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Nuevas tecnologías audiovisuales:
las soluciones francesas

FRANCI5 JULlEN
INTRODUCCION

La radio y la televisión en Francia están actualmente en una fase
de mutación importante. Hasta la mitad de los años 70 fueron un
monopolio del Estado. Era la época del organismo central francés
de radio y televisión. Hoy la explosión tecnológica y la evolución ju
ridica hacen aparecer una diversidad de medios de comunicación
muy grande: radios locales privadas, televisión "pagada", redes de
cables, teletexto y difusión de datos, ya son realidades. Estos nuevos
medios de comunicación se benefician del soporte de una industria
viva, tanto en el campo de los equipos como en el de los programas
audiovisuales. La situación en Francia, igualmente, se caracteriza por
la existencia de un poderoso sector público inserto en un contexto
competitivo.

Nuestra ponencia propone recorrer rápidamente algunas de las
nuevas tecnolcqras desarrolladas en Francia, utilizadas en este pars
pero también en varios paises extranjeros. Desde su desarrollo ini
cial, algunas realidades exteriores a Francia son a menudo tomadas
en cuenta: otros estandards de televisión, realidades culturales y téc
n icas diferentes.

Este hecho, único en el campo de la investigación, de la forma
ción y de la inqenier ra, es una realidad y puede ser puesto a la dispo
sición de países extranjeros, tal como lo hemos hecho en Brasil,
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México, Colombia, y como lo estamos haciendo con Argentina, Pe
rú y otros paises, por intermedio de Sofratev, filial especializada de
los organismos franceses del servicio público de audiovisuales.

Las nuevas tecnologias audiovisuales ofrecen dos posibilidades:

1.- Nuevos canales;
2 - Nuevas utilizaciones de los canales existentes.

1.- NUEVOS CANALES.
La demanda de canales de difusión no cesa de crecer. El espec

tro de frecuencias tiende a saturarse y, si la tecnologia permite pen
sar en el aprovechamiento de frecuencias muy altas (40 Ghz o más),
la próxima etapa llevará a la util ización de la banda 12 Ghz para la
teledifusión directa por satélite.

Otro medio de aumentar el número de los canales disponibles
es el cable.

1.1. SATELlTE.
El satélite permite cubrir completa e inmediatamente a un pa is,

Francia y la República Federal de Alemania han establecido un pro
grama común para la investigación y la industrialización de un satéli
te de difusión directa. Hoy, la decisión tomada es la de proceder al
lanzamiento con el cohete europeo ARIANE, de dos satélites de difu
sión: un satélite alemán para el segundo semestre de 1985, y el fran
cés TDF-1 para el primer semestre de 1986.

¿cuáles son los programas a difundir?

Hay más demandas que posibil idades ofrecidas por los cuatro
canales operacionales de TDF-1:

TV francófona (difusión de las mejores emisiones de las cadenas
francesas, belgas y suizas); TV comerciales (Luxemburgo); cadenas
culturales o difusión videográfica (ver abajo 2.2); multicanales sono
ros (12 canales de radio).

Mientras llegan los canales de difusión directa, puede ser intere
sante utilizar satélites de telecomunicación para distribuir programas
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hasta redes de cable, hoteles, hospitales, etc ... El programa francófo
no TV 5 es as. distribuido en Europa por intermedio de EeS (Euro
pean, communication satellite).

1.2. EL CABLE

La utilización de redes de cable para transmitir programas de te
levisión no es nueva. En Francia, varias ciudades disponen de una red
con una decena de canales.

El gobierno francés decidió, en noviembre de 1982, el lanza
miento del plan de desarrollo nacional de redes de cable. A fin de
que esta red sea capaz de llevar todos los servicios audiovisuales, pre
sentes y futuros, especialmente los interactivos, el cable debe ser he
cho en fibra óptica. El plan prevé la conexión por cable de 1.4 mi
llones de hogares aproximadamente.

Este proyecto representa una importante competencia tecno
lógica. El éxito depende de la experiencia industrial.

Esta experiencia (savoir - faire) fue adquirida recientemente por
los industriales franceses a través de la realización de la red experi~

mental de Biarritz, cuyos tres objetivos fueron:

verificar el principio, la realización, la operacionalidad y fiabi
lidad de una red efectiva con fibra óptica;

evaluar el interés de la audiencia por los nuevos servicios audio
visuales;

poner en marcha la nueva industria de comunicación óptica con
Biarritz como una experiencia piloto a nivel nacional.

La primera red de múltiple uso con fibra óptica, fue construida
este año con mil quinientos suscriptores. El ancho de banda de paso
disponible, en lugar de la tradicional banda estrecha utilizada por el
teléfono, permite encaminar en forma conjunta sonido e imagen.

La red puede transmitir simultáneamente hasta y desde el es
pectador:

los sonidos de la radio
el visiofóno (teléfono con pantalla en la cual se puede ver su in-
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terlocutor) .
la imagen y el sonido de la televisión
el videotexto

1.3 SATELlTE O CABLE
Las dos técnicas son algunas veces presentadas en competición

y es cierto que puede competirse a nivel de las inversiones, teniendo
en cuenta que estas son elevadas. En relación a los medios de comu
nicación, ambas aparecen como complementarias, sobre todo si
tomamos una medida de los acontecimientos en el tiempo. El cable
se establecerá primero en las ciudades yen las zonas densamente po
bladas. El satélite servirá para reducir las zonas "sombreadas", es
decir aquellas a las cuales no llega directamente la transmisión; para
llevar nuevos programas directamente a los campos y distribuirlos
hacia las redes de cable.

2.- LAS NUEVAS UTILIZACIONES DE LA TELEVISION.

Más allá de los programas de televisión destinados a satisfacer
al público general, las nuevas tecnologt'as audiovisuales permiten, en
el campo de la difusión, satisfacer más completamente a la audien
cia, al mismo tiempo que alcanzar nuevas cateqor ras de espectado
res.

Distinguiremos varios tipos de nuevos servicios que pueden, por
supuesto, ser combinados fácilmente.

2.1. TELEVISION DE ACCESO SELECTIVO

Una cuarta cadena de televisión, utilizando las frecuencias de las
bandas I y 111, opera en Francia desde el primero de noviembre. Es
tá dedicada a la difusión de pelt'culas recientes, acontecimientos de
portivos, musicales y culturales. En lo referente al financiamiento de
este nuevo programa, es imposible aumentar la tasa pagada por los
poseedores de televisores y no es deseable recurrir a la publ icidad,
que arriesgada desequilibrar el financiamiento de 105 diarios y de
las cadenas existentes.

La utilización de un sistema de ciframiento y el pago de suscrip
ciones por los usuarios han sido retenidos. Técnicamente es el proce-
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dimiento llamado del retraso variable, ya en marcha. En una segun
da etapa será introducido el sistema más sofisticado con desfase cir
cular, junto a la -ut ilización de la tarjeta de memoria para el control
de acceso.

El ciframiento es, pues, un medio para alcanzar subgrupos bien
identificados. En realidad, dos categorías de servicios pueden ser
propuestas: de una parte, los servicios de peaje destinados al públi
co general, bajo reserva de un pago que puede ser una suscripción o
un pago del consumo. Por otra parte, los programas TV que intere
san a una cateqor ra socio-profesional: médicos, escuelas, sucursales
de una misma empresa.

2.2. VIDEOGRAF,IA y DIFUSION DE DATOS
Los servicios de videografra difundida o teletexto corresponden

a servicios de textos y gráficas transmitidos sobre las redes de televi
sión en forma digital codificada. Para ser captado por los televi
dentes se necesita un aparato de decodificación (decodificador) que
puede ser una caja adjunta o una carta, integrado al televisor.

Estos servicios son vecinos de los servicios de Videotex en los
cuales el principio es el mismo, pero la transmisión de los códigos
se efectúa a través de la red telefónica. El televidente no es pasivo
frente a este tipo de servicio, puesto que selecciona las informacio
nes con la ayuda de un teclado al estilo de una pequeña calculadora
personal.

Los servicios son varios:

Subtitulación para personas con dificultades auditivas y/o mi
nor i'as hnqui'sticas, los subtrtulos aparecen a pedido del espec
tador.

Teletexto, con dos tipos de aplicaciones:

a) La gran audiencia, con informaciones generales constantemen
te puestas al dra y difundidas la mayor parte del tiempo, duran
te el período de supresión de trama, en los programas de TV.

b) Profesionales o ejecutivos, donde se utiliza el teletexto con acce-
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so selectivo. Las técnicas de acceso son análogas a la de la tele
visión: acceso selectivo por la utilización de la tarjeta de me
moria. Para obtener una mayor capacidad, se hacen difusio
nes dentro de toJa la trama ( en lugar de los programas TV), so
bre los emisores, en las horas en que no hay programas trans
mitidos, o sobre uno de los canales de una red de cable.

En Francia, por ejemplo, ciertos servicios de teletexto (banco,
agricultura, transporte, órganos de prensa e informaciones internas de
empresas) totalizan más o menos mil quinientas páginas-pantallas,
las cuales son transmitidas durante las mañanas y las tardes a través
de las emisoras de la tercera cadena de televisión.

La norma AnHope-Didon, utilizada para la transmisión del tele

texto francés, asegura una compatibilidad completa con el vi
deotexto telefónico y garantiza una extensibil idad para el futu
ro. En lo referente a las capacidades gr'aficas, el sistema utiliza
do en Francia es el alpha mosaico. Los decodificadores que res
ponden a estas caracter rsticas son baratos (hoy 200/0 del precio
de un televisor a color, dentro de poco tiempo será solo de un
100/0) .

Para gráficos más sofisticados, la norma norteamericana
NABTS, de la misma familia que el sistema francés, permite la
visualización de imágenes geométricas. Esta flexibilidad resulta
de la utilización del sistema de difusión de datos Didon.

DIFUSION DE DATOS

En realidad, Didon es más que un sistema de teletexto, porque
permite la difusión de varias ceteqor ías de servicios numéricos. En
curso de desarrollo se encuentran por ejemplo la difusión de datos
bancarios (listas negras, listas rojas) y la difusión de legiciels; es de
cir de programas educativos hasta microcomputadores; Podemos re
cordar por último que Didon es utilizado diariamente para la trans
misión de Télex (dope sheets), simultáneamente a "monitoring"
TV, desde Francia hacia territorios extra marinos. Estos programas y
télex son recibidos en particular en las Filipinas, desde 1981, 364
d (as al año.
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2.3. TV DIGITAL
Desde el establecimiento de la norma mundial de producción

de TV digital, en 1981, el interés por este tema ha decardo. Las pre
visiones industriales muestran que la introducción de las técnicas
numéricas de producción llevarán todavía muchos años. Francia
ha empezado a realizar un estudio numérico experimental. Insta
lado en Rennes por Thomson y el CCITT (Centro Común de Inves
tigación de Televisión y de Telecomunicaciones), permitirá desde
finales de este año, a la gente que trabaja en producción de progra
mas, familiarizarse con estas técnicas.

2.4 LA PRODUCCION TV

La producción de nuevas imágenes de televisión reposa en la
utilización de los computadores. La diversificación se hace en dos di
recciones:

Hacia arriba, la utilización de computadores más o menos po
tentes permite la producción de imágenes sintéticas con dos o tres di
mensiones. Un plan del gobierno tiende a desarrollar los equipos y
los logiciels, a favorecer la creación de nuevas imágenes.

Hacia abajo, la utilización de microcomputadores. de mesa grá
fica o de fuentes de composición dafslatexto (ANTIOPE VIDEO
Generador), permiten la creación de imágenes y de programas alfagrá
ficos baratos.




