al estudiallle 
redefinir su relación con el saber y utilizar, en un modelo autodidáctico, los recursos didáctic 
y de encuadramiento puestos a sz¡ disposición. 
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C :'!ÍTULO IV.- MEDIOS DE TRANSMISIÓN UTILIZABLES POR 
LOS DIFERENTES PROTOCOLOS. 

POSffiiLIDADES 

El medio de transm¡ston es la trayectoria física existente entre transmisor y 
receptor en un sistema de transrr.isión de datos. Las características y calidad de la. 
transmisión de datos están determinadas por la naturaleza de la señal y la naturaleza del 
medio, el cual determina las limitantes de la transmisión. 

Los sistemas de telecomunicaciones están referidos por lo general al medio de 
transmisión. al tipo de mformación (señal) transmitida, y a la dirección del flujo. En 
videoconferencia el tipo de información que se manda incluye señales de audio. video y 
datos Los medios de transmisión empleados para la comunicación son usualmente 
ondas de radio viajando por el aire, impulsos electrónicos en lineas de transmisión, o 
rayos de luz a través de fibras hechas de vidrio o silicón plástico. 

Los medios de transmisión pueden ser clasificados como guiados y no guiados. 
En los medios guiados la.s ondas son mandadas (guiadas) a lo largo de una trayectoria 
física. como por ejemplo en cable par trenzado, cable coaxial y iibra óptica. Los inedios 
no guiados proporcionan un medio para li transmisión de ondas electromagnéticas pero 
no las guían. ejemplos de estos medios son la propagación a través del aire (como en las 
microondas), la propagación en vacío o en agua. 

El término enlace directo es empleado para referir a la trayectoria de transmisión 
entre dos equtpos en los cuales las señales se propagan directamente del transmisor al 
receptor sin equipos mtermedios excepto amplificadores y repetidores empleados para 
incrementar la calidad de la señal Los diagramas siguientes muestran un enlace directo 
que puede ser aplicado a medios guiados y no guiados 

Un medto de transmision guiado punto a punto es aquel que proporciona un 
enlace d1recto entre dos equipos y estos son los unicos dos equipos compartiendo el 
medio Un medto de transmisión guiado multipunto recibe este nombre si los equipos 
que comparten el medio son más de dos 

Ampltficador 
Transmisor/ ~ Medio ~ o ---1· Medio L Transmisor/ 

receptor repetidor receptor 

O o más 

Punto a punto 

... 
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Transmisor . . . . T ransmisort Tr ansmisor/ .... Transmisor 

receptor receptor receptor receptor 

1 1 Amp~fiadt 1 

'-------------......J~. repetidor rL. __________ ___J 

Medio Medio 

Multipunto 

Un canal o medio de transmisión puede ser simplex, half-duplex, o full duplex. 
En la transmisión tipo simplex. las señales son transmitidas en una sola dirección: una 
estación es transmisora y la otra es receptora. En una operación tipo half-duplex. ambas 
estaciones pueden transmitir. pero solo una a la vez. En la transmisión full-duplex, 
ambas estaciones pueden t,ransmitir simultaneamente. En este último caso. el medio 
lleva las señales en ambas direcciones al mismo tiempo. 

Los med1os de transmisión utilizables por la videoconferencia pueden ser. 

- Par trenzado 

- Cable coaxial 

- Fibra óptica 

- Microondas 

- Satelne 
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PAR TRENZADO 

Un par trenzado es un par de cables conductores de cobre, con diámetro de O 4 a 
0.8 mm., que son cubiertos por un material plástico y se entrelazan entre si El que estos 
cables se encuentren entrelazados aumenta la inmunidad al ruido eléctrico. y reduce la 
probabilidad de error de bit (BER) de la transmisión de datos. Un cable tipo par 
trenzado sin recubrimiento (UTP) puede contener de 2 a 4200 pares trenzados 

Usos 

El cable tipo UTP es muy flexible, de bajo costo y puede ser empleado tanto en 
telefonia como en conexiones de terminales de datos. Algunas ventajas de este tipo de 
cable son la facilidad y bajo costo en su instalación. Su gran desventaja es su ancho de 
banda limitado, y la interferencia que sufre de medios externos. 

El par trenzado es el medio de transmisión más común para datos tanto 
analógicos como digitales, representa la columna venebral de los sistemas de telefonia 
asi como una pane importante en las comunicaciones internas de varios tipos de red. 

Tipos de redes en las que se emplean cables UTP 

- Ethernet!IEEE 802.3 en UTP. 

-Token Ring en UTP. 

- ATM en UTP 

Caracteristicas del cable UTP en redes Ethernet. 

Lin protocolo tipo Ethernet describe la forma en que se debe dar formato y 
transmtur los datos a lo largo de un sistema compantdo de cables. 

- Velocidad de transmisión. 1 O Mbps 

- 1\laxima dtstancia del cable· 100 metros por segmento 

- Topologta Repetidor~ Transceivers al final de cada sección 

Caractensticas del cable UTP en redes Token Ring: 

VentaJas· 

- Bajo costo 

-Familiaridad 

- Dimensiones pequeñas 
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Desventajas 

- Alta atenuación: Velocidad Atenuación 

4 Mbps 45 dB/km 

16 Mbps 120 dB/km 

- Requiere de filtros 

Características del cable UTP en redes ATM 

-Velocidad de transmisión: !55 Mbps (Categoría 5) y 51 Mbps (Categoría 3) 

-Máxima distancia del cable: 100 metros 

Características de transmisión 

El cable tipo par trenzado puede ser empleado para la transmisión de señales 
analógicas como digitales Para señales analógicas, se requiere del uso de 
amplificadores cada 5 ó 6 kilómetros. Para señales digitales, se emplean repetidores 
cada 2 ó 3 kilómetros. 

Comparado con los otros medios de transmisión, el par trenzado está limitado en 
distancia. ancho de banda, y velocidad de transmisión. Para la transmisión de señales 
analógicas punto a punto, se puede tener un ancho de banda de 250 k.Hz Para fi neas 
digitales el par trenzado tiene varios rangos de velocidad de transmisión, la Categoría 3 
por e.iemplo maneja velocidades de hasta 1 O 11.1bps mientras que la Categoría 5 puede 
maneJar hasta 100 11.1bps. 

CABLE COAXIAL 

El cable coaxial, como el par trenzado, está formado por dos conductores. pero 
esta construido de diferente forma para permitirle la operación en un rango más amplio 
de frecuencias Está basado en un alma central de cobre envuelta por una cubierta de 
plastiCO. rodeada a su vez por una cubiena externa hecha de cobre o aluminio que actúa 
como conductor Esto también proporciona protección. La señal se transmite a través 
del alma central y la cubierta externa forma una pantalla que la protege de la 
Interferencia electrica externa. se emplea este diseño para evitar la atenuación que se 
presenta en cables como el UTP y para aumentar la inmunidad al ruido que se pueda 
presentar Este tipo de cable proporciona una impedancia constante a lo largo de todo el 
cable 

Usos 

... -.· 
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El cable coaxial es uno de los medios de transmtston más versátiles v su 
utilización en un amplia variedad de aplicaciones se ha ido incrementando. Los usos 

más importantes son: 

- Teiefonía de larga distancia y televisión. 
- Distribución de señales de televisión 
- Redes de área local 
- Enlaces en sistemas a poca distancia. 

El cable coaxial es una parte importante de las redes de telefonía de larga 
distancia. Empleando una técnica de modulación llamada multiplexaje por divistón de 
frecuencia (FDM) el cable coaxial puede transmitir cerca de 10,000 canales de voz 
simultáneamente. 

Este tipo de cable es muy utilizado en la distribución de señales de television a 
las casas en lo que se ha llamado la televisión por cable. 

El cable coaxial se emplea e.n dos métodos diferentes de transmisión. 

-Banda base 

-Banda amplia 

El cable coaxial de banda base tiene un canal que transmite un sólo mensaje a la 
vez y a muy alta velocidad El alambre portador está rodeado por una malla de cobre y, 
por lo general, el diámetro total del cable es de 3/8 de pulgada (9 5 mm) 
aproximadamente La información digital se envia de manera serial a razón de un bit a 
la vez por el ancho de banda del cable de banda base. Dependien~o de la red de 
comunicaciones. es posible que el cable coaxial de banda base maneje una velocidad de 
datos de 1 O a 80 Mbps 

Por la limitación de un solo canal de la banda base, no es posible usarlo para 
envtar señales tntegradas compuestas por voz. datos. o video. Una ventaja de este 
cableado es lo facil que resulta ramificarlo ·y conectar o desconectar, stn afectar las 
operaciOnes de la red de comunicaciones 

A diferencia de los cables de banda base. los cables coaxiales de banda ancha 
tienen la capacidad de portar varias señales diferentes. transmitidas en frecuencias 
diferentes de manera simultánea Las compañtas de tele_visión por cable han adoptado 
este método, usando cable coaxial de banda ancha de 75 ohms Todos los sistemas de 
banda ancha pueden usar un sólo cable con amplificadores bidireccionales, o sistemas 
de cables dobles 

El metodo de cable indtvtdual divide un cable medtante frecuencias para lograr 
una transmisión bidtreccional de datos Las compañías comerciales de cable utilizan 
canales de 6 Mhz para cada trayectoria de comunicación. 

~-

·' 
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. l El cable doble de banda ancha utiliza un cable para los datos de entrada y un 
'· 

segundo cable conectado para los portadores de salida. Debido á la duplicación del 
cableado, a los amplificadores y el hardware, el cable doble de banda ancha es mucho 
más caro que el cable individual, pero produce el doble de canales utilizables. 

Tipo de red en la que se emplea cable coaxial 

- Ethemet!IEEE 802.3 en cable coaxial 

Características: 

Tipo de coaxial Ancho de banda Distancia máxima del cable 

10BASE5 10 Mbps 500 metros por segmento 

10BASE2 10 Mbps 180 metros por segmento 

Características de transmisión 

El cable coaxial puede ser empleado para la transmisión de señales analógicas y 
digitales A diferencia del cable par trenzado . el cable coaxial tiene características 
supenores de frecuencia y puede emplearse a mayores velocidades de transmisión y 
frecuencias más altas. 

Para la transmisión a largas distancias de señales analógicas, se necesitan 
amplificadores con espaciamiento de pocos kilómetros, y para la operación en altas 
frecuencias el espaciamiento entre amplificadores se reduce. El ancho ·de banda que se 
puede emplear con señales analógicas es de 400 1\11-lz aproximadamente. Para el empleo 
de señales digitales. se requiere de repetidores cada kilómetro o menos si se trabaja a 
veloc1dades de transm1sion altas. En sistemas experimentales, se han conseguido 
velocidades de 800 Mbps con espaciamiento de 1.6 km entre repetidores. 

FIBRA ÓPTICA 

La fibra óptica está hecha de v1dno o plástico, transmite señales luminosas en 
vez de señales electricas Una fibra ópt1ca consiste de un tubo cilíndrico rodeado de una 
cubiena cilindnca llamada revestimiento El revestimieñto evita el escape de la luz al 
exterior Una capa exterior proporciona protección contra elementos externos. Una 
cable puede tener un número de fibras muy grande y crear una amplia capacidad de 
transm1sion 

Deb1do a que las ondas de luz tienen un ancho de banda más amplio que las 
ondas electncas ésto permite el manejo de velocidades de transmisión de cientos de 
megabits por segundo. Ademas las ondas de luz son inmunes a interferencia 
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electromagnética lo que la convierte en un medio muy útil en ambientes eléctricamente 
ruidosos como lo son plantas de alto voltaje. 

El cableado de fibra óptica puede estar compuesto de una sola fibra 
(monomodal), de varias fibras (multimodal) o de una variación de multimodal (índice 
graduado) en el cmil el índice de refracción decae lentamente del centro de la fibra 
hacia el exterior. 

La fibra monomodal tiene un gran ancho de banda, pero su diminuto centro hace 
que sea muy dificil manejarla si no se cuenta con herramientas especiales y experiencia 
técnica. Asimismo, la fibra monomodal requiere de un láser, en lugar de un LED. como 
fuente de señalización, lo cual es más caro. La fibra multimodal tiene un ancho de 
banda menor pero es mucho más fácil de empalmar. La fibra multimodal de índice 
graduado es la más cara. pero ofrece la velocidad de transmisión más alta a distancias 
más grandes. 

Las fibras ópticas multimodales para cableado de redes vienen en grupos de 2 a 
24 fibras, pero la norma es de 2 a 4 fibras. Cada fibra es unidireccional, ya que un haz 
de luz se transmite sólo en una dirección La comunicación de doble sentido requiere 
otra fibra dentro del cable para que la luz también pueda viajar en la dirección opuesta. 

Usos 

La fibra óptica tiene un uso bastante amplio en las telecomunicaciones a larga 
distancia así como en aplicaciones militares. Se emplea en redes de área local así como 
en la distribución de señales de video 

Ventajas de un sistema de fibra óptica· 

- El gran ancho de banda de una fibra permite combinar audio.". video y datos en 
una sola linea. resultando en un menor costo por canal de transmisión 

- El baJO índice de atenuación en una fibra permite las transmisiones sobre 
grandes di-stancias stn distorsiÓn 

- Debido al peso y tamaño de Jos cables existe la facilidad de instalación y 
mane¡o de los mismos 

- La fibra está protegida contra humedad, liquidas corrosivos, gases. 

- La fibra presenta mmumdad ante Interferencia electromagnética. radiación,· 
Interferencia estática 

- Operación en altas temperaturas 

- Resistente a radiac10n nuclear. 

Desventajas de un sistema de f1bra optica 

•. t 
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- Estos sistemas requieren de alto costo para la puesta en marcha. 

- Se necesita equipo y pruebas especiales para la instalación de la fibra. 

- Las reparaciones de la fibra son costosas 

- Las fuentes de luz tienen vida útil limitada y problemas asociados. 

- La expansión de éstos sistemas tiene un costo elevado. 

Los componentes principales de un sistema de fibra óptica son: 

- Multiplexor 

-Codee 

- Transmisor óptico 

- Receptor óptico o fotodetector 

-Fibra 

- Repetidores 

Tipos de redes en las que se emplea fibra óptica 

- Ethernet/IEEE 802 3 en Fibra óptica 

- Token Rmg en Fibra óptica 

- A TM en Fibra óptica 

Características de transmisión 

La ftbra óptica transmite una señal de luz codificada como resultado de una 
renexión total interna La renexion total interna puede. ocurrir en cualquier medio 
transparente que tenga un índice de refracción mayor que el medio que lo rodea. La 
fibra óptica actúa como una guta de onda para las frecuencias en el rango de 10"14 a 
1 O'· 15 Hz. las cuales cubren el espectro visible y pane del espectro infrarojo. 

En los sistemas de ftbra optica se emplean dos tipos diferentes de fuente de luz: 
el d10do emisor de luz (LED) y el diodo de inyección de láser (ILD) Ambos son 
disposittvos semiconductores que emiten un haz de luz cuando se les aplica un voltaje._ 
El LED es menos costoso. opera sobre un rango mayor de temperatura, y tiene mayor 

'' ' "\ ' : L) ,-... ' 
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vida útil. El ILD es más eficiente y puede proporctonar mayores velocidades de 

transmisión 

A continuación se hace una comparación de características de transmisión entre 

tres tipos de fibra óptica. 

Fibra multimodal Fibra multimodal Fibra 

de índice escalonado de índice gradual monomodal 

Fuente de luz LEDo láser LEDo láser 

Láser 

Ancho de 
banda 200 l'vfHz/km 200 MHz a 3 GHz/km ' GHz a 50 ~ 

GHz/km 

Atenuación 10 a 50 dB/km 7 a 15 dB/km 0.2 a 2 dB/km 

I\IICROONDAS 

Las señales de microondas son transmitidas electromagnéticamente a través del 
a1re empleando altas frecuencias al transmitir y recibir información. Este tipo de 
SIStemas emplea torres y antenas en linea de vista, es decir, visibles una de la otra en 
ilnea recta. Este tipo de SIStemas tienen el suficiente ancho de banda para soponar gran 
can u dad de canales de voz y hasta ~ canales de television 

Existen sistemas de m1croondas d1señados para transmitir a distancias grandes, 
los cuales emplean vanos repetidores y cubren cientos de kilómetros. Los SIStemas para 
distanc1as menores se emplean donde las cargas de trafico son ligeras o donde el tamaño 
de la ruta es pequeño Un ranl!o t1pico para estos sistemas es de 8 a 25 kilómetros. La - -
distancia entre repetidores depende de la topografia del lugar, el tamaño de la antena, la 
potencia de transm1sion y la sensibilidad del receptor. Una regla para la elección de un 
sistema de microondas es considerar si los sitios se encuentran a una distancia de más 
de un kdometro y menos de 30 kilómetros (Sin el empleo de repetidores) 

El equ1po princ1pal requendo para un sistema de microondas es· 

·Torre 
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-Antena 

- Linea de alimentación de la antena. 

- Receptor/transmisor. 

- Multiplexor/modulador. 

-Unidad de alimentación. 

Usos 

El uso principal que se le da a los sistemas de microondas es en el servicio de 
distribución de señales de televisión, como una alternativa al cable coaxial para la 
transmtsiórc Je voz y televisión. Como el cable coaxial, las microondas pueden soportar 
altas velocidades de transmisión sobre largas distancias. Las microondas requieren de 
menos amplificadores o repetidores que el cable coaxial para la misma distancia. pero 
requiere de transmisiones en linea de vista. 

Otro uso de las microondas es para enlaces punto a punto de poca distancia entre 
edificios. que pueden emplearse para el uso de circuito cerrado de televisión o para 
servir como enlace de datos entre reds locales. 

Ventajas de un sistema de microondas: 

-Las microondas permiten la transmisión de video en movimiento 

- Las señales de audio y video son de muy buena calidad 

- Se pueden transmitir numerosas señales de audio y datos junto con canales de 
v1deo. 

DesventaJas de un sistema de m1croondas 

·- Los SIStemas requ1eren de altos costos para la puesta en marcha del equipo 

- Las transmisiOnes son afectadas por el clima, especialmente por lluvia, niebla y 
alumbrado. 

- Los cambios en la atmósfera pueden causar atenuación de las señales 

- La maxima distancia entre torres es de 45 kilómetros. 

-Existe un número limttado de frecuencias disponible. 

- Los cambios en los n1veles de suelo incrementan el número de equ1po 
empleado y el costo de las torres 

-
V .. ~ 
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Características de transmisión 

La transmisión por microondas cubre una parte amplia del espectro. Las 
frecuencias comunes empleadas para la transmisión están en el rango de 2 a 40 GHz. 
Mientras mayor sea la frecuencia empleada, será más amplio el ancho de banda y se 

podrán manejar velocidades de transmisión mayores. 

Con el creciente uso de las microondas, las áreas de transmtswn se traslapan y se 
presenta la intefferencia que afecta al enlace. Para evitar ésta situación la asignación de 

bandas de frecuencia está estrictamente regulada. 

Caracteristicas de transmisión de algunas bandas de microondas 

Banda Ancho de banda Velocidad de transmisión 
(GHz) (MHz) (Mbps) 

2 7 12 
6 30 90 
JI 40 90 
18 220 274 

SATÉLITE 

En este tipo de medio la información es transmitida empleando ondas 
electromagneticas a través del espacio libre Desde la tierra se transmite un haz de 
m1croondas. en el cual los datos son modulados, hacia el satélite. El haz es recibido y 
retransml!ido hacia destinos predeterminados empleando antenas direccionales y un 
circuito a bordo del satel1te llamado transponder 

Los enlaces por satélite emplean estaciones terrenas equipadas con grandes 
antenas que permiten la comunicaciÓn hacia un satélite viajando en órbita geo
estacionaria alrededor de la Tierra. lo cual significa que el satélite está en sincronia con 
el movimiento de rotación de la tierra y lo hace parecer en un mismo punto desde la 
tierra Cada canal satelital es manejado por un transponder, el cual puede soponar miles 
de canales de voz v hasta 4 canales de televisión. un canal ti pico satelital tiene un ancho 
de banda de 500 1\11-lz El costo de los enlaces por televisión es aun muy caro Se 
emplea principalmente para enlaces intercontinentales. 

El área que cubren las señales provenientes de un satélite cubren cientos de 
kJ!ometros cuadrados (pa1ses enteros) 

A continuacion se nombran los principales subsistemas de un satélite y sus 
func1ones: 
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Subsistema 

1.- Antenas 

2.- Comunicaciones 

3 - Energía Eléctrica 

4.- Control Térmico 

5.- Posición y orientación 

6.- Propulsión 

7.- Rastreo. telemetría y 

comando. 

8.- Estructural 

Usos 

Función 

Recibir y transmitir las señales de radiofrecuencia. 

Amplificar las señales y cambiar su frecuencia. 

Suministra la electricidad con los niveles adecuados de 
voltaje y corriente. 

Regular la temperatura del conjunto. 

Determinar la posición y orientación del satélite 

Proporcionar incrementos de velocidad y pares para 
corregir la posición y la orientación. 
Intercambiar información con el centro de control en 
Tierra 
para conservar el funcionamiento del satélite. 

Alojar todos los equipos y darle rigidez al conjunto 

Las comumcaciones por satélite son empleadas para telefonía, telex, y tráfico de 
señales de televisión sobre largas distancias. El satélite es el medio óptimo para las 
troncales internacionales 

Ventajas de los sistemas satelitales 

- Gran capacidad de ancho de banda. 

- Cobenura extensa 

- Costo no sensitivo a la distancia 

- Respaldo para enlaces terrestres 

- Servicio en áreas poco pobladas o terrenos difíciles 

-Un: :o medio de radiodifusión masiva en grandes áreas - . 

-Comunicaciones móviles (autos. aviones, barw~. etc.) 

Desventajas de los sistemas satelitales. 
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• t - Elevados costos para la puesta en órbita del satélite. 

- Se requiere de equipo receptor como antenas, decodificadores, fuentes etc. 

Características de transmisión 

El rango de frecuencias óptimo para la transmisión satelital está entre 1 y 1 O 
GHz. Debajo de 1 GHz, existe ruido proveniente de fuentes naturales, como pueden ser 
el sol, la atmósfera y ruido proveniente de equipos electrónicos. Arriba de los 1 O GHz. 
la señal es severamente atenuada por absorción de la atmósfera y la precipitación. 

Muchos satélites proporcionan enlaces punto a punto con ancho de banda en el 
rango de 5 925 a 6 425 GHz para la transmisión de la tierra al satélite y un ancho de 
banda en el rango de 3. 7 a 4 2 GHz para la transmisión del satélite a la tierra Esta 
combinación esta referida como la banda de 4/6 GHz Para una operación continua sin 
Interferencia, un satélite no puede transmitir y recibir por la misma frecuencia Además 
.de esta combinación existen otras bandas· como la de 12/14 GHz o 19/29 GHz que 
aunque presentan problemas de atenuación son empleadas debido a la saturación que se 
tiene en la banda de 4/6 Ghz .. 

Existen propiedades peculiares en las comunicaciones por satélite. Primero, 
debido a la distancia involucrada en el enlace se tiene un retardo de 240 a 300 ms 
(milésimas de segundo) entre la transmisión proveniente de la estación terrena y la 
recepctón de otra estación terrena Segundo, en los enlaces por satélite, varias 
estaciones pueden transmitir hacia el satélite. y la transmisión de un satélite puede ser 
recibida por vanas estaciones. 

OPTII\10 (COSTO/BENEFICIO) 

A continuación se hace L'.na comparación entre las características de los diversos 
medios de transmtsión mencionados 

· Caractensucas de medtos de transmtsion gutados en enlaces punto a punto 

i\ledio de Velocidad de Ancho de Espaciamiento entre 
transmtston transmistOn total banda repetidores 

Par trenzado 4 Mbps 250kHz 2- 10 km 

Cable coaxial 500 1\!bps 350kHz 1 - 1 O km 

Fibra optica 2 Gbps 2 GHz JO- lOO km 

PAR TRENZADO 

. ·' ,,<"~, 
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Comparado con los otros medios de transmisión, el par trenzado está limitado en 
distancia, ancho de banda y velocidad de transmisión, la siguiente gráfica muestra que 
la atenuación para el par trenzado es una función muy marcada de la frecuencia. Este 
medio es bastante suceptible a la interferencia y ruido proveniente de campos 
electromagnéticos. 

CABLE COAXIAL 

El cable coaxial tiene caractensucas superiores de frecuencia que el par 
trenzado, por lo que puede emplearse a mayores velocidades de transmisión y anchos de 
banda. Debido al tipo de construcción que se emplea en éste, se tiene como resultado 
menor interferencia que el par trenzado. 

FIBRA OPTICA 

Las siguientes características distinguen a la fibra óptica del par trenzado y el 
cable coaxial 

- Mayor ancho de banda.- El ancho de banda potencial, y la velocidad de transmisión de 
un medio se incrementa con la frecuencta. Dentro de la gran cantidad de frecuencias 
que se pueden obtener con la fibra óptica estan velocidades de transmisión de 2 Gbps 
sobre distancias de varios kilómetros, mtentras que para el cable coaxial se pueden 
obtener velocidades· de cientos de Mbps sobre distancias de 1 km, y para el par trenzado 
se han obtenido velocidades de algunos Mbps sobre 1 km. 

- Tamaño menor y poco peso- Las fibras ópticas son considerablemente mas pequeñas 
que el cable coaxial o el par trenzado. esto es. son menores en diámetro comparadas con 
la capacidad de transmisión de datos. 

- Menor atenuación - La atenuación en la fibra óptica es considerablemente menor que 
en el cable coaxial o el par trenzado. y es constante sobre un amplio rango. 

- Inmunidad electromagnetica- Los SIStemas de fibra óptica no son afectados por 
campos electromagneticos externos. por lo que el sistema no es vulnerable a 
interferencia. o ruido La fibra óptica no radia energia. y debido a ésto causa muy poca 
Interferencia a otros equipos proporcionando un alto grado de seguridad. 

- Mavor espacian11ento entre repetidores- Emplear menos repetidores significa trabajar 
con costos mas baJOS y menores fuentes de error 

MICROONDAS 

.En los sistemas de microondas la atenuac10n varia con el cuadrado de la 
distancia. en contraste con el par trenzado y el cable coaxial que varian en forma 
logantmica con la distancia Debido a esto los repetidores o amplificadores pueden ser 
situados a mayor distancia tip1camente 10 a 100 km La atenuación se incrementa con la 
.lluvia y estos efectos se notan mas en la banda de los 1 O Ghz. 

- ' -' J' - /" ._• 
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.·-
COSTO DE UN ENLACE DE MICROONDAS 

CANTIDAD CONCEPTO COSTO COSTO TOTAL 
UNITARIO ($) 

($) 

1 Peritaje Estructural 8,600.00 8.600 00 . 

1 Obra Civil para torre 23,400.00 23.400.00 

1 Torre Mod. TZ-45 de 45 
metros 22.410.00 22.41 o 00 

1 Instalación de torre 10,850.00 10,850.00 

1 Sistema de pararrayos 6,950.00 6.950 00 

1 Aterrizaje de torre TZ-45 mts 
(50 mts) 8,020 00 8.020 00 

1 Inst. Electrica para Lámparas 
de Obstruc ción 
Reglamentarias (50 mts) 3. 750 00 3. 750.00 

1 Oucteria de 51 mm para cable 
de señal 10.030 00 10.030.00 

1 Rack para equtpo de 
comumcac10nes 5.929 00 5.929.00 

TOTAL($) $ 99.939.00 
. i 

CANTIDAD CONCEPTO COSTO .UNITARIO COSTO 
(USO) TOTAL 

(USO) 
1 Estudto de linea de vtsta 1.020.00 1.020.00 
2 Sistema completo (Modem. 

U m dad de RF. K 1t de tnst ) 16,713.67 33.427.34 

' Antena de 1.2 mts 4,144.13 8.288.26 -
' Fuente de poder de JI O VCA a -

48 VOC/10 A 1.247.18 2.494.36 
1 lnstalacion de un enlace de 3,000.00 3,000.00 

microondas 
1 Gabinete Gandalf lnfotron 9,744.03 9,744 03 

3040 
1 Taqeta 4\'A42 2, 732.32 2.732.32 
1 Tar¡eta 4SEB-D RS232 1.429.21 1.429.21 
1 Tarjeta 4SEB-D \'.35 1,677.61 1.677.61 
3 Señalizador FXO 571 61 1,714 83 
3 Señaltzador FXS 798.29 2,394 87 
6 Gabinete para señalizador 177.39 1.064 34 
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3 Teléfono modelo Feature 700 47.04 141.12 

1 Tarjeta 4VA42 2,732.32 2,732.32 

0.5 Tarjeta FDL12 2,483.93 1.214.97 

1 Tarjeta VS2LME 2,235.54 2,335.54 

0.25 Tarjeta 4SEB-D RS232 1.429.21 357.30 

1 Inst. de equipo Gandalf 3,048.68 3,048.68 

1 Router CISCO Mod. 2501 3,070.65 3,070.65 

TOTAL (USO) 81 .. 814 75 

NOTAS 
1) ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IV. A 
2) EL PRECIO TOTAL GLOBAL ES LA SUMA DEL TOTAL EN PESOS MAS EL 
TOTA.L EN DOLARES 

COSTO DE UN ENLACE POR VÍA SATÉLITE 

CANTIDAD CONCEPTO COSTO UNIT ARJO COSTO 
($) TOTAL 

($) . 

1 Cableado completo para 
.. 

tienda 8,340.00 8.340 00 
1 Instalación de sistemas de 

pararrayos y tierras fisicas. 
incl materiales (30 mts 
cable) 6,950.00 6,950.00 
equipo y mano de obra 

1 Obra ctvil (base de 
estructura de VSA T) 16,700.00 16.700.00 

1 Estudto de campo 2,500.00 ~.500.00 

TOTAL($) $34.210 00 

CANTIDAD CONCEPTO COSTO UNIT ARJO COSTO TOTAL 
(USD) (USD) 

1 ODU, NEXT AR 111, 
YOICE IDL'. incluvendo 
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,...--- . 
cables, manuales y '-:'" 

refacciones 41,140.00 41.140.00 

1 Antena VSAT (24m) 9.175 14 9.175.14 

1 W AN ffiJB TELEFILE 26.000.00 26.000.00 

1 Teléfono AT&T modelo 
700 110.00 110 00 

1 Smartfax 51.94 51 94 

TOTAL(USD) 76.477 08 

T ARJFAS tvfENSUALES (SATÉLITE) 

VELOCIDAD POTENCIA MORELOS 11 POTENCIA SOLIDARJDAD 
'\. 

(kbps) (dBW) (USO) (dBW) (USO) 
'O 
0- 6.92 193.00 13.39 350.00 
64 9 93 386 00 16 40 700 00 
128 12.94 772 00 19.41 

.. 
1.400 00 

256 15 96 1.54 7.00 22 42 2.81 1 00 
384 17 73 2.325.00 24.22 4.234 00 
512 18 97 3.094.00 25.45 5.622 00 
768 20 77 4.680.00 27.28 8,574 00 

1.544 24 00 9.853.00 30.51 18.052.00 
2.048 24 7:' 11.70000 3 1.26 21.437 00 
3.200 26 58 17.829.00 33.30 34,300.00 . 
4.096 27 50 22.024.00 33.76 38.1 1 o 00 
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PROTOCOLOS T.l20 DE LA ITU-T 

Introducción 

Las recomendaciones T.120 colectivamente definen un serv1c1o de 
comunicación de datos para uso en ambientes de conferencia multimedia (audio,video. 
y datos) ya sea multipunto o punto a punto. Los estándares T.l20 están siendo 
actualmente desarrollados por la (ITU-T), el mismo organismo que desarrolló los 
estándares H.320 para videoconferencia. 

T.l20 proporciona facilidades para establecer y maneJar comumcacwnes 
interactivas (conferencias en las que se comparten datos) involucrando dos o más 
panicipantes y entre una variedad de diferentes tipos de redes. 

Las series T. 120 tambien proporcionan sopone para aplicaciones de datos y sus 
protocolos asociados, definiendo mecanismos de inicio y procedimientos de 
intercambio de capacidades. T.l20 da las herramientas necesarias para asegurar la 
interoperabilidad al compartir funciones de datos comunes tales como la transferencia 
de archivos. intercambio de imágenes inmóviles. e intercambio de documentos a traves 
de la definición de protocolos de aplicación estandarizados. 

Los protocolos T 120 proporcionan: 

- Sopone para el establecimiento de conferencia entre un grupo de 
nodos de red ( tales como terminales de videoconferencia y Unidades 
de Control Multipunto MCU ). 

- Mecanismos para identificar los nodos panicipantes y un registro 
comprensivo as1 como mecanismos de intercambio que nos 
proporcionen capacidades para compartir datos. 

- Manejo flexible de la comunicación entre cualquier· combinación de 
estos elementos 

No ex1ste una restricción en cuanto al rango del volumen de información que se 
llene que transmitir dentro de los distintos medios, los protocolos T.l20 tienen la 
capacidad de orgamzar diferentes rangos de flujo de información dentro de los limites 
impuestos por el tipo de red y las conexiones que hayan sido establecidas. 
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El diagrama mostrado a continuacton muestra como se relacionan las 
recomendaciones T.l20 con los estándares H.320 de videoconferencia. Los protocolos 
T.l20 han sido diseñados para funcionar en canales de datos del Protocolo Multi Capa 
(MLP) como parte de una cadena de audio, video y datos defmidos en el protocolo 
H.221. 

Aplicaciones de usuario 1 Interfaz de usuario 

1 T 
Equipo de Equtpo de 
audio en video en 
tiempo tiempo Controlador de nodo 

real real 

Entidades de protocolo 
de aplicación no cstftndar 

.---. Control audiovisual (T.l33) 

Entidades de protocolo 
f-, 

de aplicación estftndar 
TU-T (Ej. T.l26 o T.l27 

Cadenas Cadenas 
llc audio de video 

Control generico 
Scrvicto de maneJO de conferencia ( T. 124 ) 
de enlace en tiempo 
real ( T 132 ) 

l 
'"~POU> npccTTTCU> 
de red (T.IJ2) c.... Servicio de comunicaciones multipunto 

(T.I22/T.J25) 
l nnlfol 

Control de mul 
tiplcxor c~pcd- Protocolos de tr.msponc de red ( T.l23 ) 
co de red 

1 Lontru1 1 Datos 
• 

1\!ultiple~or de red (H.22l) 
( Audoo 1 Video /Datos) 
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Los siguientes protocolos T.120 ya han sido aprobados por la !TU-T. 

T.122 - Servicio de comunicación multipunto para conferencia audiovisual 
y audiográfica - Definición de servicio. 
Esta recomendación proporciona una descripción de como opera el 
protocolo de servicio de comunicaciones. 

T.123 - Conjunto de protocolos para aplicaciones de teleconferencia 
audiográfica y audiovisual. 
Especifica que tipo de protocolos se deben emplear para distintos tipos 
de redes (Por ejemplo: ISDN, LAN, POTS etc.) 

T.l24- Control de conferencia genérico. 
Define como deben operar las aplicaciones de datos en una conferencia 
multipunto de mtercambio de datos. 

T 125 - Servicio de comunicación multipunto- Especificación de protocolo. 
Esta es una recomendación complementaria de la T.l22. 

T.l26- Imágen inmóvil multipunto y protocolo de anotación. 
Define como cumplir la transferencia de imágenes inmóviles y la 
anotación en una conferencia multipunto. 

T 127 - Protocolo de transferencia de archivos binarios multipunto. 
Define como realizar una transferencia de archivos multipunto 

Los siguientes protocolos están aun sujetos a aprobación de la ITU-T 

T.I:!O- Protocolos de datos para conferencia multimedia. 
Esta recomendac10n proporciona un repaso de las series T 120 

T 121 - Aplicación genérica de templete. 
Proporciona una guia para el desarrollo de aplicaciones de las senes 
T 120 

T 130- Arquitectura de tiempo real para conferencia multimedia. 
Esta recomendacion proporciona una· descripción general de la 
conferencia de datos T. 120 trabajando en unión con el estándar H.320 
de videoconferencia 
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T. 131 - Mapas específicos de red. 
Define como deben ser transportados las bloques de audio y video en 
tiempo real a través de diferentes tipos de redes (Por ejemplo: ISDN, 
LAN, ATM) cuando son empleadas en unión con el estándar T.l20 de 
conferencia de datos. 

T.l32 - Manejo de enlace en tiempo real. 
Define como se deben crear y rutear las cadenas de audio y video entre 
varios puntos terminales de conferencia multimedia. 

T.l33 -Servicios de control audio visual. 
Define como controlar los equipos fuente asociados con las cadenas de 
información en tiempo real. 

T. RES - Servicios de reservación. 
Este es un documento global que especifica como necesitan interactuar · 
terminales, MCUs y sistemas de reservación además de que defme las 
interfaces entre cada uno de estos elementos. 

T TUD- Datos de usuario transparentes. 
Este es un documento que describe como transportar un bloque de bits 
definido para usuarios entre varios puntos terminales en una 
conferencia de datos empleando el estándar T.l20 . 

. - -. 
'' ·.::.' 
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ASPECTOS TÉGNICOS DEL PROTOCOLO H.320 

El diagrama mostrado muestra los diferentes subsistemas de una unidad de 
videoconferencia con sus respectivos protocolos. 

' ' Equipo 1/0 Codee de ' r-- ' de ,·ideo Yideo ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' G.711, G.722, G.728 • 
' ' ' ' Equipo 1/0 Codee de ' 

de audio - audio r- Retardo - Encrip- MUX lnterfa> 

IK:~I tación - - de 
red 

DMUX 

H.224, H.281, Series T.t20 

Equipo Telematico 
IMCU 1 

Canales de datos MLP. LSD )' HSD -
H.231 
H.243 

H.200, H.230, H.221 
,::,1~tcma :.enauzacoon termmal a termmal 

de 
control 

' Series Q.900 ' ' ' - ' 
Señalización terminal a rec.l :H.200 

' H.320 ' ' 
' ~--------------------------------------------------~-----------------~ 

El equipo UO de \'ideo esta formado por camaras, monitores y umdades de 
procesamiento de video. 

El codee de video lleva a cabo la codificación y la decodificación para señales de 
v1deo 

El eqUipo UO de audio esta formado por micrófonos, bocinas. y unidades de 
procesamiento de audto 
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El codee de audio lleva a cabo la c_odificación y la decodificación de las señales de ·:i~z,· 
audio. 

El retardo de audio en la trayectoria que sigue el audio se emplea para compensar 
el retardo del codee de video manteniendo la sincronización del movimiento de los labios 

El equipo VO gráfico incluye herramientas visuales tales corno el pizarrón 
electrónico, el control genérico de la conferencia, imágenes inmóviles (JPEG/JBJG), y la 
transferencia binaria de archivos. Esto está referido en las series T de la ITU-T. 

El equipo telemático está especificado en las series T de la ITU-T. Aquí se definen 
los protocolos para las videoconferencias punto a punto o rnultipunto, incluyendo el 
control de la conferencia, la transferencia de archivos, el facsirnilado y la unión de 
aplicaciones. 

El sistema de control y la señalización terminal a terminal llevan a cabo 
funciones tales corno el acceso a red a través de señalización de terminal a red \" el control 
de terminal a terminal para establecer una operación en modo común y la señalizacion para 
una operación adecuada de la terminal a través de la señalización terminal a termmal 

La transmisión de información a través de una red pública ya sea analógica o 
digital. debe estar asociada con alguna forma de señalización para descritw las 
características de los mensajes mandados Por ejemplo, cuando se origina una llamada 
telefómca, se debe mandar una señal que reconozca el otro sitio para poder conectarse 
Cuando este sitio levanta la llamada. esta información es intercambiada a través de la 
señalización 

La encriptación proporciona seguridad a la transmisión, se encarga de cubrir la 
información con códigos que solo conoce el otro equipo y permite que no cualquier 
Sistema pueda decodificar la información 

El 1\IUX!DE!\IUX se emplea para multiplexar la transmisión de señales de video, 
aud1o. datos. y señales de control, todo en un bloque simple de bits para después 
demultiplexar tal bloque de bits recibido en señales multimedia (video. voz. datos). 

La señalización terminal a red la cubren las series Q. 900 de la ITU-T, y se 
encarga de verificar los procedimientos de control para el intercambio de información, 
protocolos. interfaces de red. etc. entre el SIStema de col)trol de la videoconferencia y la 
red a la que se conecta, por ejemplo. ISDN. ATM. etc. 

La interfaz de red reqUiere la adaptación entre red y terminal de acuerdo a los 
requerimientos de interfaz de la red usuaria, defmidos por las series 1.400 de la ITU-T. 
estos protocolos son los encargados de los aspectos generales de las interfaces entre el 
equipo de videoconferencia y la red a la cual se conecta (ATM, ISDN, etc) aqui se tratan 
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aspectos como la estructura y capacidad de las interfaces, capacidades de acceso, sopone 

de interfaces etc. 

La red es el ambiente digital ya sea conmutado, o dedicado el cual empleamos para 
poder comunicamos. Algunos ejemplos son enlaces de 384 kbps conmutado, lineas E 1, 
SW56, lineas PRI, BRI (ISDN), etc .. 

La U ni dad de Control Multipunto (MCU) permite la habilidad de tener en· la 
misma conferencia tres o más sistemas de videoconferencia. 

Como siguiente tema se hará una lista de los protocolos diseñados por la !TU-T 
para videoconferencia. 

PROTOCOLOS ESTÁNDAR PUNTO A PUNTO 

H.221 - Estructura de cuadros para un canal de 64 a 1920 kbps en 
teleservicios audiovisuales. 
Este estándar define como se multiplexa el video, audio, control y datos de ,:: 
la videoconferencia en un solo bloque de bits. 

H.230 - Control sincrono de cuadros y señales de indicación para sistemas ·~! 

audiovisuales. -~ 

Define procedimientos de sistemas de control multipunto simples describe <;. 

funciones de mantenimiento de red 

H 2.33 - Sistemas confidenciales para servicios audiovisuales. 
Defme como se aplica la encriptación a un bloque de bits del estándar 
H 221 para proporcionar seguridad a la información. 

H 23-1 -Autenticidad ~- manejo de códigos para sistemas audiovisuales. 
Especifica la encriptación y los procedimientos de manejo de códigos 
empleados en conJunción con el estándar H.233. 

H 2-12 -Sistema para el establecimiento de comunicacwn entre terminales 
audiovisuales empleando canales digitales de hasta 2 Mbps 
Define la mic1ación de comumcaciones entre sistemas y los· 
procedimientos de negociación de capacidades. 
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H.26 1 - Codees de video para servicios audiovisuales a velocidades de p x 64 
kbps. 
Define el algontmo de codificación de video para velocidades de p x 64 
kbps donde "p" puede tomar los valores de 1,2,3,4,5.6. etc .. El anexo D de 
este protocolo describe una técnica para la transferencia de tmagenes 
inmóviles. 

H.320 - Sistemas de telefonía visual y equipo terminal para banda estrecha. 
Este protocolo es el encargado de definir el trabajo en grupo de todas las 
recomendaciones H. 

G.711 -Modulación codificada de pulso (PCI\1) para frecuencias de voz. 
Emplea 3 kHz de ancho de banda en audio y velocidades de 48. 56. ó 64 

kbps 

G. 722 - Codificación de audio en 7 kHz dentro de 64 kbps. 
Emplea 7 kHz de ancho de banda en audio y velocidades de 48. 56. ó 64 

kbps 

G 728- Codificación de audio a 16 kbps empleando predicción lineal excitada 
con código de bajo retardo. 
Emplea un ancho de banda de 3 kHz de audio a una velocidad de 16 kbps 

PROTOCOLOS ESTÁNDAR MULTlPUNTO 

H.224 -Protocolo de capa de enlace de datos simple para uso en conferencias 
multipunto. 
Este tipo de protocolos de datos son de tipo simple y generalmente se 
usan en conferencias de tipo multipunto 

H.23 1 · Unidades de control multipunto para sistemas audiovisuales 
empleando canales digitales de hasta 2 Mbps. 
Defme un conjunto de funciones y requerimientos operacionales para la 
Unidad de Control Multipunto (MCU) . 
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H.243 - Procedimientos para el establecimiento de comunicación entre tres o 
más terminales audiovisuales empleando canales digitales de hasta 2 
Mbps. 
Este ·protocolo define el inicio de comunicaciones entre sistemas y los 
procedimientos de negociación de capacidades en conferencias multipunto 

H.281 -Control de cámara remota 
Este protocolo permite el maneJO de cámaras remotas entre equipos de 
distinto fabricante. 

Los siguientes protocolos aun están sujetos a la aprobación de la ITU-T pero nos 
dan una idea de los protocolos que se manejani.n en un futuro. 

PROTOCOLOS DE VIDEOCONFERENCIA EN EL FUTURO 

En el futuro se espera que los estándares tengan las siguientes características. 

-Estándares para lineas telefónicas analógicas. (H.324). 

·- Estandares de video para Redes de Área Local (LAN) 

- Nuevos estimdares para codees de audio 

- Estándares para modems de voz y datos 

- Estándares para otro ttpo de redes. 

Estándares para líneas telefónicas analógicas (H.324) 

A contmuacion se muestra un dtagrama que muestra lo que senin las series 
H.324 de videoconferencia que proporcionaran los protocolos para el funcionamiento 
en ltneas telefonicas analógicas de modems de alta velocidad tipo V.34 El estándar 
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H.324 cubrirá la transrn!Slon en tiempo real de video, audio, y datos o cualqUier 
combinación de éstos, a través de rnoderns tipo V.34, haciendo posible el :,:::c. 
funcionamiento de voz, datos y video en sistemas económicos basados en computadora 
personal. 

H.324 proporcionará nuevos estándares corno el G. 723 de codificación de audio 
de 5.3-6.4 kbps, el H.263 de codificación de video y el H.245 de esquema de control. 
A pesar de tener estos desarrollos tecnológicos el estándar H.324 no tendrá la calidad de 
video del H.320 debido a que los rnoderns V.34 trabajan hasta 28,800 kbps·. Este 
estándar está aún sujeto a aprobación. 

Recomendación 0.324 

Codee de 
Equipo 1/0 de video 

video H.263 

' 
' Equipo 1/0 de Codee de 

audio audio - Retardo 
G.723 

Protocolos MUXJ Mode ' Red de 
Aplicacmnes de de datos DMUX - V.34/ ( telefonía 
datos de usuario T.l20. V 4 H.223 V.8 y 

Control del 
sistema Unidad de 
H 2~5 Control 

Control ' ' Multtpunto 
' ' del ' ' . 

' sistema ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 'ontro ' ' ' ' ' ' de ' ' ' m o de ' ' ' ' ' ' V.25 ' ' ' ' ' ' ' ' . ' 
~--------------------------------------------~ 

Estándares de video para Redes de Área Local (LAN) 
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Nuevas investigaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (!TU) 
están trabajando con el estándar H.32z.2 que cubrira la videoconferericia sobre redes de 
área local tales como Ethernet. El estándar H.32z.2 empleará el mismo protocolo H 261 
de codee de video que se tiene en H.320, creando conexiones de bajo retardo entre 
conexiones de redes LAN e ISDN. 

Nuevos estándares para codees de audio 

Actualmente la ITU se encuentra trabajando en el diseño de nuevos estandares 
de codees de audio como el G. 729 que proporciona alta calidad con una velocidad de 8 · 
kbps, un codee de banda angosta de 4 kbps, un nuevo codee de banda amplia de 16 kbps 
y ancho de banda de 7 kHz así como codees trabajando en el rango de 12 a 14 kbps 

Estándares para modems de voz y datos 

El grupo de estudio 14 de la !TU está trabajando en dos estándares para modems 
que puedan tran_smitir simultáneamente voz 
Simultáneamente Digitalmente) y V.ASDV 
Analógicamente) 

Estándares para otro tipo de redes 

y datos, 
(Voz y 

V.DSVD (Voz y Datos 
Datos Simultaneamente 

Actualmente están surgiendo estandares de videoconferencia para el empleo de 
esta en redes tipo Internet y ATM (Modo de Transferencia Asíncrono). 

Por ultimo en cuanto a protocolos para videoconferencia se hablará acerca de los 
protocolos T 120 de la !TU-T, tambien llamados protocolos de transmisión multimedia, 
que son de gran utilidad ya que mejoran las capacidades de control. de los puentes 
(t\·1CU) y los codees. proporcionando servicios de comunicación de datos que tienen 
aplicaciones en todas las formas de comunicación multimedia. 



Cannona D., Armando y Weber G., Víctor "Protocolos de Comunicación en Videoconferencia·. 1 ~%. 

PI ,;!TOCOLOS FÍSICOS: 

Un protocolo fisico se refiere a la interfaz a través de la cual un equipo transmite y 

recibe señales de datos. Por ejemplo, en el contexto de redes locales, un protocolo fisico 
define la interfaz entre el equipo involucrado y el medio de transmisión de la red local. 

Existe un ejemplo claro de un protocolo fisico de uso muy común y que define el 
nivel de conexiones de los circuitos necesarios para establecer la comunicación entre, por 
ejemplo, un modem y una terminal, una computadora a una impresora serial, etc. Se trata 
de la norma fisica V.24 o RS232. 

La siguiente fi¡,'llra muestra un conector clásico V.24. 

DIBUJO 
En relación con ésta figura, los números de cada contacto y su función especifica se 

detallan en la siguiente tabla. 

Número de Número de Función 
contacto circuito 

1 1 o 1 Tierra de protección. 

2 103 Transmisión de datos. 

3 104 Recepción de datos. 
-

4 105 Petición para transmisión 

5 106 Preparado para transmisión. 

6 107 Conjunto de datos preparado. 

7 1oc Tierra de señalización. 

8 109 Detección de señal 

15 114 Reloj" de transmisión de modem 

17 115 Reloj de recepción de modem. 

20 108 Conexión/desconexión de la terminal 
de datos. 
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PROTOCOLOSDEENLACEDEDATOS 

Este tipo de protocolos se emplean para dirigir la comunicación entre dos equipos 
conectados y para transformar una trayectoria de información informal en una formal . 

Un protocolo ·de enlace de datos consiste en un conjunto de reglas muy especificas 
que gobiernan el intercambio de un enlace de comunicaciones entre equipos que ejecutan 
varias funciones 'bien definidas por usuarios. 

El protocolo o procedimiento de conexmn previsto por las normas de la 
Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es el HDLC (High-level Data 
Link Control). 

La unidad de información utilizada por estos protocolos es la trama. que es la 
estructura de trabajo del HDLC 

El HDLC es un protocolo de nivel de enlace suceptible de trabajar en un ststema de 
transmisión full-duplex Su estructura de· información tiene un formato unico que es la 
trama compuesta de varios campos que contienen las siguientes informaciones: 

- FLAG. Determina el comienzo y el final de la trama, formado por la secuencia 
debitsOllllllO. 

- DIRECCION. Identifica la estación (secundaria) que recibe (o envia la trama). 
Por ejemplo, una trama de orden llevaria la dirección de destino y una trama de 
respuesta la dirección del remitente. 

- CONTROL: Identifica el tipo de trama y su función correspondiente. 
Existen tres tipos de tramas 
"sin numerar". se utilizan para el envio de comandos y sus respuestas. 
"de información" utilizada para contener los datos propiamente dichos del 
mensaJe 
"de superv1sion" de conf1rrnac1Ón o inh1bición de transmisión. 

- INFORMACIÓN· Contiene el conJunto de datos del mensaje a transmitir, 
siendo. por tanto. de longuud variable 

- SECUENCIA DE VERIFICACIÓN DE TRAMAS: Contiene un conjunto de bits 
utilizados para la detecc10n de errores de transmisiÓn. 

La stgutente fi~.'ura muestra un esquema de la estructura de una trama. 

,..., 1 .-) 

• ; i ,5 
'· \ {; 
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FLAG CAMPO DE CAMPO DE INFORMACIÓN CAMPO DE FLAG 
DIRECCIÓN CONTROL VERIFICACIÓN 

8 BITS 8 BITS 8 BITS LONGITUD VARIABLE 16 BITS S BITS 

Estructura de una trama HDLC 

PROTOCOLO DE CONTROL DE RED 

Este tipo de protocolos se encargan de la definición de la estructura del paquete de 
datos en que se dividirá la información, de las técnicas de detección y corrección de 
errores. así como de la entrega, en secuencia correcta, de los paquetes recibidos, al nivel 
superior de transporte 

Para las Redes Publicas de Transmisión de Datos, el Comíte Consultivo 
Internacional para la Telegrafia y Telefonía (CCITT) ha definido el Protocolo de Red X 25, 
el cual normaliza el intercambio de información entre un Equipo Terminal de Datos (DTE) 
y las Redes Públicas de Transmtsión de Datos 

Decir que un equipo es utilizable bajo protocolo X.25 significa que puede 
conectarse a una Red Pública de Conmutación de Paquetes que se aJUSte a esta 
recomendación. 

El Paquete, por su naturaleza. es una unidad de información de mayor nivel que la 
trama y está compuesto por un determinado número de ellas más un conjunto de caracteres 
de control que constituyen la .. cabecera del paquete" y que contiene informaciones 
mherentes a la identifiéación del canal as.ignado a cada transmisión, tipo de paquete ( por 
ejemplo. establecimiento o liberación de llamada. de información, de rearranque) y un 
identificador general de comienzo de paquete 

Las propiedades más sobresalientes de éste protocolo son: 

-Transmisión en modo duplex 

- Posibilidades de comunicaciones permanentes o conmutadas. 

- Multtenlaces establecidos simultáneamente 

- Control de flujo 
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- Integridad de la información. 

PROTOCOLOS DE TRANSPORTE 

El equipo de transporte es el fundamento principal del concepto global de una 
arquitectura de comunicaciones en una computadora. Este tipo de protocolos proporcionan 
el servicio básico de terminal a terminal al transmitir datos entre usuarios Cualquier 
proceso o aplicación puede ser programado para accesar directamente los servictos de 
transporte sin tener que pasar por sesiones o capas de presentación. 

El propósito de un protocolo de transporte es proporcionar un mecanismo formal 
para el intercambio de datos entre procesos en diferentes sistemas. El protocolo de 
transporte asegura que las unidades de datos son entregadas libres de errores. en secuencia. 
sin perdidas ni duplicados. La capa de transporte tambien esta relacionada con la 
optimización del uso de sen·icios de red y la calidad de servicio solicitada para las 
entidades de sesión. Por ejemplo la entidad de sesión puede especificar rangos de error 
aceptables, retardo maximo, prioridad y seguridad. 

Un protocolo de transporte _proporciona el servicio de transferencia de datos entre 
dos usuanos de transporte , tales como un protocolo de sesión o de aplicación. Los datos 
son transferidos de un usuario de transporte a una entidad de protocolo de transporte 

La Organización lntemactOnal para la Estandarización (ISO) ha desarrollado una 
familia de protocolos de transporte dependiendo de varios niveles de servicio y facilidades 
de comunicación 

Esta organizacion ha definido tres tipos de red 

-Tipo A. Conexión de red con rango de error residual aceptable y rango aceptable de fallas 
señaladas. 

- Tipo B Conexión de red con rango de error residual aceptable pero sin rango aceptable 
de fallas señaladas 

- Ttpo C Conexión de red con rango de error residual no aceptable hacia el usuario del 
servicto de transpone 

Para poder manejar una variedad de requerimientos de servicio usuario y servicios 
de red disponibles. la ISO ha definido cmco clases de protocolos de transpone 

Clase O Simple 
Clase 1 Recuperacion bástca de error. 
Clase 2. l\lultiplexaJe 
Clase 3 Recuperactón de error y multiplexaje 

') l.-5 .. -
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Clase 4: Detección y recuperación de error. 

Estas clases están relacionadas con los tres tipos de serviCIO de red ·definidos 
anteriormente de la siguiente forma: clases O y 2 son empleadas con redes tipo A; clases 1 y 
3 son empleadas con redes tipo B; y la clase 4 se emplea con redes tipo C. 

Actualmente existen protocolos de transporte estándar bien establecidos e 
implementados en una variedad de máquinas como el TCP (Protocolo de Control de 
Transmisión). 

Las funciones de TCP son comparables al protocolo de clase 4. TCP es un 
protocolo de transporte de conexión lógica, emplea mecanismos de terminal a terminal para 
asegurar la entrega ordenada y formal de datos en una conexión lógica. 

PROTOCOLOS DE SESIÓN 

El propósito esencial de un protocolo de sesiOn es proporcionar un servicio de 
conexión orientado a usuario. El protocolo de transporte es el responsable de la creación y 
mantenimiento de una conexión entre puntos terminales. 

Un protocolo de sesión proporcionaría una interfaz de usuario por medio de_ la 
adición de valor al servicio básico de conexión Las caraterísticas de la adiciÓn de valor se 
agrupan en las siguientes categorias: 

-Establecimiento y mantenimiento de sesión. 
- Manejo de diálogo. 
- Recuperación 

El servicio minimo que una entidad de protocolo de ses10n proporciona es el 
establecimiento, mantenimiento y terminación de sesiones. Cuando dos usuarios desean 
establecer una conexión, sus respectivas entidades crearán una sesión llevada a una 
conexion de transporte y negociaran los parámetros de la sesión. (Como puede ser el 
tamaño de la unidad de datos) 

Este tipo de protocolos dirigen el tr<ifico de datos entre entidades cooperativas que 
emplean proiocolos de alto nivel. La relación cooperativa entre estas terminales es 
conocida como una sesión 

Algunos protocolos de transporte como el S.62_ de aplicación de teletexto están 
especificados en terminas de una Máquina de Protocolo de Sesión (SPM) Esia máquina 
está involucrada con todos los eventos de servicio asociados con la capa de sesión y realiza 
operaciones de servicio de protocolos. 

PROTOCOLOS DE PRESENTACIÓN 

'• 
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) Este tipo de protocolos están relacionados con la sintaxis del intercambio de datos 
em;;: entidades de aplicación. Su propósito es el de resolver las diferencias en el formato y 
la representación de datos. La capa de presentación define la sintaxis empleada entre 
entidades de aplicación y la selección de modificaciones subsecuentes de la representación 
que se empleará. 

La función de estos protocolos es desarrollar transformaciones generalmente útiles 
en los datos antes de que se manden a la capa de sesion. Las transiormaciones tipicas 
empleadas son la compresión de texto, encriptación y conversión a estándares de red para 
terminales y archivos. 

Entre los protocolos de presentac10n se encuentran el teletexto, videotexto, 
protocolos de encriptación, y protocolos de terminal virtual. Un protocolo de terminal 
vtrtual hace la conversión entre caracteristicas de terminal específicas y un modelo 
genérico o vinual empleado por programas de aplicación. 

Los protocolos de encriptación se emplean para proteger la información transmitida 
de modo que sea incomprensible para cualquier entidad que no posea la clave de la 
transformación empleada. Los protocolos de terminal virtual fueron inventados para ocultar 
las idiosincracias de los programas de aplicación, se llaman_ virtuales porque procuran 
proyectar terminales reales en terminales hipotéticas de red. 

Proceso de pre
sentación de capa 

Host A 

E;tructura 
de dJIO~ 

Proceso de pre
sentación de capa 

Estructura 
de datos 

Host B 

Modelo del protocolo de terminal virtual 

Tcmll
nal 
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PROTOCOLOS DE APLICACIÓN 

Este tipo de· protocolos le da significado a los procesos de aplicación para el acceso 
al ambiente OSI. La capa de aplicación contiene funciones de administración y 
mecanismos generalmente útiles para soportar aplicaciones distribuidas. 

Las aplicaciones existen fuera de los sistemas de computación, en el mundo real de 
los usuarios de computadoras. Las aplicaciones definen un conjunto de requerimientos de 
procesamiento de información. Dentro de los sistemas de computación las aplicaciones 
están modeladas por los procesos de aplicación que realizan funciones de procesamiento de 
información para una aplicación particular. 

Una entidad de aplicación es una colección umca de elementos de servtcto que 
proporciona procesos de aplicación particulares con los servicios de comunicación que se 
requteran. 

Entre algunos protocolos de aplicación se encuentran el protocolo de archivo virtual 
y el protocolo de manipulación y transferencia de tareas 

Este tipo de protocolos definen grupos de elementos de datos abstractos asi como 
procedimientos para habilitar procesos de aplicación distribuidos para la comunicación. 
Estan relacionados con los mecanismos de lenguaje empleados para definir formas 
abstractas de procesos de aplicación. La interfaz de estos protocolos con las bases de datos, 
la programación, y los lenguaJeS de control de sistema operativo se realtza deftniendo 
mecamsmos para utilizar las capacidades de los estándares de la capa de_aplicacion 

•. 
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CAPÍTULO 11.- PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN EN VIDEOCONFERENCIA 

Como se mencionó anteriormente los protocolos de comunicación permiten 
interconectar todos los dispositivos integrantes de una red para poder llevar la información 
de forma coordinada del transmisor al receptor, y en el caso de la videoconferencia 'tos 
protocolos de comunicación son los encargados del funcionamiento en conjunto de manera 
correcta y ordenada de los elementos que conforman el sistema en total. Dentro de estos 
elementos se encuentran el codee, lós monitores, cámaras, bocinas, micrófonos. tarjetas de 
comunicación, etc. 

Los protocolos de comunicación en videoconferencia pueden ser de dos tipos 

- Protocolos propietarios 

- Protocolos est<indar. 

Protocolos propietarios 

Este tipo de protocolos de. comumcación son diseñados por los fabricantes de 
sistemas de videoconferencia para una marca en panicular. El empleo de estos protocolos 
solo permite la comunicación entre equipos de una misma marca y son creados para 
permitir el funcionamiento óptimo en forma global del equipo de videoconferencia Esto 
quiere decir que al emplear protocolos propietarios se tendrá el máximo aprovechamiento 
de los elementos que componen el sistema. como lo son el envio y recepción de gráficos, 
interacción en pizarrón electrónico. manejo de cámaras remotas, mejor resolución de 
imagen y mejor calidad de sonido entre otros. 

A continuac1on se nombran algunos protocolos propietarios. 

PROTOCOLO 

In deo 
CTX 
SG3. SG4. PT 724 
RGBS. HDCC 
HDLC. Blue Chip 

Protocolos estándar 

FABRICANTE 

AT&T 
CLI 
PicrureTel 
Silicon Graphics 
VTEL-

El empleo de protocolos propietarios restrmge al usuario a la comunicación entre 
equ1pos de una sola marca Deb1do a la diversidad de fabricantes de videoconferencia fué 
necesano d1señar protocolos de comumcac"m que permitieran ia comunicación entre 
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equipos de diferentes fabricantes. De esta forma organismos como la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (ITU) implementaron protocolos estándar para videoconferencia, 
en los que se especifican las reglas que tienen que seguir los equipos para lograr la 
compatibilidad entre equipos sin importar su marca. El trabajar con protocolos estándar 
disminuye el aprovechamiento de los equipos ya que cuando este tipo de protocolos son 
aceptados por las normas internacionales, por lo regular los protocolos propietarios ya han 
implementado nuevas opciones entre sus equipos. Esta es una de las desventajas que 
presentan los protocolos estándar, sin embargo los organismos encargados de la 
normatividad se encargan de trabajar en el diseño de protocolos que puedan satisfacer las 
necesidades principales de los usuarios de sistemas de videoconferencia. 

A continuación se dará una descripción general del protocolo estándar empleado 
para la videoconferencia llamado H.320 que es el encargado de definir el trabajo en grupo 
de una serie de recomendaciones que permiten el buen funcionamiento en forma global de 
los elementos que componen los sistemas de videoconferencia sin importar el fabricante. 

PROTOCOLO 0.320 

H.320 es un documento que establece los protocolos estándar para 
videoconferencia. En la actualidad todos los fabricantes de equipos para videoconferencia • 
hablan de que sus equipos cumplen con el estándar H 320 Pero que significa ésto 
exactamente? No todos los equipos de videoconferencia que cumplen con el estándar 
H 320 son iguales. A continuación se describen algunas diferencias en el nivel de 
cumplimiento del estándar H.320 que son de gran utilidad en la elección de un sistema de 
videoconferencia 

Obligatorio vs. Opcional 

Uno de los propósitos principales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(!TU) al desarrollar estándares. es el de definir el mínimo de requerimientos que los 
fabricantes de equipos de videoconferencia deben soportar, es decir, los requerimientos 
obligatorios Estos requerimientos aseguran que todos los sistemas que cumplan con el 
estándar H 320 se podran comunicar unos con otros La diferencia en los sistemas serán los 
requerimientos opcionales que dichos sistemas puedan soportar. Estos requerimientos 
afectan la calidad del aud10 y el video 

La !TU establece específicamente estos factores de calidad como opcionales. Esto 
permite a los fabricantes distinguirse de los demás al implementar y ofrecer al mercado 
protocolos propietarios de la más alta calidad en sus sisteJ!!as de videoconferencia 

Los factores que afectan la calidad del sistema son: la resolución de imágen, la 
velocidad de cuadros, el pre y post procesamiento, la compensación del movimiento, el tipo 
de aud1o. y la velocidad de transmisión. 
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A continuación se hara referencia a tres clases de sistemas de videoconferencta. 
mientras mayor sea la clase se tendrá mayor calidad. 

Clase 1 - Es aquel que soporta el mínimo nivel de requerimientos. 
Clase 2 -Es aquel que soporta los requerimientos de la Clase mas algunas 

características opcionales. 
Clase 3 - Es aquel que soporta los requerimientos de la Clase más todas las 

características opcionales 

Para los fabricantes de equipos que quieran cumplir con el estándar H 320 estos 
deberán soportar la Clase!. Los fabricantes que tengan la habilidad de implementar 
características opcionales de la Clase 3 permanecerán por arriba de los demás fabricantes. 

Resolución de imágen 

En los sistemas H.320 existen dos tipos de resoluciones. QCIF ( Quaner Common 
lntermediate Formal) y CIF ( Common lntermediate Formal ) . ( En algunas ocasiones CIF 
es llamado FCIF Full CIF ). 

Los sistemas de Ciase 1 solo soponan QCIF. Los sistemas de Clase ~ pueden 
soponar en algunos casos CIF, y los sistemas de Clase 3 soportan CIF. 

La habilidad de soponar resolución CIF es critica para la calidad de la imágen. Los 
sistemas que emplean CIF proporcionan resolución de imágen de 352 pixeles (puntos) por 
288 lineas. Los sistemas que empleen QCIF manejaran un cuano de la resolución anterior, 
es decir, 176 pixeles x 144 lineas. Una imagen en QCIF aparecerá como una imágen 
cuadriculada fuera de foco Un sistema de alta calidad será forzado a degradar su 
resolución si se conecta con un sistema de baja calidad. Por ejemplo, si un sistema de Clase 
3 se conecta con un sistema de Clase 1, el sistema de Clase 3 será forzado a emplear 
resolución QCIF 

Velocidad de cuadros 

La velocidad de cuadros llamada numero de cuadros por segundo, es el numero de 
veces que una imagen cambta en un segundo en la pantalla. Los sistemas H.320 pueden 
soponar velocidades de cuadros de 7.5, 10. 15, ó 30 cuadros por segundo. Una velocidad 
de cuadros pequeña causa una imagen con movimientos bruscos e irregulares Mientras 
mavor sea la velocidad de cuadros se tendrá un movimient~ de la imágenes más uniforme. 

Los SIStemas de Clase 1 soponan velocidades de 7.5 cuadros por segundo.Los 
SIStemas de Clase 2 soponan tiptcamente velocidades de 15 cuadros por segundo, mtentras 
que los sistemas de Clase 3 soponan hasta 30 cuadros por segundo. 
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Desafortunadamente, aun los fabricantes que manejan sistemas de Clase 3 son 

afectados por los fabricantes que no producen sistemas de alta calidad. Esto significa que si 
un sistema de Clase 1 se conecta con un sistema de Clase 3, el sistema de Clase 3 tendrá 

que degradar sus capacidades para comunicarse con el sistema de Clase l. El ststema de 
Clase 3 se verá forzado a trabajar con velocidades de 7.5 cuadros-por segundo. 

Pre y post procesamiento 

El pre-procesamiento es un proceso complejo que reduce la cantidad de 
codificación no necesaria para el sistema. Esto no se requiere para sistemas de Clase ¡· Si 
el pre-procesamiento no es empleado, el codificador de video puede gastar mucho tiempo 
codificando '·ruido" causado por ejemplo por la deficiencia de iluminación en las cámaras. 
Estas situaciones pueden hacer que el sistema procese por ejemplo que existe mm·imienlo 
en las paredes donde de hecho no hay. El pre-procesamiento asegura que solo se codtftcará 
el movimiento real 

El post-procesamiento compensa la degradación de la imágen causada por los 
movimientos rápidos. El post-procesamiento puede reducir los efectos del ruido causados 
por los codificadores de video H.320, también puede ser empleado para mejorar la 
velocidad de cuadros y reducir el efecto de los movimientos bruscos en el movimiento 
causados por las bajas velocidades de cuadros. 

Compensación del mo\"imiento 

Existen dos aspectos en la compensación del movimiento. Estos son ·1) la 
estimacion del movimiento y 2) la compensacion actual del movimiento. La esttmación del 
movtmtento es realtzada en el codiftcador para determtnar como debe ser el ,-ector de 
movimiento La compensactón del movimiento es realizada en ambos codificador y 

decodificador. v esta formada por bloques de datos en movimiento alrededor del vector de 
movtmiento. Esencialmente la compensación del movimiento aparece al codificar la 
seccion de video donde el movtmtento ha ocurrido en lugar de codificar toda el área de 
video para cada cuadro. Esto es especialmente importante a bajas velocidades de 
transm tstón 

Todos los sistemas H.320 deben tener la habilidad de decodificar una señal de 
compensac10n del moviente. El proporctonar la codiftcacion de la compensación del 
mcwiento es opcional. aunque esta habiltdad para codificar proporciona me_1oramientos en 
la caltdad del video Un sistema de Clase _1 no soportará la codiftcactón de la 
compensacton. un sistema de Clase 2 puede soportar un~ forma limitada de compensación 
del moviente. y un sistema de Clase 3 soportará una forma de mayor calidad para la 
codtftcacion de la compensacion del movtento. 

Consideraciones en el audio 

La recomendación H.320 especifica tres tipos de audio 
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G.711.- Banda estrecha con velocidades de transmisión de 48 a 64 kilobits por 
segundo (kbps). 

G. 722.- Banda amplia con velocidades de transmisión de 48 a 64 kbps. 
G. 728.- Banda estrecha con velocidad de transmisión de 16 kbps. 

Un sistema de Clase 1 únicamente tiene que soportar G.711. El trabajar con G.722 y 

G. 728 tendrá un mayor impacto en la calidad del audio. 

G. 711 proporciona calidad de audio telefónica ( ancho de banda de 3 kHz) G. 722 
produce calidad de audio estéreo (ancho de banda de 7 kHz). A velocidades de transmisión 
altas, típicamente 256 kbps y mayores, un sistema de Clase 3 soportará G. 722 ofreciendo al 
usuario la mejor calidad de audio. Los sistemas de Clase 1 no soportan G 722. y los 
sistemas de Clase 2 típicamente soportan G. 722. 

G . .728 a 16 kbps, es audio de banda estrecha que es importante para bajas 
velocidades de transmisión, típicamente menores a 256 kbps Por ejemplo. en una 
videoconferencia a 128 kbps, un equipo de alta calidad ofrecerá al usuario .la posibilidad de 
seleccionar entre G.722 a 64 kbps, o G.728 a 16 kbps Si la calidad de audio es mils 
importante que la calidad de video, el usuario puede seleccionar G.722. Si la calidad de 
video es de mayor importancia el usuario empleará G. 728 En este caso el audto ocupará 
16 kbps deJando 112 kbps para el video 

Los sistemas de Clase 3 siguen estando limitados por los sistemas menores Si un 
sistema de Clase 3 se conecta con un sistema de Clase 1, el tipo de audio será G. 71 l. El 
sistema de Clase 3 está forzado a emplear menor calidad de audio para poder conectarse 

Velocidad de transmisión 

La veloctdad de transmisión uene gran impacto en la calidad percibida. A 
veloctdades E 1 (2.048 kbps) la calidad del vtdeo sera óptima. En la realidad la mayoria de 
los usuanos no emplean esta veloctdad. principalmente por el costo de transmisión En la 
actualtdad emplear una veloctdad de 768 kbps equilibra el costo de la transmt<ion con la 
calidad del video La veloctdad de transmision comúnmente empleada como estandar en la 
actualtdad es 384 kbps El empleo de velocidades de 128 kbps se está haciendo mas 
popular con el empleo de lineas tipo ISDN (lntegrated Services Digital Network). 

Como sugiente tema se hablará acerca de aspectos mils técnicos del protocolo H.320 
que incluyen las especificaciones para videoconferencia punto a punto y multipunto 
dictadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), así como otro tipo de 
protocolos que en conjunto permiten el correcto funcionamiento de un sistema de 
videoconferencia 



USO DE TECNOLOGÍA AUDIOGMFICA EN LA CAPACITACU),\· A 
DISTANCIA DE MAESTROS PRACTICANTES. 

Demzis R. Knapc::yk 

La tecnologia audiográfica proporciona una opción adicional para enlazar universidades 
con escuelas rurales y asistir las en planeación de nuevos modelos de preparacion 
personal· (McConnell, 1983; Williamson, 1983) Lá tecnologia de aud10gráficos puede 
ayudar a estabilizar asociaciones entre universidades y corporaciones de escuelas y 
soporte de tales actividades como identificando las necesidades del personal, utliizando 
recursos locales en actividades de capacitación, y planeando en el trabajo de 
capacitación experiencias adecuadas a las demandas del medio de la escuela 
(1\.napczvk, 1989) 

Punto de l'ista de tecnología de Audiográjico.< 

Audiográficos es un hibrido tecnológico que permite stmultáneamenre 
transmisión de comunicación de voces e imágenes gráficas a traves de las ltneas de 
telefono local. 

Audiográftcos es interactivo y proporciona a los usuarios la capacidad de hablar 
con otro. compartiendo texto e imágenes de gráficos, y comentar las imágenes que 
aparecen en el monitor Los gnificos pueden ser almacenados y usados como parte de 
un gran grupo de presentacion, conferenctas de grupos pequeños. y sesiOnes de 
retroalimentación v repones individuales Los snios de usuarios multiples pueden estar 
JUntos en una red de trabaJO en un formato de llamada conferencia con cada snio 
teniendo capacidades interactivas completas _ 

El sistema audtográftco usado en el programa de capacitactón de maestros en la 
Universidad de lndtana es un desarrollo por A T &T El sistema conti.ene los siguientes 
componentes 

a Telefonos de conferencta quorum 

b Grupo de trabaJO (WGS) computadoras personales con tableros VGA y monnores de 
alta resolucion. Las computadoras uenen dtsco duro de manejo y 640 KB de memorta 

e Scanners que son disposittvos de deskstop que capturan la mitad o páginas completas 
de tmagenes Cas1 cualquter ttpo de tmagen puede ser dtgnalizada con alta resolucton, 
fotografias. mapas y documentos escrttos a mano 

d) El paquete de software de Comunicac10n SCANW ARE que proporciona la capacidad 
para dtgllaltzar y capturar imagenes. transmite tmagenes a otras localidades, despliega y 
anota tmagenes en los momtores y multiples imagenes son almacenadas y senadas en 
forma de presentacion de sltdes (transparencias o fotos fiJas) 

e) El puente de Modems que opera a 4800 kbps y da la capacidad de ambos punto a 
punto y redes de comunicación multtpunto. 
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f) impresora. 

Componentes adicionales, tales como micrófonos externos, monitores de 
pantalla grande, tabieros gráficos y dispositivos de respuesta de audiencia. est<in 
comenzando a incorporarse dentro de el sistema para realzar su capacidad de 
capacitación. 

Además, los audiográficos comienzan a ser usados en conjunción con sistemas· 
de éomunicación menos costosas, tales como, el correo electrónico y Bulletin Board 
Networks para proveer un rango completo de opciones para grupos grandes, grupos 
pequeños y actividades de te le-capacitación individual. 

El sistema audiográfico utilizado por la Universidad de Indiana opera a través de 
dos equipos de líneas telefónicas dedicadas Una línea es usada por transmisión de voz y 
la otra por ligas de terminales de computadora. 

USO DE A UDIOGRAFICOS EN CURSOS ACADÉMICOS 

Hay maestros inscritos en cursos conmutados para los stuos regionales y 
panicipan en sesiones de clase semanales en grupos de 10-20 personas que se superan 
Las instrucciones se· presentan en un arreglo de ce-enseñanza. Una persona adiestrada 
desde el grupo se contrata por la Universidad de- Indiana para servir como un 
capacitador de campo para los cursos 

Los capacitadores de campo actuan como grupo de facilitadores para las 
sesiones. coordinando actividades de grupo. dirigiendo e inspeccionando ejercicios de 
prácticas y monitoreando los provectos -del grupo Una universidad basada en la 
facultad de los miembros administradores y supervisores del curso, organiza el 
contenido de las clases. prepara matenales de capacitacJOn y participa en presentaciones 

·,: de clase por medio de ligas audiograftcas 

Ames de conocer el grupo. se preparan materiales gráficos para la presentación 
de la clase Los matenales tnstruccJOnales pueden incluir notas, esquemas. figuras, 
mapas u otros gráficos. Los matenales se digitalizan. se da secuencia y se almacenan 
como una presentación de slide (transparencia) que corresponde a los temas cubiertos 
en clase Los materiales se transmiten a -los sitios regiOnales a través de las redes de 
audtograficos y son rev¡sados antenormente por ambos instructores 

Se hacen planes para mcorporar materiales dentro de las lecciones 
mstruccJOnales. grupos de dJscusJon. eJerctcios y otras actividades de grupo. 

Se realiza una conexión audiognifica entre la Universidad de Indiana y los sitios 
del campus. ésta se estabiliza y manuene durante el tiempo de las clases. La conexión 
permite dos vías de interacción voz y gráficos durante las actividades de lectura y 
discusión El software del programa de comunicación permite que ambos instructores 

~~ -:f-l 
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controlen la presentación de la foto fija y desplieguen los materiales de curso para dar 
paso a la instrucción. 

Dependiendo de la estructura de la clase, la responsabilidad para presentar los 
materiales y el monitoreo de las discusiones, pueden ser asumidas por el instructor de la 
Universidad, el instructor del campus, o compartida por ambos. 

Para fomentar la aplicación y la síntesis de conceptos, se realizan e_1erctctos 
adicionales dentro de las clases, discusiones en grupos pequeños y proyectos de grupos 
grandes y actividades similares que han sido planeados para cada sesión de clase Las 
redes de trabajo de audiográficos entre sitios permite que los capacitados digitalicen y 

transmitan ejemplos de su trabajo, al . instructor de Universidad para revisión, 
retroalimentación y evaluación 

USO DE AUDIOGRAFICOS EN LA SUPERVISION DE EXPERIENCIAS 
PRACTICAS 

Una vez que se ha dominado los principales fundamentos que forman el 
contenido de un curso académico, ellos pamcipan en una experiencia de practicas de un 
semestre. La función de cada practicante es dar oponunidades de capacitación para 
aplicar las pnncipales demandas. de las posiciones de enseñanzas y, aprender a 
adaptarlas a las condictones del medio de su trabajo Por lo .tanto, los proyectos 
completos de practtcas de capacitación se dan dentro del contexto de sus propios 
salones de clase y escuelas. Los proyectos se realizan bajo colaboración, y los trabajos 
de capacitactón se desarrollan en equtpos escolares., 

Las actividades de prac11ca son coordtnadas y supervisadas por el mstructor 
pnnctpal de la Universtdad. ast como la preparación de las guias para los proyectos . 

. Las gutas tncluyen una ltsta secuenctal de pasos que involucran proyectos 
completos.· descnpciones de las producciones que producen las capacitaciones para las 
actl\·idades v la descnpción de la retroalimentación que los aprendices pueden esperar 
para recibir la supernston de los pasos El mstructo~ puede también ayudar en la 
planeación y las actividades practicas del programa y mirar y evaluar cada ejecución del 
grupo. 

I,.a tecnología aud10gráficas es usada durante experiencias de prácticas para 
aumentar el monitoreo y la supervtsion de actividades fuera del campus de la escuela. 
Por medio de una red audtografica. los capacitados pueden recibir retrolalimentación 
con un poco de retraso Por ejemplo. cada semana, el instructor base de la Umversidad 
realtza conextones de voz y gráftcos con los equipos y revisa el logro de cada grupo 
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Las transrñisiones pueden tomar la forma ·de notas escritas a mano, las muestras 
de trabajo dl-ésfudiantes, nÍapas, tablas, u - otros formatos de gráficos que los 
capacitad9~ usaA paia reportar su progreso. Los materiales pueden ser desplegados en el 
monitor o impresos si las copias duras son ·necesitadas. Entonces, mientras los 
capacitados hacen réportes verbales de sus actividades, el instructor puede revisar la 
documentación e indicar áreas que requieren elaboración y clarificación. ·Aprobar, 
sugerencias para revisiones, comentarios editoriales, u otra retroalimentación que puede 
proporcionarse por el supervisor. Los audiográficos desarrollan ambos capacitados e 
ins_tructores para resaltar características en· los materiales usando el' tablero de la 
computadora, tablero de gráficos o mouse. Las notas pueden ser agregadas a los 
materiales o '(meden_ser modificados, re-digitalizados y retransmitidos. Entonces, los 
documentos jiuedeii ser revisados en lineas, si se desea. 

·. . ;j 1 . 

CARACTERISTICAS IMPORTANTES EN LA TECNOLOGÍA DE 
AUDIOGRÁFJCO.S EN LA EDUCACiÓN A DISTANCIA DE MAESTROS. 

Los audiográÍi~os pueden dar a los maestros en comunidades rurales acceso a la 
capacitación de nivel universitario cuando las formas mas convencionales de educación 
a d1stancia no-están disponibles. Por ejemplo, escuelas·en el sur de Indiana no pueden 
fácilmente adquirir sistemas de video desde el sistema de televisión educacional ele la 
Universidad de Indiana. A traves de los audiográficos la Universidad de Indiana puede 
trabajar con escuelas en esos distritos usando servicios de teléfono locaL Hay muchas 
otras caracteristicas de tecnologia de audiográficos que lo hacen atractivo para la 
educa~iÓn. a distancia de maestros. Algunas de las características descritas abajo son 

_. adaptadas de un reporte en el uso de augiográficos en el medió preparado por Chute y 
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Balth~ar ( 1987) - ·. 

. El audiográfico es--una tecnologia de uso amigable, realiza conexiones de voz 
y gráficos entre sitios que puede ser facil y rápidamente aprendido. Siguiendo una 
m\'estra s1mpl~ de comandos: la mayoria de las funciones ·de. digitalización. almacenaje 
y ininsmisión"de imágenés son rápidamente desarrolladas. La facilidad de usar· 
audiograficos es particularmente Importante en las actividades de capacitación del 
maestro porque en muchas escuelas el personal ni siquiera tiene ~1 tiempo ni la 
experiencia necesaria para volverse competente en el uso de sistemas de comunicación 
más complejos. 

, El equipo que soporta audio gráficos es _port'able y fácilmente movido a 
d1ferentes sitios Dando costos actuales de tecnologia. es probable que las instituciones 
de capac1tación de maestros-prefieran distntos escol,ares locales, adquirirán el equipo. 
Esto sera especialmente para aquellas universidaaes que sirVen a corporaciones de 
pequeñas escuelas rurales La portabilidad del equipo y su disponibilidad para uso 

1 múltiple en SitiOS de entrenamiento puede mejorar el :costo-efectividad de los 
- audiograf1cos .· 
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3. Las imágenes digitalizadas pueden ser almacenadas tanto en disco duro como 
en disco flexible. Asi que, un g;an numero de imágenes gráfi~as 'pueden ser preparadas, 
digitalizadas, seriadas y almacenadas para usarse de~pués Las 'Presentaciones de fotos 
fijas para muchas clases o cursos completos pueden ·sér una'bueha ventaja. Los costos 
de transmisión en linea pueden ser significativamente bajos si se comparan con 
almacenar los materiales de la clase en discos flexibles y enviar los discos a· los lugares 
del campus · 

4. Los i~structores en amb~i\itios, de origen y de recepción, pu~den controlar 
todas las funciones del equipo. Por ejemplo.. la facultad'.de hÍ Uiliversidad puede 
digitalizar, senar y enviar una presentación de fotos· fijas para una clase dentro de la 
computadora en el si u o de capaCitacion usando lineas de teléfono lócal.' 

· 5. Los audiográficos se pueden utilizar en cada sitiO para interactuar con otros en 
ambas dimensiones . visuales y auditivas. No sólo cada instructor de base universitaria 

.. , transmitirá imágenes a los ·capacitados, tambi.én los .capacitados pueden transmitir 
ejemplos· de trabajo, reportes y otros materiales ,para los inst~ctores que realizan la 
retroalimentacion. · · . · . . '· ·· .. 

La habilidad para anotar y hacer copia de imágenes en linea en cada sitio hace a 
los audiográficos particularmente titiles para monitorear clases de discusión y pequeñas 
actividades. en grupo, supervisando prácticas de proyectos ··individuales v otras 
expenencias de capacitación donde las dos maneras de comunicación son un elemento 
esencial de mstruccion. 

, 6 Durante las jUntas de clase con los aúdiográficos, el usuano .posee muchas 
opciones de comunicacion · Usuanos en cualquier sitio pueden dar respuestas 
,·erba(mente .o anot.ar imagen es por· medio. 9e1 ·tablero de cohlputadora, tabla de 
graf1cos, o .mo.use. Esta caractensuca pe'rmné a los instructores realzar puntos en una 
preseniac1on o hace~ correcciones y modificar en el material de curso .. Lbs capacnados 
pueden dar respuestas a presentaciOnes verbales o usar el tablero de la computadora Por 
e¡emplo. durante una lectura en clase por su mstructor en una bocina,, los capacitados 
puede.n dar la señal de preguntas o mdicar la necesidad de clarificación de los puntos 
claYes Sin mterrumpi'r la presentacion verbal Ademas cualquiera de los Ínstructores o 
capac·n'ados en otro sn.Io puede usar el teclado o' tablero de gráficas para ·proporcionar 
respuestas a las ,preguntas o dar e¡emplos de conceptos .. ' -. 

7. La p~esentac10n de clases pueden ser dadas simultaneamente a múltiples 
Sitios Aunque los cursos ofrecidos por la Um\·ersidad de Indiana actualmente usa 
redes de trabajo de punto a punto con sitios del calllpus, es posible ofrecer una 
conf1guracion m u! u punto Esta caractenstica de audiograficos es . especialmente 
beneficiosa en situaciOnes donde no es practico para capacitados de varias escuelas 
,·¡a¡ar a. un lugar dé entre~am1ento central. Usando un puente de conferencia, tales como 
el AT & T Alhance Network. arriba' de 59 sitios separados podían ser simultaneamente 
enlaz~dos JUntos para presentaciOnes de clases· 

- ,·,' 

.8 Los a.udiOgraficos tambien pu~den ser usados por ritmos de actividades 
Instrucéionales o por reviSiones de matenal de curso Por ejemplo, en situaciOnes 
donde los capacitados son mcapaces de atender presentaciones de clase, las lecturas 



pueden ser grabadas y .los materiales. gráficos' almacenados en disco. Los aprendices 
, pueden escuchar.cintas y revisar el material de curso a su propia conveniencia 

ATRIBUTOS DE LOSAUDIOGRÁFICOS: 

.. La clave de los,atributosode lneleoonferencia audiográfica son : (a) totalmente dos vi as 
en ambas transmisiones : audio y video, (b) es menos caro que muchas :otras formas de' 
comunicación en dos vias, tal como dos vias en televisión y (e) permite un expe11o 
instructor en una -localidad para servir a grupos pequeños de estudiantes o de estudiantes 
simultáneamente en varias localidades remotas. Esos atributos hacen posible a escuelas 
pequeñas rurales juntarse para, cooperativamente, proporcionar más clases de alta 
calidad' que ninguna otra escuela proporcionaría por si misma. Por ejemplo, una escuela 
")(".puede tener un maestro de Química cenificado en un staff•pero no certifico un 
maestro físico. La escuela "Y.' puede tener un maestro de física certificado pero no un 
maestro de Química cenificado. Usando la teleconferencia audiográfica para companir 
recursos, las dos escuelas pueden beneficiarse en la fuerza de cada una Además de 
companir entre dos escuelas, centro de educación regional y universidades pueden 
prestar algunos sus experiencias para ayudar a escuelas rurales. 

EVALUANDO EL SISTEMA DE TRABAJO 

Cuando empezamos a desarrollar la teleconferencia audiográfica muchos años atrás. 
Enfrentamos la critica que enseñando sobre oradores y computadoras no era tan bueno 
como haber tenido un maestro presente en el salón de clase. La critica tiene una buena 
aportacion de validez. sin embargo. deseamos examinar el reclamo directamente desde 
la experiencia y ha demostrado que ha sido buena tdea y lo que pensarnos es verdad. 

conclusiones 

Tal vez hemos sido demasiado optimistas inicialmente cuando se concluyó que la 
'deconferencia audiográfica no era peor que las instrucciones tradicionales de clase. 
Los estudtantes encontraron que la teleconferencia tiene más dificultad en el medio de 
aprendtzaje que tener un maestro en vivo en el salón. Pero debemos tener en mer.!e cual 
es la pregunta real. No es "Deheria tener profesores calificados en te/conferencias 
audiográficas0 En vez. la cuestion es ··uehenamos tener te/eco11ferencias 
audiográficas o clases pensadas en maestros nn expertos en la materia o posihlemente 
no lf..•m:r clase., en toda.\ las mate na.\·? 

1 Hacer uso completo de los graficos de computadora, donde sea posible. Una de las 
. cosas que la teleconferencta audtográfica puede hacer y que el maestro tradtcional con 

un pizarrón no puede proporcionar es estimulación, atención en las presentaciones 
visuales. Este beneficio debe ser explotado hasta el tope. 

2. Estar seguro de que el admintstrador de clases adecuado este presente en todos los 
stttos remotos Los administradores locales necesitan que se les recuerde que sólo 
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porque la instrucción viene de otro lugar esto· no .significa que se pueda asumir que una 
clase funcione de una manera autónoma. Ellos son responsables para mantener el orden 
en su salón de clases. 

3. Automatizar la transferencia de·material entre los sitios, asi los estudiantes pueden 
recibir una retroalimentación en un periodo razonable de tiempo Nuestra experiencia es 
que el correo de la escuelap:eLcorreo regular es muy lento. El correo electrónico es una 
alternativa viable. .:•··· ·, · ,,.,! 

'' .... ~ 

4. Continua el problema en¡un sistema de teleconferencia audiográfica. •.aL menos por 
varios meses. des pues que ha sido instalado. · Descubrimos que. un: gran porcentaJe de 
problemas relacionados al sistemas eran el resultado de .uno. de .. los problemas 
electrónicamente remediados. Despues que estos estaban arreglados. no fue frecuente 
que los sistemas fallarán. ·-
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