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Para la elaboración de este proyecto, se tomaron 
en cuenta las siguientes 6reas: 

1.- Como órea próctica, 
Los talleres de televisión 1 y 11 de la ENEP 
Acatlón. 

2.- Como marco de referencia 
El órea académica de las Licenciaturas 
de Diseño Grófico, Periodismo y 
Comunicación Colectiva, y Pedagogía 
ya que por los programas curriculares 
de cada una de estas carreras en 
algunas materias y especializaciones 
hacen uso de estas instalaciones. 

El objetivo primordial de este manual es 
el de proporcionar al estudiante de Diseño 
Gráfico de un apoyo bibliográfico que le sirva 

como referencia práctica durante la planeación de 
proyectos televisivos. 

La información presentada en este 
documento ·en lo que se refiere a orden y 
organización de trabajo en una producción 
televisiva, se enmarca dentro del ambiente que se 
genera en el 6rea técnica-académico y alumnado 
en los mismos talleres, hasta el momento de 
aprobación de este proyecto 

En cuanto a la información técnica que 
se presenta se realizó una unificación de criterios 
tanto de los medios consultados (académicos, 
técnicos y bibliogróficos), como de la experiencia 
adquirida como encargado responsable de los 
talleres 1 y 11, a fin de facilitar a los alumnos de 
Diseño Gráfico la comprensión adecuada del 
contenido 
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En la actualidad la televisión y el video forman 
porte de nuestro realidad cultural. Se han logrado 
integrar como elementos idóneos dentro de lo 
tecnología educativa, científica, social y 
comercial, por la facilidad que presenta de llegar 

a un número elevado de individuos de diferentes 
clases sociales o intereses culturales, sin requerir 

de una acción directa o personal. 

La evolución que ha sufrido lo técnica 
televisiva por medio de los avances científico
tecnólogicos que han ocurrido a través del tiempo 
y su uso como medio de comunicación masiva en 
la actualidad, refleja una historia interesante de 
descubrimientos, hechos, que en su época fueron 
más que espectaculares. Por ello dedico el primer 
capítulo de este documento eri hacer una breve 
pero concisa reseña de lo acontecido desde sus 
orígenes hasta nuestros días a nivel mundial, y en 

el aspecto nacional como llego a nuestro páís y 
como se desarrolló en él. A partir de ahí como 
llega a ser una herramienta de trabajo del 
diseñador gráfico y cómo se contempla dentro de 
nuestra Universidad. su enseñanza en la carrera 

de Diseño Gráfico. 

Dada la diversificación de criterios en 
cuanto a terminología utilizada en el medio 
televisivo esto trae como consecuencia gran 
variedad de términos y significados dentro de este 
medio, (a un mismo término se le confiere uno o 
más significados o en caso contrario a un 
significado se le otorgan diferentes términos). 

El manejo de la técnica de televisión se 
ha ido generando como una herramienta de 
trabajo en muchas profesiones, tanto en forma 
comercial, científica, documental o didáctica. El 
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saber manejar el lenguaje empleado durante lo 
ploneoción y realización de un programo 
cualesquiera que seo su contenido, represento un 
factor de sumo relevancia para aquellos personas 
que hagan uso de éste. Por lo que el conocer 
adecuadamente este lenguaje y su correcto 
interpretación, se observo durante el segundo 
capítulo en el que contempla los términos mós 
comunes y sus interpretaciones que se emplean 
en nuestra Universidad. 

Dado que lo televisión se presento en 
formo de imógenes visuales y auditivos que 
requieren del empleo de uno composición grófico 

con base o contenidos predeterminados, se ha 
establecido uno serie de normas de composición 
que dotan desde los albores de lo cinematografío. 
Comúnmente se dice que la televisión es hija del 
cine, por lo que muchos conceptos del primero se 

XII 

han adoptado para lo televisión como se 
describen en el capítulo segundo. 

El saber interpretar adecuadamente el 
lenguaje televisivo permite planear mejor 
proyectos poro televisión., esto aunado al 
conocimiento de las capacidades y habilidades 
con que cuento el equipo de trabajo (humano y 
mecónico). Esto permite establecer un control de 
organización satisfactorio que se detallo en el 
capítulo tercero 

Planear un programa con los términos, 
lenguaje y organización debido, es solo una· parte 

del proceso de realización, el cual siempre tiene 
un acabado final del trabajo que se realiza 
muchos veces por medio de procesos de edición 
que también deben establecerse en lo planeoción 



del programo, aspecto que se contemplo en el 
cuarto y último capítulo. 

Dentro de lo curriculo de lo carrero de 
Diseño Grófico lo enseñanza de lo televisión se 
contemplo tonto técnico y como medio de 
expresión en la elaboración de mensajes gróficos. 

En la misma carrera de Diseño Gráfico 
el problema del uso correcto del lenguaje se 
presenta de una manera muy amplia dado los 
diferentes criterios existentes en lo porte 
académica al impartir lo cátedra y ésta con el 
contacto que tiene con las otras dos Licenciaturas. 

Rozón por lo cual surge lo necesidad de 
esta propuesta: la elaboración de un manual que 
unifique esta terminología y lo aplique como una 
posible solución o este tipa de problema. En este 

manual se ordenan en diferentes categorías los 
términos y significados que conforman el lenguaje 
televisivo, actualizando su información de una 
manero básica y funcional. 

Este orden parte de lo general o lo 
específico, siguiendo las líneas bósicas de la 
enseñanza de la televisión dentro de la carrera de 
Diseño Gráfico, con el objetivo de facilitar la 
comprensión y uso de este medio. 

La labor realizada en este proyecto, se 
basa fundamentalmente en brindar al estudiante y 
al maestro de un apoyo didáctico que le permita 
reforzar el conocimiento impartido dentro del área 
de televisión y de la de cine, (en este último coso 
por lo razón de que se basa en el video paro 
realizarse propiamente), por ello resulta práctico 
su posible empleo en las materias de televisión, 
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video, guionismo 1 y 11, técnicas de edición y 
postproducción en la carrera de Diseño Gráfico, 
como material de referencia. 

Durante mis estudios en la carrero de 
Diseño Gráfico me dí cuenta que a pesar de los 
esfuerzos que realizan los profesores de cada · 
asignatura en enseñarnos de una manero positiva, 
me encontré siempre ante la necesidad de buscar 
mas información, de poner en práctica lo 
adquirido y de esto manero continuar 
superándome. 

Si bien es cierto que en el desempeño 
profesional, lo que aprende y ve el estudiante 
~ro~ ~ ro~ro; uoo ~ ~ d~e~ 
primordiales del Diseñador Gráfico es el de 
actualizar constantemente sus conocimientos y 
reforzar los yo adquiridos, el estudiante debe 

XIV 

prepararse dentro y fuero del aula de clase con el 
objetivo de superarse y buscar el camino hacia la 
excelencia, paro obtener logros positivos. 

Lo que este documento muestro es el 
resultado de uno investigación tanto bibliográfica, 
como de campo {caso ENEP Acatlán), en las 
correros de Diseño Gráfico, Periodismo y 
Pedagogía, con lo finalidad· de que al estudiante 
de Diseño Gráfico le sirvo como referencia 
tangible del como se trabaja dentro de los talleres 
de televisión. En lo elaboración de este 
documento t:;ncontré lo problemático de que lo 
mayoría del material bibliográfico que existe es de 
procedencia extranjera, y que lo poco mexicano 
está basado en traducciones o ejemplos muy 
específicos que aportan únicamente pequeños 
fragmentos, como es el caso al buscar la relación 
del Diseño Gráfico con la Televisión en la cual 



prácticamente no existen definiciones objetivas del 
primero. 

La elaboración de este manual se llevo 
a cabo durante los semestres 93-11,94-1, 94-11 y 

95-1, tomando como campo de trabajo los 
servicios practicados en los talleres de Televisión 
de esta Universidad. 

En el desarrollo de este trabajo se 
presentó comúnmente el problema del cambio de 
materias y/o profesores en los talleres de 
televisión (que tomé como centro de estudio), 
dependiendo de los programas de cada carrera, 
como el caso de Periodismo que en algunas 
materias se turnan alternadamente los talleres de 
Televisión y Radio, aunque dio lo oportunidad de 
ahondar mas en la investigación de este proyecto 
el conocer diversos métodos de enseñanza, todo 

esto retardó en forma considerable la formación 
de este proyecto. Se presentan los términos mas 
usuales que emplean los maestros tanto en 
Diseño Gráfico como en Periodismo y Pedagogía; 
las materias que se analizaron en Diseño Gráfico 
Fueron: 

laboratorio de Televisión 1 y 11 
Laboratorio de Cine 1 y 11 

laboratorio de Audiovisuales 1 y 11 
en Periodismo y Comunicación Colectiva: 

· Técnicas de información por Radio y TV 
Producción y programación televisiva 
Técnicas visuales de información 
Adaptación de textos 

En la carrera de Diseño Gráfico en el 

caso de Cine 1 y 11 se mantuvo en cuenta su 
relación a la aplicación de video para sus 
producciones. 

~ 
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L a carrera de Diseño Grófico en la ENEP 

Acatlón, enseña el estudio del medio de la 

televisión como una herramienta mós para 

el diseñador grófico; el alumno para comprender 
eficazmente sus conceptos debe conocer el 

origen de este medio, su desarrollo dentro de la 

historia, así como también la manera en que se 

maneja su concepción en el ómbito de trabajo 

tanto escolar como profesional. Para ello no es 

necesario enfrascarlo con datos y definiciones 

complejas o llenas de tecnicismos, ya que esto 
únicamente es un conocimiento elemental para el 

desarrollo de su preparación profesional. 
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1817 

1869 

Juán Jacobo Berelius (químico sueco), 
descubre el selenio, metaloide 
perteneciente al grupo del azufre, que se 
encuentra en la claustolita, pirita, etc., 
cuyas propiedades son la transmisión 
espontánea de electrones por la emisión 
de luz, denominándose fotoeléctricidad. 

Siendo el principio fundamental de lo 
televisión. 

A. E. Bequerel, demuestra los rayos 
catódicos. 

1873 

1875 

Los ingleses L. May y W. Smith, 
establecen la relación que existe entre la 
iluminación y lo resistencia eléctrica del 
selenio. 

El alemán V. Siemmens construye la 
primera célula de selenio. G. Carey (USA) 
proyecta un sistema de transmisión 
televisiva que consiste en una pantalla de 
emisión con 2,500 células fotoeléctricas 
de selenio y una pantalla de recepción de 
2500 bombillas eléctricos. 
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1878 

1881 

1889 

4 

El italiano A. Paiva, experimenta un 
método de recepción de imágenes 
televisivas sobre una cinta de selenio. 

Los ingleses J. Perry y W. Ayrton proponen 
un sistema televisivo a base de células de 
selenio. 

El ruso A. Stoleto produce una célulo 
fotoeléctrica. 

1897 

1904 

1906 

El alemán K. F. Braun produce un tubo de 
rayos catódicos con una pantalla 
fluorescente, la cual da una luz cuando es 
golpeada por un haz de electrones. 

El alemán A. Kom, consigue transmitir 
figuritas a varios kilómetros de distancia 
con un telectógrafo, sistema telegráfic<? de 
tipo eletromagnético. 

Los alemanes M. Dieckmon y G. Gloge, 
ensayan la transmisión televisiva de 

imágenes, utilizando la lámpara de Braun 
y siguiendo el sistema telegráfico. 



1907 

1911 

1914 

El ruso V. l. Rosing, inventa el telescopio 
electrónico, sistema de televisión basado 
en la lámpara de Braun tanto en el 
emisor como en el receptor. 

El alemán M Stille, propone el 
almacenamiento de imágenes en un 
alambre de acero. 

El alemán D. Von Mihaly, construye un 
sistema experimental de transmisión 
imágenes en forma electromagnética. 

1922 

1925 

1926 

El alemán A Korn, realiza la primera 
transmisión de fotografías por radio entre 
Europa y USA. 

El inglés J. L. Baird, transmite 
televisivamente en directo la imagen de 
un hombre en movimiento a la habitación 
contigua. 

Se efectúa en Londres la primera 
demostración pública de transmisión 
televisiva, enviando una pequeña imagen 
analizada en 30 líneas. 
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1927 

1928 

6 

Se experimenta el almacenaje de impulsos 
electromagnéticos en un disco. El inglés B 
R. T cheouloff, propone un método para 
grabar las imágenes magnéticamente 

El Inglés J. L. Baird, lleva a cabo en 
Londres la primera transmisión televisiva 
en color con el principio de las artes 
gráficas rojo, azul y verde superpuestos, 
realiza una transmisión televisiva 
radiofónica en directo, de personas, desde 
Londres a Nueva York ( 6,000 Km.).1 
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1933 

1939 

1940 

1 ·.·· 1 ~2~~'·o;sd~Ql1~ :cié 1~ tel~~isi6n:ij~~MéxitóI0',,¡ 

El ingeniero Guillermo Gonz6lez 
Camarena, inicia sus experimentos sobre 
televisión, construyendo sus propios 

equipos. 

En este año inventa un sistema de 

1946 

televisión cromático. 1950 

logra patentar un sistema de televisión o 
colores denominado ''T ricromático", 
basado en los colores azul, rojo y verde. 

El 7 de septiembre se inaugura una 
estación experimental de televisión: lo 
XHIGC, con lo transmisión de un 
programo artístico que se transmite todos 
los sábados , o las 14:30 horas durante 

un lapso de dos años. 

Se inaugura lo primera televisara 
comercial de México y Américo latino, 
XHlV canal. 4, transmitiendo el informe 
presidencial de Miguel Alemán. Se 
inaugura XEW-lV canal 2. 

'7 



1951 

1952 

1955 

"ª 

Primera transmisión de la UNAM, en 
circuito cerrado a colores, con temas 
sobre anatomía. Se pone en marcha la 
primera repetidora del canal 2, lo XEQ 
conal9 

Se inauguro XHGC canal 5. Se estreno 
televicentro. 

Se unen los 3 cono les formando el· 
"Consejo de Telesistemo Mexicano". 

1960 

1965 

1968 

Se pone en marcho el canal 11 propiedad 
del IPN. 

T elesistema Mexicano cuento con dos 
nuevos canales: el 7 y el 9. 

El canal 8 inicio su transmisión 
perteneciente o "Televisión Independiente 
de México" con sede en Monterrey, (TIM), 
se pone en marcho el canal 12 de la 
misma ciudad, perteneciente a 
"Telecadena Mexicana". Comienza a 
transmitir XHDF canal 13 en lo Ciudad de 
México, consecionodo al señor Francisco 



1969 

1971 

1973 

Aguirre. Se pone en marcha XHTM canal 
8 de "Fomento Televisivo S.A.". 

Inicia operaciones la 
"Cablevisión S.A." en la Ciudad 
México. 

empresa 
de 

Se comienza a transmitir vía satélite por 
medio del INTELSAT. 

Se emite por parte del gobierno federal el 
reglamento de "La ley federal de radio y 
televisión" 
T elesistema Mexicano y TIM se fusionan 
creando a TELEVISA. 

1974 

1975 

1976 

1977 

Se pública en el diario oficial la "Ley 
federal de protección al consumido~', con 
disposiciones en cuanto a publicidad. 

Se nacionaliza el canal 13 y las 
repetidoras de T elecadena Mexicana. 

Televisa crea la cadena UNIVISION en 
USA, además la Fundación Cultural 
Televisa, teniendo como miembro 
principal a la UNAM. 

Se crea la "Dirección de radio y televisión, 
RTC" dependiente de la Secretaría de 
Gobernación. 
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1985 

1988 

1991 

10 

Se ponen en marcha la empresa 
IMEVISION dependiente del gobierno 
federal, con los canales 7, 13 y el 22 del 
D.F.; el canal 8 de Morelia, el canal 2 de 
Chihuahua, se inaugura XHTM canal 8 de 
Fomento Televisivo S.A. 

Se crea el Consejo Nacional para la 
cultura y las Artes, cuya función es 
coordinar los Institutos de radio, Televisión 
y Cinematografía, que aún dependen de 
la Secretaría de Gobernación. 

El canal 22 se convierte en cultural. 

1992 

.1993 

Se propone por parte del gobierno la 
privatización de IMEVISION. 

Cambia de nombre IMEVISION por el de 
Televisión Azteca. Se privatizan los canales 
7 y 13; son adquiridos· por el Grupo 
Electro y se explotan comercialmente. 

El canal 22 permanece en manos del 
gobierno como canal cultural, iniciando 
sus transmisiones regulares el 24 de junio 
de este mismo año. 2 

.. 
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D 
entro del campo de acción del Diseño 
Grófico, existen determinadas áreas de 
trabajo que comprenden los medios de 

comunicación como lo son la radio, prensa y 
televisión. Al crear una imagen que por sus fines 
y contenidos requiere de un medio de difusión de 
gran alcance · y penetración en el mercado 
consumidor, se contempla el uso de la televisión, 
para la cual la imagen necesita adaptarse a los 

requerimientos de la técnica de este medio. 

La televisión es uno de los medios de 
comunicación de mayor importancia en la 
sociedad por su gran capacidad de impacto y 
manejo de masas, en las que el profesionista de 
Diseño Grófico puede especializarse en distintos · 
campos de trabajo afines entre sí, como son las 
áreas de escenografía, animación, gráficos, 
efectos especiales, planeación y visualización del 

guión, entre otros; este último de bastánte 
importancia para el manejo de la imagen creada, 
ya que consiste en su visualización en base a la 
técnica usada y a los objetivos a cumplir. 

¿Que es la televisión? 
El concepto de televisión se define 

desde varios enfoques dependiendo de su 
función y utilización: 

De tipo funcional: La televisión es un medio 
audiovisual muy popular, que trato de educar, 
entretener e informar al televidente. 3 

De tipo sociológico: Es un aparato ideológico al 
servicio del poder informativo. 

De tipo doméstico: Como la pantalla de 
televisión casera (decodificador de señales de 

11 



audio y video) que recibe una transmisión 
televisiva. 

De tipo economico-comercial: Es un 
instrumento de alta penetración y poder de 
manejo en el mercado consumidor.4 

¿Que es el Diseño Gráfico? 

Es una disciplina en la cual se participa 
con la creatividad, elaborando mensajes visuales 
por medio de los elementos básicos del Diseño. 
Es más que una comunicación gráfica: es la 
transmisión de ideas por medio de grafismos con 
base a un fin, utilizando la creatividad y todos los 
elementos formales del diseño (colores, 
estructuras, composición, texturas, etc.). Su 

aplicación es la herramienta que cada diseñador 

12 

gráfico cuenta paro transmitir visualmente ese 

mensaje.5 

Es lo interpretación visual de la 
información empleando los medios de 
comunicación existentes dentro de una sociedad, 
utilizando paro ello uno serie de elementos 
compositivos que consolidan la imagen 

empleada. 

,--:-:·· 



:1 A.- La enseñanza de la televisión en la ENEPAcatlH~,J~' 
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E n lo Escuelo Nocional de Estudios 
Profesionales Acatl6n, en las Licenciaturas 

de Diseño Gráfico, Pedagogía, 
Periodismo y Comunicación Colectivo, se enseño 
al estudiante el manejo de la televisión como 
técnico en cuanto al uso de cámaros, equipo y 

producción, así como un medio en relación al 

manejo de información de mensajes visuales. · 

Con lo que se destocan tres enfoques 
básicos estrechamente relacionados uno con el 
otro, esto es: en lo carrero de Diseño Gráfico se 
enseño lo plasticidad del mensaje gráfico y lo 

técnico, en Periodismo y Comunicación Colectivo 
se estudio lo técnica y la producción de 

programas informativos y su contenido, y en 
Pedagogía se contemplo lo técnico como medio 

de elaboración de material didáctico y cultural. 

En Diseño Gráfico se esmero en 

enseñar al alumno el máximo aprovechamiento 

de las ventajas y desventajas que presento el uso 
de este medio de comunicación. El desarrollo del 
aprendizaje se realiza en dos partes: 

13 



Lo primero porte: Abarca el conocimiento de los 
elementos básicos de la técnica, así como su 
historia y desarrollo de la creatividad en la 
producción de mensajes como pueden ser 
programas comerciales, promocionales, etc., así 
como el desarrollo social y tecnológico que ha 
tenido este medio a través de su historia. Todo 
esto se realiza dentro de un semestre lectivo. 

Lo segundo porte: Contempla en la realización 
de producciones un mayor grado de elaboración 
y complejidad, en donde el alumno emplea la 
experiencia anteriormente adquirida y la aplica a 
la creación de imágenes fuertemente 
consolidadas de objetivos y propósitos. 

También se desarrolla durante un 
semestre lectivo. 

14 

En ambas partes se enseña al alumno 
ser parte integrante de un equipo de trabajo y a 
desenvolverse adecuadamente dentro de un 
estudio de televisión. 



1 c.f., E. Sónchez Ruiz "Historio minimo de lo televisión mexicano". 
Reyisto mexicana de comunicación, Vol 3 Num. 18, Jul-ogos 
1991 Pp 29-36. 
2 c.f.,loc. cit., Pp 29-36 
3 c.f., Lic. Juliano Castellanos, Entrevista sobre la televisión como 
.!!!§diQ, ENEP Acotlón, 1993. 
• c.f., L. Adame, Guionismo. cap. El lenguaje de lo imagen, 
Mexico D.F., Ed. Diana, julio 1993 Pp 15-19 
5 c.f., Lic. Gerordo Cervantes, Entrevista sobre Diseño Grófjco, 
ENEP Acotlón, 1993. 
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P 
ara proceder a la elaboración de la 
estructura técnica de un programa de 
televisión, se deben conocer los distintos 

tipos de encuadres o tomas, movimientos de 
cámara, e indicaciones correctas para la oportuna 
intervención de aspectos importantes como son: 
audio, iluminación, tiempos de grabación, 

escenografía, coreografía, conductores, secuencia 
de escenas, efectos, etc. 

La utilización de una terminología 
homogénea durante la profesión evitará errores 
de apreciación en una producción. 

Cubriendo todos y cada uno de estos 
aspectos, se cuenta con una visualización clara y 
completa de la constitución del programa. 

18 

Una vez concretizada la idea o grupo de ideas del 
contenido del programa televisivo, deberón 
quedar asentadas adecuadamente por escrito. 

Al escrito en orden de esta estructura se 
le denomina "Guión" y es el instrumento que 
establece todas las condiciones necesarias para 
realizar un Programa de Televisión. Debe 
contener todos los elementos de coordinación del 
audio y vídeo en cada secuencia de la 
composición del programa. 1 

En teatro, radio y cine también existe el 
concepto de Guión, en televisión: a diferencia de 
éstos, se especifican las tomas, movimientos y 
óngulos de las cámaras, y las indicaciones 
principales bajo las cuales se desenvolverá el 
programa televisivo. 



• 

1 2. L~ C~p~iciÓ~ d~ncuadre. 1 

1.. - ''e - ce: > -:~ •,- : < : ,_'_~ >~._:~ ~~cc'u _.°_ ; •. _: " •. ' l 

p ara la correcta apreciación de una idea 
visual para televisión, se deben tomar en 
consideración los siguientes aspectos de 

vital importancia: 

Dada la estructura estándar existente en 
las pantallas de televisión (NTSC), se requiere el 
empleo del formato 3 x 4 (tres unidades de alto 

por cuatro unidades de ancho); todo lo que 
aparece tiene una orientación horizontal, por lo 

que toda información debe de respetar esta 
proporción. A pesar de que el ojo humano se 
ajusta a las diferentes proporciones, la cámara de 
televisión no tiene esta capacidad. Si un gráfico o 
una imagen no ajusta las proporciones y se 
mueve la cámara hacia atrás para que ajuste, 
aparecerán elementos no útiles que 
descompondrán la toma o en dado caso la 

información presentada será tan pequeña que no 
se distinguirá.2 

i?:;~~. 

A su vez , para facilitar el empleo de 
este formato, se recomienda la siguiente división 
de acuerdo a la importancia visual de cada zona: 

19 



D 
-----~ 

~ 

a) Zona de información esencial:: 

20 

"Aquello que se ve a través del visor de 
una cámara no es lo mismo que se ve 
en los monitores de la cabina de control 
y esto no es igual a lo que se ve en los 
monitores caseros, cada uno de ellos va 
perdiendo una pequeña parte de lo que 

es la imagen real, de aquí que surgió un 
área esencial con la cual nos 

aseguramos de que no se perderá 
ninguna información desde el momento 
de grabar, hasta el momento de recibir 
la imagen en un monitor casero". 3• 

b) Área de protección: 
Es un espacio que sirve como marco de 
protección al área esencial.. 

c) Peñmetro de operación: 

Apoya el manejo del encuadre con la 
finalidad de evitar desafores. 



r ·-· -,,. ·-·- .·· ___ -e- ··-· ~ - é . ' ·.-. ·_>< ; -~~~~1{~'.,'p,: :\;.::~~f ;~-~:·/- : )1:c.~:?~ . ..· -· ·- ~:; -~~e•:··· r:~:::. ~ ] 

COMPOSICIÓN DE 
ENCUADRES 

Teniendo presente que la pantalla 
ofrece un campo en dos dimensiones , el 
acame. h de los elementos visuales deberá crear 
lo sensación de tres dimensiones; por tal rozón se 
debe realizar uno composición homogéneo de 
todos los elementos, siendo que lo ubicación de 
estos conforman uno escena en un encuadre 
dado, por lo que se obtienen áreas o zonas de 
acción que se denominan: DIVISIONES DE 
PANTALLA, los más comunes son: 

AREA PREFERENCIAL Y AREA 
SUPLEMENTARIA 

La primero es donde se ejecuto lo 
acción, y lo segunda nos sirve de apoyo y 

referencia. Dado que el campo visual del 
encuadre es semejante a la sección áureo o punto 
áureo, generalmente· la composición se realizo en 

base o esta forma. 

.. 
··~::¿ r~- ¡ ·.. _-"":,._. 

' 

-4- ~ .ll '. r. "\ / 
~, ·~;'.-. i . ~! ~~- . 

"I;·-,~_:/ "1 

~.· .. ~-~-~.·\_-- ·_t\ 
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POR MITADES 

El peso visual de los elementos en la 
composición se presentan en dos partes que 

pueden ser simétricas o asimétricas. 

22 

POR TERCIOS 

Visualmente se puede dividir la 
composición en tres zonas proporcionales en 

forma horizontal o vertical. 



W: <·• :·· u-·-·-.~~i:.'.,,~tll'..;.1'.~:Y~·--_:-- ------- 8~=1 

DIAGONALES Y DERIVACIONES 
La presentación de la composición se 

hace mediante el manejo de zonas visuales en 
diagonal, utilizando la red áurea. 

físico.4 

TECNICAS VISUALES ) 

JAULA: 
Encierra la acción dentro de un contexto 

23 
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REJA: 

Aísla la acción detrás de un elemento 
del entorno físico.5 

24 

AMBIENTE PROTECTOR 

Lugares donde se desarrolla la acción y 

sirven de apoyo visual.6 



1 · --_)~-- "::,_--_ -'--_,-• -.- .. > , __ :~~u~~tl,.'~-~~.J~~~~i,6~1l~~~~~~f~-p: : __ :/· ~-- -·.:~EEL:- :~~~<~I 

COMPOS/CION TRIANGULAR 

Es aquella en la que la figura humana 

equivale a un triángulo, con su base ocupando el 

espacio inferior de la pantalla., o, cuando los 
elementos principales o sujetos de la toma 
ocupan el espacio triángularmente. 7 

VENTANA DE ACC/ON 

Presenta dos o más acciones que se 

sucederán una después de otra, mostrando lo que 
va a pasar. 

1 c.f. L. Adame Goddord, El guión, cop V Etapas poro lo 
elaboración de un guión, Edil. Diana. México D.F., julio 1993, P 
52 
2 ITESM, Producción de vídeo, Edit. Tecnológico de Monterrey, 
México, 1994, P. 90 
3 Loc.cit P 90 
• D. Bernord, Anotomy of the film. Edil. St. Martin'xpress, New 
york USA, 1990 
5 c.f. illliWn 
6 c.f. .!mm 
7 ITESM, .QJ2.cit., P 5 7 

··. 
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1 ~:- 2~2.- Lenguaje Básico 1: Tipos de encuadre l 

A lo composición visual de los elementos y 
sus dimensiones respecto a lo figuro 
humana, dentro del formato 3 x 4 se le 

llama encuadre. 8 

En el ambiente de televisivo también se 
le llama Shot (en el cine se le hace referencia al 
momento de fotografiar las imágenes con los 
cámaros), y es lo imagen que ocupo el campo 
total de la pantalla. Otro nombre que se le da es 
el de Tomo. 

A difere~cio de lo fotografía la imagen 
únicamente se puede ver por medio de un visor 
electromagnético (monitor o pantalla de 
televisión)). 

26 

La conceptualización de los encuadres 
fija sus parámetros en relación o lo proporción de 
la figuro humana, por lo que los términos que se 
mencionan o continuación se caracterizan por 
eso. Se debe tomar en cuento que estos 
encuadres se pueden utilizar en forma indistinto, 
sin importar la naturaleza de los elementos que 
los compongan. 

En el campo de trabajo de la televisión, 
es muy común encontrar gran variedad de 
lenguajes personalizados según el lugar donde se 
trabajo, por lo que es necesario conocer primero 
lo terminología comúnmente empleado poro 
evitar confusiones. El lenguaje utilizado en México 
se manejo en inglés dada la cercanía que 
tenemos con Estados Unidos, y la facilidad que 
presento poro simplificar los términos.9 



A continuación enunciamos los términos 
utilizados para nombrar los encuadres mas 
comunes empleados actualmente, empezando 
desde la toma más abierta a la más cerrada y las 
variaciones que existen y ángulos de toma. 

ENCUADRES · .·) 

E.L.S.: EXTREME LONG SHOT 
TOMA EXTREMADAMENTE 
ABIERTA, PANORAMICA 

Expone una vista muy amplia, de 
grandes dimensiones, ofreciendo información 
general de la escena. Sirve para mostrar el órea 
general en donde se va a desarrollar la acción, 
para reforzar el ambiente que se pretende lograr. 

27 
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L.S.: LONG SHOT 
TOHALARGA. 

.. :) ~J...-,¡ > ;:. \:;> . 
. .)~~- .::: 

----=::- . :_, 

··=;-· • 

. .. ::· 

Presenta el espacio donde se lleva a 
cabo la acción, es donde . ocurre toda una 
secuencia de escenas y describe el lugar y el 
ambiente. 

~;t,J~i;t~i~t(_ 

;",¡ 
t;:·_· l~ 
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F.S.: FULL SHOT 
TOMA COMPLETA. PLANO 
GENERAL MEDIO 

Presenta la figura humana 
completa de pies a cabeza, se emplea para 

30 

enfatizar la postura, vestimenta o actitud 
del sujeto dentro del desarrollo de la 
acción. 
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H.F.S.: MEO/UH FULL SHOT 
P.A.: PLANO AMERICANO 
A.S.: AMERICAN SHOT 

Se realizo la tomo o partir de lo 
pantorrilla o de los rodillos del sujeto hacia lo 

cabeza, o tomando en cuento los tres cuartos 
portes superiores del personaje. 

.. - ·-·'-··-·:" .·-. 
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2 S.: TWO SHOT 
TOMA DOBLE 

Muestra a dos sujetos dentro de la toma, 
pudiendo ser en M.C.U., C.U., o B.C.U. 

38 

3.S.: THREE SHOT 
TOMA TRIPLE 

Presenta a tres individuos dentro de una toma, 
siendo ya sea en F.S., M.F.S., M.S., M.C.U., C.U. 
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G.S.: GROUP SHOT 
TOMA EN GRUPO 

Expone a un grupo de sujetos mayor de cuatro en 
una escena, puede ser en F.S., M.F.S., M.C.U. o 
e.u. 

Los encuadres mostrados se realizaron 
en base a la línea del horizonte, en forma 
paralela, con una angulacion de grado cero, en 
el caso de que varíe el ángulo de la toma, a esta 
variación se le denomina: : 

Angulas de encuadre. 

Esta variacion se puede combinar con 
los encuadres antes mencionados con el objetivo 
de enfatiiar determinadas situaciones, actitudes o 
hechos.de una forma más interesante. Esta 
variacion se ha estandarizado en 45 grados 
respecto o lo lineo del horizonte. 

En varios de ellos la inclinación del 
ángulo debe ser respetada paro que se pueda 
cumplir con el objetivo y en otros puede variar 
como lo requiera la planeación. 

39 
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OVER SHOULDER 
Torna por detrás de un sujeto pasando 

por encima de sus hombros. 
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P. H.: PLANO HOLANDES 

3;3I~ 
~~~~ 

Variación del ángulo del encuadre en 
uno de los costados laterales 

8 R. Cruz-villegos Villegos,T ecnologío primo oom lo televisión, edil. 
UAM l>ízc., Edic. lo, México D.F., 19929 

M. Villorreol, Platico sobre el medio de lo televisión , entrevisto 
Productor ejecutivo de eventos especiales en Televiso, ENEP Acotlón, 
1993 
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A las acciones físicas de cambio de toma a 
consecuencia de una variación de óptica, 

de posición o de lugar en la cámara, se 

le denominan: 

"MOVIMIENTOS DE CAMARA." ) 

La clasificación de estos movimientos se 

determina en base a su origen, por lo que se 
establecen los siguientes tres grupos: 

A) TOMAS CON VARIACION DE OPTICA 
B) TOMAS CON CAMBIO DE POSICION DE 
LACAMARA 
C) TOMAS CON CAMBIO DE LUGAR DE LA 
CAMARA 

Cada uno de estos grupos abarca una 
serie de movimientos básicos que son utilizados 

comúnmente. 

· TOMAS CON VARIACION DE OPTICA J 
En el Grupo A contiene los movimientos 

que se pueden obtener como resultado del 

movimiento del Zoom y del Telémetro. 
(Movimientos dentro del lente de la Cámara). Los 

mas comunes son: 

1.- FOCUS IN, ENFOQUE: 
Ajuste del foco del sujeto. 

2.- FOCUS OUT, DESENFOQUE: 
Variación del foco del sujeto 

3.- CHANGE FOCUS: 
Cambio alternado del foco entre dos 
sujetos o más. 
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4.-ZOOM IN: 
Acercamiento al objeto de la toma 

5.- ZOOM BACK: 
Alejamiento del objeto de lo torno 

TOMAS CON CAMBIO DE POSICION 
DELACAMARA 

El Grupo B contiene los movimientos 
que se pueden derivar del cambio de posición de 
lo cámara sin variar el lugar 

del transporte de lo mismo. 
Los mas comunes son: 

1.- PAN LEFT: 
Poneo a lo izquierdo 

2.- PAN RIGHT. 
Poneo a lo derecho 
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3.- WHIP SHOT: 
Movimiento en poneo violento 

4.- TILT UP: . 
Movimiento hacia arribo 

5.- TILT OOWN: 
Movimiento hacia abajo 

8.- PEO UP: 
Subir la cámaro horizontalmente 

9.- PEO OOWN: 
Bajar la cámaro horizontalmente 

ji roHAS~lA~tli~ 
En el Grupo C están contenidos todos 

los movimientos que resultan de cambiar de lugar 
el transporte de lo cámara. los mas comunes son: 
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1.- TRAVEL RIGHT: 
Movimiento hacia la derecha 
paralelamente al movimiento del sujeto. 

2.- TRAVEL LEFT: 
Movimiento hacia la izquierda 
paralelamente al movimiento del sujeto 

3.- TRAVELING: 
Seguimiento de la persona 

4.- DOLLY IN: 
Movimiento hacia adelante de 
acercamiento al objeto de la toma 

5.- DOLLY BACK: 
Movimiento hacia atrás; alejamiento del 
objeto 

6.- CIRCLE SHOT: 
Movimiento circular en torno al sujeto 

7.-BOOM UP: 
Movimiento de la cámara hacia arriba 
por medio de una grúa, conservando su 
encuadre 

8.- BOOM DOWN: 
Movimiento de la cámara hacia abajo 
por medio de una grúa conservando su 
encuadre 

9.- CAMARA OBJETIVA: 
El movimiento de la cámara se realiza 
como simple observador 

l O.- P.O.V. O PUNTO DE VISTA: 
Los movimientos de la cámara dan la 
sensación de ser el protagonista de la 
acción, también se la llama camara 
subjetiva. 
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8.- BOOM DOWN 

9.- CAMARA OBJETIVA 

Ofrece el campo de visión a manera de 
espectador o simple observador de la acción, no 
participa en la misma. Generalmente, las tomas 
que se realizan en televisión cumplen con esta 
función, siendo de esta manera en que se 
efectúan los encuadres, ángulos y movimientos. 

10.- CAMARA SUBJETIVA 

El campo de visión es desde el punto de 
vista de uno de los personajes que intervienen en 

lo acción, permite la sensación de participar al 
espectador como parte de la trama, de principio 
a fin o en algunas partes. Se pueden aplicar los 
diferentes encuadres, ángulos y movimientos para 
esta función. El traslado de la cámara es más libre 
de acuerdo al personaje que está interpretando. 
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1 · · .. · 2A.- LENGUAJE BASICO 111: TRANSic:loNES- ] 
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S on recursos utilizados para la mejor 
comprensión del contenido del mensaje. 
También se le denominan transiciones 

espaciales. Esto es el paso de una imagen a otra 
que implica cambio de posición o lugar en un 
espacio-tiempo. Los recursos más comúnes son: 

TRANSICIONES'' J 

FLASHBACK 

Presenta una serie de acciones que ya 
acontecieron tiempo atrás, intercalados en la 
acción que se está llevando en el presente. 

El paso del presente al pasado se realiza 
utilizando una disolvencia, wipe o un cambio de 
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foco, se emplea para remitir un antecedente de la 
acción que está sucediéndose o está por 
presentarse. 10 

FLASHFORWARD 

Presentan adelantos de la acción a 
desarrollarse, intercalándose en .la acción que 
está llevándose a cabo. Como en el caso anterior 
el paso de una acción a otra se realiza 
empleando una disolvencia, cortinilla o cambio 
de foco. Se empleo para presentar posibles 
resultados o consecuencias de la acción que se 
esta llevando o cabo en el presente.11 
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CONTRAPUNTO o CRISH-CRASH 

Presenta en forma alternada, situaciones 

simultáneas o acciones paralelas que se 

desarrollan dentro del mismo tiempo, ya sea en el 

mismo lugar o diferente. 

O/SOLVENCIA 

Es el desvanecimiento de una imagen a 

otra, se utiliza paro el cambio de escenario, o, 

espacio tiempo, suaviza lo sensación del cambio. 
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CORTE DIRECTO 

Es el paso directo de una imagen a otra, 
(de una cámara a otra), dentro de un mismo 
espacio-tiempo. 

", 7'~ - .. ~ 
;.,: ~. 
l· ~. '"<. ·~~, 
" - ,r ':~ • ~·L 

CAM.1 CAM.2 CAM.3 

~· ::~~-L{~. t~ . -~fi_lltTe~~íJ - . 

G :r::=:-
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CORTINILLA 

Es el cambio de una imagen por otra, 
mediante un efecto digital, dentro o fuera de un 
espacio-tiempo, es el punto intermedio entre el 

corte directo y la disolvencia 

En el taller de televisión 1, existen las 
siguientes cortinillas o "wipe 's", en la siguiente 
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representación la parte de color negro indico 
como entra la segunda imagen en relación con la 
primera que es de color blanco. 

liiiiiil ~ [!:] [] = c;¡jl [!] 
~~lii]~ 

En el taller de televisión 11. se tiene mas 
variedad de cortinillas, además de que se les 

puede modificar con dos efectos denominados 
eco y paring (emparrillado). 

r .. a. ..1 e ::::1 u n .. 
4 ::J: H I= =I m.ii. ~ t1 ::II 

r~~""'••=-- 1 
~ r1 a ....... w • u • 
~ ..... - )[ • t ....... 

••-11"•:.1 e+ 
1 -FmlltCl1 

'ºD. Bernard,8natomy of the film, Edil. St Martin'spress, New York 
USA, 1990 
11

, R. Cruz-villegas, op.cit 
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r 2.5.~-LENGUÁJE BASICO ~IV~ÁÜolcrq 

1=====~~~~-
D entro de uno producción de televisión, el 

factor Audio, ocupo un nivel importante: 
Ayuda o comprender lo imagen y el 

contenido del mensaje; dicho de otro formo, es lo 
porte complementario de lo imagen. 

Durante lo preparación de un programo 
de televisión, dependiendo del tamaño del foro, lo 
músico y los efectos de sonido, con el propósito 
de ahorrar tiempo y dinero, se graban con 
anticipación y de preferencia en uno cabina de 
audio. 

COHBINACION DE IHAGENYAUDIO) 

En muchos cosos lo conjugación del 
audio con el video juego un papel importante 
dentro de uno producción; los combinaciones 
mas comunes son los siguientes: 
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1.- Video domino audio, este es el coso del cine. 
2.- Audio domino video, el coso de muchos 
noticieros. 
3.-Audio y video se apoyan alternativamente. 
4.- Audio y video corren independientemente 

(puentes musicoles).12 

Rozón por lo que se debe conocer los 
diferentes categorías de dosificación del audio y 
el lenguaje que se utilizo en codo uno de estos. 13 

Estos categorías son: 

1.- Discurso Verbal: 
Locución grabado o en vivo. 

2.- Discurso Musical: 
Fondos musicales grabados o en vivo. 



3.- Discurso de efectos: 
Sonidos, ruidos, silencios, etc. grabados 
o en vivo14 

Para la elaboración adecuada del 
sonido dentro de una cabina de audio, el guión 
escrito debe contar con instrucciones claras y 
detalladas, sin utilizar siglas, abreviaturas o 
símbolos. Toda esto para que el operador pueda 
captar correctamente la idea o intención de la 
grabación más fácilmente. La redacción del 
Guión se realiza en forma descriptiva detallando 
paso a paso el ritmo que debe seguir, 
conteniendo lo siguiente: 

1.- Entrada o salida de la música. 

2.- Música, efecto o voz (de narrador o dialogo 
de los personajes). 

3.- Tiempo de duración 

4.- Niveles de volumen 

5.- Cortes o disolvencia de una música con 
otra, duración de la disolvencia. 

6.- Tipo de efectos que intervienen, tiempo de 
entrado o solida de los mismos. 

7.- Silencios específicos. 

8.- Puentes musicales. 

9.- Número de líneas o renglones que consta 
el guión, numerados en orden 
ascendente codo uno. 
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Si se trota de un discurso verbal: 

1.- Volumen 

2.- Intensidad 

3.- lntencionalidad 

4.- Tono 

Si es un discurso musical: 

1.- Tipo de fuente: L.P., C.D., Deck u otro. 

2.- Numero de trock. 

3.- Orden de aparición. 
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En caso de trotarse de un discurso de 
efectos: 

1.- Tipo o nombre del efecto 

2.- Duración de este 

3.-Volumen 

4.- Procedencia o fuente: L.P., C.D., Deck, u 
otro. 

.. 

:·,-_;;·,¡. 
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1 •2.6.- ltUMINACION. I 
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E 1 objetivo primordial de la iluminación es 
conseguir que las cámaras puedan captar 
a la perfección las imágenes expuestos. 15 

En televisión, desde el punto de vista 
utilitario, debe ser lo más uniforme posible y 
emanar de amplias fuentes de luz, 
predominantemente difusas y carentes de 
sombras. Desde el punto de vista artístico, la 
iluminación sirve para reforzar la impresión 
general obtenida con la iluminación normal, se 
obtiene de intensos haces luminosos dirigidos 
desde los lados, desde arriba, de atrás, de abajo 
o por medio de los decorados del fondo, de 
acuerdo con la intensión del programa o del 
realizador. También debe enfatizar determinados 
detalles de objetos o personas. 16 

Los fines técnicos que la iluminación 
debe de cumplir son: 

1.- Iluminar la escena delante de la cámara y 
permitir la obtención de una señal de imagen 
satisfactoria y de calidad .. 

2.- Proporcionar una buena calidad de imagen, 
un equilibrio realista de las diferentes tonalidades 

Los fines artísticos son: 

1.- Cooperar con el logro de una compos1c1on 
agradable a través del manejo del claroscuro. 

2.- Afianzar la ilusión de la realidad que se 
pretende crear en el escenario. 
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3.- Reforzar los valores dramáticos y colaborar en 
el mantenimiento de un clima determinado. 

4.- Destacar el efecto de profundidad en el 
escenario. 

5.- Proporcionar mayor brillo de las imágenes. 

6.- Conferir interés y belleza a la figura humana. 

7.- Corregir la apariencia de los actores.17 

Por lo tanto es una técnica que requiere 
de mucho cuidado, puesto que significa el 
elemento fundamental para captar los imágenes y 
registrarlas en la cinto. 18 
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La iluminación se divide en dos partes19 

NATURAL. ) 

Es la más económica, pero presento 
serios inconvenientes, puesto que para hacer uso 
de ella y sacar el mejor provecho, es necesario 
realizar la producción al aire libre, además de no 
estar normalmente a la disposición de las 
necesidades de un plan de producción. 

·•. ARTIFICIAL . J 
Es la que se logra a través del uso de lámparas, 

facilita una correcta iluminación a cualquier hora 
del día, y en cualquier lugar. 

En el mercado existen diferentes tipos de 
lamparas , las cuales se clasifican tomando en 



consideración relleno del bulbo {vacío o de gas), 
material del filamento (de tungsteno, tungsteno
hologeno, cuarzo), el tipo de luz que emiten, lo 
concentración de esto, y lo amplitud de espacio a 
cubrir: 

1.- Luz concentrada: 
Emite un hoz de luz altamente 
concentrado que abarco áreas 
reducidos, producen sombres duros y 
definidos. 

2.- Luz difusa: 
El hoz de luz es amplio, abarco grandes 
zonas, lo sombra es suave 

Por el tipo de reflector que utilizan 
existen poro luz concentrado: 

Fresnell y elipsoidales o cañón: 

Poro lo luz difuso: 

Cazuela, softlight, diablas, bancos de 
luz. 

Lo formo de disponer de los lámparas 
poro iluminar un área en especial, hoce que estos 
reciban !Jn nombre especial por el lugar que 
ocupan uno con respecto o otra, básicamente se 
utilizan tres lamparas diferentes que se les llamo:: 

1.- Luz principal (Key light}: 

Que sirve poro iluminar el objeto 
principal mediante uno fuente de luz 
concentrado, se ubico o 45 grados 
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respecto al eje de la cámara y a 45 

grados en respecto o su eje vertical. 

2.- Luz de apoyo (fill light): 

Esta se proyecta de un lado o costado y 
creo necesariamente sombras fuertes en 
la parte contraria al objeto, se puede 
ubicar entre los O grados y los 30 
grados respecto al eje de lo cámara. · 

3.- Luz de moldeo: (back light): 

Luz opuesta a la cámara para dar forma 
al objeto. 

En el estudio de televisión en el sistema 
de iluminación hoy cuatro tipos básicos de 
lámparas que son20

: 
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A) LUZ SUAVE B) LUZ DE SEGUIMIENTO 

~ 
C) LUZ CON EFECTOS 

' ---- -.. ·~~\·~ ·:·t·"~.:~-~.,~~{; '·i~: .. < ·=·~1~---,r.•,,. ,;.: 

·;;· 
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1 propósito de elaborar un proyecto por 
escrito es de dar a conocer a los E interesados lo que se va a hacer: por que 

motivos, de que manera y con que; un proyecto 
de guión, puede incluir tantos apartados sean 
necesarios, normalmente consta de: 

• Resumen del contenido. 
• Características técnicas en audio, vídeo e 

iluminación. 
• Objetivos generales. 
• Calendario de trabajo. 

La verdadero utilidad del diseño del 

proyecto o guión, estriba principalmente en que 
sirve paro obtener: 

• Inventario de los recursos humanos y 
materiales .. 

• Presupuesto 

• Tiempos de producción. 
• Plan de trabajo. . . 

Poro uno mayor comprensión del 
proyecto, este se halla conformado en uno serie 
de categorías progresivas que facilitan su 

ejecución21 

·ESCALETA) 

Corresponde a la progresión temática 

de situaciones y acciones de la trama, ya cori la 
forma en que se va a estructurar el programa, 

dependiendo de la forma de trabajar de algunas 
televisaras, se hace antes o después del guión 
literario. 
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GUION LITERARIO J 
Es el primer poso en donde se redacta 

en formo narrativa, la ideo o ideos, previamente 
concebidas, es lo descripción espacio-temporal de 
los fenómenos que se suceden. Cuento con una 
estructura discursivo que narra el propósito y 

desenvolvimiento de lo historio, situaciones, 
ambientes, hechos y peripecias de fo trama; 
o.rgonizado con su introducción, desarrollo, clímax 

y conclusión .. 

GUION TECN/có] 

Es el siguiente poso después del guión 
literario donde el contenido de la historia, se 
adopta al tiempo presente y se le da un 

tratamiento específico y particularizado de todos 
los elementos que intervienen en uno producción, 
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contiene el orden de ejecución, los recursos 
humanos y materiales con que se deben de 
contar, en uno operación conjunto de cabina y 
estudio, 

Lo presentación del guión técnico puede 
ser aleatorio siempre y cuando se respeten los 

aportados básicos con que debe de contar y en el 
orden establecido, esto es: 

A) SECUENCIA: 
Numero progresivo de las escenas. 

B) VIDEO: 
En este aportado se tienen que 

contemplar los siguientes aspectos: 

• El numero de cámara que realizara la tomo, 
e~cuodre y movimiento a realizar (se debe 
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especificar claramente el encuadre, de donde 
inicia y donde termina el movimiento). 

• Las instrucciones precisas para el operador del 
switcher (cortes, disolvencias, cortinillas o 
"wipes", fade's o efectos que se requieran. 

• Tipo de iluminación requerida. 
• Parlamento o diálogos del programa. 
• Movimientos de escenografía que se tengan 

que realizar. 

• Video en "stock", cuando se trate de reproducir 
material previamente grabado , como son: 
entrevistas, reportajes, documentales, video

clips, comerciales, etc., se indica en que 
momento entra y cuanto tiempo pertenece en el 
aire. 

• Caracterización de los actores o personajes. 

C) AUDIO: 

En este apartado se debe de ubicar 
todas las indicaciones técnicas necesarias para su 
efectiva ejecución, tal como se menciono er. .el 

punto 2.3. 

Estos apartados se deben estructurar en 
orden progresivo y sincronizados uno con el otro, 
generalmente se presenta en formato carta a dos 
columnas. 

. ·STORY BOARD J 
En este se detalla con mayor exactitud 

los requerimientos técnicos de una producción, en 

el que se describe cada uno de los elementos que 
interactuán, . en orden secuencial, presenta 
gráficamente la imagen que se desea lograr, con 
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el encuadre establecido, por lo tanto muestra la 
imagen de como va a realizarse la escenografía y 
ambientación requerida, caracterización de los 
actores. 

La presentación del formato del "story 
board", también puede ser aleatoria, siempre y 

cuando se respete los siguientes apartados o 
columnas: 

•AUDIO. 

Con las mismas indicaciones que en el 
guión técnico. 

•IMAGEN: 

Comprende la presentación de las 
imágenes que se desarrollan en el programa, 
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mostrando únicamente aquellas que nos sirvan de 
referencia clave, respetándose el encuadre, 
escenografía y ambientación propuestas, en el 
orden estructurado. 

• VIDEO:. 

Con las mismas indicaciones que se 
especifican en el guión técnico. 

En caso de que se requiera, se 
determina si es necesario la post-producción. 

En el planteamiento del guión 
(cualquiera que fuese), se deberá de seguir un 
orden de acciones y una secuencia lógica. 

En 
progresivas 

cada una de estas 
deberán anotarse los 

formas 

datos 



. concernientes al nombre de la cosa productora, 
tipo, programa, nombre del cliente, versión, 
duración del programa, dirección, etc. 

GUION TECNICO. J 
HOJA 

PRODUCCIONES: 
PROGRAMA: FECHA 
GENERO: HORARIO 
PRODUCTOR: DURACION 
DIRECCION: VERSION: 
JEFE DE PISO: 
CAMAROGRAFOS: 

·' ,....--

SEC. CAM. E.C. VIDEO AUDIO 

. 

·. 

' 

'------

:::3~-:;:~"ª:~:.'; .. _ .¡ 

GUION TECNICO 1 HOJA -, 

1 

íSECl 1 CAM. I ~ 11 VIDEO AUDIO 

.___.. .___.. '-
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12 c.f. ITESM, op.cit. 
13 c.f., R. Cruz-villegos, op.cit. 
" c.f., ibidem 
15 c:.f., etol, Dimensión y sistema de lo televisión educativo, Edil. 
Nocional, España, 1975 
16 c.f., ibidem 
17 c.f. item 
18 c.f., O. Alvorodo, Tesis. P.C.C., ENEP Acotlón 
19 c.f., ibidem 
io c.f., S. Llorec, Lo televisión. uno metodología poro su aprendizaje, 
Edil. GG, Col. medios de comunicación en lo enseñanza, España, 
1988 
21 c.f., R. Cruz-villegos, op.cit. 
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L a organización de los recursos humanos 
durante la planeaci~n de una producción es 
de vital importancia. Para una adecuada 

realización, en el caso de la carrera de Diseño 
Gráfico en la ENEP Acatlán, la elección de 
puestos a desempeñar por los integrantes de un 
equipo de producción debe ser de acuerdo a las 

capacidades y habilidades de cada uno de ellos. 

La norma para establecer esta 
asignación se establece de acuerdo con los 
requerimientos (deberes y obligaciones) de cada 
puesto; para cada asignación es preciso probar a. 
cada miembro del equipo en cada uno de los 
puestos necesarios e ir rolando funciones, con la 
finalidad de ubicar al más apto e idóneo en el 
puesto correcto. 



1 .J.1.- STAFF CABINA: 1 

I' ... , ... ·~····;';·e•· .... -- "·}:º:~~-· .. -.>~: -···••·.····.~·· !:J~i;c .H'J' ~-'~--¡:;j;I 

A 1 grupo de personas que integran un 
equipo de trabajo, se les denomina 
"STAFF" y se les divide en dos categorías 

que interactúan entre sí. Se les llama "Staff de 
Cabina" o "Staff de Estudio", según sea al órea en 
que laboren. 

STAFF CABINA 

Esta denominación la recibe el personal 
que se encuentra asignado en la cabina de 
grabación y esta conformado por los siguientes 
puestos: 

PRODUCTOR: 

Plantea y organiza los elementos bósicos 
para la producción de un programa, que son: 

Tema, contenido, objetivos, funciones de cada 
elemento del equipo, gróficos, escenografía, 
locaciones, encuadres y movimientos de cómara, 

utilería, modelos, voces, invitados, equipo técnico 
requerido, efectos especiales, etc., dirige al 
director con el objeto de cumplir sus indicaciones 
y administra los recursos económicos disponibles.1 
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DIRECTOR: 

Es el responsable de la composición de 
la imagen que se transmite al aire, dirige el 
control de las cómaras, iluminación, audio, video, 
switcher y al "Staff de Estudio", está en estrecha 

comunicación con el productor con la finalidad de 
cumplir con todas las indicaciones y correcciones 

que este le haga, es el jefe tanto de la cabina 
como del estudio siempre cuenta con asistentes. 2 
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ASISTENTES DE PRODUCC/ON 

Sirven de apoyo en las funciones que 
desempeña el director o el productor, verifican el 

adecuado cumplimiento de las indicación es de 
éstos, y se anticipan al surgimiento de posibles 
problemas. 3 



ENCARGADO DE AUDIO. 

Tiene a su cargo el manejo del equipo 

de audio, así como de las pistas de audio 
requeridas para tal efecto. Es el responsable de la 
correcta sonorización del programa4 

ENCARGADO DE VIDEO. 

Es el responsable de tener listo el equipo 
de grabación en video donde se grabará el 

programa, de la reproducción del material 
pregrabado (o en stock), así como también , de 
su monitoreo.5 
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OPERADOR DE SWITCHER. 

Es el encargado de la operac1on 
correcta del switcher. En el caso de la ENEP 
Acatlán este elemento es proporcionado por lo 
misma Universidad. 
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1 c.f., G. Marquez, apuntes de clase, sem 92-1, ENEP Acatlón, 1992 
2 c.f. loc.cit · · 
3 C.F.ibidem 
• c.f. j!filn 
5c.f.~ 



1 ~-> 32.- STAFF ESTUDIO~ ' ,·] 
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A 
1 equipo de trabajo que labora en el 

estudio o piso se le denomina "STAFF de 
ESTUDIO" y esta conformado por los 

siguientes puestos y funciones: 

FLOOR MANAGER O JEFE DE PISO. 

Como su nombre lo indica, es el jefe de 
este staff, tiene la obligación de mantener la 

disciplina y orden de trabajo en el piso, es el 
portavoz de las órdenes e indicaciones que le 
haga el director, coordinar todas las actividades 
que se realizan dentro del estudio y es el 

responsable del correcto manejo del equipo ahí 
utilizado. 7 

CAHAROGRAFOS (AS): . 
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Se hace cargo del correcto manejo de la 
cámara, tiene la obligación de conocer todos los 

tipos de encuadres y movimientos. así como 
también su nomenclatura universal. Generalmente 

se practica la terminología en el idioma inglés. 

cumpliendo con en el guión y mantener el 
correcto enfoque requerido en todas sus tomas. 

DIRECTOR DE ESCENA: 

En algunos casos también se designa un 
director de escena que coordina la actuación de 

los adores y su ambiente de presentación. 

ESCENOGRAFIA: 

Planea y coordina la instalación de la 
escenografía que requiere el programa, así como 

de su correcta ambientación.8 
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ILUMINADOR. 

Proporciona la adecuada iluminación 

durante la realización del programa,. En la ENEP 

ACA TLAN la iluminación es controlada desde la 

cabina de grabación, por el encargado del 

estudio, siendo la función de iluminación los 



·-. ,· 

. . ; ~ 

propios alumnos que pueden conseguir lamparas 
extras en caso que se requiera otro tipo de 
iluminación . 9 

ASISTENTES GENERALES 

\ 

Apoyan a los demás integrantes del 
equipo cuando así lo necesiten. De hecho los que 
siempre requieren de ayuda son los camarógrafos 
en el manejo de los cables, con el objeto de no 

tropezarse con ellos y circular libremente por el 
estudio. 
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D 
urante el desarrollo de la producción 
televisiva, se generan determinadas 
situaciones, en las cuales es necesario 

imponer orden y disciplina. Se tiene una 
diversidad de órdenes e instrucciones durante los 

preparativos del programa que no se especifican 
en el guión. Se debe aprovechar adecuadamente 
el tiempo disponible, por lo que cada equipo de 
producción debe distribuir su trabajo de la 

manera más práctica. 

Cada integrante del equipo debe 
realizar y apoyar las tareas de montaje de 
escenografía, coreografía, audio y video aparte 
de las funciones de sus puestos asignados. 

Al inicio de la grabación, cada elemento 
del staff debe colocarse en su lugar 
correspondiente. La obligación del director es de 
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checar el cumplimiento de todos los preparativos y 

su desenvolvimiento durante la producción. Las 
indicaciones que se emplean al comienzo del 
programa son variadas dependiendo de cada 
profesor o de cada carrera, pero las básicas son 
(en la ENEP Acatlán): 

1.- SILENCIO EN CABINA 
2.- SILENCIO EN ESTUDIO 
3.- AUDIO LISTO 
4.- VIDEO LISTO 
5.- CORRE VIDEO 
6.- 10, 9, 8, 7 ... 
7.- LECTURA DE LA PIZARRA (NOMBRE 

DEL PROGRAMA, PRODUCCION, 
TOMA, SECUENCIA,ETC) 

8.- 6, 5, 4, 3, 2 ... 
9.- FADE IN VIDEO, FADE IN AUDIO 
10.- CUE 



11.- COMIENZAN LAS INDICACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL GUIÓN, A 
LIBRE ALBEDRIO DEL DIRECTOR. 

son: 

l.-
2.-
3.-
4.-
5.-

Al final de la producción los ordenes 

SILENCIO ESTUDIO 
FADE OUT AUDIO 
FADE OUT VIDEO 
CORTE VIDEO 
TERMINAMOS 

7 c.f . .Q!!&LG:Ma~uez . 
8 c.f: ibídem ' ·· · · 
9 c.Litem 

ESTA TESIS NO nml 
SALIR DE LA 8iBU8JfCA .. 79 



i--3.4.- EOOPOTECNICO: TALLER I· 1 
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CABINA 

En la cabina de producción o master de video es 

donde se encuentra concentrado todo el equipo 
de grabación en Audio y Video para la 
producción de un programa. En el taller 1, 

ubicado en el edificio A- 12 planta boja se cuenta 
con las siguientes áreas: 

VIDEO TECA: 
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En donde se guardan una serie de 
documentos videográficos como son: 

documentales, culturales, didácticos, películas, 

eventos oficiales, étc. en formatos de 3/4, beta y 
vhs, con la finalidad de brindar un apoyo 
didáctico a quien lo solicite .. 

CENTRO DE POST-PROOUCCION:: 
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Son dos, en el primero se encuentran 
dos módulos de post-producción en VHS y V8 ó 
Hi-8 (islas de edición), un control de luces 
(dimmer) del estudio. En el segundo está ubicado 
un tercer módulo de post-producción en 3/4", un 
equipo de telecine, y un sistema de reproducción 
de videos poro el área de la teleaula. 

CONSOLA DE CONTROL DE CAHARAS: 

Cuento can un switcher de 8 canales, 
que es el que controlo la transmisión de los 
imágenes generados por las cámaros o de video 
en stock, además de los controles remotos 
Independientes de codo cámara. Existe un 
generador de caracteres que nos permite insertar 
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títulos al programo, un corrector de cuadro, 
pantallas de monitoreo poro los cámaros (3), poro 
el generador, video en stock (beta), un monitor de 
señal al aire, videocossetero poro lo reproducción 
de videos en stock (beta o vhs), poro lo grabación 
del programo se cuentan con dos videocosseteros 
de 3/4" y de VHS. 

CONSOLA DE CONTROL DE AUDIO-. 
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Cuento con un sistema de reproducción 
de audio, disponiendo de dos deck's, un CD, dos 
tornomesos y uno grabadora de carrete abierto, 
controlados por uno mezcladora de 8 canales que 
además controlo los micrófonos, el audio del 
video en stock. 

ESTUDIO 

Se cuento con tres cámaros de televisión 
(EFP), con sus respectivos tripies y dolly 's, un 
monitor de señal al aire, una bahía de parcheo 
(en donde se conectan los cables de los cámaros 
y de los micrófonos, uno tramoya donde se 
encuentro montado el sistema de iluminación y lo 
red de micrófonos. 

j 

. .) 



M
 

c:o 



j _. 3.5.~ EQUIPO TECNICO TALLER 11 ' ] 
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E 1 equipo con que cuenta el equipo del taller 

11, se distribuye de la siguiente manera: 

CABINA-, j 
Se encuentra divid ido en 5 secciones: 

1.- CONTROL DE LUCES: 

-~ ~HI 
:;·:<;··1 
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Donde se localiza el equipo que 

controla el manejo de las luces del estudio, de 
manera independiente en juegos de dos. 

2.- CABINA DE VIDEO. 



Se tiene uno consola donde se controlo 
y manejo lo señal generado por los cámaros, 
video en stock, de un switcher que se permite, al 
igual, que el toller l, controlar los imágenes de 
tres cámaros, imágenes pregrobodos, beta y vhs; 
como generador de gráficos y caracteres se 
cuenta con uno computadora Mocistosh que 
además sirve como editora no lineal, con dos 
monitores. Se tienen tres monitores para los 
señales de cada cámaro, del video en stock, del 
preview, además dispone de uno editora lineal 
para vhs, dos videocasseteros de tipo industrial 
poro lo reproducción y la grabación de la imagen 
producida, otras dos videocosseteros para 
reproducción de material pregrabado en beta y 
vhs, con un monitor poro la señal producida, 

3.- CABINA DE AUDIO: 

Donde se controlo lo señal de audio 
proveniente de los micrófonos de estudio, de dos 
deck's, dos compoct disk, uno grabadora de 1/4 
de pulgada, el audio de los videos en stock, todos 
esto por medio de una mezcladora de audio de 
16 canales, se tienen dos amplificadores que 
permiten transmitir la señal hacia la cabina de 
video y hacia el estudio de grabación. 
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Las áreas 4, 5, y 6 están destinadas a 
albergar los módulos de edición con los que aún 

no se tienen por lo que se encuentran vacías. 

··ESTUD19] 

En el estudio se encuentra dividido en 
dos zonas importantes: 

1.- EL SET O PISO DE GABACION. 

Donde se encuentran como equipo de 

trabajo tres cámaras, dos micrófonos, y un 
monitor de señal producida. 
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2.- AREA DE MANTENIMIENTO: 

Que a la vez se encuentra dividido en 
cuatro zonas que funcionan como videoteca, 
bodega de equipo, cuarto de control del sistema 

de aire acondicionado, cuarto de mantenimiento 



, 
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donde se realizan las reparaciones preventivas del 
equipo de todos los talleres, por personal 
altamente calificado, además el pasillo que 
conecta con estas áreas. Por el momento se utiliza · 

para guardar escenografía propio del estudio, 
como son sofás, una mesa redonda, y una 
cuadrada; además de una mesa de trabajo en 
animación. 
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E 1 proceso de edición y acabado que se 
realiza al final de. una producción se le 
denomina post-producción. 

Es el proceso operativo que conduce al 
acabado final de la obra, es decir, el programa 

televisivo tal como va a llegar al público. Es el 
acabado fino del material para su presentación 
final. Para este proceso, es necesario conservar 
todas las imágenes y sonidos producidos a 
manera de banco de imágenes, para llevar a 
efecto satisfactoriamente el trabajo. 

• .. 



1 4.1.- CLASlfici:CION DE TOMAS . 1 

1. : '·~' .:-- é ,~~ fB; "::- ~r.;~i:f!Ji~-,----1 

A 1 tener las tomas que van a requerir una 
labor de post-producción, se procede a 
clasificarlos de acuerdo con lo 

establecido por el guión. Se localizan las mejores 

secuencias o portes (se inicio poniendo el cassete 
al principio de la cinta, y al reproducirlo se pone 
el contador de lo videocasetero en ceros), una vez 
localizados estas portes se anoto lo ubicación de 
cada uno, e identificar claramente todos los 
cassettes. Cuando se dé el caso de existir varias 
secuencias aceptables, se realizo lo calificación de 
cado uno poro decidir cual de ellos es lo óptima. 

Al realizar lo grabación siempre se 
deben considerar tomas de protección, es decir, 

tomos que nos permitan, en caso de requerir, 
cubrir tiempos, sustituir portes, poro rellenar 
huecos o reforzar situaciones planteados por el 

guión. Estas pueden ser ambientales describiendo 

el lugar donde se efectúe la acción, o de lo 
acción en sí desde distinto ángulo de cámara. 

Uno vez hecho esto clasificación, se 
anota en una listo la ubicación exacta de las 
partes seleccionados, con estos datos se inicio lo 
edición ordenado y precisa de acuerdo a las 
necesidades planteados 

El llevar un orden de las tomos, permite 
realizar un mejor trabajo de edición, ahorro de 
tiempo y dinero. En el coso la ENEP Acatlán, 
siempre se recomienda que las tomas 
seleccionados se presenten en un solo cassete en 
formo consecutiva y ordenada, para evitar un 
desgaste innecesario de las editoras. 
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L 
a historia de la edición se remonta a los 

primeros días del cine mudo, cuando el 
director ruso V.I. Pudovkin reconoció el 

poder creativo de la edición. El dijo *La edición es 
la fuerza creativa de la realidad fílmica y las bases 
del arte de la cinematografía*. La edición es 

probablemente uno de los fases más importantes 
de un buen programo; en la opinión de un 

experto, una buena edición puede establecer la 
----estructura de la producción y coníroJQr__"el_ 

ambiente" general del programa, la intensidad y 
darle el ritmo"1 

El concepto de edición se vincula al de 
continuidad narrativa, y significa la operación de 
unir o acoplar un plano con otro, con el fin de 
construir el hilo narrativo o argumental del 
programa. Consiste en "cortar" una toma a la 
medida exacta y unirla a otra, igualmente 
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ajustada. A diferencia del cine, la unión y corte se 

efectúan exclusivamente, por medios 
electromagnéticos, en los módulos de edición, 
esto significa realizar una copia o generación más 
video original. 

Las imágenes y sonidos pueden editarse 
conjuntamente o por separado dependiendo del 
objetivo o fines planteados , para ello existe dos 

___ tjp_os _diferentes de edición: por ensamble y por 
inserciÓ~~~----------- ------ ------

~F 
~r;:;·. 
::;:.Q 



1-ii- TIPOSY FUNCIONES ofiA EDICION- 1 
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A 
1 realizar un trabajo de post-producción 
se deben considerar las formas de 
edición que existen y manejarlas 

debidamente. Para ello es necesario preparar 
adecuadamente el cassete de video que va a 
recibir la edición final, esta preparación se realiza 

con el fin de evitar problemas o lo hora de 
edición, como pueden ser fuera de sincronía, 
cinta demasiado ajustada. magnetismo, étc. 
Consiste en ajustar y sincronizar las pistas de 
audio y video que contiene la cinta, (de 
preferencia se recomienda que la cinta sea nueva 
para mejor calidad), y se puede hacer de las 
siguientes formas: 

1.- Cuando es nuevo el cassete, se recomienda 

recorrer la cinta de principio a fin y regresarla al 
principio de nuevo, esto es para evitar que la 

cinta quede apretada. 

2.- Se graba una señal de video consistente en un 
bloque de barras de los colores luz y pigmento 
(magenta, cyan, verde, y amarillo azul, blanco y 
negro)". Esta grabación debe ser de acorde al 
tiempo que dure la edición final. este proceso nos 
permite grabar simultáneamente una sincronía 
tanto en la pista de video como en la de audio 

3.- En caso de no contar con equipo que genere 
la señal de bloque de barras, se recurre al uso de 
la cámara y se graba una señal en color negro 
para lograr un fin parecido. 

La edición se puede realizar con dos 
métodos, dependiendo de la situación que se 
presente 
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1.- ENSAMBLE (ASSEMBLE): 

Lo operación genero señales 
simultáneas en las pistas de video e imagen, 
consiste en encadenar una secuencia una tras de 
otra, esto es, teniendo la cinta preparada, se 
graba un segmento, terminando éste, se graba 
otro más encadenándolo de tal forma para evitar 
desgarres ( uniones imperfectas que dañan la 

sincronía en la cinta), la pista que queda al final 
de cada segmento es de barros o de ruido. 

2.-INSERCION (INSER1): 

:Si dentro de un encadenamiento 
realizado previamente por medio de ensamble, es 
necesario quitar una parte intermedia y 
remplazarla por otro se utiliza el método de la 
inserción, que nos permite substituir o reemplazar 
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determinadas partes dentro de una cadena de 
edición sin alterar ya sea la pista de audio o la de 
video. 

Cuando se edita por inserción existen diversas 
opciones: 

• Editar únicamente el canal de audio 1 
• Editar únicamente el canal de audio 2 

• Editar el canal 1 y 2 de audio 
• Editar únicamente video 

• Editar audio 1, audio 2 y video.2 

Las cuatro funciones básicas de la edición son: 

1.- Combinar diferentes porciones de videos a fin 
de lograr un resultado especial. 
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2.- Ajustar el material en tiempo, es decir, contar 
uno historia completa en un tiempo dado. 

3.- Corregir errores o tomas mal hechas 

4.- Construir de eventos totalmente aislados, 
armar tomas para crear un video.3 

En el taller de televisión 11 de la ENEP 
Acotlán, se cuenta con dos sistemas de edición: 

l . - Edición lineal 

Que se realizo por medio de dos 

videocasseteras y un control remoto. 
Una sirve para reproducir la cinta de 
video, y la segunda para grabar las 
secuencias seleccionadas. 

2.- Edici6n no lineal 

En la que se realiza por medio de uno 
computadora que permite digitalizar los 
tomos de video. Utilizando programas 
de edición de video, se arma lo 
secuencio en lo mismo computadora 
con efectos y demás y finalmente se 
posa a video con una videocasetera, 
sin perder calidad. 

El ambiente que se maneja en 
sistema de edición no lineal, permite 
crear un sinnúmero de efectos visuales, 

que enriquecen de manera 
considerable, la estructura de un 
programo televisivo 
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E xisten cinco esquemas utilizados para 
identificar la estructura de la edición:4 

Edición relacionada 

Los escenas aparentemente no 
relacionadas, adquieren significado cuando se 
editan. Segmentos que aunque aisladamente no 
representan ningún contenido para la trama, al 

ubicarlas dentro de la secuencia de edición 
producen sensaciones emotivas al espectador 
que las relaciona con algún punto de la historia. 

Edición acelerada 

Permite incrementar o condensar el 
tiempo manejado en el desarrollo de un historia, 
uno secuencia que dura 30 minutos por ejemplo, 
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presentada en 15 segundos únicamente dando la 

idea esencial de ésta. Otra forma de manejar el 

tiempo es mostrando el paso del tiempo, de una 
época a otra, de un día a otro, o transcurrir de las 
horas. Utilizando para ello cambios de clima, 
desenfoques, cambios en las personas, o algún 
tipo de transición. 

Edición de montaje 

Este tipo de edición generalmente es 

empleada para la elaboración de videos 
músicales, comerciales, thrillers de películas, en 
las cuales se yuxtaponen escenas que no están 
directamente relacionadas entre si. Este tipo de 
edición es rápida llena de secuencias 
impresionistas deconectadas y unidas por una 
variedad de transiciones. Una edición de montaje 



no está diseñada para seguir una secuencia 
lógica. 

Edidón de recopilación 

Los documentales generalmente se 
realizan bajo este esquema de edición. Aquí se 
brinca de una escena a otra en ocasiones sin 

importar la secuencia lógica o de tiempo. 

Edición de continuidad 

Se refiere a la sucesión de una escena 
con la siguiente, la acción de la primera da pie al 
suceso de la otra. Es un tipo de edición de causa

efecto o efecto-causa, pero siempre doró 
continuidad a la acción. 
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E 
n el campo de acción de lo televisión se 
requiere del almacenamiento adecuado 
de los imágenes producidos. Por lo que es 

necesario lo tecnología del video como factor de 
almacenamiento. Existen diferentes formatos de 
cintos de video adecuados codo uno de ellos o los 
necesidades existentes, en el video como en el 
cine el concepto de formato hace referencia a sus 
dimensiones y característicos propios de lo cinto. 

En este coso la diferencio técnico es que lo cinto 
de video es magnético, el concepto de sistema de 
grabación o menudo en el seno de un mismo 

formato es diferente, así es por lo que en el video 
se conoce uno notable diversidad de formatos y 
sistemas. 

Los formatos de cintos de video se 
miden por el sistema inglés en referencia al ancho 
de lo cinto y utilizando como unidad de medido lo 
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pulgada (25.4 mm), lo diferencio de codo ancho 
es en base al uso que se le destine. 

Originalmente lo primero cinto de video 
fue de dos pulgadas y tenía un uso meramente 
profesional, hoy en día se encuentro 
descontinuado por lo estorboso de su manejo yo 
que ocupo bastante espacio y peso. 

En lo actualidad los formatos de video 

se clasifican en tres grupos de acuerdo al uso que 
este destinado: 

1.- Consumidor. 

Que se utiliza poro equipo de 
reproducción o grabación de tipo casero o 
doméstico, de fácil acceso al mercado 
consumidor por sus costos. 
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2.- Profesional o Industrial 

Para uso industrial, pequeña y mediana 
empresa, en el caso de la ENEP ACATLAN se 

cuenta con esto categoría de equipo. 

3. - Broadcast: 

Para uso comercial de grandes 
empresas o estaciones de televisión en los que se 
requiere de uno calidad excelente de trabajo. 

Existen dos variantes tecnológicas en las 

que se clasifican los formatos dentro de estos tres 
grupos, que son en base al manejo de la señal de 
video almacenada. La señal de video se 

encuentra dividida en dos portes denominadas 
luminancia y crominoncia. La primera ajusta y 
controla la gamma de iluminación de la señal 

(brillo, contraste) y la de crominoncio que controla 
la gama de color RGB -rojo, verde y azul- (tinte y 
color). La forma en que se dispone el 
almacenamiento de estas dos señales crea estas 

dos variantes: 

l . - Video compuesto: 
Las señales de luminancia y crominacia se graban 
mezcladas en la misma pista, esto provoca que al 
hacer copias del material original esta se degrade 
paulatinamente. 

2.- Video componente: 
Las señales de luminancia y crominancia se 
almacenan en pistas separadas, conservando así 
las características individuales de cada una, al 

hacer copias del original permanecen con la 
misma calidad5 
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En el grupo Consumidor se han creado 
los siguientes formatos: 

Belomox 1976 
Vhs 1976 
8mm 1987 Compuesto 
S-Vhs 1987 
Hi-8 1989. 

En el grupo Profesional existen los 
siguientes formatos: 

3/4' Umolic 1971 
S-Vhs ·1987 Compuesto 
Hi-8 1989 

M 11 1982 
Belocam SP 
2000 Pro 1991 Componente 
Betacam SP 
serie UW>/ 1993 
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En el grupo Broadcast existen los 
siguientes formatos: 

2" Carrete abierto 1960 
l"Tipo C 1979 
314" Umotic 1971 
D-2 1986 Compuesto 

Betacom digital 1993 
Betacom SP 
serie BW>/ 1982 
D-l 1980 
M 1980 
M-11 1982 Componente 

La tecnología del video permite al 

usuario la manipulación de la imagen a su propia 
voluntad, congelamiento de imágenes, avance o 
retroceso cuadro por cuadro, efectos digitales, 
alteramiento de la cadencia, ritmo e incluso 
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continuidad, repetición continua de secuencias, la 
imagen se puede observar inmediatamente 
después de haber sido grabada, una mismo cinto 
puede ser reutilizado varios veces. 

Lo imagen electromagnético sufre un deterioro 
sensible con el poso del tiempo, lo proximidad de 
campos electromagnéticos afecto su estabilidad, 
lo reproducción de uno imagen aguanto hasta 50 
veces antes de comenzar o perder calidad 
{dependiendo de lo condición del equipo de 
reproducción). El realizar uno copio de un master 
se le denomina tronsfer, y o menos que se tenga 
un equipo adecuado poro tal efecto se perderá 
calidad, a cada copia que se haga se le llama 

también generación, siendo esto lo copia del 
original o master se le llamará de primero 
generación, o los copias consecutivos partiendo 
de lo anterior se les asignará 2dª, 3'ª, etc en este 

aspecto únicamente, en lo variante de video 
compuesto, o partir de lo cuarto generación se 
pierde paulatinamente calidad, cuestión que no 
acontece en el video componente. 

1 c.f., etal, Fotazoom. Seccion videoarte,año 19, num. 224, mayo 
Edil. Corporación de oriente, México D.F., 1994 P. 56 
2 c.f. op cit. 
3 c.f., ibidem 
4 c.f., ibídem 
5 c.f. lng. J.J. Delgado SONY PROFESIONAL DE MEX!CO 
Seminario Tenji·kai -Sony, México D.F. 1994 
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La elaboración de un manual para el apoyo de 
las asignaturas que emplean el taller de televisión 
dentro de la carrera de Diseño Gráfico, surge de 
la necesidad del alumnado de tener una 
herramienta que coadyuva a una mejor 
visualización en la planeación de sus proyectos 
además de contar con un material didáctico 
apropiado, y elaborado en nuestro plantel para 
que se utilice de referencia, independientemente 
de los distintos métodos de enseñanza que utilizan 
los profesores del área de televisión, siendo el 
mismo principio de la técnica en todos ellos. 

Este manual se baso en los conceptos 
comunes empleados por todos ellos, presentados 

de una forma concreta y práctica visualmente, a 
fin de facilitar la comprensión del estudiante hacia 
el manejo de la técnica de televisión. 

En diversas ocasiones puse a prueba el 
contenido del mismo durante el desarrollo de las 
prácticas realizadas en el taller de televisión 11 en 
las carreras de Diseño Gráfico, Periodismo y 
Comunicación Colectiva, dando resultados 

positivos por la facilidad de uso que presenta. 

El hecho de que la UNAM se ha 
esmerado en otorgarnos las mejores instalaciones 
y equipamiento digno en el Taller de televisión, 
por la esencia de nuestra profesión no debemos 
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estancarnos por no saber usar físicamente el 
equipo sino que tenemos que aprovechar en 
conocer sus limitaciones para desarrollar pi 
máximo nuestro ingenio y creatividad, objetifo 
primordial de nuestra profesión. 

los conceptos presentados no son 
nuevos en el medio de la televisión, aunque el 

orden de algunos de ellos presenten 
modificaciones se realizó para actualizar su 

concepción al respecto de la que se tenía 
anteriormente en los propios talleres, lo presento 
como justificación al avance y desarrollo que a 

sufrido esta técnica a través del paso del tiempo, 
siendo en su mayoría a consecuencia de los 
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constantes cambios que se hocen al plantear 
nuevas ideas y el desarrollo de lo creatividad que 
implico llevar o su realización. 

Poro todos aquellos que nos vemos 
involucrados cada día más en las cuestiones de 
producción de video o televisión, nos enfrentamos 
o los constantes cambios que surgen 

tecnológicamente, dando por resultado que el 
desarrollar al máximo nuestro creatividad o 
expensas de las limitaciones existentes siempre se 
asume como un reto más poro conquistar, y nos 
dará el empuje necesario para resolver siempre 
cualquier obstáculo que se presente. 



Tanto en la carrera de Diseño gráfico 
como en la de Periodismo es la primera vez que 
se lleva a cabo la realización de un proyecto de 
material didáctico adecuado a la propia forma de 
trabajo de estas mismas, por lo que siempre se 
tomaron en cuenta las necesidades y dudas que 
surgían entre los alumnos, al no contar con mayor 
información de una manera más práctica. 

El orden en que presento el desarrollo 
de este proyecto se fundamento en el 
desenvolvimiento que tienen las prácticas 
efectuadas por las carreras de Diseño Gráfico y 

Periodismo, que he observado como técnico a 
cargo de los talleres de Televisión de la ENEP 

Acatlán y como se puede apreciar esta realizado 
en una forma sencilla y concreta, sin meternos en 
técnicismos complejos. 

Así el estudiante de diseño Gráfico 
podrá comprender y resolver sus dudas, 
aprovechando al máximo su aprendizaje y 
preparación como tal. 
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AIRE: Espacio existente entre los personajes y/o objetos 
principales y los limites del encuadre. 
ANGULO DE CAMARA: Inclinación de la cómara 
respecto a la línea del horizonte y/o al sujeto al ser 
captado 
AUDIO:Señal sonora convertida, gracias ala tecnología 
del video, a señales electromagnéticas 
AUDIO DUB:Doblaje de audio. 
AUDIO IN:Señal de entrada de audio 
AUDIO OUT:Señal de salida de audio 
AVANCE CUADRO A CUADRO:Presentación de la 
imagen pausada o congelada avanzando de cuadro por 
cuadro.: 
BAlANCE DE BlANCOS: Procedimiento de ajuste de la 
temperatura del color; al tipo de luz dominante en ese 
momento 
BARRAS DE COLOR: Conjunto de barras de color 
verticales (blanca, amarilla, cyan, verde, magenta, roja, 
azul y negra), que sirven para ajustar los monitores y 
televisores. 
BETA: Cinta de video de ancho de 1 /2 pulgada 
BETACAM: Sistema de video digital con soporte de cinta 
de l /2 pulgada 

CASSETIE: Caja de plóstico que contiene dos bobinas 
cargadas de la cinta para video 
CINTA DE VIDEO: Soporte de plóstico en forma de 
banda recubierto de material magnético que permite· 1a 
grabación electromagnética de señales de imagen y 
audio. 
CONGELACIÓN DE IMAGEN: Detención de la imagen 
repitiendo en pantalla la lectura de un mismo cuadro. 
CONTADOR: Dispositivo que permite llevar el control 
numérico de las vueltas de las bobinas del casette o su 
duración en segundos reales. 

CROMINANCIA: Señal videogrófica con la información 
del tono y saturación de los colores luz (rojo, verde y azul) 
CHROMA-KEY: Efecto por el cual una imagen es 
incrustada (superpuesta) dentro de otra, con los mismos 
valores. 
DIGITALIZACIÓN: Conversión de las señales 
electrónicas analógicas en señales digitales. 
DOLLY: Soporte del triple de la cómara integrado por 
una plataforma con ruedas que permite la movilidad éste 
EDICION:Operación mediante la cual se seleccionan, 
ordenan y acoplan las diferentes tomas de un programa, 
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según un orden previsto y confiriéndole un ritmo 
adecuado. 
ENCUADRE: Designa el marco o cuadro de la imagen 
ENSAMBLE: Sistema de edición sincronizada que consiste 
en unir imagen y audio en el mismo orden cronológico en 
el que han de quedar dispuestos según al plan de trabajo. 
FADE: Operación que consiste en desvanecer la imagen 
a negro o a un fondo de color. 
FLASH BACK: Palabra compuesta que significa una 
narración audiovisual que supone una vuelta al pasado. 
FORMATO DE CINTA: Dimensiones de la cinta 
videogrófica en relación al ancho de ésta, se realiza en 
pulgadas. 
GENERACION: Número correlativo de copia repetida a 
partir del original 
GUION: Estructura escrita más o menos detallada de un 
programa a fin de facilitar su grabación posterior 
GRISES: Escala de valores de luminancia comprendidos 
entre el blanco y el negro. 
LUMINANCIA: Se aplica para designar la señal de grises 
en una señal de video en color. 
MEZCLADOR: Dispositivo electrónico que sirve para 
combinar las señoles de audio o video 

112 

MICROFONO: Aparato que convierte las señales 
acústicas en eléctricas. 
MONITOR: Receptor de señal de video o tv, que permite 
visualizar la información. 
PISTA: Parte del ancho total de la cinta magnética donde 
se graba la información. 
PLAY: Acepción del ingles empleada para designar la 
reproducción de un material grabado. 
POSTPRODUCCION: Todas las operaciones técnicas 
que, partiendo de material grabado, conducen a la 
obtención del master del programa. 
PREPRODUCCION: Toda la fase de preparación previa 
al inicio de grabación de un programa 
PRODUCCION: Abarca desde el primer al ultimo día de 
grabación de un programa. 
RECORD: Acepción del ingles empleada para lo 
grabación magnética de la cinta de video 
SATURACIÓN: Término empleado parci definir el mayor 
o menor grado en que el color se encuentro mezclado 
con el blanco 
SECUENCIA: Sucesión de tomas que definen una unidad 
narrativa conceptual 
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SEÑAL: Término genérico con que se denominan las 
magnitudes o par6melros eléctricos que integran el 
mensaje que se transmite 
TBC: Corrector de base de tiempos 
TELECINE: Equipo que convierte las im6genes 
impresionadas sobre película cinematogr6fica en señal de 
televisión. 
TRANSFER: Acción de copiar una película o programa 
grabado en una cinta de video a otra del mismo formato 
o diferente. 
TRAVELUNG: Término utilizado para designar el 
movimiento de una c6mara en el espacio 
TRIPIE: Soporte de tres pies destinado a soportar y fijar la 
c6maro durante el proceso de grabación 
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Para el día del examen profesional, elaboré un 
vídeo de presentación e introducción de mi 
proyecto de tesis. 

El objetivo de este vídeo es mostrar las 
razones por las cuales elabore la tesis y la forma 
en que planteo la estructura de este proyecto. 

Las imágenes empleadas en la 

elaboración del vídeo, fueron extraídas de 
programas hechos en estudios profesionales 
alternadas con algunos hechos en los talleres de 
televisión de la ENEP Acatlán, esto se debe que 
gracias a las personas que sustrajeron el sistema 
de edición no lineal y de multimedia ubicado en 
el área donde trabajo, de paso se llevaron el 
material videográfico que yo había reunido de los 

programas que se han realizado en la ENEP 
Acatlán. 
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Con el fin de dar un ejemplo gráfico de 
como se realiza el proceso de planeación en un 
proyecto, a continuación presento los pasos que 
hice durante el proceso de este vídeo. 

ESCALETA 

Los segmentos que integran la estructura 
del programa, se basan en el orden que establecí 

en el capitular de la tesis: 

1. Preámbulo de la rúbrica de 
presentación 

2. Rúbrica del programa. 
3. Introducción. 
4. Génesis y desarrollo. 
5. Profesiones. 

6. Planteamiento del lenguaje. 
7. Organización 



8. Edición 
9. La carrera en la Universidad. 
l O.Propuesta. 

De aquí se procedió a la elaboración 
del guión literario, donde se menciona todo el 
tratamiento que debe de tener el vídeo. 

3.- GUIÓN UTERARIO: 

"La elaboración de este vídeo surge de 
la necesidad de brindar una 
presentación visual del proyecto de tesis, 

en el momento de realizar el examen 
profesional" 

Para la realización de este vídeo se 
utilizara una distribución de imágenes 
en forma de collage, empleando 
algunos conceptos en vídeo creados en 

multimedia, (alternando material ya 
hecho en otros estudios y el realizado 
los propios talleres de la ENEP Acatlán), 
amenizados con una música de fondo y 

una voz de narrador describiendo 
brevemente la estructura de la tesis. 

Una vez elaborado el guión literario se 

procedió a establecer el guión técnico, en donde 
retomo la estructura o esquema de la tesis para su 
elaboración. 
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MANUAL DE LENGUAJE BASICO DE ceremonia, persona dentro de la tecnología 
en computadoras, educativa, científico, 

TELEVISION uno fabrica, de una social y comercial. 
operación medica 

SEC: DUR: VIDEO: AUDIO: 
3.- ló seg Personas en la calle, Por la facilidad que 

45 seg. Colloge de Entro músico, sube o 
Universidad, presenta de llegar a un 

l.- Bailando, contenido, número elevado de 
despegue de un 11rimer 11lano 55 paseóndose en la individuos de diferentes 
transbordador segundos, baja x fondea. Ciudad. clases sociales o intereses 
espacial, con tomas culturales, sin requerir de 
aéreos de ciudades, una acción directa o 
alunizaje en la luna, personal. 
morph • s del escudo 
de la UNAM con el 
de lo ENEP Acatlón 4.- 20 seg. lmógenes de Lo evolución que ha 
y este con el del XX maquinas, inventos, sufrida la técnica 
aniversario aviones, estudios de televisiva por medio de 

televisión los avances científico-

2.- 08 seg lmógenes de En la actualidad la profesionales, tecnólogicos que han 

personas viendo televisión y el vídeo transbordador ocurrido a través del 

televisión, y de forman parte de nuestra espacial. tiempo y su uso coma 

pantallas de realidad cultural. medio de comunicación 

televisión masiva en la actualidad, 
refleja uno historia 
interesante de 

3.- 11 seg imógenes de Se han logrado integrar descubrimientos, hechos, 
personas en ' como elementos idóneos que en su época fueran 
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mós que espectaculares t.v.I tanto en forma comercial, 

5 .. - 21 seg Paisajes, programas Dado que lo televisión se científica, docúmental o 
de D.G. de Acatlón, presenta en forma de didóctica. 
segmentos de imógenes visuales y 
películas viejas es auditivas que requieren 

8.- 22 seg Staff de trabajo en Esta herramienta en 
b/n y telenovelas, del empleo de una 

distintos estudios particular encierra un 
composición grófica con 

profesionales vasto campo de trabajo 
base a contenidos 
predeterminados, se ha 

en el que convergen 

establecido una serie de 
diferentes actividades y 

normas de composición profesiones, para lograr 
llevarla a cabo: 

que datan desde los 
ingenieros, diseñadores 

albares de lo 
cinematografía. 

gróficos e industriales, 
comunicologos, 
periodistas, actores, etc 

6.- 11 seg Niños viendo t.v., Comúnmente se dice que intervienen en ella. 
desfile de moda, la televisión es hija del 
gróficos en televisión cine, por lo que muchos 

9.- 20seg Programas de la entrada del diseñador conceptos del prime10 se 
televisión y cine de grófico a este campo de 

han adaptado para la 
la ENEP de D.G. trabajo surge en la televisión. 

actualidad, 
desempeñóndose desde 

7.- 18 se lmógenes de El manejo de la técnico las toreos mas sencillas 
maquinas, gente de televisión se ha ido de composición de 
trabajando, generando como una imágenes, gráficos, 
comerciales de t.v., herramienta de trabajo creación de 
cabina de video de en muchas profesiones, escenografías, animación 
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] O.-. .1 ~seg . Programas de D.G. 
· · en el toller de t.v. 11 

11.-

::.· 
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24 seg Programas de t.v. 
comercia 1, de 
Acatlón, textos, 
estudias de t.v. 
comerciales 

hasta la participación en 
la planeación o 
producción de un 
programa Televisiva. 

El saber manejar el 
lenguaje empleado 
durante la planeoción y 
realización de un 
programa cualesquiera 
que sea su contenido, 
represento un factor de 
suma relevancia para 
aquellos personas que 
quieran hacer uso de 
este. 

Dada la diversificación 
de criterios en cuanto a 
terminología utilizada en 
el medio Televisivo esto 
trae como consecuencia 
gran variedad de 
términos y significados 
dentro de este medio, (o 
un mismo término se le 
confiere uno o mós 

12.- 26 seg Programas de t.v. de 
D.G.: distintos 

13. _ 09 seg Staff de trabaja 

significados o en caso 
contrario a un significado 
se le otorgan diferentes 
términos). En nuestra 
propio Universidad esto 
es muy común 

En la mismo carrero de 
Diseño Grólico el 
problema del uso 
correcto del lenguaje se 
presento de uno manero 
muy amplio dado los 
diferentes criterios 
existentes en la parte 
académica al impartir la 
cótedro y ésto con el 
contacto que tiene con 
las otras dos 
licenciaturas. 

El saber interpretar 
adecuadamente el 
lenguaje Televisivo 

permite planear mejor 
proyectos paro televisión. 



14 . .:· 10 seg Staff de trabajo Durante lo ploneoción Enep Acotlón Grólico lo enseñanza de 
también es necesario lo televisión se contemplo 
conocer los capacidades tonto técnico y como 
y habilidades con que medio de expresión en lo 
cuento el equipo de elaboración de mensajes 
trabajo, humano y grólicos. 
técnico. 

17.- 30 seg Imágenes de Rozón por lo cual surge 

15.- 20 seg Técnicos calibrando Planear un programo producciones de lo necesidad de esto 
los equipos, edición usando los términos, programas, equipo, propuesto: lo elaboración 
por computadora lenguaje y organización personal de trabajo de un manual que 

debido, es solo uno porte unifique esto terminología 
del proceso de y lo aplique como uno 
realización, el cual posible solución a este 
siempre tiene un tipo de problema. 
acabado final del trabajo En este manual se 
que se realizo muchos ordenan en diferentes 
veces par medio de categorías: las términos y 
procesos de edición que significados que 
también deben conforman el lenguaje 
establecerse en lo Televisivo, actualizando 
ploneoción del su información de uno 
programo. manera bósico y 

funcional. 

16.- 14 seg Demos de Dentro de lo curñculo de 18.- 13 seg Tamos de lo Enep Con lo finalidad de que 
presentaciones de la lo carrero de Diseño Acotlón al estudiante de Diseño 
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Grófico le sirva como 
referencia tangible de 
como se trabaja dentro 
de los ta lle res de 
televisión. 

Al contar con este guión se procedió a 
la búsqueda del material videográfico y recursos 
que sirvieran para cumplir con este proyecto. 

Parte del material videográfico, fue 
recolectado de los programas elaborados en los 
Talleres de Televisión 1 Y 11, de la ENEP Acatlán, 
durante los años lectivos 1994 y 1995, en las 
carreras de Diseño Gráfico y Periodismo y 
Comunicación Colectiva. 
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Comencé con el diseño y la elaboración 
de efectos de animación que permitieran darle 
mayor espectácularidad al proyecto. 

Los efectos especiales fueron creados 
con el equipo de multimedia que existía en el 
Taller de Televisión 11 antes de que este fuera 
sustraído ilegalmente. 

Parte del material videográfico que se 

disponía, desapareció el día que se esfumo el 
equipo de multimedia, con lo que al armar este 
vídeo se le tuvo hacer ajustes a la idea original 
adaptándola a lo que se había salvado, y al 
material que se consiguió de emergencia (varias 
secuencias de imágenes se reemplazaron con 
material nuevo). 
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