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GLOSARIO 

 
Este glosario comprende la totalidad de los términos utilizados, en la realización 
del documento. 

 
ACCESIBILIDAD: Característica del diseño de una página Web. Los sitios 
accesibles pueden ser entendidos y navegados por las personas con alguna 

discapacidad. 
 
ADVANCED DISTRIBUTED LEARNING (ADL): Iniciativa del Departamento de 

defensa estadounidense para conseguir cierta interoperabilidad entre ordenadores 
y software de aprendizaje basado en Internet, a través del desarrollo de un marco 
técnico común que almacena el contenido en forma de objetos de aprendizaje 

reutilizables. 
 
AICC (Aviation Industry Computer Based Training Committe): Comité de 

formación basada en ordenador de la Industria de la aviación Asociación 
Internacional de profesionales de la formación basada en tecnologías que 
desarrolla líneas de acción de formación para la industria de la aviación. 

 
CAMPUS VIRTUAL: Parte de una universidad o facultad que ofrece facilidades 
educacionales a cualquier hora y desde, potencialmente, cualquier sitio a través 

de Internet. 
 
COMPUTER BASED TRAINING (CBT): Formación basada en ordenador: Curso o 

material educativo presentado por ordenador, generalmente mediante CD ROM o 
disco flexible. 
 

CONTENT MANAGEMENT SYSTEM (CMS): Sistemas que facilitan la de gestión 
de la publicación de contenidos en Internet. 
 

E-LEARNING: Uso de nuevas tecnologías multimedia y de Internet para mejorar 
la calidad del aprendizaje mediante el acceso a recursos y servicios, y a 
colaboraciones e intercambios a larga distancia. También se ha traducido 

genéricamente como educación virtual o aprendizaje virtual. 
 
IEEE Learning Technologies Standards Comittee (LTSC): Se trata de un 

organismo que promueve la creación de una norma ISO, una normativa estándar 
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real de amplia aceptación. Lo que hizo fue recoger el trabajo del comité de la AICC 
y mejorarlo, creando la noción de metadatos de los Objetos de Aprendizaje o 

Learning Object Metadata (LOM) que define elementos para describir los recursos 
de aprendizaje. IMS y ADL utilizan los elementos y las estructura de LOM en sus 
respectivas especificaciones. 

INSTRUCTIONAL MANAGEMENT SYSTEM (IMS) GLOBAL LEARNING 
CONSORTIUM: El IMS Global Learning Consortium, Inc. (IMS) desarrolla y 
promueve especificaciones abiertas para facilitar actividades relacionadas con el 

aprendizaje distribuido a través de Internet, tales como la localización y uso de 
contenido educativo, el seguimiento del progreso del estudiante, los informes de 
rendimiento del estudiante y el intercambio de registros de estudiantes entre 

sistemas administrativos. 
 
LEARNING CONTENT MANAGEMENT SYSTEM (LCMS): Ambiente multiusuario 

donde se desarrollan, se crean, guardan, rehúsan, manejan y entregan los 
componentes de un curso. Teniendo en cuenta que la mínima unidad de 
información son los componente de los cursos llamados objetos de aprendizaje. 

 
LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS): Son los sistemas software para la 
gestión del conocimiento y distribución a través de Internet. También conocidos 

con el nombre, Virtual Learning Enviroment (VLE). 
 
LEARNING TECHNOLOGY STANDARDS COMMITTEE (LTSC): (ver IEEE LTSC) 

 
LEARNING OBJECT METADATA (LOM): Esta especificación entrega una guía 
sobre cómo los contenidos deben ser identificados o etiquetados y sobre cómo se 

debe organizar la información de los alumnos de manera de que se puedan 
intercambiar entre los distintos servicios involucrados en un sistema de gestión de 
aprendizaje LMS. 

 
METADATA: Información acerca de los datos. En inglés llamado Metatag. 
Identifica el contenido de los apuntes en formato electrónico de un curso. 

 
PLATAFORMAS DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE (PGA): Es la traducción al 
español de los LMS. 

 
SHAREABLE CONTENT OBJECT REFERENCE MODEL (SCORM): El Modelo 
de Referencia para Objetos de Contenidos Intercambiables (SCORM) es un 

conjunto de normas que, cuando se aplican al contenido de los cursos, produce 
objetos de aprendizaje pequeños y reutilizables. Resultado de una iniciativa de 
Aprendizaje Distribuido Avanzado (ADL) del Departamento de Defensa 

estadounidense, los elementos de los cursos compatibles con el SCORM pueden 
ser fácilmente fusionados con otros elementos compatibles para producir un 
repositorio altamente modular de materiales de enseñanza. 
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XML: Lenguaje de Marcación Extensible. Es un meta lenguaje, esto es un 
lenguaje para definir lenguajes. 

 
 
 

 
NOMENCLATURA 

 

 
ADL Advanced Distributed Learning 
AICC Aviation Industry CBT Committee 

API Application Programming Interface 
ANSI American National Standards Institute 
CBT Computer Based Training 

CMI Computer Managed Instruction 
CPI Content Packaging Interchange 
DTD Document Type Definition 

GUID Globally Unique Identifier 
IEEE Institute of Electronic & Electrical Engineering 
ISO International Standards Organization 

JTC Joint Technical Committee 
LMS Learning Management System 
LTSC Learning Technology Standards Committee 

SCORMTM Sharable Content Object Reference Model 
URI Universal Resource Identifier 
W3C World Wide Web Consortium 

XML Extensible Mark-up Language 
XSD XML Schema Definition 
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RESUMEN 

 

"Un sistema de aprendizaje basado en ordenador es un conjunto de 
programas o métodos de entrenamiento que usan las capacidades del 
ordenador (almacenamiento, proceso, comunicación, etc.), para presentar al 

alumno el material educativo y proporcionarle un entorno de aprendizaje 
práctico” (Gutiérrez Serrano 1994).  
 

La historia del uso de los computadores en la educación, pese a ser bastante 
reciente, ya empieza a transitar el camino hacia la aceptación de criterios 
convergentes  en muchos aspectos, especialmente aquellos relacionados con el 

diseño de materiales,  la adopción de las nuevas tecnologías de información en 
este contexto ha supuesto un profundo cambio. La enorme aceptación de Internet 
cómo plataforma de distribución de información ha posibilitado la aparición de 

multitud de iniciativas con propuestas concretas sobre la mejor forma de usar la 
red para enseñar.  
 

Este informe es la continuación de la electiva de grado I, donde  se observaron los 
conceptos básicos sobre los estándares E-Learning ahora  en electiva de grado II 
nos  enfocamos  mas a cerca del estándar IMS (Instruction Management Systems) 

con la especificación IMS Content Packaging. 
 
El análisis de la iniciativa IMS se encuadra en UNAB VIRTUAL como dependencia 

encargada de promover la educación en línea en la UNAB,  que ha servido cómo 
base experimental a la visión crítica que se ofrece en este trabajo.  

 

Uno de los objetivos de este proyecto es desarrollar un prototipo que genere un 
curso basado en el estándar IMS (Instruction Management Systems), con la 

especificación IMS Content Packaging, el contenido del curso tendrá su estructura 
y contenido respectivo.  

 

IMS (Instruction Management Systems),  presenta una serie de especificaciones 
que tienen como objetivo principal que tanto los contenidos cómo los entornos de 

aprendizaje distribuidos que sean  generados por diferentes instituciones puedan 
trabajar de manera conjunta.  
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También se miraron las propuestas de este consorcio. Estas especificaciones se 
refieren a temas variados cómo el empaquetamiento de contenidos, la utilización 

de meta datos o el almacenamiento de perfiles de alumnos, y están orientadas a 
hacer más sencillo y más barato la creación de material educativo reutilizable.   



 

 
 

 INTRODUCION 
 

Por medio de UNAB Virtual se ha querido que  el contenido educacional sea a 

menudo recogido y empaquetado en una cierta forma electrónica para permitir la 
agregación, la distribución, la gerencia, y el despliegue eficiente de los cursos que 
son impartidos por estos.  Por ello UNAB Virtual desea tener herramientas y 

tecnología disponible para asistir la creación de contenido.  

UNAB Virtual tiene a su disposición cursos y materiales virtuales utilizados tanto 
en sus programas de pregrado y postgrados,  a su vez ofrece la creación de 
cursos a otras entidades que lo requieran. 

 
Debido al desarrollo de cursos a otras entidades nace la necesidad de poder 
generar estos cursos o materiales con un formato estándar que permita acoplar 

los productos de UNAB Virtual a otras plataformas LMS (Learning Management 
System).   
 

Para ello existen algunas entidades encargadas de desarrollar un conjunto de 
reglas en común para las compañías dedicadas a la tecnología E-Learning. 
 

Estas reglas proveen modelos comunes de información para cursos E-Learning y 
plataformas LMS (Learning Management System), que básicamente permiten a 
los sistemas y a los cursos compartir datos o “hablar” con otros. Esto también nos 

da la posibilidad de incorporar contenidos de distintos proveedores en un solo 
programa de estudios. 
 

Se propone como posible solución a este problema, realizar un estudio de los 
estándares existentes para el diseño de cursos E-Learning y plataformas LMS 
(Learning Management System), aplicando en un prototipo que genere contenido 

de curso que cumpla con el estándar IMS (Instruction Management Systems),  con 
la especificación IMS Content Packaging.  
 

En la primera parte de este informe se documentara los conceptos teóricos 
fundamentales de e-Learning de hoy, sus características, el proceso de 
estandarización. 

 
Como segunda parte una breve Conceptualización de IMS (Instruction 
Management Systems),  con la especificación IMS Content Packaging. 

 
Terminando este informe se hablara un poco del Modelamiento y Construcción del 
Prototipo, el cual lleva una serie de pasos que se cumplieron con el cronograma 

de  actividades. 
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También finalizando se encontrara los manuales técnicos y de usuario, y las 
conclusiones. 
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2 MARCO GENERAL 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un prototipo que genere curso,  solo contenido basado en el estándar 

IMS (Instruction Management Systems),  el contenido del curso tendrá su 
estructura  y contenido respectivo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Documentar y conocer  acerca de los diferentes   estándares existentes y 
aplicados a cursos  E-Learning y  plataformas LMS (Learning Management 

System). 
 
Desarrollar un  prototipo que genere un  curso virtual basando en el estándar IMS 

(Instruction Management Systems), con la especificación IMS Content Packaging 
Specification. 
 

Experimentar y validar el curso generado por el prototipo en el sistema que 
implementa el estándar IMS (Instruction Management Systems), cumpliendo con 
los requisitos IMS (Instruction Management Systems). Este sistema puede ser 

Web ct plataforma que utiliza la universidad 

 

Documentar el software con manuales de usuario y técnicos. 

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

La historia del uso de los ordenadores en la educación, pese a ser bastante 

reciente, ya empieza a transitar el camino hacia la aceptación de criterios 
convergentes en muchos aspectos, especialmente aquellos relacionados con el 
diseño de materiales. 

Los materiales educativos basados en el uso del ordenador tales como programas 
de entrenamiento, juegos educativos, micro mundos de exploración y tutoriales se 
han caracterizado por su diseño cerrado, poco o nada compatibles entre sí y con 
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ninguna o escasa posibilidad de ser adaptados a las peculiaridades de contextos 
diversos o plataformas tecnológicas diferentes.  

En este caso, la producción de medios tecnológicos al margen de una arquitectura 
estándar, ha condicionado su empleo en la educación e incluso su definitiva 
adopción, por las siguientes causas: 

• Incremento de costos, especialmente porque los grupos destinatarios de un 

material son muy específicos y las posibilidades de adaptaciones a otros 
contextos son casi nulas. El esfuerzo de producción es muy elevado y las 
posibilidades de transferencia son escasas. 

• Restricciones en el campo de la producción, dejando de lado a maestros y 
pedagogos. La diversidad de herramientas y especificidades de cada una, 
supone un gran esfuerzo de formación en el desarrollador y esto aunado al 

problema de costos reduce las posibilidades de configurar equipos 
multidisciplinares de técnicos y pedagogos como productores de medios 
tecnológicos, dejando el mercado exclusivamente en manos de la empresa.  

Afortunadamente, diferentes organizaciones tanto en Europa como en Estados 
Unidos, siendo conscientes de las implicaciones de la situación descrita se han 
abocado a trabajar conjuntamente con universidades, instituciones y empresas a 

fin de proponer estándares para el uso de entornos tecnológicos de enseñanza y 
aprendizaje. 

 

UNAB Virtual como dependencia encargada de promover la educación en línea en 

la UNAB. Tiene a su disposición cursos y materiales virtuales utilizados tanto en 
sus programas de pregrado y postgrados,  a su vez ofrece la creación de cursos a 
otras entidades que lo requieran. 

 
Debido al desarrollo de cursos a otras entidades nace la necesidad de poder 
generar estos cursos o materiales con un formato estándar que permita acoplar 

los productos de UNAB Virtual a otras plataformas LMS Learning Management 
System) sin la necesidad de tener el mismo software existente en UNAB Virtual. 
 

Para ello existen algunas entidades encargadas de desarrollar un conjunto de 
reglas en común para las compañías dedicadas a la tecnología E-learning. 
 

Estas reglas proveen modelos comunes de información para cursos E-learning y 
plataformas LMS Learning Management System), que básicamente permiten a los 
sistemas y a los cursos compartir datos o “hablar” con otros. Esto también nos da 

la posibilidad de incorporar contenidos de distintos proveedores en un solo 
programa de estudios. 
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Se propone como posible solución a este problema, realizar un estudio de los 
estándares existentes para el diseño de cursos E-learning y plataformas LMS 

Learning Management System), aplicando en un prototipo que genere un curso 
que cumpla con el estándar IMS (Instruction Management Systems).  

 

2.4 ANTECEDENTES 

Dado el auge en los 90´s de la educación a distancia el Ministerio de Educación 
Nacional “MEN” encargo a la Universidad Autónoma de Bucaramanga junto con 
cinco universidades mas el desarrollo de unas pruebas para la realización de 
cursos para la Formación de Docentes en Investigación Educativa. Desde ese 

entonces la universidad tuvo un acercamiento a esta metodología para así 
implementarla a un nivel universitario; dando un buen resultado; empezando con 
tutorías telefónicas dado que la deserción de alumnos era de un 50% y con la 

ayuda de Internet. 

Ya en 1992 la  UNAB realizo un convenio que hasta la época esta funcionando 
con la universidad con el ITESM (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey ); llevándose a cabo un flujo de información de programas 
académicos a distancia desde y hacia México. Con el creciente auge de Internet 
se facilito la comunicación  con la UNAB desarrollándose una cultura tecnológica 

adecuada para la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en procesos educativos. 

A comparación de otras universidades la UNAB a progresado significativamente 
en programas de maestría del modelo de Universidad Virtual del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (1992); los cursos con la 
Universidad de Nova (1996) y su liderazgo en la conformación de la Red José 
Celestino Mutis (1997). 

En 1996 las directivas viendo los resultado de tan alto desempeño decidieron 

realizar un estudio para observar que tan viable era crear una unidad de 
Educación a Distancia 

Finalmente se presentó el informe respectivo (Ocaziones: 1998) del cual es 
importante resaltar lo siguiente:  

1. El estado del arte de la educación a distancia en Colombia y en el contexto 
internacional. 

2. La ubicación del modelo educativo acorde con los parámetros de la sociedad 
del conocimiento, las necesidades del sistema educativo colombiano y la 

experiencia de diversas universidades en educación. 

3. La estructura del sistema, así como su misión, visión, objetivos y estrategias. 
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4. La integración y adecuada utilización de recursos y capacidad instalada en la 
UNAB. 

5. Una evaluación institucional sobre las actitudes, creencias y conocimientos 
generales de la comunidad universitaria acerca de la educación a distancia.  

En 1999 nace el Sistema de Educación Virtual SEV-UNAB con un convenio con la 
Universidad Virtual del ITESM (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey ) dando así a esta área un espacio físico, recursos, etc; dando así el 
reconocimiento de Educación Virtual  según resolución No. 179 de junio21 de 
1999. 

El SEV-UNAB se proyecta como un modelo educativo dinámico, flexible y abierto 

para diseñar y desarrollar proyectos educativos y programas virtuales, 
caracterizados por procesos de enseñanza y de aprendizaje con mediaciones 
tecnológicas, en las modalidades de cursos sueltos y programas formales, en 

convenio con las unidades académicas de la UNAB y otras instituciones. 

Ya en el 2003 dado el crecimiento de esta tecnología se hace necesario 
implementar una herramienta que llene los requisitos para el desarrollo de cursos 
y estándares a nivel mundial para así poder competir con las Universidades o 

entidades de mas alto reconocimiento en esta materia 

 
 

2.5 ESTADO DEL ARTE 
 

Para llevar a cabo este proyecto se ha estado en una permanente  investigación, 

sobre la estandarización, el por que, el estudio de los diferentes estándares y en 
especial el estándar IMS  (Instruction Management Systems) con la especificación 
IMS  Content Packaging. 

 
IMS  (Instruction Management Systems) contiene varias especificaciones y han 
sido incorporadas por bastantes LMS (Learning Management System), entre ellos 

WebCT, BlackBoard, EdCenter y LUVIT. 
 
WebCT, plataforma sobre la cual está montado Unab Virtual, en todas sus 

versiones soporta IMS Content Packaging,  si  bien las especificaciones IMS han 
sido diseñadas para crear la interoperabilidad de plataformas, no sólo éstas las 
han adoptado. Empresas importantes como Microsoft y Sun Microsystems han 

lanzado productos para trabajar con IMS. Microsoft LRN 3.0 es una sencilla 
aplicación que permite crear contenidos a través de la especificación de 
empaquetamiento de contenidos (IMS Content Packaging) e insertando opciones 

en sus programas Microsoft PowerPoint y Microsoft Frontpage que permiten 
publicar una presentación o un sitio web en formato IMS con un solo clic de mouse, 



 20   

el que luego puede ser cargado a cualquier LMS compatible con IMS Content 
Packaging. 

 
El proyecto se realizo de acuerdo a los requisitos  que posee el estándar  IMS  
(Instruction Management Systems) con la especificación IMS  Content Packaging.  

 
Durante el semestre se tuvo comunicación con el Ingeniero DIEGO MEZA, quien 
es nuestro director de proyecto con el se establecieron los diferentes temas que se 

necesitaron para culminar nuestra investigación. 

Observamos que la única fuente de información fue la WEB, se buscaron 
diferentes cursos y plataformas que cumplieran este estándar se encontró una 
aplicación en la página de Microsoft  que posee una  herramienta LRN1 (Learning 

Resource Interchange) que sirve para crear paquete LRN (Learning Resource 
Interchange) mantiene el contenido desde la construcción del curso o un 
subconjunto reutilizable de un curso.   Un paquete del LRN contiene un archivo de 

XML, imsmanifest.xml, que describe el contenido y la organización del contenido; 
el contenido se archiva (si se refieren localmente y deben ser cargados en una 
plataforma Learning); y un poco de envoltura de todos los archivos. La envoltura 

es un directorio en un disco compacto, en un Web Server, o en un servidor de 

archivo, o es un archivo comprimido del formato (cab o zip). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                              
1 http://www.microsoft.com/elearn/support.asp 
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3  MARCO TEORICO 
 
3.1 ESTÁNDARES 

 
Los estándares son acuerdos internacionales documentados o normas 
establecidas por consenso mundial. Contienen las especificaciones técnicas y de 

calidad que deben reunir todos los productos y servicios para cumplir 
satisfactoriamente con las necesidades para las que han sido creados y para 
poder competir internacionalmente en condiciones de igualdad.  

 
Es decir, sin el impedimento de las barreras técnicas que pudieran obedecer a 
diferentes formatos según las especificaciones de cada empresa. La implantación 

y difusión de estándares ha sido el medio de generalización de las aplicaciones en 
Internet y de la extensión de la propia red. No se podría entender la generalización 
del Web sin la definición del protocolo estandarizado, HTTP (HyperText Transfer 

Protocol), del lenguaje HTML (HyperText Markup Language), o la de la propia 
Internet sin el protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).  
 

El desarrollo de recomendaciones y estándares por parte del WebConsortium, por 
ejemplo XML (exentesible Mark up Language) como derivado de SGML (Standard 
Generalized Markup Language), meta lenguaje de marca con el cual podemos 

crear lenguajes específicos, supone un nuevo empuje para la creación de 
contenidos en Internet. 
 

Estos estándares genéricos apoyados por diferentes organismos interesados, 
desde hace años establecieron sus propias especificaciones, y actualmente se 
está produciendo una convergencia hacia estándares comunes e intercambiables 

que soportan la definición de recomendaciones y nuevos estándares para campos 
de actividad específicos como el e-Learning. 
 

Los organismos más importantes son: 
 

• AICC2 (Aviation Industry Computer Based Training Committee). 

• IEEE 3  (Institute of Electrical and Electronic Engineers) creando el grupo de 
trabajo LTSC (Learning Technology Standards Committee). 

• IMS4 (Instructional Management System) Global Learning Consortium. 

                                              
2 http://www.aicc.org/ 
 
3 http://ltsc.ieee.org/ 
 
4 http://www.imsproject.org/ 
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• ADL5 (Advanced Distributed Learning). 
Estos cubren el espectro de necesidades de definición en el entorno del e-
Learning. Estructura de cursos, contenidos reutilizables, metadatos, arquitecturas 
de plataformas e intercambio de datos. Los metadatos caracterizan a los datos y 

las aplicaciones, describiendo el contenido, los principales usos son catalogar, 
organizar, mantener los datos e intercambiarlos. 

 
Por tanto, los estándares nos proporcionan independencia en la creación de 
contenidos de un curso, frente a las plataformas que utilicemos para distribuirlos 

través de la Internet. 
 
 

El proceso de estandarización  
 

Desde un punto de vista estricto, a día de hoy no existen estándares e-learning. El 
proceso de elaboración de un estándar es similar al de creación y aprobación de 

las leyes: una vez se ha realizado el grueso del trabajo, este debe ser ratificado 
por un organismo oficial. Puede parecer un proceso lento y poco efectivo, pero hay 
que tener en cuenta que el éxito de un estándar radica en su nivel de aceptación, 

por lo que un grupo de estandarización debe ser un organismo que se encargue 
de recopilar requisitos de múltiples fuentes y elabore con ellos una especificación 
consensuada. 

Nivel de especificación. En este primer paso del proceso, se trabaja en la 

elaboración de recomendaciones basadas en el análisis de las necesidades de los 
propios participantes. El objetivo es proponer la especificación elaborada a la 
comunidad e-learning. Es en este nivel dónde se encuentra IMS, organización 

cuyo estudio es el principal objetivo de este trabajo.  

Nivel de validación. En esta fase del proceso, se desarrollan nuevos productos 
que incorporan las especificaciones elaboradas en el paso anterior y se inician 
programas piloto con el fin de valorar la efectividad y aplicabilidad de la 

especificación. Así mismo, se crean modelos de referencia que muestran cómo las 
distintas especificaciones y estándares pueden ensamblarse para integrar un 
sistema e-learning global. 

Nivel de estandarización. Es el paso final de la elaboración, las especificaciones 

que ya han sido validadas, son retomadas por los organismos oficiales de 
estandarización que se encargan de darles un último refinamiento, consolidación, 
clarificación de los requisitos que satisfacen y acreditación. Es importante 

distinguir entre la especificación (que es un proceso de trabajo en evolución) y el 
estándar acreditado (basado en implementaciones reales y las experiencias 
obtenidas).  

                                              
5 http://www.adlnet.org 
 

http://www.adlnet.org/
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3.1.1 Lo Que Sé Debe Estandarizar Los aspectos de los sistemas de enseñanza 

que son candidatos a ser estandarizados, y en los cuales existen grupos de 
trabajo definiendo recomendaciones y propuestas. 
  

• Requisitos técnicos. No todas las computadoras tienen las mismas 
características. Existen recomendaciones orientadas a la definición de las 

características que deben poseer los ordenadores sobre los que se ejecuten 
los LMS. Habitualmente, las instituciones que publican recomendaciones a 
este respecto realizan también propuestas de los formatos multimedia que 

deben ser utilizados dentro de los propios recursos educativos así como los 
protocolos para su transmisión a través de la red.  

 

• Organización de los contenidos educativos. Cada sistema de aprendizaje 
tiene sus propios formatos para definir la organización de un curso. Para poder 
transferir cursos entre sistemas dispares es necesario alcanzar definiciones 

comunes, tanto para el formato de definición de su estructura estática, como 
para el que determina su comportamiento dinámico.  

 

• Información personal y académica del alumno. De la misma manera que 
formatos comunes para la definición de cursos permiten la transferencia de 

éstos entre sistemas heterogéneos, la existencia de formatos únicos para la 
definición de expedientes de los alumnos hace posible su exportación a otros 
sistemas educativos. Es necesario decidir la información que debe estar 

presente en un expediente y el formato que se utilizará para definirla. Dentro 
de los estándares para perfiles y expedientes de alumnos se ha incluido 
información estática (e.g. datos personales) que no depende de la interacción 

del alumno con el sistema de aprendizaje, y también información dinámica (e.g. 
calificaciones) que se modifica a medida que el alumno avanza en su proceso 
de aprendizaje.  

• Material de evaluación. Se definen diferentes formatos de presentación de un 
mismo cuestionario y se establecen mecanismos para determinar los diferentes 
criterios que deben ser utilizados a la hora de ejecutar las evaluaciones 

automáticas. Al igual que en los casos anteriores, un estándar en los 
materiales de evaluación permite el intercambio y reutilización de las 
evaluaciones.  

• Definición de formatos para descripciones de recursos. La descripción de 
los recursos educativos cobra una enorme importancia en el momento que se 
pretende que los sistemas que los utilizan se los intercambian. Por eso, es 

necesario establecer formatos comunes para la definición de aspectos como el 
tipo de contenido que se ofrece, sus relaciones con otros, a quién está dirigido, 
requisitos técnicos, etc. Todo ello con el propósito de facilitar la búsqueda y 

localización de los recursos más adecuados para unas necesidades de 
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aprendizaje concretas. La tendencia actual se enfoca hacia la utilización de 
metadatos. Este es el único área de todas las que exponemos que actualmente 

cuenta con un estándar.  

 

• Mecanismos de transferencia de cursos. Aparte de la definición de formatos 
comunes para la definición y estructuración de los cursos y los procedimientos 

adecuados para su localización, es necesario establecer mecanismos que 
faciliten la transferencia de cursos encapsulados desde las instituciones 
dedicadas a su desarrollo a aquellas especializadas en la provisión de 

servicios educativos utilizando recursos electrónicos. Actualmente existen 
grupos de trabajo dedicados a la definición de formatos de empaquetado para 
todos los elementos necesarios en la transferencia de un curso. De este modo 

es posible la transferencia de todos ellos a través de una entidad individual y 
de una manera muy sencilla.  

 

• Entornos de ejecución. Para permitir la reutilización de contenidos es 
necesario establecer una clara separación entre éstos y los sistemas software 

encargados de su gestión (LMS). Los entornos de ejecución son responsables 
de la entrega de contenidos a los alumnos, de la supervisión de la interacción 
de éstos con los contenidos, y de decidir cuál es el siguiente recurso educativo 

que debe ser entregado sobre la base de la estructuración del curso y a las 
interacciones previas del alumno. Los sistemas de gestión de aprendizaje 
incluyen los entornos de ejecución dentro de ellos, pero aparte poseen otras 

muchas herramientas que facilitan el proceso de aprendizaje. La 
interoperabilidad entre contenidos y entornos de ejecución de diferentes 
fabricantes vendrá dada por una interfaz creada por los grupos que se 

encargan de la interoperabilidad de estos entornos.  

 

• Arquitecturas software. Este parte se refiere a la identificación de los 
diferentes componentes software que deben constituir un sistema de 

aprendizaje electrónico distribuido. Aunque se realizaron algunas propuestas 
iniciales en este sentido, no se cubrieron los objetivos deseados. De hecho, no 
han sido publicadas recomendaciones para las interfaces software que deben 

ofrecer componentes como los mencionados.  

 

• Servicios de intermediación y búsqueda. Otro aspecto que es objeto de 
estudio es la definición de arquitecturas para la construcción de buscadores y 

sistemas de intermediación. Su objetivo final es permitir la localización de los 
recursos educativos más adecuados a unas necesidades concretas. Los 
modelos de información utilizados por estos sistemas están basados en 

propuestas para metadatos educativos como las introducidas más arriba.  
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3.1.2 Principales Organizaciones Implicadas En El Proceso de 
Estandarización.  

 
Hay una diferencia importante en la manera en que se conduce el proceso de 
estandarización entre Europa y América: el americano es un proceso en el que el 

mercado y las iniciativas comerciales tienen un mayor peso, mientras que en 
Europa el motor principal son las iniciativas gubernamentales y las instituciones 
oficiales. Además, hasta la adopción de XML como vía de implementación, no 

existían mecanismos de expresión común: de hecho, con la adopción de XML 
como estándar de facto para la representación de metadatos por parte de la 
comunidad educativa, se ha llegado a una serie de consensos que han unificado 

la labor entre los principales grupos de estandarización  

 

Actualmente se está produciendo un proceso de confluencia y colaboración entre 
todas las iniciativas implicadas en la estandarización. A continuación se hace un 
repaso breve a las principales organizaciones involucradas en este proceso de 

estandarización que tienen que ver con el estudio posterior que se va a realizar a 
lo largo del trabajo.  

 

3.1.2.1 AICC Aviation Industry CBT Committe; Creado en 1988, AICC es un 

grupo internacional de profesionales del entrenamiento y capacitación basada en 
tecnología. A finales de la década de los 80's, Internet y la web aún no existían, 
por lo tanto AICC se crea cuando sólo se hablaba del CBT (Computer-Based 

Training) o Capacitación Basada en Computadoras. 
 
AICC publica varias guías, incluyendo algunas relacionadas con el hardware y 

software. Sin embargo, las que han tenido una mayor repercusión son las 
dedicadas a la Instrucción Administrada por Computadoras o CMI 
(computermanaged instruction). 

 
El comité para CBTs de la industria de la aviación, Aviation Industry CBT 
Committe (AICC) (AICC 2002) aparece como respuesta natural a las necesidades 

de una industria que consume una gran cantidad de software educativo para la 
formación de sus aprendices de piloto.  
 

Las recomendaciones del AICC son publicadas en tres tipos de documentos: 
recomendaciones y guías AICC, AICC Guidelines and Recommendations (AGRs), 
informes técnicos y documentos de trabajo. Los AGRs son documentos cortos que 

representan la postura oficial del AICC en las diferentes áreas que son objeto de 
estandarización.  
 

Los trabajos del AICC contemplan, entre otros, la definición de requisitos hardware 
y software para los ordenadores de los alumnos, los periféricos necesarios, los 
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formatos aceptados para los elementos multimedia que componen los cursos, así 
como recomendaciones para las interfaces de usuario. Otra de sus principales 

aportaciones es su propuesta para entornos de ejecución. 
 
La recomendación del AICC en este sentido contempla sistemas autónomos en 

donde la comunicación es realizada a través de ficheros; sistemas de aprendizaje 
para la Web, con una interfaz definida sobre el protocolo HTTP; y finalmente, un 
esquema basado en una interfaz de programación que hace transparente el 

protocolo subyacente.  En este trabajo el AICC ha colaborado estrechamente con 
la iniciativa ADL del Departamento de Defensa de los EE.UU., y es por eso por lo 
que realizamos una mención de esta iniciativa en este apartado.  

 
 
 

3.1.2.2 Institute for Electrical and Electronic Engineers Learning Technology 
Standards Committee (IEEE LTSC) IEEE;  (que se lee como "i triple e") es un 
conocido cuerpo multinacional que desarrolla estándares internacionales para 

sistemas eléctricos, electrónicos, computacionales y comunicacionales. IEEE está 
organizado en distintos comités que se juntan y analizan las distintas tecnologías, 
entregando como resultado una especificación o recomendación en forma de 

estándar. Uno de éstos es el Learning Technology Standards Committee (LTSC) o 
Comité para los Estándares de la Tecnología del Aprendizaje. La especificación 
màs reconocida del trabajo de IEEE LTSC es la especificación de los Metadatos 

de los Objetos de Aprendizaje o Learning Object Metadata (LOM) que define 
elementos para describir los recursos de aprendizaje. IMS y ADL utilizan los 
elementos y las estructura de LOM en sus respectivas especificaciones. 

 
 
3.1.2.3 LTSC (Learning Technology Standards Committee; El comité de 

estandarización de tecnologías aplicadas al aprendizaje, Learning Technology 
Standardization Committee (LTSC), perteneciente al Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE), abarca prácticamente todos los aspectos del 

aprendizaje basado en ordenador.  
 

Su misión principal es “desarrollar estándares técnicos, prácticas recomendadas y 
guías para componentes software, herramientas, tecnologías y métodos de diseño 

que faciliten el desarrollo, implantación, mantenimiento e interoperabilidad de 
implementación en ordenadores de sistemas educativos”.  

Los 15 subcomités que componen el LTSC están organizados en 5 áreas de 
trabajo: (1) aspectos generales, (2) aspectos relacionados con el contenido, (3) 

aspectos relacionados con el aprendiz, (4) datos y metadatos y (5) sistemas y 
aplicaciones de gestión.  
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Las primeras propuestas del LTSC están relacionadas con una arquitectura de 
sistema y un modelo de referencia para un sistema LMS, un modelo de datos para 

describir al aprendiz y metadatos educativos. Asimismo están analizando 
propuestas de organizaciones externas. 

 
3.1.2.4 IMS (Instructional Management System) Global Learning Consortium; 

IMS (Instruction Management Systems) es un consorcio que agrupar a 
vendedores, productores, implementadores y consumidores de e -learning, y que 
se enfoca completamente a desarrollar especificaciones en formato XML. 

 
Las especificaciones IMS cubren un amplio rango de características que se 
persiguen hacer ínter operables entre plataformas, que van desde los metadatos, 

la interoperabilidad de intercambiar el diseño instruccional entre plataformas, hasta 
la creación de cursos online para alumnos que tengan alguna discapacidad visual, 
auditiva u otra. 

 
El proyecto IMS (IMS 2002) fue creado en 1997 por EDUCASE, un consorcio de 
instituciones educativas y sus socios empresariales como una tentativa de 

desarrollar estándares abiertos para sistemas de enseñanza asistida por 
computadora.  

Los primeros trabajos del IMS se centraron en la definición de un modelo y una 
arquitectura para sistemas de aprendizaje distribuido. Sin embargo, sus esfuerzos 

se reorientaron rápidamente al percatarse de que primero necesitaban un modelo 
de datos adecuado para describir los recursos, estructuras y demás elementos 
manejados por los componentes de la arquitectura.  

 

Hoy en día los trabajos de IMS se centran en: metadatos, empaquetado de 

contenidos, definiciones de tests y cuestionarios, especificaciones de perfiles de 
alumnos y gestión de grupos, recomendaciones para objetos educativos 
distribuidos, organización de cursos bajo enfoques pedagógicos y 

secuenciamiento.  

El estudio de este proyecto es el principal estudio de este trabajo, y se verá con 
más detalle en el capitulo contemplado para IMS. 

 
 

3.1.2.5 ADL (Advanced Distributed Learning); ADL nace como una organización 
auspiciada por el gobierno de Estados Unidos (el consumidor más grande de e-
learning en el planeta), con el objetivo de investigar y desarrollar especificaciones 

que fomenten la adopción y el avance del e -Learning 
 
La misión de ADL es clara y simple: Buscar mecanismos para asegurar educación 

y materiales de capacitación de alta calidad que puedan ajustarse las necesidades 
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de cada institución. Como consecuencia de estas investigaciones y 
recomendaciones, ADL se está transformando en un gran impulsor para convertir 

las especificaciones en estándares. 
 
La publicación que más ha repercutido de ADL es el Modelo de Referencia de 

Objetos de Contenido Compartibles, o Shareable Content Object Reference Model, 
conocido ya en el ambiente como SCORM. 
 

En noviembre de 1997 el Departamento de Defensa de los EE.UU. y la oficina de 
Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca lanzaron la iniciativa Advanced Distributed 
Learning (ADL) (ADL 2002). ADL surge como respuesta a las necesidades de uno 

de los mayores consumidores de software del mundo y forma parte del esfuerzo 
que el gobierno norteamericano viene realizando con el objetivo de conseguir una 
enseñanza de calidad, en el que también están implicados los departamentos de 

Educación y Trabajo.  
 
ADL se ha centrado desde un principio en el aprendizaje sobre la Web. Su trabajo 

ha acompañado al de otras instituciones, principalmente IEEE, IMS y AICC, para 
buscar aquellos puntos críticos del aprendizaje sobre la web en los que sería 
recomendable especificar interfaces consensuadas.  

 
 ADL ha sido una de las organizaciones más activas en las reuniones y encuentros 
de estos organismos y fruto de ello es un conjunto de especificaciones que, bajo la 

denominación SCORM (Sharable Content Object Reference Model) (SCORM 
2001), modelo de referencia para objetos educativos software que puedan 
compartirse, propone un entorno de ejecución y un modelo de metadatos y 

estructuras de cursos. La versión 1.1 de SCORM fue publicada el 31 de enero de 
2001.  
 

ADL espera que el ámbito de aplicación de la especificación se vea ampliado en el 
futuro y que sirva como punto de convergencia para el resto de recomendaciones 
de otras instituciones implicadas en el proceso de estandarización. En 1999 el 

ADL estableció el Co-Lab como grupo de trabajo responsable de comprobar y 
validar las nuevas recomendaciones de la iniciativa ADL, verificar el grado de 
cumplimiento del estándar por parte de productos comerciales externos y realizar 

las certificaciones correspondientes. Asimismo, este grupo es el responsable de 
desarrollar prototipos conformes a SCORM y divulgar los resultados obtenidos.  
 

Finalmente, el grupo TFADLAT, Total Force Advanced Distributed Learning Action 
Team, es la interfaz entre la iniciativa ADL y el secretario de defensa 
norteamericano. Se encarga de realizar recomendaciones al Departamento de 

Defensa en aspectos relacionados con el aprendizaje. Es el grupo responsable de 
asegurar que la plantilla interna de este departamento tenga acceso a los métodos 
y tecnologías de aprendizaje  
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4. IMS INSTRUCTIONAL MANAGEMENT SYSTEM 
 

IMS reúne un conjunto de organizaciones académicas, comerciales y 
gubernamentales que trabajan en construir la arquitectura de Internet para el 

aprendizaje. El proyecto fue fundado en 1997 y existe bajo los auspicios de 
EDUCAUSE’s National Learning Infraestructure Initiative (EDUCASE 2002). El 
mismo grupo define así su misión: "El objetivo del proyecto IMS es la amplia 

adopción de especificaciones que permitirán que contenidos y entornos de 
aprendizaje distribuido de múltiples autores puedan trabajar juntos. A tal fin, El 
proyecto producirá una especificación técnica y un prototipo como prueba de  

conceptos. (IMS 1997)  

 No cabe duda de la importancia del trabajo que este grupo viene desarrollando de 
cara a la interoperabilidad que supondrá la adopción de sus especificaciones 
como un estándar de facto en la industria y en esa medida, el impulso que traduce 

para los Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje en Internet.  

Inicialmente la labor de IMS se desarrolló tomando como base la educación 
superior en EEUU, aunque hoy día sus especificaciones engloban gran variedad 
de contextos educativos, incluyendo formación corporativa y gubernamental.  

Los primeros trabajos del IMS se centraron en la definición de un modelo y una 

arquitectura para los sistemas de aprendizaje distribuido. Sin embargo, sus 
esfuerzos se reorientaron rápidamente al percatarse de la necesidad de definir 
previamente un modelo de datos adecuado para describir los recursos, estructuras 

y demás elementos manejados por los componentes de la arquitectura.  
 

Hoy en día, IMS define y desarrolla especificaciones interoperables usando XML 
para hacer posible el intercambio de contenidos educativos e información sobre 

los alumnos entre diferentes sistemas de enseñanza. Estas especificaciones se 
implementan con el objetivo de hacer más sencillo y más barato el desarrollo de 
material educativo. Podemos decir que las especificaciones IMS son ya 

estándares de facto para la definición de requisitos educativos y para el desarrollo 
de productos y servicios relacionados con la educación.  

 

4.1 ESPECIFICACIONES IMS INSTRUCTIONAL MANAGEMENT SYSTEM 
 

Las especificaciones realizadas por IMS Instructional Management System se 

centran en los campos que incluyen a continuación: 
 

• Mecanismos de transferencia de los recursos educativos. La 
especificación “Content Packaging” es la de mayor nivel de implantación en 
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estos momentos. Su objetivo es la creación de paquetes con formato estándar 
compuestos por Objetos Educativos, y la especificación de los ficheros que 

hacen referencia a los objetos y las instrucciones para que el Learning 
Management System pueda organizar los objetos dentro del paquete. Esta 
especificación ha sido adoptada por ADL como parte del proyecto SCORM y 

también usada por Microsoft en su sistema de enseñanza LRN (LRN 2003).  
IMS Content Packaging Specification. Versión 1.1.2. Final Release.  

 

• Metadatos para recursos educativos. La especificación relativa a metadatos 
del grupo IMS “Learning Resource Metadata” es la principal fuente para el 

proceso de estandarización del Learning Object Metadata en el IEEE (LOM 
2001).  IMS Meta Data Specification. Versión 1.2.1. Final Release.  

 

• Información sobre perfiles de alumnos. La especificación “Learner 
Information Package” define un formato para estructurar la información relativa 
al alumno.  IMS Learner Information Package Specification. Versión 1.0.0. 

Final Release.  
 

• Mecanismos de evaluación. La especificación “Question and Test 
Interoperability” tiene un gran nivel de aceptación y está siendo utilizada por 
multitud de herramientas comerciales. Esta especificación proporciona un 

formato estándar para codificar cuestionarios on-line, exámenes y grupos de 
exámenes.  

• IMS Question & Test Interoperability Specification. Versión 1.2. Final 
Release  

 

• Diseño pedagógico. El grupo “Learning Design” se ocupa de describir y 
codificar las metodologías educativas implícitas en un proceso educativo. IMS 

Learning Design. Versión 1.0. Final Specification.  
 

• Organización de los contenidos educativos. La especificación “Simple 
Sequencing”, actualmente en fase de pruebas, se ocupa de la definición de los 
mecanismos que permiten la secuenciación de los recursos educativos dentro 
de un sistema e-learning. IMS Simple Sequencing Public Draft Specification. 

Versión 1. Public Draft.  
 

• Descripción de sistemas basados en competencias. La especificación 
“Reusable Competencies Definition” tiene como objetivo definir una 
nomenclatura estándar para etiquetar los distintos componentes de un sistema 

de competencias.  

• IMS Reusable Definition of Competency or Educational Objective. Versión 
1.0. Final Specification.  
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• Interoperabilidad entre repositorios digitales. La especificación “Digital 
Repositories” tiene como objetivo la elaboración de recomendaciones que 
puedan permitir la interoperabilidad entre repositorios digitales. Este grupo se 
encuentra en proceso de elaboración de especificaciones y recomendaciones 

para permitir la interoperabilidad entre repositorios digitales. IMS Digital 
Repositories Specification. Versión 1. Final Specification.  

 

• Gestión de registro de alumnos. La especificación “Enterprise Specification” 
(IMS_ES 2002) define una estructura para realizar el intercambio de 
información de registro de los alumnos y los horarios de los cursos. En la 

primera fase de desarrollo de la especificación, el objetivo era permitir la 
interacción entre los LMS, las aplicaciones de Administración de alumnos, y los 
sistemas de Recursos Humanos. Actualmente, se encuentra en fase de 

revisión para permitir su extensión a otro tipo de sistemas de aprendizaje, y 
para definir la especificación de la arquitectura de flujos de mensajes 
intercambiados.  

 
Estudio de la accesibilidad de sistemas. El término tecnología accesible hace 
referencia a aquella tecnología a la que se puede tener acceso a través más de un 

canal de salida, por lo general en referencia a salidas audibles, visuales, o 
motoras.  Está orientado a personas que las personas con problemas de visión, 
audición, etc.., puedan acceder sin problemas al sistema.  

 
 
Todas las especificaciones de IMS se detallan en tres documentos:  

 

Guía de Implementación y consejos. Es el documento más narrativo de los tres. 

En él se incluyen: la forma de uso de la especificación, la relación con otras 
especificaciones, y cualquier tipo de información variada que pueda servir de 
ayuda. Suele ser el documento que se usa para iniciarse en la especificación.  

Modelo de Información. Documento que muestra la estructura de datos completa. 

Normalmente posee una tabla detallada de cada uno de los elementos de la 
especificación. En ella, se enumeran las propiedades de los elementos tales cómo 
el nombre, la multiplicidad, el tipo, o si son obligatorios.  

Documento de Enlace. Documento que ofrece la forma de representar la 

estructura de datos de la especificación en XML. Muestra el árbol XML con cada 
uno de sus elementos y sus atributos.  

 
4.2 IMS CONTENT PACKAGING SPECIFICATION  

 
La necesidad de intercambiar recursos educativos entre los sistemas de 
aprendizaje electrónico y las herramientas de autor ha motivado la aparición de 
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formatos de empaquetado de contenidos en unidades físicas aisladas. Una unidad 
en la que se encapsulasen varios recursos educativos junto con toda la 

información relacionada con ellos, como los metadatos asociados o el modo en 
que debieran organizarse, permitiría un traslado entre sistemas heterogéneos más 
cómodo, seguro y eficaz. 

Los formatos de empaquetado de contenidos debieran ser neutrales en cuanto a 

la amplitud de los recursos que permite encapsular, es decir, debieran permitir el 
encapsulamiento tanto de recursos aislados, como cursos completos e incluso 
varios cursos juntos.  

Esta especificación tiene como objetivo permitir la creación de contenidos 

reutilizables e intercambiables. Ofrece una forma de empaquetar los contenidos 
educativos tales cómo un curso, un conjunto de cursos, o cualquier recurso que 
pueda necesitar un curso.  

De esta manera, se necesita que tres de los actores que intervienen en el proceso 

de enseñanza se impliquen en la utilización de esta especificación (IMSCP_INFO 
2001):  

Los autores de los contenidos, que deben construirlos ajustándose a las reglas 
que esta especificación propone.  

Los sistemas de administración, que al ajustarse a este formato son capaces de 

crear estos paquetes, agregarlos e intercambiarlos. Estos se controlan por 
administradores, que se encargan de elegir las diferentes formas de ver los 
contenidos y de distribuirlos.  

Los alumnos, que serán los que aprendan los contenidos que se les ofrecen 

mediante un sistema de administración.  
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Figura 1. Relación que existe entre los usuarios de la especificación Content 
Packaging. 
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estructuras de datos necesarias para proporcionar interoperabilidad de contenido 
para entornos Internet entre herramientas de autor y sistemas de gestión de 
aprendizaje. El elemento clave de este modelo es el “paquete”. Los paquetes 

están compuestos por dos elementos. El primer elemento es un manifiesto, un 
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los mismos. El segundo elemento son los contenidos educativos descritos en el 
manifiesto, tales como páginas Web, ficheros multimedia, texto, objetos de 

evaluación o cualquier otro tipo de datos contenidos en este fichero. 
 
Esta especificación propone un modelo de información donde se describen las 

estructuras de datos necesarias para proporcionar interoperabilidad de contenido 
para entornos Internet entre herramientas de autor y sistemas de gestión de 
aprendizaje. El elemento clave de este modelo es el “paquete”.  

Los paquetes están compuestos por dos elementos. El primer elemento es un 

manifiesto, un documento XML que describe los contenidos encapsulados y la 
organización de los mismos. El segundo elemento son los contenidos educativos 
descritos en el manifiesto, tales como páginas Web, ficheros multimedia, ficheros 

de texto, objetos de evaluación o cualquier otro tipo de datos contenidos en un 
fichero.  

 

Figura 2. Estructura de empaquetado de IMS. 
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4.2.2 Package; Es un directorio lógico, que incluye un archivo especialmente 
nombrado de XML, cualquier documento de control XML que se refiera (por 

ejemplo un archivo del  DTD (Document Type Definition), y contiene los recursos 
físicos reales. Los recursos físicos se pueden organizar en subdirectorios.  
 

 
4.2.3 El Manifiesto; Es una descripción en XML de los recursos  necesarios para 
transferir un curso a un sistema de administración de aprendizaje conseguir una 

unidad de aprendizaje completa. El manifiesto debe incluir, cómo mínimo, una 
organización. 
 

Estática de los recursos. Así, podemos considerar el manifiesto cómo un índice de 
los contenidos de un paquete que, además, aporta información sobre la forma de 
presentarlos.  

 
Ya que los paquetes no tienen una correspondencia real con los cursos, sino que 
pueden ser mucho más amplios, dentro del paquete tendremos un manifiesto que 

se referirá al paquete (que se llamará por convenio “imsmanifest.xml”), y una serie 
de sub-manifiestos que informarán sobre los contenidos más específicamente. Es 
importante tener en cuenta que estos manifiestos de segundo nivel no son ficheros 

aparte, sino que tienen su representación cómo elementos dentro del 
imsmanifest.xml. 
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Figura 3. se muestra una descripción general de los elementos del 
manifiesto. 
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La estructura general del manifiesto comprende los siguientes campos más 
relevantes.  

 
Dentro del manifiesto, distinguimos: 
 

- Sección de Meta datos (Meta-Data), elemento XML encargado de hacer 
una descripción de la totalidad del manifiesto. 

 

- Sección de Organizaciones (Organizations), elemento que describe las 
diferentes formas de presentar los contenidos. 

 

- Sección de Recursos (Resources), elemento que contiene referencias a 
todos los recursos y elementos multimedia declarados en el manifiesto, 
junto con los meta datos asociados a los mismos, referencias a ficheros 

externos, y submanifiestos que pueden contener cero o más manifiestos 
anidados. 

 

- Sub-Manifiestos (Sub-Manifests), anidamiento de manifiestos.  
 
El ámbito del manifiesto es muy flexible. El manifiesto principal siempre describe el 

paquete como un todo. Sin embargo es posible incluir submanifiestos que abarcan 
un subconjunto de los recursos incluidos en el paquete. O si se desease incluir en 
un paquete varios cursos podría existir un submanifiesto para cada uno de ellos.  

Esta posibilidad facilita la agregación y disgregación de paquetes. Por ejemplo, un 

creador de cursos, en el proceso de empaquetado, podría incluir un submanifiesto 
relativo a cada una de las lecciones que componen el curso, además del 
manifiesto principal.  

 

4.2.4 Recursos (o archivos físicos);  Son ficheros referenciados en el manifiesto 

del tipo web, texto, audio, video, o cualquier otro formato de datos permitido. Los 
recursos a su vez también pueden depender de otros ficheros no incluidos en el 
paquete pero accesibles a través de una URL. Cada recurso se describe dentro de 

un elemento <resource> del manifiesto. 

Los paquetes se pueden interpretar como directorios lógicos que contienen: un 
fichero manifiesto, los documentos de control de formato del fichero manifiesto 
(DTD, XDR, XSD) y todos los ficheros que son necesarios para la visualización del 

curso (contenidos). Cuando este directorio se empaqueta en un solo fichero 
(e.g. .zip, .jar, .cab) el archivo resultante se denomina Package Interchange File 
(“pif”). El “pif” es un archivo que alberga en su interior un manifiesto y los recursos 

que referencia. Por tanto podemos decir que es un paquete comprimido y con un 
formato de intercambio.  
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4.2.5 (Sub) Manifiesto; Cuando de un < artículo > en una < organización > se 

refiere a  (sub) manifestó más bien que a otro tipo de recurso, esto será 

interpretada como sigue: 

 

- Si el (sub) manifiesto no incluye ninguna <organización>, la referencia no 

puede ser resuelto. Esto será tratada como identifierref nulo. 

 

- Si  el (sub) manifestó  incluye una < organización > que pueda ser utilizada 

por el contexto en el cual se utiliza el contenido, el nodo de la raíz de esa 

organización (el elemento  mismo de la< organización >) se combinará con 

el < artículo >de las referencias de el (sub) manifestó, si se convierte el < 

artículo > instantiated. Si la misma cualidad se especifica para el < 

artículo > y la < organización >, pero con diversos valores, el valor definido 

para el < artículo > manifestó eliminará el valor definido para la < 

organización >. 

 

4.3 DESCRIPCION MODELO CONCEPTUAL DE LA ESTRUCTURA XML PARA 

EL  CONTENT PACKAGING 
 
Se define  esta especificación con formato  de XML, como la veremos en el 

apéndice B. 
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5 MODELAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

 

En  esta fase se construyo el prototipo de la herramienta para  montar el curso 
virtual basándonos  en el estándar IMS (Instruction Management Systems),  con la 
especificación IMS Content Packaging, el desarrollo de esta fase consta de las 

siguientes actividades: 
 

5.1 ANÁLISIS 

El objetivo que se persigue es estructurar u organizar las tareas asociadas con la 

determinación de requerimientos. El especificar lo que se requiere que haga el 
sistema o la aplicación. Se realizaron las siguientes tareas.  

5.1.1 Modelado; se modelaron  los casos de uso que utilizamos para la 
realización del prototipo, los  cuales se verán en el anexo A 

 
Figura 4.  Diagrama General Ims Content Packaging 
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Se divide en tres fases: 

- Fase de Etiquetación: Consiste en catalogar el contenido o recurso 
educativo que queremos  estandarizar creando un IMSMANIFIEST. 

- Fase de Empaquetamiento: Toma el IMSMANIFIEST generando un archivo.  

- Fase Carga a Plataforma: Toma el archivo  y se monta a la plataforma. 

 
 

 
5.1.2 Herramienta para llevar a cabo  el prototipo; - XML (Extensible Markup 
Language): Lenguaje de codificación de última generación, que nos permitirá  la 

nosotros programar. 
 

- NETBEANS  es el  software en que estamos realizando las interfaces y el 
software en general. 

 

5.2 DISEÑO  
 

Tomando como ejemplo un desarrollo realizado por Microsoft siendo más 
específicos el LRN Toolkit 3.0  se ha realizado el prototipo propuesto en la electiva 
de grado. 

 

Figura 5.  LRN Editor 
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Para la realización del prototipo se tomo como pagina inicial algo similar a la que 
vemos en la grafica anterior; también se tomaron funciones similares a las 

empleadas en LRN Toolkit 3.0. 
 
Dentro de la página inicial se tomaron los siguientes aspectos de esta: Cuadro 

texto donde nos identifica las elementos  que tienen: el manifiesto, los metadatos, 
organizaciones y los recursos. 
 

Figura 6. Manifiesto 
 

 
 

Figura 7. Metadatos 
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Figura 8. Organizaciones – Ítem 

 

 
 
Figura 9. Recursos - File 
 

 
 
 
5.2.1 Funciones principales 

 
Las funciones principales y escogidas para el funcionamiento del prototipo fueron 
las siguientes dando como resultado la barra de menú: 

 
 

 
 

 

 
 
 

 Archivo  

 
o Nuevo 
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o Guardar      
o Salir 

 
Edición 

 
 

o Agregar 
o Remover 

 
 
Crear archivo XML 

 

 
 

o Imsmanifest.xml 
 
Además se adicionaron unos botones con las mismas funciones propuestas en el 

menú. 
 
 

 
5.2.2 Botones 

o Nuevo                   

o Guardar                

o Salir                      

o Agregar                

o Remover              

o Imsmanifest.xml   
 

 
Ya para la programación del prototipo se realizo en una herramienta que operara 
en JAVA Puro; ya que en esta se pueden operar archivos .XML.  Las herramientas 

propuestas para este desarrollo fueron JBUILDER y NETBEANS  siendo esta 
ultima elección. 
 

Ya escogida la herramienta se procedió a programar en esta siendo lo esencial 
crear una interfaz de fácil manejo para el usuario. 
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Para esto nos documentamos de varias páginas Web para el desarrollo de este 
tipo de interfaces. 

 
Después de realizada la interfaz en forma de borrador se procedió a NETBEANS 
para dar como resultado la siguiente interfaz. 

 
5.2.3 Interfaz Prototipo IMS; Se verán como funciona la interfaz en el Manual de 
usuario y técnico que  se encontraran en el apéndice B y C. 

 
Figura 10. Prototipo IMS 
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5.3 IMPLATANCION 
 

Esta  fue  la última fase del desarrollo de Sistemas. Es el proceso instalar equipos 
o Software nuevo, como resultado de un análisis y diseño previo como resultado 
de la sustitución o mejoramiento de la forma de llevar a cavo un proceso 

automatizado.  

Al Implantar este sistema  lo primero que debemos hacer es asegurarnos que el 
Sistema sea operacional o sea que funcione de acuerdo a los requerimientos del 
análisis y permitir que los usuarios puedan operarlo. 

En la preparación de la Implantación, aunque el Sistema este bien diseñado y 
desarrollado correctamente su éxito dependerá de su implantación y ejecución por 
lo que es importante capacitar al usuario con respecto a su uso y mantenimiento. 

Es por eso que para esta fase se crean los manuales de usuario y técnico que 

estarán en los anexos C y D respectivamente. 

 

5.4 PRUEBAS  Y DOCUMENTACIÓN 
 

Solo se realizo una prueba se tomo el LRN para realizarla se observara en el 
apéndice E. 
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6. NETBEANS 

 

NetBeans es un proyecto open source (software libre) de gran éxito con una gran 

base de usuarios, una comunidad en constante progresión, y con cerca de 100 
sociedades (¡y contando!) en todo el mundo. Sun MicroSystems fundó el proyecto 
open source NetBeans en junio 2000 y continúa siendo el patrocinador principal de 

los proyectos.  

Dos proyectos están a disposición: el IDE NetBeans y la Plataforma NetBeans.  

El IDE NetBeans es un entorno de desarrollo, una herramienta para 
programadores para escribir, compilar, corregir errores y para ejecutar programas. 
Está escrito en Java - pero puede servir de soporte a cualquier otro lenguaje de 

programación. Existe también un número enorme de módulos para extender el 
NetBeans IDE. El NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin restricciones de 
utilización.  

También disponible está la plataforma de NetBeans; una fundación modular y 
extensible usada como una estructura de base para crear aplicaciones de 
escritorio. Sociedades de desarrollo especializadas proporcionan plug-ins 

inestimables que se integran fácilmente en la plataforma y que pueden también 
utilizarse para desarrollar sus propias herramientas y soluciones.  

Ambos productos son open source y gratuitos para el uso comercial y no 
comercial. El código fuente está disponible para la reutilización de acuerdo con la 

Licencia Pública de Sun (SPL).  

Aplicación para desarrollo en Java Obviamente, actualmente soporta el desarrollo 
en Java, pero su arquitectura le permite soportar otros lenguajes. Algunas de sus 

funciones y características son: 

• Completado de código 

• Soporte para escritura de servlets 

• Ayudas con el código 

• Ayuda on-line 

• Decoración de sintaxis.  

• Lenguajes Java, C, C++, XML y HTML  

• Soporte para tecnologías JSP, XML, RMI, CORBA, JINI, JDBC y Servlet.  

http://www.netbeans.org/products/ide/index.html
http://www.netbeans.org/products/platform/index.html
http://www.netbeans.org/about/legal/spl.html
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• Soporte para sistemas de control de versiones, entre ellos CVS, 

Subversion y Ant.  

• Posee herramientas para diseño y manipulación visual de componentes.  

• Multiplataforma.  
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7. CONCLUSIONES 
 
 

En un futuro próximo, cualquier plataforma Web de aprendizaje deberá, para tener 
una mínima garantía de éxito, soportar los estándares de e-learning que están 
siendo desarrollados en la actualidad por organizaciones tales como el consorcio 

IMS. 
 
La razón principal por la que una plataforma debe ser compatible con estos 

estándares, es la de facilitar el intercambio  de los recursos educativos ya creados 
(posiblemente con diferentes herramientas) y, de este modo, reducir el elevado 
coste que supone, tanto en tiempo como en dinero, el desarrollo de nuevos cursos.  

 

La aplicación propuesta de DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE CURSOS 
VIRTUALES CON EL ESTANDAR  IMS (INSTRUCTION MANAGEMENT 
SYSTEMS), su programación es satisfactoria y cumple con el estándar. 

 
En lo que respecta a la construcción del prototipo se llego cumplir el objetivo 
principal el cual generar el curso,  solo contenido basado en el estándar IMS 

(Instruction Management Systems),  el contenido del curso tendrá su estructura  y 
contenido respectivo. 
 

Un objetivo específico de este trabajo ha sido dar una visión completa de la 

iniciativa de estandarización IMS, examinando todas sus propuestas, y otras 
iniciativas relacionadas. Ello ha supuesto el análisis de una enorme cantidad de 
información. 
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8  CONCLUSIONES A FUTURO 

 
 
Se espera que este proyecto no pare aquí, ya que este es importante para la Unab, 

apoya a la docencia, investigación y extensión que integra y aplica las tecnologías  
de la información y la comunicación, en el ámbito educativo. 
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Figura 11. Diagrama General Etiquetado 
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Figura 12. Diagrama General de Empaquetado 

 

IMSMANIFES & Archivos Fisicos

 

Empaquetado

 

<<include>>

 

Desarrollador

 

(from Actors)

 

Generar *.zip

 

<<include>>

 

 

Figura 13. Diagrama General Cargar Plataforma 
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Figura 14. Diagrama de Secuencia Sistema  
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Figura 15. Diagrama de Secuencia para Nuevo Manifiesto 
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Figura 16. Diagrama de Secuencia para Abrir Manifiesto 
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Figura 17. Diagrama de Secuencia para Ingresar  nuevo Manifiesto, 

Organización y Recurso  
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manifiesto ya creado

 

crear una organizacion dentro de 

 

un manifiesto ya creado

 

ingresar ti tulo de la organizacion y los recursos

 

inserta en la organizacion  el  recurso

 

crear un recurso 

 

dentro de un 

 

manifiesto ya creado

 

inserta el tipo de recurso deseado

 

inserta el recurso

 

manifiesto, recurso y organizaciones ya insertadas
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Figura 18. Diagrama de Actividades para el empaquetado 
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Figura 19. Diagrama de Actividades para el etiquetado 
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DESCRIPCION MODELO CONCEPTUAL DE LA ESTRUCTURA XML PARA EL  
CONTENT PACKAGING 

 
Se define  esta especificación con formato  de XML:  
 

 <Manifest> Elementos 

 
Descripción.  El primer, elemento <manifest>  a nivel superior en el manifesto 
incluye todos los datos de referencia.  Las ocurrencias siguientes  de los 

elementos <manifest> a nivel superior se utilizan para dividir en compartimientos 
archivos, meta datos, y la estructura de organización para la agregarlos,  
eliminarlos, y la reutilización.   

 
 
 

 <Manifest> elementos 
 
 

 
 
 

Atributos 

- Identifier (requerido).  Un identificador, que son únicos dentro del manifesto. 
Data type = string;  

- Version (opcional). Identifica la version del Manifiesto. Se utiliza para 
distinguir el manifiesto del Identifier. Data type = string. 

- Xml base (opcional). Define el bosquejo de trabajo Data type = string.  

 

Elementos 
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- <metadata>  

- <organizations>  

- <resources>  

- <manifest>  

Ejemplo 

<manifest identifier = "MANIFEST1" version="1.1" 
xmlns = "http://www.imsproject.org/content"> 

<metadata> 

</metadata>       Estructura del contenido 
<organizations> 
</organizations>           Describe el contenido 

<resources> 
</resources>               Consigna el contenido 

</manifest> 

 
 

<metadata>  

Describe el contenido con el elemento < metadata > 

 
 

<Metadata> Elementos 
 

 

Elementos 

- <schema>  
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- <schemaversion>  

- Meta-Data. 

Los meta datos son datos sobre datos. El  elemento de XML debe proporcionar 

información sobre el Content Package.  En el código se muestra un ejemplo de 
otro elemento del hijo debajo del meta dato (< metadata >). 

Ejemplo 

<metadata> 

<schema>IMS Content</schema> 
<schemaversion>1.1</schemaversion> 
<record xmlns = "http://www.imsproject.org/metadata"> 

<general> 
<title> 

<langstring lang = "en-US">IMS Simple 

Example</langstring> 
</title> 

</general> 

</record> 
</metadata> 
 

 
Las etiquetas de los meta datos describen el contenido. 

 

<Organizations> Elementos 

Estructuración del contenido con el elemento < organizations> . Describe una, o 

más estructuras u organización para este paquete. 
 
El elemento de las organizaciones (< organizations >) contienen datos sobre la 

estructura del contenido en el Package (este contiene los metadatos, 
organizaciones y recursos) y esta estructura puede ser un contenido. Aquí está un 
ejemplo de la codificación de XML para el elemento de las organizaciones (< 

organizations >) y un elemento hijo. 
 
 

 
 
<organizations> elementos 
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Atributos 

- default (requerido). Identifica   la organización del defecto para utilizar. Data type 
= idref. 

Elementos 

- <organization>  

Ejemplo 

 
<organizations default="TOC1"> 
   <organization identifier="TOC1" structure="hierarchical"> 

      <title>default</title> 
      <item identifier="ITEM1" identifierref="RESOURCE1" isvisible="true"> 
         <title>Lesson 1</title> 

         <item identifier="ITEM2" identifierref="RESOURCE2" isvisible="true"> 
            <title>Introduction 1</title> 
         </item> 

         <item identifier="ITEM3" identifierref="RESOURCE3" isvisible="true"> 
            <title>Content 1</title> 
         </item> 

         <item identifier="ITEM4" identifierref="RESOURCE4" isvisible="true"> 
            <title>Summary 1</title> 
         </item> 

      </item> 
      <item identifier="ITEM5" identifierref="RESOURCE5" isvisible="false"> 
         <title>Lesson 2</title> 

         <item identifier="ITEM6" identifierref="RESOURCE6" isvisible="false"> 
            <title>Introduction 2</title> 
         </item> 

         <item identifier="ITEM7" identifierref="RESOURCE7" isvisible="false"> 
            <title>Content 2</title> 
         </item> 
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         <item identifier="ITEM8" identifierref="RESOURCE8" isvisible="false"> 
            <title>Summary 2</title> 

         </item> 
      </item> 
      <item identifier="ITEM9" identifierref="RESOURCE9" isvisible="true"> 

         <title>Lesson 3</title> 
         <item identifier="ITEM10" identifierref="RESOURCE10" isvisible="true" 
parameters="foo"> 

            <title>Introduction 3</title> 
         </item> 
         <item identifier="ITEM11" identifierref="RESOURCE11" isvisible="true"> 

            <title>Content 3</title> 
         </item> 
         <item identifier="ITEM12" identifierref="RESOURCE12" isvisible="true"> 

            <title>Summary 3</title> 
         </item> 
      </item> 

   </organization> 
</organizations> 

Ejemplo 

organizations default="TOC1"> 

<organization identifier = "TOC1"> 
<title>All Lessons</title> 
<item identifier = "ITEM1" resourceref = "RESOURCE1"> 

<title>Lesson 1</title> 
</item> 
<item identifier = "ITEM2" resourceref = "RESOURCE2"> 

<title>Introduction 1</title> 
</item> 

</organization> 

</organizations> 
 
Codificación de XML en la estructura del contenido 

 
El anterior ejemplo muestra que hay dos recursos de los cuales van a ser 
utilizados en la tabla “TOC1” etiquetando el contenido.  

 
Subsiguiente a la estructura es el contenido; donde tenemos el elemento 
organización  (< organizations >) que sigue al elemento hijo (se refiere al nodo 

ítem) y es especificado en XML según lo demostrado en el siguiente código:  
 
Ejemplo 

 
<organizations default ="TOC1"> 
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<organization identifier ="TOC1" type = hierarchical> 
<title>default</title> 

<item identifier = "TOC1 ITEM1" resourceref = 
"R_MANIFEST2/TOC2"> 

<title>Lesson 1</title> 

</item> 
<item identifier ="TOC1 ITEM2" resourceref 

="R_MANIFEST3/TOC3"> 

<title>Lesson 2</title> 
</item> 
<item identifier ="TOC1 ITEM3" resourceref 

="R_MANIFEST4/TOC4"> 
<title>Lesson 3</title> 

</item> 

</organization> 
</organizations> 
 

 
 Código para el XML para el elemento < organizations > 
 

Ejemplo 
 
<organization identifier ="TOC1"> 

<title>Default TOC</title> 
<item identifier ="ITEM1" resourceref ="RESOURCE1"> 

<title>Lesson 1</title> 

<item identifier ="ITEM2" resourceref ="RESOURCE2"> 
<title>Lesson 2</title> 

</item> 

</item> 
<item identifier ="ITEM3" resourceref = "RESOURCE3"> 

<title>Lesson 3</title> 

</item> 
</organization> 
 

 

Código XML para el elemento <organizations>  
 

<Resources> Elementos 
 

Descripción.  Este elemento identifica una colección de archivos contentos físicos. 
Obtener el contenido con el elemento  <Resource>. Ésta es la pieza donde el 
contenido real puede ser obtenido.  Examinaremos el código de XML para este 

elemento. 
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<resources> elementos 

 

 

 

 
 
Atributos 

 
- Xml:base (opcional). Esto proporciona una trayectoria relativa compensada 

para el file(s) contexto.  El uso de este elemento se define en el bosquejo 

de trabajo bajo de XML del W3C. Data type = string. 
 
Elementos 

- <resource>  

Ejemplo 
 

<resources> 
<resource identifier = "RESOURCE1" type = "webcontent" href 

="lesson1.htm"> 

<file href = "lesson1.htm"/> 
</resource> 
<resource identifier = ”RESOURCE2" type = "webcontent" href 

="intro1.htm"> 
<file href = "intro1.htm"/> 

</resource> 

</resources> 
 
El anterior código de XML para los < resource > nos deja saber donde conseguir el 

contenido.  En este caso hay solamente 2 documentos  lesson1.htm e intro1.htm 
de donde se toman los contenidos en este código. 
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En el elemento <Resource> se enumeran y se identifican todos los archivos de la 
comprobación; que abarcan el content Packaging.   

 
Esta es la razón por la cual los recursos (< Resource >) están a parte de las 
organizaciones (< organizations >).  Además, los recursos (< Resource >) pueden 

llevar a cabo referencias a otros archivos manifest. 
 
El patrón de la codificación de XML para el elemento recurso (< Resource >) es 

similar a el de el elemento organización (< organizations >) y se ilustran en el 
siguiente ejemplo de código. 
 

Ejemplo  
 
<resources> 

<resource identifier = "RESOURCE1" type = "webcontent" href 
="lesson1.htm"> 

<file href ="lesson1.htm"/> 

</resource> 
<resource identifier ="RESOURCE2" type="webcontent" href ="intro1.htm"> 

<file href ="intro1.htm"/> 

</resource> 
<resource identifier="RESOURCE3" type="webcontent" href 

="content1.htm"> 

<file href ="content1.htm"/> 
</resource> 
<resource identifier ="RESOURCE4" type ="webcontent" href 

="summary1.htm"> 
<file href ="summary1.htm"/> 

</resource> 

</resources> 
 
En XML  el código para el elemento <resource>. 

 
 
 

LA PREPARACIÓN PARA ENVIAR EL CONTENIDO CON  EL ELEMENTO 
<MANIFEST> 
 

Una vez que hayamos utilizado XML para especificar cómo se  describe la 
estructura y conseguir el contenido, la tarea siguiente es utilizar la codificación de 
XML para preparar el contenido para enviarlo lejos para esto hay que seguir tres 

pasos:  
 

1) crear el documento  manifest(s),  

2) validar el documento manifest(s) 
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3) y finalmente realizar los pasos anteriores. 
 

La siguiente parte discute los elementos de XML necesarios para crear el 
documento manifest(s).  
 

 

 <Metadata> Elementos  

<schema>  

Descripcion. Describe el esquema usado (e.g., contenido del IMS).  Si no hay 
elemento del esquema presente, se asume para ser "IMS Content". Data type = 
string.  

 
Ejemplo 
 

<Schema>IMS Content</schema> 
 
<schemaversion>  

 
Descripcion. Describe la versión del esquema antedicho (e.g., 1.0, 1,1).  Si no hay 
versión presente, se asume para ser "1,1".Data type = string.  

 
 
Ejemplo 

 
<schemaversion>1.1</schemaversion> 

 

 

 

Meta-data  

Descripcion. Se ve la especificaciòn IMS Meta-Data specification, para mas 
detalles meta-data para describer y catalogar content packages.  

Ejemplo 

In-line meta-data  

<metadata> 

   <imsmd:record> 
      <imsmd:general> 
         <imsmd:title> 
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            <imsmd:langstring xml:lang="en-US">Simple 
Manifest</imsmd:langstring> 

         </imsmd:title> 
      </imsmd:general> 
   </imsmd:record> 

</metadata> 

 

<Organizations> Elementos  

 

Este elemento describe una organización particular, pasiva del material. 
 

Atributos 

- Identifier (requiredo). Es un  identificador, que proviene del autor y es único 
dentro del manifesto.Data type = id.  

- structure (opcional). Asume un valor prefijado de orden "jerárquico".Data 

type = string.  

Elementos  

- <title>  

- <item>  

- <metadata>  

Ejemplo 

<organization identifier="TOC1"> 
   <title>default</title> 
   <item identifier="ITEM1" identifierref="RESOURCE1" isvisible="true"> 

      <title>Lesson 1</title> 
   </item> 
   <item identifier="ITEM2" identifierref="RESOURCE2" isvisible="true"> 

      <title>Introduction 1</title> 
   </item> 
</organization> 

 

<title>  

Este elemento describe el título de un <item> 

<item>  

Este elemento describe un nodo dentro de una estructura 
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<metadata>  

Este elemento contiene meta datos que describe el recurso.  Los ejecutores están 

libres elegir de cualesquiera de los elementos de los meta datos definidos en la 
especificación de los meta datos del IMS o definir su propio esquema de los meta 
datos. 

 
Ejemplo 
 

<organization identifier="TOC1"> 
   <metadata> 
   <!-- schema and schemaversion not given as they apply at manifest level --> 

      <imsmd:record> 
         <imsmd:educational> 
            <imsmd:interactivitylevel>1</imsmd:interactivitylevel> 

         </imsmd:educational> 
      </imsmd:record> 
   </metadata> 

</organization> 
 
Creando el Manifiesto(s) 

 
Ejemplo 
 

<manifest identifier = "MANIFEST1" versión = "1.1" 
xmlns = "http://www.imsproject.org/content"> 

<metadata> 

<schema>IMS Content</schema> 
<schemaversion>1.1</schemaversion> 
<record xmlns = "http://www.imsproject.org/metadata"> 

<general> 
                       <title> 

<langstring lang = "en-US">IMS Simple 

Example</langstring> 
                       </title> 

</general> 

</record> 
</metadata> 

<organizations default ="TOC1"> 

<organization identifier ="TOC1"> 
<title>default</title> 

<item identifie r="TOC1 ITEM1" resourceref 

="R_MANIFEST2/TOC2"> 
<title>Lesson 1</title> 

</item> 
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    <item identifier ="TOC1 ITEM2" resourceref 
="R_MANIFEST3/TOC3"> 

      <title>Lesson 2</title> 
    </item> 

                        <item identifier="TOC1 ITEM3" resourceref 

="R_MANIFEST4/TOC4"> 
                          <title>Lesson 3</title> 
                       </item> 

</organization> 
</organizations> 
<resources> 

. 

... (Código de XML según lo dado en el código anterior) 

. 

</resources> 
</manifest> 
 

Documento de XML para el manifiesto. 
 
Un submanifiesto es un manifiesto dentro de otro manifiesto o expresado en otras 

palabras un paquete dentro de otro; este submanifesto proporciona una manera 
en la cual podamos proporcionar un mecanismo para permitir al contenido ser 
reutilizable. Un ejemplo de esto es el siguiente código. 

 
 
 

 
 
Ejemplo 

 
<manifestref identifier = "R_MANIFEST2"> 
<manifest identifier = "MANIFEST1" versión = "1.1" 

xmlns = ”http://www.imsproject.org/content”> 
<organizations> 

<organization identifier ="TOC2"> 

<title>default</title> 
<item identifier = "TOC2_ITEM1" resourceref 

="RESOURCE1"> 

<title>Lesson 1</title> 
</item> 

</organization> 

</organizations> 
<resources> 

<resource identifier = "RESOURCE1" type ="webcontent" href 

="lesson1.htm"> 
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<file href ="lesson1.htm"/> 
</resource> 

</resources> 
</manifest> 
</manifestref> 

Documento XML para el código del submanifiesto.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
GLOSARIO DE  LOS ELEMENTOS USADOS EN LOS CÓDIGOS DE  XML 

CONTENT PACKAGING 

 

Default Indica el esquema de la organizacion. 

Dependency 
Identifica la localización de un recurso que contenga archivos 

dependientes. 

File 
Una referencia a un archivo que un recurso es dependiente de 
el. 

Ref. Una referencia a un URL. 
Identifier Un identificador que es único dentro del manifiesto 

Identifierref 
Hace referencia a un identificador en el manifiesto o en el 

recurso 

Isvisible 
Indica si o no  hay un artículo que  está exhibido cuando se 
exhibe o se rinde el paquete. 

Item Un nodo dentro de la organización. 
Manifest Una unidad reutilizable de la instrucción.  Encapsula meta datos, 
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Organizaciones, y referencias del recurso. 
Metadata Meta datos que describen el manifiesto. 

Organization Define una organización jerárquica particular. 

Organizations 
Describe unas o más estructuras, o las organizaciones para este 
paquete. 

Parameters 
Parámetros estáticos que se pasarán al recurso en el tiempo del 
lanzamiento. Tiempo de lanzamiento que es eso? 

Resource Una referencia a un recurso. 

Resources 
Una colección de referencias a los recursos.  No hay distinción 
de orden o de la jerarquía. 

Schema Describe el esquema que define y controla el manifiesto. 

Schemaversio
n 

Describe la versión del esquema  schema. 

Title Título de la organización. 

Type Indica el tipo de recurso. 
Versión Identifica la versión del manifest .  

xml base 
Proporciona una trayectoria relativa compensada para URIs 

relativo en el paquete. 
Default Indica el esquema de la organizacion. 

Dependency 
Identifica la localización de un recurso que contenga archivos 

dependientes. 

File 
Una referencia a un archivo que un recurso es dependiente de 
el. 

Ref. Una referencia a un URL. 
Identifier Un identificador que es único dentro del manifiesto 

Identifierref 
Hace referencia a un identificador en el manifiesto o en el 

recurso 

Isvisible 
Indica si o no  hay un artículo que  está exhibido cuando se 
exhibe o se rinde el paquete. 

Item Un nodo dentro de la organización. 

Manifest 
Una unidad reutilizable de la instrucción.  Encapsula meta datos, 
Organizaciones, y referencias del recurso. 

Metadata Meta datos que describen el manifiesto. 
Organization Define una organización jerárquica particular. 

Organizations 
Describe unas o más estructuras, o las organizaciones para este 

paquete. 

Parameters 
Parámetros estáticos que se pasarán al recurso en el tiempo del 
lanzamiento. Tiempo de lanzamiento que es eso? 

Resource Una referencia a un recurso. 

Resources 
Una colección de referencias a los recursos.  No hay distinción 
de orden o de la jerarquía. 

Schema Describe el esquema que define y controla el manifiesto. 
Schemaversio
n 

Describe la versión del esquema  schema. 

Title Título de la organización. 
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Type Indica el tipo de recurso. 
Versión Identifica la versión del manifest .  

xml base 
Proporciona una trayectoria relativa compensada para URIs 
relativo en el paquete. 
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APENDICE C 
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MANUAL USUARIO 
 
Prototipo IMS 
 

 
 

Antes de crear un nuevo IMSMANIFEST.XML tenemos colocar la dirección del 
Proxy donde nos encontremos trabajando.  Esto es debido a que en la realización 
del proyecto trabajos con el Proxy de la UNAB que es 205.209.64.2 y al trabajar 

en otros equipos que trabajan con INTERCABLE o DSL se obtuvieron problemas 
debido a que este software es un navegador.   Para colocar el Proxy no dirigimos 
a la caja de texto donde diga Proxy 
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Ahí colocamos la dirección de Proxy ejemplo: 
 

 
 

 
Dentro de las funciones del prototipo propuesto en el grafico anterior tenemos las 
siguientes para crear un nuevo IMSMANIFEST.XML. 

 
Creación nuevo IMSMANIFEST.XML. 
 

 
 

 
 

o optamos por el botón  que nos va ha crear un nuevo IMSMANIFEST.XML. 
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Después de esto  vamos a crear una nueva organización de la siguiente manera: 
 

  
Creación una organización  
 

 
 

Desplegamos el árbol que cuya raíz es MANIFEST y nos muestra un hijo llamado 

organización; después de esto nos vamos al botón  o en la barra de menú  
 

  
 

Desplegando el siguiente cuadro de texto donde colocamos el nombre de la 
organización. 
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Una vez colocado el nombre de la organización damos aceptar o cancelar para 
omitir esta operación; ya colocado el nombre de la organización la pagina inicial 
nos quedara de la siguiente manera: 

 

 
 
Después de esto nos vamos a Parámetro e insertamos la dirección de Internet o la 
dirección donde se encuentra el documentos html en el disco duro. 
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En este ejemplo adicionamos una html desde Internet. 
 

 
 
En este ejemplo adicionamos una html desde el disco duro. 

 

 
 

Después de esto nos dirigimos al botón  donde nos cargara o llamara el 
documento html que colocamos en el parámetro; quedando la página inicial así:  
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Creación IMSMANIFEST.XML   
 

Ahora para crear el  IMSMANIFEST.XML  hay tres formas de hacerlo: 
 

1. Desde el menú / Archivo / Guardar 

 
Menú / Archivo/ Guardar 
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2. Desde menú / Crear archivo XML / Imsmanifest.xml 
 

 
Menú / Crear archivo XML / Imsmanifest.xml 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 85   

3. Desde el botón Generar   
 
 

Botón Generar   
 

 
 
 

Al seleccionar alguna de estas tres opciones obtenemos una carpeta con los 
documentos htm cargados y con el IMSMANIFEST.XML; además nos permitirá 
por medio de Internet Explorer ver un menú  detallado con los documentos html 

que cargamos de la siguiente manera. 
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 Documentos html que  se cargaron 
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APENDICE D 
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MANUAL TÉCNICO 
 
 
Para iniciar la instalación de la herramienta tenemos que buscar el siguiente icono:  

ya sea en el  floppy disk, CD room o en el Escritorio. 
 

  
 
Después de haber encontrado el icono de instalación procedemos a dar doble clic 

sobre el para iniciar la instalación;  apareciéndonos la siguiente pantalla: 
 

 

En esta pantalla procedemos a pulsa el botón continuar  para seguir 
con la instalación. 

 
Después de esto nos aparece la siguiente pantalla: 
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En esta pantalla observamos el nombre de la aplicación (PROTOTIPO IMS 1.0) 

además de una pequeña bienvenida. 
 
En esta parte de la instalación podemos continuar esta pulsando el botón siguiente 

  o cancelarla pulsando el botón cancelar  mostrándonos 
el siguiente cuadro de dialogo: 

 

 
 

En este cuadro nos realiza la siguiente pregunta:   
El setup no ha finalizado. Usted esta seguro de abortarlo?  Si deseamos finalizar 

la instalación pulsamos el botón “SI”  o si deseamos continuar con la 

instalación  pulsamos el botón  “NO” . 
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Después de elegir el botón siguiente de la pantalla anterior llegamos a la siguiente 
ventana: 

 

 
 
En esta ventana nos esta preguntando si estamos de acuerdo o en desacuerdo 

con los ítems de la licencia expuesta: 
 

 
 

Si estamos en descuerdo solo quedan activados los botones “VOLVER” 

 y “CANCELAR”  como lo observamos en la ventana 
anterior. 
 
Si aceptamos los ítems de la licencia se nos activan  el botón “SIGUIENTE” 

 dándonos paso a la siguiente ventana: 
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En esta ventana adicionamos la información del usuario el nombre : 

 

 
 
Además de la compañía en que el usuario esta trabajando: 
 

 
 
si no introducimos caracteres en el caja de texto compañía nos generara el 

siguiente cuadro de mensaje: 
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Donde nos dice   Compañía: su 
respuesta debe estar entre 1 y 100 caracteres de largo;  después de esto 

pulsamos el botón “ACEPTAR”  
 

 
 

Acá vemos insertamos la compañía UNAB para continuar con la instalación. 
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En esta ventana vemos la información con respecto a la aplicación; siguiente 

pulsamos el botón “SIGUIENTE” . 
 

 

 
 
En esta ventana nos muestra la ruta donde se va a instalar el Prototipo. En este 
caso: 

 

 
 
También tenemos la opción de cambiar la ruta de inhalación pulsando el botón 

“CAMBIO”  mostrándonos la siguiente ventana para modificar la ruta en 
que se va guardar el archivo: 
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después de esto pulsamos el botón “SIGUIENTE”   para pasar a la 
siguiente ventana 
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Acá nos muestra un nombre corto del fólder o carpeta en la que se guarda todo los 

archivos de la instalación.  Pulsamos el botón “SIGUIENTE”  
 

 
 

 
En esta ventana nos muestra el nombre del fólder o carpeta (PROTOTIPO) y el 
nombre corto de la carpeta o fólder en que se instalo la aplicación.  

Pulsando el botón “VOLVER”  regresamos a la ventana anterior por si 

cometemos algún error y pulsando el botón “SIGUIENTE”  
empezamos a cargar toda la información a la carpeta o fólder que escogimos 

como lo muestra el siguiente grafico: 
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Acá tenemos la opción de cancelar  toda la instalación pulsando el botón 

“CANCELAR”  mostrándonos el siguiente cuadro de texto: 
 

 
 

Haciéndonos la siguiente pregunta  El set up 
no ha finalizado. Usted esta seguro de abortarlo?  Pulsando el botón “SI” 

 terminamos la instalación; si pulsamos el botón “NO”  
finalizamos con la  instalación como nos muestra en la siguiente grafica. 
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En el siguiente grafico nos muestra la ubicación exacta en menú de inicio de 

Windows. 
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PRUEBAS  
 
Nuevo IMSMANIFEST.XML en el Prototipo IMS 
 

 
 

 
 
 

 

Nos dirigimos al botón generar  para obtener una ventana de  
Internet Explorer que comprueba la realización del IMSMANIFEST.XML como se 
muestra en la siguiente grafica: 
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Ventana de  Internet Explorer comprueba la realización del 
IMSMANIFEST.XML 

 

 
 
 

 
 
 

A  Continuación se abre el LRN Toolkit 3.0 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 101   

 LRN Toolkit 3.0 
 

 

:  
 
 

 
 
Obteniendo: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 102   

LRN Editor 
 

 
 

Ya realizado los pasos anteriores nos dirigimos al botón abrir  o a la opción del 
menú Archivo / Abrir 
 

 
 
 
 

 
 
Obteniendo la siguiente interfaz: 
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 Abrir imsmanifest 
 

 
 
En donde ubicamos el IMSMANIFEST.XML dando la ruta de la carpeta de este; 
obteniendo la siguiente grafica: 
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Ruta de la carpeta 
 

 
 
Después de estos pasos nos dirigimos al menú del LRN Toolkit 3.0: 
 

  
 
Para poder visualizar como esta realizado  el curso como se muestra en la 
siguiente grafica: 
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Pantalla final con contenido de curso 
 

 
 
En esta figura  observamos la organización 1 que contiene el Ítem 1; en la 
siguiente grafica vemos las demás organizaciones que están contenidas: 
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Así es como podemos comprobar el buen funcionamiento del prototipo. 
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