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INTRODUCCION 

Este trabajo tiene como propósito mostrar la importancia 

que tenemos los bibliotecólogos en la organizaci6n y ma

nejo de las filmotecas de los departamentos de noticias; 

y destacar por ese conducto la posibilidad que se nos 

presenta de empezar a í.ncur~inn;:,r ir:-n o't'.!"=s t!:::-ea!:: de l::..bc-

res que no sean las bibliotecas y los centros de documen

tación tradicionales; por eso se han tomado como ejemplo 

de este trabajo los noticieros de te1evisi6n, ya que el 

mensaje y la noticia precisan para su realización tanto 

de una eficiente como de una oportuna documentaci6n, la 

cual se optimiza mediante la e1aboraci6n de un thesaurus 

que permita el almacenamiento ordenado y la recuperaci6n 

inmediata de imágenes. Desde luego, esta labor se ve apo-

yada con la adopción de algunas otras de las herramientas 

útiles, que posee la bibliotecología para el manejo de la 

información. 

Es sabido que en la filmoteca de un departamento de noti

cias cada imagen integra una unidad y el desmesurado al

macenamiento de las mismas, que en los archivos de las fil

motecas sucede día con día, deriva en un serio y complejo 

problema que surge cuando se requiere organizar adecuada

mente este tipo de material. En efecto, hemos de tener 

en cuenta que los videocassettes, al igual que otros ma

teriales audiovisuales presentan muchas dificultades para 

la organizaci6n y recuperaci6n de su contenido, puesto que 

un solo videocassette puede incluir hasta 60 imágenes de 



un minuto cada una y su manejo se tornar!a en un probl~ 

ma casi insoluble si no fuera por la adopción de indices 

y thesaurus. 

Con lo anterior, queremos significar que no obstante la 

cantidad y variedad de material por manejar esta tarea 

se vuelve sencilla y facil con la introducción de las 

herramientas mencionadas, las cuales 

detalle en el presente trabajo. 

se describen con 

Los sistemas modernos que hemos citado supera~ el viejo 

y obsoleto concepto de "morgue" con el cual injust.ific~ 

damente se sigue identificando a las filmotecas, por lo 

que en los noticieros, las m.ismas estan organizadas de 

manera que permiten una ~gil y pronta consulta y una e:f!_ 

ciente recuperación. Esta eficiencia es el resultado de 

la presencia en su organización de las t~cnicas de la bi 

bliotecolog1a. 

Es ajeno a este trabajo presentar la forma como se di

seña un sistema de recuperación de .imagenes, mas bien la 

.intención es dar a conocer espec1ficamente algunas herr~ 

mientas que posee la b.ibliotecolog!a para recuperar la 

información almacenada en las filmotecas de manera mas 

eficiente, como una alternativa que es propia de nuestra 

profesión. 



I. Comunicaci6n 

A.. Concepto 

La comunicaci6n es un acto de._relaci6n entre dos o más 

sujetos y tiene por objeto transmitir un mensaje compre~ 

sible para los sujetos que en ella intervienen •. 

Para que la ccmunicaci6n se realice es necesario que en 

tre quienes se comunican hayan existido experiencias 

afines porque esto significa que podrán identificar rá

pidamente los objetos o personas a las que se refieran. 

En el caso de los signos y sonidos universalmente cono-

cidos por los sujetos ellos identifican de qué objeto 

se trata aunque no hablen el mismo idioma (?) 

(5) 
La palabra comunicaci6n p<1ra Abraha.'1'. Mol.es tiene como-

principio básico poner en comGn a 1.os sujetos que se --

comunican. La comunicaci6n es entonces la acci6n que 

pone en participaci6n a· un organismop .. aun conjunto de 

organismos de un medio ambiente comGn, con experiencias 

afines y conocimientos. 

La comunicaci6n consiste en establecer una coincidencia 

entre las esferas personales de dos o más seres. Sin embar-

go, coloca a la comunicaci6n en un nivel de las acciones que 

son de bajo alcance energético excluyendo a la comunicaci6n

a través de los medios de transporte de personas o de sus --

bienes. 



1. Nive·les de la comunicoci6n. 

Los ámbitos sociales en los que se realiza la comunica-

ci6n son el personal, el institucional y el colectivo. 

1.1 La comunicación personal. 

Es aquella en la cual los sujetos comunicantes partici

pan como individuos, se establece una relación dialógica. 

y horizontal, su trascendencia hacia lo macro-social es 
(5) menor . 

1.2 La comunicaci6n institucional. 

Incluye dos tipos de comunicaci6n, la comunicación inteE 

na de una instituci6n y la que lleva a cabo hacia .el ex

terior(~). 

1.3 La comunicación colectiva. 

Es la más amplia e involucra a los sujetos en forma mas~ 

va, opera en los grandes conglomerados sociales y es el-

tipo de comunicaci6n que ha sido m5s estudiada. 

Se divide en tres tipos: 

1.3.1 El libre intercambio de informaci6n. 

Sobre diversos aspectos de la vida en sociedad, los gru~-

pos institucionales y sectores sociales acceden a un ade

cuado control cognoscitivo sobre sus entornos inmediatos

y mediatos(.J). 



1.3.2 El libre intercambio de opiniones. 

se refiere a la vida en sociedad de tal manera que en 

la discusión abierta, sobre problemas sociales, causas 

y posibles soluciones, sea posible avanzar en la formu

lación de un proyecto social encaminado a la transforma

ci6n del país. 

1. 3 .. 3 El di§logo entre l.as ciistini:..c:.lb rüaü~r¡:¡;:; =~ int~rp:r~t:ar 

el mundo. 

Se refiere a imaginar el futuro a trav~s de la difusión 

amplia del pensamiento, el arte y los productos cultu-

rales más significativos del hombre. 

2. Proceso de la"co~unica~ión. 

El proceso de comunicación se compone de los siguien.tes 

elementos: de los medios de comunicaci6n que requieren·. 

de canales determinados para transmitir los mensajes y

de .los códigos que componen la señal. -

2.1 Los medios 

En el Proceso de la comunicación intervienen varios me

dios de comunicación corno la prensa, los libros, la ra

dio, el cine y la televisión. Estos medios son clasifi

cados por Marshall McLuhan en medios "fríos" y medios 

"calientes". 



2.1.1 Los medios fries. 

Son canales de baja difusión, que portan escasa in

formación al destinatario y por tal motivo, exigen 

una mayor colaboración de su parte para llenar las 

lagunas, carecen de emoción, no mueven ni al amor, 

ni al entusiasmo. Como medios fríos podernos situar 

a la palabra, la escritura ideográfica, el teléfono, 
(8) 

los dibujos animados, la televisión Segan Antonio 
!7' 

Paoli "Los medios cool (fríos) son los que poseen 

pocos elementos para la descodificación, entre 

ellos está la imágen de televisión". En los medios 

fríos el receptor del mensaje participa porque 

existe un compromiso auténtico en razón de la cali-

dad de los mensajes emitidos que son de carácter 

ambiguo y abiertos en contraposición a los mensajes 

que dirigen los medios calientes. 

2.1.2 Los -medios Calientes. 

Son canales de alta definición, trasmiten grandes 

cantidades de información y el receptor recibe el 

mensaje pleno, entero, sin lagunas, ni pausas. 

Su misión es meramente pasiva. Entre los medios 

calientes tenemos el impreso, el libro, la radio
(8) 

difusión y el cine En los medios calientes los 

mensajes son cerrados, acabados y estructurados. 



2.2 El canal. 

El canal es la suma de la señal mas el soporte. Se lla-

rna canal al conjunto de elementos que constituyen el si~

terna material de transporte entre el mensaje emitido y -

la sensaci6n que ejerza en el receptor, por canal podr1~ 

rnos entender los sentidos< 4 > . 

2.2.l Tipos de canal. 

Cualquiera que sea la forma de ernisi6n, el veh1c~ 

lo o el soporte, los aparatos de recepci6n son -

los sentidos del hombre, los canales pueden ser -

auditivos, visuales, tactiles, olfativos, gustati 

vos. Aquí s6lo mencionaremos los auditivos y los 

visuales. 

2.2.1.1 Canal de espacio-tiempo. 

En la perceoci6n espacial, el dominio 

del ojo es el espacio y el del oído, el 

tiempo. Los canales espaciales son más 

adecuados para acentuar los detalles, -

la crítica, así corno la discrirninaci6n

y la atenci6n del receptor(S). 

Las artes se dividen en visuales y audi 
(8) 

tivas. Jan Mukorovsky dice que las ar-

tes deberían estudiar al signo est~tico, 

5~ 



i,:., 

ya que toda obra de arte es un signo aut6naro 

que adquiere significado. Las obras de arte de 

la literatura, pintura y la escultura tienen 

una funci6n cammicativa. Los signos estéti=s 

son generalmente signos ic6nio::>S • 

Los signos ic::6nicos que canponen las :irnlig<>!'Vó's 

fijas, ocupan un espacio global, caro .imágenes 

fijas podernos mencionar a la fotograf.ía, el gra

bado, el impreso, debido a que el ojo maneja 

mayor cantidad de informaci6n que el o!do. Los 

signos ic6nicos fijos permiten que el reoeptor 

dcmine el espacio porque puede apreciar los 

detalles cuantas veces lo desee • 

Los canales t:emporales deben ser usados para transnú.tir men

sajes simples, can excepci6n de la música cl~sica que es can-

pleja y que a traws de este canal ha tenido bastante lt!xito. 

Los canales espaciales son utilizados para transmitir mensa

jes que contengan conceptos dif!ciles, para mensajes amplios 

y o:::rnplejos en los que se espera que el receptor capte el 

detalle y pueda imitir un juicio. El uso de canales 

especiales, temporales o espaciales-temporales esM sujeto 

a la atenci6n, interés y rnotivaci6n de los receptores. 

En los rredios que utilizan canales auditivos el sonido es pa-

sajero y en consecuencia el o.ído maneja menor cantidad de in

formaci6n ·que el ojo. 



2.2.1.2 Canales directos-indirectos. 

2.3 El mensaje. 

(5) 

La velocidad en la ccmunicaci6n y aplicada concreta-

mente al cana1, tolera o impide la llegada de un men-

saje. 

Existen canales de ~ velocidad caro los que 

utilizan la radio y la te1evisi6n, de mucha velocidad 

cano los diarios, de velocidad media caro las revis-

tas, áe .baJa velocidad caro el cine y de velocidad 

m!n:irna caro el libro. 

a) Canal directo. 

El que no utiliza internediarios para relacionar 

a los sujetos • 

b) Canal indirecto. 

Es aquel gue hace uso de intenrediarios y esta

blece una re1aci6n entre ·fuentes y destinatarios • 

SegGn Shannon el mensaje es una canbinaci6n de elementos caro son el 

emisor, el canal y el receptor. El valor informativo se debe Msica

mente a la selecci6n y organizaci6n del contenido del roonsaje. Esto 

se logra mediante la permanencia que tiene el rrensaje en el receptor 

utilizando los soportes adecuados al rcm.io que se selecciona para 

transnitirlo. 

2.3.1. La permanencia del mensaje. 

a) La duraci6n del rrensaje se refiere ccncretamente a los me

dios que se utilizan para tra:n.."'l?Ortar los mensajes y ~ 

ser corp6reos o incorp6reos. 

7. : 



portar un impreso (libro, una revista, un 

cartel); una cinta magn~tica transporta so

nidos e imágenes; el hilo en el tel~fono 

transporta sonidos e imágenes; el hilo en el 

teléfono transporta la voz y en la televisión 

el electr6n transporta las imágenes. 

Los· incorp6reos son el aire al ha!=>l.ar y las 

ondas sonoras en el ruido. 

Tanto los éorp6reos como los incorpóreos, con 

ayuda de los aparatos electrónicos, como las 

grabadoras y videograbadoras pueden prolongar 

la duraci6n del mensaje y esto permite que se 
(5)' 

repitan a voluntad del receptor 

b) La duraci6n de los contenidos en el sujeto que 

recibe los mensajes se refiere a la permanencia 

psico16gica de los contenidos de los mensajes. 

2.4 El código. 

El código es un conjunto de señales. Segün Fuentes Na
(3) 

varro los códigos son sistemas de significación que 

asignan correspondencia convencional entre las señales 

presentes e.n el mensaje y lo que representan. 

Los códigos requieren de un determinado canal. Existen 



canales pobres que únicamente admiten el código que en 

consencuencia es pobre y códigos ricos que necesi~arán 

canales ricos que ofrezcan mayores posibilidades. 

Un canal pobre es un canal visual que sólo admite signos 

visuales (código por señales visuales) como fotografias, 

pinturas, dibujos, es decir, imágenes fijas o en moví-

miento. 

Un canal rico que es el caso de los medios de comunica-

ci6n de masas que penetra en los sentidos del receptor 

"El mensaje( 3 ) posee marcos de referencia-distintos y 

va dirioido a qrupos hetero~€neos. Además, utiliza 

distintos medios, can~les y c6dioos"(S). 

2.5 La señal. 

La señal es portadora de un significado. Sin embargo, no 

todas las señales se componen de signos • La señal según 
. (.S). 

Weaver y Moles,· es interesante en la medida en que es 

portadora de algún mensaje, es decir, cuando la señal 

se convierte en palabra o en signo, punto que es tratado 

con mayor amplitud en la parte B. 
(5) 

ciso 3.2. 

B. Epistemologia de la comunicación. 

1 • 'El papel de la comunicación. 

de este capitulo In-

En el proceso de la comunicación se relacionan dos o más 



sujetos por 10 que se puede definir que éstos pueden ser 

sujetos individuales o colectivos; la comunicaci6n es una 

facultad exclusivamente humana de compartir y desarrollar 

un saber social; ocupa un tiempo y un espacio, en ella 

actGan dos polos, el emisor y el receptor (B) 

En la comunicaci6n el grupo de individuos pasa a ser una 
(7) 

~nidñd de significados Wi1bur Schram define a 1a co-

municaci6n como compartir una serie de experiencias que 

se comunican a través de un conjunto de s1mbo1os-pa1a~ 

bras . Además, entre los principios básicos de la teoria 

general de la comunicación, destaca que los s1mbo1os-pa
( 4) 

labras pueden tener solamente el significado que la ex-

periencia del individuo le permita leer o interpretar en 

ellos, esto constituye un marco de referencia y en fun-

ci6n a él es como puede comunicarse un sujeto con un 

grupo. En la medida en que el marco de referencia del 

grupo sea diferente, aumentará la dificultad de comuni

carse o de compartir las experiencias "A está colección 

de experiencias y significados le llamamos "marco de re-

ferencia" y decimos que una persona solo puede comunicar
(7) 

se· en función de'su marco de referencia". 

En este sentido la comunicación ejerce un doble papel 

que sigue reglas culturales y precisamente por surgir de 

un entendimiento social tiende a ser para uso colectivo; 

la sociedad es la que marca los prototipos de comunica

ción; los mensajes tendrán diferentes tipos de significa-



dos en un contexto determinado; el análisis de los proce-

sos de comunicación deben determinar siempre su especifi-

cidad. Los significados pueden ser denotativos es decir, 

que se refieren a las palabras comunes, ó connotativos, 

cuando llevan una gran cantidad de carga emocional, por 

ejemplo cuando nos referimos a la palabra amor, tristeza. 

Al definir a la comunicación como una relación entre su-

jetos sociales, . ... ~ ... - _,,. -
J..U~UJ..(. .. ,11~.&.Q 

te en los procesos de la comunicación. Los procesos de 

comunicación se consideran prácticas sociales, como la 

movilización de un conjunto de energías humanas en fun-

ción de un proyecto determinado con el prop6sito de 

transformar una materia prima hist6ricamente hablando. 

2. El Er~ceso de la comunicación.y su objeto de estudio. 

La comunicación es un proceso de enorme complejidad que 

no se ha podido estudiar en su totalidad por al"guna 

ciencia o disciplina en particular. Sin embargo, se ha 

llegado a determinados cuestionamientos respecto a su 

objeto de estudio. 

2.1 Las ciencias de la comunicación deberían ocuparse 

del estudio de las instituciones de comunicación, 

de s1.1s funciones, y organización, que se derivan 

de ellas, según lo señalan los sociólogos funcio
(1). 

nalistas, Persons, Schramm, Laswell .. 

. ,.,. 
11;: 



2.2 De los mensajes y su contenido cuantitativo que 

han sido propuestos por Belerson y Holsti. 

2.3 Del comportamiento estadístico de los sistemas 

de explicación que son muy diversos. 

2.4 Es evidente que para el estudio de la teoría de la 

comunicación la historia científica, sería de gran 

utilidad, pero hasta qué grado puede ser la historia 

de una ciencia auxiliar fundamental para el estudio 

de la comunicación. La preocupación de realizar un 

análisis del surgimiento de la teoría de la comuni

cación nace a partir de que la tecnología produce 

instrumentos de difusión masiva. 

2.4.1 Se hace necesaria una teoría de la comunica-

ción a partir de cierto desarrollo de una ac

tividad, presente desde los inicios de la so

ciedad humana. 

2.4.2 Puede suponerse que la comunicación se redu

ce a un fenómeno con más de cien años de 

existencia, y que tiene que ver exclusivamente 

con los fenómenos sociales y no con los pro

cesos físicos, químicos, biológicos, filosó

ficos o matemáticos de la humanidad. 



2.4.3 Los hechos de 1a cornunicaci6n para que puedan 

comprenderse tienen que verse a 1a 1uz de su 

evo1uci6n; 1a inquietud de incorporar l.a histo-',, 

ria al estudio de los medios de comunicación 

y sus procesos sociales 
(3) 

1os medios en una sociedad indudab1emente 

ayudará a los especia1istas a iniciar sus inves~ 

tigaciones sobre 1a ciencia de 1a cornunicaci6n. 

tornando en consideraci6n que se trata de un tra

bajo interdiscipl.inario. 

3. Ubicación de la cornunicaci6n en América r.atina 

En Arnerica Latina se han manejado tres enfoques a partir 

de 1a d~cada de los setentas. 

3.1 E1 enfoque cibern~tico 

Proviene de las ciencias exactas y natural.es. 



Pretende manejar principios aplicables a todos 

los sistemas de intercambio y procesamiento de 

información ya sea que pertenezcan a los tipos 

inorgánicos, biol6gicos, sociales o artificia

les(3) . 

La cibernética propone descubrir la vida como 

la interacción entre un ambiente caótico y un 

ambiente cerrado, el organismo, está en busca 

de un equilibrio perdido. El ambiente de la 

información y sobre ésta información el orga-

nismo determina su comportamiento. 

3.2 El enfoque semiótico. 

Proviene de la lingüística y la lógica, se cen-

tra en el estudio de la significación y de las 

condiciones de ésta en un contexto social, y 

busca ubicar la comunicación en sistemas semió-

tices. 

(7) 
John Locke· es quien da el nombre de semiótica, 

pero no la distinguía de la teoría general del 
(7) 

lenguaje. Es Charles Sanders Pierce .quien 

hace gue llegue a ser una disciplina indepen-

diente, pero no la define de una manera eche-

rente, sino que su aportación es lograr una 

definición d.el signo. 



a) 

El signo es considerado como algo abierto, al-

go significativo que va trazando una área de 

impresi6n de indefinici6n, que es de donde 

surge toda su riqueza significativa( 2 ). 

Cualquier semiología seria ha abandonado ya 

la pretensi6n de encontrar un solo extremo de 

significaci6n para signos individnRltz~do~-- ~ 

(7) 
Para Pierce el manejo del nGrnero tres es muy im-

portante al signo lo ubica como primer elemento 

a la señal la llama objeto y es el segundo elemen-

to, y al receptor del mensaje que le da el nombre 

de int~rprete y es el tercer elemento. 

Distingue loz tres niveles del signo: 

~- Es un signo determinado por su objeto 

dinámico en virtud· de la naturaleza interna. 

El icono es lo que exhibe la misma cualidad, 

o la misma configuraci6n de cualidades, del 

el objeto denotado, por ejemplo, las onomato

peyas, los diagramas que reproducen relaciones 

entre propiedades. Ademas, los subdivide en -

im4genes, diagramas y met!foras. 



b) Indi.ce 

Es un si.gno deterrni.nado por su objeto di.nlimi.co eri 

virtud de 1a re1aci6n real que mantiene con ~1.· son ·--:; 
" ' , ,,-·:~ 

palabras como yo, tu, aquí, ahora, etc. Se caracte.;.::-';;', 

ri.za por ser una conti.güi.dad de hecho entre el sigrii~ 
;-,_,.,.., 

ficante y el significado (2) 

c) Símbolo 

Es un signo deterrni.nado por su objeto di.nlimi.co 6nica* 

mente en el sentido en que ser~ interpretado. El sí~~ 
bolo corresponde a la idea de si.gno. 

3.3 El enfoque materialista 

Este enfoque ha sido desarrollado a 

marxista de la superestructura, que 

papel que juega la historia dentro de los aparatos 

16gicos <3 > 

La clase que rige la fuerza material de una sociedad, 

ejerce un poder sobre su fuerza intelectual, es decir, 

la clase que ti.ene a su disposici6n los medios de pro~ 



.. 
ducci6n material, controla al mismo tiempo los medios de 

(7) 
producci6n mental. Karl Marx· dice: "Los pensamientos 

de la clase dominante son también, en todas épocas, los 

pensamientos dominantes; en otras palabras la clase que 

es potencia espiritual". Para analizar la comunicaci6n 

de masas en su contexto social que propone la ciencia 

marxista, es necesaria la creaci6n de la totalidad como 

estructura significativa, un proceso en el cual se crea 

realmente el contenido objetivo y el significado de 

todos sus factores y partes. Esta categorfa de la form~ 

ci6n social es el único instrumento de análisis que per-

mite ubicar todos los fen6menos de la sociedad dentro 

del contexto total •. 

4. El ::>receso hist6rico de la comunicación. 

En cuanto a su objetividad, la comunicaci6n como ciencia 

o conjunto de ciencias presenta inconvenientes; en lo 

teórico y metodológico dentro de un contexto social se 

muestra independiente de los campos de las ciencias so-

ciales. Presenta problemas desde la definici6n de su 

concepto, quizá debido a que la comunicación como cien-

cia es muy jóven. Actualmente existen algunos trabajos 

que sirven como marco de referencia para ayudar a des-

cubrir cuestiones fundamentales como ¿de dónde se ha 

partido? ¿Cuálas han sido sus bases y mecanismos teóri-

cos?. La necesidad de darle una ubicación epistemoló-



gica nace de que toda ciencia ha sufrido un proceso hi~ 

tórico para que pueda ser entendida su evolución a trav~s 

del tiempo (: ) . 

4.1 Proceso histórico. 

Las ciencias de la comunicación carecen de origen 

histórico: los teóricos de la comunicaci6n como P.~ 

el caso de los emp!ricos-funcionalistas le adjudi

can a Aristóteles cierta paternidad en la materia 

"Todo cuerpo del saber es producto de transforma-

cienes continuas, reconsideraciones, descubrimien-

tos o superacciones, que 6nicamente pueden operarse 

mediante un largo y complejo proceso histórico; todo 

cuerpo se desarrolla sobre· un "espacio de orden" 

contra el fondo de un a priori histórico o campo 

epistemológico que es el cimiento de su posibili

dad" <7 >. 

,·· .. <'·~;;~ 

.· ··: ~/~}~ 



C. Epistemología de la comunicación de masas. 

l. La investigaci6n de la comunicaci6n de masas. 

Las investigaciones que se han llevado a cabo según 

Miguel de Moragas Spa han sido muy parciales y se 

enfocan hacia los telespectadores. y las califica 

como microinvestigaciones y ~stas se refieren a los 

efectos que han tenido los medios de comunicaci6n 
{ 6) 

de masas en la opini6n pública 

De los escasos antecedentes sobre la investigación 

de la comunicaci6n de masas resulta difícil definir 

su objeto epistem6logico y menciona tres puntos en 

los que con mayor frecuencia se encuentran los pro-

blemas epistemológicos. 

a) La investigación de la comunicación de masas no 

se puede dar de manera independiente de las cien-

cias sociales. 

b) La investigaci6n de la comunicaci6n de masas no 

se puede tratar de manera independiente del fe-

n6meno de la comunicaci6n. 

e) La investigaci6n de la comunicaci6n de masas pre 



tende buscar la relación que existe entre la 

comunicación y las ciencias sociales. 

La preocupación de Moragas se dirige más hacia la per

fección de la investigación que de alguna manera influirá 

en el desarrollo de la tecnología. Además menciona que la 

investigación de la comunicación de masas debe tratarse des-

de un punto de vista pluridiscipl.inar, ya que, algunas disci-

plinas que resultan muy necesarias para el estudio de la co-

municación de masas como son la historia, la lingüística o 

la ciencia política sientan sus bases en la antigüedad. 

Otras disciplinas como la antropología y la economía 

son relativamente recientes y a esto se le suman la carencia 

de bases filosóficas y el margen para la experimentRci6n o 

para la utilización del aparato formal o matemático. 

La sociología de las ciencias sociales és la que más ha 

contribuido con la comunicación de masas porque hablar de la 

investigación de la comunicación de masas, es hablar de in-

vestigación sociológica • 

La investigación de la comunicación de masas deberá 

establecer una definición y delimitar su campo de acción 

tomando en consideración los siguientes criterios: 

- "En la comunicación de masas como en cualquier proceso 



comunicativo intervienen distintos elementos que se 

adecuan a una determinada estructura~ 

"El estudio de las interrelaciones de los distintos 

modelos comunjcativos, nos pone de manifiesto que no 

existe ningún fen6meno comunicativo de masas que pue-

da ser interpretado como independiente de otros fen6-· 

menos comunicativos • 

En lo que se refiere a los procesos de descodificaci6n 

de los mensajes de los medios de comunicaci6n de masas obliga 

a un trabajo interdisciplinario entre la psicología, la se

miología y la sociología« 6 >. 

2:. r,os nr'lares de la comunicaci6n de ma~az. 

(6). 
Según Moragas "· . • los padres de la comunicaci6n de 

masas son Lazarfeld, Merton y Lasswelf, soci6logos de la 

~poca de los cuarentas". 

·.···<::,:.~. 
"'"e< 

·' 



(7) 
SegGn Antonio Paoli los tres padres de la comunica--

ci6n de masas son Paul Lazarsfeld, Kurt Lewin y Harold 

Laswell. Paul Lazarsfeld, soci6logo, que en la investiga-

ci6n de la comunicaci6n de masas se especializ6 en todo lo 

que se refería a la audiencia utilizando la encuesta. 

Kurt Lewin Psic6logo en la investigaci6n de la comu-

nicaci6n de masas dedic6 sus estudios al funcionamiento de 

los grupos. 

Harold Laswell fue quien inici6 el estudio de los an~-

lisis sistemlticos de la comunicaci6n en naciones~ 

Segün Paoli " ... la comunicaci6n de masas es la forma 

típica de los peri6dicos, la televisi6n, etc." 

"El medio de comunicaci6n colectivo es simplemente un-

comunicador en el cual la relaci6n de salida a entrada es -

muy grande" 

"El medio de masas es una organizaci6n de comunicaci6n, 

un grupo de trabajo, de personas preparadas y organizadas, 

- por as! decirlo con una sola voz -, para exhibir una espe-

cie de personalidad corporativa'. 

. 22 •. 
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II. La transmisión del mensa;e. 

A. La evolución de las comunicaciones. 

l • .il.ntecec'entes. 

La revolución industrial aporta una serie de beneficios a 

las comunicaciones. Las primeras ventajas se observaron en 

la industria James Watt C4 ) "'!" 171';5 i~ .. ve!"!+--~ !.-, -"'-··~--~ -- .... -"':1 u ... J..u;a, 

movida por vapor, se obtenía el vapor del agua y como ener 

g~tico se utilizaba la hulla. 

Este hecho dio como resultado que las máquinas inglesas fu~ 

ran solicitadas por Estados Unidos y otros países de Europa, 

respectivamente. Se crearon muchas fábricas y así aparecí~ 

ron los capitalistas, ya que, al ser la inversión en la in

dustria muy productiva, se producían enormes cantidades de 

mercancías con muy pocos obreros y a un costo muy bajo. Los 

artesanos que antes de que se inventara la máquina poseían 

pequeñas industrias cerraron sus talleres y emigraron a las 

grandes ciudades en busca de empleo surgiendo entonces la 

clase proletaria que era objeto de abusos por parte de los 

industriales. El proletariado era una clase inconforme y 

mal pagada que trabajaba jornales de bastantes horas. 



2. Los inventos ·en 1a transmisi6n del mensaje. 

En 1814 George Stephenson inventa la locomotora y en 

1825 los rieles de hierro, y así naci6 el ferrocarril que 

transportaba hombres y mercancias al mismo tiempo, permitie~ 

do que el comercio se realizara con mayor rapidez! 4 >Las re-

des ferroviarias se multiplicaron y se perfeccionaron hasta 

unir el Continente Europeo con el Asiático y el Atlántico 

con el Pacífico en América{ 2 ). 

Roberto Fulton, norteamericano, se dedic6 a la mecánica naval 

y construyó el primer barco movido por vapor. John Phillip 

Holland, irlandés, perfeccion6 el submarino que fue ideado 

por Fulton. 

Samuel Morse norteamericano, hizo progresar la tele-

grafía electromagnética al inventar en el año de 1837 el 

aparato eléctrico que capta y transmite un alfabeto conven
( 4) 

cional formado por puntos y rayas ,Morse y Alfred Vail, también 

norteamericano, se dedicaron a estudiar la manera de enviar 

mensajes bajo el agua usando un hilo con alquitrán, caucho de 

la India e hilo de cañamo, tendiéndose de inmediato cables 

submarinos entre Inglaterra, Irlanda y los países Bajos, pos-

teriorrnente entre Inglaterra y Norteamérica. 

El teléfono fue inventado por Antonio Maucci, italiano y 

24. 
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Alexander Grahar.i Bell, norteamericano en el año de 1884. Fun-

cionaba con electricidad y transmitía sonidos a través de un 

hiloC 0 >. 

Marchese Guglielmo Marconi italiano, vali€ndose de las 

teorías de James Clerck Maxwell y Heinrich Rudolf, alemán, 

baciones del éter y se propagan con la misma velocidad de 

la luz, descubri6 que mediante un generador de oscilaciones 

el€ctricas unido a un hilo aislado en el aire (antena) y de 

la tierra, se podían transnitir ondas eléctricas a 2 km. de 

distancia donde se encontrase un receptor tambi€n unido a un 

hilo aislado de la tierra y del aire. El 12 de diciembre de 

1898 inventa el telégrafo inhalámbricoC 4 l, 

Los primeros mensajes se enviaron a través del Atlántico 

desde Irlanda y Nueva Escocia. En el año de 1901 a~ortando 

así grandes beneficios al mundo entero. 

Se pens6 entonces en transmitir la palabra hablada mediante 

el espacio utilizando el invento de Marconi y fue así como 

surgi6 la radio inventada por Lee De Forest patentada en 

1907 y perfeccionada durante la Guerra Europea. La fotogra-

fía que reproduce fielmente las imágenes fue inventada por 

Louis Jacques Mande Daguerre (Luis Daguera), franc~s en el 

.2.s.' 



(9) 
año de 1829. E1 fon6grafo 1o invent6 e1 norteamericano Thomas 

Alva Edison quien aport6, además, la lámpara incandescente que 

vino a sustituir a la lámpara de gas. El cinemat6grafo invent~ 

do en el año de 1895 por Auguste Marie Louis Nicolas Lumiére y 

Louis Jean Lumiére (Los hermanos Lumiére) franceses,se combi-

n6 la cé1u1a fotoeléctrica que registra el dibujo de la luz 

y se obtuvo el cine sonoro( 9 ). 

En los años de 1784 y 1840 gracias al barco movido por vapor 

y las vías férreas, las nuevas técnicas de impresión y la 

telegrafía permitieron a los individuos cuestionarse con 

respecto al papel que jugaban dentro de la sociedad(J). 

La transmisi6n de los mensajes con la velocidad de la luz o 

el sonido, resultaba muy cara e insegura, los mensajes no 

habían podido viajar con mayor velocidad que la carrera del 

hombre primitivo o el trotar de caballo, el vuelo de la pal~ 

ma mensajera o la navegaci6n El primer antecedente de 

la forma en que fueron transmitidos los mensajes fue la señal 

visual que se trasmitía desde las cimas de las colinas ünica-

mente y éstas eran de tipo ceremonial . Los grandes ejér-

citos transmitían señales valiéndose de manos, cañones, 

tambores o cornetas. Sin embargo, eran ütiles cuando se tra-

taba de distancias cortas puesto que su repertorio era muy li 

mitado. Durante el siglo XVIII y comienzos del XIX, los 

semáforos 6pticos f~eron altamente perfeccionados en Europa, 

éstos tenían también muchas carencia de vocabulario y 



adem§s, dependía del estado del tiempo, operaban con una ve

locidad de una señal por minuto. 

A principios del siglo XIX se opt6 por enviar mensajes por 

aire, ya que la lentitud de los viajes terrestres presenta-

ban muchos inconvenientes. Los caballos fueron el ünico me 

dio rápido por varios siglos y su velocidad era de 25 kiló-

metros por hora y los viajes se median en días. La 

navegación no había tenido ningün cambio desde los tiempos de 

Crist6bal Colón hasta que Robert Fulton inventó el barco 

movido por vapor .. La paloma mensajera cobr6 mucha impoE 

tancia, pero también present6 bastantes limitaciones, porque 

ünicamente aprendía una ruta, la distancia que podía recorrer 

era de 320 kil6metros, aunque se dieron casos de palomas 

0111niuirecciona.les y eran más veloces que los caballos . 

Antes de la invención del telégrafo el mensaje se econtraba 

ligado al transporte. Los tranportes se utilizaban también 

para enviar mensajes; el telégrafo logr6 separar el mensaje 

del transporte 19 l. Este invento independientemente de 

revolucionar las comunicaciones hizo posible que se conocie

ran nuevos lugares y =-idiciones de vida (S). 

Además, el telégrafo pasó a ser un instrumento importante para 

los impresores de los periódicos de provincia, y 

del papel del consumidores pasivos de información pasaron a 



proveedores locales de noticias, en consecuencia, se di6 una 

ampliación en el campo de las ideas{ 8 l. 

B. La televisión. 

1. Antecedentes. 

(7) 
La televisión segün Jorge González Treviño es el 

arte de producir instant~neamente a distancia una ima-

gen ~ransítoria visible Oe una escena r~al o filmada 

por medio de un sistema de telecomunicación". 

La aparici6n del teléfono inició la inquietud entre 

los inventores de la televisión, ya que si era posi-

ble transmitir la voz a través de un hilo, la transmi 

sión de la imagen no causaría mucho problema. En el 

año de 1817 el químico sueco J~ns Jakob Berzeliu~ 2 ) 
descubrió el elemento químico llamado selenio, quien 

nunca imaginó que daría por resultado una serie de i~ 

venciones que culminarían con la televisi6n; el sele-

nio produce una emisión espontánea de electrones por 

la acción de la luz, que se conoce con el nombre de 

fotoelectricidad, que es el principio fundamental de 

la televisión, ya que depende de la relación entre 
(7 ) 

la luz y la electricidad 

En 1873 Joseph May, inglés, puso en evidencia la posi-

28 



bilidad de hacer una célula fotosensible con una cantidad 

mínima de aparatos. El primer ensayo de transmisión de 

imágenes a distancia se debió al ffsico alemán Paul Nipko~, 
(::) 

en el año de 1884 .. su gran invento fue un disco analiza-

dor de imágenes, y éste consistfa en un disco giratorio que 

contenía una serie de orificios dispuestos en forma de es-

piral. El disco lc!a Jn imagen objeto de la transmisión y 

permitía que la luz brillara a través de unos agujeros ~r. 

una secuencia muy bien estructurada. Al hacer girar el di~ 

co, la luz que atravesaba el primer orificio daba sllbita--

mente contra la parte superior de la imagen, la luz del se-

gundo orificio la alcanzaba un poco más abajo, la del ter-

cer más abajo y asf sucesivamente, al dar la imagen sobre 

una c~lula sensible a la luz se generaba una corriente 

eléctrica cuya fuerza variaba de acuerdo con la intensidad 

de la fuente lumínica; la corriente ponía en funcionamiento 

una lámpara que se encendfa con intensidad mayor o menor, 

según las variaciones de la luz. Un segundo disco, i~tico 

al anterior y que giraba al unísono, estaba colocado entre 

la lámpara y el observador de la transmisión de la imagerl2) 

El disco de Nipkow fue usado después de la Primera Guerra 

Mundial en experimentos de televisión por el norteamericano 

Charles Francis Jenkins y en la Gran Bretaña por el inventor 

escocés John Logis Baird quienes concibieron casi al mismo 

tiempo la idea de combinar la fotografía, la óptica y la 

radio con el antiguo procedimiento de la televisión mecánica 

-----·--



de Nipokow.- . El disco fue combinado con válvulas y 

células fotoeléctricas para captar una imagen que pudiera ser 

transmitié'a, las imágenes eran diferentes y carecían de nit.:!c 

dez a causa del reducido número de impulsos que podían ser 

transmitidas por segundos. 

El. prob.1.ema í:ue soluci.onacio en 191.9 ¡.Jor ~ l .r: u.:-;u-110.L Lt:á..üiCri.ca.-

no Vladimir K. Zworyking cuando invent6 un tubo electrónico 

capaz de captar una imagen, el cual servía como "ojo" de 

cámara televisora, recibiendo el nombre de iconoscopio( 2 ) 

Ac'Emás, este tubo podía analizar la imagen con la misma velo

cidad de la luz, ya que, estaba fo:mado por rayos cat6dico<l> .• 

En 1928 el estadounidense Philo T. Farnsworth desarrollo un 

sistema electrónico diferente pero también eficaz y consis

tía de un tubo que llam6 disector(?) .. 

La discusi6n entre los partidarios del sistema mecánico y el 

electr6nico en los Estados Unidos se prolongó durante los años 

veintes. Si bien los partidarios del sistema mecánico tuvi~ 

ron un cierto éxito inicial al final se adoptó el método 

electrónico. La estación experimental W2XBS de la Radio 

Corporation of America (RCA) , utiliz6 los primeros recepto-

res con cinescopio y al mismo tiempo se instaló un transmisor 

de televisi6n el Empire State Building en Nueva York( 2 ). 



En Francia se habían iniciado experimentos en el campo 

de la televisión en la primera década del siglo. A fines de 

1920 se estaban realizando ensayos en los Estados Unidos, en 

1927 en Inglaterra, en el año de 1937 ya funcionaban 17 est~ 

cienes experimentales de televisión. El 30 de abril de 

1939 día en que se inauguró la Feria Mundial de Nueva York 

se iniciaron en esta ciudad norteamericana las prime:.i.""" 

transmisiones regulares de televisión comercial. Al estallar 

la Segunda Guerra Mundial se detuvo el desarrollo comercial 

de la televisión, pero no se suspendieron las investigacio-

nes teóricas al respecto. Cuando terminó la Guerra en 1945, 

la economía de los Estados Unidos de Nortearnerica volvió a 

sus niveles normales y aquéllas investigaciones teóricas se 

conviertieron en u.~a serie a~ progresos científicos, indus-

triales, técnicos y artísticos, y así surge la televisión. 

La Comisión Federal de Comunicación de los Estados Unidos -

de Norteamérica asignó en esa época 13 estaciones para uso 

de la televisión comercial. Al iniciarse el año de 1947 ya 

funcionaban seis estaciones y se hablaba de que ya más de 

40 ten1an licencia o estaban autorizadas para operar. Los 

anunciadores empezaban a interesarse por el nuevo medio de 

difusión; la producción de receptores de televisi6n aumentó. 

Aproximadamente medio millón de ellos estaban en uso en el 

año de 1948 y ya funcionaban 30 estaciones de televisión. 

Otras 70 estaban en v1as de desarrollo(J). 



Debido a las necesidades econ6micas de las principales cade-

nas de radio en los Estados Unidos, la Columbia Broadcasting 

System y la National Broadcasting Company emprendieron pla-

nes para la televisi6n "La televisi6n posterior a la 

Segunda Guerra Mundial puso en claro que la radio había de 

convertirse en un sistema de comunicaci6n secundario. Lleg6 

incluso a temerse que ln radio se desenvolviera en la oscu
(3) 

ridad, pero no fue asi" 

Las utilidades de la radio se emplearon en el desarrollo de 

programas de televisi6n. Los costos, comparándolos con los 

de la radio eran enormes; la televisi6n requería de mayor 

personal, equipo e instalaciones. 

Aunque la televisión llegaba a menos del 10% de los hogares 

de los Estados Unidos en 1950, a la televisi6n llegaron el 

talento y el dinero de los inversionistas de la radio(S). 

Para los años cincuenta las programaciones de radio eran 

muy pobres, únicamente se transmitían noticias y además 

tenían problemas económicos al grado de que se declararon en 

quiebra. Las estaciones de radio practicaron una nueva filo 

sofía en su p~ogramaci6n y a estas alturas ya se habían acos 

tumbarado a la competencia que representaba la televisi6n. 
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Asimismo, la gente había hecho la diferenciación entre los 

dos medios de comunicación(S). 

2. Concepto 

La televisión puede definirse corno un sistema electró-

nico que permite transmitir imágenes a distancia; la 

do, proviene del prefijo griego tele, que significa 

"lejos" y del verbo latino videre, que significa "ver". 

La televisión es uno de los inventos más admirables de 

la tecnología moderna, es un poderoso medio de comunica 

ci6n. La cámara televisara es parecida al ojo humano. 

Si una persona observa los objetos de una habitación, 

sus ojos ven la totalidad del lugar o sólo determinado 

sector. Las señales de video y de audio llegan al 

aparato receptor hogareño que las cambia y transforma 

nuevamente en imágenes y sonido. Ello tiene lugar, 

principalmente gracias a una válvula electrónica llamada 

cinescopio, que forma el corazón del aparato receptor de 

televisi6n(S). La televisión corno vimos en el capí-

tulo 1 utiliza canales visuales y auditivos y un medio 

que es el electron, la señal es el rayo de electrones y 

el código el rayo cat6dico< 7 >. 

• ' ~ ¡ '.:. • 



3. Funcionamiento 

La c§.mara televisora no tiene la facultad para ver a 

corta o larga distancia, es necesario utilizar varios 

recursos especiales. El empleo de lentes colocados a 

d.iferentes distancias permite enfocar objetos situados 

a corta, media o larga distancia. Para que la cámara 

cambie de foco con rapidez, las lentes están colocadas 

sobre una placa o torrecilla giratoria. La lente más 
(5) 

pequeña de todas las que se utilizan mide 35 milímetros 

4. Importancia y utilidad 

El avance tecnol6gico dio como resultado en la década 

de los cuarenta y cincuenta una revoluci6n en las cie~ 

cias de la comunicaci6n y al igual que el resto de los 

medios de comunicación de masas, la televisión, lleva 

un prop6sito bien definido y dirige la información 

hacia un püblico determinado. Aunque la televisi6n se 

creó con el objeto de que fuera para servicio público 

cuyo fin era vigilar el cumplimiento de los valores m2 

rales, también lo fue para actuar como intermediario 

entre los acontecimientos políticos, sociales y cultur~ 

les y los telespectadores sin que por ésto perdiera su 

imagen de imparcialidad y honestidad. 

La televisi6n es una realidaCl en la sociedad contempor~ 



nea y pese a que es muy atacada constituye un medio in-

formativo y de entretenimiento muy importante. Mucho 

se ha dicho que la televisión es un producto de las 

élites de poder y que funciona corno agente modificador 

de conductas e ideas del mismo modo que lleva al 

telespectador a través de la distancia para que sea un 

testigo ocular de los acontecimientos importantes a 

nivel nacional e internacional (l) . 

5. Producción 

(7) 
Seg!ln Jorge González Treviño ·• ... La producción en la 

televisión comprende la calidad de las personas o acto 

res que aparecerán en la pantalla". Asimismo se refiere 

a la cantidad de dinero que hay que invertir en el ves 

tuario, maquillaje y escenografía. Además se encarga 

de la administración del presupuesto para los aspectos 

técnicos, así como de la dirección y la puesta en el 

aire del programa o de la serie de televisión. 

La producción es el proceso por el cual una idea se va 

transformando hasta llegar a convertirse en audio y 

video, es decir, sonido e imágenes. Los programas que 

vernos en los televisores es el resultado final de este 

largo proceso que se origina con una simple idea y que 
(7) 

gracias al esfuerzo de un equipo de personas se logra 
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III. La transwisi6n del mensa;e en México. 

A. Las telecanunicaciones. 

l. El teléfono. 

El teléfono fue introducido a Mfucico por Alfred Westrup ( 4 ) , en 

el año de 1878. Se llevo a cabo la primera conferencia telef6nica 

a nivel federal entre el Distrito Federal y Tlalpan <12
> • En el 

año de 1883 se real.iz6 la prirrera conferencia telef6nica internacio-

nal que tuvo lugar en el rmmdo, siendo entre las Ciudades de Mata

ITOros, Tamaulipas y el Puerto de Bronwsville, Texas. 

En el año de 1924 la Ccrnpafila Ericsson estableci6 la primera central 

autcrrática que se puso en servicio(5 ):. 

2. El t'el~afo. 

El Tel~afo fue introducido a México el 10 de mayo de 1849 por Juan 

de la Granja "El año de 1879 se celebró un contrato en el g..ie se 

establecía la concesi6n exclusiva de las canunicaciones internacio-

miles oon la Mexican Cable Conpany que después se llarr6 Mexican 

Telegraph canpany <5> • El 5 de noviembre de 1851 se puso en fun-

cionamiento la primera línea que canunicaba a la ciudad de ~co 

oon Naucalpan y Puebla • El 19 de mayo de 1852 se instal6 

una línea entre Jalapa y el Puerto de Veracruz y en 1853 entre la 

ciudad de Méxioo y Guanajuato <2>. 

En el año de 1891 se incorporo el tel~afo a la Se=etaría de 

Comunicaciones y Transportes y Obras PÜblicas. 

"Un acontecimiento relevante fue la creaci6n en 1891 

de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Püblicas de 



la que dependía la Dirección de Telégrafos Federales" <2·>. 

En 1897 las Oficinas fronterizas de Nuevo Laredo, Ciudad 

Ju~rez y Nogales se enlazaron con la Western Union 

Telegraph Company y se creó la Compañía Telegráfica 

Mexicana que tuvo el monopolio del servicio internacional 

salvo de los mensajes que se recibían por vía radiotele

gráfica 12 J. 

En 1901 se instalaron las primeras estaciones radioeléc-

tricas en Santa Rosalía, Guaymas, San José del Cabo y 

Cerritos, Sin. <5>. La primera comunicación radiotele-

gráfica internacional se estableció entre México y Gua-

temal.a, con F:J Salvador, Costa Rica, Hond\lras y Puerto 

Arenas, Chile en el año de 1919 y entre Mérida y La 

Habana en 1922. 

La radiotelegrafía se introdujo a México en 1910 al ins-

talarse 15 estaciones transmisoras marca Telefunken. En 

1930 se estableció entre México y Madrid para enlazar a 

México con Europa y en 1933 con la Ciudad de Tokio< 2>. 

El 16 de junio de 1949 la Dirección General de Teleco-

municaciones se hizo cargo del servicio telegráfico in-

ternacional y Telégrafos Nacionales mantenía contacto 

directo con 22 corresponsales del Centro y Sudamérica, 

las Antillas y Estados Unidos, Europa y Oriente< 2>. 
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3. La radio. 

Las estaciones radiof6nicas aparecen durante el gobierno 

del General Alvaro Obreg6n, los grupos econ6micos que 

impulsarían el naciente invento de la radio a principios 

de los años veintes, no basan su capital con la expan-

si6n del nuevo medio de difusi6n, sino que existen desde 

~~=e=, ~~~ ~~upo~ P~on6rnicos como los de los Azcárraga 

y los Milmo. La primera emisi6n radiof6nica en el país 

la lleva a cabo el Dr. Adolfo Enrique G6mez Fernández 

en la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1921 (lO) 

Los industriales de radio y televisi6n contemporáneos 

reconocen al Ing. Constantino de Tárnava Jr. como el 

autor del ·suceso, ya que, realiza el 9 de octubre del 

mismo año la primera transmisi6n en la Ciudad de Mon

terrey< a> .• 

La Radio Telephone Company efectúa transmisiones en el 

Distrito Federal y en Chihuahua. Los trabajadores de 

la radio se constituyeron en tres organizaciones en de-

fensa de ~us intereses: la Liga Nacional de Radio, 

El Club Central Mexicano de la Radio y el Centro de 

Ingenieros. La fusi6n de las tres dio origen a la ac-

tual Cámara Nacional de la Radio y la Televisi6n. 

En 1922 Sandal s. Hodges, coronel del Ejército Norteame-

ricano y el agente de Ventas de la Compañía Ford conven

cen a Raül Azcárraga Vidaurreta que era en ese momento 



dueño del Garage Almada, de la necesidad de que se ins

talaron en México una estación radiofónica, funda enton-

ces la Casa de la Radio y realiza un acuerdo con Félix 

F. Palavicini con el periódico El Universal. 

Martín Luis Guzmán que era Director del periódico "El 

Mundo" instala una emisora, la Compañía Cigarrera el 

de la CYB, actualmente es la XEB: En 1925 se 

funda la estación CYJ esta es de la General Electric, 

transmitía propaganda comercial, en el año 1930 pasa 

a manos de Félix Palavicini y se convierte en "Radio 

Mundial" actualmente es la XEN< 3 l. 

Las primeras emisoras en provincia fueron las estable

cidas por la familia Azcárraga Milmo, la XEFE transmi

tían en Nuevo León la XES en Tampico, la XEU en Ciudad 

Juárez la XET en Monterrey. En 1930 se fundó la XEW y 

se establecen los lineamientos de la industria radiofó-

nica nacional. Los grandes capitales extranjeros exis-

tentes en el porfiriato crean la infraestructura de la 

actual industria radiofónica(B). Hubo algunos inten-

tos por instalar emisoras oficiales y entre ellas tene

mos el del entonces Secretario de Relaciones Exteriores 

Alberto Pani, en el año de 1923; la CZE fundada en 1924 

por la Secretaría de Educación Püblica que inicia sus 

transmisiones con la toma de posesión de Plutarco Elías 
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Calles y cierra justamente cuando Lázaro Cárdenas termi-

na su mandato. En 1929 la Secretaría de Industria, Co-

mercio y Trabajo funda una emisora y en 1930 Pascual 

Ortfz Rubio, Secretario de Comunicaciones de los Gobier-

nos de Calles y Obreg6n funda la XEFQ emisora del 

PNR. Sus objetivos eran difundir la doctrina y la 

agenda del Partido, ésta fue utilizada durante la cam

paña presidencial de Cárdenas y durante el gobierno pro~ 

porcion6 informaci6n sobre sus actividades, en el año 

de 1946 se interrumpe porque Miguel Alemán decide en

tregar la Conce3ión de la estaci6n a los radiodifusores 

privados(S}. 

En el año de 1935 se inició la etapa de experimentac16n 

de la televisión(lO), el Ingeniero Guillermo Gon-

zález Camarena construyó un equipo muy rudimentario, 

para 1939 había inventado un sistema de televisión 

cromática que pa'tentó en México y Estados Unidos (lO). 

El 19 de agosto de 1947 se inici6 la televisi6n en 

blanco y negro. 
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Hacia 1949 se encontraban interesados en la televisi6n 

Guillermo González Camarena y Emilio Azcárraga. En 

enero de 1950 el canal 4 se instaló en los pisos 13 y 

14 del edificio de la Lotería Nacional; la primera emi

sión tuvo lugar el 26 de julio del mismo año de las 

17.00 a las 19.00 Hrs. El 1° de septiembre 

informe del presidente Miguel Alemán y el 15 del mis-

mo mes el Grito de Independencia desde el Palacio Na

cional (lÓ). 

El 22 de abril de 1951 se transmite el primer progra-

ma de noticias por el canal 2, el nombre de noticiero 

titulado Noticiero Celanese y proporcionaba informaci6n 

del Diario Excélsior. Los comentarios eran hechos por 

Luis Far!as. Siguieron otros como Teletalones con 

Rafael Solana; la lectura de noticias por Ignacio San

tibáñez ·y Cuesti6n de minutos bajo la dirección de 

Enrique Figueroa< 4 >. 

El gobierno de Miguel Alemán fue decisivo para la con-

solidación de la industria de la radio y la televisi6n. 

Un año antes de que asumiera la presidencia de la Rcpü-

blica ya funcionaba en México la primera cámara trans-

misora de televisión. La televisión se vio apoyada en 

este sexenio, con la transmisión del cuarto informe de 

gobierno, El titular de la SCOP hizo la declaratoria 
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oficia1: (lO) "Hoy 3 de agosto de 1950, en 1a Ciudad 

de México y a nombre del Licenciado don Migue1 A1emán 

Va1dés dec1aro oficialmente inaugurada 1a primera p1anta 

de te1evisi6n. X.H.T.V. Construida por Televisión de 

México, s .A." 

P~r~ P-1 año de 1955 Te1esistema Mexicano se había conver

tido en una empresa muy poderosa, había invertido 12 rni-

11ones de d61ares para aumentar la potencia de 1os tres 

cana1es 2,4 y 5, asi corno de sus repetidoras, 22 dis

tribuidas en varias partes de 1a República. Asimismo, 

1os programas fi1mados y grabados en videotape eran 

vistos en Centroamérica. 

3.1 Cana1 11. 

E1 2 de agosto de 1969 empezó a funcionar la emisora cu1-

tura1 XEIPN-Cana1 11 que durante 12 años se venía obser

vando únicamente en 1os alrededores de1 Casco de Santo 

Tomás, diez años más tarde, e1 10 de enero son otorgados 

$10,000,000.00 para mejora y compra de equipo. E1 2 de 

agosto de 1969 por decreto presidencia1 se seña1a que 

e1 Canal 11 se dedicaría exc1usivamente a difundir 1a 

cultura, y para tal efecto nombr6 a 1a Secretaría de 

Educación Púb1ica y a 1a Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes como encargada de 1levar a cabo 1os pro

gramas, vigilar que 1as comunicaciones, así como 1a 



operación y el mantenimiento de las instalaciones estu-

vieran en 6ptimas condiciones, aun cuando se le ha con

siderado un canal con muy pocos recursos(l) 

3.2 Canal 8. 

En 1968 el d!a 1° de septiembre se inaugura XHTMTV-Ca

nal 8 como Canal perteneciente a la llamada Televisión 

Independiente creado por inversion1stas r~yivwv~t~~cs 

instalando sus estudios en San Angel Inn !ll) · 

3 .• 3 Canal 13. 

El 12 de octubre de 1968 se pone al aire XHDFTV-Canal 

13, en marzo de 1972 el gobierno adquirió a través 

de Somex la totalidad de sus acciones y modifica su 

programación, ya que ésta transmit!a programas extran-

jeros en un 97. 5%. 

3.4 Televisa. 

La constante intervención del Estado sobre las comunica-

ciones, el B de enero de 1973 se fusionaron Telesistema 

Mexicano y Televisión Independiente de México y se cons-

tituyen en Televisa, y se le encomienda la coordinaci6n 

de los canales 2, 4, 5 y B • 



3. 5 . IMEVISION. 

El 18 de mayo de 1985 se conforma IMEVISION por los ca

nales 13, 7 y canal 22 (Canal Local de Ultra Alta Fre~ 
(9) 

cuencia) 
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3.6 Señal Vía Satélite. 

En 1963 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

inici6 la construcci6n de una Red Nacional de Teleco-

municaciones a través de microondas que conducen las 

señales telegráficas, telefónicas, de radio y de tele-

visi6n. En mayo de 1965 se puso en órbita el primer 

=~t~liL~ oel grupo Intelsat (Pájaro Madrugador). En 

México las transmisiones que son emitidas para el ex-

tranjero siguen una ruta desde el punto de emisión a la 

Torre de Telecomunicaciones, de ah! a la estación de Tu-

lancingo y de ésta al satélite Intelsat y viceversa, 

para las transmisiones que llegan a México del extran-

jero. 

México, junto con Chile y Panamá fueron los primeros 

países en América Latina que ingresaron a la Organiza

ción Internacional de Comunicaciones por Satélite, 

INTELSAT, en octubre de 1966 y cinco años más tarde 

quedaron oficialmente aprobados los acuerdos relativos 

a la operación del sistema. En las XIX Olimpiadas en 

1968 celebradas en México, el Presidente Gustavo D!az 

Ordaz inauguró la Torre de Telecomunicaciones y la 

estación Terrena de Tulancingo; se comenzó a hacer uso 

de los satélites a través de uno experimental el ATS-6 

propiedad de la NASA y que fue rentado a INTELSAT. Al 

año siguiente se establecía una conexión internacional 

·····+~· 
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permanente por medio del satélite INTELSAT III, situado 

sobre el Océano Atlántico, desde entonces, México paga 

anualmente una membresia(G). 

México utiliza actualmente un segmento espacial sobre 

el Océano Atlántico¡ los satélites de las series INTELSAT 

IV-A y V, debido a que no existe un segmento que cubra 

el Centro y Sur del Continente Amt=L.i.<.:&.ú.:.. 

señales se realiza a través de las antenas situadas en 

Los Angeles, California y Alemania. 

El segmento terreno de las comunicaciones internacionales 

por satélites, la estaci6n ubicada en el Estado de Hidal

go, Tulancingo I, fue instalada en diciembre de 1968 por 

la empresa japonesa Mitsubishi Shojikaisa Ltd. con 32 

metros de diámetro y 330 toneladas de peso, su estructu

ra es de aluminio y su base de concreto, con un peso 

de 12,000 toneladas, se conect6 primero con los satéli

tes de la serie INTEI.SAT III y IV, en la actualidad envia 

señales a un INTELSAT v(G). 

La antena Tulancingo II se instal6 en junio de 1980 por 

la empresa E-Systems de Estados Unidos. Fue diseñada 

para enlazarse con satélites de la serie INTELSAT. Se 

puso en 6rbita en 1979, su diámetro es de 32 metros y 

un peso de 217 toneladas, tiene 22 cadenas de recepción 

y 4 de transmisi6n. Su sistema de control y monitores 

está totalmente computarizado, a diferencia de la de 



Tulancingo I que sus movimientos se hacen por medio de 

relevadores instalados en la base (G) "Por medio de 

estas dos antenas se conducen señales de televisi6n, 

telefonía y télex entre México y el resto de los pafses 

miembros del sistema INTELSAT". En la actualidad se 

sostiene comunicaci6n directa vía telef6nica con 19 

países y telegráfica con 17 países .. 

La antena Tulancingo III, de 11 metros de diámetro es 

utilizada exclusivamente para transmisiones del canal 

2 de Televisa, de México hacia Estados Unidos dentro de 

la red Univisi6n. Opera desde el 22 de mayo de 1980 y 

estuvo conectada desde esa fecha hasta mediados del 

primer sernc~tre de 1984 con satélites Western III y IV, 

propiedad de la W€lS:tern Unían, se conect6 con el satélite 

Galaxy I, propiedad de la Hughes Aerospase Ca., y del. 

cual Televisa utiliza dos transpondedores. La capacidad 

de transmisi6n es fundamentalmente aprovechada para la 

programaci6n de la Spanish International Network que se 

transmite en el interior de Estados Unidos . 

La estaci6n terrena de Tulancingo recibe las señales 

que se originan en los canales de televisi6n situados· 

en la Ciudad de México a través de un equipo de radio-

enlace terrestre de microondas, que se compone de dos 

estaciones terminales ubicadas una en la Torre de Tele-
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comunicaciones, en el Distrito Federal, y otra en Tulan

cingo. 

La estaci6n del Distrito Federal también recibe y luego 

distribuye las señales captadas en Tulancingo. Máxico 

ha desempeñado un papel muy importante en algunas expe

riencias multinacionales de transmisiones televisivas 

como el proyecto SAR III, la Organizaci6n de Televisi6n 

UNIVISION. La OTI se cre6 en las Terceras Jornadas 

Iberoamericanas de Comunicación Via Satélite celebradas 

en la ciudad de México del 15 al 20 de.marzo de 1971; 

los paises fundadores fueron Argentina, Brasil, Colombia 

Chile, España, México, Per~, Panamá, Portugal y Venezue

la. La OTI contiene programas que pueden venderse porque 

se televisan vía satélite y es la primera Asociación 

Internacional creada sobre la base de la existencia de 

satélites. Tiene la caracteristica de no ser considerada 

de tipo regional. Sin embargo, tampoco es mundial{G). 

SATELAT es el nombre con el que se constituyó en 1974 

una empresa mixta ·cuyos propósitos eran: a) La explo-

taci6n de 12 horas de uso del canal satélite b) Formar 

una red latinoamericana de televisión su capital se cons

ti.tuy6 de un 48% de acciones de TELEVISA y un 52% del 

Estado mexicano a través de los canales de Televisi6n 

11 y 13, el Banco Nacional Cinematográfico y la Agencia 



Informativa Notimex. Present6 dos programas, princi-

palmente "Am~rica, magia y encuentro" cuyo prop6sito 

era mostrar la cultura de cada país con sus transmisio-

nes en vivo y "América sin fronteras". Producía simul-

táneamente programas de televisi6n por parte de dos 

países, esto no era muy rentable y por tal motivo el 

gobierno no renov6 el contrato por un año al INTEL

SAT 16) • 

3.7 Los satélites en la comunicaci6n nacional. 

Las transmisiones vía satélite a nivel nacional se ini-

ciaron en 1981, se rentaron a INTELSAT tres transponde-

dores de satélite IV-A-F7 a un costo de 1,600 d6lares 

anuales cada uno. En el mes de octubre de 1984, México 

seguía utilizando los tres transpondedores de otro saté-

lite el INTELSAT V-Fa, el primero de los transpondedores 

lo utilizaba completamente el canal 2 de Televisa. El 

segundo fue empleado por Televisión de la Rept1blica Me-

xicana (TRM). y Petr6leos Mexicanos. El tercero tiene 

como usuarios, en partes iguales, al canal 13, oficial 

y a Canal 7 de Cablevisi6n propiedades de Televisa(G>). 

Televisa firm6 un convenio con la Secretaría de Cornuni-

caciones y Transportes (STC) e~ octubre de 1980, en el 

que se comprometió a instalar 44 estaciones terrenas 

de las cuales en septiembre de 1983 s6lo había entregado 

40 para su explotaci6n por parte de la SCT. Segt:ín los 



términos del convenio (6) 
La Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes había planeado la instalaci6n de la red de 

estaciones terrenas en tres etapas "la primera concluía 

en abril de 1981 y abarc6 36 estaciones; la segunda en ju

nio de 1982 se componía de 71 estaciones y l.a tercera de s.i' 

Además de la instalaci& de 54 estaciones en los 

estados de la República de las cuales 44 serian 

por Televisa" 

B. Marco leqal ce las telecomunicaciones en México. 

l. Antecedentes 

El. presidente Plutarco El.ías Calles se basa en conven.ios.: 

internacional.es sobre radiodifusicSn para elaborar· la 

Ley de comunicaciones el.éctricas. Durante la presidenc_i_a¿ 

de Pascual. Ortíz Rubio ante el. surgimiento de los prime~.: 

ros anuncios comercial.es radiof6nicos y por considerars.e> 

la publicidad una herramienta indispensable para el de

sarrol.l.o de las nacientes industrias mexicanas el. 25 de 

septiembre de 19 31, se establece un decreto que se refie- . 

re a los anuncios comerciales por radio, en conexi6n 

con la red telegráfica nacional.. En 1931 se promulga 

l.a primera Ley de vías general.es de comunicaci6n, al 

siguiente año se deroga por ley del mismo nombre que al 

igual que l.a anterior no sol.amente regulaba a la radio 

sino a todo tipo de comunicaci6n. 



El presidente l\l:clarclo Hodríqucz promulga la 1 •'"Y de lrri¡"" · ·. •·n a 

las estaciones radioclifusoras, así como el rer¡larnento d ... 1 c.)pÍ-

tulo VI del libro quinto de la Ley ele vías generales d0. comuni-

caci6n. 

Durante el gobienio de Lázaro Cárdenas se establece el Reglamen

to de estaciones radioelectr6nicas c:cmerciales, culturales y ae 
e;xperirrentación científica y de aficionados q1.1e entra en vigor 

a partir del 1° de enero de 1937. 

Al iniciarse el gobierno de Adolfo L6pez Matees, los industria-

les de la radio y la televisión se encuentran fortalecidos se 

ha consolidado corro grupo econ6mico, ya que tie.rien vincules Il!U!t" 

fuertes con otras emPresas. L6pez Mateas estable.ce una Ley fe

deral que dice que el·espacio en donde se propagan las ondas 

. electranagn6ticas es propiedad de la naci6n y por lo tanto será 

el· Estado, quien olo.ryue el penn.iso o la concesión para utilizar-

los • Asirnisrro, señala los lineamientos generales que deberán s~ 

guir las program3.ciones quedando así limitadas las pre=ogativas 

de la radio y la televisión. Este sexenio reviste gran importan-

cia en cuanto a las facultades y limitaciones de=etadas sobre 

la industria de la radio y la televisión. En 1961 se promulga 

una nueva Ley de impuestos para ~lotar las estaciones de radio 

y televisión. 

El gobierno de Lu.i.s Echeverria dis¡:x:me no sólo utilizar el tiem-

po de programación de los canales correrciales que por ley le 

fue concedido al Estado en un gobierno anterior. Instala un ca

nal estatal, el canal 13 adquirido en 1972 y varias estaciones 

de radio,ante esto, los .industriales de la radio y la televisi6n 



2. 

integran un canal en consorcio con Telesiste~a Mexi

cano para operar bajo la razón social de TELEVISA con 

el apoyo del gruno Monterrey. 

Sistemas de satélites ~orelos. 

SegGn Ligia Fadul(?). "El 24 de marzo de 1983 se ha-

bló por primera vez del sistema de satélites Morelos". 

El gobierno mexicano informó que contaría con un sat~ ,, -

lite artificial de comunicaci6r. cuyo nombre sería 

"Ilhuicahua ·~ que significa señor de los cielos. En 

octubre de 1980 se anunció que el primer mandatario 

autorizó a la Secretaría de Comunicaciones y TranspoE 

tes para que proyectara un sistema de satélites para 

uso nacional. 

El sistema estaría constituído por tres sat~lites; 

uno para servicio permanente, otro para casos de emeE 

gencia y un tercero que permanecería en tierra como 

reserva, el costo del sistema de satélites sería apro

ximadamente de 230 millones de doláres, se planteaba 

una red de estaciones terrenas para recibir la imagen 

y que un gran nGmero de usuarios pGblicos y privados 

podrían beneficiarse de sus servicios. 



En junio de 1981, el Presidente L6pez Portillo autorizó 

el Proyecto Ilhuicahuo. El 5 de julio de 1982 a la Secre

taría de Comunicaciones y'Transportes y TELEVISA firma-

ron un convenio para la construcción y la puesta en 6rbi-

ta de un satélite mexicano la señal Televisiva se trans-

mitiría de manera directa . Emilio Azcárraga Milmo(G) 

. de".') "''r6 " ... aue de no haberse proyectado la construcción 

del sistema de vía satélite en ese momento se hubiera 

tenido que posponer hasta 1990". 

En julio de 1982 se anunció que se encontraba en su 

etapa final el estudio, 22 especialistas estaban reali-

zándolo, entre ellos 8 mexicanos y el resto franceses 

y norteamericanos . 

En el mes de noviembre de 1982, el Gltimo mes de su go

bierno, José López Portillo, firmó corno testigo de honor 

los convenios que daban vida al sistema de satélites 

mexicanos. En diciembre de 1982, algunos días 

después de haber asumido el poder Mi.guel de la Madrid, 

el Congreso aprueba una adición al artículo 28 de la 

Constitución Política Mexicana en la cual se declara a 

la comunicación vía satélite función exclusiva del 

Estado • "A partir de ese momento no se volvió 

a mencionar" y en marzo de 1983 el proyecto de satélites 

tuvo' un ·nue~o nombre "More los"" ( 6 ) . El Plan Nacional 

de Desarrollo, difundido en mayo de 1983, señala como 



uno de los objetivos a cumplir en el rubro "Inf rac~I ruc

tura de Telecomunicaciones", la instalación del sislcma 

mexicano de satélites compuesto por el lanzamiento de 

dos satélites y el conjunto de estaciones de enlace en 

tierra, para la conducción de señales de televisión, te-

lefonía y datos. En junio, la Unidad de Proyectos Es-

peciales de la Secretaría de Comunicaciones y Transpbr-

lites Mozalos; boletines de prensa, insertos pagados 

en los diarios, spots en radio y televisión, audiovisua

les y folletería, difunden la historia de los satélites 

de comunicación, las particularidades técnicas del sis

tema Morelos y la lista de sus posibles usuarios. Desde 

entonces y a dos años del gobierno de Miguel de la Madrid 

no se había mencionado a Televisa como usuario. El 

costo total del Sistema de Satélites Morelos sería 

de 150 millones de dólares. El satélite operativo se 

proyectaba que sería empleado en un 30% de su capacidad 

para fines ·culturales, de teleducación y comunicaciones 

rurales; el 45% para los sistemas comerciales de tele

fonía y de televisión y el 25% restante como soporte, 

distribuido en dos bandas de transpondedores, empleán

dose esta capacidad para servicios ocasionales y aque

llos que puedan estar sujetos a interrupción. 

El Programa Nacional de Comunicaciones y Transportes 

1984-1988, revela que está en consideración determina·r 



la demanda potencial de los sat~lites, así como la 

definición de las zonas de coordinaci6n del sistema 

Morelos. El Programa Nacional de Comunicaciones y 

Transportes precisa, sin aclarar demasiado, hacia 

1985, que la demanda de circuitos telef6nicos satura-

rln a la Red Federal de Microondas, hacia 1988 el ser-

vicio respectivo tendrl que darse significativamente 

con sistemas de contiguraci6n espaciai. 

La empresa privada de televisi6n había obtenido en 1980 

una consideración preferencial en el convenio firmado 

con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y 

quedaba establecido·que en caso de no poderse transmitir 

mis de una señal, esta sería de Televisa. 

Hacia fines de 1984 dos hechos vinculaban la actividad 

oficial al sistema de sat~lites, el Presidente de la 

RepGblica envío una iniciativa de ley.al Senado de la 

RepGblica que actualizara disposiciones en materia de 

comunicaciones y Transportes promovía viajes de repor-

teros de prensa para visitar las plantas de McDonnel 

Douglas y Hughes Aircraft en los Estados Unidos. El 

artículo 42 de la Constituci6n señala las partes que 

integran el Territorio Nacional y la Fracci6n VI del 

mismo artículo indica que el espacio situado sobre 

ese territorio es parte integrante del mismo con la 

extensi6n y modalidades establecidas por el derecho . . 

internacional. 



El artículo 28, que prohibe los monopolios, alude a 

las comunicaciones vía satélite. "No constituirán mo-

nopolios" las funciones que el Estado ejerza de manera 

exclusiva en las áreas estratégicas a las que se refie-

re este precepto: acuñación de monedas, correos, telé-

grafos, radiotelegrafía y la comunicación vía satélite, 

emisión de billetes por medio de un sólo banco, orga

nismo descentralizado del gobierno federal; petróleo 

y los demás hidrocarburos, petroquímica, básica, minerías 

radioactivos y generación de energía nuclear, electrici

dad, ferrocarriles y las actividades que expresa~ente 

señalan las leyes que expide el Congreso de la Unión, 

incluyendo lo relati~o a la comunicación Vía Satélite 

desde diciembre de 1982, es decir, que fue modificado 

dur.:mtc el -:;::rimcr mes del gobierne de Miguel de la 

Madrid{G). En octubre de 1981 dictó un decreto en el 

que se establecía que "La Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes intervendrá en la instalación y operación 

de satélites y subsistemas asociados, por conducto de 

organismos que tengan como finalidad la explotación co-

mercial de dichas señales en el territorio nacional". 

El artículo 28 define la comunicación vía satélite como. 

área estratégica a cargo exclusivo del Estado, y el 

Decreto por su parte permite la intervención de la empre-

sa privada en la instalación y operación de satélites. 

La Ley Orgánica de la Administración P~blica Federal en 

que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a 

través de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transpor·-

56. 



tes, es la que otorga las concesiones y permisos para 

establecer y explotar los sistemas y servicios de comuni

caci6n inalámbrica por telecomunicaciones y satélites. 

A principios de 1984, debido a las nuevas actividades 

que tiene por la instalaci6n del Sistema Nacional de 

Sat§lites, la Dirección General de Telecomunicaciones 

~r~Ó la ~ubdirecci6n de Explotaci6n de Satélites Na-

cionales, sus funciones principales son: l. Planea-

ci6n del uso de satélites nacionales. 2. Manejo de 

infraestructura de la Red de Estaciones Terrenas. 

3. Operaci6n del Centro de Control de S~télites Nacio-

nales. 
;. 

Los Sistemas de Satélite :.iortolos se lanzaron en junio 

y noviembre de 1985. La 6rbita de transferencia tiene 

su apogeo a 36 800 km. de altura sobre la tierra y su 

perigieo a 300 km. de la tierra. 

geoestacionaria(l 3>: 
La 6rbita final es 
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rv. Las noticias por televisión. 

A. Los noticieros como cocurnentos. 

l. Antecedentes. 

En los Estados Unidos de Norteamérica, en 1941 Robert 

Skedgell escuchó que la aviación japonesa había atacado Pearl 

Harbar, se dirigió al estudio de televisión de la Columbia 

Broadcasting System en compañía de dos periodistas más, 

Richard Hubbel y Gilbert Seldes ante los incipientes equipos 

informativos de televisión. Se reunieron con el director 

ejecutivo y se dio la orden de que se pusiera.en funcionamien

to una estación experimental llamada WCBW que transmitiera 

noticias durante el tiempo que fuera necesario. En la ciu-

dad existían Gnicamente treR o cuatro mil receptores de tele

visión, por primera vez se pudo presenciar lo que fue el pri-

mer reportaje amplio y espectacular que se televisó. Sin em-

bargo, no fue mucho lo que aportó, pero sí se puede asegurar 

que se usaron técnicas muy acertadas, que no llegaron a las 

utilizadas actualmente. Como ayudas visuales se ocuparon 

mapas, que hoy en día siguen siendo una parte muy importante 

en los noticieros por t~levisión. El día 7 de diciembre se 

inició la transmisión de dos noticieros diarios de quince 

minutos de duración y que pasaría al aire de lunes a vier

nes(? ·) • 

Las imágenes pasaron a ser una herramienta muy importan-



te porque indicaban a los telespectadores la posición que 

iban ocupando las tropas en la Segunda Guerra Mundial. Las 

noticias se daban en términos visuales y los boletines de 

61tima hora constituían el marco de referencia. 

Uno de los noticieros que se transmitieron con reaulari

dad fue el titulado "Douglas Edwards with the news 

La televisión posterÍoL ~ !~ S~gunda Guerra Mundial puso en 

claro que la radío habría de convertir~e en un sistema .de 

comunicación masiva secundario. Llegó incluso a temerse 

que la radio se desvaneciera en la oscuridad"~Z) 

En la d€cada de los cincuenta la televisión había adopt.e_ 

do 1os lineamientos de institución noticiosa a nivel interna-

cional, se formularon reglas y procedimientos especiales pa-

ra.obtener la información. 

Al estallamiento de la Guerra de Corea, en el año de 1950, 

los noticieros de televisión ya estaban listos para mostrar 

al mundo entero su utilidad; las cámaras de televisi6n fue-

ron al frente y regresaron cargadas de películas en las que 

se hacía evidente la violencia y la destrucción, ellas sir

vieron de testigos oculares en un suceso de tal magnitud. 

2. .concepto . 

Las noticias son la combinación de imágenes y de informa-



ci6n verbal. También se denomina periodismo electr6nico a 

la producci6n de los noticieros que contienen un mayor nGme-

ro de imagenes captadas en el lugar mismo de la acci6n, 

as1 como los que tienen a los comentaristas o locutores mas 

prestigiados y que cuentan con una buena escenografía, éstos 

son considerados de mejor calidad en cuanto a su producci6n 

y de ella depende la credibilidad de las noticias que en el 

noticiero se transmitan. 

En la transmisi6n de los noticieros no se cuenta con un 

gui6n o una guia que marque la continuidad, en las hojas en 

que se redactan las noticias que leerán los lbcutores y co

mentaristas incluyen todos los requisitos necesarios para 

que la transmisi6n sea correcta, generalmente se distribu-

yen copia~ <le estas hojas a los locutores, el jefe de piso 

y el director. Los datos que contienen son el nGmero de la 

noticia de que se trata, el nombre de la persona que leerá 

la noticia, la duraci6n de la misma. Ademas del tipo de 

material de apoyo que necesita, indica si al finalizar la 

transmisi6n de la noticia sigue· un corte comercial. 

El noticiero de teievisi6n es· un programa que siempre se 

transmite en"vivo"y por lo tanto debe ofrecer veracidad, rea-

lismo y rapidez, la transmisi6n de noticias a través de la 

televisi6n requiere de mucha objetividad, el mejor noticiero 

no es el mas parsimonioso, ni el más escandaloso, sino el 

que mejor cumpla con el objetivo de informar.·¡ S) 

60; 

! .. 



3. La 5roducci6n de los ~oticieros. 

Posteriormente a que se recopilan las noticias y los su'-

plementos de Gltima hora, las imágenes tienen que ser proce-

sadas, arregladas y acomodadas en una forma proporcionada 

para calcular el nGrnero de noticias y el tiempo con que se 

cuenta. A los reportajes escritos que van a sei· leídos por 

1os locutores s~ ~ña~~ irila.<:1t:11 con soni.do o sin ~l, las 

fotografía fijas o los mapas. 

SegGn Jorge González Treviño(S) los noticieros 

se encuentran divididos en secciones, por ejemplo, si se 

trata de un noticiero a n~vel nacional tendrá sección de 

notas nacionales, internacionales y locales, asf como una 

deportiva y de reportaje del tiempo". 

Su personal son los reporteros, el jefe de redacción, de 

información, de sección, redactores y jefes de noticias o 

del departamento de noticias .• 

3 .1 El departamento de noticias y su n·ersonal. 

Los departamentos de noticias se encargan de preparar el 

material de edición y de organizar las noticias de los 

boletines para que se transmitan en los noticieros, para 

tal efecto trabaja las 24 horas del día y los siete días 

a la semana. Además prepara los esquemas de cada sección 



y calcula el tiempo que tiene disponible para cada noti-

cia y que resulta ser de un minuto por noticia como máxi-

mo. 

Un Departamento de Noticias se compone de varias seccio-

nes que son las siguientes: 

3.1.1 Sección de redacción. 

Es el lugar donde se reciben las noticias a través 

de los diferentes medios de información: teletipo, 

teléfono, es aquf donde se prepara lo que los lec-

tares y comentaristas leerán durante el noticiero. 

Elaboran una orden de edición en la que se indica 

qué noticia deberá ir ilustrada con alguna imagen, 

asf como la que no requiere de ésta.< 4 l. 

3~1.2 Sección de reportajes. 

Esta sección se compone de reporteros y camaró-

gráfos que salen diariamente en busca de las no-

ticias locales de la capital y los Estados, se 

requiere de corresponsales en cada uno de los lu-

gares que se desea cubrir.la información, incluso 

a nivel internacional. (G). 

3.1.3 Sección de producción. 

Esta sección se encarga de unir los esfuerzos de 



las dos secciones anteriormente mencionadas, den-

tro de ellas se encuentra la videoteca que es el 

lugar donde se editan las imágenes. 

3.1.4 Personal del ?epartamento de noticias. 

3.1.4.l 
Lectores de ñoticias. 

Las noticias o L~ic~ia~5n~ requiere de 

presentadores; los lectores de noticias 

en televisión deben tener habilidades 

profesionales, como entrevistadores, di

rectores, conductores: l~ naturaleza de 

su profesión necesita que se entreviste 

con políticos y figuras públicas muy im-

portantes, rompiendo de esta manera con 

el esquema establecido antes de la segun-

En el período de la 
da Guerra Mundial. 

posguerra cambió la actitud y el estilo 

de~ profesional de radio y televisión 

que antes se había negado a enfrentar 

a tales retos.(G). 

3.1.4.2 Director. 

Es el que vigila que se cumplan las ru

tinas, coordina las secciones que compo

nen el Departamento de Noticias, se en-



carga de establecer las relaciones pGbli

cas necesarias y promueve las políticas 

internas. 

3.1.4.3 Productor. 

3.1.4.4 

El productor es el principal responsable 

de la Secci6n de Redacci6n y de la Sec-

tomar las decisiones sob,re las noticias 

que deben ir primero y cuáles des

pués. 

Editor. 

Es el encargado de seleccionar' las noti-

cias de las diversas fuentes de noticias, 

períÓdicos, servicios cablegráficos, co

municados de prensa y llamadas telef6ni-' 

cas. El editor arregla· las noticias de 

a'cuerdo con ·su forma. El trabajo de 

edición toma mucho tiempo: el revisar si 

se tienen suficientes noticias para el 

noticiero le lleva aproximadamente 45 

minutos y de 15 a 30 minutos para super

visar el trabajo de edición. 



3.1.4.5 Reportero. 

La mayor parte del trabajo"periodístico 

de acopiar informaci6n tiene lugar fuera 

de la redacci6n o por tel~fono; el cono-

cer suficientes fuentes de informaci6n 

ayuda a que los reporteros logren los 

m~A1.iúú::> .rt=Sul t:.acios al. acumular un re1ato 

por día y demostrar así su competencia, 

esto señala la cap~cidad del mismo, le 

da· un sta.tus profesional; existe una es-

trecha relación entre las fuentes y los 

reporteros que se consideran "estrellas". 

Organiza todas las noticias que van a 

cubrir durante el día, cue pueden ser: 

entrevistas, reportajes que ellos mismos 

·narran aurante e~ noticiero, cubriendo 

siempre los siguientes reau1sitos: 

a) Mostrar la capacidad de acercamiento 

a los eventos importantes. 

b) Mostrar el significado de las noti-

cias y relatarlas de principio a fin. 

c) Mostrar la perspectiva que tendrá una 

noticia con respecto a otra que no 

es tan relevante. 

65. 



3.1.4.6 

3.2 

Camarógrafos. 

El reportero generalmente es ayudado por 

los camarógrafos quienes poseen la habi-

lidad necesaria para filmar 
(6 ) Un 

camarógrafo describe lo que el reportero 

le indica, deberá aprovechar al máximo 

el material porque en la mayoría de las 

ocasiones se encuentra limitado. Es con-

veniente que se mantenga una estrecha 

relación entre el reportero y el camaró-

grafo. Sin embargo, puede realizar tra-

bajos .. de edición natural a esto se le 

llama cuando no existe ninguna orden, se 

recomienda que esto s6lo se haga en pocas 

ocasiones en i~:::: que la duración de la 

noticia sea corta ( 
1

) 

Edición de noticias. 

No es fácil seleccionar las noticias que 

se incluyen en un noticiero o colocar unas 

noticias antes que otras; existen algunos 



3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3 •. 3 

3.3.1 

factores que afectan el criterio de 

selecci6n de noticias. 

La im~ortancia de las noticias. 

Debido a la duraci6n que debe tener una 

noticia que es de 20 a 60 segundos, 

sario que se escojan los términos e 

genes más espec~ficos. 

El orden que deben conservar las noti-

cias nacionales e internacionales. 

El p~rsonal con que cuenta. 

Equino de, édici6n. 

Los instrumentos necesarios para la 

ci6n de los noticieros a través del 

tiempo han sido los siguientes: 

· Hasta 1960. 

a) Un proyecto sonoro de 16 mm. 

b) Una moviola (máquina profesional para 

editar filmes) 
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c) Una mesa de edici6n 

d) Un par de enrolladoras. 

e) Un visor ·de mesa 

f) "Un lector de sonido" 

g) Un empalmador 

h) "Un rodillo forrado de tela de algo

d6n sobre el cual se colocaban con 

alrileres o broches las escenas se-

leccionadas". 

i) Pegamento, tela de fieltro, líquido 

limpiador y tijeras 

j) Carretes, latas, papel y lápices (7) 

3.4 Proceso de adición. 

El proceso de edición abarca varias eta-

pas. 

3.4.1 Hasta 1960. 

a) El revelado del filme 

b) La proyecci6n interna del filme para 

que lo vean los peritos técnicos. 

e) El trabajo del editor consistía en 

fijar la pauta de las tomas y hacer 

que en conjunto den como resultado 

un reportaje. 

d) No deben alterarse los hechos, el 



3.4.2 

personal de la Mesa de Edición que 

se encarga de comprobar lo que dice 

y muestra el filme. Editar una no-

ticia· es presentar diversas escenas 

previamente elegidas para_describir 

en forma gráfica una noticia; el éxi

to de la edición se determina por lo 

. (16) cia. . 

e) El realismo exige que se elijan sólo 

las escenas de calidad superior, des~ 

chando las mal expuestas. 

f) Al editar las escenas hay que tener 

en cuenta el principio elemental que 

ordena darles la suficiente duración 

para que el teleauditorio las pueda 

reconocer e identificar. Esto no 

quiere decir que haya que retener 

la escena con el riesgo de hacer pe-

sada la información; la duración de-

penderá del juicio del editor. 

A partir de 1970. 

Las variantes no se presentan en 

cuanto a los principios de edición, 

sino más bien esto depende del equipo 

, . '<"-
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3.4.2 

3.4.2.1. 

de edición que es más moderno, lQ que 

permite que la filmación de la noti

cia en el lugar de los hechos sea más 

sencilla, además, no es necesario re-

velar el filme, puesto que en el vi-

deocassette queda grabada la imagen 

y ~, 
(5) 

A partir de 1970. 

Video tape. 

Se introduce la -utilización del vi-

deo tape que es muy similar al de 

la grabación de audio en cinta; exis-

ten dos sistemas básicos de grabación 

en video tape: 

El proceso de rastreo transversal y 

el helicoidal o diagonal. 

El sistema de rastreo transversal. 

Se tienen cuatro cabezas grabadoras 

girando a 14,400 rpm que ponen la 

señal del video en cinta de 2 pulga-

das de ancho que se mueven a 7~ 

o 15 pulgadas por segundo. 

, ... 

,·, 
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La velocidad de 15 pulgadas es usada 

para programas de alta calidad en 

donde no importa tanto el ahorro de 

la cinta. 

Se graban cuatro pistas: 

a) El video 

b) El audio 

c) Una pista de audio para doblaje 

d) una pista de centro consistente 

en pulsos espaciados cada media 

pulgada llamados pulsos de sin-

r cronía. 

Para que dure la reproducción las 

cuatro cabezas de video rastrea 

exactamente sobre las mismas líneas 

en donde se grabó el video.< 5 >. 

·sistema de rastreo helicoidal. 

Se tienen dos cabezas giratorias que 

ponen la información del video en la 

cinta en forma diagonal, con excepción 

de la pista de doblaje que no se encuen

tra en todos los sistemas. <5 >. 

En el sistema de grabación transversal 



s! admite adiciones por medio del corte 

de la cinta, esto no sucede en el siste-

ma helicoidal. 

El sistema helicoidal se ha popularizado 

en las videograbadoras de cassettes por 

su bajo costo y facilidad de operaci6n. 

Este tipo de edici6n se realiza por me~ 

dio electr6nico, se pueden ensamblar o 

insertar porciones de video según lo 

requiera el programa. 

El video tape se mide por lo ancho de 

la cínta, los hay de 1/2 pulgada, 3/4 

de pulgada, 1 pulgada y 2 pulgadas. Tie-

ne dos formatos: 

a) Carrete abierto: 

Sus medidas pueden ser de 1/2 pulgada 

y 2 pulgadas. 

b) Videocassette: 

• Sus medidas son de 1/2 pulgada y 3/4 

de pulgada y generalmente su duraci6n 

es de 20, 30 y 60 minutos respecti

vamente (S). 



Ventajas 

a) No necesita proceso de revelado 

b) Se puede regrabar la cantidad de 

veces que se requiera 

e) La imagen es de buena calidad 

d) Facilidad de reproducci6n de video 

tape a video tape, o de película a 

video tape 

~) Bajo costo de reproducci6n 

Estas ventajas hacen cnie el video ta".lE! represente uno de 

los adelantas de la t_e1evisi6n y a esto se debe que haya 

desplazado a la película (S). 

3.4.2.2- Elementos de télecinc 

Proyector de películas. 

La película corre a una velocidad de 24 cuadros 

por segundo que corresponde a 30 cuadros de 

imagen de te1evisi6n. Generalmente aceptan 

de 4000 a 5000pies de longitud de película, 

cuenta con posibilidades de reproducci6n de au

dio 6ptico y magnético, cámara lenta o rápi-

da. 

La medida de la película es de 16 mm. 



Proyector de transparencias. 

Los proyectores generalmente tienen una capacidad ',',;:'';~ 

de 36 transparencias (18 en cada tambor). La me-

dida de la diapositiva debe ser de 35 mm. 

4. Tipos de noticias. 

De acuerdo con ·su contenido, las noticias se pueden di

vidir en cinco categorías: la noticia dura, la noticia 

blanda, la noticia sGbita, la noticia en desarrollo y la 

noticia de secuencia (8) 

·-
4.1 La noticia dura. 

La noticia dura es interesante e ~mportante, es el 

tipo de noticia que hace que una persona sea un 

ciudadano informado; la mayoría de los relatos de 

las noticias duras corresponden a sucesos preprogra

mados ·cun debate o un proyecto de ley) o a sucesos 

improgramados (un incendio) . Debe ser trans-

mitida con rapidez porque se vuelve obsoleta. 

Ejemplos: 

a) Un asesinato 



b) Un asalto a un banco 

c) Una propuesta de ley 

d) un incendio 

e) La muerte de algún funcionario o personaje im

portante 

4.2 La noticia blanda. 

Son los sucesos que exaltan la filantropía, no es 

necesario que se transmitan con rapidez, son noti

cias pre-programadas. Los noticieros dominicales 

se componen de este tipo de noticias. 

Ejemplos: 

a) un conductor de autobús en una gran ciudad que 

ofrece un cordial buenos días a cada pasajero 

b) Un joven que ayuda a pasar la calle a un ciego 

c) La conmemoraci6n de· una fecha importante (ani

versarios, efemérides, etc.) 

4.3 La noticia súbita. 

Las noticias súbitas son _im¡:irogramadas, aparecen como 

su nombre lo indica ·súbitamente y deben ser proce-

sadas con rapidez, son muy importantes. Este tipo 

de noticias casi siempre requiere de reporteros que 

estén alertas a cualquier suceso, cuando esto ocu

rre la noticia debe ser filmada, editada y puesta 



en el aire en- un tíem~o- máximo de una hora, para la 

noticia stíbita se "cuenta con personal de día y de 

noche. 

Ejemplos: 

a) Incendios 

bl Un asesinato 

c) Un accidente 

d) Un terremoto 

4.4 Noticia en desarrollo. 

En este tipo de noticia entra en juego la cantidad , 
de informaci6n que tienen en un momento dado, sobre 

un determinado suceso, los Departamentos de Noti-

cias. Se refieren a situaciones emergentes y cons-

tituyen un material informativo muy importante, ya 

que se puede preparar el. material. antes de que ocu-

rra el suceso. En una ~ubc1asificaci6n de J.a noti-

cia dura. 

Ejemplo: 

La imagen de archivo que sirven de antecedentes a 

una noticia. 

4.5 Noticia de se"cuencia. 

Las noticias de se"cuencia agregan a J.os contenidos 



,< 

(relatos acerca de proyectos legislativos y procesos 

judiciales) que tienen que llevarse a cabo durante 

un período determinado y en ocasiones indeterminado 

y por la importancia de la noticia se le da un se

guimiento especial. 

Ejemplos: 

.. ; El p:::o~<:>c:n judicial a un funcionario (el caso 

de Arturo Durazo) 

b) Las giras presidenciales (el caso del Presiden

te Miguel de la Madrid) 

5. Las nnti«:ias· en ful momento en icue se nroducen. 

5.1 Noticias Programadas. 

Dentro de esta categoría podemos mencionar que 

l.a noticia programada se ref.iere a cuando una 

nota se produce con suficiente tiempo para 

editarse y transmitirse, est? ~ucede con l.a no

ticia blanda y l.as noticias de secuencia. 

5.2 Noticias Pre-Programadas. 

En este rubro podemos ubicar a las noticias qµe 

.son pre-programadas el. caso de las noticias 

en desarroll.o, 'cuando se generan imágenes para 

archivo.· 



6. 

5.3· Noticias ~nprograrnadas. 

En este rengl6n se enmarcan las noticias du-

ras y súbitas 

Las noticias y su contenido. -

6.1 Noticias importantHb. 

Noticias importantes son aquellas que están 

ligadas al contenido de la noticia; una noti-

cia puede ser importante e interesante, el 

caso de la noticia dura, de la noticia súbita 

y de la noticia en desarrollo. (f.). 

6.2 Noticia interesante. 

Not~cias interesantes son aquellas que con-

tienen inforrnaci6n altruista corno el caso de 

la noticia blanda. 

6.3 Noticia de última hora o flash informativo. 

Son noticias trascendentes y pueden ser noti-

cias duras, noticias súbitas y noticias de se-

cuencia. 
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·7 .". · J•a ·:ill!"ortanc:ia de las i.mligenes. 

Las imágenes en la noticia televisada preten-

den presentar hechos y no interpretacio-

nes (8) 'pretenden neutralidad y credibi-

lidad, el evitar las situaciones que se aso-

cian con la ficción. Las imágenes en las 

noticias por televisión o'cupan un tiempo y 

un espacio. Sin embargo tratan de no alte

rar la intención de la noticia. <9>. 

Para que se cumpla con los fines informati-

vos de las noticias deben ser filmadas en 

cámara ~ápida, cámara lenta a ojo de pájaro 

y de ~uerpo entero. 
' 

7.1 Noticia de cámara rápida. 

La cámara capta secuencias de encuadres 

a· un ndmero estandar de fotogramas por 

segundo. El ndmero de fotogramas fil-

mado por segundo puede ser alterado 

para alcanzar efectos especiales; la 

noticia en cámara rápida sugiere al 

telespectador el humor. 

7.2 Noticia en cámara lenta. 

La noticia en cámara lenta puede indu-

cir a la ternura, el amor y al análisis; 

los informadores de televisión presentan 



la imagen en cámara lenta cuando la 

esencia de la noticia es. la imagen y 

se usa para presentar a un asesino o 

a· un ºfuncionario que va entrando a un 

edificio, el camarógrafo tiene especial 

cuidado de filmar los brazos y las 

piernas de los ·sujetos antes menciona-

dos. Generalmente se requiere de diez 

segundos para ll~gar a cualquier lugar 

y el reportero tendrá tiempo frlmico 

suficiente para cubrir la explicaci6n 

durante diez segundos. 

La noticia en cámara lenta permitirá 

al telespectador ver los hechos con 

mayor claridad y realizar un análisis 

de los acontecimientos como es el caso 

de l~s deportes en que la repetición 

de argunas acciones permite que el 

telespectador observe los detalles. 

7.3 La noticia de ojo de pájaro. 

La cámara puede ser colocada por enci-

ma de la acci6n para sugerir peligro, 

como es el caso de una caza policiaca 

que se lleva a cabo en las azoteas; se 

usa para dar una noticia que necesita 

eo. 



poner énfasis en la distancia f !sica 

de un acontecimiento con.respecto a 

otro. La imagen a ojo de pájaro se 

usa para distribuir espacios por 

ejemplo: para mostrar las rutas de 

hu~da de asaltantes de un banco, los 

campos de batalla en una guerra. 

La imagen· de· "Ojo de Pájaro" y 

de' "Ojo de Gusano" están reservados 

para objetos inanimados, filmar desde 

este án·gulo a participantes de mani-

festaciones, incendios, los convierte 

en objetos que aparecen como componen-

tes de cierta masa que ha sido filmada 

cuantitativamente. 

La imagen a "Ojo de Pájaro" proporciona 

un filine firme y un ángulo más amplio. 

7.4 Noticia de cuerpo entero. 

Cuando se filma una sola persona ~ue 

mantiene la perspectiva de frente. Se 

usa para tomar escenas de funcionarios 

o personajes importantes, por ejemplo, 

al llegar al aeropuerto o a donde van 

a in'augurar alguna institución pública. 



1 
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Se aconseja realizar estas.tomas para 

filmar funcionarios y personas que se 

hayan distin~uido por sus actividades 

pol~ticas, culturales, art~sticas o que 

su comportamiento salga fuera de lo 

comeín . 

8. ·La distancia en la filmaci6n de las noti-: . 

~-

Grosser Ha11< 8 l menciona que el 

significado social que tienen la altura, la 

anchura, y la profundidad de un plano hori-

zontal y vertical cuando estos elementos 

son aplicados a una pintura o a un_ fotogra-

ma de un film pueden tener los siguientes 

efectos". Describe cuatro categorías. 

8.1 El espacio pOblico~ 

Cuando los cuerpos son percibidos desde 

una distancia de cuatro metros son ca

.lificados como cuerpos que tienen poca 

relaci6n con el espectador. 

8.2 Distancia social. 

Son los cuerpos que son percibidos 



desde una distancia de 1.20 a 3.60 

metros. 

8.3 Distancia íntima. 

Los cu~rpos percibidos desde una dis

tancia de O a 45 metros. 

Cada clasificación se divide en una 

fase "cercana" y "lejana" cuya utiliza

ci6n es descrita por Hall de la siguien

te manera: 

8.3.1 Distancia personal cercana. 

8.3.2 

8.3.3 

Cuando uno puede sujetar a una 

persona. 

Uistancia personal lejana. 

Este tipo de distancia se le 

califica cuando una persona se 

encuentra a una distancia en 

la que es necesario extender 

los brazos y la alcanzamos a 

tocar con la punta de los de

dos. 

'Distancia social cercana. 

Se refiere a las personas que 

trabajan 'juntas. 
•¡. 
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B. 3 .4· Distancia social lejana. 

La distancia a la que se encuen-

tra una persona dando un discur-

so o una conferencia ante un pú-

bl.ico ·numeroso . 

9. uso de l.as imágenes fij~ 

9.1 uso de mapas. 

En el. telespectador encontramos 

que l.a mayoria de las veces es ne-

cesario que l.e proporcionen un 

marco de referencia, asi corno un 

escenario geográfico del l.ugar en 

que ocurrió l.a noticia. General-

mente se col.oca un mapa e inmedia-

tamen te después· l.a escena, es· re-

comendabl.e que tanto los mapas 

como l.as iJ.ustrp.ciones sean senci-

l.l.os, con el. minimo de nombres y 

l.ugares. Los mapas deben hacer 

énfasis en l.o que.es agua y l.o 

·que es tierra 
(7)" 

9.2 uso de pl.anos y gráficas. 

Los planos y gráficas son un con-



junto de cifras rel~cionadas en

tre sí, y permiten al telespecta

dor entender la información de 

cifras. Las gráficas son un ele-

mento excel~nte para representar 

los datos estadísticos . 

9.2 Uso de fotografías fijas. 

Este tipo de imágenes se usa para 

dar noticias de dltima hora y an~ 

camente si no se tiene una imagen 

filmada. Además de que son muy 

representativas cuando se trata 

de proporcionar una imagen del 

individuo con detalle. sin emba_E . 

go, es recomendable que un noti

ciero no se cargue de fotografías, 

por ejemplo, en el caso de perso

najes y funcionarios que son muy 

conocidos no es conveniente que 

se presente una fotografía cada 

vez que se hable de ellos. 

10. La imagen en el proceso coanoscitivo. 

cuando observamos los noticieros reali-

-··« 



zamos una interacci6n que consiste en 

retener la información y almacenar el 

conocimiento y al efectuar este pro-

ceso hacemos· una inferencia. En con-

se·cuencia, tenemos que comprender y re;

cordar el contenido de la información. 

Al recordar el contenido de una noticia 

:Llevamos a cabo dos tipoS O.e utt=:mü.riz'~

ción, la semántica y la episódica. 

10.l La Memorización semántica. 

~sta consiste de una relación de 

de concep,tos y nalabras con imá-

<Jenes. 

10.2 La Memorización episódica. 

Este tipo de memorización consiste 

en almacenar episodios a través 

de las imágenes, además del 

to en el que se dieron esas imáge-

nes. Cuando el telespectador re-

cuerda perfectamente la secuencia 

y la imagen de una noticia es por

que le llamó la atención algün 

hecho en particular. 



La habilidad cognoscitiva gue tiene el. 

telespectador para representar, almace

nar y re-cuperar la informaci6n cognos

ci ti vamente hablando se denominan obser-

vadores dependientes. También existen 

observadores que son llamados indepen~ 

dientes y tienen menos desarrolladas 

esta habilidad <9 > 
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v. La bibliotecologia y su relaci6n con los noticieros de 

televisi6n. 

A. La filmoteca. 

1. Antecedentes. 

La apLicaciOn cte Las técnicas para organizar Las irnage-

nes para ilustrar los noticieros de televisi6n la han 

llevado a cabo especialistas. Existen ejemplos, entre 

ellos el de los Archivos de Vanderbilt y de la Columbia 

Broadcasting Systern. Vanderbilt Archive publica rnen-

sualmente el indice titulado The montly television news 

·index and abstracts desde el año de 1972, además de un 

indice anual acurnulativo( 2 ). Vanderbilt Archive pro-

porcionaba servicio de renta de los videocassettes y co

braba por hora, pero no daba servicio de reproducci6n. 

El acceso al archivo de noticias por televisi6n se ha

cía mediante los indices y resürnenes •. Ha venido fil-

mando semanalmente los noticieros de la tarde y la co-

lección consta de videotapes de event?s especiales co

rno son convencione;s ¡;:»residenciales y conferencias de 

prensa. También, cuenta con los noticieros de la tarde 

y las noticias especiales de la NBC (National Broadcas

ting Company) desde julio de 1978 y de la ABC (American 

Broadcasting Cornpany) desde 1977. La Columbia Broadcas-

ting Systern es la más qrande red de distribuci6n comercial 

:·-.-: 
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y publica un índice de todas las noticias des¡ de 19 6 3, y 

distribuyen en microfichas. 

Las imáqenes se han mantenido en videocassettes de 3/4. 

Muchas redes de archivos se han comoutarizado, sin em-

bar90 las tarjetas de los catáloqos v las listas son 

muy utilizadas así como los suolementos. 

üu -ajewp.!c =l==~ ::"!e l~ :i~:r+ici..naci6n de esoecialistas 

en bibliotecologfa y documentaci6n es el de la Sra. 

Vera Mayer que en el año de 1979 ocupaba el puesto de 

Vicepresidente de Información y Archivos de 1.a National 

Company en ia ciudad de Nueva York { 15) • 

Las imágenes en la Columbia Broadcastinq se procesan 

de la siguiente manera: 

El trabajo se realiza en dos etanas: 

La orimera consiste en realizar un coml')endio del texto·. 

La segunda es la etapa documental y ésta consiste 

dactar un resumen breve con el cual el técnico en do"cu..;. 

mentación puede extraer les descript~res del resumen'· 

lo cual se facilita porque los descriptores forman par

te de un thesaurus oreviamente establecido. <4> 

Se conservan, en °previsi6n, las imánenes que un día 

ron noticias televisadas y pasan a ser parte de las 

genes de archivo. Este archivo es atendido por veinti-

ocho especialistas en documentación, no sólo lo escrito 

permanece, también las imánenes y el sonido son 

das escrupulosamente oara ser nuevamente reproducidas, 

. :.~·. 



enriquecidas con enorme valor documental de su testimo-

nio, el contenido de la información nueva· que a ellos se 

refiere. <4 l 

En 1975 se inició e1 sistema automatizado, ya aue el ma

nejo manual de los documentos ya se había hecho casi im-

posible. 

~os ~i=~QC?~~P.ttes se auardan durante catorce meses, a 

partir de ese momento éstos se someten a un proceso de 

selección y clasificación, se ex+: raen de ellos. los datos 

bioqráficos (nombres propios) , CTeoqráficos (países) y te

máticos. ( 4 ) 

El conjunto de ~alabras-clave 9ue van extrayéndose de to-

dos ellos, una visi6n retrosoectiva de los precedentes 

que desembocan en un suceso que un día determinado ocupa 

el centro de la atención mundial, unas >?incel.ad;:is biorrrá;.. '.:··· 

ficas del personaje en turno o del. que casi re~entinamen-

te alcanza la fama, constituyen un incrrediente imprescin-

dible en las informaciones televisivas. Este modo de in~ 

formar s6lo puede darse responsablemente cuando se dispo-· 

ne de un archivo qeneroso y permanentemente manejado con 

técnicas documentales. <4 > 

La operación de transcribir y de indizar la lleva a cabo 

un mismo equipo de especialistas, lo cual facilita una 

mayor homogeneización y criterios de selección más uni-

formes. Este mismo equipo introduce al sistema automa-

tizado las palabras-clave sel.eccionadas. El sistema au-

tomatizado entró en .funcionamiento en la Columbia 

Broadcasting System en el año de 1975. 



Para quienes no l.een, las bibl.iotecas son "P.ep6sitos de 

cadáveres" lo mismo sucede con las filmotecas. Los fil-

mes son algo olvidado en un rincón. Sin embargo éstos 

pueden cobrar vida una y otra vez. 

Ya es significativo el hecho de que el servicio de _docu-

mentaci6n lo llaman les anqlosajones "morgue" (depósito 

~~ l~ ~~yoría de los casos está en una 

oficina situada en un rincón de la redacción a veces sin 

ventana ni aire fresco, ni luz del día. 

En el año de 1934, Murice Symondo encargado 

teca del New York Daily Times escribió un artículo en el 

que se refería al término "morgue" usado, segün él, des-

de l.os años de 1870 y el título era "Modern libraries 

supplants Morgues". (Las modernas bibliotecas supl.antan 

al depósito de cadáveres) y el subtítulo se refería ai 

hecho de que uno de l.os departamentos más abandonados 

-"morgue"- había crecido hasta el punto de convertirse 

en uno de l.os más valiosos auxiliares en la el.aboraci('.)n 

de los periódicos. <4 ) 

En las fil.motecas, las noticias se encuentran almacena

das en videocass~ttes de 7 1/2 a 15 pulgadas por segun-

do de velocidad de 1/2 pulgadas, 3/4 pulgadas y de 20 ó 

60 minutos.<~> Muchas noticias actuales son secuelas 

de acontecimientos de los que seguramente habrá al.gün 

tedecente en la filmoteca del departamento de noticias. 

~les fil.maciones históricas pueden servir para presen-
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tar gráficamente alguna noticia de Cíl.tima hora." 

La filmoteca tiene las películas, los cruiones y los li

breeos ordenados por nümero progresivo y por fechas. 

Sin embargo, recomienda que además se registren por ma

terias, de acuerdo con el gui6n (orden de edici6n), tam 

bi6n, que se haga una tarjeta de 10 por 15 cm. para ca-

Si ~P trata de un personaje, se hace una tar-

jeta por el nombre del personaje, anotando, además, la 

·descripci6n del filme, la fecha, el nüIJ1.ero del filme y 

el de la lata o paquete(lB). Menciona que tambi~n exi~ 

ten sistemas más complejos en los que se utilizan refe-

rencias para relacionar los temas. 

a) La filmoteca cumple con la funci6n de explicar un 

reportaje. 

b) La filmoteca proporciona imágenes cuando no .existe. 

otro material gráfico disponible del d!a en que se dio 

la noticia, puede servir corno archivo para cuando no 

hay suficiente material filmado sobre un tema o persa-

naje. El criterio que sigue el departamento de noti-

cías para acudir a la filmoteca por imágenes de archi-

vo es el siguiente, si real.mente la imagen le da pers

pectiva a la noticia y si se justifica su uso(l&>. 

2. La Documentaci6n y la informaci6n en las noticias ~or 

televisión. 

El estudio te6rico de la informaci6n es muy reciente, 

se inició hace aproximadamente cincuenta años. Segün 
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Emilia Curras (6) opina que la informaci6n es un fen6me-

no que se produce por agentes externos y que influye en 

nosotros de una manera consciente o inconsciente, anica

mente puede dominarse mediante nuestra mente y la perma

nencia en ella dependerá de los medios que utilicemos, 

Es un proceso que es consecuencia directa de una activi

dad del. intelecto humano como es la documentaci6n. 

·-Las teorías anglosajonas mencionan que la documentaci6n 

se maneja como docurnentaci6n-i.c.Zc="'-<:-i6n y su _fundaJ1!ento 

principal. es dedicarse a preparar documentos para sacar 

de ellos la información que contienen. 

En Europa Occidental se habla de documentaci6n-informa

ci6n y han optado por utilizar el término information 

sciences o ciencias de la informaci6n que engloba a la 

cornunicaci6n, a la bibliotecología y a la archivología: 

En España se maneja el concepto de "ciencias de·la in

formaci6n" que se refiere a l.o que en otros países es·. 

l.a "comunicaci6n de masas". 

Curras (G) dice que es necesario hacer una diferencia 

entre "documentación e inforrnaci6n cient.ífica". La -do

cumentación se considera en su propio ámbito como el 

todo y la inforrnaci6n como su consecuencia y que no ha

brá información sin documentación. 

De l.a bibliotecología, l.a archivología y la documenta~ 

ci6n la rn&s joven es la documentación, s_in embargo es la 

que más ha evolucionado por eso. se le ha dado el nombre 

de "ciencias de la documentaci6n". Esta expresión inclu 
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ye a la bibliotecología, a la archivología y a la documen

taci.6n. 

Rodríguez Delgado(
6

) considera al dato como un fundamento 

de la teoría de la informaci6n con todas sus implicacio-

nes correspondientes. El dato tiene que transportarse 

'9"">!°"0-~ .... ,.,,... 
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Según Antonio Luis García Gutiérrez(B) "El soporte inte-

resa en cuanto es portador de. un mensaje, pero .en. tanto 

a soporte puede darse otra acepción del término documen-

to que equivale al binomio soporte más mensaje". El me-

dio que se uti.liza para transportar el mensaje lo hará 

en dos direcciones hacia el mundo de los sentidos (medio 

incorp6reo) y hacia el mundo de lo físico (medio corp6-

reo) ( 6). 

Cuando el dato utiliza un medio mental (medio incorp6reo) 

entonces se convierte en idea¡ el concepto, el juicio y 

el pensamiento para que lleguen a ser ideas deberán se-

guir tres pasos en el intelecto humano: un entorno his-

tórico (un marco de referencia) , una relación espacio-

tiempo (canal auditivo o visual) y utilizar un medio men

tal (medio incorpóreo) (G). 

Los aparatos de recepción en el hombre son los senti-

dos. L?s canales pueden ser auditivos, visuales, tácti

les, olfativos, gustativos, para nuestro objeto de estu

dio solamente nos interesan los canales visuales y los 

auditivos que se conocen con el nombre de canales espa~ 

ciales y temporales. 



El dominio del ojo es el espacio y utiliza siqnos ic6ni-

cos y el del oído es el tiempo y utiliza sonidos. Los· 

canales espaciales son más adecuados para acentuar los 

detalles, la crítica, la discriminación y la atenci6n 

del receptor (ver capítulo l. inciso 2"2.1.1.) 

Para transmitir las noticias por televisión se utilizan 

canales espaciales y temporales porque aenera1mente una 

imagen va acompañada por la voz del reportero que narra 

la noticia. La idea no tiene representaci6n física, 

existe s61o en nuestra mente, no necesita apoyo corp6-

reo. Cuando el mensaje 10 utiliza, debe hacerse uso de 

un lenguaje para codificar el mensaje(?). 

Como se menciona en el capítulo 1, como medios corp6reos 

podemos mencionar el papel que transporta un impreso (un 

1'ibro, una revista, un cartel); el hil.o en el. teléfono 

por ejemplo transporta la voz y en la te1evisió~ el. el.ec 

tr6n la señal televisiva. Como forma incorp6rea se en-

tiende el aire al hablar y las ondas sonoras. La rela

ción que tiene 1.a documentación con Ía informaci6n en 

1.o referente al proceso de los medios de comunicación, 

en particular en la noticia, 1.a información constituye 

1.a espina dorsal(~). La noticia desde el punto de vista 

de 1.a documentaci6n es el. hecho real documentado, el. co~ 

cepto de documentado se refiere a un mensaje probatorio 

sobre un medio físico (medio corpóreo) • Sólo se conci-

be a 1.a noticia en tanto se sustente en un medio corpó-

reo, estableciendo así 1.a diferencia entre mensaje y no-



ticia. El mensaje es un hecho real en un entorno hist6-

rico. Cuando el mensaje se sustenta sobre un medio cor-

p6reo, éste se convierte en noticia. Curras(G) conside-· 

ra a la información en sólo dos ace~ciones: corno rnen-

saje percibido y como transmisión de la noticia. 

El mensaje percibido. 

Es una actitud dinámica, radica en el objeto o sujeto 

receptor, el mensaje se convierte en noticia cuando se 

encuentra sobre un medio corpóreo y no habrá informa

ción mientras nohaya quien la reciba o la capte(G). 

La transmisión de la noticia. 

En la noticia transmitida, el principio activo radica 

en el sujeto u objeto emisor; no hay información mien

tras no se transmita la noticia(G). 

La información, por lo tanto, supone movimiento, difu-

sión y transmisión. La documentación considera dos pr~ 

cesos para preparar la información que posteriormente 

será transmitida corno noticia. 

2.1 Documentación-información. 

La acción de documentar consiste en llevar a cabo un pr~ 
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ceso en ei documento que permite extraer ei mensaje. 

Las acciones de documentar e informar pueden ocasionar 

que ia informaci6n documentada pueda dar origen a una 

nueva. info·rmaci6n y de esta manera revertirse y conver

tirse en un c!rcuio en ei que se produce una reiaci6n 

de acci6n-reacci6n (G.¡ • 

En ei proceso de ia comunicaci6n, ia informaci6n es 

una consecuencia de la cio(.;u1uGr.1.!:.c:.=i6~. 

En ei caso de ios videocassettes ~e extrae .de.eiios 

ei contenido con ei prop6sito de que posteriormente ia 

imagen sirva para i1ustrar una nueva noticia de ia cuai 

no se tiene imagen de1 d!a. 

2.2 Inforrnaci6n documentai. 

Existirá un documento en tanto tengamos un mensaje que 

tenga corno fina1idad informar, éste ser!a ei caso de 

ias imágenes contenidas en ios videocassettes de una 

fi1moteca. 

Según García Gutiérrez (g·¡ "La difusión de ese mensaje 

io convierte en ~ensaje docurnentai o mensaje que emer-

ge de1 documento para su difusi6n". Además, menciona 

que ei mensaje documentado es qenerairnente procesado 

por ei documenta1ista. 

En ios dos procesos, ei eiemento que interesa es ei 

mensaje que se convierte en noticia por estar en un 

medio corp6reo. En este caso estaremos habiando de 



documentaci6n-informaci6n; cuando se ha transformado en 

noticia y se difunde se tratará de informaci6n documen-

tal. En el proceso informativo, la base es el mensaje 

transformado en noticia y difundido a través de los me

dios de comunicaci6n. 

Hace cincuenta años para que se considerara que se tra- -

taba de un documento éste debía estar estrictamente di

bujado o impreso sobre papel, cartulina y otros simila-

res. Sin embargo, la definici6n moderna de documento 

dice que es todo aquel que contiene informaci6n. Así, 

podemos ubicar a las imágenes contenidas en los video

cassettes y otros medios visuales como documentos(G). 

En todo documento habrá que considerar dos aspectos ·fun-

damentales: 

a) Su forma o aspecto eviut:nte 

b) Su contenido o _aspecto latente 

El. estudio y tratamiento del contenido de datos laten-' 

tes en un documento ocupa el objeto de l.a documentaci6n, 

l.a cual comprende los procesos de cl.asificaci6n, catalo.:..· 

gaci6n, indizaci6n, análisis, resumen y técnica de almá

cenamiento electr6nico de datos (fr) • 

Según García Gutíérrez(S) el. "binomio soporte más mensa

je sugiere que la documentaci6n es l.a ciencia que se 

ocupa de la informaci6n documental y su proceso". Los 

descubrimientos e inventos que tuvieron lugar hasta el 

año de 1950 no han sido suficieptes, ya que la mayoría 

se basa en el. documento impreso, como l.os peri6dicos pa-



ra difundir rápidamente las noticias, en l~ actualidad 

las noticias son difundidas por diferentes medios, sin 

embargo se basan en los principios del periodismo, pe

ro un periodismo que va de acuerdo al medio que se uti-

liza para transmitir la noticia como es el periodismo 

televiso y el radiofónico. 

L6pez Yépez(G) se refiere a la "documcntaci6n informa-

tiva" como aquella "documentaci6n" hecha con íiuc:,; ."i:<.·> 

formativos". Observa la importancia que tiene la apli-

caci6n de la documentaci6n en los documentos que tienen 

como finalidad transmitir ~n mensaje en particular en 

los medios de comunicaci6n de masas. 

3. La imagen como documento. 

En los departamentos de noticias, las imágenes son 

cumentos muy importantes para ilustrar las noticias. 

Por tal motivo es necesario ubicarlas ·dentro del contex.i 

to de la documentaci6n. Según Domingo Buonocore { 3_> 

documentaci6n abarca los siguientes ~ipos de documentos: 

a) Documentos Gráficos. 

Los relativos a la escritura, pueden ser manuscritos e 

impresos {libros, folletos). Los manuscritos son estu-

diados por la paleoqraf ía y se ~onservan en los archi~ 

vos, los impresos con textos tipográficos que pertene-



cen exclusivamente al dominio de la bibliografía. 

b) Documentos iconográficos. 

Retratos, dibuj.os, grabados, estampas, fotografías. 

c) Documentos plásticos. 

Sellos, monedas, medallas. 

d) Documentos f6nicos. 

Discos, cassettes, cintas. 

La documentaci6n es el tronco coman del que se der:i.van 

todas las especies de documentos, la ciencia te6rica 

de .carácter general. Se aplica al estudio de los docu-

mentos iconográficos, plásticos y f6nicos. 

Paul Otlet( 3 ) cre6 la palabra documentología para todo 

lo que se considera ciencia y técnicas generales del do-

cumento. Considera al documento en un sentido más am-

plio que el libro", en él engloba no s6lo ·los textos ma-

nuscritos e impresos, sino todos los documentos visua-

les, auditivos, grabados, estampas, discos, filmes, 

etc. que tengan como prop6sito transmitir un mensaje. 

Aunque no los considera Buonoco,re ni Paul Otlet, por ra

zones obvias, los videocassettes pertenecen a la rama 



de los documentos iconográficos. 

Brian C. O'Connor(lJ¡ dice que la imagen es considerada 

como un documento. y para poder presentar los diferen-

tes aspectos de ella es necesario elaborar un resumen 

que represente el contenido total de la imagen. Además, 

menciona que las herramientas de acceso a las imágenes 
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en movimiento son documentos impresos (índices) que pro

!'<:>r.c:i.onan una representación lingufstica de la imagen ( ll) •.. 

4. El análisis documental aplicado a los videocassettes. 

De acuerdo a lo que establece la documentación, los vi-

deocassettes en un departamento de noticias re.ciben un 

tratamiento que se conoce con el nombre de análisis do-

cumcntal. 

Este consiste en realizar una operación en la cual se 

extraen los contenidos del docun\ento (aspecto latente y 

ésta puede ser traduciéndolo, resumiéndolo, indizándolo) 

con el propósito de facilitar su consulta. 

Segdn García Gutiérrez(B) este proceso sirve de base pa

ra que los bibliatecólogos y documentalistas puedan apl~ 

car este tipo de análisis a los documentos visuales. 

O'Connor menciona que es muy importante que se describa 

de la imagen la siguiente información: 

a) Los objetos-eventos (imageni y su relación con el con 

texto en que se enmarca. 



b) El tipo de material (película de 16 mm_, videoca

ssette) y la ubicación de la imagen. 

c) La duración de la imagen en segundos. 

Couture(S) señala que el análisis documental es un estu-

dio realizado en el documento con el fin de extraer ca-

racterísticas de su contenido, pone especial interés en 

la forma que él define como análisis termal y se rela~ 

cíona estrechamente con el medio corpóreo. Además d.ice. 

debe existir una selección que se refiere a la capacidad 

de evaluar la relevancia del documento para detectar las 

necesidades de información de los usuarios. Y esto lo 

define corno almacenamiento activo y si no se evalüa se 

conoce corno almacenamiento pasivo(S) 

Nuria Amat Noguera(S) define el análisis documental co-

rno "un conjunto de operaciones que tienden a representar 

el contenido de un documento de una forma distinta a la 

original y provoca la elaboración de un documento secun-

dario que se conoce con el nombre de índice, resumen, 

bibliografía". Estos productos del análisis documental 

son una herramienta indispensable para recuperar la in-

formación. 

Para elaborar esos documentos secundarios (fuentes secun-

darías) es necesario sistematizar la información y esto 

se logra mediante la normalización. 



s. La normalización en el análisis documental de los video-

cassettes. 

Seg1ln García Gutiérrez(S) "es necesario siempre normali

zar todas aquéllas actividades movidas por impulsos si_s..,

temáticos, regulares y que necesitan de un método como 

Marca tres 

diferentes niveles de incidencia normativa en el proce-

so docume:1tal. 

5.1 Normalizaci6n de la· selecci6n de imágenes 

La normalizaci6n desde el punto de vista de la selecci"6n 

se refiere a una revisión y .::va1.uaci6n de los documentos·· 

que son útiles con el propósito de procesar únicamente· 

lo que interesa a los usuarios. 

Es muy importante procesar únicamente las imágenes, que 

son relevantes. 
( 12) 

M.E. Maron menciona que para evaluar la importancia de 

una imagen es necesario tomar en cuenta los siguientes 

factores, comprensibilidad, credibilidad, importancia, 

duración, estil.o. 

5.2 La normalización del proceso documental en los video~ 

cassettes. 

Se refiere a la aplicación de ia documentación en el 
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proceso de los videocassettes. 

Las actuales herramientas de acceso intelectual y físi

co para las imágenes en movimiento están basadas en los 

lenguajes documentales, siendo las palabras las que re-

presentan un concepto. Las palabras y las imágenes re-

pre sen tan un mismo e ven to. 
,, 4' 

Según D. Novitz y C. Pryluck'- ' las imágenes están es-

pecíficamente relacionadas con un evento en particular 

que en ocasiones un concepto resulta tan general que no 

menciona aspectos especiales y que son muy importantes· 

para reflejar su significado. 

5.3 La normalización de la difusión de las imágenes. 

"Es preciso normalizar los métodos y los canales de di

fusión de la información científica como paso previo pa-

ra organizar los servicios e intercambio documentales. 

Metz dice que las imágenes presentan al receptor una can

tidad indefinida de información y que ésta equivale a 

una oración. Las _i.rnttgenes son una unidad léxica que re-

presenta una realidad(l3.). 

Las herramientas hasta el momento no han sido capaces 

de mostrar los diferentes aspectos de una imagen y por 

eso es necesario crear un sistema de recuperación de 

imágenes que satisfaga las necesidades de información 

en la comunicación de masas, que permita manipular las 



variables que presentan los registros. 

Se han realizado muestreos con ternas sobre deporte.s, te-

mas generales, titulas, sin embargo, los resultados que 

se han obtenido son que las palabras deben ser usadas 

en funci6n de las imágenes. 

La diferencia entre comunicaci6n de imágenes y comuni

caci6n lingüística se resuelve mediante un tllesaurus. que 

no es más que una traducci6n directa de signos-palabras 

a los signos ic6nicos. 

Tratándose de procedimientos automatizados, es necesario 

normalizar los lenguajes documentales, con fines de re-

cuperaci6n de la informaci6n, ya que la computadora es 

el instrumento más normalizado que existe, su campo de 

acci6n se extiende dentro de los límites establecido.s 

por los programas y s6lo puede r~dl~zar 1as combinacio-

nes mediante sistemas preestablecidos. 

Las herramientas que existen en la actualidad como las 

Anglo-American Cataloging Rules contemplan la cataloga

ci6n de un videocassette o de una película completos, 

pero no contienen los lineamieñtos para procesar una ima

gen que es parte de un videocassette o de una película ( 13> .• 

"" 

6. La indizaci6n de los videocassettes. 

Para extraer el contenido de un videocassette el documen-

talista debe plantearse las siguientes preguntas: 
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a) ¿Cuáles son los temas del documento que deben cansí-

derarse que pueden utilizarse en un futuro (antici-

paci6n a la demanda)? 

b) ¿Cuáles son los temas del documento que son relevan-

tes para los usuarios? 

c) ¿Qué partes del documento o hechos particulares tie-

nen poco interés, pero pueden, sin embargo ser impar-

tantes en funci6n de algunos programas particulares 

de la búsqu.,uc1.? 

d) ¿Qué tipo de usuario se interesará en el documento? 

el ¿El documento se dirige a un investigador, técnico 

o tiene carácter de divulgaci6n y consultá general? 

f) ¿Puede representarse el contenido del documento con 

descriptores o identificadores ya conocidos? 

g) ¿Es necesario preveer un descriptor provisional y 

utilizarlo inmediatamente surgiendo la crea~i6n de 

este nuevo término? 

6.1 Propiedades dP. la 'indizaci6n. 

Amat Noguera(l) señala que la indizaci6n debe tener las 

siguientes propiedades: 

a) Conformidad. 

Ajustar el contenido del documento con el léxico 

que disponemos. 
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b) Homogeneidad. 

Aplicar de modo invariable las mismas reglas y 

conformarse con la misma política. Es esencial 

que los indizadores que estén trabajando en for

ma dispersa apliquen estrictamente las mismas re,

glas (en ese punto se refiere a la normalización) • 

c) Imparcialidad. 

Reservarse cualquier evaluación personal. 

d) Especificidad. 

e) 

En el léxico nos encontramos con términos genera

les y términos específicos; el indizador debe bus

car y utilizar el término más específico. Sería 

incorrecto emplear un término general cuando fuera 

más apropiado utilizar un término específico. A 

menor número de términos utilizados corresponde 

mayor exhaustividad en la indizaci6n y a la inver,-: 

sa a mayor número de términos corresponde mayor 

precisión, la indizaci6n traduce el nivel 

más preciso de un concepto. 

Multiplicidad. 

Deben asignarse tantos descriptores como sean nece_. 

sarios para cubrir todos los aspectos del documento, 

en función de todas las categorías posibles de usua

rios. 

f) Veracidad. 

Reflejar verdaderamente el contenido del documento 

para que el usuario recupere la información que ne-
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cesita. 

g) Juicio. 

Son los criterios.observables, según la función 

del documento, ya se trate de una revista o de 

un libro; éste puede ser un elemento de juicio 

para apreciar el documento. 

7. La utilidad .del thesaurus. en la indización de los video-

cassettes. 

... -· •-':' 

El ··thesaurus "es un diccionario que muestra la equivalen-

cia entre los términos o expresiones del lenguaje natu-

ral y aquellos términos normalizados y preferentes del 

lenguaje documcntai, as~ como las relacione~ sem~nticas 

que existen entre otros términos"(l). 

Los thesaurus permiten la traducción del vocabulario del 

usuario (lenguaje natural) y el vocabulario existente 

en los documentos (lenguaje documental) • El .thesaurus 

se utiliza para registrar los contenidos de los documen-

tos a través de la indización. También se utiliza en 

la recuperación de la información ya que remite de tér-

minos generales a los términos específicos y viceversa. 

El thesaurus es "un vocabulario controlado y dinámico de 

términos que mantienen entre ellos relaciones semánti

cas y genéricas, aplicado a un campo particular del co

nocimiento" (B l. 

Según García Gutiérrez(B) elthesaurus debe componerse 



de dos partes: 

La primera dividida en áreas categoriales y facetadas. 

En esta parte se encuentra la riqueza del lenguaje do

cumental y los descriptores con los conceptos que se 

relaciona. 

La segunda la llama un índice permutado, que no es 

más que una relación alfabética de los descriptores 

para facilitar la búsqueda iniciaL para los usuaLlu~. 

Además, pueden aparecer rndices auxiliares que conten

gan información por regiones, países, provincias. El 

thesaurusdebe complementarse por un rndice secundario 

que ~e componga de .términos ambigÜos o vacros que se 

consideren con mucho valor semántico. 

Rodrrguez Delgado(B) señala tres etapas para la elabo-

raci6n de los thesaurus: 

La primera es la recopilación de las terminologras so

bre la materia, la segunda reducir la terminología al 

mínimo y la tercera establecer relaciones entre los 

términos. Asimismo, menciona que un thesaurus' en un 

centro de documentación es un instrumento de trabajo 

y que es necesario que se elabore cuando no exista un 

vocabulario controlado sobre la especialidad, pero la 

construcción de un thesaurus no es el objetivo de un 

centro de documentaci6n o de un departamento de noti-

cias. 

Los inconvenientes de los lengu~jes documentales son 

la presencia de términos sin6nimos y la ausencia de 



relación entre los términos, dificultades que el thesau-

~soluciona, estableciendo una serie de. relaciones. 

8. La semántica de los thesaurus 

8.1 Los homógrafos y homónimos. 

Son términos que tienen la misma ortoqraf1a, la for.

ma en que se hace la diferenciación entre las pala-

bras que se escriben igual pero que tienen signifi

cado diferente es poniendo entre paréntesis el sen

tido al que se refiere la palabra. 

Según Garc1a Gutiérrez(U) los homónimos y homógra

fos forman parte de un nivel que él llama signifi-

cante. 

8.2 Los sinónimos. 

Son términos del mismo significado con distintos 

significantes. En los lenguajes do-cumentales se 

utilizan referencias para facilitar la localiza-

"ó d . t" . <9 > ci n e un concepto por varios ~rminos • 

Los sinónimos pueden presentarse de dos maneras: 

a) Sinónimos ling~1stícos 

Son términos que tienen traducción direc-



b) 

ta por un descriptor que cubre e~ mismo cam

po sémico. 

Sinónimos documentales 

: ~::' 

Se denominan cuasinónimos, a\lrupan en un des-:- · .'· .. ~: 

criptor varios términos por vecindad o por in-
,,.,-

c1us16n y no por sinonimia. ft 

Les cuasin6nimos se utilizan en los siguien-

tes casos: 

-Términos que son demasiado concretos 

-Términos variante.s de un mismo concepto 

-Términos autónomos 

8.'3 La polisemia. 

García Gutiérrez {'S) dice que "un mismo significante 

posee varios significados. Esto es la relación se-

m:intica de la homografía y de la homonimia". Estos 

términos necesitan aclaraciones para poder delimi-

tar su signi.ficado. 

SegGn García Gutiérrez(B) la sinonimia y la polise

mia forman parte de lo que él denomina nivel de si~ 

nificado. 
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9. Comunicaci6n entre el usuario y las im~genes 

La comunicaci6n entre el usuario y las imagenes puede .es-·: 

tablecerse mediante dos tipos de lenguaje natural y el 

lenguaje documental. 

9.1 Lenguaje natural 

se utiliza para comunicarnos con las personas y con .·los 

documentos. Sin embargo, en el momento en que se agru-

pan varios documentos es necesario que se establezca un 

lenguaje que nos ayude a delimitar el significado concre""

to de las palabras que utilizamos en el lenguaje natural. 

9.2 Lenguaje documental 

Este tipo de lenguaje se encuentra generalmente en una 

lista o en un índice alfabétj.co que sirve al usuario pa

ra localizar el término bajo el cual aparece la informa

ci6n que él busca, tienen como propósito remitir al usua~ 

rio de un lenguaje natural a un.lenguaje documental (o 

controlado) . 
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Cochrans (i) define al. J.enguaje controlado e.orno un "siste

ma en el. cual. el indizador asigna un tema de acuerdo a· 

una 1ista conocida como vocabul.ario". 

Los 1enguajes documentales pueden estar estructurados en 

dos formas jerárquicas o asociativas, y por descriptores 

o pal.abras clave de estructura cowbinada. 

9.2.l Lenguajes de estructura jerarquizada o clasifica-

~-

Este tipo de lenguajes agrupa los conceptos más 

simpl.es bajo los conceptos más generales y su cla-

sificaci6n es sistemática lineal, es decir, los 

concepto,; siguen una jerarquía natural. 

García Gutiérrez(S) anota que en J.os lenguajes de 

estructura jerárquica todos los conceptos dependen 

de un concepto más general y que a su vez éste pu~ 

de ser parte de otro más general hasta formar un 

tronco común, por lo que es conocida como arbores-

cente. No obstante, no es muy, operativa en el mo-

mento de l? recuperación. 

9.2.2 Lenguaje de descriptores o palabras clave de es-

tructura combinada. 

En este tipo de lenguaje basta con ordenar alfabé

ticamente las palabras o conceptos que expresan 



los contenidos, siendo su orden arbi~rario. ·_ .. _::.::;-

Para García Guti~rrez (S} los "lenguajes comb~nat·o~ >:~-~~·, 

rios son una lista de términos propios y represen·-· ·':':,~~ 
;~ ¡ ,:e ·~,,,;: 

tativos del ámbito científico o técnico de una 

área en especial y éste se vuelve más dinámico 

gracias a una serie de relaciones lingüísticas. 

Couture(
5

) señala que los lenguajes combinatorios 

son muy útiles ya que cuentan con una norrnaliza

ci6n de términos y esto permite mayor uniformidad 

porque restringe su uso al área de interés de los 

usuarios. 

Van Dijk {B) menciona que un "thesaurus será rico 

cuando encuentra entre sus descriptores un buen 

ntlmero de relaciones semánticas. Si no es as!; 

habrá una pobreza que afectará la pertinencia y 

exhausti vi dad de la recuperaci6n documental";· 

10. Las relaciones semánticas en los -thesaurus 

García Gutiérrez(Bl dice que las rel~ciones semánticas 

que podernos encontrar en los t"hesaurus pueden ser de ciua-

tro tipos: 

10.1 Relaciones asociativas. 

Están basadas en la catego~ía semántica. Entre 

más general sea el significado de un término me

nos sernas tendrá las posibilidades de definir el 
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10.3 

10.4 
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conjunto de términos que 1os contengan y vicever

sa. 

En e1 thesaurus se puede estab1ecer esta re1aci6n 

a través de1 siguiente operador: TR ('Mrrnino re-
1acionado). Este e1emento permite 1ocalizar to

dos 1os conceptos relacionados recíprocamente. 

Re1aciones basadas en la jerarquía. 

En 1os t.'1esau..""US se describe la dob1e relación je

j~rquica mediante 1os siguientes operadores: 

TG (~érmino genérico) y TE (término específico) 

Re1aciones de sustitución o preferenciales. 

La re1aci6n de sustitución supone una traducción 

de1 término natural (libre) al artificial (norma-

1izado o contro1ado) Los operadores que se em

plean son: 

USE (úsese) y UP Cü.sado por) .. 

Re1aciones definitorias. 

Este tipo de relaciones se encuentran en 1os 

thesaurus. 

por el operador: 
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NA (nota de alcance) define el uso o apÍicaci6n 

concreta del descriptor. 

~eferencias de véase v véase también. 

Para normalizar la información las listas de encabeza-

mientos de materia y los catálogos utilizan las referen~ 

cias de véase y véase también. 

En las filmotecas las referencias de véase y véase tam

bién son las que utilizan porque el personal que propor

ciona las imágenes a los usuarios se ha percatado de la 

necesidad de relacionar los términos bajo los cuales 

rece una imageu que se refiere a un mismo evento, 

bargo su utilización no está bien definida por la 

de especialistas en documentación. 

11.1 Utilidad de las referencias 

a) Véase 

Sirven-para remitir de un término o nombre per

sonal o corporativo no utilizado en el catálogo 

a otro que sí se usa. La indicación se hace a 

través de la palabra "Véase" (T) • Las referen

cias de véase deben usarse siempre que sea ne

cesario ( .ll) • 

.~· '_..,.,, 
···~'.;:, 

.. -_··-··:-~ 
--· .. 



, b) Véase además o véase también 

En el caso de los nombres personales o carpo-

rativos se usan para indicar una correlación 

entre un nombre y otro ( :i 3> • En los temas su

gie ren al usuario temas relacionados con el 

tema que 61 busca(il). Generalmente remiten 

de 1o general a lo pari-..Lcu.l.ar 1 p~'!"'o nt:' remi-

ten de lo particular a lo general. 

12. Los lenguajes coordinados en la recuperación de im~genes 

12.1 Lenguajes precoordinados 

Como lenguajes preccordinados ~e entienden aquéllos 

que combinan conceptos antes del almacena~iento o 

a priori. Existen lenguajes precoordinados con vo-

cabulario libre y con vocabulario controlado en el 

caso de las clasificaciones je.rárquicas. 

Cuando se utilizan lenguajes precoordinados, el ma~ 

gen de error al recuperar la información se reduce. 

Sin embargó, los términos se incrementan en forma 

desmesurada. 

Para recuperar todas las imágenes que existen sobre 

un mismo evento es conveniente hacer uso de los le~ 

guajes precoordinados de otra manera estaremos re

cuperando la información en forma parcial como pue-
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de observarse en el Apéndice, punto 1.7?3¡1 

12.2 Lenguajes poscoordinados 

Son aquéllos que permiten yuxtaponer los conceptos 

guajes poscoordinados con vocabulario libre media~ 

te los uniterms y poscoordinados con vocabulario 

COútrolado a través de un thesaurus. 

Cuando se utilizan los lenguajes poscoordinados el 

grado de error es considerable porque tienen que 

elegirse varios conceptos para llegar a un documen-

to y las combinaciones falsas de conceptos se mul.ti-. 

plican. 

En la recuperaci6n de las imágenes los lenguajes 

poscoordinados son los que se utilizan, no porque 

sean los más adecuados sino porque son el producto 

de la experiencia del personal que maneja las imá-

genes en una filmoteca, no tienen ninguna base te6-

rica debido a la falta de especialistas en documen-

taci6n. 

La recuperación de las im§genes a través de los len 

guajes poscoordinados siempre ser§ parcial, ya que 

cada vez que se busque una imagen se elaborará una 

nueva pregunta con respecto a los términos bajo los 

cuales puede aparecer la imagen. Si no se cuenta 

con un thesaurus la recuperaci6n se dificulta po.rque 
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se tiene que establecer la relación semántica 

a través de la memoria. Esto se puede obser-

varen el Apéndice, puntó 1.7.3.2. 

B. La bibliotecología y los noticieros de televisión. 

1. La bibliotecología como un trabajo interdisciplinario .. 

La relación que existe entre la bibliotecología y 

los noticieros de televisión puede observarse corno 

un trabajo interdisciplinario en el departamento de 

noticias de las estaciones de televisión, ya que és

ta es la ünica área que proporciona información y la 

bibliotecología es la ciencia que se encarga del 

manejo de la información, es decir, de su organiza

ción y diserninaci6n. El personal del departamento 

de noticias en todas las especialidades que se men

cionan en el capítulo IV, punto 3.1, tienen respon

sabilidades bien definidas dentro del departamento 

de noticias. En ese capítulo no se especifican las 

funciones del bibliotecóloqo porque desafo:i:·tudana

mente no está bien enmarcado su papel, debido a que, 

son muy pocas las estaciones de televisión en 

México que cuentan con bibliotec6logos profesionales 

para que les auxilien en el manejo de su información. 

La bibliotecología posee herramientas que son nece-
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sarias para que el departamento de noticias cuente 

con un banco de datos, que le permita no s61o 

recuperar imágenes que es el prop6sito de este 

trabajo, sino cualquier tipo de informaci6n que 

sirva para enriquecer el contenido de los reportajes 

que se elaboran tambi~n en el departamento de 

noticias. Las herramientas a las que me refiero son 

descritas con mayor detalle en este capítulo en el 

inciso A, puntos 2-12. Presenta los conceptos en 

forma sencilla, de manera que resulten familiares 

para cualquier persona que desee introducirse en el 

manejo de este tipo de información. No se profun

diza, ni ejemplifica ningún concepto porque esto sería 

objeto de otros trabajos independientes, simplemen

te se señala el proceso que en la práctica se lleva 

a cabo en las f ilrnotecas y el nombre con el que se 

le conoce en la documentaci6n que es parte de la 

bibliotecología. 

La bibliotecología es una ciencia interdisciplina

ria que necesariamente tiene que aplicarse a una 

área del conocimiento en particular, En el caso 

de los medios de comunicación de masas corno es el 

de la televisión, se puede apreciar su carácter in

terdisciplinario en un sentido amplio como podernos 

percatarnos en los puntos antes mencionados. Se 
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ubica a la imagen como documento delimitando el 

papel que juega dentro de la documentación poniendo 

énfasis en las caracteristicas especiales que deben 

considerarse al procesarlas, lo que hace que no se 

trate de un trabajo de lo que en bibliotecologia 

se conoce como catalogación, si no más bien un pro

ceso propio de la documentación como se verá a con

tinuación. Las Anglo-American cataloguing rueles 

2a. ed. en el capitulo 7, regla 7.182 presenta la 

forma en que se cataloga una noticia, sin embargo 

esta no se ajusta al tratamiento que deben recibir 

las imágenes en una filmoteca de un departamento de 

noticias. 

Ejemplo de la regla 7.182. 

Planthon jet landing at. R.A.F. Lenchars, July, .1971. 

(e.g. Lugar y fecha del evento, personalidades y te

mas) • 

Opcionalmente de una descripción de la acción y dura

ción de la noticia en una nota véase regla 7.7Bl8. 

Otra de las opciones que presenta la catalogación 

es el capitulo 13 que se refiere a las fichas ana

líticas, ninguna de las dos alternativas se acercan 

a las necesidades que demandan el tratamiento de 

las imágenes para ilustrar los noticieros de tele-



visión; sí se hiciera uso de los capítulos de las 

reglas de catalogaci6n, ocasionaría que se acumu-

laran gran cantidad de imágenes y se volvería a 

caer en el concepto antiguo de la "morgue". 

Por tal motivo fue necesario buscar en la documen-

nejo de los documentos audiovisulaes y encontramos 

que el análisis documental es el que mejor responde 

al tratamiento que requieren este tipo de materiales. 

Desde el punto de vista documental fue necesario es

tablecer la relaci6n que existe entre la documenta-

ci6n y la informaci6n con el fin de ubicar·al men-

saje y a la noticia, para lo cual se retoman con-

ceptos que se manejaron en el capítulo 1 como: 

canal, c6digo, señal, medio, mensaje y noticia y de 

esta manera llegar al concepto de noticia por te-

levisi6n que es la combinación de símbolos ic6nicos 

y palabras (Véase capítulo IV, punto 2). 

Para que el usuario pueda establecer comunicación 

con el documento, en este caso con la imagen, es 

necesario que ésta sea representada mediante un 

concepto que sea familiar para el usuario que en 

el caso de la filmoteca es el editor. Por otra 

parte estos conceptos tienen que aparecer siempre 

de la misma forma, por eso se hace referencia a la 
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normalizaci6n de los mismos porque ésta facilita 

la recu~eraci6n de documentos gue se refieren a un 

mismo evento y para tal efecto la documentaci6n 

hace uso de los lenguajes documentales a través del 

thesaurus. Lo valioso de esta herramienta se encuen-

tra básicamente en la utilidad que representa en 

la operaci6n de indizar las imágenes o cualquier 

tipo de documento, sus conceptos encierran una gran 

cantidad de posibioidades y éstas tienen que ser 

manejadas de una manera adecuada para que cumpla con 

su objetivo. Por tal motivo es necesario que su 

estructura semántica esté bien definida y se esta-

blezcan las relaciones semánticas correctamente, ya 

que el lenguaje coloquial de los usuarios de la ·fil-

moteca no siempre coincide con el lenguaje documen-

tal bajo el cual aparece la informaci6n que necesitan. 

La documentaci6n a través de sus herramientas ayuda 

a que se establezca comunicaci6n entre el emisor de 

la noticia que es el reportero, la imagen que se 

encuentra filmada en el videocassette que es la no-

ticia propiamente dicha y el editor que es el usuario 

que acude a la filmoteca en busca de una imagen, 

se da un proceso de comunicaci6n en el que la infor-

maci6n es consecuencia de la documentaci6n en un 

contexto de un medio de comunicaci6n de masas como 

es la televisi6n. En este sentido la noticia va di-
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rigida a un pGblico heterogéneo y se establecerá 

la comunicación siempre y cuando el telespectador 

tenga un antecedente de la noticia que se está 

transmitiendo, ya que como lo señala Marshall 

MacLuhan, la televisión pertenece a los "Medios 

inciso 2.1.1.). 

2. El papel del bibliotec6logo en los noticieros de 

televisión. 

El objetivo de que el biliotec6logo conozca el pro

ceso de la comunicación y de la comunicación de 

masas, en este trabajo, es con el fin de que el bi

bliotec6logo que labore en un departamento de noti

cias se convierta en un especialista que domine el 

tipo de informaci6n que va a manejar y pueda, en 

un momento dado, formar a otros bibliotec6logos y 

técnicos, y as! participar a la altura de otros 

profesionales dentro de las estaciones de televisi6n. 

Si el bibliotec6logo conoce todas las modalidades 

de noticias que existen y las diversas fuentes a 

través de las cuales ingresan, tendrá más elementos 

para diseñar sistemas que vayan acorde con las ne

cesidades de informaci6n de los comunic6logos. 

El bihliotec6logo estaría cumpliendo entonces con 

el papel que le corresponde dentro del periodismo 

• 
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televisivo, no on el propósito de aparecer ante 

las cámaras tra smitiendo información, pero si 

compartiendo re ponsabilidades con los comunicólogos 

ante esas trincteras que representan las nuevas 

nes en la f orrn ción 

cologfa. 

de profesionales en bibliote-

Las telecomunicaciones en México (véase capítulo III) 

requieren de un manejo dinámico de la información, 

en consecuencia, es necesario un cambio en la ense

ñanza del trataniento de los materiales audiovisua

les, er1 p~rtlcular de las im~genes y de los servi

cios de documen aci6n especializados, en las escue

las que se dedi an a formar cuadros de bibliotecólo

gos en México. La televisión en nuestro país, es un 

campo inexplora o por la bibliotecología y esto re

queriría de inv stigaciones sobre el uso y manejo 

de la informaci n en las estaciones de televisión. 

Esto significa ue esos trabajos de investigación 

darían a conoce el aspecto interdisciplinario de 

la bibliotecolo ía, en este caso, con los medios de 

comunicación de masas en otras áreas de la televisi6n 

o de la radio. 

Los medios de c municaci6n de masas necesitan biblio

tecólogos con u a nueva mentalidad innovadora y di-
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vulgadora que les permita crear esos sistemas a 

los que se hace referencia, capaces de recuperar 

no solamente imágenes sino todo tipo de informa

ción de una manera eficiente y oportuna. 

El bibliotecólogo en México es un profesional que 

se encarqa del maneio de la información en qeneral 

y es la experiencia laboral y sus inclinaciones 

personales hacia una área del conocimiento los que 

determinan el tipo de información que manejará; sin 

embargo esto no quiere decir que el bibliotecólogo 

profundice en los conceptos básicos sobre los cuales 

se encuentra cimentada esa área o disciplina. El 

bibliotecólogo egresa de las escuelas con una menta

lidad general, va predestinado a trabajar en una 

biblioteca o centro de documentación tradicionales. 

Esto hace gue se planteen algunas aseveraciones con 

respecto a la formación del bibliotecólogo en México. 

a) La enseñanza de la bibliotecología en la actua

lidad no está respondiendo en algunos aspectos 

a las necesidades de información de la sociedad 

contemporánea. 

b) Son las escuelas y universidades las encargadas 

de formar especialistas en el manejo de la in

formación y no la experiencia laboral la que 

debe formarlos. 
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Estas aseveraciones obligan a reflexionar sobre 

la situaci6n de la enseñanza de la bibliotecolog!a 

en México y hacer una pregunta obligada. 

¿Qué sucederá con los bibliotec6logos que en Méxic~ 

no se están formando para manejar informaci6n de 

acuerdo con las nuevas técnicas aue exiqen las te-

le comunicaciones? 

La respuesta tal vez sea producto de otras investi

gaciones al respecto sobre la situaci6n profesional 

de la bibliotecologfa en México. 

c. Los departamentos de noticias de los canales de televi

sión ª"'] D.F. 

l. El caso de TELEVISA. 
La televisi6n comercial en México concretamente 

el caso de TELEVISA sigui6 un modelo norteamerica

no para diseñar su sistema de noticias y precisa

mente es el modelo de las redes de televisi6n NBC 

(National Broadcasting Company), el de la CBS 

(Columbia Broadcasting System) y el de la ABC 

(American Broadcasting Company) {véase capítulo 5, 

punto 1). Por tal motivo de ninguna manera puede 

ser representativo de la situaci6n que prevalece 

en todos los canales de televisi6n en México, ya 

que cuenta con suficientes recursos econ6micos para 

importar la más alta tecnología y con personal 
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especializado en todas las áreas de la televisi6n, 

debido a que funge como formador de cuadros profe

sionales que laboran en esa empresa transnacional. 

2. El caso de canal 11. 

En el caso de canal 11, que pertenece al .Instituto 

Politécnico Nacional, la situaci6n econ6mica es 

precaria (véase capítulo III, punto 3.1) En el 

año de 1984 se realizaron una serie de visitas a 

la videoteca del departamento de noticias, con el 

prop6sito de evaluar la forma en que tenían organi

zadas las imágenes y la utilidad de las mismas en 

los noticieros y se pudo observar lo siguiente: 

a) Las imágenes se encontraban filmadas en video~ 

cassettes de 60 minutos. 

b) Los videocassettes tenían un número progresivo 

que servía para localizarlo en la videoteca. 

c) Las imágenes se encontraban en relaciones que 

proporcionaban Gnicamente el tema o personaje 

y el nGmero de videocassette en el que se en

contraba la imagen. 

d) Para localizar una imagen en esas relaciones 

se invertía mucho tiempo en ocasiones hasta 

3 horas. 

e) No había un responsable de la videoteca y a la 

hora de editar el noticiero los editores entra-
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ban a la videoteca en busca de las imágenes 

de archivo que les hacían falta; esos lista-

dos no guardaban ningún orden más que el 

cronológico en la carpeta que pertenecía a 

cada mes del año en curso. 

En aquella ocasión se tuvo acceso a las insta-

iaciones óe l~ vl~~oL~c~ ~ 

y medio de estar asistiendo a la edición de 

los noticieros se pudo observar que el perso-

nal del departamento de noticias invertía más 

tiempo del normal en la búsqueda de las imáge-

nes para el noticiero. El productor de los no-

ticieros dio a conocer la necesidad que tenía 

la videoteca de contar con un equipo de perso-

nal especializado en el manejo de este tipo de 

información, pero por sus escasos recursos eco-

nómicos, el canal no podía pagar sueldos y 

la videoteca necesitaba de un grupo de biblio

tec6logos y técnicos interesados en hacer su 

servicio social. 

En este caso se puede apreciar la falta de per-

sonal especializado en bibliotecologfa que au-

xilien al departamento de noticias en la orga

nización de las imágenes para que éstas fueran 

recuperadas de una manera más eficiente y opor-
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tuna y los editores se pudieran dedicar ca la

bores más propias de su profesión, en lugar de 

invertir tanto tiempo en la büsqueda de una 

imagen que en ocasiones resultaba como "buscar 

una aguja en un pajar". 

3. El caso de lMl:;V l. ::.iúi.¡. 

El caso de IMEVISION se presenta en un Ap~ndice 

al final del trabajo en que se puede apreciar 

la estructura del departamento de noticias y 

la forma en que está organizada la filmoteca, 

as! como los sistemas de recuperación de imá

genes con que cuenta, mismos que fueron conce

bidos de acuerdo con las necesidades de infor

mación de sus usuarios, pero que podrían ser 

más eficientes si consideraran las herramientas' 

que se mencionan en el punto 2 de este capítulo. 
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CONCLUSIONES 

La comunicación anicamente puede establecerse entre 

quienes tienen experiencias comunes. 

El objeto epistemológico de la comunicación estudia la 

comunicaci6n que se establece entre el emisor y el re-

Los medios que intervienen en el proceso de la comuni-

cación son los que llevan el mensaje del emisor al re-

ceptor. 

El estudio de la comunicación de masas es un trabajo 

interdisciplinario que requiere de la psicología, la 

sociología, la semiología y la tecnología. 

La bibliotecología por ser la ciencia que se encarga del 

manejo de la información, adquiere un carácter interdis-

ciplinario al pretender resolver a través de la documen-

tación los problemas que presenta el uso y manejo de la 

información en un departamento de noticias de una esta-

ción de televisión, debido a que este medio pertenece 

a la comunicación de masas. 

Las telecomunicaciones en México juegan un papel impor-

tante en la transmisión de las noticias, ya que a tra-

vés del teléfono, el teletipo y la vía satélite se re-

ciben gran cantidad de ellas. Esto significa que el cü-

mulo de información aumenta en forma desmesurada en los 

departamentos de noticias y es necesario que se lleve 



a cabo una evaluaci6n de la informaci6n que será 6til 

en el futuro y por lo tanto deberá conservarse en 1a 

filmoteca. 

Las telecomunicaciones han venido a cambiar las pers

pectivas prcfesionales del bibliotec6logo porque lo 

estimulan a que encuentre nuevas formas en la organiza

ción de la informaci6n contenida en los materiales 

audiovisuales. 

Los departamentos de noticias requieren de una filmoteca 

bien organizada para que el noticiero cumpla con e1 obje

tivo de informar de manera eficiente y oportuna porque 

las imágenes son documentos visuales valiosos y su 

empleo adecuado en la ilustraci6n de las noticias 1ogra 

que el 11ollciero alcance una alta calidad audiovisual. 

Las herramientas que posee la bibliotecologfa a través 

de la documentaci6n para el tratamiento de las imágenes 

en la filmoteca se conoce con el nombre de análisis 

documental y consiste en extraer los contenidos de 16s 

videocassettes con el prop6sito de facilitar su consulta 

a través de los indices. 

El papel del bibliotec6logo dentro de las estaciones 

de televisi6n es importante no s6lo en la filmoteca sino 

también en las estaciones que cuenten o que deseen contar 

con un servicio de documentaci6n en el que el bibliotec6-

logo sea el proveedor de la informaci6n para mejorar la 

elaboraci6n de reportajes y programas especiales. 



A. 

APENDICE 

Noticias nor televisi6n P.n n~IDTTSTON • 

1. El Departamento de Noticias de IMEVISION 

El Departamento de Noticias produce diariamente cua-

en el transcurso de la tarde, los noticieros son 

los siguientes: 

Canal 13. 

Desde temprano de 7:00 a 11:00 A.M. 

Primera Edición 14:00 a 14:30 Horas 

Siete Dias de 21:00 a 21:30 Horas 
. ·' .. , 

Ultima Edición con un horario que var!a entre.' ras> 

12:00 horas y la 1:00 A.A. 

Canal 7. 

Cortes Informativos cada media hora de las 15:00 

a las 20:00 Horas 

Dia con Dia. de las 22:00 a las 23:00 Horas 

El Departamento de Noticias de Imevisión se divide en 

las siguientes secciones: 

l. l. sección de Audio 

En esta sección se reciben las llamdas de corres-



i.2. 

l. 3. 

ponsa1es y reporteros de 1a Repúb1ica y de1 Extran-

jero. 

Secci6n de ~nternaciona1es. 

En esta secci6n se traducen todas 1as noticias. que 

vienen en otros idiomas que no sea españo1 para que 

sean traducidas. 

Secci6n parábo1a. 

En esta secci6n se reciben 1os noticieros por vía 

saté1ite y son 1os siguientes: 

Seña1 Copropie (Seña1 vía saté1ite naciona1 que 

se transmite al e~tranjer.o} 

Anexo 1) 

Headline News (Informaci6n Internaciona1) (véase.· 

Anexo 2) 

Sports Centers (Deportes Internacionales (véase 

Anexo 3) 

Seña1 SIN/OTI (Informaci6n Internaciona1) (véase 

Anexo 4) 

Prime News (Información Internaciona1) (véase 

Anexo 5) 

En esta sección se califican las imágenes, calificación 

que anota en una hoja que se coloca dentro del envase 

del videocassette. 

- .o·' ~-,~~:'. 

·:-,;:.:....: 
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1.4. Secci6n de telex. 

1.5. 

En esta secci6n se reciben todas las ·noticias que 

llegan de todas partes del mundo a trav~s de los 

teletipos. 

Secci6n de redacci6n. 

Las noticias que llegan a través de las secciones 

de Audio Internacionales y Parábola a la secci6n 

de Redacci6n se redactan para que queden listas 

para ser relatadas por los reporteros o correspon

sales desde el lugar mismo de los hechos o bien 

para que sean leídas por los lectores de noticias 

durante el noticiero, en esta secci6n tambi~n se 

hace una selecci6n de las noticias más importantes 

por lo que no todas las noticias se transmiten. 

La noticia ~ue redacta el redactor lleva las si-

guientes características: 

1. 5.1 Noticia recibida por vía sat~lite. 

Todos los noticieros que llegan por vía saté

lite, al final de la noticia traen el ntímero 
Jf',.~ 

de vuelta en el que se localizan ~~'htro del 
·::!: .: .' 

videocassette. En el margen izqu .• do aparece 

el nombre del redactor, la duraci6n.de la no-

tic.ia, la fecha y el nombre del noticiero • 



1.5.2 Noticia recibida por reportero o corresponsal. 

Cuando se trata de una noticia que se recibi6 

a través de' un reportero o corresponsal, en 

la parte de arriba lleva el nombre del corres

ponsal y abajo el nombre de la noticia, la du

ración y la fecha. 

En esta Secci6n de Redacción se elabora una Orden de 

Grabaci6n (Véase Anexo 6) que contiene los siguientes 

datos: 

1. 6. 

En el margen izquierdo en la primera línea viene el 

nombre de la Orden, el d1a de la semana y la fecha; 

abajo el nombre del noticiero. 

Las noticias vienen ordenadas por número progresivo 

Después viene el encabezado de la noticia 

La duraci6n de la noticia 

El nombre del redactor, reportero o corresponsal 

· sta orden se envía· a la Sección de Edición. 

Secci6n de edición. 

En esta sección se elabora una Orden de Edición 

(Véase Anexo 7) que contiene los siguientes datos: 

En la primera columna lleva· un número progresivo 

de la noticia 



En la segunda la duraci6n de la noticia 

En la tercera el tiempo acumulado que al final 

se suma y da como resultado la duraci6n total del 

noticiero 

En la cuarta columna tiene el nombre o las inicia

les del conductor o del lector que leerá la no~ 

tici~ ~n e1 aire 

En la quinta se indica si se cuenta con Grabaci6n 

y para tal efecto utiliza les iniciales ve Hoy 

GRAB y si no tiene VC STOCK GRAB 

En la sexta y última columna el nombre del' redac

tor, reportero. o corresponsal 

Esta Orden de Edici6n se entrega a los realizadores de 

imagen (euitores) quienes se encargan de preparar en vi

deocassettes de una hora todas las imágenes de acuerdo 

con lo establecido en la Orden de Edici6n, cuando lleva. 

la indicaci6n ve Stock GRAB los realizadores de imagén 

acuden a la Secci6n de Filmovideoteca por la imagen 

de archivo con una hora y media de anticipaci6n a la 

transmisi6n del noticiero. 

1.7. Sección de filmovideoteca. 

En esta Secci6n se encuentran almacenados los 

videocassettes. 

Los videocassettes, viene acompañados de· una 



hoja en la que se encuentra la cali.ficaci6n 

de la imagen y que consta de los siguientes 

datos: 

a) Resumen de las Noticias 

b) Duraci6n de la Noticia 

e) Nfunero de vuelta en la que se localiza 

l.a noticia 

d) Si es en color o bl.anco y negro 

e) Si tiene sonido trae las l.etras c/s y si 

no s/s 

d) Si l.a imagen es buena l.a letra (~) si es 

regular (r) o mal.a (ml 

1.7.1 Organizaci6n de los videocéissettc:::. 

L.os videocassettes se encuentran ordenados en 

forma progresiva, actualmente cuentan con 29,000. 

Los videocassettes contienen imágenes sobre temas 

generales, nombres de personajes_importantes; noM

bres de instituciones y temas históricos. 

1.7. 2 Servicios a los Usuarios. 

El servicios a los· úsuarios se proporciona las 

24 horas del día. Los realizadores de imagen 

(editores) son los principales usuarios, soli-



citar el material con hora y media de ~nticipa

ci6n de acuerdo a los requerimientos de la Orden 

de Edici6n. 

El personal que presta el material localizan 

el material que les solicitan y anotan en una for

ma que se conoce como Relaci6n de Videocassettes 

(Ver anexo 8) el número de Videocassette y el nombre 

del realizador de imagen y la fecha. 

l..7.3 Sistema de tecuperaci6n. 

La filmovideoteca tiene dos sistemas de recupera

ci6n de imágenes uno manual y otro automatizado 

que se encuentran en una etapa de prueba. 

1. 7. 3. 1 ·sistema de recuperaci6n y manual. 

Los temas c;ue contienen las imágenes se en.,.. -

"cuéntran en tarjetas que miden 12.5 X 20 cm¡· 

que están ordenadas alf ab~ticamente en un 

mueble para Tarjetas de Kárdex. 

Las tarjetas se agrunan en: 

a) Temas generales 

Danza 

Danza contemporánea 

Danza moderna 

Tiendas 



Tiendas de gobierno 

Tiendas de autoservicio 

Tiendas de campaña 

Tiendas de Regalos de Navidad 

Juegos 

Juegos Olímpicos, 1984 

Juegos Mecánico» 

b) Nombres de personajes. 

De la Madrid Hurtado, Miguel 

Durazo Moreno, Arturo 

L6pez Portillo, José 

Juan Pablo II. Papa (En Italia) 

Rey Hassan II (De Marruecos) 

c) Nombres de .1nstituciones. 

Secretaría de la Reforma Agraria 

Secretaría de la Contraloría 

Casa de la Cultura (Puebla) 

Departamento de Energía 

Departamento de Estadística 

.Departamento Administrativo de Economía 

UNAM 

d) Temas hist6ricos. 

Segunda Guerra Mundial 

Revoluci6n Rusa 

Revolución Mexicana 



Revoluci6n Sandinista 

Revoluci6n Industrial 

1.7.3.2 Sistema ~utomatizado. 

El sistema automatizado se inici6 en el 

año de 1986. (Véase Anexo 8) 

En la pantalla de la terminal aparece una 

máscara que contiene los siguientes campos: 

a) NGmero de cinta. 

En este campo se anotan el número de 

videocassettes 

b) Tipo de cinta. 

Se registra el tiempo total de duraci6n 

del videocassette 

e) Bloque s. 

Se registra el número total de imágenes 

que contiene el videocassette 

d) Bloque. 

A~u~ se registra el número progresivo 

de la imagen a la en cuesti6n 

e) Puntos de acceso. · .. 
ler. Personaje. 

Se registra el personal principal que 

aparece en la imagen 



·2° ·personaje. 

Aquí se registra el personaje o tema 

se·cundario 

· 3er •· Personaje • 

aparece en tercer lugar 

País. 

Se registra el nombre del país en el 

que se filmó la noticia 

Ciudad. 

Se registra el nombre de la ciudad en· 

la que se filmó la noticia 

Suceso. 

Si es una entrevista o una filmaci6n 

Descripción. 

Se registra un pequeño resumen de la 

imagen 

Résultados. 

En esta etapa de prueba se han obtenido 

los siguientes resultados: 

Tres tipos de 'listados con nombres de 

personajes, instituciones y temas, a 



estos listados les han dado el nombre 

de Catálogos. 

Con el fin de normalizar cada pala.bra 

tiene un nGmero que servirá de clave 

para que en un futuro sea suficiente 

con marcar ese n11rnero clave y la 

m~quina registre la palabra ~ue se 

requiere. 

1 

¡. 
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ANEXO 1 

SENAL CEPROPIE (v1a sat~lite 
29/ABRIL/87 nacional) 

POR EL DISTRITO FEDERAL. 

ASPECTOS DE LA VISITA DEL LIC. MIGUEL DE LA MADRID 
HURTADO A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO HERNANDEZ 
DE COROOBA 
DURACION : 1 : 4 O 

ASPECTOS DEL FRENTE DE AUTOCONSTRUCCION 
MANUEL GUTIERREZ NAJERA 
DURACION: 2:00 

ASPECTOS DEL MERCADO OLIVO 
DURACION: 2·0 SEGUNDOS 

HORA DE LLEGADA: 12:07 A. M. 

SIN AUDIO. 



HEADLINE NEWS 1. 
!t9/ABRIL/ 87 

l. WASHINGTON 

2. WASHINGTON 

3. NICARAGUA/EUA 

4. JAPON 

5. EUA 

·6. BOSTON 

7. EUA 

8. WASHINGTON 

9. NUEVA YORK 

10. MONTANA 

ANEXO 2 

CARL CHANNEL FUE ACUSADO HOY DE EVASION DE IMPUESTOS, LA :;i;~i 
ORGANIZACION OUE DIRIGE RECAUDO DINERO PARA LOS CONTRAS·:::•\~ 
NICARAGUENSES. ES EL PRIMER CARGO CRIMINAL CONTRA ALGUIE14} 
IMPLICADO EN EL IRANGATE, RESULTANTE DE LAS INVESTIGACIÓ;;.:j,< 
NES DE LAWRENCE WALSH. .:••ec:.• 

002./ 0!3 

IMAGEN DEL GENERAL RETIRADO RICHARD SECONRD, PODRIA SER 
EL PRIMER TESTIGO EN TESTIFICAR SOBRE EL IRANGATE EN LAS· 
AUDIENCIAS QUE SE INICIAN LA PROXIMA SEMANA. SECORD ESTA 
DE ACUERDO EN TESTIFICAR SIN RECURRIR A INMUNIDAD. 
014 /022 

NOTA COMPLETA. EL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EU CONFIRMO 
QUE EL VOLUNTARIADO EN NICARAGUA, BENJAMIN LINDER, MURIO" 
A .MANOS DE LOS CONTRAS. ARCHIVO DE LINDER, IMAGEN DEL· 
FERETRO- COMENTARIOS DE SUS AMIGOS CULPANDO A LA POLITI
CA DE EU HACIA CA: 
028 /079. 

EL PRIMER MINISTRO, YASUUIRO NAKASONE, SALIO llOY DE JAPON · . 
EN DIRECCIONA E.U, 
079/ 086. 

INDICES ECONOMICOS. 092/ 101 

IMAGEN DEL GOBERNADOR DE MASl\C!IUSSETS, MIC!IAEL DUKAKIS, 
QUE ANUNCIO HOY SU PRECANDIDATURI\ A LA PRESIDENCIA. 
102 /110 

DECLARACIONES DEL REVERENDO JERRY FALWELL. 
122 /129 

UNA COMISION DEL CONGRESO DE EU ESTUDIA EL ROL QUE JUE
GAN LAS FUSIONES Y CENTRl\LIZACION ECONOMICA DE LAS CA
DENAS DE TELEVISION EN LA CALIDAD DE INFORMACION NOTI
CIOSA QUE RECÍBE EL PUBLICO. 
136 / 177. 

NOTA CORTA. CONTINUAN LAS AUDIENCIAS EN EL CASO DEL 
"VIGILANTE DEL METRO", BERNARD GUETZ 
179/ 182. 

NOTA COMPLETA. LA POLICIA BUSCA A DOS PRESIDIARIOS QUB 
EL LUNES PASADO ENTABLARON UN TIROTEO CON LA POLICIA 
DE WOLF CREEK. 
186/ 216. 



.. 

11. SAN DIEGO 

12. LOS ANGELES 

13. NICARAGUA/EUA 

14. BOSTON 

~OTA CORTA, UNA CAMIONETA CON INMIGRANTES ILEGALES SE 
VOLCO AYER MIENTRAS ERA PERSEGUIDA POR LA PATRULLA 
~~~~i~~z~ÉR~~~BE DE 4 MESES MURIO Y 21 PERSCNAS ~ 
217 /222 

NOTA COMPLETA, LOS INMIGRANTES ILEGALES TIENEN TEMOR 
ANTE LA AM~HSTIA QUE El·!PEZARJ\ A FUNCIONAR LA PROXIMA 
SEMANA. 
221 / 2is1 

IMAGEN DEL FERETRO DE BEN.l'.JIM LINDER. ESTADUNIDENSE -
MUERTO POR LOS CONTRAS EN NICARAGU/I. COMENTARIO DE SU 
AMIGA, MILLIE TH/IYER. 
262 /271 

ANUNCIO DEL GOBERNADOR MICHAEL DUKAKIS DE SU PRECANDI
DATURA A LA PRESIDENCIA. 
272 / 285 

16. EUA INDICES ECONOMICOS. 
317 /323 

17. EUA DECLARACIONES DEL REVERENDO JERRY FALWELL. 
330/ 335. 

18. NUEVl'. INGLA'IEP.AA NOTA MUY CORT/I, NEV/ID/I EN ESE ESTADO. 
342 / 344 

19. llOUSTON NOTA COMPLET/I SOBRE LOS PROBLEMAS ECONOMICOS A LOS QUE 
SE ENFRENTA LA N/IS/\ P/IRA PODER LANZ/IR DE NUEVO UN TRANS 
BORDADOR EL PP.OXIMO /ll':OS. ASPECTOS TRANSOBRJ\DORES. -
352 /379 

20. 'IOIN.!LLO, CllLIF. EL DIRECTOR DE UN/\ ESCUEL/I PIDIO QUE LOS P/IDRES DE SUS 
ALUMNOS CASTIGARAN A SUS HIJOS SI EN LUGAR DE INGLES 
H/\DLAB/IN ESP/\ílOL. TAL PETICION ES CONSIDERAD/\ RACISTA. 
381 / 406 

21.. DEPORTES NOTA COMPLET/I SOBRE UNA GRANJA DONDE SE CRIAN CABALLOS 
DE C/\RRER/IS, DE AllI llAN SALIDO G.1'.NADORES DEL DERBY DE 
KENTUCKY. BUENOS ASPECTOS P/IR/\ ARCHIVO DE CABALLOS DE 
CARRERAS EN CRIANZA. 
407 / 433 

HOJA 2. HEADLINE l. 29/ADRIL / 1987 

.,,,. 



SPORTS CENTER 
2/MAY0/87 

DERBY DE KENTUCKY 

BASE BALL 

HOCKEY 

BA5QllET Pl10FESICWIL 

ANEXO 3 

NOTA COMPLETA SOBRE EL DERBY DE KENTUCKY, DONDE GANO 
EL CABALLO QUE SE ESPERABA, "ALYSHEBA", ENTREVISTA -A- -
SU ENTRENADOR. 
40/245 

NOTA COMPLETA SOBRE LOS AGEN'l'ES LIBRh Uf;L HA!;-"' t1Ai..i..: -
BOB BONNE, DON SUTTON, DWIGllT EVANS Y TIM RAINES. 
256/285 

IMAGEN Y RESULTADOS DE LOS SIGUIENTES JUEGOS: 
METS i vs MONTREAL 7 
SAN DIEGO 3 vs CllICAGO 7 
289 /335 

IMAGEN Y RESULTADOS DE UN JUEGO FINAL. 
35i/375 

IMAGEN Y RESULTAOO DE ALGUNOS JUEGOS DE LA SEMANA. 
390/ FINAL 

·¡ 



SENAL SIN/OTI 

l/ MAYO /1987 

3. AIEMl\NIA == 
4. BELGrCA 5 •• 

5. 4.M:ISCU .. 

6. 'ltllaO. OSJ\Kl\. JAroN 

7. MADRID 

B. DOVER 

9. 

10. 

11. ESPJ\tlA 

ANEXO 4 

ACI'IVIlll\DES !EL PAPA JUAN PJ\llI.O SEG.NIX> EN ALEMl\NIA. ENa.JEN'l'R) 
a:N EL PRESIDEl>.'TE ALEMl\N Y CDMIDIZO DEL P=sC> DE BE!>.TrF.ICA 
croo. -. 
o:a 

¡:;v7Z:;-¡;:,z LA:.: GN.J~ &.,¿ ii.Jt-LI;;~Uf\LfS X'. Ui'tf....ti u..t'l'i'AA LA V!S.l'J.'A_ 
DEL PAPA. 
077 

DICENDIO CE UNI\ IGLESIA. 
101. 

NGrl\ SOBP.E LOS rNI'ERIORES DEL FERRY "'Il!E HE:RALD OF FREE 
ENTERPIUSE" CUE ZOZOBPO EN LllS CXlSTAS BEI.Gl\.S. 
152 . 

IESFIIE IEL PRIMEro OC MAYO • l\UDIO l\MBIENTE. M!JSICA 'IGlllS 
DE MIJl\IL OOP.BlO!OV. 
116 

DESFll.ES DEL PRD!EFO DE Hl\YO EN JllPON Y DECL/\Rl\CIONES (EN JA-. 
PONES) DE TAKES!II 1'--uR:lKl\WA. PRESIDENTE DE 5alro, LA Ml\'iOR 
~..,';CTCN sn;nrc.t..L::tSTi~ te JÑ-0~' Q\..i"'E ;.;::.:;s;.. AL i'RIMER' MINIS _: -
TRO NJIKASCN1': OC Ll\ LLl\MA[¡,"\ REX:ESIOO IOR LA SUBIDA DEL YEN 
Y EL l\UNENl'O !EL DESD!PU:O. AUDIO l~·lB~'TE ~!11.'HI'ESTi\CIOO ~ ·: 
174 

CELEBRACIONES DEL PRIMERO DE MAYO EN l!ADRID. AUDIO 
AMBIENTE. 
189 

COLISION ENTRE DOS FERRYS. 
205 

ENl'IERro DE UNI\ M.lJER VICTIMI\ DE UN KITNrl\00 EN LA CASA DEL 
PUEBLO DE IOR'IUGALl:.TE, EL Sl\Bl\00 PASl\00, l\TRIBUIOO A HElUU 
B/\TASUNI\. 
216 

EN OIINI\ NO SE CELEBRA 1\ NIVEL NACIOOJ\L EL !ESFILE DEL PRI 
MEFO tE MAYO. ASPEX:IOS CORI'OS, PEQ{JEfV\ CELEBR/ICIOO DE NrflCS, 
CALLES EN PEKlN. 
258 

VUELTA Cia.ISTA. 
210 /304 



1 
'1 

l. WASHINGTON 

2. WASHINGTON 

3. WASHINGTON 

4. NICARJ\GUA 

S. E U A 

6. E U A 

7. E U A 

8. SUDAFRICA 

9. LIBIA 

l.O. NEVADA 

ANEXO 5 

PRIME NEWS: 30/ IV / 87. 

ACTIVIDADES DE NAKASONE EN ESTADOS UNIDOS. DECLARACIONES' 
DE NAKASONE Y REAGAN. 
036/080 

DECLARACIONES DE EDWIN MESSE SOBRE LA INVESTIGACION DE 

PIONJ\JE EN LA EMBAJADA DE EUA EN MOSCU. 
ASPECTOS DE LOS.MARINES DETENIDOS. 
l.14/l.53 

DECLARACIONES DE WILLIAM WEBSTER SOBRE EL ASUNTO IRAN 
CONTRAS 
178/l.81 

LLEGADA DE LOS PADRES DEL NORTEAMERICANO LENDER RECIBIDOS , 
POR MIGUEL D'SCOTO Y POR DANIEL ORTEGA. DECLARACIONES DEL 
PADRE DE LENDER Y DEL VOCERO DE LA EMBAJADA DE E;UA EN NI-' 
CARAGUA. 
202/236 

DEPORTES: NOTA CON DECLARACIONES DEL PITCHER DE LOS 
GOODEN SOBRE SU CASO DEL USO DE DROGAS ENTR~-VISTA A 
OJEDA Y AJ" ~..n4N1\GER DE LOS ~..ETS. 
242/273 

UNA ENTREVISTA MUESTRA UNA FOTO CON EL HIJO. DE REAGAN 
RECIENTEMENTE PADRE DE UN NiflO. 
273/283 

CONTINUA LA INVESTIGACION A RADIODIFUSORAS 
OBSCENIDADES. 
292/296 

PROTESTAS ESTUDIANTILES DE LA UNIVERSIDAD DE JOllANESBURGO 
Y ENFRENTAMIENTOS CON LA POLICIA. DECLARACIONES DEL LIOER 
NEGRO. 
296/314 

REPORTAJE SOBRE EL ENTRENAMIENTO A NiflOS LIBIOS PARA HA
CER QUE ODIEN A LOS ESTADOS UNIDOS. IMAGENES DE NiflOS 
GOLPEANDO VIVOS Y POSTERIORMENTE COMIENDOSELOS. 
328/361 

SEXTA PRUEBA NUCLEAR DE LO QUE VA DE ESTE AflO EN ES'l'ADOS 
UNIDOS. 
361/367 



11. WASHINGrON 

12. KENTUKY 

PALABRAS DE ALLAN NELSON DEL DEPTO. DE INMIGRACION DE 
EUA. 
370/378 

NOTA SOBRE LA CARRERA DE CABALLOS DERVY. ASPECTOS DE LA 
PREMIACION. 
378 11. FIN. 



ORDEN DE GRABACIONES •••••••••• 
KIERCOLES ••• 29 ••• llBRIL ••• 1987. 
PRIMERA EDICION ••••••••••••••• 

S.- RESERVA FEDERAL/SIMPSON R. 

6.- ILEGALES/SITUACION. 

7.- CONTRAS/CADAVER. 

8-A PARLAMENTARIO/MUNDIAL 

_10.- MMH/GIRA D.F. 

10-A DE LA VEG11/GUAOALl\JARJI. 

11.- HUGO DOMENZAIN/DESFILE. 

11-B CLAUSURJl/SENADO. 

ANEXO 6 

o.so 

1.00 

o.so 

1.30 

1.20 

o.so 

0.40 

1.00 

~ SERGIO U:PEZ 

~- LUISA RILEY 

13.00 CAROLINA KERLO 1.10 --- --.-. 

~ JUDI'l'll ALAMO · ~ 

> •• ; 

!3...:..!! HUMBER'l'O MARES-~;~; 

!!.:.2E.. FERNANDO GARC.IA 1.di 

~ DE LA SOTA 

~ FELIPE MILPA 



29 DE ABRIL DE 1987 

/\NEXO 7 

ORDEN DE EDICION ••• PPRIMERA EDICIONP 

l.- TEASER l:UO 1:00 JL/G/A A CUADRO 

2.- ENTRADA 0:30 1:30 MASTER 

3.- CLAUSURA SES ION DIPUTAOOS 1:00 2:45 JL V.C.HOY. GRAB. (H.G.P.) 

4.- CLAUSURA SES ION SJ::NADO 1:00 .; :00 G V.C.!lOY. GIU\B. (MILPA) 

5.- F.ESERVA FJ::DERAL/SIMPSON RO DINO 0:50 5:05 JL V.C.STOCK. GRAB. (LEPEZ) 

6.- ILEGALES SITUACION 1:00 6:20 G HL.HOY.GRAB. (LUISA) 

7.- CONTRAS/CADAVER 0:50 7:25 JL HL.HOY. GRAB. (KE!l.LOW) 

B.- PEPERCUSIONES IIV"\NGATE 0:40 8:05- G HL. HOY TEXTO 

9.- PRIMER CORTE COMERCil\L l:UO 9:05 MASTER 

10.- MMH/ GIRA D.F. 1:20 10:40 JL V.C.HOY,GRAB, (MARES) 

1011.- DE LA VEGA/GUADALAJARA 0:50 11.45 (FDO. GARCIA) 
l 

·G V,C,STOCK. GRAB. 

11.- HUGO IXJMENZAIN/ DESFILE 0:40 12:45 JL V.C.HOY. GRAB. lDE LA SOTA) 

12.- SOBERON/GOBERNADOR EDO. DE MEXICO 0:40 13-:35· - -- ~G V.C.STOCK. GRAB. (PEREYRA) 

13. FERIA/ TRABAJOS a:f.IGRESO DE· Nil'10S 0:40 14;15 JL V.C,HOY ~ 

14.- SEGUNDO CORTE COMERCIAL 1 •ºº 15 :15 MASTER 

15.- DEPOP.TES 3:00 18:15 AL ED. APARTE 

16.- Nl'-l<ASON E/REAGAN 1:00 19 :15 JL V.C .HL_.HOY ~ 

17.- DEUDA/PERSPECTIVA 0:50 20:05 G V.C.STOCK -~ 



.. 

ORDEN DE EDICION ••• "PRIMERA EDICION" 

18.- OIT/MUJ:C:RES 0:20 20:25 JL V.C.STOCK. ~ 

19.- GUATEMALA/HUELGA ·o :40 21:05 G v.c. STOCK ~ 
20.- DUKAKIS/CANDIDATO EU 0:20 21:25 JL V.C.HL.HOY ~ 

21.- EU/URSS/PROTESTAS 0:50 22:30 G OTI.HOY.GRAB. (LEUDHI) 

22.- CRISIS/ PORTUGAL o :20_ 22:50 JL v.c. STOCK !!EEQ 

23.- ITALIA/ELECCIONES o :20 23:10 G v.c. Stock ~ 

24.- TERCER CORTE COMERCIAL 1:00 2~:10 MASTER 

25.- METEOROLOGICO 2:00 26:10 JL v.c. GRAFICAS. TELEFONO (LIZAOLA) 

26.- DESPEDIDA Y SALIDA 1:00 27:10 JL A CUADRO Y MASTER 



No. DE V.e. DESCRIPCION 

RELACION DE VIDEOCASSETTES 

!\NEXO 8 

ENTREGA RECIBE HORA RECIBE ENTREGA TIPO V 



ANEXO 9 

MASCARA DEL SISTEMA AUTOMATIZADO 

NUMERO DE CINTA 27707 TIPO DE CINTA 
UBICACION: FILMOVIDEOTECA D 'NOTICIAS 

ler PERSONAJE DUHKELL ART!!UR 
2° PERSONAJE G.A.T.T. 
3er PERSONAJE 
PAIS MEXICO 
CIUDAD D.F. 
SUCESO ENTREVISTA SR. ARTHUR DUHKELL 
DESCRIPCION: DIRECTOR GENERAL DEL G.A.T.T. 

60 BLOQUES 8 BLOQUE: 3 

NUMERO DE VUELTA EN EL BLOQUE 
42. -44 

INICIO TERMINO 
FECHA DE EVENTO: / / 

ESTADO FISICO DEL BLOQUE B 
-BUENO, MALO, REGULAR (B.M.R.)-

·FIN DE ·CAPTURA: 19:04:57 
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