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l N 1 R o D u e e 1 o N 



I N T R o D u e e I o N 

La idea de realizar el proyecto del Centro de Videoproduccio

nes a nivel universitario, surgió a partir de una experien-

cia directa cuando en la Universidad del Valle de M~xico, se_ 

inici6 la transf ormaci6n de su sistema educativo, por un nue

vo modelo educativo, en el que se habla de la educaci6n del_ 

Siglo XXI; una educaci6n moderna, basada en el uso de la nue

va tecnolog!a. 

Ello nos hizo reflexionar sobre la situación de la educación_ 

en México y el papel de los medios audiovisualesr lamentable

mente, reconfirmamos que al contrario de lo que se dice, la -

educación de M~xico esta basada en su mayor1a, en un sistema_ 

tradicional donde los libros son la principal herramienta, 

mientras que el uso de los medios audiovisuales es m1nimo. 

De ~gual forma, nos dimos cuenta que el uso de los medios de 

información audiovisuales, como elementos auxiliares en la 

educación de nuestro pa!s no se ha consolidado. 

HeCho este nuevo redescubrimiento, decidimos que pod1amos pr~ 

fumlizar en este tema, e iniciamos una investigaci6n m4s a fo!!_ 

do para conocer cuantos equipos y aparatos audiovisuales se -

manejan para uso educativo y entre audiograbadoras, videogra-



badoras, cámaras fotográficas, cámaras de video, proyectores y 

computadoras; la gama es impresionante. 

En otros paises principalmente los desarrollados, descubrimos 

que el uso de los medios audiovisuales se ha convertido en -

una herramienta base para la educación, por ejemplo es común_ 

que las escuelas elementales cuenten con estudios de telcvi-

si6n, cabinas de radio, !reas donde consultar información no 

s6lo en libros, sino también en videocassettes, aud1ocasse--

ttes, diskettes, etc., incluso existen escuelas donde algunos 

alumnos toman sus lecciones en el sal6n y otros en sus casas, 

pues la clase es videograbada y enviada instdntáneamente a -

kilómetros de distancia, donde un alumno que vive en el campo 

puede recibir sus clases a trav~s de una antena parabólica o 

a trav6s del sistema local de televisi6n por cable, pero lo -

principal es la retroalimentación que se ha logrado pues el -

alumno tiene la posibilidad de preguntar cualquier duda a su_ 

profesor y este, contestar inmediatamente por medio de una l! 

nea telefónica conectada con el salón de clases, donde el - -

alumno puede ser escuchado por todos (1). 

Otro ejemplo es la transf ormaci6n de las bibliotecas en Ccn-

tros de Medios, donde la misión de s6lo guardar y almacenar -

documentos y libros, sigue existiendo, pero como una de las -

(JI Vid. Media and Mc.thcd>; >eptembc,t/cc.tobc.t 1987, p.p. 17 - 18. 



varias funciones que tienen estos Centros. En ellos, el - --

alumno puede conseguir información a trav~s de una variar.a g~ 

ma de medios: computadoras, videos, audios, libros, transmi-

sienes v!a sat~lite, entre otros. 

Este espacio además ha dejado de ser el lugar donde sólo se -

consultan libros, ahora se pueden realizar videoprogramas, a~ 

dioprogramas, se pueden hacer reuniones de equipo, trabajos -

independientes. Se tiene atención especializada en cada área 

por lo cual los alumnos han dejado de ver a la bibioteca como 

el lugar tedioso donde hay que guardar la compostura y el si

lencio es básico. 

En estos centros se maneja un nuevo sistema abierto a todas -

las posibilidades y creatividad de los estudiantes. 

En resumen se esta fomentando la participación activa del es

tudiante dentro de su propio aprendizaje (2). 

En países como Francia, por ejemplo, existen Centros de Me---

dios Abiertos al pGblico en general donde se puede consultar_ 

todo tipo de Medios, donde hay sistemas conectados internaCi2, 

nalmente, lugares que permiten la participación en equipo o -

el trabajo individual. 

121 Vid Su:ope f/aJvtV tite /.lcdla. Centct o! tite n<liu,te en Me.ditt and Me.thod.I., 
1na.v/ju11e 1988, p.p. 112 - 11~. 



Ahora es posible contratar un servicio llamado Televideoteca, 

por medio del cual se pueden elegir los materiales videograb~ 

dos y catálogados debidamente (3.). 

También en estos lugares se puede no s6lo ver programas o co~ 

sultar información, se.pueden realizar una serie de activida-

des que hasta hace poco no estaban al alcance de toda la po--

blaci6n. 

Por otra parte, encontramos que no s6lo los paises desarro--

llados utilizan el video, también los paises del tercer mundo: 

Argelia, El Salvador, Orasil, Costa de Marfil entre otros, -

por supuesto su uso es en menor escala y en condiciones muy -

diferentes. 

Despu~s de esta corta investigación nos surgi6 mayor interés_ 

en el tema y el siguiente paso fue detectar el uso que ha te

nido y tienen los medios audiovisuales en México, lamentable

mente el resultado fue desalentador, a la fecha existe un uso 

insignificante de estos medios. 

El caso más importante ha sido la tclcsccundaria que inici6_ 

desde 1968 y que en realidad no tenemos pruebas reales para -

demostrar que sus resultados son positivos. 

13) V.id, U~quúa Gab!U'.ela "flacú: la Te.lev.U.i6n httelulC.Uva" en !CYT, !11--
6o~mau6n Clen.tl6ica y Tecnot6g;ca, Mexico, Vot. 11 Núm. 57, oct. --
1989, p.p. 38 42. 



Sabemos que debido a nuestra situaci6n socioecon6rnica y polí

tica, es difícil poner al alcance de la educaci6n la tecnoló-

g1a necesaria para permitir el uso de estos medios dentro del 

aula. 

Sin embargo creernos que no es un pretexto válido ya que hay -

paises con menores posibilidades econ6micas que tienen mayor_ 

uso de estos medios. 

Por lo cual creemos que más que conveniente es necesario fo--

mentar el uso de los medios audiovisuales dentro de nuestro -

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Antes de plantear un tema conciso encontrarnos que para la re! 

lizaci6n de un proyecto en el cual se considerará el uso de -

todos los medios audioVisuales para la educaci6n, no contába

mos con: el tiempo para realizar una investigación tan extefr 

sa y que incluye tantas áreas diferentes (Bibliotecolog1a, I~ 

formática, Medios Audiovisuales, Pedagog!a, Psicolog!a, etc,), 

- El espacio en cuanto al reporte de lo investig! 
do, requerir1a demasiadas cuartillas. 

- Los Recursos Económicos para realizarlo ya que_ 
presentar un proyecto donde se incluyera la in! 

talaci6n de un Centro con todo los Medios, es -
decir, una Mediateca, estar1a fuera del presu-

puesto anual de cualquier institución educativa, 

6 



La alternativa es manejarlo por etapas y para -
nosotros El Proyecto del Centro de Videograba-
ciones es la primera etapa. 

- El personal especializado, para presentar un -
proyecto tan amplio, pues se necesita gente que 

conozca cada uno de los sectores que comprende_ 
la Mediateca. 

Ante estas consideraciones, decidimos que uno de_ 

los medios alternativos para usar y que está más_ 
al alcance de todos, es el video: 

Con facilidad de reproducci6n y repetición ins

tantánea. 

- Facilidad en su operación y manejo y, costo ba

jo en relación con otros medios. 

- Sin problemas de horario para uso de los rnate-

riales, el video se convierte en.un medio que -
no puede quedar rezagado de la educación y mu-
cho menos de las escuelas. 

Como consecuencia decidimos realizar el proyecto de un Centro 

de Videoproducciones Universitario, que apoye y refuerce la -

formación de los alumnos mediante la realización de programas 

de video didácticos que se aprovechen posteriormente corno un 

Banco de Imagenes por temas, lo que dará paso a la primera Vi 

deoteca Universitaria de Consulta de Materiales Audiovisualc~ 

que iniCialrnente podrá funcionar s6lo para uso interno de la_ 

institución y poSteriormentc se podrS dar acceso a todo el pQ 



blico o iniciar intercambios con otras instituciones que as1_ 

lo requieran. 

Este Centro de Videoproducciones tambi~n permitirá que los -

alumnos y profesores puedan llevar a cabo sus lecciones a tr~ 

vés de materiales audiovisuales. 

Cabe la aclaración, que nosotros creernos mas conveniente man~ 

jar el proyecto para un nivel de educación superior en lugar_ 

de un nivel secundario o de bachillerato, porque tomamos en -

cuenta que si los países desarrollados poseen la infraestruc

tura para tener este tipo de instalaciones en las escuelas de 

nivel elemental; en nuestro país con menores posibilidades 

econ6micas, podemos iniciar el proceso de modernizaci6n educ~ 

tiva en el nivel superior - las Universidades por ser además, 

las instituciones educativas que poseen los presupuestos más_ 

altos. 

Todavía, tratando de hacer mas viable la realización de nues

tro proyecto, determinamos que las Universidades estatales, -

no poseen los recursos ccon6micos suficientes para iniciar de 

golpe un proyecto tan grande; en tanto que las Universidades_ 

privadas cuentan con mayores recursos. 

En el caso de la Universidad Nacional Aut6noma de M~xico 

{UNAM) que cuenta ya con un Centro de Televisión Universita-



rio, lo considerarnos aparte pues es un Centro relativamente -

nuevo y sus objetivos son de extensi6n universitaria más que_ 

didácticos, los alumnos no pueden acudir para solicitar la -

realizaei6n de un videoproqrama que les apoye en sus clases. 

Por todo lo anterior, nuestra propuesta va dirigida a las Un! 

versidades particulares, que tienen mayores posibilidades de_ 

integrar proyectos como el que aqui planteamos. 

Finalmente decidimos hacer esta propuesta para la Universidad 

del Valle de M~xico porque en estos momentos ha iniciado una_ 

renovación acad~mico - administrativa conceptualizada bajo el 

modelo educativa Siglo XXI, con el que se propone superar los 

esquemas educativos tradicionales. 

La Universidad del Valle de M~xico pretende marcar un adelan

to en la vanguardia educativa del pa!s y sentar las bases pa

ra la formaci6n del estudiante del Siglo XXI. 

Por tal raz6n uno de sus principales postulados debe ser el -

uso de los Medios Audiovisuales dentro de sus planes y progra

mas de esttldio. 

Esta situaciOn la convierte en la Universidad idon~a para la_ 

puesta en marcha del proyecto del Centro da Videoproduc--

ciones. 



Hacemos hincapi6 en lo que se refiere a la conformaci6n del -

centro de Medios o Mediateca porque en nuestra opini6n el Ce!!. 

tro de Video es u~ primer paso para iniciar el uso de los me

dios audiovisuales en la educaci6n y una vez logrado se podrá 

iniciar como segunda etapa, la conformaci6n de una Mediateca, 

lo que dará paso realmente a la educaci6n del Siglo XXI. 

Cabe la aclaraci6n que el tipo de proyecto que aqui plantea-

mes, es algo que no se ha consolidado en el nivel universita-

ria de nuestro pa1s, por lo cual tuvimos que basarnos en moa~-

los de Centros Profesionales de Televisión, que a pesar de no 

tener los mismos objetivos, se conforman de manera similar. 

Y en lo que se refiere a la base te6rica tuvimos que recurrir 

a bibliografía extranjera, escrita en pa1ses con mejores pos! 

bilidades econ6micas, por lo cual, los planteamientos de la -

bibliografía manejada, generalmente fueron más allá de la~ p~ 

sibilidades que tienen las escuelas de nuestro pa!s, pero - -

tratamos de apegarnos lo más posible a la realidad. 

Finalmente presentamos a ustedes la metodología. 

Nuestra investigaci6n se compone de cinco capitulas: 

I. LA VIDEDTECNIA 

Se subdivide en tres Apartados: El video, alcances y limita

V.idco.tecn.út • V.ideo.te.en.lea 
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ciones, el uso del video en 3 países y el video en la Unive~ 

sidad del Valle de México. 

Decidimos manejar a la Videotecnia como primer punto por ser_ 

la base de nuestra investigaci6n. Antes de fomentar el uso -

del video hay que definirlo explicar sus caracter!sticas téc

nicas, sus alcances y limitaciones. 

DentrJ de este capitulo hacemos una análisis sobre el uso del 

video en 3 países: Estados Unidos de Am~rica, Costa de Mar-

fil y México. 

Elegimos a los Estados Unidos por ser el país donde el video_ 

y la televisi6n han tenido los mayores progresos y donde se -

han realizado varios experimentos con el video educativo. 

Por su parte a Costa de Marfíl lo elegimos al azar entre los_ 

países con menores recursos que México, como ejemplo del uso_ 

que se le puede dar a los medios audiovisuales, en este caso, 

la televisi6n. 

Por Gltimo nuestro país, en el cual además de hablar de la T~ 

lesecundaria y la teleprimaria, decidimos hacer una serie de_ 

visitas a las principales Universidades del Arca Metropolita

na: Universidad An~huac, Universidad Iberoamericana, Univer

sidnd La Salle, Universidad Intercontinental, Instituto Tecn~ 
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16gico de Monterrey, Campus Quer~taro¡ para detectar el uso -

que tiene el video a nivel universitario y con que elementos_ 

se cuenta para su utilizaci6n. 

En el Gltimo punto del primer cap1tulo, exponemos la situa--

ci6n de la Universidad del Valle de México, sus inicios, su -

desarrollo y el apoyo que pretende dar a la enseñanza basada_ 

en el uso de los medios. 

II, LA MEDIATECA Y LOS CENTROS DE VIDEO 

se subdivide en tres apartados; La Mediateca, la Videoteca y 

convenios e Intercambios. 

Una vez que se ha explicado el papel de la Videotecnia, el s~ 

gundo paso es ubicar el Centro de video dentro de un nuevo 

complejo informativo de medios impresos y no impresos que hoy 

es novedad pero mañana ser~ de uso cotidiano1 por lo tanto, -

para noSotros es importante explicar en que nivel se encuen-

tra ubicado tanto el Centro de Videoqrabaci6n como la Video-

teca1 de esta forma nuestro proyecto no estará fuera de con-

texto dentro de los sistemas modernos de informae16n que pre

dominan ya en otros paises, al respecto definimos a la Media

teca, explicamos su funcionamiento y la importancia de la Vi

deateca para la realizaci6n de Intercambios y Convenios no s~ 

lo nacionales sino internacionales. 



cr~emos que el almacenamiento organizado de los programas de_ 

video, es la parte medular del funcionamiento de un Centro, -

pues la qonstante reutilización de los materiales Se refleja

rá en una significativa reducción de los presupuestos. 

111, ORGANlZACION DE LOS CENTROS DE 

VlDEDPRODUCClONES 

Se divide a su vez en 3 apartados: Organización del Centro,

Instalaciones y Selección de Equipo y Materiales. 

Como tercera parte es conveniente dar a conocer el funciona-

miento de Centros similares al que se propone, para que cuan

do hagamos la propuesta se comprenda mejor cada una de las. -

áreas y su importancia. 

Mencionamos como ejemplos la organización de Canal Once de -

Televisi6n, la Unidad de Televisi6n Educativa y CUltural - -

(UTEC) y un ejemplo de organizaci6n propuesto por la NHK de -

Jap6ñ. 

Explicamos que tipos de espacios, recursos ccon6micos, t~cni

cos, humanos y materiales son los mtnimos para que funcione -

un Centro de Video. 

IV, DISERO DEL CENTRO DE VIDEOPRODUCCIONES 

PARA LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE HEXICO 

Manejamos tres apartados: Lineamientos de Operaci6n: Funcio-
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namiento y Consideraciones Económicas. 

Tomamos como base lo expuesto en los tres anteriores cap1tu--

los para realizar esta propuesta. 

Justificamos la necesidad del Centro para la Universidad del_ 

Valle de México y determinamos los objetivos que lo regirán: 

será un Centro tjue apoyará y reforzará la formación de los --

alumnos, poniendo a su alcance la nueva tecnolog1a educativa, 

Nuestra propuesta Central se determin6 con el propósito de r~ 

<lucir costos y brindar mejor servicio, considerar un estudio_ 

de grabaci6n compartido por 2 áreas: 

- Los laboratorios de la carrera de Comunicación_ 

quienes podrán trabajar con sistema de 1/2 pul
gada. 

- Un área semiprofesional donde se r~ali2arán los 

programas en cooperaci6n con alumnos y maestros 

y que posteriormente formar!n parte de la Vi-

deoteca; as1 mismo se realizarán los programas_ 
promocionales de la Universidad. 

Epta área trabajará con el formato de 3/4 por ser el equipo -

semiprofesional más conveniente y accesible hasta el momento, 

El presupuesto esta basado en cotizaciones hechas con campa--

14 



ñ!as especializadas en cada área: Audio AcGstica y Electr6n! 

ca, S.A., Cardier Resurtidora de Rcfrigeraci6n, S.A., Siste-

mas en Electr6nica, S.A., Distribuidora Fibcrglass de México, 

S.A., Color Cassette, S.A. de c.v., Electrónica Tempura, S.A. 

y varias entrevistas con especialistas en electrónica. 

V. PRODUCCION EN EL CENTRO DE VIDEO 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO 

A partir de tres secciones: Planeaci6n, Producci6n y Post-

producción,· proponemos la realizaci6n de una serie de progra

mas de Orientaci6n Vocacional para la carrera de Contadur!a -

PGblica, como {X) ejemplo del tipo de programas que se podr~n 

rcializar en el Centro de Video de la Universidad del Valle de 

México. 

Descubrimos los componentes de cada una de estas áreas con el 

fin de dar una breve introducci6n al proceso de producción, -

con lo cual pretendemos dar inicio a la etapa de planeaci6n -

de las producciones para el centro de Videograbaciones de la 

Universidad del Valle de M€xico. 

Queda a su consideraci6n la presente invcstigaci6n. 
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I. LA VIDEOTECNIA 

La palabra video proviene del latín 11 videré" que significa l!, 

teralmente ºyo veo 11
, pero con el paso del tiempo se la han da 

do varias ascepciones relacionadas con la visión y con las 

imagcnes que se nos presentan (l). 

La terminaci6n "Tecnia" proviene del lat!n "Technicus", que a 

su vez, se deriva del griego 0 -ée~'{"I Ké..5" de ,..f;{~V't'\. 
que significa arte (2). 

Por lo tanto, tomando en cuenta estas palabras originales, la 

Videotecnia es el Arte de la imagen. 

Si tomamos en cuenta la concepci6n que actualmente se da a la 

palabra "Technicus" tenemos que: 

Videotecnia es 

- El conjunto de procedi~~entos de que se vale el 

arte del video. 

- El conjunto de procedimientos que se utilizan -
para lograr hacer de la imagen un arte. 

111 C(•cm(l) l Cfut!tfcl 11 La. teCev.fH'.611 w11t vent.a1ut al Aluudl''1 P. t 
121 G.'ta.11 ta1touue UltiVM.\at, Vicc.icna'Lio de ta. Lengua, 19!1. vol'... 4-1 
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- Es el uso del video basado en un conjunto de con~ 

cimientos y procedimientos que bien utilizados -

transformarán una cantidad de imdgencs aisladas,

en un producto artístico, bien delimitado y con o~ 

jctivos muy específicos. (Educar, cultivar, infor 

mar, mostrar, entretener, divertir). 

A. EL VIDEO: 
ALCANCES Y LIMITACIONES 

En los Oltimos años, la videocinta y las videocassetteras se 

han introducido en todos los sectores de la sociedad. La vi-

dcocassettera principalmente se ha orientado para uso domósti 

co y d1d~ctico, en este último renglón, ha permitido el enri-

quecimiento de los planes y programas de estudios a trav~s de 

la recopilación y uso de programas grabados: conferencias, -

películas, oradores, entrevistas, mesas redondas, musicales,-

conciertos, obras de teatro, etc. 

La videocinta ha ofrecido a la educación un medio maltiple --

del que se puede hacer uso para apoyar cualquier otro recurso 

didáctico, audiovisuales, exhibiciones, audios y todo áquel -

medio que refuerce el aprendizaje y la enseñanza. 

Sin embargo, esto s6lo fue posible a partir de 1956, año en -

que se descubrió el 11 Videotape 11 o· Videocinta. 

l. Historia del Video 

ºEl Videotape es un sistema de grabación mediante una cámara_ 
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de televisi6n, de imagen y sonidos sincronizados, sin que ello 

exija trabajo de laboratorio y permitiendo una visualizaci6n -

inmediata ... " (3). 

La palabra Videotape, surgió como propiedad de la Ampex y se -

convirtió en sinónimo del proceso de grabaci6n para televisi6n. 

En España la Real Academia de la Lengua Española admitió el 

uso de la palabra "Videocinta" y "Cinta Pon6ptica" (4). 

"La palabra VIDEO proviene del latín y significa -yo veo-" 

(5). 

En 1956 la Amr-ex Corporation, en la ciudad de Chicaqo, Estados 

Unidos de América, introdujo la primera qrabadora de video ---

(VTR), la cual r11arc6 el principio de la revolución del video. 

En noviembre del mismo año en Hollywood, la Columbia Broadcas

ting System, debido a la diferencia de horarios entre el Este 

y el Oeste del país, comenzó a utilizar una grabadora de video 

cinta, para las transmisiones diferidas de su proqramaci6n. 

El éxito del uso del videotap; fue total y para el mismo año -

se videograb6 la toma de juramento del presidente Eiscnhowcr. 

13) MtL"L'Uty Rau, "Manual de Té'cn..lca.&", pp, 13./-135 
(~J lbidcm 
(51 CoeMbj, "I'· cit. p. 2 
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Este sistema de videograbaci6n caus6 gran sensaci6n, ya que -

hasta ese entonces los programas de televisión dif!cilmente -

podr!an repetirse. La programaci6n se compon!a casi siempre_ 

de programas en vivo o películas. 

Existía un proceso para copiar los programas a trav6s de c~m~ 

ra de cine, pero la resoluci6n era muy pobre l' para la transm! 

si6n no funcionaban (6). 

En el terreno educativo se utilizó la televisión corno un ex--

traordinario a~oyo did~ctíco, y de igual manera, tan pronto -

apareció la videocinta se convirtió en un medio de grabaci6n_ 

de eventos educativos. 

En junio de 1958, la WGBH fue la primera estaci6n educativa -

que utiliz6 la videocinta, 

Por su parte, la primera Universidad en utilizar grabaciones_ 

en videocinta, como apoyo a la enseñanza, fue la Universidad_ 

de Texas, a trav~s de un circuito cerrado (7). 

A partir de entonces comenzó la ~poca de la Videocinta, la t~ 

levisi6n cobr6 qran importancia, ~ero el video fue extendi~n-

dose cada vez m~s hasta llegar a todas las áreas de trabaio.-

(6] C/ie.J.:teJr. ~. "Tv a11J R<td.io" pp. 274. 
(7) GupCJtt Gally "relevüU11 de c<!ic1u.to cCMado" en rv EVUCATlVA Y PRESEN 

Y FUTURO. pp. 177-178. 
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Y así como la televisión, fue compitiendo con el cine, el vi-

deo comenzó su ascenso hasta llegar a utilizarse más qu~ la -

telcvisi6n. 

En 1961 se desarrolló el primer sistema de edición electróni

co, llamado de edición por pulso, a pesar de las deficiencias, 

result6 mejor y más rápido que el método mecánico del empalme, 

aunque resultaba extremadamente dif 1cil corregir cualquier --

error (8). 

En esa época, el estándar de la videocinta era de una pulc::rada_ 

de ancho: formato que proporcionaba buena calidad pero resu! 

taba inc6modo y costoso. 

Además de la cinta de 1 pulgada y 2 pul9adas para uso profe--

sional, surgieron otros formatos. Apareció el videocassette_ 

can diferentes anchos. En 1960 se obtuvo ei formato de 1/2 

pulgada para uso dom~stico, en 1910, surge el videocassette -

de 3/4 de pulgada. 

Durante los primeros años la videocinta, solo se uso a nivel_ 

profesional. Más tarde, las empresas encargadas de la produ~ 

ci6n de equipo de video se dieron cuenta del extenso mercado_ 

gue habr1a si se consideraba el uso casero de las videograba

doras. 

111 Hil.UMd, Tc.lev.Ul6n ll'loadea.1U11g pp. 56 I} 51. 
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Fue así como a finales óc los sesentas, surgi6 el mercado ca-

sero, "la Sony Corporation inventó la primera grabadora port~ 

til de video en blanco y negro en el año de 1967, operaba a -

través de baterías,dos años después se hacía electr6nicamen--

te" ... (9). 

La entrada de las videocassettcras al mercado casero fue lon-

ta y se realiz6 a finales de los setentas. La Sony demoró --

hasta junio de 1975, el lanzamiento de su modelo de videoca--

ssctte. 

Las causas por las cuales se retraz6 la entrada de las video-

cassetteras al mercado, fue debido a la lentitud en la venta 

de los televisores durante 1970-71. ''Por tal motivo algunas 

de las granaes editoriales europeas fundaron la 11 Intcrnatio--

nal Publishcr Audiovisual Association" (IPA), (10) con el pr~ 

p6sito de promocionar a los medios audiovisuales y muy en es-

pccial a las videograbadoras domésticas. 

Para la década de los 80's los países ~rabes constituían el -

mercado de equipos de video más grande. ºPara el verano de -

1984 se hizo un estudio y se obtuvo la estimación de que en -

la India había 620,000 videocassetteras" ..• (11). 

{9J GutU.'t'lc;: C...:l'l.c.(a Gc'ltfot. "El u .. w dct.videocaJJctt(• en d'. p'locr • .k .te· :me 
1ian:a ap.'tc11cüzaje. l-1·'t1•ríc6.io11al. un.ivl!'l:JitaJt.fo" pp. 39 

(10} Ga~c.fü Guti€11Jt<:, op. e.U. pp 39. 
(111 lbidcm, pp. ~O 
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Los paises Latinoamericanos se incorporaron al mercado de -

las videocassetteras a principios de los ochentas. A partir -

de ah! se da unn invasión de videograbadoras reproductoras de 

todas las marcas: Sony, Ampex, Panasonic, Phillips, Teldec -

Aeg - Telefunken - (TED), Videocassette JVC Industries (JVCl-

(12). 

Durante los últimos años nuevos sistemas surgieron, entre --

ellos, "El Videodisco", lanzado por Teldec (Telefunken decca) .-

Era un disco de 30 cm., que conten1a inicialmente 3000 millo--

nes de señales exploradas por una cabeza palpadora de 1500 r~ 

voluciones por minutos (rpm), fue revolucionado por la compa

ñia Phillips que logr6 la lectura por medio de rayo laser. 

Posteriormente la Thomson CSF combinó el laser y un sensor_ 

fotoeléctrico que hoy permite un almacenamiento de 40,000 mi-

llenes de datos y alcanza una duraci6n de 30 minutos (13) • 

Otro sistema que se desarroll6 fue el sistema 11 Electronic --

Video Recording" de la Columbia Broadcasting System, actual-

mente emplea pel1cula cinematoqr~fica de 8.75 mm con doble 

pista de audio y video. El proceso de registro y lectura es 

totalmente electrónico. Se aprovecha una sola banda para la 

grabaci6n po7 lo c¡ue el videocassette puede tener doble pro-

gramac i6n. 

(12) H.i.lUMd, op. c.lt. pp. 68 

(13) /.taULu. Sanüago, "Pedagog.úl AcUvo. y Medio;, Audiov-<Auatu", pp. 439 
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Existen otros equipos que permiten videograbar con efectos -

editar con imagen fija, con velocidad r~pida o lenta. Hay gen!:_ 

radores de caracteres, animaciones por computadora, etc. Sin 

embargo, nuestra intención en este apartado, ha sido dar a c~ 

nacer brevemente los or!genes de la videocinta, sin profundi-

zar en conceptos t6cnicos. 

2. Características T~cnicas del Video 

a. Definiciones 

Antes de iniciar el tema, es necesario explicar la diferencia 

entre televisión y video. comunmente los utilizamos corno si

nónimos y en realidad son sistemas diferentes. En el inciso_ 

anterior explicamos el concepto de Videotape, por lo tanto, s~ 

lo definiremos el de televisión. "La palabra televisión se -

deriva del grieqo ~ que significa lejos y del lat1n ~ 

~ que significa ver• (14). 

La televisión consiste en la facultad de ver a distancia a -

trav6s del espacio. Es un medio que nos permite ver en nues

tra casa, oficina, coche o cualquier lugar donde haya un apar! 

to receptor, un evento cerca o muy lejos de nosotros que se -

capta por c4mara y es enviado a un transmisor de ondas, (aun

que para ello intervienen otros elementos t~cnicos que en es

te momento no viene al caso explicar) • 

114} Coomb~, op. cM:. pp 2 
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El:autor Gerlach s. vernon en su libro Tcaching and Mediad~ 

fine as1 a la televisión: "Es un sistema electr6nico que --

tranSif)ite imágenes fijas y en movimiento, acompañadas de son~ 

do, a trav~s del espacio o por medio del cable. Este sistema 

emplea equipo que convierte la luz y el sonido en impulsos 

electrónicos y los reconvierte en rayos visibles y sonido a~ 

dible" ••• (15}. 

En resumen, la televisión es la imagen de un hecho o de algo_ 

que se convierte en electricidad, ondas radioel~ctricas, nue

vamente electricidad y por Gltimo, una imagen en nuestro tel~ 

visor, todo lo anterior realizado instantáneamente a la velo-

cidad de la luz 300,000 Jan.por segundo (16). Sin embargo la 

televisi6n como el cine no existir!an si no fuera por una pr~ 

piedad que tenemos en los ojos, conocida como persistencia de 

la visi6n, que hace a la televisión más rápida que el ojo y -

la imagen que se percibe parece estar en movimiento. 

En realidad la televisión está hecha a través de una serie de 

imágenes fijas que flashean rápidamente ante nuestros ojos 

(30 cuadros por segundo} (17}. 

Desde sus primeros años de vida y hasta 1956, la televisi6n -

115) 
(16) 

117) 

Gel<iacl1, S. Vc-\11011 "T"'1ch.ú19 41td Media" pp. 354 
Ve Ago.lteM Gomoned4 Joaqu-Ctt, "V.úne.Mione.1 y S<A.w.M de la. TV EduC4 
tlva.'', pp. 20 . -
MIWl<t!f ilichae.l, "Tite Video.tape Book: a. bM.lc gu.idto po-ttab!e TV p!IO
duction", pp. 36 
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se· utilizaba sólo para captar eventos y transmitirlos en vi-

vo, pues la grabaci6n no era un sistema confiable. La Onica 

manera de grabar los programas era por medio del "proceso de_ 

kinescopio", el cual inclu!a una cámara de cine que captaba -

el programa y daba como resultado una proyecci6n con resolu-

ci6n muy pobre. 

Fue hasta la aparición del vidcc1tape cuando por fin la televi-

si6n contó con un medio gue le permitiera la qrabaci6n y con

servaci6n de los programas. 

b. Principios de Grabación 

La cinta de video es una cinta magnl!tica cuyo principio de OP!:, 

ración es el siguiente: "Las imáqcnes son convertidas a una_ 

intensidad de los sonidos y luces que están siendo grabadas ••• 

Esta intensidad de corriente el~ctrica es alimentada dentro -

de un electromagneto, en donde delgadas part!culas pasan va-

riando en su fuerza de acuerdo a las variaciones de la co---

rriente el~ctrica. Esto forza las part!culas metálicas en la 

cinta a guardar su posición en un grado determinado por la va 

riaci6n de niveles en el campo magnético~ .. 11 {18}. 

Una vez realizado este proceso, se tiene grabado el evento -

que la c:lmara de televisi6n capt6 y para la fase de reproduc-

(llJ HilUMd, op. ci.t., pp. 61 
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ci6n sucede lo inverso. El cambio de forma de energía se pr~ 

duce dentro de las cabezas grabadoras y de los circuitos con 

ellas relacionados, las cabezas tocan materialmente la cinta_ 

magnática cuando ésta pasa encima de ellas. 

Las grabadoras de audio funcionan bajo el principio de la ciE 

culación de la cinta frente a cabezas estacionarias. Debido_ 

a mayor amplitud de banda en el video, las videograbadoras -

funcionan con base en el principio de doble desplazamiento, -

la cinta avanza a una velocidad específica en un sentido y las 

cabezas grabadoras avanzan en el sentido contrario, tambi~n a 

una velocidad específica (19). 

Existen dos sistemas b~sicos de grabación de imagen: El Sis

tema Transversal y el Sistema Helicoidal. 

c. Sistema de Rastreo Transversal 

Quadruplex 

consta de cuatro cabezas grabadoras 

girando a 14,400 rpm que pone la señal -

de video en una cinta de 2 pulgadas de -

ancho, que se mueve a 7 1/2 6 15 pulga-

das por segundo. En esta cinta se qra-

ban cuatro pistas: a) ol video, b) el -

(19) HU.UMd, op. c.lt., pp. 61 
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audio del programa, c) una pista de -

audio para doblaje, d) una pista de -

centro consistente en pulsos espacia-
dos cada media pulgada llamados pulsos 

de sincron1a, para que durante la re-
producci6n las 4 cabezas de video ras
treen exactamente sobre las mismas li

neas en donde se grab6 el video ..• 11 
-

(20) 

d. Sistema de Rastreo Helicoidal 

Este otro sistema de grabación maneja_ 

el ancho de la cinta más angosto, 1 -

pulgada, 3¡4· de pulgada y 1/2 pulgada. 

Se ha convertido en el sistema más - -
usual y actualmente es el que se util! 

za en la mayoría de centros de video-
grabaci6n y televisión. su tipo dcqr~ 
baci6n tiene dos cabezas giratoriasque 

ponen la informaci6n en la cinta. 

"···las cabezas van montadas en un -

disco giratorio horizontal, la cinta -
pasa por encima del montaje de las ca

bezas fonnando un ligero ángulo y en -

sentido contrario al de la rotación de 

la cabeza. Esta rotaci6n graba la in

formación de video en la cinta en una 

serie de l!neas de orientación diago-
nal. •. • (21). 

(201 GotmUez T1<.ev<'.1io Jo"fle E. Tetevll>Un, Teo1<.(a y P1<.dctica, pp. 151 

(21} Co66eU Ketme.th, op. clt., pp. 40-41 
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cuenta con tres o cuatro diferentes pi~ 

tas: a) pista de audio, b) pista de -

video, e) pista de sincron1a y d) pi.=. 

ta de audio de doblaje. Esta óltima, no 

viene en todas las cintas, sólo en alg~ 
nas y depende de la marca y del formato. 

e. La Edición 

Ambos sistemas de grabación poseen la ventaja de la edición -

es decir, además de grabar un programa con la cámara, tambi~n 

se le puede dar una estructura y armado diferente de como se 

grab6. 

Michacl Murray en su libro -The Videotape Book- dice que: "ed.f. 

tar es un ensamble grabando una parte de la máquina l a una -

parte de la máquina 2 y as.1 sucesivamente" (22} • 

Las videocassetteras que se usan tienen otra ventaja, permiten 

una mayor exactitud durante la edición: El pulso de sincro-

n1a que viene incluido en cada cinta y es roto cada que se añ! 

de un nuevo segmento de imagen, es amarrado con un editor que 

permite entrelazar las dos m4quinas necesarias en la edici6n, 

-la máq. 1 que reproduce y la máq. 2 que graba los segmentos_ 

nuevos-, de tal forma que las dos operan a la misma velocidad, 

as!. cuando el botón editor en la máquina copiadora o grabadora, 

122) MuMa!J /.Uchaet,op. cil. pp. 163 
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es oprimido, ambas videoqrabadoras están entrelazadas en sin

cron1a y cuando se graba la nueva informaci6n, pasa a la cin

ta de copiado sin brincos ni dobleces, lo que no sucede cuan

do se tienen m4quinas sin editor, pues es rota la sincronía -

cada que se copia una parte de la máquina en la máquina 2, 

reflejándose a trav~s de brincos y desgarres en las imágenes -

grabadas (23). 

El m6todo de edici6n es muy funcional aunque tiene una limi-

tante, para poder realizarlo se debe contar con dos máquinas_ 

de la misma marca. No es posible realizar la grabación re-

producci6n en m~guinas distintas, porque la lectura de los 

pulsos de sincronía no está codificada en el mismo tiempo. 

La videocinta, posee una gran ventaja: su "capacidad de borr~ 

do". 

La máquina grabadora cuenta con una cabeza extra que funciona 

como borradora. Esta cabeza se encuentra adelante de las ca

bezas grabadoras, de modo que la cinta es borrada antes de -

que se le graben nuevos pulsos. 

Dicha facilidad permite que la cinta se utilice varias veces, 

lo que en t~rminos econ6micos es muy positivo. 

1231 MuMay lllelaacl,op. cil. pp. 163 
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Otra ventaja es la inmediatez, tan pronto como se graba se --

puede reproducir. 

f. Transmisi6n de la Señal 

Gerlach S. Vernon en su libro -Teaching and Media- menciona 

que hay dos categor!as en la transmisión de las señales de v! 

deo por televisión. 

Radiodifusión o Circuito Abierto. - Se refiere a -

los programas tanto comerciales como educativos -

que se transmiten al aire - sin necesidad de ca-
ble. Estas señales son enviadas desde una esta-
ci6n a través de un transmisor en forma de ondas_ 

radioeléctricas que son captadas por un receptor, 

el cual traduce la señal y frecuencia a sonido e 
imaqcn (24) • 

Circuito Cerrado.- Se refiere a frecuencias usa-
das a través de cable o alambre. En este sistema 
el material de televisión s6lo puede reproducir -

el audio y video que están conectados directamen
te al punto de salida. se utiliza comunmente en -
las escuelas. Para ello existen radiofrecuencias 
que permiten la transmisión de las imágenes de la 

cámara hasta el receptor: los canales de Very High 

Frecuency (VHF) y los de Ultra Hiqh Frecuency --

(UHF) . Los receptores de TV tienen 3 distintas -
recepciones de banda: VHF canales 2-6, VHF cana

les 7-13 y UHF canales 14-80 (25). 
12~) Gelll'aclt; op. e.U. pp. 354 

1251 flilliMd, op. cü:. pp. 49 
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De acuerdo a estas consideraciones t~cnicas, podemos darnos -

cuenta que el sistema de videograbaci6n representa un gran --

avance en el medio de la comunicación. Sin embargo, si bien_ 

es cierto que el video ha logrado grandes alcances y represe~ 

ta un medio alternativo, también es cierto, que tiene aan --

ciertas limitaciones que no le permiten convertirse en el medio 

de comunicación id6neo. 

3. Alcances y Limi tacio:~cs dal Video 

Tomando en cuenta el objetivo de nuestro estudio, Diseño de -

un Centro de Videograbaciones Universitario, nos concretare-

mas a mencionar los alcances y limitaciones del Video en el -

:lrea educativa. 

a. Alcances 

- Uno de los alcances del video ha sido 

su f4cil operaci6n. Es un equipo se~ 

cilla que no requiere conocimientos -
t~cnicos profundos, lo que permite su 
constante utilizaci6n. 

- El equipo de video se ha compactado.
Aunque existen equipos muy complejos, 

los hay portátiles de uso menos prof~ 
sional, pero rn~s barato. Para el ca

so de las escuelas ha resultado conve 

niente, porque se puede reproducir m~ 
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terial en los salones durante las el~ 
ses. 

- Es un sistema de reproducci6n inmedi~ 
ta. En las escuelas se utiliza porque 

ahorra tiempo y abarata costos, no r~ 
quiere procesamiento en laboratorios_ 

y aunque la edición y postproducci6n 

(26) es similar al costo del laborat~ 
ria, el ahorro se da considerando la_ 
reutilizaci6n de la cinta. 

- El video ofrece a la educación un me-
dio rnfiltiple, pues a trav~s de él se_ 

puede hacer uso decualquier otro re-
curso didáctico: museos, exhibicio-

nes, pel!culas, experimentos, confe-
rencias, entrevistas, etc. 

- Permite que el alumno entre en canta~ 

to con lugares de interás, materiales 
importantes y de dificil acceso. 

Con el video se puede llevar al sal6n 

de clases, las opiniones de los inves 

tiqadores, escritores, fil6sofos, etc. 

- Estos recursos utilizados a través del 

video, crean efectos rnotivantes en el 
espectador, al combinar dos sentidos: 

- la vista 
- el o1do 

(261 V.id .i1161ta, ca,,Uu.to V 
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combinación que permite al estudiante 

mayor concentración (27). 

- "El libro al igual que el videocas--

sette pueden ser consultados y releí
dos a fin de comprender mejor el con
tenido ••• " (28). Permiten al indivi
duo estar solo y reflexionar. El vi

deo se convierte en un complemento de 
los libros no en rival. 

Los alcances que ha tenido el video son bastantes, sin embar-

go, esto no asegura su efectividad en lo que se refiere a la 

educaci6n. Es necesario saber cómo y para qué se va a utili--

zar. 

Richard c. Burke en su libro -TV: circuito abierto y cerrado

dice que es necesilrio que aprendamos a leer un medio no impr~ 

so, por~ue de otra forma todas las ventajas y alcances del v~ 

deo no servirán de nada en las escuelas (29) . 

b. Limitaciones 

- "La comunicaci6n es en un s6lo sentido. 

La participación de la audiencia se da 
raramente. Es iqualmente dificil la--

grar la atención de la audiencia por -
arandes perj'.odos., ( 30) . 



El mensaje de la televisión y el vi-
deo es fugaz e inflexible. No se pu~ 
de controlar la reacción del especta
dor. 

- No se tiene la libertad de variar la_ 

actuaci6n del maestro en funci6n de -

la respuesta que den los alumnos. 

- El video da cabida a la posibilidad de 

falsificar o manipular la realidad de 

acuerdo a conveniencias particulares. 

- El constante uso del video en la edu
caci6n es.muy costoso cuando no se -
planea el objetivo adecuado para cada 

programa. 

- En la clase directa se logra un con-

tacto entre lo enseñado y el alurnno,o 
el alumno y el maestro, en cambio --
usar el video aleja al alumno del adl 

estramiento pr~ctico de la comunica-
ci6n con sus maestros (31). 

- La limitación principal del uso del -
video en la educación, es que de no -
contar con un buen plan y estructura_ 

de nada servir~n todas las ventaias -
que el video representa. 

'l'odo queda en manos de los elaborado
res de planes y programas de estudio_ 

137 I lLCE, "Llm«ac.ionu de ea Tetcv.U.~611", en Tecnologla y ComwW!ac.i.611 -
Educativa, pp. 19 
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y de su tacto para introducir el uso 

de los medios en las escuelas. 

B. LA VIDEOTECNIA COMO FORMUL/l. EDUCATIVA EN 

TRES PAISES 

La educaci6n es un proceso con t1nuo a lo largo de toda la vida 

y no sólo de la escuela o de los negocios. La educaci6n con

tinua inicia a los estudiantes en la selección de aspectos y 

experiencias educativas y los introduce a áreas especificas -

del conocitniento. "Asumiendo ~sta responsabilidad moral y h!!_ 

ciendo uso de todas las ideas, facilidades y consiguiendo mat~ 

riales, los maestros y especialistas de medios producen un -

producto que es una creación del mundo, del medio ambiente ••• 

La escuela hace algo por los estudiantes, pero no los hace --

·a ellos"... (32). 

Es en este sentido que la televisión puede ser un poderoso -

aliado en el proceso de la educaci6n. Muchas escuelas en to

do el mundo la utilizan en el salón de clase e incluso tienen 

equipo para que los maestros realicen sus propios programas. 

En este subtema, expondremos algunos de los diferentes usos -

que se le han dado a la TV y al video en el campo de la educ~ 

ci6n de tres pa1ses: M~xico, Estados Unidos y Costa de Marfil. 

(32) VattdMgiú6t E. Kay Medla CetttM Facil..itie.! Ve.1igtt pp. 10 
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Elegimos a Estados Unidos por ser el pa1s donde el video ha -

logrado su máximo desarrollo y porque constantemente se dan -

nuevas alternativas para su mejor utilización dentro del sis

tema educativo. 

Por su parte, Costa de Marfil, a pesar de ser un pa!s menos -

desarrollado que México, ha considerado la importancia de los 

medios de comunicaci6n, y ha iniciado una transformaci6n en -

su sistema educativo, dando prioridad al uso de la televisi6n 

en todos los niveles. 

Es conveniente resaltar como se fortalece el uso del video en 

otros paises, y utilizarlo de manera comparativa con la situ! 

ci6n de nuestro pa!s. 

l. Estados Unidos de l\m~rica 

a. Televisi6n Instructiva 

No toda la televisi6n en los Estados Unidos est4 dedicada a -

proporcionar entretenimiento o diversi6n. Una parte substan-

cial de los programas tienen por objetivo la instrucci6n y el 

enriquecimiento, además est§n soportados por agencias gubern~ 

mentales y locales,por donadores privados y fundaciones p6bl! 

cas e incluso por regalos de las transmisiones comerciales. A 

esta forma de transmisión se le ha llamado: Educational Tel!, 

vision (ETV) o Instruccional Television (ITV) siempre y cuando 
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principal objetivo sea una parte de la educaci6n formal y 

s~ le ha llamado Public Televisión (PTV} a la que cornunmente_ 

conocemos como .televisión comercial (33}. 

En el periodo de 1948 - 1952, la Comisión Federal de Comunic~ 

cienes cre6 una nueva categor1a de estaciones; las estaciones 

no comerciales educativas a las cuales proporcionó 242 cana-

les (80 VHF y 162 UHF). Mediante siete organismos: American 

Council on Education, Association far Education by Radio - T~ 

levisicin, National Association of Educational Broadcasters, -

Association of L~ndgrant, Collcges and Universities, National 

Council oí Chicf State School Officers y Nalional Education -

Association. 

En 1950 se creó la Comisión conjunta para la ~'V educativa, -

que logró para 1951, la reserva de 209 canales de. TV para ---

usos no comerciales y destinados a programas educativos de 

las escuelas, colegios y universidades (34). 

El 25 de mayo de 1953, se transmitió el primer programa ofi-

cial de TV educativa para la emisora propiedad de la Universi 

dad de Houston y del Houston School Distrit de Texas. De ah! 

en adelante, el desarrollo de las televisaras educativas en -

Estados Unidos, fue aumentando. 

(331 HUUMd. op. ci.t:. pp. 19 

(341 Ve Agu.itCl<a G. J. V<incit.6.io11o; U Si.\te1na> de TV, pp. 51 
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Las escuelas y los salones de clase se convirtieron en tele-

aulas. A través de los programas se desarrollaron nuevas po

sibilidades, discusiones de mesa, demostraciones, experimen-

tos, visitas a lugares de dificil acceso, etc. 

A través de la videograbaci6n se ofreci6 nuevo material, los_ 

planes y programas de estudios debieron ser cambiados y ajus

tados a la nueva realidad. 

Aparecieron compañ!as dedicadas a la producci6n de programas_ 

educativos y culturales para venta. Se realizaron cursos rá

pidos por televisión sobre diversos temas. 

En el año de 1962 se inici6 la "Great Plains Instructional T~ 

levision Library", creada por la Universidad de Nebraska. su 

función fue el intercambio de dos cursos, en el segundo año,

este intercambio aumentó a 30 cursos y para 1967, se convir-

ti6 en un organismo permanente de servicios educativos. La -

implantaci6n de procedimientos satisfactorios para adquisi

ci6n, evaluación, duplicación y distribuci6n de cursos, opcr! 

cienes permanentes y do mayor alcance y una independencia f1-

sica mediante ingresos provenientes de alquileres, convir--

ti(i a la "Great Plains" en la distribuidora m~s <¡rande de pr2 

gramas de TV instructiva del mundo (35). 

(35) Mc&t.We G. Jack, "Tenden<Úllh de ~ P11.og=ei611 de tai. EMac.lo11e.1", 
en TV Educa.ti.va: P11.e&en.te y Futwto, pp. 199 
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A partir de 1967 cuando surguieron los equipos portátiles de_ 

video, se hizo más accesible la informaci6n tanto para alwn-

nos y maestros. Desde entonces, se empez6 a trabajar en mi

ni lecciones videograbadas, los alumnos las realizaban y pos

teriormente eran vistas y analizadas. 

b. La Televisión Experimental 

En el _sector de la educación, cada vez se aprovechan más los_ 

avances de la tecnolog 1a. En el caso que nosotros analizamos, 

las escuelas, los alumnos y los maestros no se conformaron --

0011 lo que el Estado estableció. 

Ellos buscaron nuevas maneras de utilizar el cine, la radio,-

la TV, la prensa y la computaci6n; todo con el fin de hacer_ 

rntis fácil y con mejores resultados el proceso de enseñanza - !!. 

prendizaje. Un buen ejemplo son los casos que a continuación 

mencionaremos: 

Scgün un estudio de la American Association of Instructional_ 

Media Specialists (AAIMS), el 90% de todas las escuelas de --

los Estados Unidos actualmente utilizan el video y las video

cassetteras. 11 El video se ha convertido en un poderoso me---

dio" ( 36). 

136) Knapp A1111. Vl'Lec.to~ del p!lOgMma palla n.üio• dcl Cen.tlto de TV y e.lite 
de Anri!it.lca, en "Medút and MUl1ocil>". pp. 2 6 
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1) The Ram Report (l 7) 

Es un programa de noticias que producen los_ 

estudiantes de la High School de Highstown, -

Nueva Jersey. Todos estos años se ha dirig! 

do el programa con la ayuda de los adminis-

tradores de la escuela, los maestros, una -
compañía local de cable y la participación -

de los estudiantes. 

El objetivo de crear este tipo de programas_ 

instruccionales es engrandecer el currículo. 
Los estudiantes son motivados a participar -
con la televisi6n y a producir mejores pro-
gramas en todas las áreas, desde educación -

física hasta humanidades y ciencias. 

Cinco años atrás el bibliotecario de la escuela decidió util! 

zar programas de TV con el propósito de mejorar el aprendiza

je. El programa inici6 con dos cc1maras, un mezclador y 3 VCR, 

las cuales se distribuían a los maestros. Hoy utilizan un e! 

tudio de producción completo, un cuarto de edici6n,.un equipo_ 

portátil de 3/4, 3 cllmaras pequeñas y 3 equipos portátiles de 

1/2 y 18 VCR. 

Anualmente la escuela completa alrededor de 80 producciones -

en estudio y otras 80 con equipo portátil en los salones de -

1371 BakeJL E. Robw, "stand by, .tahe 011e, oue tale.U:" en Medtit and ---
lle.tl1od&, pp. 25-27 
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clase, En S años lograron una expansión, pero todo ello fue_ 

gracias a la cooperación de maestro~ bibliotecarios y perso-

nal de la escuela. 

Usos del Sistema 

- Reproducción inmediata utilizándola en las dife
rentes carreras, natc,ci6ri, tenis y otros deportes. 

- Grabaci6n de pláticas y discusiones de libros. 

- Demostraciones en laboratorios, 

- Producciones creativas incluyendo anuncios de -

artículos y reportajes en diferentes locaciones. 

2) Varina High School 

En Varina High School localizada en las afueras -

de Ritchmond Virginia y como respuesta a la esca

cez ·de maestros para las clases avanzadas y de 
idiomas, se han creado "Las Clases Electr6nicas", 

que se ofrecen con mucho ~xito atrav~s de cursos_ 

para los estudiantes do pequeñas escuelas rurales, 
que de otra manera no podrían tomar clases. 

Este programa surgió en 1983, se cre6 un estudio para transm~ 

si6n y un cuarto de control. Cada día se transmiten 4 clases 

v!a microondas por medio de la estación educativa local. Es--

tas clases son enviadas al área central de Virginia a un to-
tal de 27 escuelas. 
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La comunicaci6n entre el maestro de varina y la~_ 

áreas de recepci6n se componen de un canal para -
video y dos para audio. En cada receptor de sat~ 
lite, los estudiantes tienen un receptor de TV -

sintonizado en canal 57 y una linea telefónica --· 

programada. De tal modo que si los estudiantes -

tienen una pregunta durante la transmisión, ellos 
simplemente toman el teléfono y hacen su comenta
rio, con la posibilidad de que todos los estudiantes 

que captan la clase puedan escucharlo. 

Los resultados de este programa han sido muy buenos, por me-

dio de este m~todo los estudiantes han expresado que en pocas 

semanas se siente parte del salón de clases de varina. Una -

serie de programas de español y francés para pre-primaria y -

primer grado se ha realizado. Además' se han instalado recep-

tares de TV 
. . . 

en cada sal6n con el propósito de transmitir al-

gunos materiales en ciertos horarios, éstos -~D.n enviados a 

los profesores para que se apoyen con ellos; el personal de -

"La Mediateca" cuenta con un Banco de Imagen en 3/4 y 1/2 de 

donde se envia la programación durante el d!a. 

otra cosa que se realizan son videos promocionales para acti-

vidades de los estudiantes. Actualmente en Varina se conju--

gan los medios de Computaci6n y la Televisión intensamente co 

mo medios para realizar su literatura visual (38). 

13&) Lamn1ay W. BeveJ<ly, VV.. Teo11olog.út de Med.i.o~ ValLina Higlt Sohool, en 
Media and MethocL\, up/oet/87 pp. 17-18 
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"La comunidad que rodea y apoya al High School de Varina, sa

be que el futuro está aquí, que la tecnología ofrece una cuali 

dad 1'.inica que motiva y exalta el proceso instruccional" ( 39). 

3) El Videodisco Interactivo 

En la escuela de Coalfield, condado de Margan, -
Tennessee, se introdujo la tecnología del videodi~ 
co interactivo en 1987. Ello motiv6 a 500 estu-

diantes de todos los grados. Con esto se realizó 
una combinación del currículo tradicional con la 
atención a través del video. 

La nueva tecnología complementa la lecciones y facilita la e~ 

señanza. Los resultados en promedios altos y bajos son grat~ 

ficantes, el cuarto grado con un promedio que oscilaba entre 

el 30-50% del rango, ahora ha logrado el 90%. Estos resulta

dos segan el art!culo de "Media and Methods" de mayo de 1988, 

se han dado en todas las materias (40), 

4) The Research/Script/Video Program (RSVP) 

Este programa de invcstigaci6n/gui6n/Videoprogra
ma, motiva a los estudiantes a hacer investigacio
nes en la biblioteca y guiones con el fin de ha-
cer sus propios videoprogramas, ya sea de manera_ 
individual o por equipos. 

(39) [anm>:ly w. Bevell!y, Vbt. Tec110Cvg[a de Medio• Va11.i11a Hi9l1 Sclwol, en 
Media a11d Me.tl1od&, &ep/oct/!7 pp. 17-11 

(401 St1urn9 Rho11da, lntMac.tive v;dco, Media m1d Al. ilay, p. Z4 
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El RSVP es usado con ~xito en los programas del_ 
High School Mt. Vernon, condado de Fairfax, Vir
ginia. Se ha utilizado en proyectos de idiomas -

donde cada estudiante elige un pais, investiga s~ 
bre él, busca ilustraciones y realiza un video de 
S minutos. 

La realizaciones se hacen en el área de video de la bibliote-

ca, donde el maestro y el especialista de medios apoyan al e! 

tudiante en su realización. Para hacer un curso de RSVP se -

requiere mínimo de 15 horas, durante las primeras cinco cla--

ses, los estudiantes hacen sus investigaciones y guiones jun-

tos. En las siguientes 10 clases se produce la presentación_ 

en el estudio de cada alumno. Les apoya un bibliotec6logo y_ 

un especialista de medios. 

El 99% de los estudiantes que inician el programa, lo ter---

minan. 

5) El Videodisco 

En septiembre de 1986, The Great Falla Public --

School, en Great Falls, Montana, comenzó con dos 
reproductoras de lascrdisc y un paquete de video

discos con dos cursos, despu~s de un semestre, se 

agregaron dos sistemas m4s. 

Un año después se han comprado 36 sistemas de -

disco laser integrándose a todas las ramas. 
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En mayo de 1987, la escuela adoptó el sistema de disco laser 

para los estudios de sociales y secundaria. 

Otra ventaja ha sido la capacidad para que los alumnos ha--

gan sus propios documentales de 10 a 30 minutos. 

Seg11n la Great Falls, ahora los estudiantes ya no son pasivos_ 

que sólo veíanla televisión por verla, ahora la analizan, -

la interpretan y observan, 

"Para responder a los caminos del aprer.dizaje ac

tual, para modelar la buena enseñanza y para pro

veer flexibilidad a la clase tradicional, los cd~ 

cadores aplican esta nueva herramienta en la es-

cuela, con la esperanza de lograr una mejor sati! 

facción de las necesidades de su audiencia los -

ciudadanos del siglo XXI" (41). 

corno hemos visto, los avances en el uso de los medios es arn--

plio, cada día son más las escuelas que pretenden estar acor

des a las necesidades del mundo actual para poder preparar m~ 

jor a sus estudiantes. 

2. El Video en Costa de Marfil 

En 1971 Costa de Marfil se embarcó en una reforma de la edu-

caci6n primaria, el principio distintivo fue la introduc· 

(~11 r,tvlo1t.l~ Te!Vty, Media aud Mc.tlwd>. mav/Jun/19H, flP· 21-27 
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ción de la televisi6n en el salón de clases. 

a. Objetivos de la Reforma Educativa 

La reforma tuvo varios objetivos, los dos principales prop6s~ 

tos -complementarios- son: 

- Hacer posible que se matriculen en la educación 
primaria el 100% de alumnos. 

- Proveer una educación apropiada a las caracte-
r!sitcas y necesidades de la sociedad de Costa_ 

de Marfil. 

Se pens6 C!:Ue los maestros por tcle'\·isi6n podrían funcionar --

rn.1s que los maestros ordinarios y se podrían pa~ar a menor CO!!_ 

to. 

El nuevo sistema fue introducido en septiembre de 1971 para -

que los estudiantes iniciaran su primer año de educaci6n prim~ 

ria. Estos alumnos pasarían a través de varias clases CPl el 

primer año, CP2 en 1972, CEl en 1973, CE2 en 1974, y CMl en -

1975, CM2 en 1976. Cuando sali6 el primer grupo de niños enseña-

dos enteramente por televisión. 

La intención del proyecto de televisiOn es que gradualmente -

se vaya extendiendo a todos los pupilos del sector educativo -

tradicional, tanto coma·1a transmisión de televisión por todo 
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el país. S6lo las zonas escazamente pobladas donde el prome

dio de costo es muy alto, no serían comprendidas por el pro-

yecto. 

b. Organización General del Sistema (de TV -

Educativa) 

El departamento de producci6n est~ localizado en una antigua_ 

escuela de Bouaké. En este edificio se encuentra el equipo -

responsable de la producci6n de los pronramas tanto en telev! 

si6n como de los materiales impresos que acompaf.an los progra

mas de TV. Además se cuenta con los departamentos administr~ 

tivos y de servicios como mantenimiento, almacenaje y una Bi-

blioteca de Multimedios. 

Los programas son transmitidos por la Radio y Televisión de -

Costa de Marfil (RTI} • Cada escuela tiene un equipo de tele

visión de un modelo estandarizado y diseñado para clima trap! 

cal. El 80-85% de los equipos trabajan con bater1as alcali-

nas debido a la dificultad de contar con energía eléctrica en 

la mayor!a de zonas del pais. El abastecimiento de electrici 

dad, s6lo cubre entre un 15 y 20% de los equipos que están en 

uso, se planea que para 1990 la expansi6n del sistema escolar 

por televisión, principalmente se concentrará en zonas no -

electrificadas. 
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La Compañia Africana de TV (CATEL) se ha encargado de insta--

lar y dar servicio a los receptores y antenas. 

Se han organizado equipos móviles que visitan cada escuela --

una vez al mes para revisar el equipo, aunque la compañia ha_ 

probado que el promedio de vida de los equipos ser§ entre 7 y 

10 años. 

11 Una de las mejores ventajas que han resultado de 

la reforma educativa ha sido la disminución de la 

repetici6n de grados, que era caracter!stico en -

el sistema tradicional. 

En los Oltimos años los programas se han expandí-

do de 437 clases eri el primer año hasta S,000 en 

75/76 y para 1990 se pretende cubrir un total de 

36,000 clases" (42). 

En resumen, la educación por televisión de Costa de Marfil, -

es una muestra de que la TV ha llegado a todos los niveles y_ 

que no sólo los paises desarrollados pueden utilizar estos 

sistemas. 

!HI OJt.lvet EicheJt a11d O.U:vcl F., "Co•t A1w.ly•.U. 06 p!tÚl>VLy educa.t<:on by 
te.tev.Wio11 i11 tlie lvo•u Coa•t" en Tite Econom.lco 06 Ne:w fdueaUolUll -
Med;a, pp. l 05- l J 3 
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Se requiere de una visión futurista para deterr:linar la neces! 

dad de involucrar a la educación con los nuevos medios, como_ 

una herramienta que mantendrá a los alumnos en contacto di-

recto con los grandes avances sin importar el medio en que 

vivan, ya que los acerca a cada rincón de nuestro planeta. -

Y sobre todo que utiliz.!indo la TV en la educación es una buena 

medida para competir can la TV comercial que en la mayoría -

de los casos sólo proporciona entretenimiento pero no educa-

ción. 

En los países no desarrollados se requiere integrar mucho m~s 

la tecnología cducaLiva ya que es una forma de elevar el ni-

vcl pedag6gico que difícilmente se logra apoyándose exclusiv~ 

mente con profesores y libros. 

3. México 

a. Televisión desde la Educaci6n Básica 

Entre los planteamientos de la política educativa del gobier

no se encuentran: 

- Educaci6n básica a toda la población. 

- Elevar la calidad de la educaci6n. 

- Vincular la educación terminal con la 

educaci6n. 
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- Otros 

Todo ello, ha originado el uso de re

cursos paralelos y complementarios,-

para la educación. La televisiú11 ha 
sido uno de esos recursos. En nues-

tro pais comenzó a mediados de los -

años se sen tas. 

l} La Telesecundaria 

En 1966 surgió la Telesecundaria en forma experimental y a -

través de Circuito· ceirado. Su surgimiento abri6 una puerta_ 

para la eduaci6n formal (43), 

La Telesecundaria se orientó hacia la educación media básica_ 

y fue dirigida a lad áreas del D.F. muy apartadas de los cen-

tras escolares que en esos años eran bastantes. 

Posteriormente cada comunidad superior a 500 habitantes quedó 

facultada para crear un patronato ·~ector, elegir un recinto -

adecuado e instalar un puesto receptor de televisión. La Se

cretaría de Educación Prtblica aportó un maestro sin especiali 

143) TV Educa.Uva Fo1U11at.- Se 1te6i'1le a ta TV que •e uM en la.! auW 
<fiu:cameiite. 

TV Educa.Uva ln601Unctl, - Se 1te6ie1te a ta TV que .imp<ULte p!toglUllri<U 
cultuJtat~. 

V.id. &tllúeit E. RM•de "TV educa.Uva Pll~en.te y Fu.twi.o" pp. 300. 
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zaci6n que tendr!a como función coordinar y guiar a los alum

nos a través de las teleclases. 

El aprendizaj~ se apoyaba (y has~a la fecha) , con textos pre

viamente preparados junto con los programas de video transmi

tidos por la TV comercial y culturill y distribuí.dos en m6du-

los de 15-17 minutos, 30 lecciones por semann, seis diarias. 

La Unidad de Telesecundaria y la Unidad de TV Educativa y Cu! 

tural (UTEC) fueron los organismos responsables de la Tclese

cundaria. La primera se encargaba de la planificacién, el d! 
seña y la evaluación de los programas. La segunda, se encar

gaba de la realizaci6n y los elementos técnicos, así como de_ 

la transmisién de las señales. 

Las transmisiones corrian a cargo de la red comercial que re-

serva espacios exclusivos 8;30 - 14:30 horas y la Secretaria_ 

de Comunicaciones y Transportes, se encargaba de la transmi-

si6n para áreas dif1ciles. 

El ntlmero de alumnos pas6 dc6,569 en 1968, a 28,976 en 1972 -

(44). La matr!cula se elev6 al 100% durante el periodo 1970-

1980, esto significó un aumento solo superado por la Secunda

ria T~cnica. 

144) Alalla.i Sa11üa90, op. ú., pp. 396 
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Durante el per!do 1981-1982, la Telesecundaria absorbi6 al 37%· 

de la Matricula Nacional de Estudiantes, -149,998 alumaos-. 

La Telesecundaria se dirigia principalmente a los sectores -

marginados de la población. El plan de estudios correspondia 

al plan aprobado por la secretaria de Educaci6n PGblica para_ 

la Secundaria. 

Este proyecto cambió en 1981, la SEP conjuntamente con el ---

INEA (Instituto Nacional de Educaci6n para Adultos) y Televi-

si6n Rural Mexicana iniciaron la transmisión de la "Secunda--

ria Intensiva para Adultos" {SIA) y la Secundaria Intensiva -

de Verano (SIV) • La SIA consistía en un curso condensado de 

Telesecundaria. Por su parte la SIV se hizo para quienes de-

seaban aprovechar las vacaciones para reforzar determinadas -

materias. 

Todo este Telesistema de educaci6n se reforzó con la apertura 

de las telecomunicaciones v1a satélite a través de la puesta -

en 6rbita del sat~lite mexicano "Morelos", gracias al que se_ 

amplió la cobertura de los cursos de enseñanza por televisi6n, 

que han llegado a más de 54,000 poblados y a más de 100,000 -

escuelas a lo largo de todo el pa1s (45). 

1~51 UAG, "TV E~UCA" Un.iv~.idad Au.Mnorra áe. A9uaJ.co.Uwte.1>, dole.tút bün~ 
tJutl, Ag&. Núm. 1, aiio 1, e;te/ óeb/19SS, pp •fo:. 
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2) La Teleprimaria 

surgi6 corno proyecto de la SEP que tenía por objetivo refor-

zar los programas de la primaria y permitir la alfabetización 

de los sectorés marginados. 

La serie "Temas de Primaria 11 apoya a los maestros con temas o 

módulos como "los planetas", "los animales". Estas series se_ 

transmiten actualmente durante los períodos escolares. 

El INEA ?Or su parte, tenía a su cargo la primaria intensiva_ 

para adultos que se transmitia de lunes a s~bado por Canal 11 

y la red TRM. 

su base principal eran las telenovelas educativas como "Apre!!. 

damos Juntos" que comprendió 100 programas y que atcndi6 a 140 

mil adultos de los cuales fueron alfabetizados 70 mil (46) 

3) Teleenseñanza Universitaria 

En los sesentas, se cre6 el sistema Universidad Abierta que -

aprovech6 el uso de la televisión para cubrir programas de e~ 

tudio. 

En el año de 1976 se realizó un convenio de Televisa y la --

UNAM, ~ste consist!a en realizar los programas por partes. T~ 

levisa se encargaba de la producci6n técnica y la UNJ\M se re~ 

ponsabilizaba de la planificaci6n y diseño de los contenidos_ 

de l!stos. 

(46) Ca1i<tl Jo•e6a M., Lo• Mecüoo MM~vo• y la Educau611, pp. 56 
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Tal convenio vino a consolidar la participaci6n del consorcio 

privado en el campo educativo y se sum6 a lo que pdblicamente 

esa empresa denominó "La Fundaci6n Cultural Televisa". 

A partir del acuerdo con la Universidad y Televisa se cre6 

una serie denominada "Introducci6n a la Universidad", que se 

transmite desde 1976 (47). 

Estos programas tienen el propósito de divulgar conocimientos 

sobre la cultura universal, principios cient!ficos y tecnol6-

g ices básicos. 

sus contenidos se aprovechan de manera complementaria para 

apoyar los programas curriculares normales de la enseñanza m~ 

dia superior. 

Otro sistema utilizado en las universidades es el circuito e~ 

rrado de televisi6n. En el caso de las Universidades priva-

das la situación del video es variada; casi todas cuentan con 

un área de televisi6n aunque no es utilizada adecuadamente, -

su nivel de uso es muy reducido y el circuito está en sus ini 

cios. 

A continuación daremos un breve panorama de algunas de las -

universidades de la zona metropolitana. 

(~11 COSllET, "la Te(ev.i..l<'.611 Educ:a.tiva", pp. Zl-Z3 
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b. Televisión Universitaria 

Durante una serie de vistas realizadas a varias de la univer-

sidades privadas de la zona metropolitana, pudimos darnos 

cuenta de la situación del uso del video en este nivel. 

1) Universidad Anáhuac 

Laboratorio de Radio y Televisi6n 

Objetivo 

Permitir que los alumnos realicen prácticas en r~ 
dio y televisión y de manera secundaria, apoyar a 

la instrucción dentro de la universidad. 

Funcionamiento 

Los laboratorios funcionan en un horario de 7:00 

a 19:00 hrs., se da prioridad a la carrera de ca-
municacidn y los tiempos restantes se reparten_ 

a los alumnos que los soliciten, sean de comunic~ 
ci6n o de otras carreras. 

El equipo lo manejan los alwnnos; en el caso de -

los estudiantes de otras carreras se les explica_ 

el funcionamiento para que posteriormente lo util! 
cen. 

Los ingenieros son los encargados de explicarles_ 
el funcionamiento t~cnico. 

Los programas que se realizan en el área de tele-
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visión son: una serie mensual llamada 11 Códigos '', 
noticiero de la Universidad. 

Su programación es 100% local, referente al ~mbi
to universitario: cultura, deportes, sociales, -

entre otros. 

Esta serie la realizan alumnos de Comunicaci6n, -

no hay maestros que la dirijan. 

Hasta la fecha no existen otras producciones. 

Instalaciones 

cuenta con un área exclusiva para los laborato--
rios, localizada dentro del edificio de la bibli2 
teca. 

Hay tres cubículos para personal, dos cubículos -
acondicionados para áreas de edición, un cuarto -

de mantenimiento y almac~n, un laboratorio - salón 
de Radio, estudio de televisión con dos cabinas -

de control, la cabina de direcci6n es a la vez, -
un sal6n con capacidad para 40 alumnos sentados y 

con una nesa - banco para trabajar cada uno. 

El estudio de televisión tiene buenas dimensiones, 
lo que le limita es la altura. No tiene la ade-

cuada para trabajar con el emparillado de ilumin~ 
ci6n. 

Posee aire acondicionado y paredes dobles. 

:.1tS 11 EqtÜpo 
- 2 cámaras de tres tubos con sus controles. 
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- M4quinas grabadoras de video. 

- Mixer pequeños sin efectos. 

- Monitor de onda. 

- Vetorscopio. 

- Monitores para cabina y para estudio. 

- Iluminación {no se contaron las l~mp~ 

ras pero son pocas) • 

- Emparrillado de ilurninaci6n con capa
cidad para 96 lámparas. 

- Micr6fono boom. 

- Sistema de computación para el manejo 

de iluminación en el estudio (68), 

- Dos equipos completos para edición, -

con deck para insertar mrtsica. 

- Un 11 Time Base Corrector" (TBC). 

- Grabadora de audio carrete abierto 

1/4 pulgada, 

En radio cuenta con: 

- Mezclador de audio de 8 canales. 

- Compact disc. 

- Grabadora de carrete abierto 1/4. 

- Tres tornamesas. 

- Dos grabadoras y un deck que graba a 

velocidad rápida. 

- CIRCUITO CERRADO DE RADIO, llega a -

las escuelas de Comunicaci6n y Medie,! 

na. 
1481 E.&.te equ.lpo Je comp.'1.6 co11 objeto de que io~ eJ.tttduuite~ manejen cqu.i_ 

poJ Jo óiHicadoJ dude ta univc1t.1<.d,1d. 
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Personal 

coordinador General de los laboratorios~Coordi

nador de Producci6n o Productor, Operador de au
dio. 

Dos ingenieros en Electrónica. 

Este personal apoya a los alumnos en sus práct~ 

cas y son quienes realizan los programas solic! 
tados por otras carreras o departamentos de la 

universidad. 

Videoteca 

En esta área se guardan los originales de los -
programas (alrededor de 40) realizados por los 
alumnos. 

La clasificaci6n es por temas y se anota su du

ración. No se tiene banco de imaqen d.e stock. 

En realidad, los laboratorios están exclusivamente para el -

uso de los alumnos, sus funciones son de apoyo y no se desti-

nan para producción de programas diddcticos o solicitados por 

los académicos de la universidad (49). 

La universidad Anáhuac cuenta también, dentro de la bibliote-

ca con un área de apoyo audiovisual: 

El Centro de Recursos del Aprendizaje 

(49) Uc. Roma11 VueJiaó Jo•~. CoMd. labó, Radio y TV U. A11dl1uac, mtlt~·
v.i..1.ta, 12/oe-t/1988. 
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Objetivo 

Proporcionar a los alumnos el material audiovi
sual didáctico, que complemente lo que ven teó
ricamente en clases. 

Funcionamiento 

Trabajan materiales en diapositivas y videos. -

El material en video, lo obtienen copiándolo de 

la televisi6n comercial y estatal y de los can!!. "' 

les que reciben a través de satélite. 

También compran programas de video a varias em

presas. 

El uso del material se hace a través de la bi--

blioteca, es necesario autorización mediante un 

memorándum y solicitándolo con una semana de a~ 
ticipaci6n. 

El pr~stamo es s6lo para usarse en grupo. Se -

facilita el programa, una videoreproductora y -

monitor, o se puede consultar ah! mismo, ya que 

se cuenta con m4quinas reproductoras. Hay tam
biAn un sal6n de proyecciones. 

Externamente no se presta el material. 

El formato que se usa es de 3/4 de pulgada. Se 
cuenta con un total de 1077 videocassettes y 220 
audiovisuales de diversos temas clasificados en 

tres tipos: películas didácticas, programas h~ 

chas por alumnos y programas hechos por maes--
tros de la universidad en cooperaci6n con Canal 
11 de TV. 
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Equipo 

Formato de 3/4 · 

- Una Videocassettera 3/4. 

- cuatro videocassetteras formato VHS. 

- Cuatro videocassetteras formato Beta. 

- Un juego de videocassettera Beta y rn~ 

nitor. 

- un juego de videocassettera VHS y mo

nitor. 

Para prástamo a los salones se tiene: 

- Monitor de 28 pulgadas. 

- '!\'lle beam de 60 pulgadas (en la sala -

de proyecciones) 

- Antena Parab6lica para recibir señal_ 

de sat~lite y del aire (soi 

2) Universidad Iberoamericana 

Esta Universidad cuenta con tres laboratorios: Radio, Cine y_ 

Televisi6n, nosotros s6lo hablaremos del a1timo. 

Laboratorio de Televisión 

Objetivos 

Proporcionar a los alumnos las herramientas para -

que se adentren en el manejo profesional tanto a 

(501 RodJLCguez VM6"0U:ea, CoMd. Ce.núto de Rec. del. Apllenrié.zaje, U. An4huac, 
En.tllevLlta J 2/oct/1988. 
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nivel t~cnico como de producci6n. As! como apo-
yar a la comunidad universitaria con programas d! 

dácticos, grabaciones, programas especiales y --

otros. 

Funcionamiento 

Trabaja en un horario de 9:00 a 13:00 hrs. y de 

16:00 a 20:00 hrs., aunque en la práctica es du-

rante todo el d1a. 

Se utiliza sobre todo, para los alumnos, de comu
nicación. Las otras carreras pueden solicitar 
servicios. Por medio de los alumnos de servicio_ 

social se hace el préstamo de equipo, las video-
grabaciones y producciones. 

Rector!a tiene designados horarios determinados -

diariamente, con el propósito de tener un tiempo_ 
espec!fico para realizar los programas promocion! 

les de la universidad. Sólo en caso de que Rect~ 

r!a no utilice estos tiempos, se darán a los al~ 
nos que lo soliciten. 

El equipo puede ser manejado por loe alumnos sie~ 
pre y cuando se les haya capacitado para su uso. 

Instalaciones 

sus instalaciones han sido diseñadas especialmen

te para funcionar como laboratorios. 

Consta de; 

Estudio, cabina de control, almacén que funciona_ 

como Videoteca, en la parte de arriba se locali-
zan tres cub!culos para edición. 
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Equipo 

Formato 3/4 de pulgada 

- cuatro c.1rnaras - dos b/n para estudio 

y dos color para PºE 
tátil. 

- Tres equipos para edición completos. 

- "Videotizer" .- computadora para --

efectos de video. 

- Time Base Corrector (TBC} . 

- Mezclador de video. 

- Generador de efectos. 

- Monitores.- dos de 21 pulg.,cua

tro de 12 pulgadas. 

- Micr6fonos profesionales. 

- Equipo portátil completo. 
NOTA: no se tiene equipo de iluminaci6n. 

Personal 

Coordinador de laboratorios de Radio y Televisión 

(de mantenimiento~ 

Seis asistentes de servicio social.- Dos de inge

nier1a y cuatro de comunicaciones. 

Videoteca 

Funciona sólo para la carrera de Comunicación y -

consta de 30-40 programas que se realizan intern~ 
mente,· 60 programas que han llegado del exterior_ 
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y 250 pel!culas para videoclub, un servicio que -
se da al interior de la escuela (51). 

Creemos conveniente mencionar, que durante nuestra visita a -

las instalaciones de la universidad, tenia muy poco tiempo de 

haberse instalado el equipo (seis meses aproximadamente), por 

lo cual todav.!a estaba muy improvisado, pero a11n as.1'.., se enco!!_ 

traba en funcionamiento. 

Area de Informaci6n Audiovisual 

Objetivo 

Proporcionar exclusivamente material did~ctico de 

todo tipo audiovisual. 

Funcionamiento 

En esta ~rea se manejan: Transparencias, filmi-

nas, pel!cu.las de 16 nun., y videos. 

El pr~stamo se hace por un d!a a alumnos y maes-

tros, pueden solicitar dos art!culos. 

S6lo se presta internamente. 

Los materiales se consiguen a través de donaciones, 

compra, copiados de las señales del aire y progr~ 
mas realizados internamente. 

La clasificaci6n corresponde al Departamento de -

(Sii Uc. FolLtane.tU Luü, Coo-td. Lab6., de Radio y TV. 
U. 1be-toameA.icana, Entteu.l.lta, 19/oc-t/1988, 

64 



Procesos Técnicos de la biblioteca, que son los -

encargados de clasificar y catalogar todo el mate 

rial de la biblioteca. 

En el área audiovisual s6lo se encargan de conse

guir el material, y checar en la televisión come~ 

cial si algunos programas sirven de apoyo didáct! 

ca. 

Equipo 

Cuenta con videocassetteras y monitores, formato_ 

3/4 para programas originales y beta para copia-
dos. 

Como proyecto se pretende contar con un departamento de pro-

ducci6n profesional, cien por ciento independiente a los lab~ 

ratorios (52). 

3) Instituto Tecnol6gico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Campus Quer~taro 

Centro de Circuito Cerrado de Televisi6n 

Objetivo 

Atender y apoyar a los alumnos en su totalidad a -

través del uso de medios audiovisuales. 

{52) Uc. Sd'.11cl1ez de fu Valla C1t.ütúia, Coo~d. Altea In6. 
Aud. U. IbMoam1v1.ica11a, Entll.ev.U.to., 19/oú/88. 
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Funcionamiento 

Presta servicios en un horario de 7:00 a 20:00 -
hrs., y en casos especiales-se graba en fines de 
semana. Su producci6n es netamente de tipo docu

mental. No se realizan programas de video. S6lo 
se transmite, a los salones de proyecci6n a través 

del circuito cerrado, materiales que sirven de 
apoyo a las materias. 

El préstamo es sólo interno. 

Las grabaciones que se realizan en video son: ca~ 

ferencias, convenciones, eventos deportivos, etc. 
La carrera de comunicaci6n realiza videograbacio
ncs pero s6lo caro prácticas. 

La otras carreras tambi~n hacen uso del equipo, -
para ello se requiere de una solicitud autorizada. 

Este centro se encarga del pr~stamo de equipos a~ 
diovisuales como retroproycctores, carruseles, etc. 

Instalaciones 

Se compone de un estudio con el espacio mínimo re 

querido, limitado en altura, pero acondicionado -
acasticamente, cabina de control y un cubículo p~ 

ra edición. En la misma cabina el estudio de R~ 
dio,que está al lado. En el cuarto de control m! 

estro se localiza el control y parcheo del circu! 

to cerrado y el área para copiados. Tambián hay_ 
una Videoteca pequeña, un almacén de equipo y una 
oficina para el personal. 
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Seis salones de proyecci6n distribu!dos en el c"!!! 

pus. 

Equipo 

- Dos cámaras. 

- Equipo de edición completo. 

- Corrector de base de tiempo (TBC) . 

- Mezclador de imagen. 

- Generador de caracteres. 

- Máquina videograbadora. 

- Dos eguipos portátiles. 

- Emparrillado para iluminación y lámpa-

ras indispensables. 

Equipo para copiado consta: 

- Máquinas videograbadoras VJIS. 

- Máquina videograbadora BETA. 

- Máquina videograbadora 3/4 

- Máquina grabadora de Bmm. 

- Multiplixer para transfer de pel!culas. 

- Controles del circuito cerrado. 

Personal 

cuatro personas 

Director del Centro 

Tres' auxiliares que apoyan en todas las_ 

áreas. 
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Video teca 

Almacena el material grabado en el centro, ya sea -

producto interno o recibido de satélite. A la fe-
cha cuenta con 500 videocassettes. Se clasifican 

por áreas o carreras y n11rnero consecutivo. La vi

deoteca cuenta con su propia vidoreproductora pa
ra checar ah! mismo el material en formatos: BETA, 

VHS, y 3/4. 

El material no puede salir del campus. 

Hace dos años se realiz6 un proyecto de televisión educativa_ 

denominado "videoclases 11
, era una serie de clases para dos ma-

terias de Ingeniería Industrial. El total de programas fue -

de 10 con varios rn6dulos en cada programa que duraba una hora. 

Estos programas se enviaron a todos los campus y hasta la fe-

cha se siguen utilizando. Fue un proyecto piloto, los resul

tados fueron satisfactorios, sin embargo no se continuó{53). 

4) Universidad La Salle 

Dirección de Servicios Educativos 

Objetivo 

Apoyar a la Vicerector!a Acad6mica, a trav~s de -

la formaci6n docente, mediante un departamento de 

Pedagogia1 apoyar a los docentes en su quehacer -

mediante asesorías en recursos didácticos; apoyar 

153 I Ue. Veiaoeo Ra6ae.t, V.U... C.iJr.eulto CeNuldo de TV. 
!TESll eamr>u.! Q.~o., E>Wtev-lOta, 20/•ep/19i8. 
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a la comunidad a través de préstamo de materiales 
didácticos, aspectos fotográficos y grabaciones -

video de eventos socioculturales-educativos de la 

universidad. 

Funcionamiento 

El estudio de televisión se utiliza para hacer e~ 
piados de material y para apoyar actividades do-

centes de los maestros, por medio de microenseñan
za y dinámica de grupos. 

Realmente no es un estudio de televisión pues no -
cuenta con las características físicas para ello, 
carece de espacio y altura. 

Actualmente no existe producción interna en video, 

sólo se maneja como un centro enlazador entre ca~ 
pradores (universidad) y vendedores, ya que su 
función prinéipal es proporcionar materiales. 

En lo que respecta a video sólo se obtienen por rn2. 
dio de la compra a empresas particulares o dona-
cienes y pr~stamos. 

Se encarga de prestar equipos did4cticos a todo -
el campus. 

Instalaciones 

cuenta con área para oficinas y en el s6tano el -
área para estudio, cabina de control videoteca, y 

salas de proyecci6n. 
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. Equipo 

- Proyectores. 

- Grabadoras de audio. 

- Pizárrones 

- Proyectores con control de disolven-

cia. 

- Apuntadores lumínicos. 

- Videocassetteras 3/4. 

- Videocassetteras BETA. 

- Videocassetteras VHS. 

- Pantalla Vidimagic.- Proyecta una im~ 
gen hasta de dos metros, de cualquier 

forma to de video. 

- Equipo portátil en 3/4 y BETA. 

Los equipos no se usan fuera de las salas de proyección. 

Personal 

Cuenta con 12 personas. 

Coordinador General. 

cuatro especialistas de Medios.- Dos -
se encargan de la entrega de los materi~ 

les y equipos y dos de los servicios de 

producción. 

Cuatro Psicólogos 

Dos Pedag6gos 

Dos Secretarias 
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Un concepto nuevo y utilizado en ésta Universidad ha sido la_ 

transfonnaci6n de la biblioteca en Centro de Multimedios lo -

cual se rcaliz6 debido a que ••todo lo que es informaci6n ya -

no es exclusivamente de fuentes impresas, ahora se consideran 

las fuentes impresas y no irnpresas 11 (54). 

De tal forma que el Centro de Multirnedios se convierte en un 

centro distribuidor y la Dirección de Servicios Educativos se 

convierte en centro productor y mediador entre los vendedores. 

En lo que respecta al almaclfn de materiales, el Centro de Mul

timedios se encarga de guardar y prestar el material en ca--

pias y la Dirección de Servicios guarda todos los programas -

originales. 

Actualmente se cuenta con unos 1000 videos en catálogo, clasi 

ficados por titulas y tema. 

En este Centro el préstamo de filminas y diapositivas funcio-

na cozro los libros, por varios d!as. El préstamo de video, C_l! 

t~ restringido por ser un material delicado y costoso, por lo 

que s61o se presta durante las horas de clase. 

154) P~ec..lado JavúJL, V<'.ltec..ton de SeJLvlc.éo& Educa.UvoJ, U. La SaUe, -
EutMv.Uta, 15/dlc/1988. 
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5) Universidad Intercontinental 

Unidad de Comunicaci6n Audiovisual 

Objetivo 

Apoyar a todas las actividades académicas que re
quieran las escuelas que integran a launiversida~ 
sus alumnos y profesores. 

En forma más directa apoyar a los alumnos y prof~ 
sores de la licenciatura de Comunicaci6n y Diseño 

Gráfico. 

Funcionamiento 

Apoya a todas las ~reas que lo solicitan a tra-

vés de grabaciones de video, equipo de sonido, a~ 
diovisuales o videos promocionales y cualquier -
equipo audiovisual didáctico. 

El equipo de video s6lo se presta a los alumnos -
de Comunicaci6n, que hayan cursado las mate---
rias de televisión correspondientes. 

El préstamo de materiales es por un d!a, ya sea -
que se lo lleven al sal6n de clases o que lo sol! 
citen para la sala de proyecciones. Si hay tiem

po y no se usa el equipo, el alumno/profesor puede 
revisar el material y llev~rselo el d!a que lo n! 
cesite. 

El material que se presta es video formato BETA,

VHS y pel!culas de 16 y 35 mm. Se le da priori--
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dad al material en video. El servicio es todo el 

día. El equipo portátil s6lo se presta al área -

de Comunicación. 

Instalaciones 

sala de proyección para audiovisuales, laborato-

rio de radio, para utilizarse como sala de audio, 
laboratorio de medios audiovisuales, estudio de -

televisión profesional totalmente equipado, de -
grandes dimensiones con cuarto de control de ilu
minación, emparrillado completo., cabina de direc

ción totalmente equipada. cuarto de control mae~ 
tro, dos islas de edición, dos cabinas de audio -
equipadas y con capacidad para 35 alumnos cómoda
mente instalados, además de espacio para centro-

lar el equipo y la cabina de grabación aislada. 

Una sala de proyecciones con Tele Beam, con capa
cidad para 50 personas. 

Todas las instalaciones cuentan con aire acondi-

cionado sustractor, as1 como con materiales actlst! 
cos y aislantes necesarios, fibra de vidrio, ma-
lla metálica, cristales y puertas dobles¡ todo de 

acuerdo a las necesidades de cada 4rea. 

Equipo 

Estudio de Televisi6n maneja formato 3/4 

- Tres cámaras a color. 
- Monitor de piso. 
- Mezclador de imagen. 

- Generador de efectos. 
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- Mezclador de audio. 

- Tornamesas y amplificadores. 

- occl:s. 

- Grabadoras de carrete abiert de 1/4. 

- Siete monitores en cabina. 

- cuarto de parcheo de iluminac.i.6n com

pleto. 

- Consola de iluminación en cabina de -

dirección 

En el cuarto de Control Maestro de TV 

se tiene: 

- Tclecine con proyectores de todos ti-
pos. 

- Corrector de base de tiempo. 

- Generador de patrones de sincronía. 

- Generador de chroma. 

- Distribuidores de señales de audio y 

video. 

- Paneles de parcheo de audio y video. 

- Monitores de las cámaras de estudio y 

telecine. 

-'controles de ajuste de las c~maras. 

- Osciloscopio. 

- Vetorscopio. 

- Videograbadora Beta. 

- Videograbadora VHS. 



- .Tres videograbadoras de 3/4. 

Las Islas de edici6n son dos: 

- Isla de edici6n 3/4 completa. 

- Distribuidor de señales.- Para utili-
zar cualquiera durante la edición. 

- Isla de edici6n VHS completa. 

Equipo portátil 

- Equipo completo formato BETAMDVIE 

- Equipo completo formato VHS. 

- Grabadora de video 3/4 para utilizar-

se como portátil con una cámara de e~ 

tudio. 

Personal 

Coordinador - Productor 

Cinco auxiliares de medios, uno para cada labora
torio.- Televisi6n, radio, cine, fotograf!a y m! 
dios audiovisuales. 

Staff de ingenieros (externo) acuden a revisión_ 
y mantenimiento del equipo. Se tiene un contrato 

establecido para que los apoyen cuando se requie

ra. 

Personal de servicio social. 

Video teca 

Por medio de la direcci6n de cada carrera se de--
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tectan las necesidades y posib~lidades de conse-

guir material ya sea comprado, rentado o inter

cambiado. 

La clasificación es por titulo y ndmero de video. 

No existe ninguna relaci6n con la biblioteca (55) • 

Cada una de las universidades manejan el video de una u otra 

forma, hasta el momento s6lo dos de las universidades mencio-

nadas cuentan con un centro que apoye a las clases con medios: 

La Universidad La Salle y Universidad An4huac, ambas con cen

tros independientes que no tienen que ver con los laboratorios 

de comunicación. 

Las otras tres universidades no poseen una producción de me-

dios did4cticos, puesto que no cuentan con un área exclusiva_ 

para ello. 

La Universidad Intercontinental, con todo el equipo e instal! 

cienes profesionales que posee, no realiza ninguna producci6n; 

su panorama, en ese sentido, es muy limitado. 

En la Universidad Iberoamericana y el ITESM Quer~taro, s1 se_ 

realizan producciones aunque son limitadas. Lo que demuestra -

155) Lic. S4nchú Reye4 R. AgU4.tln, CoMd. u. Co..,nicac.i611, u. ltitekeon
.ti11e1Ltat, Entitev.lo.ta, 29/~ept/1988. 
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que en nuestro pa1s el uso del video, está apenas en sus ini

cios. 

C. VIDEOTECNIA EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 

DE MEXICO 

l. Contexto Histórico de la U.V.M. 

La Universidad del Valle de M~xico es una institución educat! 

va de particulares, su comunidad está integrada por: 

- Patronos. 

- Directivos. 

- Personal Administrativo. 

- Docente. 

- Personal de Investigación. 

Atiende a: 

- Alumnos. 

- Padres de Familia. 

- Ex-alumnos 

En 1960 di6 inicio a su labor educativa en el plantel San Raf!!_ 

el, llevando por nombre '1Instituci6n Harvard", contaba con 

una población escolar de 212 alumnos, 23 profesores y 14 co-

laboradores administrativos. Impart1a estudios a nivel medio 

superior. 
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En 1961 se establece la Escuela de Contaduría PGblica y Admi

nistraci6n E.C.P.A. 

En 1967 abre la Escuela de Economía con estudios incorporados 

a la U.N.A.M. 

En 1968 cambia su nombre por el actual de Universidad del ---

Valle de México. 

En 1976 ante la creciente demanda de estudios de nivel medio_ 

superior surge el plantel Roma. 

1977, incursiona en el área de estudios a nivel de posgrado -

con la apertura de su tercer plantel: San Angel, que imparte 

cursos a nivel Maestrta en Adrninistraci6n Pdblica, en Sistema 

y un posgrado en Finanzas. 

En 1979 surge el cuarto plantel, Tlalpan, que imparte clases_ 

a nivel licenciatura y preparatoria. 

En 1980 se abren las maestrías en Administración de Mercado--

tecnia y el posgrado en Mercadotecnia, en el plantel San ----

Angel. 

Surge el Centro de Investigaci6n Científica y Tecnol6gica de 

la u.v.M. (CICTUVAM). 
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En 1981 amplia sus instalaciones y traslada sus oficinas gen~ 

rales del plantel San Rafael a Tehuantepec 250 Colonia Roma.-

Asimismo se hace miembro fundador de la Federaci6n de Insti-

tuciones Mexicanas Particulares de Educaci6n Superior, A.C. -

(F!MPES) cuyo objetivo es contribuir a la soluci6n de los pr~ 

blemas de la enseñanza superior en M~xico. 

En 1982 como respuesta a su expansi6n, se inaguran dos plant~ 

les: Xochimilco, que ofrece estudios a nivel medio superior_ 

y Lomas Verdes con estudios de preparatoria y licenciatura. -

Asimismo surge el Centro de Educaci6n Especial y Desarrollo -

Humano (CEEE y DH) para brindar un servicio a la comunidad 

ofreciendo programas gratuitos de rehabilitaci6n para niños -

con problemas de aprendizaje y de escasos recursos. En el 

mismo año se instituye la editorial de la U.V.M. (EDUVEM). 

En 1983 se crea el Comit~ Pro-Defensa de la Salud Física y -

Mental del estudiante (CODESE). 

En 1987 la U.V.M. es invitada a participar como miembro aso--

ciado a la "International Association of University Pres!----

dents (IAUP). 

En 1988 el Rector de la u.v.M. es nombrado Vicepresidente del 

cap!tulo Mexicano de dicha asociaci6n y en marzo es nombrado_ 

Presidente del Consejo Regional Latinoamericano. 
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La Secretar!a de Educaci6n PGblica le otorga a la U.V.M., el 

recon.ocimiento global de estudios. 

En ese mismo año abre sus puertas del primer plantel en el i~ 

terior del pa!s, campus Juriquilla Quer~taro. 

En 1989, abre sus puertas del octavo plantel en la Colonia -

Guadalupe Insurgentes en la Ciudad de M~xico. 

Esta creciente atenci6n a la demanda estudiantil, la ha con-

vertido en una universidad de las m~s grandes en extensión de 

la zona metropolitana. 

Sus estudios se conforman por nivel medio superior, licencia

turas y maestr!as: 

.. '. ~ ; 
( J,,, í 

Licenciaturas 

Aclministraci6n de Empresas 
Administración de Empresas Tur!sticas 

Arquitectura 
Comunicaci6n 

Contadur!a POblica 
Derecho 

Diseño Gráfico 
Ecolog!a 
Economía 

Finanzas 
Ingenier!a Industrial 
lngenier!a Electr6nica 
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Ingeniería Eléctrica 
Inqenier!a Industrial Mec.&nica 

In9enier!a Industrial Química 
Ingeniería Industrial en ~reducción 

Mercadotecnia 

Pedagogía 
Psicología 
Rolaciones Püblicas 

Relaciones Industriales 

Sistemas de Computaci6n en Administraci6n 

Maestr.ías 

Administraci6n de Empresas 

Administración Pública 
Finanzas 

Mercadotecnia 

Recursos Humanos 
Sistemas 

Posgrados 

Finanzas 

Mercadotecnia ( 56) 

Posee una población de más de 18 mil estudiantes. 

Hoy~ como resultado do sus necesidades de superación académi

ca inicia una reforma acad('.;mico-administrativa a. travás de la 

creaci6n de un nuevo modelo educativo, quo tiene por objeto -

marcar un adelanto en la vanguardia educativa del país. 

fS6) U.V.M.; lla111JaC de &ienvwida, 1988. 
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2. Modelo Educativo Siglo XXI 

Los principios de organizaci6n están delimitados por un sist~ 

ma Departamental-Matricial y una Flexibilidad curricular. La 

curr!cula se organiza con base en cuatro áreas dclconocimien-

to: 

Area Común 

Proporciona los conocimientos fundamentales para 

la formación de cualquier profesionista. 

Area li~sica Profesional 

se ref lere a los conocimientos requeridos para el 
ejercicio de la profesión. El estudiante puede -
seleccionar entre varias asignaturas aquellas que 

más se ajustan a sus necesidades y a los propósi
tos de su futura especialización. 

Area de Especializaci6n 

Comprende los conocimientos que limita el p6rfil_ 

específico de cada carrera. Es en sí, la esencia 
te6rico metodol6gica de una profesión. 

Area Complementaria 

Comprende asignaturas adicionales que fortalecen_ 

la función profesional. 

Cada plan de estudios fija UI"k~ ~alida lateral a ni 

vel t6cnico profesional, que podr6 acreditarse a -

partir del sexto semestre. 
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Se pretende dar una transformaci6n didáctica que substituya -

la enseñanza ex-c~tedra por una diversidad de métodos y t~cnf 

cas pedag6gicas que favorezcan el trabajo en equipo, lainnov~ 

ci6n y la creatividad (57), 

En este proceso se diseñan planes de desarrollo en donde ocu

pa un papel importante la. transformaci6n de las biblioteéas -

en Centros de inforrnaci6n .. 

3. Lineamientos de Opcraci6n del Sistema de 

Centros de Inf ormaci6n 

Las bibliotecas y el archivo hist6rico de la tivM, 
se organizarán conforme al concepto de 11 Red de B!_ 

bliotecas 11
• Cumplirán con sus actividades en fo!. 

ma cooperativa y coordinada, dicha red ser~ cono

cida como "Sistema de Centros de Informaci6n de -

la UVM" (SCI-!NM) • 

Las colecciones contendran las bienes de informa

ci6n registrada perteneciente a la UVM incluyendo 

materiales impresos as! como materiales y equipos 
acGsticos, audiovisuales y de c6mputo. 

El SCI deberá evaluar, colaborar en la selección, 
tramitar la adquisición, describir, poner a disp2 

sici6n de la comunidad y estimular el uso de los 
materiales y equipos que compongan sus acervos. 

(57) U.V.M.; Voownrnto ln>.ttwnmtac.l611 del Nue1•0 Modelo Eduoa..tlvo S.i9Ca -
XXI Fcwe 1 if 11; p. 3J 
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El desarrollo de las selecciones de los Centros,
se orientará a la satisfacción prioritaria de las 
necesidades de información documental generados -
por los planes y programas de estudios de los di
versos niveles en que se desenvuelve la UVM. 

Los centros del SCI, estarSn localizados en cada uno de los -

planteles San Rafael, Tlalpan y Lomas Verdes. Incluirán ade

más de la biblioteca, un departamento de procesos técnicos, -

que serS responsable de clasificar y catalogar todo el mate-

rial que sea adauirido por el SCI/UVM, asi mismo se encargará_ 

de enviarlo a los centros correspondientes. 

Además, el ser contendrá un archivo hist6rico que gtiardará -

todos los documentos de valor hist6rico, legal, fiscal, admi

nistrativo y/o de investigaci6n, que la UVM considere conve-

niente guardar. 

Los servicios que prestará el ser, sen1n los siguientes: 

- Sala de lectura 

- Consulta y referencia 

- Préstamo interno 

- Préstamo externo 

- Préstamo interbibliotecario 

- Fotoduplicaci6n 

- Reserva y apartado 

- Diseminaci6n selectiva de información 
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El préstamo externo de diapositivas, libros, dis

cos, cassettes, videocassettes y diskettes será -
de 7 d!as naturales para los profesores y para -

los investigadores será de 15 dí.as. 

En lo que se refiere a recursos materiales no de

termina ningan carácter especial que haga refereE 
cia a los medios audiovisuales ( 58) • 

A trav~s del Modelo Educativo siglo XXI, se pretende abrir una 

brecha en la educación, más acorde con los avances tecnol6gi-

cos; muestra clara de ello, son los Centros de Información. -

Sin embargo, después de checar los lineamientos de operación, 

detectamos una escasa consideración en lo que se refiere a me 

dios audiovisuales. 

Estos son considerados como parte del acervo que contendrá 

el ser, sin embargo, queda en duda, de donde se obtendrán los 

materiales, de que manera se guardar4n, con que base se clas! 

ficarán, etc. 

En resumen, los medios audiovisuales, están considerados en -

un plano secundario dentro de los proyectos que darán entrada 

al Modelo Educativo Siglo XXI. 

(511 U.V.M.; P1toyecto SU.Wna. de Cen.t'loh de ln601U1nc.i611; p. 59 
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4, Uso del Video en u.V.M. 

Con la creación de la Direcci6n de Comunicaci6n Educativa, en 

el año de 1980, se marc6 oficialmente la entrada de los me--

dios audiovisuales como apoyo didáctico de la UVM. 

Los antecedentes de la Dirección, se remontan al año de 1976, 

momento en que el Centro de Pedagogía determina la necesidad_ 

de abrir otros departamentos, entre ellos el Departamento Au

diovisual, que tenia como objetivo el diseñar, promover y con 

trolar el material didáctico y los equipos audiovisuales ade

cuados a cada una de las escuelas de ésta instituci6n. 

En 1980, deja de ser el Departamento Audiovisual y se convier

te en Centro de Comunicación Educativa, sus objetivos no va-

riaron, los materiales producidos eran fotograf!as, audiovi-

suales, diaporarnas , diapositivas, filminas y material gráfi

co de apoyo para los audiovisuales. 

El servicio de este Centro estaba exclusivamente para el pla~ 

tel Tlalpan. 

Para finales de 1980, el centro se traslada a las oficinas 

generales en la Colonia Roma y se determina que sus servicios 

funcionarian no s6lo para oficinas generales sino para todos 

los planteles de la universidad. 
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Asimismo, se instala una Tele-Aula en cada plantel, provista_ 

de monitor en color y videocassettera formato VHS. En este -

per!odo se incorpora por vez primera material en video y se e~ 

pieza la videograbaci6n de eventos recreativos, deportivos y 

socioculturales celebrados en los distintos planteles. 

a. Dirección de Comunicación Educativa 

En 1985, el Centro de Comunicaci6n, cambia su nombre por el -

de Dirección de M~todos y Comunicación Educativa (DIMECE) in-

tegrada por dos subdirecciones: Métodos y comunicaci6n Educ~ 

tiva, ésta 6.ltima integrada por las ·siguientes áreas: 

- Medios Audiovisuales. 

- Producción Audiovisual. 

- Producción Gr~fica, 

Objetivos de Medios Audiovisuales 

- Detectar equipo y materiales para incorporarlos 
a la Universidad. 

- Difundir los servicios que brinda la Oirecci6n. 

- Organizar los materiales audiovisuales. 

- P.ealizar el préstamo interplanteles. 

- Dar mantenimiento al equipo de los planteles. 

- Llevar inventario del mismo y, 

- Capacitar al personal sobre el manejo de los -
equipos. 
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Objetivos de la producción 

Planear, diseñar y elaborar audiovisuales y diap~ 

ramas ya sean didácticos como de apoyo acad6mico
adrninistrativo. Asimismo se enfoca a la toma de 
fotografías y videograbaciones. 

Objetivos de la Producción Gráfica 

Diseñar carteles, portadas, organigramas, y gráf! 
cas como apoyo al área acad~mico-administr~tiva y 

secundariamente para los audiovisuales. 

Para 1986, se adquieren videocassetteras formato 1/2 pulgada -

neta, para cada plantel y una para DI~~CE (59), 

En 1987, se da mayor entrada al uso del video. Por un lado -

se fortalece la brtsqueda de material videograbado externamen

te y por otro lado, se adquiere una cámara de video de 8 mm,

cuya función deb1a ser la grabación de eventos didácticos y -

culturales; sin embargo, hasta la fecha no ha sido as1, el -

uso que se le ha dado ha sido la grabación de eventos socio-

cultura les, m4s que didácticos. 

Actualmente el namero de programas en video son aproximadame~ 

te de trescientos, todos conseguidos por medio de otras inst~ 

tuciones, adem4s de dos colecciones formato VHS conteniendo -

IS9l U.V.M. Düecc.l611 de Comutiicac,(611 Educativa¡ A11tecede11teh de la Düe!: 
c,(6n de Comuti<'cac<611 Educativa; pp. 44 
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temas administrativos, compradas a compañías dedicadas a la -

venta de materiales educativos. De estos materiales existen_ 

copias en cada uno de los planteles. 

En lo que respecta a la producci6n interna de videoprogramas_ 

se l~nhecho s6lo dos programas; además realizan transferen--

cias de las grabaciones de Bmm a formato Beta y VHS. 

Durante el presente año, se realizó la producción de un pro-

grama promociona! de la universidad, con el propósito de ex-

plicar el Modelo Educativo Siglo XXI. El programa estuvo a -

cargo del personal de la Dirección de Comunicación pero los -

servicios y equipos tuvieron que ser contratados externamente, 

pues el formato de calidad semiprofesional (3/4 de pulgada) -

no se tiene al alcance enla universidad. El costo en térrni-

nos financieros fué elevado ($50'000,000.00 aprox. ) por lo 

que difícilmente se autorizará la producci6n de otro programa 

as!; en cambio sí se contará con un Centro con equipo propio, 

las producciones podrían ser continuas. 

En estos momentos la Dirección de Comunicación cuenta con dos 

videocassctteras VHS, una de ellas portátil. Dos videocasse~ 

teras formato Beta (una adquirida apenas en octubre de 1988)

y un editor para Beta, as1 como dos televisiores a color. 

A la fecha hay proyectos donde se pretende utilizar la video-
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grabación para apoyo didáctico (de base) en cada una de las el~ 

ses' del nuevo sistema educativo; sin embargo, no existe una vi-

si6n clara de c6mo se utilizará y de d6nde se obtendrá dicho_ 

material. Si partimos del supuesto de que las materias impaE 

tidas con el nuevo modelo son nuevas, entonces es correcto --

pensar que no habrá material adecuado u 6stas en ninquna ins

ti tuci6n donde hasta la fecha se ha venido consiguiendo mate

rial videograbado. Por lo tanto será forzoso que la univers± 

dad realice todos estos programas de acuerdo a las necesida--

des especificas de cada currícula. 

En la Universidad del Valle de M~xico, el video no está cum--

pliendo una función didáctica como es el objetivo de la Direc

ción de comunicación Educativa. Al video se le ha manejado -

como algo novedoso, s1mbolo de progreso y desarrollo, razón -

por la que todas las áreas solicitan vidcograbaciones de sus 

eventos, sin embargo nadie sabe para que utilizarán esos vi-

deos, y lo que ocurre normalmente es que ese material s6lo se 

almacena en el área de Comunicación Educativa sin saber que -

uso dársele ( 60): 

De seguir as.t, la U.V.M.1 no podrá utilizar al video como apo

yo básico dentro de su nuevo sistema educativo. 

{601 Va.to5 ob.te1U:do..\ ttt cI1eca..'l. et ccntJtoC de ~oUc..(.tud¡:.~ de 9,ornbac.t611 de 
C..\.'~nt,,~ de la Vi'i.. de Ccm. EdtlCttti\.''1, 19S1~1'J8b. 
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11 LA MEDIATECA Y LOS CENTROS DE VIDEOPRODUCCION 



A. LA MEDIATECA 

El uso de m~todos de instrucci6n como enseñanza de equipo, 

aprendizaje programado, estudio independiente, instrucción de 

grupos y televisión en circuito cerrado, han causado tal im-

pacto que han fomentado el surgimiento de los Centros de Me-

dios Instructivos o "Media Center 11 como se les denomina en in 

glés. 

En nuestra opinión, el nombre que se le debe dar en español -

es el de "MEDIATECA", t~rmino que engloba mejor lo que se pr~ 

tende hacer en este novedoso lugar. 

La palabra "Media", la define Gerlach Vernon como "todo lo -

gráfico, fotográfico ya sea electr6nico o mecánico, utilizado 

para capturar, procesar y reconstituir, visual o verbalmente_ 

cierta infoanaci6n" (1) . 

Y entendemos como "servicio de medios" a todo lo que incluye 

bibliografía básica, equipo y facilidades, producci6n de mat~ 

riales en varios formatos como son: películas, transparen--

cias, videos, etc., tambi~n comprende herramientas instructi

vas, planeaci6n, producción y actividades de la televisión 

instructiva. 

( 1 J Vc,tnon S. Gc,,tla.c/1 1 "Tcac/U:ng a11d Mcd.ld: pp. 240 
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De tal forma, podemos decir que la ttediateca es el lugar don

de se almacenan, usan y distribuyen ideas, en sus maltiples y 

diversas formas. 

"El centro de Medios Instructivos, contiene libros, revistas, 

folletos, pel!culas, recortes cinematogr~ficos, mapas, foto-

graftas, grabaciones magnetof6nicas y programas de aprendiza

je ••. El C.M.I., es algo más que un almac~n de variada in-

formaci6n, es un Centro de trabajo para estudiantes y profes~ 

res, un lugar de actividad, un lugar de meditación. Es una -

of 1c1na de servicios dedicada a fomentar el proceso de ense-

ñanza y aprendizaje ••• " (2). 

La Mediateca es alqo más que un simple dep6sito de libros y -

otros materiales de enseñanza. "Debe ser un Centro del cual_ 

i~radien servicios hacia las aulas, la escuela en qeneral y_ 

lós hogares de la comunidad" (31 .-

Toda Mediateca debe ser manejada por profesionales capaces de 

resolver cualquier problema de adquisicidn, orqanizac16n, pr~ 

ducc16n y uso de determinado medio; de otra forma, ningdn es

fuerzo ser& v3lido y en las escuelas seguir4n existiendo, s6-

lo bibliotecas. 

(2) ffM.old S. VavLI, Cen.Oto~ Aud.<ov<Aua.le.1: 6u. o•g1t11úac.idn y en el --· 
Ce~o E6coCM, p. XI. 

(31 Ibiden1. 
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"El establecimiento de un almac~n de información, ya no resu,! 

ta adecuado. Ahora cada escuela debe contar con un labora-

torio de materiales que contenga una amplia gama de informa-

ci6n; así como equipo y espacio para que los j6venes puedan -

estudiar por separado o en grupos pequeños. A ésta instala-

ci6n podemos llamarla, Centro de Medios Instructivos 11 (4). 

En nuestra opinión, y considerando la palabra "Media" en in--

glés, que se refiere a todos los medios de comunicaci6n e in-

formación. Y la terminación "Teca 11
, que significa recipiente, 

almac~n y estuche¡ creemos conveniente incorporar la palabra_ 

"MEDIATECA" para referirnos a ese complejo Centro, que cante~ 

drá la infonnaci6n tanto de medios impresos como medios no i~ 

presos; además de ser un lugar de trabajo, de estudio, de me

ditación y de servicios para alumnos, profesores y comunidad_ 

en general. 

Orígenes 

Esta idea de reunir todos los elementos didácticos en un sólo 

lugar, surgió desde hace muchos años. 

En una publicación del Ministerio de Educaci6n de Gran Breta

ña, apareció una declaración tomada de las ordenanzas de ----

Shrewsbury en 1578 y dice: Les edificios deben comprender 

(4) HMal.d s. Vav.i.1, Cen.t'lo• Awüov.i.\ual.IZl>: •u 01Lga11..:Zaci6n y en el. ---
Ceutllo Ecol.M, pp. XIJI. 
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una biblioteca y una galería en las escuelas mencionadas, do

tadas con todo g~nero de libros, más esferas, instrwnentos de 

astronom1a y·cualquier otra cosa perteneciente a la enseñanza 

que pueda haber sido donada a las escuelas o adquiridas por 

dichas escuelas'' (5) . 

En el año de 1937, la Junta de Educaci6n de Ncwark, l\ueva Jer 

sey, recomend6 la fusi6n de las bibliotecas con los departa--

mentas 3Udiovisuales. 

En enero de 1966, la ºNational Educational Association" (NEA), 

aprob6 33 resoluciones relativas al mejoramiento de los sist~ 

mas educacionales, la nfünero 28 se refiere a: 11 todo sistema 

escolar debe tener uno o dos centros bien planeados de mate-

riales instructivos que comprenda una biblioteca por lo menos 

y un Centro Audiovisual" (6). 

En la actualidad, en los paises europeos, Canada y Estados -

Unidos, se cuenta con Mediatecas abiertas al pGblico en gene-

ral. 

En nuestro pa!s,hasta la fecha no existe un Centro que com---

prenda todos los servicios de bibliotecas y medios audiovisua 

les en su conjunto. 

l51 ,\lc.g.i.m~ r\. Vo1tothy "et ¿,tVlg(niü.uto dei cot1c.l!pto 11
, c.n: tfMo.Cd S. -

Vav.W, Ce11.tJz.06 Attdlovúuate¿,, p. 15 
(6 l 1 bidcm. 



Existen proyectos de su instalaci6n, pero adn son incipientes, 

es el caso del centro de Multimedios de la Universidad La Sa-

lle, donde el principal acervo son los libros, aunque se cuen

ta ya con un área de audiovisuales -aproximadamente unas -

40, 000 dispositivas y unos l, 000 videocassettes-, además de 

contar con un lugar espec!fico para la producci6n de los mate 

riales audiovisuales (7). 

La Universidad Iberoamericana, que además de su acervo bibli~ 

gráfico cuenta con el Area de Informaci6n Audiovisual, donde 

se trabaja con diapositivas, video y películas de 16mm¡ sin -

embargo, el Centro de Informaci6n Académica, como se denomina 

a la antigua biblioteca, todav1a no se puede considerar una -

Mediateca, pues sus caracter1sticas son de una biblioteca con 

estanter1a abierta y préstamo de algunos ~ateriales audiovi--

suales. 

l. Funcionamiento y Organizaci6n 

a. Objetivos de la Mediateca 

11 El C.M.I., se encarga de adquirir, catalogar y almacenar ma

teriales instructivos. Generalmente está a la disposición de 

estudiantes y maestros y su propósito es servir a la escuela_ 

donde est~ ubicado ... 11 (B}. 

171 Uc. PILc.cla.do ]1,W(C.'t., CoOJtd .• SC/LV~. tduca.,Uva~, u. La Sa.Uc., Ettt'te-
v,U.ta, J 5/ctlt/19!S. 

1 S) /IMaid, ep. ut., p. 66 
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El prop6sito principal de la Mediateca es apoyar a los progr~ 

mas de la educación a través de: 

- Ofrecer variedad de materiales: grabaciones, -
diapositivas, pel!culas, recortes, videos, etc., 

para que tanto maestros como alumnos puedan 
usarlos individualmente o colectivamente. 

Ofrecer sugerencias para emplear mejor los mate 

riales mencionados .. 

- Suministrar materiales, instalaciones y equipo_ 

para seleccionar, emplear y organizar los mate
riales instructivos. 

- Ofrecer facilidades para producir y exhibir ma
teriales instructivos. 

- Ofrecer una biblioteca profesional. 

La Mediateca es un lugar donde los j6venes participan en su -

propia enseñanza, donde hay flexibilidad de horario y posibi

lidad de trabajar en equipo o en forma individual. 

Cuando es necesario es un lugar que proporciona las herramie~ 

tas para que el estudiante aproveche al máximo su creatividad, 

ingenio e inteligencia. Los alumnos pasivos e inhibidos, no -

existen. 

b. Organizaci6n 

La organización de la Mediateca es variable, dep~nde de las -
pol!ticas internas, el tamaño, el personal y recursos con que 

cuente. En algunas Mediatecas, los materiales no impresos -
son administrados desde el mismo edificio donde se procesan -

y de ah! se hace el pr~stamo al profesor o alumno que lo sol~ 
cite. 
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Para ello, existen catálogos de los materiales que hay en la_ 

Mediateca, ~ste es enviado a los profesores con instrucciones 

de como debe emplearse y en qué grados. 

En otras Mcdiatecas, donde los materiales no impresos se pro

cesan en otro edificio; se prestan Gnicarnente al profesor pa

ra usar en el salón de clase, ya que no existe un control di

recto de esos materiales y el Centro no puede prestar lo que 

no tiene. 

Existen también, las Mediatecas Centrales, que facilitan sus_ 

materiales a otros Centros más pequeños o de menos recursos.-

En este caso los materiales no se pueden prestar a los alum--

nos. 

Otra situaci6n que se presenta es cuando existen colecciones_ 

caras o dif!ciles de conseguir, la Mediateca Central informa_ 

a cada escuela de su existencia a través de cat4logo y tarjeta 

o sistema de computación; de manera que los maestros pueden -

solicitar su préstamo. 

c. Espacios 

"Se debe concebir a la Mediateca como un lugar activo donde -

se lee, se idea, se crea, se participa en trabajos colectivos. 

~ara ello, debe contar con los espacios adecuados ••• " (9). 

Be~g• W. Vav~d, Almac~n y Lttbo1tato!t.lo", en: Hallold s. Vav<d 
.\ud.iov.l6ualu, p. 3 
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una Mediateca debe considerar áreas tranquilas y c6modas don

de se pueda leer, y espacios donde se pueda hablar, polemizar, 

escribir a máquina o escuchar grabaciones; por lo tanto, debe 

ser mucho más amplio que una biblioteca. 

Si la escuela tiene capacidad para 1,000 alumnos, se debe de-

dic3r un espacio a la Mediateca, mínimo de 300 estudiantes, -

que podrán usarlo durante el 30% del tiempo escolar (10) • 

d. Are as que integran la Media tecn 

Area de Planeaci6n y Administraci6n. Incluye ofi

cinas para el director del Centro, los especialis
tas de medios, los tácnicos, los bibliotec6logos y 
el área de trabajo. 

Area para Consulta y Sugerencias. Incluye zonas -
para demostración y cubículos para el desarrollo -
de los programas. 

Arcas para Conferencias. Incluye salones con par~ 
des m::ivibles para incrementar la flexibilidad. Debe 

contar con equipo de audio, video y proyectores de 
todos los formatos. 

Arca para Colecciones de Cine y Video. Comprende_ 

un espacio para almacenar, limpiar, y preparar los 
materiales. Deberá contar con controles de tempe

ratura y humedad. 

(10) V~d, AASL y AECT, /.!e.üa Cen.tVt faciúti...,; Voo<911, pp. •1·•6 
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Area para la biblioteca. Se requiere un lugar p~ 

ra acomodar todo tipo de materiales, determinando 

espacios para leer, y estudiar. 

Area de Circulaci6n. Zona para exhibición, copi~ 

do, catálogos, descarga de materiales, publicaci~ 
nes peri6dicas. Esta· zona suele estar cerca de -
la entrada principal. 

Area de Referencia. cerca del catálogo de consu! 

ta, de los indices de per!odicos y revistas. En_ 
ésta zona se puede leer, escuchar, ver y revisar_ 

materiales. Al menos debe tener un 30% de capac! 
dad para que los alumnos se puedan sentar, para -
escuchar o ver algo individualmente. El área de

be de contar con los equipos necesarios como ca-
rruseles y proyectores, equipos de audio y video_ 

y considerarlo de forma que no interfieran los -

ruidos, con las demás actividades. 

Area de Reserva. Puede ser abierta o cerrada. 

Cub!culos para oir y ver. Estas áreas pueden ser 
ac6modadas en espacios abiertos o en cubículos. -

Esta zona es adicional a la designada para área -

de conferencias. El lugar debe tener tratamiento 

acústico y acondicionado para el uso de eq4ipos -
visuales y auditivos. 

Area de Trabajo, Localizada cerca de la produc-

ci6n y distribuci6n de material. Debe tener es

pacio para anaqueles, requiere de fregadero, agu~ 
corriente y salidas eléctricas. 
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Almac~n de Pguipo y di~tribuci6n. Considerar su 

localizaci6n en relación con el ~rea de produc--

ci6n. 

Areas de Mantenimiento y Reparación. Debe estar_ 
adyacente al almacén de equipo, debe contar con -

el mobiliario adecuado para poder realizar repar~ 
cienes de eauipo. Algunas veces se une ~sta área 
con la anterior. 

Areas oara Revistas y Peri6dicos. Localizada ce~ 
ca del !ndice de las publicaciones y los anaque-
les. Hay que considerar un espacio adecuado para 

la lectura y revisión y área para equipo de copi! 
do. 

Laboratorio de Producci6n de Medios. Esta área -
es muy variable y sobre todo depende de los recU[ 
sos que se tengan. Para algunos es un área donde 

se producen programas de medios, cuenta con un -
cuarto oscuro, mesas de trabajo, agua corriente,

salidas eláctricas, marcadores de tiempo, aire -
acondicionado, equipo de refrigeración. Para 

otros, es necesario contar con ~reas extras como_ 
laboratorio para aprendizaje de computación. 

Estudio de Radio. Un espacio para cuarto de con
trol y cabinas de grabación. 

Estudio de Televisi6n. Espacio a prueba de rui

dos, puede ser un estudio y/o contar con equipo 
portátil de video, debe contar con su cabina de 
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control independiente. Su &rea debe ser de 150_ 
m2 y una altura de 6 metros aproximadamente (11). 

Almac~n de Estudio. rara guardar equipos mobili~ 
rio que se utilice en las grabaciones. 

e. Personal 

Como en la biblioteca tradicional, en una Mediateca el perso

nal que se debe tener, es un buen equipo capaz de manejar la 

amplia gama de servicios que ofrece. 

La Mediateca, requiere de personal especializado en los dife-

rentes materiales y servicios. 

Se requieren expertos o especialistas en &reas como televi--

'si6n, audiovisuales, fotografía, masica, etc. 

El solicitar expertos no quiere decir que se deba contar con 

un numeroso equipo, hay personas capacitadas para controlar -

varias áreas y que saben manejar diferentes materiales. 

En algunos sistemas, el Administrador puede ser el Director -

de la División de Materiales o el Director de Medios Educati-

vos. Y el Coordinador del Aráa de Medios, puede ser el Pro--

ductor y Realizador de los programas, contando con personal -

(11) V~d. 11161a. Capltu!o lll. 
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asistente, que trabaje bajo su dirección. 

"En la actualidad un bibliotec6logo debe ser capaz de dirigir 

un Centro de .Medios, as! como especialista de medios, puede -

coordinar el programa de medios instructivos y a la vez coor-

dinar los servicios de procesamiento 1
' (12). 

Otra modalidad, es la de dividir la responsabilidad dentro de 

dos funcionarios administrativos: 

- Un supervisor de bibliotecas escolares encargado 

de la biblioteca profesional, el procesamiento -
central y la coordinación de los servicios bibli~ 

gráficos escolares y, 

- Un especialista ~udiovisual, encargado de 
todos los materiales que sean libros y de su di~ 
tribuci6n a los profesores. Este especialista -
trabaja en conjunto con un maestro o director de 
enlace para controlar las peticiones de los mate 

riales y as! funcionar mejor. 

En realidad no impC>rta como se distribuya el personal, lo fu!!_ 

darnental es contar con especialistas capacitados que respon--

dan a las necesidades de los actuales estudiantes. 

f. Ejemplo de Organizaci6n de una ltediateca 

Un ejemplo de cómo se orcaniza una Mediateca, es el Centro da 

(12) Lrhte:i. Atice, ln.JL'luc.tú111a.l Media Sctvice6, p. 49 

103 



Medios de las escuelas püblicas del condado de Montgomery,--

Rockville, estado de Maryland en los Estados Unidos de l\lnérica. 

(Vl!ase figura ndmero 1) 

Las áreas con que cuenta esta Mediateca son: 

(01) Arca de Exposic i6n. 

(02) Salones de servicio y educaci6n interna. 

(03) Salón de proyecci6n posterior. 

(04) Sala de proyecci6n preliminar. 

(ÓS) Referencia y consulta. 

(06) Oficinas. 

(07) Equipos mecánico. 

(06) Salones de conferencia. 

(09) Area de recepci6n. 

(10) Secretarias. 

(11) Equipo para reproducciones. 

(12) Laboratorios de materias programadas. 

(13) Dep6sito de peri6dicos y taller. 

(14) nespacho y recibo de materiales. 

(15) Vestíbulo 
Nota: Los estudios de grabaci6~ producci6n de artes grSficas 

y estudio de televisión, no aparecen en este plano. 

2. El Centro de Video en el Organigrama de la 

Media teca 

Así como es dificil conceptualizar estrictamente el funciona

miento, dela Mediateca, hablar de las áreas· que la conforman -

es.igualmente complicado. 
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Cada Mediateca se crea y funciona para cubrir necesidades es

pecificas de una comunidad o localidad. Sus administradores, 

determinan sus pol!ticas, objeti1/os, personal y funcionamiento. 

El organigrama refleja en cierto modo estas caracter!sticas,

hay varios tipos de organigrama: 

a. El Modelo de Organizaci6n Formal 

(véase figura nllmero 2) 

El conjunto de los elementos que componen la Mediateca están_ 

descritos en su nivel de responsabilidad. 

El diagrama señala quien se reporta con quién, cuáles son las 

distintas direcciones, qu6 tipo de trabajo se debe desarro--

llar, en cada puesto, asimismo, se determinan los canales de 

comunicaci6n de abajo hacia arriba (13). 

~n la figura 2, podemos ver que la Mediateca se organiza a tra

v~s de dos grandes 4reas: ServiCios Impresos y Servicios no_ 

Impresos, dentro de este dltim~ el nivel del área de televi-

si6n, esta a la par que la producci6n de los otros medios a~ 

diovisuales y se le d4 la misma importancia que al 4rea de C! 

talogaci6n y servicios de libros • 

." 3) fUclu. B. W<wten, Ma1lltg~ng MuUimed.ia Ublt<llLieA, pp. 23-24 
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MODELO FORMAL DE lJRGANl;?ACION DE UNA BIBLIOTECA DE MULTIMEDIOS 

Director de la Biblioteca Mullimedios 

Otrec1otas:s1cn1e · 
Scrv1C10S lmptesos 

Joleac 
ScrvicJOSP\jb•co.s 

JeledeScrv•CIOS 
T!kmcos 

S.bllotecaoodo SbbO!ec.11o0 ca1a~ Bbbo1ecanodtt 

IIII 
Emploaoo para 

C11cutación 
EIT'fllCBrJOpara E1PPICac1opa1a 

GatabgJr Ac:IQWSICIOOCS 

Drcclo1Asiston1e 
Sm\1C10sNohr.prosos 
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El proceso de producción de programas en video, no está deter

minado en un s6lo departamento, son varias las áreas que in-

tervienen en la producción de videoprogramas. 

b. El Modelo Jerárquico 

!v6ase figura namero 3) 

Este modelo de organización es muy similar al anterior, se df 

vide en dos áreas, cada una con su responsable. 

Las ramificaciones de los departamentos o divisiones asumen -

una forma piramidal con enorme 6xito al requerir poco perso-

nal para los distintos niveles (14). 

En primer instancia, el jefe ejecutivo o director de los ser

vicios de la Mediateca1 abajo las cabezas de cada una de las 

áreas; luego los profesionales de operación, tanto técnicos -

como personal de producción y por ültimo, los empleados técn! 

ces y oficinistas. 

En este caso, no se encuentra ubicada el área de televisi6n,

cspcc1ficamente; en su lugar se consideran varios departamen

tos: producción, técnico, camarógrafos, que dependen del --

área de Servicios de Transmisión, quienes sin du:la alguna, rranejan la 

producción de programas de televisión. 

{141 ll(o/¡~ S. hl'tMe11, f.la11a9ú19 f.lu.lUmed<'.a Ub.,a.U:.,., pp. 32 
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c. El Modelo Circular. o Sistema de Red 

(V(iase figura nOmero 4) 

Su organizaciOn puede ser como un complejo de relaciones en-

tre tres áreas: 

- Recursos Humanos, 

- Recursos Materiales. 

- Recursos de Equipo. 

Este sistema sirve como canal de comunicación, llevando los_ 

recursos de la biblioteca a través de un proceso productivo -

y distributivo: catalogación, procesamiento y referencia, pa

ra satisfacer las necesidades de grupo. 

La organización de una Mediateca, se puede considerar como un 

sistema interno completo, en el que se encuentra una compleja 

red de relaciones entre cada departamento, cada uno con sus -

funciones y jerarqu!as independientes para poder lograr sus -

objetivos. El personal que trabaja en el área debe saber que 

lu9a1 ocupa y con quien deberá colaborar m!s estrechamen-

te, Por ejemplo, el 4rea de televisi6n dependerA directamente 

del departamento de recursos de equipo, el que a su vez est!_ 

ligado con las otras &reas (15), 

Como mencionarnos en un principio es dif!cil determinar el lu

gar exacto o nivel que ocupa el departamento de televisi6n, -
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dentro de la estructura organizacional; sin embargo, es tan -

importante como cada uno de los otros medios audiovisual os. 

3. El Centro de Video y su relaci6n con las 

otras Areas de la Mediateca 

11 la Mediateca del futuro permitirá que cada estudiante partic! 

pe activamente en todo el aprendizaje ofrecido por cualquier_ 

sistema escolar" (16). 

El área de medios audiovisuales se incrementa cada d!a más, -

cobrando gran importancia en la formaci6n de los individuos. 

En este sentido, el área de video y de computaci6n, se con--

vierlen en las principales herramientas de la Media teca. 

Se dá una interacción a trav~s de todos los departamentos, -

las l!neas de camunicaci6n, resultan efectivas; la responsab! 

lidad esta distribuida y se pretende que cada departamento -

cumpla con sus funciones. 

(\\!ase figura nOmero 5) 

La organización de la Mcdiateca se concíhe de una manera sen-

cilla, como menciona~os en el apartado anterior, por lo gene-

ral, se manejan dos áreas principales con sus respectivos de-

partamentos. 

1161 Sn~pc HaMy, Wa1L.1tcy Cha1u'.c-~. "The !le<Wt Centl!ll 06 The Fu.tWle", en 
"ilcciia and Metlwdh", pp. 12-14 
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En la figura ntlmero s, observamos.el nivel y relación entre -

el departamento de televisión y las otras 4reas. Asimismo, -

se especifica el desglose interno de este departamento, que -

incluye circuito cerrado y cable. 

Todos los departamentos se ubican en el mismo nivel jer4rqui

co. Se da una cornunicaci6n horizontal, que involucra al jefe 

del área de medios, quién a su vez la da al.ejecutivo general 

de la Mediateca (17). 

La Mediateca pretende lograr una estructura simple que permi

ta trabajar con la mejor organización, y los depa~tamentos 

que no sean necesarios, serán eliminados. 

La simplicidad enfatiza que los objetivos pueden conseguirse_ 

con un costo m5s bajo debido a la disminución de personal, --

(Véase figura ntlmero 6) 
La línea y estructura del cuerpo administrativo funciona mejor, 

puesto que cuenta.oon especialistas capacitados que no depen~":"' 

den de una autoridad lineal. 

Los especialistas de medios se comunican directamente con_ 

el equipo de ingenier!a, con el director de televisiOn y·-

con los profesores especializados1 todop a su vez, se comu--

( 171 Hick~ B. 11\lMen. 
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nican con el ejecutivo asistente de medios. 

Ninguna Mediateca puede funcionar sin personal adecuado a ca-

da una de las áreas que la componen. Asimismo se requiere co!! 

t~r con los departamentos indispensables paraque la Mediateca 

pueda cumplir con sus objetivos. 

11 Las instalaciones para preparaci6n de cint;as audiovisuales,-

grabaciones de voces, mOsica y efectos sonoros; son un servi-

cio indispensable que debe suministrar el personal de todo -

Centro de Multimedios, sin ser demasiado complejos. Dichos -

artefactos permiten al profesor o a los estudiantes producir_ 

objetos titiles para el sal6n de clases" (18). 

En resumen, y de acuerdo con su concepción, en la Mediateca -

no se conciben áreas de mayor o menor importancia. Cada de-

partamento tiene su raz6n de ser y funci6n que cumplir. 

Lo que se pretende es dejar a un lado los complicados siste-

mas organizacionales y considerar las 4reas estrictamente ne

cesarias para proveer de todos los cervicios a maestros, est~ 

diantes y pablico en general. 

B. LA VIOEOTECA 

En cada uno de los centros productores de materiales audiovi

(18) Fi.tc Rel'n t, "la runpf iiud de io~ Med.lo~ ", en HMoU S. Vav.L\, 
Ce11,t/l0~ Acuüovúualcl, pp. 102 
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suales se hizo necesario contar con un espacio adecuado para_ 

guardar los materiales. 

No result6 satisfactorio guardar el material en un simple al

macAn, pues al igual que los materiales impresos, los no im-

presos requieren de una clasificación y catalogación para su_ 

fácil acceso. 

El amontonamiento de los materiales en estantes sin ningan ºE 

den empezó a crear problemas, si se requer!a el uso de algün_ 

programa atrazado, su localizaci6n era sumamente dif!cil. 

En el &mbito educativo, los maestros tuvieron gran necesidad_ 

de reutilizar los materiales grabados y la acumulación desor

ganizada que se ten!a de ~stos, origin6 la creaci6n de un al

mac~n especial. Surgi6 el Centro Sistematizado de Materiales, 

que di6 paso a las primeras Filmotecas de Televisi6n, llama-

das as! por que su principal contenido eran pel!culas de cine •. 

A partir de ese entonces, se le dieron diferentes nombres a -

estas ~reas: Filmoteca, Filmovideoteca, Videofilmoteca, etc. 

Estos espacios surgieron principalmente en las estaciones de 

televisi6n y posteriormente en cualquier lugar donde se trab~ 

jaba con pellculas y programas de video. 
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1. Objetivos 

Es dif!cil determinar con exactitud el objetivo de una video-

teca, pues cada una de las que existen han surgido para sati! 

facer diferentes necesidades" ... cada Videoteca clasifica su_ 

material de acuerdo al tipo de servicio que presta y a las "! 

cesidades que requiere ... 11 (19}. Sin embargo, a nivel gene-

ral, el~pr6posito de una Videoteca es: Organizar, catalogar,

clasificar y guardar los materiales de video y cine, con el_ 

prop6sito de que su reutilización se m4s f!cil y constante. 

2. Organización del Material 

En las Mediatecas, se requiere gran cuidado de los materiales 

audiovisuales por su mayor fragilidad" ••• en contraste con 

los libros, estos artículos tienen una vida más corta. Por 

lo cual requieren de una revisiOn y reparaciOn constantemente 

• • • • (2). 

Las Videotecas, debe ubicarse en el primer piso o planta baja 

del edificio por cuestiones de uso y de seguridad. Cuando se 

almacena mucho material, el peso es considerable, adem4s con_ 

el constante tr4nsito de materiales, es m&s f4cil no tener -

que usar escaleras. 

Como un ejemplo tenemos la Filmoteca de Imevisidn, que se en

cuentra en un edificio de un eelo piso, con unos 4 metros de 

1191 Lapo&e Adame Su&ana, 11.Uei!o de Wltl V.úieo.teC4: la. 0119arilzac.i6n de -
da.to& dd 1114.teJUAl. c.biema.toglt46.ú!o de la. U!A, p. 31'. 

1201 Undi!lll4n R. LfADy "la. ""'~d de ~4 4eJtV.ic.io4• en: ff<vtotd s. 
Vav.l!, Cen.tito4 AútUov.l!uil.tu, pp. 110· 111. 
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altura. Su mobiliario se compone de anaqueles de metal donde 

se encuentran clasificadas por orden nümerico las cintas, 

(aproximadamente 34 mil cintas de una pulgada, tomando en 

cuenta el ntlrnero progresivo que llevan las cintas) • 

En el caso de la Vidcoteca de Noticias de Canal 11 de Televi-

si6n, se encuentra ubicada en un cuarto pequeño, aproximada-

mente 12 m2 y 2 metros de altura. Su estantería es tambi~n -

de metal, en ellos se encuentran clasificados unos tres mil -

videocassettes formato 3/4 de pulgada. 

Es necesario que, la Videoteca cuente con el espacio suficie~ 

te para formar el archivo de los videos clasificados, y ade-

más con un lugar donde se puedan revisar dichos materiales. -

Para ello se necesitará equipo del formato en que se tengan -

los videoprogramas. 

Otro elemento que forman parte de la Videoteca, es el perso-

nal. Se requiere personal especializado en loS materiales 

que se manejan. 

3. Servicios 
Los servicios que la Videoteca proporciona, también depende--

rán de los objetivos que tengan. 

En el caso de las Videotecas como parte de una Mediateca, los 

servicios qUe presta son para el pQblico usuario y pueden ut! 
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lizar esos materiales cuantas veces los necesiten, ah! mismo_ 

o llevarlos al sal6n de clase, de igual forma se pueden faci-

litar a otras escuelas. 

En el caso de las Videotecas de Centros Productores o Estaci~ 

nes de Televisión, el acceso es más restringido. Su uso se el! 
termina exclusivamente para repetición de programas o como 

imagen de apoyo para nuevos programas. 

Sin embargo, para poder dar este servicio, las Videotecas de

ben contar con una clasificaci6n de los materiales; de otra -

forma seda complicad!simo detectar entre más de l, 000 d 10,000 

cintas, la que.en un momento dado nos interesa. 11 Una Videot~ 

ca se maneja de manera similar a una biblioteca, con la dnica 

diferencia del cuidado y mantenimiento que requiere el equipo_ 

de video" (21). 

El cat4lcgo es un indice de los variados materiales que inte-

gran las colecciones de una biblioteca o Videoteca. Este º! 

találogo debe estar basado en un buen sistema de clasifica--

ci6n, de otra forma no servird de nada. 

En el caso de las Videotecas escolares, son los profesores y_ 

los bibliotecarios, quienes se ponen de acuerdo sobre el modo 

en que se colocar4n los materiales y el uso que se les dar4. 

121 J Galle.ta Gu.tiéMez Seittha, IJ4o del V.<deoc<U6e..ttt t11 e.t P~octbo dt En--
6eñanza - AfJ".encLi.zaje PM6t6.lonat UmveM..:.tM.io, p. 113 

120 



4. Tipos de Clasificaci6n 

Inicialmente s6lo se procesaban los registros y salidas de l! 

bros, en la actualidad se sigue el mismo procedimiento para -

los materiales no impresos. 

En.los inicios de las Mediatecas, se utilizó un sistema de -

cl3ves de colores para los diversos materiales instructivos. 

Los libros tenían un color blanco, las filminas un color ver

de, sus tarjetas de cat~logo y circulación ten!an filo del -

mismo color, las diapositivas se clasificaron con otro color. 

Sin embargo, m~s tarde se determinó que este sistema no era -

tan práctico y se inici6 la bGsqucda de una clasificaci6n más 

adecuada. "No existen libros sobre e la si ficaci6n para mate-

ria! de video o en imagenipor lo tanto, es v~lido realizar un 

sistema de clasificaci6n propio, adecuado a nuestras necesid~ 

des" (22). 

cada Instituci6n ha ido determinando su clasificaci6n: 

a) El Departamento de Noticias de Televisa tiene el siguien-

te sistema: 

Desde 1977, se trabajñ con videocassette de 3/4 -

(221 FCMe6 Otea. CM111e11, Jeóe de la Videc•teca UTEC, fotllevü.to.,15/nov/H. 
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se utilizan tarjetas Kardex por abecedario en si~ 

tema de cima l. 

Ejemplo: 

Vuelta de las 005 hasta la 379 

Titulo: Guiscard Valeric 

No. de Cinta: 527 
Camarógrafo: Rub6n González 
Reportero: Enrique Sosa 

Duración de vueltas en minutos: 

Sinópsis del contenido 
Referencias Cruzadas: vuelta 360 sale lbnald Reagan 

Se utiliza un sistema Kardex por ser más práctico que el 'sis-

tema computarizado. 

Las cajas se clasifican por orden Nacional e Internacional 

La caja contiene: 

78 

Año en que 

fuá recibido 

I 

Mes 

150 

Ntlrnero progres,! 
vo 

Dentro de la caja sobre el videocassette se encuentra una et! 

queta can la fecha de grabaci6n y de llegada a la Vidcoteca -

(23) • 

bJ La Videotcca de la Unidad de Televisión Educativa y Cult~ 

(23J Lapo~~e. op. c.lt., p. 317 
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ral, (UTEC) determin6 la siguiente clasificaci6n: 

Numeraci6n progresiva.- 002, 003, 003, 004, 005 ••• 

Clave del Centro - UTEC 

Formato de la Cinta - Una pulgada. 3/4 de pulg. 

Tiempo - 30, 60, 90 minutos 

En el sector profesional las Videotecas llevan el sistema de -

ndmeros progresivos y claves internas sobre todo para ·recona-

cer los materiales: 

VC-L-5-001 
VC Videocassette 

L Beta 

5 500 
001= ntlmero progresivo 

Cada formato debe llevar su numeración progresiva independien-

te por ejemplo: 

Cintas de una pulgada de 30 minutos van de 001 a 

450 

Cintas de una pulgada de 60 minutos van de 001 a 

1,450 

Para ello, es importante clasificar el material desde que es -

nuevo sin importar que en ese momento no tenga nada grabado. 

Taa!>i6n se utilizan algunas letras para hacer m&s espectf icas 
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las clasificaciones por ejemplo: (24) 

Para videocassettes de 3/4 se utilizan: 

A 60 minutos de duraci6n 
B 30 minutos de duración 
P 20 minutos de duración se usa para sistema_ 

portátil 

c) Canal Once utiliza igualmente ntlmeros progresivos y para_ 

la clasificación letras corno: 

BP 30 minutos 

AP 60 minutos 

Su clasificación queda de la siguiente manera: 

5090-AP = n11rnero progresivo de cinta y duraci6n 

3040-BP 

Esto es utilizado sólo para cintas formato una pulgada. Para 

el formato de 3/4 de pulgada, la diferencia en que se especí

fica la duración al último con nt1mero: 

VC-5037-60 

VC-3768-30 

videocassette, nOmero progresivo y 
duraci6n 

Como vemos, cada institución ha manejado su propio sistema de 

clasificación, siempre con el fin de satisfacer sus necesida-

des especificas. 
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La Videoteca de UTEC, cuenta con dos tipos de cat4~ogos para_ 

enlistar su material: 

Catálogo nmnero l 

Se lleva por listado en numeraci6n progresiva 

001 - Programa: Los que Hicieron Nuestro Cine No. -
25 "El Cine Mudo". Fecha de Grabación: 31 de 

Abril de 1982. Fechn de transmisión: ~ 
julio de 1982. Duración: 57 minutos. 

002 - Programa: Matemáticas primer grado. Serie: 
Telesecundaria. No. 29 11El álgebra". Fecha_ 
de grabación: 15 de marzo de 1986. Fecha de 

transmisión: 17 de marzo de 1986. curación: 
27 minutos. 

Sólo se considera el nGmero progresivo como clave 

principal. 

Catálogo nllrnero 

Se lleva a cabo por Series educativas y cultura-
les. Se enlistan cada una de las Series produci

das, su nt1mero de programas, duración, fechas, -

etc. 

catálogo Educativo del Año 1975 
Serie: Telesecundaria 

PI-agrama: Español primer grado 
Programa: Matemáticas primer grado 

Programa: Matemáticas cuarto grado 

Catálogo Educativo Año 1986. 
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Serie: Telesecundaria 

Programa: Español segundo grado 

Programa: Matématicas tercer grado 

Serie: Los Libros Tienen la Palabra 

Programa: Heraclio Zepeda 

Programa: La Novela Rosa 

Programa: Los Libros Revolucionarios 

Exiten otras formas para manejar los catálogos, la mayoría de 

informaci6n puede obtenerse de los reportes de grabaci6n y 

del indice de tarjetas que se hace antes de llenar el catálogo 

final. 

Se puede considerar indice alfabético, es decir un simple in

dice con tarjetas colocadas en el orden de las letras del ab~ 

cedario y considerando el titulo. 

Otra alternativa para la clasificaci6n ha sido el 1ndice por_ 

temas que ha resultado un poco complejo y más que una tarjeta 

se requerir1a de una clasificación más detallada lo que la ha 

ría más confusa, ejemplo: Rec. No. 39768, Ley de Boyle 

Grabaci6n No. 13412, La vida en al 

agua 

Este sistema convierte la Videoteca en un almacén no utiliza-

do. 

Un sistema seguro puede considerar, para qu~ se va a utilizar? 
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y qué tipo de material es el que se va a guardar? La altern~ 

tiva para su buen funcionamiento será tener tantas referen---

cias cruzadas como sea posible. "Nosotros trabajamos con las 

tarjetas mejor que con los actuales diskettes, cuando necesi-

tamos información las tarjetas son llenadas en orden númcrico, 

ascendente o progresivo; posteriormente son puestos en orden_ 

por áreas y divididos por el contenido dentro del ~rea. Así 

que esta información del catálogo de las cintas, podrá ser es 

crito directamente de las tarjetas" (25). 

En algunos lugares, para evitar los hurtos se han diseñado 

etiquetas y envolturas que espec! f ican su e !a si f i caci6n: 

tema, título, autor: todo, con una consigna de la Videoteca e 

instituci6n a que pertenece. 

Asimismo, para dar el servicio de préstamo, se cuenta con ta! 

jetas que el usuario llena y deja con el personal de la Vide~ 

teca, antes de llevarse el videocassette. 

Es necesario que las descripciones biblioqráficas sean ident! 

ficadas internacionalmente. Los organismos que se han preoc~ 

pado por logr3r la unificaci6n de criterios para el manejo dt.~ 

la información y de este modo permitir un intercambio: han 12 

grildo formar lo que denominaron "Oescriocioncs Bibliográficas 

~acio~les Nt?_!~alizadas", ·-~~SB~l_l~61 ·----

l2SI E9a11 1.1. CntaC, f<¡'111di11,1 .lledi.i, '" 11< 
1261 L.1p1·Hl!, op. ca, .• ,_,,_,. 312-513 
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El principal propósito del ISBN, es ayudar a la comunicaci6n_ 

internacional de informaci6n bibliogr4fica, haciendo posible_ 

el intercambio de 11 Registro de Fuentes", de manera que los re

gistros de un país puedan ser aceptados por los catálogos de 

otros países, facilitando su interpretación por usuarios de 

otro lugar y diferete idio~a. 

El ISBN, considera todos los tipos de material posibles de -

una biblioteca, les asigna un orden y prescribe una puntua--

ci6n para ellos. 

C. CONVENIOS CON OTROS CENTROS Y VIDEOTECAS 

Paralelamente al desarrollo de las Videotecas, se di6 origen~ 

al intercambio de materiales grabados, para facilitar el uso_ 

de programas hechos en otras escuelas e instituciones. Se 

crearon redes regionales y posteriormente nacionales de mate

riales. 

En nuestro pa!s el intercambio a nivel nacional, aan no es m~y 

coman sin embargo, existe la posibilidad de solicitar a las -

un.iversidades estatales, su cooperación para incrementar los_ 

acervos de materiales videograbados. 

Esta situación ha· ocasionado que lentamente los diferentes o~ 

ganismos vean las posibilidades que se tiene al videograbar -

128 



conferencias, cursos, entrevistas, programas educativos y to

dos aqu6llos materiales que sean de inter6s general. 

De igual manera, se ha descubierto lo efectivo que resultan -

algunos. de los programas que transmiten las estaciones de te

levisión comercial y educativa. 

Las bibliotecas no desaprovechan este medio y han iniciado la 

recopilación de materiales a través de esta v!a. 

l. Intercambio de Material Grabado 

Los directivos de las escuelas se dieron cuenta de que -

la utilizaci6n de materiales qrabados permit!a aumentar en -

forma económica los programas y proporcionaba un notorio ali

vio al escaso personal y a los limitados medios y presupuestos 

de que se disponía. El empleo de una programación de produc

ci6n no local, redujo la demanda de producci6n local y permi

ti6 dedicar m&s tiempo y (dinero) a menos producciones ••• -

(27). 

De todo esto, resultó un aumento en el intercambio de materi~ 

les grabados y los programas de televisión instructiva se be

neficiaron con la adquisici6n de producciones ajenas. 

{27) Mcl>'Lid• G. Jack, "TV Educa.Uva: !>'IUent• y Futwlo", p. 196 
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El deseo de contar con materiales videograbados no se inici6_ 

unicamente en las escuelas que ya contaban con equipo para -

sus propias producciones, al contrario, las escuelas que por_ 

cuestiones económicas no contaban con equipamiento, as1 como 

los que si pose!an equipo para realizar sus propias grabacio

nes, decidieron mantener un contacto directo con las estacio

nes educativas y co~erciales profesionales. 

ºConsideramos que los profesores aunque sepan de medios, lle-

van un retrazo de varios años, si no tienen un contacto cons

tante con estos medios ••• " (28). 

Es conveniente por tanto, buscar alternativas para tener rel! 

cienes con las empresas profesionales. 

Hay que buscar intercambios, convenios, apoyos de especialis

tas, investigadores, cooperaci~n con instituciones pOblicas y 

privadas, etc. 

Existe gran variedad de fuentes para la obtenciOn de progra-

mas y producciones locales, transmisiOn de programas de tele

visión tanto comercial como cultural, productoras particulares, 

recepción v1a sat~lite, agencias nacionales, entre otras al-

ternativas. 

(28) Vonnelt T. stimley, "TV Educa.t.lva1 p.tuente y 6u.tui!o", p. 261 
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Algunas empresas que venden o alquilan material son como eje~ 

plo: 

- Gustavo Alatriste 
- Películas Selectas 
- Pel!culas Educativas coronet 

- Películas Educativas Bondio 
- Películas Educativas Ebesa 
- Pelfculas Nacionales 
- Arte Cinema de M~xico 

- Zafra, A • C. 
- Cine Difusión, entre otros 

Pero los intercambios no sólo se dan a nivel nacional, on la 

actualidad contamos con avances tecnológicos que nos permiten 

conseguir materiales de otros países, realizando algunos trá

mites legales. 

"En 1929 la Comis16n Internacional de Cooperación Intelectual, . 
6rgano de la Sociedad de las Naciones Unidas, emprendió un e! 

tudio sobre la circulaciOn internacional de pcl!culas educatt 

vas que pagaban impuestos" (29). 

Esto dio por resultado que en 1933, se adoptara el acuerdo -

destinado a facilitar la circulaciOn internacional de pcl!cu-

las de carácter educativo, con excnciónde derechos aduaneros_ 

y dem4s impuestos. Dicho acuerdo cntr6 en vigor en 1935, ---

adhiricnd6se 24 patses, 



En 1967, la UNESCO convocó en Ginebra, a expertos para anali

zar la aplicación del acuerdo. 

Se concluyó que siendo la finalidad del acuerdo, el facilitar 

el envio de materiales audiovisuales de interés educativo, -

cultural y científico, de un pa!s a otro, resultaba de gran -

utilidad, y a través del acuerdo se eliminaban barreras, así 

como otras restricciones al intercambio internacional de mat~ 

riales educativos. 

Considerando que la función de la UNESCO, ha sido "favorecer 

el conocimiento y la comprensión tnutua de las naciones, pres

tando su apoyo a los órganos de informa~i6n de masas y reco-

mendar para este efecto tales acuerdos internacionales que --

juzgue ütiles, para facilitar la libre circulaci6n de las --

ideas por la palabra y por la imagen (30). 

El Acuerdo Tendiente a Facilitar La Circulaci6n Internacional 

de Material Audiovisual, de carácter Educativo, Científico y 

Cultural; se vigorizó al invitar a participar en ~l, a todos_ 

'los miembros pertenecientes a la ONU. 

El articulo I de Acuerdo, deterrninO que tipo de material se-

ria considerado cultural, educativo y cicnt1fico: 

"que tenga principalmente por objetivo, instruir 

(301 UNESCO, XIV Ré.lolu.tfou lJ.lvl'll~e.s ActéJ de la Co116élte11ce Glneitale de 
Uue~co; Sey<ou.t/1; 1948; pp. 118 
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e informar, la presentaciOn de un tema o de u~ a~ 
pecto sobre este tema, o que sea por su naturale

za misma, propio a asegurar la conservación del -

progreso, la difusión del saber y permita desarr~ 

llar la comprensión y el buen entendimiento inte~ 
nacional" (31) . 

Tambi~n se determinó que cada pa1s miembro: 

"Se compremente a garantizar en un plazo de seis_ 
meses, a partir de la fecha de entrada en vigor -

del acuerdo, la exenci6n de todos los derechos de 
aduana y de todas las restricciones cuantitativas, 
cualquiera que sea su naturaleza" (32}. 

Igualmente se consideró la eminente contribuciOn del cine y -

de otros medios audi.ovisuales al fomento de la comprensión y 

conocimiento mutuos de las naciones. "observando que los me-

dios audiovisuales de comunicaci6n modernos, han provocado y 

siguen provocando enormes y profundos cambios en el desarro-

llo y la difusión de los conocimientos y de las ideas" (33). 

Asimismo, se solicit6 a los Estados miembros que fomentaran -

la producci6n, distribuci6n y utilización, en mayor escala de 

pel1culas y medios audiovisuales, programas de radio y telev!, 

si6n, revistas, etc.: para reforzar el apoyo a los objetivos 

1311 UNESCO, XIV Ri!ootutlo11 1J.iveAH6 AcU• de la Con6(!Jteuce Gi!11C1taie de _: 
Unuco¡ lk!l"ou.th; 1948; pp. 118 

(32) lbi.cleJll 
1331 UNESCO, •co....Ucac<611 Ruotucú>neA dbú.g<dao a to6 Eotadoo llleJ11b~o.1" 

En Ac.t<u dela Con6eAenc..i4 Gen~. PaJl.ll, 1969, pp. 58-68 -
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de la Declaración de los Principios de Cooperación Cultural -

Internacional. 

De esta forma, los materiales podr!an ponerse al alcance de -

las instituciones que los solicitaran, una vez que se formara 

parte del acuerdo. 

otro medio para conseguir el préstamo internacional de pel!c~ 

las, es recurrir a instituciones nacionales que est~n inscri

tas a la Federaci6n Internacional de Archivos y Filmes (FIAF), 

que cuenta con un Centro de Investigaciones, Conservacidn, 

Clasificación y Documentación de pel!culas (34), 

Instituciones como la UNAM y la Cineteca Nacional, pertenece_ 

a .~sta Federaci6n. 

En realidad son viables las alternativas que hay para conse--

gui~ materiales audiovisuales o para crear un Banco de Image

nes que no sOlo funcione para una escuela, sino para todas 

·aquéllas instituciones que requieren de materiales videograb! 

dos en todo el pa!s. 

Podr!a realizarse el proyecto del Banco de Imagen, respaldado 

por las instituciones que tienen este tipo de material; si se 

les explica el fin de su creación y los objetivos que lo regi
dn. 

(34) Lapo44e, op. c.lt., pp. 335 
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2. Realizaci6n de Programas en cooperacj6n 

Un campo no muy explorado, para conseguir la reproducci6n de 

programas en video, son las producciones en cooperación. 

Se pueden unir dos instituciones educativas y cada una poner_ 

los recursos que más estén a su alcance. Si una escuela cue~ 

tacan el equipo necesario para la producci6n, la otra puede -

poner los materiales y el personal. 

Otra alternativa son los convenios con Centros Productores -

profesionales y las escuelas: uno pone el equipo y el otro el 

personal. 

Un ejemplo de como ha funcionado este sistema, son-programas -

producidos por la Universidad An4huac y canal Once de Televi

siOn. 

Otra muestra más precisa, ha sido la producci6n, entre la ~ 

y Televisa, estos programas con todo y sus problemas fueron -

el inicio de los convenios de cooperaci6n entre las estacio-

nes de televisión comercial y una institución educativa, aun

que los resultados no sean del todo positivos. 

En la actualidad se pueden lograr convenios que no necesaria-

mente deben ser para la producción de programas. 
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Las ins_tituciones educativas pueden solicitar apoyo, para que 

los alumnos entren a las estaciones de televisi6n o Cent=os -

de Producción, ya sea como visitas o para realizar prácticas. 

Por otra parte, es posible acudir a las estaciones, para que_ 

se brinde apoyo a los profesores y se les muestren los alcan

ces de las videograbaciones como apoyo para la enseñanza. 

Los convenios con las embajadas, representan otra posibilidad 

para obtener informaci6n de los distintos pa!ses y con ello,

realizar programas. También se pueden obtener para mostrar ·a 

los alwnnos no sólo sus características, sino su funcionamie~ 

to en cada uno de los renglones socioecon6micos, políticos, -

etc. 

Por medio de un convenio de difusi6n, la escuela podrá tener 

acceso a estos materiales. 

De igual manera se pueden lograr convenios de cooperaci6n con 

comunidades, poblados y Centros de investigación, donde se p~ 

drán realizar nuevos programas, con seguimientos de las inve~ 

tigaciones que al respecto se hayan considerado. 

En realidad, existen varias posibilidades para formar un Ban

co ae·rmagenes en la escuela, lo que se requiere es contar 
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con uria base a61ida que respalde los intercambios y convenios. 

Se puede pensar en realizar convenios, si la universidad no -

tiene nada que ofrecer, ni materiales, ni programas y ni si-

quiera cuenta con el equipo necesario para hacer sus propios -

programas. 
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111 ORGANlZACION DE LOS CENTROS DE VIDEO PRODUCCJONES 



A. DIFERENTES TlfOS DE ORGANIZACION DE UN 

CENTRO 

Organizar significa estructurar un todo con Objeto de aaegu-

rar el correcto funcionamiento de las partes. Integraci6n de 

recursos humanos, materiales, t~cnicos y financieros. 

A pesar de que cada Estaci6n de Televisi6n tiene su propia o~ 

ganizaci6n, hay algunas divisiones ~sicas, que se aplican 

sin importar que tan grande o peaueña sea la empresa. 

- Administraci6n 
- Ingenier!a 

- ProgramaciOn 

- Ventas 

Ninguna de estas §.reas funcionm en un nivel superior a las 

otras, cada una es necesaria para que pueda operar la Est.~---

ci6n. 

El tamaño de la Estacidn o Centro dar! una divisi6n m4s for--

mal y detallada de lo laboral. 

Las Estaciones pequeñas tienden a combinar funciones dentro -

de cada puesto, asumiendo mb de un !rea de responsabilidad {l). 

En la televisi6n no comercial, la funci6n de ventas queda fu~ 
ra. 

11) Hutia.lld L. Robe.t.t, Telev.U.ion 11.\oad~ting, pp. 21-lO. 
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1. Organigramas 

Hay dos tipos de empresas: Comerciales y Educativas. 

En nuestro caso daremos prioridad a la organización de.aqu~-

llas empresas de televisión educativa. 

Los objetivos de la televisión educativa son: (2) 

- Enseñanza 

- Informaci6n 
- Difusión de la Cultura 

- Servicios 
- Entretenimiento 

a. Niveles de los Departamentos del Centro 

Mencionamos anteriormente que la estructura es especifica de_ 

cada Es.taci6n, por tal motivo, expondremos algunos ejemplos -

de la organización de Centros y Estaciones de televisi6n. 

1) Organigrama de una Estación de TV 

Educativa NHK 

( véase figura nWncro 1) 

Es un modelo de organización de una Estación transmisora de -

televisión, proporcionado por la estación NHK de Japón. 

121 Can<tl Once, H.U..to!Ua de Canal Once de Televú.i611, Vocumento 1918. 
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Esta empresa se ha convertido en una de las Estaciones ins--

tructivas m4s importantes del mundo y considera que para ini

ciar .una estación o Centro productor, se requieren b4sicamen

te cuatro 4reas. 

- Producción 

- Soporte Técnico 
- Noticias 

- Transmisi6n (3) 

Por supuesto, existen otros departamentos sin los cuales no -

podr!a trabajar el Centro. En el Oltimo recuadro de la figu-

ra 1, se mencionan algunos; sin embargo, la conformación de -

este organigrama muestra claramente las jerarquías o niveles_ 

de cada una de las .1.reas, de acuerdo a lo que la NHK-TV cons_! 

dera prioritario para que una Estación funcione. 

2) Organigrama de Canal Once de Televisión 

(véase figura nCirnero 2) 

En nuestro país tenemos la Estación educativa y cultural: ca

nal 11, denominada como la primera estaci6n cultural de Amér~ 

ca Latina. 

Su organigrama es mucho más complejo que el analizado anteri

ormente, pero se detectan con facilidad los niveles de cada -

área. 
(31 NHK-Jaµd11, "Ho<o to Ptoducc Educat..:011at TV P,109,\arMl". p. 39 
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Es un organigrama jerárquico, lo que nos permite determinar -

que la información se da de abajo hacia arriba y la autoridad 

y responsabilidad se dan de manera vertical (4). 

Las Direcciones principales son tres: 

- Producci6n y Operación 
- Transmisión 

- Finanzas y Administración 

Por supuesto, hay otras divisiones más: Televisión Educativa, 

..1.rea casi autlnoma, cuya función es contribuir con la educa--

ci6n de las loc.:llidades a donde llega la señal de Canal Once, 

noticieros, programas informativos, entre otros. 

En general los diferentes departamentos son una parte más CO!! 

creta de las funciones adjudicadas a cada una de las tres di-

recciones mencionadas. 

Sin embargo, pensando en una Estaci6n más pequeña se pueden 

reducir y en un mismo departamento cubrir varias funciones, -

por ejemplo: en la Dirección de Producción, el Departamento_ 

de Produccci6n Cultural y el Departamento de Producción InfoE 

mativa se pueden unir en uno s6lo. 

Además si se piensa en un Centro más pequeño, el personal se-



rá menor y las funciones se multiplicarán, por lo tanto debe

rá lucharse por una buena administración, para obtener resul-

tados tan positivos como los de una empresa más ramificada. 

3) Organigrama de la Unidad de Televisión 

Educativa 

(véase figura número 3) 

Otro ejemplo que vale la pena mencionar es la estructura, 

de la Unidad de Televisión Educativa {UTEC),organismo de la -

Secretaria de Educación PGblica. 

Como en los anteriores organigramas se da una relación vcrti-

cal. En un mismo nivel se encuentran tres subdirecciones: 

- Producción 

- Servicios T6cnicos 

- Investigación y Desarrollo de Programas 

A un lado s~ encuentra: 

Apoyo administrativo, necesario para el funciona-

miento de toda empresa (5) . 

La cantidad ó.c divisiones en este Centro, son menores que las 

que se aprecian en el organigrama de canal Once, pero vale la 

(5) Uc. Mazqu.Cl> OllvM Fell~"• Vep.to. ca,.,,citae<'6n UTEC, EntJtevi.i..ta, 
nov/1988. 
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pena señalar que los departamentos de UTEC son similares a -

los de Canal Once: 

- Departamento de Programas Educativos (UTEC) 

- Divisi6n de Televisi6n Educativa (Canal Once) 
- Departamento de Programas Culturales (UTEC) 
- Departamento de Programas Culturales (C-11) 

- Departamento de Servicios a la Producci6n (UTEC) 
- Departamento de Realizaci6n y Servicios (C-11) 

De igual manara, los niveles jerarqu!cos que ocupan los depa~ 

tamentos en cada una de las empresas, es muy semejante y las 

func~ones que cubren son las mismas. 

Cada Centro tiene como fin la realización de programas de te

levi si6n educativos y culturales, que se transmitirán a la l~ 

calidad, estado o pa!s. Por esta raz6n, los departamentos de 

cada Centro, tienen como meta ayudar a cumplir su objetivo ce!!. 

tral. 

Podemos concluir, que para lograr el funcionamiento de un Cen 

tro, y tomando en cuenta lo expuesto en los organigramas, son 

básicas tres áreas: 

- Producción 
- Respaldo T~cnico 

- Administrativo 

Sin embargo, es necesario considerar el area de Investigaci6n 
Acadl!mica, 

(Vhse figura ntlmero 4) 
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Si la intención de nuestros programas es hacer más agradable_ 

y efectivo el mensaje de los contenidos educativos, d~bemos -

tomar en cuenta la relaci6n que se dar~ entre los profesores 

de la televisi6n y los profesores del aula, así como la rece~ 

ci6n que tendrán los alumnos. 

Pensar en un Centro de Video Educativo nos obliga a conside--

rar esta ~rea como fundamental y anexarla a las tres mencion~ 

das en párrafos anteriores (6). 

oB esta forma se creara un nuevo organigrama acorde a las ne-

cesidades de un Centro de Video Educativo: 

- Producción 

- Respaldo Técnico o Ingenierta 
- Administrativo y Finanzas 

- Investigaci6n y Desarrollo de Programas Did4ct~ 
cos 

b. Funciones de cada Area 

Es difícil determinar las funciones específicas de cada arca, 

así como la organizaci6n de una empresa depende de sus neccs! 

dadcs propias, igua'lmente las funciones de sus departamentos_ 

variarán de empresa a empresa. 

(61 lkiUa,,1 Santiago, Pedagogía Ac.tlva y Mecllo6 Audiov.U.ua!C6, pp. 383 
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Sin embargo, podemos determinar en términos generales que fu~ 

ci6n cubren las principales direcciones y departamentos. 

1) Direcci6n de Producci6n 

Esta direcci6n, en televisi6n tiene que ver con la calidad de 

las personas o actores, locutores y reporteros que aparecer4n 

en pantalla, con la cantidad de dinero invertido en vestuario, 

maquillaje, escenograf!a; con los aspectos técnicos necesa--

rios para la realizaci6n y puesta al aire de los programas --

(7). 

Entre sus principales departamentos se encuentran: 

Realizaci6n y Servicios a la Produccion. se en-

carga de conectar a los elementos de producci6n -
con los elementos técnicos. Realiza la programa

ci6n de los servicios (estudios, port4tiles,etc.) 
para la elaboraci6n de los programas, tomando en_ 

cuenta el equipo técnico que se tiene y en estre

cha comunicaci6n con el Departamento de Operacio

nes t~cnicas. A este departamento también se ac~ 
de para solicitar apoyos como csc~nograf!a, util~ 
r1a, carpinter1a, diseños, camardgrafos y todos -

aquellos elementos necesarios para una producci6n. 

Producci6n de Programas. En este departamento se 

encuentra todo el personal de producci6n necesa--

(7) Gonz<!iez T.ievi11o Jo~ge, Te.levüU11: Teo~(a !1 p_,fe.tica, pp. 26·32 
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· rios para cada programa: productores, asistente-, 
realizadores, locutores, guionistas, etc. Nor

malmente este personal forma equipos de trabajo -
para dedicarse a hacer cada uno de los programas_ 
que la Estaci6n tenga. 

En algunos lugares este departamento se subdivide 

en otras secciones como: 

- Programas Culturales 
- Programas Informativos 

- Programas Educativos 
- Programas C6micos y de Entretenimiento 

- Programas Musicales 

- Programas Infantiles, etc. 

Programaci6n. Existe principalmente en las Esta

ciones transmisoras de televisi6n. González Tre
viño en su libro 11 Televisi6n 11

, menciona que el -

~xito de una Estaci6n televisara estriba en su a~ 
ditorio y por tanto, la programaci6n que se tran~ 
mita debe ser :le la preferencia del pdblico para -

lograr su objetivo (B). 

En esta ~rea se deberán considerar gustos, hora-

rios de mayor audiencia, disponibilidad de audit~ 
ria, por edad, sexo y nivel sociocultural; con -

esa base se determinarán los programas y en que -
orden se transmitirán. 

En el caso de ser un Centro productor exclusivame_!! 

te, la programación se hará para determinar el -
ritmo de producci6n,ntlmero de programas y llevar_ 

un seguimiento de cada una de las producciones. 

(8) Gonziteez T-\evúio Jo~ge, Tetev.u.<611: Teolt.(a y Plllfc.t.lca, pp. 26-32 
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Videoteca. Tambi~n llamada Filmoteca. No está -

establecido su lugar en un área determinada, en -
algunas Estaciones como Canal onCe, la Filmoteca_ 

depende de la Direcci6n de Producción y Operacio

nes, en UTEC, la Videoteca depende de la Subdi--
recci6n T~cnica,en otros como el Centro de Produ~ 

ción de Programas Informativos y Especiales 

(CEPROPIE), la Filmoteca depende del &rea de Ser

vicios a la Producción (9), 

su funci6n es igual en todos los Centros: guar-

dar de manera organizada, todo el material video

grabado, con el prop6sito de· reutilizarlo varias_ 

veces. 

Cabe señalar que cada Videoteca almacena y clasi
fica sus cintas de manera independiente. 

2) Direcci6n de Ingenier!a y Transmisión 

Su nombre var!a de acuerdo a cada empresa: subdirección de -

Servicios T~cnicos en UTEC, Departomento de Transmisión Técni 

ca, en modelo propuesto por NHK-Jap6n, Dirección de Transmi--

sión en Canal Once, etc. 

Esta· .1reil se encarga de garantizar el correcto funcionamiento 

del equipo t~cnico que interviene durante la grabación o 

transmisi6n de un programa. 

Dentro de ·sus responsabilidades está la selección del equipo_ 

(9} 111...\t<'.tu.to Mex.ican~· de Te.i.e.vl&t'.611 1 CCPROPIE., Mam.utt de 0Ji.9t1t1<'91tmrnt~, -
¡9¡¡. 
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de acuerdo a las necesidades de la empresa. Asimismo se en--

carga de su mantenimiento, de responder a las solicitudP.s de 

equipos portátiles, unidades m6viles, estudios, etc. 

F.ntrc sus principales departamentos se encuentran: 

Mantenimiento. En una Estaci6n no basta con com
prar equipo, pues el constante uso a que es some

tido provoca un desgaste más rápido, por lo que -
es necesario contar con especialistas que reali-
cen un chequeo constante de los equipos, de mane

ra que siempre que se requieran estén en buenas -
condiciones. 

Dentro de este Departamento se localizan otras -
secciones como Almacén de Refacciones y Laborato
rio Técnico, 

Servicios Técnicos. Tiene por función proporcio

nar los elementos necesarios para una grabación o 
edición. Este departamento trabaja en comunica-

ci6n con Servicios a la Producción, para determi
nar la capacidad técnica del Centro. A esta área 
pertenecen Respaldo Técnico, IluminaciOn, Unida-
des M6viles y Portátiles, entre otras. 

División de Transmisión. Es el ~rea encargada de 

enviar los programas de la Estaci6n al receptor -
casero a través de microondas, v1a sat~lite o ca
ble. 

Debe contar con personal durante todo el horario_ 

de transmisi6n, pues ésta area ser4 la responsa--
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ble de que la programaci6n sea vista en los apar! 
tos receptores. 

Este departamento tarnbi~n se encarga de checar -
los tiempos destinados a los programas que se --

transmiten en vivo al momento de hacerlos, para -

que no se pasen de su tiempo y alteren toda la -
programaci6n. 

3) Direcci6n de Administraci6n y Finanzas 

Est4 encargada de cubrir todos los aspectos de personal-seer~ 

tarias, choferes, contadores, archivistas, mantenimiento, se-

guridad, m~dico, cajero, etc.-·, de cubrir las necesidades mat!:_ 

riales -mobiliario, papeleria, etc.-, y de aspectos financie

ros -dinero-, (10). Se encarga de controlar y designar, en -

acuerdo con las otras direcciones, las partidas presupuesta-

les, es decir, los recursos monetarios que se tendrAn para p~ 

der realizar los programas. 

Los principales Departamentos que confonnan esta Direcci6n --

son: 

Recursos Humanen. Su administraci6n consiste en 
una serie de ~omplejos sistemas de captaci6n, ev! 
luaci6n, desarrollo, capacitaci6n, promocidn y -

control del personal; de manera que se cumpla con 
las tareas encomendadas a la empresa. 

(1 O) PM6a. Ana Ma. Pepino, "Apun.tu O~ganaiúzac.<6n y Func.io1Utmie.nto de. 
bu EÍ!l¡>'l<4<14 en Comwúcac.<6n'', 6' S""1e.6tA< Comw1.icac.<6n ENEP ---
ACATl.AN, 1914. 

154 



Recursos Materiales. Su actividad principal es -

proveer los medios y materiales necesarios para -

la realización de las labore.s. Tiene a su cargo_ 
la supervici6n directa, la recepci6n y control de 
la mercanc!a solicitada a fin de que supervice la 
calidad, cantidad y precio de las mismas. 

Recursos Financieros. Tiene como funciones con-
trolar, supervisar, inventariar, programar pagos_ 
movimientos bancarios, balances financieros, pa-
gos de actores, personal y proveedores. 

Y por Ultimo el área que para los Centros Educativos y Cultu
rales debe ser básica: 

4) Investigaci6n y Desarrollo de Programas 

Didácticos 

Contempla <Xlll\O objetivo central el proporcionar los elementos_ 

instructivos necesarios para que un programa cumpla sus fun-

ciones de instruir. 

En esta área se deben manejar los contenidos, la elaboracidn_ 

de guiones, igualmente evaluarán el producto final para dete~ 

tar los posibles errores de contenido o entendimiento del me~ 

saje. Evaluar4n los programas al aire y su impacto en los -

alumnos y profe..sores que los ve&n (11) • 

(11) Uc. Mazqulz OUV<U, Entllev.U.ta CU4da. 
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2. Personal 

11 Cada puest6 tiene y exige caracter.!sticas bien definidas -

que van desde la edad y la experiencia hasta detectar el po-

tencial indicativo de puestos superiores, a los que pueda as

pirar el prospecto" (12). 

El.desglose de personal, lo manejaremos dentro de las áreas -

con:.::ideradas en el apartad.o anterior: 

- Personal de Producción 
- Personal Técnico 
- Personal Administrativo 
- Personal Académico (profesores, investigadores) 

Creemos que estas cuatro áreas cubren todo lo que se refiere_ 

al personal. Aunque el nCimero de trabajadores de cada Centro 

.dependerá de los recursos que se tenga; sin embargo por muy -

pequeña que sea siempre contarci con personal de Producción, -

Ingenier!a y Administración. 

Para nuestro c.:iso y para üqu6llos Centros Educativos o Cultu

rale~ el área Académica debe también ser esencial. 

A continuaci6n daremos una breve descripción de cada uno de -

los elementos del personal que intervienen en las cuatro áreas: 

1121 ª•'11:.!Cr:, c•p, clt. p. 66 
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a. Producción y T~cnico 

1) Personal de Producción 

Dentro del área de Producci6n se encuentra una gran variedad_ 

de personal que trabaja directamente en los programas. 

Por un lado, tenemos a los talentos: personal que aparece en 

las pantallas: actores, cantantes, conductores, bailarinas,-

animadores,, reporteros, investigadores, etc. 

Por el otro lado, tenemos a los que permanecen detrás de las_ 

pantallas, los que apoyan para hacer el programa: productores, 

asisten~es, realizadores, directores de cámaras, core6grafos, 

escenógrafos, diseñadores, maquillistas, entre otros (13). 

Director de Producción. Es la cabeza general de_ 
la producción. Coordina la creaci6n de todos los 
pro.gramas de inter~s pO.blico, espectáculos educa

tivos y culturales, especiales, etc. Tiene que -
coordinar la realizaciOn y diseño de escenogra--
f!as, arte y elementos apropiados para los escen~ 
ríos. 

Tambi~n incluye la coordinaci6n y dirccci6n de -
los esfuerzos creativos durante la planeaci6n y -

ejecuci6n de las producciones. 

(13) Cl1e.i.tell Gilutud, Te.f.ev.iJ..:611 and Radio, pp. 271-283 
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Subdirector de Producci6n. Es la mano derecha -
del Director, la auxilia en la coordinaci6n de t2 
dos los elementos n_ece•arios para la produccidn, -
deleg&ndole algunas de sus funciones. 

No en todos los Centros se cuenta con un Subdire~ 
tor, a veces se elimina y s6lo existen gerencias. 

Gerente de Producci6n. Es el responsable de coor
dinar que todas las producciones se lleven a cabo, 

tanto en estudio como en remoto ( locaciones 

fuera de la Estaci6n). • .•• es el arquitecto de_ 

la programaci6n de la Estaci6n" (14). Realiza 
tratos con otras empresas y personal externo, de 
acuerdo a las necesidades de su programaci6n. 

Otras de sus funciones es concebir diseños y des~ 
rrollar ideas para sus producciones con el fin de 
mejorarlas. 

Productor Ejecutivo. Concibe, desarrolla y prod~ 
ce aeries de programas complementarios y especia
les. Su responsabilidad dura hasta que termine -
el proyecto. Identifica ideas que puedan desarr2 
llarse creativamente dentro de los programas con

siderando los recursos y facilidades tGcnicas --
existentes. Selecciona el equipo de trabajo que_ 
se encarqar4 de llevar a cabo los proyectos. Tie 
ne la Gltima responsabilidad de triunfo o fracaso 

del proyecto (15). 

11') Lo,,u J. JAllU, "lnteMado6 "'"4 GeJten.tu de TV", en: TV EduM.t.iva: 
pllUVIÚ Y 6utü.to, PP• 279-215. 

115) Ganz4ltz, op. clt., p. 30 
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Productor. Concibe y desarrolla ideas. Supervi
sa y coordina al equipo de trabajo. Debe tener -
conocimientos del equipo t~cnico, sus alcances y 

limitaciones. 

Se hace cargo de la administraci6n y aplicaci6n -
del presupuesto. Contrata.al personal necesario, 
selecciona las mejores alternativas para la reali 
zaci6n del programa, supervisa el desarrollo de -
los ensayos y ayuda en la elecci6n de loa entre-
vistados y participantes (16). 

Productor Asociado. Provee de apoyo administrati 
vo y profesional al Productor. _Actua como jefe -

en cuanto a la concepcidn, el desarrollo y la pr~ 
ducci6n de un programa. En la ausencia del Pro-

ductor, asume la responsabilidad total. 

Director. Es quien realiza lo propuest? y plane~ 

do por el productor. Es el que dirige las cSma
ras, seleccionando los diferentes encuadres y rii 

mo que se le dar4 al programa y 
las especificaciones del gui6n. 

Debe conocer a fondo el equipo técnico para poder 
aprovecharlo al m4ximo. Coordina todos los ele-
mentas, facilidades y personal durante los ensa-
yos y grabaciones. Ea quien dirige el orden del 
programa. 

Productor-Director. Ea una unión del Productor -

y Director y funciona para un Centro pequeño de -

(16) Gonz.rtez, op. c.i.t,. "" 2 7 - 21 • 
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poc~ personal. El problema es.que la carga de -
trabajo es mayor, aunque por otro lado, le permi
te hacerse cargo de todo y asegurarse un mayor -

éxito. En algunos casos también es el que se en

carga de escribir el gui6n para el programa. 

Director Escénico. Debe manejar a los actores -

que aparecen en la pantalla. Marca los parlamen

tos, los movimientos y se encarga de detenninar -
que intenci6n se le dará a las actuaciones y al -

contenido del programa en general. 

Debe trabajar en equipo con el Director de Cc'.ima-

ras, el Guionista y el Productor; la relac16n d~ 

be ser estrecha para poder interpretar de mejor m~ 
nera l~ intención del programa. 

A veces, es el mismo Director de c&maras el que -
se encarga de la direcci6n de escena (17). 

Asistente de Producción. Apoya en la planeaciOn_ 

de la producción. Apoya al Director a coordinar_ 
y tener listos todos los elementos necesarios. 

Como aprendiz tiene la oportunidad de ganar expe
riencia en un amplio campo. 

Asiste en el arreglo de la iluminación, cscenogr! 
f!a, maquillaje, caracterizaciones, etc. 

Asiste en el desarrollo, coordinaci6n y finaliza-

( 77) Coomb6, ChaM."'6,. Ve1t.t4114 a.t Mu11do: como 6c p!toduce11 io6 p1to9~ama<1 -
de Te.tevll~1l'n, pp, 35-43. 
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ci6n de los guiones, además recol~cta información 
de archivo o grabaciones. 

Asistente de Oirecci6ri. Funciona como la mano de

recha del Director, para, durante y después de la_ 

grabación. su mayor responsabilidad es estar seg~ 

ro de que todas.las secuencias de películas, diap~ 
sitivas, cintas, titules; sean considerados dentro 
de la grabación, 

Asiste en el ensayo de las grabaciones, toma notas 
y tiempos. En ausencia del Director es responsa-
ble de preparar las tomas de c4mara. 

Secretaria de Producción. Es responsable del apo
yo de oficina en un departamento de producción. 

Debe tener conocimientos sobre los t~rminos y la -
nomenclatura utilizada en televisión. 

Auxilia y· organiza el trato con el personal de pre 

ducci6n, el creativo, los invitados y todo lo ref~ 
rente a la producci6n. 

copia el guión, archiva la informaci6n: guiones,
contratos, presupuestos, informes de grabaciones,

memorándums. 

Camarógrafos. Son las personas encargadas de man! 
jar las cámaras durante la grabaci6n. Toda su a-

tención la concentran en el visor. 

Debe tener conocimientos de encuadre y composición. 

Deben saber tomar decisiones respecto ·a dónde, 
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cullndo y cllmo se pueden desviar del plan original 
para dar mejores tllcnas. 

Trabajan en estrecha colaboraci6n con el Director 
de c'maras (18). 

Jefe de Piso. Es el responsable de todos los el! 
mentes que se encuentran en el estudio, ~urante -

una grabaci6n o transmisi6n. 

"Es quien sirve de voz y ojos al Director de C'Jlt!. 
ras y quien debe transmitir sus indicaciones y o~ 

servacionesw (19). 

sus funciones son: 

- Marcar entradas y salidas de locutores 
- Dirigir movimientos de los talentos 
- Vigilar zonas sin luz para evitarlas 
- Vigilar que todos los elementos est6n listos 
- Cuidar del orden, limpieza y servicio del estudio 

antes, durante y despu6s de la grabaci6n (20) 

Guionista. Es la persona que transforma las ideas, 
conceptos y situaciones en im~genes, las expone, 

explota y reinventa. 

su relaci6n debe ser estrecha con el Director Es
c~nico y el Director de Cámaras. 

(l&J Co"'"h6, ChM..fu, Velltana al Mwtdo: <omo Je P"t•du<en to6 ¡>'lOg1!41!W -
d~ Td~v.U.i6n, pp. 35-0 

119) Gonz4lez, op. clt.., p. 3f 
(20) 1búll!Jll. 
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Debe manejar muy bien los conceptos sobre produc
ci6n en televis16n, encuadres, 4ngulos, efectos -
sonoras, visuales, etc. 

Debe dar sus sugerencias respecto al video, aun-
que ser& el Director quien dete:rmine si se consi
deran o no (21). 

Musicalizador. Es la persona que se encarga de -
proporcionar la mdsica para algunas partes del -
programa que as! lo requieren, de acuerdo a lo e~ 
puesto en el gui6n y al gusto del Productor o del 
mismo Musicalizador. 

EScen6grafo. Es el responsable del diseño de la_ 
escenograf1a de un programa (escenario, muebles,
decorac16n) . Debe tomar en cuenta todas las nec~ 
sidades t~cnicas de producci6n y la más importan-· 
te de presupuesto. 

Diseñador Gráfico. Participa en la elaboraci6n -
del material gráfico que sirve de apoyo al progr~ 
ma y de aquel material que sirve de base para las 
animaciones por computadora, letreros, nombres, -

etc. Asimismo trabaja con el Escen6grafo, diseña 
bocetos y planos necesarios para la conatrucci6n_ 
de los escenarios. 

Talentos. Entre los principales tenemos: 

- Conductores 
- Reporteros 

- Comentaristas 
- LOcutores, etc. 

(21) Coomb4, op. c.lt,. pp. 35-36 
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A ·la par existen otras áreas con personal especializado ca-

rno son: 

- Pintores 
- carpinteros 

- Decoradores 
- Utileros 

- Maquillistas 

- Costureros, entre otros 

Todos e.llos, ademas de masicos, arreglistas, especialistas en 

efectos digitales; forman parte del extenso personal de Pro-

ducci6n. 

2) Personal Técnico de Ingeniería 

El ntlmero de Ingenieros requeridos en una producci6n de tele

visi6n varía con el tipo de programa y namero de celmaras que 

se tengan. Sin embargo mencionaremos aquellos que de alguna_ 

forma se convierten en personal básico: 

Director de Ingeniería. Es el encargado de gara~ 

tizar el funcionamiento del equipo de la Estaci6n. 

Orienta y aconseja sobre los elementos que no reu 

nen la mínima calidad desdo el punto de vista t6c 
nico y electrónico. 

Planea y Coordina en colaboraci6n con el Director 
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de Producci6n, las formas para realizar mejor los 

programa'! (22). 

Subdirector de Ingenier1a. Es el encargado des-
pués del Director. Tiene bajo su responsabilidad 
los aspectos técnicos de cada uno de los departa

mentos de la Estación. Es responsable de la ope

ración, mantenimiento y buen estado del equipo. 

Gerente Técnico. su responsabilidad es similar a 
la del Subdirector. LO comQn es que se designen_ 
a los Gerentes en ~reas especificas: Transmisión, 

Mantenimiento, Operaciones Técnicas, etc. 

Ingenieros de Departamento. Normalmente se les -

encarga de un departamento especifico: Unidades_ 
Portátiles, Unidades Móviles, Estudios, Videotape. 
su función es coordinar que se cuente con el equ~ 

po necesario en el área y que funcione adecuadame!!. 
te. 

Ingeniero Responsable de Estudio. Está encargado 

del mantenimiento y buen funcionamiento del estu
dio. Es quien trabaja directamente con el perso

nal de producción durante la grabación. Los aco~ 

seja y orienta sobre los alcances y limitaciones_ 
del equipo, y determina si alguna parte de la gr! 
bación no reune las características mínimas de ca 

lidiJd. 

Es normal que en un Departamento de Ingeniería el personal se 

intercambie en las distintas áreas. 

(22) GonzctCez, op. c..U., pp. 39-40. 
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Frecuentemente son entrenados para convertirse en especialis

tas en audio, video, mantenimiento, transmisi6n o videotape1-

sin ellbargo, el tecnico de Ingenierfa puede trabajar en cual

quier &rea de la Eetaci6n. 

A continuaci6n mencionaremos las funciones t~cnicas mas estr~ 

chamente ligadas con la producci6n: 

aperador de Video. Debe vigilar la calidad del -
video durante la grabación o transmisión, esto -
lo hace checando el estandar de calidad en cada -
una de las cAmaras o de cualquier m4quina que se 
utilice (23). 

Operadorde Audio. Se encarga de controlar el au
dio que puede provenir del estudio, remotos, tel~ 

cine, etc. su principal funci6n es encargarse de 
controlar un nivel adecuado de volumen, niveles -

de grabaci6n y reproducci6n y mezcla de los dife
rentes canales. Provee de los diferentes micr6f~ 
nos, dependiendo del tipo de programa (24). 

aperador de Videotape. Es el responsable de gra
bar el programa en la cinta. Debe checar que du
rante este periodo, la grabaci6n este dentro de -
los niveles m!nimos de calidad. 

Asimismo, se encarga de enviar los materiales que 
ae tienen en otras maquinas de reproducción. 

(23) Goft%4.t<t, op. cit., pp. 39-40. 
lU) llltU41td, op. cit., p. 82. 
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Durante las ediciones y postproducciones viqila -
la calidad y es el responsable de manejar el equipo, 

Iluminador. Se encarqa de hacer el diseño de il~ 
minaci6n del programa, para ello cuenta con un m! 
pa de colocacie5n de lamparas. A travl!a de la luz, 
él debe separar a los objetos y sujetos que apar! 
cer4n en pantalla. Para que la imagen no se vea_ 
plana, se da volumen a travAs de la iluminaci6n,
también se logra dar una ambientacién espec!fica_ 
a cada programa y todo esto es responsabilidad 

del Iluminador o Luminotécnico (25). 

Ingeniero de Mantenimiento. Es el responsable de 

mantener en buen estado el equipo. 

Instala componentes y sistemas apropiados al equ! 
po, c~maras, grabadoras de audio, micr6fonos, me: 
cladoras, etc. 

Ingeniero de Port4til. Hay personal de ingenie-
r!a que se dedica a las qrabaciones con equipos -
portátiles. Comunmente son dos personas: Inge-

niero y Asjstente, su funci6n es manejar todo; au 
dio, video e iluminaciC5n. 

Ingeniero de Microondas. Su funciOn es manejar -

el equipo necesario para lograr que un programa -

sea enviado de un lugar determinado a otro dista~ 

te. El personal de microóndas es responsable de 
la instalacie5n total de la unidad terrena de mi-
croondas. 

(25) Gonzllez, op. c.i.t., p. 40. 
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En cada una de estas ~:r;:eas, el personal, además de realizar su 

~unci6n, debe llevar a cabo un reporte de grabación, y del 

1Jso que se le da a los equipos para determinar qué tipo de re 

visión o cambio de piezas requiere. 

En .resumen, el personal téci:iico es el encargado de la opera-

ci6n, mantenimiento y conservación del equipo. 

b. Personal Administrativo y Académico 

1) Personal Administrativo 

El ~rea administrativa y de recursos financieros es la terce-

ra parte fundamental dentro de un Centro de Producci6n, el -

personal es tambi~n b~sico: 

Director Administrativo. 'l'iene coma función pri!!_ 
cipal, conjuntar los elementos humanos, materia-

les y financieros (monetarios) necesarios para 
que la Estación o Centro puedan funcionar como -

tal. Es el encargado de vigilar y planear como -
se distribuirán estos recursos. Trabaja en equi
po con los otros Directores, para determinar los 
lineamientos de la empresa (26). 

Gerente Administrativo. Requiere conocimientos -
administrativos y de funcionamiento sobre una E~ 

taci6n. Debe conocer los limites que existen pa-
(26) Gon:<Ue:, op. Ut., p. 40. 
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ra la realización de un programa. 

Normalmente se ocupa de una de las tres áre~s: R~ 
cursos Humanos, Financieros y.Materiales (27). 

Gerente de Recursos Humanos. Su funci6n consiste 
en operar una serie de sistemas de captaci6n, ev~ 
luaci6n, desarrollo, promoción y control de pera~ 

nal1 de manera que se cumplan con las tareas ene~ 
mendadas a los-integrantes de la empresa. 

Gerente de Recursos Materiales. Su función es -

proveer de los medios y materiales necesarios pa
ra que el trabajo dentro del Centro se desarrolle 

adecuadamente. 

Tiene a su cargo la directa recepción, custodia y 

control de la mercanc!a solicitada a fin de que -

supervice la calidad, cantidad y precio de cada -
una de ellas. 

Gerente de Recursos Financieros. sus principales 

.funciones son: controlar y supervisar, inventa-
riar, programar pagos, movimientos bancarios, ba

lances y todo aquello que tenga que ver con capi-
tal, tanto entradas como salidas. 

Jefe de Personal. Se debe concentrar en una rcv! 

si6n constante tanto de las guías de puestos como 

de prestaciones para cada empleado (28). 

IZ71 LopcJt, op. c.lt., p. 281. 

(28} Gonz<flez, op. c.lt,, p. 65, 
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Jefe Depart1111ento de Compras. Su actividad prin
cipal es proveer los materiales necesarios para -

cada areaa. Para ello, se encarga no a6lo de la 

adquieici6n sino de la reviai6n de cada uno de 
lo• productos, sus ventajas, desventajas y su co! 
to. 

Jefe de Mantenimiento y Servicios. Su funci6n es 

la conaervaci6n de las instalaciones, mobiliario_ 

y equipo que requieran de una permanente. revisi6n 
y rehabilitaci6n. 

Jefe de Contralor!a y Contabilidad. su funci6n -
es la de controlar y supervisar los pagos de n6mi 
nas, honorarios, pagos de servicios, pagos a pro
veedores, pagos bancarios, impuestos, realizaci6n 
de balances, auditor!as, entre otras. 

Jefe del Departamento de Presupuestos. su fun--

ci6n es determinar los costos de cada uno de los_ 
programas, de la Estación, considerando equipos,
materiales, personal, otros recursos, todo en co

laboraci6n con el personal de producci6n. 

2) Personal Acad~mico 

El Gltimo punto del personal es un 4rea que muy pocos Centros 

y Estaciones poseen, ni siquiera las m4s directamente relaci~ 

nadas como son las Estaciones Culturales, nos referimos al -

p9r1onal académico (Profesores, Investigadores, etc.). 
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Los Evaluadores tienen por funci6n: 

- Recibir las gulas de Teleprimaria y Telesecunda 

ria. 

- Elaboraci6n de guiones. 

Revisi6n de los aspectos de contenido cuando se 
trate de otro tipo de guiones. 

- Asesoría en lo relacionado con el contenido de_ 
los programas (29), 

El Maestro. Al Maestro se le ha dejado como algo 
ajeno a la producción de los programas, y en rea

lidad es el responsable de que en el programa se_ 
utilicen procedimientos mas adecuados de enseñan

za. Debe visualizar lo que sucede en las aulas,

debe buscar la manera de que los alumnos y profe
sores del aula, tengan una participaci6n durante_ 
el programa. 

"El maestro es el experto que conoce el ritmo y -

el tipo de aprendizaje recomendables. Al inte--

grarlo a un equipo interdisciplinario con los Pr!!_ 
ductores, se obtendr!a un mensaje educativo apro
piado dentro de la tGcnica especifica que requie
re la televisi6n" (30), 

David s. Harold, explica que el Centro de Medios Instructivos 

debe de contar con: (31) 

¡29) U<. Mazqu.CZ, En.f,\eui4.t4 CUD.cla.. 
30) ContllM<U Mogue! ldoUtw., Co"W!ic:aci6n Educ:atl114, p. 54 

(31) f/aJiold s. Vavü "CWW6 Audiouuualt6", p. 10. 

171 



Pedag6gos. Tiene como objetivo la planeaci6n do 

materiales audiovisuales. 

Coordinador Audiovisual. Se encarga de todo lo -
que no sean libros. Supervisa el uso de materia
les audiovisuales y trabaja junto con el personal 
de Pedago91a en la realizaci6n de los mismos. 

·En opini6n de éste au.tor, el personal que participa en la re§!_ 

liza1.~i6n de las producciones, debe mantener una estrecha comu 

nicaci6n con los maestros, coordinadores y alumnos, a los que 

van dirigidos los programas. 

"la televisi6n no P_Uede tener valor pedagógico más que en la_ 

medida .en que el profesor sepa utilizarla" (32). 

B. INSTALl\CIONES DEL CENTRO 

"Bajo el término genérico de instalaciones, entendemos aqu! -

la totalidad de componentes fijos, móviles, auxiliares y acc~ 

serios que constituyen el -hardware- y permiten conseguir del 

mismo, la máxima funcionalidad al máximo rendimiento" (33). 

Precisamente las instalaciones designadas para una Estación o 

Centro deberán estar basadas en una investigación, mediante -

la cual se hayan determinado las pol1ticas que regirán al Ce~ 

(32) Ca.>~.vwt R. f/e.My, Televül6n y En.1eiü111za, p. 153. 
133) Malla•, Op. e.U., p. 334. 
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tro, esto es, que una vez analizados los objetivos, contcni-

dos, metodologías, administración y servicios que permitirin_ 

el funcionamiento del Centro; se podrá determinar los espa---

cios y recursos necesarios para su funcionamiento. 

La pol1tica de una Estación comercial, es diferente a la de -

una Estación cultural, sin embargo en lo que se refiere a in! 

talaciones sus necesidades son las mismas. 

Por supuesto tambi~n varía un poco dependiendo de la situa--

ci6n financiera de cada empresa. 

Para que cualquier Centro de Video funcione, es necesario que 

tenga al menos un estudio de grabaciones, un cuarto de con--

trol, áreas de videograbaciones, cabina de audio, almacdn de_ 

materiales y equipo y oficina para personal. 

En nuestro caso mencionaremos las necesidades de espacios, 

los recursos materiales más especificas y el mobiliario de ca 

da área. 

l. Espacios 

En términos de espacios, los Centros de producciones varian -

mucho. Algunos tienen excelentes facilidades, otros son es-~ 

trechos y pequeños1 pero todos con sus posibilidades y limit~ 

cienes tratan de reunir los requisitos necesarios para funci2 
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nar adecuadamente. Nosotros manejaremos los espacios para --

dos tipos de 8111preaaa: 

Comerciales.- Estaciones profesionales 
Educativos.- Centros Universitarios 

a. Estudio 

I.os estudios de grabación var1an en tamaño y equipamiento. -

Los estudios donde el drama, las series y los musicales son -

producidos cotidianamente, tienen no sOlo todas las ventajas_ 

t!cnicas sino tambi!n las facilidades de espacio. 

En cambio, cuando se trabaja para series informativas, entre-

vistas o noticias, el espacio que se requiere es menor. 

Es dificil determinar con precisión cual es la medida básica_ 

de un estudio. En realidad, podemos hablar de medidas aprox! 

madas o m1nimas, de acuerdo a las necesidades. 

•En tArminos de espacio, un estudio necesita no m4s que un S! 

16n de clases relativamente. En el armado del 4rea de multi-

c&maras, justamente debe de haber un cuarto resistente al ru! 

do. De aqu1, el Director y sus ayudantes inician la graba--

ci6n y ellos pueden hacer el ruido que quieran. Es de gran -

ayuda si el cuarto de control tiene una ventana hacia el es-
dio• (34). 
13'1 lluMay Miclt4e.t, Tht V.ldeotapt Book, p. 121. 
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Mlchael Murray, da una idea de lo que debe ser una estudio, al 

menos para realizar trabajos sencillos como los de una eacue-

la, 

Las principales consideraciones cuando ee planea un estudio -

de televisi6n profesional aon1 

- Localizaci6n 
- Tamaño 

- Equipo 
- Mantenimiento 
- Conveniencia para tener un 4rea de almacenamie~ 

to 

- Consideraci6n de otros requerimientos futuros 

El ta~año depende de las necesidades y usos individuales, •en 

general, los estudios medios son pequeños a medianoa, aproxi-

madamente de 83,2 a lll metros cuadrados• (35). 

Para Kenneth Coffelt, las medidas m!nimas de un estudio son1 

6,10 X 6,10 m2, Y el emparrillado de iluminaci6n debe estar_ 

cuando menos a 3,66 metros, para facilitar la debida coloca-

ci6n de las l&mparas y permitir mayor ventilaci6n (36), 

1351 HCIJA!U 11/, !/ B<Wt.l.tone G., TV S\oadc44ting, p. 331. 
1361 Ken11e-th CoUcU, Tlcni"44 'de TV Educa.tiua, .,,. 34. 
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'En cuanto a sus dimensiones, suelen ser entre 12 X 20 m2 a --

12 X 12 m2. 

El empleo eficaz del espacio del estudio determina que la foE 

ma más adecuada es rectángular. El estudio deberá de tener -

al rrenos el doble de ancho en su longitud para que se puedan -

colocar hasta cuatro diferentes sets o escenas, sin que estoE 

ben al movimiento de las cámaras. 

Un discfio práctico debe tambi~n considerarse en el sentido de 

separar no s6lo a los grupos sino de evitar lo menos posible_ 

él tráfico. El diseño debe estar de tal forma que permita un 

fácil movimiento de entrada y salida de las provisiones para_ 

los programas escenarios, equipos y bienes (37). 

El piso debe ser duro para que facilite los desplazamientos -

de c~mara, pero a la vez estar acondicionado para rechazar -

los ruidos. 

Ademá.s de ser una construcción amplia y alta, debe de carecer 

de vent.:mas; en cambio hay que incluir una puerta alta y an-

cha, por donde pueda entrar la escenografía, Esta puerta d~ 

be colocarse de tal manera que se llegue fácilmente del alma

c~n de escenarios o muebles. Otro puerta que considerar es -

{37) Ch<'.AteJt, op. c.i.t., p. 262, 
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la de entrada del personal y que a la vez separa al estudio -

de la cabinü de control. 

Parte importante en el diseño del estudio, es preveer una po

sible expansi6n. La mayorfa de planes no consideran los im--

previstos que ocasionarán necesidad de espacios más grandes,-

en un futuro cercano. 

Hasta ahora, hemos planteado necesidades de espacio, desde el 

punto de vista profesional. Es conveniente contemplar las n~ 

cesidades de espacio para, los pequeños Centros de Video. 

Para Santiago Mallas, una zona audiovisual debe tener como di 

mensiones alrededor de 10 X 8 m2, dividida en tres sectores: 

Sector de Aplicaciones Didácticas. Constituido -

por una o varias aulas audiovisuales, con capaci

dad para realizar grabaciones. 

Sector Técnico. En donde se situa por facilidad_ 

opera~iva el -hardware- pesado. Un anexo es nea~ 
sario para un pequeño taller donde arreglar y com 
poner algunas cosas del equipo. 

Sector o Centro de Recursos. Espacio indepen--

diente dividido en despacho, oficina, archivo, 

área de catálogo, biblioteca y Mediateca (38). 
(38 I Ke1111eth Co66eil, op. c.lt., p. 34. V~ce que en to• cMo• "' que H a-· 

co11dlc.i.01ta11 autM como d.'tca de e...&tud.io, u c.onveMe.n.te e..&cogeJL rudah 
CMJUICÚW, 6.in vetWttl'16 de modo que la. luz eláeJLio11 no «6ec.te. 
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La distribuci6n de los espacios depender!, siempre de la planta 

edif icaci6n, teniendo en cuenta que se debe pensar un poco a_ 

futuro y considerar posibles ampliaciones de la zona audiovi-

sual, el costo serl aucho mas bajo, que si una vez construido 

se plantea la necesidad de ampliaci6n. 

Por otra parte, una zona audiovisual aunque no es exactamente 

un Centro de Video, es un 4rea acondicionada ·que garantiza la 

calidad de transmisión de los programas. 

En la figura {véase figura n1lmero 5), se .muestra la distribu-

ci6n de un pequeño estudio de televisión de circuito cerrado. 

Se economiza espacio y se ahorra al considerar una sola cons

trucci6n. Se distribuyen los espacios de acuerdo al ndmero -

de equipos que se tienen y se separan con paredes delgadas p~ 

ro acondicionadas acGsticamente para que no haya interferen-

cia entre una y otra 4rea (39). 

En la figura se consideran todos los elementos necesarios pa

ra una g1·abaci6n: 

l. Artistas 

2. Micr6fono 
3., 4. y 5. C4maras de televisi6n (la 4 montada en gr1la) 

(39) V.id. 1116·""·, mWlll<' oop(tulo. 
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MODELO DE UN ESTUDIO DE T.V. PEQUEÑO 

2 

1)Miata 

=~•~a~ .. di™ · CXll'I oNa m6vil 
l)Monitot 
J) ~·cv;r:J.1::' 
1) \':<'·!~ 
t} C6mlr• di ni. 
to}Mcrior 

~!:~:::1 =~=·°'la C*nmral 
17) ConmutldOf dt Vidlo y U.zdldaf 
ti) ... dt C°"*1:ll di Elbdo :::::=.=:._. .. ,_ 
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6 

7 

9 

10 

11, 12, 13 

14' 15, 16 

17 

19 

19 

20 

Monitor 
Presentador 
Monitor 
Cámara de t'elevisi6n 

Monitor 
Telecine y multiplixer 
Paneles de controles de las cámaras 

Conmutador de video y mezclador 
Sala de control del estudio 

Mesa de control sonoro 
Panel de distribución de video y transmisor · 

Como vemos el espacio del estudio varía de acuerdo al tipo de -

empresa_. ACin los Centros con pocos recursos puden instalar -

un Centro de Video pequeño. 

b. Otras A reas: .Cabina de control, edici6n y 

Cabina de Dirección. Es el área más ocupada del_ 
estudio, durante la grabación. 

Es una cabina adyacente al estudio, aunque no es_ 
necesario que tenga una vista perfecta del esccn~ 

ria, s!. requiere de una ventana cor, cristales ---

gruesos. 

Es frecuente que la cabina se divida en dos ~reas 
Video y Audio. 

El tamaño, lugar y diseño difieren de una Esta--
ción a otra. sus ~edidas aproximadamente son: 

X. 3 m2. "Esta cabina existe para facilitar efec-
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tivamente la coordinación de los elementos de au

dio y video que combinados producen el programa -

de televisión" {40). 

La cabina suele localizarse en un nivel más alto. 

Videotape y Area de Distribución. Un lugar fund~ 

mental para poder concluir un programa hecho en -

estudio, es el área de video donde se localizan -

las m~quinas grabadoras y reproductoras, las edi

toras, los generadores de caracteres, computado-

ras, entre otros. 

En esta sección se da el acabado al programa y se 

corrigen errores. 

En Centros grandes donde se utilizan varios jue-

gos:de máquinas editoras, ésta secci6n se encuen

tra separada del estudio y a veces en otro edifi

cio. La cornunicaci6n que se da es a trav~s del -

sistema de intercomunicación. 

En.otros Centros, las m~quinas se encuentran en -

la misma cabina de dirección, de tal modo que el_ 

estudio se convierte en lugar de grabación indc-

pendiente. 

Normalmente el área se encuentra formada por va-

rios cub!culos donde existe un juego de máquinas. 

Se debe pensar en un sistema que evite el polvo. -

También habrá que considerar controles de temper~ 

tura y humedad en el área. 

(40) lliUútlld, c•p. e.U., p. 77. 
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Para loa Centros de Video pequeños, ésta 4rea no_ 
varla mucho salvo que las medidas son menores. 

Si se cuenta con dos juegos de m6quinas en un mi~ 
mo cuarto es suficiente o quiz4 en la misma cona
trucci6n del e~tudio y separados por paredes esp! 
ciales y resistentes al ruido. En este caso se -
convertirla también en cabina de control, y hasta 
sala de postproducci6n (41). 

Requiere piso especial, ya que deber4n armarse -
las instalaciones el6ctricas y cableado por deba
jo del piso. 

Cuarto de Control Maestro. Esta secci6n contiene 
los equipos de transmisiOn y/o distribuciOn de 
las señales de audio y video, contiene los pane-~ 
les de parcheo de cada una de las 4reas que inter 
vienen en la producciOn del programa. 

Sus dimensiones son también variables, pueden oc~ 
par un espacio muy amplio o funcionar en un cu-
b!culo de 8 m2. 

Requiere piso doble para cableado y conductos. R~ 

quiere acondicionamiento especial contra ruidos. 

Para los Centros pequeños se recomienda tener co~ 
tacto visual con las otras 4reas. 

Area de Control de C4maras. Es un espacio donde_ 

se localizan los controles maestros de las cama--

1411 Vid. ln&u. , capltul.o V. 
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ras de cada estudio, así como los· controle• de a~ 

dio. De este espacio se envlan las señales al --

4rea de Control Maestro. 

El espacio puede ser tan grande o pequeño como 
las necesidades de espacio lo permitan. 

Para el caso de los Centros Educativos Gs~a area_ 

puede ser parte de la anterior, awnent4ndose al

gunos metros mas. 

Area de Postproducci6n, Efectos y Subtitulaje. Se 
cuenta con cubículos especiales cuando hay equipo 

sofisticado: computadoras de animaci6n~ genera-

dar de caracteres, etc. Pero normalmente el Area 

de Postproduccidn y Videotape forman una s6la se~ 
ci6n. Esto se maneja sobre todo para los Centros 

pequeños. 

Area de Copiado y Transfer. Normalmente esta zo

na se compone de cubículos anexos a Videotape. Su 

contenido son máquinas grabadoras en distintos -

forma tos: 3/4, beta, vhs, una pulgada, pellcu-
la de 16 y 35 mm y transparencias. 

Para el caso de los Centros donde s6lo se cuenta_ 

con una m!quina de 3/4, beta y vhs, el equipo se 
coloca en la misma 4rea de Videotape, por lo --
cual no se requiere mayor espacio. 

Cabina de Audio. Es b4sicamente una cabina de -
unos 5 metros hasta 30 m2, cuya exigencia princi
pal es que tenga un m1nimo de reverberaci6n de s~ 
nido. Normal~ente cuenta con otra pequeña 4rea -
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para los controles y la direcci6n durante las gr~ 

baciones. 

La altura puede ser de 2 a 3 metros. El suelo y 

todas .las paredes cubiertas con materiales espcc.!_ 
fiaos. 

Contará con una ventana para tener contacto vis~ 

al con el área de dirección (42) . 

Videoteca. Generalmente es una construcción ce-
rrada, sin ventanas, es fria y tiene extractor de 

aire-. Es bastante alta (aunque las hay de 2. 5 m~ 

tres de altura). En las Videotecas profesionales 

se man.~jan aproximadamente unos 10 X 10 m2. Para 

el caso Je los Centros Educativos, hasta un cub1c~ 

lo de 5 m2, es utilizado para guardar los materi~ 
les, y sin contar con todos los elementos adecua

dos (43). 

Hemos considerado los anteriores espacios, como los principa-

les respecto a necesidades de espacios cspcc1ficos, porque -

en un momento dado son los que m.1s íntcrcsnn a nuestra invcst!_ 

gaci6n. 

c. Oficinas 

A continuación enlistarcmos las áreas que en nucstrp opinión_ 

sólo requieren espacios de oficina, sin ninguna caracter1sti

ca especial (44), 

(42 I ikttu, op. cit., p. 33; - 337. 
(43) Vid. •ttplla, Capltulo 1, T'c11oi6gico de MonteMe.y. 
(.,1-IJ L.t.Ha obtenida en ú160.'lm .. 1ci611 p'u.?.!ic.ntada. c.11 anganl~]''tamt..!i !J vüita~ • 

'Oali,adM a (1¡.¡Waclo11e,l de C-11, C-13 ti UTEC. 
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Dirección de Producci6n 

Departamento de Realización y Servicios: 

Escenografia, maquillaje, vestuario, peinados, m~ 

sicalizaci6n, diseño gráfico, camarógrafos. 

Departamento de Producci6n: 

Programas culturales, informativos, especiales, -

deportes, infantiles, cómicos, de servicio, guio

nes. 

ocp'1rtamento de Programación: 

Contenidos y Continuidad, programación. 

Filmoteca o Videotcca {oficina para personal). 

Dirección de Ingeniería 

Departamento de Mantenimiento: 

Almac6n, l.:J.bor.:i ter io de repara e iones. 

Departamento de Operaciones y Servicios T6cnicos: 

Unidades móviles, port~tilcs, estudios, ilumina-

ción1 videotape, control maestro. 

Departamento de Transmisiones. 

Dirección de Finanzas y Administración 

Recursos Humanos: 

Cypacitaci6n, promoci6n, personal, seguridad, ca

ja, y enfermería. 

Recursos :-tateriales: 

compras. mantenimiento y servicios, transportcs,

almacén, fotocop 1ado, intendencia, etc. 

Recursos Financieros: 
contabilidad, nóminas, inventarios, presupuestos, 
auditorías. 
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Dirección de Investigaci6n Académica 

- Contenidos 

- Guiones 

- Teleprofesorado e investigadores, etc. 

Otras Areas 

Direcci6n General 

- Secretaria Particular 

- Relaciones Pablicas 

Creemos que por razones de espacio, no es conveniente deta--

llar en cada una de estas áreas. 

2. Recursos 

Otro de los puntos a considerar, son los recursos materiales 

específicos necesarios para las áreas t~cnicas mencionadas en 

el apartado B.1 de este capítulo. 

a. Materiales Especificas para Areas T~cnicas 

Hablamos de materiales especificas porque al pensar en áreas_ 

para audio y video, no es suficiente considerar sólo la cons

trucción y decoraci6n de la zona. 

Se requiere una serie de materiales específicos que convier-

tan la construcción en un estudio recubierto acOsticamente, -

con suficiente capacidad para iluminaci6n, aire acondicionado, 
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parrillas de iluminación, sistema de duetos para cableado, -

ventana de doble cristal, parades dobles y acondicionamiento 

el~ctrico. 

1) Audio 

En lo que se refiere al audio, toda la zona debe tener amorti 

guamiento acOstico y aislamiento total; esto resulta costoso_ 

pero es necesario. 

Santiago Mallas explica: "sobre un armado reticular se ado-

san paneles de conglomerado de grueso no inferior a 10 mm, 

formando un doble tabique de 5 a 8 cms, luz. Si los ruidos -

ambientales son elevados, convendrá aumentar esta separación. 

El interior se rellenará de vidrio, magnifico aislante acúst.!_ 

tico, t~rmico, incombustible •.• 11 (45). 

En casos en que los ruidos son muy intensos, la cara interior 

del panel externo se recubrirá con una plancha acerada de 0.5 

a 8 mm. y despuás se pondrá la fibra de vidrio. 

Si con estos materiales se logra el aislamiento requerido, s~ 

lo se necesita un acabado con pintura plástica y mate. 

Elconglomerado se puede sustituir por placas perforadas deno-

1451 ilaUai, op. Ut., pp. 326-328. 
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minadas tablex, .con la cara áspera hacia el interior y dárse-

le el acabado con pintura. 

También se puede pensar en utilizar cortinas oscuras, pero r~ 

sultan más costosas y menos prácticas, aunque posean absor---

ci6n acústica. 

Otra alternativa es usar placas de corcho de 0.5 a Smm, de --

grueso. (véase figura número 6). 

Los materiales que acüsticamente funcionan son los siguientes: 

Fibra de Vidrio. Se encuentra en dos formas y di 

fercntes espesores: 

- Placa: La común de .60 X 1.22 metros 

- Colchoneta: La coman de .60 X 15 metros 

~ Cualquier madera dura, su uso tiene dos 
propósitos: reforzamiento y acabado est6tico. 

Perfosel. Madera perforada. 

Tabla Roca. Pared artificial construida con con

glomerado y yeso. 

~ Con espesor mínimo de 6 mm. 

~ Deben ser de alqod6n. 

Triplar. 

Alfombra. (46) 

(-16.1 fog • .\guUa... F-:111!C.ÜCl', c.\p, \'11 .\c1í.\tic11, Attdfracú.\ticn !' f1\•ct-:,~11{ 
ca, S.A. E11ttC\.'Ütil, Z6i;:.(.";(t/J9!9, 
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ELEMENTOS QUE CONFORMAN UNA PARED DE UN ESTUDIO 

······ ···1·• 
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En lo que se refiere al suelo, aunque las alfombras disminu-

yen en gran medida la reverberaci6n, son poco adecuadas para_ 

un estudio, es m~s conveniente el embaldosado ordinario y ac~ 

dir a los medios antirreberverantes para los aspectos latera

les. 

Para el techo son convenientes losetas, aunque es una solu--

ci6n cara, se puede sustituir con paneles de lana de vidrio -

no metalizado; para ello se requieren armaduras para sostener 

los paneles o planchas. 

El aluminio es adecuado para estas armaduras, encima de los -

paneles se colocarán simplemente amontonados o en sucesivos -

estratos, lana de vidrio, el resto hasta el techo queda conveE_ 

tido en cámara de aire, a través de la cual se práctica una -

ventilación. 

2) Control de Clima 

Los estudios requieren una activa aireación forzada, pues se_ 

genera en ellos un ambiente enrarecido antihiqi,nico y fatig~ 

so, por ello, es necesario contar con controles de clima. 

Hay que disponer de colectores para la extracci6n forzada, 

aunque resultan muy ruidosos, pero son necesarios. 

E.l. 1nconveniente es que todo colector supone una carga que di!, 
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minuye el poder de aspiraci6n y obliga a instalar motores de_ 

elevada potencia (industriales), aunque se puede optar por_ 

un proceso invertido, inyectar corrientes de aire fresco y --

limpio (4 7) • 

En el caso de las otras áreas, tambi4n se requiere de este si§_ 

tema, para evitar calor y polvo. Es necesario un control de_ 

temperatura y humedad, ya que el calor no deja funcionar ade

cuadamente a las máquinas. 

Para determinar cual es el sistema mas adecuado, se tendr!a -

que analizar las propuestas de varias empresas del ramo. 

3) Video 

En lo que se refiere a video, tenemos que la oscuridad es el_ 

principal elemento a considerar. Para video es más convenie!l 

te trabajar con luz artificial, difusa y uniforme. 

"Un estudio bien diseñado tendrá una cuadrícula de alumbrado_ 

vertical. La cuadr!cula está constituida por una serie de b! 

rras montadas una con otra en ángulos rectos formando as! ---

cierto nCmero de cuadros de 91 a 122 cms, de lado. Las 14mp~ 

ras están sujetas a las barras de mJdo que proporcionen un -

~uy variado arreglo de luz" (48). 
(471 llnle<tl, cp. ú.t., pp. 323-324. 
(481 Ke1111e,tl1, op. ú.t., p. 2!. 
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Lii cuadrilla o emparrillado deberá estar al menos a 30 cms., -

del techo aunque lo adecuado es que tenga unos 2 a 5 metros,

para que se pueda colocar la iluminación adecuadamente. 

Asimismo deberá tener un amplio ntimero de t6mas de corriente_ 

para facilitar los constantes cambios. 

4) Otros Elementos 

Aunque no precisamente materiales otros elementos a considerar 

son: 

Los Duetos. Para colocar la instalaci6n en el es 
tudio, tanto de audio como video. 

Tablero de Potencia. 

Rampas de cableado. Debe ir al ras del piso. 

Cableado telefónico, 

Suficiente potencia el~ctrica. 

Para contar con un buen sistema de duetos es necesario contar 

con pisos especiales en es~~dio ·: e~ l~s otras áre~s. 

Mencionaremos los tipos de piso que se manejan para facilitar 

las conexiones eléctricas: (49) 

(116ase figura narnero 7) 
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Piso levantado o Piso_oara corr.putac~~.!l..:. Este ti

po permite total flexibilidad, pero es muy caro -
en su uso. Aán as!, esta t~cnica es utilizada en 

las cabinas de control de televisi6n, en áreas de 
computaci6n y en zonas de video. 

(vhse figura nt!mero 8) 

Piso en zanjas. Es usado en laboratorios de idi2 

mas o en lugares donde se requiere gran cantidad_ 
de cables. El problema que representa es que hay 

que saber con precisi6n donde se colocarán los -
equipos y en que lugar se requieren los duetos. -
Los conectores·ae corriente tienen receptáculos -
que se proyectan a través de los conductos o zan-

jas. 

(véase figura nOmero 9) 

Rampa de cables. Esta técnica es usada para que 

corran los cables sobre la superficie del piso; -
por ejemplo, cuando se requiere corriente eléctri 
ca para los moni tares en e\ estudio. 

(véase figura nt!mero 10) 

Carril debajo del piso. Es un rn6todo que sobre -

todo provee de corriente eléctrica lejos de las_ 
paredes. Estas salidas o puntos de acceso deben_ 

ser previamente planeados, se pueden quitar o cu-

brir salidas que nos sean necesarias, pero será -

difícil volverlas a encontrar. 

(véase figura namero 11) 

Piso celular. Estos pisos son hechos de losa·ae_ 
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PISO EN ZANJAS 

Cables 

RAMPA DE CABLES 

CARRIL DEBAJO DEL PISO 
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PISO CELULAR 

Losa 
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concreto premezclado, con duetos con cables o ce~ 
das formadas como una parte integral de la losa. 

(véa figura nll.mero 12) 

~ado d~ piso eléctrico. Este nuevo tipo provee 
de accesos flexibles para la corriente alterna. -

Las salidas pueden ser conectadas en paneles esp~ 
ciales debajo del piso con carriles de energ!a -
eléctrica y señales de audio. 

Estas salidas son muy prácticas porque se pueden_ 
mover de acuerdo a nuevas necesidades de instala

ci6n. 

b. Mobiliario 

El mobiliario es un tema que a diferencia de lo expuesto en -

materiales, puede exponerse como lo estrictamente necesario. 

Cada empresa determina de acuerdo a sus necesidades y presu-

puesto lo que se debe de tener. 

Por está razón es un área en la cual no hay mucho que profund! 

zar. 

El mobiliario deberá ser funcional y flexible y como segundo_ 

objetivo, estéticamente placentero para lAs áreas técnicas y 

especiales, mencionadas en los apartados B. l.a. y 1.b. de e:;:. 

te cap!tulo, 
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se requiere de armarios, mesa para los equipos, anaqueles pa

ra controles y cableado, mesas m6viles para transportar equi-

pos de una área a otra, etc. (50), 

Sin embargo, cada empresa diseña o manda diseñar este mobili~ 

ria de acuerdo a sus necesdiades muy específicas, por lo cual 

no hay más que decir al respecto. 

Para las áreas descritas en el apartado B.1.c. (oficinas) del -

mismo capítulo, el mobiliario es el coman y corriente para --

cualquier oficina: 

- Escritorios 

- Sillas 

- Mesas 

- Archiveros 
- Anaqueles 

- Armarios 
- Sillones, lá,nparas, etc. 

En cuanto a su funcionamiento y estética, depende igualmente_ 

del tipo de empresa, espacio y presupuesto. 

C, SELECCION DEL EQUIPO Y MATERIAL 

El equipo es la parte central del sistema de un Centro de vi-

deo, sin éste no puede existir y de su buena selecci6n al.ca~ 

( 50) Vid., AASL mtd EACT, "llcclia Ceiitu Fao.i.UUu" pp. 44-45 
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prarlo, depende el éxito o fracaso de la empresa, ya que re--

presenta la inversi6n principal. 

El equipo esta considerado para funcionar alrededor de 10 años, 

sin considerar que cada año los adelantos tecnológicos son 

enormes, convirtiéndo los equipos anteriores en obsoletos. P~ 

ro,precisamente por el costo una empresa difícilmente renova-

rá su equipo cada década (51), 

La solución que se ha encontrado ha sido comprar el equipo 

por partes. 

Por ésta raz6n el mantenimiento se hace indispensable ya que_ 

aan con equipos seminuevos, la producción debe continuar. P~ 

ra el caso de los Centros educativos, el problema es más gra--

ve, con escaso presupuesto se debe conseguir un equipo de al-

ta calidad y durabilidad, pues existen muy pocas probabilida-

des de que este equipo se pueda renovar en pocos años y por_ 

el contrario, el equipo trabajará más del per!odo considerado 

por los fabricantes. 

En nuestra opinión se debe consultar personal especializado -

antes de intentar cualquier compra. 

Cabe aclarar que la exposici6n del equipo sólo se referirá al 

(SI} 111.1. ~u(: A\'l'llCC. AntL·nú·, Lctb. ~kwt. {' Elcc.ti.(<'uiclt ('-11 f11t"l.C!\0 iHa, 
2óinb.tU/S9. 
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funcionamiento y ventajas de cada uno, sin profundizar en sus 

partes internas, pues para ello se requiere una serie de con~ 

cimientos de electrónica que no viene al caso considerar. 

l. Equipo para el Estudio 

El co~plejo estudio de video, corno ya dijimos, incluye una e~ 

bina de control y direcci6n en la cual se localizan los con-

troles de audio y video, anaqueles para el equipo electr6nico 

y algunas veces, dependiendo de la empresa, incluye las má-

quinas grabadoras y los equipos para edici6n y postproducci6n. 

En locrue se refiere al audio, además de la consola debe incl~ 

ir tornamesas,cartucheras, máquina de audio de 1/4 de pulgada, 

micrófonos, sistema de intercomunicaci6n, entre otros. 

(Véase figura ndmero 13) 

Se describe al equipo necesario en un estudio de televis6n y 

la cabina de control. 

En el estudio es necesario trabajar con más de una cámara, p~ 

ra ello se requieren dos cosas: 

- Todas las señales de video de las c&maras debe

ran llegar a un punto de confluencia denominado 
conmutador de c4maras, conocido comunmente corno 
mezclador de imagen o "mixer". 
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- Todas las cámaras deben de tener una fuente Gn~ 
ca para las señales de sincronía (52}. 

Las cámaras actuales empleadas en estudio suelen tener un co~ 

mutador de sincronización interno/externo, esto implica que -

se pueden utilizar individualmente sin perder sincronía, as!_ 

como usarlos en equipo. 

En lo que se refiere al mezclador de imagen, todos sin impar-

tar marca ni modelo, tienen la misma función: permitir el p~ 

so de una c~mara a otra, simplemente pulsando una tecla, lo -

que lo convierte en un proceso instantáneo, tambi~n permite -

cealizar desvanecidos, fundidos, imagenes que se agrandan o -

se cortan, recuadros maltiples con tiempo de aparición manual 

o automático, combinación de las tomas de cámara, con otros -

medios de reproducción como telecine o videocassettera. 

El mezclador o consola de audio, es también necesario; pcrmi-

te el control del sonido tanto de estudio (micrófono} como de 

la cabina de control y de las otras máquinas de videotape. 

Hay varios tipos de mezcladores, los más pequeños, mezclan --

dos a cuatro canales, los medianos de 20 a 30 canales y algu

nos con capacidad de 60 a 70 entradas. 

f 52 l La ~.útCJton.la uttf ~01tma.da pc.'t una JeJt.i.e. de. pttl6N, cada uno con un -
.tiempo de.te..\mú1ado qu.e ~l'l.ve de .'J.e~eJtenc..<.a palla que co.inclda.n lo.!. 
tiempo.!. de. Uw ~ei1a.lu de. una 91tabaci6n, cuando -6e 1te91taban e.n otila 
cin.ta.. 
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Las fuentes de audio son: 

- Micr6fonos 

- Máquina grabadora de audio de l/4pulgada 

- Tornamesas 

- Amplificadores.- para poder utilizar las torna-

mesas, pues tiene muy poca po
tencia. 

- Paneles de parcheo de audio 

El sistema de intercomunicaci6n, entre la cabina de dirección, 

el estudio y las dem~s áreas incluye comunicación con camar6-

grafos, jefe de piso, operadores de videotape, de telecine, -

de control maestro, etc. Este sistema también se controla a 

través de la consola de audio (53). 

En audio, normalmente se trabaja en dos canales (stereo), de_ 

entrada y salida (izquierdo y derecho), con la posibilidad de 

grabar en un sólo canal todas las fuentes antes mencionadas. 

El material de video de pequeño formato Sony 1/2 pulgada, s6-

lo tiene un canal, por ello al utilizar el mezclador de audio, 

todas las fuentes de entrada debcrSn quedar en el mismo canal. 

Se sugiere por los fabricantes que sea el canal derecho{54). 

La iluminaci6n es fundamental en televisión, primero porque -

(53) Hillúttd, o~. c . .:t., pp. 82-84 
1~41 Atien:tt J. Lo'tcttlt, Ltt V.idee de pe.quc1iC' fiC"'l.11kt-tC' y ~u utiti:ttc...i611, pp. 

56 
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las cámaras necesitan un buen nivel de luz para producir y --

captar la imagen, segundo, porque la iluminación es un elemen-

to para producir efectos en los escenarios. 

La iluminación se compone de luces colocadas como m!nimo a -

seis metros del piso, dispuesta sobre un parrilla o tramo de_ 

tubos y tarimas, de donde se conectan y cuelgan las l~mparas; 

todo de acuerdo a las necesidades del programa (55). 

Existen parrillas que bajan o suben automáticamente, las hay_ 

también computarizadas. 

Los tipos de iluminaci6n son los siguientes: (56) 

Luz Suave. Procede de fuentes difusas, se usa p~ 
ra dar luz base, tiene por fin suavizar sombras. 

Desventajas. Ilumina demasiado a la persona que_ 

esta cerca de la luz, su fuerza disminuye con la_ 

distancia. Esta luz no quita sombras, sólo las -

suaviza. 

Luz Dura. Es intensa y direccional, modela la fi 
gura, da textura bien definidas y produce sombras 
que se pueden usar como efectos. Su rayo se pue

de controlar por medio de una manivela para abrir 

y cerrar. 

(SS) Gon:4te:, op. clt., pp. 40-42 
(S6) lb.idem, pp. 123-124 
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Desventajas. Si no se usa adecuadamente produce_ 

una calidad &spera. Produce sombras no deseadas. 

Las fuentes de luz suave son: 

Scoop o Cazuela. Con capacidad de 500 a 1,500 
watts. 

Bread (abierto). En pedestal, ajustable de 500 a 
1,500 watts. 

Oouble Bread. De 1,000 a 3,000 watts. 

Tira de luces o Diabla. Con capacidad variable. 

Banck o Cluste. Racimo de luces. 

~mparas Parab6licas. De l,000 watts. 

Las fuentes de luz dura son: 

Fresnel Spoot Liqht. Con capacidad desde 150 a 
5, 000 .watts, las mas comunes son de 1, 000 y 2, 000. 

Elipsoidal Spoot light.La más usada cuenta con a~ 
ta salida lum1nica, de 400 a 20,000 watts. 

Ciclo light. Es una serie de lámparas íntercone~ 
tadas, por lo general son de ocho, se usan para -

iluminar el ciclorama y por medio de micas se pu~ 

de cambiar de color. Da mayor efecto de tridime~ 
sionalidad. Se usan de 500 watts (57). 

No es posible determinar el tipo de instrumentos necesarios -

(STl lb<'.dein., p. 124 
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en el estudio, p"orque dependerc1n del tipo y marca de c~maras_ 

que se adquieran, la sensibilidad de sus tubos, la altura del 

estudio y el grado de reflejo de la Utiler!a y escenografía. 

Los estudios de poca altura requieren instrumentos de luz m4s 

pequeños que los de gran altura, por eso, es difícil determi

nar el tamaño y capacidad de las 14mparas; generalmente va--

r.!an entre 1,000 y 2,000 watts. 

Otros elementos de iluminación son: 

Tablero de ilurninaci6n. Se debe localizar en la -

cabina de dirección. su función es controlar ca
da uno de los instrumentos de iluminación del es

tudio. 

El Dimmer. Es un atenuador, su función es contr~ 
lar la intensidad de la iluminaci6n. 

Existen tres tipos b~sicos de dirnrner: 

- De resistencia 
- Transformador 

- Electr6nico 
Todos operan mediante el crecimiento o disminución 

del voltaje que alimenta la luz y tranforma su i~ 

tensidad segan las necesidades. Es ideal para -

efectos especiales (58) • 

Entre otros elementos también hay que considerar los acceso--

158) Gonz.Uez, op. c.lt. pp. 124 
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rios, para montaje de cámara. Las c&naras debe ir montadas en 

mecanismos que permiten moverlas horizontalmente y vertical-

mente. Estos mecanismos son llamados cabeza o cuna de frie--

ci6n, que a su vez, son montados en pedestales o tripies de -

madera o metal (plataformas con tres patas y una columna cen

tral). Los tripies pueden complementarse con otro accesorio_ 

llamado "dolly" (base con ruedas para poder deslizar el tri-

pie) o con grGas como las usadas en el cine (59). 

Determinar el equipo más adecuado para un estudio es dif!cil, 

hay que analizarlo desde el punto de vista econ6mico, de esp~ 

cio y de cálculo de tiempo deluso del equipo. 

La electr6nica avanza demasiado rápido y lo que hoy es nove--

dad, mañana es anticuado. Por esta raz6n, no creemos convo--

niente hablar de marcas ni modelos. 

2. Equipo para el Area de ViCeograbaciones 

El equipo fundamental que debe haber en el área de ediciones, 

son las videograbadoras, que se utilizan durante las grabaci~ 

nes en estudio, 

Se incluyen por lo menos dos equipos de edición: 

- Mil.quina videograbadora 
(59} H.illMd op, cit., pp, 55 
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- Máquina reproductora 

- Editores 
- Corrector de Base de tiempo 

- Monitores 

- Ve~orscopio 

- Monitor de forma de onda 

- Generador de pulsos de sincron!a 
- Generador de caracteres 
- Tira de parcheo de audio 

- Tira de parcheo de video 

- Distribuidor de video 
- Generador de efectos especiales (60) 

- Mezclador de audio 

- Grabadora de carrete de 1/4 

- Cartucheras 
- Tornamesas 
- Paneles de coritrol de todo. el equipo 

- Cables de audio, video, corriente alterna. 

a. Cuarto de Control Maestro 

El equipo que requiere es es el siguiente: 

- Controles de cámaras 

- Panel de parcheo de video 
- Panel de parcheo de audio 
- Intercomunicadores con todas las dreas 

- Vetorscopio y monitor de forma de onda 

Sistema de Conmutaci6n de Señales. Permite enfa

zar (igualar) las señales de cada aparato existe~ 

te en la Estaci6n. 

[601 Hawu B. BMn.1.tone, TV S\oadC<loltbtg, pp. 334-335 
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Actualmente Canal once, cuenta con un sistema digital, esto -

permite igualar las c4maras y sincronizarlas de manera autom! 

tica en cuestión de segundos, lo que antes les llevaba de 30 a 

60 minutos. Cuando no se cuenta con este aparato, el enfasa-

miento se tiene que hacer a trav6s de las tiras de parcheo y 

del distribuidor. 

Procesador de Video. Corrige la señal de video ya 

sea de estudio, control remoto recibida por micro

ondas o satélite (61). 

b. Area.~e Telecine y Copiados 

Puede estar incluida en la zona de Ediciones y postproducci6n 

o dependiendo de su tamaño, ser independiente. 

Esta es el área donde la mayoría de pel!culas, transparencias 

y cuerpos opacos, se transfieren al formato del video para p~ 

derse transmitir. 

Para esto se apoyan de un equipo llamado Telecine. 

El Telecine se compone de: 

Proyector de 16 mm. Est~ diseñado para correr la_ 

película de 24 cuadros por segundo, a 30 cuadros -

por segundo que son en televisidn. Si el proyec-

tor no est4 sincronizado con el sistema de video,-

(61) lng. Rulz Avonce, EntuvlUa Ci.tdda. 
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se pueden detecta~ barras negras en el monitor. 

Proyector de'Transparencias. Debe contar con dos_ 
tambores para la colocaci6n de las transparencias. 

Se recomienda contar con dos .proyectores pues cua~ 
do se utiliza uno solo hay un centelleo entre cada 
diapositiva. 

Cámara de Video para cine. Es menor que la del e~ 
tudio, usa tubos de vidic6n. Est4 colocada fren

te al rnultiplixer para recibir la imagen que este_ 

mande. 

Multiplixer. Manda a la cámara de video, la irna-
gen seleccionada de los proyectores, por medio de_ 
un juego de espejos o prismas. Debe estar fijo y 

a salvo de golpes y vibraciones. 

Proyector de Cuerpos Opacos. Su sistema 6ptico y_ 

de lentes, está adaptado para emplearse con el mo

delo de telecine con vidic6n. 

cuando se carece de este equipo, película y transparencias 

pueden ser proyectadas sobre una pantalla y tomadas con la c! 

mara de video normal, aunque con esta técnica las pel!culas -

en movimiento, se agitarán ligeramente, pero las transparen--

cias pueden ser reproducidas por este medio sin problemas. 

Recientemente ha salido al mercado, un modelo de telecine m4s_ 

completo, lo que lo hace m4s econdrnico y adecuado para los -

Centros de Video escolares. 

211 



3. Equipo para Video Portátil 

El equipo portátil dentro de la grabación en video, es la OP! 

raci6n más simple. Consta de un equipo de audio, video e il~ 

m1naci6n, para grabar en cualquier lugar, hasta el m4s remoto 

e incivilizado, pues cuenta con un gran recurso: Las bate--

r!as, que sustituyen a la corriente alterna, estas baterías -

se pueden recargar durante algunas horas para reutilizarlas -

pOsteriormente~ 

Existen varios sistemas portátiles pero todo depende de la -

marca, modelo y precio. 

Actualmente es f~cil conseguir sistemas de grabadora y c~mara 

incluidos en un sólo aparato, junto con el audio a través de 

un micr6fono. 

Esto se utiliza sobre todo para el 4rea de Noticias, donde la 

rapidez de la informaci6n es lo primero y la calidad pasa a -

un segundo plano, aunque algunos de estas equipos tienen ex

celente calidad, por ejemplo: sistema betacam, bctamovie, s~ 

per vhs, etc. 

El equipo portátil que se requiere para grabaciones más deta

lladas es el siguiente: 

- Videograbadora 
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- Cámara 
- Adaptador de corriente alterna 
- Baterías para videoqrabadora 

- Bater!as para cámara 
- Bater!as para monitor 

- Monitor de video 

- Tripie Hidráulico 
- MicrcSfono.- lavalier y de mano 

- Mezclador de audio de dos canales 

- Cables de 10 pin a 10 pin para la cámara 

- Conexiones de 8 a 10 pin 
- Cables para A c y audio y video 

Fijador de cámara. Se ha diseñado para sostener_ 
el peso de la cámara unida al pecho del camar6gr~ 
fo; hay un soporte articulado para el brazo, el -
cual se mueve en cualquier dirección en que el ca 

mar6grafo se mueva (62) . 

4. Equipo Complementario 

No se puede decir con exactitud cual es el equipo básico y 

cual es el equipo complementario. Sin embargo, hay algunos -

equipos que podemos consi~erar como extras. 

En el caso de los moni toree tenemos por ejemplo: 

Monitores Normales. Van de 14 a 27 pulgadas. 

Monitores Uso Profesional. Van de S a 12 pulqa-
das. 

{621 AUenza, op. clt. pp. 49 - 56. 
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Proyector de pantalla gigante. Hasta de 15 X 12_ 
metro's, Se encuentra en blanco y negro y color. 

El Telemagnoscope. Es un proyector de reducidas_ 

dimensiones ( .65 X .so X .23) proporciona image
nes muy estables pero sólo es en b/n. Es adapta
ble a cualquier formato de video. 

El Video Beam-Usa. Es uno de los m4s recientes,
con notables caractertsticas, sintonizador UHF -

VHF incorporado y cable de entrada directa de au
dio y video. l\mplificador de sonido con altavoz_ 

y/o amplificador adicional b/n y color. 

Monitor Tipo Parabólico. ~ide 1.78 X 1.32 metros 
área de visión para 200 personas, admite luz am-
biental amortiguada y consume sólo 200 watts (63). 

Otros equipos que si bien los mencionamos con el equipo bási

co, son en parte complemento pues se puede trabajar sin ellos 

de manera no profesional. 

Son los siguientes: 

Monitor de Forma de onda. Muestra la fuerza del 

voltaje de cualquier señal y de cualquier punto.

Esto permite al técnico determinar cuando es nec~ 
sario un ajuste. El monitor, tambi~n muestra los 

matices de color y del b/n y señala si los mati-
ces son igualmente espaciados, con lo cual se de-

1631 Malta~ op. c.lt., p. 432. 
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termina si se deben balancear las c.1maras, de tal 

forma que las imagenes generadas tengan un brillo 
y color similar (64). 

Corrector de base de tiempo. (TBC) 11 servos 11 es -
el motor rodador de cabezas, el cual conduce a la 

cinta de video a una velocidad constante. Cuando 
la máquina corre adecuadamente, el 11 servos 11 envia 
la señal a un determinado espacio, esto produce -

una al ta calidad de imagen. Pero debido a ciertas 

imperfecciones técnicas, la cinta no siempre co-
rre al mismo tiempo, por tanto, errores rninimos -

de tiempo son creados y con el Tl:iC esto se puede -

corregir y no represerita ningan problema. 

Corrector de Base de Tiempo Digital. Es un sist~ 

ma más sofisticado que igualmente corrige los --
errores que resultan de los desgarres en la ima-
gen; causados por la deficiencia de sincroniza--

ci6n. Tambi~n logra llenar los espacios faltan-
tes de óxido en la cinta (compensador de dropoots), 

o alargamiento causado por la humedad. 

Otro equipo que también podemos considerar como complementa-

ria es el que se refiere a la distribuci6n de la señal.de vi-

deo. B4sicamente las señales de video pueden transmitirse de 

dos maneras: Circuito Abierto y Circuito cerrado. 

Circuito Abierto. Se refiere a las señales de -
las estaciones comerciales y educativas que son -

enviadas al aire, por las frecuencias permitidas 

164) l!i.UiaJld, op. e.u., p. 61. 
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por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

y captadas por varios receptores (65) • 

Circuito Cerrado. El más sencillo es contar con_ 

reproductora de video y varios monitores en el s~ 

16n de clases en el que se presentará el programa. 

La ventaja es que el maestro puede decidir el ri! 

mo del programa, deteniendo la videocassettera 

las veces que así lo requieran. 

La desventaja es que hay que trasladar el equipo_ 

de un lugar a otro, lo que es mu}' riesgoso y oca

siona mayor desgaste. 

Un segundo método es la distribuci6n central, -

las videograbadoras están concentradas en un área 

y de ah! se envían a través de cable coaxial a -

los salones con monitores f.i.jos. El programa se_ 

transmite como una señal compuesta de video y a -

la par va un cable de audio. 

En un tercer sistema, la señal de video se con--

vierte primero, a una escala de frecuencia compat.! 

ble con los canales da un receptor comrtn y luego_ 

se le transmite por cable coaxial a los salones.

A este mátodo se le denomina "transmisi6n R.F.",
permite la transmisión simultánea de varios pro-

gramas por medio de un s6lo cable coaxial. Ade-

m4e no necesita cable de audio puesto que hay mo

duladores que convierten a señales corrientes de_ 

televisi6n, tanto la señal de audio como.la de V! 
deo. 

(65) V.id. ln~ll4, capltu.lo l. 
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Este sistema requiere de una cuidadosa plancaci6n para los -

conductores y cableados, desde la cabeza de transmisión hasta 

los diferentes receptores {66). 

"En resumen, el circuito cerrado son aquellas señales de vi--

deo que no salen al aire, son internas, pueden enviarse a tr~ 

v~s de microondas o por cable" (67). 

El circuito cerrado a través de microondas requiere un equipo 

más sofisticado y costoso, las señales son enviadas a través 

de radiofrecuencias. Puede utilizarse el satélite para en--

viarlas de un punto a otro muy remoto y usando frecuencias no 

comerciales de modo que nointerfieran con las señales envia--

das por las Estaciones comerciales. 

Dentro de este mismo apartado, debemos considerar: 

Antena Parab6lica. Sirve para captar señales de 

canales de otros paises a través de satélite, 
tambi~n pueden captarse las señales de agencias_ 

noticiosas. Este es un servicio que puede con-
tratarse dependiendo de la agencia que se desee. 

~ ~11uu parte de lo que consideramos equipo complementario, vale 

la pena mencionar todos aquellos accesorios aparentemente in

aignificantes, pero sin los cuales no se puede llevar a cabo -

(661 Ke1111e.tl1, op. clt., pp. 48-49. 
(67} lng. P.lneda AWvw, lab, Mante11.im.le11.to Técn.leo, C-11, EIW<ev.l.1-ta 

7/jun/1959, 
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una grabaci6n: las clavijas, cables y conexiones; es necesa-

rio contar con una buena cantidad de todos los tipos existen-

tes. 

También hay que considerar: 

Transformador. Que permite aumentar o reducir el 
poder de corriente eléctrica suministrada. Casi_ 

todos los aparatos de media pulgada, utilizan --
energía el6ctrica de 110 vol tics, por lo que es n~ 

cesario el transformador para aumentar o disminuir 

la carga que sea necesaria. Asimismo permite un 
voltaje constante a la vez que se adapta a los -

altibajos de la corriente. 

Generador de Energía. Sirve para producir encr-
g!a eléctrica. Normalmente consumen petróleo o -

gasolina; los hay portátiles o gigantescos que se 

utilizan en grandes instalaciones y que por su--
puesto son fijos ( 68) • 

Son varios los equipos que se tienen, ya sea de manera neces~ 

ria o complementaria, pero todo depende del tipo de instala

ción que se tenga, por lo cual no hay nada más que decir al res--

pecto. 

s. M.üterialcs 

El Videotape o cinta de video se mide por lo ancho, existen_ 

{68) Mü11za, op. c,U., pp. 33 - 34. 
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las siguientes medidas: 

2 pulgadas de ancho. Tiene la mayor calidad au~ 

que resulta poco práctica en su manejo y muy cos

tosa (69). 

1 pulgada de ancho. Actualmente tiene gran uso -

profesionalmente. "produce una extremada efecti

vidad en términos de estabilidad, precisi6n de 
edici6n electrónica y tiene las posibilidades de -
dos canales de audio" (70) . 

3/4 pulgada de ancho. Ha sido ampliamente exten
dido. Los distribuidores pregonan la superiori-
dad de calidad en relación con la l/2 pulgada. 

Posee dos canales de audio. Es práctica y portá
til al guardarse en cajas y no en cintas pesadas_ 

como l y 2 pulgadas. Es más econ6mica que las 
otras. 

l/2 pulgada de ancho, Es un sistema mas portatil 

que los anteriores, rn~s flexible y mds econ6mico. 

Es compatible con otros sistemas, pero es de uso_ 

doméstico. 

Las cintas vienen en dos tipos: 

Carrete abierto. para 2 pulgadas y pulgada 

Videocassette. para 3/4 de pulgada y l/2 pulgada 

(69) Lct cinta de 2 pu.lgctda.! dej6 de ut:LUzM6e lutce vM.io6 ru1o6, 
1701 Mu1vwy, op. e.U., p. 40. 
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La duraci6n de los materiales en cualquier formato depende de 

lo largo de la cinta: (71) 

1 pulgada.- hay de 20, 30, 60 y 90 minutos 

3/4 pulgada.- hay de 20, 30 y 60 minutos 

1/2 pulgada.- hay de 60, 90 y 120 minutos 

El material se debe considerar al tipo de equipo que se tenga 

e in.~luso a la marca y modelo, pues resulta más efectivo tra

bajar ambas cosas de la misma compañía (equipo y materiales) 

ya yue uno estu diseñado en funci6n del otro. 

El terna relacionado con la elección de equipo, es muy comple

jo e importante, pues es la base de toda la instalación y de 

la buena selecci6n y conocimiento que se tenga del mismo, se

rá como se obtendrán mejores ventajas, una vez que se haya 

instalado el Centro de Videograbaciones. 

(711 Gonziíf.ez, op .. cU., p. 153. 

220 



IV DISERO DE UN CENTRO DE VIDEOPRODUCCIONES PARA LA UVM 



IV. DISENO DE UN CENTRO DE VIDEOPRODUCCIONES 

PARA LA UVM 

En el capítulo uno, hablarnos de la Videotecnia: 

La explicaci6n T~cnica del Video. 

Los alcances y limitaciones que ha tenido la videotecnia -

desde sus inicios, y 

Un breve resumen de c6mo se lo ha utilizado a nivel educatf. 

vo en tres países. 

En el capítulo dos, nuestra intención fue dar a conocer c6mo_ 

en otros países, se han transformado las antiguas bibliotecas 

en Mediatecas, C6mo su estructura ha apoyado totalmente a la 

educación. 

creímos importante hablar de su funcionamiento y organización 

con el propósito de retomar algunos de sus lineamientos y --

aplicarlos en proyectos como el Sistema de Centros de Informa 

ción y nuestra propuesta del Centro de Videoproducciones. 

En el cap!tulo tres, n~s propusimos hablar de cada una de 

las áreas que conforman una Estaci6n de Televisi6n o un Cen-

tro de Video profesional. 
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Nuestra intenci6n fué explicar cada área: Técnica Adminis-

trativa y de Producci6n, 'para que nuestra propuesta este me

jor sustentada. 

En este cuarto cap!tulo y retomando lo planteado en los tres_ 

anteriores; entraremos al punto central de nuestra tésis, al 

proponer de una manera clara y concisa, el proyecto del Ceo--

tro de Videoproduccioncs para la Universidad del Valle de Mé

xico. 

A. LINEAMIENTOS DE OPERACION 

1. Justificación 

El pretender la creaci6n de un Centro de Video para una Uni-

versidad, es importante para lograr un nivel acorde a los rá

pidos avances de nuestra sociedad y a los constantes bombar-

deos de información que proviene de todos los medios. 

ºEl estudiante nuevo es el resultado de los medios nuevos" .•• 

"y un nuevo estudiante exige un nuevo tipo de enseñanza •.. "-

(1). 

"El niño actual llega con un vasto dcp6sito de experiencias -

adquiridas a trav~s de los medios, acostumbrados en su coti--

(J) Coi/U11 Jol111, en &vdoe C. 1Ucl1Md, "TV en (a e~cuela: C-iArnüo ab.lellto 
y Ce/IJ!D.do", p. 163. 
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diana vivir a escuchar y ver cosas, desea utilizar la totali-

dad de sus sentidos en su aprendizaje, como un agente activo_ 

en su proceso de aprendizaje (2). 

La Universidad del Valle de México, a través de su nuevo Mod~ 

lo Educativo Siglo XXI, pretende marcar una vanguardia educa

tiva en el pais. 

Parte inicial de este objetivo ha sido la transformación de --

las aulas, ahora, los alumnos contarán con todos los equipos_ 

de medios necesarios para apoyar sus clases. 

"Mes XXI pretende educar la personalidad, es decir, hacer ho~ 

bres polivalentes y cultivados, capaces de superar los probl~ 

mas que presenta el mercado laboral, asimilando rápidamente -

la situación y utilizando la información de manera eficiente_ 

para un toma de decisiones racional ••• 11 (3). 

Es con todo ello que la UVM pretende lograr su desarrollo. 

En la Universidad del Valle, se pretende que los apoyos didá~ 

tices ocupen un lugar importante en la nueva educación. Sin 

embargo, no se considera una base sólida que permita a los -

estudiantes utilizar sus nuevas herramientas. 

(21 lblcm. 
(3) VD1.. ()!¡al. de Pta11cau611 UVM, "P~oceoo de l11.1.t11.ume1Wtc.l611 de /.l,E.s._ 

XXI, µ. 10, 
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No servirá de nada contar con aulas bien equipadas, si el Sis 

tema de Centros de Información no ha considerado la importan-

cia de contar con un Centro productor de medios. 

De acuerdo al proyecto del Sistema de Centros de Información_ 

(4) de la U.V.M., se pretende contar con un ~rea donde los -

alumnos puedan conseguir todo tipo de información en diferen-

tes formatos y no unicamente libros. Pero, lo cierto es que 

en los lineamientos del SCI, se explica muy superficialmente_ 

lo relacionado n los materiales audiovisuales. 

Por otra parte, '.:n lo que implica MES XXI no se ha dcsarroll~ 

do un proyecto para un Centro de Medios Audiovisuales o algo_ 

similar. 

MES XXI nos habla de la cducaci6n para el futuro, de una ----

transformación, una nueva concepción de la universidad. ",, .. 

la universidad es el instrumento de adaptación global de la -

sociedad a sus cambios, a tal grado que se puede afirmar que_ 

el sistema universitario es una parte fundamental del atraso_ 

o avance de la sociedad" (5). 

Una nueva visión, una nueva mentalidad para el estudiante de 

hoy, pero precisamente por ésta transformación educativa, se 

141 v;d, ~ur1a., C11p.Ctulo l z. 
(51 V.ilt. GittL Pfa11etto;611 UV.11, op. c.it., p. 1. 
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debe contemplar como base, la creación de un Centro de Medios 

Audiovisuales. Y as! como las principales universidadeF par

ticulares del pa!s cuentan ya, con una direcci6n, centro o d~ 

partamento, dedicado exclusivamente a cubrir las necesidades_ 

de los medios audiovisuales que el desarrollo actual requie-

re; la U.V.M. debe contar también con un Centro de Vidcopro-

ducciones. Además si la U.V.M., pretende en un futuro no le

jano, llegar a ser una de las mejores universidades del país, 

no debe escatimar recursos para la creación de una Mediateca_ 

que incluya además de lo planteado en el proyecto del SCI: un 

Centro Productor de Video que satisfaga no s6lo las necesida

des internas sino tambi6n externas. 

Un Centro donde los alumnos y maestros participen en la reali 

zaci6n de sus propios materiales. 

Un lugar donde a trav6s de la recepción v!a sat~litc, se pue

da conseguir información de todos los temas; donde un alumno_ 

que quiera hablar de la conformaci6n de los suelos o de las -

arañas, tenga materiales para apoyar su clase, etc. 

Es necesario que los alumnos entren en contacto directo con -

la tccnolog!a y avances del siglo XXI; de no ser as!, pensar_ 

en una transformaci6n no será conveniente, ni posible. Los -

profesionistas resultantes estarán en gran desventaja respec

to a la realidad cotidiana, como frecuentemente ha pasado con 
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la eduaci6n tradicional, y entonces, la reforma educativa de 

la u.v.M., no tendrá caso. 

La propuesta que se presentará en esta investigaci6n, compre~ 

derá exclusivamente el área de video, por considerarla de ma

yor importancia e impacto respecto a los otros medios, de 

acuerdo a lo expuesto en los anteriores capítulos; pero sobre 

todo por que pensar en el proyecto para la creaci6n de una M~ 

diateca, es muy amplio y requiere de una investigaci6n más 

profunda, que por el momento no es posible. 

2, Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Contar con un Centro de Videoproducciones que apoye y refuer

ce la formaci6n de los alumnos, que los prepare para integrar 

se a un medio cambiante y que les proporcione algunas de las_ 

herramientas para tomar parte activa en ~l; mediante la real! 

zaci6n de programas didácticos que a su vez conformen una vi

deoteca en donde se almacenarán y clasificarán adecuadamente, 

para que la comunidad universitaria pueda reutilizarlos y/o -

intercambiarlos con otras instituciones que ast lo requieran. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Reforzar el proceso de formaci6n de los alumnos, 

227 



a trav~s de videoprogramas para cada materia de 

la curr!cula. 

- Fomentar la participación de los alumnos y mae~ 

tras en la realización de los programas de vi-

deo. 

- Estimular la creatividad de los estudiantes con 

su participación en las producciones profesion~ 

les. 

- Incentivar a los estudiantes hacia las fuentes_ 
de informaci6n no impresas (medios audiovisua-

les). 

- Fortalecer la imagen de la Universidad, a tra-
vés de los programas promocionales realizados -

constantemente en el Centro. 

- Hacer más atractivo y modificar el concepto mo
n6tono y arcaico de las bibliotecas, al contar_ 

con un lugar agradable y estimulante, una Vide~ 
teca rica en imagenes de todos los temas. 

- Facilitar el aprendizaje de las diferentes mat~ 

rias. Al consultar el acervo de la Videoteca,

los estudiantes tendr~n más elementos para ade
lantar cursos, ponerse al corriente o superar -

deficiencias académicas. 

- Propiciar la cultura cient!fica mediante el uso 

de los materiales que contendrá el Centro de V~ 
deoproducciones. 
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3. Linearr.ientos de Operaci6n 

El Centro de Videoproducciones, no resolverá en su totalidad_ 

las necesidades de materiales audiovisuales que existen en la 

U.V.M., sin embargo, le damos prioridad por ser el video un -

medio adecuado, moderno y accesible para iniciar esa transfo~ 

maci6n didáctica que se plantea a través del M.E.S. XXI. 

En capítulos anteriores planteamos la posibilidad de que en -

un futuro el S.C.I. se transforme en una Mediateca, por esta_ 

raz6n, en adelante, al referirnos a los Centros de Informa---

ci6n, les llamaremos Mediatecas. Esta consideraci6n nos per-

mite proponer el Centro de Video como el primer paso para lo-

grar esa meta. 

11Lo importante será que cualquier persona pueda disponer de -

los conocimientos científicos. Es frustrante vivir en un mu!!. 

do que no se comprende y tener contacto con una cultura cien-

tífica abstracta y que tampoco se entiende¡ hay que buscar 

las herramientas más sencillas para hacerla accesible a to---

dos" (6). 

Este Centro de Video, debe ser una dirección que trabaje en -

estrecha colaboración con la Mediateca, ya que sus objetivos_ 

as! lo determinan. Sin embargo, no por ello estar~ sujeto a 
16} Ma~t'Lo Se,'VlílllO Rocl-t..{9ue: Í.'l.11tCÜC.r, 0.('U?.C.tO.'t de rra.11c.ació11 de Ca UU.\\, 

Ent.'Le\•.U.ta, 1S/octub,te/1958. 
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las pol!.ticas planteadas por la Mediateca, 

Al contrario, para determinar los lineamientos de operaci6n,

deberán intervenir cada una de las direcciones que conforman_ 

la Universidad del Valle, de otra forma el aprovechamiento no 

será el adecuado. 

Con esto queremos decir que no importa que la Mediateca sea -

el área más conveniente para ubicar al Centro de Video: esté, 

debe tener cierta independencia para cumplir adecuadamente ca 

da uno de sus objetivos. 

El Centro de Video será principalmente un centro productor de 

materiales, la Mediateca deberá encargarse de adquirir los ma 

terialcs de Video, ya sean comprados, prestados o intercambi~ 

dos. 

El Centro de Video, deberá encargarse da realizar aquéllos -

programas que cumplan con los planteamientos expuestos en los 

objetivos: programas didácticos, temáticos para las asignat~ 

ras y promocionales de la instituci6n. 

Asimismo podrá funcionar como un Centro copiador de aquéllos_ 

materiales didácticos que se obtengan a trav6s de las otras -

áreas de la Mediateca, o proporcionados por los coordinadores 

_y profesores de carrera. De otra forma, si el Centro desv1a_ 
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sus objetivos y además de producir los programas, tiene que -

realizar los convenios y clasificar el material; entonces no 

funcionará y sucederá lo que actualmente sucede con la Direc

ci6n de Comunicaci6n Educativa -su personal, en lugar de rea

lizar los materiales didácticos tiene que conseguir los apo-

yos de otras instituciones y además, clasificar cada uno de -

lo.s materiales; lo que da como resultado, que se gaste más -

tiempo en funciones secundarias que de hecho debería realizar 

personal de otras áreas-. 

"El servicio debe ser fácil de usar y debe abastecer satisfa~ 

toriamcntc las r~spuestas tan rápido como sea posible, por lo 

tanto los materiales deberán ser guardados con los instrumen

tos suficientemente estandarizados, tanto como para que su -

uso pueda ser pr6sperarncnte aplicado en la mayoría de Centros" 

(7). 

Es importante que para lograr mejores resultados, <lcstle un -

principio se dé un buen sistema de comunicaci6n entre el área 

que realiza y la que clasifica y distribuye; de otra forma se 

duplicarán las funciones. 

El Centro de Video requiere apoyo de las otras áreas de·la M~ 

diateca: informaci6n de libros, revistas, documentos, apoyos 

fotográficos, diapositivas, audiovisuales, musicales, entre -

l7l IUclu. B. WaJ¡,ten, Ma11agú19 llulUmedc'.a UbM!ÚU, p. 169 
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otros. El uso de dichos materiales se hará más fácilmente si 

todas las áreas son del mismo organismo. 

Por otra parte la conformación de la u.v.M. (ocho planteles)

con vías de expansi6n, es otra raz6n para que el Centro de 

Video forme parte de la Mediateca; la que contando con un es

pacio en cada plantel, se encargará de hacer llegar los mate

riales a profesores y alumnos, sin que ello interfiera con las 

labores del personal del Centro de Videograbaciones. 

Es conveniente que haya una administración central de todos -

los materiales instructivos para los planteles, esto es, que -

desde el Centro de Video se mantenga un control de los mate-

riales enviados a los planteles. 

En el caso de colecciones y materiales difíciles de reponer,

permanecerán en el Centro de Video y poco a poco se duplica-

rán sí lo permite la compañía productora, en caso contrario,

se informará por medio de catálogo o. sistema de computaci6n -

de su existencia para que puedan solicitarlo. 

Se deber~ fomentar la· adquisici6n de materiales de otros ins

titutos ya sean donados o intercambiados. El prop6sito será_ 

tener un acervo exte~so y actualizado, pues en ello radicará_ 

su validez. 
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B. FUNCIONAMIENTO 

l. Consideraciones para el Diseño del Centro 

c'!e Video 

No es conveniente hacer un proyecto en el que el Centro de Vi

deo, utilice las mismas instalaciones y equipo destinado al -

laboratorio de pr~cticas para los alumnos de la carrera de C~ 

rnunicaci6n, En casi todas las universidades, se han pretend~ 

do realizar programas promocionales y especiales en los labo

ratorios de televisi6n, situación que difícilmente se ha lo--

grado, pues los laboratorios apenas alcanzan a cubrir las ne-

cesidades de los alumnos (8). 

En la u.v.M., hay que considerar que son tres planteles donde 

se imparte la carrera de Comunicaci6n, mientras que s6lo se -

planea un laboratorio. 

Por tanto, si pretendemos tener un Centro productor de progr~ 

mas, que nos permita a mediano plazo, contar con un acervo va 

lioso de programas didácticos, es obligatorio que se busque -

una alternativa sin considerar el laboratorio de comunicaci6n; 

de no hacerlo as!, el proyecto no funcionar~ como ha sucedido 

en otras universidades. 
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También sabemos que contemplar la posibilidad de contar con -

dos Centros de Video, uno para alumnos y otro para profesion~ 

les, sencillamente no es viable por el costo; por tanto nues-

tra propuesta parte de: 

(Váse figura uno) 

- Contar con un estudio de grabaci6n semiprofesi~ 

nal, el cual usarán tanto los alumnos de la ca-

rrera de Comunicaci6n como el personal del área 

de Videoproducciones. 

- Contar con· un área de Videograbaciones, edicio

nes y postproducciones scmiprofesional, para 

uso exclusivo del Centro de Video. En esta zo

na se podrá considerar equipo especial y moder

no. 

- Contar con un área de videograbaciones y edi--

ci6n casero de 1/2 pulgada, para uso de los --

alumnos que por el momento no requieren equipo_ 

más sofisticado. 

El estudio se compartirá a trav~s de una planeac.i6n de hora--

rios. 

F.sta alter.nativa permitirá que la U.V.M., sea la primera uni

versidad privada del área metropolitana, en contar con un Cen 

tro Productor de programas didácticos semiprofesional, dedica 

do a satisfacer las necesidades de videoproducciones dentro 

de la universidad. 
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PROPUESTA DE OISTAIB_UCIQN DE ESPACIOS PARA EL CENTRO DE VIDEO PRODUCCIONES DE LA U.V.M. 
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a. Diseño del Estudio 

El tamaño y la forma del estudio, deberán diseñarse para aco

modar el equipo y permitir los movimientos de cámaras. 

El espacio que se sugiere son: 

120 m2 distribuidos en un rectángulo de 12 X 10 m 

En este espacio se podrá trabajar con dos escenarios diferen

tes al mismo tiempo, lo que permitirá mantener una producci6n 

continua. 

El estudio deberá estar localizado en la planta baja, para -

que equipo y escenarios puedan colocarse sin mayores proble-

mas. 

Deberá considerarse una puerta ancha y alta de madera, forza

da rellena de fibra de vidrio, que comunique al estudio con -

el exterior. 

Será necesaria otra puerta con las dimensiones normales y fa

bricada como la anterior, que comunique con la cabina de con-

trol. 

La altura del estudio debe ser alrededor de 6 metros. Esta -

altura se requiere no s6lo para permitir el equipo de ilwnina 

ci6n sino también para dejar que el calor generado por las lu--
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ces se eleve lo m~s posible formando un colch6n de aire ca--

liente, esto permitirá que el personal trabaje en condiciones_ 

más adecuadas y habr~ mayor seguridad de que el equipo se man 

tenga en buenas condiciones (9). 

Se requiere de un buen sistema colector-extractor de aire que 

emplee un motor con bajo nivel de ruido. 

El riso deberá ser duro y liso para que facilite el desplaza

miento del equipo y escenarios. 

Se sugiere piso de concreto pulido. 

Las paredes del estudio deberán amortiguar los sonidos. se -

sugiere utilizar después del tabique: 

- Fibra de vidrio 
- Bastidor de madera 

- Tablaroca o perfosel para dar rigidez 
- Aplanado rastico o aplanado de·yeso con pintura 

vinílica, al final como elemento estético 

El estudio deberá ser una construcci6n cerrada sin ventanas.-

Es indispensable considerar suficientes salidas el6ctricas y 

conexiones para las señales de audio y video (10). 

(91 lliUüvid l. RobcM, "TV oROAVCASTWG", pp. 50. 

(IOJ V.id. Sup11a. cap.lMo 1T1. 
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Nuestra propuesta es de un estudio profesional que lo mismo -

funcione con equipo casero que con equipo profesional. 

Anque de momento parezca que el proyecto resulta muy costoso, 

a largo plazo se demostrará que es una alternativa muy conve-

niente. 

b. Condiciones para el cuarto de control 

Este espacio también será compartido por la carrera de Comun~ 

caci6n y el área de Videoproduccioncs. 

En la propuesta consideramos dos posibilidades: 

(Véase figura l. b) 

- Espacio para los controles de audio, video e -
il uminac i6n. 

- Espacio para 30 alumnos que puedan permanecer -

como pablico durante las grabaciones, sin obst~ 
culizar el trabajo del equipo que esté dirigie~ 

do. 

Las dimensiones deberán ser alrededor de 32 m2, distribuidos -

en 4 X B m2. 

En una primera etapa se considerará lo relacionado con la in! 

talaci6n del equipo contemplado en el inciso a). 
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En la segunda etapa se podrán incluir las instalaciones para_ 

el inciso b). Esto es con el prop6sito de reducir el presu

puesto inicial. Sin embargo, es conveniente contemplar el e! 

pacio del aula desde el proyecto original, puesto que una vez 

distribuidos todos los espacios será difícil ampliar la cabina 

de control. 

Este cuarto deberá estar adyacente al estudio y comunicado por_ 

una puerta. 

La cubina de control deber.ti tener una ventana de cristal de 4 

a 5 mm de espesor con una medida de 1 X.BO rn, con película --

plástica entre los dos cristales, dicha ventana comunicará v~ 

sualmente al estudio y a la cabina. 

La cabina se ubicará en un extremo en la parte alta del estu

dio, para que se logre una visi6n general del estudio. 

Deberán incluirse duetos de metal o plástico, para el cablea

do que saldrá de la cabina al estudio y viceversa. 

El piso puede ser el normal de concreto, para que resulte m4s 

barato. 

Se requiere, un nivel más alto en el piso de la cabina para -

colocacidn del equipo: consola de audio, mezclador de video, 
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etc. Es to es con el fin de que el personal de dirección tenga 

una mejor visualización. 

La altura de la cabina es normal. 

El mobiliario incluir~ racks de madera diseñados específica-

mente para colocación de los monitores, las grabadoras de au

dio y video, los controles de cámaras, las tornarnesas, etc. 

También habrá que incluir mesas de madera diseñadas de acuer

do a las dimensiones del equipo que necesite un soporte para_ 

su colocación. 

Este mobiliario será diseñado hasta quo la planeaci6n de la -

instalación este lista, pues requiere de medidas exactas y de 

espacio exclusivo para cada tipo de equipo. 

El tipo de mobiliario podrá ser de madera o algan material si 
milar, resistente, de bajo costo y que permita un acabado es

téticamente agradable para no gastar en otros materiales. 

c. Consideraciones para la Videoteca 

En este espacio se almacenarán los materiales producidos en -

el Centro de VideOproducciones incluyendo sus doe áreas: la

boratorio de Comunicaci6n y ~rea de Videoproducciones. 
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Deberá localizarse en la planta baja del edificio. 

Será un área cerrada y sin ventanas. 

Sus dimensiones serán aproximadamente de 40 m2, tomando en -

cuenta, una capacidad para 10 años de producciones. 

Deberá ser un lugar alto para mantener temperaturas bajas. En 

caso de tener una altura normal será conveniente contar con -

un e>tractor de aire, para evitar el polvo y la humedad. 

Las paredes y piso serán normales, no es necesario ningan re-

vestimiento, podrán ser con los acabados más sencillos para -

reducir costos. 

En cuanto a mobiliario, se sugiere utilizar anaqueles metáli-

cos. 

Se podrán considerar algunas mesas-bancos de BOans, aproximada

mente, con cajoner!as para guardar papeles, herramientas y --

equipos menores y en la parte superior funcionar como mesas -

de trabajo o de reparaciones menores. 

d. Espacios considerados para uso exclusivo 

del Area de Videoproducciones 

1) Edici6n y postproducci6n 

El espacio de ésta área incluirá: 

- Edici6n 
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- Postproducci6n 

- Copiados 

- Transfer de 3/4, beta, vhs, video 8 nun, 16 mm 

- Control de señales de audio y video 

- Conmutador de señales 

- Grabaci6n de señales del aire y de parab6lica 

El espacio estimado es de 50 a 55 m2. 

En las instalaciones habrá que considerar aire acondicionado, 

suficientes salidas de corriente eléctrica y duetos para el_ 

cableado de un equipo a otro. 

Se podrán separar cada una de las áreas mencionadas a trav~s_ 

de cubículos de delgadas paredes (madera o tablaroca) y ven

taner!a en la parte superior. 

2) Almacén y Area de Mantenimiento 

Esta área será necesaria para almacenar el equipo y aquellos_ 

materiales que se utilizarán en los programas, as! como las -

herramientas. Igualmente se podrá utilizar como un espacio -

para que el ingeniero revise y haga composturas menores al 

equipo. 

El espacio propuesto para el área es de 40 m2 aproximadamente. 

Las caracter!sticas de la instalación son similares a las re-

queridas en las construcciones normales. No necesitan ningdn_ 

acabado especial. 
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El piso y las paredes ser~n normales. 

Por seguridad no deberá tener ventanas y s6lo una puerta muy_ 

segura. 

Para aprovechar el espacio se sugiere habilitar las paredes -

laterales con anaqueles fijos, repisas y mesas-banco de 80c~, 

de alto y entre 40cms y 50 cns,de fondo, con estantes inferiores 

o cajones, estos, se diseñarán de acuerdo a cada lugar. 

Con este tipo de mobiliario se podrá trabajar y guardar el --

equipo n la vez, lo que convertir~ este lugar en un espacio -

muy flexible y adecuado. Además, no se hará necesario contar 

con.las clásicas mesas de trabajo que suelen reducir el espa-

cio (11). 

3) Oficinas para personal 

se requiere de tres cubículos de 9 m2 cada uno, separados por 

paredes delgadas de tablaroca. 

Estos espacios se designarán para: 

- Coordinador del centro 
- Ingeniero general 

- Guionistas 

(11 J llttUa~ Saitliago, "Pcdagog<a Ac.tiva y llcd<u~ Aucl<ovúunle¿", pp. 320; 
321 y 325. 
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Otro espacio de 40 m2 es necesario para una oficina general -

donde podrán trabajar el productor, los realizadores y usis-

tentes, asimismo se ubicará a la secretaria en esta oficina. 

Las instalaciones que se requieren son las normales utiliza-

das para oficinas, salidas eléctricas y suficiente ilumina--

ci6n. 

En lo referente al mobiliario se necesitar~n escritorios, si

llas, mesas de trabajo, anaqueles, archiveros, entre otros. 

e. Espacios para el Arca de Comunicaci6n 

l) Edición 

Se requieren dos a tres cubículos de 3 X 2 m., cada uno con -

un total de 18 m2. 

Las características de este espacio son las mismas a las des

critas para el 'área de Videoproducciones. 

Habrá que considerar aire acondicionado, salidas eléctricas -

suficientes, duetos para el cableado de audio, video y a.c. 

Los cubículos pueden separarse por medio de paredes de tabla

roca o madera y cristales. 
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En lo que se refiere a mobiliario, tambi~n habrá que diseñar los 

sostenes del equipo, pero hasta que se haya concluido ef pro

yecto de instalación para saber que lugar se determinará a c~ 

da equipo. Se sugiere utilizar el mobiliario en madera o al

gQn material más econ6mico, 

2) Almac~n de Equipo 

Sus dimensiones deberán ser de 18 a 20 m2 aproximadamente: 

En este espacio se guardará el equipo del laboratorio de Corn~ 

nicaci6n y herramientas, as! como el stock de refacciones pa

ra el equipo. 

Las caracter!sticas de instalaci6n son las normales, no re--

quiere nada especial, en paredes piso o altura. 

Los acabados podrán ser los más sencillos y baratos. 

En lo que se refiere a mobiliario se sugiere utilizar anaque

les y mesas-banco descritas anteriormente, sillas o bancos c~ 

muncs. 

3) Sala de Trabajo 

Este espacio estar~ designado para espacio de trabajo tanto -

para alumnos como para profesores y personal del ~rea de vi-

deoproducciones. 
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Su finalidad será contar con un lugar donde se pueda trabajar 

en equipo, preparar presentaciones y grabaciones, real~¿ar -

los apoyos didácticos, entre otros. 

Se sugiere un espacio de 50 m2. 

La construcci6n no necesitará ning6n acabado especial, sus -

instalaciones son las normales para cualquier lugar de traba-

jo. 

Piso, paredes y techo normales. 

Para mobiliario, se deberá considerar mesas de trabajo (puc-

. den ser los mesas-banco), anaqueles y sillones giratorios pa

ra mejor movilidad. 

2. Equipo y Materiales 

Para lograr el éxito del Centro de Videoproducciones, será n~ 

cesario contar con equipo de buena calidad, duradero y de ba

jo costo. 

El formato más conveniente en nuestra opinión, es el de 3/4 -

de pulgada: 

- Es un sistema estandarizado a nivel educativo -
en M~xico. 

- Proporciona buena calidad de imagen. 
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Se puede reutilizar varias veces, sin p~rdidas 
de calidad. 

Es de gran facilidad en su manejo. 

- Sus fines no son de transmisi6n. 

- Es más económico en relación al de 1 pulgada. 

- Su permanencia en el mercado está asegurada por 
varios años, aunque aparezcan nuevos formatos -
en 1/2 pulgada, 

- La calidad de cualquier sistema de 1/2 no podr~ 
igualarlo por muy revolucionado que esté, por--. 
<:_:uc la calidad de imagen depende en gran medida 

del ancho de la cinta. 

- Sólo los nuevos sistemas digitales, proporcio-

nan una calidad de video profesional, pero el -
costo es demasiado elevado y para fines educat! 
vos no es viable (12) . 

Para el área del laboratorio de Comunicaci6n, no será necesa-

rio utilizar un equipo scmiprofesional de 3/4. 

En esta área resultará mejor utilizar un equipo de 1/2 pulga

da por: 

- Su costo más bajo. 

- Su función será exclusiva para práctica de los 

alumnos. 

112) lng. Ru.lz Avo11ce AntolU'.o, faboMtM.lo de Man.ten. Uc1t<'.co, CMal 11,
Eit.tllev.ú.ta 26/ablt.ll/1989. 
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- Su tiempo de vida será menor, por el constante 
uso. 

- Los avances tecnol6gicos han permitido mejorar_ 
este formato y actualmente, se encuentran equi
pos con gran calidad, fácil acceso y seguridad_ 

en refacciones. 

Nuestra propuesta es que para el área de Videoproducciones e! 

tudio y cabina de control, el equipo utilizado sea de 3/4. Y 

para el laboratorio de comunicación incluyendo su área de edi 

ci6n se trabaje con equipo de 1/2 pulgada. Esta alternativa_ 

reducirá los costos y cubrirá las necesidades de la Universi

dad: permitir la práctica de los alumnos poniendo a su disp2 

sici6n herramientas nuevas, acordes a las necesidades actua--

les¡ y además, contar con un equipo semiprofesional que le 

permita iniciarse en la nueva tecnologí.a educativa. 

a. Equipo para el estudio 

- 2 a 3 cámaras de color.- Incluye viewfinder e-
electr6nico, lentes, tripie y accesorios. 

- Micr6fonos.- Dos lavalier, dos de mano, un 
boom, dos pedestales de piso y dos de mesa. 

- Equipo de ilurninaci6n.- Tablero de control de -

lámparas, 
10 lámparas Fresnel.de 2000 w, y lOOOw., 

5 campanas de 1000 w., 4 cenitales 750 w. 
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2 cenitales de 750 w., una caja de ilum p/cicl~ 

rama. 

- Sistema de intercomunicaci6n.- Cuatro juegos de 

audifonos. 

- Cables de audio, video y a.c. 

- Emparrillado para iluminaci6n. 

1) Equipo para la Cabina de Control 

- Controles de cámaras dos a tres. 

- Mezclador de imagen.- Con generador de efectos_ 

incluido y generador de chroma Rey. 

- Monitores.- Dos de 12 pulgadas, tres de 8 pulg~ 

das y dos de 14 para preview y program. 

- Una videocassettera grabadora reproductora de -

3/4. 

- Una videocassettera grabadora reproductora de -

1/2. (dependerá del tipo de equipo que se tenga 

en el lab., de Comunicaci6n) • 

-·cables de audio, video y a.c. 

2) Equipo para audio en la Cabina de Control 

- Mezclador de audio de 8 canales. 

- Una grabadora de audio de 1/4 de pulgada. 
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- Dos tornamesas y amplificador conectados a mez

clador. 

- Bocinas.- Cuatro. 

b. Area de Videoproducciones 

1) Equipo para Edici6n y Postproducc~6n 

- Una videocassettera 3/4 grabadora y dos repro-

ductoras. 

- Un editor electrónico para 3/4. 

- Un generador de caracteres. 

- Un corrector de base d~ tiempo. 

- Una computadora para animaciones en video {sen

cilla) • 

- Panel de parcheo de audio y video. 

- Monitores.- de 12 pulgadas en color. 

- Cables de audio, video y a.c. diferentes mcdi-

das. 

2) Equipo para Copiado y Transfer 

Nota: Este equipo podr4 comprarse en una segunda etapa. No 

es indispensable para que inicie su funcionamiento el 

Centro. 

- Una máquina grabadora de 3/4. 
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- Dos máquinas grabadoras de 1/2 beta. 

- Dos videograbadoras de 1/2 vhs. 

- Un multiplixer.- Incluye proyector de 16 nun, -

proyector de diapositivas y cámaras de video, 

- Un receptor de tcl~visi6n de 19 pulgadas, de ai 
ta fidelidad, para sintonizar la señal de R.F. -
del aire. 

- Un sistema de antena receptora para captar y r~ 

cibir programas de fuentes externas nacionales_ 

e internacionales. 

- ~istribuidor de la señal de audio y video. 

- Monitor. 'de 14 pulgadas color. 

- Cables de audio, video y a.c. 

c. Laboratorio de Comunicaci6n 

l) Equipo para Edic i6n 

- Dos videograbadoras de 1/2. 

- Dos videoreproductoras de 1/2. 

- Dos editores elcctr6nicos para 1/2. 

Monitores.- Cinco de 12 pulgadas en color. 

- Un generador de caracteres pequeño. 
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d. Equipos Portátiles 

- una cámara color portátil 3/4.- Con lentes, vi

sor, tripie y accesorios. 

- Una videograbadora portátil 3/4. 

- Dos cámaras portátiles de 1/2 color con acceso

rios, lentes, tripie y visor. 

- Dos videograbadoras de 1/2. 

- Micrófonos tres lavalier y tres de mano. 

- Un mezclador de audio de dos canales. 

- Dos maletas de iluminaci6n portátil completas. 

- Unidad de switch portátil. 

- Bater!as para cámaras y grabadoras de viqeo. 

- Monitores protátiles.- Tres de 8 pulgadas. 

- cables de audio, video y a.c. 

e. Materiales 

- ootaci6n de videocassttes de 3/4. 

- ootaci6n de videocassettes de 1/2, beta y vhs. 

- Stock de refacciones del equipo para 1/2 y 3/4. 

- Herramientas para composturas menores. 
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f. Mobiliario 

Se requerirá el diseño de muebles especiales para colocar la_ 

mayoría del equipo como son: las consolas de audio, las ter-

namesas y amplificadores, la consola de video, los generado-

res, la computadora, los equipos de edici6n, máquinas y -

monitores, los equipos de copiado, etc. Este diseño s6lo se 

podrá realizar una vez que se tenga bien planeado en que lu-

gar se colocará cada equipo y con que dimensiones se tendrá -

que hacer el mueble. 

A continuaci6n mencionaremos los equipos que necesitarán un -

mueble especial: 

l) Cabina de control 

- Mesa para colocar la consola de audio, las tor

namesas, la grabadora de audio de 1/4. 

- Mesa para colocar el mezclador de video, el ge

nerador de efectos, el sistema de intercomunic~ 

ci6n. 

- Mesa para colocar los controles de iluminación. 

- Anaquel o rack para colocar monitores de cabina. 

- Anaquel o rack para colocar vidcograbadoras. 
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2~ .Edición, Transfer y Copiado del Area de 

Videoproducciones 

- Mesas especiales para colocar los equipos de di 
ci6n, incluyendo vidcocassetteras,y monitores -

y editor. 

- Mesa para colocar generador de caracteres y com 

putadora. 

- Anaquel o rack para paneles de parcheo y manito 

res y distribuidor de señales. 

- Mesa especial para colocar multiplixer y acces~ 

rios. 

- Mesas para colocar 
dos. 

videocassetteras de copi! 

3) Edición en el Arca de Comunicac~6n 

- Mesas especiales para colocar las videograbado
ras y monitores de las islas de edición. 

- Rack para cableado y monitores. 

4) Videoteca y Almac6n 

- Mesas-banco para la Videoteca. 
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- Anaqueles metálicos o de madera para colocar -
los videocassettes. 

- Mesas-banco para el área de almacenes para gua~ 

dar cosas y trabajar en el mismo lugar. 

El mobiliario para las oficinas no se especifica, pues este -

será surtido por el área de recursos materiales de la Univer

sid;1d, ya que no tienen características especificas, será el 

norm:\l de cualquier oficina. 

3. Personal 

Coordinador del Centro 

Se requiere un encargado de tiempo completo que coordine el -

funcionamiento del Centro. 

Deberá tener conocimientos del jrea que va a manejar, de esta 

forma, sus decisiones ser4n más acertadas. 

Será el enlace entre el personal integrante del Centro, los -

miembros de la Mcdiatcca y de la Universidad en general. 

El coordinador, junto con el director de la Mediateca y los -

Vicerrectores de la Universidad, determinaran el plan de tra

bajo y las pol!ticas del Centro de Vidcoproduccioncs. 
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En juntas mensuales con los otros miembros de la Universidad, 

determinará que proyectos de los proporcionados· por los prof~ 

sores-investigadores, se realizarán durante cada semestre. 

El Profesor-Investigador 

La designaci6n de maestros de tiempo completo para el Centro_ 

de Video, no es posible porque reducirá en gran medida su pr~ 

supuesto anual. Para solucionar este problema, la sugerencia 

es que los Investigadores y maestros de tiempo completo y me

dio tiempo, de los planteles, tengan como una de sus funcio-

nes durante el semestre, determinar temas y proporcionar la -

información para realizar videoprogramas en cada una de las -

materias de la currícula, dependiendo del área a la que pcr-

tenezcan. 

Al Profesor-Investigador podrán acudir todos los interesados_ 

del área que quieran realizar algGn proyecto para un programa 

o serie. El Profesor-Investigador determinará que proyectos_ 

valen la pena y los presentará al Coordinador del Centro. 

El Productor-Director 

Se requiere un especialista del video, que se encargue de di

rigir cada una de las videoproducciones. Ser~ el que determ! 
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nará como se realizará el programa y unificará criterios. 

Trabajará en conjunto con el guionista y profesor correspon-

dientes para determinar la estructura del programa en lo que_ 

a video se refiere. 

Se recomienda que se le emplee a través de honorarios, de --

otra forma, econ6rnicamcnte hablando no habrá personal califi

cado C}'..Je cubra este puesto. 

Guionistas 

Se sugiere considerar cuatro Guionistas. 

Su función será ajustar los guiones literarios o textos pro-

porcionados por los profesores en guiones técnicos. 

El guionista trabajará junto con el productor y los profeso-

res-investigadores que trabajen el tema. 

Se propone que se les contrate a través de honorarios por --

quincena. De esta forma cuando haya trabajo se les llamará y 

pagará. Este tipo de remuneraci6n se sugiere por ser funcio

nal en el ámbito laboral profesional; de manera que permitirá 

contar con personal de experiencia. 

De 'funcionar adecuadamente el Centro, sus objetivos se cumpl~ 
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rán y por lo tanto, el trabajo del guionista será constante-

mente solicitado. 

P.ealizadores 

Se considera conveniente contar con dos realizadores, especi~ 

listas de medios. 

Apoyarán al productor-director en la producci6n; siguiendo 

sus instrucciones podrán encargarse de hacer personalmente 

los videoprogramas. 

Trabajarán medio o tiempo completo, es conveniente que este -

personal sea de sueldo base, como cualquier otro empleado de 

la Universidad. De esta forma se asegurará un mejor trabajo, 

al tener personal que esté constantemente haciendo los traba

jos, bajo el apoyo de otros con la experiencia y creatividad_ 

de los medios profesionales, (productor). 

Camarógrafos 

Se requerirán cuatro camar6grafos, si se piensa trabajar de -

forma profesional, de otra forma la calidad de los encuadres_ 

decaera y en consecuencia el programa total no funcionará. 

Además de los Ingenieros, los camarógrafos serán los Onicos -
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que pueden manejar las cámaras semiprofesionales del estudio, 

de ésta forma se asegurará el buen funcionamiento del equipo_ 

y su durabilidad. 

Se sugiere que se contraten por medio tiempo con sueldo base_ 

quincenal, como en el ámbito profesional. De esta forma se -

asegurará el contar con personal que labore en el medio de la 

televisi6n, y no con gente inexperta que intente aprender en_ 

el futuro Centro. 

Ingeniero en Electr6nica y Comunicaciones 

Se deberá contar con un especialista en electrónica que cono~ 

ca a fondo el equipo y que en determinado momento pueda repa

rar descomposturas menores. 

Normalmente en esta área, es factible encontrar gente que tra 

baje de fijo con sueldo quincenal. 

El Ingeniero se encargará de checar el equipo de todas las -

áreas y vigilar que sus auxiliares operen adecuadamente el --

equipo. 

Auxiliares de Ingeniería 

Se solicitarán tres auxiliares: uno para el área de comunic~ 
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ci6n y dos para el área de videograbaci6n. 

Deber~n operar el equipo y conocer de manera general su comp2 

sici6n, para que en caso de fallas sepan donde checar. 

Podrán funcionar medio o tiempo completo; esto dependerá de -

la demanda de trabajo que tenga el Centro. 

Se recomienda un sueldo base quincenal. 

Asistentes de Producci6n 

Este personal, lo conformarán los alumnos que deseen partici

par en las videoproducciones, funcionará como servicio social 

o prácticas para la carrera de Comunicación. 

Su experiencia no es necesaria, en el mismo Centro se les po-

drá capacitar en lo relacionado con el video. 

Asistentes de Ingeniería 

Este personal, lo conformarán alumnoS de la carrera de Inge-

nier!a en electr6nica. 

Vale la pena mencionar que los auxiliares serán un respaldo -

fuerte para el personal del Centro, por ello seráconvenicntc_ 

buscar la manera de dar reconocimiento e incentivos a estos_ 
alumnos. 
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secretaria 

Su funci6n será controlar y archivar la información de todos_ 

los videoprogramas que se realicen en la Universidad. 

Deberá llevar un control del material que se tenga en la vi-

deoteca del Centro. 

Es necesario que el personal de producción sea gente con exp~ 

riencia en los medios profesionales, ya que esto, mejorará 

los programas. Se debe tomar en cuenta que este tipo de per

sonal, tendrá siempre mejores posibilidades en los centros 

profesionales, que en un Centro educativo como es nuestro ca-

so. Por ello será importante la remuneración que se les de--

signe. 

En resumen, tenemos que el personal que laborará en el Centro 

de Videoproducciones, como empleado de plnnta sera: 

- Coordinador General. 

- Ingeniero en Electrónica. 

- Dos Realizadores. 

- Cuatro Camar6grafos. 
- Tres operadores de Ingeniería 

- Secretaria 

,El personal que trabajará por medio de honorarios (pago por -
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programa o por quincena trabajada} serán: 

- Productor-Director. 

- Cuatro Guionistas. 

El personal que laborará en el Centro y se le remunerará a -

trav~s de otras áreas de la Universidad serán: 

- Los profesores de asignatura. 

- Investigadores de medio o tiempo completo. 

- Clasificadores del material (serán personal de_ 

la Mediateca). 

- Carpinteros, Pintores, Cargadores (13}. 

- Intendencia. 

El personal que funcionará como servicio o práctica serán: 

- Estudiantes de Ingcnier!a. 

- Estudiantes de la carrera de Comunicaci6n. 

- Estudiantes de otras carreras. 

4. Servicios 

El Centro de Videoproducciones proporcionará servicios a 

cualquier miembro de la comunidad U.V.M., que lo solicite 

(maestros, alumnos y empleados). 

Los servicios que brindará son los siguientes: 

(13) Se. &oUc.ltJVuf el. apoyo de. Mtc. peM011al cuando &e ~eqt<Ú!M lit con&·-· 
tllucc..l611 de lltgú11 Mcc.naJÚo. 
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(a)- Realización de programas en video, que apoyen -

los planes de estudio de las distintas carre-
ras que se imparten en la Universidad. 

(b)- Realización de programas temáticos en video, 
que fortalezcan el Banco de im~genes de la Me-

diateca. 

(c)- Realización de programas de video promocionales 

de la Universidad, para uso interno y externo. 

(d)- Videograbaciones de las eventos considerados de 
inter6s para la U.V.M., tales como conferencias, 
exposiciones, encuentros, competencias deporti
vas, presentaciones, charlas, entrevistas, en-
tre otros. 

(e)- Realizaci6n de videoprogramas, en cooperación -
con instituciones ajenas a la Universidad tales 

como: otras Universidades, empresas pOblicas y 

privadas, gobiernos estatales, secretarías de -

Estado, etc. 

(f)- Copiado de materiales didácticos o aquellos que 

fotalezcan el Banco de imágenes, sean de pel!c~ 
la o de cualquier formato de video, as! como de 
programas transmitidos por las estaciones de te 

levisi6n comercial y educativa. 

(g)- En apoyo directo con la Mcdiateca, facilitará -

al prest~mo de todos los materiales existentes_ 

en la Videoteca y Banco de imágenes. 

(h)- Los alumnos de la Universidad, y en especial 
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los de Ingenier!a y Comunicaci6n, podrán parti
cipar en el Centro, laborando como asistentes, 

(en sus respectivas áreas} en las videoproduc-

ciones. 

Para los puntos(a y b), el servicio se prestará considerando_ 

lo siguiente: 

- Al final de cada semestre habrá un per!odo para_ 

que los profesores y alumnos interesados en re~ 
lizar una videoproducción, presenten una solio~ 
tud-proyecto, donde justificarán la importancia 
del terna propuesto y se la entregarán al Profe
sor-Investigador de la materia o área correspo~ 

diente. 

- El Profesor-Investigador y el Coordinador del -

centro, se reunirán con determinadas autorida-

des para determinar los proyectos que se lleva
rán a la práctica y determinar la capacidad del 

Centro. 

- Para la realizaci6n de los videoprogramas debe

rán formar parte del equipo de producci6n, el -

Profesor-Investigador, o alumno o profesor de -
asignatura que hayan presentado el proyecto. 

Para los puntos (c,d y e } , el servicio se prestará consideran

do lo siguiente: 

- Las autoridades acad~mico-administrativas de la 
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Universidad, determinarán los servicios que se_ 
prestarán, el tipo de programas promocionales y 

de cooperaci6n que se realizarán. 

Para todos los puntos habrá que considerarse: 

Cualquier videograbaci6n, se deberá justificar; 
para qu~ y c6mo se utilizará. De no cubrir es

te requisito no se prestará el servicio. 

S. La Videoteca y el Banco de Imagen 

LOs principales objetivos de la videoteca serán: 

- Mantener un registro actualizado y clasificado 
de cada una de las imagenes que se tengan alma

cenadas as! como de los videprogramas. 

- Contar con un buen sistema que les permita tc-

ner el control de las imágenes y videoprogramas, 
para poder dar un mantenimiento al archivo dan
do altas y bajas de im~genes y materiales que -

no sirvan, conforme se vayan actualizando. 

- Contar con un sistema que permita llevar listas 
escritas en donde se muestren el tipo de imáge

nes clasificadas y de videoprogramas, y 

- Tener facilid_ad de consultar inmediatamente 

cualquier imagen. 

La organizaci6n,· control y pr~stamo de las videoproducciones, 
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deberán estar a cargo del personal de la Mediateca, para que_ 

ésta tarea no desvie al personal del Centro de Video de sus -

objetivos. "Ser!a muy interesante el establecimiento de una_ 

Videoteca a nivel universitario donde los estudiantes al 

igual que como sacan un libro de la biblioteca, pudieran lle-

varse a casa un vidcocassette de tipo educativo o que tuviera 

la oportunidad de verlo ahí mismo en una cabina especial ... " 

(14) • 

En un principio este tipo de Videoteca no será posible en la 

U.V.M., pero a un mediano plazo, si se determinan adecuadameE 

te sus lineamientos, podrá ser factible. De hacerlo se con-

vertir!a en la primera Universidad del área metropolitana que 

cuente con este tipo de servicio. 

un par de estantería está dedicada especialmente a la h! 
blioteca de cintas de audio y video. Estas cintas est4n nwn! 

radas y llevan una etiqueta indicando su tema, pero además un 

papel pegado en la pared presenta la etiqueta completa. Exis 

te un registro muy sencillo de entradas y salidas, para saber 

siempre donde est~n las cintas y los aparatos. Las cintas 

utilizadas que se pueden borrar se conservan en una estante--

ría especial de fácil acceso; con objeto de impedir que las -

cintas se borren accidentalmente las cintas deterioradas lle-

van un "X" junto al namero que le corresponde a cada uno 11 (15). 
{ 141 Gu.tlélüte: GMc.la BeMIUl "U•o drJ'. V<'.d,ocM•e.Ue eo1 el P•ocuo et1•etian 

za aP'J.cndüajc Poo6u<ona.t Un.il,eJUltil!úo, pp. 112. -
{151 AUcnza J. Lo•e-Ua, la V.úieo de Pequeño Foltma..to, pp. !4. 
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En este apartado no mencionaremos como se clasif icar~n los m~ 

teriales, pues esa informaci6n la determinar~ mejor el perso

nal de la Mediateca, de acuerdo al sistema general de clasifl 

cacidn que utilicen; adem~s que son ellos los especialistas -

en clasificación y organizaci6n de los materiales impresos y_ 

no impresos. 

Nosotros daremos sólo algunas sugerencias que creemos conve--

niente tomar en consideración antes de elegir el sistema de -

clasificación de los videos, y determinar su reglamento ínter 

no: 

- El servicio deber! ser fácil de usar, para ello 
se requiere una clasificación completa desde un 
principio. 

- Es conveniente que el material se marque desde_ 

el momento en que llegue al centro, sin impor-
tar que no tenga contenido, de esta forma se 
llevar~ una relación namerica y subsecuente. 

- Se deber~ incluir una libreta de anotación cro
nológica del material de la Videoteca, en cada_ 

uno de los formatos y duración que se manejen. 

- Los servicios de la Mediateca deber~n dar igual 

importancia a los materiales audiovisuales. Ha~ 
ta ahora, la difusión de este tipo de material_ 
ha sido m!nima, fuera de la información que en

v!a directamente la Direcci6n de Comunicación -
Educativa, las bibliotecas de los planteles no_ 
pre"stan atención a estos materiales. 
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- El original de los videoprogramas no deberá --
prestarse. Se requieren copias para el pr~sta

mo, pues si se pierden se podrán recuperar sa-

cando otra copia al original. 

- En cualquier tipo de clasfficaci6n, habrá que -

contemplar el cruzamiento de referencias, una -
vez que la Videoteca haya excedido las 50 cin-

tas. Este tipo de referencias cruzadas, ampli! 
rá la información contenida en la cinta, los 
personajes que aparecen, los lugares, los obje

tos, etc. 

Con las referencias se pretende saber lo más r~ 

levante que tiene la cinta y de que tipo de da
tos se trata (16). 

- La mayor!a de informaci6n podrá obtenerse del -

reporte de grabaci6n y de los datos en las eti
quetas pegadas en la caja y en el carrete de la 

cinta. 

- Es necesario que las descripciones bibliogr~fi

cas puedan ser identificadas internacionalmente, 

de acuerdo a la localizaci6n de cada elemento -
dentro de la ficha, ya que este factor incrcmc~ 

'tará el acceso al intercambio de material con -
diferentes universidades e instituciones a ni--

vel internacional. 

Para la clasificaci6n del material se deberá considerar: (17) 

(16) Robü.1on J.F., y B('Jl)ld.1, U.1h19 V.ldcotape, pp. 144. 
1171 Lapo.1.1c Adame Su.1a11a, Vwe1io de fa V.ideo.teca: O~ga'1.lzac.i6n de dato.1 

del ma.teMa.I'. cl11cmataq.'ufó.lco paJta u.10.1 clidtfctlco.1 de !a Un.lveM«faa 
!bl'ltoamcti.icatta, pp. 309. -
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- Identificación.- Origen del material, persona u 

organismo. 

- Descripci6n.- Características necesarias para 

distinguir cada uno de los materiales. 

Análisis de Contenido.- vocabulario conciso que 

exprese lo que contiene. 

Dcspul!s de contar con un buen sistcmü, habrá que buscar la me 

jorro.mera de prestar el servicio, tener catálogo, tilrjetas,-

.índice de rcf~::-encia y todo aquello .:i tr.:iv6s de lo cual se 

pueda detectar fácilmente la información específica en .una 

cinta o vHieocassctte determinado. 

Para controlar el pr~stamo de material, el vale deber~ inclu

ir los siguientes datos: (18) 

- Clasificaci6n del material 

- Tipo de material 

- Contenido o título 

- Nombre del solicitante 

- Nombre del que lo proporciona 

- Fecha de salida 

- Fecha en que reingresar~ 

- Nombre de la carrera donde se localice el estu

diante 

- NCimero de grupo 

'l•"I - Ntlmero de cucnt:i. o bo~t~tª:o-,--~-,--....,..,.....~=~___, 
1 Flc·"-C.l Oi\!a Ca,.tmen, Jeóe Vútcctcca UffC, E1:t.ti::t·<'.l-t•~. /S/11c1.·/1985. 
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En la Videoteca del Centro de Videoproducciones se guardarán_ 

todos los originales de los videos producidos tanto en el 

área de Comunicación como en el área de videoproducciones. 

Asimismo, se guardará el material nuevo no utilizado. Se de

berá contar siempre con una cantidad de videocassettes dispo

nibles. Si es posible tener una buena dotaci6n, si no, por -

lo menos contar con los materiales contemplados en el plan de 

producci6n. 

Por altimo, una alternativa que no podrá dejar de considerar

se para enriquecer la Videotcca del Centro, será la copia de 

materiales de Centros profesionales como UTEC, Canal Once, 

Imevisi6n, Televisa, que cuentan con un extenso archivo en v~ 

deo, de películas, documentales, reportajes, etc. 

C. CONSIDERACIONES ECONOMICAS 

La cotización que presentamos a continuaci6n tiene el prop6s! 

to de dar una aproximaci6n general en tGrminos econ6rnicos de_ 

lo que costará el diseño propuesto en este capitulo. 

A pesar de lo dificil que resulta hablar en t6rminos maneta-

ríos, cuando no se cuenta con la información detallada y real 

como es el caso de los incisos i}, k} , daremos una aproxi-
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maci6n con el fin de que se conozca la principal limitante -

para este proyecto. 

Estas consideraciones estuvieron basa<las en una investigaci6n 

realizada en las siguientes empresas: 

Carrier.- Resurtidora de Refrigeraci6n, S.A. p~ 

ra cubrir lo relacionado al control de Temperatu
ra y aire. 

Sistemas en Electrónica, S.A. Antenas Páraboli-
cas. 

Distribuidora Fiberglass de México, S.A. Para el 
~rea de recubrimientos acasticos. 

Color Cassettes, S.A. de c.v. Para equipo en fo~ 

mato 3/4. 

Electrónica Temeura, s. A. de c.v. Para equipo -
en formato l/2 pulgada. 

Entrevistas realizadas a Ingenieros especialistas 

en Electr6nica. 

El costo se maneja en dólares por ser un sistema monetario --

más estable y porque el tipo de equipo y materiales solicita

dos normalmente se cotiza en d6lares. 

Cabe la aclaraci6n qua la investigaci6n de costos fue realiz~ 

da en los meses de: 
Julio y agosto 1988.- equipos 
Junio y Julio 1989.- otros elementos 
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El cálculo total aproximado fue de$ 400,000.- (cuatrocientos 

mil dólares) desglosados de la siguiente manera: 

R u B R O 

a) Equipo para estudio y cabina de control 
(audio y video) -----------------------

b) Equipo para edici6n y postproducci6n 
formato 3/4. --------------------------

c) Equipo para copindo y transf er 3 4 ante 
na parab6lica para captar cuatro cana-= 
les -----------------------------------

d) Equipo edici6n, ~rea de Comunicaci6n 
formato 1/2 --------------------------

e) Equipos Portátiles, uno de J 4 y dos de 
1/2. ----------------------------------

f) Materiales v!rgenes J '4, beta y vhs ---

g)l\condicionamiento l\cQstico del estudio-

h) Sistema de Aire Expansión Directa -----

i) Emparrillado de iluminación estudio ---

j} Mantenimiento Preventivo y Correctivo -
de los equipos ------------------------

k) Mobiliario ----------------------------

l) Instalaci6n Arquitectónica (cableado de 
todo tipos) ---------------------------

m} Otros no contemplados -----------------
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CANTIDAD 
DOLARES 

so,ooo.-

55,000.-

30¡000.-

42,000.-

35,000.-

5,000.-

5,000.-

35,000.-

sin cotizaci6n 

sin cotizaci6n 

sin cotización 

sin cotización 

50,000.-
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CAPITULO V PRODUCCION EN EL CENTRO DE VIDEO 

U.V.M. 

"Tal vez lo mC'ís importante de todo es que aprender a trav~s -

del videotape, abre un camino nuevo para mirar las cosas 11 (1). 

De nada serviría un programa hecho sin planeaci6n y sin obje

tivos, no tendría ningan valor. 

Para que unc1 producci6n funcione deberá partir ele sus objeti-

vos, sus recurr.os, el personal que lo realizará, el auditorio 

al que se dirigirá, el estilo en que se hará, quienes partic! 

parán, etc. 

En este Gltimo capítulo veremos de manera concreta cuales son 

los componentes desde que surge la idea hasta llegar a con--

cluir el videoprograma. 

La televisi6n es uno de los medios más difíciles que requiere 

una sofisticada integraci6n de gente, guiones, electr6nica, -

edici6n y otros factores, la realización da videoprogramas re 

quiere, de las misma forma, una cantidad de clemcntQS para 

que pueda funcionar. 

La ejecución de un programa conaiste de cuatro fases: 

111 MuMay Michac,C, Tl1e l1.ideottpe Booh, pp. 95. 
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La Preproducci6n. Comprende los siguientes elemen-

tos: 

- La idea o tema. 

- Investigaci6n acerca del tema. 

- Realización del guión literario. 
- Realización del guión t6cnico. 

- Story board. 

- Apoyos ,gráficos. 

La Producción. Que se compone de: 

- Grabaciones en interior. 
- Grabaciones en exterior. 

La Postproducci6n. Que comprende: 

- Mu2icali2ación. 

- Edición visual y de audio. 
- Post-sincronización. 

La Distribución. 

- Transmisi6n de la señal de TV. 

Además de hablar teóricamente de esos componentes, realizare-

mas como un ejemplo el gui6n del programa, No. 1, de la serie 

denominada: las áreas de trabajo para el profesionista de la 

licenciatura en Contadur!a PGblica. 

Elegimos a la Contadur!a por ser un área dificil de ejemplif! 

car en cuanto a· su concepci6n teórica, sobre todo para tradu

cirla en im&genes. 
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La serie propuesta se compondrá de 10 programas que hablarán_ 

de cada una de las áreas en que podrá desenvolverse el futuro 

licenciado en Contaduría Püblica. 

Asimismo, este caso pr4ctico de creaci6n de un gui6n, nos ap~ 

yar4 para ejemplificar como se podrán realizar los programas_ 

en el Centro de Videoproducciones de la u.v.M. Además se in! 

ciar4 la Videoteca con programas muy específicos, que permit~ 

r4n su constante reutilizaci6n, y no s6lo con material aislado 

que no funcione. 

Tambián habrá que considerar que para que el material de la -

Videoteca sea funcional deberá ser reciente o atemporal, de_ 

manera que lo producido hoy sea valioso en cinco o diez años_ 

m4s. Tal es el caso de la serie propuesta como ejemplo. 

A. PREPRODUCCION DEL PROGRAMA 

Es necesario determinar tema, objetivos y recursos, para po-

der planear cualquier programa, de otra forma se corre el --

riesgo de no lograr un resultado positivo. 

Es fundamental la planeaci6n sobre todo cuando se carece de -

recursos, o cuando ~stos son muy limitados y no existe la pos!_ 

bilidad de posteriores correcciones. 

En este mismo apartado hablaremos de el papel que ocupan los 
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profesores durante la planeaci6n de los programas en los Centros 

Educativos de Video. 

1. El Papel del Maestro ,Y el Estudiante en 

la Realizaci6n del Programa 

"La televisi6n didáctica no es enemiga ni sustituta del maes

tro. Es su mejor aliada para que su presencia en ella lo ra

tifique como elemento unificador de nuestra dispersa naciona-

lidad" (2). 

El papel del maestro debe ser, conducir a los alumnos durante 

su aprendizaje, pero no es suficiente con la clase te6rica, -

los alumnos requieren de otros apoyos, otros medios que como_ 

el video, permita acercarse de manera directa a campos dific! 

les de conocer en la práctica. 

11 La video es un puente tendido entre la enseñanza tradicional 

y el aula de clase y esa otra aula de clase que es la calle_ 

y el campo" (3). 

El maestro debe fomentar en los alumnos, el ver los programas 

de televisi6n en horarios fuera de clase; para ello es menes-

ter convertirse en un espectador discriminativo; debe ver la_ 

(21 Co1W!CJtaJ Mo9ue.t Idolina, Comu11.lcac.i611 Educa.tlva, pp. 54. 

(31 A.Ue11za J. LMe.tta, La V.ideo de Pequeño Fo/Una.to, pp. 113. 
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televisi6n para escoger los programas gue puedan apoyar a los 

estudiantes, olvidando sus preferencias y considerando exclu

sivamente el beneficio para los alumnos. 

El profesor debe informarse de los materiales grabados exis-

tentes en la escuela y si es posible en otros institutos. De 

igual forma es conveniente que consulte frecuentemente las p~ 

blicaciones donde pueda encontrar informaci6n sobre medios d~ 

dáctJCOS audiovisuales. 

De esta manera el profesor no se preocupa del tiempo que los_ 

alumnos pasan vil::ndo la televisión o programas en vidcocassc~ 

tera; por el contrario, nlgunos temas pueden ser tratados a 

partir de una película o de un programa transmitido por la te 

levisi6n comercial. 

Sin embargo, en el nuevo enfoque educativo, este rol no es el_ 

Onico que juega el maestro. Existe ese otro donde se involu

cra con loa medios de comunicaci6n, donde es parte fundamen-

tal del equipo que interviene en la realización de programas_ 

de video educativos. 

Por esta razón, el profesor de un Centro de Videoproducciones_ 

tiene una gran responsabilidad en la preparación y producción 

de cada programa. De 61 depende que se utilicen los procedi

mientos más adecuados de enseñanza. 
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El maestro como parte de un equipo y en conjunto con pedag6-

gos e investigadores, determinará cuales son las formas más -

convenientes para manejar la inforrnaci6n educativa y cultural, 

a trav~s del video. 

Definitivamente el maestro necesita colaborar estrechamente -

con el equipo de producción y entrar en contacto directo con_ 

las t~cnicas de televisión y video; de manera que al conocer_ 

los alcances y limitaciones del video, se puedan mejorar los_ 

programas. 

Es coman que al llegar a la televisión, los profesores reali

zan los programas igual que como se desarrollan en su sal6n -

de clases y no se dan cuenta de lo aburrido y negativos que -

resultan. El problema es que estos maestros, no han sabido -

involucrarse en el proceso de producci6n¡ trabajando en equi

po con producción y con el equipo docente. 

Para que en lo futuro, en el Centro de Vidcoproducciones de -

la U.V.M., se realicen programas adecuados y funcionales a 

las diferentes áreas del aprendizaje, es necesario que se tr! 

baje en equipo y que el profesor colabore con el coordinador_ 

y los productores-realizadores del programa, esto, es, apoya! 

se mutuamente y hacer un solo gui6n, considerando todos los -

aspectos: producci6n, técnicos y acad~micos. 



Asimismo, debe dejarse atr~s la idea de que en un programa d! 

d4ctico, el primero en aparecer es el maestro. Al contrario, 

para que un programa sea más interesante, el profesor debe s~ 

lir en pantalla lo menos posible y en su lugar, utilizar re-

cursos como entrevistas, reportajes, visitas a determinados -

lugares, animaciones, dibujos, fotografías, entre otros. 

Para los casos en que se crea conveniente la participación 

del maestro en pantalla, debe elegirse a una persona con fac! 

lidad de palabra, que hable de manera natural y lo más senci

llo posible, sin rebuscamiento de palabras, ni poses. 

Para estos casos, el profesor debe convertirse en un "tele--

maestro", necesita aprender a hablar, a caminar, a moverse 

dentro del escenario; para ello es obligatorio que aprenda lo 

basico de la técnica de producci6n de programas. 

Por su parte, el especialista de medios o coordinador de me-

dios, debe explicar a cualquier maestro que llegué al Centro, 

que objetivos se determinaron, con qué razón y c6mo se prete~ 

de desarrollar el programa, para que de esta forma, el profe

sor pueda hacer sus aportaciones desde su punto de vista y e~ 

Pl!!riencia. 

Porotra parte también es necesario considerar el rol que ten

dr~n los estudiantes, dentro de la realizac16n de los progra-
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mas de video, porque los días en que los alumnos se dedicaban 

a entregar reportes escritos, debe quedar atrás. 

Los medios audiovisuales proveen de un amplio campo de nuevas 

experiencias, para reforzar el aprendizaje. 

El alumno debe aprender a trabajar por s! mismo, contando can_ 

la asesor!a del maestro, pero sabiendo que todo depende de él. 

"Generalmente como estudiante de Universidad se tiene que 

aprender a asumir la responsabilidad de estudio, que cada vez 

será más personal y dependerá menos de los maestros. La ens~ 

ñanza dada por televisión puede ser un medio eficaz para ale~ 

tarlo a estudiar por su propia cuenta 11 
( 4) , 

El nuevo estudiante debe comprender que su papel pasivo, que

da atrás para dar entrada a un papel activo, donde el alumno_ 

decide cual es su camino y a qu~ ritmo quiere llevarlo. 

El uso del video como apoyo didáctico permite al estudiante,

un acercamiento más directo con lo real, pero a su vez, esa -

realidad incluye un estrecho contacto can los medios masivos_ 

de comunicaci6n para lo cual es necesario que el alwnnos am-

plie sus conocimientos. 

Además de manejar la teor1a bSsica de su &rea de estudio, pe

(41 Ca.6~.ilt<JL llc1Vly, Tdcv.U.l6n y El14eiia11za, pp.204, 
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cesita aprender otras técnicas: el uso de los medios radio,

telavisi6n, cine, video, audiovisuales, ccrnputaci6n, etc. 

El estudiante debe ser interdisciplinario y activo para que -

pueda desarrollarse en el mundo actual. '1La objeci6n de que 

la enseñanza por televisión es pasiva, constituye un error, p~ 

ro alude a una deficiencia que es menester evitar con el ma--

yor cuidado" (5) . 

Se debe fomentar la participaci6n del estudiante, en la rei\

lizaci6n de apoyos didácticos. Buena parte de su estancia en 

la escucl.1 nccesi. ta dedicarla para trabajar en equipo y es de 

ésta forma como puede funcionar dentro del Centro de Videopr~ 

ducciones. 

El estudiante en lugar de entregar un reporte escrito, puede_ 

acudir a la Vidcoteca y apoyar con imSganes su reporte. 

Un Centro como el propuesto, permitirá a los alumnos entrar -

en contacto con cualquier tipo de informaci6n visual, no s6lo 

como consultores sino como productor de los diversos materia-

les que abastecerán a la Videoteca. 

Este abastecimiento <le ima9cn, es un proyecto costoso, por -

eso es conveniente que los alumnos intervengan en la produc-

( 51 CM4ik<l't, op. c.lt., pp. 196. 
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ci6n, ellos podrán ser parte del personal del Centro. De es

ta manera, se dará participaci6n de los alumnos, de formA di

recta. 

Para el caso práctico de la creaci6n del guión del programa -

namero uno de la serie de Contaduría POblica, el papel de los 

estudiantes se puede desg.lozar en apoyos administrativos, per 

misas, mecanografiado, copiado, diseños, dibujos, ideas para 

visualizar mejor los conceptos, asistencia en las grabaciones, 

ediciones y acabados de los programas, entre otras cosas. 

2. PlaneaciOn del Programa 

"La planeaci6n comprende el trabajo previo de investigaci~n y 

selecci6n de ideas para.crear nuevos programas, los elementos 

con que se cuenta, los costos, etc. 

En el caso de la televisi6n educativa se realizan evaluacio

nes formativas a lo largo del proceso de producc16n para po-

der preveer en que medida se l~gran los resultados deseados -

desde un principio" (6), 

En efecto para planear un programa hay que considerar varias_ 

cosas: 

- ¿C6mo se visualizar4n ciertos conceptos? 

(6} Gonz.Uez T~ev.úio JMge, Tel.ev.U..lll'n: Teo>úa y PMc..tiea, pp. 28. 
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- ¿C6mo se puede mantener el contacto con los estudiantes? 

- ¿Qu~ estructura del programa ser4 más atractiva para los e~ 
tudiantes? 

- ¿C6mo poder hacer el programa a bajo costo y buena calidad? 

A partir de la definici6n de los objetivos del programa, se -

determinará que tipo de programa es conveniente realizar. 

Se consideran las posibilidades de contenido y se estudian 

los materiales que se usarán como apoyo visual y demostrativo. 

Hay que checar si se tiene la informaci6n completa acerca del 

contenido del programa. 

- ¿Se ajustarán a la secuencia de experiencias de aprendizaje 

que el maestro piensa realizar? 

- ¿C6mo se podrá evaluar la efectividad del programa? 

- ¿De qu~ fonna se puede detectar que los alumnos captan el -
mensaje? 

Es muy conveniente preparar un informe que describa todo lo -

que se quiere para el programa. 

Se debe hacer un c4lculo preliminar del costo, lugares, pera~ 

nal, equipo necesario, en el tambi6n se consideran las carac

ter!sticas y estructura del programa, formato, duraci6n, est! 

lo e intenci6n que se le dará. Igualmente contempla si se n~ 
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cesita narrador o conductor, si hay necesidad de material vi

sual de apoyo, de entrevistas, qué tipo de escenograf!a e il~ 

minaci6n. 

Para poder realizar este informe es necesario que el personal 

del Centro, que intervenga en el pr~grama, se reuna las veces 

que sea necesario, para planear cada una de las etapas. 

Esta etapa se refiere a las juntas de planeaci6n de trabajo,

primero para la planeación del programa y después para la re~ 

lizaci6n y corrección de la información hasta lograr el guión. 

Es conveniente que para la preparación del. gui6n, trabajen ~

conjuntamente el especialista de medios, el profesor-investi

gador y el guionista, ya que de esta forma se conjugan los -

elementos didácticos con los técnicos y el resultado es mejor. 

En cuestiones pcdag6gicas hay algunos elementos que conside-~ 

rar durante la etapa de planeci6n: 

Selecci6n ~e Materias 

Aunque, se pueden realizar programas de todas las materias, -

hay algunos que tienen m4s facilidad que otros, en cuesti6n -

de contenidos y estructura. 
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Adecuaci6n al nivel de los Escolares 

Una vez delimitada la materia hay que considerar el tipo de -

alumnos a los que se dirige el programa. Los esttrliantes son de 

diferentes cursos y ritmo de aprendizaje. Por tanto, ha'.):' que 

adecuar los programas para cada uno.de los niveles. 

Estructura de la lecci6n 

Cada materia debe tratarse de acuerdo a su propia estructura, 

no es lo mismo );iresentar un programa de historia que uno de -

matem~ticas (7), 

Otra cuestión fundamental es la autorización del presupuesto, 

este punto es clave l;)ara el éxito del programa. Muchas de .. -

las cosas consideradas para la grabaci6n, dependen de la can

tidad de presupuesto que se tenga, por ello es conveniente 

considerar un presupuesto mínimo y dar paso a la creatividad_ 

del equipo de trabajo. 

Una vez que se ha llegado a un acuerdo con todo el personal y 

se ha aceptado la estructuraci~n del programa: se somete a una 

dltima revisi6n antes de su aplicaci6n definitiva. Y si es -

posible a una evaluaci6n de muestreo que permite detectar los 

resultados posibles de su uso. 

(7) lle Kc!t.tc V.A., La Telcv.Wi6r. en fn cd<Lcacú'n v la cn.wian:a l'P· 17-15, 
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Después de realizado esto, se inicia el trabajo más pesado, 5!:_ 

elaborarán "hojas de Producción" donde se describe detallada

mente la manera en que se debe desarrollar la grabación, para 

que cada persona sepa en que momento entrar en acci6n y que -

función desempeña. 

La figura ntlmero 1, muestra esquemáticamente cada uno de los_ 

elementos que forman parte de la planeaci6n, en t~rminos gen~ 

rales. 

a. Planeación del Caso Práctico "contadur!a" 

Consideramos para la licenciatura de Contadur!a Páblica una -

serie de programas con fines de Orientaci6n Vocacional, sobre 

todo porque la información que hasta la fecha existe de esta_ 

profesi6n, es bastante abstracta y dif!cil de conccptualizar. 

Analizamos la posibilidad que se tiene de realizar programas_ 

explicativos del campo de acci6n, en donde se muestren las p~ 

sibilidades, requisitos y limitaciones de la profesi6n. 

Además de permitir el enriquecimiento de la carrera, al con-

tar con el material visual para apoyar la informaci6n te6rica. 

Hicimos una primera reuni6n en el plantel San Rafael de la 

Universidad del Valle de M~xico, con la Coordinadora de la ª! 

rrera de Contadur!a y con tres investigadores de la misna área. 
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COMO SE HACE UN PROGRAMA 

Modelo de Estudio basado en la 1eauzaclón do 2 a 3 Inserciones de video 

Discusión 

entre el Director del 

Programa y 

Creadof de los Efeclos de soriido 

28'.< 

Stalf de MaqulUlslas y Peinadores 

Encargados de malerialos de propladades 
tales como flores !rascas y planlns 

ProduciOi'es de materiales picl6flcos y modelos 

Escenógrafos y utdoros 

Operador da 
Jasm4qu'1nas 
do edición 

U.N.A.M. 

Gmbaclooes 

Cuadrilla de 
Cámnras 
Producción Tócnlca 

1 ENEP 1 ACATLAN 

PERIOOISMO Y COMUNICACION COLECTIVA 

VA20UEZ TORRES ISABEL 

TESIS PROFESIONAL ..... 



En esa reunión consideramos la conveniencia de hacer la serie 

propuesta, determinamos su estructura, e iniciamos la rccopi-

laci6n de la informaci6n y su ordenamiento para el guión. 

A continuaci6n expondremos los puntos principales de la pro--

puesta: 

TITULO 

La profesi6n de la Contadur!a PGblica y sus cam-

pos de acciOn. 

~ 

Realización de una serie de siete videoprogramas, 

sobre los campos de trabajo para el Contador pa-
blico. 

OBJETIVOS 

- Motivar sobre la Contaduría POblica, a los est~ 
diantes de nuevo ingreso que todavía no han el~ 

gido profesi6n. 

- Informar a los estudiantes que ya eligieron la 

carrera, pero que no la conocen a fondo. 

- Mostrar a los estudiantes, los diferentes cam-
pos en los que ellos podr4n desenvolverse como_ 

profesionistas de la Contaduría. 

- Brindarles informaci6n sobre las alternativas 
para estudiar futuras especializaciones. 
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JUSTIFICACION DE LA SERIE 

Elgrado de complejidad de las sociedades actuales 

ha creado la necesidad del trabajo especializado. 

Ya no es suficiente contar con un estudioso de -

las artes, debe ser un especialista en pintura. -

No es suficiente un m~dico general, se requieren_ 

especialistas en cada una de las áreas del cuerpo 

humano. De igual forma, ya no es suficiente un -

Contador, ahora se necesita un especialista en -
Costos, Impuestos, Finanzas, etc. 

Con esta serie se pretende dar a conocer las opci2_ 

nes que existen para el profesional en cada una -
de las áreas de la Contaduría; sus responsabilid~ 

des, limitaciones y alcances; de modo que puedan_ 

comprender mejor cada una de estas funciones. As!_ 

mismo se pretende motivar a los estudiantes de 

los Gltimos cursos, hacia los posgrados, al pro-
porcionarles los elementos m;(s importantes de ca
da área y las posibilidades de trabajo en cada -

una de ellas. 

PUBLICO 

- A los estudiantes egresados del nivel medio su
perior. 

- A los estudiantes que han cursado más all~ del 

cuarto semestre de la carrera de Contadur1a. 

- A los estudiantes que están a punto de egresar. 

ESTRUCTURA DE LA SERIE 

La serie consta de siete programas: 

El programa ntlmero 1, es introductorio en él se -
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muestra·de forma general, la profesi6n de la Con

tadur!a Püblica. Se habla de las ~reas que la -

componen, sus or!genes, el perfil de la carrera y 

el perfil profesional del Contador POblico. 

Los siguientes programas 2 al 7, manejan de forma 

espec!f ica cada uno de los campos de actuaci6n -

profesional: 

- Contabilidad General 

- Costos 

- Finanzas 

- Auditoría 

- Fiscal 

- Otros (investigación, Docencia, Informatica} 

DURACION 

Debido a que los temas son un poco ~ridos y que -

existe cierto grado de dificultad para su ilustra

ci6n, se considera que la duraci6n adecuada sea_ 

entre 20 a 30 minutos para cada programa. 

1) Planeaci6n del Programa nümero 1 

Una vez expuestos los lineamientos generales dela serie, ret~ 

mamas las necesidades espec!ficas del primer programa, ya que 

es de éste, del rtnico que se realiza el gui6n detallado a ma

nera de ejemplo. El programa se titula: "La Contadur!a PO--

blica 11
• 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
En el programa se maneja una dramatización. Dos_ 
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estudiantes de la carrera de Contaduría tratan el 
tema y entre pldtica coloquial se va desarrollan

do cada uno de los siguientes puntos: 

- Semblaza de la evolución de la Contadur!a 
- La Contadur!a como profesión 

- Def inici6n de la Contaduría 
- Objetivos de la Contadur!a 

- Areas que conforman la Contadur!a, breve des---
cripción de sus funciones 

- Areas secundarias.- mención de ellas 
- Perfil Profesional.- requisitos para ser un --

Contador 

ESTILO 

Es un programa informativo, manejado a trav~s de_ 
la dramatización, entrevistas y apoyos visuales. 
su lenguaje es coloquial, tratando de evitar los_ 
conceptos abstractos y las definiciones. 

SINOPSIS 

Dramatización entre dos estudiantes, un muchacho_ 

y una chica, plantean sus inquietudes sobre la. c~ 
rrera, la chica está ap4tica hacia su profesi6n,

él otro le explica e informa de una manera global 
lo que implica convertirse en un Contador Pdblico, 

para ello se apoya con algunas entrevistas, dibu

jos y viñetas, 

otra etapa importante dentro de la planeaci6n de un programa_ 

lo es la realización del Reporte de Necesidades, en el cual -

el equipo de trabajo determina cada una de sus necesidades. 
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2) ~Eorte dE Necesidades del Pr'ogra~a No. 1 

Personal. Técnico 
Producci6n 
Actores 

Equipo y Materiales a utilizar 

Locaciones. Lugares donde se grabará en exterior_ 
e interior 

Escenarios y Utiler!a. Comprada y alquilada 

~puesto. Se deberá incluir cualquier gasto n~ 

cesarioen la producci6n del programa. 

Este reporte sOlo se puede realizar una vez que se han deter

minado todos los detalles de la producci6n y que el guiOn se_ 

encuentra listo, pues este se convierte en la directriz de la 

producción, ya que cada integrante del equipo contempla sus -

necesidades: iluminaciOn, escenograf!a, musi'calizaci6n, act~ 

res, vestuario, locaciones, etc. Por lo tanto en este apart! 

do sOlo mencionamos el Reporte de Necesidades pero no lo des--

glosamos. 

3. Guiones 

Hacemos un apartado, para hablar sobre los guiones pues son -

una parte fundamental en la producción de··un programa de ra-

dio, televisi6n video o audiovisual. 

293 



''El gui6n es el programa s6lo en el papel, en el que se espe

c!fican los movimientos de las cámaras y se dan las indicaci~ 

nes principales de cl'.5mo se ha de desarrollar el programa" (8). 

El gui6n es el plan a seguir durante una grabaci6n, por medio 

del cual cada integrante del personal sabe en qu6 momento en

trar en acci6n. 

Sin embargo, no todos los guiones son iguales, los formatos -

de prcscntaci6n var!an de acuerdo al tipo de programa, a los_ 

requerimientos, a la t6cnica que use el autor y estructura g~ 

neral que se maneje para determinado programa. 

Por ejemplo, el gui6n para un programa musical, es diferente_ 

al de un programa informativo, y el gui6n de un programa que 

se graba en estudio es distintito al gui6n de una grabaci6n -

con equipo portátil. En estudio se piensa en más t6cnicas y 

más recursos, en cambio para locaci6n, normalmente se trabaja 

con una cámara un micr6fono y dos lámparas, por lo tanto el -

gui6n resulta muy sencillo. 

La forma de redacci6n es variable, lo coman es dividir la 

cuartilla en dos 4reas verticales, una se ocupa para todo lo 

referente al audio y la otra para lo que se refiera a la ima

gen o video. 

(8) Go11z.Uez, op. cU., pp. 45. 
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En lo que se refiere al Audio, se anotan textos, entradas y -

salidas musicales y efectos sonoros, se colocan en la parte -

derecha de la p~gina. 

Textos 

El Texto, es decir, todos los di4logos o inforrnacidn que se -

va a dar en el programa, se escriben en minrtsculas, las acot~ 

cienes se escriben también con rninrtsculas pero se colocan en

tre par~ntesis. Los nombres de los participantes o locutores, 

se escriben en mayüsculas. 

En otro estilo de qui6n, se maneja una tercera columna verti

cal para colocar los nombres de los participantes, locutores_ 

o conductores, con mayasculas y a veces subrayado. 

Esta tercera columna tambi~n puede funcionar para anotaciones 

de tiempo, colocando la duración de la escena que se tenga e~ 

crita a la par, o colocando el tiempo total de. grabaci6n. 

Musicalizaci6n y Efectos Sonoros 

Los efectos de audio y la musicalizaci6n se escriben con ma-

yGs.culas, entre paréntesis y subrayado. 

Para rnusicalizaci6n hay que determinar norr.bre del disco o --~ 
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cassette lado, y track {nrtmero de melodía que se encuentra en 

los lados del disco) , 

Imágenes 

En lo que respecta al Video, se incluyen las indicaciones ne

cesarias sobre imágenes {tanto las que se van a grabar como -

las que se utilizarán de apoyo), movimientos de cámara, encu~ 

dres para cada escena y personaje y cualquier apoyo visual 

que se requiera. 

Todas estas indicaciones se escriben con mayasculas, y van en 

la parte izquierda de la hoja. 

Al inicio de las dos secciones se anota "fade in" y para las_ 

salidas se acostumbra "fade out" que significa disolvencia de 

pantalla en negro a imagen o al rev~s. 

En el 4rea de Video, despu~s de poner "fade in" se debe aootar 

la escena, determinar si es un lugar en interior o exterior,

horario, ~poca, movimientos de cámara de la primera escena. 

En las siguientes secuencias se anota similar. En ~casiones_ 

el Director determina anotaciones específicas, que var!an de 

acuerdo al estilo de trabajo de cada equipo. 
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Una cosa que siempre se debe hacer es manejar el mismo nivel_ 

entre las i.ndicaciones de la columna de audio, y las inJica-

ciones de la columna del video (9 ) •• 

(Véase figura ntlmero 2) 

Es frecuente que cada equipo de producci6n desarrolle su ---

gui6n de la manera que ni:ts le funcione, quitando o aumentando 

indicaci6n de acuerdo a sus necesidades. 

Tambi~n es muy frecuente que al iniciar una serie, durante -

los primeros programas, el gui6n sea muy exacto y todos mane

jen su copia, pero cuando el personal se acostumbra y ya sabe 

la estructura general de la serie y sus funciones, el guión -

deja de ser consultado y a veces es eliminado por anotaciones 

individuales; por supuesto se corre el riesgo de obtener may2 

res errores. 

Para Kenneth Coffelt existen <liferentes tipos de guiones: (10) 

Gui6n Organizado 

Se maneja la hoja dividida en dos columnas. Comu~ 
mente se hace a mano, considera sobre todo el 
área de video. 

(9J rb<dem., pp. 45-48, 

(IOJ Ke1111etl1 Co66clt, Ucnfoa.o de TV Educa.Uva. 
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Gui6n Exato 

ES una cr6nica palabra-por palabra de lo que se -
grabará en el programa. Se anotan todos los det~ 

lles. 

Gui6n Indicador 

Es el gui6n más profesional, proporciona una lis

ta de escenas y una frase que da pie para los ca~ 
bias de escena. Es de f~cil manejo porque da una 
síntesis de la inforffiaci6n. 

"Antes de iniciar el gui6n, es importante definir los siguicrr 

tes factores: el tipo de prtblico al que nos vamos a dirigir, 

qué temas le pueden resultar mas atrayentes a este pdblico; -

que puntos de interás se van a rcs~ltar en lo escrito para 

as! explotar las fuentes necesarias y accesibles de inforrna-

ci6n y por 111 timo, de que forma se presentará el libreto" (11). 

El estilo de un gui6n es propiamente literario. No es conve-

niente utilizar el estilo rebuscado o sofisticado. 

Se debe escribir de una manera natural, fluida y concisa. 

Recomendaciones para escribir un Gui6n 

- Mantener la atenci6n del pOblico, sclcc?ionando 
un tema interesante, impactante, Iniciar con -

una entrada que envuelva el inter~s del audito
rio. 

1111 Gonz.Uu AtoMo CattoJ, Et Gu.i611, pp. 20. 
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Ser sencillo, claro y conciso, Usar un lengua

je de acuerdo al tipo de pdblico al que se va a 

dirigir el programa, 

- Usar varios recursos además del di4logo, tales_ 

como: an~cdotas, entrevistas, humor, dramatiza

ciones, encuestas, entre otros. 

- Presentar el texto siempre escrito a máquina, ! 
doble espacio, sin escribir abreviaturas, ni d~ 

jar palabras cortadas entre rengl6n y rengl6n.

De no caber la palabra completa se escribir~ en 

el rengl6n siguiente. Las fechas, cantidades y 

porcentajes se escribir4n con letra. Los nom-

bres y palabras en otros idiomas se subrayar4n_ 

y se escribir~n con w~ydsculas o entrecomilla~

das. 

a. Gui6n T~cnico 

Una vez que se logra terminar el texto literario, es decir, -

toda la informaci6n que se usa en el programa; se inicia la -

segunda etapa: elaborar el gui6n con las especificaciones a~ 

teriormente mencionadas y colocando detalladamente los elemeu 

tos técnicos que se utilizar4n: tiempo parcial de cada tema, 

tiempo total, ·tipo de iluminaci6n, entradas para musicaliza-

ci6n y efectos, nQmero de rengldn, etc. 
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Algunas veces, se hace la combinac16ri entre el guión litera-

ria y el gui6n t~cnico. En otras sólo se marca la parte del_ 

audio y lo que se refiere al video se deja totalmente en bla~ 

co, a disposici6n del Director o Productor. Este Oltimo tipo 

es el ~s comOn en las Estaciones de Televisi6n profesionales. 

b. "'Story Board" 

Usua¡mente es una serie de dibujos toscos, que muestran la se 

cuencia de la acción de algOn mensaje. Se utiliza sobre todo 

para mensajes publicitarios cortos. 

Ayuda para señalar que tipo de efectos ópticos se proponen, -

que escenografía y que ~ngulos de c4mara, de forma que el so

licitante tenga la idea clara de lo que el creativo realizará 

para mostrar el producto. 

El Story Board tambit1n contiene las indicaciones de diálogo, 

sonido y mt1sica que se escuchará. 

Los Productores comerciales prefieren ver el contenido visual, 

lo m4s completo posible, con este propósito se trabaja mucho_ 

el story board. 

Se maneja el nombre en ingl~s por ser conocido de esta manera 

en todos los medios y porque en español cuesta m&s trabajo -
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definirlo (12). Cuando se hacen cápsulas o programas largos, 

este tipo de trabajos no se realiza, por ser un trabaj~ lab~ 

rioso y tardado. 

Escribir un gui6n no es f 4cil y para lograr reunir cada uno -

de los puntos mencionados en este apartado, se requiere una -

larga experiencia escribiendo.guiones; sin embargo con un --

buen equipo trabajando.en conjunto, el programa puede salir -

exitosamente. 

c. Gni6n Programa NO. 1 "Contaduría Pablica" 

A continuaci6n anexamos el gui6n del programa uno: 

SERIE: LA CONTADURIA PUBLICA Y SU CAMPO DE ACCION 

PROGRAMA: U 

TITULO: LA CONTADURIA PUBLICA 

DURACION: 

FECHA: AGOSTO DE 1989 

VIDEO 

ENTRADA INSTITUCIONAL 
DE LA UNIVERSIDAD DEL 
VALLE DE MEXICO 

AUDIO 

ENTRADA MUSCIA SUBE 20", BAJA Y -

QUEDA DE FONDO 

LOC. (VOZ EN OFF) 

LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICX>, 

PRESENTA: 

SUBE MUSICA 5" Y BAJA A FONDO 

"LA CONTADURIA PUBLICA" 

(12) lliUúvid L. Robl?Jl.t, TV &toadc.<Wti.ng, pp. 155. 
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INTERIOR OFICINA 

. n-o M.S. MUJER MOVIENDO 
LAS MANOS 
CAMARA RAP IDA 

CORTE 
INTERIOR CAFE, DOS 
JOVENES PLATICANDO 

SUBE HUSCIA 5" Y BAJA HASTA ----

DESAPARECER 

~ . . . Necesita entregar la -

forma H IVA-1, la HISR 147, la de_ 

2% sobre n6mina y la Anual de 
Productos sobre el trabajo. 

~ 1: ¿La forma Anual de -

Productos sobre el trabajo? 

MUJER: S!, donde la empresa declara 

su total de ingresos del ejercicio. 

SEflORITA 1: ¿Nada más se pone la 

cantidad de lo que fue nuestro 

ingreso? 

~(MOLESTA) No ••• se tiene 

que dar desglosado, dividido en 
deducibles, no deducibles ... 

MUJER IIABLANDO EF VELOCIDAD 

RAPIDA 

~. 1: ••• total que me hice -

bolas entre tantas formas. A veces 

pienso que estariamos mejor sin -
ellas. No sé como elegi esta carrera, 

si hay otras m~s tranquilas. 

~No exageres, es una 

profesión con muchas posibilidades 

para trabajar y con un gran futurn 

Nada m~s ve el per16dico, por lo_ 
menos trabajo no falta. 

302 



VIDEO AUDIO 

SENORITA'l: pues sí, es cierto!,-· 
pero yo sería más feliz haciendo_ 

excavaciones en el Z6calo. 

JOVEN 2: Entonces que haces aquí. 

No tiene caso que hagas algo que_ 
no te gusta. 

SE~ORITA l: pues s!, pero mi --

padre dijó que sólo me pagar!a la 

escuela, sí estudiaba algo con 
futuro y no carreras donde te 
mueres de hambre. 

JOVEN 2: Eso sí, la Contaduría -
es una profesión con futuro; ---

siempre y cuando te prepares con 
los elementos necesarios. En la 

sociedad, siempre tendrá un lugar 

importante. 

SERORITA: pues yo me pregunto -

¿qui~n inventó la Contabilidad,de 

seguro alguien que no tenía que -

hacer. 

JOVEN· 2: Bueno, no es la octava_ 
maravilla, pero nada más imagínate 

que pasaría si no hubiera ------
Contabilidad. 

Mira ! cuando lei este libro me_ 

llamo la atención. 
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VIDEO 

CORTE A 

VINETAS PARA ILUSTRAR 
LA HISTORIA 

DISOLVENCIA A 

INTERIOR CAE'ETERIA, - . 
F.S. 
JOVENES PLA'rICANDO 

DISOLVENCIA A 

DIBUJOS QUE ILUSTREN 

AUDIO 

ENTRADA MUSICA DE FONDO 

~ (VOZ EN OFF) 

Hubo un empresario que contemplando 

el cielo, vi6 una golondrina y 

f&cilmente siguió su vuelo. 

Momentos despu~s pasaron otras 

cuatro, las pudo contar pero no -

sigui6 su vuelo, pues ~~rnaron 
distintos rumbos, luego paoounaparvada, 

no pudo.contarlas ni seguir su 

vuelo. Entonces se puso a cavilar: 
11 rni empresa era tan pequeña que yo 

sólo la manejaba y controlaba. Hoy 

se ha desarrollado y ya no puedo -

vigilarle can eficiencia. 

Debo planear una organización y 
control efectivo para que en un 

futuro no me pase lo que con las_ 

. golondrinas .. .. 

SUBE MUSlCA 10", lll\JA Y DESAPARECE 

SENORITA: pucs,no me convences. A 

ese señor no creo que se le haya 

ocurrido tanta palabrería. 

~ Lo que importa es que -

entiendas que la Contabilidad 

surgió como una necesidad. 

ENTRA· MUSICA DE FONDO 

~ "(VOZ Ell OFF) 

El indicio más rudimentario del --
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VIDEO 

O ISOLVENC I/I A 

INTERIOR C/IFETERIA 
JOVENES PLATICANDO 

ENTRAN VIflET/IS PARA 
ILUSTRAR 

llUOIO 

(CONTINUA JOVEN 2) 

surgimiento de la contabilidad, e~ 
que apareció cuando se llevaron a 

cabo las piimeras operaciones 

econ6mica.s y financieras. 

En un principio su servicio fue el 
de ayudar a la memoria de los 

comerciantes o truecadores, pues -

s6lo a ellos les interesaba el 

resultado de sus operaciones gue -

por numerosas y posteriorl'lente --
complejas era dificil controlar de 

memoria. 

En· este tiempo la función del --

Contador se limitaba a la de ----

"Registrador o Tenedor de libros". 

SUBE MUSICA 10" Y BllJll 11 

DESAPARECER 

SENORI'rA 1: Más a mi favor, para_ 

qué estudiar una prof esi6n si s6lo 

vas a convertirte en un ~istrador 

de informaci6n. 

JOVEN 2: La función Contable se -

eleva a rango de profesión, cuando 

la información generada por el --

tenedor de libros cobra importancia 

para los di versos sectores sociales, 

corno autoridades y comerciantes. -

Obviamente esto trajo corno ------

consecuencia que la persona que -
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VIDEO 

CORTE A 

INTERIOR CAFETERIA 

ENTRAN IMAGENES DE 
STOCK 

INTERIOR CAFETERIA 
T.M.S. 

AUDIO 
(CONTINUA JOVEN 2) 

ejerciera esta profesión debía 

cubrir ciertos requisitos. 

SE~ORITA 1: quizás tengas raz6n y 

la Contadur!a sea una profcsi6n 
necesaria, pero es muy tediosat lo 
rtnico que haces es registrar y 

re9istrar y registrar. 

Yo preferir!a realizar alguna ---

funci6n más real y más dtil. La -
Contabilidad es demasiado abstracta. 

JOVEN 2: Los servicios del -----
Contador Pablico son Otiles en las 

empresas comerciales, industriales, 
de servicinR, de beneficiencia, -

culturales, deportivas, etc~tera y 

funcionan tanto en el sector ----

páblico como privado. 

SENORITA 1: ¿Dime cuál es el ---

trabajo real que hacen? 

~ Te respondo con otra --
pregunta ¿cómo podr!a el gobierno_ 

federal determinar los impuestos -

que debe cobrar a cada contribuyentf\, 

si no existiese la información --

financiera 'que proporciona estos -

datos? 

Mira¡ como resultado de los -----
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VIDEO 

SEf<DRITA SE LEVANTll, 
TOMA SU PORTAFOLIO. 
EN CAMARA RAPIDA SE 
VE A LA SENORITA -
RECOPILANDO VARIOS 
PAPELES EN LUGARES 
DIFERENTES, 
PREGUNTANDO, 
CORRIENDO, LLENANDO 
FORW\S, 

AUDIO 

(CONTINUA JOVEN 2) 

estudios e interpretación que hace 

de la información funanciera el -

Contador; se acumulan elementos de 

juicio para emitir opiniones sobre 

la situación financiera de una --

empresa cualquiera en un per!odo -

de terminado. 

SENORITll 1: La informaci6n que se 

da es .temporal ¡Tanto trabajo para 
nada? 

JOVEN 2: La temporalidad no le -
resta importancia. La información 

debe ser.oportuna y confiable. Por 
eso la importancia de considerar -

un· per!odo o fecha. Además, la --

opinión que dé, el Contador, ----

tendrá reflejos en los diversos -

sectores de la sociedad: socios,

administradores, trabajadores, --

autoridades gubernamentales, 

proveedores y clientes. 

SENORITA 1: ¡caráy: me tengo que_ 

ir, esa informaci6n es la que yo -

tengo ~ue conseguir. Adios. 

ENTRA MUSICA 

DESAPARECB MUSICA 
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VIDEO 

EXTERIOR CALLE 
LOS DOS JOVENES SE 
ENCUENTRAN Y CAMINAN 
JUNTOS 

ENTRA EL PROFESOR 
MIJANGOS EN SU OFICINA 

CORTE A 

MUJER CON SENORITA l 
INTERIOR OFICINA 
WJER REVISANOO PAPELES 

AUDIO 

~ Hola! ¿C6mo te fué con -

la información? 

SENORITA 1: Me sentí como 

periodista, despul!s de mi reporte 
cualquier sector de la sociedad -

podría enterarse de lo que posee, 

de lo que debe y de lo que ha 
ganado mi empresa. 

JOVEN 2: Ahora si le diste al -

clavo. El periodista a través de 

sus notas informa al pdblico sobre 
algo. El contador a través de sus 

reportes o estados financieros, -

lleva un adecuado control de las_ 

pertenencias, obligaciones, 

ingresos y egresos de la entidad_ 

determinada, para así informar 

cualquiera que lo solicite. 

(ENTREVISTA) 
PROFESOR MIJANGOS DEFINE A LA 
CONTADURIA 
Decano de la U.V.M.- Doctor 

Honoris causa de Contadur!a 

POblica 

PUENTE MUSICAL 

DESAPARECE MUSICA 

~ le falto anotar a los 10_ 
principales clientes y a los 10 -
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VIDEO 

CORTE A 

MISMA OFICINA 
MUJER CON JOVEN 

M.S. a F.S. EFECTO DE 
CAMARA RAPIDA,CIJARLA 
ENTRE· MUJER Y JOVEN 2 
MIENTRAS CHOCAN PJ\PELES • 

CORTE A 

INTERIOR OFICINA CON 
VARIOS EMPLEADOS 
1'RABAJANDO. 
!•CERCAMIENTO A 
SEflORITI\ 1 PI.ANTICl\IUO 
CON OTRA Cl!ICA 

AUDIO 

(CON'fINUA MUJER) 

principales proveedores. Adem~s l~ 

hace falta la relaci6n de ventas -

anexada a la forma con IVA 

desglosado. 

SEflORITA 1: a cuál forma? 

~ tC6mo! No sabe de que le -

estoy hablando? 

SEflORITA 1: pues, lo siento pero_ 

con tanta palabrería ya me confundí. 

~ • • . Y aqu! esta la forma 

anual de productos sobre el --~--

trabajo, el desglose va separado,

para q~e no haya confusión. 

Aquí está la relaci6n de facturas_ 

con el IVA desglosado. 

ENTRA EFEC1'0 DE DIALOGO A VElDCIDl\D 

~ 
TERMINA DIALOGO A VELOCIDAD RAPIDA 

SEAORITA l: ••• te dar!as cuenta_ 

de que esta sociedad complica cada 

día m~s nuestra forma de vivir ..•. 
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VIDEO 

ENTRA A CUADRO JOVEN 
2 

F.S. DE LOS DOS JUNTO 
A UN ESCRITORIO JOVEN 
2 SE SIENTA, MIENTRAS 
Ll\ CHICA 2 SE DESPIDE 
DE Ll\ SEflORITA 1 

AUDIO 

~~Hola. ¿C6mo están?· Tfi --

siempre con lo mismo ... Oye deja_ 

que te platique, fíjate que la ~-

entrega del. reporte fue un _éxito.

La señorita Gutiérrez no puso 

ninguna objeción. 

SENORITA 1: en cambio a m!, casi_ 

me corre porque mi reporte estaba_ 

incompleto; en realidad lo que 

paso es que no iba en orden. 

~ Nunca aprenderás que 

para la CONTADURill, es indispensable 

la exactitud de datos. 

SEflOPITA 1: Ya sabes que para mí_ 

esto resulta muy latoso. No creo -

que importe mucho que no le haya -

llevado el reporte debidamente 

engrapado. 

JOVEN 2 :·- El ·objetivo de la -----
Contadur!a es obtener la infonnaci6n 

financiera y comprobar su validez_ 

i• confiabilidad. 

¿crees que no sea importante el 

ocasionar confusiones debido al 

desorden en la informaci6n? 

SERORITI\ 1: Explícame que función 

debe desempeñar un Contador. 

~ Puede desempeñar -----·-
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VIDEO AUDIO 

(CONTINUA JOVEN) 

diversas, dependiendo del o·rganisno 

_en el que se encuentre, pero ----

podemos mencionar: 

- proporcionar informaci6n 
financiera a los directivos del 
organismo, el fisco, a los 

acreedores, pi:oveedores, accionistas 

y a cualquier interesado. 

- establecer controles adecuado 

para la protecci6n de los bienes -
de la empresa. 

- revisar la adecuada aplicaci6n -

de las t~cnicas contables y la 
observación de las políticas de la 
empresa. 

- analizar e interpretar la 

informacH5n financiera con la --

finalidad de dar elementos para la 
toma de decisiones. 

- asesorar a los organismos en las 

diversas 4reas de especializaci~n_ 

de la Contadur!a. 

SE!IORITA 1: ¡todo eso hace un --
Contador PGblico! 

~ No tienes remedio Clalñia 
••• , al finalizar sus estudios el~ 
Contador elegir& cualquiera de los 
campos de acci~n que conforman la 
Contadur!a, 
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VIDEO 

CORTE A 

F.;;S.cnmlDlll RWISTIWOJ 
DATOS ACERCAMIENTO 

M,S.CONTADOR VOLTEA 
A.CAMARA Y HABLA 

OFICINA <XII ESPB::IALlSl'A 
EN COSTOS TRABAJANDO 

AUDIO 

(CONTINUA JOVEN) 
De hecho esta carrera te permite -

trabajar artn cuando no hayas 

terminado tus estudios, situac16n_ 
que en otras profesiones 
dif!cilmente se da. 

SEllORITA 1: pues eso si es una -

qran ventaja, te permite --------
independizarte antes de que 

termines de estudiar, adem4s me -
imagino la experiencia laboral que 
puedes lograr para cuando te ----
recibas. 

~ Y con la opci6n de elegir 
. tu campa desde un principio y no -

tener que esperar hasta que -----
termines para saber en cual ~rea -

hay mas probabilidades de trabajo. 

ENTRA MUSCIA DE FONDO 

~ (VOZ EN OFF) 
El área de Contabilidad tiene como 
funciGn llevar cuenta de todo lo -

que sucede en una empresa y -----
registrar lo en tárminos monetarios 
para informar a los interesados. 

(ENTRA OPINION DE UN CONTADOR DEL 
AREA) 
ENTRA MUSICA 

~ (VOZ EN OFF) 
En campo de Costos es una parte de 
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VIDEO 

M.S. ESPECIALISTA 
EN COSTOS 

ASPECTOS DE FINANZAS 

F.S. ESPECIALISTA EN 

FINANZAS C!\MINl\WO EN 
LA CALLE 

F,S, TECNICO 'i 

AUDITOR COTEJANDO 
DATOS 

\ 

ENTREVISTA A AUDITOR 
EN UNA SALA DE JUNTAS 

ItoTERIOR DE UNA OFICINA 

DE HACIENDA 

AUDIO 

(CONTINUA JOVEN) 

la Contabilidad encargado de ----
informar sobre las erogaciones 
necesarias para elaborar un 

producto. 

DESAPARECE MUSICA 

(ENTRA OPINION DE ESPECIALISTA DEL 
AREA) 

ENTRA MUSICA DE FONDO 

(VOZ EN OFF) 

Las finanzas se refieren a la ---
teor!a y práctica de la obtención_ 

y aplicaci6n de los recursos 

econ6micos de una empresa. 
DESAPARECE MUSICA 

(ENTRA OPINION DE ESPECIALISTA) 

ENTRA MUSICA DE FONDO 

~ (VOZ EN OFF) 
La Auditor!a es el &rea en la que_ 

el Contador emite una opinión ---

sobre la corrección o incorrección 

de los registros hechos por un --

técnico contable. 

DESAPARECE MUSICA 

(ENTRA OPINION DE ESPECIALISTA) 

ENTRA MUSICA DE FONDO 

~ (VOZ EN OFF) 

El &rea Fiscal es una parte de la_ 
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VIDEO 

EN OFICINA DE HACIENDA 
HABLA UN ESPECIALISTA 

M ,S. ESPECIALISTA EN 
CONTROL TRABAJANDO EN 
EMPRESA 

M.S. ESPECIALISTA EN 
CONTROL 

CORTE A 
INTERIOR PASILLO 
JOVENES CAMINANDO 

AUDIO 

(CONTINUA JOVEN) 
Contabilidad encargada del registro 
y determinacidn de las obligacicnes 
.fiscales de una empresa. 

DESAPARECE MUSICA DE FONDO 

(OPINION DE ESPECIALISTA) 
ENTRA MUSICA DE FONPO 

F.J. ~rea de Control se encarga de -

los procedimientos administrativos 

utilizados para conservar la 
exactitud de las operaciones 
contables realizadas. 
DESAPARECE MUSICA 

(OPINION DE ESPECIALISTA) 

JOVEN l: prefiero la docencia ••• 
haber si as! logro aprender. 

~ es muy cierto, otras 

Arcas para el Contador son la ---
Docencia o la Investiqacidn. Es -
tn4s, escuch6 de una nueva &rea que 
me parece de mucho futuro: La 

InformStica en la Contadurta, ---
imagínate cada d!a se usan m4s las 
computadoras, pero no existen ---

programas que sean funcionales --

para capturar y procesar la. 
infonoacidn contable. Hay mucho -
trabajo que hacer en este campo. 
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VIDEO 

T.M.S. SIGUEN CAMilllNDO 

CORTE A 
CUADRO DE COMPUTADORA 
CON INFORMACION Y 
EJEMPLOS 

M ~S. DOS JOVENES 
CAMINANDO EXTERIOR DE 
EDIFICIO 

AUDIO 

SE~ORITA 11 pues te envidio, ---
desearis estar tan convencido de 

la Contadur!a como ta, pero adem4s 

de no tener inter~s, ni siquiera -

reuno los requisitos para poder -

ser Contador. 

JOVEN 2: (ASOMBRO) 1 caray! ¿c6mo 

esta eso de los requísitos? 

SE!IORITA 1: (VOZ EN OFF) 

ENTRADA MUSICA DE FONDO 

Se requiere tener: 

- Conocimientos.-es decir, dominar 
las t~cnicas contabies. 

-: Actitudes.- ser ordenado, 

observador, honesto, sociable, --

discreto. 

- Habilidades.- buena memoria, --
facilidad para el manejo de ndneroe, 

ser met6dico, etc. 
DESAPARECE MUSICA 

~ Ahora si me asombraste. 

SEGORITA 1: lo que pasa ea que --
esto lo he estado checando por que 
todavta no estoy .segura de cumplir 

con los requisitoi ..• 
(SIGUE HABLANDO Y EL AUDIO BAJA ---
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VIDEO 

DISOLVENCIA A 

F.S. INTERIOR CU~RTO 
SERORITA l EN EOCRÍTORIO 
TRABAJANDO LLENANDO 
FORMAS 

CORTE A 

e.u. MUJER HABLANDO 
EXPRESION DE ENOJO 

F.S. MUJER EN SALON DE 
CLASE JUNTO A 
ESCRITORIO ESTA LA 
SERORITA 1 

DISOLVENCIA A 

F. S. MUJER SENTADA CON 
EXPRESION DE AGRADO AL 
LADO ESTA EL JOVEN 2 

AUDIO 

HASTA DESAPARECER) 

El'.TPA MUSICA SUBE !.Q..'.'._L~~_!!~!!! 

DESAPARECER 

MUJER: ¿C6mo me dice hasta ahora_ 

que no entendi6 la manera de ----

entregar los estados financieros. 

SE~ORITA 1: pues lo siento, lo que 

pasa es que me enrede con la ----

informaci6n y confundí las formas. 

MUJER: tendrá que repasar sus --

apuntes con mucho cuidado si no -

quiere reprobar la materia. ¿Tiene 

algOn problema? no le interesa o 
aul; pasa? 

~ Sus estados financieros -

est~n muy bien desglosados sobre -

todo en lo que se refiere a la --

parte de Costos. 

JOVEN 2: es que esa, es el área -

que más me gusta de la Contaduría. 

De hecho, desde hace algQn tiempo_ 
quería solicitarle su ayuda pues -

me gustaría en un futuro realizar_ 
una especializaci6n en ese campo y 

yo creo que ustt~d podr!a orientarme 

en.que escuela se encuentra mejor_ 
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VIDEO 

DISOLVENCIA A 

H.F.S. JOVEN RECARGADO 
SOBRE JARDINERA 

AUDIO 

(CONTINUA JOVEN) 
estructurado el plan de estudios -

de los posgrados. 

~ Cuando no se tiene -----
vocaci6n, inter~s o conocimiento,
dif!cilmente lograremos salir ---
adelante. 

SE~ORITA 1: laintenci6n de este -
programa ha sido plantearles de -

manera general. los puntos -------
principales que conforman la ----
profesi6n del Contador PGblico. 
Este es el programa nl'1mero uno, de 

una serie de siete. Los siguientes 

seis, manejaran uno a uno los ---
campos de actuación profesional -
del Contador PGblico, que hoy sólo 

hemos mencionado, muy someramente. 

~ Profundizaremos un poco_ 
mfs en los conceptos, con el ----
prop6sito de mostrar claramente en 

que consiste cada área. 

SE~ORITA 1: Y para los que tengan 

interés sobre algdn campo en ----
especial, les recomendamos que no_ 

dejen de ver estos próximos 
programas. Hasta luego. 

CREDITOS AGilADEC!HIENTOS ENTRA MUSICA 
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B. PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DEL PROGRAMA 

l. Elementos de la Producción 

"La producción del programa. es en st, la realizaci6n, donde -

se lleva a cabo todo lo preparado en la etapa de planeaci6n y. 

debe dar como resultado una maqnifica composici6n de imagenes 

en cuanto a: 

En 

ya 

Unidad: -Oue se sienta una s6la historia. 

Variedad: -Para lograr mayor atenci6n del pOblico, 

Armonía: -Que sus secuencias sean 16gicas. 

Balance: -Para que sea atractivo visualmente. 

(11'.neas, colores, movimientos). 

Ritmo: -En cuanto a agilidad en el desarrollo. 

Continuidad: -No se trata de composiciones indiv.!_ 

duales sino de una secuencia de ca~ 

posiciones• (13). 

la etapa de Producci6n se realizan todas las grabaciones,-

sea en estudio como en locaciones. 

Se graban Locutores, conductores, Actores, apoyos visuales ~-

(mapas, fotoqraftas), entrevistas y encuestas: entre lo m:ls -

comdn. 

Todo lo escrito en el 9ui6n, se convierte en Imagen y sonido. 

(13) Gonz<ftu, op; c.lt •• pp. 163-165. 
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En.esta etapa son tres necesidades básicas las que se deben -

considerar: (14) 

PRODUCCION DE PROGRAMAS 

Personal Financiamiento 

Facilidades de Equipo 

En lo que se refiere a financiamiento, es importante manejar_ 

la calendarizaci6n programada, para evitar abarcar más de lo_ 

considerado en el presupuesto. 

De igual manera, en la etapa de planeaci6n debi6 considerarse 

el equipo con que se cuenta y las posibilidades del mismo. 

De tal modo que no afecte a la grabación, ni de como resulta

do, un programa pobre en recursos. 

El personal debe haberse considerado tambi~n durante la pla-

neaci6n y para la grabaci6n todo el personal sabersus funcio

nes y responsabilidades. 

Todo lo anterior quiere decir, que el resultado da una graba

ci6n, depende de la buena planeaci6n que se haya tenido. 

Igual importancia tiene que el Productor o Director se comun! 

11~) NHK-Japan, Hcw .to PJLoduc• a PJLoq11am, pp, 8 
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que con todo el personal. Debe expresar sus necesidades, de

seos y aspiraciones sobre ese programa, de modo que todos ma

nejen las mismas ideas y se puedan homogenizar sin que se ro!!!. 

pa la estructura planeada. 

Es dif!cil hablar de la Producción te6ricamente pues esta et~ 

pa es la parte práctica de un programa: del papel pasar a un 

programa estructurado y espec!fico de un tema. 

2. Elementos de la Post rroducci6n 

La postproducci6n es·la dltirna etapa antes de concluir el pr2 

F~· 

Dentro de esta etapa se realiza el acabado de las grabaciones, 

que con apoyo de los nuevos aparatos, permiten mejorar y co-

rregir posibles fallas de grabación. 

Las voces se pueden alterar, intercalar, cambiar de orden; la 

imagen se puede cortar o.intercalar cuadro por cuadro. 

Las-animaciones por computadora dan movimiento a los dibujos_ 

y diseños, a los letreros, a las fotograf!as, etc. 

La .imagen se puede congelar, adelantar, cambiar de colores, -

recuadrar, mandar de un extremoa otro de la pantalla, utili-

zar varias combinaciones y cualquier efecto inimaginable, pa-
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ra ello, existen en el mercado una infinidad de computadora~ 

generadores y mezcladores de video. 

En el capitulo 1, de esta investigación explicamos. en que corr 

siste la edici6n del videotape, las formas que se han desarr2 

llado, y sus posibilidades. Todo eso forma parte tambifn de_ 

lo que es el acabado del programa o postproducci6n. 

En la actualidad la edici6n se ha tranformado en sistemas co~ 

plejos y exactos para lograr corregir hasta el rolla m!nimo de

talle de una grabaci6n. 

Mencionar la cantidad de marcas, modelos y tamaños de equipos 

que se pueden conseguir en el mercado, ser!a una tarea ardua_ 

y de poco valor, ya que el precio es muy variable, a.dem4s el_ 

avance continuo de estos aparatos no permite recomendar un -

determinado equipo, hasta el momento en que se vaya a reali-

zar la compra. 

Los actuales sistemas de edici6n •off Line", consisten en que 

a trav6s de un c6digo de tiempo grabado en la cinta, se puede 

decidir en papel como se realizar! el corte de las tomas, los 

cambios, etcétera. El director arma una hoja de direcci6n, -

en el)a se anotan el namero secuencial de las diferentes sec

ciones del programa, su duraci~n, transici~n de una claara a_ 

otra, o de una escena a otra; al par se r~gistra el tiempo -
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total del programa, para saber si se lleva exacto en c/u de -

las secciones, ademas, se anotan las caracter!sticas de sono

rización. 

Una vez realizado esto, se entrega la hoja al editor, quien -

seguir~ las indicaciones exactas ya que los tiempos marcados_ 

son los mismos tanto en el papel como en la cinta, gracias al_ 

c6digo de tiempo (15). 

Finalmente el programa queda listo para transmitirse o para -

verse en Circuito Cerrado, y posteriormente pasar a la Video

teca. 

115) Gonz<ftea, op, c.lt., pp, 51-61. 
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e o N e L u s I o N E s 

A lo largo óe esta investigación surgieron varias ideas y -

sueños sobre la manera de Uar soluciones al inminente retrazo 
que tiene la educación respecto al avance cientif ico y tecno-
16gico üe otras áreas, lamentablemente es un problema que va_ 

m4s allá de la falta de recursos econ6micos de los paises ya_ 
que son muchos los interes~s que deterffiinan el atrazo educati 

va sobre todo de los paises del tercer mundo; sin embargo, -
son puntos que en este momento no viene al caso explicar con_ 

detalle, solo los mencionamos para que se pueda entender rne-
jor el contexto general de la educación y al misffio tiempo se_ 

entienda mejor la situación que prevalece en el sistema educ~ 
tivo de México. 

Comprendemos que para lograr una transformación en la educa-
ci6n de nuestro pa1s necesitamos contar con una cantidad de -
herramientas y recursos que por ahora no están a nuestro al-

canee. 

Sin embargo, sentimos que es necesario esforzarnos para ini-
ciar esa transformación pues de otra forma el desarrollo de -

nuestro país se tornar4 más lento cada d!a. 

Mientras que en paises corno Francia, Inglaterra o Estaaos --
Unidos (entre los más conocidos) se hace m4s cotidiano el uso 

del video interactivo, y las escuelas en lugar de competir -

con los medios masivos de comunicación, se les han unido en -

el sentido de qÚe los han convertido en una de las principa-
les herramientas para la educaci6n1 nuestro pats sigue en el 

nivel Je la simple transmisi6n de clases de televisi6n. 
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Hasta el momento ~o se ha logrado un uso m~s positivo de los_ 

medios. Los mejores logros ·ha~ sido las estaciones de radio_ 
y televisi6n educativas, quienes lamentablemente tienen un au 
ditorio muy reducido, 

En el 4rea de televisi6n, la telesecundaria aunque con sus li 

mitaciones ha logrado ser el avance mas important~ que se ha_ 
dado hasta este momento, porque ni siquiera las universidades 
han logrado un adelanto significativo en ~sta 4rea. 

La Universidad Nacional Aut6norna de M~xico después de muchos_ 
años, logr6 consolidar un centro de televisi6n universitario. 
Su objetivo principal ·es difundir la cultura y quizá en un -
plazo mediano pueóa convertirSe en un Centro Interactivo; pe

ro en este momento, su estructura y organizaci6n son muy sem~ 
jantes a las de cualquier estaci6n de telcvis16n comercial. 

En el caso de otras universidades podemos hablar de las prin

cipales universidades privadas que se hallan asentadas en el_ 

valle de M6xico, .que no van m4s allá de la transforrnaci6n de_ 
sus bibliotecas en Centros de Informaci6n en los cuales se -

anexa una pequeña 4rea de Vioeocassettes y diapositivas. Y -
en un plazo corto la instalaci6n de una antena parab6lica pa
ra recepci6n de programas de ótros pa!ses. 

Necesitar.ios mirar m!s al fu.turo, estamos a punto de iniciar -
un nuevo siglo y los acelerados cambios parecen pasar de lar

go y no tocar nuestra puerta. El video interactivo ha logra

do la fusi6n de dos grandiosos rneüios: la viaeograbaci6n y -

la computaci6n, por medio del cual se obtiene un enorn1e pote!!. 

cial, el almacenamiento de informaci6n en cualquier formaco,
desde la qrabaci6n de fotoqraf!as y documentoa hasta la irna-

gen con movimiento; pero lo más importante.que se ha podido -
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obtener es que ae la relaci6n que se de entre el hombre y la_ 

máquina, se logrará mayor eficacia, porque el primero puede -
manipular a su conveniencia cualquier video interactivo lo que 

no se hab!a podido lograr con nin9~n otro medio masivo de ap~ 
yo d1d4ctico. 

Sin embargo nosotros nos planteamos la interrogante sobre que 

pasar! si esta nueva herramienta se pone al alcance d~ los -
estudiantes ¿Cómo podr!an manejar un sistema tan abierto, si_ 

no tienen contacto directo con los medios convencionales?. 

El desarrollo tecnol6gico ha convertido en una necesidad ur-
gen te el uso de los medios dentro del- sistema educativo. Ne

cesitamos que los niños y j6venes tengan un contacto directo_ 
con la televisión, el radio y la computaci~n, pero no s61o e~ 
mo parte del entretenimiento sino como base de su aprendizaje. 

Sabemos que la situaci6n socioecon6mica y pol!tica de nuestro 

país hacen muy dificil poner en marcha tales planteamientos -
pero es por ello que el pro~·ecto aqui presentado intenta dar la 
pauta de lo que en un futuro no lejano, las escuelas deberán_ 
incluir como una necesidad h4sica. 

Mientras tanto, hoy proponemos un Centro de Videoqrabacioncs_ 
a nivel universitario, porque consideramos que el primer paso 

para lograr el uso de los medios como apoyo a la educación es 
contemplar su uso dentro de las universidades corno instituci~ 
nes representantes del máximo nivel ác educación superio~ de_ 
un pa!s. 

Proponemos un Centro Video productor como base de nuestro pr~ 
yecto porque a mediano plazo ser& el proveedor que permitir!_ 
a los alumnos, determinar parte de su educación al tener acc~ 

326 



so a la producci6n, distribuci6n y elecciOn de los medios a -

trav~s de los cuales realizará su aprendizaje. 

De esta forT.\il, los estudiantes podrán conv~ttirse en seres c! 
paces de enfrentar los problemas y necesidades del nundo del_ 

Siglo XXI. 

Pareciera que esto es parte de una pelicula Qe f icci6n pero -
afortunada o desgraciadamente la humanidad tienle a un mundo -
acelerado y cambiante que obliga a dejar atrás las tradicio-

nales herrar.iientas con10 son los libros y documentos, para in
troducirse en un mundo de informaci6n visual en movimlento. 

Bl Centro de Videoproducciones de la Universidad del Valle de 

M~xico esta concebido como un Centro que sin exigir un exces! 

va costo econ6~ico, permitir4 a la Universidad del Valle de -
M6xico, tener dos Centros de Vióeo, uno profesional y uno más 

casero pero que estar4 permanente~ente al alcance de su comu
nidad estudiantil, todo esto con el propósito de introducir a 
la u.v.M. al mundo del Siglo XXI, como parte de su reciente -

transformaci6n en su proceso educativo. 

El Centro de Video--producciones a pesar de que no contará con_ 

los equipos m4s sofisticados, pretende tener el equipo m!nimo 

indispensable para iniciar una producci6n constante de video
programas, para que los cstuóiantes puedan tener contacto di

recto con esta tecnolog!a educativa y posteriormente sean --
ellos mismos quienes realicen la transformaci6n de las bibli~ 
tecas en espacios. donde puedan obtener materiales did&cticos _ 
en cualquier formato, espacios para trabajar, crear y meditar, 

para escuchar, leer y sobre todo, donde los alumnos no se --
sientan restringidos a guardar una c.ierta compostura. 
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El ritmo actual requiere de una Mediateca, sin embargo, un -
proyecto de esta magnitud tendr4 que desarrollarse a largo -
plazo a trav~s de varias etapas, ya que para lograr una buena 

organización se requiere una inves~igaci6n y planeaci6n minu
ciosa de cada una de las :ireas que l'a cónformar4n pues una -
vez realizaóo se convertirá en el 'primer Centro con estas ca

racterísticas y por lo mismo, en el primero que inicie el ac
ceso intermediateca para pr~stamo de materiales impresos (pe
ri6dicos, documentos, libros) y no impresos (Videos, disketes 

de computacHln) • 

Como podernos ver este proyecto puede convertir a la Universi

dad del Valle de México en la Instituci6n educativa que dé la 

pauta a una nueva etapa en la educaci6n y por ende en el des~ 
rrollo general de nuestro pals. 

Como Qltimo punto, vale la pena mencionar un gran aconteci--
miento que se di6 mientras finalizabamos esta investigaci6n y 
motivo por el cual no pudimos tener mayor información al res

pecto: A trav~s del Consejo Nacional para la Cultura se ha -
iniciaüo una campaña donde se anuncia el acceso a materiales_ 
videograbados y disponibles en las bibliotecas pQblicas. Pr~ 

gramas culturales y pel!cu.las son lo que hasta el momento se_ 

ofrece. 

Lamentablemente no tuvimos tiempo ya, para profundizar en es

te proyecto presentado por la Secretaria de Educaci6n POblica, 
pero creemos que lo valioso es que ya se di6 el primer paso y 

con mayor raz6n se hace necesario contar con Centros Video--
productore~ que de ahora en adelante se dediquen a abastecer_ 

de programas educativos y did3cticos a nuestras bibliotecas,

que en un futuro ya no muy lejano sertini UEDIATECAS. 
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