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2.1. INTRODUCCIÓN A INTERNET

2.1.1. ¿Qué es Internet?

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunica-
ción interconectadas, que utilizan más de cien idiomas informáticos 
bajo unas reglas de funcionamiento llamadas protocolos de intercambio 
de datos, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la compo-
nen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. También 
se puede definir Internet como el conjunto de ordenadores que hablan 
esos idiomas y que se encuentran conectados entre si. Estos ordenadores 
reciben la denominación de equipos anfitriones (hosts) o servidores. La 
misión de Internet es que los ordenadores se transmitan información 
entre ellos de forma eficaz y rápida, casi instantánea. Así, un conjunto de 
servidores conectados entre si constituye una red o net, por lo que el re-
sultado de la existencia de varias redes es una gran red o red de redes, 
conocida como Internet. Por tanto, Internet es una red de redes organi-
zada en varios niveles con una gran flexibilidad que funciona utilizando 
los protocolos de intercambio de datos TCP/IP (Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol).

El término Internet procede de la fusión abreviada de los términos 
ingleses inter (entre) y network (red). Según el Diccionario de la Lengua 
Española, en castellano es un sustantivo femenino al derivar de la pala-
bra red, que se escribe con mayúscula al tratarse de un nombre propio, 
pudiendo ir precedido de los artículos femeninos una o la, aunque nor-
malmente se escribe sin artículo.

El funcionamiento de Internet es bastante sencillo, aunque a simple 
vista pueda parecer complicado. En la mayoría de los casos, la comuni-
cación entre los diferentes ordenadores que componen la red se realiza a 
través de líneas telefónicas, que se utilizan de manera diferente a la habi-
tual, pues las comunicaciones telefónicas habituales no ocupan toda la 
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capacidad de la línea de teléfono, mientras que en Internet la línea se 
ocupa en su totalidad. Además, durante la comunicación entre, por ejem-
plo, un servidor y un ordenador personal, la información se fragmenta 
en pequeños trozos o paquetes, identificados con los datos del destino al 
que deben llegar. Cada paquete de información viaja por la red por sepa-
rado hasta su llegar a su destino pasando por otros hosts intermedios. 
Cada paquete de información viaja por su cuenta y al final, al llegar a su 
destino se recomponen formando de nuevo la información enviada desde 
el origen. La ventaja de la comunicación a través de Internet radica en 
que los paquetes de información ocupan toda la capacidad de la línea 
telefónica, por lo que si en el viaje hacia su destino encuentran una línea 
ocupada buscarán otro camino a través del cual puedan alcanzar su des-
tino final. Para poder utilizar Internet desde un ordenador es preciso 
contratar a una empresa proveedora de servicios de Internet, la cual pro-
porcionará el acceso a este servicio a través de la modalidad de suminis-
tro que se quiera contratar o que llegue a la localidad donde se encuentre 
el usuario.

Entre los servicios que proporciona Internet se encuentra la World 
Wide Web y el correo electrónico. La World Wide Web (www) o telaraña 
mundial es el servicio más destacado que ofrece Internet y el que tiene 
una mayor visibilidad y presencia en la vida cotidiana actual. Consiste en 
una serie de documentos multimedia enlazados entre sí por un sistema 
de referencias cruzadas denominado hipertexto. Los usuarios conecta-
dos a Internet a través de su ordenador pueden acceder a la información 
existente en la World Wide Web utilizando un navegador. Por otro lado, el 
correo electrónico es un servicio de Internet que permite a los usuarios 
conectados enviar y recibir mensajes escritos de forma rápida, casi ins-
tantánea, mensajes que pueden llevar adjuntos todo tipo de archivos in-
formáticos.

2.1.2. Un poco de historia

Como otros muchos materiales, objetos o sistemas de uso diario en la 
actualidad, el origen de Internet se remonta a la Guerra Fría, en la se-
gunda mitad del siglo xx, y su finalidad fue básicamente militar. A prin-
cipio de los años sesenta del pasado siglo, se planteó en los Estados 
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Unidos de América (EUA) un debate en el foro de discusión estratégica 
de la Rand Corporation sobre la posibilidad de establecer una red de co-
municaciones capaz de sobrevivir a una contienda nuclear.

En 1964, Paul Baran, de la Rand Corporation, ideó una red informáti-
ca que permitía la interconexión de todos los grandes ordenadores del 
Departamento de Defensa de EUA, de forma que si uno de ellos era des-
truido, las comunicaciones entre el resto de ordenadores no se vieran 
interrumpidas. El desarrollo de esta red y las investigaciones necesarias 
para ponerla a punto fueron llevadas a cabo por el Pentágono con fines 
militares, con el objetivo de diseñar un sistema de comunicaciones que 
no se interrumpiera en el caso de que un tramo de la red se viera dañado 
por una explosión nuclear.

Por otra parte, el 29 de octubre de 1969, el profesor Leonard Kleinrock 
de la Universidad de California de Los Ángeles (UCLA) consiguió estable-
cer por primera vez una comunicación entre un ordenador de su univer-
sidad, el Interface Message Processor, y otro del Instituto de Investigación 
de Standford. Este primer mensaje suele considerarse como el acto fun-
dacional de Internet. Pero, en aquellos momentos nadie quiso escuchar a 
Kleinrock, ni siquiera la compañía telefónica ATT (American Telephone 
and Telegraph Corporation). No obstante, el operador que diseñó para esa 
primera comunicación entre ordenadores fue la clave para el futuro de-
sarrollo de Internet.

Así las cosas, el objetivo del Departamento de Defensa de EUA se cen-
traba en sustituir el sistema telefónico convencional, estructurado en no-
dos de diferentes categorías, por otro en el que la desaparición de uno de 
esos nodos no afectase a las comunicaciones. En definitiva, sustituir la 
topología de las redes en estrella por un sistema que conectara ordena-
dores en red sin que la desaparición de uno de ellos supusiera un fallo 
generalizado. A partir de ahí comenzó el diseño de redes no jerarquiza-
das por las que pudieran circular los paquetes de información sin una 
ruta predeterminada. Para llevar a la práctica estos conceptos, el 
Departamento de Defensa de EUA, a través de la Agencia de Proyectos de 
Investigación Avanzada o ARPA (Advanced Research Project Agency), reto-
mó la idea del profesor Kleinrock e inició en 1969 la creación de una red 
precursora, llamada ARPAnet (Advanced Research Project Agency Net) a 
través de la cual se estableció la primera conexión de ordenadores entre 
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tres universidades en California y una en Utah, utilizando el conjunto de 
reglas o protocolo de intercambio de datos NCP (Network Control 
Program). De esta forma, la agencia ARPA pudo probar el funcionamien-
to de la red y de los protocolos de comunicación existentes en ese mo-
mento y las universidades implicadas pudieron utilizar esa red con fines 
civiles, como herramienta de comunicación de profesores y alumnos me-
diante el correo electrónico. Es el inicio de lo que ahora conocemos como 
Internet (Lloret y Cervera, 1996).

A partir de ese momento y aunque el número de usuarios era todavía 
muy pequeño, ARPAnet comenzó a experimentar un lento crecimiento 
con el apoyo de universidades y medios académicos, pero no será hasta 
mediados de los años setenta del siglo xx, cuando de la mano de los pri-
mitivos microordenadores u ordenadores personales, fabricados de ma-
nera artesanal por expertos en electrónica, comenzó la expansión de la 
red. Para ello tuvieron que surgir los módems, unos dispositivos electró-
nicos que permitían conectar el microordenador al teléfono. Ambos ele-
mentos, primitivos microordenadores y módems empezaron a ser algo 
más habituales a mediados de los años ochenta y comenzaron a aparecer 
en la red unos boletines electrónicos conocidos como BBS (Bulletin Board 
Service), que en un principio estaban desconectados entre sí, pero que 
proporcionaban información, programas y otros servicios a sus suscrip-
tores o usuarios asociados. Al mismo tiempo, fueron apareciendo otras 
redes, como UseNet (User’s Network) en 1979, en la que además de los 
servicios antes citados se establecían tertulias entre los usuarios, UUCP 
(Unix to Unix Copy) que utilizaba el sistema operativo UNIX, o Csnet, sur-
gida también ese mismo año de la mano de otras universidades y centros 
de investigación norteamericanos. Como era de esperar, estas redes se 
encontraban comunicadas entre sí, de tal forma que era posible estable-
cer comunicaciones entre sus usuarios mediante el correo electrónico. 
En 1980 ARPAnet y Csnet se unificaron, dando lugar a la red precursora 
de Internet.

Un año después, en 1981, IBM lanzó al mercado su primer ordenador 
personal. La aparición del primer ordenador personal fue el detonante 
para que la red de comunicaciones existente hasta ese momento comen-
zara un rápido desarrollo y una expansión global. En 1981 y de la mano 
de particulares apareció una nueva red, Bitnet (Because It’s Time Net) que 
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funcionaba con protocolos diferentes a los habituales. Un año después, 
en 1982, el protocolo NCP, vigente hasta ese momento, fue sustituido por 
otro, el TCP/IP, y, en 1983, la red ARPAnet-Csnet alcanzó la cifra de 500 
hosts conectados. A partir de ese momento el Pentágono abandonó la red 
existente, creando una propia, Milnet, con fines exclusivamente milita-
res. Esta nueva red se llevó parte de la antigua ARPAnet, que se disolvió 
oficialmente en 1989, mientras que la red restante siguió su andadura a 
partir de 1986 a través de la NSF o National Science Foundation, denomi-
nándose NSFnet (National Science Foundation Net), con fines civiles y 
manteniendo los protocolos de comunicación TCP/IP. Es el inicio de lo 
que conocemos como Internet.

En 1980 se establecieron en EUA seis áreas especializadas o dominios 
de nivel superior genéricos conocidos por sus siglas: .com para empresas 
comerciales, .edu para entidades educativas, .gov para organismos del 
gobierno federal, .mil para organismos militares, .net para las compa-
ñías de soporte y apoyo de Internet y .org para las organizaciones no 
gubernamentales sin ánimo de lucro. Posteriormente, estos dominios ge-
néricos también se utilizaron en otros países con los mismos fines. En el 
resto de países, los identificativos de sus dominios en la red o dominios 
territoriales se identificaron por dos de las tres primeras letras del nom-
bre del país en su idioma original (.es para España, .fr para Francia, .pt 
para Portugal, .uk para el Reino Unido, etc.).

Desde la aparición de Internet hasta los primeros años noventa del 
siglo xx el crecimiento de la red fue enorme, alcanzándose la cifra de 
más de 28.000 servidores o hosts en 1987, e integrándose los restos de la 
antigua ARPAnet en la nueva red Nsfnet. Paralelamente a este desarrollo 
de la red, surgieron los programas para buscar información en ella y, así, 
en 1991, apareció Gopher, que permitía buscar y obtener la información 
en la red de manera más fácil, rápida y efectiva. Pero hasta este momen-
to la red se regía de manera un tanto arbitraria, sin que existiera un or-
ganismo regulador. Este apareció en 1992, año en el que se funda por 
una serie de voluntarios la Internet Society o ISOC, entre cuyos fines fun-
damentales estaba el de coordinar el crecimiento y desarrollo de la red. 
Hasta ese momento, la mayoría de la red estaba en manos de universida-
des y centros de investigación, de forma que los usuarios eran mayorita-
riamente profesores, investigadores y estudiantes, y aunque comenzaron 
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a aparecer los primeros proveedores o suministradores privados de red, 
los usuarios de otros ámbitos eran todavía escasos. Hasta ese momento 
el acceso a la red se producía a través de largas y farragosas direcciones 
que debían teclearse para acceder a la información que proporcionaban; 
el intercambio de archivos era posible, pero todo se hacía escribiendo en 
la pantalla del ordenador.

El gran salto o segunda expansión de Internet se produjo en 1989 
cuando Timothy Berners-Lee, informático contratado en el CERN 
(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), cerca de Ginebra, creó lo 
que probablemente sea el aspecto más visible y conocido de Internet: la 
llamada World Wide Web o telaraña mundial. Esta red, comúnmente lla-
mada web, está basada en la existencia de una serie de documentos mul-
timedia (textos, imágenes fijas o en movimiento, animaciones, audio, ví-
deo, etc.) que están enlazados entre sí por un sistema de referencias 
cruzadas denominado hipertexto, dispuestos de tal forma que pueden 
ser consultados a la vez por un alto número de usuarios conectados a la 
red. En esta red los ordenadores que se utilizan, tanto para ofrecer la 
información como para recibirla, trabajan con un lenguaje común cono-
cido como HTML (Hypertext Markup Language).

A partir de ese momento comenzaron a desarrollarse programas 
para utilizarlos en la red y en 1993, Marc Anderson, estudiante de la 
Universidad de Illinois, desarrolló el programa Mosaic, el primer navega-
dor con el que se podían explotar las posibilidades de la red. Una vez fi-
nalizados sus estudios, Anderson fundó la empresa Netscape 
Communications, la cual comenzó a comercializar Navigator, un navega-
dor que rápidamente se expandió como herramienta clave para el acceso 
a Internet. En 1995, Microsoft, la empresa de Bill Gates comercializadora 
de Windows desde 1985, sacó al mercado un nuevo navegador, el Microsoft 
Internet Explorer, incluido dentro del paquete de Microsoft Plus para 
Windows 95. Este navegador funcionaba no solo en ordenadores perso-
nales con entorno Windows, sino que una versión del mismo, el Explorer 
para Mac, era el explorador que incorporaban de serie los ordenadores 
de Apple Inc. hasta que en 2003, Steve Jobs presentó el navegador Safari 
1.0, que a partir de entonces se incorporaría de serie en los ordenadores 
Apple Macintosh. A partir de estos momentos, Internet dejará de ser una 
red informática utilizada casi exclusivamente en medios académicos y 
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científicos, para pasar a ser utilizada por el conjunto de la población 
mundial y de las empresas. Es el comienzo de la expansión global de 
Internet.

Para poner un poco de orden en la red, en 1998 se creó la Corporación 
de Internet para la Asignación de Nombres y Números (Internet 
Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN), que es una orga-
nización sin ánimo de lucro que asumió las funciones de la antigua enti-
dad supervisora de la asignación de dominios y direcciones de Internet, 
denominada Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Posteriormente, 
en 2001, aparecieron otros dominios como .aero (para aeropuertos, ae-
rolíneas e industrias aéreas), .biz (para negocios), .info (para sitios de 
información), .museum (para museos) o .name (para nombres de perso-
nas y otros tipos de identificaciones personales).

En los inicios de Internet, la conexión se realizaba a través del cable 
telefónico, conectando un módem al ordenador personal y suscribiendo 
un contrato con un proveedor de Internet o empresa que suministraba el 
acceso a la red local que permitía el acceso a Internet mediante pago. 
Estas empresas, además, proporcionaban direcciones de correo electró-
nico y programas para visualizarlo y almacenarlo y permitían el aloja-
miento de páginas web en sus servidores, otorgando a los usuarios la 
posibilidad de colgar información en Internet. En la actualidad, el avan-
ce en las tecnologías de las telecomunicaciones ha permitido que el su-
ministro a Internet se haga tanto a través de la red telefónica fija como 
de la red de telefonía inalámbrica, pudiendo acceder a Internet tanto 
desde un ordenador personal clásico, un ordenador portátil, un teléfono 
móvil o una PDA (Personal Digital Assistant) u ordenador de mano con 
funciones de agenda electrónica, conocida popularmente como tablet.

En España, la popularización de Internet vino de la mano de 
Telefónica, que en 1995 creó Infovía, una red paralela a Internet que 
daba acceso a esta y que contaba con tres nodos en Madrid, Barcelona y 
Valencia. El problema fue que presentaba un alto coste y daba un servi-
cio de baja calidad, por lo que en 1998 desapareció con la creación de 
Infovía Plus, una red dotada de 140 nodos. Rápidamente, aparecieron 
otra serie de redes ligadas a diferentes compañías de telecomunicaciones 
(BT, Euskaltel, Airtel, etc) así como multitud de proveedores de Internet 
para usuarios particulares. Finalmente, fueron los operadores telefóni-
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cos los que han centralizado el suministro del acceso a Internet, normal-
mente realizando una oferta que combina el suministro de la conexión a 
Internet, el servicio de telefonía fija o móvil y otros productos audiovi-
suales (televisión). En la actualidad, los principales operadores telefóni-
cos que suministran servicios de Internet podemos señalar a Movistar, 
Jazztel, Orange, Ono y Vodafone, los cuales acaparan más del 90 % de la 
cuota de mercado, mientras que la porción restante la cubren los opera-
dores telefónicos regionales como Euskaltel, Telecable o RInternet, y los 
pequeños operadores como Pepephone, Adamo, Knet, Ocean’s o Fibracat, 
entre otros.

2.1.3. Gestión y servicios de Internet

Una de las características más singulares de Internet es que carece de 
propietario puesto que funciona como una cooperativa en la que los dife-
rentes usuarios asumen los gastos de mantenimiento de su equipo y los 
derivados de la conexión de su propio nodo a la red que, se hace a través 
de los denominados proveedores de servicios de Internet (PSI) los cuales 
son propietarios de un nodo mayor o servidor de Internet, cuyo manteni-
miento corre por su cuenta. Esta ausencia de propietario, unida a la pro-
pia historia de Internet, ha llevado a algunos autores a denominarla 
como «la república ácrata que nació en la Guerra Fría» (Lloret y 
Cervera, 1996).

Para tratar de regular el sistema y establecer unas mínimas normas 
de funcionamiento, cada país dispone de un organismo coordinador 
cuyo cometido es velar por la gestión de la red. En España la gestión de 
la red se realiza desde la Secretaría de Estado para la Sociedad de la 
Información y la Agenda Digital (SETSI)5 del Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital (MINETUR) a través de la entidad pública em-
presarial denominada Red.es6, encargada de desarrollar «un extenso 
conjunto de programas para que la sociedad española se beneficie al 
máximo de las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC)». Su principal objetivo es «contribuir al estable-

5 http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/SecretariaDeEstado/Paginas/secreta-
ria_estado.aspx [consultada el 17/04/2017].

6 http://www.red.es/redes/ [consultada el 17/04/2017].

http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/SecretariaDeEstado/Paginas/secretaria_estado.aspx
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/SecretariaDeEstado/Paginas/secretaria_estado.aspx
http://www.red.es/redes/
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cimiento de las prioridades y actuaciones de la Agenda Digital de España, 
que lidera la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información, en coordinación con toda la administración 
pública y el sector privado». De Red.es depende a su vez dominios.es, en-
tidad responsable de la gestión del registro de nombres de dominio de 
Internet bajo el código de país .es, incluyendo la tramitación de solicitu-
des de nuevos dominios y su asignación. También gestiona RedIRIS7, o 
red académica y de investigación española que proporciona servicios 
avanzados de comunicaciones a la comunidad científica y universitaria 
nacional. Esta red está financiada por el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad (MINECO) a través de la Secretaría de Estado 
de Investigación, Desarrollo e Innovación8, que la tiene incluida en su 
mapa de Instalaciones Científico-Técnicas Singulares. RedIRIS cuenta 
con más de 500 instituciones afiliadas, principalmente universidades y 
centros públicos de investigación, que forman parte de esta comunidad 
mediante la firma de un acuerdo de afiliación.

La ausencia de propietario constituye el principal inconveniente de 
Internet, desde la óptica de la oferta de contenidos, puesto que cualquier 
persona o grupo puede acceder a la web para incorporar contenidos de 
tipo fascista, sectario, pornográfico o incluso delictivo, y cualquier usua-
rio, independientemente de su edad, puede acceder a esa información. 
Para tratar de solucionar este problema existen programas que impiden 
acceder a determinada información a usuarios no autorizados (por ejem-
plo, niños) No obstante, la cantidad de contenidos de carácter relevante 
(educativo, científico, informativo, de ocio, etc.) es tan grande, que la 
porción de información no adecuada constituye una pequeña parte del 
total.

Para que todo esto funcione es necesario que cada ordenador conec-
tado a la red, ya sea un gran servidor de una empresa proveedora o de un 
organismo oficial o un pequeño ordenador personal de un usuario final, 
se encuentre perfectamente identificado por un código numérico deno-
minado dirección o número IP (Internet Protocol), que hará las funciones 
del nombre del ordenador, nombre que lógicamente debe ser único para 

7 https://www.rediris.es/ [consultada el 17/04/2017].
8 http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd100143

2ea0/?vgnextoid=6c29837762673410VgnVCM1000001d04140aRCRD [consultada el 17/04/2017].

https://www.rediris.es/
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=6c29837762673410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=6c29837762673410VgnVCM1000001d04140aRCRD
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cada equipo. Esta dirección IP se compone de cuatro números decimales 
entre 0 y 255 separados por puntos, de tal forma que posibles direcciones 
IP podrían ser los siguientes ejemplos: 136.14.45.239; 45.135.221.78; etc.

Pero como esta codificación, que funciona perfectamente con los or-
denadores, resulta complicada de asimilar por los usuarios, de cara a 
facilitar a estos la memorización de los códigos de los equipos se ideo un 
sistema en el que se sustituyeron los números por palabras con significa-
dos concretos. Así es como se estableció el sistema de dominios, del que 
ya hemos hablado, o DNS (Domain Name System), en el cual la dirección 
incluye una serie de varias palabras separadas por puntos, denominadas 
subdominios, que finaliza con las letras del dominio principal, ya sea 
relativo a un estado (es, pt, fr, ...), a una organización plurinacional (.eu) 
o a un área especializada (com, org, net, edu, ...), si bien en determinadas 
ocasiones los dominios de área especializada pueden tener categoría de 
subdominios al estar englobados en un dominio mayor.

Una dirección se estructura de la siguiente forma: nombre del orde-
nador.subdominio2.subdominio1.dominio principal. La descodificación 
de esta dirección debe hacerse de derecha a izquierda, identificando pri-
mero el dominio principal situado al final de la dirección, ya sea por las 
iniciales del estado o por los códigos de áreas especializadas, para seguir 
avanzando hacia la izquierda identificando los nombres de los subdomi-
nios, que en este caso pueden ser palabras completas o conjuntos de pa-
labras sin espacios entre ellas, para terminar en la izquierda con el nom-
bre del ordenador o máquina (hostname). Un ejemplo sería la dirección 
www.upf.edu/es/ en donde «es» hace alusión al dominio principal, «edu» 
al subdominio 1 y «upf» a la máquina donde se encuentra alojada la in-
formación. Este mismo sistema se utiliza para asignar direcciones a los 
diferentes contenidos de la web.

Finalmente, señalaremos aquí de manera preliminar los servicios 
que ofrece Internet, sobre algunos de los cuales ya hemos hablado ante-
riormente. En los epígrafes siguientes trataremos los más habituales. 
Los principales servicios que ofrece Internet son el correo electrónico, la 
World Wide Web (telaraña mundial) o simplemente web (red), la transfe-
rencia de archivos, las listas de distribución y los grupos de noticias, las 
videoconferencias, el trabajo en grupo, las plataformas educativas, las 
redes sociales y los servicios de telefonía, radio y televisión, entre otros.



La investigación a través de La red

69

2.2. LA CONEXIÓN A INTERNET

2.2.1.  El acceso a Internet y los proveedores de servicios de Internet

Lógicamente, para poder utilizar Internet desde un ordenador perso-
nal, ya sea de sobremesa o portátil, es necesario disponer de una cone-
xión de acceso a Internet. Esta conexión se realiza generalmente utili-
zando las líneas telefónicas existentes, que permiten establecer 
comunicaciones entre distintos ordenadores y se encuentran amplia-
mente distribuidas por el mundo. También es posible establecer la cone-
xión del ordenador con Internet a través de otras redes de cables de co-
municaciones, como la fibra óptica, o incluso a través de la red eléctrica. 
En la actualidad, lo más habitual es la conexión a través de las líneas te-
lefónicas, ya sea a través de la red básica o de la red de fibra óptica.

Como ya se ha apuntado anteriormente, la conexión entre el ordena-
dor e Internet no se realiza de forma directa. El cable telefónico (red bá-
sica o fibra óptica) que se conecta al ordenador sirve para que el usuario 
del mismo se relacione con una empresa intermediaria que, como se ha 
visto, recibe el nombre de proveedor de servicios de Internet (PSI). Estas 
empresas son las que tienen equipos informáticos o servidores, que son 
los que están conectados directamente a la red, y, es a través de esos ser-
vidores mediante los que el usuario puede acceder a Internet a través de 
la línea telefónica. En resumen, se trata de un esquema con tres partes 
conectadas: el ordenador del usuario, el proveedor de servicios de 
Internet y la propia red. Por tanto, es preciso contactar con una empresa 
suministradora de servicios de Internet, generalmente una compañía te-
lefónica, con la que es necesario suscribir un contrato de servicio que 
permitirá el acceso a la red, además de otros muchos productos, como 
telefonía fija y móvil, televisión, etc.

En los inicios de la generalización de Internet, un usuario que quisie-
ra conectarse a través de la línea telefónica básica debía realizar una 
llamada telefónica a su servidor o nodo más próximo asignado por el 
suministrador para establecer la comunicación que le permitía el acceso 
a Internet; esas llamadas se facturaban por el tiempo que duraba la co-
nexión a precio de llamada local. En la actualidad la tarifación por el 
acceso a los servicios de Internet suele ser, por lo general, a través de 
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sistemas de tarifa plana, de tal forma que el usuario paga una cantidad 
fija independientemente del tiempo que pase conectado a Internet, pu-
diendo contratar, como hemos dicho, otros servicios adicionales.

2.2.2. Modalidades de acceso a Internet

Para acceder a Internet basta con tener un ordenador personal y una 
línea telefónica. Además, dependiendo de cómo sea la línea telefónica de 
la que disponga el usuario, será necesario instalar un hardware, o dispo-
sitivo adicional instalado entre el ordenador personal y la línea telefónica 
que funcionará como un teléfono, y un software complementario que 
será el responsable de realizar la conexión (marcar el número de teléfono 
en el caso de acceso mediante la red telefónica básica).

Uno de los elementos más importantes a la hora de contratar un servi-
cio de suministro de acceso a Internet es la velocidad de transmisión de 
datos, que se mide en unidades básicas de información (0 y 1) o bits por 
unidad de tiempo. La unidad de medida resultante aceptada por el 
Sistema Internacional es el bit por segundo (bit/segundo) o bps, o si utili-
zamos octetos el byt (B) por segundo (byt/segundo) o B/s, aunque normal-
mente se utilizan unidades mayores, como los kilobits por segundo o kbps 
(1 kbps = 1.000 bps) o los megabits por segundo o Mbps (1 Mbps = 
1.000.000 bps). Para convertir de bits/s a bytes/s basta con dividir por 8 y 
viceversa; un ejemplo: 1024 kbps (nominal 1 Mbps) = 128 kB/s (128 kilob-
ytes por segundo). La velocidad de transmisión mide el tiempo que tarda 
un servidor en poner en circulación el paquete de datos que tiene que en-
viar. Del mismo modo, la velocidad de transmisión también mide el tiem-
po que tarda un módem de un ordenador personal en poner la informa-
ción en la red. Por tanto, a la hora de adquirir un módem o un ordenador 
personal es importante tener en cuenta la velocidad máxima de transmi-
sión de este, pues dependiendo de ella serán más rápidas o más lentas 
nuestras comunicaciones. No obstante, hay que tener en cuenta que la 
velocidad a la que funciona un módem no siempre es la máxima puesto 
que depende también de la velocidad de transmisión del servidor y de 
otros factores derivados de la calidad de la comunicación, las condiciones 
electromagnéticas de la red, la disponibilidad de ancho de banda, etc.
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En la actualidad existen varias modalidades de acceso a Internet que 
utilizan diferentes tipos de tecnologías en las comunicaciones basados 
en el ancho de banda, que es la forma de medir los datos y recursos de 
comunicación disponibles o consumidas por unidad de tiempo expresa-
dos en bit/s o múltiplos de bit/s (Mbit/s): la banda estrecha y la banda 
ancha. Normalmente, se incluyen en banda ancha aquellas redes de co-
municación en las que la velocidad de transmisión de la información es 
superior a 100 Mbit/s.

Dentro de la las comunicaciones de banda estrecha las principales 
modalidades de acceso a Internet son la conexión mediante la red telefó-
nica básica (RTB), también conocida como red telefónica conmutada 
(RTC), y a través de la red digital de servicios integrados (RDSI), ambas 
para la telefonía fija, y la conexión a través del sistema global para las 
comunicaciones móviles o GSM (Global System for Mobile communica-
tions), para la telefonía móvil.

Dentro de los sistemas de comunicación de banda ancha para la te-
lefonía fija las principales modalidades de acceso a Internet las propor-
cionan la red digital de servicios integrados o RDSI (Integrated Services 
for Digital Network), la línea de abonado digital asimétrica o ADSL 
(Asymmetric Digital Subscriber Line), las redes de fibra óptica y las re-
des inalámbricas, entre otras. Para telefonía móvil los sistemas de co-
municación de banda ancha son el GSM (Global System Mobile) o pri-
mera generación de telefonía móvil, que posteriormente evolucionó al 
GPRS (General Packet Radio Service) o segunda generación (2G), el 
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) o tercera genera-
ción (3G) que evolucionó al High Speed Downlink Packet Access o 3G+. 
Actualmente ya se encuentra activa la cuarta generación (4G) de telefo-
nía móvil e incluso la quinta (5G), si bien esta se encuentra todavía sin 
estandarizar.

A través de la telefonía fija, los sistemas de acceso a Internet más uti-
lizados en la actualidad son:

 — Acceso mediante la red telefónica básica (RTB) fija o convencional. 
La conexión se realiza a través de nuestra línea telefónica normal y 
para ello es preciso instalar en nuestro ordenador (interna o exter-
namente) un dispositivo electrónico llamado módem.


