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PROTOCOLO 

'EMA: 

'ropuesta de un Diplomado de Mercadotecnia Básica empleando Medios Electrónicos. 



PROTOCOW 

IBJETIVO: 

'etenninar la Eficiencia de los Medios Electrónicos en la Educación de la 

lercadotecnia Básica. 

11 



PROTOCOLO 

PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN: 

nsuficiencia de propuestas para el desarrollo de un Diplomado de Mercadotecnia Básica 

!mpleando Medios Electrónicos. 

~a carencia de propuestas viables para el desarrollo de la Educación a Distancia. 

111 



PROTOCOW 

'lIPÓTESIS: 

11 1 El correcto empleo de los sistemas electrónicos en la educación permitirá un 

ncremento en la calidad de la educación. 

110 El correcto empleo de los sistemas electrónicos en la educación no permitirá un 

ncremento en la calidad de la educación. 

'121 El aprovechamiento de los alumnos que emplean el sistema Diplomado por medio 

le videoconferencia es muy similar a los alumnos que emplean el sistema clásico o 

radicional. 

u. El aprovechamiento de los alumnos que emplean el sistema Diplomado por medio 

le videoconferencia no es muy similar a los alumnos que emplean el sistema clásico o 

radicional. 

IV 



PROTOCOLO 

IUSTIFICACIÓN: 

~n los últimos años la cantidad de personas que requieren de educación universitaria se 

la incrementado en forma tal que no es posible brindar dicha educación empleando el 

istema tradicional. 

Jna alternativa que tenemos es la educación a distancia utilizando medios electrónicos, 

sta nos pennite brindarle a un número mayor de alumnos la educación que necesita sin 

lue estos tengan que desplazarse a la escuela, permitiendo así un mayor 

provechamiento del proceso enseñanza aprendizaje. Este sistema de enseñanza 

prendizaje será más eficiente, eficaz y productivo debido a que el tiempo empleado en 

1 será aprovechado al máximo. 

:on base en ello se genera una propuesta que es el empleo de los medios electrónicos 

'ara poder cubrir esta necesidad. 

v 



INTRODUCCiÓN 

NTRODUCC¡ÓN 

{ivimos un mundo de transformación acelerada, donde el cuerpo del saber se duplica cada cinco años; 

:1 mundo se ha global izado y la revolución tecnológica está cambiando los modos de aprender y de 

:DseBar. 

~os sistemas abiertos y la educación a distancia se presentan, en estos momentos, como la mejor 

'espuesta a una sene de problemas de índole educativa que es necesario enfrentar; la explotación de los 

ionocimientos, la explosión demográfica y el ritmo de vida moderno nos exigen respuestas nuevas y 

jreativas. 

t\hora que los conocimientos se multiplican rápidamente, ya no podemos tener como meta la simple 

~omunicación de una serie de datos-información, ni exigir de los alumnos la repetición exacta y sin 

:!ITores de éstos. La meta que es necesario alcanzar es enseñar a aprender, darle al educando el poder 

:le controlar su propia educación, permitirle desarrollar toda su potencialidad intelectual; liberarlo de 

,as construcciones de tiempo y lugar que tienen los métodos de tipo presenciaL 

~a educación es el campo de batalla y la esfera de formación de los hombres que están construyendo 

!Ste nuevo mundo. 

"or esto surge el interés para realizar esta investigación y proponer un Diplomado de Mercadotecnia 

3ásica con la aplicación de esta Tecnologla Educativa con la que cuenta nuestra Facultad y nuestra 

Jniversidad 



CAPITuLO 1. EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN. 

lo largo de la evolución del hombre ha tenido la necesidad de prepararse pam los retos que se le 

esenta día a día desde su existencia en el mundo. 

1 este capítulo se abordas como primer punto los conceptos generales de educación de algunos 

ltores, enseguida se describen los modelos educativos y su funcionalidad. 

: hace énfasis al modelo tradicional y tecnocrático, como una comparativa de los factores. 

) señala la problemática que se presenta en las instituciones y en el aula entre las autoridades, 

ofesores y alumnos, afectando de esta manera el proceso de enseñanza aprendizaje. 

¡ importante tocar el tema de la situación actual de la educación en México ya que da la pauta para 

¡alizar si se cuenta con la infraestructura y bajo que condiciones se puede llevar a cabo un proyecto 

: educación a distancia. También en este punto se aborda el tema de la Modernización de la 

lucación, sus objetivos y estrategias. 

)r último se refiere a la hlstoria de la educación a distancia en México, para tener una Idea de la 

Iportancia que tiene, así como de sus logros Se mencionan las instituciones de educación superior 

le tienen en práctica estos programas, además de la infraestmctura con la que cuentan 

1 Conceptos Generales de Educación. 

,a educación es una práctica inherente a todo proceso civilizador, su finalidad puede ser explícita e 

¡plíclta y se refiere a la perpetuación de una tradición establecida y a la posibilidad de un futuro 

rerente La Educación plantea siempre un conflicto entre la necesaria integración a una soctedad 

tablecida y el desarrollo pleno del YO" (Ardolno, /9RO). 



CAPÍTULO l. EDUCACIÓN 

'efinición Durkheimiana. 

~ducación no es sinónirna de escuela, en este sentido, es la acción ejercIda por las generaciones 

:lultas sobre las que no están maduras por la vida social. Tiene como objeto suscitar y desarrol1ar en el 

ifte deternlinado númerO de estados fiSlCOS, intelectuales y morales que reclaman de él, por un lado la 

)ciedad politica en su conjunto y por otro lado el medio especial al que está particularmente 

~sti nado". 

ducación Intelectual. 

:onstituye un proceso del sector educativo que comprende todo lo que debe hacerse para desenvolver 

. capacidad intelectual del educando. El lugar adecuado para realizar sistematicamente la educación 

; la escuela" (Hernández, Tirado, /958). 

-,a educacIón consiste en la organización de los recursos del ser humano, de la potencia de acción que 

harán capaz de subsistir en el medio social y fisico, o bien en la orgamzación de los hábitos 

:lquiridos y las tendencias a la acción" (James, 1958). 

n consecuencia, la educación consiste en una socialización metódica. de la sociedad en su conjunto 

Ibre los individuos y llamaremos a esta forma de socialización educación informal o espontánea y 

lucación fonna! a la escuela 

onceptos de Educaci6n Formal y Educación Informal. 

lra fines didácticos llamaremos educación fonnal a los procesos que tienen lugar en la escuela y 

:!jaremos el término de educación informal para referimos a otros tipos de procesos de socialización 

le se llevan a cabo en otras instituciones sociales. 



CAPÍTULO 1. EDUCACIÓN 

n el campo educativo, la ubicación en la estructura ocupacional implica la existencia del profesor 

Dmo un especialista que tiene bajo su responsabilidad el cumplimiento de las finalidades educativas y 

.lpone la existencia de los alumnos. En la educación informal no se trata del clásico maestro y 

tumnos, sino que se realizan difusamente a través de' 

La familia; 

Los medios de comunicación de masas; 

Los amigos y compañeros de trabajo; 

La iglesia; 

Los partidos políticos. 

La educación, como proceso institucionalizado, supone en cualquiera de sus niveles tres elementos 

mdamentales: un maestro, un conjunto de alumnos y un contenido que no es separable del método 

edagógico que se utiliza. Los alumnos asisten a la escuela, universidades o jardín de infancia a oír, 

prender e incorporar un contenido que el maestro les transmite, en este caso y a este nivel interesa la 

lea general de transmisión. Simplemente, toda educación formal supone una transformación de un 

,ntenido" (Durkhelm. /975) . 

. 2 Modelos de Educación 

a institución de la educación formal es la escuela En ella se concretan los problemas de finalidad, 

:.J.toridad, interacción y currículo que constituyen la problemática básica del docente en los cuales se 

:fleja la sociedad entera. 

onstituye un aparato ideológico especializado ya que su función está relacionada con la transmisión, 

)nservación y promocIón de la cultura, lo cual favorece nuestra integración en una sociedad 

~terminada 

., 



CAPÍTUW 1. EDUCACIÓN 

Esta tnlnsmisión de contenidos, donde esta implícito lo ideológico, se realiza principalmente en la 

escuela, órgano que hasta fechas muy recientes, no había sido cuestionado pese a ser depositaria de una 

,erie de mitos tale, como la neutralidad tanto de la ciencia como de la acción educativa y de la 

igualdad de oportunidades. Esta reciente consideración de la escuela como un objeto de conocimiento 

es la que debe ser abordada 

La escuela, al ser puesta en el banquillo de los acusados, ha sido condenada a muerte por sus criticos 

más radicales quienes han desarrollado un movimiento teórico en contra de ella, acusándola 

básicamente de reproducir los intereses de la burguesía, ocultar la realidad de la desigualdad social y 

je su elítismo 

Se debe someter esto a una crítica severa y a su radical transfonnación; frente a las viejas estructuras 

~ducativas se impone la construcción de nuevas estructuras que contemplan los problemas de finalidad, 

:lUtoridad, interacción y currículo, desde una perspectiva cientlfica que parta del reconocimiento de la 

~ducación como un hecho social y asuma las contradicciones y conflictos que se dan en el proceso 

~ducativo, sentando las bases para la construcción de una didáctica que devuelva a profesores y 

l.Iumnos la conciencia y responsabilidad de sus propias acciones, asi como los límites que la 

;onvivencia social impone al hombre· "el hombre nace de hecho en la sociedad, pero no nace social 

lega a serlo con la educación que lo hace asumir poco a poco su situación de hecho y origen." 

Uanacorda. 1969). 

",a necesaria reconstrucción de los momentos históricos por los que ha atravesado la conceptualización 

le la educación y por ende de la didáctica (referida más específicamente a los procesos de ensellanza

,prendi7.aje) nos lleva a la elaboración de modelos teóricos que en alguna forma recogen en lo general 

as características de la educación formal que representan 



CAPÍTULO 1. EDUCACIÓN 

En este trabajo se describe brevemente dichos modelos bajo las siguientes denominaciones. (Pansza. 

1999) 

., Escuela Nueva; 

• Escuela Critica; 

• Escuela Tradicional; 

• Escuela Tecnocrática. 

Escuela Nueva 

3emfeld considera una revolución copemicana en el campo de la educación ya que da un giro de 180 

srados al desplazar la atención, que en la educación tradicional se centraba en el maestro hacia el 

llurona. "La misión del educador estriba, en crear las condiciones de trabajo que permiten al alumno 

lesarroltar sus aptitudes', para ello se vale de transformaciones (no radicales) en la organización 

!scolar, en los métodos y las téCnicas pedagógicas." (l,apassade, 1977). 

-,as principales consignas de la escuela nueva son: 

• La atención al desarrollo de la personalidad revalorando los conceptos de motivación. interés y 

actividad: 

• La liberación del individuo, reconceptuali7..ando la disciplina, que constituye la piedra angular del 

control ejercido por la escuela tradicional y favoreciendo la cooperación; 

, La exaltación de la naturaleza; 

• El desarrollo de la actividad creadora; 

El fortalecimiento de los canales de comunicación interaula. 

~as críticas que ha recibido la escuela nueva se centran basicarncntc en el hecho de que se olvida el 

'alor fonnativo del trahnJo y del esfuerzo. y que es realmente dificil de identificar cuáles son los 

utenticos intereses de los niño<;, pues éstos se encuentran condicwnados por el medio sociaL 

(. 



CAPíTULO 1. EDUCACIÓN 

Lobrot en su libro Pedagogía Institucional: "pese a sus buenos propósitos, esta pedagogla no ha sido 

capaz de transfonnar los hechos, de cambiar la realidad de las Instituciones educativas. Por eso a un 

nivel profundo, el problema de la educación no es pedagógico sino político" (Vasconi, 1978.) 

La influencia del movimiento de escuela nueva en la educación superior, ha sido mínima; pero existen 

ensayos de ella, en nuestro país en el ámbito de la enseñanza media, es decir, en secundaria y 

bachillerato, mismos que deberán ser evaluados con cuidado. 

Escuela Crítica 

Esta pedagogía cuestiona los principios de la escuela nueva como los de la escuela tradicional y la 

tecnología educativa, pronunciándose por la reflexión colectiva entre maestros y alumnos sobre los 

problemas que los atañen, como un precedente indispensable paTa la toma de decisiones en el ámbito 

pedagógico, lo cual implica criticar radicalmente la escuela, sus métodos, sus relaciones, revelando lo 

que permanece oculto, pero que condiciona su actuación, su forma de ver el mundo, es decir su 

ideología 

Toma conceptos que habían sido cautelosamente evadidos, tales como el autoritarismo, lo ideológico y 

el poder, declara abiertamente que el problema básico de la educación no es técnico, sino politico 

En la institución escolar, el examen del problema del poder propiCia una toma de conciencía de que la 

escuela es un centro de contradicciones psicológicas. económicas y políticas. Este análisis es el que 

rescata el verdadero poder que como clases Institucionales, tienen profesores y alumnos 

Esto lleva al docente al cuestIOna miento de su propia autoridad y conduce a alguna forma de 

lutosugestiún que se enfrenta al tradicional autoritarismo pedagúgico. 

)ara esta corriente. ·'ct aniltsis institucional es muy importante, ya que pennite sacar a la luz ta 

ilmensión oculta no canalilada y sin embargo determInante"' del hecho educativo (..';n\'(/en,197R). 

7 



CAPíTULO 1. EDUCACIÓN 

)c reconoce a la escuela como una institucIón social regida por nonnas, mismas que intervienen en la 

·elación pedagógica del docente, ya que éste sólo se pone en contacto con los alumnos en un marco 

nstituclOnaL Esta estructura puede cambiar tanto en su organización como en las técnicas de 

mseñanza que utilizan los alumnos y el docente para lograr los aprendIzajes. 

'Nuestra época está marcada por la necesIdad de una renovación de la enseñanza, de una renovaCIón 

undamental, que no puede ser separada del replanteamiento de la sociedad" (Pansza, 1981). 

~n dicha renovación, profesores y alumnos tendrán que asumir papeles diferentes, a los que 

radíclOnalmente han desempeñado, recuperar para ellos mismos el derecho a la palabra y a la 

eflexión sobre su nctuM, asumiendo el rol dwléctlco de la contradicción y el conflicto, siempre 

)resente en el acto educativo 

~s(,lIe1a Tradicional 

:on relación a \as práctIcas c~colares cotidianas. los pIlares de este tipo de escuela son el orden y la 

luloridad El orden se materializa en el método que ordena tIempo, espacio y actividad La autoridad se 

)c¡soTllfica en el maestiO, dueño del conocimiento y del método La escuela tradicional fue una forma 

Jerfectamente adecuada a las neceSidades de su tiempo y, en ese sentido moderno El vigor con que 

lOy subsiste es correlativo al modelo de sociednd que le dIO origen 

{asgos distintivos de la escuda tradICional soo- vcrtlcalisrno, autoritarismo, verbalismo, 

ntclcctualismo, "La postclgación del desarrollo afectivO, la domesticaCIón y el freno al desarrollo 

,octal son sinómmas de (J¡sciplm<l Esta escuela se concibe al margen de las desigualdades SOCiales que 

1crpetúa al Ignorarla " (l,oh"I)!, /1)73) 

ro la F~cuda I radlcional .... t..: ft..:'-'peta un ngldo q<:,tema de autondad, qlHen tIene la mayor .i~rarquííl es 

IlIlen toma la;., dCCZ:-'Zllm'\, qlle 1<.;"ullan \zwks para la organ17aclón, 1:11110 de! IlahaJo como de las 

ClaCill!l<';<:' o.;m:ia!c" y cl ;¡ItJ!lllHl, que e ... el que e ... t:i al final de la cadena autonlarw .. (',UCCL' (ir.; poder" 
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~l verbalismo constituye uno de los obstáculos más serios de la escuela tradicional donde la exposición 

lel profesor sustituye de manera sustantiva otro tipo de experiencias, como pueden ser las lecturas en 

uentes directas, la observación, la experimentación, etc 

.a dependencia que se establece entre profesor y alumno, retarda la evolución afectiva de este último, 

nfantilizándolo y favoreciendo su incorporación acrítica en el sistema de las relaciones sociales. 

:ste modelo ha imperado entre la SOCIedad durante milenios y hasta nuestros días sigue vigente, se 

¡ractlca en la mayoría de las escuelas de todo el mundo 

~nseguida se mencionan trece factores o elementos que constituyen el modelo Tradicional: 

- El maestro es el mediD pnncipal que transmite la Información, generalmente se auxilia de un texto 

omo medlO secunda¡ io 

: ~ Toma de dccisionco;; Queda en manos del maestro, sus decisiones estriban en diagnosticar las 

Iccesldades educatIvas del estudiante, en las mejores selecciones de técnICas de Itlstrucción mcJuyendo 

lemasiada información verbal, el control de los aspectos admmistrativos de los alumnos tales como el 

ontrol de aSistencia, entrega de documentos y la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 

Forma de presentacIón El profesor expone verbalmente su cátedra a los alumnos llamada 

fral/verbal, y es visual/verhal cuando los alumnos utilizan los textos para obtener información 

. - El papel de los estudiantes Ellos son los receptores de la informaCión por lo regular en forma 

faSlva, la cual deben almacenar como si fueran bU7ones, por lo regular no hacen apelacIOnes lógIcas, 

010 memorizan infornwclún que presenta el profesor: con lo cual se mantiene ocupado al estudiante 

- Forma grupal de la cnsei1an"'l C;cnclalmentc los grupo, constan de 45 a 65 alumno..; por maestro 

fur lo cual no :-c puede ICncr ~uriciL'ntl' [I!CIlCl()ll a ];¡s dC1ll~lI1das de cada 11l(Ílviduo prcscnt;'¡ndoo;;c así 

\lC jo" glllpm tr,lh,\IClll'll !n[lll<l pa"I\;l 

., 
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5 ~ Tiempo fijo de presentacIón Por 10 general, existe un tiempo hmltado para hacer la presentación y 

la discusión del maten al que presenta el profesor en su clase y dura entre 45 y 50 minutos en el nive1 

medio superior y de 90 a 120 minutos en el nivel superior 

7.- La responsabilidad Esta recae princIpalmente en el estudiante quien es responsable de su propio 

iprendlzaje, el maestro tiene solo la responsabilidad de ser organizado, hacer una buena presentación 

je su clase y hacer preguntas, pero nunca de lo que el estudiante aprenda 

~ - Los contenidos de la educación. Tomando en cuenta los siete puntos anteriores los contenidos de la 

:Iase son presentados únicamente en forma verbal, aunque en algunas ocasiones y de manera cada 

~ornún se hace el esfuerzo por Incluir otros aspectos como la solución del problema y el pensamiento 

~rítico, 

~el noveno al doceavo factor, se refieren a la forma y naturaleza de la evaluación que se realiza en el 

nodelo tradicional 

) - La evaluación es una forma de repetición Al evaluar, el profesor desea que le regrese la misma 

'informacIón presentada en su clase, con esto, el alumno demuestra su habilidad para memorizar y no 

Jara solucionar problemas, 

10- El propósito de la evaluaClón es SU!l1atlVO. El fin de llevar a cabo una evaluación por periodos, ya 

sea mensual, bimestral o como lo lmponga la Institución, es averiguar cuanto ha aprendido el 

::studl3nte y posteTlormente se calcula una calificación en base a las ya obtenidas en las evaluaciones 

:cali7adas 

11,- Frecucncia de c:valuaciún Es la h<1se que se trene para la comparación entre que tradicional se 

ldmrnístra la cvaltw\.'lón sumntl\3 en cIertos perrodos, poniéndosc énfasIs en la importancia que esta 

.lene al tinal del cIclo, 
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2 ~ Base para la comparación Estos es, la evaluación basada en normas, en donde el único elemento 

uc mteresa verdaderamente es conocer la habilidad o capacidad que tiene el estudiante, en donde la 

ase de comparación es otro estudiante La evaluación normativa estimula a los estudiantes a la 

:Jmpetencia y reduce la cooperación entre ellos, sin embargo nuestra sociedad necesita mayor 

Doperación en los niveles socJale<;¡ y profesionales 

3 - Motivación En este modelo los alumnos son los que deben preocuparse por su aprendizaje, los 

rofesores les aSignan la responsabilidad y el deseo de aprender El profesor hace un breve análisis de 

)$ conocimientos anteriores pero con frecuencia es débil. 

;ecuencia básica del modelo tradIcional 

.nálislS o supuesto Presentación basada Supuesto aprendizaje IEvaluación de los 
::: los conocimientos f+ En la mfonnación f+ ~el alumno. .... ~onocimientos del 
~ mgrcso ~el profesor lumno 

:scuela Tecnocrática 

a Tecnología Educativa es un hecho cuya presencia se deja sentir en todos los nJ\teles del sistema 

lucativo nacional, con rcpercuc;iones importantes en la educación supenor. 

La influencia dl.' la Tecnología Educativa, debemos situarla con relación al proceso de 

modernización que a partir de los años SC)' caracteriza la educaCIón en Aménca Latina "EXIste una 

relación de In Tecnología Educativa con la presencia creciente dd pcn.c;~uD!cnto tecllocrático en los 

medIOs de desarrollo de los pabes" (¡!asclIlu, 19(8) 
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La educación deja de ser considerada como una acción histórica y socialmente detenninada, se 

jescontextualiza y se universaliza. Los planes de estudio pueden ser transplantados de un país a otro, 

sin mayor dificultad, ya que están lógicamente estructurados. 

Se recalca el carácter instrumental de la didáctica~ el microanáltsis del salón de clases, tomado corno 

mficiente en si mismo; el papel del profesor como controlador de estímulos, respuestas y 

"eforzamientos Se destaca que el proceso debe centrarse en lo que puede ser controlado, en lo 

~xplícjto . 

... 0 Implícito no cae dentro de la consideración de la ciencia y, por 10 tanto, tampoco se ocupan de ello 

a sicología, la pedagogía o la didáctica. entre otras disciplinas que estudian el proceso de enseñanza 

tprendlZaje. 

)urge así la Tecnología Educativa, entendIda no solo por el uso de las máquinas de enseñanza, o la 

~Iaboración de objetivos de aprendizaje, sino como una comente nueva en educaCIón, además es una 

:orriente adoptada, como aspiracIón o corno realidad, en diferentes ámbItos y niveles: por los 

ngcnieros de la conducta, que se especializan en la planeaclón de sIstemas educativos, por profesores, 

luienes consideran que a través de la sistematizacIón de su enseñanza van a elevar el nive! académico 

je sus alumnos y por los propios alumnos, qUlenes mediante una sene de técnicas-receta sobre como 

~studlac van a superar sus carcnclns (Va.\COIU, 1978). 

::1 análisis de la efectividad en la educaCIón queda ausente de la problemátIca propJa del docente 

~I conflicto de auto! !Liad se resuelve haciendo del profesor un admimstrador de los estimulos, 

'cspucstns y rcfor/.<111llCnlos que asegurcn la apariCIón de conductas dcseables 

,a mteraCClOn de profl'sor-alumnos, contcmdo-melodo s<.: vc sometIda a eslos criterios St.: tipifican bs 

'onductas profe<:;ohalull1llo en funCIón de lllodcllls prcC'stablecldos, se pnvilegül el detallismo 

nctodológlco sobre la rcllc-..:ión cpi~t¡;!llológlca profunda 
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Este modelo ha ejercido una influencia muy importante en las instituciones educativas de nuestro país. 

A continuación se presentan 13 factores que constituyen el modelo Tecnocrático. 

1.- Uso de los medios Este enfoque cambla la situación de dependencia en uno o dos medios 

solamente, si no que además, da la poslbtlidad al profesor de utiltzar otras herramientas auditivas y 

visuales, logrando con ello hacer más dinámIcas las clases, de acuerdo a los objetivos, necesidades y 

características de los estudiantes 

2 - Papel del docente en la enseñanza-aprendizaje En este aspecto el profesor no es la única persona 

que toma las decisiones, es una responsabilidad compartida que involucra a los estudiantes como a los 

profesores 

3.- Forma de presentación Está será flexible y se basará en el contemdo y los requisitos de 

presentación de medios que se utJlicen, en este caso, se adecuará a los requ1sItos del sistema de 

videoconferencias, el cual pn::senta la opción de utilizar un determinado número de medIOS; lo que 

!'ugicre que la presentación no sea lInica y totalmente verbal 

4 -Papel del estudi<1lltc lk ser pasIvo en el modelo tradicionaL se volverá activo, partlCipativo y 

expresará su prercrcncl3 por diversas condiciones de aprendiz¿~le con ntmo, forma, medios, obJetivos y 

el sistema de evaluación. 

5.- Jndi\ iduaJi.1,aclón I,n educación se encontlará basada en la combinación de necesidades 

indiViduales y grupale'\ 

() - ricm.po '1 lempo efectivo de la clase, con el empico de [os medIOS ekctróniGos dispomblcs 

7 - Rc<"poJ1sabilldad (kl :lPrcndl/<lJL' I '-.1<1 rc<"pnnsahllrdad fCGlI.':'r:'! en la" personas que impartan el 

Jjplornado l'll conjunto c()n 1(1:' alurnn(l<" 

l' 
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8. -Los contenidos del aprendizaje Estos deben estar basados en los cambios que continuamente 

acontecen en el medio que nos rodea y en el crecImiento de la infomlación sobre todo, se debe 

eliminar la memorización y fomentar el desarrollo del estudiante de destrezas intelectuales, creatividad 

y la capacIdad de resolver problemas por medIOs indiVIduales y grupales con el uso de la tecnología 

9 - Forma de evaluacIón. Debe estar acorde al contenido, las activldades, las metas y objetIVOS trazados 

en el curso. Deberán estar enfocados a las habilidades y destrezas del alumno a lo largo del curSO 

10.- Propósito de la evaluación Será incluir actividades grupales cooperativas y tendrá como finalidad 

la formación de los participantes, no su seleCCIón 

11 - Frecuencia de la evaluación, Está será más frecuente y se hará en funcIón a las necesidades 

formativas de los estudiantes 

12 - Base para la comparación Se basará en criterios y objetivos preestablecidos para este curso en 

especial y no ell comraraclones normativas 

13,- MotivacIón La motivación estará compartida entre el alumno y el profesor El alumno no puede 

justificar su falta de interés en alguna clase SIOO la encuentra interesante, tampoco el profesor puede 

dedicarse solo a los alumnos que tengan interés en la clase que imparten 

,., 
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CUADRO DE COMPARACIÓN ENTRE LOS TRECE FACTORES DE LOS MODELOS 

TRADICIONAL Y TECNOCRÁ TICO. 

FACTOR MODELO MODELO 
TRADICIONAL TECNOCRÁ TICO 

1 Tipo de medio Medios verbales, docente y Gran variedad de medios 
texto 

2 Forma de presentación Casi siempre forma verbal Forma flexible ajustada a 
los medios y a los objetivos 

, 
Papel del docente Único en tomar decisiones Miembros organizados en ~ 

y controlar al grupo equipo para facilitar el 
aprendizaje participativo 

4 Papel del estudiante Receptores pasivos de la Participantes activos en la 
información educación 

5 Individualización Casi siempre grupal Basadas en las necesidades 

- individuales y grupales 
6 Tiempo Fijo normalmente en Tiempo efectivo de la clase. 

ténninos de la duración de 
la clase -_ .. 

7 Responsabilidad del Básicamente recae en el Responsabilidad 
aprendizaje estudiante compartida por estudiantes, 

_ ... _- _____ . docentes y diseñadores, etc. 
8 Contenidos r,n ¡asis verbal, Variados, con énfasis en el 

memoristico. procesamiento y la 
solución de problemas 

9 Forma de evaluación Repetición de la lsomórfica con la serie de 
infonnacióll verbal objetivos 

lo 
-------------

'S~l!nativa y competitiva Principalmente formativa y Propósito de la 
evaluación cooperativa _--::---.- ---- - -- . 

II Frccuencia de la Poco frccuente Tan frecuente como la exija 
cvaluacíón la formación de los 

- -- - 'o" ______ • __ __ jlarticlpantes --
12 Base pam la ('omparaciúll normativa Comparación basada en 

- .- ~~~~:r'p_,?i~')1l 
- --------------_. -~- ~~crios ~jctivos.. _____ 

13 Motivación Rcspll11sabdidacl del Responsabilidad 
alumno C0Il1P~~15hl_ . 

oO-
_ .. --- - . ___ o ._ .. __ .--

l' 
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1.3 Fundamentos de la Didáctica 

Es muy importante que alumnos y maestros rompan con roles que han asumido inconscientemente, 

tales como el autoritarismo, el dogmatismo, el conformismo y la sumisión, que impiden la realización 

de un acto educativo que implique el auténtico crecImiento de profesores y alumnos en búsqueda de la 

verdad y la libertad, las contradiccIOnes del sistema, cuando son percíbldas por los sujetos más 

afectados, producen activaciones emotivas que conducen a la toma de conciencia de fas injusticias y 

las contradicciones del proceso de alineación, que un sistema socJal impone 

Cuando esta disposición a cambiar y a luchar contra Jo establecido es asumida por grupos emplazados 

en el lugar de la fractura determinan su concientización creCiente, de ahí surgen modalidades del 

proceso educativo, Pretender transformar o conservar, en educación implica la torna de una posicIón 

política, ya que la enseñanza esta siempre unida al aparato político 

"El grupo de alumnos y maestro no permanece enfrcntadog, forman una umdad Sin embargo, son 

necesarios largos esfuerzos y una lenta elaboración para llegar a un diálogo auténtico, a una 

comunicación. La prtmera condición para que las tensIOnes sean superadas es que hayan podido 

expresar~e y s()meter~e a anábsis." (. .... 'n},den" 197R). 

"Con el alma profesora! dogmátIca que impIde el conocunicnto obJetivo; el profesor al no tener 

conciencia de sus errores, refuer73 su dogmatismo alejándose de una concepción dIaléctica" 

(Bochc/ard, 11) 78) 

"En su artículo hegcmollía y educación señala que existen obstáculos e intereses que impiden abordar 

la educnción CIentíficamente, ya que ¿sta no es una pníctica independiente, que es importante rescatar 

~I análisis de las contradiCCIones en el <lelo cducatl\ o para fortalecer la posibilidad de la educación 

:01110 práctIca tran.sfórnwdonl Ec;tiJS nmtfiJdicCIOIlCS pueden ser un elemento de ruptura," (Fmke/, 

!'}".I). 
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El trabajo científico en educaCión debe ser concebido en términos de ruptura y construcción. Ruptura 

con toda concepcIón fantasiosa mitológica y congelada de la realidad. Construcción de un 

conocimiento rectificado, libre de errores; de un conOCImIento cada vez más aproximado a la realidad 

misma que genera el conocimIento y que debe ser transformado por el mismo quehacer científico 

Para ello se requiere reconocer que la educacÍón es un fenómeno complejo «que debe como práctica, 

situarse en el cruce de (a teoría e investigación", (Debesse,1972) en educación, la práctica debe ser 

rescatada; no puede seguir reduciendo a un conjunto de técnicas que asegure la transmisión de un 

contenido; la teoría, no puede olvidar por mas tiempo las condiCIOnes sociales, económicas, políticas 

que influyen en parte determinan la realidad escolar y la investigación no se debe mantener desligada 

de una teoría, pero a la vez debe mantenerse en contacto con la reaIídad diaria 

Para estudiar el fenómeno educativo. SOCIal, instItucional y de aula, se debe integrar la teoría, la 

investigación y la práctica, como una unidad mdisoluble que lleve a la construcción de estrategias 

didácticas coherentes y propIciadoras de un trabajo más rico para profesores y alumnos 

Consideraciones según Chistoph Wulf (/98/) 

1.- La educaCIón, las teorías e IJ1stJtuciones han surgIdo históricamente y no pueden ser comprendidas 

ni modificadas, sin la consideración de la SItuación histórica relevante para ellas. 

2 - La conciencia del ranícter histónco de la educación, de sus teorías e institUCIOnes, implican que sus 

respectivas pecultaridadcs se produzcan hajo determinadas condiCIOnes sociales que han dc ser 

'ecnnocidas e IOch.\1das en la investigación de la educación y sus acciones 

) - El carácter social de la educaCIón determina la neccsHJad de que la educación y su teoría se 

:omportcn de mo.n~r:.l el ¡lka y cun~tmctiva, frcHie a la SOCIedad, !a cduc<\c!(H'\ y sus mstltuciones, con 

,istas a descubtir pO:-lbk~ idcologia~ y en base a la crítka de (-'itas, (lcrscgUlr una modlfkaclón en los 

ntcrcscs que Sl1StCllt~fl 
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4.- La ciencia de la educación necesita procedimientos hermenéuticos-críticos-ideológicos para 

comprender adecuadamente los proe-esos educativos y Sin duda también los' necesita toda persona 

activa en educación para comprender y dingir adecuadamente su acción 

5.- La educación tiene que ser comprendida también en su función reproductora para la sociedad, así 

como los efectos de sOC¡ahzaclón de las estructuras institucionales. La educac¡ón debe ser 

comprendida corno acción comunicativa simbólICamente mediada 

6.- Al agente educativo le corresponde, pese a todos los condicionamientos y dependencias, un cierto 

grado de autonomía relativa 

7 - La relación entre teoría y práctica, en educación, no deberá ser reducida a una relación lineal, sino 

comprendida más bien como una relación dialéctica. 

8 - La educación, sus instituclOncs y procesos educativos, han de convertirse en objeto de una relación 

científica empírica, que trab<:1,lC sobre los objetivos implíCitos y explícitos 

9.- Las cIencias de la educación se deberán esfor7.ar por operar en base a nociones lo más exactas 

posibles 

10 - Las ciencia" de la Educación <;e habrán dc comprender a sí mismas en su totalidad 

1.3.1 Problemática General de la Didoctic" 

Abordaremos tres problemas básIcos que enfrenta el profesor directamente en el auJa y quc, deben ser 

vistos por sus connotaciones institucionales y sociales' 

1.- Las concepciones de aprcnol7.aje y cns.;ñan7a cn profesNcs y alumnos 

: - Las rc!3clon...;<; Inll'lpl'f<;ona!cs que se suscitan en el ~ula 
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3.- La transmisión de contenidos culturales y selección de la metodología educatIva 

Con ello se pretende 

J ,- Aportar algunos elementos conceptuales para que los docentes puedan realizar un análisis crítico de 

sus concepciones mtll1tivas o fonnales sobre aprendlnje, enseñanza, investIgación, conocImiento, 

método, etc 

2.- Ubicar el problema de la disciplina como correlativo al problema del autoritarismo en la escuela y 

corno resultado de la institucIOnalización de roles y funciones 

3.- Recuperar la relación dialéctica entre aprendizaje y enseñanza, contemdo y método, teoría y 

práctica 

4 - Plantear alguna,> COIl.'>ldcraClOllCS sobre aquella dIdáctica que denominamos crítica. como punto de 

parttda en la construcción de urla alternativa educa:\b,a que aborde la dialéctica de los procesos 

educatIvos 

1.3.1.1 Concrpcioncs de Aprendizaje y Enseiianza en Profesores y Alumnos. 

'T<;cuela cuartel", "mstitución cosa", "autoritarismo de Jos maestros", "represión administrativa", 

"programas conformista:-,", "difusión de la ideología de la clase dominante", la escuela contemporánea 

presenta todos los <;jnloma<; de una. institucIón burocratlza.da. es decIT. alienada)' alienante" (GlIlgOU, 

1977). 

"La labor docente esta regulada. sobrcdcterminada por el cOI~unto de lo escolar y socialmente 

instituido, exponente de la pedagogía IllstltuClonnl. dice que la escuela es una institución social regida 

por normas referentes a la ohllgación escolar, los horarios, el cmplco de tlcmpo. etc, por consiguiente, 

[a IOtcrvcnción pedagógica de un docente (s) sobre los educandos, se sitúa siempre dentro de un marco 

iOstitucional aula. t':-cuda, !lcco, facultad, pasantía o p¡:'ÍCtic:1s" (7 u¡hJ'i\adc, 197-). 
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Lo instruido es lo establecido, el conjunto de reglas que norman la vida dentro de la clase, de la escuela 

e inclusive dentro de la sociedad misma. Lo instituyente o sea el mgrediente dialéctico, Jos procesos 

que se desembocan en la consolidación de las nuevas producciones sociales 

El profesor posee el saber, es la autoridad, decide, otorga y concede, lo que el alumno necesita 

aprender, ya que éste es un recipiente mas o menOs vacío y estenlizado al que hay que Henar, y 

convertir de un ser natural en ser social 

uProfesores en su trabajo, Interesados en informaciones de actuahdad, difundidas a través de 

orientaciones oficiales, cursos de didáctica, sugerencias de compañeros, programas educativos 

televIsados, blbJiografias accesibles dtrigldas con una tendencia tecnócrata y propiamente referidas a la 

tecnología educatIva han particIpado en la introduccIón de innovaciones en la escuela y en el aula", 

(KlIrl,1980). 

El profesor dispone los eventos para lograr la conducta deseada y tiene como principal función el 

;ol1trol de los estímulos, conductas y rcforzam\entos, aunque la más sofistlcada tecnología pretende 

legar a prescindir del profesor El alumno se somete a la tecnología, a los programas creados para él, 

;upuestamente de acuerdo con su ntmo personal de trabaJo y sus diferencias individuales, así como los 

nstrumcntos de cnscih1rl7a, libros, llIáqum<ls, procedimientos y técnicas 

~I apr~ndl7aje es un plÜCC':>O en espira\, las cxpllcaeioncs, los cambios consegUidos son la base a partir 

se logran nuevos, más complejos y profundo~ y tiene que ser visto no-solo en sU dimensión individual 

¡no fundamenta Imente en la social 

a <lceión del docente cnc:mninada a la producción dc aprcndi7aJcs socialmente significativos en los 

umn05, tan'lbi¿'n gcncla cambi(ls en él. ya que le posihJllta aprender de la experiencia de enseñar. por 

confrontaCIón de <;u teolia con su p¡úctic¡{ Lo"> 'Jlumnos durante este proceso de aprcndlza]C 

mscfl:ll1", Fl que in/en il..'llcn en lo, pr¡lcc~os de arr\.·lld!/~IC del profesor y sus comparlcros 

,'(1 



CAPÍTULO 1. EDUCACIÓN 

"En el planteo tradicional. hay una persona o grupo (un status) que ensefta, y otro que aprende Esta 

disoclación debe ser suprimlda, pero tal supresión crea necesariamente ansiedad debIdo al cambio y 

abandono de un estereotipo de conducta, en efecto, las normas son, en los seres humanos, conductas y, 

toda conducta es sIempre un rol, el mantemmiento y repetición de las mismas conductas y nonnas en 

forma ritual acarrea la ventaja de que no se enfrenten cambios ni cosas nuevas y de ese modo se evita 

la ansiedad Pero el precio de esta seguridad y tranquilidad es el bloqueo de la enseñanza y aprendizaje, 

la transfonnación de estos instrumentos es todo lo contrario de lo que debe de ser' un medio de 

alineación del ser humano" (}llega, 1975), 

1.3.1.2 Relaciones Interpersonales. 

Los procesos educati\-os ínterpersonales se concretan a la relación pedagógIca del aula' alumnos y 

profesores, en situaCIón de interacción se proponen a aprender y enseñar unos y otros. 

A través de planes de estudio y programas establecidos la escuela determina los aprendizajes que el 

alumno está obltgado adquírir, o sea, el saber seleccionado por cuerpos académIcos programadores y 

profesores. La interacción de profesores y alumnos y el modo como se relacionan los sujetos es el 

medIO de transmiSIón de contenidos culturales y mensajes sociales no expresados 

Autoritarismo abierto o disimulado es el que priva en el aula y en las escuelas, mantenido y reforzado 

por lo implícito, por el tIpO de relaciones que se crean en ella 

"Boholavsky anali7a el programa del vinculo profesor-alumno y cn las siguientes líneas explica la 

interdependencia de lo educativo y lo social, "si la educación es frustración, agresión y represión, no lo 

es porque el prof~.sor así :,c lo proponga: es así porque traduce en el momento en que enseña una 

r...:abdad social y polítIca que dehe cntcndérscle no <;ú\n como el contexto que en su conducta se inserta, 

SinO corno la tmma real: profunda que da sentIdo a lo que realiza en su tarca (Ro/lOslav.\Áy, 1975) 

I,a forrnat'lbn <;ocj~\1 Úell.'rlllllla el tlpO de plúctlca .:ducatl\.l qUL: e"> congruente con b estructura 

:1rodllctl\a \' \.'tlll el "¡,,km;l de ¡cl.lclnnc.;; <.;OC1:1!c<; (.>~tabh:c¡dn,,> en b T111<;ma 

" 
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En nuestras escuelas se hallan múltIples evidencias de lo anterior' 

• La toma de decis.iones e-; asumida por quien tiene el poder el maestro en la aula, el dlrector en la 

escuela: 

• Las relaciones de produccIón del saber el profesor lo posee y Jo transmIte elaborado, a quien no 10 

posee: en consecuencia, se establece una relación de dependencia, 

• El sistema de promoción educativa' se dlctamma sobre el alumnc, se le otorgan diplomas', es 

promovido de grado o en la diSCIplina el alumno que cumple con los requisitos instItucionales: pasar 

exámenes, cumplir con las normas establecldas por la instItución, mostrar comportamiento 

'"socialmente'" aceptable, etc 

La práctica educatIva, en relación con dicha estructura, se define, en un proceso de integración de los 

sujetos, como la que tiende a adaptarlos al aparato productivo, contribuyendo eficazmente a su 

reprodUCCión J al slstema de relacione.:; sociales a través de la Integración de pautas políticas

Ideológicas. desde c:-te runto de vIsta, la educación orera como un efectivo agente de consolIdación y 

difusión de ideología 

De este modo Ulcorporamos conceptos corno "el mundo Cg de los que saben", "la educación es un 

factor de pron10ción social", "el desarr0110 dd país depende de la educación", "estudia, y tendrás buen 

empleo y altas remuneraciones económicas", etc, que aportan una gran carga ideológica y responden a 

propósitos de integraCión Y' adaptaCión al sistema social 

En toda rela.clón humana se gencmn conflictos que eXIgen un esfuerzo de comprensIón y de búsqueda, 

Sin embargo, la escuela tradicional ha cstabll.!cido un tIpO dc relaCIón que los oculta, los suprime, 

puesto que otorga la palahlJ al profesor y presta a oídos sordos a la palahra del alumno 

El profesor exig(: al alumno sumiSión no sólo para que reciba dócil y pasIvamente el conocimIento que 

le transmite sino tambIén parj. acatar las normas que regulan las relaciones y la Vida Inlsma dentro de 

la escuela, que son impuestas por la inshtución de la que es repn::sentantc. 
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El problema de la disciplina escolar que preocupa a un gran número de profesores, 

es una evidencia del problema del autoritarismo que está profundamente arraigada en la escuela 

tradicional La diSCIplina se relacIOna directamente con el descubrimiento del cuerpo como objeto 

blanco del poder es el método de control que garanti7"" la uttlidad por la sujeción y la docilidad 

La escuela tradicIOnal es para T elma Barrclfo uno de los mecanismos más poderosos y sutIles de la 

alineación, por el ocultamiento que hace de la realidad mediante· 

• El verbalismo (se sustituye la experiencia por la palabra fijada y repetIda, se disocia la teoría de la 

práctIca); 

• El congelamiento de lo real (la realidad se presenta como estática, acabada, dada y sólo se permite 

nombrarla, describIrla, clasIficarla): 

• El fonnailsmo (se hace énfasis en las formas rígIdas establecidas de antemano, estereotIpadas, 

formas de hacer las cosas. de relacionarse con los demás, de responder al sistema burocratizado); 

• El detallIsmo y la cOlllpartlmcntalización (se sobrestima el detalle y minuciosidad, se parcela y 

supcrcspccial\za el conoClmlcnto, lo quc imptde la \,isión de conjunto)~ 

• La lTlutilaclón de la curio<.;idad (se ahoga o deforma la cunosldad, se mhibe la mdagación): 

• y el rncrcantill<;mo y la competencia sc ofreccn premIos o estímulos para obtener las respuestas 

esperadas, diplomas, 1101as, distmciones y sc promucve la compctencia indivIdual que impIden la 

so\\dandad 

En la escuela, profesores y alumnos Viven enajenados y $Irl darse cuenta, asumen los roles 

complcrncntanos que 1,1 in"Í¡tuclón les adjudica el profesor es la autoridad que sabe y dentro de los 

\ímlh:s del aula 10m a deCIsiones (slcmpre den1ro de lo que 1e es permitido por la jnsti1ución)~ El 

l!umno, que no sahe. es un subordinado que acata, que esta dispuesto a depender de aquel. que ha 

¡prendido a "depender", dwantc su Vida f~lJmJ¡ar, escolar y socJaI 

~I vínculo de dependenCIa que se c~tahkce en la lebcwn pcdagogita en la e~cucla tradicIOnal, tamhl(~n 

,C L'l1ClIt:lltra pn.'<;l'ntt', :nlllquc en forma sull!: \elada, en la (,'(,lflll'nk Je la tecnología CdUGlt\\3 

, , 
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En esta última la dependencia se manifiesta con respeto a un maestro ausente fisicamente, o presente 

simbólicamente en los recursos tecnológicos que se utilizan. 

La teoría del vínculo explica. "la relación pedagógica imp1ica un tipo de vinculación que se establece 

entre dos instancias, una que enseña y otra que aprende. El vínculo es la manifestación externa y 

observable de una estructura dmámica interna que tiene determinadas características; es "la manera 

particular en que un sujeto se conecta o relaciona con otro O los otros, creando una estructura que es 

particular para cada caso y para cada momento", (Rlvlere, 1977). 

El trabajo en grupo que pretendemos es una fonna de aprender y por tanto de elaborar otros vínculos 

mientras se manejan contenidos específicos de aprendlzaje; el grupo se conforma operando como tal, y 

solo así adquiere el carácter de grupo de aprendizaje 

Esta importante tarea, el aprender que tiene el grupo, dadas las características que le hemos atribuido 

:::omo proceso de construcción de pautas de pensamiento, afecto y comportamiento en relación con los 

Jtros requieren que se prevean algunas condiciones, tajes como las siguientes: 

1.- La presentación de UTl programa mínimo y flexible de la materia que señale a grandes líneas los 

)l~jetivos y contenidos que facilite 

Lo exphcito del obJetivo general y el plantt:amicnto de algunos textos que orienten el proceso en el 

momento de mranquc, puesto que se tratn de que el grupo elabore vínculos de no-dependenCia; 

El avance en dicha elaboracIón y conduzca al grupo a plantear sus propias IniCiatIVas, establecer sus 

objctl'voS, buscar la forma dc abordar fa tarca, 

Disponer del tiempo ncc~sano para el aprendl7aje en grupo, que el propio proceso vaya señalando y 

que requiere <:jer respetado dentro d~ los periodos estahlcCldos institucionalmente 

.'1 



CAPÍTULO 1. EDUCACIÓN -
2 - La ll1tcnclonallebJ de 1<1 puesta en marcha de un procc<',o de mptum de los roles estereotipados, 

directivos y rJS1\O~ que <',Otl a~llJTIld(l:-, reIterada e HlCOnSCJl'ntcmente para evItar la ansIedad que 

tIenden a presentar ~¡tllac!One" I1l1(,\ <1-; '\ la e1aboraclOll lenta )- dolorosa de otras actltudec; que facilIten 

In relación intcrperSollaL la IndagacIón) por tanto el aprendllaJc 

Son ImprescIndibles para c1!o 

• El análisis y c'3tudio por parte del grupo de los problemas} los conllletos en el momento en que 

surjan, así C0l110 !t)'; recU!sos disponibles tornando en todo caso corno dIferencia los objetivos y la 

tarca~ 

• La auto-ohSCf\aCl<1n de! grupo para \cnfícar la marcha del proceso y el cumplimiento de la tarea 

tanto con rcspcctn a contenIdos como a la mtcracclón 

J - La toma de COllC1C'llCI<I de la:-. pO:=;IbI]¡dadc~ ~ lJlllltacioncs del giLlpO, que se adquirirá por la 

c\mnon\ae¡ún rCrm'\l\'...'n\c COIl la (:<;tnldll1" in;.;tl\u\:lonal l.u<., Iil11lh::c:. m::;tituclüna\cg constItuyen un 

criteriO de realidad a partIr del cual el grupo podrú claborar un p]()\ecto de acción para Incidir en las 

situaCIones por la \ rda de lo 110 111<"titucl011;J!tlado 

La clahoraC1(Hl de l(l" nue\ (l:-' role<., se cnfrentarú con una gran rC~lstcncia mstítllcionaL pero el ir 

ganando terreno 11 ente ~I ell" posrbrl¡laní. UIl cambIO de actitudes. la modificación del trpo de relaciones 

entre profcs()rc~ \. alUrlltlO" en el aula, y al mismo trempo :-.e rrán creando algunas condIciones para 

posteriores cambIo<" en c:J iÍlllhlto escola! y <"oCI<.I1 

l.a l;nC:l de :lpl\..'l1dl/~l¡l' e" la que dmec la" aceinnc" y p"rticlpacionc:-:. No C5 el profe~ol quien domIna 

e impone ~ll \Olunt'ld. él e'i qUien <.lebc con-"tit\l!!~c en un elemento tl/lcnlador, como promotor de 

L.:amOIO (h; lOIe". de !lwdc:lo'i intclnali7ado<;, t~Hllo ('n cOtl1paiiero'i como en alumnos 

U profesor debe observ;lr la drnúmlC<¡ del trahaJo grllpéll, la forma de operar del gluro, en hacer 

~ciblamtcntos, tanto l,.'\1 l'l k(!t..:no d<,.' lo l'onccptu::\1 <:1..11no <,.'11 d de b tn1craccwn, opoltunos \: con 

l.'Spcto a ]ogn1'i.;1\ ;I!l(l'". de" 10"'; lagUrl,l<; \ ("(lntl<ldlCCIOIl(''' 

." 
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El profesor dispone de una c'\pcncncla, un conocimiento. que debe aportar para estImular el desarrollo 

de la tarca grupal, pero sm bloquear ní sustItuir los procesos de mdagación del grupo ni su actividad 

productiva 

Los alumnos tienen una ~ensac¡ón de pérdida de tiempo cuando comIenzan por 51 mismos a construir 

su conocimiento C0l110 manifestación del temor a aceptar sus naC1entes capaCIdades Guillenno Garda 

en la formación de profesores, le permite afirmar que "cuando los alumnos empie7.an a producir ellos 

un saber- en lugar de cOllsumirlo- sienten que pierden el tiempo, o sea que desvalorizan su propia tarea 

y los resultados de la mlsma, pues de otra manera deben aceptar que sí, son capaces de pensar y crear y 

eso asusta, porque de ahí en más debe ')er S1empre asumido y ejercitado" (Garda, 1975), los profesores, 

en!lentan angustlR ank la poca e~tf\.\cturación de la clase, la aparente pérdIda de tiempo por el lento 

a\~U1Ce, el no ''i.:umpllmiento'' del detaUado programa oficIaL el nesgo de mostrar su ignorancm ante 

los alumnos a conclu<;Hmes equivocadas, entre otras situacIOnes 

1.3.1.3 Transmisión de Contenidos y Selección de la l'\fetodología Educativa. 

El profesor con frecuencia dedICa las horas de clase en el aula a la enseftanza de la "teoría" y deja la 

práctica, ~,ercitacIÓI1 o aplicación respectiva, para un momento posterior más o menos indefinido. Esta 

situación es fomentada por la escuela: los programas mdlcan un número de horas para la teoría y otro 

para la práctIca 

Las concepclollCS tcórica:. de la" disciplinas a aplclHlcr, !as habilIdades y destrezas que ejercitará el 

alumno se COI1<.,IJcrall COIllO dos documentos separadm y ')uhc.,ccuGntcs en el proceso del conOCImiento 

I,os prolcsolC!- de la línca dc la c."cucla tJadicJOnaL afirman que, la práctica es el momcnlo final de las 

apltc,lciollC'> (le la tc()rí~l aprendida, c:l alumno ncct::5,lta conocer la tcoria para conlar (,'011 todos los 

clcmcntoo.; pala prnClll':l!. etc 

¡.'¡ prof-::"(I! qu'...' ha s\'...\\l !ollllado '...'11 \;1 tll"onaciún tcúTlca~\lr:\<.:tIC¡\, ell el \clha\¡~mo J c:n la p~m:dac\úl\ 

(\",:! COt1lKünit..;nto, tll~\I\ttk"t~\ un,t klld(:l\<.:la ,t s<.:p,Hal lo" cnn\l'¡mios dt: <;u dl\c1phn3 ~ b mc:{odo[(lgi,\ 

dl' LI t.'ll"ci"lall/d :.''\!~ltclhk ['11(''1(\ \.jUl' .q\ll'ndJP.l ((011/;11 
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En cuanto al método, el docente genernJmente CaTece de elementos metodológicos, sus experIencias en 

da~e le oblJgan a buscarlos, Illtkpcndienterncnte de h\:, contenidos de su aSIgnatura, por lo que acude a 

Jos llamado.;; "Cursos de Dld,íctIUI" 

"El proceso de la educacIón "está constItuido fundamentalmente por el tIpO de relaciones humanas 

entre indlvidLlOS \ cntn: grupos SOCIales, medlatrlado~, por objetos, lenguajes, intereses económICOS, 

conductas SOCiales y valores dentro de una organJ7aclón socJa! determinada" ((;tcmán, 197R). 

Así mismo nos habla de tres factores que están implicados en las situaclOnes educati'vas. el material 

(cddlcios escolares, objeto,>. materiales de instruccIón, etc ), el simbó!Jco (lenguaje, valores de la 

cultura en cuestrón)}- el normativo (in.:.tltuc!OnalIdad de los comportamientos establecidos) 

La comunicaCión c;., un hecho decIsivo "El hecho de transmItir un mensaje en una relación de 

C01l1UnlCaClón pedagógica, ImplIca e Impone Lma definICIón social de aquello que merece ser 

transmitido. de aquello:; que deben transmItirlo, de aquello" que SOI1 dIgnos de reCIbIrlo y del modo de 

VinculaCIón de! mC\l~,\lC, il\c!\l~o de la~ norma" a que dch;;:n ~t~\ctarse quienes recihcn el mens:.\ie" 

((,'II::mún, 1(78) 

El profesor, "clccciona, aI0111I:.-a, rcrarqui7¡1, sintetiza, los conlcllldo<.; de su materia y los ofrcce al 

alumno Iltlli7ando procedimientos, que van desde los propios de la dIdáctIca tradIcional (la lección o 

conferencia, 18 demostración, el mtcrrogato11o, etc) hasta los que se proponen ofrecer una nueva 

propucst~ llletod()\ógIC(l frente al tradICionalismo pedagógICo LnlIc estos últimos tenemos, las de 

cafÓctcr sico!oglc:ln, "dmúmrcac: de grupo" {panel, m\;\a redonda, cmnllos, entlcví<;\a<;. etc ), {:ümo los 

que ~c ubIcan en la rccllología Fducativa (kcCl(lnC~ programadas, utili7ación de multlplcs aparatos y 

recurso", dc~dc proycclorc<;; ha~ta múqull1a<; dc en~díar) 

En cualqUIera d(' 10<; c;tso", la "c1cccl01l de proccdl1nicntos IlO toma en cuenta 10<.; contenidos dG 

cnscfím17a La metodología u!il17alla c<; de tmn5ml~lún, muv leJos de aquella que conduce a la 

COI1SlTllCCJÓn del cOllocimlento : que es rropw de cada diSCiplina, dada la naturaleza 

'1 
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En la educación formal, profesores y alumnos se reúnen en el aula para aprender. Hasta ahora los 

grupos escolares "conocen" o "aprenden" cuando han memorizado nociones cIentíficas que los sabios 

o clentif¡cos han descuhlerto ) elevado a la categoría de verdaderas. 

Los grupos de profesores y alumnos cuentan con las posibilidades de trabajar reunidos en torno a los 

problemas existentes en sus disciplinas de e~lUdio y a la realIdad con la que se vinculan, construyen no 

solo conOCImIentos sino también, a partir de ellas, la metodologia de InvestigacJón acorde. 

"La atención de profesare) y alumnos generalmente se centra en problemas aislados, en contenidos 

especificas, en materias de estudio inconexas Ante la extensión de la realidad objetiva (del mundo de 

los objetos hechos, procesos ), la acción y el pensamiento de Jos hombres se han dirigido a sectores o 

aspectos de ella, lo que ha dado lugar a la especiaHzación extrema y a la conSIguiente pérdida de la 

visión de la totahdad que el:, merte a la rea!\dad" (KO,\lk, 1967) 

1.4 Instrumentos de 1:1 Oidáctica. 

Con frecuencia los protCsores de ensefían7a superior se ven obligados a echar manQ de su ingemo y su 

intuición, más que de a~pectos teóricos y técnicos Las razones parecen ser obvias~ estos profesores 

carecen, a menudo. de una r¡eraración e~pecít1ca para realizar su tarea docente En el mejor de los 

::a$05. tienen que seguir los modelos de planeac¡ón implantados en su ínstitución (índices de temas, 

;artas descriptivas. fornl<lto~ rígidos, modelos surgidos de la sistematización de la enseñanza. etc.) los 

;uak:s en OC¡JSlOne~ "011 apllcados de manera mecánica. srn profundizar en las concepciones de 

lprcndizaje, enscñanza, conOC1rlllcnto e inclu::;o del hombre y dc la soclcdad, en que ellos se sustentan. 

La crítica fundam.:nw! que :-,c dingc a este planteamlcnto se refiere al rcducclOnismo con que aborda 

I problema de aprcndinjc, al cual solo se da como posibilidad tilla propuesta de carácter operacIOnal. 

lás que teórica" (8arn;:a. ¡ OSO). 

:! revisan severamente los rasgos más importantes de las propuestas curriculares que mayor 

:eptación han tt.::nido en nll~stra rcalid:ld educati\a Organl7:lciún por a~;ignaturas, áreas y l11ódulo~ 
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Cada rlan de estudJO" contempla, en alguna rnt:dlúa, cstIalt'gras específicas de lIlstrumentaclón 

didáctica cursos, 1<1I1CIC'. scmlllarros. JaboratofloS, etc Así como la forma de hacer operantes estas 

unidades didácticas 

SI el profesor unl\ cr"llano rc\ !:-,ara con ma~or de!enimlcflto el plan de estudios de su institución podría 

ubicar mCJor la materia que Imparte, dentro del marco generJl de la carrera, así como la aportaCIón de 

aprendizajes imponantes de dicho programa, para los dIferentes proce<;os de preparación del estudiante 

y relaCIOnarlo, 

En otras palabra\ "e') a 1laYé~ del profesor y en su gran mayoría del profesor-hora-clase donde toma 

cuerpo y se concreta la cJucaclón c"colar. es él, en su relación con el grupo, el que en primera y última 

instancia escolari7<'1 al alulllllo, el que al constrUIr la infraestructura que habrá de instrumentar Jos 

;;amhio, curnclI'arc~, se convierte en elemento faclblador o retardador de los mIsmo:.;"' (4g1¡¡l're, 

IV8/) 

151mportnncia de la Fdllcllt'iún. 

['odos deseamos qu(: nue<;jw país no ,<;ó1o se desarrolle CCll[JÓITlICarnente, SIrlQ que tamhlén pueda 

egtllr superándo<..e ,>ncial ~ culturahncntc Mucho,<;C' hace por lograr un nivel mínimo de educación 

011 las campañas de aJf~lbcti7.ación usuales, pero C'sto no eS "uficlcntc SI [o que desemnos e~ una 

oClcdad rcsponsabk de utdizar en forma sana lo$. privilegios morales y matenales que puede 

roporC\Ül1af un qst~rna ti'..': m~t\tuclOncs democráticas 

1 propó"ito prirK'ral de una rolítlGI. educativa dClnocrútica dchC' ~cr la formación de ciudadanos con 

;r;:,onaliJad ll1adUla, que <"C<111 capaces de pmticlpar) contnbulJ a la v!da de una cOlnu!l1dad basada en 

re-"peto lllutUO, la ji!H:rt:I(J n;"poll~ahk ) oportunlJadc~ jUHa:-. para todos:, En este sentido es de gran 

lponancra para el d~safwllo de tales pCI"ona¡idade~ el tIpO de ocupación a b que <.,e dcdlC.1n 
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i la ocupación o profesión de una persona le permite tener un empleo adecuado a sus aptitudes e 

ltereses y, además, justamente remunerado, le está proporcionando a la vez posibilidades de 

Llperación? tanto en el aspc-cto económico como en el personal, al hacerle sentir la satisfacción propia 

,a ocupacIón es un aspecto muy Importante en la existencia de un individuo. marca un determinado 

¡¡vel de vlda, de educacIón :y hasta de círculo social en el cuál posiblemente elIja a su pareja y forme 

ma familia 

~l año 2000 se presenta ante los países como la última oportunidad para alcanzar una etapa de 

lrogreso y desarrollo. Los científicos (de las ciencias sociales) están prácticamente de acuerdo en que 

1S naciones que hasta entonces han permanecido subdesarrolladas ya no estarán en condiciones de 

Iretender tiempos mejores 

Ilauro Costa asegura que el fracaso de los ccom)mi~tas clásicos y ncoclasicos en su formación consiste 

n que han daJo importancia sólo a los \\amados factores de producción (capital, trabaJo, recursos 

laturales y grado de tecnología). mientras que lo;:; factores no económicos. tates como las condIciones 

IcosocIales. la admintstraclón. la cultura 110 se han tomado en cuenta como es debido 

'odemos afirmar que l{l<; ractOJes de producción y los no-eC()IlÓmlC~) de cada pais son variables 

nterdepcndtentes de 1111 rroccso global. armólllco e Integral de desarrollo Ese objetivo no podrá ser 

010 el resultado de la ohra del Estado 

)e este hecho Tcsuha la imrortancia de la educación en estos días. pero para desempeñar el papel que 

:: corresponde, no puede seguir siendo tratada como un hecho aislado dentro del proceso, como un 

¡stcma cerrado, sino como uno de los subsistemas del gran sistema social 

,a educación dcht: considerarse dentro dt; cada contt;xto económiCO, politico y social Hay que buscar 

1 verdadera función SO(:illccoflúmica de la cducJ.clún, como la mayor de las inversiones que la 

oClcdad puede hacer <.;ohn.: sí 1111sma 

.~-... _--
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Por tanto es irrefutable la importancia del sistema educativo como instrumento principal para 

comprender al pueblo en las tareas y responsabilidades del desarrollo de un país. Corresponde al 

mismo contribuir a que las sociedades en proceso de desarrollo sean impulsadas en la búsqueda de la 

innovación, la creatividad y de la capacidad técnica para emprender las tareas del desarrollo. 

Son las acciones educacionales así concebidas, las que habrán de despertar en los pueblos de América 

Latina la conciencia cíVico-social, fundamentando la filosofia en que se apoya el proceso de desarrollo 

Entonces no habrá neceSidad de importar ideologías o modelos, que por no aportar soluciones 

adecuadas a la fonnación socio cultural de nuestros pueblos, traerán sin duda discrepancias 

A. pesar de que se habla mucho de la educación para el desarrollo, todavía no hemos sido capaces ni 

:;¡quiera de integrar las variables no económicas del sistema social y menos aún éstas con las 

~conómicas, en busca del tan de<;eado desarrollo equilibrado. 

1.5.1 Modernizacibn de la Educación 

'ara emprender la modernizaCión educatIva, México cuenta con un marco constitucional y con un 

istema educativo producto de décadas de esfuerzo de los maestros que han conformado a la escuela 

nexlcana 

:ompartimos el desafio de impartir mejor educaCIón de calidnd La modernización educativa nO es el 

::sultado del aumento de la inversión en esta rama, depende también de la decIsIón polítIca de 

mprendcrla, del compromiso co-responsable de subordinar al interés general los intereses particulares, 

e la capacidad de gCllcmr lluevas ideas y CiC<lr nuevas alternatIvas pertincntes, de la capacidad de usar 

derecho como IIlstrumcnto activo, domlllar la~ deficiencias .Y enfrentar un cambIO posible 

apla7ablc. 

1 educaCión <;;<:d 1.1 p:¡[:uica de trans(orrnac¡ón SI 1(1'-, Illt:xicano~ l!ncucntran en ella un medIO para 

:snrrollar l1UC\'~l'i cap~!cjdadcs la capncldad de geTlerar tina estructura prodllctl\:1, liberadora y 

¡clente con d :lP()~() dclnl!lnClll1lcnlo clcntífic() ~ h:\'!1111ógll'¡1, 1.\ capaCIdad de l()~ tr:lk!ladorc~ rara 

, I 
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adquirir y humanizar nuevas técnica') de producción, la capacidad de fortalecer la identidad nacional la 

cultura cIentífica y tecnológica; la capacIdad para perfeccionar los servicios a fin de que mejoren en el 

bienestar de la población 

Avanzar en la modernizacIón educativa a la altura del mundo contemporáneo, mundo de competencia 

y cambio en el trabajo productn.-o, impllca un esfuerzo serio, disciplinado y capaz de adecuarse a la 

renovación del conocimiento y de la técnica. 

La modernización educativa define el método y el sentldo con los cuales el Estado ejerce las facultades 

y asume las responsabdidades que la ConstItución le atribuye en materia de educacIón pública Se trata 

de asegurar cobertura, calidad y eficIencIa. Los protagonistas del hecho educativo precisarán con su 

acción decidida las vías propuestas. 

Ésta no sólo comprenderá las transformacíones necesarias para responder a las condiciones 

ambIentales del país, sino también las indispensables para que la educación se oriente hacia el logro de 

[os objetivos relevantes de los diversos grupos de población que la demandan, contribuyendo así al 

Jroceso para su desarrollo y bienestar 

vIt:jorar la calidad de la educación y de ~u~ servicios de apoyo es VItal para fortalecer la soberanía 

¡acional, para el pcrfeccioO<!JllIento de la democracIa y para la modernización del país La 

lodernizaclón de la educaCIón reqUIere mejorar la calidad en todo el sistema educativo. tanto el 

scolarizado, pasando por la educación técnica y universitaria~ como la extraescolar, que comprende 

)5 sistemas abiertos, la educación y capaCItación de adultos así como la educación especial. 

nfMicamente el CSfUt:fZO se concentrarú cn la educaCIón háslca. que agrupa a la mayor parte de la 

,hlación at~ndid<l La modcflll7;lción bá51ca huscara superar Jos traslapes y vacíos que hay entre Jos 

tualcs niveles de preescolar. primana y secundaria, debIdos a su ongen histónco independiente, 

mjuntamcJltc se fort;:dcccrá la IIlvcstlgación clentífic:¡ y tecnológica y el enriquectmiento de las 

tlvidQdcs cultllrnlcs. dcporllvilS:' rccn .. 'ati\ns en las escuelas, 
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Lo anterior eS consecuencia de los reclamos de hoy y las necesidades del futuro. Para alcanzar los 

objetivos de la modernización educativa, la participación de los maestros será fundamental. De ahí la 

importancia de implantar mejores operaciones para la [annaclón .Y el desarrollo de los docentes 

Mejorar la calidad de la educación medía superior y a:mpltar su oferta frente a una demanda creciente, 

son tareas urgentes a las que se destmará un esfuerzo especial 

Fomentar la educacIón técnJca, en todos sus niveJes, reviste particular importancia para disminuir el 

°ezago tecnológico que nos separa de los países avanzados. Vincular la educación tecnológica con los 

"equenmientos del aparato productivo del país, será una estrategia fundamental del programa 

:ducativo. En cuanto a la capaCitación para el trabajo, se propiciará una mayor integración escuela

mpresa para promover el entrenamiento en el trabajo 

tlodemizar supone, ofrecer opciones más adecuadas de educación extra escolar a la población adulta, 

través de sistemas abiertos de educación básica y de capacitación para el trabajo buscando con ello 

batir el rezago educativo y disminuir el analfabetismo 

eben combatirse, así mismo las causas que inciden desfavorablemente en la reprobación y deserción 

:colar, que se traducen en baja eficiencia terminal de los diferentes niveles educativos y en 

;sperdicio de los recursos que se asignan a la educación 

. educación moderna debe responder a las demandas de la sociedad, contriblllf a los propósitos de 

sarrotlo nacIonal además de prop1ciar una mayor participación social de los distintos ni veJes de 

blcmo en el compromiso de contnbuir, con su potencial y sus recursos, a la cDnsecución de los 

jctivos de la educación 
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1.5. t.l Objetivos y Estrategias de la Educación. 

Objetivos 

• Mejorar la calidad del sistema educativo en congruencia con los propósitos del desarrollo nacional, 

• Elevar la escolafldad de la poblacIón. 

• Descentralizar la educación, adecuar la distribución de la función educativa a los requerimIentos de 

su modernización y de las características de los diversos sectores II1te!:,n-antes de la sociedad; 

• Fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer educativo 

Estrategias' 

• Consolidar los servIcio" que han mostrado efectividad, 

• Reorientar aquellos cuyo funClOnamicnto ya no armontzan con las condIciones actuales; 

• Implantar modelos educativo.s adecuados a las necesidades de la población que demandan estos 

servicios, e introducIr innovaCHJnCS adaptadas al avance científico y tecnológico mundial 

Las principales acci{mes que habrán de realIzarse para mejorar la calidad del sistema educativo son: 

• Promover las tarcas de investigación e Innovación y enfatizar la cultura científica en todos los 

niveles del sistema educativo: 

• Depurar los contenidos cUfnculares y los métodos de enseñanza, así como los materiales y apoyos 

dldáctlcos, con hase en la modt'rna tecnología educativa, 

• Vertebrar la educación prcc<;colnr, primaria y secundaria. para conformar un modelo integral de 

cducaclón básica, 

, Vmcular, rcotlcntar y fórta!ccer la educación medIa SUpcrtO[ y superior conforme a la.:; eXigencIas 

de moderniz,,1clón del país, 

, Mejorar los procesos de fornHlclór. y de actuahzación de maestros; 

Establecer la C:lI rera m~lgislt:ria!: 
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• Fortalecer la infraestructura fisica del sector, 

• Enriquecer y diversificar la obra editorial educativa y cultural, principalmente la destinada a nifios y 

jóvenes, 

1.5.2 Logros de la Educación en México. 

Zorrilla Arena citaba que los akances en matena de educación en México en periodo reciente pueden 

estructurarse con base en Jos ni vejes de institución en el sistema de educación. 

En educación inicial La funCIón principal se enfoca a promover el desarrollo integral del niño desde 

45 días de nacido a 5 años de edad son SEP, secretarias de estado, organismos descentralizados, DIF y 

centros del sector privado 

En la educacIón preescolar se ha logrado integrar al niño al medIO ambiente social en el que se 

Jesenvolverá a fin de facilitar su mgreso al nivel de primana. Se alcanzó un incremento a través de 

;er"iclo5 colaterales. tales como educación básica intensiva (CEBI), servicio a niños migrantes, cursos 

;ol11unitanos así como primMia para mños de 9 a 14 años de edad En educación secundaria se creó e 

mplantó el sistema de educación abierta o extraescolar 

:n educación media superior se dirigió a la ampliación en las funciones de capacitación técnica y con 

a lmnl de reforzar las actividades productivas. creando el Colegio Nacional de Educación Profesional 

'écnica (CONALFP) 

~n educacIón supenor Se logró la ImplantacIón de mecanismos para adecuar los serVIcios de este 

ive! a lag necesidades de desarrollo 

odcmo<, citar la Coordlll<1ción NaCIonal para la Plancación de la Educación Superior (CONPES), los 

'ons<.:ios RegIOnales rara la Plancaciúll e!t: b Educacrón Superior (CORPES), los Consejos Estatales 

~-\T" la Plancaclón de la b.iucación Superinr (eOFPES) v bs \ lmdndes InstitucIOnales de Pbneación 
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Puede concluirse que la educación representa una de las mayores exigencias al presupuesto nacional; 

por la necesidad que tienen los pueblos de contar con recursos financieros para sostener servicios 

docentes técnicos y educativos. 

El Plan Nacional de Desarrollo que aquí se presenta cumple el mandato constitucional y legal de dar 

orientación y dotar de instrumentos básicos a los esfuerzos del Estado y la sociedad para alcanzar los 

objetivos nacionales La Constitución y la Ley de Planeación encomiendan al ejecutivo federal elaborar 

el plan, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la administracIón pública 

federal de los gebtemos de los estados y los planteamientos que formulen los diversos grupos sociales 

"El reto de la educación es de congruencIa con el desarrollo nacIOnaL Se debe, por tanto, elevar la 

calidad de los contenidos que retranSTnJte y los métodos que utiliza, vincular sus partes entre sí y con el 

aparato productivo, eqmpar y ampliar la infraestructura educativa e incorporar a los padres de famIlia, 

las comunidades y a los sectores en su desarrollo, necesitamos ampliar el aprecio por una cultura 

científica y tecnológIca entre los mexicanos. en las escuelas y universidades, en las empresas, en los 

centros de investigación Los talentos los tenemos, démosles oportunidad de florecer. Contar con 

mexicanos educados, nacionalistas, aptos, sensibles a la cultura y solidarios es la gran tarea de la 

nación Un magisterio nacional renovado, mejor capacitado con mejores condiciones de Vida será~ fiel 

a su tradición, su mejor plataforma de futuro" (Fuente: Flan NacIOnal de Desarrollo 1989-199-1). 

"La verdadera cau"a de Jos conflictos unlversitarios estnba en que ciertas autoridades, ciertos 

profesores y ciertos estudiantes no quieren cumpltr con su deber. Autoridades injustas, profesores 

incompetentes o incumplldos, estudiantes que desean certIficados o títulos, en vez de conocimientos: 

pero estos males no se rcmcdl3n dando a nuestra Umversidad una organizaCIón política, como SI se 

tratara de grupos sociales nntagónicos Su remedio está en una sana y racional orgnnización técnica" 

Í'.s dCClf, académica doccncm e investigaCión (/?nhlc.\, 19(8) 
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1.6 Historia de la Educación a Distancia en .México. 

El primer antecedente de la educacIón a distancia se dio en 1947, cuando fue fundado el Instttuto 

Federal de Capacitación del Magisterio para proveer de entrenamIento y capacitación continua a los 

profesores del magisterio nacional. De tal manera que mlentra.-; los profesores atendían sus labores 

docentes, éstos podian, en su tiempo hbre y después del trabajo, educarse y capacitarse sin mterrupción 

de sus actividades académicas El Instituto ofrecía cursos por correspondencia, así como un curso corto 

e intensivo durante el período vacaciOnal Éste fue el primer caso fonnal de educación a distancia bajo 

un marco académico e institucional en México yen América Latina (Lópe: de RIvera, 1996). 

Durante los sesenta esta clase de educación por correspondencia comenzó a mostrar SIgnOS de 

debilidad Como resultado de la creciente neceSIdad educativa de alcanzar a más poblaCIón, el 

gobierno mexIcano "habia hecho el compromIso de proveer primaria y secundaria universal para toda 

la población y en 1996 comenzó experimentando con un sIstema de instrucción televisivo llamado 

telesecundana. como un medio pala extender el SIstema de escuelas secundarias a áreas rurales" 

(./w17f.\Ol1.197R). 

"Telesecundaria comCIl7ó en pequeña escala en septiembre de 1996 a partir de una prueba pJ!oto de 

tmnsmÍsión en circuito ccrrado a una escuela experimental en la ciudad de México. En esta prueba 

piloto 87 alumnos, dIvidIdos cn cuatro clases, recibieron instruccIón vía televisión" (.fwmson, /978). 

Telesccundana élpaHXc entonces como unos de los más fascinantes experimentos de educación a 

distancia e instrucción tecnológIca en Latinoamérica, experimento que sigue funcionando en la 

lctualldad Es interesante, que la Iclcsccundaria. de manera distmta de otros proyectos educativos en el 

nundo y de S\1 época, inIció enteramcnte con sus propios recur.sos (provistos por el gobIerno 

llcxlcano), sin nyuda fillanclera y técnIca del exterior 

)tra miciativa dc los sc"cnta fue Racl!o Pmnana, .1a11115011, (jr.rs) comentan que "la Secretaría de 

'~dllcaciófl Pública (SIY) llliCIÚ en 1969 un rlOglarna c:..:pcnmcntal que uti!Jzarían para ayudar y 

)rovecr el cua~to. qumto y 5C'\I(1 grado de educaCión en ciertas áreas rurales y sCllllruralcs que 

arecieran de sC'cundall<l completa·' 
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En los sesenta, como parte del cambIO en la política educativa del gobIerno mexicano, se estableció la 

reforma educativa con la intención de adoptar nuevos modelos y métodos de Instrucción y enseñanza. 

Estos modelos y métodos fueron concebidos con flexibilidad para apoyar al proceso personal de 

aprendizaje de cada estudiante. 

En aquella época se desarmllaron diversas iniciativas de educación a distancia y continua. La UNAM 

establece el SIstema de UniversIdad Abierta (SUA) con el objetivo de a!canzar a la población 

Universitaria que no era servlda por la institución en el área metropolitana de la Ciudad de México. El 

SUA prestaría servicios de educación a programas de licenciatura y postrado, incluyendo programas 

alternativos, tales comO semmarios para tenninar tesIS, programas de ayuda a ex-alumnos que hubieran 

abandonado sus estudios rafa poder obtener sus títulos y capacitar a profesores y empleados de la 

UNAM. 

Estos programas fueron muy innovadores pues proveyeron oportunidades educativas sin la necesidad 

de tener que asistir a clases regulares. Éste fue el pnmer intento en América Latina de desarrollar una 

iniciativa sobre educación continua y a distancia en el ámbito universitario (VascOlt, 1997; Herrero y 

Barrón, 1996) 

En 1974 el Instituto Politécnico Nacional (IPN) comenzó su propio programa de educación continua y 

a dIstancia conocido como sistema Tecnológico Abierto de la Olfección General de Institutos 

Tecnológicos de la SEP, particulannente en las áreas de educación medía superior y superior (hípe:: de 

Un'era, /996) 

En 1978 se estableCIÓ el Consejo Coordmador de Sistemas Abiertos. sus metas eran coordinar 

esfuclzos de cducación continua y a distancia que diversas instituciones ofrecian a nivel bachillerato y 

universitario En 1981 el Institulo Nacional para la Educación dc los Adultos (INEA) fue fundado por 

el gobierno con el propÓSito de desa.rrollar programas de alfabetl7.ación y educaCión báSica para 

:ldultos El INI':A y sus ccntlOS rcgion31cs tenían el propÓSito dc sClvir a la población mayor de 15 años 

'.k1 país carcnt~~ de es\\: tipo de cduc(l(;ión F"tc orgam<;mo ofrecía d1\,CTSOS programa.", t.1h:~ como 

Illahetí7aClnn, car:J:Cltal'll')]) para el trahait) y cducaci('l!l pflll1arra 
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Durante 1987 Y 1988 la DireccIón General de Evaluación organizó el Primer y Segnndo Encuentros 

Nacionales sobre EducacIón Continua (Educación Abierta). Estos encuentros se centraron en encontrar 

soluciones a diversos problemas relacionados con la capacItación y educación de población estudiantil 

no tradicional. En 1991 la Dirección General de Educación Abierta organizó el Tercer Encuentro 

Nacional de Educación Continua y Primer Encuentro Nacional de Educación a Distancia. 

En este evento se abordaron temas específicos acerca de cómo mejorar la Educación a DistancIa en 

México, entre otros; el propósito de este encuentro fue compartir experiencias y buscar soluciones 

entre las instituciones que imparten este tipo de educación. 

El Programa para la Modernización Educativa 1989·1994 dio a la Educación a Distancia y Continua un 

papel prominente en el sistema educativo nacional A partir de su aplicaclón, este tipo de educación 

:omenzó a verse como un vehícu\o de ampliación de posibilidades educativas para mayor cantidad de 

Johlación y con ello ayudar a resolvcr algunos de los problemas fundamentales de la educación 

:básica, superior y capacitación) en Méx1co. 

,n 1 q95. el SUAI UNAM y la Dirección de SIstemas AbIertos de la SEP organizaron el Quinto 

~ncuentro Nacional Sol)J(: EducaCIón Contmua y el Tercer Encuentro NacIonal Sobre Educación a 

)istancia ConCUrnCIOI1 51 instituciones del país, de las cuales 46 tenían programas de educación a 

listancla El punto central del encuentro fue evaluar la calidad de la educación a dIstancia y continua, 

sí como las posibilrdades de desarrollar mecanismos para alcanzar a más sectores de la población 

nexlcana (Ikrr(!ro y Barrán, 1996). 

~stos criterios son de los más importantes logros en la historia de la Educación a Distancia en México, 

orque establecieron el primer intento de coordinacIón entre los diversos programas de Educación a 

listancia de las mstltuciones del país, bajo un objettvo común mejorar el sistema de EducaCión a 

listancla y continua en MC'(ICO 

¡(j 



1.6.1 Programas de Educación a Distancia 

en Instituciones de Educación Superior. 
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En MéxIco existen programas de educación a dIstancia que tienen un amplio margen de éXIto en su 

aplicación, particularmente a rnvel de educación supenor o universitario. 

El Instituto Latino de la Comunicación EducatIva (ILCE) tiene una larga tradición en la produccIón de 

materiales audiovisuales y en la capacitación de profesores e lIlstltuciones tecnológIcas Ha logrado 

especial éxito en las áreas de tele\lsión, radio y VJdeo-tapes. El [LeE fue fundado en 1956 por la 

UNESCO y varios paises !atinoamencanos Durante sus primeros 22 años produjo materiales 

audlo\'isuales para ayudar en la formación educativa y capacitaCIón de recursos humanos de América 

Latina En 1978 el ILCE fue reorganizado para capacitar a maestros y educadores en el uso de la 

tecnología instrucclOnaJ y educación a distancia 

En la actualidad ofrece un interesante rrograma de l11'aestría y desarrolla actívidades de investigación 

en las áreas de educación comunicativa, cultura cOTllu!l1cativa, medios de comunicac\()n y educaCión a 

distancia Asimismo, tmnblén mantiene su propia biblioteca, laboratorios y editoriaL 

Jesdc 1972, la UNAM ha desarrollado una gran experiencia en la implantación de programas de 

~ducación a distancia y continua (y de educación abierta también) El objettvo central de la UNAM en 

~stos programas es de satisfacer las ncceslCiades educativas de la población del país y de la ciudad de 

v1éxICO, tales como "CdlH:<ICIÚn permanente, educación superior como segunda oportUnidad, educación 

le adulto<=; incapaces de at'..::nJcr cursos regulares para terminar sus estudIOS, para atender pobJaclOnes 

n lugar('~ remotos" dh'II}'C:. IfJt)(í) 

losé ÁI\'arcz Manilla comenta 

ste progmma cOl1ffOnla algunos oostáculos, lales como la~ estructuras tradiCIOnales, los cambios 

:cnotóg\COS importan'!;:; y a la did::'ctica en el uso de tos medios 

.jll 
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Ahora es técnicamente posible ofrecer educación en gran escala, pero para hacer eso viable, hay 

algunas necesidades a ser satisfechas Investigación, infracstructura~ desarrollo, capacitación en 

procedimiento de transmisión y cambios organizacionales. 

Por otro lado, la UNAM tiene una planta docente de profesionales en diversos planteles, facultades e 

instancias qUe están activamente relacionados con los programas de educación a distancia, los cuales 

se agrupan en las siguientes entidades la Coordinación de Educación a Distancia, en contacto estrecho 

con el Centro de InvestJgaciones y ServicIOS Educativos (CISE), el Sistema de Universidad Abierta 

(SUA), la Dirección General de TeleviSlón (DGT) la Coordinación de Universidad Abierta y 

Educación a Distancia (CUAED), la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico 

(DGSCA), la Red Interamericana de Formación en Educación y Telemática (RIFET), la Organización 

Universitaria Interamencana (OUI), Colegio de las Américas (COLAM), Agencia Canadiense de 

Desarrollo Internacional (ACDI) 

Actualmente, la UNAM ha establecido su red de Internet a lo largo de sus Campus y sus salas de 

Videoconferencia para servir a sus necesldades de educación a distancia. 

Desde 1974 el Instituto Politécnico NacIOnal ha desarrollando su propio sistema de educación continua 

{ de educación a dlstancia, cuyo propósito es seguir a sus estudiantes de nivel medio superior y 

',uperior Los programas de educacIón a d1stancia son competencia de la Dirección de Educación 

:ontll1ua Esta Dirección pertenece a la Coordinación Académica del IPN, Con su edificio inteligente 

r sus salas de videoconfclcllcia en sus diversos Campus, el IPN esta proveyendo educación a distancia 

on la mejor tecnología dIsponible de la actualidad 

;xi<;ten otras IIlstitUCIOIH;S de educación SUpCflO! que tamb!én ofrecen servicios de Educación a 

istancia Algunas de estas institUCIOnes son' FI Instituto Tecnológico de EstudiOS Superiores 

1ontcm:y (fTESM), el cual posee una sección que <;e dedIca al dcc;arrolJo e Implantación de educación 

distanCia 
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El ITESM ofrece grados de Licenciatura, Maestría y Doctorado a distancia; también talleres, 

seminarios, programas de certificación para múltiples audiencias de diversas ciudades del país. 

La Universidad Veracruzana cuenta con programas y Cursos de Internet, y cinco salas de 

videoconferencia. 

Existen también otras instituciones educativas y no educativas que utilizan tecnología de punta en sus 

programas de educación a distancia. La Universidad de Colima, Universidad de Sonora, Universidad 

Autónoma de Ciudad J uárez, el Centro de Investigaciones Avanzadas y PEMEX. 

1.7 Concepto de Eficiencia .y Eficacia. 

"La eficacia es una medida normativa del alcance de resultados, mientras que la eficiencia es una 

medida normativa de la utiliz<'lción de los recursos en ese proceso Por lo que en ténninos económicos, 

la eficacia de una empresa se refiere a su capacidad de satisfacer una necesidad de la sociedad a través 

de proveerle productos (bienes o servicios), mientras que la eficiencia es una relación técnica entre 

entradas y sa.hdas En estos términos, la eficienc1a es una relación entre costos y beneficios". 

( 'hwvenalo, ¡Y,RÓ). 

EI'IC'lENClA EFICACIA 

Énfasis en los medIOs ÉntasIs en los resultados. 

Hacer correctamente las cosas Hacer las cosas correctas. 
-

Resolver problemas Alcanzar objetivos 
--------

Salvaguardar Jos recursos Optimizar la utilización de los recursos. 

Cumplir tareas y obJlgaci<)ncs. Obtener resultados 

Entrenar a los subordinados Proporcionar cfi.cacia a tos suhordinados 
--- . 

Mantener las máqulIlus. Máquinas disponibles 
- -_._._---------

Presencia en los temrlos Práctica de los valores religiosos 
--_._~ - -".-- --- .. .. ----- - ----- .---- ._ .... - -----------

Re:rar Ganar el CielO 
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~.- MEDIOS ELECTRÓNICOS 

~1 surgimiento de los sistemas abiertos ya distancia en el mundo no es un suceso aislado. Por ello, a 10 

:lrgo de este tema, se proporciona la informaCIón necesaria para que tenga una vIsión global de los 

!1edios para la Educación a dIstancia 

:J tema se diúdc en tres partes, la primera corresponde al Panorama de la TelevisIón EducatIva Vía 

atélite, en el que se da un esbozo de las primeras transmisiones educativas vía satélite en E U como 

n MéXICO 

a segunda parte se mencionan algunas características de la Educación a Distancia La tercera parte se 

:fíere a los Mechas para la Educación a Distancia, los tIpOS de Teleconferencla y sus características, el 

~UlpO que se emplea para una \Ideoconferencia interactiva debido que es la modalidad la cual se 

'opone para la trammislón de! diplomado, así como sus costos de conexión. 

1 Panoramas de la "l'clrvi",iún Educativa Vía Satélite (Afendej,/989). 

1 evolución de 1<1 tecnología espaCial y la tecnología de las comunicaciones han hecho posible la 

ilización de 10<; <;atélites como mediOS dc comunicación. Entre las aplicaciones que tienc esta nueva 

enología se encuentra el LISO educat!vo 

m el Ianzam¡cn!fl de los primelOs satélites de comunicacIón, como el Telst3r 1 (El Osear 1, en 1961 y 

Synco!l1 IL en 1963) se inICIan en la década de los sescnta. las transmi<;lones internacionales de TV y 

:; cxpcnlTIcntos ptloto con enlaces entre universldadc5 locales de los E.U. Gracias al acelerado avance 

la tecnología espacinL otros países crnpic7an a con~idcra, la posibilidad de entrar en estc campo 

satélite JI:! cOlllunicaclón como proyecto educatIVo '>c desarrolló en los E.U con el PEACESA r 

lcdic Educatioll and Cor'lllllUTlIcatIon f':xpnmcnls t1y Satellite), planteado desde 1969 y lanzado en 
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~ste proyecto de la Universidad de Hawaii fue el primero en establecer una comunicación educativa 

)fganizada, se puede decir que éste fue el pnmer curso con valor en crédItos vía satélite y constituyó la 

mmera red internacional, el proyecto consIstió en conectar dos clases de idIOma mediante el satélite 

le la NASA denominado ATS-I (Applications Tecnology Satellite-I) en estas exploraciones con este 

;atélite sólo se utilizo el audio. 

Jtra serie importante de accJOnes se dan a través del satélite CTS (Comunication Tecnology SateIlite) 

le la NASA y el departamento Canadiense de comunicacIones, lo cual posibilitó el avance en el campo 

le la comunicacIón educativa 

~J1tre los cursos desarrollados destacan los intercambios de las universidades de Stanford y Carleton 

:obre ingeniería y computación, Estos eventos constituyen la primera demostración de la conveniencia 

)fáctica de la videoconferencia como una alternativa a los desplazamientos geográficos de 

:onferencistas 

:n los E U. se discutia a nivel nacional la importancia de regular y administrar más puntualmente el 

ISO educatIVo de los satélites (rucker y We/lmR, 19R3) Sobresalen en esta fase dos hechos, surge en 

'980 lo que se llamó el canal del aprendizaje y en 1983 "Consorcio Universitario Internacional" 

(;o/d\'ll:'m, 1981J). 

\. partir de 1984 se mieia una nueva etapa con el desarrollo de gran número de expenencias 

:ducativa~, en 1 q85 tres escuelas de arte d~ Oklahmna se enlazan vía satélite para compartir un curso 

le alemán que posteriormente se amplía a dIversas materias 

~() obstante que las arlicaciones Cdllc;.ltlvas del sistema consliluycn un área poco desarrollada en 

..1éxico, cxic;tcn alguna" c:x:pcrlenclas educativas propiamente dichas 

;n MéXICO 1<1 pnlllcr tr.:Hl"!ll!Slon de rrogr:Hn~s tele\ is~dos de educJclón se Ieferia al <Ílea dc salud 

,., 
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)espués del éxito que tuvo la transmisión de una sesión clínico-patológica desde el Hospital Infantil de 

v1éxico a 16 unidades hospitalarias, en septiembre de 1985, se creó el "Programa experimental vía 

,até lite" sobre temas pediátricos Al extenderse a las cuatro ramas básicas de la medicina, en 1987, el 

)rograma se denominó TV-SALUD CEMESATEL. (Ponencw Centro Mexicano de Educaclón en 

la/ud por TeleVlsu}n lIna experlenclG de educaCión médIca con/mua via satélIte, de Torrentosa, 

lelá=que::y Ruí: Alcoccr, /988). 

~n la UNAM, el proyecto de transmitIr programas de televisión a través del Sistema Satélite Morelos 

,e inicia con el propó'iito general de "conformar comunidades académicas en las diferentes áreas del 

:onocimiento y en la cultura unIversitaria" (.Según oficio del reclor de la UNAM, Doclor Jorge 

"arpi::o, envfOdo en agosto de 19R8 a dependencias con po,HhrlIdaJes de coordinar senes televrsadas.) 

~a UNAM inicia en septlemhre de 1988 los "Seminarios Nacionales", con la serie AllIS ViViere, que se 

Tansmitió desde el antiguo Palacio de MedIcina, y cuyo programa inaugural, titulado De que muere el 

\.fexlcano, estuvo a cargo de la Facultad de Medicma, Durante la transmIsión participaron los 

~elevidentes a través de teléfonos en el estudio y del servicIO de telex 

Un año después la Facultad de Contaduría y Adminlstración tambIén participó con una serie sobre 

formación docente. dlfigida a los profesionistas de ésta área 

Sistema Satélite !\lordos 

En Octubre de 1982. con el fín de unificar las zonas rurales y urbanas de la nación, el Gobierno de 

México a travé$ de la Secretaria de Comunlcaciones y Transportes (SCT), tomó la deciSIón de adquirir 

su primer sistema de s<ltélites, a la empresa Hughcs Alrcraft Company, por una cantid~d de $92 

millones de dólares ¡.:" un sntélJtc liS 376 Y fue lan73do en el transbordador cspacJaI de EE UU, el 27 

de novIembre de l0K5 

Actualmcl1tc eJ ~~lté]¡tr.:: MOIl'los JI se l'IK'Ul'Iltra en un c.xcl'lcntc eswdo de :-;alud en ód~¡ja lllcl1nada, 

rrc"tandn ':;CT\ ¡('IP" al l'\!ntlW<;(C de ¡ <,I:ldo'i 1 !nidn ... \ :\I:t<"¡,:¡ 
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Solidaridad 2. 

El Satélite Solldarídad 2 pertenece a la segunda generación de comunicaciones espaciales en México 

~uenta con 18 transpondedores en banda C, pero con una mayor potencia y cobertura geográfica, 

gradas a la tecnología de amphficadores de estado sólido empleados en su construcción Dentro de su 

:::arga útil existen I ó transpondedores de banda Ku con una capacidad cuatro veces mayor a los que se 

tienen en el MoreIos Asilnlsmo tiene un sistema de tranSOlls1ón en banda L, que pennite dar servicIOs 

:-le comunicación mÓvil en el país, incluyendo costas y mar terntonal 

Todas las bandas abarcan México. Las extensiones en banda Ku cubren la frontera sur de los Estados 

Unidos de Norte América, la costa Este y las ciudades de San Francisco y Los Ángeles; la banda e se 

lmpllfica hacia el Caribe, Centro y Sudaménca 

El centro de control)' operac!ones se encuentra ubicado en 17tapalapa, Mexico, cuenta con los sistemas 

::lcctrónicos necesar ro<; para mantener en óptImas condICIOnes la operacIón de la flota Con el 

rropóslto de garantmu una gran confíabiltdad en el servICIO, exi<;te un centro de control en la parte 

noreste del país, en la ciudad de HermosilJo, Sonora 

SATMEX 5 (''';oll11e.'( 5.com f}/.'( J. 

Satmex 5 fue fabricado por Hughes Space & Communications, en California, Estados Unidos, En Jos 

lrabaJos de diseño e integracIón trabajaron rngemeros mexicanos La vida útil esperada es de más de 15 

años y fue puesto en órhita por un cohete francés de Anancspacc 

1\1 Igual que las gellcfacinnes antcrlmcs, Satmex 5 es operado desde el Centro de Control en 

Iztapabpa, México contando con el Centro de Control en Ilermoqllo, Sonola. con lo cual se garantiza 

!a absoluta seguridad del sIstema 

46 



CAPÍTULO 2. MEDIOS ELECTRÓNICOS 

~ervjcios de SatMex 5 

&ducación a distancia 

:;ervicio de sistemas de educación a distancia, para apoyar eficientemente la capacitación de fonna 

;onstante y actualizada. Difundir clases. conferencias o sesiones de trabajo simultáneamente a uno o 

¡anos lugares es posible con la tecnología satelital, así como al integrar sistemas interactivos Con gran 

mcho de banda interconectar puntos, los cuales parecía hacen algunos años infranqueables 

Satmex lleva a las corporaciones, entidades gubernamentales y organizaciones a una verdadera 

5"lobalización de los procesos de aprendizaje y capacitación dentro de un marco de integración en 

6..rnérica Latina. 

feledifusión (Broadcasting) 

Satmex es su mejor opción de teledifusión de señal a través del continente en eventos especiales, 

jeportes yentretenimiento Este servicio le pennitirá emitir su programación. tanto en banda e como 

;!n banda Ku con una excelente calidad en la transmisión. 

El servicio satelital de Satl11~x satIsface las necesIdades en las transmisiones digitales y/o analógicas de 

radio y tc!c\·isión comercial, así como el uso de sistemas móviles para transmIsión de eventos 

!speciales (SOS), alcanzando zonas rurales y urbanas dentro del continente, teniendo así una mayor 

¡1enetración de mercados 

~::jemrlo de lo citado es EDUS¡\T que desde 1994 cubre el programa de alfabetización en todos los 

1ivelcs y a lo largo de todo el pais, cuenta con 6 canalc" y 2' mil receptoras que representan a una 

~scllela dentro del terntOi jo. así millones de OIños aprenden entre otras cosas a lecr, escribir y ConvIven 

;on herramient3" cducativ<ls 11111ovadoras que de otra m<lllcra no conocerían: tal ccrtldumhre confim1a 

a importancia de 10<; ~lqel11:lS "atclitaks de comutllcación y la lahor de Satrncx dentro dd país 
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Las comunicaciones satelitales ofrecen grandes ventajas a la industria de la televisión' 

• Flexibilidad: debido a que en las estaciones terrenas puede reconfigurarse la sefial 

inmediatamente; 

• Alcance' gracias a su cobertura, 

• No hay restricciones de ancho de banda, 

• Permiten el uso de unidades móviles para eventos especiales 

Recuerde que con Satmex obtendrá. 

• Servicio satelital con cohertura contmentat y con capacidad mundial a través de la Alianza G10bal 

Loral; 

• El equipo humano de Satmex posee un entendimiento del mercado de las telecomunicaciones en el 

continente y sus regiones, ofrece soporte técnico bilingile espeCializado y personalizado las 24 

horas al día, los 365 días al año, con base en su centro de momtoreo con tecnologla de punta. 

• Mayor alcance y penetración por su cobertura contmental; 

• Ágil distribución de programación 

'relt"medicina 

La Red Nacional dc ·1 clclTlcc!JclOa del ISSSTE representa para el sector salud una transformación en su 

historia. ya que apoya la actividad de consultas. diagnóstIcoS, estudios radiológicos y capacitación en 

::entros de salud, clínicas y hospitales móviles en 15 localidades a lo largo de todo el país. 

Ventajas 

Disminuye los traslados dc los pacientes hasta cn un 50%. 

Ahorros pnrJ la institución haSla de (Í mdlollcs de pesos anuales, 

IncrClllentl la caracl(bd de diagnóstIco, 

l\poy:l I(ls luh! o..; <!l- C()!1 .... UlliL dJagllÚ<..t¡CO, radio logia y capacitacIón 
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Redes Corporativas 

Satmex ofrece espacio sate]¡tal para la implementación de redes de datos que otorgan al usuario una 

autonomía en la adminIstracIón de la informacIón, por medio de tecnicas de acceso que llevan a la 

divisibIlidad de un canal aportándose el diseño de redes privadas de voz, datos y video, multimedia y 

educacÍón a distancia, entre otros, 1Oeluso a través de la tecnología VSA T'S se alcanzan puntos 

geográficos di stantes 

El tiempo de implementación de estos proyectos es rápido y el control del canal queda en manos de la 

compañía, 10 que le facilita identificar los puntos de falla del circuito reduciendo riesgos de 

interrupcIón y slInplifrcando la administración de la red 

Otra ventaja dentro de c"te rubro es la Vldeoconferencia ya ~ea considerada como avance de la red 

telefónica de cana!c<; de 380 Kh de transferencia o corno subproducto de multimedia La disponibilidad 

de esta aplicación por medio de la translmSlún satelital conlleva a distribuir la señal sllllultáneamente a 

diversos puntos, 10 que implica sostener una infraestructura de fluidez informativa a bajo costo, para 

empresas cuya organIzación '>c encucntre orientada a través de representaciones alrededor del mundo. 

t2 Tecnologías para 1:1 Educución a ()istancía 

::'l ténnino educación a distancia ha sido aplicado por diferen1e,,; investigadores a una gran variedad de 

xogramas, instituciones, aucl!en<.'las y medios Su característica es la separación profesor y alumno, ya 

:ea en espacio o en tiempo 

)tras caracteristlcn<; peculIares de la educación a distancia son. el control del aprcndizaJc asumido por 

,1 estudiante y no por el profe<;or di"t.:mte, y la comunicación no adyacente entre el estudiante y el 

(I3cstro, intermedIada pOI la vía del matcrral impreso o de algún otro medio tecnológico (.\'/u.!n:}!, /99-1) 

,as primeras fonn~s de educación a lhst~mcia fueron los cursos por correspondenCIa en Europa Esta 

lit: la norma <lcL'ptada hasla la IPltad del siglo pas3do cuando el radio y la te!c\'lsiúll instruccional St; 

Oh'!CH)Tl populare<; 

·lO 
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La mayor limitación del radio y la televisión como medio de educacIón a distancia era la falta de una 

vía para la retroalimentación 

Actualmente, los medIOS más utilizados son' los cassettes de audio y video; las comunicacIOnes 

basadas en computadoras (que incluye el correo electrónico, los tableros electrónicos o " BBSs" y la 

Internet); las audioconferencias telefónicas y la videoconferencia, que pueden ser con video 

unidireccional o bidireccional y audio bidireCCIOnal transmitido de diferentes maneras. 

Además, las teleconferencias audiográficas se están convirtiendo en una solución a bajo costo para 

transmitir gráficas Junto con el estudio y las interfaces gráficas de la WWW que se hacen cada día más 

populares como medIO 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 acabo. En este sentido, los libros de 

autoinstrucclón, 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 sí mismos. Sin embargo, todos estos medios pueden formar parte de un 

sistema de educación a distancia, en la medida que se promueva a los estudiantes de medíos de 

retroalimentación con los profesores I instructorec; 

En nuestros días, existe mI gran interés por la educación a distanCia, especialmente en aquellas zonas 

donde la poblaCión escolar c;c encuentra muy distribuida geográficamente Algunos estudios estiman 

que en pocos afios, gran parte de la educaCión postsecundana se efectuará por medios a distancia en los 

raíses desarrollados (J?clHI'Jck, /<)95) 

-"(1 
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Z.3 Medios para la Educación a Distancia 

.. as modalidades de la educación a dístancia agilizan el trabajo académico permitiendo la rápída toma 

le decisiones al tiempo que los procesos educativos se mejoran Además de que permite detectar y 

:ultivar talentos, pueden con este tlpo de programas a distancia actualizarse en áreas específicas que 

~xigen los diversos campos laborales. 

~1 primer mdlcio que se tiene de este sistema es la Distnbución de Materiales que es el sistema clásico 

le educaCión a dlstancia, en el que se envían los materiales a los estudiantes por correo o se ponen a su 

lisposición en almacenes, ltbrerías o puestos de periódicos. El tipo de materiales que pueden ser 

iistribuidos son impresos, cintas de video, cintas de audio, colecciones, kits para prácticas y medios 

:omputacionales ópticos o magnéticos. 

La retroalimentación, SI la hay, suele hacerse por correo o teléfono, 

2.3. t Tipos de Telcconfcrcncias 

• /\udioconferencla. 

• J\udiográficos 

• Comunicaciones basadas en computadora 

• Broadcast. 

• Vldeoconfercncia 

Audioconferencia 

El sIstema de n.udioconfcrcncia permite conectar varios SitiOS distantes por vía telefónica, en este caso 

sólo se transmite :ltIdio ell forma multidircccionnl Al igual que la vidcoconfcrcncia, la 

audlOconfclcncw puede :-.el punto a pllnlo o múltIple, y es !--11lll:tnca en su tratamIento de todos los 

punto\:; 
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Una audioconferenc!a consta de los siguientes elementos técnicos 

• Algún tipo de aparato telefónico ya sea el aparato que se tiene en casa u oficina, o un aparato 

telefónico de altavo7, el cual puede ser utih7ado por un grupo de personas Las terminales de 

audioconfercncia glUpal (equipo de audioconferencm) han sido diseñadas para uso educativo; 

• Una red telefónica que enlace los aparatos telefónicos, que generalmente se utilizan líneas comunes 

de teléfono; En México, esta red es admmlstrada por Telmex 

• Un mecanismo por el cual varios teléfonos son enlazados (puente telefónico). 

Las vIrtudes generales de la audioconferencla son la mteracción y participación del estudiante Los 

estudiantes tIenen una manera de mteractuar y hablar con compañeros de grupos distantes, por lo que 

humaniza lo que de otra manera sería una Instrucción Impersonal apoyada únicamente en material 

impreso Tal mlclacclúll puede mejorar la autocstima y/o ayudar a motivar a estudiantes y adultos que 

pueden estar estudiando en situaclOlles personales o sociales adversas A nivel práctico, la 

audioconfcrcncia es <lccc<;lblc a clmlquier lugar donde haya un teléfono en servicIO 

Conferencia ¡\ udiográfica 

Una conferencia audiogr,úfica conSIste en los mismos componentes que los de audioconferencia, un 

aparato telefónico o equipo de audlOconfcrencia, dos líneas telefónicas normales, una sería utilizada 

por la audlOconf'erellcia y kt otra por el audiográfico, y tal vez un puente telefónico Además, cada sitio 

tiene una computadora norma! con rnúdem tcclado y momtor a color. 

l.os audiográfícos pueden mejorar enormemente una audioconfcrcncla puesto que el sistema emula 

:ecnologins conocida" ta1c5 como el pizarrón, proyector de tlansparencias. y el retroproycctor todo 

ntegrado síncronamente, con el beneficio agregado dc II1tcr.:J.ctlvidad 
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Un apuntador que puede ser un tablero electrónico con pluma o "un ratón" el cual el profesor y/o 

alumno puede utilizar para señalar o marcar de manera síncrona; 

El profesor y los alumnos pueden hablar entre si por los micrófonos del equipo de 

audioconferencia y al mismo tiempo escribir mensajes en el teclado de la computadora o dibujar 

con el apuntador; 

El material de enseñanza puede ser preparado con antenoridad, ya sea grabado en disco de 

computadora y copiado a los SltiOS por adelantado Los comandos en línea logran que en cada 

computadora en conferencia presenten en la pantalla los materiales requeridos al mismo tiempo. Las 

pantallas pueden ser modificadas desde cualqUIer sitio para resaltar puntos específicos al utilizar el 

teclado o el apuntador 

,os sistemas audiográficos logran un aprendizaje visual a bajo costo. La combinación de textos, 

:ráficas y audio posibilitan una gran variedad de estilos de enseñanza-aprendizaje. El profesor y los 

¡umnas pueden interactuar rápida y flexiblemente de varias maneras. El material creado en ese 

~lOmento, tales como notas. trazos, etc pueden ser grabados en disquetes. 

l1ientras que el experto expone un tema por el componente de audio, los alumnos se pueden 

omunicar entre si de manera fácil e informal El sistema es relativamente fácil de usar y operar, su 

layor limitantc es que solo pueden utilizarse Imágenes fijas. 

:omunicacioncs Me-diatlas e-n Computadora (eMe). 

'Ollferellcia por computadora. 

n las confcrcnci3s por computadora. los participantes pueden conocer una ponencia y/o entablar una 

\SCI.lS1Ón escrita a \ravé", dc computadoras conectadas en red Las conferencias pueden ser síncronas 

·hats) o asíllcJOllas, basadas en correo electrónico, gophcrs, o WWW Se utilizan distintos métodos de 

.lfl!cipaciún, variantc" de las dinún1H..'as d~ grupo m;:'!" comunes, desde: la discusión libre hasta la 

)taclón, modificados para tomar en cw.:n!a el hecho de que los participantes pueden c",tar leyendo y 

,niblt"llJo up(l¡"taC!(llll'" l'l1 ddt:ll'ntc<; IlIg:m:<; y !1cl11pn<; 
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)n medios de gran efectividad porque requieren de escasos recursos técnicos para su acceso y pueden 

nef un alto nivel en los materiales presentados y en las discusiones subsecuentes, ya que dependen 

iticamente de una conducción de alta calidad. 

lfa fines de educación a distancia estas conferencias serán en general de carácter complementario a 

posICiones más íntensas o fonnales de matenales educativos. Sus costos son los de la conexión a 

ternet, más el de organizacIón que frecuentemente repercute en Jos participantes mediante cuotas de 

;cripción 

'Treo electrónico. 

correo electrónico se utiliza de dí\lcrsas fonnas en la educación a distancia En algunos casos, los 

)fesores de Jos grupos presencmles contestan dudas de clase por esta vía. Los sistemas para manejo 

hstas o foros de dIscusión para grupos con mtereses especiales son cada vez más usados como 

dIOs o complementos de la educación a distancia, en estos casos se llega a poner a disposición de 

alumnos el material educativo completo a través de la computadora, y es posible colocar respuestas 

udas sobre los cursos (plescllClal o a distancia) 

Jtiliza de la IllIsm3 mancI a que el correo electrónico para la educaCión a distanCia Su efectIvidad es 

flOf a la del corrco electrónico 

'U 'para la Educación a Distancia 

VWW se puede utilizar como medIO primario o como complemento para la educación a distancia. 

ISO consiste en pon el a dIsposición del estudiante materIales educativo" mil" ° menos completos 

os, figuras, sonido, \'id~o ('11 IlHH'imicnfo, etc) en hipertextos Puede requcnr complcmcnlaclón a 

;5 de eOlfeo ('1cclrúllicn, ti otras forllla" dc 1I11~,acci(¡n l'OIl el pl()\'ccdor de! contenIdo/medio. 
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Broadcast 

La reullIón se efectúa empleando audio y video por medio de un canal de televisión y antenas 

receptoras Los participantes se apoyan en fax, teléfono, correo electrónico y el ChaL La combinación 

de los medios y las tecnologías de información se ha dado en diferentes fonnas La TV ha brindado su 

aportación al programa de educación a distancia mediante los canales 4 y 22 de Educación Satelital 

(EDUSAT) 

Videoconferencias. 

La vldeoconferencia es una modalidad de la Telcconferencia. 1\ menudo muchas personas confunden 

ambos términos crevendo que se trata de dos conceptos diferentes, siendo que la Videoconferencia es 

una nueva forma de a<;¡stir a una TeJeconferencia 

En c<;ta modalidad <,c dc<;clibc con nw~ol detalle el equipo que se emplea y los costos. ya que esta 

propuesta va dingidG al empleo de este equIpo, que es con el que se cuenta en la FES Cuautltlán C-4 

Es una forma de educaCIón a distancia, que conSIste en la nnpartición de cursos en VIVO entre dos o 

más entidades, el cual nos permite la interaccIón visual, auditiva y vt::rbal con personas de cualquier 

parte del mundo siempre y cuando los sItios a distanCIa tengan equipos compatibles y un enlace de 

~ransmlsión entre ellos 

:on la vidcoconfcrcnci[l <;c puede compartir información, intercamhiar puntos de vista. mostrar y ver 

odo tipo de documentos. dibujos. grafícas, acetatos, folograf1a. imágenes dt: computadora JI videos, en 

~I 01]$1110 momento y sin tener que trasladarse al lugar donde '>c encuentra la otra persona 

.a videoconferc!lcl<1 illtcrnct]va posee grandes ventajas sobre el resto de los medios de educación a 

listancia. En ella, la il1tcr:lcclón es mns realista, productiva y cfica¿, Además. la videoconfcrellcw 

nteractiva es el único medio J~ educaCIón a distanCia que permit~ al docente utilizar técllIcas 

!rupale~ E~ el rn~d\l.\ de m{l,,, t~c\i adopCIón, tan\o para el pmf~sor como para lo:> estudIantes 
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I propósito de este prUyccto e<; abnr espacIOs educativos utilizando los beneficios de las nue\'as 

enologías De esta fmllla. el sUjeto tIene la posibilIdad de continuar sus estudios, aun estando leJOS 

~1 centro escolar AdcIllÚ<;, puede palticipar en forma actIva durante la clase 

'esdc el punto de vista dc los Instrumentos de apoyo se reqUIere el sitio receptor, es indispensable 

)ntar con materialc<; c<;pcc¡ales para utIlIzarlos durante la clase a distancia además de un instructor 

)tl experiencia en \'idc-oconfcícncl3, que conozca los a<;pectos teúdcos-metodo!ógicos para coordmar 

rupos remotos y mantener el intcré<; de ésto,> en el tema 

onexiones entre equipo:; de "idcoconfercncla 

unto a punto La COTlt''\i(l1l es dlrecta)- solo se realIza entre dos equipos de videoconferencia , 

1ultipunto Varios SItIO" partIcipan en la reunión Se requiere de un equipo cEiPecial adicional a los 

istemas de vldcocontclcllcl<t llamado unidad Illultlpunto. el cual permite la conexión de más de dos 

J.gares durante la cont"i!fcnt\<.\ Esta Unidad multipunt(.) es administrada pm uno de los SItiOS, que 

nlazarA a los demás siti(lS 

:Jr.mentos que Infl'gran IIn Si",tellla df \,idl"o('onfen,'lu'ia 

,c requIere un equipo ell el <>!tl() emisor V UIlO por cada sede receptora, EXisten diferentes marcas por lo 

uc algunos componente<; pueden vanar El equipo bÚS1CO se descrihe él continuaCIón con sus 

araclcrístlcns y fllTlClone<; (rlg 1) 

Cudee: Coddkad(lr - dccoddicadOt -' captura sciíalc<; en \ 1\'0 de VIdeo. audlO y datos las compnmc 

pala t!an<;1111tlll:l<" a un SIIIO le!TIolO Posee UIl mIcroprocesador con suficiente memoria pnra 

!l3!l<;mitir \' alnwn'll<\r k\hl, Jatos e llnúgl'nC~ (dr,lpo<;lI!va~, documento.:;_ fotogral1as ). (Fig 2) 
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a Uno o dos monitores de TV: Uno de ellos permite observar lo que ocurre en el aula yen el otro la 

imagen del aula distante, o bien los documentos, gráficas, dlbujos, diapositivas u objetos que 

muestre el conferenCIsta Un solo monitor puede ,er suficIente debido a que se utiliza el picture in 

picture (imagen sobre Imagen), los equipos ubicados en campo I y campo 4 de las FES-Cuautitlán 

se utilizan ambos monitores. (Fig 3) 

• Tablero de control: Controla el movimiento de las cámaras tanto en el sitio de origen como en el 

remoto y permite el alm<lcena!mento de tomas predeterrnmadas, controla el volumen de audio, la 

entrada de llamadas telefónicas, el almacenmrllento de imágenes, diapositivas, gráficas y 

fotografías Permite la utdJ7aCJÓn de! software y controla la proyeccIón de la videocassettera_ 

Algunos equipos po<"'ccn un área para :-.eñalar, escribir y dibujar sobre los matenales gráficos 

La Unidad de Cont101 lv1uluconferencJJ (MCtJ) penmtc conectar más de 2 salas en una sesión de 

vidcoconfcrcncJ<1, ~ dado que efectúa la me7c13 y conmutac!ón de las señales de video, audio y 

l~lcilidades para la distnbllción entre la~ sajas, poslhilita diferentes formas de presentación de las 

imágencs de las ~ab<; en los Illonitores correspondientes abriendo ventanas en la pantalla, haciendo 

palticlOIlCS P;:U<l \cr \arias s3!as simultáneamente, utJ!i7ando la pantalla completa para una sala 

sclecciOJwda, etc La C(lllc,'<lón entre las sal(l~ pucde ~o!Jcitarsc al proveedor del servicIo mediante 

rc<;cna previa (F!g 4) 

Cám:lra robótica: Rcali¡<.l dUercntes lOmas del ('onfcrcnci~ta a los partIcipantes, esta c:) controlada 

dcsde el panel de contro!. aunque actualmente c'\i<;ten nO\cdosas Cál11araS que son sensibles al 

IlHwimiento ) al <:,onido de las personas, pe1l1l111endo enfocarlas al Instante mediante previa 

con(igmaciún, ,>:sto CS;\ ~ra\,é<; lh.: \1ll ~t.::nsor que ulilinl el ponente cn turno (Fig,)) 

r\1krúfono: RC<:(;jx:iúll de ,WdH) S1..' u\l\¡¿;:m micrófonos omnid,recclonalcs, los cuales permiten la 

lccepción dcl :-'()JlI<!{) 1..'11 CU;liq\llCI palie dc la ..;ala, COll lo clIa1 no es ncccsmio dcspbz,:lIse Iw<;ta 

d(mdc :>,' cnC1Jl'1l1Jl l'llllll'l(\folj() para p()dcl "cr l':"l'I1l'hado P(H 1;1" dClllÚ:-' ,,,cdes I1..'C1..'pI01<1<' (I'lg ó) 
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hgura J EquIpo d~ vidcoconfcrencia 
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Figura 1 Equipo de videoc.onferencia 

MON!'lOR 
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Figura 2 Codee 
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Figura 4 Tablero de Control 

rlgura ¿; Cámara Rohútica 

Figura () 1'v1lcr(ifollo 
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• Software del sistema de videoconferencia: Es el programa que permite la acción conjunta de los 

elementos que integran al sistema de video conferencia. 

• Dispositivo de comunicación: es el dispositivo (DCUI eSO) al que llega la señal digital desde el 

codee y la envía por el canal de transmisión (microondas, fibra óptica, etc.) por lo que permite 

enviar, recibir la señal a los sitios remotos. 

Algunos componentes opcionales son los siguientes 

• Cámara de documentos: Permite mostrar diapositivas, acetatos, gráficas, negativos de pelfcula, 

cuerpos opacos, y en general todo tipo de documentos impresos. (Fig. 7) 

Figura 7. Cámara de Documentos 

~ Videocassettera: Penntte reproducir el video durante la sesión; 

, Cámaras auxiliares: Es posible conectar tantas cámaras como sean necesarias, siempre y cuando se 

cuente con un switcher de audio y de video que las conmute y pennita solo el paso del audio y video 

de la cámara en turno. 

Micrófonos: Al igual que las cámaras. es poSIble conectar tantos micrófonos como sean necesarios, 

siempre y cuando se cuente con una mezcladora de audio 
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• Videoproyector: Pennite que las imágenes que se proyectan sean vistas por un gran número de 

personas en las sedes receptoras o emisoras. En los auditorios de la FES·Cuautitlán es posible tener 

este tipo de proyecciones. 

• Computadora: Se puede transmitir y compartir con el sitio remoto cualquier programa. documento 

o archivo. 

2.4 Costos de Conexión 

Hay grandes diferencias entre los costos de inversión, producción y distribución de los diferentes 

medios do 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 llega. Las 

videoconferencias interactivas requieren de al menos dos equipos interconectados cuyo costo de 

conexión es alto y debe ser distnbuido entre el número de participantes estimado que tomará el 

diplomado. 

Existen dos tipos de costos de acuerdo al enlace que se realice: Enlace dedicado que env!a su señal por 

medio de fibra óptica y enlace conmutado que emplea la Hnea telefónica, estos a su vez se clasifican de 

acuerdo a la velocidad de transmisión, como se muestran en las siguientes tablas. 

COSTOS DE ENLACE CONMlITADO 

lINAM EMPRESAS PRlV ADAS 

VELOCIDAD NACIONAL E.lI. ElIROPA NACIONAL E.l!. EUROPA 

128 K Bitsls 3.42 mino 12.36 min 24.01 mino 6.84 mino 24.73 min 48.01 mino 

256 K Bits!s 6.84 mino 24.73 mino 48.01 min 13.69 min 49.45 mino 9603 min 

384 K Bits!s 10.26 min 37.09 mino 72.02 min 20.53 mino 74.18 mino 11404min 

- .. -~UENíF.· Dlfccclon General de ServICIOS de C6mputo Acadt-1111CO de la UNAM, Agustt\ de 2000 
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COSTO DE UN ENLACE DEDICADO 

VELOCIDAD UNAM OTRAS 

128 K Bits/s 2.88 mino 5.75 mino 

256 K Bits!s 5.75 mino 11.50 mino 

384 K bits!s 8.63 mino 17.25 mino 
.. . . 

FUENTE DireccIón General de ServicIos de Cómputo Academlco de la UNAM, Agosto de 2000 

Para el caso de que se quiera conectar varios sitios distantes simultáneamente, es necesario contar con 

el equipo que pennita juntar y separar las señales a voluntad del emisor. Estos equipos se conocen 

como puentes y pueden comunicar hasta 20 puntos. Los costos del equipo varían dependiendo de la 

marca y de sus capacidades. La UNAM cuenta con un puente que se encuentra en la Dirección General 

de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA), en la cual se hacen todos los trámites de solicitud y 

apartado de tiempo para los diferentes eventos 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, por programación automática o controlada por el expositor. 

Los costos de la Educación a Distancia comparados con los de la educación presencial pueden parecer 

elevados, al considerar los relativos a la construcción de infraestructura que implica la educación 

presencial, que van desde las instalaciones hasta el personal docente; los recursos invertidos en la 

educación a distancia resultan bajos al considerar los beneficios, ya que el implementar y utilizar el 

sistema de videoconferencia se complementan las funciones de la universidad como son: educación, 

investigación y la extensión de la cultura. 
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3. METODOLOGÍA 

Este capítulo esta dividido en dos partes, la primera comprende el Manual para la Sede Emisora que 

tiene como finalidad de mostrar las funciones del coordinador en la sede emisora de videoconferencias 

interactivas 

Esta disefiado también como un cuaderno de trabajo que le permitirá identificar en su institución u 

organización los mecanismos que debe seguir, las instancias a las que debe seguir, a fin de que pueda 

elaborar su propia ruta crítica. Contiene además una serie de formatos y anexos que puede ayudarle a 

sistematizar el trabajo. 

La segunda parte es el Manual para el Ponente que esta compuesta de tres partes. En la primera se 

describe los aspectos más relevantes que debe conocer el ponente para la preparación del curso. En la 

segunda encontrará los anexos con docwnentos guía para facilitar la preparación de la clase y la tercera 

¡::sta integrada por una serie de formatos. 

J.l Manual para el Coordinador de la Sede Emisora. 

Videoconferencia Interactiva. 

~a videoconferencia interactiva es un recurso didáctico por medio del cual dos o más puntos distantes 

~stablt~en comunicación con capacidades de transmisión y recepción de audio y video en forma 

Jidireccional o multidireccional. Esto hace que el profesor y los alumnos de todos los sitios se vean 

mos a otros y establezcan una comunicación interactiva, simultánea y simétrica. 

~ste sistema posee grandes ventajas sobre el resto de los medios para la educación a distancia. La 

ntcracción es más realista, productiva y eficaz. Representa el modelo más cercano a la operación 

iptima del aula dada su flexibilidad ya que pennite el empleo de técnicas grupales 
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ls por lo tanto un medio de gran valor para la capacitación y educación continua, con múltiples 

plicaciones en las diferentes disciplinas tales como la telemedicina, intercambio de datos por medio 

le paquetes computacionales, envio de imágenes, video y prácticamente cualquier tipo de información 

:udiovisuaJ. 

1.2 Función del Coordinador. 

"8 participación del coordinador eS fundamental para el éxito de la videoconferencia. Aunque sus 

Lctividades pueden variar de acuerdo al número de personas a su cargo y apoyos adicionales, en el 

coordinador recae la responsabilidad de organizar y coordinar al personal para que los eventos se 

ealicen de manera exitosa. 

{elaciones del Coordinador 

AUTORIDADES 
ORGANIZADORAS 

I 

-lI COORDINADOR ] 

:-ll PONENTES 11 

-JI PERSONAL 

" 
~ COORDINADORES 

SEDES 

f- PERSONAL DE 
APOYO 

HI ALUMNOS 

~ RELACIONES 
EXTRACURSOS 
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Para poder iniciar actividades como coordinador, se requiere infonnación de las autoridades o las 

instancias organizadoras. A continuación presentamos un cuadro que permitirá al coordinador reunir 

los datos necesarios, sugerimos anotar el nombre de la persona que tomó la decisión o de quién obtuvo 

la infonnación. 

1) ¡-.rombre del evento; 

2) Fecha; 

3) Duración; 

4) Contenido preliminar; 

5) Institución organizadora; 

6) Institución Coordinadora; 

7) Patrocinadores; 

8) Compradores del curso; 

9) Acuerdos, convenios, cartas, contratos, compromisos; 

10) Ponentes; 

11) Sedes participantes; 

12) No. de alumnos por sede; 

13) Costo del curso; 

14) Criterios para becas; 

15) Mecanismos de pago; 

16) Responsable de enlaces; 

17) Presiduim, invitados especiales; 

18) Mecanismos de difusión. 

Con base en esta información, se sugiere se distribuyan las actividades por etapas y niveles. Las etapas 

son antes, durante y después del curso y los niveles van desde las actividades que requieren alguna 

negociación hasta las cuestiones operativas. Para no sobrecargarse de trabajo, planee de antemano qué 

,ctividades serán su responsabIlidad directa y cuáles serán posibles delegar. 
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3.2.1 Relación con los Ponentes. 

Antes del Curso 

Hacer una cita con el ponente. 

El ponente le proporcionará datos indispensables para elaborar programas, guiones e informar a las 

sedes receptoras. Es también el momento oportuno para apoyarlo y brindarle todas las facilidades 

necesarias para que se familiarice con el equipo. Le sugerimos que no delegue esta función, porque a 

lo largo del curso, uná de sus actividades puede ser fungir como moderador y enlace con los alumnos y 

por lo tanto debe conocer los contenidos y dinámicas del mismo. 

En este manual encontrará por separado, un suplemento para el profesor que contiene los mismos 

formatos que se encuentran en el manual del ponente y que pueden ayudarle a sistematizar los datos 

recabados. 

En esta primera entrevista: 

• Informe al profesor sobre los datos generales del curso, quiénes lo organizan, quiénes lo patrocinan, 

el número aproximado de alumnos que tendrá y a las sedes que será enviado (Formato MPl, 

supkmento para el ponente); 

• Solicite al profesor: 

Curriculum breve (Formato MP 2-1 ,2-2, suplemento para el ponente); 

Programa (Formato MP 3, suplemento para el ponente); 

Gufa para la planeación de la presentación (Anexo MP 1, suplemento para el ponente); 

Material didáctico (Fonnato MP4, suplemento para el ponente); 

Criterio y mecanismos de evaluación (MP5, suplemento para el ponente); 

, Acuerde con el profesor honorarios y mecanismos de pago; 

• Entregue un ejemplar del manual para el ponente; 

, Fije fecha para que el profesor le entregue la documentacIón solicItada: 

, Fije fecha para una segunda entrevista. 
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Cuando se haya recibido el material del profesor le sugerimos practique con el equipo de 

videoconferencia: 

• Integre una base de datos del ponente; 

• Analice el material y decida quienes realizarán los cambios necesarios; 

• Elabore el programa con base a la información disponible; 

• Determine el mecanismo de reproducción del materiaL 

3.2.2 Entrevista con el Equipo Técnico. 

Establezca contacto con el responsable del equipo de videoconferencia en la sede emisora: 

• Informe al responsable sobre los datos del curso (Formato MPI); 

• Fije la fecha en la que el profesor practicará con el equipo; 

• Verifique con él la calidad de los materiales didácticos; 

• Supervise la práctica del profesor con el equipo; 

• Elabore con ambos un guión técnico y académico. 

En la sección de formatos de este manual se encuentran disponibles en blanco (Formato MCG 1,2.3) 

3.2.3 Contacto con los Coordinadores de las Sedes. 

Es necesario que en cada sede, además de los operadores del equipo, exista un coordinador que realice 

en paralelo algunas funciones del coordinador general. Resulta indispensable cuando las sedes 

receptoras funcionan en algún momento también como sedes emisoras. 

Por lo tanto sugerimos que. 

• Elabore un directorio de responsable de sala, números de teléfono y direcciones. 

En el anexo MCa 1 de este documento se proporcionan los datos de las salas UNAM: 

• Elabore un directorio de los coordinadores en las sedes y establezcan mecanismos y vías de 

intc~acción (Formato MeO 4 de este manual): 



• Fije fecha para hacer pruebas con todas las sedes; 

• Integre un paquete de infonnación para enviar a las sedes con: 

invitaciones 

programas 

carteles 

material didáctico 

directorios 

formatos 

• Uniforme criterios para los trámites con los alumnos. 

Segunda Entrevista con el Ponente. 

En esta segunda ocasión: 
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• Informe al profesor las condíciones definitivas en las que realizará el curso; 

• Resuelva las dudas que pueda tener; 

• Elabore con él un plan de contingencia, en caso de que falle el enlace En el anexo MCG2 se 

muestran algunas de las fallas que pueden ocurrir y su posible solución; 

• Muestre al profesor el paquete del material tal como será enviado o el guión que empleará~ 

• Realice una revisión al final de la guía o del guión que empleará 

3.2.4 Porsoilal de Apoyo. 

El coordinador tiene mucho trabajo durante la videoconferencia, por esta razón es Importante que se 

;eleccione dentro de su dependencia o negoclc con las autoridades la asignación de personal para 

:arcas que consumen mucho tiempo. Habitualmente la administración de la institución puede facilitar 

lIgunos de estos apoyos, otros quizá pueden ser asumIdos por el responsable técnico. 
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Decidida con anticipación cual de los siguientes apoyos solícitará y tenga una reunión previa con ellos 

para explicarles el trabajo a realizar. Si es necesario valerse de un intermediario, entregue sus 

necesidades por escrito. Delegue la tarea, no la supervisión. 

• Solicite o designe personal para actividades especificas: 

Secretaria~ 

Capturista; 

Fotocopista; 

Diseñador; 

Edecanes; 

Mensajeros; 

Vehículos; 

Traductores; 

Responsable administrativo; 

Operadores de equipo tradicional. 

• Solicite: 

V ideocassetteras, 

Cassettes, 

Papeleria; 

Servicio de cafetería; 

\1obiliario adicional; 

?izarrón y plumones; 

Jafetes; 

'Iwninación adicional; 

:ámaras adicionales; 

v1icrófonos adicionales; 

..etreros y escudos; 

)odium; 

)iplomas y constancias 
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3.2.5 Relación con lo. Alumnos. 

Su relación con los alumnos es muy importante y comienza a partir de la inscripción. En este manual 

encontrará el fonnato de inscripción MCG5 elaborado por EDUNAM. La mayor parte de las veces 

tendrá u.,1ed alumnos tanto en la sede emisora como en las sedes receptoras. 

Es conveniente que se establezca por escrito la fonna en que se tratará con los alumnos. 

En esta etapa: 

• Determine cuál será el mecanismo de inscripción en su dependencia; 

• Facilite al personal involucrado en este proceso, una copia de los requisitos y pasos a seguir para la 

inscripción y autorice por escrito a las personas que podrán realizar este trámite; 

• Integre una base de datos de los alumnos; 

• Elabore un directorio de inscritos (Fonnato MGC 6) y entréguelo al profesor; 

• Entregue a cada alumno el programa y el material didáctico correspondiente; 

• Establezca el mecanismo de control de asistencia. 

3.2.6 Relaciones Extracurso •. 

En todas las organizaciones hay usos y costumbres y aunque en las rutas críticas para la realización de 

eventos existan grandes similitudes, hay que cuidar las pequeñas diferencias. La introducción de un 

nuevo medio condiciona algunas veces cambios en los procedimientos. Este apartado se refiere 

fundamentalmente a la pamafernaJia que acompaña un evento y pone el sello de la institución. 

Por lo tanto cuando sea necesario: 

• Planee una ceremonia de inauguración; 

• Solicite un directorio de invitados y pida que le indique cual por su Jerarquia será considerado 

especiales: 

• Supervise dlfcctamcnte la entrega de imlltaclOnes importantes, 
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• Determine el presidium y cerciórese de cubrir las reglas del protocolo; 

• Prepare un resumen de los objetivos, importancia y alcance del evento, las características de sus 

ponentes y alumnos, la participación de las instancias organizadoras y patrocinadores; 

• Determine los medios que se emplearán para difundír el curso y verifique la vigencia de la 

información; 

• Convoque a una reunión general con el personal operativo para afian7.ar detalles. 

Si ha optado por la utilización de una guía o guión esta tarea le resultara más sencilla. Todos sabrán 

qué hacer en el momento adecuado. 

• Designe por lo menos a una persona que permanezca en la sala si ustedes deben salir por un 

momento; 

• Designe una persona que atienda durante el curso los asuntos relacionados con los alumnos o 

entrégueles al inscribirse un pequeño directorio de ¡as personas con las que deban tener alguna 

relación ( administrador, edecán, etc.); 

• Relájese antes de empezar el curso Su actitud puede reflejarse en el equipo de trabajo. 

Durante el Curso 

• Llegue con una hora de anticipación a la sede emisora. La mayor parte de los problemas pueden 

resolverse si hay tiempo suficiente~ 

• Tenga a mano COpia de todos los documentos Importantes; 

• Conectese por lo menos 15 minutos antes de iniciar. para verificar el óptimo funcionamiento de 

enlace y el equipo; 

• Siga su guía o su guión y anote las modificaciones que haga sobre la marcha: 

• Apoye al ponente para que pueda cumplir sus objetivos Evite que 10 distraigan asuntos no 

relacionados con la plática; 

• Modere las intervenciones. Si tienc el papel, establc7.ca los mecanismos de intervención de los 

alumnos. Sea fleXible pero no permita que se Plcrda el ticmp<l inncccsanam\!nt~. 
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Aunque los alumnos cuentan con instrucciones precisas, frecuentemente el llamado "síndrome del 

micrófono" puede romper el ritmo de la clase; 

• Inicie y tennine la sesión, no compita con el ponente por la batuta durante las horas de clase pero 

cerciórese de que el evento este bajo su control para evitar ¡nfoonaciones confusas o duplicación de 

funciones. Recuerde que se trata de un medio muy interactivo. 

Después del Curso 

• Solicite al profesor un acta de resultados de la evaluación; 

• Envíe las constancias o diplomas a firmar; 

• Solicite al profesor una evaluación del curso En el manual del ponente está el formato MP6 que 

puede ser útil para este fin~ 

• Supervise la entrega de cartas de agradecimiento; 

• Atienda las solicitudes de los alumnos que quedaron pendientes en el curso~ 

• Recabe la evaluación del alumno; 

• Elabore un ínforme~ 

• Convoque a una reunión con su grupo de trabajo para intercambiar experiencias e impresiones; 

• Integre una memoria con Jos materiales disponibles, 
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ANEXO MCGl 

SALAS DE VIDEOCONFERENCIA DE LA UNAM 

Actualmente, la UNAM ha establecido su red de Internet a lo largo de sus Campus y sus salas de 

Videoconferencia para servir a sus necesidades de educación a distancia. 

1) Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, (DGSCA). Ciudad Universitaria. 

2) Centro de Enseñanza para Extranjeros, (CEPE) 

3) Centro de Extensión en Cómputo y Telecomunicaciones. Mascarones, 

4) Centro de Neurobiologia. 

5) Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón. 

6) Escuela de extensión de la UNAM en HuIl, Ottaw. Canadá. 

7) Escuela Nacional de Estudios Profesionales. Acatlán 

8) Escuela Permanente de Extensión en San Antonio Texas. (EPESA) 

9) Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala. 

10) Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. (Campo 1) 

JJ) Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (Campo 4). 

12) Facultad de Ciencias. 

13) Facultad de Contaduría y Administración. 

14) Facultad de Contaduria y Administración. (División Educación Continua) 

15) Facultad de Filosofia y Letras. (División de Educación Continua). 

16) Facultad de Ingeniería. (División de EducaCIón Continua) 

17) Facultad de Medicina. 

18) Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. (QUIrófano de equipos). 

19) Facultad de Odontología (Unidad de Estudios de Postgrado) 

20) Facultad de EstudIOs Superiores Zaragoza. (Campo 1) 

21) Facultad de Ingemerla. 

22) Facultad de PSIcología 

23) Instituto de Investigaciones Filológicas 
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ANEXO MCGl-2 

24) Instituto de Biolotecnologia. 

25) Televisión Universitaria - UNAM. 

26) Museo UNIVERSUM. 

27) Unidades de Seminarios. 

28) Viveros Alto - UNAM. 

----- - -----
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ANEXO MCG 2 

PLAN DE CONTINGENCIA 

POSIBLE FALLA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

No es posible establecer el enlace durante un Prevea la disponibilidad de un vehículo para 

tiempo prolongado. trasladar a los participantes a una sede cercana 

o reserle una sala alterna que en un principio 

no será utilizada. 

No es posible establecer en la hora seilalada, pero En la entrevista con el profesor sugiérale que 

sí en un lapso razonable. escoja algunas lecturas, ejercicio o proyección 

de vídeo, mientras se restablece el enlace. 

La persona responsable del equipo tuvo algún Prevea siempre al inicio del evento la presencia 

problema y no esta presente. de otra persona que pueda operar el equipo o 

entrénese Ud. mismo para operarlo. 

El profesor tuvo algún problema y no se presenta o Prevea la disponibilidad de materiales o sugiera 

llegara tarde. al profesor que su ayudante esté informado y 

disponible. 

El audio es malo. Existe eco. Pida que las sedes receptoras pongan él mute de 

su equipo. 

El coordinador de la sede con quien se hace Envie inmediatamente por vía fax una copia del 

contacto no está guión para orientar a los receptores en la sede. 

Una de las salas no recibe la señal. Llame al responsable del puente y pida lo 

conecte para la audioconferencia mientras se 

arregla el problema. 
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FORMATOMCGl 

GuÍA PARA EL COORDINADOR 

EXPOSlTOlt TIEMPO GUlON MATERIAL. 
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FORMATO MCG2 

GUIÓN CON CONTENIDOS DEL COORDINADOR Y PONENTE 

NOMBRE DEL CURSO: 

... EXPOSrrOR . TIEMPO ESTRATEGIA CONTENIDO MATERIAL 

, 

7R 



~ 
~ 

PERSONA 

liUlUN lillNllKAL PARA TODOS LOS PARTICIPANTES 

ACfIVIDAD CONTENIDO MATERIAL 
DE APOYO 

I 
~ 
g 

8 
~' 
'" 

I 
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FORMATO MCG 4 

DIRECTORIO DE LOS COORDINADORES DE LAS SEDES 

sALA .• :RESPONSABLE TELÉFONO DIRECCION· 

, 

RO 
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FORMATO MCG 5 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

SECRETARÍA GENERAL 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

1. - LLENE A MANO CON TINTA Y LETRA DE MOLDE O A MÁQUINA. 

2. - NO INVADA EL ÁREA SOMBREADA. 

NÚMERO DE FOLIO CJ-.Jl r l. JL.=JLL ! 
l. TIPO DE INSCRIPCIÓN 

1-.J 
1. PRlMERA INSCRIPCIÓN A CURSO ACREDITADOS EN LA COORDINACiÓN 1 
2 INSCRIPCiÓN SUBSECUENTE 

11. DATOS DEL CURSO I J 
NOMBRE DEL CURSO: 

---------------~--~--_._-_. -- 2 
SEDE EMISORA -_ .. - -- -- IJ FECHA. DEL· AL 

0'-

DlA MES ANO DIA MES AÑO 6 

1Il. DATOS PERSONALES 
APELLIDO PATERNO. ---------- __________ e ___ 

APELLIDO MATERNO 
----_._---------_._~------ _.----

r 
., 

NOMBRES: -------'----_. _ .. -- . "._--,-------_ ... _--- --- .1 
DOMICILIO PARTICULAR· --_._- ___ o •• --.---- -- --., ----_. 10 
CALLE. _o __ ~. ____________ " ______________________ ". __ . _____ . 

NlJMERO -- -------_._-------_. ' - .... _.- _ .. --- . --~- ,- __ o ••• 

I I COLONIA: (' P 
DELEGAClON IOM(íNI(;ipIO~----'o-'-'-.,. 

.. - -_ .• ---- -_.- " , 

--".-- - ___ o_o _.- - . - - - .. _- - 13 
r.NTIDAJ) FEDERATIV A - . ------,-- .., 

:'ORRrn EI.EC'TRcJNICO· TELITONO (S) I ¡ 
,. -- -- -- --- -

15 

I I I I 
'. 

3 4 

I I !. 1 . J 

7 8 

r-1 [! 
II 12 

1 I 
14 

SI 
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FORMATO MeG 5-1 

IV. DATOS PROFESIONALES [J [] 
16 17 

PROFESIÓN: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA QUE EGRESÓ: [-1 [J 
18 19 

FECHA DE EXAMEN PROFESIONAL I NO LO HA PRESENTADO 
O [J MESAÑ-O-

ESPECIALIDAD· 20 21 
MAESTRÍA. O 
DOCTORADO: 22 

INSTITUCIÓN DONDE TRABAJA: 
O [J 

CARGO: 23 24 

DOMICILIO DEL TRABAJO: [J U 
CALLE: 25 26 

NÚMERO: - [J IJ U 
COLONIA. e P. 

--------~ 
27 28 29 

DELEGACIÓN I MUNICIPIO· ----_. IJ 1_ .1 
ENTIDAD FEDERATIVA: 30 31 
TELÉFONO: ------------- FAX: - ------- U 
BECA: 1. SI 2 NO DOCUMENTO ENTREGADO 1 1 32 

SEDE DONDE TOMARÁ EL CURSO. 
----------~----------- [] 

¿CÓMO SE ENTERÓ DEL CURSO? : __ o ---- 33 

I.J 
34 

FECHA DE ¡¡OY / I 

ESTA SOLICITUD DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ESPECIFICAN 

PARA CADA CURSO. 

FIRMA IlFI. SOLlCITANTF 

----------
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FORMATO MCG 6 

DIRECTORIO DE ALUMNOS 

ALUMNOS: 

Apellidos y Nombre (s): ____________________________ _ 

C&go: ______________________________________ ___ 

Profesión:. _____________________________________________________________ _ 

Calle. número y colonia: ____________________________________________________ __ 

Municipio/ delegación: ________________________________________________________ _ 

Entidad federativa: _________________________________________________________ __ 

Teléfonos· ________________________________________________________________ _ 

Fax: _________________________ correo electrónico. _____________________________ _ 

Beca: SI NO 

Apellidos y Nombre (s): __ _ 

Cargo_ -----------------
Profesión: ________ _ 

Calle, número y colonia: 

Municip10 (delegación: _____________ __ ----------------- ---------------------

Entidad federatIva: ____________ _ 

Teléfonos_ 

;:"ax 

3eca- SI NO 

correo electrónico ~ __________ .. , __ 

------ --------- ------
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3.3 MANUAL PARA EL PONENTE 

Los requerimientos para impartir una clase en la modalidad de videoconferencia pueden agruparse en 

tres categorías. 

1.- La planeación y organización de la clase. 

2 - Car~cterísticas de los materiales audiovisuales de apoyo 

3.- Presentación personaL 

3.3.1 Planeación y Organización de la clase. 

La videoconferencia pennite aprovechar las ventajas del método presencial en la educacIón a distancia. 

A continuación se muestran algunas características que es necesario tornar en cuenta para preparar una 

clase y las principales diferencias con el método presencial 

VARIABLE METODO PRESENCIAL VIDEOCONFERENCIA 

TIEMPO Las exposiciones consumen más Las exposiciones consumen menos 

tiempo tiempo. 

1 Ij,¡ hr. Equivale a I he De videoconferencia 

Las interacciones grupales Las interacciones grupales consumen 

consumen menos tiempo mas tiempo. 

45 mino Equivalen a 1 hr. De videoconferenc\a 

TECNICAS El empico de técnicas grupales es La videoconfcrencia permite la 

GRUPALES mínimo interacción con los alumnos corno S1 

se encontrilran en el mismo salón de 

clase [n grupos numerosos es 

conveniente contar con un coordinador. 
__ ~ ___ ._L_ ... ~ __ 
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MATERIAL Algunas veces el salón no cuenta El equipo de videconferencias tiene 

AUDIOVISUAL simultáneamente con todos los integrados o permite integrar todos los 

recursos para apoyar la clase. recursos audiovisuales para impartir la 

clase, inclusive la computadora 

ORGANIZACIÓN DE La planeación se hace con base en La disponibilidad de un mayor número 

LACLASE la experiencia y recursos de recursos audiovisuales permite una 

disponibles. planeación más creativa y completa 

ACTITUDY La interacción presencial pennite La dicción y proyección de la voz 

DICCIÓN descuidar indebidamente estos deben ser muy buenas. Debe tomarse 

aspectos. en cuenta la presencia de la cámara. 

PRESENTACIÓN Igual que el anterior El uso de video requiere características 

específicas 

Es conveniente que: 

Antes de la clase. 

• Elabore un programa para que pueda ser enviado con anticipación al sitio remoto 

(Formato MP3); 

• Defina objetivos (3 a 5 objetivos por cada hora de sesión) (Formato MP3), 

• Elija estrategIas de enseñanza-aprendizaje y prepare sus materiales (Anexos MP2 y MP4); 

• Formule preguntas sobre los aspectos que considere más relevantes: 

• Seleccione lecturas complementarias (Formato MP3); 

• Elabore la evaluación correspondiente y su estrategia de aplicación. (Anexo MP4. Formato MP5). 

• Acuerde con el coordinador de SitiO remoto un plan de contingencia por St fafIa el enlace 

:nsegUlda se presenta un ejemplo del fonnato guía para la planeacíón de la clase. La plancación puede 

;er tan desglosada como la que se mucstla o m<Ís general. El propósito mús importante es que los 

:oordinadorcs y el persona! tCCnlCO, puedan apovJTlo adccuadarnt;ntt; 
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ACTIVIDAD TIEMPO ESTRATEGIA DE MATERIAL 

PRESENTACIÓN 

Bienvenida a los alumnos 2' Exposición Hoja con datos de la 

presentación 

Revisión de conceptos S' Exposición Diapositivas de 1 a 8 en 

generales de Mercadotecnia PowerPoínt 

Orígenes y aplicaciones de la S' Discusión en Símbolo que indica la 

Mercadotecnia pequeños grupos actividad (Anexo 3) 

Distribución Geográfica 3' Exposición Mapa en la cámara de 

documentos 

Herramientas de la 5' Exposición! video Video 

Mercadotecnia 

Tiempo para dudas 5' Preguntas de los Depende de lo que no 

alumnos quede claro 

Resumen de contenidos 10' Preguntas de los Anote en una hoja 

alumnos para cámara de 

documentos 

Durante la clase. 

" Dé la bienvenida a los alumnos Involúcrelos desde el inicio de la tran<;rl1lsión: 

" ReVIse rápidamente el programa al que se sUJetará, 

• Proporcione la información importante en conceptos breves; 

~ Refuerce contenidos a través de preguntas y repasos: 

Utilice símbolos para definir actividades Utilizar los que se encuentran en el Anexo MP3. 

f lahle claro con buena proyección de voz, 

Actúe naturalmente y haga contacto visual con los alumnos: 

Pida a los paftH.:ipnntcs que hagan comentarios breves)' que sólo hable una persona a b ve?', 

--------- ---- -- ---
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Después de cada clase. 

• Mantenga la relación con los alumnos en la medida de lo posible a través de otros medios 

(Fax, teléfono, correo electrónico, correo); 

• Evalúe su presentación. (Formato MP6); 

• Discuta la experiencia con los coordinadores; 

• Asista si se trata de un curso periódico, y si es posible a la sede a distancia para conocer a los 

alumnos en alguna ocasión; 

• Solicite al coordinador o elabore el directorio de participantes (Formato MP 7), directorio de los 

alumnos (Formato MP8) y personal de apoyo (Formato MP9) 

3.3.2 Características de los Materiales Escritos y Audiovisuales de Apoyo. 

Se pueden emplear prácticamente cualquier recurso para apoyar la conferencia Los textos, 

diapositivas, dibujos y gráficas deben ajustarse a algunos fonnatos especificos que garanticen su 

calidad y favorezcan su comprensIón. La mayoría del software para el diseño de diapoSItivas, esquemas 

o gráficos y Jos procesadores de textos pueden servir para el diseño de los materiales. 

Si desea utilizar textos para distribuir entre los alumnos, procure utilizar una fuentes Time New Roman 

no menor de 12 puntos y entregue al responsable de la distnbución una impresión de excelente calidad 

a fin de que pueda ser reproducIda sin defectos Si utiliza video, procure que sea una copla de buena 

~alidad en formato de VHS con una duración no mayor de 20 min 

, Si utiliza procesador de textos se recomienda' 

Márgenes de 5 cm: 

Fuente Times Ncw Roman de 18 puntos. 

Espacio de l l/2, 

Siete palabras a través; 

Siete líneas hacia abajo. 
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• Si utiliza diapositivas se recomienda: 

Cinco palabras en el título. (32 puntos negrita); 

Escoja la plantilla para diapositivas en Power Point, Word u otros programas; 

\0 a 20 % de margen. Se pierde 11, de borde en todas las diapositivas; 

IJse preferentemente mayúsculas y minúsculas; 

Utilice una fuente Times New Roman de 24 puntos negrita. 

• Para la elección de colores se recomienda: 

Prefiera colores simples; 

Texto claro sobre fondo obscuro; 

No use más de 3 o 4 colores en la diapositiva, 

Fondo púrpura. azul, verde, negro; 

Letras blancas, amarillas, naranja, aqua; 

No use sombras en las letras. 

• Si trabaja con dibujos se recomienda: 

Procure balance visual 

• Si trabaja con columnas se recomIenda

Elija dos columnas, 

Fije el espacio en 1 5. 

Utilice tres secciones por columna; 

Deje triple espacio entre secciones: 

Seis secciones por página: 

Elija letra Times New Roman negrita. 
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3.3.3. Presentación Personal. 

La imagen es muy importante para el desarrollo de la videoconferencia ya que se puede atraer o 

distraer al espectador. 

Las siguientes recomendaciones son útiles para obtener una mejor calidad en )a transmisión del video 

EVITE PROCURE 

COLORES 

• Blanco • Colores sólidos con rango medio de color e 

• Negro intensidad 

• Colores pastel • Azules Mostaza 

• Salvo en corbatas y pañoletas en • Púrpura Aguamarina 

combinaciones monocromáticas • Cafés Turquesa 

• Grises Coral 

• Verdes Rosa 

OIBUJOS 

• Estampados grandes • Combinaciones de colores análogos 

• Estampados muy pequeños como la mascota o • Combinaciones monocromáticas 

pata de gallo • Estampados medianos con estas 

• Líneas delgadas muy cercanas combmaclOnes 

• Estampados con combinaciones 

complementarias (blanco/negro) (verdelrojo) 
-

ACCESORIOS 

• Joyas grandes, brIllantes y llamativas, • Discretos en las mismas combinaCIones 

señaladas 

_._---_._--- - .- - --- _.- -- ------ ._-------- - - ---- --,-- ~---~--
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ANEXOMPl 

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN 

NOMBRE DE LA PRESENTACiÓN: ----------------------------------

ACTNIDAD O TEMA TIEMPO ESTRATEGIA DE MATERIAL 
PRESENTACIÓN 

------ -----
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ANEXOMP2 

DINÁMICAS DE GRUPO 

Comisión: Un grupo reducido discute un tema o problema específico para presentar luego las 

conclusiones a un grupo mayor al cual representa. 

Clínica del Rumor: Es una experiencia de grupo mediante la cual se demuestra cómo se crean los 

rumoree; y se distorsiona la realidad a través de testimonios sucesivos. 

Debate dirigido o discusión guiada: Un grupo reducido trata un tema en discusión informal con la 

ayuda activa y estimulante de un conductor 

Desempefio de los roles' Dos o más personas representan una situación de la vida real asumiendo los 

roles del caso, con el objeto de que pueda ser mejor comprendida y tratada por el grupo. 

Diálogo y debate público: Dos personas capacitadas conversan ante un auditono sobre un tema, 

siguiendo un esquema previsto. 

Pequeño grupo de discusión. Un grupo reducido trata un tema o problema en discusión libre e 

informal, conducido por un coordinador. 

EntrevIsta o consulta pública Un experto es interrogado por un miembro del grupo ante e1 auditorio, 

sobre un tema de interés previamente estabteddo 

Estudio de casos. El grupo estudia analítIca y exhaustivamente un caso dado con todos los detalles, 

para extraer conclusiones ilustrativas 

:;oro: El grupo en su totalidad discute mfonnalmente un tema, hecho o problema, conducido por un 

;oordmador 

01 
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ANEXO MP 2-1 

Uuvia de ideas: En un grupo reducido, los miembros exponen con la mayor libertad sobre un tema con 

el objeto de producir ideas origina1es o solucIOnes nuevas. 

Mesa redonda: Un equipo de expertos discute un tema en fonna de diálogo o conversación ante el 

grupo. 

Phillips 66. Un grupo grande se divide en subgrupos de 6 personas, para discutir durante 6 minutos un 

tema, y llegar a una conclusión. De los informes de todos los subgrupos se extrae luego la conclusjón 

general. 

Seminario: Un grupo reducido investiga o estudia intensivamente un terna en sesiones planificadas, 

recurriendo a fuentes originales de infonnación 

SimpOSIO' Un equipo de expertos desarrolla diferentes aspectos de un tema o problema en forma 

sucesIva ante el grupo. 
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ANEXOMP3 

SIMBOLOGíA 

EXPOSICIÓN DE TEMAS TRABAJO INDIVIDUAL 

TRABAJO EN GRUPO PROYECCiÓN DE VIDEO 

APORTAR 1D1·:i\S S¡':SI(lN Di' l'RlóliIIN'Ii\S 

-------~-~--~ -----



CAPÍTULO 3. METODOWGÍA 

ANEXOMP4 

RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

1.- Comunique a sus alumnos desde el inicio del curso, cuáles serán las actividades a evaluar y las 

condiciones de acreditación del mismo. (Asistencia, participación en clase, exámenes, trabajos, 

prácticas). 

2.- Si asigna tareas que deban realizarse fuera del aula, cerciórese de que el alumno ha comprendido el 

trabajo a efectuar. Le sugerírnos que este tipo de indicaciones sean entregadas por escrito. 

3.- Si aplica algún examen acuerde con los coordinadores si será resuelto durante la transmisión o 

cuando ésta concluya. Si se decide que el examen no sea resuelto durante la transmisión por razones de 

tiempo, deje esta actividad para el final y antes de cerrar la transmisión deje tiempo para que los 

alumnos lean la evaluación y puedan preguntarle sus dudas. También puede asesorar previamente al 

coordinador para que lo auxilie en esta tarea. 

4.- En el caso de que su evaluación incluya otras tareas (presentaciones de los alumnos, demostración 

de habilidades), destine en su guía el tiempo requerido y solicite los recurSOS necesarios para que el 

coordinador en la sede pueda ayudarle 

5.- Los criterios de evaluación, así como los exámenes deberán ser entregados con anticipación a 

EDUNAM, a fin de definir la estrategia para la reproducción, distribución, aplicación y calificación de 

los mismos EDUNAM elaborará el acta con los resultados para su aprobación y firma 

0·1 



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

FORMATOMPl 

DATOS DE IDENTIFICACiÓN DEL CURSO 

NOMBRE (S) _______________ _ 

PROFESOR: _____________________________ _ 

FECHA DE INICIO: ________ FECHA DE TÉRMINO' ____________ _ 

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS, _______________________ _ 

HORARIO: DÍA HORA DÍA HORA 

W TOTAL DE HORAS PONENTE- _____ W TOTAL HORAS CURSO 

SEDES- ________ _ 

DlRIGlDO A' ----,- '------' 

-----------------------------------

REQUISITOS_ -------------------------, -----

FECHA DE INSCRIPCIÓN-

DESCRIPCIÓN DEL CURSO' TEÓRICO _____ , ____________ PRÁCTICO ________ _____ ________ _ 



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

FORMATO MP 2-1 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PONENTE 

APELLIDOS, NOMBRE (S): _____________________ _ 

RFC: ___________________________ _ 

DIRECCIÓN DEL SITIO DE TRABAJO. 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ____________________ _ 

CALLE, NÚMERO Y COLONIA' __________________ _ 

DELEGACIÓN Y/O MUNICIPIO. __________________ _ 

ENTIDAD FEDERATIVA: _____________ . 

C.p· ____ TELÉFONO(S) 

(Clave Est,ldo. MUfllC¡PIO) 

FAX: ______ _ CORREO ELECTRÓNICO 

(el 'l\C Estado. Número) 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 

(SI trabOlJa en mlÍs de una) 

CALLE, NlÍMERO y COLONIA . ___ . ___ . ________ . ___________ .... _,. ..... ____________ .. 

DELEGACIÓNI MUNICIPIO' 

ENTIDAD FEDERATIVA: ------------- -. 

_____ TELÉFONOS: __ . _________________ .. _________ ... _____ _ 

(('lave Estado. MUI1lC1PW) 

'AX CORREO ELECTRÓNICO 

(('J!lIT Est.nlo. Nlimcro) 



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

FORMATO MP 2-2 

DOMICILIO PARTICULAR: 

CALLE, NÚMERO, COLONIA: ___________________ _ 

DELEGACIÓN/MUNICIPIO: ____________________ _ 

ENTIDADFEDERATlVA ____________ c.p. _______ _ 

TELÉFONO: __________ _ FAX: ___________ ___ 

(Clave Estado, Número) (Clave Estado, Número) 

PROFESIÓN' GRADO ACADÉMICO: _________ ~ 

NÚMERO DE AÑOS QUE HA IMPARTIDO EL CURSO. 

A continuación escriba brevemente su curriculum vitae. 

--------------------_ .•. _.---_ ... -._._--......... _._-_ .•. ---

._----- ---_ ......... - .... -- ---- ...... _-

Considere que esta infonnaclón será ímpresa en la propaganda del curso 

:OSTO I)f, LA HORA DEL CURSO' 

:OSTO TOTAL DloL ClJRSO' 

~'()STO ADICIONAl. (csrl'ofiguc) 

"7 



CAPíTULO 3. METODOLOGÍA 

FORMATOMP3 

PROGRAMA DEL CURSO 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

TEMAS Y SUBTEMAS 

LECTURAS ADICIONALES. 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSUI, fA 



CAPíTULO 3. METODOLOGÍA 

FORMATOMP4 

MATERIAL DE APOYO PARA EL CURSO 

Marque con una cruz en el cuadro correspondiente la información que se le solicIta, 

TIPO DE PÁGINAS PARA DISTRIBUIR PARA USO PARA SOLICITUD 
MATERIAL ENTRE LOS EXCLUSIVO DEL EXPRESA 

ALUMNOS PROFESOR Y 
COORDINADOR 

r , 
r : [! 

Matenal escrito No. onginales. 
~ - j 

; I I 
, 

! i 
Diapo3itivas No. 

r -, I i I ' i_ I . : 
Acetatos No 

1 
r 

1 

, , 
Esquemas No. origmales' 

Número I ! 
-n -----1 

Video 
Duración 

- -'---, 
r I i r r i 

Examen No originales 
, 

r I I I 
, r 

Otro 
(cgrcc!fiquc) 

(Jq 



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

FORMATOMPS 

CONDICIONES DE EVALUACIÓN 

1 El curso será evaluado 

SI NO 

2 El tipo de evaluación será· 

Reactivos de opción múltiple 1 

Otro tipo de reactivos. 
C·l i 

Desarrollo de temas 

Elaboración de trabajo. 

Presentación oral durante la sesión. 

Evaluación de actividades durante la sesión. 

Otra (espccifíquc) _____________ . ___ . ___ ... 

Usted entregará la evaluación del cooldlllador con fecha' 

Los resultados de la evaluación Jos d<trá a conocer con fecho.' 

Observaciones y sugerencias' 

1 ¡)() 



CAPiTULO 3. METODOLOGÍA 

FORMATOMP6 

EVALUACIÓN DE LA PRESENTACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUnTLÁN 

NOMBRE. __________________________________________ __ 

PROFESOR RESPONSABLE: ________________ . __________ _ 

FECHA DE PRESENTACIÓN: ___________ HORARIO: _________ _ 

SEDE· _____________________________________________ _ 

NADA POCO SUFICIENTE TOTALMENTE 

1 - ¿ Le parece práctico este sistema? O O O O 

2 - ¿ Qué tan funcional le parece? O O O O 

3 - Desde un punto de vIsta didáctico, O O O O 
¿ Cree que funcione este sistema? 

4.- El apoyo del coordinador fue: O O O O 

SI NO 

5 - (,lnició a tiempo la clase? O O 

6.- (,Tenninó a tiempo la clase? O O 

7 - (.Encontró dificultad para famihan7.arse con el sistema? O O 

g - <,flubo algún problema con sus rnatcriah~" de ap(Wt)"} O O 
lO] 



CAPíTULO 3. METODOLOGíA 

FORMATOMP7 

DIRECTORIOS DE PARTICIPANTES 

Nombre' 

Profesor Responsable 

,'echa de !nieio __ _ ____ fecha de TermmacIón: 

Horario. 

Sedes' _____________________ . 

PROfESOR: 

A.pe!lidos y Nombre' __ .. ___________ _ 

:argo: Profesión' 

:alle, Número y Coloma: __ ~. ~ ________ . ______ . ________ . ____________ ~ ____ . ___ , ____ .~_ 

vIuniclpiol DelegacIón' __ .. ____ _ 

~ntJdad Federativa. 

r el éfonos' _._ .. __ . _ ' ___ . _____ ._ ._ .. _ _ ___ .. _____ . ___ ._. __ . _ . .-._ 

7ax : . __ . ___________ . ____ ~ __________ Correo Electrónico 

:OORDINADOH: 

\pe!lidos y Nombre: 

:argo .... ____ . ___ . ___ . ______ . __ . 

'alle, Número y Colonia. 

~unicipioJ Delegación 

ntIdad Fc(k:rativa 

cléfonos 

flX 

Profesión 

Com:o r'!cctrónico 



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

FORMATOMP8 

DIRECTORIO DE ALUMNOS 

Apellidos y Nombre: ___________________________ _ 

Cargo' _____________ Profesión: _______________ _ 

Calle, Número y Colonia: ________________________ . ___ _ 

Municipio! Delegación: __________________ _ 

Entidad Federativa: _____________________________ _ 

Teléfonos: ______________________________ _ 

Fax: ____________ Correo Electrónico: ______________ _ 

Apellidos y Nombre: _____________ _ 

Cargo: 

Calle. Número y Colonia: 

Municipio! Delegación' _, _____ ,,_._. _______ , ____ ._, ..... __________ . __ _ 

Entidad Federallva. 

Teléfonos' 

Fax Correo Electrónico' __ . ____ . ___ , 

Apellidos y Nombre' ..... 

:argo ___ _____ ". _____ ,~_. ______ .. _ Profesión' 

::::allc, Número y Colonia ________ ._._ .. ______ . ___ , ______ _ 

\I1unicipiol DelegacIón: ____ . __ ~ .. ____ . __ . __ 

::ntldad Federativa: 

reléfonos. 

Correo Electrónico 

¡rn 



CAPíTULO 3. METODOWGÍA 

FORMATOMP9 

DIRECTORIO DEL PERSONAL DE APOYO 

,pellidos y Nombre: ___________________________ _ 

:argo: _______________ Profesión: ______________ _ 

:alle, Número y Colonia: ____________________________ _ 

~unicipio/ Delegación: ____________________________ _ 

:ntidad Federativa: ______________________________ _ 

'eléfonos: ______________________________ _ 

'ax, ____________ Correo Electrónico: ______________ _ 

\pellidos y Nombre' ___________________ ' ____ _ 

:argo: ____________ , ___ Profesión: ________________ _ 

:alle, Número y Colonia ______ _ 

~unicipio/ Delegación: ____ _ .. - - .. _-- --,'-----,---

,ntidad Federativa: ___________ _ 

'eléfonos: _________________________ ._. _____________ _ 

'ax ___ Correo Electrónico. __ , _______ _ 

,pellidos y Nombre' ____ , ___________ , ___ .. _ ,_____ _________ _ _ ____ '- _____ .... _, __ ,. 

:argo' ___ "' __ .. ___________ ~_. _____ Profesión, . ____ ._" ___________ . _______ _ 

:alle, Número y Colonia" _______ . __ ._. ____________ .. _____________ ____ o __ c __ _ 

1unicipiol Delegación: __________ ~ _______ ... _." __ . _______ _ 

'ntidad federativa 

'cléfonos. 

ax: Correo Electrónico 



CAPíTULO 3. METODOLOGÍA 

FORMATO MP 10 

COMENTARlOS Y SUGERENCIAS 

Sus aportaciones sobre el contenido y estructura de este manual son muy valiosas para nosotros. 

Le suplicamos tome algunos minutos para anotar sus observaciones 

105 



CAPlTUW 4. PLANEACION CURRICULAR 

, PLANEACIÓN CURRICULAR 

on el propÓSito de brindar educación a un gran número de personas que desean seguir con sus 

;tudio¡;:. se presenta un Diplomado de Mercadotecnia Básica en la Modalidad de videoconferencia. 

ste diplomado se ofrece en 4 módulos que comprenden los siguientes temas. 

:r Módulo: CONCEPTOS BÁSICOS. 

lo Módulo: TÉCNICAS DECISIONALES. 

:r Módulo' PRODUCTO. 

o Módulo: POSICIONAMIENTO. 

ada uno tiene su tiempo estimado en horas para su desarrollo. 

, presenta el ejemplo del posible promociona!. 



UPU v 1!.n.~.l.uf\.l.I l"f\.\.....lVl"f\.L f\.U.l Vl"Vl\/.lf\..l.I~ l"I~A.lLV 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN 

DIPLOMADO DE MERCADOTECNIA BÁSICA 
DIPLOMADO 80 HRS 

OBJETIVOS Dirigido a: 
Micro, Medianas Empresas y Estudiantes Interesados en la Mercadotecnia 

Al finalizar el Diplomado los partIcipantes serán capaces de Identificar y 
aphcar correctamente los conceptos y técrucas de la Mercadotecnia 
Básica 

:\fÓDULOS 
I.CONCEPTOSBÁSICOS. 20hrs 

Conceptos de :\1ercadotecrua ObJetivos. Estimulación y satisfaCCión de la 
demanda El mercado Segmentaclon Tipos de mercado. Sistemas de 
mformación de mercadotecrua 

2.TÉCNICASDECISIONALES. 15hrs 
T eona del mercado ;.!eces¡dades Canales de distnbución. Conceptos de 
nunimizaClón, maxmuzac¡ón al productor y consumidor 

3.PRODUCTO. 25hrs 
"aturaleza de los productos Características y clasificación Bienes 
o,clVIcios Proceso para la creacIón de bienes y semClOS Ciclo de vida de 
¡os productos Innovactón de productos y servicios La gerencia de producto 
o marca ObjetiVOs y politicas Perfil del gerente Planeaclón y estrategtas de 
desarroUo de marca y producto. 

4.POSICIONAMIENTO. 20hrs 

s 

De!lrución de posiCIOnamiento ImclO del poslclOnarruento ¿En que consiste 
el poslcionantlento? SOCIedad superCQmurucada Mente supersimplificadB 
\fensaJe supersimpllficado 

Duración, Fecha y Horario: 
Diplomado de 80 horas Lunes, Miércoles y Viernes de 
18 OOhrs a 20 OOhrs 

Opción: 
Los Módulos deben tomarse en fonna Continua 

Costos: 
Inscripción y Diplomado $ 9,500 MN más IVA Comunidad UNAM 
Inscnpclón y Diplomado $ J 1,500 MN más IVA Externos 
Un mes antes del inicio $ 8,000 MN UNAM más lV A 
Un mes antes del inicio $ 10,OOO.:MN Externos más IVA 

Informes e in.icripciones! 
Facultad de Estudios Supenores Cuautltlán Km. 2 5 Carretera 
Teoloyucan DireCCión de Educación Contínua y a Distancia 
Tel. 5623 
e-mail .. 

• La Dm:c.c!on de EdllcaC!Ón ContInua se rowrva el derecho de cancelar v/o posponer 
ClrrWS y/o diplomados que no fellIUln ellllUllmo de mscnpclOnes requenda 

• Ejemplo del posible promo(;¡onal 

Méx~ 
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CAPITuLO 5. CASO PRÁCTICO 

5. CASO PRÁCTICO 

México al igual que los países en vías de desarrollo confrontan actualmente un cambio en la forma de 

oroveer educación básica y superior a su población. Este cambio es producto de la globalización de la 

,conomía, de la acelerada transformación tecnológica y la lucha de la democratización de la sociedad 

nexicana. Sin embargo, existe un auténtico interés, expresado por el sentimiento popular 

~bernamental, de proveer educación en todos sus niveles. 

Surge así la propuesta de llevar acabo un Diplomado de Mercadotecnia Básica en la FES-C a través de 

a modalidad de videoconferencia. 

~n este tema se desarrolló el Diplomado en dos modalidades, tradicional y tecnocrático, se enuncian 

:us características, también se muestran las evaluaciones y promedIOs. 

U Antecedentes 

Jurante la década de los setentas aumentó significativamente la demanda de educación superior en el 

)als, hecho que propició que la universidad iniCiara un programa (presentado al consejO universitario 

'n 1973) de crecimiento y descentralización que permitiera ofrecer los servIcios de educación en los 

itios en donde se encontraran importantes núcleos de población 

~n los estudios efectuados se hIZO evidente la necesidad de contar con nuevos centros universitarios en 

:l.S zonas Noroeste y Oriente de la ciudad, por 10 cual el consejo universitario aprobó la creación de 

meo nuevas Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP)' CU3utitlán en la seSIón del 19 de 

~brero de 1974, Aeatlán e lztaeala en la del 13 de Noviembre del mismo año, J\ragón y Zaragoza en la 

osión del 7 de agosto de 1975. 

'uautitlún es la única de las cinco escuelas que han alcanzado el rango dc Facultad ya que Incluye en 

J currículo estudios de Doctorado. mIentras que las otras cuatro siguen siendo con<.;ldcradas como 

scuclas N:lcíOIl.1!CS de EstudIOS Profc;';lOnalcs 



CAPÍTULO 5. CASO PRÁCTICO 

:::0 estas unidades multidiciplinarias se imparten carreras diferentes, buscando con ello satisfacer las 

~xpectativas profesionales de la población circundante y sus requerimientos de educación Superior 

--a FES Cuautitlán tiene las siguientes características: en lo organizativo se le dotó de una estructura 

natricial en la cual hay coordinadores de carrera, por una parte, y por la otra departamentos 

lcadémicos que son los que dan servicio a las caITeras y los posgrados; en lo académico se le marcaron 

~uatro principios rectores; vinculación entre la teoría 'j la práctica, vinculación entre la docencia y la 

nvestigación, currículo flexible y enfoque rnultidisciplinario. 

~stos principios rectores han animado el proyecto académico de la FESC, que hoy en día cuenta con 12 

:arreras ingeniería agrícola, ingeniería en alimentos, ingeniería mecánica y eléctrica, ingeniería 

¡uímica, licenciatura de administración, licenciatura de contaduría, licenciatura de infonnática, 

nedicina veterinaria y zootecnia, química, qufmica farmacéutica biológIca y diseño 

'ara brindar servicio de videoconferencia a estas carreras, en 1995 se adquirió un equipo Media-Max: 

~n la FES-C4, surgiendo así, el proyecto de educación a Distancia. Posterionnente, en 1997 se adquirió 

ln TC (Tearn Conferencing System, que es el sistema de conferencia en grupos) que en su tiempo era 

a versión más adelantada de equipos de videoconferencia y se instaló en la Unidad de Semmarios de 

:1 

:0 ] 998 se hace una actualización del equipo de campo 4, convirtiéndolo en un equipo equivalente a 

ln TC con procesador Pentium. 

\.ctualmente, ambos equipos se encuentran en donde originalmente se instalaron interactuando entre sí 

con las demás sedes, fungiendo como receptores y emisores en algunos casos 

'm lo regular, se programan conferencias para el personal docente y adminIstrativo, con la finalidad de 

apacitarlos en cada una de las áreas donde se encuentran laborando OcaSIOnalmente se programan 

Iguno<; CVl!ntos para los alumnos 



CAPÍTULO 5. CASO PRÁCTICO 

5.2 Desarrollo del Caso Practico 

Para la comprobación del funcionamiento además de la efectividad de los medios electrónicos se 

tomaron dos grupos del área de Mercadotecnia de la Facultad de EstudIOs Superiores Cuautitlán C-4, 

los cuales se les presentó una clase del módulo 4 con el tema de Posicionamiento; esta clase fue 

ofrecida en las modalidades del sistema Tradicional y Tecnocrático 

Aplicación del Sistema Tradicional 

En el sistema tradicional se emplearon las herramientas con las que se cuenta en un aula, además de 

los hábitos que consideramos que se presentan en el salón de clases como son' 

• lmpuntualtdad del profesor y de los alumnos; 

• Falta de material de apoyo; 

• Comentarios fuera del tema; 

• TIempo muerto; 

• Interrupción de los alumnos por llegar tarde; 

• Interrupción del profesor por atender a personas ajenas a la clase: 

• Autoritarismo; 

• No trabaja con todos los alumnos, solo con sectores, 

• Falta de preparacIón del tema; 

• Dependencia de un libro por parte del profesor; 

• Ambiente de trabajo no adecuado. (iluminación, bancas, aseo, etc ); 

• Ausencia del profesor por momentos en el salón de clases, 

En este SIstema los alumnos no mostraron un comportamiento fuera de lo normal, reclamos y rechazo 

ante la forma de dar la clase ya quc esto es lo que se les presenta y tienen que enfrentar día con día, en 

estos caso, tienen que mostrar un comportaml!:nto paSIVO, pu~s cllos saben que el poder y el saber lo 

tiene el profesor 

¡lO 



CAPÍTULO 5. CASO PRÁCTICO 

Aplicación del Sistema Tecnocrático 

En el Sistema Tecnocrático se emplearon las herramientas con las que se cuenta en las Unidad de 

Seminarios lugar en donde se encuentra el equipo de Videoconferencias, y se dio la clase de la 

siguiente manera: 

Se dio aviso al grupo que la clase sería en la Umdad de Seminarios de la Facultad, se programó a las 

8:00 AM. para concluir a ¡as 9.00 aproximadamente, origmalmente la clase empieza a las 7:00 AM. y 

termina a las 9:00 AM en un aula de la Facultad 

• El profesor Iponente llega hasta una hora antes de la sesión; 

• Los alumnos llegan puntuales a la cita; 

• Tiempo efectivo de la clase sin interrupciones; 

• ConcentracIón en el tema; 

• Se trabaja con todos los alumnos; 

• Preparación y dominio del tema~ 

• Material didáctico para los alumnos: 

• El alumno toma nota de las diapositivas de los puntos más importantes; 

• Ambiente de trabajo adecuado ( auta, medios electrónicos, iluminación, etc ), 

• Apoyo con los medios electrónicos para mayor comprensión del tema; 

• Mejor comjX)rtamiento por parte de los alumnos y maestro: 

• Sesión de preguntas programada: 

• Retroalimentación por medio del CHAT en horario programado, extra clase; 

• Entrega del programa completo. 

Este grupo además de haber obtenido resultados satisfactorios se smtieron a gusto y aceptaron el 

sistema Se les informó sobre la propuesta que tenemos sobre el diplomado y reconocieron el esfuerzo 

y dedicación con la que.se: dIO la clase. 

III 
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A.I plantearles el costo que tendría el diplomado manifestaron que eslaTÍan dispuestos a tomarlo y 

pagarlo ya que comprobaron su efectividad y quedaron satisfechos. 

Para la evaluación del tema se dejó pasar el mismo tiempo para comprobar retención, comprensión y 

aplicación del tema, además de las dinámicas que se realizaron y calificaron en clase. (Anexo AG I Y 

Anexo AG2) 

Se aplicó el mismo examen sobre el tema Posicionamiento y los resu1tados son los siguientes (Anexo 

AOJ) 

Sistema Tradicional 

Promedio 7.8 

Sistema Tecnocrático 

Promedio 9 6 

11 ~ 



CAPÍTULO 5. CASO PRÁCTICO 

5.2.1 Costo del Diplomado 

Para determinar el costo beneficio de este proyecto fue necesario cotizar los elementos empleados para 

una solo sesión (2Hrs.) en el Hotel Camino Real de la División Servicio de Audiovisual y de 

Banquetes. 

Para la realIzación de esta cIase fueron necesarios los sIguientes elementos' 

COMPONENTE PARTICULAR UNAM 
Hotel Camino Real 

Ponente 2,500.00 1,500.00 
Coordinador 1,300.00 750.00 
Personal Técnico 
3 Técnicos 1,000.00 
Personal de Apoyo 
5 Edecanes 500.00 500.00 
EQuipo 
V-TEL No disponible 
Auditorio 10,000.00 
PC 2,200.00 
Pantalla 1,000.00 
Video proyector 1,500.00 
3 Micrófonos 1,650.00 
Consola de audio 688.00 
2 Cámaras 2.64000 .. ------"-
Conexión (2 Hrs.) 2,464.00 1,231.00 
Publicidad 700.00 400.00 
Material Didáctico 750.00 750.00 

Subtotal $ 28,892.00 5,131.00 -- ---------
15% IVA $ 4,333.80 769.65 - . r---'-'" 

TOTAL $ ___ lt22J&O_ ... 5,900.65 -

¡ 11 

-------_._._._. _ ... -----
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La Publicidad será manejada de la siguiente manera: 

• Dos publicaciones 1 mes y medio antes del inicio (en penódicos de mayor circulación); 

• Dos publicaciones 15 días antes del inicio (en periódicos de mayor circulación); 

• Publicación en gacetas de la UNAM; 

• Publicaciones en la página web de la FES-Cuautitlán 2 meses antes del inicio, 

• Carteles. 

Material Didáctico: 

El paquete didáctico ha sido preparado para que el alumno trabaje individualmente o en equipo este 

consta de materiales escritos audiovisual y audio 

En esta tabla claramente se muestra la gran diferencia en la realización de este evento en una sala de 

convenciones y en la UNAM. 

Kit de trabajo: 

• Carpeta; 

• 50 hojas membreteadas para anotaciones; 

• 1 pluma grabada con el nombre del evento; 

• Pin conmemorativo; 

• 1 gafete. 

Los componentes que no tienen cotización en la columna de la UNA M se deben a que ésta es una 

institución que no persigue el1ucro y nuestra Facultad cuenta con todos estos servicios 

Cotización por parte del Camino Real DIvisIón ServicIO de Audiovisual y Banquetes 

El total de 33,225.80 X 40 seSIOnes ,- 1,329.032.00 

, kit de trabajo 90 X 30 alumnos "'. 2,70000 

1,331,732.00 
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Cotización por parte de la UNAM FES-Cuautitlán 

El total de 5,900.65 X 40 sesiones ~ 236,026.00 

+ kit de trabajo 55 X 30 alumnos ~ 1,650.00 

237,676.00 

CAPÍTULO S. CASO PRÁCTICO 

Se estima que serán 5 sedes alternas interesadas en el diplomado que cubrirán una cuota de 3,000 por 

alumno. 

Con esto se determina que el costo del Diplomado de Mercadotecnia Básica será de 9,500. 

9,500 X 30 alumnos ~ 285,000. Sede Emisora 

+ 3 000 X 30 alumnos - 90 000 X 5 - 450 000. 5 Sedes Alternas 

735,000. 

De esta manera la propuesta de impartir un diplomado en esta modalidad es rentable por el Sistema, 

por el quipo, por el costo y por los resultados. Prácticamente el diplomado se paga con las 

inscripcIOnes de la Sede Emisora y el resto es utilidad para la UNAM 

I 1< 



CAPÍTULO 5. CASO PRÁCTICO 

.3 Discusión 

00 el Cuestionario de Evaluación de la Presentación que aplicamos a los alumnos, obtuvimos los 

guientes resultados, 

'omo se puede ver la opinión de los alumnos acerca de este sistema en el proceso enseñanza

prendizaje es satisfactorio pues en las gráficas observamos que la gran mayoría acepta el sistema por 

fáctico, funcional y por la didáctica que se utilizó, también obtuvimos como resultado qUe la gran 

layoría no encontró dificultad con el sistema pues hay que tomar en cuenta que los estudiantes 

1mbién buscan lo último en sistemas de aprendizaje y este no es ajeno a ellos. 

:0 la última gráfica con respecto a los materiales de apoyo solo el 8% encontró problemas con el 

laterial de apoyo y es similar al porcentaje de alumnos que se encontraron con dificultad para 

lmiliarizarse con el sistema; esto se atribuye a que estos alumnos no están acostumbrados a este tipo 

e clases, se niegan al cambio de modelo de enseñanza o bien por los limitados recursos y herramientas 

on las que se contó para la elaboración y presentación de esta clase 

,a clase fue evaluada (ver Evaluación de la Presentación Anexo MP6) por los alumnos y los resultados 

e muestran en el anexo ( Gráficas de Resultados AG4). 



CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

Actualmente noS encontramos en una gran revolución sobre la fonna en que aprendemos. Los avances 

tecnológicos y en particular los medios electrónicos ya fonnan parte del sistema de enseftanza para 

cualquier edad y en la gran mayoría de las áreas del conocimiento. 

El uso de los medios electrónicos en la ensefianza se incrementa día con día y a pesar de no ser algo 

nuevo es muy importante damos cuenta que los resultados son satisfactorios para los fines de esta 

investigación. El aprovechamiento de los alumnos que emplearon sistemas electrónicos no solo es 

similar en algunos aspectos, sino que en este caso superan las calificaciones de los que emplean el 

sistema tradicional. 

En este sistema de enseñanza se busca dar mayor relevancia al alumno yal profesor, ya que el alumno 

será más participativo y propositivo y también tendrá la libertad de producir un conocimiento sin sentir 

que pierden el tiempo 

Con este trabajo de investigación no solo encontramos una alternativa para ofrecer educación a un 

número mayor de alumnos que desean continuar con sus estudios, sino que también encontramos una 

fuente de ingresos para la Universidad, los alumnos al inscribirse pagan la cuota solicitada, no solo en 

~a sede emisora (nuestro plantel) sino también en sedes interesadas en tomar este tipo clase y en este 

,aso el diplomado. 

rodo esto puede ser posible ya que se cuenta con la 1nfraestructura, el personal docente y técnico Esto 

luiere decir que si se le da un uso adecuado a todos estos elementos nos permitirá un incremento en la 

',atidad de la educaCión. no sólo en nuestra Facultad, sino también en muchas Instituciones educativas, 

Icmpre y cuando el eqUipo se esté actualizando 
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CONCLUSIONES 

:on esto se logra demostrar que este sistema es eficaz y efectivo, siendo mejores los resultados 

lbtenidos a los de dar una clase con el modelo tradicional. 

~ste sistema se caracteriza por la forma que se establece la relación entre sus tres componentes: el 

dumno, docente y el material didáctico. Este proceso adquiere una dimensión completamente diferente 

~ las que se manifiesta en el sistema tradicional, debido a que el material didáctico es el vínculo por 

nedio del cual el alumno accede al conocimiento y el docente lo transmite. 

)e ninguna manera se pretende desplazar al maestro (tutor, guía) ya que este también es parte 

undamentaI de este sistema. 

'or lo tanto las hipótesis son aceptadas ya que queda demostrado que: 

nI El correcto empleo de los sistemas electrónicos en la educación permitirá un incremento en la 

alidad de la educación. 

[2) 51 aprovechamiento de los alumnos que emplean el sistema Diplomado por medio de 

ideoconferencia es muy similar a Jos alumnos que emplean el sistema clásico o tradicional. 

11R 



rv BEST SPOTS 

DINÁMICA GRUPAL 
(3 personas) 

ANEXOS 

ANEXOAG 1 

<\ continuación se presentarán unas nnágenes de comerciales de la T.V, en los cuales ustedes deben 

motar los textos correspondientes en cada línea. 

rÍTULO DEL COMERCIAL: __________________ _ 

fexto i 

rexto 2. _____________________ _ 

rexto 3 ________________________________ _ 

re~o4. ______ . ____________________________ _ 

rexto 5. 

rÍTULO DEL COMERCIAL. 

rexto I 

rexto 2 

rexto 3. 

rexto 4. 

rexto 5 

riTULO DEL COMERCIAL ______________ _ 

rcxto l. ___ .. ___ . ________ .. ___ ... _ . ____ .. ____ ... ________ ._ .. _. 

I'exto 2 

rexto 3 

roxto 4. 

rexto 5 
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ANEXOS 

ANEXOAG2 

DINÁMICA INDIVIDUAL 

POSICIONAMIENTO DE MARCAS 

En esta dinámica el ponente mencionará algunos productos y usted anotará una marca del producto que 

se indique. 

1. 11. 

2. 12. 

3. 13. 

t 14. 

5. 15. 

5. 16. 

7. 17. 

l. 18. 

i. 19. 

10. 20. 



ANEXOS 

ANEXOAG3 

EXAMEN EVALUACIÓN 

1. - ¿Qué es el posicionamiento? 

2.- ¿Cómo se inicia el posicionamiento? 

3.- ¿En que consiste el posicionamiento? 

t- ¿En que consiste la sociedad supercomunicada? 

5.- ¿En que se basa la mente supersimplificada? 

5.- Explique el mensaje supersimplificado. 

7.- Menciona los pasos de la manera fácil de entrar en la mente. 

l.- Indique cuál es la manera dificil de entrar a la mente. 

1.- Explique el PVU. 

0.- ¿Quién fue el arquitecto dc la era dc la imagen e indique las marcas que 

,obres,,:ieron? 

! 2 ¡ 



GRÁFICAS DE RESULTADOS 

,------- ----- - -- - ----- ------------ ----

1. ¿ Le parece práctico este sistema? 

Totalmente 
75% 

Nada 
0% 

, 
Poco 
0% 

Suficiente 
25% 

2.¿ Qué tan funcional le parece? 

Totalmente 
46% 

Poco Nada 
0% 0% 

Suficiente 
54% 

ANEXOS 

ANEXOAG4-1 
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3. ¿Desde un punto de vista didáctico. 
¿Cree que funcione este sistema? 

Totalmente 
67% 

~uficiente 
Poco Nada 33% 
0% 0% 

i __________________ _ 

4. El apoyo del coordinador fue. 

Totalmente 
38% 

Nada 
0% 

Poco 
8% 

Suficiente 
54% 

5. ¿Inició a tiempo la cIase? 

Si 

39% 

ANEXOS 

ANEXOAG4-2 
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6. ¿ Terminó a tiempo la clase? 

Si 
92% 

1 _______________ _ 

No 
8% 

7. ¿Encontró dificultad para 
familiarizarse con este sistema? 

No 

"'Si 
4% 

8. Hubo algún problema con sus 
materiales de apoyo? 

No 

Si 
8% 

ANEXOS 

ANEXOAG4-3 
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;LOSARIO. 

\.cceso conmutado. Es una conexión de red que se puede crear y desechar según se requiera. Los 

~nlaces de marcado por línea telefónIca es la fonna más sencilla de conexión con acceso conmutado 

\.cceso directo. Es una forma de conexión de red que esta integrada a una red de área local (LAN), que 

'a sea por conexión directa o a través de una red de área metropolitana (MAN) forma parte de Internet. 

lncho de banda (bandwidtb) Es el rango (las frecuencias comprendidas entre dos límites) de las 

recuef!~ias que se pueden pasar a través de un canal de comunicación. Se expresa en términos de la 

liferencia entre el1ímite de la frecuencia alta y el Hmite de la frecuencia baja. En un circuito digital, el 

.ncho de banda representa la habilidad máxima del circuito para mover bits por unidad de tiempo Se 

:xpresa en bits por segundo. 

ls[ncrona. Señal de audio y/o video que llega con un tiempo de desfase. 

~udioconferencia. La comunicación es únicamente vía audio Es la forma más senctlla y barata que 

xiste para tener una reumón a distancia, ya que sólo utiliza líneas telefónicas para transmitir la voz 

'Dtre los diferentes lugares que están conectados 

\udiográficos. Usa el mismo sistema de la audioconferencia para establecer la comunicación, pero 

.demás incorpora la transmisión de Imágenes fijas a través de la computadora 

~anda Se refiere al rango de frecuencias entre dos límites, uno límite bajo y otro alto La banda de voz 

s entre 300 y 20,000 hz. 

~its por s('~undo. Umdad de medIda de la capacidad de transmISión de una línea de telecomunicación. 

lroadcast. La reunión se efectúa empicando audio y video por medio de una canal de teleVISión y 

ntenas receptolas. Los aSIstentes se apoyan en f3'1( y teléfono par3 enviar inform3ción al expositor. 

!2" 
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Byte (byte, octeto) Conjunto significativo de ocho bits que representan un carácter. 

Cable coaxial Es un tipo de cable donde el conductor (alambre) que lleva la señal está completamente 

rodeado por el conductor "ground" (llamado escudo o trenza). El cable coaxial provee un ambiente de 

alta velocidad y mínima distorsión para las seílales 

Cableado Colrunna vertebral de una red que utiliza un medio fisico de cable, casi siempre del tipo de 

red de área local (LAN), que lleva la información de un nodo a otro La reciente aparición de las redes 

inalámbricas ha roto el esquema tradicional al no utilizar ningún tipo de cableado. 

Chat (conversación, charla, chateo, tertulia) Comunicación simultánea entre dos o más personas a 

~ravés de Internet. Hasta hace poco tiempo sólo era posible la flconversación" escrita pero los avances 

tecnológicos permiten ya la conversación audio y video. 

Common Gateway Interface - CGI (Interfaz Común de Pasarela) Interfaz de intercambio de datos 

~stándar en WWW a través del cual se organiza el envío y recepción de datos entre navegador y 

[)rogramas residentes en servidores WWW. 

Computer (computador, computadora, ordenador) Máquina electrónica capaz de procesar 

nfonnacibn. Antes que electrónicas fueron mecánicas o electromecánicas. 

20mputer Mediated Communication -- CMC (Comunicación a través de Ordenador) Modelo de 

~omunicaclón red mediante que se está expandiendo rápidamente en los paises y capas socl3les que 

Jrotagonizan la llamada Sociedad de la Información, complementando (y a veces sustituyendo a) los 

nodelos de comunicación existentes hasta ahora. 

::onferencia mediada pOf' computadora. Consiste en computadoras que se enlazan para compartir la 

nisma información entre ellas (lo que conocemos por red) y de esa manera los participantes 

ntcrcambian Información. Utilizando herramientas como correo clectróllIco. pláticas (talks), entre 

1troS. 
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:U-seemee (Teveo-Mevés) Permite a cualquiera que tenga dispositivos de audio y vídeo y una 

,anexión a Internet de un cierto ancho de banda realizar una videoconferencia con alguien que tenga 

:sos mismos dispositivos. Permite también la multivideoconferencia. "CU" es una apócope fonética de 

see you" (te veo). 

~lectronic mail (correl, correo electrónico) Aplicación mediante la cual un ordenador puede 

ntercambiar mensajes con otros usuarios de ordenadores (o grupos de usuarios) a través de la red. El 

:orreo electrónico es uno de los usos más populares de Internet. Dícese también de los mensajes 

~nviados a través de este medio. 

~Iectroni.c roail address (dirección de correo electrónico) Conjunto de caracteres utihzado para 

dentificar a un usuario de correo electrónico y poder enviarle mensajes a través de este medio. Está 

:ompuesto por el nombre del usuario. un signo "@" y los dominios adecuados. 

:¡'ibra óptica. Combinación de vidrio y materiales plásticos A diferencia del cable coaxial y del par 

renzado no se apoya en los impulsos eléctricos, sino que transmite por medio de impulsos luminosos. 

~s el medio flsico por medIO del cual se pueden conectar varias computadoras. 

;opher (Gopher) Antiguo servicio de información distribuida, anteflor a la aparición del WWW. 

:;raphical User Interface - GHl (Interfaz Gráfica de Usuario) Componente de una aplicación 

nformática que VISl131iza el usuario y a través de la cual opera con ella Está formada por ventanas, 

)otones, menús e iconos, entre otros elementos. 

f.lardware (equipo fisico, hardware, maquinaria) Componentes fisicos de un ordenador o de una red, 

:n contraposición con los programas o elementos lógicos que los hacen funcionar. 

fliperte:do. Documentos que contienen vínculos con otros documentos, al seleccionar un VInculo 

mtomáticarncntc se despliega el segundo documento 

Ilypcrtext Markup Lnnguage -- IITML (L('n~uaje de l\1an'ado de lIiJll'rtexto) Lenguaje en el que 

.e esclibcll las r'K~ginas a las que se accedc a tr:wés de na\'egadOlcs WWW ¡\drllllc componentes 

llr\.!l tc'\.tuaks \ lllultimc,l!a 
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Interface (interfase, interfaz) Zona de contacto, conexión entre dos componentes de "hardware", entre 

dos aplicaciones o entre un usuario y una aplIcación. También apariencia externa de una aplicación 

informática 

Interface Un interface provee los medios para la interconexión de equipo (o procesos) localizados en 

un lugar específico. 

Internet (Internet, La Red) Red de telecomunicaciones nacida en 1969 en los EE UU. A la cual están 

conectadas millones de personas, organismos y empresas en todo el mundo y cuyo rápido desarrollo 

está teniendo importantes efectos sociales, económicos y culturales, convirtiéndose de esta manera en 

uno de los medios más influyentes de la llamada "Sociedad de la Información" y en la "Autopista de la 

Información" por excelencia Intemet (con "1" mayúscula) puede definirse técmcamente como la mayor 

red Internet del mundo, tiene una jerarquía de tres niveles formados por redes troncales, redes de nivel 

intermedio y redes aisladas (stub networks)1 y es una red multiprotocolo 

Internet address (dirección internet) Dirección IP que identifica de forma inequívoca un punto de 

conexión en una red Internet. Una dlfección Internet (con "1" mayúscula) identifica de forma 

inequívoca un nodo en Internet. 

Internet Relay Chat IRC (Charla Interactiva Internet) Protocolo mundial para conversaciones 

simultáneas (party ¡me) que pennite comunicarse por escrito entre sí a través de ordenador a varias 

personas en tiempo rea\. El servicio lRC cstá estlUcturado mediantc una red de servidores. cada uno de 

los cuales acepta conexiones de programas cIíente, uno por cada usuario 

ISP. Proveedor de servicios de lnternet. 

Kbps (kilobits por segundo) Umdad de medlda de la capacidad de transmisión de una linea de 

telecomunicación. Cada kllobit esta f()rmado por 1.024 bits. 

Línea conmutada. Se refiere al tipo de conexión que se estahlece usatldo un emulador de terminal y un 

módem 
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Línea dedicada Línea privada que se utiliza para conectar redes de área local de tamaño moderado a 

In proveedor de servicios de Internet Se caracteriza por ser una conexión permanente. 

Línea rentada (LEASED LINE). Se refiere a circuitos de comunicación permanentemente conectados 

dedicado) que son rentados por compañías portadoras. 

\1.agnético. Cassettes y disquetes que se incluyen en los sistemas de educación a distancia 

:radicionales 

"fbps (megabits por segundo) Unidad de medida de la capacidad de transmIsión por una línea de 

:elecomunicación. Cada megabit está formado por I 048.576 bits 

"fodem (módem) Acrónimo de modulador I demodulador DeSIgna al aparato que convierte las 

leñales dígitales en analógicas y viceversa, que pennite la comunicación entre dos ordenadores a través 

Je una línea telefónica normal o una línea de cable (módem para cable) 

"fulticast backhone -- Mbone (red troncal de multidifusión) Red de banda ancha y alta velocidad 

:¡uc permite actualmente la realización de audio y videoconferencias entre centenares de usuarios 

:cmotos a través de varios canales de video y de audio. 

\1ultimedia (multimedia) Información digitalizada que combina texto, gráficos, imagen tija y en 

novllniento, así como sonido 

~ptiC'os. Folletos, imágenes, libros y revistas para guiarse, incluidos en sistemas tradicionales de 

~ducac\ón a distancia. 

~ar trenzado. Parecido al cable utilizado para teléfonos, pero con una cantidad mayor de cahles 

lentro. Es el medio tlsico por medio del cual se pueden conectar vanas computadoras. 
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'uente. (bridge) Los puentes son dispositivos que tienen usos definidos. Primero, pueden 

tlterconectar segmentos de red a través de medios físicos diferentes; por ejemplo, no es poco común 

er puentes entre cable coaxial y de fibra óptica Además, pueden adaptar diferentes protocolos de bajo 

ivel (capa de enlace de datos y fisica de modelo OSI). 

,íDerODa. Señal de audio y/o video que llega en tiempo real (sincronizado). 

oftware (componentes lógicos, programas, software) Programas o elementos lógicos que hacen 

mcionar un ordenador o una red, o que se ejecutan en ellos, en contraposición con los componentes 

sicos del ordenador o la red. 

fdecocle (udecodificación/udecodíficar) Programa que revierte a su forma original un fichero tratado 

Jn "ueflcode". 

encode (ucodificación/ucodificar) Programa que convierte de forma reversible un fichero binario 

:on caracteres especiales) a formato ASCII. Se utiliza para poder enviar ficheros binarios a través del 

)rreo electrónico, que (a menos que el remitente y el destinatario tengan JIlstalado MIME), no admite 

embarulla la transmisión de información binaria El fichero binario puede ser restaurado a su formato 

'iglOal mediante el programa "udecodc", 

ideoconferrncia. La comunicación se realiza a traves de equipos especiales que transmiten audio, 

deo y datos de computadora pCllmtiendo a los usuarios la mteracclón simultanea entre varios sitios 

irtual (virtual) Algo que tiene eXIstencia aparente y no real. Es un término de frecuente utJiización 

I el mundo de las Tecnologías de la Infonnación y de las Comunicaciones pala designar dispositivos 

funciones SImulados 

'orld Wide Web -- WWW.W3(TelarañaMundial.MallaMlludi .... lnl"//) Si"cma de 

I'ormación distnhwdo y hasado en hipertexto La Información pUl:dl: SL'! de cualqulct formato (tc'(to. 

~ifico, audio. Imagen lija (1 en rno\ illw:nto) y es nicilmente acceSIble a los usuario" mediante los 

ogralllíls na\egadorcs 
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