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PREFAC O 

El presente trabajo no pretende apartar investigacianos 

profundos en el yo conocido c~mpo de la televisión. Su obJ.!L 

tivo es proporcionar una guía el estudiante de Ingenlerie, -

Canunicaciones y Electr6nic~, que desee aplicar nuo conoci-

mientos y trabajar en un estudio de televisión. Es necesa-

rio t0ner bases sólidas en teoría electran~gnétlco, circui-

tos lógicos y teoría de cir~ultas en general, dabldo a qua -

no es posible explic~r cadu uno do los tem~s profundamente -

en este tr~bujo. Sin embargo, si ea posible aprovoch~rlo sin 

tener estudl os es¡:rnc! fíe as da tolevi si ón. 



CAPITULO I 

INTRODUCCION. 

1.1.- HISTORIA DE LA TELfVISION. 

lSo~os capaces de asombrarnos? Hace veinte años, las ha~ 

bree vieron el principio de la era espacial. Pero si les entu

siaem~ron las 11 bip-bipu del primer spoutnik, leen hoy de un -

vlateao le noticia del lanzamiento de un 11 casma 11 o ven la ima

gen que transmite el Apelo desde lA luna, en colar. 1 De lo -

•áa naturall 

Que nas sirvan a domicilio el teatro v el cine, el cir

co y los conciertos de muslca, el arte y la ciencia, la poli

tica, los.deportes, y le cocina, que veamos desfilar todos -

los grandes de este mundo, lno es esa la rutina de nuentra -

vide diaria?. 

La televisión abolió las distancias v puso el mundo a -

nuestro alcance, lComo nació? ¿Coma se desarrolló? 

La televisión es el fruto del trabajo solidario del es

piritu a trav~a de frontera5 y continentes. En lugares distin

to• , distintos hombres descubren distintas cosaa, unidad ~n

tre el, dan origen a la aventura de la imagen que habla y se -

mueve. 



En 1617 el quimico sueco Jacobo Berzelius descubrió el -

selenio, que años más tarde seré la base del Iconoscopla. En -

el año 1862, naci6 la fotatelegrafia cuando Giavanni Caselli -

trana•itiá una i~ngen entre dos ciudades. Pero lo ideal era -

la •convers16n• de luz e corriente. Esta idee creció y vi6 --

•us pos!billdedes de d~sarrollarse en 1876 cuando Graha~ 8ell 

1n~an~6 el tRl~fona. Al ~lama tiemoa fué descubierta la célula 

ratoelictrica. 

En 1884 se d16 el orimer avance i~portsnte, cuando el -

ll~•'n Peul Nipkow diÓ e conocer su principio: de que loa suc~ 

eoe qua no ae pueden realizar ei~ultáneamente, deben de ser -

provocados uno trae otro. Nipko~ empleó un disco delgado gira

toria de dimensiones bastante considerables en cuya periferia 

ee encu~ntre un gran número de perforocionee a intervalos re-

guler~s que no están a la mis~a distancie del borde, seme--

jéndase e une eep1rel, y que al pasar ente una i~egen, trnn~ 

far•• les diversas intensidades luminosas de sus diversas pa~ 

tea en variaciones eléctricas. 

En 1923 Vladimir Zworykin descubre el Iconascooio que pe~ 

mite eliminar el proceso mecánico de Nipkow, por medio de -

tubos de rayos catódicos capaces de analizar una imoqen con -

la misma velocidad de la luz. E~ superada la inercia. 



En 1925, el Inqlls Jahn Logie Be!rd perfeccione ~l disco 

de Nipkow v termine construyendo una emisora de- te(ev~si6n --

caoaz de retransmitir una imaqen de dos metros v medio de dis

tancia. El año siguiente, consigue enviar par cable B une dis

tancie de més de 700 K~. imegenes con definici6n de 50 lineas. 

Mas tarde Beird dá nuevo peso: lee imegenea recorren una dis

tancia de 20 K~., pero sin le ayude de ceblae, Su trens~i---

sión se hace oar el éter. Mientras, en los Estados Unidos, le 

"Bel! Telephone Campany• instala une eMisare de ondas hertzia

nas. El resultado es fantéatico, las e~leiones se capten en un 

circulo de 40 Km. de radio. 

El incanseb!~ Baird, en 1928 envía imooenes que salPn -

de su antena Londinense y qu2 son recibidas setisfectoriemente 

en Nueva YorK después de haber etreveeodo por primera vez el 

Oceano Atlántica. 

En 1933 Zworykin demuestra que la televisión necesite p~ 

ra poder producir con más exactitud y fidelirtud veloc1dades 

elevadisimas. El iconoscopio hace que la trlevisión entre de -

ll~na en el mundo sin inerciu de lo electrónica. Lo~ elPctra-

nps pueden moverse sin ninauna limitncibn. No mb~ tardr ne --

inauqura le primera emisora rlP telPvisiñn en Alem~nia, mientras 

QUP la nBC (British Brnadcustino Coronration) de Londres orma 

su primer e~tudio. Francia manda al aire gus pro0ramas regula

res en lPn linea~. miPntras QLIE los Norteamericanos r1asan de--



En 1936, lns Ql~mcnPs retransrn!ten ~n directo las .iuP~o~ 

Olímpicos de Berlín. 

En Enero de 1940. Pn una Resi6n a~blice, le comoañ{a RCA 

Radio Corporation af Americana) declara OLJe en sus exoeri--

mentos de telP.visi6n ha na5tarlo más de diez millones de d6la-

res r.esde 1934. La comneñía rival CBS (Columbia Araancastinq -

System) afirma que salo en 1939 había nastado más del millón -

de dolares. El arimero de septiembre la FFC (Federal Comuni

cation Camition) autoriza la ñifusión de emisiones nublicita

rias. En el misma año Jaoón inauqura sus primereR emisiones -

públicas reQulares. 

En 1944, la FFC decide elevar la definición Norteameri

cana a 525 líneas y reemplazar en Pl sonido la modulacl6n de -

amplitud por la modulaci6n de frecuencia. A finales de este -

afta, la NBC (National Broadcasting Company) y la CBS transmi

ten regularmente quince hora~ de en1isiones por semanas. El n~ 

mero de receptores en activci es de 5000. En 1947, Estados Uni

dos cuenta con 16,000 receptores. Inglaterra con 14,000. Dos -

años más tarde, este país no pasa de 120,000 mientras Estados 

Unidos lleqa al millón de televisores. 

A consecuencia de la segunda guerra mundial, la televi

si6n se detiene en su crecimiento; al término de éata el des~ 
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rrolla avnnza en forma r~~ida. 

En 1953, nace el primer sistema de Estados Unidos: la NI 
SC C 1vecio~al Television Sysiem Cammittee). 

Este mismo año, es la cumbre para la televisión Europea. 

Los esfuerzos conjugados de las televisiones de Francia, !nql~ 

terra, Alemania Occidental y Holanda permiten retransmitir en 

rlirecto la ceremonia de la coronaci6n de le reina Isabel I! de 

Inglaterra. Un telespectador sigue el tradicional cortejo por -

las calles de Londres hasta Westmineter Abbey, eh!, situado 

en el mejor sitio, sin ningún problema, asiste a le milenaria 

y fastuosa ceremonia al lado de toda la aristocracia del mundo 

entero. Un recorrido de ocho kilómetros, cubierto por 21 cáma

ras, 46 Km. de cables, 164 micr6fonos, 120 técnicos, periodis

tas v realizadores, 22 millones de Europeos y 88 millones de -

Norteamericanos y CaneOlenses estuvieron ante la televisión. 

En 1950, Estados Unidos contabiliza más de 25 millones de 

receptores. Inglaterra J,300a000, Cuba 135,000, 100,000 en Mé

xico y Brasil y cerca ne 30,000 aoaratos en Argentina. 

En 1960, en más de 50 peines la televisi6n es una reali

dad cotidiana. En el mundo entera 100 millones de receptores -

se_ encienden todas las noches. 

El 11 de Julio de 1962, la transmisión oor satélite se-

5 



inicia con un 'xita rotundo Qracia$ nl fElst~r. Luego otros s~ 

télite;:; se ir:s alan: "-1eln1_• 11
, "Sincom~', "Earlv 8irc 11 y hasta 

unos Rus sos: 11 1·lolnlya 11 • 

En 1964 18 calses poseen más de un millón de aparatos, 

incluyendo Mé>ico. 

En M~xica, en el año de 1950, el Sr Rómulo O'Farril es

tablece la prim ra estación de· televisi6n, denominada XHTV Ca

nal 4 Televisi61 de México S.A, siendo la primera en Latino -

Americe. 

La estaciln estaba situada.jn el tdificio de la Lcteria 

Neci anal. El pi o 13 contenía los estudios, sala de manda, de 

ensayas v de se vicios ténicas, en el 14 estaba instalado el -

transmisor, el cual tenia una potencie de 5 kilovatios, conta

ban también con icroondas y unidad móvil. Toda el equipd que

tenia la e5tació era de la RGA.i 

Los primer11s expsirimentos pRra televisión a colar los -

reuli zó Baird er 1928; este mismo año en los Estados Unidos -

el Ingeniera He>icona Guillermo Gonzblez Camarena, realizó e~ 

perimentos. Tant Baird como Camarena se basaron en el triple 

uso del rojo verde azul que es el fundamento de la televi---

sión a color actu l. 

lQue nos di,•e esta historia presente de la televisión , 
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es historia de un fen6meno que ca~i na tiene ayer. 

Prin:ier.~, .·ql:J_~.J~o~qs ~rey~ra·n. en_ su P.orven.ir cuando timid!, 

mente dió ~us J'.lr~'!'~ro~· ·pee.~s:. 

Segundo,:qu~· su évoÍ~~{{,~ ~;; sÍ.d~rápida, rapidisirne. En 

1939, ci~~~ p~i~~·s;:tib~ ~¡,~·é!r11o; fabrican irnegenes electrb-

·!---·. :•' 

En Esta~~~· Unidos pesa de 100,000 receptares en 1949 a -

60 millon';.,{'eii-···1964. En Inglaterra de 100,000 B 14 millones, en 

le URss•.de-2¡000 ·a 15 millones. En Alemania y Francia el fenám~ 

no É!s· .de"i- misma orden. La progresi6n es siempre veloz, aunque 

le velacidBd parece ser función del poder económico del pe1s. 

Tercero, la televisión se utiliza más cuando menos nece-

sided Re tiene de ella, es decir que loe hombres que tienen -

perlodicaa, radio, cine, escuelas, utilizan más la televisión 

que los que no tienen nada. 

1.2.- lQUE ES UN SISTEMA DE TELEVISION? 

En el diegrnrna básico de bloques, (figura No. 1 1) ve---

moa un sistema moderna de televisi6n. Est6 compuesto por dos -

unidades transmisoras: imagen y sonido, Veamos coma funcionan 

los diferentes componentes de este sistema. La imagen o señal 

7 
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De video mandarla oor la cb~ar~ ~ Pl t.ut1a rp~olector Ciconoscooio 

de la tinur~ 1-?) P~ unn <;~riP- l1P. rarnR"' Pléctrírar; OttP. rPnre

sentnn la rtistrih1J~i~r ltiminnsa ~el objeto o PscPna t~levisado. 

Sigamos en nuestro nianrAma esta Oistribuci6n. En princioio de 

cuentas es recocida P.n el sistema ne lentes (2) y enfocada en 

la placa fotosensible (llamada ttmosaico" (3) del iconoscopio -

(4). El mo~aico P.9 barrino por un haz dPlaado de Plectrones -

emitida9 oor el caR6n (5) Oel iconoscopio, dejando oasar pro-

gresivamente la distribución luminosa de la imaqen en forma -

de sefiales Pl~ctrica~. Pnr tanto, l~ sefial de vidPa co~~iste -

en una sucesi6n de imnulsos e16ctricos, cada vez OIJP lo_ aerml

ta ese haz PLPctrones ( VPr finura 1-2). Se ve nues oue los -

puntos que f•;rman 11na e!'lcena dP tPlevisión no !iOn transmitidos 

come un tuac ~1na r.~mo una seriP d~ senales, ~~rtn una de las -

cuales r"orn~~rta ~na neqL1Pfia ~rea de la ~~cena. Sin P.mharna, 

su velncidao:< ~P c;11c:Pr:::ión ne puntas en el aparato e:J tal QUP el 

º·'º humano n~ :;1 r1RtPctR. 

La s~fial del tubn de im~nen es mucho menor QUP la ~alida 

del micrófono menos qenslble que cueda exis!tr y debe a~r lo -

tanta ser amolificara nor Pl amplificador de video (fi) nnr~ -

ondPr ser utili2naa. La ~nlirta rte video de este amolificador -

-eR wandaaa a qtr-o ~malificador, llamda ampllfica-t1or de lieneas 

y c~ntrol (7). Aaui sP combinan con las otra~ sefiales r1ecesa

rias cara la transmisiñn de sP.ñalPs dP. televisión. E~tn~ ~e--

ñales, llamada!=i nulso~ ne sincronía y de blanqueo, sun prod1Jc.!_ 

das por el gPn~radar de sincronía (8) y sincronizan o mantie--
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nen en orden todo elsistema de televisión. A través de los ci~ 

cuitas o cámaras (9), controlen la exoloraci6n del ca~án del -

iconosocopio (5), y, en el receptor controlen la exoJnrect6n -

del caR6n del cineecoplo, dejándola en sincronía con le del 

iconosocopio. Por lo tanta, todas las tiempoe de un sistema 

son controlados por el generador de eincron!a. 

El transmisor de sonido es un sistema convencional de -

frecuencia modulada que consiste en un amplificador de audio -

(13), un modulador de frecuencia (14), un transmisor de alta 

frecuencia (15) y una entena de alta frecuencia (16). 

Las señales de imagen y sonido son interceptadas por la 

antena receptora (17) y mandadas a la aecci6nde radio frecuen

cia del receptor (18). A la salida de esa sección de radio --

frecuencia, es posible esperar la imag~n delaonldo. Le seña~ -

en frecuencia intermedia de sonido pasa por un aiateme llmit~ 

dar e en frecuencia modulada)f discriminador y de audio (19);

la imaqen oasa oor el amplificador de frecuencia inter~edle -

( 20). A la salida de las etapas ampl!t icadara y detectora de -

la imagen ( en frecuencia intermedia). ~etienen dos senales -

nresentes. Uno es le seílal v blanqueo de la imagen que pesan -

J la reja de control del cinescopio (22). Le segunda es le dP 

los nulsos de sincronía llevados a los circuiton de sincronía 

v de berrido (23). Le salido de estos circuitos controla Pl -

cañ6n del cinescopio, haciendo que el haz recorra le pantalla 

fluorescente (ver figura 1-3). la pantalla del cineecopio debe 

fluorescer de acuerdo con lB sucea16n de cargas aplicaden e su 
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reja de control.· El oropósito de los pulsos de sincronle es de 

mantener el ounto en el cual el haz de barrido de los electro

nes hace contacto con la pantalla en la misma posic16n relati

va al nunto en que el hez en el iconoscopio bombardea le lme

gen en el mosaico en ese preciso instante. 

Resumiendo, el sistema de televisión tiene dos funciones 

primordiales: primero, recoger le información de le imegen v -

entregársela al receptor; y segundo, proveer esa informaci6n -

del cinescopio con la secuencia apropiada. Este último requis~ 

to es llenado por las señales de transmisi6n y de eincron1a.-

Las señales de imagen hacen contacto con la pantalla en el mi~ 

mo orden y en los mismos puntos relativos que aquellos de las 

que fueron mandados en la imagen del mosaico. Se puede decir -

que las tres unidades importantes de un sistema de televisi6n 

(ver fioura 1-4) son: el tubo captador (o icor1oscopio) 1 el tu

bo de imaqen ( o cinescopio), v el medio de transmisor. Este -

6ltimo transporta la informaci6n de u110 a otro. Se logra el -

barrido deseado sincronizando los sistemas de deflexi6n de los 

dos tubos con pulsos de sincronía verticales y horizontales.-

El medio transmisor pierde lmoortnncia en un estudio de tele

visl6n universitario debido a que no se transmiten programas -

al exterior. 

1.3.- CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION. 

F1sicemente consiste en una combinación de fuentes de se 

ñal, un sistema de transmisión, y sistemas de almacenaje v ex-
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posicibn. En la ~igura ~S, vemos los componentes de ün sistema 

bbsica, sin hacer referencia rle ~omoonentes espet(ficos de te 

levisión. Siempre será bueno tener esta confiauraclón en me~ 

te pues se podrá asi relacionar los factores de costo, calidad, 

flexibilidad y modificación a expansión can la utilidad total 

del sistema. Vemos cada bloque par separado. 

a) Entrada 

El elemento principal de entrada para el sistema es la -

cámara de televisión, aunque na es el único. La mavoria de -

las veces, se tiene una fuente de audio, como por ejemplo un -

micrófono. Otras entradas pueden originar peliculas v diapos! 

tfvas a trav~s de un tipo especial de sistema de c~maras de -

televisión llamado 11 Telecine". Asimismo, el canal de audio pu~ 

de 5er usado oara entradas qraba~oras o cinta de disco. 

Los componentes ~eentrada deben producir señales de la -

más alta calidad debido a que las señales de video v audio --

tienden a degenerarse c~nformr van avanzando en el sistema. Al 
gunas p~rdidas son compensadas por amplificadores, tales como 

las originadas en la linea de transmisión; sin embargo hay otras 

que va na tienen salvación. 

b) Canmutacian v Audio. 

El sistema de conmutación tiene la función fundamental 

obvia de controlar el travecto de la señal, tanto oara la de - 13 
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video cama para la de audio~ Un conmutado~ simple de video pu~ 

de dirigir la señal de cámara sencilla a un monitor, o a une -

grabadora de videotape, o a ambos. En sistemas mfis complejos, 

el conmutador permite hacer le selecc16n entre verlas cémeree

pare grabar o transmitir en una o verlas unidades. 

Por otra parte, el sistema de conmutación permite ~odlf! 

car la señal de video, con la integración de un "desvanecedor• 

a con efectos esoecialea, tales como "pantalla dividida•. 

Conectada con 1 lo· canmutaci6n si:? encuentra el dstenie de 

distribución. Un sistema simple distribuye una senal ei~ultá-

neamentc a todaB los monitores. Sin emburr¡a, puede ser deseable 

alinP.ntar con varias señales diferentes grupos de monitores. -

Una aolicación intereoante de ésto es un sistema en el cu~l la 

persona selecciona la señal de video que necesita estar obser

vando. 

e) Grabación. 

El método princinel de grabación de una ~eftal de video -

pera reproducción en un siateme de televia16n es con variacio

nes magnéticas en videotape, de manera selmilar e unn graba-

ción dP. audio. Otra técnica de almaceneml~nto consiste en gra

bar le información en pelicula de 16 milimetros pare luego pa

sarla por el teleclne. En general, el virleotane ha reemplazndo 

la pellcula (o gr~haci6n nnr cir1escopio), debido a varla9 ven-



tajas, tales cc~o el tiemno de nrocesamiento, el co~to P.e proc~ 

semiento y otros narámetras Ol/P están pn rPlación directa can 

la calidad. Otra~ ventni~s ~Pl videotanP ma~n~tico san el he-

cho que .Puede ser barrada la seAal para volver a usar la ~inta 

V que es electrónicamente comoatible con la fnrma eléctrica de 

la señal¡ en efecto, al oasarla n imagen, hav pérdidas y dis-

torsión debido a sistemas 6pticos, lo cual rlisminuye su fide

lidad. 

d) Salida. 

Las seftales dP.video San rl!stribuldas P.n un sistema rte -

televisión de dos maneras diferentes. LA primera Ps lo~rando -

que la señal de video de la cámara o de la grabadora mod11le -

una frecuencia nortadara nP lR miRma forma que sP produce una 

señal de transmiRiÓ~ comercial de televisión. La sP.ñBl resulta~ 

te, llamada de radia fre~uencia (Rf), nuede ~er llevadñ a tra

vés de un cable coaxial a un receptor estándar de televisión. 

La frecuencia suele ser una ~e las frecuencian de transmisión 

estándar. 

La segunda manera consiste en distribuir la mismo oenal 

de video. En este caso, P.l recentar de televioión necesita ser 

modificado de tal manP.ra que la sPñal evite las neccioneo de -

amplificaci6n de radio frecuencia 1• d~ frecuencia intermedia, 

y sean mandadas directam?ntP al orimer amplifico~or de video. 

Un monitor de televisión es una salida rte video construion P.~

pecialmente para frecuencina rte video nor lo c11al ocrptu la -

lG 



sP.ñal directamente. Las monitores oroducen mejores imÁnr.n?s .oue 

receptores co~unes~ corri~ntes ~~bido a at1P el camino QtJe rec~ 

rre la señal es mucho más peoueña. Artemás, una señal rte video 

puede transoortar mis infarmaci6n QtJe una 5eñal de radio fre

cuencia. Sin Pmbaroo, el costo resulta más elevada con manito 

res. Otro aroblema de las monitores adaptados cara frecuencia 

de video es que se necesita un sistema enarte de distribución -

de sonido (la~ Frecuencias de audio no pueden ser llevadas en -

un mismo cable junto can una señal de video), la distancia de 

transmisión está muv limitF!r1a v se puede llevar al monitor le 

sefial de una sola fui:tntp •. Un sistP.ma r1P radio frecuencia nPr

mite seleccionar de entre cuantns canales disoan~a el anArato 

receptor. El uso de canales dP televisi6n adya~entes deber ser 

evitado deDido a las intPrferencias. 

1.4.- PRINCIPALES APLICACIONES DE LA T.V. 

La televisión es la ciencia de la transmisión rápida de -

imágenes de un lugar a otro. Las ondas electromagnéticas de r~ 

dio son frPcuentemente usadas onra la transmisión de imagenes

de televisión, pero en alnunas aolicacionP.s como el Circuito -

Cerrado de tPlevisi6n (CCT\1), ondas o cables llevan la seAal -

de un ounta a otro. La te1Pvisi6n no es solamente utilizada en 

la casa romo aasatiemnc o a~rovechanCo la acasi6n como publici

dad de un producto, sino que es usada extenGamente en el campo 

de la ciencia, en la indt1stria, educación y apl3caciones mili

tares. 

17 



a) La Exploracl¿n Sub~errénea y Submarina. 

Sondeos -Y excavaciones diversos, més o menas profundos e 

inaccesibles a la observación directa, se multiplican en todoR 

los paises para la investlgacibn minera, petrolera, la constru~ 

ción de presas, el reconocimiento de los cimientos de un edifi 

clo, la colocación de una cañerla de saneamiento, las explora

ciones de fosas y de manantiales. 

Resultadas notables fueron obtenidos en investigaciones 

hidrológicas para el estudio de las movimientos de las agues -

subterráneas~ La exploración marítima de profundidarlesexlge un 

material especial capaz de resistir presiones ce 80 a 100 Kg/

Gm2. 

b) Investigación Espacial. 

Aqul, les distancias de transmisión pueden ser de varios 

centencrres hasta centenares de millones de kilómetros, coma --

los satélites meteorológicon, para las trensm1s1ones desde la 

luna a 370,000 Kms. o los del planeta Marte a 240,000 millones 

de Kms~ Una de lns hazañas más espectaculares fué la transmi

sión de imag~nes de Marte por Meriner ~, despuée de un viaje -

de 288 dias. Una foto se tome en 0.2 segundos y su análiais -

electrónico para rcQlstrarla en 24 segundos. Pera transmitir 
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esa ime9en 1 se npcesitan 8 horas y 35 minutos. 

e) La Telemicroscopia. 

En el otro infin~tc, el· ~icrpsc6pica, la televisl6n puede 

dar imagenes en meiores condiciones Que la observaci6n dirP.cta. 

Permite examinar materiales que emiten Teyas peligrosos para -

la persona que la ve par el microscopio; o que oresentan para

él un peligro de cantaminaci6ri. 

d) La Televisi6n en la Oscuridad. 

San c~maras extremadamente sensibles, QLJe nueden multinll 

car varice millones de veces la 111minosictarl aparente de un ob

jeto v capaces de operar ~n conctic\ones muy cr.rconns n la oscu 

ridad. Est6n comouPston rlP tubos sensibles ol infrora.10. Sus -

aplicaciones 5on militAre5. En la industria, oPrmiten detectar 

los puntos cnli~ntes de una pieza en movimiento v lan roznmic~ 

tos (fricción). Tamhién es utilizado Pste tino en los contro

les que se efectu~n en la inrtustria rapclera, del catJCho v dr 

los se~iconductores. 

e) Televisi6n NL1clear. 

Como los aparatos son exnuestos a rayos intenoos sabre 

todo gama, sP- tuvo que investigar qué moterial no serio des

truido. En lugar de utilizar nemiconductoren 1 el tubo de vacio 

"NuvistorN fu~ escogido. 



f) Aolica~innefi en Hnap\tales. 

lJna rlr lBR aplicaciones m's lntPre~3ntes es le t~le-vigl 

lanci~ m~dlca en un hosnital, la cual nuede observarse sabre le 

nentalla rle un pucstra central, el co~partAmiento de varios e~ 

fer~os qravr.s, de reci~n operados o de reci~n nacidos. En in--

ves~i9ac::ión cient1fice; en clinica, al estudia del auei"lo. El -

empleo de l~s rayag infrarajos d• la posibilidarl de observar -

sujetos qu~ se encuentran en una obscuridad total. Cuando un -

m6dico estb ~ner~n~o, nuede necesitar ~ocumrntos, radioqraf!a~ 

a reRultados ~e an~lisiR hechos con paca enterinridad a la --

oaerác::ión. 

g) Com~rcia v Bancos. 

Los mostradores tienen que estar vigilados para evitar 

les robas en loe bancas. Con el simnle contacto de un hot6n --

las cameras empiezan a filmar las escenas en la 5ala. Los cámB 

ras están colocadas estratégicamente. En los comercio9 ~ranctes 

también los estantes est6n bajo vl~ilancia. Lnn nérdiOas snn -

del arden del 10% por robos. Hasta en los vestidor~~ hay cómo-

ra5' caotanda imáqenes de l~ nente que r:r> pruebo una prPnda, 1~ 

pidiendo qur se la llevP. pu~sta por debajo de otra. [r. los ou-

to-bancos, exi~te uno cÁmara que está fil rnnndo al cl1t1nte que 

viene a cambiar dinero. 

h) En 18 industrie. 

- ~l constrnl a distancia: la imoosib\lidart materiAl de 
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tener un observador en un_ luoar nreciso, va s~a ",r la t~~·'rr~ 

tura a oor le nocividad de l~ ntm6Rfe-ra 1 simplemente oor ln -

dificultad del luo~r ~is~onible. 

- _El control de los hornos y de las calderas: la televi

sión industrial reduce las riesgos de la deterioración de las 

instalaciones. En alnuncs hornos, el mínima incidente de fun

cionamiento n11ede tener consecl1encias muy nraves. Las c~maraR 

pueden resistir temceratura~ del orden de 1500 qrados centiqr~ 

dos. Se pueden viqilar car televisión el encendida y la combu~ 

tián de carbón pulverizano en las centrales térmicas. También

en ~st~s se p1Jede _viqilar el nivel del agua de las caldera~. 

- Otra aplicaciOn del control a distancia es de tener le -

ventaja de poder vigilar desde un 11 ouesto central'1 ooeracio

nes que se desarrollan en luqares diferentes, como analizar el 

tráfico en un cruce de avenidas nar ejempla, el interés de una 

visión discreta o invisible como la arotección nara el rabo, -

los accidentes, las infracciones de un automavilisla, un ince~ 

dio o tambibn el r:ontrol de trhfico de los viaieros a de mer-

cancias, v ouiar barcos dentro de un puerto, el control de aq~ 

jas de 105 ferrocarriles, de 5eñales, de nasos a desnivel. En 

los aeropuertos, se lJtilizan para que las salas móviles se 

acoolen oerfPctamente sin dañar al avión. Existen monitores -

que dan la hora de partida n de lleqada d~ los aeroplanas4 Ta~ 

bién se utilizan cámaras en los estacionamientos para saber en 

donde hay un lugar. 
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i) La Televisi6n Escolar. 

Permlfe-tran~mit1r· una clase, una demastraci6n, un exoeri 

•ente de fiaica o de química desde el laboratorio e miles de -

alumnoS Pcir medio de televisores en circuito cerrado. 

1.5.- UTILIDAD UNIVERSITARIA DE UN ESTUDIO DE TELEVISION. 

Un estudio de televisión de utilidad universitario, pue

de cubrir dos funciones orincinales: une de ellas, está direc

tamente relacionada con la preparación de las alumnos cuyas e~ 

tudios estén diriaidos al aprendizaje del manejo del medio te

levisivo. La otra, se refiere s las posibilidades de utiliza-

ci6n del estudio v del equipo, como medio para la creación o -

proyeccci6n de pronramas educativos, informativos o de entret~ 

nimientos, que necesiten de una difusión dentro del ámbito unl 

versitario a través de circuitos cerrados de televisión, ya -

sea para sustituir un profesor o un e~positor o bien para Apo

yar con material audiovisual una clase o conferencia. 

- En le eecuela como la CCS (Ciencias de la Comunicación 

Social), una de st1s funciones es preparar e nivel universita-

rio elementos humanos que en el futuro tendr~~ A su carqo la -

realizaci6n de misiones televisivas en las distintas áreas de 

entretenimiento, educación e información, Los alumnns pueden -

tener a su disposici6n un equipo (para su anrpnrif znj~) que los 

habilitar~ para ocupar distintos puPstos dPntro dR una telev! 

sora. fl canocimi~nta de lo~ in~trlimentcs t6cnicos ~ro~in5 ~~-



la televisi6n v la utilizaci6n práctica de las mismos dotará -

al alumno del daminia de la técnica, Que, aunada )1 profunda 

estudia de las disciplines humsnisticas, la habilitarán pera -

Que pueda lograr le exoresibn de las ideas que harán de el un 

verdadera comunicador. 

La televisión como media de expresión audiovisual tiene 

su oropio lenguaje: para que el estudiante de televisión puede 

expresarlo correctamente es indispensable que domine los ins-

trumentos tecnicos propios del medio. Esto solo puede logrersP. 

teniendo a su alcance todo el equipo comprendida en un estunía 

de televisiOn. 

La televisibn universitaria es, coma su 1 ombre lo indi-

ce, la televisibn hecha Universidad. 

lQue tidn de Universidad? Toda depende de les posibllid~ 

des y necesidades de cada plantel. La fODmula es que se puede 

reemplazar totalmente al profesor, ve sea porque no existe o -

bien porque no posee la competencia necesaria, o ayudar al mi~ 

mo proporcionéndole documentos (que de otro modo na podio obt~ 

ner). 

lC6ma funciona la televisión universitaria? Un or9anls

mo competente en materia de educación planifica laq emisiones 

de televisi6n según el nivel v la carrera de los diferentes -

públicos a las que se destinan las diversos temas, ln urqencia 

con que se presenton v los medio de aue ne disoone. Por ejem--
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p~o: oroarama~ cara los institutos profesionales, para ciertas 

~aterias de univer~~dad, .para eume~~ar la culture oeneDal, o -

por Qué no,- oara luchar contra- el· analfabetismo .. Hay oue dete.r 

minar- ·fas diaé v hora's d·e cada serie, v preparar fas!culos con 

ejerc~C~DS- y·_~jem~lÓS.Q~e com~leten las lecciones de le tele-

visión. 

La televi~i6n universitaria puede también ejercer une trr 
fluencia extraordinaria completando la enseñanza de los profe-

sores, ofreciendo programas especiales para familiarizarlos con 

las nuevos métodos para reciclarse en su materia. Una Univera! 

sidad no siempre tiene todos las elementos necesarios para 1lu~ 

trar la~ clasesde todos sus profesores. Ciertos experimentos 

exigen laboratorios muy costosas, para explicar ciertas asign~ 

turas como Zoología, Botánica, Historia, Arte, Física, Astron.2. 

mía, Electrónica o también Medicino v seria necesario desplaza~ 

se pera obtener diversa 1nformaci6n, a diversos paises y regi~ 

nes, visitar fábricas, institutos nucleares, teatros, museos, 

u hospitales, diblogas con escritores y personajeo de tiempoa 

ar.tuales v casado~~ entrevistas con politices y altas peraon~ 

1 idorles .1 V todo esto puede hacerla la televisión 111 T ado puede 

entrar en una clase de cualquier rincón de cualquier oals, a -

través del receptor de televisión. 

lPero. cómo??? Una cámara retransmite la lección del prof~ 

sor, las entrevistas de personajes imonrtantes, le realización 

de un experimento de física o quimica, un reportaje del inte-

ri or del cuerpo humano, o una lección de ingl~s. 



Si el interés de un documento~ Ps re~ucirn v no in~eresa 

más aue a un grupo de estudiantes, ~~ cuece instalar un ctrcu~ 

ta cerrado, mandando la sefiRl a un solo sal6n o escuele. Por -

ejemplo, .en una facultad de medicina, la ooeraci6n que el pro

fesor realiza en el quirófano v Que hasta hoy na oodia ser vi~ 

te m~s que por una nequeH~ parte de sus alumnos, y ale.jades rle 

la mesa de operaciones para no estorbar, puede ser transmitida 

a los alumnos intere~Arta~ cara oue vean los detalles, más cer

ca, oa~que en la aantalla del receptor el coraz6n puede orese~ 

ter un primer alano de tamaño superior al natural. Al mismo 

tiempo que corre la pcl{cula, el orofesor nuede estar en el s~ 

16n de clases, atenrlien~o las oreguntas Me 103 alumnos o enar

tando mayor informaci~n. 
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CAPITULO II 

ANALISTS DE UN ESTUDIO DE TELEVISION EN GENERAL. 

2.1 •• - ESTUDIO DE TELEVISION. 

L~ mayorla de' los programas de televis16n tienen su origen 

en un estudio de teÍ~v1si6n; de ahi la importancia que tiene -

este ~c~arto" asoecialmente acondicionado. 

2.1.1.- Aspecto Fisico. 

La adactacibn de un estudio de televisión se ve regida 

única y exclusivamente por las cámaras de televisi6n. Estas d~ 

ben tener una visibilidad perfecta, sin obsthculos de ningún -

tipo, asi como la mavor flexibidad de movimiento posible. 

a) Tamaño .. 

El tamaño de un estudio de televisión está en relación -

directa con la flexibilidad requerida. Mientras m~s amplio sea 

el estudio, mavor complejidad ne puede tener en loe proqramas, 

y especialmente en espectáculos. Un estudio de 15x20 metros es 

generalmente suficiente cuando se trata de un estudio univers! 

tario. 

b) Altura del plafón~ 
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Un escenario oromedia de televisibn tiene 3 metroA de --

altura. _Por lo tanto, se necesita''"ª altura mlnima de 4 metros. 

Un estudio -de televisión universitaria se dé abasto con ·5 me--

tras. La. altura ideal seria sin embaroo de unos 8 ~et~~~~ para 

dar cabida a un esoar.io de trab~~o v de climatizacibn p~r ·enci· 

ma del sistema de iluminar.ión dP.l escP.naria. 

e) Piso. 

El oiso del estudio debe ser oerejo y suave para permitir 

un sencillo y continua maneio de las cámaras. Por otro lada -

debe ser 1~ suficientemrnte resistente para nn quedar marcado 

por el equipo cesarlo. L~ mayoria rle lns esturlios tienen piso de 

concreto oulido o cubierto cte una r.ann cte linolea Pspecial. El 

piso se pinta Qeneralmente de un color claro para ofrecer la -

mayor reflexión posible de luz. 

En algunos estudias qrandes, el piso 11 flota 11 o sea que -

no hace contacto con las paredes exteriores, con el fin de evi 

tar golpes v vibraciones que vienen del exterior. 

d) Paredes. (ver fiqurae 2-1, 2~2 v 2-3) 

Todas tas paredes v el plafón deben de ser sometidos a -

un tratamiento acústico. El material amortiquador de ruidos -

mée práctico ha resultado la superposición de caras de algodón 

mantenidas juntas ror una malla de alambre. 

27 



lJ\: .. , ,· . ¡ !·. ! .. ; . ¡ . /.l. ;\ ( ! . ·~ : 



F!G. 2-2 DETALLES DE LA PUERTA ACUST!CA 

tripla~· dt· p11H1 

• 1 ·JfH· d•· 11111.d .. ra,., · 
;, r ¡··i -.,1 r.· ::,· i. .• i. · 



LJ LJ LJ 

r= 
!I 
'i 
L~~~====='k===:dl 

D 
t ran1pa d1· !>aliúa dt· calJJ,.s 

FIG.Z-3 VISTA DE FRENTE DE LOS CANCELES 

u LJ 

n¡ 
LJ1 

D 



El estudio no puede tener vente~as ve que le luz exterior 

haría imposible el control interna de luz y además entraria ru! 

da al mtudia can suma facilidad. 

Las puertas, grandes y a pruebe de ruidos, hacen el con

tacto con el exterior, inclusive con una rampa que per•ite --

el fécil manejo de articules grandes y pesados; siempre debe -

procurarse hacer le mayor parte del programe en el estudio. -

En la parte exterior de esas puertas, luces rajes de prevenci6n 

indicen cuando se esté fil~endo un programa de televisión. 

2.1.2.- Instalaciones Especiales del Estudio. 

a} Contactos El~ctricos en la Paredn 

Es conveniente tener contactos separados pare cámara y -

micrófonos em por lo menos das eQquines del estudiar ee vuel-

ven necessarios cuando el área de actuac16n está distribuido en 

todo el estudia. 

Por otro lado, se necesiten varias cejas de dietribuci6n 

en todo el eatudio,Equipo de alta potencia, como proyectores de 

pantalla trasera, necesita salidas especiales de corriente 

alterna. 

Na deben faltar tampoco las salidas pare el áetema de -

comunicaci6n del personal "piso" y pare teléfonos exteriores. 
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b) Mnnitores ~Pl Estt1~io. 

Se necesita "ºr lo menos 1Jn monitor m~vil pn el Pstudia. 

El cab1~ ~oaY.ial narñ la ~P.ñal r~ vir~o y el raole ne corriente 

alterna deben ser suficiP.n+emente larons para nn limitar el -

uso de los monitores. Debido a la molestia Que oc~~iona la luz 

del estudio en el momento de ver la imagen, resulta conveniente 

adaptar una nantalla sencilla, desprendible, elredPdor del mo

nitor, para bloquear los ra,ros directos de luz que pudieran in 

cidir sobre el cinescopio. Esa pantalla puede ser de cartón a~ 

curo, suficientemente resistPnte. 

Los ca~les extras rleben estar colnerlos dPl techo para -

no estorbar el movimiento de las c6marA~. Hay muchas maneras de 

lacrar eso, siendo el más rudimentario el del contrapeso. 

e) Sistema de Sonido. 

Torio estudio dPbe tener das sistemas separados. El prime

ro se encarna nel sonido d~l pronrama. Se vuelve muy importan

te cuando la acción de la~ artistas está íntimamente ligada 

con el sonido, como suced~ con lo~ cantantes q11r Imitan can la 

boca ~rabacianes hechas anteriormente. 

El otro sistema es el "sistema talkbock 11 el cual es us~ 

do por el director para dar instrucciones efipecialPs n personas 
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no conectada~ rian el· sistema de intercomuniceci6n telef5nica.

Cnnsiste en un_ micr6fan~ ~ n~~ca ... es usado cuando el programe -

~st~ en e1-·alre. 

d) Facilidade~ rle Control de Luz. 

El control de intensidad puede encontrarse en el eetu--

dia. o en la cabina de control, segón donde •6e le acomode al -

ingeniero de luz o al encargado, o bien según les dimensiones 

respectivas de eses das unidades. 

e) Sistema de Intercomun1ceci6n. 

Todo estudia debe estar equipado con un sistema especial 

de intercomunicación que permita el contacto continuo entre el 

estudio y la cabina de control, mientras se lleva e cebo un 

programa. [9e contacto debe quedar establecido con todo el pe~ 

sana! de producción e ingeniería. 

En la mayoría de 109 estudios pequeñas o medianos, que -

son los que nos interesan, se usan siotemas de 1ntercomun1co-

ci6n telefónica (intercom). Los camarógrafos tienen audifonos 

que son conectados a salidas especiales de las cámaras. El --

"floor ~anager" y algunas de sus hombres tambi~n llevan audlf~ 

nas (can o sin micrófono) conectados directamente can la cabi

na de control. El inconveniente es que el cable entorpece el -

movimiento de las cámaras y se enreda con facilidad en alguna 
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de los muebles del escenario. Aunque les cámaras tengan algunas 

salidas extras, resulta contraproducente usarlas pues se afec

ta por un lado la flexibilidad de la cámara y por otro el movl 

miento de le persona que quedó atada a la cámara. Salvo en un 

estudio grande, resulta incosteeble instalar un sistema de 

intercamuniceci6n inalámbrica. 

2.2.- LA CABINA DE CONTROL: CENTRO DE CONTROL DE PROGRAMAS. 

2.2.1.- Aapecta F1sica. 

La cabina de control debe quedar adyacente al estudio, en 

un nivel ligeramente superior, y separada de aquel por una ve~ 

tena de cristal doble y muy ancho. La ventana queda entre uno 

y dos metros por encima del piso del estudio. 

Para fines educativas, es necesario tener más de un ni-

vel en la cabina, más que nada pera que loe estudiantes tengan 

mejor visibilidad. 

2.2.2.- Operadores y Equipa de la Cabina de Control. 

Podemos dividir esta cabina en tres partes: el control -

del programa, el control de video y el control de audio. 

e) Control del Programa. 

Es dirigido por el director de televisión, Debe ser capaz 
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de analizar todas las imagenes enviada$ nor las cámaras v las 

dem~s fuentes de video, escuchar en tado momento el al1dic del 

programa y conversar con el personal cte proctucciOn v de inge-

nieria. Debe trabajar con el siguiente equipo: un monitor ore

vio para cada cámara, las monitores previos del telectne y del 

victeotaoe, el monitor maestro (en el cual eperece la señal 

Que está en el aire), los interruptores de le intercomunica--

cibn , el micrbfono de 11 talkback" 1 la bocina con el sonido -

del programa y un reloj • 

Los monitores prev~o• múestron continuamente todas lns -

imBgenes, gracias a la· cua.1_· el d·1r·e-ctOr puede escoger 1 e más -

apropiada y hacérselo ·sabeJ?~a1- :d,irector técnico. 

b) Controles de Video. 

Están generalmente en manos del director técnico y del -

ingeniero de control de video {a veces inexistente en estudios 

uniYersiterios). El trabajo principal del director técnico es -

de cambiar de una imagen a otra siguiendo la~ instrucciones -

del director. Clero está, la mesa de control del director debe 

estar pegada al panel de seleccibn del director técnico debido 

a las continuas instrucciones que debe estar recibiendo éste úl 
timo. 

c) Control de Audio. 

Idealmente es conveniente tener los controles V el equipo 
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de audio separadas de las vidcns. En ese ca~~ 9~ tiPne unA PB-

queíla cabina de sonido junto a la cabina de control. La Tazón 

de esta separoci6n es que el encargado del aurt5o debe poctc1· -

trabajar sin molestia~ de ningón'tipo proveni!•"tes de la 1•cc11-

fusi6n11 que existe en la cabina de virlea. Su contacto con el -

director es media~te audífonos o una pequeAa bocina conectada 

can el sistema ae intercamunicaci6n. 

En una cabina cte audio se tienen qeneralrnP.nte nos tnrna

mesas, una o dos grabadoras de cinta o cartucho, el papel de -

control de audio y un monitor que m1Jestra la imaqen que eat6 -

en el aire. 

El in~eniern dP. audio controla todas las facetas del au

dio, a saber: los micráfonan del estudio, música grabada y 

efectos de sonido, el audio del telecine, el audio del videot~ 

pe, la grabaci6n de audio, los cP-ntinela~1 drl virleotape v del 

sistema telefónico, el nivel de reproducción de audio v loa ni 

veles de "lalkback 1' y del sistema de intercomunicaci6n. 

2.3.- PROVECTOS ESPECIFICOS. 

En los diaoromas siquientes, se puede anreciar una ilus-

treci6n de un estudio en neneral (fiqura 2-6) asi como los dos 

controles m6s importantes (de la cabina de control): el de vi

deo y el de audio (finuras 2-4 v 2-5). AnáliGls má5 profundo~ 

de estas dos consolas ~on vistos en el capitulo 3. 
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INSTALACION V FUNCIONAMIENTO DEL 

EQUIPO. 

3.1.- GENERACION DE ~INtRONI~. 

3.1.1.- lQUE ES.UN PULSO? 

CAPITULO I I l 

En un generador de sincronia, estamos hablando constant~ 

mente de pulsos cuadradas. Un oulsa cuadrado es una onda com-

oueste por varias senoidales relacionadas arm6nlcamente hasta 

por lo menos la décima arm6nica; claro está, mientas más armó

nicas tenqomos, má5 cuadrana será nucstrn onda (fiquro 3-1). 

En los pulsos de sincronla rectenQulnres usadas en tele

visión, el intervnlo entre nulsos es larqo compararlo con le d~ 

raclbn del oulsa. Pnr r.jemnlo, un pulso de televiniñn ouedc d~ 

rar 5 micro-segundos (pul50 de sincronía horizontal) mientrog 

la duración entre rtos nt1l~Qn es d~ 58 micrasequndos; eno hoce 

que no nos lnter2se mucho rl factor de repptici6n con respec

to a la duración del oulsa. Aunqur> la frecuencia funrlamental et1 

le repetición de oulsos, la oue sirve de bAsP es mas bien nqu~ 

lle cuvn periodo Ps iquel a lo duración df?l Ol1lo:io .. P~r ,lo tan

ta, cuando hablamos de a~mónicas, ea con roso~cto a ~se 11 fre-

-upncla de ba~P 11 • la décima armónica de esa frecuencia es de -
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La rnavor armónica se determina seg6n las necesidades de 

subida v calda del pulso. El ~xtremo de las armbnlces oe bajo 

arden es determinado por qué tan plano debe estar le parte su

perior del pulso; mientras más plano se quiera, menas exigen-

tes deben ser loa requerimientos de le respuesta. Mientras más 

largo sea el pulso, más baja es la frecuencia. 

En la figura 3-2, ~e nuede observar ~l efecto acumulatt

vo de la fundamental v las arm6nicas, en la rormac16n de un pu! 

so cuartrado. Ee importante ver que un pulso es une formo de o~ 

da comoleja construida a oartir de componentes separados de 

frecuencia. En un amplifir.edor que debe entregar este pulso r.on 

fidelidart, es necesario que las amolitud~s V lo~ relaciones de 

fase entre lA fundamental y las erm6nicas no se vean afectados. 

Por lo tanto, el omnliflr.a~or debe tener una re9puesta A fre-

cuencia y fase lineal no menor que la décima arm6nica de le -

frecuencia fundamental del pulso. Es pasible distorcionor lo -

forma dP un pulso, para ciertos aplicacionP.s, con simpleo com

binaciones resi~tenciA-capacitor o resistencia-habine debido o 

la9 reactancios v e los fesP9 que varían con lA frecuencia d~ 

la inductancia o de le capacitancia. La subido aguda rte volta

je de la línea de be~P. al vAlnr nico, lo duraci6n d~l nul~o, -

lo caída aguda de r~~reso n In ltneu dP tJa~B, son nar~rnetron -

de los pulsan con lns cu~lr~ sP n1JP~~ jugnr brneficiandn los -

circuito~ de telev1si6n. Ln sul1irto llamada 11 margen delont~rnu, 

n la ca{rjn, llamada "~arqen nnqterior 11
, rt~ Ion nulsos rectanq~ 

lares (finura 3-1) ~eterminan lns tiempo~ del si~tpma de telP.v! 

41 



FIG. l-1 CARACTERISTICAS DE PULSOS RECTANGULARES 
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si6n y sincronizan los mnvjmientos de lns dos hacrs. 

Tambi6n es posible construir una forma rle onrta oue can-

siete de un pulso rectangular con otro oulsc de menor nurartñn 

sobrepuesto. Se dice que es un pulso montado sobre un oedestal 

(figura 3-3). La oorci6n plana del pulso inferior es llamada -

umbral, ya sea frontal o trasP.ro seqún si está entes del mar-

gen delantero o después del mnrnP.n posterior. 

En el argot de la televieión 1 el pul50 inferior ea llam~ 

do pulso de blanqueo y el pulso su~eriOr es el pulso de sincr~ 

nía. 

3.1.2.- Principios de Exploreci6n, Sin~ronía y s~n~les de Uldeo 

La exploración y la slncronia son dos procesos fundamen

tales y complicados y conviene par lo tanto.habl~r de ellos -

antes de pasar el generador de sincronía ~ropiamP.nte. 

Estos dos procesos son necesarios para mantenPr ~n foge 

la imagen reproducida con la imagen originado en el ~ist~~A -

recolector Cc6mara, telecine, videotane). Las ~"Roles de sin

cronía modulan en amplitud la seAal -recogida, y mantienen en 

sincronía el haz ne electrones del cinescopin Cond~ vemos la 

imagen con el ha7 del tub~ transmisor de la ~Ámara (fiqura 3-4). 

Pcr otro !arlo las secciones r.e exploración v sincronía -
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Fig. 3-4 
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sen las encarQnñ~F dP 9P.nP.rar la~ señales de blanqueo, las cu~ 

lPG Macen desa~arccer el haz de electrones mientras ese mismo 

haz regresa a la pasici6n que le corresponde al principio de -

una linea. Controlan por otra parte la frecuencia de todos los 

nsciladores usados en esas secciones. 

a) Explaraci6n. 

Consideremos el tubo de la cámara o el cinescapla. Se -

forma un hez de electrones en el cañón v ~e acelera hacia el 

rinc6n superior izquiPrdo de la oantalla en cu~stión (punto A 

en la figura 3-5). Partiendo óe ah1, y oaja las efectos de --

las corrientes que recorren las bobinas de deflexi6n, el haz se 

mueve hacia su derecha hasta llegar nl punto B de la figure, -

momento en el cual empieza el blanqueo el cual dura hasta que 

el haz esté de nueva cuenta en la regi6n izquierda del ~osaico 

ligerumente abajo del primer punto q1Je tuvimos. Se sigue el -

proceso de esta misma mBnera hasta llegar al extremo inferior -

del mosaico (punto O). Ahí, interviene un tipo diferente de -

blanquea de mayor durnci6n ~l cual actGa mientraa el haz se -

traslada a la esquina sup~rior iz~uierda del mosaico. En ln -

pr6ctica, el !1oz recorre la imagen completa ceda 1/30 de scgu~ 

do, o sea que tenemos 30 im~genes completas cada segundo. 

En realidad, el movimiento del haz se ha modificono lige

ramente en dos aspectos. En primer lugar, es extremadamente dl 
ficil generar un voltaje que produzca la calda exacta del haz 
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de electrones de un nivel a otro. Pare remediar esa, como se pu~ 

de apreciar en la figura 3-6, el camino del haz sigue una tra

yectoria ligeramente inclinada v par la tanta el regresa del -

haz tie~e lugar según una trayectoria horizontal pera la cual 

ea •Ucha M6s f6cil generar el voltaje exacta. La trayectoria -

ligere•ente inclinada es lograda con la utilización conjunta -

de les bobines de deflexi6n horizontal y vertical. Le corrien

te que se use con más frecuencia para esas bobinas ea la de -

diente de sierra. Veamos ahora la otra modificación al estudia 

teórico hecha en el párrafo anterior. 

Este problema se deriva de la accibn del ojo humano al -

observar movimientoa en una pantalla. Nuestro ojo ea capaz de 

integrar o combinar varios imágenes sucesivas que se presentan 

en la pantalla debido a un fenómeno llamado ''persistencia de -

v1si6n 11 • Esa propiedad hace que 109 imágenes no desaparezcan -

inmediatamente sino que su intensidad vave "disminuyendo gradual 

mente durando en promedio 1/50 de segunda antea de su desapa

rición total. Esta resulta muv afortunado pues de lo contraria 

simplemente no existiría la televisión ni el cine. 

Se hB visto que peliculas presentadas a una velocidad -

de 15 imágenes por segundo parecen continuas pero dejan entre

ver el defecto llamado ''parpadeo", mientras que e 50 im~genea 

por segundo, el parpadeo desaparece totalmente aunque ea una -

velocidad dif1cil de obtener. 
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F!G. 3-6 

MOYIMIENTO MODIFICADO DEL HAZ. DE ELECTRONES, COMO SE 
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Er peliculas actuales, se usa 24 im6genea por segundo. El 

parpadea deber1e aún notarse de no ser par una 1novaci6n que -

lo elimina. Un obturador en le cámara de proyecc16n divide la -

aperic16n de cada imagen en dos periodos iguales. De esta man~ 

re se aumente la velocidad efectiva a 48 imagenes por segundo.

Estamos viendo cada imagen dos veces. En televia16n, se usan 

30 im~genes por segundo que se vuelven 60 efectivas. Eso se hace 

para qUe esté en relación con la Trecuencia de la linea de --

corriente alterno eliminando de esta manera •ruidasM que debe

rlan de ser filtrados. Pera lograr esto, ea necesario aumen--

tar la pendiente del movimiento del haz. Aunque la frecuencia 

real sigue siendo de 30 Hertz, para el ojo humano será de 60 -

Hertz pués no le es posible diferenciar las dos imágenes. 

Para diferencia estas dos frecuencias, la de 30 Hertz es 

llamada "frecuendin de cuadroM y la de 60 Hertz •Frecuencia de 

campo". Este método para maoder imágenes de televleiOn e9 lla

mado "explaraci6n entrelazada", coma vemoo en la figura 3-7. 

Para obtener la cantidad requerida de detalle en le pan

talla, se divide la imagen en un total de 525 lineas horizonta

les. Existen varias rezones t&cnicas que motivaron escoger eaa 

cifra: 

1) El ancho de banda de le frecuencia disponible pera le trnn~ 

m1s16n de las sefteles de televisión. 

2) La cantidad de detalle requerida pera imaqen bien reproduci 

da. 
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RECORRIDO DEL HAZ DE ELECTRONES EN LA EXPLORACJc)N 
ENTRELA7,ADA 

inicio del 1:arnpol inkio dl•l l"•lmpu ¿ 
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3) La facilidad é:on :1,; que. puedep sér ~eñerad!'s lás. señales de 

C:o.n el cuadra dividido en dos\•µ~~t~ .. d2d .. ' ca~pri tendré 

262. 5 1 ineas de prin~ip iÓ · ~ f~~. ~~,~~~ eif~~~;~~ ·~: '~~in~nclaturn, 
-

le i•Bgen complete serfl llamada •cuadra•·.·, Un'·cuedra' contiéne -

un campa de lineas pares v otra de lineas .:im~ar~.:; '·.· 

Venmae pués ahora el proceso comPleto dé· ex.plo~a·cY6n, 

baB6nda"ª" en le figura 3-7. Al principia.del movimiento de 

explarsci6n en la placs de imBgen del tubo de c&mara, el haz -

di! elerJtrones se encuentra en lA esquina superior ezqulerde, que 

ea ~l punto A de nuestra figura. Baja la influencia del par de 

bobinas de deflexi6n (figure 3-8), el haz se desplaza can un -

pequeno ~ngulo con respecta a le horizontal hacia la derecha.

Cuando 8lcanza el punto B, le seRel de blanqueo actúe mientras 

que el haz es r~pid0mente regresado al punt~ C pnre empezar ln 

tercera linee, como es requerido en le exploraci6n entrelnzndn. 

La eeílnl de blanquea termina y el haz vuelve a e•pezer su tra-

yectarie de izquierda e derecha. De este forme, quedan explor~ 

des todas las líneas impere~. 

Cuando se alcanza el f lnal de la linea inferior, punto -

D, se aplican las señales· d1? bÚ1nq,uea-lnientras- que el haz de -

electrones se mueve hacia el P.un'tO E·, como resul teda del núme

ro impar 525 del tot~l de lirie"~ Ú~iliÍ!adas; cuando el haz lle

ga al punta E, ha recorrido i62~5 lineas desde su arranque en 
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Fig. 3-8 

Diagrama ~e--_~loqu~s -d~)·a st;cc!Ón .de'"~i~~ro~~~·-~n·.·.un ~~Ceptor de.televisión. 
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en el Pt:Jnto A. El haz vuelve a empezar su movimiento rl.e· izquie¿: 

da a derecha hasta llegar al punto F de donde ea regresario el 

punto A, mientras funcionan las seftales de blanqueo~ Ah! ·ae ·

repite todo el proceso. 

b) Sefieles ~e blanqueo y de sincronía. 

El" haz·. de electrones en el receptor debe seguir en todo 

Ín~t~·ni:e·'ú1' ecct6n del transmisor. Po:r ejemplo, cuftndo ese hnz 

e~_bi~~~~e~Bo,·-ese blanqueo debe ocurrir en el instante y lu-

g~r .exactos que corresponden en la pantalla receptora. Es por 

e~a ~e~~n 'que es necesario enviar pulsos de blanqueos junto -

con les sefteles de video. Esas puleos producen en la reja de -

control del tubo de rayos cet6dicos un fuerte voltaje negativo 

que impide todo peso de electrones hacia le p8ntelle fluorece~ 

te. 

Las pulsos de blanqueo no causen ningún ~ov1Mlento del -

hez sino que slmple~ente logren ese voltaje neg•t1va. 

~ste movimiento del hez ea producido por otro conjunto -

de pulsas, superpueeto~ e les seílales de blnnqueo; controlan -

109 osciladores en el receptor y éstos e su vez controlen l• -

poaición del haz de P.lectrones. Eetos pulso5 son llamedoe pul

sos de sincronía. Un pulso "horizontal• al finel de cadn línea 

hoce que el haz se posicione p~re le siguiente linee. Un puleo 

"ve~tical" al final de cada campo hace que el haz regrese e -
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la parte• súperior dé le imagen. 

-~ - ~- - . -:. _. -
c) La aeflal. de yide_o," 

- . 

·Veamos pÚhs lií sef1al de video complete, considerando la 

figura .l~9. Están exploradas tres linees completes. Al final -

. de cede ·.i!n_eá_ ce encuentra la seAal de blanqueo que Impide el 

~cces6 de todo electr6n a ls rlece de le im~gen. LuRgn aparece 

el pul~o ~e sincronía que provoca que les boblne5 ~e deflexi6n 

~orizontal muevan el electr6n ~e 1ereche a izouierde. Ese oul~ 

so .. ~e sincr~nia accione todo un circuito de un osctlador de b~ 

-rrido par~ nue c1_rculR la corriente correcta por_ -las bobinas -

d~_diflex~6n~ El ~ulso de slncronle termina o in~edlatamente -

deje de.·accianar el de blanqueo para que el haz vu~lve e ex--
-

clarar~~ iínee. Se pueden v~r los detalles~de los pulsos de~ 

_,IHeriqueÓ horizontal y de sincronía en le figure 3-10. 

El movimiento vertical termine al fine_l del campo y es -

neceser!~ regresar el haz a le parte ~u~erior de le imagen p~ 

re que puede ser trazado el si~uiente campo. Debido e que el 

pulso de disparo vertical necesi_te __ un tiempo mayor el del horl 

zontel, le selle! de blanqueo seré también mayor. Inmediatamen

te después~ se mande el pulso de sincranla vertical, Se ve la 

forme de esas pulsos en le figura 3-11. Debido a que los pul--

_· E:Os- de-~sincrorlfa -h0r(Zontales rio deben ser interrumpidos, aún 

~ientras las bohiOas de deflexión vertical rPnres~n al haz ---

~edo en in~erval~s. nprnpi~~~~. 
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Fig. 3-9 

Señal completa de video para tres líneas exploradas. 
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·--97.5% 
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u?-p~s crior 77 •So/o 
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5.08 mseg 

p(.'destal de blanqul.'o 
10.16 mscg o 0.16H 

3.81 mscg 

H: tiempo para una llnea, induyl·ndo el 
retorno (63. Smseg) 

FJG, 3-10 PEDESTAL DE BLANQUEO HORIZONTAL Y PULSO DE . . . ; 

SINCRONJA HORJZONTAL 



Fig, 3-11 

Po!lic~ón·d~.los puls9s ig':laladores en la sen:arde video. 
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El término q.ue se usa. para d~~on1inli; i~~;s~~{~~ d~· pul"'.-
- - ::~. ;- ,~,.-:j -

sos de sincronía qt,1e se combioañ pare la; ~~flafécii!'·;~inéronia 7 -

verticaÍ total es •pulsos. ver.ticéles dknt:kúsc!~~ ~r~iñcron!~. 
que·. serán. vist~s ··.~·~. d~t~i¡e · ~ás ~deia~~~S' •·· 

"' - \ _.' : .;.'· - :.:·; ~--" 

.. /):-.: :·-_'( ,., ;;,· -- ,··.r: ·-/~'/·.~t< '>-:/· .. _·-:;:·;··<·.·: •\ ' 

;J:is;aJe s~~i:r~·~1!' ~·c~~~n 6~1camente de 20 ·ª 25% 
: '-• .,, 

del espe~i~, tatal::(Hsponible,•c'en'.·16 que a amplitud se refiere. 

Los r~s·tB:~t-·e-~: ~7~5~---~'-~:8o%: ~~st:á'1º:_:_re·serv_ed-oa a le seflal de video, -

eurÍq~e ~sta resulte de muy pequef'le amplitud. 

Hasta ahora hemos visto le existencia de los pulsos de -

video simple (le imagen en s!), los de sincronie y los de ble~ 

queo, horizontales y verticales (que controlan la imagen). Sin 

embargo existen otros pulsos que son parte importante de una -

señal de video compuesta, tales como los pulsos dentellados, 

los pulsos igualanores, le seRel de estallido (buratl para te-

levis16n a colores, y otras más. Veámoslas una por une. 

d) Pulsos dentella~os de sincronla verticol. 

Consideremos orlmero le forma original del. pulso de aln

cronl a ver ti c~l '113.s t rar1r. en le fii:¡ura 3-12. Al fina 1 de cada 
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Fig, 3-1.Z 

Forma bí.li.~~ '~fel puh_o,de ~incrcmía vertical 
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campa, el pulso de al11cronia vertical eq introducido en la sefial. 

Ejte· pule~ controla el oscilador de sincronis vertical y manda 

el haz a l~ parte sup~rior de la pantalla. Mientras tanto el -

.oeclledor ~e sincronia horizontal no tiene funcibn slguna. Sin 

e•bargo, seria embarazoso dejarlo sin control durante ese tie~ 

p~ ya que el empezar el siguiente campo estarie totalmente fu~ 

re de sincronía. Para prevenir este problema, el pulsa verti--

cal he sido dividido en varios intervalos pequeños, para que -

les dos sincronias puedan coexistir. Ese pulso de sincronia --

vertical modificado recibe el nombre de pulso dentellado vertl 

col, y se puede observar en la figure 3-13s El efecto .de ese -

divisi6n es nula sabre ese mismo pulsa vertical ya que conti

núa estando por en~ims·- del niv-~l del vol taje de blsnquei:i. 

Cuando e~ haz~e~~blan~ueado en la p~rte inferior y mand~ 

da nuevamente P.a·ra- ·ariib-~, no-,~10--hace en form~ ,recta sino que 

de lado a ~sda •. De hecho, es posible calcuiar cuantas lineas -

horiz~ntaies son recorridas mientras el haz se traslada hacia 

arriba. E~ h~z es blanqueada durante unoa 1.250 microsegundos 

entre dos campos. Cada línea horizontal necesita de 64 micras~ 

gundos (1/15,750 seg.) nara ser explorada, Por lo tanto la ca~ 

tidad de líneas ''nerdida~N por blanqueo es 1250/64 o sea m6s a 

menos 20 líneas.· Con eso vemos que de las 525 '\neas mandadas 

ol-ftjinalm-ente·, ·solamente ~a5_ sory _ .ef_ec__~_i_v_as -por cada cuar'ro -

(dos campos comrletos). 

e) Pulsos iauala~ores. 

Oa lo antPrinr surg~ otro prnbl~ma. :-, nulso vertiral a~ 
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Fig. 3-13 

El pulso aserrado de Sini:roní'a vertical. 



!~tr~d~cido el final dP en~? ca~ro, una vez cuando una linea -

tiorizontal est~ a medias y otra vez cuando le l.lnea horizontal 

est& completa. Como se ve en las figuras 3-14 y 3-15, existe -

un ·problema nada más al final de cede segundo campo. El últi-

mo pulso horiZontal está separado del ·µrimer pul90 vertical --

por únicamente media linea. Cualquier voltaje horizontal gene

rado en el filtro vertical no tiene el tiempo suficiente para 

regresar e cero entes de la llegada del primer pulso vertical 

por lo cual el voltaje vertical no tiene su inicio en cero si-

no en un pequefio residuo anterior, y con eso el oscilador ea 

disparado una fracción de segundos muy pronto. Ese tiempo, aún 

cuando es muy pequeño, ea suficiente para deteriorar nuestro -

sistema de sincronia. 

Con i_a introduc_cian ·de pulaos igualaoores, antes y des-

pula de cada pulso vertical¡ -el nivel de voltaje ea restable

cido a cero ~hte·s;·cl~l~:.·i~i·cio de cada pulso vertical aserrado, -

~><.; ' . . . . .. 
Cuaridri .. todo e:~:púlso :vertical pasó ya por el filtro, la 

carga·a l~·¿aÚd~ d~lca~a·citor regresa lentamente a su valor 
.\,-;:.',;"(': :' ;,;:·,-.:,. 

anterior que ,ee:,:el ;'{~_lfaje causado .por los pulsos horizontales 

Estos oulcia·a -!ú-!~-~·.-mu\;·'.·.·~e~ueños para efPctuar el oscilador vert! 

r.al·~-- _E~~~~>~:~ ·~~·~p~~~-~o---.-¿nic~mente "lO!' el pulso más l)t'ande qu~ 



Diferencia en las condiciones de vohaj1..· _a.ntes dt-~ un pulso vertical cuando 

no ie eetan ... tilizando los pulsos: igualadores. 

Fig. 3-14 

Primer campo 

entrada al filtro 
.,,.ertical 

---------~ --~~2~ 
=>~z=_===~~~ 

Fig. _3-1_5 

Segúndo campo, 

entrada al filtro 
\'("Tt:ic:al 

;.-,;, 
filtro 

', 



f) Seftel de •atalli~·. •·• ·"Jgr (burst) 

La detecci6n ·1 '!·>eta de las bandas laterales de la sub

portado~a de color no es posible si na es mantenida le relación 

correcta de fase entre los osciladores de la subportadora de -

J.579545 MHz. Cama la señal de 3.579545 MHz es suprimida en el 

transMiaor, es necesario mandar una pequeña muestra de "esta-

llida• de ese frecuencia del oscilador del transmisor, la cual 

quede cama se muestra en la figura J.16. 

Pare proveer la información concerniendo la frecuencia y 

le fase de le subpartadora de color ausente, un estallido de -

color ea mandado junto con la sefial. Este estallido (burst) 

viene despu6s de cada pulso horizontal y eGt& localizarln en el 

umbral pusterior de carla pedestal de blanqueo. Contiene un minl 

mo de 8 ciclos de la at1bportadora y est6 en fa~e con la suboo~ 

tadora de color de la rstPci~n transmisora.· En el receptor, e~ 

te estallido es usado nnr~ ~ncerrar la frPcuencia la fase 

de un oscilador de 3.~A MHz, y con e~to 5e tiene la plena segy 

ridad que la portadora hArá su misión correctamente al recombl 

narse can las bandas l8t~rAles de color. 

El estalli~n de colnr no interfier~ can la 9inrron{a ~o

ri 2nntal debido a att~ es menor su amplitud y ademá~ 5iQUP el -

n~1lso de sincron4a. El estallido funciona de menPra gimilar B 
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A continueci6n se encuentre un análisis detallado de le 

eP.ñal complete de color. 

Le televisión a color se bese en la superposic16n de tres 

~olores primarios (rajo, verde, azul), los cuales combinándose 

nroporcionan cualquier color que se desea reproducir. En el m~ 

~ente de captar la imagen, unos filtros se encargan de separar 

la informacl6n concerniente e cada uno de esos tres colores. -

~~steriormente, se les aplica toda clase de mmbinaciones neces~ 

rias para la transmisión y recepci6n hasta que vuelven e ser -

~ezclados para la imagen que ve el televidente. En la figura -

~-17 pueden apreciarse esas combinaciones en le trayectoria -

t1cl sistema. Cada color primaria tiene su complemento, el cual 

es simplemente la adición de los otros dos colores: azul tiene 

?.1 amarilla, verde tiene al magente, v rojo tiene al cyan. 

Las tres características oue distinguen un color san su 

-atiz, su saturación y su brillante?. La mhs obvia ~s el matiz 

l ~ cual es la lon9itud r:i~ o,.,r19 domina.Tite de cada color (verde -

-~re hojBB verdes). La saturación depende dP la r.Rntidad de 

"!aneo que est& mezclado con el cnlor e~ cuesti6n. Mientran 

-~g blanco aoarezca, menos Ratu-a(n p9tgr~ el cnlnr. LR brilla~ 

""Z es la que va a determinar C!JmQ ~u:· ''P la imnr:ien en l1n re--

-·~tar en blanro v neoro. ~~~ bril~0 n~ ~~0°n~rdie11te del color 
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que 5~ esté tratflndo. 

Volviendo a la figura 3-17. se pueden apreciar las form~ 

cienes de varias señaleq: 

V, que es la de luminencia, contirnP la~ variaciones MP brilla~ 

tez; 

Q, que es una senal de video de color, correspondiente a 1nfo~ 

maci6n nel verde o del púrpura. 

I, Tambibn uno seftal de vi·d~o d~ calar, pero para lns colores 

naranja o cyan, 

C, _q1:1e e_s la señal de <crominancia, la cual contiene la inform!!_ 

c16n concerniente el met(z v e la saturación. 

s, que e3 la aefial. completa, 

y ri,B, G, que son los colores primarios. 

Las seílales de luminancia y crominancia son mezcladas en 

el canalizador de cnlores a sumador antes de la transmisi6n. 

I y Q son transmitidos coma las bandas laterales de la señal -

suboortadora de 3.58 MHz., la cual modula a su vez la se~al -

portadora de la imagen. 

La o~tenc16n de todos los colares se logre con la suma -

~e los colores primarios, o bien rle las seMales vistas en el -

dia~rame anterior, en 9us oroporciones correcta~. 



El arden de los colores en las barras de color es el si-

guiente: blanco, amarillo, cvan, verde, magenta, rojo v azul. 

En le figura 3-18 puede observar~e cada color en su represe~t~ 

cián de vector v en la figura 3-19 estó el circulo de combine

c16n de colares primarias. 

3.1.3.- GENERADOR DE SINCRONIA TSG-3000 DE TELEMATION. 

Este generador ha sido escoqido como ejemolo .debido e -

que ilustra perfectamente el conexionado correspondieDt~ -~ª --
loa diferentes pulsos vistos anteriormente. 

: . ' . 
El generador de sincronle TSG-30CJO pue.de' mÓn-tarse en un 

espacio vertical de una pul9ada 3/4t en Ufl :~~~·~·::_·~:~·~áÍid~~- de· 19 

pulgadas. No debe Quedar equipo·que 

genere calar e~cesiva. 

Viene alambrado de fébrica pare fun6ionar en· le linea de 

115 VAC, a 50 a 60 Hertz, que e~ 1~ que ·~os interesa, aunque -

su embobinado primario dual permite adaptarlo cara 230 VAC. Nos 

ea pa~ible obtener conexianPs en serie o en paralelo en los -

primarios juntando las terminale~ ~ccesibles entre los trans-

formedores T1 y T2. Para tener acceso a esas terminales, es --

necesario extra~r el chasis del ma~co aue lo contiene, oonerlo 

bocarriba v quitarle la ta~a de metal. 

Las terminales conectoras (Strapping) están disaonibles 

G'l 
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··tguientes eventos (fiQura 3-20>: 

~) Atraso horizontal (H RéF) 

1) Fin de, sÍ.ncronla horizontal CH S'l"C 'iTílPl 

~:) lh icia.: dentellado vertical <V 5ron ,TART) 

S) Fin de oulsos igualAdo~es (EQ STG~1 

!) Inicio Blanoueo horizontal (H BL STARTl 

Fl ~in Blanqueo horizontal (H 8L STOP) 

;) Inicia imoulso hori>8ntal (H DR START) 

4) Fin impulso hnrizontal (H DR STOP) 

I) Inicio bandera •estallido" (burst) (B FLAG STARJ) 

J) Fin baridera "Estallido" (B'FL~GSTOP) 

. -~-=· - · __ ,: -

El tiempo del inicio d~;'{~ sl.né'r~nte('"!orizontal está fl b 
' . - '• _<·· :: .. ·.<-:_ :. :·-··<'· :::_, /' '._ .· _.:' .··".:· . 

v ha sido P.scooido co'!lo refi::?ren·~.ÍA., na'r_H· \odas- _)O·s demás tiemoo'". 

iniciales res--

pecto a esa referenCia; el- nci~~~~-.d~ ~~.~90-s i~ualdores v sus -

tiempos lniciale~, el n~~~rb de oulsos ~~niellados vertical~s 

y sus tiempos finales v el t\emnn· inirial. del hlanQueo ve~t\-

cal. Las tiempo9 finales ci~· l~R 011lsos iq1Jeladores y d~ ln5 --

dr:intelledos pueden ser ~eleccirinar.ri~ en los ~os ~ánele!'i anxi

l~ ~Tez (figuTa 3-20) y el tiemna ~~n~l pa~a el -tila~a~?e~ vert!-

C31 qs sPleccionado Pn un tablero senarad~. ~l r"sta~lecim\e~-

tn <-eset) de lns c~ntadores d~l ''r~~!gtro dP va~!aci6n" (~h~r· 

rP.'::'ic:ter) que ger.~rn tocas las seiial"s ini'."'!ale:is ,, finaleg --

.1r11rrP. f!l doble de 13 frecuencia hoT~ zonta:!. ¡ lr:i 58'.n~. :?ctua1 -
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FIG, 3-20 TABLEROS DE CONEX!ON 
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n.•tiva ~Rlvo durant@ el inr~rv~l" ve7~\cal cuan~o los ti~~~r.·· 

iniciales rj~ l~s oul9os inualarlores l' los tiem~o9 f\nalP~ dn 

los dPntellados vert\calP~ son ryeoerectos. 

los "r~qlst~o~ rle .var\eci~~u aA6c1~dos con ·1as ~6neles -

auxiliares de tit?MOO-~'.· ~·;J~~~~~~·:·:~~i·/~~~~6-~·rá.dos -Con el cd6metro de 

un autom6vil, salvo oUe ·¡~~--F--.~~~~:t:·-~--J~·S va·r·(~·tl1e1·1- son de tiemno -

y no de distancia, v: losim6ttlplos no ·est~n en d~cadas. Cada -

incremento -de mF!'dida oe_ra _el-"reqistro de vor!aci6n es dP. -----

69.8413 nanosegundos. Al cambiar d~ O ~¡ 1 pn Rl rPQistro de -

70 nse~ se suma un incrP.mento al lapso de tiempo después del 

cera de referencia (la base de tl~~pa oor ~jempla), Que es con 

lo que coincide la extremidad rlP.lcntera ñe la sincronía hnri--

zontal. Un cambio d'! O u 1 ~n Pl registro de 910 nnery suma 13 

incrementos, y un ~amhin si~ilar ~n el rni;lstro de 'L.~5-0 nsea 

suma 65 incrementas. Por ~o tan1n la ~onexi6n 0-0-0 Cnor ejem-

nlo conexiones en la hilPra sunerinr d~ las clavijas de los r~ 

aistros de 4550, 910 v 70 nsec r 0 so~rttva~Pnte) corres"nnde a 

una dieviaci6n con incrrmPnto ntJlo dP la nosici6n inicial o d~ 

tos del cero de referenr.iR como ~n el orlormetro ctel autom6vil. 

Conexiones 2-4-9 en los ná~Ples auxiliares coore~ponoe--

r1an a ( 2 ror 65) más<4 nnr 13) ~á~ (9 nor 1) o sea 191 ~icr~ 

seryundo9 desnubs rlel datn cero de ref~~~ncta~ 



y restablecer los regictr0E ne variaclDn, y coma el restablecl 

miento ocurre a un ritmo ~e 2~, resulte que tenemos exactamen

te 455 incrementos entre las datos de la ocurrencia de ceros -

de referencia consecutivos. Asi, eventos que consideramos nor

mal~ente anteriores a le extremidad delantera del H SVNC pueden 

ser computadas como tiempo caducado de los datos del cero de -

referencia anterior. 

Por ejemplo, si el inicio del impulso horizontal está en 

1467 nseg o sea 21 incrementos de 70 nseg antes de la extremi

dad delantera del H SVNC, restando 21 de 455 vemos que existen 

434 incrementas entre H DR START y las datas del cera de refe

rencia anterior. Por lo tanto, para determinar la conexión ad~ 

cueds, se divide 434 par 65 (dé 6 y quedan ~4), 44 par 13 (dé 

3 y queden 5) y queden E, 3, y 5 en las clavijas carrespandierr 

tes a 4550, 910 y 70 nseg (sus matrices). 

Este método para computar un arreglo deseado de tiempos 

iniciales y finales de pulsos queda ilustrado en el siquiente 

ejemplo. Suponemos oue necesitamos las siguientes conexiones: 

SEN AL 

Umbral frontal 

Impulso horizontal 

Sincronia horizontal 

R~faga (BreezGway) 

ANCHO DEL PULSO (en nseg) 

1476 

6356 

4886 

559 



S.ENAL 

Bandera de estallido 

Umbral poater1or 

Pulso igualador 

Blanqueo horizontal 

Dentellado 

Blanqueo vertical 

ANCHO DEL PULSO (en nseg) 

2375 

4?50 

2446 

11105 

4379 

21 H 

Le figure 3-21 nos muestra los anchos de pulsos horizont~ 

les y les relaciones entre la extremidad delantera de H SYNC y 

los tiempos iniciales y finales de los pulsos horizontales con 

las relaciones de tiempo dadas en incre~entos de 70 nseg, en 

microsegundos y en fracciones decimales de H ( siendo H le du

ración de una linea horizontal). 

La figura 3-22 nos muestre las relaciones entre las formes 

de onda en todas las hileras numeradas de terminales en las t~ 

bleros de tiempos exceptuando el tablero del blanqueo vertical. 

Viendo la figura 3-21, notamos que el inicio del umbral 

frontal es realmente el mismo que el del blanqueo horizontal.

Conectando el H BL START a la hilera 6 dE la matriz de 4550 -

nseg, a la 3 de la de 910, y a lo 5 d~ la de 70, el ancho de -

pulso deseada es obtenido para el tJmbral frontal. Le campute-

ci6n correspondiente es le misma que para H DA START. 

La extremidad trasera del impulso horizontal (H OR STOP) 

75 



FIG. 3-2! FORMA DE ONDA HORIZONTAL, 
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ocu~re 70 incrementos despu~s de H SINC START (~e~~ de la base 

de tiempo de cero), por lo cual tenemos la CCí.Pxl~~ 1-0-5. En 

la figura 3-21 vemos que la extremidad posterior del H SVNC -

coincide con H DR STOP o sea que tiene 1-0-5. 

Debido a que la ráfaga es el intervalo entre la extremi

dad posterior de H SVNC y el inl.!cio de le bandera de estallido, 

le conexi6n para e FLAG START deternina el ancho de le ráfaga. 

De le figura 3-21 vemos que S FLAG START empieza 79 incremen-

tos después del princioio de ls sincronía horizontal (dato ce

ro), por lo cual está conectado 1-1-0. De manera similar los -

demás anchos de pulso están proDramados como está expresado -

en le figura 3-20 y en le table 1. 

N6tese que la duración del blanqueo horizontal es deter

minado conectando H 9L START y H BL STOP respectivementr. con el 

umbral frontal y con el umbral posterior como se muestre. 

Los requerimientos de tiempo para los pulsos igualadores 

y para 109 dentellados pueden ser extraldas de la figure 3-22. 

Si cantamos los oulsos de ?O nseg entre las don lineas vertic~ 

les ªdato cero de referencia" V "EQ STOP", VPmas que hay 35 in 

crementos de 70 nseq por lo cual el EQ STOP ou~da r.onectado 0-

2-9. Tambi~n vemos que V S~RR START está E3 nseq incrementos -

antes del rata del cero ~P. referencia o gea que 4~5-63=392 --

can lo cual queda conP.ctn~n en 6-0-2. Nótese ouP ED START V V 
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Tabla l 

Anchos. esta.ndares de puleos 

Ancho del pul&o INCR de•de Conecciones 
Seíl.al mseg H 70 nseg extremidad del. desde hasta 

INCR H SYNC función 4,550 910 70 nselZ 

Umbral frontal 1.4667 .02308 21 - 21 H BL START 6 

H DR START 6.356 .10000 91 - 21 H DR START 6 5 

H DR STOP 70 H DR STOP o 5 

H SYNC 4.8890 • 07692 70 70 H SYNC STOP o 

Ráfaga 0.5587 .00879 8 78 B FLAG START o 

Estallido 2.3747 .03733 34 112 B FLAG STOP 8 

Umbral po!lt. 4.7493 .07466 68 138 H BL STOP 2 o 8 

Pulso igual. Z.4445 • 03846 35 35 EQ STOP o 2 9 

Dentellado 4.4001 • 06923 63 - 63 V SYNC STOP 6 o 2 



ne un oeríc~~ de 2H durante 9H en dance sirue nl ini~ic dP~ 

blanque.ado vertical. 

Es necesario compensar par~ retrasos internos inherentes 

en el circuito 16gico de sincronia sin que existan retrn~o~ en 

cables e~ternos. Estos ~etrasos (delays) internes acumulativon 

han sido promediados empíricamente e 500 nseg Que corresponden 

aproximadamente a 7 incrementos de 70 nseg. Las conexiones del 

H REF vienen ya en 0-0-7 como se muestra en lo linea vertical 

e'de la figu~a 3-2?. 

Compensación adicional puede eer computada (para varia-

ciones en los cables del estudia por ejemplo) usando la figu-

re 3-22, aunque se tiene confirmado directamente ror un oncl-

laacopio lo cual es posible debido a las verincionP.s acumula-

tivas en tiempos de subid~ y otras anomaliar, menares. 

En cierto9 generadores modernos, es pasible desplazar la 

extremidad delantera de la sincron1a ~ortzo"tal local parq Bn-

ticipr:tr o se~uir la de un?. ~eñe! de referencia1J ajenar: de sin-

cronin ~oríz~ntal.5\ n~c~~itAnos oor ejemolo ccmDensAci6n nr.1-

~ianal ~arn u~ retraso 9xternn- d~ un microseo n~demos nbten~rla 

-·!~~1a~do les conexione~ de H REF oara obten~r 1~ lncremer1tos 
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~nl H SVNC remete. UiPndo la fi~ura 1-22, cc~exi~ne~ entre H -

q[p V las clavija9 0-1-? logran r~o como lo muestro la linea -

vertical punteada b. 

Los páneles auxiliares enchufado~ pueden estar sueltos y 

por lo tanto deben ser checados ·antes de hacer runcionar la -

unidad. 

3.2.- FUENTES DE IMAGEN. 

3.2.1.- Cámara de Televisión. 

a) Como primer elemento de la li~ea de tranamlai6n 1 la cámara, 

por el intermedio de sus tubos, transforme la imagen óptica en 

seílales electricas. las cémares deben tener una gran mobilldad; 

están montadas en pedestales o trip1és de diferentes formas que 

permiten desplazamientos, rotaciones y elevaciones rápidas en 

todos los sentidos. 

Existen tres tipos de tubos de imagen: artic6n, vidlcOn 

y rlumbicón. Algunas tienen tres tubos de colores· rojo, verde, 

y azúl. Otras tienen tres tubas pero de colores roja, azúl v -

blanco {luminancla); o también existen cámaras con cuatro tu-

nos, rojo 1 verde, azúl y blanco (luminancia). 

La ima;en es entonces captada por la cámara. En esti! se 

procesa v se elimina cualauier interfPrencia que lleve la se--

Bl 



ñal, cuyo nivel requerido es de 0-7 Volts nicn ?. ~lea. Enta ;~ 

fiel es recojide por el CCU (Camera Control Unit - Unidad de 

Control de Cámara) oor medio de un cable. El CCU es la unidac 

en donde.se efectuan los siguientes pasos: por medio de amplifl 

cador se compensa la pérdida que ocasiona el cable transporta

dor de la señal. Esta es asociada a un receptor de blanco y n~ 

gro, pera el control; un monitor de color recibe las señales -

de cada una de las carnaras para el control de las imágenes pr~ 

marias de cada una. Podemos también checar la calidad de la -

iaégen de cada colar en un monitor de forma de anda, checamas 

el O -7 Volts requerido ;1n:-a mantenerla constante. Luego, el -

codificador (encader) receje les señnles a calor de cada éáma

ra para trenformarlas en una ~eñal única. Al codificador se le 

anexa la señal de la subportedara, los pulsos de sincronla y -

de blanqueo para poder obtener .a la salida la señal de video 

compuesto. 

El ajuste instantBneo de estos aparatos, que deben dar 

resultados idénticos de una cámara a otra sin variación de co

lor, se operan nor medio de un osciloscopio. 

Para las cámaras que no tienen tubo para el verde, este 

color es entonces 9enerada en la 11 Matriz". 

En el CCU se encuentran también las controla" del ~edes

tal, loa de ganacia, los rtel a~uste del iris, los rl~ correcciñn 

de contornos, y los del aj11ste ele f"oco .. 



La señal ne virleo compuesto es rPcibi~a ~or P-1 conmute-

dar (R1~itcher) en donde se seleccionan las diferente5 sefiales 

para poder formar un programe. A este conmutador se le alimen

ta con las señales de ceda une de las cámaras, de ceda uno de 

los telecines, de cada uno de los videctapes v del control re

mota. 

Luego la señal es recogida por el control maestro que e~ 

coge, según un programa, la imagen adecuada, ya sea en viva, -

originado en el estudio, a control remoto o por une grebecibn 

y es mandada dentro del circuito cerrado o grabada pera l1ne fu 

tura programación. 

Le cémara tiene su propia fuente, que surte voltajes re

Qulares para el serva-motor del control del iris, paro los fi

lamentos delos tubos V para los demás circuitos. Eate equipo -

puede ser alimentado con 127 o 220 Volts a 50 O 60 Hz. Les e! 

mares consumen alrededor de 250 V.A. 

En la figura 3-23 vemos las dlferentes .. pertes que compo

nen una cámara de televisión moderna. 

8) Ajuste del CCU: 

Dejar unos 45 minutos calentándose le cámara para permi

tir que los circuitos se estebilizen. 

El eju~tg oreliminar consiste en a~ustar ~1 nivel rle l~s 
03 
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canales del hlanc::o (W), roja Pn v azúl (R" - :-,_.7 V'"'lts, !"if!,í'' 

clonando una seAal de orueba ~n form~ ~P U4 Pn!e do ~ierra ~rn~ 

reda oor el ~ronio control de cá~~ra, oor m~rlio de los r.ontrry-

les de ganancia nituarlas P.n el panel de control nrincipal que -

noe da la salida del amplificador intermedio y por cada color. 

Después le seflal pasa por la matriz en donde se ~enera el cua~ 

to colar, o sea la luminancie, y se sigue manteniendo el misma 

n1vel de 0.7 Volts y de aquí pase e los amplificadores de sall 

de para cada sefial de caler que mandemos el co1Jificador. 

Ajuste de le Comp cnsaci6n de Sombreado: 

Tome con la cámara una superficie uniforme y clara (por 

ejemplo una hoja ~lenca). Aseg6rese que la iluminación sea con 

tinua en toda el área. La mejor manera de lograr una ilumina-

ci6n uniforme es usar un reflector colocado lo más exiel posi

ble con le cámara 1 óesenfocándalo pera obtener una iluminación 

suave. 

Balance de Cnlor: 

Tape'la cámara, colooue al interruptor ne prueba pn OrF-

y: ajuste lo~ ni•__1e)__!?_~_Q.~l pedestal W, Rt G, '! 8 1 P.n P.1 nanf?l -

de central orincioal; ca~bie el interrU~tor d~ ~an"nr.tn mnestra 

de-6 a ... 6Db .. y a,:!trnte loa Cont1:"oles del pedest!'ll rn'!"r> "'entener 

un nivel de negrn constan~~ ~ntodaq la~ ooFlrtn~~~- Este procE 

cedlmienta se ~ehe .ron~tl~ vAr\as veces ~a~ta ~ue no orurra --
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ningún r.am~io en ~1 nivel ~P aP~P.stal 1 al ~over es~ interruptor. 

Tryme ahora el patrón·, de escal~ di gris y ajuste ~l uiri~" 

n~ra 0.7 Volts pico a pico de- nivel: de sel ida. 

Ahre y Cierre el Irf~ y bb,;,,',;¿¡¡( i 
: ?;_~·. ·.:.;-, . 

/~: 
Los niveles de blenci:'Óc!eberi'ino~er'~é >~imu~táneemente y el 

nivel de·. n~gro d.eb~·--·pe·~~·¿,~~~;~;; ··~-~~·~·t~-~-:;,;~ 

Ajuste del Foco: 

Use bajo nivel de ilumineci6n y abra el iris pare máximo 

diafragma. Ajuste pera mejor foco, sobre el patr6n con la estr~ 

lle central y con la máxime longitud focal, en el canal de l!!. 

minencie por medio del contra] de foco. Ajuste el lPnte para 

máxima longitud focal y reajuste el foco óptico en el yugo --

de deflexión; repita P-1 ajuste hasta lograr €1 óptimo resultado"' 

Coloque el lente en la posición mP.dia focal y reajuste los ca~ 

troles del foco óptico de los yugos de deflexión R, G y 8 

(no cambia el ajuste del foco lo~rado para el canal de lumina~ 

ele). 

Ajuste del Corrector de Contorno: 

Hágase t1n acercamiento de una cara. Ajuste los contra-

les de corrección Ce contorno horizontal y vertical f'Bra la fTl!!_ 

1.16 



1ar apari~nciG subjetiva, 

C) Tubos de Cámara de Televisión. 

1) Introducción. 

Esta es una de las partes más importanr.~!'7 i::r- ,r¡ ~~ ... ":udic: 

de televisi6n ya Q.u·e ·la.· forme de la imagen Y'l":?Q:""Or! 1 JC~ ¡j3 en U'l -

receptor de_ t~l~visi~n depender~ en gran medida ~~ ~~ que este 

tubo 11 vea 1' r: de~c6mo la convierta en impulsos el~c~rica~ eo~i

valen tes. 

Pera tener alta cPlidad en Pl receptor, ~1 tu~n debe div! 

dir le escena tel~ .. isa~a En el mayor número dP ~lamentos bás! 

cae con lo ~ual se lo~rará mayor detalle ~n el receator. La -

conversión óntica a eléctrica debe de ser lograda can un alto 

factor de '!:!eñal a ruido rr:ra proveer una sensi tivided adecuada 

de receoción cuando se televisan escenas de poca !uMinosidad. 

En le fiqura 3-24 vemos un diagrama sim~lificado de una 

típica cá~ara de televisión monocromática. Un sistema óotico -

se encaFga de enfa~ar lq luz reflejada nor lo esc~na hacin la 

clacs de: tu~::- Ce la cámaraª !lhí un proce5o frytonléctrlcn tran.;!_ 

for~a 12 imagen luminosa ~n una replica electrónica ~n la cual 



Fi~. 3-24 

Diagrama 5implifica.do de una. t(plca c::~mara monQcomática d:L> tt·lPvisión. 
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forma a su salida una secuencia el~ctrica QlJe repre~enta la 

escena original. La solide de la cámara es amplificada p~ra 

proveer a el transmisor de su senal de video y para proveer una 

muestra de la señal para observación en el visor de la camera. 

Los circuitos electr6nicos que proveen el control, la -

sincronia '' los voltaj2s pera las ft1entes de poder n~cPsari~s 

sr.n les que operan el tubo de imn~en en una cámara de televi-

~ !~n. Un sistemA de deflexi6n viene incluido pare controlar el 

movimiento del haz de exploraci6n. Le mayorie de lee cémera~ -

r2ciben los pulsos de sincronia de tJna unidad controlade en -

el estudio, le cual provee también las pulsos que sincronizan 

el receptar can el tubo de imagen; sin embargo, las cb~aree -

de televisión último modelo proveen sus propias senelee de co~ 

trol v reparten a su vez pulsos de sincronie pare eea unidad -

de control. En la parte posterior de le cárnare sa ven controles 

manuale~ para el lente 6pt1co y el acercamiento eutom6tico. El 

gran rrobleme ere hasta hace poco el temeflo. En efecto, SUB 

comnl1cñ~as circuitos electrónicos ex1g1en grendan e~p•c1o• 

Sin P.mbargo, el estado sólida ha r~sultado s~r la solución e -

eens problema~. 

A~teriormente tas circuito~ dP las c~marBD de televi~i6n 

estaban compuestos de tubos de vacío, los cuales consumian une 

~rsn cantidad de corriente pera poder calentar !ns f.tlamr.ntns 

y mantenerlDs calientes; par otra parte, produclar ~na enorme 



cantidad de calor la cual sumada al calor pradu~ida por la 11~ 

minacián del estudio, elevaba la cámara a una temperatur 

mal. Consecuentemente era necesario alinear v ajustar esos ci~ 

cuitas ~arias veces par dia. Exiatía ademés el problema del eA 

pecio originado por el tamaMo de esos tubos de vacio. 

Actualmente, los transistores, los circuitos integrados 

y las construcciones en módulos eliminan todo5 esos problemas. 

Eso permite localizar las fallas según módulos v simple y sen-

cillamente cambiar el defectuoso con la misma facilidad que se 

reemplazaba un tubo de vacio. La estabilidad de las cBmaras hA 

mejorado a tsl punto que se procura de más en más que un solo 

hombre apere varias cámaras simultáneamente. 

Cuando se trata de cámaras a colores, se usa un tubo in-

dependiente para cada uno de lon coloreg primarios: rojo, ver

de, y azul. Un sistema de filtros de colares ea también usada 

para la Beparación adP.cuada de e9as calores cuenda previenen -

de la imagen. La diferencia entre esos tubos es el material f~ 

tonensible, el cual responde más a su calar carreependiente. -

Le ampllflcaclón de la sefial de video tiene 11Jgar paralelamen-

te e independientemente para cada una de eses tres colares. 

2) Tipo de Tubos de Cámara9 1 actualmente en usa. 

Básicamente, los tuboe de cámaras de televisión pueden -
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ser divididos en dos tipo~, dependiendo del procedimiento can 

el cual producen le imn~en eléctrica en el tubo. El orimer mé-

toda consiste en la fotaemisi6n, en la cual las electrones 

son emitidos por una superficie fotosensible cuando la luz de 

la escena es enfocada sobre esa superficie. El segundo método 

consiste en la fotoconducción, en la cual la conductividad o la 

resistencia de la superficie fotosensible varia proporcional-

mente a le cantidad de luz enfocada sobre esa superficie. 

Con esa separación. se pueden dividir las cámaras en sue 

dos tipos de m~s común uso: las que usan el articón de imagen, 

con el proceso de fotoemisión, y les que usan el vidicón, con 

el proceso de fotoconducción. Aparte de esta diferencia, exis

ten varias cerecteristicas b~sicas la~ cuales son camt1nes a -

los dos tipos de tubos de cámaras. 

En la actualidad, los vldicones son de mucho meyor uso -

que los orticones debida e su temeno reducido su simplicidad. 

Lo m~yor1a de les cámaras a colares usan 3 o vidiconee, el 

cuarta siendo para un canal de lum1noslded que provee un m~jor 

registro del colar. 

Entre csan caracteristican comunes está su capacidad de 

transferencia de luz. Es el factor de llumlnecibn de la placa 

en bujlasp!es entre la corriente de la ~cílal en nanoomperes. 

Esta característica es denominada la gema rlel tubo, o simpleme~ 
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duclda _entre la vririaci6n· de b~!llante~ 

.e:, ._.:., .·- •. .- - -.. 

de Un tubo de cámara és un parámetro impar.tente. El tubo debe--

r_ia tener, con ·1a mejor ar.~oxima!:i~n posible, la misma respue!!. 

te espectral que el ojo humano~ Hoy en dla, la ~istribución ~e 

la respuesta espectral a hecho ~asible la rabr~cacibn de tubos 

de cémara sensibles a rayos infrarojo~, ul~r~v~oletas y hasta 

a rayos X. 

Si el material Fotosensible en:· un :tub.o de: imagen· era ca

paz de emitir un electrón por cade.cFotbn de·luz: enFoc~do hacia 

el material, la eFicienLia cu6ntlca del material seria del 1QD% 

la erlclencia cu~ntica siendci: 

QeFF= Electrones 

fotones. 

Eficiencias cu~~ticas de ~al nagnittJd sc1n oréctica~ente 

imposibles, ~~ro resulta una man?ra nr~ctica de comnarar supe~ 

rieles fotosen~ibles en 1Jn tubo ~P c~nara. En esta cnm~"~ación, 

la corrient~ dP fnt~np~ n~r lum 0 n (~antida~ de luz pro~ucida -

por la iluminación de una hu.1ia-nie sobre una 3rea de un pie -

cuadrado) es medida u~endo una fuentes est5ndnr de luz~ La fue~ 
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nperanrlo a una temneratura. de color de 28?0 g~edos Kelvin. Debl 

dn a que el lumen es una medida de estímulo de brlllentez para 

el ojo humana, ~a eficienrila·-cuén~l~a _resµlt~ s~~- u~ medio ·ca~ 

veniente para expresar la sensibilidad de un tubo recolector de 

im~gene~. 

3) Funcionamiento del Ortic6n de Imagen. 

El ortic6n de imagen es un tubo de cámara de televisi6n 

sensible,esteble, pudi6ndose usar tanto al nire como en un es

tudio. Puede producir p~lículae de alta calidad con sus nive-

les de luz incidente desde luz solar brillante hasta sombra~ -

profundas, Con esto, este tubo se ha ganado el apodo de "cabe

llo de trabajo de la industria"~ 

Este tuba está dividido en tres secciones: la sección de 

imagen, donde se forme le réplica electr6nice de la imagen y -

es enfocada hacia un blanco; una secci6n exploradora, donde su 

hez de exploraci6n convierte dicha réplicaen una serie de im-

puleas electr6nicos; v una secci6n multiplicadora nonde, a --

través de un proceso de emisión secundaria, se genere més co-

rriente que la contenida en el hoz que regrese. En la figure 

3-25 se ven eses tres secciones, con 9US bobina~ de enfoque -

y de deflexión. 

En ooerec16n, rnyo~ de luz provenientee de le escena que 

esté siendo televiseda oon enfocados por un ~iste~a óptico 
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de lentes hacia un fotocitado semitranG~arPnte Pn la superf1ci~ 

interior de la placa del tubo. Las electrr.ren ;on emitidos de~ 

de cada punta de est~ fotoc6toda nrororciona1mente a la inten

sidad de. la luz incidente, despu~s de que esos rayos atrave~a

ron ese material semitransparente. 

La réplica de electrones emitidos, en la cual, en cada -

punto, la densidad de electrones corresponde a la luz en ese -

punto, es dirigida hacia el blanco por una reja aceleradora. -

La bobina de enfoque externa que rodea les secciones de imagen 

y de exploraci6n enfoca la rénlica en el blanco. Cuando los -

electrones acelerados de la rénlica chocan cnn el blanco, ele~ 

trenes secundarios son emitidos. Estos electrones son recogi

dos por una pantalla de malla fina localizada junto al lado 

del fotocátodo del blanco. Esta pantalla se haya mantenida e 

un potencial definido con respecto al voltaje de corte del 

blanco, limitando así el potencial del blanco para todos los -

valores de la luz incidente y estabilizando el funcionamiento 

del tubo. 

La emisión de electron~s secundarios produce en ese lado 

ae1 blanco una serie de cargas positivas directamente propor-

cional a la distribuci6n de 2nergia en la ré~licn del electrón 

que llega. Esta forma de cargas, debido al material del blanco, 

causa un modela nimilar de potencia en el lado e~ la secci6n -

de explor~ción del blanca. El blanco no e~ fat~-~ensible pero 
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está hecho de un material delqado caoaz de emitir varios elec

trones secundarios. 

En la sección MP e~oloreclbn, un cañón de electrones --

oroduce un haz de reducida velocidad oue exolora el lado del -

blanco opuesto al lado del fatocBtodo. Este cañón incluye un -

c~toda termibnico, una reja de control (reja 1 en la figurA 

3-25) y una reja aceleradora (reja 2 en la figura 3-25). El hnz 

es enfocado en el blanca por la bobina externa de enfoque un 

campo electroestático es producido par la reja 4. La reja es 

usada pare darle formA al campo desacelerador entre la reja 

y el blanco, de tal manera que los electrones del haz explora

dor aterrizen uniformemente sobre toda el'área del blanco. 

Durante la exoloración, los electrones del haz frenan su 

movimiento hacia la SL1perficie del blanco. Son regresados hacia 

la necci6n multiplicadora, a menan que el punto donde aterri

~an en el blanco sea unn carga positiva. En eüte último casa,

suficientes electrones del haz son neutralizedos can esa mues

tra de cargas positivas en el blanco. Esto deje une muestre de 

carga nula en el lado exnlaredor del blanco, y una muestra po

sitiva del lado del fotocétado, oero los dos se neutralizan -

por conductividad a través del material del blanco en menos -

tiempo del que dura un cuadro, a sea 1/30 de segundo. [l haz -

QUP. fué reqresado hacia la sección rnultiplicedora eo llevado -

con amplitud modulada gracias a la absorción de electrones en 

el blanco: ~e llama el haz ne retorno. 
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Es evidente que los puntos más nositivos en el blanco -

regresen a la sección· multiplicadora el menar número de elec-

trones del haz explorador original. Por lo tanto, el voltaje a 

través de la resistencia de carga de salida es inversamente -

proporcionel a la intensidad de cargn ponitiva en el blanco. 

Para que su funcionamiento sea correcto, el blanco debe 

ser capaz de conducir entre sus dos superficies, pero no a --

través de una sola de ellas, la cual es muy lógico. Cualquier 

carga que aparezca de un lado del blanco deberé aparecer del -

otro ledo. Es éste el lado explorada y se de donde se obtiene 

la seAal de video. Por lo tanto deberá existir un camino conduE 

ter entre esas dos caras, Sin embargo, nada deberá cambiar el 

potencial relativo que existe en el modelo de caraa, como fué 

depositado en el lado fotocátodo del blanco. Si existe conduE 

clán alguna en cualquiera de las caras, les diferencias en-

tre los diferentes puntos de la réplica eleCtr6nica desapare

cen. 

Uno de los puntos más fuertes que hacen que el orticán 

de imagen sea altamente sensible proviene de la amplificación 

de corriente que tiene lugar en la sección multiplicadora del 

tubo. En este multiplicador, los electrones del haz de vuelta 

son capturados y su número aumenta a trev~s de un proceso de 

emisión secundarla cara oroveer una cor~iente de ~olida que es 

varios de cient~s de veces mayor aue lo serie ~·n multiplicador. 
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La ~struct11ra -ultinl1radDra nel orticón de i~agen con-

~i~te en una seri~ de· nantalla~ circularRs diRouestas una por 

~eba¿o de la otra alrPdedor del disparador de P.lPctrones. El -

haz de retorno es diriQida hacia el dino1o 1 (multiolicador de 

electrones) que es también la reja 2, en un multiplicador de 

electrones de cinr.o etapas. Para ceda electron que choca con -

este dlnodo, dos o más electrones san desalojados de su super

ficie. Estos electrones secundarios son entonces dirigidos ha

cia el dinado 2, bojo el efecto del campo eléctrico de la reja 

3 y el mayor voltaje del dinod 2. Este último elemento es vn 

molinete de 32 aspas montado inmediatamente debajo del dinooo 

1. Los electrones que van llegando chacen can esa~ a5pas ceu-

sando la emisi6n de electrones sEcundarios, los cuale~ son mo~ 

dedos a trav~s de les ranuras a la siguiente etapa. En le fig~ 

re 3-26 podemos ver el arreglo de len dinodos en el ortic6n de 

imagen. 

Este proceso multiplicador continúo en ceda una de los -

demes dinodos, con una corrientr. de electrone~ cede vez mayar, 

hasta que los emite el Último dinodo; 9on recogidos ror un én~ 

do y puestos a disposici6n del circuito de solida. 

De esta forma se loara une amplificación clectr6nice de 

500 a más, con lo cual ~e logra una alta relación de señal a -

ruido. La ganancia del multiplicador es suficiente para elP.var 

la señal de salida por encima del nivel de ru1dn de log amoli-
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ficadores de vJoeo ot1e sE alimentan ne ese p~ft~,, nnr ln ~11al 

lc9 enplifica~ores de v1~P~ no ~ontribuyen ~e nin~Yna forma en 

el ruido de la ~eñal ~e vi~~o final. 

Una bobina allnea~~ra, montadA alrededor del tubo en la 

extremidad multiplicadora cte la bobine de enfoque, provee un -

campa magnética tran~versal para alinear el haz explorador del 

emisor de electrones. Lns bobinas de deflexión horizontal y ve~ 

tical estén montadas alredP.dor de 1a~secci6n exploradora del -

tubo. Todo este ensamble, incluyendo todas las bobinas, está g 

lojado en una caja metálica nara su inot~lación en la cáMRra. 

Recientempn~~, ''ªr'ns ~escl1brimientos en los materiales 

del fotocétodo han me~orado P-1 rendimiento del orticón de ima

gen y han eliminarte la mavor!a de sus inconvenientes. Materi~ 

les bialcalin~s y mtJltialcolina~, como los usen los fotac~to-

dos de los orticones ~e RCA, pronorcionan uno amplia selec-

ción de respuesta~ espectrales. Estas van ~esde la~ que sP e~~ 

mejan a la respuesta rtel aja htsmeno hasta las ~e extrernaHa~en

te altas gensibilidades, nenetrando en la regi6n infraroja del 

espectro. 

Para complementar eso, se u~an varios nuevos materiales 

para el blancc, Existen nor ejemnlo la~ material~s de vidrio -

conductor electrónicamente v las semiconductores ~· película -

delgada. Al9unos ortlcones usan bla~con de vidrio est~nder, de 
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la ~nE ~lta cali~ao 6ptlca nara eliminar !2 Mistorsi6n Óptica. 

En algunos orticones de imagen, se puede apreciar une m~ 

lla ne campo montada en la ~eccián exploradora, cerca del ~la~ 

ca, para impedir que el haz se "cargue'' hacia algón costada. -

Este -Ttefacto es una pantalla de malle delgada le cual hace que 

el haz de electrones incida perpendicularmente sobre el blanco, 

en todos sus puntos. Las imágenes reproducidas quedan despren

didas de toda extremidad brillante en exceso, en la frontera -

de porciones muy iluminadas de una escena. 

4) Funcionamiento de Vidicón. 

El vldicón es un tubo de cámara de televisión sencillo y 

compacto, el cual es u5ado frecuentemente en la educación, le 

medicina, la industria, la aeran6utica y la oceanogrefla. Es -

posiblemente el tubo de cámara más popular en le industria de 

le televisi6n. Durante 109 últimos efios, se han invertido mu-

chas esfuerzas para encontrar nuevos materiales fotoconducti-

vas nara s11 construcci6n interna. Con eso, hoy en die, los vi

dicones son rannces d~ operar expuestos directamente a la luz 

solar o en casi absoluta oscuridad. Estos tubos est&n dlsponl-

bles en di~~etros que van desde 1/2 hasta 1/2 pulgadas, y ªl 
gunos de los más grandes vienen provistos de secciones multl 

plicadoras semejantes a las ~Eadas en ~~s orticones de i~age11 

l2J dos diferencia~ muyores entr~ esos dos tuUo~ son el tamaño 
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r.omo se exr.:un~ arite:-ic:-"'·En"::G 1 ~l '~=~.:-:n ~.;P. !Jasa en el -

orinc::ioio de la f'i:tr"Jconcucttv.t..dnC~ ·yia "-tJr;~-:.,-ia 2s usada ¡.ara 

~l blanco cuva ~~si3tencia ~1·~st~, ·~n ~~rcnja disminuci6n cua~ 

de está ~xrue~ta ~ la lu~. 

El orincl.Dio ce .. ~unl"."1anarrlie!";·':c de; \J~dt~!:n esté mostrado 

en la figura 3-27. El olancn ~oneis~·~ P~ ~~2 oe!!cula conduct~ 

;;-a transparente (Elect:roda De señe· :;?n !>1 s~nJerficie interna 

~·~1 pleto, y en una rnna fntoc~ndu:-~·!va ·~~c~~,tarlA 90bre la -

'.1-t:l icula. Cada Plemento en lr:: seer. '-::1 ';:-r.-·""'·::'-i'-~al de ln caaa -

f'~toconCuctiva !~5 un aislar1nr r!ri : -: r;sr.1H ~:i.sn ne ro se vuelve 

l!gerarn~nte ~onductor cunndo J~ ll·:~·ln~t~. ~~te ~lemento se -

co:nnortn como un capacitar ::on uri<l ;lar.:J '"'n r'.l potencial rJC!lit! 

vo del electrodo de ~~ñal. y la o~ra flotAnda. Cuando la luz -

de la escena !eleviso~,3 r" enfoca sobre lR Fuperficie de la -

capa fotoconductiva oue est~ juntci al plato, cada elemento ilu 

minado conduce 1 ir.era ..... ,.· - dependiendo la corriente de ln -

cantidad de luz nue ller~ al elemento. Ent~ hace que Pl ootPn

cial de su superficie nr11esta (por c~emaln el la~o del emisor) 

~n eleve hacia el ootr~f-~al del electro~o ,:e eeRa1. Par lo tan 

ta en ese lada de la ~~1~ ·~ficie una r~nlica ~e notenciol posi

t!~c He 1~ 9scena connup··ta por varios elnmento~ (ootencieleR) 

-·q·r~~nandientes a la m:·-1~tra de luz enfocada har:ia lH rilar.a 

~ .... :.0<:>onduc t iva. 
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Cuando el laeo ~el caft6n en i~ =:?~e! ~~ta~onouctiva, can 

su réplica de potencial positivo, PS exolo~ado onr el ~a~ de -

electrones, este haz ceoosita electrones ~iasta que el ootencial 

de auperf.icie queda r~ducloo al del cátodo en el cañón. Esta -

acc16n produce un carn=lo en la diferencia de notencial entre -

les dos superficies HP.l elemento que esta siendo explorado. -

Cuando esas dos suoerf!cies, las cuales forman en realidad un 

capacitar, está~ conec~acas a través del circuito d~! blanco -

(electrodo de c-~íl 2 ) •• ~ través de un haz de exolora~ibn, une -

corriente es. oroducide, la c~Jal es la ~9ftal de video en si. -

La cantidad de r.eso de =crriente es orooorcional al potenc1Rl 

de auperricie dP.l P.lernent~ ou~ esta siendo explorado y al rit

ma de la exploracion. le ~orTiente de saílal de video es enton

ces usada pora frrnar un voltaje de salida de señal a través -

de la resistencia ee ca~~a. 

La polaricad de la señAl e~ tal oue para altas luminosi

dades enln !magPn, la entrada al primer amplificador de video 

gira hacia el lAdo neryetivo. En el int~rvalo entre explorar.i~ 

nes el avance de la carga 3 trav~s dQ la capa causa otre su o~ 

tencial de supprfi~iP suba ~acia ~1 ootencial de le placa de -

la señal, r~ tnd~ lt1gar ~onde la ~enA rot~conductiva esté ex-

puesta P 1a Ju7. ~n la sioui~nte Pv.~loraci6n, el haz ~eoosita 

suFicient~s electrnnes oa~~ o•!e la ~11oerfici~ regrese al oote~ 

cial del cá,oda. 
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sobre la !""11rerficie de la cana fntoconductiva por una acci6n 

combinada del campo maQnético uniforme óe una bobine externa -

v del campo electroestático c!e la reia 3. La reja 4 sirve para 

proveer un campo de desaceleración uniforme entre elle misma -

v le capa fatoconductiva, de t~l manera que el haz de electro

nes tiende a acercarse de tal cana nerpendiculermente, condi-

ci6n necesaria para mandar la SlJperf icie al potencial del c&tE 

do. Los electrones del haz s~ acercan de la cape a baje velocl 

ctad debida al pequeña voltaje de aneración que existe en el -

electrodo de seRol. Bobinas exter"a~ cnlocedas en el campo de 

enfoque logran la C~flexlón del "~7 a través cte la sustancia -

fotoconc!uctiva. 

5) Funcionamiento del Plumbic6n. 

El plt•~~ir~n, dado a cnnn~er nnr ~hilips de Holanda, es 

un tubo de cámara de televisión .,,'11teña. de poco peso que ha -

logrado superar la ~avoría ~e los invoncenlentrn del vidlc6n 

est~ndar. Este tubo tiene una res~ue~ta rápida y produce im6-

~ene~ de alta calidart a nivele~ hajo5 de luz. s~ nequefta tomaA~ 

aunada a sus caracteristicns de rnP.rac16n e ba~a potencia ln -

hacen un tubo ideal oara cá~arPs de televiGiÓr. transistarlzndar, 

dlseftedas pare un t1~0 narticuln~. las c~maras actL1ales de te-

1 evis16n a calores lo usan cad~ vez mfis de~iao a su respuesta 

e~pectral a los calores ~rimarías • 
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El funcionamierta ~el plumcic6n es ~uy similar al ~~ci-

c6n est6ndar. El enfoque y la deflexión son llevados á cabo -

magnéticamente. La diferencia primordial con el vidicón- se en

cuentra ~n el bl8nco del plumbic6n. 

La figure 3-28 muestra un diagrama simplificando del --

blanca del plumbicán. Como se muestra en la ··parte A de le fig,!:! 

ra, la superficie interior de la placa de vidrio est~ recu--

bierta de una delgada capa conductiva transparente, de bxido -

de estaño (Sn0 2 ). Esta capa representa la placa de señal del -

blanca. En la cara exploradora de la placa de seña~ una cepa 

fotoconductiva Ce monóxido de nlomo (PbO) es d~pasiteda. Estar. 

:epas estén previstas especialem~nte pera trabajar como tres 

-qb-caoas, cada una ron un niodo diferente r1e co;iducción. 

En la cara interior de la nlacn 1 el Oxide de estaño es 

un fuerte semiconductor de tipo N, material común ~n los tran

sistores (ver figura 3-28-8). Junta o estP- regitn de tipo N ~~ 

~~ una cape que consiste en un monóxido casi puro de olomo, 

~ue es un semiconductor intrlnseca. La cara explorAdora del 

~anOxido de plomo está cargada de impurezas para formar un se

r!Conductor de tipo P. Est~~ tre9 capas formen un diodo ~~ 

1ntura P-I-N. 

El blanco fotoconductivo del plumbicón funcione de mane

re similar al del vidicón estándar. La luz de le escena que se 
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est~ telev!s2nd~ E~ ~nfocn~~ ~ trRv6s d~ u~~ -~-·~ ~r~~snarRnte 

de 6xido de estañe sobie el mnnóxid~ fctoco11~uctivo de oloma.-

Cada carga de elementos rle película ~cma la f~r~n r.e un nequeño 

ce~acitor con la placo positiva hac~a El naz de exploración, 

como lo muestra ta figura 3-28-C. Ln olaca de señal del blanco 

se vuelve el lado negativo del capacitar. Cuando el hez de ele~ 

trenes de baja velocidad aterriza sobre P.l elemento de carga, 

se desprende de ~1:f\r~~~t~s electron~s cara neutralizar la --

carga que se almacenó en el elemento capacitivo. La corriente 

del haz de exploración a t~avés de la resistencia de carga de 

le pleca de señal ~enera la salida de la señal de video. 

Es posible_ variar la re~ouesta A5pectral ctel rlt1mbic6n 

durante su manufa~tura rara ~u t1sn rn casi cuelouier aplica--

cián particular .. Oe:iido A s11 '"'.'nnula .... 'ir:ar P.n cáMaras de· televi

si6n a colores. ~st~ disponihle ~~ra lo~ tres calores nrima--

rios. Cada tubo eatfi des!gnado aor la letra de su co}or respeE 

tivo (R, G, o 8), siquirndo P1 nt"1l"'lerr:J ne tipn, coma 55B?R para 

un tubo colo rajo. 

fi) Cámaras de Televisión a Cclo~r.s. 

Para televi~ar una ima~en a colores, es necesaria tener 

3 tubos !ndividual~s, pare los tres Golores nrimarias. En al-

gunos existe un cuarto tubo con lo ct1al se l~qra mejor def in! 

ción en los colares. La diferencia ~rimcrdial ente e~tas cáma-



:·a~ ~on~istc -:r- su 'j_ ·.ti:rna ÓfJt.ico. Toe;~ lA 1uz tnr.i:~er-.te P.$ sE;_ 

parar.q (dividida) en diversos colores (3 e 4), Existe~ oués el 

senarodor de haces de 4 caminos v el de 3 c~minos~ 

1"El separador de 4 catninoa está mostrado en la figura --

3-29. Una parte del hat ya separado está enrocado hacia el tubo 

de luminancia para proveer el voltaje paro la sefial monocr~mó

tica y la otra parte es reflejada por un espeja e trevha de un 

lente relevadnr hacia un sistema rl1crbico de espejos. ·rat·as 

reflejan salo lo luz de ciRrta color, como se ve en la fiqura 

3-29. 

En el separador de 3 caninos es m&e sencillo. Las cepas 

dicróicas est~n intEgradas a un ensamble de peq~eHoe prismas y 

tJnos filtros de color en la salida de enos prismas dan las --

caracterlsticas de cada color. 

Cada tuha plumbicón usado para ~olor es exactamente igual 

asi como su bas~ y lo ünico que loqra lon calores direrentes -

es lo expuesto anteriormente. 

3.2.?.- TELE CI~f. 

tfn tele cine Ps 1•n con~unto ne anaratns que rcµrf'eenta -

una ryrnn fuente de video, en toda estudio de televisión. Cons

ta de tres ~artes escencia3es. 
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I.- C~maras.·Estas operan como las descritas anteriormente. Caz 

ten la imagen y la transforman en seftales electrices 

II.- FuBntes de Imagen y Sonido.- Son los proyectores de pelt

culas y de transparencias. Pueden existir como máximo cuatro -

proyectores. Le cadencia de los proyectores de cine es de 30 ~ 

1Négenes por segunde, a diferencia de los ºcaseros" de 24 im~

genes. 

III.- El Hulticanalizador de Imágenes.- Es el corez6n de le 

unidad, cuya función es mandar le imag~n óptica a los tubos de 

la cámara, por medio de un juego de espejos. 

En la figura 3-30 vemos un arreglo tipico con cuatro esp~ 

jos móviles que únicamente reflejan le imagen (sin refracci6n) 

Le sefial de cualquier proyector puede ser cantada por cualquier 

cámara. Cada uno de los seis ~paratas debe de estar alineado -

con el centro óptico del multicanalizador. 

Un tele cine tiene su propia unidad de control y esté -

orovisto de un monitor de televisión aue proporciona la señal 

de salida. 

!.- Cámaras: 

La cámar~ n~ similar a la-~e un· estudio v es llamada c6-

rnara muerta poroue es~A fija, v difiere dP la dP.l ~.,. ... ,!r11o n•·~ 

85 lla-~~a viva ~~r tPner Movimient~. 11~ 
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La c~mara del· tele cine se divide en custro secciones -

principales: el siéteme 6ptico 1 el pe~el de ajuste en la cáma

ra, _fuente.de poder y el Panel de control. Normalmente las tres 

primeras secciones están contenidas en le cémere, la cuarta -

sección puede ester situada frente al panel.euxillar o en cual 

quier locel1ded remate. 

Eete c6mera puede trabajar con tubos vldic6n b can tuboe 

plumblc6n, ye que ambos están diseñados pare producir elte -

calidad en reproducción. Existen tres tubos, uno pare cada -

color. Esta cámara no necesite lentes zoom parque le c~mere -

y los proyectores están fijos. 

Control ~utomático del N1vel de Blenco: 

Un disco graduado de densidad neutral opera en el trezo 

óptica de la cámara pare proveer el control automática del ni~ 

vel de blanco~ Este filtro reacciona a una sobre exposición de 

2:1 en menos de 100 milisegundos. Le amplitud de las señales -

del nivel de blnnca puede ser ajustada mientras que el nivel -

de negro permanece constante o viceversa. 

Ajuste Automático ne Nivel de Ne9ra: 

El tele cinP. ta~blén cantiP.ne un control automático que -

~jns.f:a el nivel Ce negro en los ¡:-rimeros mil ir;~g1• ... cton despues di:? 
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haber sido scti\Íad·C. la variación de nivel C::P nenro '1Uede srr 

asi mismo inÚ'.o~uc,ida.· manualmente. 

El Sistema ,cie :~ideo: 

Este sistema incluye tres preamplificadores idénticos que 

amplifican la seMal de corriente nominal de 300 na del tubo -

recolector, hasta un nivel de .s Volts. Luego, el m6dulo del -

procesador convierte la señal de entrada a 0.5 Volts a una se

Mal de salida de 0.7 Volts. 

Luminancia: 

Las entradas roja 30%, verde 59% y azúl 11~ del panel 

modular est&n en un circuito llamado matriz y alineado A un 

amplificador. La luminancia esta formada por la corriente mez, 

clando la información roja, verdr. y azúl. 

Lo frecuencia de compensación esta previste en el canall 

zador de colores para compensar el ~;.qfesamiento de la fre--

cuenci a en varios circuito~ y en la línea manocrom~tica ~e r~ 

treso .. 

II. "Fuentes de lMB~en ,, Sonido: 

1.- Prpyector de películan ~e 16 ~11!metro~. 
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Representa un?. fuente imp~rtante de video en el telecine, 

aunoue su lugar ~a sida tomado en gran parte por la grabadora 

de video. Tadoproyecto~ debe tener normalmente dos bobinas pera 

enrollar le película (una de las cuales viene con la pelicula 

misma), una guia de la película v un panel de control el cual 

se debe poder deslizar usualmente pare dar acceso al lado tra

sero del panel, elementos electr6nicos de' estado s6lidn modul~ 

res, y une fuente de poder con un re~evador adaptado. Veamos -

el análisis funcional de cada parte. 

A) Unidades Embobinaéoras. 

a) Generalidades. 

Siempre es posible encontrar controles de marcha, rever

se, avance répido, retroceso r6pido, en el panel de control. -

Los elementos importantes en una unidad embobinadora son una -

aguja de embobinado, un motor de impulso de torque V un trans

formador variable. En Qeneral es posible colocar bobinas con 

un diámetro de hasta 19 pulgadas. CaMa ensamble de embobinado 

tiene un servo mecanismo de tensión de laza cerrado. la tensión 

de la pellcula es ligeramente disminuida CtJandn aumenta el dl6 

metrG de carrete cer~ado (m~s pellcLJla en el carrete) y lige

rs~ente aumen~eda CtJando ese di~~Ptrn se vuelve m5s nrqt1e~Q -

(menos película en el ~ar~~te). Can eso se evita 1Jnn tens16n 

rxcesiva en ciertos lugar~~ rel r.arrete. Eso funciona pare ce

da ~oto~, ~a Qt1e, segón el sentido en oue se estfi onerando, e~ 
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te funcionando el motor ya sea e~ ·~-rrte o del otrn. 

b) Agujas de loa ~carretes. 

Son las que soportan, retienen, ~stabiliz~~ ~ imoulsan -

los carretes de le pelicula. En la extremidad ~e la ~~uja exi~ 

te un mecanismo (diferente seqún el tipo de aparato) que ee e~ 

carQa de retener el carrct~ en su lugar, y adem~s de oroveer 

ce cierta estabilidad debido a la presión que ejerce ~obre el 

carrete. la aguja es cont-;r!lada por el motor de tormie a tra-

v~s de una ~olee y a vGces tombi6n de una correa ~e lmoulso. 

Es e1 O'!P ve!'in r:l v•1lta_ie del mr:tr.r de tal manera que la 

tensi6n de ln nelicula cie··.~re aupde ~entro de ciertos limites 

La carga de oP.liculo~ ~ete~~:nM la posición·del braza de ten-

si6n~Este a Sll v~z es~~ ~~··ectadn a través de das engranes al 

brezo de contacto. El bra7~ de tensibn está conectado a un re-

serte espn~!a! QtJe prnnnr~iona toraue para contrarrestar la -

~e.,sión de la riel{cula. Ese -resort~ es ajusta~le. 

A' l!beraci6n de la ~~l;cula ~ara ~~senrallar. 

Se ouede desconect~r ~om~nt6-na~en~e la cor~i~ntP en los 

~~ores na~a ~alta~ la ~~n~ión de la n~l{cula ~ur?"te el deAa-



-r~l,o. Se logra enerof7n-r~ ·: 1 ~~1e~ente dos relevedores con 

lo ~ual se desconectan lnq cc~tac+os evitando el pano de carrle~ 

te. Los brezos de tensión req~e~An entonces a su posición orig! 

nal. 

8) Ensemble del panel de tra.,sportes~ 

En este panel rectanqular generalmente de aluminio, se 

encuentran todo~ los componentes y ~ub-ensamble9 requeridas 

para la croyección cte la imaqen, la reproduccibn del sonido v 

el rr"CVi.mlento de la nelicula (excepto P. 1 O"'"' tier.P. lul)ar en el 

~a~ret~). Algunos de esos co~oon~ ites y SlJb-rnRe~blcs snn los 

~ir,uiP.,tes: ,..bturar'"Jr, enc:iamble rte lentr', con;lent;ar.or, re.10 dP 

la -r1i.r.ula, fi¿P'"'nr ne laz'J superior, neri lla c:1P enfoque, fiot2,. 

ca de so ni do, marii ja r1e •1enfoqur. de sonido, tambor de so:-ni. río, 

filtras, etc •• 

C) Reproducción de s~~ida. 

Usualmente un proyector dP. cine tiene do9 s!st.emas PP. so

nido ~isti~t-~s-: ei-Q.Je fuhje comn tibiler que es el sist'"'rnn fin-

tico, y el Que funje corno '3ux11lar ntJ,... ~s el slstema riagnf>t\c··. 

E*isten B ensa~bles bbsicos aunquP al9t1nos equipos peq\1~Ro~ -

~a les tienen todos: 

1.- Tambor de sonldo v estabiliza~rr 

:. .. - Rodillo de pre:.i611 de la ":'elÍr:" 1 " 



5.- Palanca -e· f'nfoo:':::> ,., ... ~-i+jc?. rr. :.nnidn. 

6.- Transductor Fnto~lér.tr:~n. 

B.- Ensambl~ a~~lerador del tambar de sonidc. 

ti en~arnble del. tem-bor de. !?o.nido y el _estabilizador E"9--

bilizan la velocidad ~~ le película de le st~uiente man~ra: -

el tambor da- so ni de es-- irñouJ seda- p-or fa pel_ícu,la_: juntQ ·con el 
' . --
- -_:·_,·_,-_--,_ ·-

rodillo de preSfón-º"-1'--t-t•A] .-~ant1ene .una· un.ió'ri: "'ir,m~ entre la -

películs y el temb~r de ~anido. ERe rodilla~~~s el ~ue se apone 

mente cuando el motor ~st~ er ~~rcha,··varia~.!o~es· de· ~en~idad 

en la pista t'P. i:;oriid'"' ,....,r 11lan el .'·n~z c'P luz-~f1~J~ penetra en lA 

película QUP. v_e m"n.v1~T"'~-c::.~ ..., iluminan la Sune!'fiC.ie_ sensibl9 -

del fotctrenBductor. ~~~ry t.ransforme la luz _en una ~eftal el Pe~ 

trice que alirnP.nte ~l a~~ 1 ificad~r de sonido óntico. 

la )~m~arA -de -excitaci6~- trabaj~ -e nliaq temperaturas can 

continuo~ e~eqa~~~ ~ ence~~-~~~ nor lo cual no es e'·traAo que 

se eche a oer~ 0 r. P~~a el e~~", la ~eynrf? ~P la~· ~~~~ectores 



' .. 1 '. ' r' -~ •. ·~ ... ~ 

2.- ProyP.ctor rle Tranqoarenc:ias. 

La mayor!a dP. los proyectores actuales tienen une fnrma 

de carrusel lo cual facilita la locellzeci6n de cada transas--

rene la, Fuera de eso, son como todo proyector d.e transparen---

cia~ de tiaa ca~oro~ 

- - . 
ITI.- Multicenelizedor de Im~genes ·(multiplixer). 

Al Generálidades: 

El multicenelizador rte·Jm~nenes recibe y_ selecciona la• 

j~s reflector~s y ~as man~~ a· lee c6mara~ deseadas. Los multi-

cenelizadores ~~D madernd9 funcionan con circuitos 16gicos ~Pra 

~1 movimiento de escis- espejos, con ~Q c~al ~e !o~ra mayor exaE 

titud y r_anidez. _La 16Qica del mulUca..,alizador es __ mostrada --

en la figura 3-31. El generador esco~e ci~ft~s interrlJfflpt~~~s, 

1n~ cuales rtejan pa~ar. infor~ar.ian~s ~~sendas a las bancne dP. 
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ai-'ftoft•o n•c~eerio gracias el módulo del pnder de los espe~~~. 

Uftea ratocelde9 cambian entonc~s ltl informaci6n aue exist~ en 

loe bancos de poeici6n, a través de 1-os circu!~~e de pos!ri6n. 

Ese infor•ec16n llega también al panel de ccnt~ol, pera indl-

car el estado (arriba o abajo) de cada es,~~o en todo mnnent~. 

Para evitar problema~ ~P ~~rsecuri~n (~a~e) e~ los circuitcs -

16gicos, existe un r~trn~~ Ce p~co ~n~ de dos negund~s ~n el -

~omento de prender un~ "ricad, antes de que encienda" lns for~F 

indicadores en el panrl re control. 

Todos los espeja~ P~tán provistas de mecanismo~ de deall 

zemiento vertical. El mavini~nto tiene lugar precias a unas -

ejes posicionados en cuatro cavidades rle la_ haee 66ttcs. Unar 

lineas die9onales unen ln~ ~~ntros de esas cnvirlactc~ ~en l~ -

cual establecen la poslci~P te6rice co~recta ~e las superfici~~ 

reflectoras de los espejos. El movimiento de un es~ejn de una 

posici6n a otra tien~ lu~ar P~ anroxi~adamertr 0.2 ~eg11ndos. 

En un multlcan~l!2a~nr oue cOMtiene ctr~ c~maras, do~ 

vectores de pellcu1~, y do:. proyectore9 de '-~ansparencias, 

tienen cuatro espeja~, dos de los cuales ~~~ r~flector~s ~n • 

do9 caras. ün Yuqn ~~~océs se ~n~R~Q~ ~~ 



con rapidez ceda espejo. El frenada aplicado o cada espejo ti~ 

ne lugar en una revolución del ej~ rotor el cuel tiene une -

velocid•d de funcion .. ientc de 300 rpm, y e~iste edem6e en le 

meyor1e de los equipoe un frenado auxiliar de seguridad. 

8) H6dulo l6gico del Hulticanelizedor Universal. 

EEte análisis está besado en un multicanalizador tlpico 

y :a ~avorla de 1os detalles existen en cualquier multicenali-

zador lógico. Veamos ceda uno de los ensambles de c1rcu1tos -

por separado. 

e) Lógica de poder del espejo. 

Un ejemplo puede ser el del espejo 1. En la figura 3-32 

puede observarse que cualquier entrada baja que llegue a 7U2A 

provocará una salida alta en c. Este seílel es usada para ener

gizar el motor del espejo 1, Esa entrada baja puede provenir de 

cuatro diferentes fuentes. Eso tiene lugar en cualquier comoue~ 

ta N~ND solamente cuando ambas entradas s~n altas. PICI MEM e9 

alto cuando ha sido accionado el botón SHOW. 10 puede estar el 

to cuando el espejo está alto. 

b) Circui~: rt~ ~nsici6n de ln~ ~~~ejes. 
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La 16gica c:!Pl r,..,ri.ta{"!n,.. ,_, la lf.ni.re rp !'H"lriP'!" r!nl P<'"~n ~,., --

fotoceldas. Le salida de la f~tQ~elda es baja ·~uencio e5t~ ~~e~ 

re. En la figure 3-33 se ve q~~ cuando ~l ~enejo ~st~ Arr\ba, 

una bandera cubre la rotocel~a can ~n voltaje bajo ariarPcien-

do en el contacto 12. 6UIB actóa· como un inverq~,. y nnr 1~ ~ 

tanto un voltaje al ta en Pl nuntb: 4' n~.-o~-Óca .uno bajo t?n la --

memoria. 

e) Lógica de contador. 

La lógica de contador utiliza la posición de los espe---

jos pera generar una ~elida que alimenta los circuitos de mem~ 

ria. Un ejemplo está en la finura 3-34. Si el espejo 1 está --

abajo (01 alta) y 0 1 esnPjn 2 est~ a~riba (U2 alta) Pntonce• Pl 

proyector 1 trabaja con la cárara 1 (TL-PICI). 

d) Circuitos de memoria. 

Los cJrcuitos de mP.morie actúan coma .lfls nrincirelpsiJde-

le canmutaci6n del multiplexer, y relacionen ~ ~~arde~ le~ ~! 

ferentes informaciane9. Un ti11ir:o r.1,.cu:ft.-n ·-de'-=-rn-·emc;rta--€t~ mD~tr~ 

do e~ le figura 3-35, dQnrte se rtetPllen leq, t~~~ Ptene~ rjP ~--

nperacl6n de este ci!'c11ito. Hev o• .. rn ar:r--nter ciP.rta~ CD,.,r,i~1n--

nes: 
123 



\,l·' 
<::-~ e-- -------:-1'\¡ 

• 'Ui A ' 'a -- ~~ j 111 _.'.'...'..':' 

',• ,..--':.cl__/>--1 
a , "' "ª' _.,-/ '"'" a\u: '""nprc ~--- ··-·" 

FIL. 1 . ;; 



SHOW 
P1C2 

FIG,3-35 CIRCUITO DE MEMORIA 

d 
n~t ,·rlo, k 

2L: 1 p, . . ~C.!.A C,•n_·( . .!.\'...';\ 

!.!. ., ; 1 

MEM 

;ti l)i\l'l" P!Cl !\t EM 

. ''·' -'l' IA c., :., . .!L' ~'C~nu.·c.2UZ r 
I\\ ' 1 12 ll 11 

H 11 l! 1! H l. L ¡, ! ; L ll !! 1! Jj 1: L ! L ¡¡ 11 

/! L/ 
~~<.·llama :_.~HOW P _1 e_·_¡ t-L-t--t--t--1---r--r--t---t---t--t-·-t--r--+--t--1--t-+--t--+-1 

SHO\V PICI llarna,;r, H Jj H L L ll /¡ ¡¡ ¡¡ ll i. H ]_ 11 ll 11 L H H 

H Ji " l. 1 L ~., H ll/l H L ! !! L JI ll ;¡ H ¡¡ 1.1 L H JI 



2.- rJ;i .. <'!" in.,ibici!Ín por n3rte de In':' circuitos ci!:'l inte'!'lar:i.: 

r!P ráfT'lara. 

3.- Los espejos 1 y 2 estén abajo 

I) Antes de llamar SHOW PICI, los estados de las compuertas e! 

tén como lo muestra el primer rengl6n de le figure 3_3·5. To-

das les entradas e ?UIB, excepto SHOW PICI, estén altas y por 

lo tanto la salida está alta. 

Suponiendo que le salida de la compuerta 2U20 esté alta, 

le salida de 2U2A está baja (información de PICI HEH). 

La realimentación de le lógica de contador (TL-PICI) esté 

alta as! como le salida de 2U2B. 

11) El interruotod que llama SHOW PICI esté conectado. Esto -

provoca 24 volts en el contacto del conector H y una entrada a! 

ta a la conexi6n 12 de la compuerta 2U18, al igual que las de

más entradas. La salida está por lo tanto baja. Esto manda une 

salida alta e PICI HEH que puede ser utiliz"dn por la lógica -

de poder Ce los espejos pera ener~iznr Pl motor del espejo 2 

y moverlo. 

En la cnmpuerta 2U28 se tienpn das entraras nlta~ ( L y 

5) y por lo tanto la salida ser~ ha.1a. Eeta retroalimPntaci6n 

1?6 



~ientemente de SHCW ~1~~-

III) Cuando el espejo 2 ~a sido movido hacia arriba, la señal 

16gice TL-P1C1 se volverl baja con la coel una retro alta lle

gará n 2U2A. En la conexión 3 aparecerá un voltaje bajo. 

!.2.3.- Grabadora dP Vtd~n. 

:J Generalidadeo. 

E~ta ~ue~te ~e i~a:p- ~s !a ~~~ vPnta~n~a y tiene va---

"."ias cuelidar.e!J que está., r1acin...,¿i·. 0.'!" tnme el lugar de la!=i -

fuentes vista~ a~tP~i~r~nrte. ~~~~citar nada m~Q al~unas d~ -

-~es ventajas, se nuP~~ -·~cir ot1e, a ~iFercncia de una ne!icu

~a narmol, t1na =!~te ,~ed~ ~Pr h~r~ad~ y v~~l~a a usar cnn lo 

~t!al se elimira el nro~l~Ma dP l~s prl!culas obsoleto~ que de

~en 5er desner~iciada~. Pn~ ntra l~rto, ln ~incroniz~ci6n de e~ 

te tipo de fuent~ te iriagen rf?ElPl "°:n r"'Ul_I exacta nnr lR ro'!'ción 

de cinta reserv~~~ ~n\cam~ntP on~a 0~e fin. 

Existen ::i::-~.t1E!""len1e Cos t:~·-~; nPtamente distintos dP. gro-

badoras de v~dec: la~ Le carrct abie~!c y la~ de C1~GCtte. 

::t?ntrale~ t~ll.'..:if'·. -~ns, e- 3.' Últ.:..mas sen utiliz:1Ci!G 2spt?cia.!,. 

mente pa:3 ~n:r-~ucj~ c~~c·~~~3ln~ o como aux!llares. Comercia! 



··-n ~e trate ~~ ~n-~p- ~l o recibir ~sl extr~njero eses 

Toda grabadora de video esté provista de todos los can-

troles clásicos de una grabadora de audin común v corriente y 
~1emás otros controles que facilitan la edici6n Plectr6nica. -

TnternamentP.,dependen en gran parte de sus servo mecanismos -

es cuales determinan la calidad dPl aparato. Les dos operaci~ 

"1'?!i- fundamentaleg son '}ra~ac!.6n ~· Pr\ici6n. 

-1) Principio de los Ristemas 5Prv> P-n las grabadoras de videE 

tape. 

En una gratladoTa rle videatenr: (VTR), es sumamente dificil 

r~tener en le reproducción exacte~ente le mismo seftel eléctrico 

;:- video grabada en la cinta, au11n1iri se trate de un detalle muy 

~~~ortante. Se puede decir que la cnlictod de una grob~dora de

~~ndn en gran parte ~e su capa~i~e< nP repraducc16n. Ah! es --

~onde intervienen los sistemas servo. 

La frecuencia de ln 9efial de \'\deo es tan elevado y cu

~~e un ranga tan amplio oue se npcns\ta una velocidad ciP la e~ 

nezn con re~necto a la cinta igual~ente Alta, para poder Qr~-

bar y reproducir los cam~onen1e~ ~e altn frecuencia de esa 

"'.P.1~01. En QE'neral, la!i Universir1~!!s utilizan el sisterna de e~ 

~toraci6n heliccidal,en la ~tJal lns d~s ~abezas gra~a~orAe fa~ 

,- 1in ¡ ... -c·•i - --:::- 1rr:: 1 :·:1r'·J~· r-¡'"} • 1 o;~r' f 0 r"i? del tanbor r.P la !:.!!_ 
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so es necesario oue 1 a la nnre de ri:i~:-r:r··r;r- la •:r:ii.ñl :-t:t ... n·~n, 

le relación entre la:, CBbezas de video y las ~i~tas re vircc -

see manteniM~ cx~etrj. 

Durante la graba~ión, la fase de la señal del pulsa sih

cronizada con la rotación de las c3~eze~ de vidro es camo2rad~ 

con la de la ~eñnl d~ sincronia extraíca de le señal de Pntra

da de video cnmoueqta. La ~eñal ~e sincronía ~s cantada a lo 

!ar~~ del borde dr la ~inta pcr une ~~~e1n Fi ~e (~~beza CTL) -

.1mu1t&neamcnt~ co~ la s~Aal de video. P~r l~ t:intn ';1 ·e~uen-

•:ia de la señal de sincronie grabada corresoonde al inicio de 

~ada pista i~Llinade de video en la cinta. Esta señal de sin

cronia a lo largo de la cinta es lla~ada 11 señal de la pista de 

cantroltt (sefiill oe CTL). Los siEte.nac ~5aLOS con mayor frecuP2 

cia en e~tcs ~e~vameca.1:5mos 5on el sist~ma servo de tambor y 

el sistema servo de cabrestante en tanto oué el tambor de lo -

cabeza tiene uno r~taci6n constante. En Pl momento de grabar, 

los das servos controlan la rotación del tambor de la r.abeza -

v sincronizan la señal Cel generac0r re ~ulsn con la señal 

ce sincronia vertical axtr~!~a ~~ la seno! rje entrada de video 

cn:;iouesta, ~ient.ra~ la c~nta cn ... ;E a 11elocir:ler' consta~":~. Lri -

seRal de video u la ~eftel CTL a··~dan graba~aA con uno relación 

esa velocid~~, ~ ~ipn un ~~tnr r~ --nt~7lada ry~r lln cenera~or 

~~ cri!=!tal r.~ r., l5r'l. 



t~nient··: diferentes. Si la • 1 eloci~ad de la cinta Ps la "l~ma 

que cuando fue grabada, ~l ta~~or de la cabrza rota de la ~~~

me forma. Si la velocidaC es diferente, la rotacl6n del tn~~ar 

es modificada, sincronizada con la seftal de CTL en le cinta -

que está ~iendo reproducida. Le rataci6n del cabrestante es con 

troleda para la velocidad de la cinta. Para eso se sincroniza 

la ~~ñal de r.ulso (sincronizada Lon l~ rotaciOn del cabrestan

t~} ~on l~ seffal de CTL 1e la cinta. Tanto la fase como la ve

l~cidad Quedan sincronizadas en lD Jrahacion. 

III) Grabación de video tap2. 

La grabaLibn de video ter~ CVTR) es parecida al proceso 

de 1Jna Q~abación de audio común y corriente. Los imnulsos eleE 

trónicos de la ime:en y el sonido de televisi6n san grabados en 

una cinta especial magnética de video, le cual puede ser repr~ 

ducida po~teriormente, convirtiendo las señales grabadas en -

imagen y sonido. Existen dos sistemas b6cicos de grabación de 

vide tape: el proceso de exploración transversal v el proceso 

de exploración helicoldal, o de pi~ta oblicua. 

a) Procesa de exploración transversal (figura 3-36). 

En este pr~ceso, cuatro pequeftas cabezas grebadoras de ---

r~taCión (14,400 rom) cclocen la ~eñ~l de virteo en una cinta de 

5 ~en•iM~tros de ancho, 1?. ~uRJ se desplaza ~ travé~ de la ca-
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bezas grabadoras a una velocidad de 19 ~ 38 Gentimetros par s~ 

gundo. La alta calidad de ~ra~a~!On cuando ~e usan ~11atro ca~~ 

zas recomienda 38 cm./seg. 

Un¿ grabadora de video tape Qquad-head" pone cuatro pistas 

distintas en la cinta de videos (5 cm.): (1) la cista propia -

de video (imagen de la televisión), (2) la fllsta de-audln (scnl_ 

do), (3) la pista de control, fornada ror ~are?.~ seoa~a~es anr 

1.5 cm., lla~ada puJ~a ~~ sjncrania, y (4) le ~1sta de señal le 

cual es ~n realida~ una segunda oista de audio. 

La pista ~e control es pr!mnrdlal cara editar. La ptata 

de seña 1 fJUede_ ser usada _;:iera · .. 1 n fprmar:ión. _e spec.i al ~e audio, -

tal Como 1-a ·1Jreba-cf16n~-dP. f~··-c-~-rivé.T9'8~{é;~::-d; ia; )~(ne·a ~ri-varta -

del dire~tor con:su nerson~! 

. _-_. 

Se puer1en bot"rf.!r ~ublcuii::?r oartP. -dP. la-'oista rfe· vir!~o n 

a•Jdia, !JOr senerar11 o con~unt.Pmente, '?:'n múltiple.s ocasiones,-

~P. nra'ia " !';E eri1ta ""rimc:!"!"O el "i.r:!ea, .sunP.rf1"."'nieridn nri9terlo.!: 

Este pror:e!"ii:i ha ri~C..., m~"'r:t.,PS rrisul+f.!!r ... e i=- "~'Jf'l 11ntvr:ir-

·- ,,t,..,a- ('1"' 1!" -.i .... "'"!:I ri,~'-nr-~1 , 



la parte i~fericr Me la ~inta. A~:~nes nr0~ac!~nes de explore

i.lén hP1!corCe1 añaden une nista de s~ñal, Oehirlo a oue el --

arro9lo diagonal de la señal de video ocupa una reglón bastan

te ~rende, nos es cosible reducir la veloclda~ v el anche de -

la cinta. La mavoria de les grabadoras con este tipa de explo

ración usan cintas de 2.s centimetros, aunqu~ existen modelas 

cue usan ancha~ aün menores. 

Desafortunadamente, Pste orocesa tiene toctavie se~ias rle~ 

ventajas comoarado con el de exploraciOn transversal. (1) La -

calidad y estabilidad electrbnlca de la ·imagen na logran tade

via la calidad ÓDtime. (2) Las cintas 9rabadas oor diversa~ -

r:iáquina~ na san !.ntercambia~les ini cor:ipnrtibles. (3) ':La edi-

ci6n mec6nica (ccrtP v juntura física) ~e le cinta explorada -

helicnidal~ente es prácticamente impcsible. La edici6n electr2 

nica si es r:Josible, rerc es muctio mé~ tarr1ac'.~ aue le que es -

hecha con cinta ex~lor~rla ~ran~versalnente. 

P~~emas ver otie est~~ problema~ e~pe~a~ simplemente sol~ 

cionP~ y oue en el papel luce más atractiva ln segunda posib! 

liroó "~ ex~loreci~n. 

rv> ~OICIO~ o~ VI~=~ TAP~. 
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lidBd es muy poco usadn .. máximt'1 f.'''"' ... ri i:;i:-v<? !"1~r2 ~r.itr.n· cin-

tas grebndes ~Pli~or~~i~pn1q.t_imi1.,manos puªs al sn~1i~i~ ~e 

la edición electrónic9. El nrimEr ~unto es qur. nr- es nEces~ric 

cortar ninguna cinta para llevarlo e cebo. Un edit~r ~e este -

tipo busca los pulsos de sincronía en la piste e~ control en -

los_ puntos selecc\anadas pcr el operador e intrcduce el nueve 

material en el lugar escogida de la cinta, ~in pel!~rn ~e s11-

perposici6n de pcl{culas cat1~arlee ~or corte tnexa~to. Es nece

sario una segunda Qrabed~ra de vid~o ye que la edición tiene -

lugar en el aparato y na en un Brttculo aparte. 

Existen dos diferentes modos de editar electr6nicamente: 

a) Moco de ensamble. 

Consiste en combinar seqmentcscansecutivos o no ccnsecuti 

vos del orograma, como nor ejemplo añadir la escena A a la ese~ 

ne 8 o a 1A escPna ~ en el 11-rien mie se quiere .. No es necese-

rio pre9rab~r la ~ist2 ne contr~l .. Cuando ~e graba un nuevo se~ 

mento, la r.i~ta co~á t~talnente borrada de su contenido ante-

rior -..· ?1 n11evo 01!eéará q::-abada con su propia pista de control 

Sin emba:-go ese procedimiento produce a veces transiciones ine~ 

tables v dificulta la edición. 

b) Moda de intercalación. 

Este modo consiste en intercalar segmentos dP- un pro~rar.a 

~n ~na cinta lar2a, Cuan~o el ~~itor electr6nico e~t6 ~elec--

cicnc:r1r.: ':'ñra el r:ndo Ce in+:erc<?ie::i6n, es posi~l'? ~fcctuar cuel 

quierR Ce:! !.~~ ... as ~ocn~. 5;, rJ;- ~1 r.ont!"B'!'10 1 t?s'4:3 er. el .:r.C"=' 

i .·1, 



cuan~o está en el modo de intercal~cián 1 Ps necesario correr -

toda la cinta vacia pera pregrabar los pul~o~ necesarios de si~ 

cronia en la pista de control. 56lamente entonces es posible -

introducir los diferentes segmentos del nrogram~ en la cinte y 

juntarlos en el orden deseado. Esa pista de control pregrabade 

no seré borra~a pcr el n11evo caso de la cinta y guiar~ adecua

damente la juntura electrónica. 

e) SistPmas ~utcmá+.icos de edición. 

Existen ciertc~ siste~as r.omole1os que trabajan como pe

queñas computadores. Almacenan diferentes tipos de informac16n 

para edición, tale~ como Pl luoar exact~ ~el corte la longi-

tud exacta del cnrte. Sin embargo, resulta demasiado costoso -

pare un oequeño estudio universitario v se amortiza únicamen

te con una edición continua. 

3.3.- CONMUTADOR DE VIDEO (SWJTCHER). 

Dependiendo de la complejidad del equipo electrónico, -

el tablero de conmutación de video ~uede ser relativamente slm 

ple a sumamente complicado. ~~n el conmutador m6s rudimentario 

debe de estar previsto de las siguientes caracterlnticas: (1) 

monitoreo e imagen previa del programa, (2) con~utaci6n ent~e 

1.as cimeras del estudio, v (3) erectos especiales, t3l~s como 

~~arición oranual ~e una ~~~~~~ si9uiendo un contorno especifl 

en y con unos ~a~bi~s serf•Fn~~ales de color~s nredeterminados. 
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Les hileras indivldua!cs de batanes ~an llanada Rbuse~" 

o •bancos". El bus 1 y el bus ? est~n constitui~os por botones 

de selecci6n para diferentes fuentes de video: cámara~ del rs

tudia, t~ensparencias, telecine, videotape, e~c .• El bu~ J s!~ 

ve pera la ime~en previa la cual ~crmite al director técnico -

disolver, so~repo~er, desvanecer, etc •• El último boton de la 

hilera suele ser el une9roR, que es la ausencia de la imagen. 

Generalmente, existen otros buses que sirven pera seleccionar 

los efectos ~soecieles. Los pasos más comunes oue se llevan a 

cabo en el co~mutadar son: operecián, corte, disolución, supe~ 

posición y Cesvanecimiento. 

Los efectos b~nicos eepeciales existen en n6mero reduci

do en un connuted~r d~ vireo un\veTsitario. le imagen blence -

corresponde e !a imagen que ~a desvaneci~n~os~ den~o paso a la 

iamgen nueva oue corresponde 2 la secci6n ~~r·ira. La direcci6n 

de cambia es progresiva v denende del efecto.~eleccionado (di

rección vertical, horizontal, diaº~nel e co~ccéñtrica.). Si -

existen varios ~ares de buses A y 9, se les denomina Mlx/Eff -

seguido del número correspondiente (1,?., ~ 3). En estas casas 

es posible conseguir ef~cto~ ·entre ef~ctos. 

Algunos c'._11mu:a~cres ~odernos est~n provist~~ ~r l~fi ~iguiente~ 

cuatro controles: 

- Flecha: se trata simplemente de una r1echa que a~arece en la 

pantalla c~n una ~osi~i6n pred~ter~i"~~le. 

- Chrma: es una ~ucesi6n de lo~ ~~l~r~~ ~na-enje~~. verde, 02•J! 



tom~~ica cryn una velcci~n~ escogida oor el operador o bien ---

- Mat~~: P~ la misma ~-·-~si6n pero Pntre los colores blanco y 

- Ondulación: como su nombre lo indica, se trata de un movimie~ 

to ondulatorio periodico que tiene luga~ ónicament~ cuando -

un efecto ha sido seleccionada. El moviMiento sigue le linee 

de separación entre les dos imágenes. 

El monitoreo de las imágenes debe permitir un control -

.completa de todas les f11entes de video. Es nece~ario tener un 

monitor para cada cámara del estudio, uno pa~a cad Mix/Eff, -

una para la imagen orevia y uno pera el ~r~ora~a seleccionado 

e fin de cuentes. En estaciones trnasmisoras, ~e requiere tam~ 

bién de un monitor pera la imagen lanzada ~l aire, pero eso r~ 

sulta inútil en un estudio cte te~evi~ión universitario. 

3.~.- 'AUDIO. 

En una cabina cie audio, anexa R la cabina del conmutador, 

deben existir las siguientes fuentes ~~ ar1dio: dos o tres tnr

namesas1 una o dos grabadoras de ca~t11cho, una o dos orabadora 

de carrete y la~ ~eHales que se reciben ~el ~ontrol mae~tro 

tales como la r'e l~s videotapes, la rte l~n telecines, la de -

musicalizaci6n, la de los locutores y la ~e l~q micr6fcno9 in~ 

talad~s en el estudia ~n el caso de un cir~uit~ cerrada. 

Las Ft!entes ~e s~njda aue tienen ~u orinen en esa misma 

-~~!~~, co1no se" las ~~e~~dara~ de aucic v lo- tornaneoaL, es- 137 
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t&n contrbledas por ootenct6metro~ incilvidua1~s con ln Cl!al p~ 

posible efectuar las mezclas dP.ñeadas can c11alauiPr intensidad. 

AdCmés ea posible escuchar cada señal en lag bocina~ e en loR 

audifonos a. en ambos simulténeamente. 

De ah1 pasn la señal escog~da al tablera maestro ~e audio 

al cual llegan también las d~m~s señales (telecines, videotapee 1 

locutores y demhs micr6fonos). ~qui el aperador pasee potenci~ 

metras para cada señal, selectores de altos v bajos niveles -

(éste exclusivo pa~a ~icr6f~nos), controles de eco,ecua11zadc-

res y toda cla~e de controles de frecuencia del sonido. Para la 

salida existen de costumbre dos canales. 

Cuando el control de audio está separado del video, es -

conveniente tenP.r monitores de ceda una de las cámaras y del -

aire al alcance del cperador d2 alJdi~. 

Existenvarias tipos de micr6fanas. El rrinci~al y mán ~-

importante e~ el micrófono boom con brazo. Tiene la posibilidad 

de rotar respecto a un eje vertical o a uno hoTizontel con 

una fuerza m!nima 2plicnde a ~n cnntrapeso. Se tiene~ a~e~as los 

~!cr6fonos ~e bolsilla (con un.amoJiricador peaurft~ en ~l ~ols! 

llo),los micróf~~~5 ~on pcCestél, los arTeqlos par0 ~e~a etc •• 

Al instalar un nuevo equ!po de audio, ~~ nece~erio tener 

l~s siguientes ~t1nt~s ~n ~ente: 

a) El opcraCor debe ten~r sencillez de ~~~~ación: debe quera~ 

en medio r.~ todas l~s ~~n~rnl~~. 



h) Nunca ~~ben existir cto~ i~terru~·~rPR dcrde es p. ~ible ~rr~ 

gle~se r.~~ un~ ~~ln. 

=> Los niveles en los ~ar~~~nr~s ~~ \IU ~Pbe~ coin=idlr, tanto 

en la consola ccmo en las Qrabsdoras. 

d) Las impedancias deben coincidir en todos 1·~s acoplamientos. 

e) Es necesaria una bocina ~onitare, para que el productor e~

té canciente de le calidad de lo que esté grabando. 

f) Homogeneidad en. les cables (terminales, etc ••• ) 

A cnnti~Yeri~n a~8re=P un ejempla del conexionada • 

• 

)~ 



EJEMPLO DEL CO:>ECCIO;-.;ADO DE: !.AS FU E:>Tl:S DE SON!!JO INTE:RNAS, 

co;.; SU!:> IMPEDANCIAS DE ACOPLAMIE:NTO 

torna.mt"sa 47 l<ohms 

prea1np 

10 Kohms (,QO ohm--

cartt1chrra 

o o o o 

----------audífonos 

boc1na_ 

1 ·.:--1 
@ ® @ !----------, 

lDO Kohrns 600 ohm 

•rabador <l» e rret•• 

G 
e 

@@)~@)@ 

lírwa t\_•ldónh:a 
500 ohms 
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REQUISITOS GENERALIZADOS DE UN ESTUDIO DE 

TELEVISI ON .• 

4.1.- ILUMINACION. 

CAPITULO IV 

Toda calar se ve afectada par le calidad e intensidad de 

la luz baja la cual ea visto o fotografiado. Una ilumineci6n -

pobre hará que los colores, aún de los tonas más claros, apare~ 

can oscuros, en tanta que una alta concentraci6n de luz hará -

que los colares oscuros se vuelvan más clarns y que los colo-

res claras desaparezcan. Una alta concentraci6n de luz sobre -

superficies brillantes producirá luces y reflexiones que pue

den resultar perjudiciales a que pueden ser utilizadas con pr~ 

vecho. 

El estándar establecido para ilumlnac16n de estudios p~ 

re televisión a colores es de 3100 grados kelvin de temneratu

ra que equivalen aproximadamente a 100 gradas centigredos. El 

calor vista o fotograFiado bajo la luz de e9tB calidad debe -

aparecer y reproducirse CQn bastante exactitud. Una temperet~ 

ra menor causará que todos los colores tiendan a aparecer de 

tono medio, mientras que una temperaturamayor aíladirá un tin

te azulase a todos los colores. La otra medida nráctica de -

luz es la " bujía pie 11 pero esa se refiere a la cantidad de 

luz utilizada independientemente de la calidad de esa luz. 
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El uso de le luz de color es una herramienta muy efectiva 

para los diseñadores v se usa con frecuencia el •ciclorama bla~ 

ce TV", el cual constituye un eouipo normal de estudio Que peL 

mite la adición de colores por medio de luces de color. Por -

ot¡a lado, es posible usar luz coloreada para efiadir colores y 

sombras coloreadas interesantes o bien como una medida corres 

tLva para trabajar el tono de tintes insatisfactorios. 

Es importante cuidar el reflejo que puede tener le luz -

sobre ciertos instrumentos musicales, en esoeciel los de bron

ce, aunque ese problema disminuye can un equipo a colores. Re

sulta a veces conveniente usar una sustancia quimica opacan-

te siempre y cuando no dañe la superficie del instrumenta. 

Eh algunos cesas resulta conveniente usar reflectores de 

arca voltáico coma una porción sustancial de la iluminación 

del escenario. Sin embargo esas luces tienen una temperatura -

promedio de 5~00 grados Kelvin y es necesario ajustar las cám~ 

ras para que los coloren aparezcan normales. 

A continuecibn se pueden apreciar los tipos princiaales 

de luces usadas en las estudios de cine v televisión (figuras 

4-1 y 4-2). 

a) Pantógrafo contrapesado. 

b) Luz mayor ttpo klieg (Scoop) 

e) Reflector de suelo (Dynebeem) 

d) Bateria de lámpara flouorescente 

e) Abraza~era de ccmbinación. 
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g) Luz mayor incandescente tipo Klieg 

h) F~na! o reflector tipo Fresnel. 

4.2.- CLIMATIZACION. 

El diseño de un estudio de televisión debe tomar en cons!_ 

deración la temperatura 6ptima para el funcionamiento adecua

do de los equipas que es de aproximadamente 18° C. 

Para efectos de lo anterior existen varios factores que 

se consideran relevantes por su contribución colectiva al me

dio ambiente: 

a) Materiales de construcc16n del estudio: el aspecto más rel~ 

vante es el grado de aislamiento térmico que pueden suministrar 

paredes, vidrios, puertas, pisos y techos al interior con res

pecta a la temperatura que pueda existir fuera del estudio. 

b) Cantidad de personas: la cantidad de calor que se desprende 

del metabolismo humano es considerable v puede llegar a ser la 

fuente dominante si el número de peraonaa ocupantes del est~ 

dio es, en promedio, elevado. A este respecto existe une difi

cultad b~slca de estimecl6n por que el nGmero de personas verle 

según las necesidades, pero es indispensable disponer de al -

menos un célGulo aproximado. 

e) Fuentes de luz: lo~ proyectores suministr~n calor en grandes 
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cantidades, pero son de extTeme necesidad~ En este caso es in

dispensable conocer el tipo v tamaño d~ los proyectores a usar 

V su número. 

d) Eouipoa adicionales: las requerimientos de ciertas grabaci~ 

nes incluyen le presencia de aditamentos aue consumen energia -

y par consiguiente elevan la temperatura. El diseño deberá to

mar en cuenta el erecto anterior. 

Asimismo la sale de t~l~cine v la de videotape requieren 

algún medio refrigerante pare evitar su sobre calentamiento. 

La información anterior debe complementarse con tablas de 

contr1buci6n cal6rica al medio ambiente expresadas en términos 

de calorias / hora para cada una de las fuentes consideradas: 

adulta, niña, proyector o equipo especial. (tebln 2) 

Obteniendo lo anterior puede procederse al cálculo de --

1as necesidades que el sistema de climatizacibn debe eatisfa-

cer. 

1} Cómo calcular el tamaño de loo óuctos. 

Existen tres factores nrincipales: 

a) La cantidad de volumen de aire que tenemos que mandar dentro 

de un estudio para contrarrestar el calar existente. 

b) La frlcci6n de cada dueto por 100 pies. 
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TABLA DE CO~ITRIBUCION CALORIAS 

C~lor cedido al aire ambiente por cada persona en una hora 

Adultos en locales llenas 50 

Adultos en locales no completamente llenos 75 

Niños en locales llenos 25 

Niños en locales no completamente llenos 40 

CALOR QUE PRODUCE EL ALUMBRADO 

CONSUMO POR 
CLASE DE ALUMBRADO BUJIA EN 

UNA HORA 

Lfunpara de arco 1.1 watts 

Lfunpara de filamento met1ilico o.a watts 

Lfunpara fluorescente 0.4 watts 

L1impara de filamento de carbón 4.5 watts 

ANHIDRIDO CARBONICO 

Que producen las personas y el alumbrado 

AGENTE PRODUCENTE DEL NlHIDRIDO CARBONICO 

Adultos haciendo trabajo corporal 

Adultos en reposo 

Adolescentes 

Niños 

Cada M. de gas quemado 

cal / hora 

cal / hora 

cal / hora 

cal / hora 

CALOR CEDIDO 
POR BUJIA 
CAL/HORA 

l. o 
0.7 

0.3 

4.0 

Alll!IDRIDO 
PRODUCIDO 

o. 036 

0.020 

0.016 

0.010 

0.570 

148 



e) Le velocidad que va e tener el air~ fria al salir por los 

difusores .. 

Tenemos dos tipos de conductores a escoger: el circular 

6 el restangular. 

2).- Procedimiento. 

Se estudia entonces la cantidad de aire que tenemos que 

mandar dentro de un cierta volumen teniendo une cantidad de -

calor .. Como indica le figura 4-3 el tubo se ve reduciendo según 

la necesidad de aire que oueda nor repartir. Existen 4 clases 

de difusores: de una vía, de 2 vías, de 3 vías y de 4 vías; e!!_ 

tes vías dirigen el sentido del aire dentro de une pieza. Los 

duetos a su vez son de lá~ina o de vidrio-dueto que se utiliza 

en lugares muy especiales, para evitar las vibraciones .. 

3).- Funcionamiento. 

Por media de una unidad de absorción, Que está retirado 

del lugar de utilización, s_e manda egua f'ria e un equipo que ne 

encuentra en la parte que q~eremos enfriar. 

El agua circula dentro de un serpentín, mientras que un 

ventilador exoulsa aire a través de este para llevar el aire -

fr!a oar un dueto a la pieza que se quiere enfriar .. Para c~--

rrar el ciclo en esta pieza existen "rejillas de extracci6n de 

aire", pnr medio de la~ cuales el aire regresa ~ lo rArte tra

sera del ventilador. El aoua etraviesa ~l ser~~ntin es renre-

sa~a a la unidad maPistra v enviada ne nuP.vn.; estn anti~ rF?cre 
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FIG. 4-3 ¡;..;STALACJO>..· DF. LOS DUCTOS 
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ee fria. _Pe.re co_ntrolaI- el _aire fria, :teflefllDS _un_ termostato --

que abre o cierra unas comouertas que se encuentran ·p le sali-
' ~ . 

de de 16s duetos h~cia las· difusores co~o ~e. aprec~a eri la fi-

gura 4-4 •. 

4.3.- MOBILIARIO. 

Como ya se ha visto, existen ·todas les consolas de los -

equipas y controles descritos anteriormente, lo cual represen-

te la parte fuerte del mobiliario, con las sillas ccrrespondie~ 

tes para cada operador v director. Por otro lado, se necesitan 

e•tantes para almacenar los carretes de grabaciones de video, 

loe cartuchos de video, las películas de 16 mm. ( y 8 mm.), --

loe cartuchos de audio, los carretes de •dio y toda la inform~ 

c16n que concierne el equipa, preferentemente en un cuarto epa~ 

te cerrado con acceso prohibido. En ese cuarto pueden ser gua~ 

dados todos los accesorios de mantenimiento, en especial el e-

qu1pa costoso como osciloscopios, generar1ores, y refacciones .. 

En un estudio de televisión universitario se necesita también 

eapecio para guardar los trabajos de los alumnos, los cuales 

deben estar al alcance de ell~s para consulta. Claro est~ de-

ben existir bancos v mesas de trabaja pare cada LJno de las e~ 

tudiantes mientras siguen alQuna filmación o edición o graba--

ción etc. 

Por otra ~arte se necesita el mobiliaria basico oara el 

estudio mismo; e~o incluye sillones, mesas, un escritorio, al-

fambras, y todo lo relativo a escenoqrafia .. 
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CAPITULO V 

MANTENIMIENTO 

Mantenimiento es todo el trabajo que se realiza con el -

fin de conserver,prolongar y lograr los atributos y funciones 

de la vida útil esperada de un elemento, objeto, aparato, sis

tema 6 equ ipc. 

Aunque e primera viste pudiera perecer absurdo hablar de 

la vida de un objeto o elemento, ye que na podemos pensar en -

"vida" como atributo de lo inanimado, debemos recordar los efe~ 

toe del tiempo¡ de loa distintos tipos de erosión, de le alti

tud a la cual se encuentre o está operando un sistema e inclu

so de lo que el 11 smog" ocasiona en los edific1as, cables e in!!_ 

teleciones eléctricas. 

Debemos mantener el equipo en les mejores o más acepte-

bles condiciones posibles; y después, que su desgaste total no 

ocurra antes de lo supuesto, aunque si probablemente después -

de ella. 

Al mantenimiento lo cedemos dividir en dos sistemas: 

MLntenimiento Correctivo: En este sist~ma la caracteristl 

ca es la corrección de las fallas a medida que se van presenta~ 

do, ya sea par síntomas claros v avanzados o por el paro del -

equipo, instalocicnes, etc. Este sistema de man~enimiento es -
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el m~s e~pleado por a~r ~1 cue requiere menos conocimientos y 

orgar\izec16n. 

M~~tenimiento Preventivo: En este sistema le caracterís

tica es la detección de rallas en su fase inicial y la correc

ci6n en el momento oportuno. Este sistema requiere de un alto 

grado de conocimientos y une oroanización eficiente. 

En el programe de mantenimiento es necesario observar a 

qué le vemos a dar prioridad desde el punto de viote económi

co para le empresa. En primer término está el equipo de produE 

ci611; en segunda, lae modirtcaciones e instalaciones y por ~1-

timo las actividades de mantenimiento rutinaria y correctiva -

que se aplican a todaa lag instalaciones. Lo anteriormente de~ 

c~ita debe situarse adecuadamente pera ceda empresa en partic~ 

l~r. 

Citemos algunos de los puntas que deben de ser checadao 

p~ri6d1cemente. 

Los espejos del telecine tienden a desalinearse v no pu~ 

den ser alineados e simple vista. Es necesario utilizar un di~ 

positivo de Fabricación ca~Pra, Ajustar ese disílositivo con --

189 perpendicularidades resoectivas, establecer la línea diag~ 

nal entre dos ~so~jos no11estoe v los espejos deben ser coloca

dos con respecto a ese disoasitivo. 

Siempre eo n~cegarto limoiar leo termi~les y la~ conexi~ 

nes ya sea con aerosol a uBnu•lQente cu~ndo este última puede 
154 



afFcta~ al9~n cornoonnnete cercana. Los r.amnonentes auP mA~ ne-

cesiten de ese tino de mantenimiento ~on 105 potenciómetros d~ 

llido a O!IP están Pn crinsta,...tP movimiento. Al..,unas 'lBrtes snn -

~uma"IPnt.e delica~as oor ln c11Pl nn r1eben r1e ser tnc:eda!' con --

laq manos, como los prismas, o los filtros. Otra~ -partes requi~ 

ren de una lubricación oeri6dica: motores v meca,ni.sm_os- ,d,iversos. 

En la!' cámarets es necesario e-iu~tar los. n:Í.'!-é.-leá. ~.P f0s ·

colores: esoR ajustes son llevarlas- a c~b6 noy er ·camar~grRrQ -

antes de emnezar una Filmari6n. ·n~r~ deben fnrmer-~erte tem---

bién de un mantenimipnto preventivo. E~e~ a1·1neecinnes son de! 

crita~ Pn detalle en el ce~itulo 3. LaS e~ustes tiPnen lunar -

en cada r.ircuita imoresn siQuiendo la~ 1nstruccianPs de cada -

man•1ol (donde vienP e.ocrlicanda Pl nroceso riese a 11a90). Toda -

tu~o de cámara que es cembia~a oor dPfectuosa dPbe dP ser al\-

nPa~n, con la c6mara runcionanMo. OesotJ~S dPl tiemoo u~ual rje 

calentamiento, el tub~ hahré OlJeda~n alineada en el momento Pn 

que los p1cos de lns nulsos de blenq1Jeo est~n ~n su minima. La 

mayaría de las posibles falla~ vienen va ~Ptermina~as Pn cAdB-

manual. Por último son necesarias las r.arta:. de resolución, de 

re~istro v de escale de orisPs como a•1uda rara los chPQ11eoc:. 

En las circuitos de sincrnnln, e~isten ciertas fallas --

aue se repiten can c:erta frecuencia, v que son: 

- Pérdida total de la ~incronía horizontal o vertical. 

- 51ncrania vertical V horizontal inestables. 

- 1~leo hariz~ntal de la t~a~en. 
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- Cualquiera de lns ~rahlemas anteriores nuede Ger ~nsnntraóc 

con una ima~en d~bil, can lo cual s~ sahe ouP Pl "Ta~lPma ttP-

ne lugar en una etapa anterior e las oue son prnoiamente dP. --

sincronie .• 

En los circuitos de sincron{e, un nroblema nue nace en el 

amplificador o en el separador afer.taré los ciruitas harizont~ 

les y las verticales. Si el problema tiene lu9er P.n el filtro 

vertical o en el horizontal, afectar~ los ~ircuitos correspon-

dientes, o sea el horizontal o el vP.rtlcal. 

los de~ás comoonentes anelizanos hasta ahora tienen un -

m8nten1miento Mucha m~~ ~Rnclllo, rD~n aor ~iP.mplo les qreh~d~ 

res, les cual as nPcesitan tenPr la~ re~Pza~ l{m~(a~ ~- ~~ia~ n! 

randa a la velocidad correcta. fl ~anmuta~or debe· de ser chec~ 

do entes de carie usa; i:::e le checan lns efpctos especiales así 

como las cortPc re cada Pntrana de s?ñel rlP. viOeo. Por últimor 

les salidas de los micrófonos pueden presentar ciP.rtaq interf~ 

rencias, por falsos o cortocircuitn5, nor lo cual rteben ne ~Pr 

checados antes de cada nrabación. 

Es muy impnrtante qu~ la ~~ñ~l esté bien formarla ~nti:s --

de emnezar su recnrrido oor los cir~uito~, Sin r.mbarno, e~ tR~ 

bién muy importante tenPr un minucioso control de CCJ) idee! rtu--

rente el recorridn a través dc:l sistema de vid~a, PVitan~n r"!is-

torciones y ruido. Para nQdP~ medtr y monitorear la forma ~e 

onda de la señal de video, se usan oscilnscoaios, vectorsco---
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oios, monitores v generadores de orueba de forma de onda, oara 

cede color primaria. Esas mediciones oueden ser hechas con una 

frecuencia mucho menor que hace al9unos años debido a la esta

bilidad lograda can el equipa transitorizada. Sin embarga, es 

•uv dificil obtener la exactitud deseable y, en un sistema de 

video en cascada, las pequenos errares son acumulativas.J 

Como ya se vi6, el obstáculo econ6mico exige en ciertos 

casos que parte del mantenimiento sea realizado una vez al año, 

debido posiblemente a lo tardado del chequeo. En estos casos, 

puede resultar conveniente realizar un análisis exaustivo de -

formas de ande antes de hacer las mediciones. Todo el equipo -

propuesto debería estar en su lugar permanente pera que se pu~ 

da observar en todo momento el paso de cada señal. 

En el momento de checar las distorciones presentes en -

el sistema, se tienen dos nosibilidades. 

- Oiatorciones en la misma fuente de neñal, debidas a que la -

señal de video no está formada correctamente. 

- Diotorciones en la trayectoria de la señal, debidas a eleme~ 

tos en el sistema de distribu·ción. 

Un ticnico que est6 checando cualquier forma de onda de

be en primer lugar decidir si existe distorción alguna. Acto -

seguida, analiza si proviene de alguna fuente (cámcra, graba-

dora de video~etc.), o del sistema de transmisión. En los Últl 

moa años se han establecido límites de distarción de señal ---
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pare lograr medidas cuantitativas de le calidad- cte la imagen.

Esas diatorciones pueden ser identificadas cc:rno: 

- Distorci6n de le forme de la onde. 

- Error en le amplitud. 

- Interferencia entre dos o més elementos delaisteme, particu-

larmente les sefleles de luminencia y de crominencia. 

Esas distorciones pueden ser divididas en lineales y no-

1 ineeles. Lineales son aquellas causadas por funcionamiento -

defectuosos del equipo, tal como error en le respuesta amplitud/ 

frecuencia, error de ganancia, error de retraso de tiempo entre 

componentes de baja y de alta frecuencia. Las no-lineales son 

causadas por la naturaleza de la forma de onda, como por ejem

pla una amplitud excesiva de le forme de onda puede exceder el 

ranga de un amplificador cauaerido un correspondiente recorte -

a bien una respuesta na uniforme de ganancia o frecuencia. 

Una de las pruebas más útiles, aunque todavía no es usada 

eneatudioa de pequeílo temaílo, ea la prueba del multieetallldo 

(multiburst) con el análisis de sufarma de anda. Consiste en -

dos niveles de referencia (blanco y negro) y seis estallidoo -

en senordes de diferentes frecuencias, desde 0.5 MHz. hasta --

4 .2 MHz. La forme de onda contiene además la Deñal de sincro-

nis compuesta para que pueda ser aplicada a sistemas convenci~ 

nales de video. Las aplicaciones más generales del multiesta-

llido son: 

- Verificación rápida de ganancia/frecuencia. 
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- Nc-linearidad de amplitud de frecuencia selectiva causada por 

rectif1cac1án. Este produce un corrimiento del nivel promedio 

de OC, lo cual puede ser observe~o con suma facilidad cuando se 

use el filtra posabajas del osciloscopio. 

- Chwqu~o rápido de los igualadores de cable. Ajustes err6neas 

de eetoo igualadores producen una reducción en los estallidos 

de frecuencias medias, con respecto a loa estallidos de frecuen 

ciea bajas y altas. 

- Deter~1neci6n de la respuesta de base a frecuencia. Esta apli 

csción que es una de las mas sutiles, tiene su fundsmento en 

les curveturas del estallido en sus extremidades. 

En televisi6n e colores, le prueba que sin lugar n dudas 

proporciona la mayor información es la de barres de color, --

con sus correspondientes formas de onda. Esas berres dan cara~ 

ter!nt1can de los tres colares primarios (azul, verde, rojo) -

eai cama de sus calores complementarios (amarillo, magenta, -

cyan). El orden de las barras es según la luminosidad de cada 

uno de esos colores, no según su orden en ~l espectro de co-

lorea. Por lo tanto, loa colares más brillantes se encuentran 

en el lado izquierdo de la pantalla. 

Espec1f1cemente, las barras de colar proporcionen les -

siguientes informaciones: 

- Niveles de luminencia. 

- Niveles de crominancia. 

- Relación de amplitud lurr.~nancia a crominancie. 
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- Valores de matiz. 

- Valares de los colares primarios. 

- Tiempos de transmisi6n entre luminencie v crominencie, esi -

como entre les dos senalea de diferencie de colorea. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES. 

El futuro de la televisión universitaria en circuito ce

rrado es sumamente amplio debida por un lado a le cresciente -

necesidad de ese tipo de instalaciones, y por otro lada al de

sarrollo vertiginoso de la tecnalogia asociada, en particular 

de los circuitos lógicos v loe integrados. Además, tres facto

res facilitan ese crecimiento: 

a) La probabilidad de que los precios de los equipos disminu-

van sensiblemente en las próximos años, siempre teniendo en -

cuente el valor relativo de la moneda en cada pais. 

b) Lo facilidad con q11e pueden ser instalados estudios en toda 

construcci6n, por más antigua que ésta sea ( lo cual constitu

ye un verdadero problema en varias universidades). 

e) La diversidad de usas que se les pueden ~ncontrar a los es

tudios universitarios. CitemoS algunos ejemplos, por conside-

rarlos de sumo importancia: 

c.1) Laboratnrios v estaciones experimentales aara el estudio 

de la televisión misma y de la comunicecián electrónica. 

c.2) Estudia de la comunicnción social, sin considerar aspee--
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tos electr6nicos, por parte de aquellas personas ·interesadas -

en producir y en diri9ir orogramas. 

c.3) Transmisión en diversas aulas de estudio para camplemen-

tar la labor de los profesores. 

c.4) Contactos entre diferentes universidades, aunque eso --

obliga a salirse del circuito cerrado. 

c.5) Control directo de los profeso~es para poder comnlementer 

el análisis del nivel de cada una de ellos, con lo cual se me

joraría el nivel aca~6mico. 

El obstáculo más importante que podrá frenar este desarr~ 

lle es el miedo QUR siente la gente de quP la televisi6n uni-

versitaria y educacional suplante lentamente al ser humano, -

tanta al profesor coma el cronista, al vig11ante, a la secret~ 

ria, etc ••• 

Sin embargo, como todo en la vida, se trata de un arma de 

doble fila¡ bien utilizada, puede ser muy benéfico complemen-

tando varins aspectos de la vida. Mal utilizada, puede volver

se perjudicial va que de todos es sabido que la televisi6n --

embrutece al ser humano. 
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