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PREFACIO 

hta e~ una tarea (hficll a la que me he enfrentado. ::'lendo testIgo presencIal del trabajo que se ha 

hecho en c~ta InvestigacIón \. <,cntar.<,c a leer la obra en su totalidad para poder expresar su 

contenIdo. resulta complicado Indudablemente porque tambIén antepones el respeto y canño que 

guardas con la autora Tratando de ser lo más obJctl\ o posible, empenre de la slgUJcnte manera. 

¡ la...:cr una mve5tigac1ón de la SetllfÚIlCa de la I!lIugef/ lelel'/5/vu y enfocarla a uno de los 

programas con' ma},-or divulgaCIón entre la opInión pública, CIudad Desnuda, es una tarea que 

muy pocos <;on capaces de retlepr en trabajOS de análiSIS, no por eso dudamos de la capacidad 

del ser humanb en desarrollar temas complejOS que podrían consIderarse dJtIclles más no 

Hnposlbles 

Adentrarnos en cst~ trabajo como quien se adentra en un laberinto, es algo que te permIte Ir 

descubriendo camin,os de comprensJOn, entendimiento y aplicación de tu formaclón~ mlCiar con 

conc\!ptos, caminarrle la mano de tu guia y después, aventurarte a descubnr tú solo el camino de 

salida al aplicar lo aprendIdo, es el reto al que debemos enfrentarnos tarde que temprano en 

cualqUIer actividad que querramos desarrollar 

'\SI que te InvHO a descubnr Junto con nosotros esta investigacIón y espero que 10 que en ella 

encuentres sea algo que puedas poner en práctica en algún momento. 

Unarnlgo 
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I:\TRODHTIÓN 

U cJmrO de la con;tuJ1lcaclon es muy amplIo. podemos emplear dl':,tmtO'i medIOs para comunicar 

kl que deseamos ~ ~xpresarnos. pero SI utilmunos signos \ lsuales. entonces corresponderá a una 

parte mil::' específica la comUnicaCión visual 

J a Imagen es una herramienta que la comUnicaCión vIsual emplea para expresar un mensaje, de 

hecho el hombre p'nrrntlvo se comunicó princIpalmente por medIO de ella, así conocimos su 

modo de \-lda)- cultura 

floy ~,íste una gra~ tecnología que más allá de crear Imágenes con pintura y pincel, manejamos 

paquetería de computacíón para anglnar imágenes en segunda y tercera dimenSión, con 

mOvimiento'! coJOI"es tan reales que puedan engañar a nuestra percepción. 

En los medIO::' de cornunlcaclón la Imagen también ha alcanzado un lugar destacable y más en la 

t~k:vl!)ion, pues es el elemento con ma} or expre~lvldad que logra atrapar la atención de todo 

espectador De ah[ nuestro mtcrés por estudiar una parte de la comunicación visual: la Imagen 

tele\>iS\\3, pues tambien ahoTa se utiliza en fonna masiva y sufre mayor manipulación para atraer 

la atenCión del púbJ¡~o televidente. 

J\~í el propÓSito del SigUiente trabajo es profundizar en el campo de la Imagen televIsIva desde 

una perspectiva sem:lótlca, ya que esta ciencia se ha empleado para analizar fenómenos de 

cornumcacíón vlsua¡~ aquí la aplicaremos específicamente al programa Ciudad Desnuda. Con 

cllo pretendemos cubnr los obJetiVOs principales de este estudio 

• Coniuntar los elementos semióticos relaCIOnados con la lmagen televislVa, y, 

• Realizar un análislS semió1tco de la Imagen teleVlsiva del programa Ciudad Deslluda. 

Se ha seleCCionado aplicar la semiótica al pro!,rrama Ciudad Desnuda porque desde sus primeras 

emiSIOnes ha causado polémica entre el público teleVidente, intelectual~ político, etc., ya que 

pre<;enla hlstorías -polÍcJacas, IIlsóhtas y tráglcas que solían ser censuradas o muy breves en la 

pantaBa de te\evlsión~ Además, el penódico U Umversul señala que el programa ha temdo un 
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alto ratíng ~ C~ Visto apro'\lIlladamente por ocho millones de hogares en todo el país y :.::n la 

cack:,na Tckm unJO 

Cabe señalar que la Imagen televIsiva del programa Ciudad Desnuda que analizaremos, 

corresponde a las transmISIOnes de los días 24, 25 Y 26 de JunIo de \997 y de las cuales se han 

n::lümado tas \ 3 l-nj;tonas más slgJ1lfícatlvas porque su contemdo vi~ual es Impactante 

Fs unportante mencIOnar que desarrollaremos la tipología de programas que nos servmi como 

marco referencial, pues al estudiar la Imagen teleVIsiva del programa Ciudad Desnuda podremos 

("onocer su estructura y estilo, nos permitirá determmar el tipo de producto audiovisual al que 

pl:rtcnece 

Para la realización de! anáhsls semIótico se recurnrá a Jos modelos de análisis de comunicación 

vIsual de Umbetto Eco y Roland Barthes, así como la metodología de Francisco GutIérrez como 

refuerzo teórico. De estos modelos se retornarán los elementos más convenientes para nuestro 

análiSIS y lograr una metodología más completa. 

Con el anallS!s prete;ndemos dar respuesta a las hIpótesis planteadas en este estudio: 

>t Los elementos de la semiótica relacionados con la imagen televislva ayudan a mterpretar 

mejor la imagen televíslva del programa Ciudad Desnuda, 

* Las historias insóiJtas y trágicas se manejan corno espectáculo maSIVO. 

El dedIcar este ttabajo a la semIótica de la Imagen televIsiva y aplicarla a un caso particular y 

actual, aportará inforynación sobre el mIsmo programa analizado y cubrirá una pequeña parte del 

campo "isual y televisivo 
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cAPín-LO I SEMIÓTICA DE L\ IMAGEN 

A. EL SIGNO 

B. LA IMAGEN COMO SIGNO ICÓNICO 

C. ICONOGRAFÍA ELECTRÓNICA 



C\I'ITIIl.O I \J:MIc)T!C¡\ DF l.A IMAGEN 

A. El. SIGl(O 

Cuando se habla de I~ ~em!ÓllcJ. de la Imagen. e.'> nect:.'>ano remontarnos a defimr a dIcha CIenCIa 

y IXJ.'>knorrncnte al .'>ígno. 

La semiótica es la ClencJa que estudia de torma general los signos Un sIgno es \a representacIón 

dc un hecho perceptible (objeto) que nos da InformacIón de otro hecho distlOtO a él 

Charlc~ Sanders PC¡fce es el fundador de la semiótIca norteamencana, en donde se tiene como 

ohJetl\o abocarse de' forma pnnclpal al signo Imguístico, es decir, considera los fenómenos 

.'>lgnrfícatn·os como formadores de lenguajes Un lenguaje está compuesto por un SIstema de 

.'>Ignos que penmten 1(1. comUnicaCión 

Los sIgnos ImgúístlCOS son aquellos que utIlizamos cotldianamente cuando hablamos y 

(:scrihlmos 

Snnultáneo a los tra~aJos de Peirce, en los cuales los SI,b'l10S son concebidos en su contexto 

pSIcológiCO y logico";fi!osófico; Ferdmand de Saussure les da otro tratamiento psico-sOCIaI, 

nombrando así a la sc~niología una ClenC/(j que e.\!udU! la vida de los sIgnos en el seno de la vida 

\1)( wl 

FI \lgno desde la pery;pectiva de Saussure es -- . la combinación del concepto y de la imagen 

acú~uca .. l, es decit, el 'SIgnificado y el slgmficante. 

1~1 sIgnificante se registra, es perceptible por medIo de los sentidos y se emite un concepto. El 

~Igmficado_ tmagen mental, corresponde a la evocac\ón que el mterpretante puede representar en 

su mente cuando capta un sigmflcante 

1. Saussure. Fcrdinand de, CURSO DE LINGUÍSTICA GENERAL", Editonal Fontamara, Espmia, 1980, 
p.129 
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SEMIÓTICA DE LA h\1AGEN 

Ejemplificar un signo Como perro: 

SIGNlFICADO: 
SIGNO PERRO 

CONCEPTO 

SIGNrFlCANTE: PERRO 

El sIgnificado y el s~gnificante tendrán una relación unida mnguno de ellos puede estar antes o 

después Es necesario que el significante sea común para que eXista comumcación entre los 

individuos, ya que por medio de experiencias semejantes se podrán entender. 

Dentro de la concepción pelrCIaOa, el Signo es llamado Igualmente representamen, es un 

pnmero que representa un objeto, un segundo (cualidad o atributo); manteniendo una relación 

tnádica que detenm~a un tercero Hamado mterpretante porque el signo representa algo para ese 

alguien en su mente, ,en algún aspecto. 

Ese representar algo l:Onslste en su relacIón con aquello que refiere, a saber, su objeto, encierra 

una Idea a la que 'puede llamarse el fundamento del representamen. 

Para asimilar cómo Se da una relación triádica, es Importante iniciar del fundamento del signo, 

que es en cierta fonna del objeto que representa y de la determinación de ese aspecto, la 

realizaclón de una idea. 

Peirce propone una i4,eoscopía como descnpción y clasificación de las ideas, éstas las divide en 

tres categorías llamadas "cenopitagóricas": prImeridad, segundidad y terceridad, 

Primendad es el modo de ser de aquello que es tal como es. de manera primaria y sin referencia a 

otra cosa (pertenecen.cualidades sensIbles y las apariencias del objeto denotado signo-icono) por 

ejemplo el icono de una casa muestra la estructura que identifica a una casa en ciertos aspectos, 

la apanencia es el color con el que está pintada. 

6 



st-:\lIOTlC A DE LA 1 \1ACiE~ 

SSWldldª-º c:. el modo de ser de aquello que e~ tal como es, con respecto a una segunda cosa, 

pero con la c,c\us\ón de toda krct:ra cü-:;a (\a expenencJa de una accIón o reaCCIón, no se toma 

en cuenta su carácter mtenclOnal) Por eJemplo el humo lo relacIonamos con algo que se está 

quemando 

ren:endad es el modo de ser de aquello que es tal como es, al relaCIonar una segunda y una 

tercera cosas entre si ( ~lgnos con relacíón al objeto, mterpretante y el Slgno mismo). Esto ya es 

una relación triádlca, por ejemplo una paloma blanca e:. símbolo de paz y no 10 sustituimos por 

otra co~a 

Todo representamen está conectado con el fundamento, el objeto y el interpretante; asi estos 

clc.!mentos y la rclaclfm entre uno y otro, se les dan estudtos correspondIentes la gramática, la 

laglca y la retórica. 

ra gramáuca tiene el objetivo de determinar 10 que debe ser verdadero del 

represeotamen, usado por toda inteligencia en orden a que pueda encamar un sigmficado, es 

deCIr, estudIa la relaCIón de los sIgnos entre sí (sH1taxis): la 16g/Cu estudIa la relaclón de los 

::'Ignos con los objeto~ (cosa slgmficada -denotaturn-) (::.emántIca) y la retórrca analiza la relación 

de los Sll:,'l10S con los Íntcrpretantes (pragmática). 2 

A partIr de las relaCIOnes tnádlcas, Peirce las dIvide en tr¡¡'¡dIcas de comparación, de 

funcIonamiento y de pensamlento~ parte en especia! de esta últtma para crear la dlvlsión de los 

'>Ignas en tres tricotomías: 

I Primera trícotomía: Está fundada en la naturaleza matenal del Signo como es en sí, dando 

casos cualiSlgno, smstgno icómco, smslgno remático y dIcente, 

El cualisigno es una cualidad que necesita de algo más para ser signo, éste es la similitud 

con el objeto. si se cwnple es un kono. y SI la cualidad puede considerarse como posible, es un 

rema. Por ejemplo el color rojo de una falda, también ese color lo asociamos con la vlOlencia, 

2 Charles MorTis presenta en su obra Foundatlons of the theory of Stngs, tal claslficación como partes de 
la Semiótica, pue~o que el lenguaje se advierte dichas funciones (<¡¡ntácticas. valores semánticos y 
relaCiOnes pragmáticaS, haCIendo otras correCCIones y aplicaCiOnes). 
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')~,\I!OTlC ,\ DE L\ !\l·\ClEN 

Sin~igno ¡cónico. objeto c'<lstente que por cumplir con una cualidad determma la Idea de 

un obJClo ~ COm(l cilmpk con c:,to é;, Icono o :,!gno, por cierta semejanza con la cosa ( [o que 

rcprc<;r.:nta para la m~ltltud; 10 que:-:oe \t:: en concreto). 

Sinsigno dicente es un objeto ~ens¡ble que :-:oc constltuyc en un signo por aportar 

Información sobre otro objeto Una fotografía nos mforma sobre algo o algUIen 

Sinsigno'ren?ático indicial es un objeto que dmge la atencIón a otro que es la causa de 

qtl<: aparezca como SIgnO, pues es algo real que significa y determma la Idea de algo en vIrtud de 

una cualtdad, Impl¡c~ndo un ~mslgno íCÓnICO Por ejemplo un gnto dmge la atenCIón sobre algo. 

!I SEGUNDA -tRICOTOMÍA LEYES DEL SIGNO 

Legisigno icónico. lev general que se constituye por vIrtud de sus ínstancias, que , -

sustentan una cuahdp.d v pueden así evocar en la mente un objeto parecido - -
Legisigno re~ático indicial es también una ley general que se constituye en SIgno SI sus 

Instancias están realmente afectadas o detennmadas por su objeto, de modo que dmgen la 

atención sobre táf objeto Una slffa con un estilo particular detenmna la Idea del lugar en el que 

estamos, por eJempl~ en la escuela o en una oficma. 

Legisigno difente indicial es ley general que se constituye en sIgno si sus instancias están 

afectadas o detennirladas por su objeto de modo que no sólo llama la atencIón sobre su objeto, 

sino que proporcione mformac¡ón precisa relatIva a dicho objeto Una mujer vestIda 

elegantemente nos Ipforrna más de lo que estarnos viendo en ella; que tiene personalidad, buen 

gusto, educaCión, etcétera. 

111 TERCERA TRICOTOMÍA EL SÍMBOLO 

El símbolo remático es un sIgno que denota a un objeto por una ley general de asociaCión 

pSicológica de modQ que se replica, evoca en la mente una Imagen la palabra "casa" la genero en 

nH mente de una [onna, otros la crean diferente con otras característIcas. 

Símbolo dicente es un sígno que denota un objeto por la asociación de ideas que son 

símbolos remátlcos. Una señal de cubiertos la asociamos a un lugar de comIda o restaurante. 

Argumento es un signo que se representa como signo resultante de una ley general, a 

saber, la ley de premisas a conclusIones para llegar a una verdad Es la conclusIón de la 

Interpretación de 10 que se vio, de un objeto 

8 



.)LHIUII~:-~ ur.: LA ¡'VJ¡\vL~ 

L:n las. tres tricotomías, encontramos diez clases dc signos se tlencn a su vez otras 

'llbcla~~s. entre ellas se encuentran el Icono, el índice y el símbolo 

Icono Este "igno tlo¡!ríde a la pnmendad, es cualqUIer cuahdad que puede constitUIrse en sIgno 

por la semejanza que: tiene con e! objeto denotado y porque se le hace ser un signo a modo de 

sustituto de lo~ sigm,ficado~. en cuanto tal es la Idea, pues ~ólo reprcsenta algo a título de 

po:'lblildad EXlstén tres clases de Iconos Imágenes, dIagramas y metáforas. 

¡ndlce o serna Es el s~gno que tiende a la segundldad, ya que se encuentra afectado por el objeto 

denotado; el mdlviduo tiene conexión con el objeto en cierta aSOCIaCión con su representación. 

Símbolo' Tiende a la lercendad porque representa al objeto en Virtud de una ley, es una ley que 

dctcrmma a su intérprete 

'EI ¡COIIO es un signo: determmado por su objeto dmámico en Virtud de la naturaleza mterna, el 

índIce es un Slh'l10 determmado por su objeto dinámICO en virtud de la relación real que mantiene 

eOIl el, y el símbolo es un signo por ese objeto detenninado solamente en el sentido en que será 

IIlterpretado" ~ 

Todos ellos corresponden a sí mIsmos (primera y segunda tricotomía) en cuanto al objeto (icono, 

índIce y símbolo) y hacia el mterpretante (rema, dicente y argumento). 

De acuerdo con las relacIOnes tnádicas del SI!,'110 realIzadas por Peirce, los signos pueden 

comcldlr con un fenómeno de comuOlcaclón VIsual Ésta utiliza los signos VIsuales (símbolos, 

dibuJos, señales, fotografías, etc) para expresar un mensaje, por ejemplo. 

"Conslderado en 
sí mismo 

Fundamento 

quahslgn: una mancha de color en un cuadro abstracto, el color de 

un vestido. 

sinslgn el retrato de Monna Lisa, la filmación en directo de la TV, 

un rótulo de carretera, etc. 

Leglsign: una convención iconográfica, el modelo de la cruz, el tipo 

de templo de planta CIrcular, etc. 

3 ··PaoIL Antonio, COMUNICACIÓN E INFORMACiÓN, Edltona[ Trillas, México. 1990, p. 77 
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I n rdaclon 

con .:1 unleto : 

[n relacIón 

con d Interpretante 

';[\IIOTfC \ DE L\ 1\IAGL\; 

Icono el retrato de Monna L¡~a, una fórmula c~tructural, 

Index una flecha indIcadora, una mancha de aCt~lte, 

.s~ mbol una señal de dIrección prohibIda, la crU/, una convención 

Iconográfica 

Rhema cualquier sIgno VIsual como término de un posIble 

t:nunClado. 

Olcent dos sr!:,'TIos \ lsuales unidos de manera que se pueda deducIr 

una relacIón 

Argument' un sintagma VIsual complejo que relacIona signos de upo 

dlstmto. por ejemplo el conjunto de señales de tráfico (dehrdo u) 

carretera en mal CHUt/O, ve!oculad múxuna 60 Km. h. ,,4 

HaCiendo hIncapIé so~re el objeto y el mterpretante, es necesano mencionar que Peirce dIstingue 

Jos clases de objetos inmediato. dmámlco y tres dlstmtas clases de intérpretes: Inmediato, 

umamlco) final 

El oh/e/o mmedWf() es el objeto según la representación que de él hace el signo, y el 

ohJdO dmúJlllco es la realidad misma, que detennma de alguna manera el signo en su 

representaclóR 

[1 mterpretal1le mmedwlo es la posibilidad que tICne el signo de ser adecuadamente 

comprendido. pero ~sta comprensIbIlidad o mterpretab¡ildad la tiene antes de que sea 

comprendido o mterpretado por el intérprete 

El /l/IUpre/ante dmámu.:o es el hecho mIsmo de la mterpretac¡ón, a 10 que de hecho se 

mtcrprcta en el ~lgnO por el intérprete, lo que es experimentado en cada acto de mterpretac¡ón y 

Jltiere de 10 expcnm¿ntado en cualqUIer otro acto de interpretación siendo el efecto directo o 

real producIdo por el signo en el mtérprete 

y el mtelpretante /Inal es el resultado fina! y hasta ideal al que está destinado y tiende a 

producIr el ~Igno en el intérprete de tal forma que representaría de la mejor forma su objeto SI 

cuenta con las condiCIOnes Ideales para mamfestar con plcmtud su efecto 

<1 Eco. Lmberto, LA ESTRUCTURA AUSENTE. Edltonal Lumen, España, 1975, P 218 
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SEMIÓTICA DE LA IMAGEN 

Los SignOS representan o denotan objetos. éstos pueden ser perceptibles, Imagmarlos o hasta 

mimagmables. Todo signo tendrá un precepto, es una regla de explicacIón que de acuerdo al 

signo debe ser considerado como algo a manera de manifestación de su objeto desIgnado 

El objeto puede ,ser real o posible, indivIdual o umversal En estos térmmos el interpretante es un 

acontccllniento me~tal, sea imagen o Idea que cause la presencia del SlgnO (semlosls).5 

A contmuac¡ón, co¡no ejemplo de la dr"Ís¡ón de los SignOS del objeto y del lnterpretante, se 

presenta un análisIS semiótico de una obra pictórica para determinar su importancla y lograr 

comprender dicha qbra. Este análisIs lo elaboré para la materIa de Métodos de lnvestigaclón en 

ComullIcación II. 

5 Caronfml. Ennco.;:I al, ELEMENTOS DE SEMIÓTICA GENERAL. El proyecto semlóttco, p 19. 
ScmlOs¡s' una relación tnádica ", en donde el proceso de senllottzaclón, el signo debe resultar 
obligatoriamente mediattzado por el tercer termmo (elmterpretante) para provocar una respuesta del 
lado del destina¡apo El jnterpretante es pues la condrción necesana de la clrculacJón de todo sentído". 
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SEMIOTlCA DE LA IMA(jEN 

ANÁLISIS SEMIÓTICO DE UNA OBRA 

Representamen_ Es la totalidad de la pintura "Meditación" de FrantIsek Kupka. 

Objeto: En este caso son objetos montañas, llanuras, lago y hombre. 

lntcrprclante La expr¿sión de grandeza, mantfe:stándose mediante las montañas, llanuras, lago, 

en donde el hdmbre está ante ella de manera desnuda e hincada y al mismo tiempo 

sabléndost:! parte de la naturaleza 

Obleto universal' Es uhi\·ersal ya que se conoce lo que la naturaleza Implica de manera física y 

sus elementos, esas montañas, llanuras y el lago son parte de la naturaleza; así como se 

conoce al ser humano como per<;ona. , 
Obíeto real: Estos objetos son reales por existir dentro de lo concebido como real, como 

geografía fisica y geografia humana que de una forma los estudia en otros aspectos. 

Además los objetos, montañas, llanuras, lago y hombre son conocIdos y comprendIdos 

por el mundo 

Intcrpretante inme{hato: De manera mmedIata se reconoce que el representamen "MedItación" es 

de comente Simbolista, ya que se caracteriza dicha comente por buscar los estados de 

anímICOS \' emocJOnales que se traducen en angustias, fantasías y ensoñacIOnes subjetivas . . 
Corriente que se manifestó en ChecoslovaqUia. 

lnterpretante dmámlco: La relacIón que existe entre esa naturaleza y la posición del hombre ante 

ella, y que conjuntamente viven recíprocamente uno para el otro para eXistir 

!ntcrpretante final: Dentro del seno de la naturaleza, un hombre se encuentra frente ella para 

buscar el secreto de la vida. 

Cuahslgno Las rrtontáñas y el CielO de color blanco, las llanuras de negro, el hombre y el reflejo 

de las montañas en el lago de tonalidades grisáceas (de blanco a negro), que se 

conjuntan en· meditación mostrando la luz y sombra, las diferentes tonalidades del 

blanco (pastel) y negro (carbón) se perCIbe la nostalgia, la melancolía y la pureza, la luz. 

SinsIgno H:ómco: La VIda gira alrededor del hombre y la naturaleza 

Smslgno remátlCO mdícal El ser humano desnudo e hmcado, de manera mnata ante otro tipo de 

naturaleza VIVa. 

Sinsumo dIcente. ,La obra es un autorretrato pintado en 1899 por Kupka. 

Lcglslgno leonlCO. Ca naturaleza representada por montañas, llanuras, el cielo y lago, y la 

humanidad representada por un hombre, una persona. 

13 



SEMIÓnCA DE LA IMAGEN 

Lcgisigno dicente indical' En conjunto la naturaleza y la humanidad como elementos dan vIda, 

una eXIstencja. 

Legis¡gIlo remátIco, md\cal' Esa naturaleza y esa humanidad se encuentran en esta tierra 

(planeta). 

Simbolo remátIco o'rema simbólico. Las montañas, llanuras, el cielo, el lago y un hombre 

representan parte de la vida en el mundo. 

Símbolo dlcente: La'naturaleza en si, y como la naturaleza humana son Innatos y vida en la tierra 

(planeta). 

Argumento: El hombre como humanidad busca ante este aspecto de la naturaleza, su ser, 

su propia natura (al estar desnudo) y que integrados forman parte de la naturalIdad del 

planeta Tierra 

Medmnte la semiótica de Charles Pelrce S y la división de los Slgnos, aplicada a la obra 

"\1editación" de Frautisek Kupka, nos ha permitido comprender la Imagen pictórica y también su 

sentIdo, concluyendo, que el autor Kupka en su autorretrato, se presenta como un hombre en 

husca del secreto de la Vida en el seno de la naturaleza. 

En consecuencia pudimos apreciar las diferenCias entre los distmtos signos, que aunque parezcan 

muy semejantes entre sí todos ellos, tienen rasgos propios y que en conjunto le dan una 

valoraCión particular al propIO represeotamen. 

El signo en el proceso de comunicación 

Para que todo SignO pueda ser entendido se debe de sItuar dentro del proceso de la comunIcación, 

el cual está mtegrado por el emisor, la transmiSión y el receptor de un mensaje; el SignO en sí 

transmite un mensaje, un contenido, hasta que el sujeto que lo recIbe 10 interprete o descifre 

(descodtticar) medianté. el lenguaje Todo signo se verá mediado por los rasgos culturales donde 

Se desenvuehe el interpretante, 

El lenguaje deberá ~star compuesto por CIerto número de sígnos, que utiliza como herramienta 

para comunicar,! que en conjunto forman un código. El código es un conjunto de leyes y nonnas 
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SEMIÓTICA DE LA IMAGEN 

que "rigen el funcionamiento del lenguaje"f, y a la comUnIcaCión; tiene que ser común para el 

crntsor y el receptor 

Los sib'110S necesitan ubicarse en un contexto (referente) para que sean interpretados, ya que de 

acuerdo al lugar" sltuaclón, tiempo, espacio, cultura, etc, pueden ser modlfícados sus 

sl/:,'11lficados y crear confusión entre los receptores. 

"El contexto es ei marco de referencia con respecto al cual los SIgnos adqUIeren un SignIficado 

dctenmnado".7 Éste podría sufrir modlficaClón en alguno de los Siguientes aspectos. 

Cmlfexf() .\cmÚnllCa. Un signo gana su SIgnIficado con referencia al sigmficado de los otros 

signos 

('{)l1fexlo .\lfuaclOt1(jl. Los SIgnOS en relaCión con el hablante Porque se refiere a la situación en la 

que se encuentran los hablantes ~espacio y tiempo-o 

( 'ullfeX(O j1\,/('0 SIgnO con el mundo fíSICO En el área tlsica que nos rodea, es selectIvo porque 

mediante un letrero en un objeto o lugar ayudan a interpretar el sentido de las palabras 

Cnf/f¡;x!o cultural "Es todo el cúmulo de conocimIento que tiene el hablante por el simple 

hedo de vi ... ü en clérta cumunidad ,·8 

'El referente es el hlJado de experiencia cultural acumulada que permite interpretar la realIdad, 

dIcho de otro modo es la concepción de cultura que una SOCIedad tlene para organizar y 

e~tructurar el mundo" ') 

6 \lal1lJlez, José, DICCIOI\ARIO GENERAL DE PERIODISMO, EdItonal Paramnfo, Españ~ 1981 
7 }\Vi!a RaúL LA LENGUA. Y LOS HABLANTES, Editonal Tnllas, MéXICO, 1989, p. 27 
8. Ihídem, p 37 
9 Ahumada Barajas. Rafael, ANÁLISIS DE LA IMAGEN TELEVISIVA, Editona! UNAM-ENEP 

,\ragon. ~fexlco, 1996, p 3 
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SEMIÓTICA DE LA IMAGEN 

B. LA IMAGEN COMO SIGNO ICÓNICO 

El SignO de cornpo~iclón de la imagen es el Icono. Pelrce en su semiótica concibe al Icono como 

··¡os sIgnos que ongmalmente tIenen cIerta semejanza con el objeto a que se refiere" !O Morns lo 

define como ··el St~O que poseía alguna de las propiedades del objeto representado .,J 1 Y que 

dcnola porque en sí es un denotatum (cosa sIgnificada) 

Por su parte UItiberto Eco profundIza más y argumenta que "\05 Sjgnos icónicos no poseen las 

propIedades del objeto representado SinO que reproducen algunas condiclOnes de la percepctón 

común, basándose .en códigos perceptIvos nonnales y seleccionando los estímulos que (con 

exclUSión de otros), penniten constnm una estructura perceptIva que (fundada en códigos de 

expenencJa adqUln~a) tenga el mismo significado que el de la expenencta real denota por el 

sIgno Icómco".!1 

Un cód\go perc~ptl~o o de reconocimiento es aquello que reconocemos de manera inmediata y 

que podemos retener en la memona de algo que hemos Visto y que al poder ser dibujado ese algo 

VI~tO. lo podemos reconocer, pues se hace una aproximaCIón de lo que vimos 

Al indIcar que el SIg'nO ICOnlCO posee algunas propiedades en común con el objeto representado, 

estas pueden ser las ÓptIcas (VISible), las ontológicas (presumIbles) o las convencIOnales. 

Dt."lHro de la SemIótica que persigue Pelrce, la Imagen, del fenómeno o de lo que aparece, las 

c1asltka de acuerdo con las relacwnes tnádicas. 

la pnmemlad Algo que se remite a sí mismo, cua.hdad o potencia. 

la .\ej!.und/{Iad Algo que no remite a sí mIsmo más que por otra cosa, aCClónRreacción 

I.a len.erulad Algo que no remite a sí mismo más que vinculado una cosa con otra, la ley, lo 

nccesano. la conclusión. , 

A estos tres tipos de imágenes las considera como hecho, que se deducen de la imagen

mOVImIento como m4teria. 
- ' 

ti}, f:.co, L'mberto, ()p ('t(. p 220 
I L Ibídem. p. 221 
12. Ibídem, p. 222 
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SEMIÓTICA DE LA L\1AGEN 

'"Una Imagen es la matenallzaclón, en un soporte generalmente de forma plana (2 dImenSIOnes), 

de un fragmento de la realidad tndimensional cuyo contemdo suele ser ldentlticable" 13 

La imagen es aqueJla representación figurativa de un obJeto, persona o figura que un sujeto tiene 

y'o crea en su mente, ya sea por medIO de sombras, de un dIbuJo, de una fotografía, etc. Es una 

imItación que puede ser percIbida a través de los sentidos 

"La Imagen se canlctenza del dIscurso tanto por su grado figurativo «(a representac\ón de objetos 

('1 sereS del mundo' extenoí conOCidos intUitivamente a través de nuestros ojos) y por el de su 

Icofllcidad (el nivel de realismo de una Imagen en comparacIón con el objeto que ella 

)"' J-.I representa 

f:.n las teorías del discurso tanto textual como Visual se enCIerran dos aspectos de un mensaje: el 

aspecto denotativo (semántico) y ef aspecto connotatlVO (estétICO) Toda Imagen en su aspecto 

denot;:¡tí\to muestra algo (objetos, posición, tamaño, etc) y el asociarle atnbutos del espectador 

que capta el mensaje, es el aspecto connotatívo 

"Las denotaCiones de la Imagen surgen de la descnpclón de aquellos objetos o personas que 

objetIVamente están presentes, todos los elementos que podemos nombrar con sus características. 

En cambIO las conno~aclones, son las sugerenClaS, las aSOCiaciones que la Imagen propicia dentro 

de un contexto cultural específico, son las Ideas que surgen a partir de lo observado; es bello, 

tiene prestIgIO, es amistoso. en suma, el sigOlficado cultural de esa Imagen, lo que la trascienda 

sIn dejar de pertenecerle" 15 

Al cODJuntarse los signos ¡cónicos (discurso ¡cónico) forman un sistema y a su vez un lenguaje 

lcónlco Este tiene que ser leído, lo cual consiste en una traducción en el sentido lingüístico, es 

dCClf, la recod¡fícacl~n en el lenguaje común del mIsmo discurso propuesto por una imagen Se 

logrará comparar el texto obteflldo con las intenCIOnes del emisor del mensaje y conocer si fue 

adecuado o no el texto para transmitir mfonnac¡ón 
~ 

13 .\Iartinez, José) Op. Ct/. 
14 rEORÍA DE LA I~AG~N .. Tomo 29, Edüonal Salvat, España, 1974, p. 32 
15 rotlssamt, FtOtep.ce" CRITICA DE LA INFORMACIÓN DE MASAS} Editorial Trillas, MéXICO, 

1?92. P 52 
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Ahora podemos enun~iar las características de la Imagen' 

A~Recreaclón de la: rcalldad, Es la representacIón visual de los seres tanto fiSlCOS como 

ll1atenales de m$nera concreta y sensible, un obJeto no úmcamente real SlUO hasta 

inimaginable de un creador 

R) Inmediatez Que produce en el observador un encUentro entre la afectividad y!a sensIbilidad 

En presencIa de las Imágenes, "la percepcíón Junto con la IntutCiÓn y afectividad se ponen en 

Juego antes de que las instanCias de control de la personalIdad hayan negado siqwera a estar 

en condiciones d~ captar los mensajes mtenclona[es" 16 

La percepción es ":'la respuesta inmediata del orgawsmo a las energías que excitan los órganos 

scn<;onales y que por lo tanto toda percepCIón es una respuesta orgánica, educar la percepCIón 

consistiría en IDgrar que esas respuestas mmediatas, Sean cada vez más objetivas, en el sentido 

que están re¡acion~das estrechamente con el objeto de la percepcIón" 17 

r\sí la mmediatd perceptiva provoca actttudes de partlcipaCÍón en la comunicaclón social, 

!amblén la imagen es un modo de expreSIón, puesto que por medio de ellas hay comUnIcación, 

~1O embargo, el SOnIdo Igualmente es importante porque le da a la Imagen una mayor mtenclón y 

slgmficación. es reciproco, 

La percepción del OJO humano corresponde a todo el campo visual, todo lo que uno alcance a ver; 

también es llamado campo iconográfico De acuerdo con esto hay cuatro ttpos de imágenes: 

1} Imágenes (como la fotografía de Identidad de una persona), 

2) fmágehes de imágenes (representacIón iconográfica que tlene una reproducción), 

3) Imágenes de no imágenes (letras que no guardan semejanza con alguien o algo, pero 

S1 se relaCionan con una imagen conOCida para el espectador); 

-1-) No ¡mágenes de Imágenes (la descnpclón de una imagen de manera verbal). 

16 G. cohen-Seat, el al .. -LA-INFÜjENCIA DEL CINE y LA TELEVlSIÓN
J 

Edítoriai FCE, MéxICO, 
1967. p. 35 

17. Guttérrez, ~ranclsco" EL LENGUAJE TOTALJ Editorial Humanltas, Buenos Alres, 1989, p, 107 
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SEM[ÓT[CA DE LA [MAGEN 

C) La ímagcn, forma de expresión Puesto que forma un lenguaje que nos pennrte comumcarnos 

O} La Imagt:n es s¡gnlficatlva Como representa la reahdad proporciona infonnación llena de 

Sl,h:rníficados específicos. 

l'''asten Imág~nes espectaculares, que son --huellas vIsuales cristalizadas de algo que, 

neccsanamente, ha estado ahí, frente a ellas m¡smas",18 Dentro de éstas se encuentran las 

imagenes retmlanas, en donde la retma actúa como un espejo y las Imágenes presentan lo reaL 

ClIas no se consIderan sIgnos porque no representan, son reflejos 

Las Imágenes dehrantes evocan algo que no está presente, llegan a mentir tanto que se cree con 

seguridad, finneza, en la presencia de lo ausente. Son representativas de lo no real aunque sí de 

lo tmagmarío: en una Imagen religiosa se representa una luz entorno a su silueta que afinna la 

d/l'lfl/dad, Interpretándose como algo verdadero 

Por eso se argumenta que "el signo es todo 10 que nombra algo ausente y al hacerlo o al 

nombrado, acreditaú la presencia de lo ausente" 19 Las Imágenes ¡cónicas son SigIlOS porque 

nombran de manera Visual algo ausente y acreditan su ausencia Enas representan lo real, no 

presentan nada y pertenec.en al orden semiótico 

La Imagen como un,o de los componentes más 1!l1portantes de los medIOS de comunIcación 

audio\ Isuales, y en este caso en la teleVISión; tiene una característIca que la hace peculiar: el 

1110\ 1I111ento Al hablar de la nnagen-movimtento nos referimos al objeto «es la cosa mISma , 
captada en el movimiento como función continua. La imagen-movImiento es la modulación del 

objeto mismo·' ~o 

18. González Requena Jesús> EL ESPECTÁCU[~O lNfORMAT1VOJ Editonal Akal, España, 1989, p 53 
19. id!.'l1I. 
20 Delcuze. GIIJes .. LA IMAGEN TIE:\1PO> EstudiO de eme 2, Editorial Pa¡dós COffiurucaclón, España, 

1987, p. 46 
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SEMIÓTICA DE LA IMAGEN 

E..,ta relación expre~a un todo que cambia (tIempo) y se establece entre objetos: sIendo un 

proceso de diferenciación, teniendo dos lados; el que toda ella expresa y según los objetos entre 

los cuales pasa~ y un proceso de especificación en el cual la Ilnagen-movüTIlento supone 

nlfervalos, "si la refenmos a un \Utervalo, aparecen especies distnltas de Imágenes, con signos 

1 1 11 d ' ' ,,'1 por os cua es e as se componen. ca a una en SI misma y unas con otras ,-

2! Ihfdem. p 48 
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SEMIÓTICA DE LA IMAGEN 

C. ICONOGRAFÍA ELECTRÓNICA 

Al anahzar algún medio de comUnicaCión hay que basarse en la materw significante, 

entendiendo a ésta como al tipo de elementos sensoriales con que están compuestos los 

slgmficantes del mensaje. 

Los elementos sensonale~ integran lo visual, auditivo, olfativo, táctil y gustativo. Sobre las 

matenas significatttes .' .. se construyen las series infonnacionales que son los procesos 

empmcos de transmisión de SignOS que obedecen a un código" 22 

En un dIscurso ICOnlCO encontraremos, por lo tanto "la serie intormaclOnal lcónica presenta dos 

tipOS de element6s de estructura: las Imágenes dmámlcas (filmadas, diferidas o dIrectas), y las 

m1ágencs estatlca~ (fotof,lTaflas, dibuJos, cuadros, mapas, etc ). 

l.a ~erie tnformaoional lingüística presenta dos vanantes de elementos de estructura, según la 

matena significante m"olucrada. la vIsual (SignOS Iinguísticos proyectados) y la auditiva 

(palabras). 

La sen e auditiva paralínguística presenta dos elementos de estructura. la mÚSIca y el somdo; la 

visual paralmguística genera los efectos gráficos no analógicos que sirven para separar unidades. 

FlOalmente existen también una serie no lIngüístIca (el ruIdo y las alteraCIOnes vIsuales)"" 21 

SI aplicamos estas senes al televisor como aparato electrónico y que transmite las Imágenes, 

éstas tormarán q.n sistema de sIgnos icómcos; ongmando una iconografía electrónica 

(dcscnpClón de Imágenes). 

En la teleYlsl~n his llnágenes-signos son aquellos objetos visuales que están por otra cosa, que 

tienen la funCIón de comunicar y sIgnificar por ausencia del objeto real, ubiquemos los 

notlcmrlOS teleYlsivos como ejemplo: 

22. Casasú~, J",,~p Maria. iDEOLOGÍA YANÁLlSiúlE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
Editorial Mitre,: Barcelona, 1985. p. 57 

23 Ibídem. p 96 ' 
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SEMIOTICA DE LA IMAGEN 

Al presentarse en ·'la pantalla esos signos pueden ser de dIferentes clases, correspondIendo al uso 

interpretatIVo quegj noticlano o programa haya previsto para el espectador 

1. SIgnOS que penmten mterencIas naturales que SlIvert al noticiano para dar indicios de la 

mfonnaclón Los Signos de inferencias naturales son aquellos que "permlten al espectador saber 

en qué tIempo se está emitIendo con una corresponsalía o bien desde el estudio, SI el corresponsal 

se encuentra en un estudIo o en la calle, etc."'2.j. 

11. Signos de eqUIvalenCIaS arbltrana, son los que emiten con la intención de comUnIcar algo, que 

\ a más allá de \a notIcIa estricta Algunas características son las viñetas que de fonna digítal se , 
dIbujen y que se encuentran Junto al presentador, como el logotipo de un programa, el color de 

las imágenes del estudIo. etc 

SlGx.:Q DE INFERE'NCJA }¡ATURAL 
< Transmlsiofi desde el estudio) 

Foto TlfEO 

2t \'Ih:hes. LorenzO" :"UANIPULACION DE LA--INFOR.i\¡IACfÓN TELEV[SIVA .. Edltorial Pru.dós , 
ComUnicaCIón. España. 1989. p. 279 
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SJGNO DE INFERE"JCIA. 0iATGR.\L 
(TransmIsión desde el estudio) 

desde el lugar del hecho) 

Foto TI-IEO 



<"E:\110 nc -\ O¡..; L \. 1\1'\(Jf:~ -----------

-~------ -------------, 

SrGNQ DE lNFEREi\CIA NATURAL 
(Transjntslón desde el lugar del hecho) 

SIGNOS DE EQUIVALENCIA ARBITRARIA 
(Condijctor y logotIpo de la empresa TELEVISA) 
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,CC,7""'-,,-;,,,) ~;-;C;D"¡:-;'-;_ QC;;CU \ ,\ L L <e', _-;-'-c_\-;R;-;Il;;'"r;;R-;_\;;R'''-;--------;cF-:-otc:o--;cr;;H;cE;;O~ 
(Condudor~ logotipo de CA:\AL 1,) 

111 Slgno~ de eqUlHilencla analóg1Ca ,>on lo,> que conocemos como mapas y gráficos Tienen 

":I<..'rta analogía ('>lInilnud) con el objeto que 'lUjeren describir 

IV Signos para resaltar un aspecto o enfatizar. aquí pertenecen los dIbuJos y diseños porque 

rerrodueen ohJetos concretos para enfatizar o reducir al m1n11TIO significativo, un elemento 

delclmlnado 

V Slgnn-cmblema son lo:. que reproducen no mucho a la forma como el contcmdo de algo o de 

,t!gulcn. Signos que tl.cnen un caractcr sunbóltco y que por consecuencia no son usados 

Itbrclllcnte ~ no tuera' de su contexto. por ejemplo los símbolos patnos (bandera o himno 

naCIOnal) de un determmado palS, 'ion l:mpleados generalmente en su propm nación y sólo si se 

reqUlerc en c\ cntos InternaCionales 



--------

L S~[G~'~(~,~D~[-_[~-(A)~l_~l\~-~'~L~['~-c('~l.~\~\~'-'~L~O~G~,[~(~·Ac-----------~[o~to rHEO 
(\laoJ) 

Imlígt'ne'i fijas 

:\1 nablar '..k: la" \lnág\!n~s rijaS, .estas ImplICan las fotografias, gráficos, dIbuJos y pmturas que 

con",itu\cn o complementan a las !1nágcncs en mo\ l/nlento e dustran icómcamcnte una notICIa 

PW2lkn consll1un pm ':>í mIsma la notlCw. y con<.cnar un espacIo visual del entorno aunque 

Ir,JnSCUIf<l el tl~mpo 

1 a t"otografia tIene un aspecto realista, de vlvaclliaJ que aumenta la comUnIcaCión de la nottcia 

Se ha iIlll:!ntado sotneter al orden del signo) del scnhdo perspectIva, composIción, angulación, 

cncuadre_ etc, puede 'deCIrse que en una fotografía hay signos que representan la realidad, 

ademús estos nos dan mfonnaclón -"obre otros sIgnos e Igualmente connotan y denotan 

1 a fotogratla por ser u)1 medIO para comunicar un men'j<l)t:, para Informar, la podemos emplear 

como documental. ar1isttca) semánticamente (como tc'\to o lenguaje) 
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La fotografla como texto puede emplearse de las siguientes formas: la jb/o cumo nat'ruc¡ón. 

montajes de Imágcn,es~palabras y de Imágenes-Idea Por ejemplo tas que se utihzan en las 

fotono\-elas La foto-texto pernllte en la medida de lo posible, la generalización, la 

l'onceptuallzaclón y la expresión de una realidad total 

1-a j% COlnO O¡JOuón: versión de una opción Ideológica, expresa lo que piensa su autor del hecho 

represcnlado Como relación de Ideas: encadenamiento de imágenes (aisladas a veces) que 

explican la slgmficacIón de las cosas medIante aleJamIentos, contrastes, opOSIciones Como , 
slmbolo, lo que se enc'uentra en ella expresa una emoción, un sentimiento. 

El dibujo es más efectivo para el recuerdo puesto que su estructura m1phca el aislamiento de las 

figuras sobre los fond()s, manipulaCión de volúmenes y formas, el color y el espacio contribuyen 

a formar una umón dlI·ecta entre lo que se muestra en la pantalla y el contenido de la noticia '''Es 

la representación grMíca de objetos, seres, Imágenes o figuras sobre los más diversos 

materiales.'·:) 

·'La pmtura es del Qrdcn simbólIco y sus Imágenes son signos ¡cóntcos dotados de una 

excepcIOnal plenitud y armonia de un Imaginario felizmente ordenado por lo sImbólico Nada de 
, '(, 

lo re¡tl cabe, por eso, en ella ". -' 

Los mapas tamblen tie~en una funCión informattva y comunicativa "Un mapa es una imagen 

figuratIva cuya funCión conSiste en crear analogias entre la fonna que presenta y la capaCidad de 
, 

hacer lnterencias y simbolIzaciones por parte del observador".27 

Medmnte el proceso d¡;¡ mducclón~deduccjón cognoscitiva del espectador, (as relaciones entre 

Imagen y Jo que el Conductor dIce en ese Instante en vOtee out, el mapa tiene importancIa por el 

solo hecho de que el espectador se sitúa; son instrumentos de localización que ayudan a que el 

cspectador recuerde don~e se desarrolla el hecho, la mforrnación 

-

25 Martillcz, Josél Op. Ctl. 
26 G{)nzález Requena, Jdús ... Op. (·JI .. p. 57 
27 Vilches, Lorenzo .. ()p. CfI., p 286 
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LAS IMÁGENES ,DINÁMICAS (filmadas, diferidas o dlfectas). 

La imagen en directo es la presenCIa inmediata del acontecimiento, de acción que lleva una 

contmuidad y que junto con la transmiSIón se smcrontza en tIempo real. 

La (ealizac~ón entre el mundo real y la transmiSIón televisiva es una condictón sufiClente 

pero no necesaria para que la señal sea presentada, ya que la Imagen televisiva es el producto de 

un lenguaje teleVISIVO, el cual consIste en una armonía conjunta del espacio y del tiempo con el -

~uceso y que se r~J¡za por medio del montaje y la narración No es báSICO que el hecho sea 

Visualizado de ma~ra irunediata, ya que a veces es Imposible 

En ocasiones se graban los eventos que surgen para que postenormente se manipulen y se 

presenten después (diferidas). Estas transformaciones son de cronometrar el tiempo, si lleva texto 

y/o diálogo para ajústarse a las imágenes, se redacta la noticia, se edita. Las imágenes grabadas 
i 

ayudan en la narración del hecho y sirven como espectatlva de connotación. 

A \eces se'cuenta con un archívo de Imágenes (vIdeoteca) que penniten encontrar 

detennmada imagen o Imágenes que son necesanas para apoyar a otras y también a la noticia 

Ruidos y alteraciones visuales 

Con respecto a la sehe no hnguística (ruidos y alteraciones visuales), tenemos que en el proceso 

de comunicaCIón Sl es manejado, transmltldo o la recepción del mensaje no son adecuadas y son 

mal manejadas, oc~ionarán las distorSIOnes del contenido dando como resultado que los 

observadores (televidentes) receptores, no entIendan ese mensaje. A esto se le llama ruido. 

El ruido puede ser s~mántico porque la codificación del lenguaje o de las imágenes no están bien 

estruturados para enlltír un mensaje cIaro y fácil de entender; operativo por iluminaCIón, 

encuadre, tomas, etc!, técnico por fallas del equipo y también psicológico por distracción o por 

alguna enfennedad q~e Impida ver o escuchar al receptor. 

Todo lo visto en el p~esente capítulo nos otorga los elementos básicos para poder desarrollar un 

análisls semlóticó de' la Imagen teleVISIva de un programa, en el cual llltervendrá el manejO del 

~Igno, objeto e interp'retante en un fenómeno de la comunicación visual y, más específicamente 

en la Iconografia electrónica, así como de otros elementos mencionados. A continuación 

profundizaremos en aSpectos más detallados de la Imagen televiSIva. 
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CAPtTULO II LA IMAGEN POR TELEVISIÓN 

A. IMAGEN TELEVISIVA 

Como hemos Visto, en el campo semiótIco encontramos la base fundamental para entender )a 

Importancia de los sign~s tanto teórica como práctica dentro de nuestro entorno y de manera más 

especifica en un medIO ,de comunicación (a teleVIsIón. 

Ahora correspond~ profundizar en la imagen teJevisiva como tal; que sm duda se verá 

relacIOnada con lo expuesto en el capítulo anterior. 

El medio de expresiqn con mayor ímportancia en la teJevisIón es la tmagen, la cual parece 

!ilmplemente un producto integrado sin dificultad, sm embargo lleva y tiene una superestructura 

que ttene su razón de ser en que se logre el mensaje. 

Cada Imagen que se observa es un SignO que lleva consigo un signIficado y por consiguiente 

··mf(}nnac¡ón". Así 1$ 1mágenes llevarán un indefinido número de sIgnificacIOnes que no sólo al 

transmitirlas llevan a,quellos elementos gramatlcales televisivos, del sonido y hasta expresiones 

corporales para complementarse y lograr que el mensaje al ser transmitido sea comprendido o no. 

La imagen televislYa es uno de los signos que combmado con otros fonuan un lenguaje 

teleV1Slvo, "es el si~llficado de[ objeto que se representa, lo que indica que la imagen es la 
, 

slf,rnificación del objeto presentado en la pantalla La imagen tiene un sigmficado propio, aislado 
, 

y adquIere OlTO SIgnificado al ser combinado y ordenado de alguna manera con otros e1ementos, 

otros códigos". 1 

En el lenguaje teleYlsivo existen como hemos dicho, una vanedad de sístemas de signos que en 

conjunto constituyen el mensaje. Está compuesto por tres códigos fundamentales: las imágenes, 

somdos muslca,les ? ruidos y emISIones verbales y de aquí una diversificación de subcódigos. 

1, Ah~ad;,- B;"aja~ Rafael, ANALlSIS DELA-'iMAGEN TELEVISIVA, Editorial UNAM-ENEP 
Aragón, MéXlCO¡ 1996, P 15 
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LA IMAGEN POR TELEVISION 

Umberto Eco1 quien, ha estudiado la semIótica de los medios audiovisuales, presenta el sistema 

de códigos y sub~ódigos que se presentan en un mensaje transmitido por televisIón: 

El código lCÓ~ICO, que también comprende: 

a) subcódigo iconológico 

b) subcódigo estétIco 

e) subcódigo ¡¡:ró1Íco 

d) subcódígo pe! montaje 

(éstos en él nivel de la selección de las imágenes) 

2 El código, Imguísflco, que tambIén comprende: 

a) jergas especializadas 

b) smtagma de valor esttlístico adquirIdo 

3 El código' jo~oro, que también comprende: 

a) subcódigos emotivos 

b) sintagma de valor estilístico adquirido 

e) sintagma de valor convencional. 

El código icómGo se basa en los procesos de percepción visual el cual se apoya en la fuerza 

comunicativa de los mensajes televisados La comunicación por imágenes pennite una inmediata 

referencia al referente, reconoce lo que nunca se ha visto y no necesariamente sirve lo verbal. 

El subcódigo: iconológico abarca las imágenes que nos connotan otra cosa por tradición o 
, 

convenCIón; viejito cargando un mño connota abuelo. , 
El subcódig~ erótico, se funda en un ordenamiento mstórico socIOlógICO del gusto. Una 

mujer con determmada ropa puede ser sensual para una sociedad detenninada, para otra puede 

ser vulgar o inmoraL 

El subcódlgO del montaje, se establecen reglas para ordenar o combinar las imágenes 

según la teleVIsión, desde lID encuadre hasta las secuencias "imágenes ordenadas". 

, 
El código ImguístlC~ son todas aquellas fonnulaciones verbales de una transmisión. 

Jergas especializadas de ámbltos específicos: política, económica, deportiva, etc. 
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Sintagmas, estilísticos, estos equivalen a los subcódigos estéticos en un código ¡cómco: 

connotan clase social,:actttud artística y las figuras retóricas (ironía, miedo, sospecha). 

El código sonoro cofnprende los sonidos musicales y gramática tonal. Los somdos sólo se 

denotan a sí mlsmbs y)os ruidos tienen un valor imItativo que ya conocemos 

Subcód¡go emotwo, por ejemplo una múslca de suspenso. 

Sintagmas estiÍistlcos, tipología musIcal, una melodía es del rancho, de la ciudad, clásica. 

Sintagma d:e valor convencional, los toques de carga, rancho, silenclO que posteriormente 

asumen valores connotativos, como el toque de queda y el himno nacional 

Continuando con Jo que nos Interesa la Imagen, podemos deCIr que una sene de Imágenes 

(signos) forman por lo tanto un texto semiótico que al espectador le sirve para reconocer, conocer 

e mterpretar un detennínado conjunto de hechos. 

Dc acuerdo con esto, Lorenzo Vi\ches un estudIOSO de la televisión española, menciona que las 

imágenes funcionan cómo textos dentro del sIstema de produccIón de noticias.' SigUiendo esta 

función las divide en nnágenes de reconocimiento, de ostensIón, de réplica y de invención <1 

IMÁGENES DE RECONOCIMIENTO 

Tienen la fundón de dejar testimonio de un acontecimiento, huella del pasado, por 

ejemplo los restos ~e im incendio~ otras que funcionan como síntoma de aconteclmientos, de 

estados o como resultaqo de algo (niños desnutndos: pobreza), y también indicios, I!S decir, como 

pistas de reconocirriien~o de sIgnos. Aquí la cámara tiene un papel activo porque muestra como 

están las cosas al espec~dor 

IMÁGENES DE OSTENSiÓN 

Son las que demuestran o exhIben dIrectamente al espectador, cuando se exhiben a los 

presentadores, corre~ponsales y/o al público en general 

y, ~layor referencia d~ i;~~ie~~te;Zio rec~~-~ 'iEéruRA DE LA IMAGEN" de Lorenzo VHches 
4. Vilches, Lorenzo~ 1,MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN TELEVISIVA, Editorial Paidós 

ComUflJCaclón. EsPaña, 1989, p 108 
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IMÁGENES DE RÉPLICA 

Son aquellas que tlenen una función de vector, las cuales sirven para indicar dirección, 

crecimiento y niveles 4e un dato o hecho 

Esta clasificación de signos-imágenes tambIén van dmgidas al tipo de actitud que el espectador 

desarrolla frente a ellas' 

EL RECONOCThUENTO El espectador al ver las imágenes (de objeto o acción) la comprende como 

expresión de algo (contenido) porque ya la conoce anteriormente (experiencia) o por propia 

correlación o inferencia. 
, 

LA OSTENSIÓN. Es involuntaria a diferencia de las demás. Como la equivocación repettda del 

conductor al dar una n~ticia, también corresponde a la muestra de un objeto o a una reacción que 

se seleccIOna como la expresión de una clase de objetos o acciones a la que pertenecen. 

LAS RÉPLICAS. Son im.genes artificiales que constituyen verdaderos signos-imágenes. TIenen la 

característica de la' seqedad y la repeticIón, por ejemplo la noticia de un acontecimiento muy 
, 

Importante a un nivel rt-acional es repettda en dIferentes noticiarios, pero cada uno de ellos le da , 
un tratamiento particular (estilo y corriente); igualmente corresponde a la repetición de algo que 

se acaba de emitir o algo de otra cadena en directo. 

IMÁGENES DE INVENCIÓN 

Son I11S que son creadas por todos aquellos aparatos electrórucos o dIbujantes "Las imágenes de 

los teledlanos tienen una [unción semiótica, porque sirven a los espectadores para poner en 

relaCión una fonna exp~eslva con un slgnificado".5 

EXisten dos tipOS de imágenes que se utilizan con carácter indicatiVO en el notiCiario. el 

logotipo y el pIctOgrama. 

El logotipo es aquel que tiene la IOtención de identificar algo, así el espectador podrá mediante 

éste la identificación del notiCiario. "El logotipo es una Imagen o una figura de construcción 

artificial que, por una !sene de convenCIones gráfico·perspectivas, el espectador u observador 

puede leer como signo:icómco, el pictograma aparece más "realista", es decir, con un grado de 

analogía y de motivación respecto al objeto que presenta" 6 

- - - -----cc---c-co-------
5, VII ches, Lorenzo ... Op Ca., p. 115 
6 lbfdem, p 117 
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LA IMAGEN POR TELEVISIÓN 
. ' 

i\.fodelos de análisis de la comunicación visual 

Como se ha mencionado, Umberto Eco ha investigado a profundidad los fenómenos de la 

comunicación visual,: sus aportaciones en el hbro de la estructura ausente se dedican a este , 

punto; a Jos me~saJ~s .... isuales y a la fundamentación de la semiótica del eme, televisión, 

publicidad. etc. Proporciona un modelo de análisis de la comunicación, en una estructura visual~ 

verbal del mensaje" siendo comunes los códigos para la transmisión del mensaje y la 

descodificación por eI: receptor Dicho modelo consiste en el registro de: 

A Registro visual de :imágenes contemdas en el anunCIO Se toman en cuenta la composición, 

encuadre, movirniejltos, denotaCIOnes del o de los Íconos. , 
B. Descripción del resistro verbal o mensaje escnto. Se consIderan todas las letras, palabras, 

enunciados del 'anuncio. Lo importante aquí es la funclón de confirmar ID que las imágenes 

habían dicho. 

e Relaciones entre los dos registros. El registro verbal establece los significados que se 

desprenden del tegi~tro Visual (imágenes) haciendo redundante la relación con la imagen. 

Roland Barthes en La retórica de la imagen aborda el análisIs de un objeto-mensaje que sea 

emitido por cualqUier medio de comumcación visual, explIcando la existencia de tres mensajes 

en los códigos visuales: 

1. .\1cnsa)e tmgüfs/lco o tllera!. Éste está presente en cualquier imagen: título, diálogo de 

película, narración de un hecho presentado en televisión, etc. Las funciones de este mensaje Son· 

ANCLAJE Al darse el mensaje él mismo provoca que el observador (espectador) seleccione una 

de las muchas significationes que la Imagen ofrece. 

RELEVO El mensaje d~ al observador la elección de uno de los significados. 

1I .\1ensaJe denotado o derlOtafIvo. Es aquella descnpción o manifestación verbal de todos los , 

elementos que confotTI).an el objeto de estudío; es la descflpción de los objetos en un mensaje 

visual 

Ill. Mensaje connotado: o connotativo. Es toda aquella interpretación de los elementos presentes 

en la Imagen, los signit1cados del contemdo que se expresan con exposición. 

Estos dos modelos serán útiles para comprender y dar una mterpretación a las Imágenes que se 

presenten por televiSIón: 
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B, SIGNIFICANTES DE LA IMAGEN TELEVISN A 

Si observarnos con:detenimlcnto la imagen televisiva de un programa, podemos identificar los 

significantes de esta, es decIr, todo aquello que nos proporcIOna información y a los cuales 

podemos dar lectur$ Los elementos que cOl1fonnan a la imagen televIsiva, tienen determinadas 

característtcas, funciones propias y hasta mtenciones 

Por lo tanto podémos señalar los sigUientes significantes de la Imagen televisiva: 

l. Escenografia 

2. Sujetos 

3. Comunicación no verbal 

4 Mensaje escnto 

5. Gráficos 

6 Color 

, 7 I1ummacIón 

8 Somdo 

los estudiaremos ind~v,dualmente y por supuesto relacionados al campo televIsivo. 

ESCENOGR.\FÍA 

Es el conjunto de el~mentos: decorado, accesonos y objetos que representan un ambiente, un 

lugar donde se desa~()lla la acción o el sel donde se presenta el programa. Así el espectador se 
, 

!:.ltúa y puede describ~ como es el S\ttO; esos elementos nos proporcionan información y podemos 

decir si una casa es l~osa, humIlde, si es un bosque, desierto, playa, etc. De acuerdo con el lugar 

que se quiera represe1)tar se utIlizarán los recursos necesarios para que Sea creíble ° en su defecto 

puede ser un lugar na1urat 
, 

ACCESORIOS (ptileríaJambientaclón). Son aquellos productos, artículos y herramientas que , 
en una escenogr~f¡a ,ambientan el lugar SI hablamos del decorado de una sala, el tipo de 

muebles, las lámparas, floreros, etc, nos permIten detenmnar SI se trata de una sala de una casa 

lujosa o humilde. 

TambIén lbs accesorios pueden Ser parte del sUjeto (joyería. vestuano) para caracterizar 

~u personalidad (sí mIsmo) o al sUjeto que representan (actor). El vestuario que utiliza el sujeto 
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¡amblén detenmna 'qu~ tipo de persona es, nosotros lo tipificamos basándonos en nuestro 

contexto cultural y ~oci?l, tambIén determmaremos la época y el lugar. 

SI observamos a un locutor con frecuencIa en distintos programas podremos descIfrar su 

gusto en su vestuario; 'sí un actor emplea una mochlla, cuadernos, lápices, lo identlficaremos 

como un estudiante. 

"Podemos qeclr, que en televisión los accesonos son el adjetjvo~ se puede mostrar a través 

de la caracterización loS conceptos de eleganCia, buen gusto, orden, desorden, limpieza, suciedad, 

etc., es lo que se pQdri~ denommar como la utilería de mano y el vestuano" . 7 

Objetos y acct$orios pueden considerarse como sImilares, sin embargo, los objetos son 

aquellos que forman ~rte de la aCCIón o la producen; por ejemplo una motocicleta, un coche, un 

aVIón, etc.: también pueden adquinr un valor dramático o emocional cuando dejan de ser un 

SImple accesono, por ,ejemplo un rollo de película fotográfica que contwne infonnación sobre un 

delíto y tratan de recuperarlo. 

SlIJETOS 

En la televJsión :las personas que intervienen ante la pantalla son los conductores, actores, 

reporteros, e incluso gente común. Cada uno de ellos tiene una función' lot; conductores guían un 

programa, los actore~ representan un papel, los reporteros cubren e interpretan los hechos y las 

personas comunes artúan como público o participan directamente en las notas. Según la tarea 

que desempeñan dan expresIvidad a la lmagen teleVISIVa e información a quien los observe, de 
, 

hecho los podemos tipificar otorgándoles cierta~ características que los identifique. 

COMlINICACiÓN NO VERBAL 

El hombre a través :de diversos medlOs ha podido comunicarse y no necesanamente emItiendo 

sonídos por el habla, Existen diversos lenguajes que nos penniten la comunicación, en este 

estudIO nos intereSa la no verbal; Implicando un lenguaje mímico, de ademanes, señales, 

gcsticulac¡ones~ posturas, etc., por lo tanto este conjunto de lenguajes pertenecen a la llamada 

comumcaclón no v~rha¡3 Q C011lU!1I(XIC¡Ón kmésJ(.·a. 

7 . Ah~madaBarájas!R~fa~ EL GU¡ÓNDE-YELEV¡SIÓN y SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, 
Edttonal UNAM-ENEP Aragón, México. 1996, p.45. Trabajo mimeografiado, 

S Ruesch 1. andKees WJ NONVERBAL COMUNICATIONS, Notes on the visual perception of human 
relarions. Berkelty y Los Ángeles: University ofCalífornia Press, 1956. 
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La Kmési~a9 es definida por un antropólogo llamado Ray BlfdwmsteU, como aquella 

foona de exp(eslón mediante movimientos corporales. De esta manera en la imagen televisiva , 
dIchos movimientos expresarán algo, reforzarán una intención 

Este tipo de cQmunÍcación refuerza a la comunicacIón verbal. En el medio ambiente donde nos 

desarrollamos~'las señales no verbales son convencionales porque con frecuencia las utilizamos y 

hasta alcanzan tal importancia que forman parte de nuestra cultura. 

A los movimiehto~ corporales nosotros como individuos les asociamos ciertas interpretaciones 

acorde al contextó, aunque al mismo tiempo una señal, un movimiento puede tener dos 
, 

sigmficados distint~s para dos personas; por esa situacIón el medio ambiente mfluye en nuestros 

atnbutos hacia el SISrlIficado 

"EI significado depemde en parte de las características del comportamiento mismo. La ublcación 

del comportami~nt~dentro de la comente de interacción claves respecto a su significado". JO 

Una señal puede,ser ~muy abstracta y abarcar muchos SIgnIficados o incluso ser muy concreta, por 

ejemplo la "V" fOrn1Jlda por los dedos de la mano y que slgrufica "paz". Dentro de un estudIO de 

televisión algunas ~ñales en la produccIón de un programa, durante una ernÍsión en vivo 

generalmente las 'ent~enden sólo las personas que se encuentran en contacto en ese campo. 

Los antropólogos Ektpan y Friesen \ \ estudiaron cinco tipos de comportamientos no verbales: 

Los emblemás 9ue tienen una tradUccIón verbal, como el código que utihzan los 

sordomudos. 

2. Los ilustradores .. $00 gestos que acompañan e tlustran nuestra habla. 

3. Las demostracioDfs. Son expresiones de emoción (afectos) que generalmente se reflejan en el 

rostro 

9, Birdwhlstell, Ray'~ INTRODUCTION TO KJNESICS, Umversity ofLoUlsville Press, 1952. 
10 Femández.. Carlos, et al, LA COMUNiCACIÓN HUMANA Editorial McGraw HiIl, México, 1993, 

p 207 
JI Ekman P. and Friess~ W~ THE REPERTOlRE OF NONVERBAL BEHAIVORJ Categorias, origins, 

usagc andcoding) SemlOtica. 1969. 
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4. Los reguladores. Comportamientos que sirven para mantener el flujo de idea y vuelta del 

habla y de escuchada conversación. 

5 Los adaptadores. domportam¡entos que llamamos l¡es nervlOsos. 

A veces al realizar,' dlchos comportamientos lo hacemos inconscientemente, SIn embargo, 

podemos controlarlos1para proyectar una buena apariencia o buenos modales (se crean reglas). 

En la televIsión los presentadores tendrán que saber manejar sus movimientos, pues ciertos malos 

hábitos como la ip:m~vllidad. la exageración de gestos, tics nerviosos, al verse en la pantalla no 

'ierán agradables y ~e alguna fonna existirá un rechazo por parte del televidente. También a 

través de Jos gestos Q movimientos del conductor puede dejar entrever su postura ante una noticia 

determinada (editoriáhzar la infonnac¡ón) 

Dentro del medIO ~n donde el individuo se desarrolla la comunicación no verbal puede 

determinar. 

a) Identidad: Sexo, tdad, personalidad, nIvel socloeconómÍCo, forma de vestir, oI1gen geográfico, 

pemado, apanen'::ia fisica, etcétera 

b) Capacidad de relacionarse con otros: SItuarse una persona junto a la otra y que mantengan , 
algún tipo d~ relación entre ellos, como un abrazo, saludo, palmada, un beso, nos permitirá 

detenninar el tiJXl de relación de acuerdo con la situación. Nos puede describJf una relación de 

poder, dOmInIO, ~tcétera. 

e) SentimIentos y :emociones: Las emociones generalmente son expresadas por movimientos 

faciales aunque,' otros corporales pueden indlcar Cansanclú, nervios, entusiasmo, etc.; que , 
actúan como indiCadores de la intensidad de la emoción Las expresiones del rostro pueden 

mostrar afectos: Sorpresa, miedo, repugnancla, etcétera. 

La orgamzación de señales, gestos, movimientos corporales, expresiones facíales, miradas, 

posturas, etc., lo~an expresar un mensaje y establecer un diálogo; pueden persuadjr para crear o 

actuar algo posittvo o negativo. En la televiSIón los presentadores, reporteros, entrevistadores al , 
mirar a la cámara establecen una comurucaclón con el públIco televidente y todos los 
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mOvimientos que confonnan la comunicacIón no verbal van a reforzar o disminuir lo verbal del 

mensaje 

, 
.\fENSAJE ESCRITO 

Si hablamos de un ~ensaje escnto nos referimos a la comUnicaCión eSCl'lfa. La escritura es la 

representación del Qabla por medio de signos lingüísticos (Saussure) que al irlos combinando 

podremos emplearlo? para crear oracIOnes, frases, títulos, párrafos, enuncIados, etc., que llevan 

un contenIdo y un ",:ensaje; deben construirse, empleando una sintaxis y una redacclón para que 

se puedan comprender. 

"En la escritura, el s~gnificante es la palabra escrita, son los rasgos, las líneas, la forma o figura 

de las letras El slgriificado no son los trazos, los rasgos fisícos de la letra, es la idea que se 

despierta o se evOca ~n la mente al ver los gráficos, pero que se representan en la mente del que 

oye el sOOldo, o del que ve los. rasgos de las letras",12 

Al establecer una comUnIcación lingüística, ésta tendrá dos elementos: la ComUnIcaCión 

denotatIVa que eS'aquella que expresa las ideas de forma sencilla y precisa, expone lo necesario 

de un asunto, y, lá comumcaclón connotativa que es cuando los enunciados dan más 

infOrmaCIón, la amplí~n con los datos para exponer el mensaje 

Ahora bien, dentro dd campo televisivo la comunicación escrita (letras, números, SignoS) auxilía 

a fQrtatecer un m~nsaje, complementa la infonnación de la imagen, sirve para dar un dato o 

sustituir una imagen De igual manera auxIlia a la Identificación de los elementos informativos 

más destacables de Ja~ imágenes; a la clarificación de la vaguedad y ambigüedad del contemdo 

de la Imagen; corno ~Poyo contextualizador, a anahzar el sIgnificado de la imagen mediante la 

explicación precisa de"lo que representa para evitar interpretaciones erróneas y onentar la lectura 

de la Imagen resalt~lndo los puntos de interés infonnatlvo. 

Por medio de un generador de caracteres se realIzan los títulos, créditos, etc.; éstos deberán ser 

breves. concretos, nítidos, sín saturar la pantalla, pennanecer el tiempo suficiente para leerlos y 

tienen una detenninada tipografía 

12 .. "lé~dez TorreS. IgnmMo. EL LENGUNE ORAL y ESCRITQ, Editorial Limusa, México 1994, p.267 
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Las letras pueden ¡ser en color, delineadas, llenas, con un fondo distinto, sombreadas, etc., 

animadas y corl. mOvinllento Los letreros identificarán a las Imágenes que por lo general son , , 

colocadas a un 'terclO de la pantalla. El mensaje escnto puede adquirir diversas características 

según las necesidad~s de la producción del mensaje. 

GR~FIS~lO 

El grafismo cOlno representacIón de la reahdad se refiere al proceso manual (por medIO de 

figuras, dibujos, lineas, barras, círculos, etc.) o técnico (fotografia) de representar 

Iconográficamente linealIdad 13 

El grafismo contrib~ye a la comprensión vIsual de un hecho y se ramlfica en: grafismo de 

aCCiones, de datos y de orgamzaciones. 

GRAF1SMO DE ArCIONES Los dibUJOS son medios para describir aCCiones, hechos y 

escenariOS mforn:latltos, representan una realidad que al haber sido lmprevlSlble, no se obtuvo 

nmguna otra imagen prigmando lo que hoyes conocido como reabdad Vlrtual. 

GRAf[SMO DE DATOS: La mformaclón de datos y estadísticos para ser difundidos, se 

acumularán clfras~ c1aramente para una visualización de la percepción y retención del lector. Esto 

permite que de un vistazo se puedan comparar y contrastar datos. 

Los reCursos van' a ~dquinr gran variedad de fonnas, de volúmenes y de colores~ los más 

utIhzados son. 

Representaclones ~ine~les. Mediante líneas se representan datos de acuerdo a la distribución de 

coordenadas d~ la representac1ón clásIca de estadísttcas. , 

RepresentacIOnes rect~ngulares Los gráficos adqUieren volumen en fanna de cuadros o 

rectángulos. Así, las cifras pueden compararse de un sólo vistazo según el tamaño de cada 

uno. Se utiliza ¿¡ color para dIferenciarlos. 

13, C'ebnán - H-eIT-e;~ot -\f~-an-o} -GEÑEROSINFORMATrvOS AUDIOVISUALES} Editorial Ciencia 3, 
Madnd, 1992, p: 369 
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Representaciones en f{mna de queso. PermIte distribuir la forma circular y el volumen en 

proporciones d~ diferentes tamaños para comparar los datos y sus porcentajes. 

RepresentacIOnes en f~rma de columnas También llamado barras hOrizontales, se utilizan para 

hacer notar'las :dlferencJas de uno o más datos a lo largo de un tiempo de manera visual; 

se pueden contrastar los tamaños o altura de cada columna. 

El gratismo tambi~n ~uele acompafiarse de la cartografía, en donde se agrupan los mapas y los 

croquis; y del slmboli~mo gráfico que es la identificaCIón visual de algo, identidad corporativo 

vIsual como el logotipo, del que ya hablamos anteriormente y que puede COlljUntarse con otros 

elementos visuales lcónicos, y el pictograma que tiene un nIvel de abstracción elevado, pero que 

es comprenSIble por cualqUIer persona (no importa idioma o país). 

En la prodUCCIón de wáficas se debe conSIderar entonces: el estilo del diseño, tamaño, color, 

cantidad y coordinaclqn de elementos gráficos en la pantalla. , 
• U es/do del dlseJ1q se refiere al tIpO de gráfica que debe utIlizarse, que sea más conveniente 

para entender el fet;lómeno en contexto y contenido. , 
• U tamaño se verá 'afectado por la pantalla y calidad de imagen pudiendo ser visualizado de 

manera fácil y rápida. 

• 1:'1 color deberá ser contrastante o una buena combinación 

El grafismo es por ta~to infonnativo, "apareciendo con unos grados de iconicidad muy vanados y 

que va desde [a mín~ma iconicidad de la representación de un dato estadístICO, a la máxima 

posIble en la prensa de la fotografia en color", 14 

COLOR 

El color es un elemento estático de la comunicaCIón audIovisual, él expresa algo, tiene contenido , 
y e'itá lleno de slgnifi~ados. 

Se le puede atnbuir i diversos significados: social, afectivo, psicológico, sImbólico, etc., que 

generan sensaciones en el perceptor. Toda valoracIón que se le dé a los colores tendrá como 

referencia el ámbito cultural donde se encuentra el mterpretante. 

14. ídem, 
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"El color tiene en muchas ocasIOnes un signIficado fácilmente reconocible, sobre todo si está 

asociado con imágen~s famIliares, como las señales, o si se utiliza en figuras muy simples~ no 

obstante cuando el qolor se asOCIa con otros elementos ti objetos más complejOS eXIsten 

poSibilidades de que no se reconozca su significado" ,15 

Los significados denotativo y connotativo del color. 

El slgniticado del .colQr como de los demás SIgnOS es cultural La denotación "es la referencia 

inmediata que el código asigna a un térmmo en una cultura detenninada, llamado esta última 

referente del signo~,.16' 

La connotación es, cuando el mtérprete le da valores al color, puede ser explicada por sus 

propósitos, intenCIOnes, experiencias, tradiciones, culturas, etc., sm embargo, eXIsten muchos 

Significados denotativos y connotativos que tienen un slgníficado universaL 

W. Gocthe en [,a teu,ria del color,17 lo analiza desde un punto de vista fisico, filosófico, 

simbolista, siguiendo ~l concepto de que los colores pueden agruparse en el amarillo (luz

positivo) y el azul {osc~ndad-negat1Vo), Para éllas expresiones de los colores estan relacionados 

con el reino natural: animal, vegetal, romeral, humano. 

Por otra parte Le Heard,18 señala que cada color representa una situaCión emocIOnal, que cada 

color del arcOiris establece correspondencia con un periodo de vida humana, cualidades 

espmtuales de edad determinada. 

Otro estudiOSO llamado', Schaire también señala que tiene asociaCIón con lo afectivo, estados de 

ammo, emociones y ~ potencIal de excitación. 

_____ ' __ 1.._-------------_. 

15. Orttz. Georgína, EL SIGNIFICADO DE LOS COLORES, Editorial Trillas, México, 1992, p. 74 
16 E,o, Umberto, Op. CJi.~p. 81 
17 GQetne. ¡ohan W, ESIjOZO DE UNA TEORÍA DE LOS COLORES, Editorial Agmlar Madnd, 1950 
18 Le Heard ... COLOR HARMONY SPECTROM ... California, 1945 
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Harold Kúppers!9 ¡penciona que hay ocho colores elementales: seis cromáticos y dos 

acromáticos. Los: pn~eros son amarillo, magenta, cyan, azul violeta, verde y rojo-naranja; los 

acromáticos son él bHtnco y el negro. 

Estos colores están basados en la relación que existe entre los tre.. .. componentes del órgano de la 

vIsta (3 tIpOS de células que ngen a 3 tIpos de diferentes sensaciones correspondientes al azul, el 
, ' 

verde y el rojo). sin.embargo, de las tonalidades y cambIOs de luz se dan combinaciones de 

dichos colores ordenándolos en: TOJO, anaranjado, amanllo, verde, azul, morado, vIOleta y 

púrpura. 

Significados de lOs c~lores 

ROJO 

Goethe. 

I.uckiesh 

AsociaA' roJo una digmdad, serIedad. 

Sangre, señal de peligro, poder, masculinidad, la Ira, crueldad, amor, felicidad. El , 
rOJo es Fxcitante y estimulante; autoridad. 

Kandmsky: Pasión y masculímdad 

Le Heard. El roJo es el pnmer color del arCOlflS correspondiéndole la prímera etapa, del 

nacimiento hasta los 10 años de edad No responsabilidades, libertad. Es el afecto, 

color d~l corazón, del espíritu, del amor, es conceptual izado como inestabilidad, , 
tranSición, incoherencia, fuerza, potencIalIdad y Sl se combma con el negro es 

deseo de dommación y tiranía. 

ANARANJADO ([oJo, amarillento) 

Este color es el;resultado de la combinación del rojo con el amanllo 

Goethe: 

KandmskT 

Le Heard. 

Provoca choque, dIsturbio y sensaCIón de calor. 

Sustenta sentImientos de fuerza, energía, ambición, detenninación. alegría y , 
tnurifo . 

De acuerdo con la edad abarca de los 10 a los 20 afias caracterizándose por la 

imaginaCIón, se relaciona COn la vida, el sol, la alegría, el entusiasmo, es excitante 

y deseo ~n el matrimonio. , 

19 --Kuppe;s. -Harold,.~FUNDAMENTO-S DE LA-TI:i>iuA DE LOS COLORES,1 Editorial Gustavo GiJi, 
MéXICO. 1992, p. 54 
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AMARILLO 

Está asocladó cop la luz solar, la clandad, bnllo, buena fortuna, atracción y fuerza. 

Goethc: 

Luckiesh. 

Le Heard· 

VERDE 

Luz, claridad, fuerza, atraccIón, claridad, pureza, confortabilidad, aleblTÍa. El color 

amarillo 9fO' honor y placer. 

DJstingu~ 3 tlpoS; amanllo-verdoso. personas malignas, envidias, celos, mentiras; 

el am(mllo-anaranjodo asocIado con café: otoño, deleite, dignidad, confianza, 

madurez~, y el dorado riqueza, poder, esplendor, santidad, poder divino. 

El coJor ,manIlo corresponde al tercer periodo de los 20 a los 30 años de edad, 

representa arrogancia, poder, fuerza, dominación, se le aSOCIa con enfermedad, 

mal. 

Es un matiz:entte colores cálidos (rojo, anaranjado, amarillos y por extenSIón blanco) y 

fríos (azul, índigo, violáceo y por extensión el negro). 

Principalmente' los Significados se relacionan con la naturaleza~ primavera, vIda, 

vegetación. Simboliza !'la juventud, lealtad, esperanza, resurrecclón. Este color es de reposo, 

tranquilIdad 

Le Heard. 

AZUL 

CorrespOnde al cuarto periodo de la vida humana, de los 30 a los 40 años~ esta 

etapá se ~araeteriza por la acumulación, es símbolo de ciudadanía, mediador entre 

cualidad~s de la emoción y del juicio. 

Sus slmbol~mós y significados provienen de las asociaciones con el firmamento y el 

agua 

Goethe: 

Luckiesh: 

Le Heard· 

Tiene dos polos el a:::ul-claro: tdealismo Juveml, serenidad~ y azul-oscuro: 

priváción, oscundad, repulsión. 

Considera el color de los dioses: constancia, generosidad, inteligencia, verdad. 

Tiene un Simbolismo de melancolía, calma, salud, cielo, inocencia. 

Co~esppnde el color al qumto intervalo entre los 40 y 50 años caracterizando la 

inteligencia y el buen juicio. 
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VIOLETA (azul-rojo) 

Lüscher Mertciona que es.te color se relaciona con la mafia, la magia, unión íntima. 

Kandinsky. Le da sentido espirítual. 

Le Heard Lo asocja con el periodo entre los 60 y 70 años propiciando la sabiduría. Se asocia 

con la muerte y el sllenclo. 

PÚRPURA 

Goethe 

L'iDIGO 

Le Heard 

BLANCO 

Afirma 9ue causa dignidad. Tradicionalmente significa riqueza, pompo; como 

resultan~e de la combmaClón del rOJo y azul, se le atribuyen igualmente coraje, 

vinIídad, espmtualidad y nobleza. 

MencloI)a que corresponde a la edad de 50 a los 60 años en donde el estado es el 

jUicio, r~flexlón; sugiere misticismo, ley. 

Este no es propiamente un color. 

Goethe: 

Lucklesh' 

Le Heard 

NEGRO 

Elementp neutro. 

SIgnitic4 luz, purer.a, paz, inocenCIa, simboliza delicadeza, timidez, resWTecclón. 

Aunque no se encuentra en el arcoms, le da el significado de pureza yafinnación. 

Es el opuesto d~l blanco. 

Goelhe" 

I.ucklesh 

Le Hcard 

GRIS 

Asocia C?n la sombra, la oscuridad 

Negativo, simbolizando el duelo, terror, crimen, muerte, noche~ y Junto con el 

blanco: Q,elancoHa, prudencia, profundIdad, 

Rep~senta lo negativo, negaCIón 

Se le asocia con. la vejez, pasividad, tristeza y cansancio. 
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CAFÉ 

Luckiesh: 

le Heard 

Se asoCia con la tristeza, vigor, fuerza, otoño; representa la madurez. 

Se (efiJre a la destrucción. 

ROSA 

Tiene relación:con lo agradable, dulce, amor. 

Le Heard: RepresCfnta inocencia. 

El color como recursO cromátICO expresIvo dentro del campo grafista tiene funciones que se 

asemejan con la cómupicación vIsual: 

Color denotativo: ,: El color al estar Incorporado en las imágenes les da mayor realismo, 

atribuyendo i,n natural de la cosa y una Identificación a los objetos representados. 

Cuando h~y IIlco!oración no se expresa mucha información. El color denotativo va de 10 

saturado a lo fantasIOSO. 

El color satu~ad(). Es la máxima saturación del color, es más brillante, exalta, supera a 

la reahdad. 

El color fantd,s/O.}o. Aquí el color no refuerza la imagen real, sino que la contradice. La 

fonna perinan,ece, sólo el color es alterado creando una fantasía cromática. 

Color connotativo: Aquí no interesa la descripción, son acciones, atributos o mcorporaclón 

de valores qu~ provocan sensaciones en el campo psicológico y simbólico. 

Color pSicológiCO. Percepclón sensitiva, es una sensaCIón. 

Color slInbólico. Ligado a la psicología, pasa a ser un fenómeno cultural: moda, 

folklore, religif.Jn, arte, etc. 

Color esquemático: ': Es considerado como cualidad química, es decir, como "materia 

cromática"; s~ utiliza de manera autónoma para los mensajes gráficos y objetos de , 
diseño En e~ sentido funCIOnal permite la identificaCión, la distinción. Varía en 

emblemático y señalétIco. 

Color emblem~tJco. Un emblema es el conjunto de SignoS, color y figura que en una 

cultura son parte de la vida cotidiana, ayuda a ldentitícar un servicio público, compañía, 

producto, etc. Corresponde a un código de una cultura, de conjuntos sociales. 
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Color señaléltco. Como su nombre lo dice, eS aplicada para señalizar; en el mensaje 

gráfico al 'se~lar un punto atraerá la atención, es una estrategia de quien lo utiliza para 

que la mirada se conduzca a un punto clave. Es el "color materia" químicamente en 

pmtura y '~col~r señal" como las líneas en las carreteras 

El color puede tener varios sigOltícados, pero podemos darle un significado muy general que 

dentro de una sociedad es comprendido; pertenece a un código que de acuerdo con los fines o 

propósitos entenderemos el mensaje visual. 

Este demento refu~~ sin duda, las imágenes de la realidad, y aunque no se encuentre (blanco

negro) de igual forma aportará mfonnación al receptor 

ILUMINACIÓN 

La luz es básica para que se regIstre una imagen; ella puede tener un carácter artístico y forma 

parte de la expresivid~ de la imagen teleVIsiva. A través de la luz y sus tonalidades podemos 

crear un ambiente esPecífico, la distmta iluminación de un lugar permite crear un ambIente , 
tenebroso (obscuro) o aemasmdo Iluminado connotando alegría o paz; conocer si es de día o 

noche, destacar ciertas partes de un escenano, identificar el lugar donde se sitúa la acción, 

distmgUlr los accesorios y Siluetas. Con la iluminaCión podremos indicar que algo comienza 
, 

(obscuro aluminoso) o que finaliza (lummoso a obscuro). 

so:-¡mo 
Hasta ahora hemos hablado solamente de los puntos que identificamos visualmente en la imagen 

teleVISiva, s10 embargo hay otros elementos sIgnificantes igualmente importantes para 

comprender el mensaje. 

La intervención del sonido puede ser de tres fOnTIas' voz, música o ruido ambiental, aquí el ruido 

no se refiere a una alteración en el proceso de comUnIcación. 

LA VOl. Cuando nos teferimos a la voz evocamos el habla, por medio de ella expresamos 

verbalmente ideas, sentimientos y todo tipo de infonnacJón que en la televisión nos proporcionan 
, 

los conductores, actores, reporteros, público, etc., en general todo individuo que habla. 

49 



LA IMAGEN POR TELEVISIÓN 

El habla pued~ dismmuir su importancia en la imagen televisiva porque es mayormente 

atractivo la imagen, :aunque no negamos que ambas partes se complementan y es por eSo 
, 

necesario que exista up eqUIlibrio entre ellas. 

En la teleVIsIón aquellas personas que nos informan verbalmente algo tendrán un estIlo 

propiO para dar la mfonnación, ya sea por su timbre de voz, personalidad, lugar de origen o el 
, 

lenguaje empleado en 'el programa, etc. 

Los portadores de la voz ante la pantalla son: los actores, quienes interpretan un papel, 

Son caractenzados y Su voz en ocasiones debe tener Ciertas características según el personaje, 

época y/o lugar Si a¿.túa en una obra musical tendrá que vocahzar para alcanzar ciertas notas 

musIcales 

El conductór como su nombre lo mdica conduce el programa, él sigue las indicaciones de 

un guión e Informa, vérbalmente puede destacar una palabra, título o nombre, sólo con modular 

SU voz. 

El comentarista o cronista comenta generalmente un hecho mIentras éste se está 

desarrollando. Narra verbalmente el acontecimiento y qUIzá lo hace con mayor naturalidad. , 
El locutor «es' aquel que se limita a leer un texto Con entonación, ritmo, inflexiones, 

tranSIciones, dIcción y1naturaUdad, pero no reqUlere de una dramatización"?O Existen dos tipos 

de locutores' e1 m(o~atlvo qmen solamente lee Las noticlas, y el que anuncia verbalmente un 

producto. Puede destadu Igualmente un dato al darle una tonalIdad mayor y énfasis. 

LA MÚSICA. Es otro el'fmento que nos aporta mformacIón, también por medio de esta podemos 

SItuamos en una época ,determinada y/o lugar. A través de ella se expresan sentImientos, carácter, 

estados de ámmo, etc~, que al ser escuchada por otra persona puede despertar las mismas 

emocIOnes y en acciones ayuda a enfatizar la situación La música sirve para identificar a algo o 

alguien. 

La música se puede incrementar o dlsminuir la mtensidad del sonido, entrar directamente 

o mezclarse, se puede; uttlizar como fondo para dar mayor emotividad a una acción, como 
, 

entrada de un programa', cortinilla, para dar paso a otra acción y dar fin. 

, , ,----" -~- "-'c---cc 
20 Ahmnada Bar~as, Rafael, Op ClI., p. 49 
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EL RUIDO A\fBIENTAIt. Es aquel que acompaña cualqUIer acción que ejerce un objeto o las 

personas, por eJemplq cuando abrimos una puerta y la cerramos; al ruido lo asociarnos con un 

hecho visual que ya cpnocemos, cuando escucharnos el hlmno TIaclOTIal lo asociamos con la 

bandera tncolor, el eScudo o a un héroe patrio "Debemos tener en cuenta que la Imagen en 

ocasiones es limitada y el sonido al ser independiente nos proporciona información más allá de lo 

que vemos, ese es el valor del somdo o ruido amblental, por 10 que su uso y explotación COmo 

recurso potencial del rttedlo televisIVo es Importante y hay que tenerlo presente" ,21 

El sOnido también unc. Sirve para dar contmuidad a una secuencia, imágenes que no son 

contmuas pero que se bilao una con otra por medio de éste. 

---' --

2 L Ahumada Barajas, Rafael, ELEMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS Y TÉCNICOS PARA 
LA PLANEACIÓN D~ MENSAJES EDUCATIVOS POR TELEVISIÓN, Cuadernos de la ENEP 

Aragón, 1994, p. 24. 
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C. LENGUAJE TÉCNICO EN LA IMAGEN TELEVISIVA 

La Imagen televIsiva: está construIda por vanos sIstemas de signos que se interrelaCionan y 

construyen así las series infonnacionales' la visual ¡cónica, la visual hngliÍstica, la sonora 

lingüística y la visüal paralmgúística. 

Cada una de ellasifortnará sus mensajes y finalmente en conjunto dará un sentido y significacIón , 

a la imagen televIsiva; 

La teleVISIón es estudiada desde la perspectiva semIótica "como una sucesión de conjuntos de , 
signos audu)V\suales :estructurados cméticamente y con una especificidad detenninada, cuya 

realidad requiere una mediación técnica y otra humana".22 

SI hablamos de una n'tediación técnica nos referimos a la técnica de operación y/o movimientos 

de la cámara ya que por medio de ésta se estructura la televisión, es decir, se recurre a los planos 

para crear una escena. secuencia y posterionnente un montaje que conjuntamente ongman una , 

narración visual. Estos elementos también son significantes de la imagen televIsiva porque dan 
, 

Información al espectkdor; todos ellos expresan algo que nos pennite entender el mensaje visual. 

El lenguaje técnico' en la imagen televisiva está basado en la técnica de operación y/o 

movimientos de la cá1l1ara, a partir de un plano, el cual estará ligado al encuadre. 

EL ENCUADRE~ 

Por medio del camólrógrafo y el VISor de la cámara de teleVISIón, el televidente tIene la 

poslbihdad de conoc~ o reconocer las imágenes que eXIsten y que consideramos como reales. En 

consecuencia, esta cámara al captar y registrar una porción del espacio compone un encuadre; 

ésta es la composición visual de una escena a través de la cámara. 

22. Cebri~ He~eroS:-Manano~ LA INFORMAC{6N AUDIOVISUAL .. Un servicio a la sociedad, 
Editorial Forja,. Maprid, 1983, p. 58 
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Como ya se mencion~> el camarógrafo al captar las imágenes en la cámara les puede dar una 

perspectiva prop13, sU; punto de vista y/o una intención; además de que en ocaSIOnes SIgue las 

mdicaciones del director de cámara, del dIrector o productor del programa. También intervendrá 

el ángulo de visión def espectador, de acuerdo con el sitio en que se coloque para ver la pantalla. 

EL PL"'~O 

La parte mínima de una historia visual es el plano o sintagma Existe una clasificación del plano 
, 

según la ubicacIón delun personaje u objeto en un decorado o en relación con el cuadro de la 

pantalla' 

L Big close up Es un'encuadre de detalle, es decir, hace énfasis en una parte de la cara (boca, 

nariz, ojo) o de un obj~o (anillo, relo), arete). 

2. Close up: Se registra la cabeza del personaje; esta toma sirve para conocer las expresiones , 
faciales "pnmer plano". 

3. Medmm c\ose up: S~ encuadra a partir del busto hacia arriba de la cabeza. 

4 Mcdium shot: Considerado desde la cintura hasta aniba de la cabeza "plano mediO" 

5 MedlUm full shot: Llamado también "plano amencano"; es a partIr de la rodilla hasta arriba de 

la caben), Da una perspectiva más completa de la figura de la persona y sus movimientos. 

6. FuH shot: Muestra cq.mpletamente el cuerpo de la persona de la cabeza hasta los pIes. , 
7 lúng shot Es una toma amplia "plano general" que muestra dónde está situado el personaje de 

cuerpo entero La e~ce~ografia total en donde se desarrolla la acción. Sitúa al espectador. 

8. 81g long shot Es l~ toma más abierta que existe, se utIlIza generalmente para conocer un 

paisaje "panorámica" : 

9. Tigh shot· Es un encUadre detalle o específico de un objeto , 
Existen otrOs ~lanos que dan otra viSIón de la imagen llamados "efectivos, que son 

usuales en los program¡j.s televisivos y que están en relacIón al ángulo de viSIón y a la perspectiva 

ópti<.:a; contribuyendo rila composición de la imagen" 23 

2J Ahwnada B.uaj;;,,;R,J;cl,EL GUIÓN DE-TELEVISIÓN Y sus CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, 
()p CII., p, 55 
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Over 5:houlder ~obre el hombro): "este encuadre presenta como prImer plano a un actor y 

sobre su hombro se aPt:ecia en un segundo plano a otro actor o el resto de la escena, es utIlizado 

para mostrar las expresiones de un personaje al dialogar con otro",24 

Campo-coniracamp()' dos planos en diferentes perspectivas de profundidad en un mismo 

encuadre, por ejemplo yn sujeto se encuentra en primer plano y otro en segundo plano. 

Picada-contrapfcada: el primero se toma desde un nivel superior a un inferior da la 

impresión de pequeñez; en el segundo es mversa a la anterior y crea la sensación de que el 

personaje se vea gnind~. 

Cemtal: coilsis,e en colocar la cámara completamente arriba del personaje y puede 

mostrar lo que se manipula o lo que hay sobre una mesa o escritorio. 

la camara puede ~urrlir el lugar de un testigo, de la mirada del personaje; que logrará narrar 

hechos, una acción: PU:ede ser objetiva, muestra una imagen en la cual es ajena a la acción (la 

muada de un testigo) y subjetiva, es la sImulación de lo que el actor ve, su mirada. 

\IOVIMIENTOS DE CÁMARA 

r.a cámara al tener "posIbilidad de movImiento, hará que cada encuadre y plano adquiera mayor 

expresión El movirtIleIlto puede ser sobre su propio eje: 

[dt up y Idt d()~n: consisten en elevar o bajar el lente de la cámara, el pnmero de abajo 

hacia arnba y el segun~o de manera Inversa Sirve para descnbir. 

Pan right y pan~'/ej¡ es un movimiento horizontal que permite a la cámara girar sobre su 

eje hacia la derecha o h~cia la izquierda Sirve para segUir el movimiento del personaje. 

Zoom III y ;oof{1 back: medIante los lentes de la cámara se hace un acercamiento o 

alejamlento~ Cierra Ó abre el ángulo de visión. 

Los sihruientes movÍlmdntos se realizan con la cámara sobre su propio pedestal o en la base del 

trlpié se colocan algunas ruedas: 

Dolly m y dol(v iJJack: desplazamiento de toda la cámara hacia adelante (dolIy in) o hacia 

atrás (dolly back) 

l'ravel nght y '~tlvelleft· la cámara se mueve horizontalmente hacia la derecha y hacia la 

Izquierda 

~-~----
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l'ravelmg· mOVimiento de cámara sobre una plataforma rodante o neles. Este movimiento 
! 

puede ser paralelo al sujeto u objeto, de acercamiento o alejamiento. 

Crane up ycrape down: la cámara es montada en una grúa, sube o baja y penmte mayor 

movIlidad. 

Hasta ahora hemos conocido los planos estáticos, los cuales también tienen sus propios 

movimientos mternos (son autónomos) y que adqUIeren movimiento al unirse con otros planos. 

Nlol/umento mterno o Qufónomo 

a) Cadencia de toma. De acorde al número de imágenes por segundo (corresponde a la velocidad 

con que corre la cinta Ón TV). 

b) Realidad en movim~nto natural o simulados Expresividad de la sintaxIs de la reahdad. 

e) Movimiento de éámara Con eje, sm desplazamIento, desplazamientos, movimientos de grua. 

La toma es el movimi~to mínimo de un programa o película, que tiene dimensión y duración de 

la Imagen en movimiento, por lo tanto es una unidad de tiempo, lugar y acción que al conjuntarse 

con otras tomas fOrm~n una escena delImitada. "Una Imagen no adquiere sentido en sí misma, 

sino es su secuencia l~ que expresa sigmficados La imagen adquIere sentido y significado entre 

la unión de una ímage~ con otra".25 La toma: es el número de veces que se hace una escena. 

La Imagen sigue a otra, se hace un encadenamiento desde el encuadre, sucesión de planos, 

mOVimiento, secuencIá, ritmo, montaje; que constrUIrán un discurso televisivo para decir algo. 

La escena es la unidad mínima de un tiempo o un espacio que forma una secuencia 

I.a secuencia está formada por vanas escenas que construyen una unidad de tiempo y espacio; las 

tomas !'Ion de un misllÍ0 lugar y tIempo determinados. La aCCIón que se desarrolla finaliza y para 

dar píe a otra secuencia se recurre usualmente a los efectos especiales. 

-- ~-- -------~ 

25. Ibidem~ p. 40 
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Los efectos especiale~ dan paso a otra imagen por medIO de un efecto electrónico, por ejemplo: 

D/solvenCÍa. transiCl~n gradual de una Imagen a otra; la primera es reemplazada por la segunda 

Fade In y fude out: transICión gradual de negro a una imagen e inversamente. 

Wfpe. consiste en el lJ,arrrdo de una imagen. 

('arte directo: darpa~ de una imagen a otra en [onna automática. 

Ñ!ovÍlmento externo (edición). 

Para poder elaborar una histona visual es necesario reelegir las tomas adecuadas (que fueron 

grabadas previamente) para lograr un mensaje vIsual Cada toma como segmento al ser elegida y 

ordenada (ensamblar y/o insertar) tendrá en conjunto con otras, una fonna que al final veremos 

en la pantalla 

A dicha acción de enSamblamiento se le llama edicIón o montaje; la cual consiste en seleccionar 

y umr las tornas 'y escenas en un orden cronológico, alternado, paralelo y/o yuxtapuesto de 

Imágenes. 

·'EI montaje tiene por objetivo, el establecer la continuidad rota por los hiatos de cámara, 

uniendo los difere'nte~ planos en un discurso temporal mmterrumpido,,?6 

LENGUAJE TÉCNICO EN LA IMAGEN VISUAL DEL CINE 

Es convenIente destacar el estudio de Chnstian Metz sobre la semiología del cme, que de alguna 

manera se asemeja al de la televIsión 

Metz ha estudta<w la:nuagen en movimiento, señalando que todo mensaje está organizado por 

cuatro substancias. ij, Imagen fotográfica móvIl, el rUldo registrado, el sonido fonético y la 

mÚSIca. El plano e~ la unidad básica de la Imagen visual del lenguaje cinematográfico; 

propiamente el plano !se provee de la información (explícita o sugerida), de acuerdo con la acción , 

que ocurra y en cuanto al contexto (hempo-espaclO) . 

. - ------

26, Torán, Enrique L, LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN, Editorial Mitre, España, 1982, P 67 
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En El anáilMs estruct~ral del relato, Christian Metz aporta información sobre la semiótica del 

fitm, considerando co#lo un sintagma el conjunto de unidades constitmdos por varios planos 

EXisten seis tipos de SÍntagmas, uno de ellos es autónomo y los restantes están constituidos por 

varios planos. 

l. Escena: umdad con9reta, lugar, momento, pequeña acción. 

significante: vanos planos 

significado: unjtario, un mensaje 
, 

2 .. ",'ecuenc/G. unidad más compleja, vanos lugares, acciones y momentos. Hay una continuidad 

de tiempo, es n;ecesario saber el contexto, el terna 
I 

3. Smtagma alternpnf~ se basa en líneas de accIón, puede tener dos variantes montaje alternado 

(escenas o tor$s de un personaje que es perseguIdo y postenonnente del perseguidor) y 

montaje parale~o (connotación de la accIón). 

4 Frecuentallvo: uni4ad global que presenta varias accIOnes que parecen ser una sola, es decir, 

lo que pueda ~r con los ojos en un mismo momento. 

5. De!iCrrplfvo: recae ~obre acciones, personas, arumales, etc. 

6. Plano autónomO: o~urre en una sola toma, se basa en imágenes inciertas~ metáforas, subjetivo 

(sueño), despI!\zado (claves o flash), 

ntÁGE:-IES COMP¡\GINADAS 

Al existir una compafmación de Imágenes que crean o recrean un relato visual, constituIrán el 

dIscurso VIsual: Wl p~ceso que produce la significación. La secuencia de imágenes entre una y 

otra Imagen, encontraPtos el sentido del discurso y su significado. 

El fundamento del drscurso televisivo es esa compagmación de unidades que conjuntamente , 
forman una sola A partIr del encuadre, plano (conjunto de encuadres) y la articulación de varios 

, 
planos --escena" Y"s~uencia"; al ser integrados construirán el relato televisivo (visual). 

Hay que destacar que la escena está conformada por varios planos en una continuidad 

Ininterrumpida, de tiQmpo y espacio; mIentras que la secuencia compuesta por vanos planos y 
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vanos lugares. que s~ mtegran a una misma UnIdad de acción, nos puede mostrar al mismo 

(lempo lo que ocurre én dos lugares. 

Las umdades pueden dompaginarse de las siguientes maneras: 27 

• La compaginación' alternativa: contra punto de imágenes en la rmsma duración espaclO~ 

temporal; por ejem~lo· dos jugadores de tems o el plano-contraplano de un dlálogo. 

• [a compaginación ~lternada: el ir y venir de una imagen a otra hace intervenir el tiempo, por 

ejemplo: el perseguido y el perseguidor. 

• La compagmación paralela la aproximación es simbólica, por ejemplo: el rico y el pobre, 

estudiosos y perezQso. Este tipo de compagmación se presta normalmente al juego de las 

antítesis y contrapuntos 

• La repetíción con sus tres variantes: 

a) La repellClón cíclica' que expresa un estado más que una sucesión, por ejemplo: el cantante de 

éXito, con Imágenes rápidas de varias giras y presentaciones. 

b) La repetíclón evolutiva. que hace intervenir la sucesión en el tiempo, por ejemplo: las 
: 

imágenes que resum'8n una VIda o varios acontecimientos semejantes de una vida. 

c) La repeflclón par enlace: serie de breves aluslones a vanos aconteclmientos semejantes, por 

ejemplo escena,s de huelgas. 

En consecuencia, 'el '~raslado y el ordenam1ento de las imágenes (montaje) permite al 

telespeclador conocer !JO relato visual El montaje propiamente es la smtaxis de la imagen 

tele\-lslva A "todo meCBmsmo de comparación y confrontación que concatena a las imágenes en 

una narración comppne'Ia gramática televisiva".28 

Cada uno de los slgnifi~antes de la imagen registrada (encuadre, plano, duración, composición, 

iluminación, cromaiism,o. profundidad de campo, movimiento mterno y externo, ritmo) aportará 

significacIOnes al lenguaJe visual 

i7 Ahu~ad~;B-~;Jas,J~athel, Op. Cit.,-p. 67 ._-
28. ,\h,unada Barajas, Ra!'""I, ANÁLISIS DE LA IMAGEN TELEVISIVA, Op. ell., p. 14 
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"Podemos decir que la construccIón de la imagen televiSIva se fundamenta en la teoría de la 

Imagen móvil o din~mlCa, y su lenguaje obedece a las leyes de una gramática y una SIfitaXIS 
, 

Visual propias. La teleVisión construye su lenguaje retomando elementos de otros medios de . . 
expresión que le ant~cedieron; así podemos deCIr que su gramática se basa, al igual que la obra 

cinematográfica, en las vanantes del plano (general, medio, primer plano, plano americano, etc.) 

yen las mtínÍtas posibilIdades de variables del encuadre; así como su sintaxis que se apoya en las 

múltiples posibilidades de combinación de secuencias que le permite la edición, que es el 

eqUIvalente en la obra cinematográfica" 29 

A lo largo de este c4ítulo hemos conocido la imagen televiSiva y los elementos significantes que 

la forman. escenografia, sUJetos, comulllcación no verbal, mensaje escrito, gráficos, color, 

IluminaCIón y sonido; así como su lenguaje técnico Todos estos elementos en conjunto nos 

pennitlrán profundi4r más en el campo semIótiCO para realizar nuestro análiSIS de estudio y 

poder comprender c6mo son empleados dentro del programa. 

Los puntos que he~os abordado en estos primeros capítulos han cubierto de manera general el 

enfoque semÍótico de la Imagen teleVIsiva, aun así consideramos conveniente desarrollar en el , 

SIguiente capitulo /a t¡p%gia de programas con !a finalidad de encontrar mayores detalles sobre 
, 

el programa tal$. cómo su estructura, género, diseño y estilo; obteniéndolos gracias al estudio de 

la Imagen televisiva de Ciudad Desnuda 

._ .. ,-_._---- -~ 

29.1bídem~ p. 30 
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CAPíTULO III TIPOLOGíA DE PROGRAMAS 

Hasta ahora hemos abprdado el estudIO de los SignOS y su relación con la imagen televisiva. 

Durante la emisIón de :un programa una gran cantidad de signos pueden ser identIficados en su 

imagen televisiva; dic~s signos al ser analJzados aportan mformación sobre el tIpO de programa 

que observamos y a su yez refuerzan el estilo y la imagen de éste. 

Por esta razón es imPortante desarrollar en este capítulo la tipología de programas, ya que 

posteriormente al estudiar la imagen televlSlva de nuestro objeto de estudio podremos también 

conocer su estructura y,profundlzar en ese campo 

El telespectador dedica su tiempo a observar un programa y puede llegar a conocer las 

características particulares de cada producto audIovisual. 

Un producto audiovisUal o programa es la unidad de toda programacIón, se define como "un , 

conjunto de conte~idos estructurados dentro de un tiempo generalmente predetenninado según 

un tratamIento y enfoque que configuran la umdad y coherencia del mismo y que se une a otros 

para orgamzar una emisión televisiva" J 

La programación en TV está constituida por programas diversos; la clasificación de éstos puede 

depender de múltiples: factores, la SIguiente corresponde a las características de contenidos u 

obJettvos que de Igual m.anera desarrollan su tIpología 

. ---.-- -------~_:_o 

1. Cebrián Herreros, Mariano, INFORMACIÓN AUDIOVISUAL: concepto, técnica, expresión y 
aphcaciones, Editona1 Síntesis, España, 1995, p. 405 
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A) GÉNEROS INFORMATIVOS 

El principal objetivo de estos programas es el mfannar, su contenido es puramente notícioso. El 

formato de presentación es fija y utíliza los géneros periodístiCOS (reportaje, entrevista, crÓnica, 

ctc.) para presentar la' mformacIón dándoles atnbuclOnes propias de la televisión. La noticia debe , 
ser redactada para ser:Ylsta y escuchada, además de ser concreta, clara y breve. 

Generalmente el con~uctor da lectura a las noticias; puede existir conexión directa o pregrabada 

en las emIsiones. Dentro de este género de programas pertenecen el noticiano, revista, cápsulas, 

reportaje, documental, entrevista y debates. 

¡';OTlCIARIO 

Un noticiario equiv-alc'en prensa a un penód¡co Un noticiario está estructurado "con base en una 

serie de descripciones y narraCIOnes de eventos que se consIderan relevantes porque afectan 

directa o indirectamente a un público o audiencIa',.2 

Es el prmclpal producto mfonnatlvo de la teleVISión y su estructura está diseñada por un jefe de 

redacción, editor, cpordinador o director de noticIas. Dlcha estructura se verá modificada por las 
, 

características de cada tIpo de notician os. longitud, profundIdad y estilo. 

Tipología de los notici:arios 

a) Por su cobertura ge~gráfica: locales, regionales, nacionales e internacionales. 

b) Por su periodicidad: horarios, dianos y semanales. 

e) Por sus conterudos. generales y especialIdades. 

d) Por su duración:fllllh mfonnativo (de 50 segundos a 1 minuto), cápsula (de 1 a 5 minutos, y 
, 

de S a 15 minutos), y noticiarios (de 30 rnmutos a 1 hora aproximadamente). 

e) Por su horario d~ pr~gramación: matutinos, vespertinos, nocturnos y contmuos. 

t) Por sus recursos de producción: dependientes de la televlsora, mixtos o independientes. 

2: ;."i~ Pé~ez, -MIDZimiliatto -~t al, GUIÓN PARA MEDIOS AUDIOVISUALES, cine, radio y televisión, 
Editorial Alhambra,Mehcana, México, 1994, p. 281 
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Estructura 

Usualmente puede presentarse de la sIgUiente manera, aunque puede variar 

l. Emrada 

Pnmera sección del nonciano Se divide en dos partes. 

a) BIenvenida mstItucional, expresada en un texto no mayor a treinta segundos de duración, en la 

que se presenta' la, identificación del notIciario: nombre del programa, canal o empresa 

productora, slogan y nombre del locutor (es) o conductor (es). 

b) Blenvemda diaria, e:xpresada de manera cordtal en la que el locutor invita al público a recibIr 

la IUforrnacÍón 

2. ('Clbe:us (reuser) 

Secclón del notwiario¡en la que se presentan los titulares de la información conSIderada como la 

más relevante para el púbhco, así como un resumen de esta infannación. 

3. Bloques mfOrmallvQS 

Sección en la que se presenta la información utíhzando una combinación de géneros 

penodístlcos para estiucturar los bloques mfonnativos 

a) Se realiza una diví~Hón del tiempo total del programa. 

b) Con base en esta división se decIden el número y la duraCIón de cada una de las seCCIones 

e) Las secciones pueden ser fijas o semlfiJas y pueden agrupar información sobre un mismo tema 

genera! (interp.ac!onal, nacIonal, locales, depones, espectáculos, finanzas, etc.) o agrupar 

informacIón sobre diversos temas. 

d) En este último ca~o el criteno de agrupaCIón es, de nuevo la relevancia de la infonnacIón para 

el público 

4. nesumen 

Antes de despedir el notIciano se repite la Información presentada en las cabezas, o bien, se 

presenta infannacIón de último momento. 

5 Sulida 

Última sección del hoticiario Se diVide en dos partes 
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a) Salida dIana, expres~da de manera cordial en la que el locutor se despide de la audiencIa y lo 

invita a smtonizat la próxima emisión del programa 

b) Salida inStituCIOnal, ~n la que se presentan los créditos de producción del noticiario. 

REVISTA 

Una revista televisiva corresponden en prensa a una revIsta o magazine. "La revIsta es un 

producto del penodismp audiovisual, estructurado con base en una sene de descripcIOnes y 

narraciones de evelltos; con menor valor noticioso y con mayor vanedad temática que los 

presentadores en el noticIario, y cuyos conterudos se consideran relevantes para un público o 

audiencia" 3 

Se caracteriza por fragmentos musicales, actuaciones, bailables, participación del conductor; , 
recurre a diferentes temas y a distintos géneros para desarrollar el programa. Los conterudos son 

variados y tratados co~ superficmlidad por razones de tiempo. La duración de la revIsta es 

usualmente mayor que l~ de un notIciano (4 horas). 

Tipología de las revjst~s 
, 

a) Por su periodicl~d: diarias y semanales 

b) Por sus contenidós' df actualidad, dIvulgación, generales y especializadas. 

e) Por su tipo de audien~ia: infanttles,juvemles, para adultos, femeninas, masculinas y generales. , 

d) Por su propósito esp~ífico: infonnativos, educatIvos, culturales y de entretenimiento. 

e) Por su horario de programación' matutinos, vespertmos y nocturnos. , 
t) Por sus recursos 4e prOdUCCIÓn: dependIentes de la teleVIsora, mixtos o independientes. 

, Estructura 

La estructura de la reVista será de un fonnato particular o una combinación confonne al 

propósito del progiamt y de los ternas, se debe tener una estructura coherente y rítmica 

considerando la variedad de mfonnación que se presente. 

------~ ~---

3 Ibídem~p 284 
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Estructura de una revista. 

1. Hnrrada 

2. ,\{enú, presentacl?n de hloques 

J Bloques o seccíories temátIcas (despliegue) 

4. De\feduJa e mv¡lqción al sigUiente programa y avance 

5 Salida, credlfós 

CÁPSULAS 

TIPOLOGíA DE PROGRAMAS 

Es un programa uni~rio que transmite infonnación de distintos temas, ésta debe ser concreta, 

directa y clara La c~psula se define como un producto audiovisual «construido por un bloque 

mformativo de corta duracIón, que utlhza una combinación de géneros periodísticos en su 

estructura, y cuyo obJ~tlvo principal es transmitir un mensaje para el público". 4 

, 
Si se utiliza con figes comerciales son llamados "anuncios" que emplea la publicKtad y 

"promoclOnales" si se usa para la dIfusión de servicios. 

Su estructura se ase~eJa al de un notIciano, aprovecha cualquier técnica periodística y es 

necesario que se transmita en vanas ocasiones para que su contenido sea más dIfundido 

Tipología de las cápsutas 

a) Por su contemdo: d~ actualidad, divulgación, generales y especiahzadas. 

b l Por su estructura: n~rrada o leída, dramatizada y musical. 

e) Por su tipo de audiencia: infantiles,JuvenIles, para adultos, femeninas, masculinas y generales. 

d) Por su propóSIto esPecífico: infonnativos, educativos, culturales y de entretenimiento. 

e) Por sus recursos de ~roducción dependientes de la televisora, mixtos o mdependientes. 

f) Por la estructura ecqnómica de su orgalllzación productora: comerciales y no comercíales . 

. J. ¡bídem~ p. 289 
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TIPOLOGíA DE PROGRAMAS 

GÉNEROS PERÍODÍSTlCOS 

Los géneros pertodíst~cos son utilizados en los programas para expresar de diversas formas la 

infonnación; cada-,unQ de ellos posee una estructura independiente y en ocasiones son la base de 

un programa como tal; reportaje, documental, entrevIsta, debate y drama, aunque este último no 

se considere dentro de' los géneros perIodísticos, etc. A conttnuación profundtzaremos en los más 

empleados en teleVISIÓn 

REPORTAJE 

La informacIón es pro-J?Indizada en algún aspecto o en vanos con un tratamIento noticioso, es una 

m\'estigación objetiva ede temas o sItuaciones de mterés socIal. El reportaje acepta dentro de su 

estructura cualquier técnica o recurso penodístico, mfonnatlVo o dramático. 

Tipologí~ de los reportajes 

a) Por su contenido: d~ actualidad, dl'vulgación, generales y especializados. 

b) Por su estilo periodístico' descriptivo e interpretativo. 

e) Por su estructura. tdtimomal, de reconstrucción y analíticos. 

d) Por su propósito'específico: mfonnativos, persuasivos y de entretemmiento. 

e) Por sus recursos de producción: dependientes de la televisora, mixtos o independientes. 

f) Por la estructura,econórI1Ica de su organización productora: comerciales y no comerciales. 

g) Por la naturaleza de 'su produccÍón: productos únicos o subproductos de un noticiano o revista. 

DOClJ,\fENTAL 

Muestra testimonialmente la realidad; puede ser de actualidad o no, e igualmente profundiza en 

la mfonnación. La ,tipología puede crearse si se considera el propósito con que se realiza el 

documental. 

Tipología del documental 

a) fnfonnattvo. 

b) PersuasIvo. 

e) RefleXIVO de creaciótl de conciencia. 

d) De entretemmiento .. 

e) Dramatlco o docudrama 
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TIPOLQGIA DE PRUUKAMA~ 

OOCUDRAMA (Ficción documental) 

En la separaclón entre ficción y realidad efectuada en la estructura de programación de 1as 

emisoras de TV se ha intentado romper con planteamientos que buscan una expresIón, una 

narrativa que funda a las dos en un producto nuevo, auténtIcamente televisivo: el documental 

dramático. 

"Con este género la infonnaclón busca una manera distinta de penetración en la realidad y en la 
, 

transmisión de su, co~ocimiento< Reconstruye los sucesos, la VIda, por las vías más desarrolladas 

hasta estos momento~: la ficttcia o dramática y la realista infonnativa" 5 

ENTREVISTA 

Consiste en cuestionar a una persona o vanas para recabar infonnación; un diálogo. , 

DEBA TE Y MESA :REDONDA 
, 

Es una confrontación dialógIca sobre algún tema entre expositores, los distmtos puntos de vista a 

veces logran la polé:Qllca El desarrollo del debate es guiado por un moderador o conductor 

5. Ceb~án Herrer~s; M~an¿)-GÉNEROS INFORMATIVOS AUDIOVISUALES .. Editorial Ciencía 3, 
\1adnd, 1992. p~ 232 
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TlPOLOGÍA DE PROGRAMAS 

B) DRAMATIZADOS 

Estos programás c~nslsten en la narración de una mstona en donde la intriga, ficclón, aventura y 

los sentimlento$ son los principales elementos. Habitualmente se estructura por capítulos y actos, 

la histona total se divide en segmentos (capítulos) que deberán estar constituidos adecuadamente 

para mantener el il1terés del públíco y ver la continuación, los actos son los fragmentos del 

capítulo (acciones)., , 
, 1 

Tipología de dr¡Jm~8 televisados 

l. Senes. 

') Películas para televIsión. 

3. Teleteatros. 

4 Telenovelas 

S. Soap operas o culebrones 

6. Anuncios publicl~nos. 

7. Videos musicales .. 

SERIES 

[5 un programa ,Unitario y su estructura se detenmna a partir de los personajes, temas o 

situaciOnes. Las seri~s episódicas son aquellas en donde los principales personajes en cada 

capítulo se enfrenta~ a situaCIones nuevas. Un capitulo será independiente" pero umón de 

personajes en ot~s ~apítulos. Las senes antológlcas son aquellas en donde hay historias 

autónomas umdas por ~m tema general. 

PELÍCl;LAS PARA tELEVISIÓN 

Las películas filmadas para cine son adaptadas para televIsión; sin embargo~ existen tos llamados 

vIdeo homes que sdn filmadas con cámara de cine pero se estructuran en ténninos televisivos. 

TELETEATROS. 

A partlf de las hlst9ria$ que fueron originalmente escritas para presentarse en teatro, éstas son , 
adaptadas para la ttleV)sión considerando los actos, escenas y duración para transmttirlas. La 

. ' 

obra teatral puede ser televisada en su totalidad como parte de un programa especial. 
, 
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TIPOLOGÍA DE PROGRAMAS 

TELENOVELAS 

Son parecidas a las se-Qes episódicas. En cada capítulo los person~es principales se enfrentan a 

situaCIOnes que llevan ~na continuidad; la histona que se desarrolla por un hJlo conductor y de un 

hecho fundamental se desprenden otras. 

La duracIón en;capítulos pueden variar desde 60 hasta 130 o más; la telenovela puede ser 

hIstórica, musical, -mfantt1, etcétera 

SOAP OPERAS O CULEBRONES 

Es una telenovela; en ,'donde la historia central se ve rodeada por un sinnúmero de situaciones 

ajenas a la miclal y dUran mucho tiempo en resolverse, de aHí el nombre de "culebrones" pues a 

lo largo de la histona el televidente puede observar los cambios fislCOS de Jos personajes. Su 

transmisión llega' a durar años, por ejemplo: HospItal General que se transmite en Estados 

UmdDs desde hace u~ par de años. 

"En Jos culebrones se pretende que el receptor se identifique con los personajes y 

reconozca sus propla~ emocIOnes en la trama". 6 

ANUNCIOS PUSqCITARIOS 

Son anuncIOs que tiep.en una estructura dramática, en un breve tiempo se pueden desarrollar los , 

elementos del dr~ma; EXIste la poslhllldad de que a través de tres anuncios individuales crean en 

conjunto una idea, así el público se verá intrigado a partir del pnmer anuncio y sentirá la 

neceSidad de VC{ lD$, siguientes. Una historia se desarrolla en vanos anuncios, por ejemplo: la 
I 

campaña EnumótatJde Lifi, refresco de manzana 

VIDEOS MUSICAJ.,ES 

Dichos vIdeos rriusi~aies o vldeoclips pueden poseer una estructura dramática clasificándose en 

dos categorías: 

l. Vldeos de conceflo: la letra de la canción es tlustrada visualmente (historia), 

2. Videos de interpretacIón o concierto' el cantante o grupo se presenta interpretando la canción 

en su S/lOW. Aq~i no es precisamente dramátIca, pero suele ser combinada con una hIstoria 

dramatizada. 
I 

6 -Yefarde Hemdda, Olivia; LA REALrDADESPECTACULARIZADA .. UniversIdad de México, Revista 
de la UNAM, Nmp. 552, p. 45 
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TIPOLOGÍA DE PROGRAMAS 

C) REALITY SHOW 

Se espectaculariza la realidad a través de la televísíón. Los temas pueden ser amorosos, 

conflictos, muertes, aSaltos, etc., que en prensa se presentan como notas rOJas, "el amanllismo". , 
En este tipo de programas los protagonIstas son los propios imphcados en los casos. 

Dentro de este género: existe una tipología que aún no puede ser definida completamente porque 

no se les ha detenninado un nombre; por ejemplo en aquellos programas en donde se logra 

cumplir el sueño o de~eo del público presente. Sm embargo se pueden señalar los siguientes: 

Tipología de los reality sbow 

l. Talk show o diálogo abierto 

2. Videotestigo. 

TALKSHOW 

En un panel los eXpQsÍtores son personas comunes y comentes que exponen su situación de 

acuerdo con el tema 1ue se tratará. El tema debe ser controversial, polémico, insólito para que el 

público presente pueda participar dando su opinión y consejo para cada uno de los panehstas~ de , 
Igual forma un expert~ o profesIOnal analiza cada sItuación y da su posible solución. 

VIDEOTESTIGO 

En estos programas ~ presenta toda situación captada por el lente de una cámara de video. La 
• 

persona videoaficionada actúa como mformante, testigo, espía y los videos van desde casos 

cómÍCos hasta peleas ,0 asesinatos. 
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TIPOLOGÍA DE PROGRAMAS 

D) OTROS GÉNEROS 

, 
EXisten tambIén otroS géneros que con frecuencia podemos encontrar en la programación' 

1. Concurso 

2. Cómicos o de sketh. 

3. DeportiVOs 

4. Servicio al pu1:Hico. 

5. Televenta 

CONCURSO 

El público participa ~tivamente como concursante y espectador; alguno de ellos particIpa en , 
competencias para m?strar sus habllídades intelectuales o fisicas, en cada uno de los concursos 

existen reglas y si el cbncursante gana es recompensado con premios. 

CÓMICOS O DE SKETH 

Los chistes o gags y ~romas son mterpretados y/o narrados por cómiCOS y actores que mediante , 
su propio estilo hacen "reír y divertir al público 

DEPORTIVOS 

El deporte es dlfQndi~o por la televisión y ésta penmte que un partido, carrera, lucha, etc., 

puedan ser v1StoS y narrados por comentaristas especializados; el deporte se convIerte en 

espectáculo El público puede conocer más sobre algún deporte y disfrutar de la acCIón. 

SERVICIO AL PÚBLICO 

M.ediante la exposición de problemas de las personas en el programa, éste trata de ayudar, guiar y 

solucIOnar las situacIOnes; se recurre a las instituciones correspondientes o a la cooperación de 

los propios televidentes. 
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TIPOLOGIA Ul:<.l'KVIJl'i.M.1V.ln-~ 

TELEVENTA 

Un espacio televisiv~ se utiliza para mostrar y vender al público todo tipo de producto O 

mercancía. El telespe,etador consumIsta se encarga de ver el programa y si le interesa algún 

producto sólo hace u~ llamada telefónica y lo adqmere, 

m espacIo televisIvo: puede seguir un fonnato de programa donde un conductor presenta los 

productos o un determmado espacIo en que solamente se emiten los comerciales o anunciOS 

publicitarios. 
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TIPOLOGÍA DE PROGRAMAS 

E) FUNCIONES 

Ahora podemos hacer una clasIficación si consideramos las funciones que tiene un producto 

audIOvisual-

EDUCAR 

Son destinados a ens,ñar, educar e mstruir al televidente, se le puede leccionar en un Idioma, un 
, 

OfiCIO, una disclplina~, etcétera. Un conductor o especialista se apoya en ilustraciones (imágenes), 

textos, mÚSIca y ma~rial didáctico para que el mensaje sea claro Un programa que pretende 

educar debe elabdrar~e con fltmo, y entretenimiento, para estImular las Ideas del teleVIdente y se 

mterese por el mensaje, por ejemplo' la telesecundana, cápsulas didácticas para niños, clases de 

Inglés, de pintura, etc~ 

E:-ITRETENER 

Como su nombre lo: indica estos programas tienen por objetivo el entretener o divertir al 

tcles}Xctador, puede ser de concurso, muslcales, deportiVOS y cómicos. 

ClILTrRAL 
i 

Tienen por objetivo n,lostrar y elevar el nivel de cultura del televidente. La cultura y el arte se 

combinan con el ehtre~emmlento en ocaSIOnes para que el receptor comprenda mejor el mensaje 

y no le sea aburrido; puede presentarse mediante un concierto de ópera, documental científico, 

cápsula cultural, etcétera 

Los programas puede~ ser claSificados acorde al públIco al que se dirigen y en cuanto a su 

producción 

-"'1 púhllco: mfantiles, juveniles, adultos, general. Cada uno de dIos empleará un 1enguaje oral y 

visual apropiado. 

Produccu5n. En VIVO, filmado (en película), grabado (cinta de video). 
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TIPOLOGÍA DE PROGRAMAS 

ORIENTAR 

Se trata de guiar de ni"anera adecuada las mquietudes de las personas sobre temas o situaciones 

específicas, contando con personas profesionales y especIalizadas para onentar en cada caso. 

ANALIZAR 

Periodistas, escntQres, analistas o público en general que realizan un anáhsis de una situaCtón 
, 

determmada o tema y ~xponen los puntos tratando de dar una respuesta al porqué. 

CRITICAR 

Especialistas aficipnatlos al cine, teleVIsión o un tema en general dan sus opiniones sobre el 

material que estudia. 

ISFORMAR 

Se dan a conocer notas de interés social, cuhural, politlCO, etc., que tienen relevancia nacional e 

internacIOnal para el p;úblico. 

Igualmente se pueden enumerar los programas como negativos (con violencia, sexualidad, 

crueldad) y positIVOS ~cultural, CIenCIa, deporte). Esta clasificación se verá seleccionada por la 

moral y costumbres d~1 propio públIco. 
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TIPOLOGÍA DE PROGRAMAS 

F) DISEÑO Y ESTILO 

Estos elementos SOn I'mportantes tambIén porque ayudan a diferenclar un programa de otro. 

El diseño es la estructura o fomato de un programa. La estructura por medio de la contmuidad 

nos permite conocer SU organización, cómo está íntegrada ella misma. El telespectador entonces 

puede conocer cómo está estructurado e identificar y elegir las secciones o el momento que a él , 

le llame la atención. No todo programa tiene una estructura rígida, ésta puede ser flexible. 

El estrlo aSimismo concierne a cada uno de los programas, aquí lo interesante es la manera de , 

combinar, realizar y p):-esentar el programa, la forma. El estilo no sólo puede detenninarse por el 

horario en que se transmite, sino en la seleccIón de sucesos, en el enfoque, valoración y 

tratamiento de los cóntenidos. El estilo propio de cada persona al estar ante la cámara de 
, 

televisión igualmente refleja el concepto que maneja el programa. 

Clasificación de programas 

Es este apartado he~os encontrado distintos tipos de programas. Una clasificación de éstos 

puede ser alterada:por. múltiples factores: género, función, público al que se dirige; calificarlos 

como negativos (por' su contenido violento) o positivos (contemdo cultural, científico. 

educativo), de acuerdq con la moral del público, etc. No se puede recurrir a una sola estructura 

de manera rígida, puede sufrir modificaciones acordes al programa; aunque en la actualidad 

existan programas que benen estructuras semejantes a las expuestas en el presente trabajo. 

Aquí tratamos de org~nizar una clasIficación de manera general, sin embargo, un programa 

puede emplear vario!t 'géneros y/o funciones, estructuras o seguir solamente uno de eUos; el 

diseño y el estilo tamoién puede dtferenciar a los programas. Todo conjunto de características 

auxilian a reconocer el ~ipo de programa que estudiamos u observamos. 
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CAPÍTULO IV LA IMAGEN TELEVISIVA DE CIUDAD DESNUDA 

ANÁLISIS SEMIÓTICO 

A. HOY TELEVISIÓN AZTECA 

B. CTUDAD DESNUDA 

C. IMAGEN TELEVISIVA DE 

CIUDAD DESNUDA 

1. LA ESCENOGRAFÍA 

2. LOS PRESENTADORES 

3. LECTURA DE IMÁGENES 

4. TIPO DE IMÁGENES 

5. EDICIÓN 
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CAPíTULO IV LA IMAGEN TELEVISIV A DE CIUDAD DESNUDA , 

Para la reahzaclón del siguiente análísÍs se retomarán vanos de los puntos abordados en los 

capítulos anteriores, t~o aphcado a la Imagen televisiva del programa Ciudad Desnuda y a las 

Imágenes que se ptesentan en las trece notas seleccionadas, por su Impacto vIsuaL El programa 

fue elegido por tener un alto rat/ng. gran aceptación en el público televidente y ser considerado 

como un fenómenQ 509,al 

Fs Importante señalar que el presente anahsis va acompañado de un vJrleocassette que muestra 

íntegramente las elnts\ones transmItidas los días 24, 25 Y 26 dejuruo de 1997, en donde están las 

trece notas seleccion~s. A modo de ejemplIficar las Imágenes presentadas en dichas notas, en 

este trabajo pre~e.htamos fotografias slgmficativas de cada uno de las historias analizadas para 
, 

una mejor lectura y comprensión 

Los puntos que utihla~emos para este estudio son los sigUientes' 

1 La clasificaCión de:'los slgnos~lmágenes de Lorenzo Vi[ches1
, 

SIgnos que permiten inferenCias naturales, de eqUlvalencia arbitraria, de equivalenCia analógica, 

sIgnos para resaltar Jn aspecto, signo emblema, así como las Imágenes de reconOCImiento, de 

ostenSIón, de replica y de \Ovención. De Igual manera se identificará la sene IOformacional 

icónica, visuallin'guística, visual no linguistica, visual parahngüístlca e infonnacional lIngüístíca 

2, Para realIzar la lectura de nnágenes (discurso icónico), se empleará la metodología de 

FrancIsco Gutlérrez'~' 

A) EducaCIón de la percepción o lectura denotativa del signo. 
, 

B) Educación de la irtUlción o lectura connotativa 

C) Crítica o personahzaclón 

D) La creatividad, 

1. \'I\che~,'- Core~o:: i.."lANIPt.,lL-ACIÓN DE 'LA iNFORlvlACIÓN TELEVISIVA, Edltonal Paidós 
('omunicación, Espatía, 1989, p, 415 

1. Glltiérrez, FranciscQ, EL LENGUAJE TOTAL, Editorial Humanitas, Buenos Aires, 1989, p. 190 
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Además de otro~ puntos de apoyo: 

1. En las formas 

a) Fonnas (sIgnlfkantes). , 

b) Contenidos (~Ignificados). 

ll. EstudIO de los slgmficantes 

a) Lectura y esc~itura de Imágenes fijas 

b) Lectura yescntura de imágenes móviles 

LA iMAGEN TELEVISIVA DE CIUDAD DESNUDA 

3. La metodologí~ de Umberto Eco y de Roland Barthes para analizar un fenómeno de 

comunicación \isual, tresentadas en el capítulo Ir, aquí han sIdo fUSiOnadas para constnur un 

método más enriqúeciqo y obtener. 

a) RegIstro verbal. Co~siderando la narraCIón verbal que se haga de la nota, enunciando la Idea , 
central de la historia 

b) Registro visual de ¡tnágenes. Corresponde a todo aquello que nosotros identifiquemos de una 

Imagen, considerando:, 

Nonos }, mOl/mllentos.: Señalar los planos y mOVImientos más sigmficatívos que identIficamos en , 
cada Ilota. Éstos dem*ntos fueron expuestos en el segundo capítulo como lenguaje técmco en la 

imagen televisiva 

.ifun:,a¡e e5cnlO Se cpnslderan todos aquellos signos lmguísticos proyectados en la pantalla, es 

decir, los títulos, nombres de las personas, enunciados, etc. 

( on!mlaclón. La interpretación que el observador hace de las Imágenes que se han registrado , 

hasta ese momento 

.. Los Significantes ?c la imagen televisiva escenografia, sujetos, comunicaclón no verbal, 

men:)aje escrito, gráfi.~os, color, !lurnmación, somdo y lenguaje téClllCO 

5 Tipología de progr~lT1as 

Para miciar nuestro ahállsis es necesarIO hacer una semblanza sobre la formaCIón de la empresa 

Televisión Azteca y la creación del programa Ciudad Desnuda, pues dicha informaCIón nos 

penmtlrá conocer su propia filosofia y concepción de la televlsÍón, que servll:á de referencia para 

nuestro estudiO. 

78 



LA IMAGEN TELEVISIVA DE CIUDAD DESNUDA 

A. HOY TELEVISIÓN AZTECA 

· La concesión del Canal l3 fue otorgada el 23 de JUliO de 1967 a la Corporación Mexicana de 

Radio y TelevIsión S.A. de e V. dirigida por el señor Francisco Aguirre, quien iniciara la primera 

programación del canal al aire el 22 de agosto de 1968" 3 

A nivel naciOnal se transmitIó el 10 de diciembre de 1968 el cuarto mforme de gobierno del 

presidente Gustavo D~az Ordaz y hasta el lO de enero de 1972 el canal se desempeñó como un 

canal comercial, Para ¡esas fechas la financiera estatal Socledad Mexicana de Crédlto lndustna\, 

Somcx. compró el 72'(0 de las acciones y pcstenonnente el restante, quedándose como duefio 

absoluto. Así la Corpdraclón MeXlcana de RadlO y Televisión (CMRT) era admiOlstrada por un 

grupo tlnanclero sobre una parte de la televisión mexicana. 

U 6 de diciembre de ~974 el dlrector de la empresa CMRT, senador Ennque González Pedrero, 

mencIOna la mtervenc~ón del Estado en la teleVISión como mstrumento transfonnador en la vída 

del país La teleVIsión del Estado debería destacar los valores y no olVIdar al auditorio, aunque se 

propaguen cuestIones que al gobierno le mteresan, es responsable de infoonar, divertir y 

dIfundir 

En 1976 el Canal 13 ¡rjauguró nuevas instalaciones y se presentaron los lineamientos del Estado 

en la televisIón, a dos años y medio ocupaba un 70% de la zona metropolitana, alcanzando 3.& 

nlil10nes de telehogare~ distribuidos en 383 localidades de 26 estados de la república mexicana, 

cubiertos por 25 estaciones repetldoras 

El Canal 13 durante to~ ochenta tuvo un desarrollo desta¡;;able. Al frente se encontraba entonces 

Pablo Marentes quien pretendía alcanzar los slgUlentes objetivos 

• Difundir la cultura naCIonal e internacIOnal. 

• Apo\ar la educación.popular. 

• IntOnllar. 

• Dar a conOcer bienes'y servicIOS SOCIalmente necesarios. 

• Divertir 

ESH TESIS ti q IlfBE 
SALIR Df. Ui ",¡J"~~ ¡i:~A 

- -_. -,,_o 
_, Sánchez Ronquillo. Hu~o, ANÁLISIS DE LA TELEVISIÓN MEXICANA Y CUL ruRAL, Tesis, 
L~A\f, ~·Ié'l(ICO_1994,p. 26 
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Para realIzar dich~s 09jetIvos se propuso olvidar la competitividad entre la televisión estatal y 

privatizada, crear rtue~as formas de comercialización; mcrementar producciones mdependtentes 

y nacionales; destacar los eventos deportivos y proponer una programacIón atractlva para el 

publIco 

Durante la presIdencIa de MIguel de la MadrId Hurtado, específicamente el 19 de abril de t 985 

se [onnó el grupo lMEVrSIÓN con los canales 13, 7 Y 22, sin embargo, los objetlvos , 
establecidos no se habian seguido y la propuesta de una nueva televisIón no prosperó. 

E:\ 17 de dicIembre de; 1992 se publicó en el nwrw Ofielal de La Federacu'm la desincorporaclón 

de lMEVISIÓN y se :dec1ara susceptible para concesionar una red mtegrada por 90 canales 

distribUidos en todas las entldades del país. 

El 8 de febrero de '1993 la Secretaría de ComunicacIOnes y Transportes selecciona a una empresa 

llamada T elevlslóti A~eca como potencIal conceslOnano de la red. Fmalmente para el 18 de juho 

lk e~e mIsmo año se da a conocer el nombre del ganador de la licitación para adqUIrir el 

"paquete de medios"t el ganador fue RadlOfelevls¡ón del Centro, controlada totalmente por 

RIcardo Salmas PlIego, dueño de la cadena de tiendas Elektra. Se ínformó que la oferta había 

SIdo de 645 millones de dólares, la compra mcluía los canales 7 y 13 principalmente, 11 

empresas de televjsló~ estatal y la Compañía Operadora de Teatros S.A. (COTSA). 

Tras la pnyatlzación ~lcardo Salmas Pliego asume la directiva en el mes de agosto de 1993 y 

díspone nue\os camb,ios "Una teleVISión mexlcuna con nuevo rostro, una alternativa real y 

'vwh/e u la te!C'v'I,\ión trudlClOnar' 5 

i 

-1. :\lejía Barquera 'ferr1M.do, "·Ec·os de los ~ed~o~ en 1993", Revista Mexicana de Commlicación, México, 
r-.;o 33. cnero~m.rzo; 1994. págs. 16-17y 52. 

5 "Ln eqUipo. un objetivo: una nueva TeleviSión MeXicana", Folleto de TeleVisión Azteca, 1995, p. 2 
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"Se propuso un proceso de expansión de la televisara, señalando la pnmera fase que concluiría el 

13 de JuntO de 19?4, fa cual expone su cobertura con 10 nuevos transmisores ubicados en lugares 

estratégIcos del p~ís, ~e logró incrementar un 40% la cobertura del canal 7 y el 65% del canal 13, , 
se ínstalaron antenas :de polarizacIón elíptica para mayor captación de imágenes, mejor señal y 

nltldez",6 

La segunda fase se I~ció con 53 transmIsoras lecales y 83 slstemas de antenas. Actualmente el 

canal 13 cubre el 97% y el canal 7 el 94% de la poblacIón de la república mexicana. 

, 
'-En el campo de la productividad se ha Impulsado una tílosofia de trabajo y eficiencia en el 

personal, desde dlrect,vos hasta trabajadores manuales para que exista una superación indIvidual 

y colectiva muy esttecfla. TelevIsión Azteca aprovecha al maximo todos sus recursos materiales y 

humanos para una exc~lente productividad, orgamzaclón y capacitación".1 

"Para lograr esa mayor productiVIdad se encaminan el esfuerzo en dos verticales. 

l. Un ambicioso plan qe capaCItaCión" el cual se basa a su vez en dos programas. , 
a} por áreas, por medio del cual se imparte al personal cursos especIahzados, desde modernos 

programas de computación hasta el manejo de masters y de redacción. , , 

b) personal o mdlvidm~l, por medio del cual se superan las diferencias hombre/puesto. 

2 El establecimiento de una estructura organizada horizontal, que pennite una mejor interacción 

entre trabaJadoies ~écnicos y personal directivo para que entre todos, sin necesidad de 

capataces o supervj~ores, se logre una participaCIón creatIva y eficaz de los trabajadores en la 

solUCión de los problemas que se presentan en las labores".8 

En cuanto a la program'aclón se propone tener un estilo propio, acorde con la realidad nacional y 

las nuevas tendencias que se viven a nivel IUternaClOnal en tanto al papel que debe cumplir la 

televisión 

6 Iblclem, p. 3 
7. lbidem, p. 4 
S. Ibídem, p 5 
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Se toma en cuent~ al ~úblico' mños, amas de casa, jóvenes, la familia en general; para ello se 

asignan horarios adecuados y programas acordes con sus intereses. 

A través de sus canaleS: el? o TV 7 y el 13 o TV 13, se pretende entretener, infonnar y promover . . 
la cultura en toda: la audiencia. Todo esto vinculado con la participación de los anunciantes, 

quienes mediante flexibles oportunidades puedan presentar sus productos con mayor difusión. 

El 16 de mayo de :I99~ Televisión Azteca anunció su asociación con la National Broadcasting 

Company (NBC), :un& de las principales cadenas de televisión en los Estados Unidos. Así TV 

Azteca se une con dl~ha empresa para su intemaclOnahzación. La negociación se inició poco 

antes de la licitaciÓn de los medios; finalmente el 6 de junio de 1994 se celebró oficialmente el 

convemo. 

Ricardo Salinas Plieg4 comentó para una reVIsta que "la NBC es una compafiía que tiene todos 

los años en el mundo ~ la telvisión, con excelentes SIstemas y la mejor tecnología en producción 

de programas, en recopIlaCión de noticias, en administración de operaclones y en servicio a los , 
anuncmntes".9 

La asociacIón entn~ estas televisaras, coproduclrá programas en idioma español e inglés, además 

que la NBC traerá 'algUnos programas: series, caricaturas, material deportivo (partidos de futbol , , 
de /a ConfederaCIón A~erJcana de /a NFL y los Juegos de basquetbol de la NBA), y varios más. 

TeleVisión Azteca,' au.?que se ha VIsto envuelta en comentarios por la dudosa procedencia del 

dinero para su ad~uisición y la llamada guerra de televfsoras. se engrandece día a día y el 

público la acepta; ~a i~gresado a los mercados bursátiles de México y Nueva York, cuenta con 

una tele"lsora en el S~lvador, co-produce telenovelas y programas, cuenta con una escuela de , 
educación artística; re~liza teletones para la gente necesitada, etcétera . 

. _-_. --- ~---

9 Mlllán Nuñez, Jaup.e, ~La SOCiedad con NBC transfonnará a Televisión Azteca", Épocª, Semanario 
de México, No. 155, ~éxico, 23 de mayo de 1994, p. 5 
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B. CIUDAD DESNUDA 

El 28 de agosto de 1995 saltó al aire por pnmera vez el programa identificado corno Ciudad 

Desnuda que a pocbs días de su transmIsión llamó la atencIón del público televidente, , 
, 

Investigadores de la c*municaclón, productores y la opímón púbhca general 

Este programa iniclal~ente fue criticado por el matenal que presenta, ya que destaca las notas 

rojas, es deCIr, he<:hos acerca de muertes, asaltos, heridos, etc. De Igual manera se señalaron las . , 
abundantes Imágenes Violentas, crudas, sangrientas e lmpactantes. 

El vicepresIdente de notiCIaS de TV Azteca, Sergio Sanniento declaró en una entrevista que no 

era un programa ~m~lIista, la VIOlencia no se promovía y también se podían encontrar tanto 

notas rojas como insólitas. "En CIUdad Desnuda no Jugamos con el sufnmlento de las personas nI 

con las Imágenes viol~ntas, tal vez nos critican porque fUimos los primeros en hacer un programa 

de este género". 10 

Los conductores Rocío Sánchez Azuara y Eduardo Blancas añadieron: "cuidamos mucho las 
, 

Imágenes para no ofe*der las costumbres familiares, no les mostramos cadáveres, tratamos de ser 

objetivos" 11 

El programa fue producido inicialmente por Federico Wilkins quien después de la guerra de 

televisoras decidió in~lar otro proyecto en TelevIsa. Aun así el programa ha mantenido su propio 

estilo desde su miclO y ha tratado de ser copIado por programas como: A través del VIdeo, Primer 

Impacto, A sangre fríb y Fuera de la ley, producciones de la televlsora antes mencionada. 

Óscar López es el actual productor del programa quien al lado de los conductores Rocío y 

Eduardo, y su eqwpo de reporteros han logrado un éxito total en la pantalla chica. 

~'- ~-. _.;;-;----;;; 
10. Morales Martínez, Fehpe, "Nadie se atreve a vestirla", El Umversal, Sección de Espectáculos, 29 de 

agosto de 1996, ~pág,. 1 Y 8. 
11. "Sangre fria por la Ciudad Desnuda", El Universal, Secclón de Espectáculos, 12 de Julio de 1996, 

págs Iy14. ' 
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Pese a las constantes ~riticas, el programa es recibido satisfactoriamente por el público y ha 

mantenido un lugar qestacable en el rating de los programas más vIstos; ya en su primer , 
am\'ersano se transolltla en Estados Umdos por la cadena Telemundo. 

Hoy, a dos años de emi.sión, el estIlo no ha cambIado y hasta se han aumentado sus transmiSIOnes 

sábados y domingos ep horario nocturno, conduCido -únicamente esos dos días- por Hannia 
, 

No\'el y Juan Barragán~ 

"La gente ha aceptado nuestro estilo, porque no es ofensivo, no agresIvo, porque damos 

seguumento a los hechós y en algunos casos hasta se ayuda a la pronta solución". 12 

Convtene menCIOnar que las historias son reales y no ficticias, la mayoría de ellas las 
! 

proporciona el propio púbhco; por medio del programa se intenta denunciar la negligencia, el , 
abuso y las agresiones a las que la gente se ve sometida y se trata de ayudar a las personas. 

Este programa presenta¡las siguientes seccIOnes: 
, 

:\1 filo de la noche. Presentan notas de crímenes, pleitos, accidentes de todo tIpO, etc., que 

ocurren durante la noche , 
Resumen nacional. Notas de asaltos, asesinatos, peleas, etc., más destacables en los estados de 

la república mexicana 

Resumen internaci6nai. Notas desconcertantes como las secciones anteriores pero que ocurren a 

nivel internacional. 

Mundo insólito. Notas ~ue su contenido es fuera de lo común, raro e ingospechado~ tanto a nivel 

nacional como intemaci~nal. 

12 Ídem. 
- ------ ,------
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C. IMAGEN TELEVISIVA DE CIUDAD DESNUDA 

La imagen televisiva está compuesta por diversos SignOS que nos infonnan algo, por ello es 

fundamental hacer un ~nálisis indiVIdual de cada uno de ellos. 

1. LA ESCENOGRAFÍA , 
El escenario es el lugar donde se desarrolla la presentación del programa, donde los conductores 

presentan las notas y donde la imagen y el estilo del programa se refleja. 

El escenano lleva un diseño espeCIal para cada programa, la escenografia del programa Ciudad 
I 

Desnuda cubre un espa.cio aproximado de 5m de ancho por 4m de largo por 35m de altura, que 

se logra Identificar por 61 campo vIsual general y los movimientos de cámara: 

~'uper¡or: movlmieqto de la parte supenor del estudio que muestra sus límites hacia el espacio 

frontal de éste. 

Fonlal' movimientos a:base de acercamIento (zoom m) y alejamiento (zoom back) al panel que 
, 

logra mostrar los IímIte~ de la escenografia. 

lateral: movimientó Inicial de la parte frontal de la escenografía, paneo hacia la izquierda o 
, 

derecha enfatizando con el aleJanuento (zoom back) de los contornos laterales. 

Estos mOVimientos pr~)Vocan al espectador una atmósfera fresca, dmámica e impactante; , 
visualmente son eleme~tos que dan ntmo y atraen la atención del televidente, con los planos y 

movimientos existe mayor expresividad visual de lo que se presenta en la pantalla. 

, En la escenografía ~xlSten otros elementos con mayor relevancia que otros; aunque el se! está 

Integrado por un panel donde se encuentran los conductores y el cual se distingue por un reloj . , 
'que indica el tiempo que transcurre, la carga visual está centrado en tres elementos muy 

,significatiVOs. el logodpo del Canal 13, Televisión Azteca y Ciudad Desnuda que son 

Importantes durante' la emisión del programa, por ello profundizaremos en su estudio haciendo 

una referencia histórico~cultural. 
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LOGOTIPO [lE c.\ ';\1.13 

1 a m"cc~l(Jad de! hombre pm rcpre<.,cntar cantidades numencas ~e remonta a miles de años de 

,tnll,!1Ul.::dad La CI\d!Ja~lOn rna~a <,~ estableclO en la parte sur de MéxICO, fue qUlcn rcall¡:ó un 

tlill,lhle <[\ann: hecho Cjl la::. nmtcmatlcu':> al crear un ~I':>tcma de numeraCión, d pnnclplo y d u~o 

Del !,:cro Dicho <..istcma era \-lgeslmal. es dCClf. su base cra el vcmte (20) porque al contar 

cmpkaban lo) dedos dG la'} manos ~ los pIes 

Lo." may a:; repre:;entab~n con un punto (.) la umdad, la raya o barra (-) cmcO Unidades y el 
, 

ctlracol "cero" D.:' acuerdo con la po,:>¡c¡ón que ocupaban estos símbolos adqUirían diversos 

\alores, la notación se ~lsponía en forma verticaL La numeración del 1 al 19 siguen el pnnctplo 

éllhtí\o, a partIr del 20 en adelante se aplicaba el pnnclplO de posIción 

Por lo tanto podemos a~oclar icó01camcnte el logotipo con el símbolo numérico de los mayas .,. 
corrc:,pondlente al vaÍor 13; de hecho el mensaje escnto Canal {rece y rv 13 refuerza la 

aSOClaC1Ón que hacem~s con el número 13 
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LOGOTIPO DE TV <,ZTECA 

Para la fundación 'de M.éxico-Tenochtltlán la cwihzación azteca tuvo que partir de Aztlán para 
, 

encontrar el SltiO Indiqtdo para establecer su clUdad. Una señal bastaria para conocer dicho lugar 

una aguila parada ~(}bie un nopal devorando una serpiente. Fue entonces donde se establecIó la 
, 

ciudad que actualmente es el centro de la República Mexicana 

Los aztecas crear011 un sistema numénco vlgesImal, crearon los días, los meses y los años. 

Tenían dos caten~rio~ (lunar y solar), pues el tIempo y el espacio eran fundamentales en su 

mundo. El calendario limar de 260 días y el solar de 360 más; ó 6 días si era bIsiesto o no Los 

primeros veinte nÚlnetos de los días tenían un nombre representado por una figura; dichos 

nombres correspondían! a animales, elementos naturales, utensilios y plantas 

En la SOCiedad azteca existIeron dos grupos distmtos: los prlh y los mace/moltm. Los pnmeros se , 
encargaban de las tlmdones administrativas, militares y sacerdotales; en las prmcípales órdenes 

mlhtares se encontraban los caballeros úgw/a y los caballeros tigre. 

El ágUila azteca tenia 'una representación Simbólica del sol como el prmcipal guerrero que , 
luchaba contra los pOdetes de la noche. Correspondía a los dioses de la vida y del alimento de los 

hombres. 

Esta informaCión históT1~a sirve para hacer una referencia del logotipo que estudiamos, un ágUila 

a::lec/.J. Hemos detalladd su ImportancIa en esta Civilización: ave que representa y da nombre al , 
deCimoquinto día (15) del calendario azteca; aunque no hay relación numérica c-on alguno de los 

canales de la teleVisara, ~í podemos señalar que eXIste conexión con el nombre de la empresa y 

que el logotipo es parte de su identidad Esto se refuerza con el mensaje escrito Te/eVl!ilÓn Azteca 

que también torma parte del lOgotIpo. 

SI observamos ellogotipQ podemos decir que las tres figuras centrales (color azul, violeta y rojo) 

corresponden al cuerPo dFI ave, y las figuras laterales (verde y amanllo) son las alas. InclUSive la 

mIsma empresa maneja de esta manera ellogoripo. 
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La ::'lgmfícaclón de la aguda azteca mdlca además que esta televlsora mexicana desea conservar 

rdlces culturales del país, en tanto a \alores e Imagen se refiere, 

COLORES 

En los do~ logot~poS: estudiados. el color está presente. CinCO colores siguen el mismo orden en 

ambo~ \en.k azuL )-Ioleta, rOJo ~ amanlla, colores con que se IdentifIca a TelevIsión Azteca y 

acorde con los ImcalUlentos que se sIguen en la empresa. ellos simbolizan. 

Falle Relación ~on~la naturalen, Juventud, resurrección. tranqUll1dad y cIudadanía . 

• 1':/11 Color de los dioses constancia y verdad, caractenzan el buen JUICIO y la mteligencIa. 
I -

¡-JI/Ida. RelacIón co)1 sablduna. magla~' modestia 

NIJ/o RelacIón con la sen edad, autondad, libertad, fuerza y potencialIdad. 

-/mlJnllo Relación ~on el ;,oL dan dad. fuerza, alegna y dOlnlnaClón. 
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Estos colores se relacipnan también con algunos (amarIllo, rojo, vIOleta, azul y verde) que se 

-:mplcan en el logohpo~ de la National Broadcastmg Company (NBC), además dicho logotipo se 

ínterpreta como las'Plu~as de la cola de un pavo real, que a su vez lo relacionamos con el ágUila 

(ave) dellogotLpo de Jelevl.\lón A=feca, esto haciendo referencia de la asociación con la NBC 

Los colores analizados pertenecen en la comUnicaCión vIsual al color esquemático, pues penmte 

la IdentlticacIón de la empresa, corresponden Ib7Ualmente al color emblemático porque junto a los 

SIt,'110S que componen l~s logotipos forman parte de un código cultural mexICano 

Aquí es esencial argumentar que los colores fueron elementos prominentes en los pueblos 

prehlspamcos, ya que eran ciudades con mucho colorido. En otro punto, un color Ldentificaba 

, " alguno de los cuatro run;abos del universo . 

• Oriente. donde sale ~l sol, Identificada por el color fOJO y regido por el dios Xipe Totec (parte 

masculina del univer$o) , 

• Poruente' de color blanco, regtdo por Quetzalcoátl (región de las mUJeres). 

• Norte de color amar,llo, regIdo por el Tezcatlipoca (reglón del frío y la muerte). 

• SUL de color azul. refpdo por Tláloc (Huitzilopochth en la versIón meXlca, reglón húmeda) 

Podemos señalar que I~s elementos' logotipoS y colores se relacionan con aspectos de las 

pnmeras eivlhzaciones: mo .. lcanas, las característIcas propias de la cultura maya y azteca 

corresponden a puntos que maneja la televisora, reforzando la expresión de una nueva teleVISión 

J1/t'.\I('una 

fLl;,\lI~ACIÓN 

Debemos añadir aquí la jmportancia de la duminación, ésta desde el inicio del programa pennite 

distrnguir la escenografi~, los conductores y el panel, así como otros elementos Solamente existe 

una ligera escasez de l~ en una parte del escenario al finahzar la emlSlón, se pueden identIficar 

prmclpalmente los logotipos 
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LOGOTIPO DE Cn;DAD DESNUDA , 

El logotIpo que IdentIfica a este programa está fonnado por tres significantes de la Imagen: un 

símbolo, un mensaje escnto y el color 

El sunbolo está confomiado por dos círculos, uno dentro de otro con una cruz que los divide, éste 

corresponde a un símbolo de detectar, de aquí que tenga relación con el campo visual 

Este simbolo se puede ePcontrar en el campo visual que muestra un visor, es decIr, en los lentes , 
de algunos instrumentos óptICOS o con la mirilla de un rifle Tiene el propósito de centrar la 

imagen, así se asocÍa qm conceptos como vigilancia, aspecto, panorama, mirada, observación, 

acecho, ctc. 

(,'hit/ud f)e.H1Uda es el mensaje escrito que le da nombre al programa, veamos la sigmficacIón de 

cada palabra: 

Ciudad slgmfica un~ población grande, territorio, pueblo 

Desnuda Significa despbJo de algo, ya sea ropa, adorno y también se relaCIOna con la claridad, 

\'erdad 

Ambas palabras siguen ~n estilo gráfico; la torma en como están delmeadas las letras, ellas son 

de una tipografia llamada (JI/ve bold condensed 

El color es otro eleqen~ sIgmficante para destacar mensajes Implícitos en cada uno de ellos. El 

rojo. amarillo y negro sdn los que se encuentran en el logotipo Con los datos mencionados sobre 

el estilo del programa lo~ colores SImbolizan' 

j(fyO. sangre, ~eñal de péhgro, lfa, crueldad, fuerza, repulSión, violenCia. SI se combína con el 

negro ~e relaciona con la dominación y la tiranía. 

/(murr/lu atracción, fue~za, claridad, placer, arrogancia, poder, enfermedad y mal. 

Vegro 
i 

aunque no es propIamente un color se le asocia con 10 negativo, oscuridad, , duelo, terror, 

crimen, muerte y noche El negro asociado con el amarillo sib1J1Ifica precaución. 
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! l\I,,;r:lln,,;nt.: ..:n d 1040 ~I.' dl~lIllV:lh.' un (()Iur dlld/(1I1/1/(!(/, como r~suhaJo oc la comhlnaclon de - --

('01110 pod<.'1l1o'-. ob'-.clf\ar. lu,:- colores <'C Id<lC10nan a una ':-Imbolf/acrün puramente flL'ga/n<l, 

,-'llnccpIO<' que '-.c mamíkstan "::T1 d programa ~ quc :-.i dClcrmman .)u cst¡]o e llnagen cn '-.u 

prc~':lltacr()n \ r,>unl Se le presentan al !e!L'~ rJente los a"rectos negallvos de la cIUdad. del pal:::', 

qlUilClOllCS de cruddjl:d) odIO 

r~n la esccnogratia. ":,J logotIpo de Ciudad Oe.;¡nuda :.e encuentra sobre un fondo fOJa ~llnulando 

un (Iclo que conllev~ \ 10lenCla ) que cubre a ura cIUdad. esta representada por las sJ!uctas de 
, 

L'drtícloS en color a7lJI obscuro ¡\~í ll1tclprctamos que \[\ \ lo\encra cubre a una cIudad oscura, sm 

<;cgufldad 

¡\,,¡ IOdos 10<; eleinerltos se conjugan y nos pen1l11en deCIr que sí se enfocan en la expOSICIón de 

'-.Ituac/Oncs desagradables de nuestra urbe 
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2. LOS PRESENTADORES 

Otro punto Impo~ante en un programa son las personas que se encargan de presentarlo o 

conducirlo Ellos deben tener una aparIencia agradable ante la pantalla, pues son los pnmeros 

que establecen comunI~aclón con los televidentes. 

En todo programa los tonductores son vitales, presentan las noticias, le dan ritmo a la emiSión, 

tI.:nen un estilo particular} en eqUipo, etcétera El programa Ciudad Desnuda es conducido por 

Rocío Sánchez Azuara:y f:duardo Blancas. qUienes presentan las notas y en ocaSiOnes las narran 

;.. o participan 

El estudIO que a cont111uaclón presentamos está fundamentado en la comUnIcaCión no verbal, ya , 
que é~ta permite conoc~r más sobre los conductores}- su imagen 

La conductora Roda Sanchez Azuara posee. 

MOl/u/ud mUJer rubm,'scna, con un peinado mode:-no y discreto, se viste formal y con colores 

lhstllltos (no llamativOs), no ut!lizaJoyas ostentosas, es discreta y su apariencia física es 

grata 

('upacu/ad de re/aCión bm ofro.\ la relación con el conductor ante cámara y en la emisión del 

programa es corolal y amistosa, no hay mdlclOs de que ella ejerza domInIO sobre el otro 

.\enfllfl/C'I/(O,\ \' emUclOlte.\· las expresiones del rostro son las más enfatizadas en la conductora, 
, 

sus OJOS y cejas Í!xpresan notablemente su funa, trIsteza y sorpresa, tambIén sus manos las 

emplea mucho para reafirmar lo que Siente en ese momento. 

De! conductor Eduardo;Slancas podemos IdentIficar 

¡del/lldad hombre tnoteno claro. seno, con vestImenta formal al utilizar saco y corbata de 

colorcs generalmente oscuros, de un carácter reservado y que es una persona confiable, 

('<lI'(/I.:/(/(/(/ de relacf()!l 'c(Jn ()fros' ante las cámaras, la relacIón con la conductora es de respeto y 

de amistad, no s~ dlstmgue competltlvldad o rIvalidad. 
, 

Sl')/fIIllJel1fo.\ .\.- emocwne.\ ditlcIlmente el conductor expresa en su rostro o manos sus 

sentllmcntos, sús movimientos son escasos aunque sus cejas muchas veces expresan 

sorpresa Muestia segundad en sí mismo 
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LA I\1AG['\I TELEVISIVA DE CIUDAD DESNUDA 

Los televidentes podemos fiJamos mmuclOsamente en los conductores, cómo se vIsten, las Joya:, 
• 

que poseen, sus mOVImIentos, etc. La kméslca varía notablemente en cada conductor. Por lo 

general ella es mucho'más expresiva) él sólo cuando entabla conversacIón con la conductora 

para comentar la not4. Ambos reflejan un buen trato con los reporteros, con el equIpo de! 

programa y con los protagonistas de Jos ca~os que se presentan 

Podemos resaltar tamtién que al eXIstIr la conducción de hombrc y mUJer, se complementa 

mutuamente. no ha\' nInl!una dlsCnmmac¡ón de sexo, racial o dommac¡ón Cada conductor tiene 
, - ¡ ~ 

su participacIón individual, en tlcmpo y espacIo No se recurre a un vcstuario llamatIVo o 

~XÓIJCO. m a Joyería o~tentosa para llamar la atención del público La formahdad J ~enc¡Jlc7 :,on , 
puntos que Identrfican: la personalidad de los presentadores, podrían ser estereotIpos por seguir 

ciertas características :para poder estar frente a las cámaras de televisIón tener personalidad, 

poseer buella aparienc!a fisica, facil1dad de cxpreslón. mtehgencla, buen gusto en la vestImenta, 

a~l como asumIr el papel de penodlstas y humanos. transmitiendo su estado de ánimo ante la 

hlstona presentada. 

i. 
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LA IMAGEN TELEVISIVA DE CIUDAD DESNUDA 

3. LECTURA DE IMÁGENES 

A contmuación realtraremos la lectura mmuciosa de \ 3 notas seleccIOnadas por Su Impacto 

VIsual, de los pr{)gr~mas transmItidos los días 24, 25 Y 26 de junio de 1997, sIguiendo la 

metodología de Eco ySarthes, expuesta allmcio de este capítulo 

La presentación de las historias son esenciales en el programa; las Imágenes de los hechos Son el 

elemento báSICO y atr~ctIyo de la narracIón vIsual para el televidente. Cada género penodístico 

que se emplea sigue e' estao propio del programa, tanto en la narración oral como vIsual. 

SIN DEBERLA 

Heglslro verhui 

La persecuclOn de !lno$ dehncuerltes que roban y Se enfrentan en una balacera contra los policías. 

Los fUgItIVOS se cscon4en en una umdad habllacional, pero finalmente son capturados. 

Una patrulla llega a la umdad habJtac!onal, los policías amados suben las escaleras de un 

edificIo en busca de algo O algUIen, mIentras que los habitantes y vecinos comentan la sltuaclón, 

Los balazos se hacen Pfesentes y al encontrar gotas de sangre se presume que hay un herido. La 

policía reaJízó su trabaJO y en la delegación se encuentran los presuntos delincuentes para 

declarar 

'" Plano general de la t01dad habitacional 

'" MOvimiento de persecución detrás de los policías o cámara subjetiva. 

*" Stand up con plano a)nericano de la reportera 

* Plano lleneral de tos yecinos en la caBe. 

* Primer plano del balazo en la patrulla 

'" Mo ... uniento de perse~uclón enfocando los pies o cámara subjetiva. 

'" t.ledium clase up de ~ada uno de los delincuentes, 
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LA IMAGEN TELEVISIVA DE CIUDAD DESNUDA 

Alemu¡e eSCrito 

rítulo de la historia "Sin deberla" ya que los habitantes no tenían que ver con los delincuentes, m 

la culpa que éstos se ~scondleran en la unidad 

:'-Jambre del camandahte de patrullas, Víctor ,\'aJ1l0\' quien estaba al frente de la operación 

Nombre de la reporte~a, JaHve Pére:: como testIgo de la situaCIón 

;\/ombre de un presunto delmcuente, J!tguel FU/eela 

( 'rmnolación: 

1-.0 la unIdad habtiacI~nal hay tensión entre los vecinos porque los poltcias tratan de encontrar a . 
los delmcuentes Y,co~o producto de la balacera, una bala de incrusta en la patrulla. FlOalmente 

los presuntos dehncue~tes son capturados y se presumen Inocentes. 
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LA IMAGEN TELEVISIVA DE CIUDAD DESNUDA 

Fe RIA ASESINA 

En un CERESO (Centro de Rehabilitación SOCial) los internos se pelean contra los policías. 

Unos pohcías se encuentran en la barda que rodea al CERESO cubIerto por una malla metálica 

Ellos se protegen con $cudos de las pIedras y palos que les lanzan los internos. La policía logra 

entrar al lugar y catea a,los reclusos, hay un herido , 

/J{ano.) y mOVl1mentos' 

1< Plano general en contraplcada que muestra a los policías en la barda 

'" Plano general en con~aplcada para observar el comportamiento de los internos. 

'" La cámara recorre la.malla (travelling) para observar en contrapicada a los presos. 

~ Plano general del motín destacando al herido. 

* MOVimientos confus<?s de la camara por encontrarse en el amotinamiento 

\-ü:n.\<{/e e\cnto: 

Título de la nota "Furia'A~esina" ya que las personas que imclaron el motín son presos que han 

comel1do delitos' as<:;smatos, asaltos, violacIOnes, etc., y expresan violencia. 

ReferenCia "Cortesía, Núcleo Radio TV, Monclova Cuah." Se entiende que las Imágenes fueron 

proporcIOnados por esa televlsora de Coahuila, en donde ocumó el suceso. 

( onnolacfán: 

La f'una de los presos se mamfíesta al máximo mientras que los policías tratan de calmarlos, pero 

la !:>ltuaclón es dlfIcíl y <'un herido va protestando no Importándole la sangre en su cuerpo. La 

<;lluaclón es tensa aunqu:e al final se tranquIlIza y comienza el cateo para quitar cualquier cosa 

que pueda utilizarse t:OItl,O arma. 
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MISIÓN EXPLOSIVA 

Registro verbal 

LA IMAGEN TELEVISIVA DE CruDAD DESNUDA 

Una persona ataca a s1.fS vecinos con bombas molotov. 

Registro visual de Imágenes' 

Existen desperdiclps y bombas molotov en una casa; lo cual hace que la gente de la colonia se 

vea afectada, pero el dueño de la vIvIenda está tirado en el suelo. 

Planos y movlftllentos: 

" Plano general d~ I()~ desperdicios y bombas molotov. 

" F ull shot del supues~o dueño de la vivienda. 

" Medium close up de cada persona entrevistada. 

" Plano general de la colonia y los veCInOs. 

• Full shot del policía, 

• Primer plano de11et~ero de peligro 

/vlensaje escrito 

Título del caso "Mjsió~ Explosiva" pues el que ongina el problema responde a los vecinos con 

bombas moloto\'. , 
Nombre de los af~tados: María Garda, José Gutlérrez y el nombre del policía de Ecatepec 

Andrés Gon::ále:: 

COImotaclón 

Los desperdicios en urm casa provoca mal olor en la colonia, sus habitantes molestos tratan de 

solucionar el problema! quejándose con el duefio de la vivienda, pero éste se encuentra en mal , 
estado O drogado y los ataca con bombas molotov. 
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LA IMAGEN TELEVISIVA DE CIUDAD DESNUDA 

EN LOS 15 AÑOS 

Ncgl,~tro verbal 

Un muchacho es detenido con su banda por asesinar a unJoven en una fiesta de 15 años. 

Neglslro vl!Jual de Imágenes. 

En una casa donde se celebraron los 15 años se encuentra la silueta del cuerpo de un sujeto 

asesinado Los familiares del occiso son entrevistados, mientras que en los separos se encuentra 

el presunto homlcid& y sus cómplices esposados Se les toma fotografias y sus datos para abrir un 

expedIente 

Flanós y mOVImientos. : 

'" Group shot de los de~mdos. 

* Medium c10se up del presunto homIcida. 

-* Stand up de la reportera. 

'" Paneo de la casa. 

'" Full shot de la silueta: 

'* Medium shot de los familIares, 

'" Group shot de la banda. 

* TIgh shot del expediepte del asesino 

'" TlIt up del presunto aSeSInO 

'" Plano general del pas~llo de la delegación. 

AfensuJe e!..cnto 

Título del caso "En los 15 años" porque en esa celebracIón ocurrió el asesinato y de allí 

comienza la nota. 

Nombre de la madre de la víctima, Agnpma Salmas y del padre Angel Martínez. 

Nombre del presunto homIcIda Ricardo Zetma. 

('nnJIOfQcIÓW 

Los familiares del joven asesinado entristecipos piden Justicia. El culpable y su banda se 

muestran insensibles ante la situación sin preocuparles estar en una celda acusados de homicidio. 
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LA IMAGEN TELEVISrv A DE CruDAD DESNUDA 

CONDUCTO AL MlSTERIO 

RegIstro verbal 
, 

En una coladera se en¿uentra el cuerpo de una persona muerta. 

Regi5,tro Vfsual de l1ná~enes: 

En una coladera poliCías y pentos remueven con guantes algo que se encuentra allí. En el 
. ! 

servIcio médico forense se encuentra e\ cuerpo de un individuo y sus pertenencias, se muestra su 

ropa en el piso. 

.. Primer plano deJa Goladera 

• Dolly in hasta la: coladera con cámara subjetiva 

'" Plano general dé do~de se encuentra la coladera. 
¡ 

.. Paneo hacia la derecha con plano general hacia la coladera. 
j 

>lo Plano general del servicio médico forense. 

* Plano general de las \prendas del muerto. 
! 

* Stand up con ful! sh~t del reportero . 

. tfensoJc esenIo' 

Título de la nota "Conducto al misteno", ya que en una coladera se encontró el cadáver de un 

humano y se desconoce: su identidad. 

Nombre de un vecino de la zona donde está la coladera, Miguel Meneses, el nombre del 

comandante Jorge Esc4bedo; nombre del forense Enrique Acosta y nombre del reportero Nacho 

.vuñe::. 

En una coladera se en~uentra el cuerpo de un hombre que no ha SIdo identificado, por eso 

presentan su ropa; titmPoco se conoce cómo es que llegó hasta ese lugar o si fue un accidente. 
i 

Las prendas se muestran con mucha sangre. 
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LA IMAGEN TELEVISIVA DE CruDAD DESNUDA 

CRUEL DESCUIDO 

Registro verbal 

El choque entre un carro' y un camión deja a una joven sin pierna. 
, 

Reg¡Slro visual de mtágepes: 
, 

Un carro de marca Chevy color blanco se impacta contra un camión de limpieza; una mUjer sufre , 
porque perdió una d~ SU$ piernas. La ambulancia llega, los paramédicos la atienden y la llevan a 

i 

un hospital. El dueño del carro no desea ser entrevistado. 

Pltmos y movmuentos: 
, 

* Plano general del carro chocado en la avemda. 

... Medium clase up del dueño del carro. 

... Paneo hacia la derecha, partiendo del camión hacia el carro. 

'" Plano medIo de lajoven llorando 

... Medium clase up de los entrevistados. 

* Stand up con plano amerICanO del reportero. 

... Plano genera! de la chica accidentada siendo atendida por socorristas. 

Afcnsu¡e escrito; 

Título de la nota "Croel Descuido" porque el conductor del carro quizá por descuido se impactó 

con el camIón, pero pro~ocó el dolor de la joven accidentada. 

Nombre del policía jose Sundova/, del ministerio públIco José [,ws Chimal y del reportero 

I?aberto Duorte. 

( onnotac¡ón: 

El impacto entre los v~hículos es aparatoso y la persona herida expresa su sufrimiento con , 
quejidos y lágrimas Por la pérdida de una pierna El culpable se molesta por la presencia de la , , 
cámara y se nota preocuPado 
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LA L\1AGEN TELEVISIVA DE CIUDAD DESNUDA 

, 

PRENDIÓ LA VELADORA 

Ref:!l.\lro verbal 

Una veladora es el medio por el cual una niña sufre de quemaduras. 

Ne~/\!ro vIsual de IJn~gene.\. 

Se em;¡ende una veladora que es colocada sobre una silla, ésta se cae en las cobijas , 
(dramatIzación) y provoca quemaduras en la mña envuelta. La pequeña ha sido operada, pero no 

ha quedado bien fíSlcamente y sólo se muestra una parte de su fislco. 

, , 
Planos y movmucnlO.I,·.' 

,. Plano general del lugar donde vive la niña , 
* Over shoulder de la'nlña 

* Pnmer plano de la ~uñeca de la pequeña. 

* Pnmer plano de:fotobrrafias. 
, , 

* Encuadre del cuerp6 de la niña sin tomar la cara. 
i 

* Group shot de la rnatlre, hermanas, mña de espaldas y reportera. 

A lemu/e esento. 

Título de la historia "Prendló la veladora" porque ésta provocó un accIdente que hace sufrir a la 

niña La yeladora s~ pr~nd¡Ó para dar gracIas a DIOS del nacimiento de la pequeña. 

Nombre de la madre de Paola, Rertha Soto y de la reportera Juslve Pére:. 

(.'otlnOhK'lón. 

Una tamtlia de escasQs recursos y religlOsa sufre como la niña, de las quemaduras que 

de.<;.figuraron su rostro r manos. La madre desea encontrar la manera de ayudar a su hija, para 

I!vltarle el rechazo de la: gente 
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¡RATAS! 

Registro verbal 
, 

LA IMAGEN TELEVISIVA DE CruDAD DESNUDA 

Las ratas son un prob~ema en una unidad habitaclonaL 

Registro vlwal de un4genes. , 

Las ratas libremente viven en los patios de una unidad, se ven comiendo y paseándose entre la 

basura. Los vecinós s~ quejan de las ratas, pues awnentan y esta situacIón no se ha controlado; , 

ellos tratan de matarla:s. 

Planos y mOVlmle'!tos: 

* Primer plano de ra41 comiendo. 

• Plano generol del hmar donde habItan, 

• Primer plano de, ma'drigueras. 

" Medium close up dt los entrevistados 

" Primer plano de rata muerta 

Men.5aJe esenIO. 

Encabezado "iRa~!",:pues son animales que traen enfennedades, son asquerosos e intolerables. 

Nombre de los vecinos de la w1idad TlatelQlcCl, Juana Arv¡zo, Alma Venegas, Antonio Borges y 

del reportero Gustavo Castillo. 

('onno((JClón: 

Los vecinos de la unidacI Tlatelolco al ver a las ratas les provoca repulsión. asco y suciedad; estos 

ammales se han co¿ve~ido en una plaga y frecuentemente se pasean entre los edificios y patios. 

Los vecinos quieren exíenninarlos. 
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BRUJO ASESINO' 

Registro verbal 

Un Joven que se deela bruJo asesinaba a mUJeres. 

UegJstro vi:-..uuf de lntágenes: 
! 

LA IMAGEN TELEVISIVA DE CIUDAD DESNUDA 

Se muestra el sepeli~ y el panteón de una victima. Un sUJeto. se encuentra tras la reja y explica 
, 

cómo. él asesma~ a las mujeres con ayuda de sus manos. 

?lanm y mOVlm¡ent0f: 
, 

'" Plano general del ~epelío y panteón 

* Medium close.up ~el homicida. 

'" Plano general <fe una papelería. 

* Pnmer plano de UIla fotografía. 

'" Primer plano de la:cerradura de la celda. 
, 

'" Stand up con pland americano del reportero 

A1ensllje escnto' ;ncábezado "Brujo asesino" pues el hombre presumía de ser brujo para curar 

mates y aprovechaba para asesmar 

Nombre del ministenQ público Enrrque Gascón, del presunto homicida Rubén Aguilar; madre de 
. ! 

una víctima lvataha Dios y del reportero Agustín O/ais. 

{ 'onno!aClón: 

Mediante engaños ~I s!Jjeto convencía a las mujeres para curarlas por medio de la brujería, ante , 
cualqUler descuidd d~ ellas, el brujo las estrangulaba con sus propias manos. El hombre se 

! 

encuentra. mal psi~lóg¡camente porque su esposa lo engañó con otro tipo y desquita su coraje 

asesmando mUjeres 
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LA rMAGEN TELEVISIVA DE CIUDAD DESNUDA 

OVRO OESTl~O ' 

I?egl,\(ro verhal 

Una niña sufre desde su nacimiento por no tener piernas y brazos. 

Regi,\trv vl.\ua! de 'mágene.\ 

En un hogar una Pequ~ña nacIó sin pIernas y brazos, su famIlia la abraza y la ha llevado al 

médico La niña pasa e( tiempo en una cama y entre los abrazos de su familia, una señora visita a 

la pequena, 

PlanrJ\)~ f}lOVtnuenfos 

'" Close up de la m~a 

'" Two shot de la madrb y la mña 

* Stand up con plano ameflcano del reportero. 

*' Medium close up de:una señora. 

* Group shot de la:faniilia 

*" Plano general del lugar donde habitan . 

. ilemaJc e\cnfo. 

Encabt.:ndo "Duro des1ino" porque las condiciones fislcas de la mña la enfrentarán a una vida 

dificil e mClerta. 

Nombre de la madre de Eulalia, Nelt A1énde=, del doctor Dr. Israel Sarmiento, conocIda de la 

farnlita Jfl1J'ganla y del~reportero Agustín Ola/.~. 

( ·Vl/mi/aClón. 

La familia está tflste pÓrque su hija nació sm brazos y sm piernas, no encuentran una solución 

para ayudarla por s~r d~ escasos recursos; sin embargo, le demuestran su canño. El médico y la 

señora ayudan en lo pq.slbJe a toda la famIlIa. La niña sufre por estar mucho tiempo acostada 

mostrándose sIempre tr~ste. 
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LA IMAGEN TELEVISIVA DE CIUDAD DESNUDA 

SIGl1E:' LAS AMENAZAS 

Neí!;/HrtJ verbal 

Una familia sufre de amenazas de los asesinos de su hijo. 

J<eg,t.\/ro visual de lmágene<¡ 

Familiares de un joven denuncmn púbhcamente las amenazas que envían constantemente los 

a~esmos de su hiJo.' El rostro de los mtegrantes de la famllm son parte del anonimato 

l' hm().\ y moV/mlentos. 

.. Primer plano de fotogratlas. 

* Toma Sin rostro de personas. 

* Pnmer plano de la tbto del OCCISO 

* Over shoulder de la demandante 

* Camara subjetiva a los pies. 

'" Toma general de la ~8.sa 

* Stand up y ful1s11ot de la reportera 

.\/ema¡e e.H.-'r/fO 

Encube¡rado ··SIg~n.: las amenazas", porque los parientes de un muchacho asesInado 

constantemente son am:enazados por los presuntos asesinOs. 

Nombre de la reportera: OIga l,tJw Arel/ano 

( 'OIlnUfaUÓIl" , 
El dolor y el temor de: los familiares del occiso es constante por las amenazas que sufren por 

parte de qUienes dieron:muerte a su hIjO, por eso desean mantenerse anónimas. 
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LA IMAGEN TELEVISIVA DE CIUDAD DESNUDA 

HACIA LA CALLE: 

RI!~fWro verhal 

El dcsague de una casa sale hacIa la calle sín pavImentar 

IÚ!Il.I.H(f) v/.mal de I/l/agenes: , , 

En una calle llena de :charcos, lodo y desperdIcios provoca más problemas al verse invadida por 

el desague de una ca~a que desemboca allí. Vecinos hablan con una habItante de la casa para , 
~o{ucionar la Sltuaclón. El tubo del desague destaca y los veCinOs se encuentran presentes en la 

calle. 

Planos y movtnuenfm: 

* Plano general de la colonia. 

* Medium ciase up d~ los entrevistados. 

* Stand up con plano,americano del reportero 

* T dt up y down del (libo. 

.. Pmner plano de ddperdlclos 

J/en,wye e.\Cl'lto 

Titulo de la nota "~Iaci,a la calle" pues todos los desechos de una casa l' ,1 haCia la avenida. 

Nombre de las vecina~ afectadas María Tl'lmdad, Isabe/ Juáre::, Cuada/upe TreJo y nombre del 

it;portero .Juun Burragán 

( 'onnotacrón 

La condiCIón en que 'se encuentra el suelo de la coloma provoca problemas por no estar 

pavimentado, además, de los desperdIcios que el desague de una casa genera hacia ella, 

originando olores desagradables para los vecinos que tratan de arreglar la situación. 
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LA IMAGEN TELEVISIVA DE CIUDAD DESNUDA 

CONTACTOS E.T. 

ReX/\lro \'crhal 

Personas construyen pIrámides en el patIo de su casa 

Heg/,\f"O "'.)/M/ de i!llá~enes 

En un poblado donde ;vrve una pareja adulta eXisten pirámides en el patio, dentro de ellas hay 
, 

mensajes)- dIbuJos' un' OJO y una cruz. 

-* Plano general con ~neo hacia la derecha del poblado. 

* Contrapicada con zOom back de la pIrámIde 

* Pnmer plano de' la pirámide 
i 

" MedlUrn clase up dlt los entrevistados 

-* Plano general del intenor de la pirámIde. 

" Fu\l shot de la repo~era y señor. 
, 

" Plano general dé la~ plfámldes . 

.'v/emUle nenIa 

Título del caso "Contaétos E r." ya que tienen comunicaCIón Con extraterrestres 

Nombre de los dueños '(te las pirámides RIcardo Garcés y Juana Hernánde; 

( rmnOlaCU)n: 

La pareja adulta tIepe Óirámldes en su casa para comunicarse telepáticamente con extraterrestres , 
qUe les mandan merisaJcs positivos. La señora descnbe la fonna de las orejas de los 

e:<traterre~tres (1ar~s) r está entusiasmada por su experiencIa al igual que su mando 
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LA IMAGEN TELEVISIVA DE CIUDAD DESNUDA 

4. TIPO DE IMÁGENES 

Durante la transmIsión pe la Imagen televisiva podemos reconocer diferentes tipos que aportan 

mformaclon y ayudan a dar una mejor mterpretación al discurso VIsual total, es decir, al 

programa mtegro 

Siguiendo las clases' de 'imágenes que hemos indicado en los capítulos antenores, encontramos 

primeramente las 

Imá~cnes dinámicas: 

• Imágenes diferidas que corresponden a las notas presentadas. 

• Imágenes directas q~ se transmiten en VIVO desde el lugar de los hechos y la transmisión en 

VIVO del programa, el}: tiempo real 

Imágenes estáticas: 

• Fotografías de sujeto* implicados en los casos (OCCISO, asesmo, herido, etc.). 

• Mapas en señal de recorrido o como logotipo . 
• 

(/:\(0.\ casos ~ólo,\e presentan en un 1% del (otal de la transmISión móvil). 

• Imágenes de lmágen~s: el retrato hablado de un delincuente. 

Sen e Infonnaclonal vis~alllllguística 

• Signos linguístlCOS Provectados' títulos, nombres de los sUjetos protagonistas, implicados y 
i . 

papel que dcsempeña,n dentro del caso y nombre de los reporteros. . . 
.5Cfl~ \ Isual no linguístlca 

• AlteraCión de la imagen en transmisión en vivo o en la edición de la nota (rUIdo) 
• 

Sene \olsual paralinguíStlca , 
, 

• Efectos de cambio de págma en la ediCión de notas y efecto en la entrada y sahda de títulos de 

las notas (como de estallido). 

Continuando con el~uso interpretativo que el programa prevé para el espectador, los signos en 

pantalla son' 

Signos de inferencia natVrales 

• T easer imclal y parcl~les de las notas que se presentan 

• EmiSión en VIVO, t1cnlpo real que el reloj señala. 

• Transmisión en el est;udio con el lugar de los sucesos 
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Sumos de egUlvalenci:1 arbitraria 
, i 

• La escenografia_ (elementos que la conforman) 

• LogotipoS del prog~ma, canal y televlsora. 

SignOS de eqUlvalepciJ analógIca: 
, , 

LA IMAGEN TELEVISIVA DE CTIJDAD DESNUDA 

• Mapas que se Utll!?..an para Informar el lugar donde ocurre la nota o como logotIpo de la 

sección resumeb niJCÍonal e internacional (mapa de la república mexicana y mapamundi). 

Si recordamos las apo~acíones de Lorenzo Vílches sobre que las imágenes funcionan como texto 

dentro de un slstemaf de producción de noticias, las imágenes emitidas corresponden a la 

sigUiente clasificación, 

(mágenes de reconOCImiento· 

::::::) Todas las notas: pn~grabadas que son presentadas corresponden a esta clasificación porque 

ellas hacen un ~sti~onio de los hechos y nos dan indicios de lo que ocurre como muerte, 

dolor, pobreza, rare~, etc. 

Imagcncs de ostensión:' 

=.> La presencia de los conductores para guíar el programa; el .stand up de los reporteros en cada , 
nola y el reporte:o ¡riismo cubriendo una nota en dIrecto en la calle, sala de edición o cabma. 

Imágenes de réplica. 

::=> Mapa en donde se señala medmnte puntos el recorrido de un sujeto o el lugar donde ocurre el 

hecho. 

Imágenes de Invención:, 

.:::j Creados por la computadora en la pantalla como efectos en los títulos, su tipología, en la 

edíclón, los logOfIpo~, franja en donde se colocan los nombres de los entrevistados y créditos. 

Ahora que se han IdentÚkado las Imágenes es necesano profundizar en el análisis de los títulos y , 
logotipos se seccIones,! pues todos ellos también fonnan parte de la Imagen televisiva del 

programa 

TITULOS Los títulos eS,tán fonnados generalmente por escasas palabras que dan una idea del 

caso, pueden cal!ticarselde crudos, Irónicos con un toque severo o curioso: Cruel destino, Ratas, 

Contactos Extraterr~tre;s, etc; también pueden inIciar con signos de mterrogación o admiración 
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LA IMAGEN TELEVISrv A DE CruDAD DESNUDA 

Son escritos con letras:mayúsculas en color amarillo sobre un fondo rojo, colores que marcan la 
. , 

1magen y estIlo del programa y que corresponden a la repulsión y violencla. 

LOGOTIPOS DE SECCIONES En la presentacIón de la sección Resumen NacIOnal el lOgOtIpO es el 

mapa de la repúbli~a mexicana en colores amarillo y hneamientos verdes (clandad y vegetación 

con bordes que snnulaÍt la tierra). Para indicar en qué estado ocurrió la nota, aparece en nombre 

del estado con mayúsc~las en color amanlIo y como fondo el mapa 

El logotipo de la secc~ón Resumen InternacIOnal es un mapamundi, con lineamientos negros y 

fondo rojo. El nombre ~el país también indica el lugar donde OCUrrIó el suceso. 

La seccíón de lvfzl1úfo irsólrto está representada con el logotipo fomado por CÍrculos que simulan 

cliente de una cámara 'visto de frente Las palabras tambIén son letras mayúsculas y en color rojo 

y amarillo. 
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LA IMAGEN TELEVISIVA DE CIUDAD DESNUDA 

5. EDICIÓN 

La transmisión tota1\ del programa Ciudad Desnuda es de una hora y cuarto, sin embargo hay 

detrás de ésta mas ht>ras de trabajo Todo un grupo de elementos como el productor, reporteros, 

gUIonista, editores, etcétera, depende para que el programa salga al aire, 

Un punto mteresante. es la fonna en que se organiza cada nota que se presenta, pues el reportero 

Junto al camarógtaf~ recaban mfonnacíón oral, escrita e imágenes del caso y posterionnente al 

tener ya un material ~ comienza a estructurar para generar una historia visual en escasos mInutos 

(1 o 2 mm ), es decir; pasa por el proceso de edIción. 

Al haber realizado u9a lectura de imágenes, podemos destacar las características generales de la 
, 

construcción visual de las notas' 

Título llamatiVo. 

2 Cortes directos' de las Imágenes. 

3. Entrevista a Involucrados en el hecho. 

4- EdiCión de la ehtreYlsta por medio de efecto de cambio de págma. 

5. DramatIzaCión -o r~onstrucclón de hechos. 

6. Logotipo del progr*ma en el margen superior derecho. 

7 Planos generales d~1 campo de acción 
, 

8 pr -",~f(}S planos de'_detalles lmpactantes de la nota (coladera, Impacto de bala, choque, etc) , 
9 Cámara objeuvá y $Ubjetlva 

El dlscurso Visual púede sufnr de errores "saltos" en la edición o en colocar a tiempo y 

correctamente titulas <> nombres. Ahora bien, aunque destaquemos la edldón de las notas hay 

que recordar la partiCl~ación de los conductores para guiar el programa y en la narración visual. 

Los cortes entre los I?resentadores y las notas se da por medio de un pequeño efecto para 

presentar los títulos, a~ mandar a comerciales el corte es directo haCIa el teaser o cortmilla El 

manejO de cámara~ es directo y los planos habitualmente son de medium shot con zoom in para 

Impactar y dar molo, ~ncluslve se muestran violentos por ser rápidos, atrayendo la atención del 

telespectador. Los mOV!mlentos de cámara sobre grúa permIten conocer el set y sus dimensiones, 

además de que tenernos una visión mayor de los conductores en la mesa de trabajo. 
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LA IMAGEN TELEVISIVA DE CnJDAD DESNUDA 

Aunque veamos: sólo un producto estructurado, los conductores, notas, reporteros y la 

transmiSión completa; un cuerpo editorial y técnicO realizan tareas para que lleve un orden el 

programa y así el televidente se mantenga interesado durante la emisión 

Estos componentes tambIén foonan parte del estilo y la Imagen que maneja el programa, lo que 

puede ¡dentificar!~ y caractenzarIo 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo hemOs estudiado la imagen televisiva, el elemento más expresivo de la televIsión, 

la cual está computlSta por dlstmtos elementos que tanto mdIvidual como en conjunto dan , 
J nformación al teleVlgente. 

Un SignO siempre será la base de una Imagen, a él le determínamos \Ul significado y un 

significante para establecer una comunIcación y lograr entender el mensaje. Los SIgnOS los 

podemos estudIar de ~cuerdo con el ttpo de relacÍón que existe entre ellos mismos y/o con otros 

elementos: estudlqs ~amátioos, lógICOS y retóricos; de allí que exista una división del SignO que 

podemos identificar e~ un fenómeno visual. 

Todo esto se descubr~ con la participación de un intérprete, es decir, cada uno de nosotros al , 
identificar un signo, el cual podemos encontrar en nuestro ambiente cotidiano como signo visual, 

linguístíco o hasta son~ro, que dentro de un contexto interpretamos para comprender su mensaje. 

La imagen tendrá ima~interpretación denotativa· lo que es su descripción, y una interpretación 

connotativa en la cual: los sentJmÍentos, gustos e ideología del mterpretante intervendrán. Del 

mismo modo la lm~geri permite la inmediatez, expresión y significación 

Dentro de la diversidad de signos, el icono es quien compone a la imagen, pues él posee 

características del objeto al que representa y por esa razón existe tanta semejanza entre ambos; 

aunque a veces en menQ-t grado nos permite reconocerlo. 

En Ciudad Desnuda, los iconos tienen un alto grado de reahsmo, lo cual nos permite reconocer 

nuestro entomo; por ~so las Imágenes que observamos las consideramos reales y con 

Infonnación verosímil. 

En la imagen televlsiva· podemos encontrar series informacionales correspondientes a códigos 
, : 

independientes, éstos de: manera conjunta conforman todo lo que vemos y escuchamos, De allí 

que los signos tengán diferentes usos interpretativos dentro de un programa y nos permitan 

conocer más allá de lb vi~to y escuchado en unos minutos. 
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Podemos encontrar a' lo largo de un programa imágenes fijas y/o móviles que nos Ilustran 

icónicamente una noticia: las fotografías, el dibujo, los mapas, las imágenes filmadas directas o 

diferidas, aportan información a la nota y refuerzan el mensaje 

La Imagen teleV1Slva también está compuesta por sus significantes, ellos conjuntamente son la 

significación del objn:o. Cada uno nos da mfonnación y son manejados acorde con el programa 

televisivo, por eso en huestro análisis semiótico fue importante darles un estudio partIcular a la , ' , 
mayoría de ellos e interpretarlos de la sIguiente manera 

1.05 conductores son qUIenes guian, dan ritmo y agilidad al programa con su particIpacIón 

individual y/o en equipo, Rocío Sánchez Azuara y Eduardo Blancas en ocasiones se involucran 

Con los protagom~tas \de las notas para crear mayor emotIVIdad en los telespectadores y un 

sentido más humano. También mamfiestan su postura ante los hechos, al hacer un breve 

comentario o un gesto. 

La comunicacIvn no verbal nos ha demostrado que no hace falta el habla. Un lenguaje oral sí 

refuerza un mensaje ~isual pero no es fundamental para comprenderlo, por ejemplo podemos 

interpretar lo que úna Persona dice si observamos detemdamente sus labios y omitimos su voz. 

Por medIO de movimi~ntos faciales, corporales o de las manos, podemos descifrar 10 que una 

persona expresa, ló que qUiere decir; tambIén nos permite determmar su identIdad, capacidad de 

relación con otros, $entimientos y emociones. En pocas palabras a través de la kinésica podemos 

conocer algo de las< petsonas y lo que desean comunicar. 

Al observar a los ~nd~ctores de Ciudad Desnuda, mterpretamos la existencia de una dualidad 
, 

porque son dos eletne~tos contrarios que se complementan~ es decir, el programa es conducido 

por una mUjer rubia Yf un hombre moreno. RoCÍo Sánchez es más expresiva en sus gestos, de 

hecho con su mirada rbuestra su furia, tristeza, alegría, etcétera; por otro lado Eduardo Blancas 

no es muy expreSIVO y pocas veces demuestra sus emocIOnes ante los casos presentados. 
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La relación que eXiste entre los conductores hace más amena la emisión del programa. No 

existen mdiclOs' qu~ alguno ejerza poder sobre el otro, que exista una mala relación o 

discn minaclón. 

r:/ mensaje escn(o cte la Imagen televisiva es por medIO de signos lingüísticos, aparecen como 

recursos visuales (tipos de letras, colores, foana, tamaño, esttlo, intensidad). La escritura 

proyectada en pantaJla onenta, amplia la Ínfonnaclón y fija el contenido de los mensajes, 

convirtiéndose en; lIn~gen; tales como: el título de la nota, el nombre de la persona entrevistada, 

el papel que desempeila en el suceso, el lugar donde ocurre el hecho, el nombre del reportero que 

realiza la nota, etc 

El color es otro elem~nto que Hama la atención del telespectador en la imagen. Este slgnificante 

da mtención, informatIón y valores en donde se emplee. Cada color tiene una simbolización, un 

significado que sin d~da aporta conOCimIento sobre algUIen o algo. Esto lo pudimos constatar en 

el analisis de logotiPos en los cuales al ser vistos simplemente, el color aparece como un 

elemento estétlco~ sin:embargo, aprendimos que cada uno de ellos tiene su razón de ser, es decir, 

un propósito e infom1ación sobre la televisara y el programa. Los colores que se utilizan en la 

csccnograt1a y logotipo del programa: rojo, amarIllo y negro, refuerzan el estilo de Ciudad 

Desnuda, ya que ~I rójo se refiere a la violencia y al peligro, el amarillo con el mal y, el negro 

con el crimen y la muérte, la combinación de amarillo y negro significa precaución. 

fa llummaclón nos re:'rrnite identificar todo lo que observamos en las notas presentadas, el lugar 

donde se desarrolla l~ sItuación, sus características, a las personas que participan, si el hecho , 
ocurrió durante el ~dia~o la noche, nos permite también conocer las características de la imagen 

que se maneja en la esc;enografia y a los conductores. En conclusión, nos pennite distinguir todos 

los elementos vlsuald y la graduación o intensIdad de ella puede interpretarse como inicio o 

final de la emisión, 

También es important¿ menClOnar otros significantes que no se estudiaron a fondo, pero que su , 
funCión radica en lo siguiente: el grafismo (no utilizado en las notas estudiadas)~ es empleado 

pocas veces para repreSentar datos estadísticos sobre algún asunto específico en el programa. 
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De igual forma e( so~ido corno imagen acústIca, refuerza la parte sonora de la imagen televisiva; 

el lenguaje verbal (v~z) va cargado de calificativos desalentadores o negativos, con un sentido 

¡rómeo. La música por su parte, da mayor Impacto a la nota y le otorga agilidad a la emisión El 

sonido ambiental nos' permite situarnos, conocer el ambiente en donde se desarrolla el hecho e 

IOvolucramos en ese oampo de acción. 

Ahora, al conocer el lenguaje técnicO en la Imagen televisiva nos hizo mirar con otra perspectiva 

cada nota anallza4a, ~dentificamos los planos y movimientos más slgmficativos, afirmando que 
, 

cada uno de ellos hene una intenCión, o sea, expresividad; nos dan infoonación produciéndonos 

sensacíones, por ejemplo a menor tamafio del cuadro, hay mayor sentimiento del espectador, se 

trata de destacar algo, 'enfatIzar; en cambio a mayor tamaño del plano hay mayor campo visual, el 
, 

espectador se da cuen~ de todo lo que hay alrededor, sin destacar, sólo conoce el panorama. 

Reconocemos que 'los planos más característicos en las notas, corresponden alpnmer plano para 

destacar imágenes máS slgmficativas: balazos, rostros de personas, fotografias, etc., el medíum 

e/ose up de las personas entrevistadas para sentir mayor cercanía con los sujetos involucrados o , 
protagonistas; y los plqnos generales para conocer el sitIo donde se desarrolla la aCCIón. 

Al aplicar una cámara pbJetiva sólo participamos como testigos, o con la cámara subjetiva en que 

tomamos el lugar de quien ve, también nos hace participar pero como 51 estuviéramos en el lugar 

de los hechos. 

Los planos y movünie~tos al ser organizados y llevar una continUidad, crean un d:!scurso (gran 

sintagma) o historia vi~ual que puede mantener interesado al espectador al otorgarle un ritmo o 

por el contrano pu'ede"éste rechazarlo. Por esta razón, el montaje o edición debe ser adecuado, 

presentar buenos planos con cierto fItmo y lógica. 

A partir de un discurso Visual, ya conformado como programa y organizado baJO reglas y 

cuidados para ser;, pr~sentado en televisión, el telespectador puede leer e interpretar con 
, 

detenimiento los signoh eXIstentes, tiene la posibilidad de detenninar la estructura de la emisión, 

en este caso Ciudad ~Duda presenta la siguiente: , 
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I. ENTRADA 

al Teaser general. 

b) Presentación del programa y cortinilla 

e) BIenvenida por part~ de los conductores 

H. BLOQUES LNFORMATIVOS 

a) Al finahzar el bl;oqu,e y dar paso los conductores a los comerciales hay: teaser y cortinilla. 
, 

b) Al regreso de los comerciales los conductores inician otro bloque. 

1J[ SALIDA 

a) Salida diana: los coq:ductúres se despiden e Invitan al públIco a la siguiente emisión. 

b) Salida mstituclO~al: préditos de la producción del programa. , 
e) En ocaSIOnes se fin~iza con la cortIml1a del programa. 

Recordemos que la estructura de un programa es detenninada por el productor, y si comparamos 

ésta estructura con la d~ un notlciario, notaremos que son similares. Podemos afirmar que con los 

datos obtemdos el pro~a Ciudad Desnuda corresponde a un reality show con una estructura 
, . 

de nouciario, sIguiendo un periodismo amar¡//¡sta, Este se dedIca a infoonar sobre casos 
, 

sensaclQnahstas, mostrando sucesos sangrientos, morbosos e insólitos. 

Ciudad Desnuda como :notlclario, presenta la sIguiente tIpología: 

Por cohertura geográfica: nacional y extranjera 

Por su penodlcldad:, dtaria, de lunes a dommgo. 

I'ar JUS con/en/dos: dnun.as personales, polIciacos e insólitos 

Por ~u duraCIón: de una :hora y media. , 
Por ... u horariO de programaCIón: nocturnO 19:30 horas. 

Por su reclIrso de producción: Televisión Azteca lo presenta. 

Los RcaiJty Show, cOmo:.se ha mdicado, se encargan de presentar la nota roja televisiva en donde 

las imágenes son básicas para espectacularizar el dolor, rareza, violencia, repulsIón, etc.; puntos 
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que al ser enfatizadoS atraen al telespectador. Podemos mencionar las características que se 

adoptan en este tipo de programas: 
, , 

Hechos pohciacos: tnsólitos, escabrosos, repugnantes, etc, que mforman al telespectador 

situacIOnes a laS q~ se enfrenta un sector determinado de la ciudad. 

2. Su público meta pertenece a la clase baja, quienes protagonIzan las historias e incluso las 

expone. 

3. Emplea encabezadq.s sensacIOnalistas, breves, impactantes y cínicos. 

4 Se emplea la entrJvlsta a sUjetos implicados en cada caso víctimas, fam111ares, testigos, 

policías, etc. 

5. El contenIdo visual;debe ser Impactaote. , 
6. Tratan de dar solución a los casos. 

7. La cámara capt& sit~aciones inesperadas y/o actúa como testigo. 
, 

8. Llega a hacer USO d~ géneros dramatízados. 

ASlmismo podemos clasificar a Ciudad Desnuda dentro de los programas de servicio al publico, , 
ambos muestran I~ sl4laciones de los ciudadanos ante las cámaras y tratan de darle una solución , 
favorable a sus problerpas; recurre a los lineamIentos de una telenovela porque da seguimiento a 

los casos (aunque én I~ notas analIzadas no sucede), pero es característico en las emisiones para 

que el telespectador cohtinue interesado en la nota (hIlo narrativo). 

Los géneros penodisticps empleados en el programa le dan un toque particular, la entrevista para 

recabar información de los protagonistas de la historia; el reportaje con estructura testimonial y 

de reconstrucción. 

El principal elemento ~ue maneja el noticiario Ciudad Desnuda, es la presentación visual del 
: 

periodismo amarillista,;mostrándonos notas rOjas que solían ser censuradas en la televisión y que 

actualmente impac4in más al televidente. El objetivo de este programa es exhibir la delincuencia, 

marginación, pobreZa Yfo condlciones de vida de la clase b~a Presenta la realidad que VIVen las 

personas de esta clase social para manejar los sentimientos del espectador y lograr que se 

conmueva, sorprenda o ~uzgue los casos que se proyectan. 
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Todo lo menClonado ~terionnente, son los elementos que el programa Ciudad Desnuda maneja 

en su imagen teltwisi,va para que el público conozca y Vlva de cerca las histonas policiacas, 

insólitas y trágIcas. Lo único que te interesa es mostrar visualmente los problemas ajenos y ser un 

notician o exitoso 
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