
., 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

LUGARES DE MÉXICO 

PROPUESTA DE UNA SERIE DE 
TELEVISIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA 

(PARA JÓVENES EN MÉXICO) 

T E s s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

PRESENTA: 

MARKX MIGUE~HÁVEZ GUTIÉRREZ 

DIRECTOR DE TESIS: MTRO. FERNANDO MUNGUIA RODRIGUEZ 

MÉXICO, D. F. 2003 -------'t-E s-:\S CON 
f AL\.A Df. Oi\GiN 

J. 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



MI agradecimiento a: 

A mis papás: Concha y Dlonlslo, que les debo todo porque siempre me han dado lo 
necesario y mucho más, les agradezco lo que hicieron por mi y no se Imaginan 
cuanto los quiero. 

A mis hermanos: Laura y Miguel, que si bien no siempre estoy de acuerdo con ellos, son 
mis hermanos, los quiero y estaré con ellos. 

A mis abuelitos: Gulllermlna y Miguel, que sé que están conmigo y que nunca se alejan de 
mi pensamiento. Marcos y Maria, que espero verlos más seguido y estén entre 
nosotros mucho más. 

A mis tlos y tlas: Xoch/tl, Marltza, Inés, Miguel Angel, Blanca, Roe/o, Maye, todas las tlas 
Sánchez, mis tlas Handam. Emlllano, Carmen, Luminosa, Javier, por formar 
una famllla muy singular y que me ha apoyado. 

A mis primos: Jenn/fer, Israel, Jair, Ricardo, Arel/, Jocabed, Angélica, Fernanda. Marcos, 
Paty, Gull/ermo, Juan, Mlreyita, Ana Ll/la, Paco y todos con los que he tenido 
la oportunidad de compartir muy buenos momentos. 

A mis famlllares, amigos, compañeros de escuela, de trabajo: que de alguna forma han 
participado en mi desarrollo. Al lng. Pablo y Al lng. Vlctor, de los cuáles no 
olvido que me abrieron las puertas. 

A mis maestros: Que dejaron mucho en mi. A Fernando Mungula que me tuvo paciencia, 
atención y apoyo para terminar este trabajo. 

Y a Grac/ela: La persona más Importante en mi vida, que me ha apoyado, que me comprende 
y con quien he decidido formar una famllla porque ... 



INDICE 
Pág. 

Introducción ................................................................................................ 4 

Capitulo 1 Televisión, cultura y turismo 

1.1 Conceptos de televisión, cultura y turismo .... ; ...... , ......... , .... ;.' ....... , .. , 7 "" 

1.2 Televisión cultural y turistica ............... '°;,.,.;,,.,'.: .... :: ......... :,·:'::·""" 13 

1.3 Programación de televisión cultural con peÍfil túrlstlcci (E]empiÓs). 16 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

4.1 

4.2 

4.3 

: ~~<~':;i:::/'{;~.- ;;·::··.:ri<\ .. s ;·t::-:·r <\·i ~ ~·: ,:>:: , 
Capitulo 2 Diseño de una serie de televlslón'cuitural y turlstl~a: •· 

~::E~::;:~L··· ·::;;-~::~;f !.·~~l~~~~f~i~} ... :'..~ !~. 
Elementos para la producclon · ........................................................... 3~ 

~:::: ::::::i~:~~.¡~:~1~1Z~i~ill~~~~l~[lW·,:'·:~ 
Capitulo 3 Caracteristlé:as'dela serle;de televlsión,cuituraly turlstica 

~~::~~d~:~.{~::J.i~{;~~~·¡t~J~t~f ~~{~!?}~g}{~f J~¡,)jjtti/~~I~f ?li~I~{J:\;:::::;::. :~ 
~~r:~:;~~~.:"?}·M«~~~~:l.~~:&~:·;'~t~J.~;~\~;if.J.~·!;f :.~nf !;];:?:.·~: ::: : ::::::: ::::: ~: 

.. ·· ·. ·.·:.;~·ii~\!f .~l?t~;rf kí~Efi10;~'.?·f /, ... : :: .. ,. ···••· .. ·•····•· ,· 
Capltulo+Ff,asf t;(Planeación) .,) .,. ·ré 
Planeació~ ~··'c}dA~~,~~;;n·;;~:;,;? :·;;_.:: :·~:;: .... CO .. : ......................... 62 

lnvestigaciórÍ·.;.(:: .. '.i'..: .•. :; ... ;:'.'. ..... ; .. :::: ... :: ..... : ........ ; ........................... 64 

Guión ......... : ..... :: .... ; .. :::; ................................................................... 68 

:1 
2 



4.4 Plan d.e trab~i.ci.::·.:· ................ , .......................................................... 73 

4.5 Contrat.ación de ·recursos.: .... ;.; ............................. : ........................... 76 

5.1 

5.2 

5.3 

6.1 

6.2 . 

. 6.3 

6:4 

·.capitulo 5 F~~6'2:cP:~~11z~~1ón)··· 

, ::dí:r~f,;f lJ~~{~:t~~r.:;:::2::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~ 
. Vidk.::~f ~j,f w~11t!·;;f~:·¿··~~-';.~; .. · ..... :··· .............. , .................. : ..... , .. : ................ 94 

Capltulo6)~o~t7pr~duC.clón.·(Fase 3 Edición. y· evaluación) 

,·.Edl~IÓ~'?.·;·:!X:~.N::::?:;;·;/.'.:.~;.;,:;: .. ::.;;,::: .•......• ;.~;·.:;.:::~;.,:.: .. ; ......... ; .......... 99 

····::~:1:L~L1·fl~J·ibi{f:/b.?\·;.;::'.;.~;;·:i:~:.~:.:.~ .... : ... ~t·.'.·.: ... ::""""""····""".·""····"·.· .. ~~~ 
· E~aluación ........ :.:.::;;; .. ;,',,;,;.::.:.: ....... :: .... L.: ... '. .. :.f .............................. 113 

Conclusiones .......................................................... : ................................... 116 

Bibliografla ................................................................................................... 120 

.f 

3 



INTRODUCCIÓN 

Lugares de México, es un trabajo que se enfoca a proponer una serie 

de televisión cultural y turística, que pretende responder a las inquietudes de 

entretenimiento de los jóvenes, que desea contribuir a una mejor·televlsión, y 

que por lo tanto logre participar para bien en la formación de nuestra 

sociedad. 

La televisión, la cultura, el turismo serán temas fundamentales dentro 

del presente trabajo, además de otros conceptos relacionados con la 

producción de un programa de T. V. 

De los grandes avances en los medios de comunicación masiva, sin 

duda la televisión ocupa un lugar especial, y es que a pesar de que han 

surgido en los últimos años otros medios electrónicos cómo las 

computadoras y la Internet, la denominada pantalla chica mantiene la 

hegemonía y la influencia que imprime sobre la sociedad. 

De ahl la inquietud e interés de analizar al medio de comunicación 

hasta ahora más importante, cómo lo es la televisión, y sobre todo enfocado 

a el grupo mas importante de nuestra sociedad, cómo son los jóvenes. 

Los jóvenes representan el principal sector de México, sin duda son el 

motor de nuestra nación, y pueden lograr un cambio que nos beneficie en 

todos los sentidos, pero ¿Se pone atención a su formación? ¿Han sido 

orientados correctamente? 

4 



Los problemas como la desintegración familiar, la drogadicción, el 

desempleo y la falta de Interés por vivir, nos hace reflexionar y revisar que 

algo esta mal. Que no se cumple exitosamente el desarrollo integral de este 

sector. 

La cultura y el turismo pueden jugar una función importante en el 

desarrollo Integral de la sociedad, por un lado el que se pueda conocer 

desde las tradiciones o el arte, hasta la forma de pensar de los habitantes de 

un lugar de nuestro pais, sin duda hace crecer la cultura en este sector de la 

población, y si por otra parte "los viajes ilustran" el presentar las bellezas 

naturales y los atractivos turísticos de México, se traduce en la posibilidad de 

completar y consolidar la formación de los jóvenes. 

Es bastante conocida la critica a la televisión por sus contenidos 

violentos y poco educativos, asi que es verdad que se hace necesaria una 

regulación en este sentido, pero no solo eso. también es cierto que hace 

mucha falta la producción y difusión de programas de televisión que logren 

divertir y entretener, pero que además contribuyan a la formación de la 

gente, que permitan ilustrar sobre las innumerables riquezas culturales y 

turisticas de nuestro país. 

Con frecuencia y desgraciadamente se puede ver como debido a la 

falta de este tipo de series de televisión, los jóvenes solo tienen acceso a una 

programación de relleno, que no ven algo que les interese, sino ven por ver, 

lo que hay, y terminan queriendo o no identificándose con otros modelos 

como el de los Estados Unidos de Norteamérica, que conocer y disfrutar de 

todo lo que se puede encontrar en nuestro país. 
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Dentro de la programación de televisión en México actualmente no 

hay un programa que logre conjuntar la ubicación, la historia, el arte, la 

arqueologla, los monumentos históricos, los museos, las tradiciones, las 

costumbres, la gente, las bellezas naturales, la flora, la fauna y todas las 

riquezas de los lugares de nuestro país. Además de promover turlsticamente 

dichos destinos, que se mencione la forma de llegar, de hospedarse y los 

iu'gares para comer, pues muchas veces de eso depende que se generen 

recursos para mantener esos atractivos y a la gente que los atiende. 

Sin duda, hace falta ese programa de televisión que responda a la 

necesidades de hoy en día, y que pe~mita difundir atractivos culturales y 

turlstlcos de nuestro pals. En consecuencia este trabajo pretende ser una 

alternativa a esa necesidad de la sociedad actual. 
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Capítulo 1 Televisión, cultura y turismo 

1.1 Conceptos de televisión, cultura y turismo 

En el momento en el que el hombre evoluciona, aparece la necesidad 

de convivir y compartir entre otros de su misma especie, por ende, comienza 

su vida politica, social y religiosa; vida en la que se vuelve trascendente el 

intercambio de información que obtenían y registraban por medio de signos, 

slmbolos, códigos, o sencillamente formas de expresión orales, gestuales y 

posteriormente escritas, etc. Asl es como se origina un dialogo individual y 

colectivo que da paso a la comunicación. 

De una forma sencilla a "todo aquello a lo que la gente logra dar un 

significado"1 es comunicación y los elementos que la integran son un emisor, 

un canal y un receptor, además de un mensaje en donde se pueden incluir 

por ejemplo objetivos. 

Cuando nos referimos a "la propagación cuantitativamente amplia de 

contenidos idénticos entre individuos y entre grupos heterogéneos, pero muy 

numerosos en la sociedad, con la ayuda de técnicas de difusión colectiva"2 

entonces estamos hablando de la comunicación de masas, en donde se 

encuentran principalmente tres elementos: el auditorio, el mensaje y el 

comunicador. 

1 Livón Grosman, Gustavo, Permiso yo soy creatividad, pág. 19 
2 Lorenzo Gelices, Feliciano; La televisión; pág. 77 
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En lo que se refiere al auditorio, hay que considerar sus magnitud, su 

heterogeneidad y su anonimato; del mensaje se puede decir que es público, 

rápido, simultáneo, efimero, perecedero y transitorio, por último el 

comunicador es el mediador que tiene la tarea de organizar las actividades 

del medio. 

Asl es cómo la prensa, la radio y la televisión son los componentes 

esenciales de una nueva forma de cultura, la llamada cultura de masas, que 

hoy en dla es pieza clave en el desarrollo de las sociedades. 

Sin duda de esos componentes, la televisión es el medio mas 

importante de difusión y es que sin darnos cuenta se ha inmiscuido 

eficazmente en nuestra vida cotidiana y ya forma parte de ella, es 

compañera, amiga, consejera, informadora, educadora y divertida, además 

de atractiva, sugerente e innovadora; éste medio atrapa nuestros sentidos, 

permite ver, conocer y criticar. 

Esta dotada para "promover gustos, modas y costumbres, para 

adivinar exigencias existentes, capaz también de provocar esquemas de 

reacción y modalidades de apreciación que son determinantes para la 

evolución cultural"3 

La televisión "se deriva del griego tele (lejos) y del latln video (ver), 

consiste simplemente en la conversión de rayos luminosos a ondas 

3 Livón Grosman, Gustavo, Permiso yo soy creatividad, pág. 104 
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eléctricas, las cuales se transmiten luego a un receptor en el que a su vez 

son convertidas en rayos luminosos visibles que forman una imagen"4 

"El termino de televisión fue inventado en 1900 por un bibliotecario 

francés mediante esas dos palabras tete-visión, que etimológicamente 

significa visión a distancia"5 

Para que ta televisión surgiera tal y como la conocemos ahora tuvieron 

que transcurrir varios siglos, se necesito del conocimiento de miles de 

hombres y del avance tecnológico en astronomia, química, óptica, 

electrónica y magnetismo entre otras. 

Cada día las investigaciones cobraban mayor importancia y fue en el 

año de 1884 cuando se realizó el primer ensayo de transmisión de imágenes 

a distancia por el físico alemán Paul Nipkow, quien inventó un disco plano y 

giratorio que leía ta imagen permitía que la luz brillara a través de unos 

orificios, descomponiendo la imagen en sucesivas franjas horizontales.6 

Para 1923 Vladimir Zworykyn construye un tubo electrónico (el 

ikonoscopio), capaz de captar una imagen a la misma velocidad de la luz. En 

ese mismo año, Charles F. Jenkins crea el primer transmisor mecánico y 

consigue siete años después que el invento transmitiera imágenes 

inalámbricas. En tanto en Inglaterra se perfecciona por John Logie Baird el 

disco de Nipkow al lograr la ilusión óptica de una imagen nitida transmitida a 

4 Quijada Soto, Miguel Angel, La televisión, pág. 15 
5 Farias, Javier, El mundo de la televisión, pág. 6 
6 González Treviño, Jorge Enrique, Televisión y comunicación, pág. 16 

,( 
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una distancia de dos metros y medio; el estadounidense Phllo Farnsworth 

desarrollo un tubo desertor. 

Aunado a todo esto en 1927 en los laboratorios de la General Electric 

se realizaron experimentos al instalar en Nueva York una estación destinada 

a transmitir tres programas semanales, en 1928 se televisó el primer acto al 

aire libre con motivo del discurso pronunciado por el gobernador electo del 

Estado de Nueva York, para la década de los treintas aparece la televisión 

en su fase ~adema, se comienzan a difundir programas de televisión 

londin.ense, las· actos de la familia real, cómo la ceremonia de coronación de 

Jorge VI en 1937 transmitida a 50 000 espectadores. Así fue como se marco 

ei inicio' de una nueva era, la era de la imagen electrónica. 

. La. aparición de éste nuevo medio de comunicación sin duda provocó 

... ·una revolución en el aspecto cultural. en las costumbres y en la ideología de 
. ··. la aUdieirícla. 

En México el 7 de septiembre de 1946 se inaugura la estación 

experimental de televisión XHIGC con permiso de la Secretaria de 

Comunicaciones y Obras Públicas, el pionero de la televisión fue sin duda 

Guillermo González Camarena, quien fue comisionado por el entonces 

presidente Miguel Alemán Valdés para analizar los principales sistemas de 

televisión que operaban en el mundo para decidir la forma en la que operaria 

este medio en México. 

Es en 1949 cuando se otorga a la empresa Televisión de México S. A. 

Del Señor Rómulo O'Farril la primera concesión que fue XHTV canal 4; en 

octubre de 1950 comenzaron las transmisiones de XEW TV canal 2; en 1952 
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el 18 de agosto las de XHGC canal 5; el Consejo de Teleslstema Mexicano 

S. A. fue Integrado por los tres canales el 26 de marzo de 1955 con el 

propósito de crear una estructura mas sólida, benéfica y con la Intención de 

brindar un mejor servicio y una pronta expansión. 

En 1959 se inaugura XHIPN canal 11, después en enero de 1973 se 

funda Televisa, se crea IMEVISIÓN, y en los primeros años de la decada de 

· 1os 90 se privatizan los canales 7 y 13.7 

En ese desarrollo de la televisión se han difundido una gran cantidad 

de programas, sobre todo de entrete~imiento, pero estando concientes de la 

Importancia de la difusión de cultura en México ¿Se han preocupado por 

producir programas que respondan precisamente a esa inquietud? Sobre 

todo en los últimos años lo importante es vender, ¿Qué? No importa, lo que 

interesa es ganar puntos de audiencia, incluso sin tomar en cuenta si hay 

demasiada violencia, sexo o antivalores. 

Lograr definir el concepto de cultura puede resultar dificil, pero lo que 

se puede asegurar es que la cultura es tan antigua como el propio hombre. 

Que tiene dos grandes significados fundamentales. Por un lado el más 

antiguo se refiere a la formación del hombre, a su mejoramiento y su 

perfección, la educación era guiada hacia las artes, la filosofía, la elocuencia, 

la poesla, según los griegos se capacitaba al hombre en su forma más 

genuina y perfecta. El segundo significado se refiere a el conjunto de los 

modos de vivir y de pensar cultivados, civilizados, pulimentados a los que 

también se les suele llamar civilización.ª 

7 
González Treviño, Jorge Enrique, Televisión, teoría y práctica, pág. 30 

8 Nlcola, Abbagnano, Diccionario de filosofla, pág. 272 

; 
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De una forma más moderna "la cultura es el conjunto de objetos, 

instituciones, conceptos, ideas, costumbres, creencias e imágenes que 

distinguen a cada sociedad. 

Todos estos elementos están en continua comunicación: los 

conceptos y las ideas cambian a las cosas y a las instituciones; a su vez, las 

costumbres y las creencias modifican a las ideas. Hay una continúa 

interrelación entre todos los elementos de la cultura. Esto nos revela otra 

característica esencial: la cultura, todas las culturas, desde las primitivas 

hasta la contemporánea, son sistemas simbólicos."9 

Desgraciadamente en México, la cultura es un concepto que muchas 

veces se considera puramente teórico, innecesario para sobrevivir y que 

solamente es para la gente ilustrada. 

Sin embargo, hay que conocer la cultura y para esto hay que ir a ella, 

hay que estar en el lugar donde se desarrolla; así que es necesario 

desplazarse físicamente no sólo para divertirse o entretenerse, sino también 

para conocer de tradiciones, costumbres, arte, etc. Es ahí en donde entra el 

turismo como una actividad necesaria e indispensable . 

. Referente al turismo y desde un punto de vista sociológico se puede 

decir~que "es un fenómeno socio-económico y cultural provocado por 

forasteros , que al visitar voluntariamente una localidad sin propósitos 

inmediátós de lucro, canjean los consumos materiales y culturales que ahi 

9 Paz, Octavio, Televisión: cultura y diversidad, pág. 72 
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realizan por productos equivalentes generados en la comunidad en que 

radlcan."1º 

Como un fenómeno contemporáneo, el turismo tiene una gran 

importancia debido al aspecto económico en México y en el mundo en 

general. Si bien es cierto que esto es un incentivo para destinar mayores 

recursos a esta área, también hay que hacer conciencia en las 

consecuencias de esta actividad, y no solo obtener dividendos económicos 

sino también de carácter cultural, educativo y social. 

En su raíz etimológica, tour y turn proceden del latín tornus (tomo) y 

del verbo tornarse (girar) cuya connotación resultaria sinónima de "viaje 

circular" 

Dentro de cualquier desarrollo turístico la comunicación es uno de los 

elementos de mayor importancia, ya que es la manera mas fácil de conocer y 

transmitir ideas, lenguaje, formas de vida, vestuarios, costumbres, música y 

en general una amplia concepción de la cultura. 

1.2 Televisión cultural y turística 

Resulta muy difícil encontrar en nuestra actualidad y en general en la 

historia de la televisión en México, programas o series de televisión que 

logren conjugar el aspecto cultural y turístico, pareciera que precisamente es 

en esto en donde hay un olvido por parte de él más importante medio de 

comunicación. 

1° Contreras Gómez, Ana Lucrecia, Cancún hoy, realidad y futuro, pág. 36 
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De los medios e comunicación masiva, la televisión es en gran medida 

generadora de la cultura moderna; la televisión cultural es portadora de 

estilos de vida, costumbres, tradiciones, etc. Que son aceptados y 

consumidos por amplios sectores de la población. 

Pero es mlnima esa función en relación a otras como la del 

entretenimiento, de manera general la televisión mexicana en el ámbito 

cultural ha participado de la siguiente manera: En 1959 se crea el 11, un 

canal de televisión dedicado a fines educativos y culturales, al inicio se 

realizaron series académicas y fue sin duda la primer estación cultural de 

América Latina. 11 Otros tipos de participación de la televisión, fue la TRM 

Televisión Rural Mexicana creada en 1972, que antes fuera la TCM 

Televisión Cultural de México, además de la aparición de la Televisión de la 

República Mexicana y del programa de secundaria por televisión 

denominado Telesecundaria en 1968. 

Dentro de la televisión comercial, en 1983 surge lo que pretendía ser 

un canal cultural, ya que Televisa se comprometió a transmitir programas de 

interés para la Universidad (desde 1977 ese canal era parte de la UNAM), 

con el tiempo cambio de frecuencia y de recepción al Canal 9, hasta 1990 

fungió como "Canal Cultural de Televisa", donde se trato de vulgarizar la 

cultura intentando dar a sus series un toque enciclopédico al difundir 

manifestaciones de arte universal, series extranjeras, informativos, 

entrevistas, controversia y análisis. 12 

11 Melina López, Ana Maria, El noticiarlo cultural Hoy en la Cultura, pág. 1, 19 
12 Proceso 734, Televisa elimina de un dla para otro su canal cultural, pág. 47-49 

14 



En junio de 1993 es cuando se forma el Canal 22, del estado y que 

salva a diferencia del 7 y el 13 de IMEVISION el ser vendido a la iniciativa 

privada. Ahora es un canal consolidado, que ha obtenido múltiples 

reconocimientos y que junto con el canal 11 son la única oportunidad para 

difundir programas o series culturales. 

La emisiones de carácter cultural en México han gozado de muy poco 

aprecio, yo que un auditorio inmenso no gusta de apreciar y disfrutar éstas 

por parecer aburridas o rígidas en sus temas y lenguajes, porque n_o se 

adaptan a sus necesidades o sencillamente porque no los cautivan. 

Y se ha dado de esta forma, pero no se están ofreciendo formatos 

originales, innovadores, creadores, que contengan protagonistas y 

conductores nuevos, que integren ideas que respondan a la intensidad y a la 

avidez que experimenta y exige el público en México. 

En turismo la televisión a lo largo de su historia en este pais, se ha 

enfocado sólo a producir spots comerciales o breves programas sin calidad 

que se enfocan meramente al ámbito publicitario y económico. Solo se ha 

tomado en cuenta la necesidad de vender, pero se debe hacer un esfuerzo 

para que además se obtengan efectos no comerciales, sociales y culturales. 

Claramente la televisión actualmente en México debe responder a los 

visitantes o turistas para que conozcan y comprendan la cultura, las riquezas 

y atractivos de los diferentes lugares. 
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1.3 Programación de televisión cultural con perfil turistico (Ejemplos) 

Dentro de la programación actual de la televisión abierta en México, es 

sumamente dificil encontrar series, documentales e incluso hasta spots de 

carácter cultural y turístico, los hay turisticos o que pretender responder al 

sentido cultural. 

Por señalar algunos ejemplos Expresiones es un programa que se 

transmite por canal 9 de Televisa los días sábados de 9:00 a 9:30 de la 

mañana, pero que en gran medida df'.lja fuera el lado turístico que éste 

trabajo desea conjuntar. 

En ese mismo canal 9, los sábados de 11 :00 a 12:00 se transmite una 

serie de tipo netamente turístico llamado De sol a sol, en donde se hacen 

recorridos por las principales playas, se invitan a cantantes y actrices de 

renombre, pero que al dejar de lado otros atractivos (que no están en la 

playa) y al no abarcar el sentido cultural, no responde a el planteamiento de 

integrar en una serie tanto el elemento cultural, como el turístico. 

En canal 22 los sábados de 13:30 a 14:00 se emite una serie titulada 

Pueblos Artesanos que difunde detalladamente el sentido cultural de un lugar 

en cada programa, pero que no se introduce en las riquezas naturales y 

atractivos que son de interés para el espectador. 

Con una nueva imagen en canal 11, los sábados a las 21 :00 y 

domingos a las 14:00 horas se presenta el conocido programa Aquí nos toco 

vivir de Cristina Pacheco, que es reconocido por sus testimonios que 
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permiten exhibir la cultura y lo social de nuestro pueblo, pero que nunca deja 

ver los atractivos que pueden ser vistados. 

Mochlla al hombro es una de las pocas series de carácter cultural y 

turística de la televisión mexicana, que se transmite los domingos de 13:00 a 

13:30 horas y se restransmite el miércoles a las 21 :00 hrs, es de tipo 

documental, pero que aborda poco los testimonios, elementos sociales y 

culturales de un lugar. 

Aguila o sol, sabor a barrio, es transmitido los domingos y martes a las 

21 :OO por canal 11, producido al igual que Mochila al hombro por Carlos 

Prieto y en donde se muestran reportajes con la historia de los barrios o de 

las colonias, es de las pocas oportunidades de ver un programa que logre la 

combinación del turismo y de la cultura, pero que en gran medida solo se 

enfoca a la urbanidad y a los problemas citadinos. 

El mismo domingo a ias18:30 se emite la serie Los Últimos Santuarios 

de carácter documental y que a pesar de que muestra de sobre manera los 

atractivos naturales, nunca aborda la ideología, la cultura y los testimonios de 

una comunidad. 

Con horario de 19:30, los días domingos y lunes a las 21 :OO por canal 

11 se trasmite Sacbe, la Ruta Maya, donde a través de reportajes tipo 

documentales, se da importancia suficiente a los atractivos del sureste 

mexicano en cuanto a arqueología, pero que no aborda otros atractivos y 

mucho menos la cultura actual. 

También de19:30 a 20:00 los domingos en canal 22, con reportajes se 

presenta: Viajes con el 22, y Naturaleza: México, Naturalmente, los martes a 
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las 18:00 pero que solo esta incluido con reportajes y que de manera 

evidente, no abarca completamente lo cultural y lo turlstico. 

Por último tenemos Meridiano X, que es un programa nuevo en canal 

· ~s; solamente los días jueves a las 23:00 horas y que pretende divulgar las 

riquezas naturales de México, pero que de ninguna forma abarca el sentido 

cultural de todo esos lugares. 

En la televisión, actualmente en México ninguno de los programas o 

series que se transmiten o que se transmitieron cumplen tanto en lo turistico 

como en lo cultural, no incluyen los atractivos naturales, culturales, los 

testimonios, la infraestructura y el aspecto social. De ahl la importancia de 

plantear una propuesta que pueda responder a la inquietud de conocer para 

visitar esos lugares o simplemente por la falta de recursos tener la 

oportunidad de conocer por televisión . 

. ·f 
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Capítulo 2 Diseño de una serie de televisión cultural y turística 

2.1 Titulo y temática 

En esta parte es donde se Inicia la propuesta de la serie de televisión, 

que como ya se ha explicado pretende responder a la necesidades de hoy en 

dia por difundir atractivos culturales y turisticos de nuestro país, ya que 

actualmente no hay un programa que logre conjuntar la ubicación, la historia, 

el arte, la arqueología, los monumentos históricos, los museos, las 

tradiciones, las costumbres. la gente, la flora, la fauna y todas las riquezas de 

los Lugares de México. Además de promover dichos destinos, pues de eso 

depende que se generen recursos para mantener esos atractivos y a la gente 

que los atiende. 

Pero el pretender un programa diferente, cultural y que responda a 

una problemática social, no es sinónimo de un programa aburrido, con el 

fracaso garantizado y con la misma suerte de la mayoría de los programas 

culturales en relación a tener un bajo nivel de audiencia. 

Entonces ¿Qué hay que hacer para no caer dentro de eso programas 

sin sentido o aburridos o que solo son vistos por un sector bastante 

pequeño? ¿A que sector del público se va a dirigir? ¿Qué tipo de turista va a 

conducir el programa? ¿Qué lugares se van a visitar? Resulta complicado 

encontrar la solución sin antes haber estudiado algunos elementos 

importantes dentro de la televisión. 

19 



Y es precisamente por esto que el presente trabajo tiene por propósito 

analizar y presentar esas partes que logren hacer de este proyecto una serie 

de televisión con el éxito asegurado. 

Para esto sin olvidar en todo momento ese sentido de la serie de 

televisión (que Incluye el lado cultural, social, y turistico con buena 

aceptación dentro de los jóvenes), se habrá de estudiar desde el titulo, la 

temática, los objetivos, los elementos que intervendrán y la imagen; pasando 

por el formato, el género, los contenidos, la estructura y la dirección; hasta 

llegar a la pre-producción con: la investigación, el guión, el plan de trabajo, la 

contratación de recursos; en la producción: la fotografia, la iluminación, la 

videograbación, el audio; en la post-producción: la edición, el titulaje, la 

musicalización y el audio. 

El primer paso de la serie de televisión fue elegir el nombre o titulo, 

que si bien es muy sencillo y pareciera fácil, es resultado de un análisis 

detallado. Se pf:nsó en nombres como: En busca de cultura y diversión, 

Hacia la diversión y la cultura, Jóvenes hacia la cultura, Jóvenes explorando 

la cultura, Televisión y cultura para jóvenes, Lugares para jóvenes, Lugares 

de México, El mundo de la cultura y los jóvenes, Expedición para jóvenes, 

Maravillas para jóvenes, Grandezas en la cultura, Jóvenes en México, etc. 

En la elección del titulo se busco que fuera corto, fácil, de aceptación y 

que pudiera incluir o representar lo social, lo cultural y lo turístico para todo el 

público, pero en especial a la juventud (que no tienen muchas posibilidades 

de viajar y que no buscan lo cultural y lo turístico), además de incluir la 

ubicación o espacio. 
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Asi es como se seleccionó Lugares de México, como el titulo que 

más se acerca a lo que la serie de televisión espera lograr. 

Lugares de México primero porque se refiere a los espacios fisicos 

de nuestro pais, segundo porque la hablar en plural se hace una diferencia 

entre unos y otros, diferencia que da sentido al programa y en tercer lugar 

porque es un término o concepto que por supuesto incluye lo turistico 

(importante en la aceptación), pero también lo cultural y lo social. Además de 

que busca lograr la identificación con México y de que no es un nombre 

donde sólo se incluya a los jóvenes, sino permite que la serie de televisión 

sea para todo el público, aunque el estilo permitirá enfocarlo precisamente a 

los jóvenes. 

Más adelante en el apartado que se refiere al diseño de la imagen se 

presentará el estilo de la letra del titulo, es decir, el logotipo y el emblema 

que será importante en la aceptación y la identificación de la serie de 

televisión. 

Los contenidos asi como el titulo se presentan bien definidos y 

delimitados, con ideas y objetivos concretos y especificas. 

Ante todo se busca que la televisión consista: en un servicio publico a 

favor del interés general, que brinde información con veracidad e 

Imparcialidad, que ofrezca variedad, cultura, educación y entretenimiento 

susceptible de interés a la sociedad en su conjunto. 13 

13 
Una televisión con ética, www.etcetera.com.mx/colab/ve0255 htm •. pág. 1 
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En la terii,átlca 'se busca no sólo hacer una televisión rentable, sino 

también de calidad, que se localiza o depende precisamente en los 

contenidos. 

Entonces se pretende una televisión: con sentido, ni frivola o solo 

mercantil, que no caiga en lo aburrido y que llegue a un alto sector de la 

población, como son los jóvenes. 

Para esto la temática se basa en narrar los atractivos de diferentes 

ciudades, pueblos o simplemente Lugares de México, en todo los 

programas de la serie será en función de dos importantes sentidos: el cultural 

(que incluye lo social), y el turistico. 

El elemento cultural y social contiene las tradiciones, las costumbres, 

la historia, el arte, la arqueología, los monumentos importantes, los museos, 

la gastronomia, los testimonios de la gente y la conformación social. 

Mientras que el elemento turístico agrupa la ubicación, la forma de 

llegar, los lugares para hospedarse, las bellezas o atractivos naturales (como 

la flora y la fauna), los lugares de diversión o los atractivos para la gente. 

2.2 Perfil del público 

Se ha considerado necesario definir el perfil del público, ya que de esa 

orientación depende el éxito de la serie, y se basa todo el trabajo para 

realizar los programas de la serie, desde el diseño de la imagen hasta los 

probables patrocinadores. 
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Dicho estudio va encaminado principalmente a analizar el tipo de 

público al que va dirigido el mensaje; es un minucioso trabajo en donde lo 

esencial es conocer realmente las tendencias y preferencias en general y a 

partir de eso establecer el sector y características del mensaje. 14 

El definir el perfil es parte de un diagnóstico, que se convierte en parte 

importante porque "prácticamente no existe una programa de televisión que 

no se dirija a una audiencia especifica. Es una falacia creer que se pueden 

hacer programas para todo el público. Hay ciertamente programas que llegan 

a interesar a distintos segmentos de la audiencia, pero nunca a todos. Al 

diseñarse programas, de la modalidad que sea, es importante caracterizar el 

público al que se dirigirá el mensaje, porque, en especial la edad, la 

ocupación y la formación escolar; marcan la pauta sobre el género y el 

tratamiento comunicacional más apropiado, así como la extensión y 

profundidad con que debe tratarse el tema."15 

El público resulta el elemento principal ya que "no es lo mismo 

dirigirse a un niño de cuatro o cinco años de edad que a un adolescente o a 

un adulto, pues la cantidad de información y la forma de manejarla tiene que 

variar para uno y otro público, en relación de sus respectivas etapas de 

desarrollo o maduración, intereses determinados por la edad, medio social, 

nivel educativo y hábitos de esparcimiento."16 

14 Téllez Girón Agullar, Blanca Estela, Proyecto de serie para la televisión cultural 

Nuestro México, pág. 17 
15 Meléndez Crespo, Ana, TV educativa, un modo de planear programas, pág. 36 
16 Meléndez Crespo, Ana, TV educativa, un modo de planear programas, pág. 37 
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Asf el propósito es diagnosticar con diferentes niveles de profundidad, 

sobre estos rasgos: 

Perfil pslcopedagógico del preceptor (niños, adolescentes, 

adultos, ancianos) 

Sexo (masculino, femenino o para ambos) 

Ocupación o categorías profesionales (estudiantes, obreros, 

empresarios, oficinistas, amas de casa, profesionistas, etc.) 

Nivel educativo (preescolar, básico, medio, superior, postgrado 

o sin instrucción) 

Habitat (rural, urbano, semiurbano) 

Hábitos de esparcimiento (libros, periódicos, revistas e 

historietas; televisión, cine, teatro, radio) 

Otra forma de diagnosticar es a través de estudios piloto, es decir, 

"investigaciones sobre los perfiles psicopedagógicos de sus públicos por 

medio de programas pilotos, especialmente para dar solidez al tratamiento 

pedagógico comunicacional de los contenidos en el guión y a la realización 

técnica de sus futuros programas."17 

Los estudios tienen la función de revisar la relación que se establece 

entre los rasgos psicológicos de audiencias especificas, el tratamiento de 

contenidos y las características técnicas de los programas: Uno de los 

tópicos más importantes de estos análisis es el de los niveles de atención y 

aprendizaje del público, que tiene relación con la estructura del programa y 

con el tratamiento discursivo de los contenidos. 

17 lbi·dem, pág. 40 

·/ 
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Como resultado de estudios en México con fines publicitarios, se 

observa que las personas que ven más frecuentemente los programas de 

tel~vislón pertenecen a la clase media, con Ingresos medianos y educación 

mínima de secundaria. De ahí que la mayoria de programas se dirigen a este 

gran sector. 18 

La gente de ingresos y educación superior posee tal diversidad de 

actividades e intereses, que es muy poco probable que su tiempo libre lo 

empleen en esparcimiento casero. Mientras que las clases bajas Y. con una 

educación pobre no dan tanta importancia a la televisión porque o carecen 

de ella o bien se concentran en obtener lo necesario para su manutención. 

En conclusión, los programas de la serie Lugares de México se 

encuentran dirigidos principalmente (más no únicamente) de esta forma: 

-Perfil psicopedagógico del preceptor (adolescentes y adultos) 

-Sexo (ambos) 

-Estado civil (solteros) 

-Ocupación (estudiantes y profesionistas) 

-Nivel educativo (medio y superior) 

-Hábitat (urbano) 

-Hábitos (libros, revistas, televisión) 

Del perfil psicopedagógico o edad, se considera a los adolescentes y 

adultos entre los 20 y los 30 años, porque son el sector mas interesando en 

18 Téllez Girón Agullar, Blanca Estela, Proyecto de serie para la televisión cultural 

Nuestro México, pág. 17 
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esta temática (que pueden soñar o verse realizados en los programas), asi 

como los que pueden tener los recursos para conocer uno de los lugares 

expuéstos y porque son el sector más Importante en cuanto a número y 

recursos (elementos básico para los patrocinadores). 

En relación a si esta dirigido a hombres o mujeres, podemos señalar 

que en función de la situación de nuestra sociedad actual (que intenta dar la 

misma importancia en cuanto a sexos), el programa pretende ser moderno y 

acorde a nuestros tiempos, no hay una diferencia en este sentido, de hecho 

en el apartado de diseño de la imagen se mencionará que los protagonistas 

serán dos conductores atractivos (mujer y hombre de 20 a 25 años de edad 

aproximadamente). 

Del mismo modo que otros rasgos, no es único que este dirigido a 

solteros, pero si es la dirección que toma el proyecto, ya que representan o 

tienen por interés la temática de la serie, son un grupo que puede viajar y en 

esta época son un gran sector en cuanto a numero. 

Mientras que la principal ocupación a la que se dirige el proyecto es a 

los estudiantes y profesionistas, por ser los que se interesan más en este tipo 

de programas y por cumplir con características anteriores como la edad. 

Por lo tanto el nivel educativo que se pretende tengan los principales 

espectadores de esta serie, es medio superior. 

Referente al hábitat y a los hábitos, señalaremos que en el primer 

caso será urbano y que presente preferencias por leer, salir de casa, visitar 

lugares, tener interés por la cultura y por la naturaleza, etc. pues es en los 

sectores urbanos donde hay mas espectadores (que son los que desean 
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viajar, aunque sea a través de la televisión) y es este tipo de hábitos o 

medios los que se buscaran presentar, para lograr una identificación de los 

espectadores con los protagonistas. 

Finalmente, la clase social a la que pretende llegar el proyecto es 

básicamente a la media baja, aunque los conductores respondan mas a la 

clase media alta, para que los espectadores puedan o tener la oportunidad 

de viajar a uno de los lugares presentados o bien conocer y tratar de 

identificarse con el programa. Menor atracción se considera que habrá por 

parte de la clase baja o alta debido a que la temática o estará fuera de su 

contesto o simplemente de su interés. 

Así es como se ha estudiado, analizado y seleccionado el público al 

que se desea llegar con esta serie de televisión; en un de los primeros 

trabajos se ha buscado definir este perfil, porque será necesario conocerlo 

para exponer otros aspectos como los objetivos, el diseño de la imagen, el 

formato, el género, los contenidos y en general en todo el trabajo. 

2.3 Objetivos de la serle 

Un elemento imprescindible al presentar un proyecto de televisión son 

precisamente los objetivos, pues serán los que contengan los principios y 

metas que se mantengan en todo el desarrollo del trabajo. 

Para obtener los objetivos antes hay que considerar que "la televisión 

no es buena ni mala por si sola, pues en todo caso lo positivo o negativo se 
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localiza en los contenidos programáticos de la televisión. De ahí que estudiar 

los contenidos y los objetivos televisivos adquiere una importancia capital."19 

Plantear adecuadamente los objetivos, será plantear de la misma 

forma la serie, y lograr así en nuestro pais una mejor televisión, pues de 

entrada el producto televisivo de hoy en dia carece de la obligación de cubrir 

con las normas de calidad de los productos comerciales aplicadas por la 

Secretaria de Comercio, sin cuyo cumplimiento ni pueden ser 

comercializados al público. Además el producto televisivo, a diferencia de los 

demás productos comerciales, carece de garantia, razón por la cual no 

puede ser sustituido o compensado de otra forma. Así el producto televisivo 

se encuentra dentro de la casa y el televidente debe aceptar, de mejor o peor 

manera, los contenidos que unilateralmente le son proporcionados, toda vez 

que la decisión de apagar o no el televisor es como decidir entre tener 

teléfono o no tenerlo.20 

También hay que considerar que no es propiamente cierto que la 

medición de audiencias vía ratings arroje resultados objetivos para saber 

cuáles programas son aceptados y cuáles no. En el mejor de los casos, 

habría que diferenciar entre los programas más vistos y los programas más 

aceptados, y tener en cuenta que los ratings son aproximaciones realizadas 

a través del método de ensayo y error, circunstancia que (a diferencia de lo 

que sucede en los demás productos comerciales con los que se puede saber 

certeramente su grado de aceptación en el mercado) obliga a ejercicios, 

mayores o menores, de interpretación. 

19 Una televisión con ética, www etcetera com.mx/colablve0255.htm, pag. 1 
20 Jbl-dem, pag. 3 

.J 
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Si se considera que el producto televisivo tiene una naturaleza su! 

géneris, tanto por lo que hace a sus peculiares características mercantiles 

como por lo que se refiere a su valor social de servicio público en pro del 

Interés general, se puede inferir que tomar medidas que vayan más allá de la 

lucha del mercado publicitario y de la obtención de ratings supone actuar con 

responsabilidad frente a la sociedad. Para ser responsable se requiere ser 

libre, se necesita la convicción de que se actúa a favor del Interés público, 

pues es precisamente en la autonomía de la voluntad y en la libertad donde 

puede cultivarse la noción de responsabilidad. En esta linea, la ética de los 

contenidos no implica demérito en ningún sentido para la industria de la 

televisión. Y esto conviene precisarlo porque con cierta regularidad se incurre 

en errores de percepción que hacen ver a los contenidos éticos o televisión 

de calidad como enemigos principales de la rentabilidad económica de la 

televisión. Al respecto habrla que señalar que ser éticos y rentables es 

perfectamente compatible. Diversas experiencias que analizaremos más 

adelante así lo demuestran. Más aún, los contenidos éticos no solo generan 

rentabilidad económica sino también rentabilidad social. 21 

Los objetivos generales de una serie pueden desprenderse de una 

función social o institucional. No obstante son, los objetivos por programa, 

cuando se trata de una serie, se derivan necesariamente, del tema general, 

según se verá a continuación. Toda serie o un programa tiene metas, o 

alcances respecto al tema . Podría ser, por ejemplo, dar una introducción o 

profundizar en él. Estas metas, desde luego, están en función tanto de los 

objetivos como del formato utilizado y el público al que se le dirige.22 

21 Una televisión con ética, www.etcetera.com.mx/colab/ve0255.htm, pág. 3 
22 Meléndez Crespo, Ana, TV educativa, un modo de planear programas, pág. 48, 49 
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Entonces es en función de los objetivos que se elija adecuadamente el 

formato, el tipo y tratamiento de mensajes, el público en cuanto a edad, 

ámbito geográfico, nivel educativo, etc, al cual se dirige la serie. Una serie 

podría comprender, por separado diferentes contenidos y tratamientos 

discursivos. 

Los objetivos de la serie se desprenden el objetivo del proyecto que es 

por un lado de forma sintética analizar la situación actual de la televisión en 

México, pero por otro y más importante plantear una serie que difunda los 

atractivos culturales y turísticos que contribuyan a una mejor televisión y a 

una mejor formación de los jóvenes. 

En el presente proyecto se plantea: A) Identificar los conceptos de 

televisión, cultura y turismo. B) Analizar la televisión cultural y turística. C) 

Examinar la programación cultural con perfil turístico. D) Definir y diseñar la 

serie en cuanto a titulo, temática, perfil del público, objetivos, elementos que 

la Integran y la imagen. E) Conocer las caracteristicas de la serie en relación 

a formato, género, contenidos, estructura y dirección. 

F) Señalar los componentes de la pre-producción, tales como 

investigación, guión, plan de trabajo y contratación de recursos. G) 

Mencionar los elementos de la producción, como la fotografía, la iluminación, 

la videograbación y el audio. H) Describir dentro de la post-producción la 

edición, el titulaje, la musicalización y audio. La importancia de cada uno de 

los apartados radica, en que todos ellos resultan imprescindibles para la 

realización de los programas de la serie. 

Mientras que en todos los programas de Lugares de México se 

buscara tener como objetivos: primero, ser una serie de televisión cultural, 
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social, turlstica y dirigida a los jóvenes: segundo con sentido, con propósitos, 

metas e Ideas bien definidas que contribuyan; tercero, que resulte un medio 

no superficial, frívolo y que si sea un elemento en la formación de los 

adolescentes mexicanos: cuarto, que por ser de tipo cultural, no sea una 

serle aburrida, con poco Interés o de baja aceptación; quinto, mostrar las 

tradiciones, las costumbres, la historia, el arte, la ubicación, las bellezas 

naturales, los atractivos de nuestro país; sexto, orientar y motivar a los 

jóvenes para que salgan de donde viven y vayan en busca de viajar y 

conocer, y séptimo, mostrar en todo momento una imagen juvenil, fresco, 

con lenguaje sencillo, cuidando básicamente la estética. 

2.4 Elementos para la producción 

Dentro de la organización de una serie o simplemente de un programa 

de televisión, resultan importantes dos aspectos, por un lado la estructura y 

por el otro los elementos que integraran el equipo que hará posible la 

realización. 

En lo que se refiere a los elementos necesarios para la serie de 

televisión, se desprenden tanto los recursos humanos (que es todo el 

personal que intervendrá en la producción), como los recursos materiales 

(que son los objetos y equipo útil y necesario para que el personal pueda 

llevar a cabo su tarea). 

Realizar un programa de televisión es un largo y complejo proceso 

técnico, financiero, administrativo y artístico, que descansa sobre tres pilares 

fundamentales: preproducción o primer fase de planeación (preparación), 

producción o segunda fase (realización) y postproducción o tercer fase 
( 
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edición y ~v~l~~dión (que Incluye el acabado de video y audio). A todo ello se 

suele englobar bajo. un común denominador que se conoce con el nombre 

de prod'ucción de Un programa.23 

'' ;., .. ' 

El concepto de producción de televisión comprende principalmente 

. verbos de acción, crear, manifestar, fabricar; se puede decir que es todo lo 

anterior y ... algo más. Producir es parte de un proceso y es el todo, es el 

punto de partida desde la concepción de la idea hasta la realización de un 

programa, pero a la vez está detrás de él durante todo el proceso. Es la 

conjugación de una serie de elementos, su disposición y manejo para 

alcanzar una meta o logro; es la grabación o transmisión de un programa de 

televisión. Es el proceso durante el cual una idea se va transformando hasta 

llegar a plantearse en términos reales de audio y video.24 

Resulta innegable que un programa de televisión que vemos en 

nuestros hogares es el resultado final de una larga cadena que se origina de 

una simple o complicada Idea y representa el esfuerzo conjunto de un gran 

número de recursos humanos y técnicos que trabajando en equipo hacen 

posible que el mensaje se presente de acuerdo con las características de la 

televisión. Entonces el trabajo de producción es eminentemente una labor de 

conjunto en la que sólo la unión de diferentes habilidades permiten alcanzar 

los resultados deseados. Es erróneo señalar que un programa es la 

culminación del talento y trabajo de una sola persona. En el proceso de la 

producción todos y cada uno de los elementos que intervienen en las 

diferentes etapas es sumamente importante y básico. 

23 Soler, Llorenc;:; La televisión, una metodologia para su aprendizaje, pág. 54 
24 González Treviño, Jorge Enrique, Televisión y comunicación, pág. 46 
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En adelante llamaremos producción a todo el proceso, mientras que 

grabación a la puesta en práctica de las Ideas. Entonces tenemos, dentro de 

la producción de una programa de la serie, en general tres etapas o partes, 

estás son la preproducción, la grabación y la postproducción. 

Durante la fase de preproducción o preparación, se logra tener el 

guión del proyecto, se debe estudiar y desglosar el mismo, fijar las 

localizaciones de la grabación, preparar los medios técnicos y artísticos 

necesarios, confeccionar el planning o plan de trabajo, organizar los 

desplazamientos, solicitar permisos, determinar y encargar los decorados, 

contratar personal y servicios, conectar con proveedores, etc. 

Mientras que la etapa de grabación consiste en la puesta en práctica 

de las ideas generadas en la etapa anterior. Abarca todo el período de la 

grabación, desde su inicio hasta el último día de la misma. 

La postproducción comienza con la selección del material grabado, 

continua con le proceso de edición y trabajado de las imágenes, termina con 

el sonorizado, hasta obtener el master final. 

A continuación se identificaran de la producción en general, los 

elementos humanos que las integran, sus funciones y los recursos materiales 

necesarios: 

Producción: El Productor destaca entre el personal por su 

responsabilidad, que consiste en organizar el proceso completo que lleva a la 

obtención del programa o serie; él planea, ejecuta con el apoyo del staff o 

equipo y evalúa los resultados. No es un trabajo fácil, de complicado dominio 
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y que requiere h~bilidad, las actividades principales serán organizar, 

administrar, dirigir y coordinar todo el proceso. 

· ·Junta de Producción: Es la junta o reunión que se encarga de revisar 

todo el proceso que rinde por resultado el programa o serie, incluyendo la 

. evaluación que determina si es factible o viable dicho trabajo. 

Realización: Que es un realizador o director, con la sensibilidad 

necesaria artística necesaria para plasmar en la practica las ideas de la 

. preproducclón. Es fundamental para el empleo y disposición de las imágenes 

.Y sonidos, pues de ello depende la aceptación o rechazo del programa. Así 

con;io el productor es el eje central del proceso, el director es la culminación 

del mismo, ya que deberé dar cuerpo y hacer realidad el esfuerzo de todos. 
o.'.'.' 

Denfrodei trabajo del director se encuentra elegir el personal de cada 

departamento o etapa, proporcionar el estilo a cada parte y llevar las 

principales fases bajo su responsabilidad. 

Coordinación de producción: Este elementos seré el principal auxiliar 

de la producción, habré de resolver todo los problemas que se presentan, 

seré el mediador entre la producción y las demás áreas, seré el que atienda 

y enlace a las etapas. De esta participación dependeré en buena parte el 

correcto desarrollo del trabajo. Parte del trabajo es verificar que los 

elementos de la preproducción sean los acordes y que entonces sean de 

utilidad para los que trabajaran en la locación, además de cuidar la 

grabación, así como el trabajo final. 

Continuista: Es la parte que se encarga de darle coherencia y 

seguimiento a lo considerado en las tomas, para que no caiga en la falta de 

credibilidad. 
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En esta parte los recursos necesarios serán: oficina para trabajar, 

papelería, sistema de comunicación, y los que ocuparan los que se 

encontraran en la grabación. 

En lo referente a la preproducción señalaremos también los recursos 

humanos, las funciones de cada uno y las necesidades materiales: 

Investigación y presupuesto: Que es pieza fundamental, debido a que 

de esto depende que los contenidos que se ofrezcan sean de interés y 

calidad, una correcta investigación en diferentes medios, pero con la calidad 

y cantidad necesaria, proporcionara una buena base para el guionista. 

Además se incluye la investigación de precios o costos sobre todo lo 

necesario para cada uno de los programas. 

Guión: Consiste en que el guionista, valiéndose de los elementos 

proporcionados por la investigación, elabore el guión, que incluirá los textos 

de los locutores, pero también del seguimiento general de ese programa, el 

lograr un buen guión, se traducirá en la pieza clave para el programa y de 

enorme utilidad para el director, pues seguirá apegadamente su contenido. 

Asistencia de producción: El área encargada de planear el trabajo, de 

contratar los recursos y de conseguir todo lo necesario es precisamente la 

asistencia de producción, su trabajo depende de lo estipulado en el guión. De 

establecer las mejores condiciones, se reflejara en la parte visible del 

programa. 

En la preproducción los recursos para cumplir con su trabajo consisten 

en un lugar de trabajo, papeleria, en tener comunicación, fuentes de 
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Información y recursós económicos para que el asistente de producción 

pueda contratar l~s ~ecursos. 

De la grabación o producción especifica, los elementos humanos, sus 

funciones y materiales y equipo necesario tenemos: 

Fotografla: El trabajo del fotógrafo es junto al director cuidar los 

detalles de luz, color, posición, encuadre, aspectos que aparecen a cuadro 

como: los conductores, la gente entrevistada, etc. 

Video grabación: Que puede consistir en una persona en la cámara y 

otra como asistente de ésta. Su trabajo es revisar que el equipo se encuentre 

completo en buenas condiciones, realizar las tomas y cuidar el material. Un 

buen empleo de la cámara será fundamental, pues serán los ojos del 

espectador. 

Iluminación: Se integra por la persona encargada de contar con los 

que se requiere para tener una buena iluminación, en dia a través de 

reflejantes y en oscuridad por medio de lámparas, su detallado trabajo 

repercutirá en la calidad de la imagen y por lo tanto en la aceptación. 

Sonido: Formado por la persona que revisara la correcta toma del 

sonido ambiental, los micrófonos necesarios y responsable de que el sonido 

original sea correctamente registrado, en un programa de este tipo, es un 

elemento que jugara trascendentalmente en toda la serie. 

Conducción: Asl se identifica a las personas que tienen como principal 

actividad la de conducir a cuadro, o llevar al televidente de un lugar a otro 

dentro del programa para que su atención no se pierda, son los principales 

·I 
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actores pues de su buen desempeño depende el ritmo y el interés de los 

espectadores. 

Asistencia de imagen: Es la persona que se ocupa de cuidar el 

aspecto de las personas que aparecen a cuadro, desde su ropa, hasta el 

maquillaje, pasando por los peinados, los accesorios, etc. Aspectos que 

resultan una herramienta para lograr una imagen o estilo dentro de la serie. 

De lo necesario para esta etapa de los programas tenemos: el equipo 

de grabación (cámara portátil Betacam y mini dvt, cintas Betacam y mini dvt), 

equipo de iluminación (reflejantes y lámparas), equipo de sonido (micrófonos 

y cables) y necesidades como transportación, hospedaje y alimentos en las 

locaciones. 

Por ultimo los elementos humanos, funciones y recursos materiales 

que integran la postproducción son: 

Edición: Formado por el editor, se encargara de seleccionar y agrupar 

las Imágenes para formar el programa final, un correcto trabajo del editor 

complementará un buen trabajo de todo el equipo; como resultado, se 

tendrá, un programa de calidad. 

Locución: Que con su participación en off, guiara junto con los 

conductores el programa, una buena voz será importante para el estilo del 

programa. 

Tituiaje: Es el encargado de colocar todo los rótulos y créditos dentro 

del programa por medio de .un generador de caracteres y completa la parte 

visual del trabajo. 
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Muslcallzación y audio: El responsable final del audio y que completa 

el programa en cuanto a música de fondo, sonido original y voz en off, de 

una correcta coordinación se completara un trabajo estéticamente cuidado. 

Los recursos materiales para esta etapa se integran por equipo de 

edición (Betacam-Betacam, On line1, etc.), material de edición (cintas 

Betacam), equipo de sonido (cabina de audio, micrófonos, etc.). 
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2.5 Imagen de la serie 

Como se ha señalado anteriormente, en gran parte, la aceptación de 

un programa de tipo cultural como éste, depende de la imagen que se 

proyecte, por lo tanto este punto es fundamental en todos los programas de 

la serie. 

En este apartado, dentro del diseño de la imagen se detallaran sus 

características o componentes, además de su sentido visual y de audio. De 

esa especificación depende precisamente el estilo o imagen (entendiendo a 

está como: la forma que tiene, proyecta o presenta), y que será una 

referencia para la aceptación, para el tipo de público, para lograr los objetivos 

y hasta para obtener los posibles patrocinadores. 

Dentro de las caracteristicas que presenta la imagen, esta el ser un 

programa de televisión a pesar del contenido cultural, ágil, dinámico, 

entretenido y de interés. 

En lo que se refiere a lo visual: 

1) Proyectará un aspecto juvenil y fresco, por que es el público 

al que se desea llegar y al cual se buscará representar. 

2) Intentará mostrar elementos de modernidad, para que se 

trate de un programa de nuestro tiempo y que logre así una 

mayor aceptación. 
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3) La clase social que se desea presentar es media alta, para 

que los espectadores (clase media baja) a través de los 

conductores puedan realizar los sueños de tener los recursos 

para viajar, conocer y disfrutar. 

4) En la serie se proyectará ante todo un espíritu de aventura, 

de poder lograr y experimentar lo que no todos los días se 

puede hacer, ya que es un gancho más para lograr la 

buscada aceptación entre los espectadores. 

5) Los programas que ir:itegran la serie, ante todo mantendrán 

cierta estética y homogeneidad entre ellos para crear un 

estilo de televisión. 

6) Como conductores, se tendrá a uno masculino y uno 

femenino de 25 y 20 años de edad, que tengan el especto de 

profesionistas jóvenes en busca de la aventura, de viajar, de 

conocer. (Su ropa adecuada para viajar, limpia y moderna; de 

buen nivel económico, y con lenguaje sencillo o coloquial) 

7) El tipo de imágenes que identificarán a los programas 

contendrán mucha luz, colores bien definidos, tonos o muy 

intensos (como su logotipo y emblema) o sepias. 

8) La posición de la cámara será natural, de la que pueda 

deducirse que son los ojos de él espectador; mientras que en 

los encuadres, predominará la toma abierta, para situar y 

mostrar ampliamente los lugares, solo se aplicarán tomas 

cerradas para objetos muy específicos. 
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9) En el estilo de los gráficos, como emblema-logotipo se 

manejará el nombre de Lugares de México en dos lineas 

con diferencia de tamaño agregando un sol abstracto que 

como metáfora nos acompañara a todos los lugares de 

nuestro país; la fuente seleccionada para los títulos y para el 

logotipo es la elegance que es moderna, juvenil, estilizada y 

compatible tanto con el lado cultural, como turístico; los 

mapas serán de colores vivos, estilizados y claros para la 

fácil localización; se utilizará cierta símbologia para ciertos 

contenidos o secciones de los programas que conforman la 

serie. 

El audio se presentará de la siguiente forma: 

1) La voz de los conductores será poco grave, fresca, clara, 

fuerte y con un leguaje juvenil, sencillo, coloquial y que 

muestre seguridad. 

2) El locutor o voz en off, tendrá como características: una voz 

más grave, juvenil, coloquial y más firme. 

3) El sonido directo, ambiental u original, será una importante 

forma de expresar la magia de cada lugar. 
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4) Se buscará que la música de los programas de la serie, sea 

tradicional de cada lugar, sin voz, de fondo y dinámica para 

que ayude en el ritmo. 

En los aspectos que tratara la serie y que poco a poco identificaran al 

programa, está: 

En lo social: la conformación social de cada lugar, los testimonios de 

la gente, las entrevistas. 

En lo cultural: la historia, la arqueologla, los monumentos, el arte, las 

tradiciones, las costumbres, los museos y la gastronomla. 

En lo turístico: la ubicación, la forma de llegar, el hospedaje y la 

alimentación, las bellezas naturales (flora y fauna), los atractivos, el comercio 

y la diversión, así como los precios o costos para el publico. 

De esta manera es como se ha diseñado la serie, como se ha 

encontrado desde el titulo, hasta la imagen, pasando por la temática, el tipo 

de público, los objetivos, los elementos que intervienen, etc. Todo esto 

fundamental para producir televisión, para realizar los programas de la serie, 

para conocer y viajar por la cultura de los Lugares de México . 

. :f 43 





2.6. Costos y patrocinadores 

Dentro de este rubro, se cree que la producción de televisión es muy 

costosa y es cierto, sin embargo se debe matizar esta sentencia y revisar la 

factibilidad y rentabilidad de un programa o serie. Además de que con la 

búsqueda de la realización dentro de una empresa o institución, también se 

pretende que sea bajo el precio en relación a sus ganancias. Es necesario 

contemplar la renta del equipo de televisión, el mantenimiento, el pago a 

personal y otros insumos como casetes. 

A continuación se muestra un aproximado de dichos costos: 

No. CONCEPTO COSTO 
1.· Salario del oersonal 50.00 
2.- Oficinas e instalaciones 20.00 
3.- Material oara la investioación, ouión v oreoaración 10.00 
4.· Material de consumo <videocasetes. etc. l 5.00 
5.- Material v accesorios oara los conductores 10.00 

Equipo de grabación (Renta de cámaras, grabadoras, 
cables. !ripies, soportes. baterías, micrófonos, iluminación, 

6.- refleiantes, etc. l 105.00 
7.• Transportación. hosoedaie. viáticos. etc. 45.00 

Equipo de edición (Renta de mesas de edición, de música, 
8.- etc.l 60.00 

TOTAL IPOR PROGRAMA\ 305.00 

Lo que respecta a los patrocinadores, es un punto flexible y que se 

ajustarla a las condiciones del lugar y caracteristicas con las que se 

produciría, sin embargo se buscaría (con la aceptación de la serie por parte 

·( 45 



del públlc~) á los a~unclantes que respondan a la temática o al perfil del 

público considerado, como por ejemplo: 

• Ropa o accesorios deportivos o de moda 

• Hoteles y restaurantes 

• Lineas aéreas y transportación terrestre 

• Parques y centros de esparcimiento y diversión 

• Equipo electrónico como cámaras de fotografía o video 

• Automóviles y accesorios 

• Equipo y accesorios de viaje 

• Centros comerciales 

• Revistas y otros medios de comunicación 

:f 
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Capítulo 3 Características de la serie 

3.1 Formato y género 

Tanto el formato como el género, los contenidos, la estructura y la 

dirección son los elementos que darán forma a la serie, o bien contendrán las 

características representativas. 

Tomando en cuenta y como referencia los estudios antes realizados 

sobre edad, ocupación, hábitos, es decir, el perfil del público, además de la 

temática, los objetivos, la imagen, etc. El productor debe forjarse una idea 

precisa de la duración y la forma que tendrá el programa.25 

Así se tiene primero que definir el tipo de formato y la estructura bajo 

la cual se presentaran los contenidos de los programas. 

Iniciaremos con el formato que se refiere a la duración y a los bloques 

en los que se dividirá cada programa. Dentro de los formatos se tiene a las 

cortinillas, que van de los 5 a los 10 segundos y su función es servir de 

identificación presentación. El spot es un formato breve, es efectivo en el 

mensaje, pero su tiempo varia entre 10 y 60 segundos. La cápsula es de 

formato unitario, aborda un tema de manera breve pues su duración es de 3 

a 1 O minutos. Y el programa convencional que excede los 15 minutos y que 

25 Meléndez Crespo, Ana, TV educativa, un modo de planear programas, pág. 51 
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se organizan en series o programas unitarios, los hay de 30 minutos, una 

hora y hasta dos horas. 

El formato se debe seleccionar atendiendo el propósito del mensaje y 

las necesidades de profundización del tema. De hecho existen ciertas 

fórmulas estandarizadas en relación a los fines de los mensajes, tal es el 

caso de los spots y cápsulas que se utilizan con fines promocionales, 

comerciales publicitarios o políticos, o bien con fines educativos, de 

orientación, información y divulgación tecnológica, cientrfica y cultural. 

Al tiempo que se determina el formato, se decide también la más 

apropiada de las formas de presentación de cada programa. Esta selección 

de género es, desde luego, una decisión difícil porque hay múltiples géneros 

y entre algunos, las fronteras no son claramente distinguibles. 

A diferencia de lo que sucede en la literatura donde las obras se 

identifican con facilidad por sus caracteres comunes (novela, cuento, drama , 

poesía), en el discurso televisivo la organización de los contenidos es 

problemática porque clasificarlos conlleva el riesgo de la rigidez y la 

subjetividad. 

Ese problema puede afectar el análisis de los discursos y dificultar la 

delimitación de las características de cada género, porque aun cuando en 

televisión hay formas más o menos puras también se suelen combinar dos o 

más géneros ortodoxos para integrar un programa. 26 

26 Meléndez Crespo, Ana, TV educativa, un modo de planear programas, pág. 52 
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En función de los estudiado en el capitulo 2, entonces lo mas 

apropiado es que cada programa tendrá una duración de 27 minutos (para 

hacer dinámico y no tediosa largo y aburrido cada programa), estará dividido 

en tres bloques y contendrá dos cortes de estación (con la finalidad de dar 

páso a los cortes comerciales y servir de pausa dentro del discurso de cada 

progÍ"ama), se presentará 1 programa cada semana (para tener tiempo 

suflcie.nte para producir programas con un buen nivel de calidad, y no sobre 

llenar al público). 

Hay que señalar que se cataloga por géneros la programación 

televisiva para considerar y valorar los contendidos de este medio. Al 

clasificar en géneros los programas de televisión, análogamente con 

, respecto a los otros sistemas de comunicación electrónicos, se corre el 

. riesgo de caer en la rigidez y la subjetividad, no obstante con el objeto de 

contar con un marco de referencia, los contenidos fueron ordenados en tres 

grandes rubros: periodistico, cultural y de entretenimiento; los cuales a su 

vez se subdividen en varios géneros.27 

Se puede enumerar dentro de los géneros televisivos: musical, humor, 

melodrama, telenovela, concurso, deportivo, servicio social, teieteatro, bazar, 

miscelánea, ciencia ficción, infantil, cultural, politice, didáctico, debate, etc. 

Documental: Los elementos, estructura, lenguaje y géneros del cine 

documental son tomados por la televisión con la diferencia fundamental de 

que un documental concebido para televisión es determinado por el medio y, 

por lo tanto, su vigencia en el tiempo y su realización son especificas. Los 

27 
Sánchez Hinojosa, Guillermo, El discurso de la programación infantil a través de la 

T. V., pág. 54 
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documentales llevan en sus contenidos lo relacionado a la naturaleza, la 

flora, la fauna, la orografía, la hidrografía, que permiten conocer con 

imágenes reales, las grandes ciudades, el campo, el mar, los animales, los 

fenomenitos naturales, etc. 

Cultural: En este género se encuentran aquellos programas de 

Información especifica como es el caso de los llamados científicos y 

tecnológicos. Normalmente son concebidos para un público de amplio 

conocimiento. 

Turlstlco: Género que se centra en promover los principales atractivos 

de distintos lugares con el fin de que sean visitados. 

En conclusión el género o géneros en los que se basan los programas 

de la serie, es documental cultural y turístico. 

3.2 Contenidos 

Antes de continuar es importante preguntarse ¿Qué es lo que hace 

pertenecer a un género o a otro, a un programa de televisión? Precisamente 

los contenidos, es decir, todo lo que estará presente en el programa y que 

será lo que finalmente interese o no al público. 

..i: 
Hoy en día los contenidos en la televisión son muy variados, depende ~ 

mucho del tipo de programa, del canal, del horario y hasta del momento en el c-.. 
que se vive, también es cierto que los contenidos con mas frecuencia son 

ambiguos, poco verídicos y hasta poco estudiados; dando por resultado una 

televisión que confunde, que no aporta elementos para conocer, sino solo 
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para entretener y conseguir en el espectador el asombro y su atención a 

cualquier precio. 

Los contenidos, en primer termino, deberán ser en todos los 

programas los mas veridicos y precisos posibles, ya que de ello depende que 

los espectadores cuenten con la información correcta para Ilustrarse o para 

poder visitar los lugares presentados. 

En los contenidos se presentaran entrevistas por la importancia de 

conocer el punto de vista de su lugar y su forma de pensar 

Los testimonios de personajes ilustres pues con frecuencia son útiles 

para conocer mas a fondo los lugares o atractivos. 

La conformación social, ya que de ella depende la manera de 

desarrollarse y muchos otros aspectos a conocer de un lugar. 

Se encontraran en los contenidos, la historia, pues es uno de los 

principales objetivos de la serie, el dar a conocer los antecedentes, los 

sucesos mas relevantes y trascendentales. 

Las tradiciones, porque para los espectadores es importante conocer 

esos pintorescos elementos que dan identidad y magia a cada región o lugar 

a visitar. 

Al igual que las tradiciones, las costumbres son diferentes en cada 

lugar, son necesarias en los contenidos de los programas, porque se 

pretende presentar un panorama amplio y diverso de la cultura. 
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Otro elemento en los contenidos, atractivo, fundamental y presente en 

la mayor parte de nuestro pafs son los sitios arqueológicos, que sin duda son 

de gran Interés, pero que muchas veces se desconoce y que por falta de 

difusión son pocos visitados. 

El arte no solo por ser producto de un lugar, sino porque es la forma 

de expresar, de mostrar y de traducir la cultura, la historia y lo más 

Importante de los diferentes espacios de México. 

Testigos de la historia y claras evidencias de las épocas por las que 

han pasado esos lugares, los monumentos históricos son parte de los 

contenidos a presentar y elementos centrales en algunos de los programas 

de la serie. 

Si no en todos lo programas se presentaran como atractivos los 

museos (ya que no en todos lo Lugares de México hay), en ciertas regiones 

o temas, como zonas arqueológicas o lugares históricos son atractivos 

turísticos y elementos fundamentales para comprender la cultura y la vida de 

nuestro pais. 

En México una característica muy importante es su gastronomla, por 

su riqueza y su variedad; en ciertas ocasiones, hasta la religión o el arte 

están inmersas en los platillos, y para conocer o para disfrutar al viajar es un 

contenido más de los programas. 

Siendo más que un elemento cultural, un recurso turístico, por medio 

de gráficos y de una señalización verbal, dentro de los programas se indicará 

la ubicación y la forma de llegar. 

·TESIS CON 
52 .FALLA DE ORIGEN __ ,_ 



También dentro del lado turístico de la serie, se presentara como 

contenido los lugares para hospedarse, que van desde cómodos hoteles 

hasta sencillos lugares para acampar, y los lugares para comer, que 

Igualmente van desde grandes restaurantes, hasta pequeños puestos. 

De los contenidos más importantes sin duda tenemos las bellezas 

naturales, que son el principal atractivo del programa, estas pueden ser 

relativas a la flora o la fauna típica del lugar. 

Por último en los contenidos tenemos lo relativo al esparcimiento, 

como puede ser modernos atractivos, los lugares para la diversión o para la 

compra de recuerdos. 

Se han señalado los principales contenidos de los programas de la 

serie, con la finalidad de establecer lo que se va a presentar. Hay que 

precisar que por lógica no necesariamente en los programas se encontraran 

todos y cada uno de los contenidos señalados, pues habrá lugares sin 

algunos atractivos como zonas arqueológicas o museos. 

La importancia de haber enunciado los contenidos se debe a que 

estos son los que forman el cuerpo del programa, que darán consistencia a 

la serle y que sin duda brindaran la posibilidad de conocer por televisión, 

pero también de guiar para viajar y conocer mejor. 

3.3 Estructura 

La estructura se refiere a la manera u orden en que se presentaran los 

contenidos de cada programa. Y resulta vital para el correcto desarrollo, pues 

T[SIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

53 



·i1/i. 

no tendrá el mismo efecto presentar la ubicación o la forma de llegar al inicio, 

que en medio o al final del programa. 

La estructura general puede seguir varias tendencias, partiendo de los 

elementos particulares para cubrir después el tema general o viceversa, se 

podría comenzar generalizando para después enfocarse a los sucesos 

particulares, o una tercera forma seria empezando con la conclusión para 

funcionar o desarrollar en sentido inverso. O por medio de una historia llevar 

a cabo toda la construcción de la estructura. 

En la concepción de un programa o serie de televisión, un aspecto 

fundamental es la estructura interna que sirve de soporte a los contenidos y 

su tratamiento discursivo. En la actualidad coexisten dos maneras de 

estructurar la información, la denominada masiva y la organizada por 

segmentos.28 

,""."f,I)! ... •¡, 

La estructura masiva presenta el contenido de un solo bloque y de 

··· manera continua. Esta presentación unitaria de la información se 

corresponde con el estilo literario tradicional, que se sustenta en una 

concepción cronológica del tiempo, de atrás hacia delante, y se expresa en 

una fórmula narrativa simple: presentación, desarrollo, clímax y desenlace. 

Es un esquema muy utilizado en los géneros televisivos del documental, la 

entrevista ortodoxa y el melodrama lineal. Desde el punto de vista perceptual 

solo es eficaz en formatos que no exceden los ocho minutos, o en formatos 

más largos siempre y cuando el tratamiento discursivo sea altamente 

dinámico, estético e interesante. 

28 Mattelart, Armand, La televisión alternativa, pág. 55 
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' . '. -· ' . ,' < -·,·. . .'. ,' 

Mientras que la ~tra forma d~ pres·e~Íar 16~ éo~t~nldos ~e b~sa en un . . . . ')"• .. . " . ' ...... ·- -· - .- - --· 

método dlstrlbuÍlvCl_que consiste~en• Organlz~Xlalnfdrmación en• bloques o 

segmentos debldament~ relaclon~do~ e~tre si. . ~' . . i · .. · · .... 
::·.:-.... ;- ·:>r~r i:.;.~ · I. - ... 1 :'~_:-.-; ;-_. ·':';.· .... :.;: • 

' - (-.-;' '•'" - '· ... _, 
Esa fórmúla es aplicable a prógramastelevlsivósde15,nilnutos en 

adel,ant~; ya qúe e~poslble darle una durai::lón ésp'e~rfi6~' ~~r~ breve a cada 

bloque o seg~ento,·según la función didáctica o ~6riídn'l~a6ion~I que se le 

asigne en el conjunto del programa. Puede ser de 30 o 60 segundos, o de 3 

a 6 minutos. Esta flexibilidad en el uso del formato permite combinar varios 

géneros de estilos complementarios y dar cabida a una mayor cantidad de 

Información sin que se provoque cansancio y el consecuente desinterés del 

preceptor. 

Desde el punto de vista pedagógico, la estructura segmentada puede 

ser utilizada para promover en un mismo programa procesos de pensamiento 

y conocimiento tales como el razonamiento Inductivo y deductivo, el análisis, 

la slntesis, la analogla y la diferenciación, de acuerdo al tema tratado y los 

fines didácticos de cada programa. 

Pero desde el punto de ~isla comunicacional y psicológico los 

segmentos pueden ser empleados en funciones diversas, por ejemplo, 

informativ_as, de orientación, motivación, recreación y atención, aunque, 

desde luego, siempre dentro de los marcos temáticos del programa. 

Otras ventajas de la estructura segmentada radican en la posibilidad 

de desarrollar un tema desde distintas facetas, dosificar la información, darle 

organización variada o repetir los conceptos bajo diferentes esquemas 

expositivos. 
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' '. .' '": -., ..... , ·. 

El pro~edimlento distributivo de l~s cci~te~ld,~i pe~nlit~ uh~: percepción 

más efectiva que la estructura maslvá'. El lnt~rés~el p'recepto(s~Cfetiene con 

mayor Intensidad cuando la Información se pres~nta' de ~¿·~era sl~ple, 
directa, atracÍlva y breve. Por esta razón é:ad·~·s~~h,·~8tci't1~~'iiu~\Jesarróllo. 

:· . ._'( '>: ·)~ ·: fJ,, -·~.; <~:.'.: 

narrativo completo. ;::,, ,'X·2i;~(:.::·?~', ¡,i;?:·(, 
. ' . '·\ -: ,;:~::;·:~ /:~)}.~-~\~.:~\~~ :·?;::,r~,~-~3:~'.~;?'.1~~'..' '~.:;_:~: .· :· 

. Sin embargo, se debe considerar que u,n ~Uanaó la estr~ctiJra por.'·. · 

segmenios presenta la flexibilidad para combÍ~a/·9i~~i6~/Á:~~r~f1~o~'c6~ ' . 

funciones didácticas, comunicacionales y pslcoÍóglc~~;i~·;¡'~é'G1¿6íón:CÍfi ~nos' 
y otros debe ser cuidadosamente valorada, pue~l6'¿J~·~~':¡~~~~''1ci's 
combinaciones son pertinentes, a riesgo de crea~ l.l~ p~~d~¿t¿~~án~uléo; · 
sobíesaturado e ineficaz. ~::·.:";'. :.» , .. : 

·. -:.·.-. 

Aun cuando el tratamiento discursivo es parte del procesó de la 

elaboración del guión en la etapa de la preproducción, desde ~¿~ ~~ plantea 

la serie o programa se delinea el estilo que se desea Imprimir.al discurso. 

Puede optarse, por ejemplo, por un tratamiento formal, coloqúlal o una 

combinación de ambos. Sin embargo, el tratamiento definitivo está 

relacionado con los estilos del género o géneros seleccionados.29 

La estructura.de los programas de la serie se ha conformado de la 

siguiente forma: 

1 A maner~ deintrod~cción, los conductores invitaran y presentaran 

en un sitio represe~Í~tlvo el lugar a visitar en ese programa 

2 Se visualizaran los créditos o entrada 

29 Mattelart, Armand, La televisión alternativa, pág. 57 
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'" - - -

. . ' ' -. .- :~· ': ' ' ;,,· ' - -. ·,·, - - ' - . ,,· 

3 Para iniciar porn~edÍÓde~~ ma~~,;~~ señal~,r~ I~ ublca6ión 
- ' ' , .. 

--: ' - ' <. ,·,, . . . - . •.. : .. -~ .. ::-: '·: '',. º;.-. ', ", 'í; ':·~ 

: ::.:~:;~~~~!~~~~~0,1~'f t~~=~lf !"'~~~•;.oo•lo•) 
6 TambÍéri ~~:i~~fü!ir~k;¡¿;~ ~l~~entos de la historia 

:'.--. ·::.-::· ::<~ -·~/:h_:::Jfl~~~:~.:.;i)~i--_ .·¡i· 
7 Se_mci~tr~;~njbs pi1ricipales monUmentos históricos, arquitectónicos 

')" ,. ';; _;.: ,~,." . 

10 Lasti~dl~ici~~·~·y,costumbres serán exhibidas 
'·' ·:.·.,-. -: ··:,;_)~: ~ ~;';• '•:+· ·;: ::: .·, ~ . 

,_. - <·: ·;,-_'\v 'I ''· -~:.,. 

11 Las prlnc
0

i~~ie~:Jn;Üesiras de gastronomia 
. ·:··,! .~::::. "::-~~>:~\.:~.;~:,.:~ .. :'.;(J:Ú(\.C//'.·~.,\,'.::" . 

. .. . ,,- :·«\:_·-

12 Se re~'.!l_zaH~~·'.entrevist~s con la gente del lugar 
•-¡: ,: 

,· 

13 Ader!iás ~e p~esentaran testimonios de la gente 

,. ·,·· .· ' 

14 ·Se ·analizara la conformación social 

15 Las beÍlezasnaturales como la flora y la fauna serán exhibidas 

16 Se recomendaran los lugares para hospedarse y comer 

f 
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17 Se describirán los mo.~~rnos ll;lg;:¡rE'.~ para ~isltar 

18 Lugares pa'ra la dlv~r~IÓn ~erá'n señ~laclos 
. , .. > '-' :.~.'.: ·~>.;,:~.-:.: -.;~_._,_: :,~\.:·., ::;\/\ ·~-:;:· ' .. ~·;·. 

Con. el finae~céA~ci~~\~6ri'.ót~fi~~ 16~-piogramas; él orden será 

variado o en fun61óñ'.d~i"ti~c/de"iÚ~a;;.·~ciemás de Ir combinando, a los 

conductores, el' 1~bGt6~.·Í~se~~~~~lst~ci6s:·1~s Invitados, la música, etc. 
·", ::;. :'/,- :.;: .';:_ .• '.>·~-:-:· .. -

~ •. i ··.' 

., ... · 
·.·.··.<-. 

3.4 Dirección 

Tanto en televisión como en el cine se espera que la dirección lleve 

una sensibilidad artistica muy especial. Del empleo y de la disposición que se 

haga de las imágenes y sonidos dependerá la aceptación o rechazo del 

programa. Así como anotamos que el productor es el eje central del proceso 

de producción, en el caso del director diremos que es la culminación del 

mismo, ya que él deberá dar cuerpo o hacer realidad el esfuerzo que se ha 

venido haciendo con anterioridad a la grabación o transmisión del programa; 

el director _es quien llevará a término las etapas ya descritas en la parte 

correspondiente al productor. 
. •,:_·. 

• : El director-d~:t,elevisión es el que dirige las cámaras y da las 

indicaéio~~:s á ik'~~/i~na, Emcargada de manejar el switcher o conmutador de 
• •• ;• '•u,•,•.',,,,•,,·,,:,·,'• 

imágenes, qúe 'es cfonde se seleccionan las tomas. La gramática 
' . . ·¡' ... : 

fundamental ¡)árél ei manejo de las imágenes debe ser conocida y utilizada 

por aquel que preiende ser director, ya que el transgredirla sin justificación 

alguna causa ruido y empobrece el resultado final. 

I' 
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Un.elemento fundamental para el trabajo del director es el guión o en 

su defecto la guia de continuidad. Jamás deberá presentarse al director a un 

estudio o locación sin antes haber estudiado y analizado a conciencia el . 

guión que se va a grabar. El director al ver al guión inmediatamente debe 

pensar en Imágenes, primero en Imágenes individuales que no 

necesariamente estén relacionadas unas con otras {proceso de 

visualización) después debe pensar en la secuencia de tal manera que 

desarrolle una historia {proceso de Imaginación), mediante la sucesión 

correcta de Imágenes con movimiento delante de la cámara y los 

movimientos de la cámara misma. 

La relación entre guionista-director debe ser muy estrecha, ya que la 

decisión y diálogo que establezcan Influye en buena medida en el éxito de 

una emisión. Por ello, ambas partes deberán conocer a fondo cada uno el 

trabajo del otro, para asl poder complementarse. En caso de que no exista 

guión, sino guía de continuidad, está también deberá ser ampliamente 

estudiada' y comentada por el director, pues se trata de la secuencia que ha 
..... ·•.c. -

de seigui/cÍurante .la emisión; del correcto ordenamiento que se haga de esa 

secuenci~ depencl~rá~ lafluldez y ritmo del programa. 
'·• . ·, .. 

ObvialTlenie, el. director deberá conocer a la peñección el equipo 
·: . ·, .· .. -. 

técnico con que trabaja para así poder explotar al máximo sus posibilidades. 

El buen director es aquel que sin abusos sabe cuando emplear las 

innovaciones del equipo con que cuenta, tener cuidado en no caer en el 

efectitis; además, sólo conociendo el equipo podrá solicitar al personal 

técnico que realice tal o cual trabajo. La relación que establezca con el 

personal de operación es importante, ya que de su trabajo depende la 

realización del programa. 

/ 
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El director también debe C:6riocer ~¡ l11aterial gráfico ~lle utilizará y 

tener la capacidad de dls~~~nlr b~áf es e1'n:iés cÓhvériiente para al~~~zár sus 

objetivos, amén de saber usa~lo'a,de6¿~d~m~nt~. Debe Ír~bájar previamente 

eón el diseñador de escenograff~. el encargado de utllerla, ~aqulllista y 

especialmente con el Iluminador.' -

De todos los elementos descritos se hablará posteriormente de 

manera más especifica; sólo es necesario destacar que director y productor 

deben estar atentos a todos ellos, ya que son los que conforman a diferentes 

niveles y etapas el proceso de producción. 

El productor-director es una modalidad más del concepto de productor 

utilizada en las estaciones más pequeñas o con poco personal. Su única -

-- limitación es que la responsabilidad de todo el proceso de la producción 

recae en una sola persona; pero cuenta con la grandislma ventaja de que ·es 

· también una sola persona la responsable de toda el proceso, lo que en 

m~éhas ocasiones evita malos entendidos, fricciones o duplicación de 

funciones o responsabilidades. En algunos casos sucede que es la misma 

persona la que escribe el guión, dirige y en todo el proceso se limita a un 

-_ criterio, la mayoria de los casos exitosamente. 

Resulta claro que las responsabilidades y trabajos del productor-

- director nacen de la yuxtaposición o suma de las funciones del productor y 

-_ d_el director, y si aquí se han separado ha sido para buscar una mejor 

exposición. Por lo general, se espera que un productor-director sea capaz 

de manejar simultáneamente varios proyectos o programas, dependiendo de 

su complejidad e importancia. 
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También se espera qué exista Ciert~ especlalizaclÓn tanto en 
. , .. •,,, · .. ·_ . ·' .... , .. \ .. , . ·· .. ,,·,·-, 

productores; dlreciores,c> en su 'éombln'aclón; así 'se llené gente 

~speclalizada ·en progr~mas muslc~les, drama, Infantiles, lnfo.rmativos, 

documentales y e~ t~das las sub.divisiones y estilos que admita un programa 

de teie~islÓn.30 

En la serle de televisión Lugares de México, se pretende que la 

dirección, sea por lo tanto, el elemento que de forma, imagen, caracteristicas 

propias y una Identidad que sea ampliamente aceptada por los espectadores. 

La dirección guiará y regirá todo el proceso, desde la preproducción, hasta la 

presentación de cada uno de los programas. 

30 González Trevlño, Jorge Enrique, Televisión y comunicación, pág., 52 

./ 61 



Capítulo 4 Fase 1 (Planeación) 

4.1 Planeación y cronograma 

El inicio de la producción, se marca precisamente en la fase de la 

planeación, que consiste . en realizar algunas actividades.· PrevJas al 

desarrollo, y. que nos ayuda enormemente para no gastarJnadecuadarriente 

recursos, esf~E!rzp~yUempo. . . . · · • < '.: ·•.· .. · 

Para 2ii~~~r;u~a,buena pla~ea~i~n, ·:~: ;on,~i~·L;:::~f\:1~Í~ti~~s. las 

acuv,icia~~~j."r~~·~~~~.~g~·)f:~. ~~~~-r~.~¡i •. ~t~;~~~-~-•. ~.~?:it~~~ai:o2~~~(~i~;:;i;~~!.eny._ 
demasiados, requisito~:·solo.• los _h1d1spensables para: a~~in1strar ~orrecta 

· eficienÍ·~-T~~tktip~~~~-6~iÓh del pr~g~~m~ de I~ s~;ié'.':i.'.¡~{·l~~~~f?i;'.;)_ ; ·. · · 
. :...:~.:~:;;: .• ·; ,.., ' ~ ;,·.,"-: ';;·;';:. • .;-&\ ~,,_~,::-~;:. 

- ,.·.,;;_::·.-;: 

o~;':los~~sp~cfost~m~dos en cuenta en esta fa~e. s~ encuentra la 

iri~~s·!i~~éió~· •• ¡¿ ei~bbfación del guión, la construcción de un plan de trabajo 
. -. •; .. -. . . '" ~- . ; ·- ¡ ':--::· ! ,',;;-: < .. , "· . . 

(solo .. para .'10·;. qúe . se realizará en los días de grabación, !ocasión o . . -;· .. '',-····- .. · .. :, -. ,• 

realización) y':la contratación de los recursos; además de un cronograma de ··-- ,,,., . 
· actividades ;qué e·n este caso si contiene todas las fases o etapas de la 

pr~dúcdiÓ~. El cr~nograma se elabora tomando en cuenta que se pretende 
. ., . •' •·, ~; -· .-_ ·.•· :-. : :_, . 
realizar· un •ixograma por semana, que esta sujeto a cambios según las 

condicione~ ~Úe se vayan presentando y que algunas áreas entran solo por 

en determinados momentos, por lo que los descansos únicamente son 

nec~saaos en los dias de grabación. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO (POR PROGRAMA) 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES .JUEVES VIERNES 

07:00 A 08:00 Junla de 
producción para Revisión de 

08:00 " 09:00 delerminar el recursos 

09:00 A 10:00 programa conlratados 

Junta con la 
Investigación, (Funcionamiento 

10:00 A 11:00 presupuesto y del equipo, coordinación de elaboración del 11:00 A 12:00 producción para guión 
preparación del 
personal. ajuste 

12:00 A 13:00 ajuslar acciones 
en necesidades) Translado, Translado, 

13:00 A 14:00 preparación, preparación, 

14:00 A 15:00 invesligación, investigación, 
grabación y grabación y 

15:00 A 16:00 lnvesligación, revisión revisión 
16:00 A 17:00 presupuesto y Elaboración del 

Transportación, 

elaboración del reconocimienlo y 
17:00 A 18:00 

guión 
plan de trabajo, establecimiento en 

18:00 A 19:00 contratación de el lugar a trabajar 
recursos 

19:00 A 20:00 

20:00 A 21 :00 

21:00 A 22:00 

.. 
El cronograma puede aiustarse de acuerdo a las caractenstrcas y necesidades de cada programa 

-· 
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Translado, 
preparación, 
investigación, Edición, lilulaje, 

locución y grabación y 
musicalización revisión 

Transportación o 
regreso Evaluación 
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4.2 Investigación 

Es ésta la primera etapa del proceso que se habrá de seguir para 

obtener los programas de la serie.También es la parte que servirá de base 

para todo el demás trabajo; precisamente ahí radica la importancia de cuidar 

minuciosamente tanto la investrgación como la elaboración del guión. 

El guión es en la mayor parte de los medios de comunicación el punto 

medular y es·preponde.rante obtener información exacta del tema, hacer una 

investigación 'seria) c~ncreta, con la finalidad de proporcionar los elementos 

para la siguiente' etapa; de dar una orientación acertada y de permitir un 

buen desarrofio del trabajo.31 

Para. elabórar el guión, que tendrá como función el conducir toda la 

producción deLprograma, se debe antes investigar. En la investigación se 

recaba lriforrriación sobre los conceptos, definiciones, principios, etc. Que 

comp~end~n~I contenido a desarrollar. 
·.- - -· . ' 

·: .. :~ · .. , 

· .· Es)::on•/enient~ contar con un temario tentativo para dirigir la 

búsqueda de d_atós o_rganizadamente. Y es necesario considerar dentro de la 

recopiladó~ ~~ 1~·rMfo~nÍaclón, las fuentes, la selección y la jerarquización. 32 

.. ,, -.:·-: 

31 Téllez Girón.Aguílar, Blanca Estela, Proyecto de serie para la televisión cultural 

Nuestro México, pág. 17 
32 Canseco Rojano, Raúl Armando, Propuesta de realización para un programa piloto 

de televisión, pág. 13 

-' Tr'SIS CON 
FALLA DE ORlGEN 

64 



é::uancfo ha sido definido el formato, se ha delimitado el te111a. se ha 

seleccionadb el género y la estructura, entonces se puede i'nlclar la 

investigaciÓÍI~ Este paso puede dar lugar a modlflcaclones,'"p~es, ·. 

generalmente la Información sobre el tema y los coritenldos determina · 

poslbilld~cJ~~yH~ltes. ,; ... ,.:; . .-. 

La lnv~stlgaclón Incluye la búsqueda de Información sobre 

exp~riencias'.ant~ribres, es decir, recurrir a diversas fuentes'p~r~·S~b~r que 

programas se.h~~ reallzádo sobre el tema, esto puede hac~~~e en c~tálogos 
o. gulas de,~at'erlales. 

Para Iniciar este proceso de investigación, hay que definir tanto los 

contenidos comó los objetivos de ese programa, para transitar a el calendario 

de Investigación. 

Toda Investigación para la producción debe trazar un calendario que 

contemple fechas límite de Inicio, desarrollo y conclusión. Estos pueden 

variar según se trate de un proyecto mayor o menor y el número de personas 

asignadas a él. En el calendario se especifican plazos en días o semanas 

para el desarrollo de las diversas actividades del proceso de investigación.33 

Como en cualquier proceso de investigación, el primer paso consiste 

en buscar fuentes que aporten información sobre el tema de la serie o 

programa. Según la especificidad, actualidad y profundidad de tratamiento 

del tema, se puede acudir a fuentes primarias como testimonios y 

documentos, o secundarias como libros, revistas de divulgación, periódicos y 

videos. 

33 Mcléndez Crespo, Ana, TV educativa, un modo de planear programas, pág. 64 
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Una vez r.ecopllada la información, se procede a la lectura que puede 

ser previo o simultáneo a la selección y elaboración de fichas. Esto depende 

en mucho de los tiempos que se disponen para realizar la investigación y las 

necesidades particulares de cada proyecto. 

R'especto a la cantidad de información que se selecciona para 

conforn:iar cada programa, los criterios varían en relación a los factores 

técnicos inherentes al programa: formato, género, preceptor y fines. No es 

posible encasillar la investigación para cada programa en una cantidad 

estándar de páginas, pero una referencia media podría ser que para un 

programa televisivo de 30 minutos de duración se requieren entre 8 y 12 

cuartillas de información. Si ésta es menor de ese límite se empobrece el 

contenido y si lo excede se satura de datos el programa final. 

Para concluir la Investigación se debe redactar un documento 

apegado al programa, que debe ser trabajado de la manera menos 

rebuscada posible, usando un lenguaje llano, claro y directo, sin que pierda 

la profundidad y seriedad que ameritan los programas de televisión. El orden 

de la información contenida en el documento de investigación puede 

responder al orden de los objetivos planteados en el diseño de cada 

programa de la serie. 

Es importante señalar que el texto de la investigación no constituirá tal 

cual el parlamento final del programa, ya que a partir de este documento se 

debe realizar otro proceso de tratamiento de la información, que dará lugar a 

un discurso televisivo que responda a las necesidades particulares del 

género, la estructura seleccionada y el receptor al que se destina el 
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programa. Esta ~s una acciÓ~ que sé desarrolla dura rite la etapa de la 

elaboración del guión literario y técnico. 

La lnv:~tig~ii~~ tiene la función de aportar los contenidos de cada 

programa de ma~éra ordenada, lógica y sistemática, pero no de presentar el 

gulórifi~~1.> :.,·· 

. Ninguno de los pasos señalados antes es tan rlgido como para 

impedir ál Investigador y su equipo o al realizador, llevar a cabo algunas 

· actividades concernientes a la investigación al mismo tiempo. Por ejemplo, 

buscar por un lado con la gente del lugar, y por el otro con las autoridades 

aspectos interesantes. Tampoco le impiden que el esquema inicial de la serie 

sea ·modificada. De hecho el proceso de investigación va aportando 

elementos para afinar el esquema de la serie y de cada programa en 

particular, pues la abundancia, escasez o complejidad de la información 

recopilada sobre el tema conducen con frecuencia a reducir o incrementar 

los contenidos destinados a cada programa. 

La investigación en este trabajo se fundamentara en conseguir la 

Información para la elaboración de los guiones, básicamente se obtendrá de 

instituciones como la Secretaria de Turismo a través de las Delegaciones 

Estatales de Turi~mo/~i Instituto Nacional de Antropologia e Historia, 

Agencias de ¡::cotu~i~mo, libros de historia, testimonios de la gente, 
. . . - . 

entrevistas, rilaterial en video, revistas, mapas, distintas empresas, lugares 

en inter~ei y ele ia observación directa. 

·, 

En particular en cada programa necesariamente se cumplirá con el 

proceso que integra el planteamiento (conteniendo los objetivos precisos de 

ese programa), las fuentes de Información (según los contenidos del 
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programa), la sele~~1Ól1 de la infor~ación (separando lainformaé:ión que será 

de utilidad y la i~f~rrl1acié>n que no será necesaria), organiza~iÓn' de la 

información Qer~rquizando y ubicando el lugar en todo el programa de 

televisió~) y la tr~nsmisión del producto al guionista para lograr obtener lo 

q~e' ~erá ·1a columna vertebral del programa. 

4.3 Guión 

En el equipo que interviene para realizar un programa, siempre debe · 

encontrarse una persona o grupo cuya función sea la de establecer las 

caracteristicas que el mensaje televisivo tendrá y a quien se denominará 

guionista, o encargado de traducir una idea o mensaje al lenguaje propio del 

medio televisivo. 

El guionista es el responsable de escribir ideas en un texto destinado 

a ser proa~¿ido y transmitido, el cual deberá contener cuatro elementos 

esenciales del lenguaje televisivo: voz, música, sonidos e imágenes. La 

combin~ciónde estos elementos nos dará siempre como resultado un' 

producto que uti.liza el video y audio para provocar cierto significado en el 

público. 

Para establecer la combinación adecuada de los cuatro elementos, 

primeramente se especifica la necesidad de comunicación, tomando en 

cuarita las características del público al que se va a dirigir y el efecto que se 

pr~tende obtener. Este inicio nos lleva a la técnica especial de elaborar un 

guión para televisión, el cual siempre nos remitirá a pensar en dos partes 

básicas que pretenden satisfacer una necesidad de comunicación: el audio y 

el video. 
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Un guión es una herramienta de trabajo tan importante como lo es la 

cámara, el switcher _o el boom. Sin un guión previo se asegura que las horas 

de edición se 9ará.n lentas y sin sentido, sobre todo si se traduce esto en 

términos ecpr1órnlc::Os. El guión es la visualización previa de las imágenes, la 

concepción del producto final, es una pauta, una guia que orienta la 

creatividad. Un guión es el texto que hace más profesional el trabajo de la 

producción televisiva. 

En los canales de televisión mexicanos, no existe un consenso de 

cómo y cuándo se deben elaborar guiones; los criterios se establecen con 

base en las necesidades especificas de cada producción, así como el grado 

de profesionalismo del personal que colabora en dicha producción.34 

El trabajo del guión pasa por un escalonamiento o proceso que esta 

integrado por: 1) idea m'icleo o inicial, 2) argumento, 3) sinopsis, 4) guión 

literario y 5) guión técnico. 

La idea nucleo es temática y de ella se partirá para las fases 

posteriores del guión, se puede decir que contiene una sola idea básica. O 

de otro modo lo que constituye el tema del guión. 

De és.te m.odo se pasa a la idea argumental, que va un poco mas lejos 

en el proceso de. construcción de la historia; se traza un recorrido de los 

distintos personajes u sujetos que van a servir para el desarrollo de la idea 

nucleo, y no sólo de los protagonistas o principales, sino también de los 

secundarios. Se marca su comportamiento, se explican los principales 

34 González Trevlño, Jorge Enrique, Televisión y comunicación, pág. 70 
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acontecimientos y ·se Ubica· en tiempo y espacio, todo ello a grandes rasgos 

;(~n una sola ~uartilla). 

: : La etápa siguiente constituye la elaboración de la sinopsis que 

''c:();,;lste en descomponer el argumento en unidades simples de modo que 

:puedan ser traducidas posteriormente a Imágenes a través de las distintas 

~scenas. Como Idea aproximativa, una sinopsis que deberá ocupar tres o 

cuatro cuartillas. 

El guión literario es la forma novelada de construir el guión partiendo 

de todas las escenas detalladas en la sinopsis, el guión literario desarrolla 

por orden cronológico cada una de ellas, Incluyendo la descripción del 

espacio, cuales son los movimientos, reacciones y actitudes, pero sobre todo 

se detallan los diálogos que sostendrán los personajes entre sí incluso el 

texto de la voz en off sí existiera. Se dice que adquiere forma novelada 

porque leído en continuidad recuerda esa forma narrativa. 

El guión técnico es la etapa que precede a la grabación. En él ya no 

. se crean situaciones, ni personajes, ni diálogos. Se toma toda la Información 

·,del guión literario y se pasa por el tamiz del ojo del realizador. Ello genera un 

;;;,4Úpo'.de guión que contiene todo tipo de indicaciones sobre la técnica propia 

:·· '·;•¡¡·~·1a'·;e~Íización de ese programa, sobre emplazamientos y movimientos de 

las cámaras, tamaño del encuadre, efectos, etc. El guión técnico aparece 

desmenuzado por secuencias y, dentro de éstas, numerado por planos, con 

le fin de facilitar el control de producción y realización sobre el conjunto y 

permitir el ordenamiento del material de su post-producción. 
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Tánto las escaletasco-rño Íos guiones téénicos slguenunas pautas en 

cuanto. a su disposlciÓn, '1~s. cÚales f~~illta~ sú Íedu;~ 'por todo.el. equipo. 

técnico .Y ·a rtisucó'.~~~:~-~,,~~le ~~~-11ós.~o-mo lnsfrú;,,enío :de. tr~baJo. 35-
·. ·' ··.-·· ~">·»·'·· ... --.-.!~-·--~~::~\~/1~~~~~~~~,{_:c:~ .. :,:·:\· ... - -· ·. : · '.:-·: 

p~sd~ 131~:~~fi·~¿g:~i~ta de su desarrollo, el guión debe contener 

ciertos elerrie~to!í ce progresión, ciertos escalonamientos narrativos que, si 

p~r ~l1a p~rte ni ta~ siq~·iera es necesario que aparezcan en escena por el 

orden cronológico que señalan los acontecimientos de la historia, si que 

deben hallarse impllcitos a lo largo del programa con el fin de facilitar al 

espectador las claves de compresión que le son imprescindibles. 

Estos elementos de la narrativa tradicional no sólo cumplen esta 

función clarificadora, sino que también aportan un Interés suplementario al 

seguimiento. Los puntos a destacar en el parlamento del guión son: 1) El 

planteamiento: o fase donde se ofrecen al espectador los elementos de 

cono.cim_iento básico, los antecedentes necesarios para comprender las 

Intenciones, las actitudes y los comportamientos de los personajes. 2) El 

nudo, o parte central de la trama, donde se articulan la serie de 

interrelaciones entre los distintos personajes que conducen a las 

circunstancias concretas del tema. 3) El clímax, o fase de incremento del 

Interés, punto álgido del problema, situación tensa, emotiva, determinante. 4) 

El desenlace, descarga d13 la tensión del clímax hacia la solución final,. 

objetivo último del trabajo. 

No necesariamente estas fases se deben exponer en el mismo orden 

de su enunciado. Es frecuente iniciar la historia a partir de su desenlace, o de 

su ciimax. El nudo puede preceder al planteamiento, o una historia puede 

-,-s·5·o¡~·Lloren9, La televisión, una metod~loglapara~.!LªP'ªndizaje;pág:.j25 ___ --:¡_,. :, -~:_:.~ -- . ------- ;-_· __ -:,:::;.;..::::- . __ ,_.,. ... ___ ··-··- . _____ ... ......,_.. -- -71 _ 
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carecer de desenlace, obviarlo o dejarlo al criterio del espectador. También 

pueden coexistir varios clímax, más de un desenlace, distintos nudos, todo lo 

cual, articulado entre si, ¡:iuede constituir un brillante y variado armazón 

argument'at3.6 

Cabe' señalar·que nó solo para programas de cierto carácter se utiliza 

este tipo de·n~rr~tiv~, para el documental cultural y turistico que utilizaremos 

se puede aplicar de cierta forma estos criterios, pues en todo programa se 

deberá há~e~un planteamiento, un desarrollo y un cierre. 

, '''}(/.Un 'gran defecto de muchos programas de televisión es que el locutor 

o érin'd~ct~r va diciendo exactamente lo que estamos viendo, cuando deberla 

complementár a la imagen con información adicional. Por eso cuando se 

escribe un guión y al grabar un programa se deben mantener las siguientes 

preguntas: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Con la 

finalidad de responder a las inquietudes de los espectadores de los 

programas de televisión. 

En la producción de los programas de la serie Lugares de México, se 

utilizará un guión que tendrá como función precisamente guiar tanto el 

trabajo antes, durante y después de la grabación. Un guión sencillo, con los 

elementos básicos o minimos para conseguir transmitir la idea y ser 

correctamente aplicado por el realizador. También es necesario considerar 

que puede sufrir cambios en la práctica o en base a información importante 

capturada en la misma grabación. Además de establecer por medio de este 

elemento la estructura y secuencia de presentación de los contenidos en 

cada programa. 

36 Soler, Lloren9, La televisión, una metodologla para su aprendizaje, pág. 126 
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De las partes que integrarán el guión tenemos: 

A) Los datos básicos (como pueden ser nombre de la 

institución, nombre de la serie, nombre del programa, nombre 

del realizador, fechas de grabación y transmisión, duración) 

B) Video (agrupación por tomas, secuencias o escenas, 

descripción del lugar, fotografía, iluminación, plano, posición o 

movimiento de cámara, descripción de los sujetos a cuadro) 

C) Audio (diálogos, énfasis, música, voz en off) 

4.4 Plan de trabajo 

Una vez que se ha terminado la investigación y que se ha logrado 

obtener el guión, entonces en la misma etapa de preproducción se trabaja 

para construir el plan de trabajo. 

Que es un elemento que permitirá junto con el guión ser los elementos 

que conducirán el trabajo posterior. Pero si ya tenemos el guión ¿Por qué se 

necesita este pian de trabajo? Hay que señalar que el guión lleva la 

. estructura y la forma que finalmente será presentada, pero no siempre el 

\ . trabajo se desarrolla en ese orden o de esa manera. Muchas veces hay 

tomas o lugares que se presentan tanto al inicio como al final y para esto 

resultaría muy costoso o poco útil llevar el proceso de grabación como lo 

establece el guión. 
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Además en el guión se- contemplan _lo que se va a presentar en 

cuadro, pero ¿Dónde se plasmara·t~c!? lo nec~sario o forma de conseguir 

ese proceso de grabación? Pre.clsam'~nte el plan de trabajo tiene por 

propósito prever y considerar lo necesario para tener éxito en la etapa de 

producción. 

Cuando se tiene la Idea lista para ser desarrollada, entonces se Inician 

los trabajos de grabación o la ejecución y para ello es necesario emprender 

acciones simultáneas en diferentes campos con el objetivo de reunir los 

diferentes elementos necesarios para realizar esta labor. 

Asi, por un lado deben Iniciarse las gestiones para tener acceso al 

equipo técnico requerido para las diferentes grabaciones, de igual manera se 

deben tramitar los permisos para efectuar las grabaciones, y coordinar las 

acciones para obtener otro tipo de recursos, como transporte, hospedaje, 

asistenci_a para la movilización y operación de los diferentes equipos 

técnicos; por otra parte se Inician los contactos con los diferentes 

participantes. 

No sólo es realizar el guión y con eso trabajar, hay que responder a 

una serie de preguntas no siempre consideradas en el guión como: ¿Qué va 

a grabarse? ¿Quién deberá estar presente? ¿En qué momento? ¿Dónde se 

grabara y en que orden? ¿Cómo se llevará a efecto? En definitiva, habrá que 

establecer un plan de trabajo. 37 

37 
Canseco Rojano, Raúl Armando, Propuesta de realización para un programa piloto 

de televisión, pág. 135 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

74 



' ' 

- - -

Un pl~n 'de trabajo tiene por Intención facilitar y coordinar todas las 

labores asociadas c~rÍÍ~s ~cilvldades de grabación, y se consideran los 

siguientes .elementos: •· 
- -,··'<-:·.::Y.:·>º:-;:.:~ ,, .. 

A) Datos (db~~ ~u~d~r1· ~er nombre de la institución, nombre de la 

serie, nomb-re1 d~l~~68i~rria; Íiombre del realizador, fechas de grabación y 
transml~lón>~uraé:iórl)L- · · ' -

'·•'. , .. ; .,, ' ... ;_;;~;.'·~ ; . 
:· ;'.'~;:. )~·.:,:_ ( ': ',':·~ 

.Bj Condl,C:iti!fas
1

(como ubicación, tiempo disponible, condiciones del 

viaje, tipod~-t~~:n'sP,6~e,tlempo de viaje, hospedaje, alimentación) 

C) ~~6~rsos (como obtención, manejo y resguardo dol equipo; 

cantidad d;;:re'c:Úrsos humanos necesarios; recursos económicos) 

D)AJ'~~da de trabajo (se describen las acciones en tiempos desde la 

salida, hasta la -ll~gadá) - ' 

Sin duda eLe]~rnento ma.s Importante del plan de trabajo es 

precisamente la agenda de-trabajo, pues en ella se describe paso a paso el 

desarrollo de I~ gra~~~iÓn, que una vez mas se explica, no es 

necesarlament~·e1 orden qUe será del guión o del que se presentara en cada 

uno de los progra~-as de la serie. 

Un buen.desarrollo del plan, da por resultado, el significativo ahorro de 

tiempo, de _traslado de equipo, de trabajo humano y de recursos económicos. 

lnCius~ sepy;ed~ considerar dentro de un plan de trabajo para un 

.· determln~ci() programa, el aprovechamiento de estos elementos para el 

de~arr~llod~ otro programa de la serie. 
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4.5 Contratación de recursos 

En la parte de la preproducclón, después de la investigación, el guión 

y el plan de trabajo, tenemos por último y antes de Ía, grabación; la 

contratación de recu~sos; que es llevada á cabo al ibu'ai que el plan de 

trabajo por .. ~.1.~5:~\~Jlr~~~.'.3'. pr°c~:~c~lón; .. • •• :· .•.. :,.é:·.· ·;¡.,.. J;"·.·~·· ·. 
U~~-~~:z d~~r,í'.~1~~.s en~I gUl~~y e~~~·r§Ji~.~·~:tr~bajo los elementos 

mlnimos ó n~cesarios para lograr re¡;¡liz~r,la gr,~pac.ión .de un programa, se 

contrafaran precisa.mente esos recursos huníanC>s,•de equipo o materiales. 

'. ·,' .· 

Esta tarea también tiene que buscar l_a·s locaciones, los permisos, los 

desplazamientos, los transportes, etc~ La pérsona encargada deberá tener 

conocimientos generales de administración, de contabilidad, de gestión, de 

política. Además ha de ser extremadamente previsor, desconfiado, 

notablemente organizado y hasta de capacidad de improvisación. 38 

La realización de todo programa de televisión depende en gran 

medida de los medios, recursos y materiales con que se cuente, la 

abundancia o carencia de éstos, modifica en gran medida sus resultados. 

Por tal razón, es por demás Indispensable realizar un presupuesto donde se 

incluyen todos aquellos elementos comprendidos dentro del proceso de 

producción del programa, para que en el caso de que la inversión requerida 

por éste sea mayor a la autorizada en el presupuesto asignado, se pueda 

decidir si conviene continuar con el proyecto, o adaptarlo de acuerdo a las 

posibilidades económicas de que se disponga. Siempre es mejor iniciar una 

38 Soler, Lloren<;;. La televls16n, una metodologla para su aprendizaje, pág. 56 
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realización cóncbas~s sólid~s. qüé,,tE~~~r que s~'51J'e¡~derla por falta de 

recursos}9 : ,~ _ .. ·.~?/> ~:·: ·:·.~'.·/.:·: ... 
r ; , ' • • - ' • - .'·. > • ' ~· • O; C 

,., .;~;,¿.~~~~f rW~~~E~~~~~,1~'.:f f :;, ~::~w:~::~:~·" 
trab~Jo ~s ;~,~A~''ci'~,i~·,¡~~iíi~~l~~~.~b1~"se~á necesario considerar, el equipo o 

';/.• '· : ~:_, : '\·:·~ .. ::.:.'!Y.;'.;:.;:._=:~·:~ -.¡t,:::,.-¡'-.~,;~ .:,, .,_·.;'.~'.:; , _ ;.~,-. . 

material. Enotros;'h~br'á'lasfacllldades de equipo y serán indispensable 

con!rn:tarpr}r·'~¡~~i~dci~N~~~~s~··humano . 
. ··': >:.:.:· :_--: .··::,•;f' . 

' . . . . . . '. , -~- ; .. ' . _·' . ~:' 

También' deberán tomarse en cuenta las inversiones en gastos 
- •::•_ ····· :.•: 

generales y materiales auxiliares que intervienen en los procesos de 

preprciducción, producción y postproducción del programa, incluyendo los 

gastos por conceptos ·de viáticos, comidas y transporte. 

La preparación de un presupuesto puede realizarse de dos formas 

disUntas: A) Presupuesto por programa y B) Presupuesto por serie. En el 

primero se utiliza cuando el ritmo de producción es bajo y se dispone de un 

fondo que permite la obtención Inmediata de los recursos. En el segundo se 

utiliza para conocer los costos de todo un proyecto, de paquetes de por 

ejemplo 20 programas de 28 minutos cada uno. Para estas formas es 

indispensable considerar la cantidad de equipo y material, la programación y 

anticipación para que no se afecte por tiempo la producción. 

Prepara un presupuesto y calcular todos aquellos gastos que 

intervendrán durante la realización del programa no es tarea fácil. La práctica 

y los errores en la previsión de gastos Inesperados, así como la 

39 Todd Alvarez, Luis Jorge, Propuesta para la realización de un programa de 

televisión educativa, pág. 46 
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comprobación de los mismos al finalizar la producción; servirán para que el 

productor y asistente adquieran cada vez más experiencia y puedan en un 

otros programas ajustar sus previslones.40 

En los programas de la serie Lugares de México será necesario 

contar con: 

1) Los siguientes recursos humanos: 1 Productor-realizador, 2 

Coordinador de producción y contlnuista, 3 Investigador y 

presupuestador, 4 Guionista, 5 Asistente de producción, 6 

Fotógrafo, 7 Camarógrafo, 8 Iluminador, 9 Microfonista, 10 

Concluctori;is,J1 Asistente de imagen, 12 Editor, 13 Locutor, 

14 Tituládor, 15 Musicailzador. 

2) En recursos técnicos y materiales será necesario: oficina 

para trabajar, papeleria, sistema de comunicación, fuentes de 

información, el equipo de grabación (cámara portátil Betacam 

y VHS, cintas Betacam y VHS), equipo de iluminación 

(reflejantes y lámparas), equipo de sonido (micrófonos y 

cables) y necesidades como transportación, hospedaje y 

alimentos en las locaciones, equipo de edición (Betacam

Betacam, On line1, etc.), material de edición (cintas 

Betacam), equipo de sonido (cabina de audio, micrófonos, 

etc.). 

•o Todd Alvarez, Lu!s Jorge, Propuesta para la realización de un programa de 

televisión educativa, pág. 46 
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3) Los recursos auxiliares: El pago de servicios como las .visitas 

guiadas de zonas arqueológicas, las entradas a museos; . 

preparación de platillos, servicios turistlcos, ser/lelos pára 

grabar en ciertas condiciones (vistas de altura o vistas 

acuáticas) y entradas a lugares de diversión. 

En el momento de tener contratados todos los recursos, es entonces 

cuando se tienen todos lo necesario para iniciar la producción, la grabación o 

el desarrollo de la siguiente fase del trabajo. 
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Capítulo 5 Fase 11 (Realización) 

5.1 Fotografía e iluminación 

Una vez que se han desarrollado y concluido las diferentes partes que 

integran la Preproducción, se inicia el trabajo relativo a la fase de la 

producción, esto es la fotografla (considerando el encuadre o plano, la . 

posición, el movimiento de la cámara, el c;olor y la ilumÍnación), ~l.sonido y la 
videograbación. .:\·:):" :.' ... :·::•, .,,• ':: ,.. . · ' ' "'.' :: 

·, '~,· ' ; ,\ ·.\ . . . . 

'.~· '.:>!,· ·~·~·\,:·_:>·,:.; ·<j~.: __ y·. 
, • ·::\~,_ ... ' .• ·.. :,'..'.. -" k.';. . .- ' _ .. ;'' . 

.. :1=.s e2.g:~.k·r~;.(e~,ert~~~;~,f,,\,\t~~~2¡;~~J~;.~i~f ·~w~t·i~.??1:~~.té'.ya·.·que 
de la correcta ejecuciórí'dé está práctié ' '" 're's'entará 'o)ioJinaliriente un 

' buen. m~tes~{'~\~~/:!'f ~,:~lli~;}:~i ' y.f~~ . '····~jttrJ,¿~:11:>:::·~., ~: '. 

.. La próduéCióil el la etapa que Incluye lós. procesos técnicos que 

permitirán I~ g/al:>aéión del programa.41 Estos procesos en el caso de nuestra 

propuesta se enfocan al trabajo en exteriores o locaciones, por lo que se 

incluirá solo lo necesario para estos casos. 

Por fotografia, desde el punto de vista del lenguaje televisivo, 

entenderemos como el elemento que integra lodos los componentes de la 

imagen, es lodo un lenguaje visual que puede brindar un estilo particular del 

programa. 

41 Canseco Rojano, Raúl Armando, Propuesta de realización para un programa piloto 

de televisión, pág. 131 
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En televisión hay dos.formas de trabajar, en directo o conocido en vivo 

que da grandes diferencias con el leguaje cinematográfico y el pregrabado o 

diferido que se a~ercá,en.cuarito a forma de trabajar al cine, esto es "porque 

se utiliza una sola cániara;: se' ilumina y se compone plano a plano y se 

construye la narración en el ,banco de edición, naturalmente apenas existe 

diferencia algum1 entre' 10, grnniática ~inematográfica y la televisiva,"42 

El. pregrabado es. un' leguajé mucho más elaborado, proporciona a 

través' de la ediéión centenares de recursos retóricos como sucede en 

cinematografla; es más las bases sintácticas, del lenguaje televisivo, los 

códigos de representación, la semiótica del medio.toman todos como base 

de referencia aquello que se presenta en el cine,' 

La importancia de la fotografía radica en el uso correcto de lentes, 

encuadres y composición, ayuda a dar interés a una escena que de otra 

forma podria resultar sumamente monótona, Es que lograr una toma 

interesante es una de las cosas más complicadas de la grabación, Esto se 

debe a que hay muchos valores, sentimientos y contenidos diflciles de 

expresar en un programa. Un guión puede resultar mucho más interesante si 

presenta las cualidades intangibles de los sentimientos y de las emociones 

que dan profundidad, en lugar de utilizar el camino fácil, pero inefectivo, de 

poner un presentador. Lo que una imagen diga al público depende en mucho 

de cómo vea la escena la lente con que se tome. 

•
2 Quijada Soto, Miguel Angel, La televisión, pág. 47 
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El encuadr~ 0 también conocido como ca;,,p·o,de_:visiónse basa en el 

principio de que un lente solo abarca parte de I~ E!sceria que está enfrente 

de ella. La longitud focal de la lente está eri rela~iÓn ~Ón ei°t~;,,año del área 

del 'visor, es decir, determina el ángulo que: e~ sentido .vertical y horizontal, 

tiene la lente. Son estos ángulos los que'determinan el campo, encuadre o 

todo lo que se ve (o alcanza a ver). Por_ ejempló el gran angular abarca 

mucho más de lo normal, y el normal abarca más que el telefoto. 

A parte del encuadre, en la Imagen es de.considerar la persi:iectiva 

que se puede entender como la aparente relación de distancia entre los 

primeros planos, los planos medios y los del fondo. Cuando la distancia de la 

cámara o el sujeto se mantiene constante, todas las lentes dan la misma 

perspectiva. 

Otro concepto a considerar en la fotografía para televisión es la 

profundidad de campo que es la zona de enfoque nltida, la cual se mide a 

partir del pu.nto más próximo a la cámara que tiene una nitidez aceptable 

hasta el punto más lejano. Esa profundidad de campo varía de acuerdo con 

la abertura del diafragma o Iris, cerrando la profundidad de campo aumenta y 

por el contrario abriendo el Iris disminuye la profundidad de campo. También 

varia la profundidad de acuerdo a la longitud focal, pues un telefoto tiene 

menor profundidad de campo que un gran angular, aun cuando ambos estén 

·enfocados en el mismo punto y tengap.1~ misma abertura del diafragma. 

Estas características, campo de .~isión, perspectiva y profundidad de 

campo, son claves para la ele~ción. el~ I~ l~nte que puede hacer el programa 

más interesante. Asi, por señalar un ejemplo, podría ser de mucho impacto 

grabar con un gran angular un grupo de bailarines: al exagerar la perspectiva 

se ven los movimientos más majestuosos y de giros más pronunciados; al 
( 
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acercarse y alej~rse de la cámara, parecen recorrer la distancia cori mas 

rapidez de la real. Esta característica ,de mayor Impacto, a la tdma, de ún 

corredor, un carro o un esquiador. Un ejemplo más, el tornar con un gran 

angular a una persona sola en una habitación, p~ra e~~g~rar'la profundidad 

y la longrtud de la habitación, da énfasis a ~S~i~Í~m'1~1lt~'y);oieciacL,Esa 
exageración de la profundidad pued~ aprdvectia'r'se para aÜmen,tar la' 

sensación de mareo al hacer la toma ~esdeóiert<(~lt~r~ h~daab~jo. Este 

efecto ayuda Igualmente a real~ar'á la, pef~dna ¿-~¡,:;¿, '1ndlvldlio y no como 
- - . ·-, ' . ' .· .... -·' ·- ' ' ; . '·~ . -· .. ~·; . 

parte de un grupo. ',,", 
: :·'.·~·".::: ..... :'.~'.··:·<· ·::_,_.- .·· . ' 

Mientras que un telefoto/por,sJ'e~tr~cho c~mpo de visión y poca 

profundidad de campo; ayuda a ·ai~lar y destacar los detalles. Los primeros 

planos o fondos que a veces crean confusión no son necesarios, se 

desenfocan fácilmente y la atención del espectador se dirige al plano de 

acción más importante. Muestra de.ello es una calle con tránsito 

congestionado pues lo autos y peatones parecerán amontonados, además 

con el telefoto se da_énfasl~ a escenas como las de una opresión en cuatro 

paredes o la repentina perc!3pclón de que en una habitación hay otra 

persona. 

Las partes técnicas son estás, pero lo dificil en el problema de narrar 

con imágene~ esíá en ~I acoplamiento. Se debe determinar primero el 

contenido de la escena y de sus personajes, y después que técnicas se 

deben emplear para aprovechar las propiedades de las distintas lentes. Ya 

que haciendo la toma que mejor permita utilizar esas cualidades, se añadirá 

emoción y ambiente,, que son características de un buen programa. 

Si cada toma esta bien pensada y bien fotografiada, los problemas de 

edición serán menores y de fácil solución. Lo Importante es que el argumento 

/ 
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. ·, .;- : .... _ ..... · . '_: :. . ., -; "' . .' ~ -:.,_-" ... -.. : .-· ' . . ' 

quede presentado ,dé'. forma 'explicita, interesante y entonces para el público 
mucho más ágradabÍ~ y a6e~t~ble.4~ , .. , .•; . ' ' '' 

·.-:·; __ <:.:~::· -~ ,, <-- .• :·:~ .. :/ ,_. ,. 

' ' corr;o p~rié del encuadre y la fotografla, tenemos el plano ql1e es la ' 
. •' . ' ~ .' ' . . ., . . .· ., '." . . . ·' . 

:únidad bés1C:a d~l lenguaje televisivo. Desde el punto de. \lista temporal el 

plan~ ~~:·1~ duraciÓn de aquella parte de una toma comprendlcl~.~~~re dos 

cortes éonsécutivos del proceso de edición. Desde el punto de vista espacial, 

plano es la denominación que se da al contenido leónica de u~~ ton:ia! ~s 
decir, al alcance y extensión de su campo visual. 

., 

Lo que se refiere a la toma se denomina a la gra¡,·~.~lcj~ c:lel"lrnagen (y 

opcionalmente de sonido) comprendida entre un arranqüe\i.ül1a parada del 

magnetoscopio. Por regla general la toma ~s riiás lar~~:tju~e!pÍ~noy el 
plano secuencia es aquel que recoge en toda s'u 111tegrldac:l7'"si~ Yriie~rüpción, 

_ -. , - -, · · · .-i::c" > ,,··,.,_, - , -, .•.· ~ .·.: 

una acción prolongada de unos protagonistas, es prolorigáda precisamente 

por la necesidad de que la acción no sea interrumpida. : 

Pero el plano adquiere mayor Importancia en cuanto a su valor 

lingüistico, cuando lo entendemos como el campo visual de la cámara. Por el 

lado de la cantidad de su contenido, se debe hablar del tamaño del encuadre 

o valor del plano. Por lo cualitativo se puede referir al tipo de encuadrey 

composición. Y por la dinámica, al movimiento dentro del cuadro. O lo que se 

entiende por planos, posición y movimiento del cuadro. 

Hablando de los planos, los cine.astas norteamericanos de principio de 

siglo fueron los que estableci~ron una escala de valores de cada plano a 

tamaños de encuadre, que mas convienen a 1'as necesidades de la narrativa . . . . . . . 

43 Quijada Soto, Miguel ~~gel, La televisión, pág. 4g 
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cinematográfica y televisiva: Plano detalle (PD) Aquel que recoge una parte 

muy pequeña de una realidad mas amplia, potenciando al máximo el tamaño 

del detalle seleccionado. Gran primer plano (GPP) Que es el que se obtiene 

encuadrando, por ejemplo, un rostro desde la frente a la barbilla y que ocupe 

todá.la pa~talla. Primer plano (PP) Es el que reproduce al personaje desde la 

. altura de los hombros hasta la cabeza. Plano medio (PM) Que puede recoger 

l3 Un' personaje desde medio pecho hasta la cabeza. Plano americano o 

.··plano o/. (PA) Comprendido desde la cabeza hasta un poco mas arriba de las 

: rodU.las. Pla.n6 General (PG) .Es descriptivo de la situación general en que se 

enél.lentran los actores, posiciones, relación, ambiente o escenario, o lo que 

se entiende como cuerpo completo. Plano conjunto (PC) Considerado 

puramente descriptivo del lugar que se desarrolla la acción, el ambiente, el 

lugar. 

En otro orden de ideas, hay que considerar las posiciones que puede 

ocupar la cámara frente al sujeto o tema. A esto hay que decir que existe: la 

posición frontal, que la utilizan por ejemplo, en los locutores de telediarios, o 

cuando un personaje debe dirigirse a los espectadores. El plano a tres 

cuartos, que se obtiene colocando la cámara aproximadamente 45º respecto 

a la mirada frontal del personaje, sobre todo para denotar cuando un 

personaje se está dirigiendo a otro. El plano de espaldas es utilizado para 

mantener la incógnita o misterio sobre un personaje o para definir una acción 

en donde se escucha a otro personaje. 

Entrando a las posiciones tenemos que desde el concepto de la altura, 

el normal es situar la cámara al nivel.de los ojos, cuando se coloca por 

debajo enfáticamente es contraplc~do y se utiliza para potenciarlo y 

magnificarlo, es decir, denota P?der autoridad y fuerza. En sentido contrario, 

la cámara colocada en un punto el~v.ado empequeñece y minimiza al sujeto, 
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el picado se emplea para dar sensación de Impotencia, acorralamiento e 

indefensión de ~n pe;sonaje. 

~or~otra part~ se puede decir que la cámara es un objeto móvil en el 

·espacio en elque puede desplazarse con extraordinaria facilidad. Esto 

permite dar movimientos de cámara y desarrollar posibilidades lingüísticas, 

sin modificar la posición vertical, la cámara puede desplazar su eje horizontal 

a lo largo de 360º de la circunferencia, lo que s.e conoce.como paneo o 

panorámica horizontal, con la función de mostrar la totalidad cuando esta no 

cabe en el encuadre (puede hacerse mas atractivo descubrlencÍC> 

sucesivamente elementos de un todo, para Incrementar la fas61naciém):~Del 
-> ':-·"·, ;': 

mismo modo se tiene la panorámica vertical, desplazando la cáf11ara en el 

eje vertical, la conjunción con la panorámica horizontal se prodLlce.una' 

panorámica compuesta o diagonal. 

Cuando la cámara se desplaza físicamente toda ella¡ avanzando o 

retrocediendo o marchando lateralmente, entonces se da origen a un 

travelling, movimiento definido por el hecho de que la cámara modifica su 

situación en el espacio con respecto al tema. Este movimiento modifica las 

distancias relativas entre cámara, sujeto y fondo, de aquí nace su específica 

función expresiva, puesto que acentúa la sensación de profundidad y por 

tanto potencia una tercer dimensión del plano. Los movimiento dolly 

consisten en una combinación de lo antes expuesto, la cámara se instala en 

una plataforma al final de una pluma que se fija sobre un carro que se 

desplaza sobre vías y que permite que la cámara se desplazarse en 

cualquier sentido y cierta altura, para seguir paralelamente al sujeto. 

Ahora, los planos captados desde distintas posiciones habrán de 

compaginarse ~nt¡e sí para obtener una continuidad narrativa, pero en un 

f. 86 



discurso tan fracci()nadcl, tan cjisC::()ntinúo.foór:.io obte,l1er una total unicidad 

espacio t~mporál? Bu~no aquí h~brá que seguir unas sencillas reglas sobre 

la posición de'la cámara, es decir las regl~~d~ a~guiación que toman como 

referenci~ el eje de la acción. Esto es qu~.to~~ a~~ión que sucede frente a la 

cámara habrá que reconocer el eje d~'la acciÓn, que viene definido por: A) La 

direccionalidad que marcan los personajes en su desplazamiento, B) La 

direcclonalidad de la mirada de unos 'pers()n~jes que dialogan entre si (aun 

cuando no se desplacen), C) Por la intencionalldad que señalan al dirigirse a 

hacer o de hacer cierta acción, O) Por la observación del tal cosa f\,Jera del 

campo del espectador. Incluso en una edición podrán montarse todos 

aquellos planos que hayan sido grabados colocando la cámara al mismo lado 

del eje, el error se da cuando no se aplica esta regla (salto del eje). 

La composición dentro del encuadre se basa en las normas de la 

pintura, ya que estudia la adecuada distribución de lineas, masas, objetos, y 

colores, con le fin de obtener la expresividad deseada, lo cual quiere decir 

que tan correcta puede ser una composición equilibrada, como una 

totalmente desequilibrada, todo depende de la expresión, estilo, etc. En esto 

entran las áreas o zonas de máximo interés, forma de objetos y otros.44 

Lo que se refiere a la iluminación, se puede definir técnicamente 

hablando, que iluminar equivale a dibujar con la luz, es decir no se puede 

iluminar correctamente una escena sin saber lo que se quiere. Los expertos 

iluminan las escenas por etapas, y siempre tomando en cu.enta la dirección, 

la intensidad y el grado de difusión de la luz. 

44 
Soler, Lloren9, La televisión, una metodologla para su aprendizaje, pág. 116 
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Comenzando por la dirección, hay que determinar claramente de 

donde proviene la luz en la escena que debe grabarse, en exterior lo usual 

es que la luz dominante provenga del sol, pero si es un Interior la luz 

dominante puede provenir de una ventana, de una lámpara, etc. Entonces 

hay que situar uno o varios reflectores en el punto Imaginarlo. Todo de forma 

que la Iluminación de los actores y de los objetos sea lógica. En ocasiones se 

trabaja con una sola fuente de luz (la llamada luz dominante de la escena) 

para producir contrastes y zonas de sombra, aunque los mas normal es que 

utilicen tanto difusores, como reflejantes o reflectores que compensen la luz 

en otras áreas de los sujetos. De modo tal que se matice la fotografía y el 

efecto sea más real porque los personajes reciben la luz dire?ta d~I sol, pero 

también la luz reflejada por las paredes opuestas a la principal fuente 

luminosa. El equilibrio entre una y otra luz se logra .con un poc~ de · · · . 
habilidad.45 · .;/';;í: .'.i · · 'o:· 

La técnica de ilumlnaclón básica pretende conseguir la más correcta 

visión del tema o sujeto, destacando su volumen, forma, posición, distancia 

del fondo, etcétera, para una adecuada comprensión de la escena. Para ellos 

existe una iluminación estándar o lineal, aplicable cuando se necesite una 

Iluminación de carácter general. Las reglas básicas para la colocación de las 

luces es: 1) Luz básica o principal, que es la predominante, con una posición 

vertical de 45º y horizontal de 45º sobre el sujeto, es la luz que crea el nivel 

de iluminación de la escena (puede ser en exteriores la luz del sol, y en 

interiores una ventana o lámpara) 2) Luz complementaria o de relleno, 

consiste en una iluminación suave, para reducir el contraste entre las partes 

mas iluminadas, la posición es Oº vertical y 30º con relación al eje óptico del 

objetivo de la cámara (pueden ser luces o spots de relleno o reflejantes para 

45 Quijada Soto, Miguel Ang~J.,l.a' televisión, pág. 58 

' 88 



desviar la luz de.1 sol) 3) Luz de separación o contraluz, que es una luz que 

rebordea al sujeto, qUe se sitú~ por detrás del mismo en una posición alta, 

orientada hacia la cámara, su objetivo es generar un efecto de separación 
" ' . 

éntre el sujeto y el fondo, supliendo así la carencia del efecto tridimensional 

de la televisión. 4) Luz de fondos, cuando por exigencias de orden artlstico o 

técnico los fondos del escenario o decorado requiere de un tratamiento 

luminoso diferenciado de.1 de los sujetos.46 

. El lenguaje de la luz es un recurso básico en la expresión televisiva, 

por eso la responsabilidad rlel iluminador es muy importante y su formación 

ncí tiene que·ser puramente técnica, su misión va más allá y entra de lleno en 

el campo estético. Por eso, un iluminador u operador debe conocer además 

de Óptica, nociones de estética, historia de la pintura, del cine y de 

·fotometría. 

En los programas de la serie de televisión que se propone, se busca 

cuidar precisamente todos los elementos de la imagen, es decir, crear un 

estilo que permita hacer de cada uno de los trabajos un material de calidad y 

que sea bien visto por el público. 

Uno de estos elementos es el encuadre, que desea integrar en lo 

captado por la cámara, todos los sujetos y objetos que sean importantes 

expresar en los programas, que en función de los temas o tópicos de 

Explorando México, es muy variado, desde pequeños hasta grandes objetos, 

pasando por los diferentes sujetos. 

46 Soler, Lloren9, La televisión, una metodología para su aprendizaje, pag. 51 
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En cuanto a los planos que se manejaran en estos programas de 

televisión, son también variados, por las diferente~ tom~s. 13 dinámica y el 

buscar no caer en la monotonía y estatlcidad;en las entradas los planos 

será~ gen~rales o abiertos con lafinálidad de situar al espectador, mientras 

que eri el desarroll~ sárán plano~ ~err~dos sobre todo en la exposición de 

objetos de árte, ade~á~ :~i'etp1al10~ il'í~dlos al hacer entrevistas. En general 

se puecl~'decir ~¿é cle~1ci?~'.J~' g;~n diversidad de temas tocados, pero de un 

solo lugar, tarn~i~rl~~fái~~~'.kr~~de la diversidad de planos utilizados, pero 

siempre ~an~J~ri~'6r('c:6-~;-~~p-brldl~nte a esa toma . 
. . - ; ,· :~ :.·: . - . : .·: ~· , 

,_. -... ··.: - .. ~ '-._.: l .: 

De la posÍclÓn de la cámara diremos que siempre (a no ser por 

necesidades bien' fundamentadas, como pudiera ser el engrandecimiento de 

una monumento, por ejemplo, donde se utilizaría una torna contrapicada) se 

empleará la posición normal, pues se busca que el espectador o público sea 

el elemento presente en ese lugar. 

Mientras que en cuanto a movimientos, serán pocos los 

de_splazamientos completos de la cámara, pues en locaciones es muy dificil 

lograrlos y el argumento o guión no los empleara tanto como los paneos para 

visualizartodo.el_ambiente, así corno los acercamientos o alejamientos 

necesari~~ p~~~ 'én~uadrar objetos completos o detalles necesarios de dar a 
: -· - . - .. - -.:._. ,_~ _:·- -~ ~- - . 

conocercomo,pá"rte importante de los ternas que toca el programa. 
- - ··;"> ·:~---~-:::::(.:,/S;r:;-~f{;~<:·~\:;~ _,::-:_-:_·_ -;-

-: :.:~~-}:: .. :?1-r~':\{. 
Lo qlie'co'rré~ponde a la Iluminación siempre buscará ser natural, 

;.-·.:>f_; :-(:~-::-~}tt·~.! _,_;f-
.· utHlzando el~ol .~01110 fuente principal, pero sin dejar grandes áreas de 

sol111:>r~~;~·6~ntr~·~¡¿5, por lo que utilizará reflejantes para complementar 

. esos e~p~ci~s" así como antorchas portátiles para interiores, una 

c'~rai:teri;tica básica de todos lo programas será la abundante iluminación 

para dar en todo momento cierto sentido claridad al espectador. Por último y 
I 
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relacionado ccín el correcto manejo de la luz;,se cuidará en todas las tomas . . 

el color, tanto su~ principales planos, hasta los rn~tices de los detalles y de 

las gráficas .. En general se pretende el uso de colores claros o muy vivos 

(azul, amarillo, verde, naranja), pasando por el manejo de los sepias y de 

tonos ocres. De la dinámica en el uso de los colores o de su aplicación, será 

un elemento que logrará en el espectador una muy buena aceptación. 

5.2 Audio 

Este apartado se refiere, sin lugar a dudas, al audio en la grabación en 

exterior o sonido directo, al manejo de los sonidos ambientales, de los 

micrófonos en entrevistas o de las voz de los mismos conductores. 

En las producciones de televisión el áudlo es un elemento vital en el 

proceso de ~ornun'ié~dó~ Veñ'~caslcmes, p~ede desempeñar un papel más 
' • • • ' ' •, • ~ • < e ' . 

importante qu·e ei ci~·1~ image.ri.4~ ••· 

• El audio d~ los progr~ma~ de televisión está compuesto por cuatro 

elementos: palabra, música, ruido y silencio, porque el silencio fue una nueva 

conquista del cine sonoro en el orden expresivo, a diferencia de que en el 

cine mudo no podía tener una función psicológica efectiva. La palabra, que 

es tanto como decir el monologo o diálogo, expresión verbal de los 

conductores, mientras que la música necesaria por la expresión, o para 

subrayar la acción, o para preparar un estado de animo o ligar secuencias. El 

ruido o efectos incidentales, dan vida a la imagen, respaldan lo visto, ayudan 

al espectador a comprender mejor la acción, el ruido de la lluvia, el sonido 

47 González Treviño, Jorge Enrique, Televisión y comunicación, pág. 131 
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del mar,el viento~ ~I cerrar una puerta.,uno~ pas_os que su_enanO el silbar de 

un t~en',et6étera;~~~tod~s'~ori'1cios í~~ici~htalés qu'~ariiblentan el programa. 
' . . ' - - . ' ,,. ' - ' . . ' . ' . . ,.~ - . . ' ... : . . 

Por último el 'slienclo; que )Unto coh uha' mirada; uii 'gesto puede resultar ser 
' .- - . ~· .......... ·. . •"·' . - . _. ,•,. . ·.· . . ' . '. . ' - ; 

el pÍot8gOliiSi~i;!,::: ;;;·.:1:·~--·-;' • 

-· .. ' -_ ¡,:'::-: -._: "". _::";'' ,,, { 

El ~udio ~n ~elevlslón se graba en la. misma cinta devldeo que dispone 

de tres pistas para su grabación. Para obtener un buen. sonido es necesario 
',··. 

elegir el micrófono más adecuado para cada escena o programa. Asf, existen 

micrófonos omnldirecclonales, que captan el sonido en todas las direcciones; 

mlc.rófonos direccionales que captan el sonido en una forma de cono; 

solaparos que son diminutos micrófonos que su.elen ponerse en la corbata o 

solapa del conductor o entrevistado; micrófonos inalámbricos, los cuales 

gracias a su antena, permiten al locutor, presentador o artista moverse sin 

preocuparse por el cable, y el conocido boom, que es un micrófono que 

cuelga en el extremo de un brazo mecánico (fuera del campo de la cámara) 

el cual es movido por el ópéradcir. J.· 
. ~ . . ',_. - '- , 

Al elaborar un guión'él esbrltorclebe tener presente el mundo creador 

de 'º' :o::d:~~l¡i~\~l:~~~:~~~~::~~~~·::~I"' el~tcóol" de ·. 
tran_smisión.é:í d!stancia·d.e im.ágenes y sonidos, cosa que, extrañamente, 

' '_- - .. '.\,'.':'; ·:.:- .·:,-<:-~- :,,_:"'¡"~ :'·,_ .-'..-. . - ' 
parece ser,01\1.idáé!a c_uando hay tanto énfasis en el tratamiento visual y se 

actúa cong~a~º~¿g·ifg~ncla en la captación y grabación de los sonidos. Había 

qÚé entéínd'~r;qÜ~ si bien la imagen sigue siendo le mensaje rey de la 

transmisiÓh!2¡:>~ro que sin embargo, la banda del sonido posibilita una gama 

de regist~os ~xpreslvos, unas posibilidades de manipulación y transformación 

48 Quijada Soto, Miguel Angel, La televisión, pág. 65 
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tan ricas y v~riadas como puede hacerlo el propio tratamiento· de la imagen. 

Aunque apoyada en una base técnica muy identificable, la grabación sonora 

es más que una técnica pura, es un arte. Es necesario que el operador de 

sonido posea una especial sensibilidad para captar los más variados matices 

que una grabación sonora pueda presentar a su oldo y actúe artisticamente, 

valorando, enfatizando, corrigiendo, combinando y tratando todos los 

distintos parámetros que componen la llamada imagen sonora. 

El hablar de imagen sonora, se refiere a que de la misma forma que 

en la imagen, aqul hay planos, en cuanto a la captación de sonidos, un gran 

plano sonoro será la multitud, mientras que un primer plano de sonido será 

tan solo el sonido de una gota de agua. También en los planos sonoros entra 

la distancia o perspectiva (por ejemplo la reverberación, da un sentido de 

distancia, ya que los primeros planos carecen de esa reverberación). Otro 

concepto es el de colorido y tono, Identificando estos conceptos con su altura 

sonora, mas o menos aguda (brillante), mas o menos grave (opaca).49 

Para el caso de los programas de televisión de la serie Lugares de 

México, el resultante de la toma del sonido difiere según se efectúe en 

interiores o en exteriores. Pues en el caso de los interiores será dificil 

prescindir de la gran cantidad de ruidos de fondo existentes, lo mejor será 

asumirlos en la banda de audio como una caracteristica de verismo y 

realidad sonora. Ya que nunca en la vida escuchamos un sonido limpio. Tal 

vez ésta sea la desventaja de los estudios, donde el sonido es demasiado 

aséptico, como de laboratorio. 

49 Soler, Llorenc;:, La televisión, una metodologla para su aprendizaje, pág. 44 
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En los exteriores, el mayor problema de un buen sonido es el viento 

cuando golpea los ·micrófonos. Para atenuar este efecto se pueden utilizar 

para vti;intos, que nci son otra cosa que fundas de espuma de polluretano o 

fibra de vidrio con las que se forran las partes sensibles de los micros, cosa 

que no afecta a la permeabilidad del sonido. Al Igual que en el caso anterior, 

será Imposible reducir otros sonidos de fondo pero, en cambio, las voces y 

ruidos carecerán totalmente de reverberación, resultando perfectamente 

imperceptibles. 

Aparte .de los micrófonos que capten los sonidos ambientales, habrá 

que considerar '1'()s'Í1'1icrófonos ~ara los cond~ct~res, asl como los necesarios 

para reallzar e~Íre~lsta,S o t6fuar testimonios. . 
~-" '< ~-7~,-:>.·:; - .. ~~~ '- . 

. ,_ ·, ::.:...: , __ ._ .. ,_ .''." .... ::.':: - ---. ·:::r. 
, ~ .: ·-- ' ... · ,. ;. :-- .;, ·, ~ .. ~ ,. ' - -

5.3 vide69r~~J~,ó~:,; :, . 
:(·': .; - -

Es en est~ pli'ht"O:cioncje'.;e 'e~ta en pClsibllldades de grabar el 

programa, lo mas lmpC>rt'~nt~ ahor~ és I~ sincronización de todos los 

elementos que lnté;yini~r()~ ti~ I~ b'.répra'ducción, así como de la fotografia, la 

iluminación y la inst~t~6'ión par~··~~ptar o registrar el audio . 
. . - ,- . , . ¡ ._. -- . 

Una d~ lasf9rm~~~~1·1 ta~· ~ue la señal de televisión puede transmitirse 

es, a parte de ~·;, vi~Cl, e~'Bor la reprClducclón de Imágenes pregrabadas 

mediante slste};,as, (:le ~~·~td;a de imagen y audio, como lo puede ser la 

película o celuloide y l.~ C:tnta de video o video tape. 

El. proceso de la grabación de imagen es muy similar al de la 

grabación de aÚdlo en cinta; las señales eléctricas de la imagen y el sonido 

son grabadas en una cinta magnética especial. La cinta consiste en una base 
/ 
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de plástico o.pÓJiésterC:c)r1 un revestimiento dé flnas,partri:ulas de óxido de 

hierro el cual ~s ni~gnétÍco: Ündlsposltivo de transporte lleva a Ja cinta a 

tener cont~cto e~~ Jac~bezade grabación-reproducción . . ·., -._,· ... _,. . . . 

• P~rmedl~~el video tape se puede grabar e Inmediatamente 

reproducir Ía señal sin ningún proceso Intermedio, o tal vez hacerlo en unas 
< •• : 

horas, dias o años después del hecho. La reproducción inmediata de la 

facilidad de comprobar la calidad técnica y de contenido. En las 

transmisiones de acontecimientos se pueden reproducir una y otra vez las 

escenas importantes, inclusive vistas desde diferentes ángulos, cuando la 

grabación se hace con varias cámaras y en diferentes video tapes. 

La reproducción inmediata en la producclónde tel,e~jslón es recürso 

importante en el manejo de la imagen, recúrso quéi~ci 's'e tiib1~ é'uando se 

contaba sólo son el sistema de filmación en cel~lol~e. ~~.~1'C~a1'para 
reproducirse la imagen, se tenía que realizar un co.mpllc~ci~·y tarda~o 
proceso de revelado, que además era costoso: ;:,':Y~: 

Con la grabación de imágenes en video tape' también es posible 

ensamblar o editar con facilidad tomas que fueron grabadas en diferentes 

locaciones y tiempo. La edición se logra por medio de un sistema electrónico 

que realiza la operación en forma Inmediata, así mismo las secciones de 

video defectuoso o que no se necesitan pueden ser cortadas o remplazadas. 

La secuencia de las imágenes puede programarse como sea más 

conveniente y darles a cada una la duración deseada. 

Otra ventaja del video tape es que puede fácilmente ser duplicado, en 

esta forma se protege la grabación original de las señales de video y audio 

(master) contra algún deterioro, y se utilizan sólo las copias. Al realizar las 
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copias directamente del master se garantiza I~ calldád de' la imagen y el.· 

sonido, ya que ~e clasifican com~ copi~s;cl~ ~ri·~~~~'ge:neh3ci6n. 'i=1 bajo. 

costo es otra gran ventaja del duplicado del vid~o tape ya qu~ se pueden 

hac.er todas las copias que se quieran distribuir. 

El video tape puede ser reproducido muchas veces sin sufrir ningún 

deterioro. El conservarlo en buen estado requiere de ciertos cuidados, como 

almacenarlo dentro de una temperatura adecuada (entre 15 y 25 grados 

centigrados) y sin humedad. Reproducir el video tape con equipo en buenas 

condiciones también contribuye a la conservación de la cinta y garantiza la 

reproducción de la imagen grabada. Además ayuda a adecuar horarios, pues 

los programas puede ser grabados en los tiempos que convengan y 

reproducirlos cuando se necesiten, teniéndose as! la oportunidad de 

administrar mejor los horarios y aprovechar al máximo el espacio en 

televisión. 

Por el ancho de la cinta es como se mide el video tape. El primer 

sistema que se puso en operación fue el de dos pulgadas, en sistema 

transversal que prácticamente ha salido del mercado y su formato es de 

carrete abierto con duración de una hora y media a la velocidad de 15 lps. La 

cinta de una pulgada de ancho es la siguiente medida, tiene una excelente 

calidad profesional de grabación y reproducción, su formato es de carrete 

abierto y se puede grabar hasta tres y media horas cuando se usa el carrete 

grande. En el formato de videocasete la medida mas grande es de :Y. de 

pulgada y es conocido como sistema u-malle, diseñado para producciones 

profesionales, el sistema es helicoidal, el tiempo.máximo es de 60 minutos. 

Otro sistema en alta calidad y con formato de videocasete es el Betacam, 

cinta de Y, pulgada de ancho, que cuenta con el sistema de avance de alto 

velocidad y grabada por componentes (grabación de las señales de color por 
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separado, asi como la de luminancia, produciendo una imagen de excelente 

calidad). También en Y, pulgada está el sistema VHS M-11, que cuenta con 

avance de cinta de alta velocidad, su sistema de grabación es por 

componentes, y además está el sistema Super VHS (S-VHS).50 

Los equipos ligeros sacrifican todo otro concepto al de su movilidad y 

agilidad. Es desde este punto de vistaq~e. aunquei;nanteniendo 

naturalmente los estándare~de'calidád en latomadeyideoYd~ audio, las 

unidades ligeras se equipan c~n medicis d~gr~ba6168'n;'~6hómenos 
sofisticados y que sin duda requieren el compl~m~ntÓ~Ó~t~riorci de trabajo · 

de postproducción antes de su emisión. .: •. · 
_; ... '';.' ,• ... 

Finalmente en lo relativo a la videograbación diremos que se pueden 

tener unidades móviles y equipos ligeros de grabación. Sobre todo los 

equipos ligeros se utilizan para la grabación en exteriores naturales y 

constituye una práctica habitual de la televisión hoy en día. Sobre todo 

diferido ya que ofrece la ventaja de que cualquier error de grabación puede 

ser tapado, es decir, corregido en la sala de edición, insertado algún plano de 

recurso o repitiendo planos ya grabados. También puede ser retocado y 

mejorado el sonido en la postproducción.51 Estos equipos ligeros se 

componen de la cámara y su magnetoscopio, un triple, micrófonos, antorchas 

o lámparas de diferentes alcances, cintas de video, pilas o baterlas para el 

equipo y demás materiales de consumo. 

Para los programas de Ja serié'dc{téleilisión Lugares de México a 

grabar se ha consideraddqJ~,~~"o:~'~1Í~~·t6/riiedio de un equipo ligero que 
'> ·: • '•'• < :-:·~ ··~., 

50 González Tr~viño.· Jorg~ Én;iqÜ~, TeÍ~vlsión y comunicación, pág. 203 
51 Soler, Llorem;;, Latel~vlsló~.· un'a' metodología para su aprendizaje, pág. 86 
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sea fácilmente trasladado y qUé'J)roporclone la calidad. necesaria para ser 

presentado el m~teri~I a·l~s es~~ctadores provocando aceptación. Al 
- ' • - '; ~ • <•. ~ - ' 

mom.ento de grabar tam~Iér: sé ha considerado grabar en la misma cinta el 

video y e1 aGdio,'p~rá t~fierG11 ~ater1a1 completo que pueda ser fácilmente 

editad~ po~íé~i~~rn~n't~:,PcirJó tanto el sistema elegido es el Betacam que 

.·.· utiliz~ la cint~ ciey,''~ulg~d~ y que trabaja por componentes, brindando la 

calidad necesarí~ para que después del proceso de post producción, el 

público pueda tener~n sus pantallas unas imágenes y un sonido bastante 

bueno. 

Por ultimo hay que indicar que.se necesita en todos los programas 

. grabar en las locaciones el material suficiente e incluso previendo un poco 

más de la grabación necesaria, ya que en la edición frecuentemente se 

selecciona y se elimina material, así que con la idea de lograr un programa 

de 28 minutos habrá que contemplar varias tomas del mismo tipo y así elegir 

posteriormente la más correcta, además de material extra que pudiera ser 

incluido en caso de por diferentes circunstancias tener que sacar alguna 

toma, escena o secuencia. 

f 
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Capítulo 6 Fase 3 (Edición y evaluación) 

6.1 Edición 

El concepto de postproducclón engloba todos aquellos procesos 

operativos de base técnica y/o artlstica que conducen, una vez grabado el 

material original, al acabado definitivo de la obra, es decir, una programa de 

televisión tal y como llegará al conocimiento del público. 

La postproducción comienza en la sala de edición (o sala de montaje). 

se desarrolla a irávéS ele IÓ-s disÚntos aparatos de procesado de la imagen, 

continúa en-el trata1Í'lie'nt6-Cie1 sonido y termina con el copiado final del 
. ' ., .. ···.·.· 

programa. - +- ' -~ 

-,;,<., 

_El éoncep't() de edición (del Inglés, editing) se apoya en su aspecto 

teórico, en las no~más li~güísUcas que descubrió el medio cinematográfico 

casi desde sus origenes y que han constituido todo un cuerpo de reglas y 

normas, las cuales han dado origen al lenguaje propio de medio audiovisual 

en movimiento. Los aspectos lingüisticos y significantes de la escritura 

cinematográfica I videográfica serán la base expresiva de la narración que 

tomará cuerpo en el banco de ediclón.52 

La postproducción es el proceso de operación y de arte que se realiza 

para armar o editar todos los elementos que conforman un programa de 

52 Soler, Lloren9,_ La televisión, una metodologia para su aprendizaje, pág. 90 
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televisión. Una vez grabadas las tomas que forman el programa, se procede 

al acabado fina, esto es, unir cada toma dentro de una secuencia lógica 

narrativa, ajustándolas a cierto tiempo delimitado, ~9r~gando títulos, créditos, 

gráficas, efectos, sonidos, textos, etcéi8r~. de marieráqÚe el resultado sea 

una acabado definitivo, es decir, un prlJgrama listó para transmitirse. 
' ' : ··.;·"·.···/>">'·'. -· 

' -, .- .. _ 

Este proceso se lleva a.cabo electrónicamente mediante un sistema 

que consiste en la reproducción de las tomas originales, por medio de una o 

varias videocaseteras, un control automático de edición (CAE) o consola de 

edición para programar las entradas y salidas de edición, una 

videograbadora - editora que recibe las señales reproducidas y las une 

(edita) de manera siempre electrónica, y uno o varios monitores de imagen 

que sirven de referencia para seleccionar las tomas y revisar los resultados. 

El sistema de edición puede recibir otras fuentes de señales de audio y video 

que complementan las necesidades Íécnicas de postproducción, como son 

las reproductoras de CD o aJdi~ci'~set~. y los procesadores de imágenes - - ' ' -· . '- ;._"-~" _,_ . . -

para efectos por.medio decompútéldoras. 

La edición nd.~1~iripre,~orislste en el armado toma por toma, también 
- '. ,. '. " -- ',.,,.· ._, . 

con los progra111éls~grabados en forma corrida la edición puede ser útil para la 

correcclón<o:pambios de algunas tomas, así como para agregar o eliminar 

· ... audio º.video ~riglnaL 

·El ordenamiento de las tomas en una secuencia normal se realiza en 

.la po.stproducción mediante la edición y siguiendo las indicaciones de la guía 

de la hoja de edición que consiste en efectuar la edición en una hoja de 

papel, la cual contiene los datos suficientes que sirven de guía al editor. Los 

.formatos de la hoja de edición son variados y dependen principalmente del 

tipo de programa y de la capacidad técnica de edición. 
l 
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La grabación de un programa puede realizarse sin seguir el orden o 

secuencia lógica de las escenas, para utilizar de la mejor manera los 

recursos, desplazamientos del equipo y de tiempo. Se pueden grabar varias 

escenas correspondientes a una misma locación aunque no precisamente en 

el orden de continuidad establecido en el guión del programa. 

Desde el punto de vista de operación, en la edición .deben considerase 

varios elementos: el momento seleccionado para la entrada y la salida de 
" _, . '· . ' ' 

cada toma, cuandÓ terminar una tóma' y cuando comenzár otra; como 

realizarla edlción;·;sipOr,ci~rtedlr~~¡o;disolv~n'c1af~16e, etcétera; la velocidad 

:~:~:::::;~:~f "~~~~t~i~f f ~~~.i~~lti~~c,t~ de oada toma; 
,._.:<·:::<;' ·-~ -.·.~:-~::.. '.-:-"-'· .... (;·~·-_: ,,_ .. ,:,,_ ' - ---- ~:::.?.~<t~:C~~: ', 

· · PE3ro d~sde el coht~nldo, la postprodi:icél~[l permite crear, desarrollar, 

censurar!adorn_ar; 'ei.cétera. El pbtenc1á1 cte 1aed1c1óri v¡¡ p~u'C:ho más allá de 

lo mecánico - opera'tivo, su real alcance lo detE!r~Jna la ·~rea'tivldad de las 

personas y n~ ~ólo ele las máquinas. Las decisiones ~~ ~i:J1dón Influyen 

direct~mente en la respuesta del teleauditorio, en su lnterpr~taclón y en su 

reacción hacia el programa.53 

Para la posproducción de los programas que Integran la serie Lugares 

de México, hay que decir que con la edición se llega a un punto crucial en la 

creación del trabajo final. Interesa sobre los aspectos técnicos, examinar su 

sentido mas elemental, es decir, la edición sirve para narrar, para explicar 

una historia. Ya que la edición tiene.esa propiedad de crear un mundo nuevo, 

con un espacio y un tiempo Irreal, suprimiendo zonas de espacio o lapsos de 

53 González Treviño, Jorge Enrique, Televisión y comunicación, pág. 213 
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tiempo, enlazando las cosas más diversas. As!que la tarea de editar es tan 

Importante q~e s~ control dependerá del director, quien a la postre, es el 

autor d.el programa. Se espera como lo manejaba Eisensteln, que la edición 

no sea suma, sino conflicto, choque; ya que A más B no es AB, sino C, que 

nace en el cerebro del choque de A y de B; lo que es recurrir a formas sutiles 

y complejas de la edición, mas que utilizar extensas y complicadas 

narraciones. 

También es necesario puntualizar que para los programas qµe 

integran la serie, el realizador deberá tener amplios conocimientos sobre 

leyes y reglas de edición, pues, de hecho él edita al dirigir o grabar un 

programa. La edición será un elemento de estilo, vendrá a ser algo asi como 

la firma y rúbdca que sella la personalidad precisamente del realizador, de la 

serie de telev.isión Lugares de México. 

Sobre todo sé considerará en esta etapa que el concepto de la edición 

se vincul~'alcle la c~ntinuidad narrativa y significa la operación de unir o 

engarzár;'un ~lan~ Ú~~ otro, con el fin de construir el hilo narrativo o 

argumental del programa. El trabajo consistirá en cortar una toma a la 
, ·'·_, -- ·. . 

medida exacta (plano), unirla a otra Igualmente ajustada, y asi un plano tras 

otro. 

También es importante para el trabajo práctico, considerar que por lo 

general cada toma por separado tiene una longitud temporal mayor que su 

duración útil real. Cuando se inicie la grabación de un plano hay que dejar 

transcurrir cierto tiempo no Inferior a 1 O" antes de dar la orden de acción, con 

el fin de permitir que la toma de la Imagen se estabilice electrónicamente. De 

la misma manera ocurre al final de cada arrancada del magnetoscopio, que 

siempre se prolonga más allá de finalizada la acción. Además en algunos 

/ 
102 



. ' - '. " . , . ~ - -_·_ ~- -

cas8s se grabara ~~ prograrnaen orden distinto a sú forma final, de tal 

ma~era qu~ ~I hio~~nfo de editar se reorganizara el hil~ argumental. 
' . ~ ·. . . . . - - ' . ~: 

Para terminar corÍ la fase de la edición de los programas que 

.. lntegr~r~n I~ ~~ri~, diremos que habrán de utilizarse los dos procesos 

¿rinéipalesde í~ edición, uno es el ensamble y el otro es.la Inserción, ya que 

·.:ambos cuentan con características y posibilidades técniéas diferentes. 

Para esto el ensamble se utiliza cuando hay la ne.cesldad de agregar 

Imágenes y sonidos en secuencia uno detrás cle,Cl.tro. UUllzando este método, 

la vldeograbadora (VTR) registra el vl¡leo con ~¡ a'l1d10 /nuevos pulsos en la 

pista de control. Cada vez que se usa el sist~~'a'.d~'.en~arrybie, los pulsos de 

la pista de control empiezan a grabarse c:le ní.í~~o}~,~ºrnº ~I sistema de 

borrado está Inmediatamente antes del ya grabac:lo;'.;á( Pé!Íarla grabación, 

queda una pequeña parte de la cinta sin ¡JÜ1~~';j'~'ci~l'lfrol (entre la "cabeza de 

borrado y la de grabación). 
-. __ . --~ .... x~ ... ,;~~,~'"~~.; :_~~,·, -.;~~ 

Mientras que la inserción tiene un proceso diferente; en este caso la 

VTR sólo remplaza la señal de video y audio y conserva la referencia original 

de los pulsos de la pista de control. Esto significa que al no haber la anterior 

referencia, no es posible la grabación del video o audio por inserción. La gran 

ventaja de este proceso es que se puede sustituir una toma por otra, 

reemplazar el audio de cualquiera de los canales en forma independiente, 

cambiar el texto para agregar o actualizar la información en cualquiera de los 

canales o pistas, asi como la música, etcétera. (es importante manejar los 

audios independient!:ls en cada pista, ya que al estar mezclados en la misma 

pista ya no es posible su separación). 
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Pero hay qÚe tañer cuidado, para poder editar por Inserción, ya que se . ,- - ---·· _. ___ ·- .. ,, -· ···-
debe. tener la c!nta grabada erí todo el. tramo de la pista de control, y esto se 

realiza grab~~do urii{séñal de video corrida (generalmente se recomienda se 

grabe vid~() el~ barras de g~~er~dor de color). Al existir una falla en la 

ref~rencia (una parte de la binta sin pulso de control), no es posible que la 

lri~ercló~ de laseñal se efectúe. SI se enfrenta a este problema, se resolverá 

ensamblando una nueva señal de referencia desde la parte en donde se 

. encuentra el error hacia delante, para posteriormente regresar la cinta y 

reanudar la edición por Inserción desde donde se hizo el ensamble. Si se 

deja la falla y se sigue Insertando hasta el fina, no se pude arreglar por 

inserción, únicamente haciendo una transferencia de la primera parte {hasta 

la falla), y ensamblando la segunda parte (desde la falla asta el final). 

En conclusión, la principal diferencia entre el proceso de edición por 

ensamble y por inserción está en que por ensamble se graba 

simultáneamente todas las pistas juntas (video, audio y pulso de control), y 

en la inserción se edita én pistas por separado según la selección hecha, 

exceptuando la de la señal de control que debe grabarse con anterioridad. 

La edición electrónica se programa mediante la consola, ya que por 

medio de ella se puede accionar las videograbadoras para seleccionar 

imágenes, localizar y marcar los puntos de entrada y salida de la edición. 

Editar se entenderá en todo momento como generar una copia del video 

original, es un simple copiado de segmentos de video previamente 

seleccionados y armados en una secuencia. Para que la señal de video 

mantenga una buena calidad y se pueda entremezclar, será necesario 

procesarla por medio de un aparto corrector de base de tiempos (TBC), el 

cual funciona como estabilizador de señal. El TBC maneja rangos de 

corrección, sincroniza, altera o elimina el color, modifica el contraste, el brillo, 
( 
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el nivel de video, etcétera, con el fin de homogeneizar la calidad de las 

tomas. 

La edición si bien es cierto que es la parte principal del proceso de 

edición, también es cierto que otros elementos como los títulos y el audio 

forman una parte significativa de esta última fase. 

6.2 Tltulaje 

Los títulos y gráficas bien diseñados y aplicados hacen una 

contribución positiva a cualquier presentación. Sin embargo los que se 

encuentran pobremente diseñados desacreditan la producción. Estas 

premisas resaltan la importancia de presentar en forma correcta y atractiva 

estos elementos en televisión: 

. En· general ·podemos decir que los títulos se conforman mediante el 

arreglo estético de letras, números y signos. Mientras que las gráficas son 

diagramas, mapas, dibujos, tablas comparativas e Ilustraciones decorativas. 

En un tiempo tanto los títulos como las gráficas eran elaborados únicamente 

por artistas de destreza manual en el dibujo. Ahora, los adelantos técnicos 

computacionales y el desarrollo de paquetes de software para el diseño han 

sustituido en gran parte al método original y, a la vez, se ha creado la 

necesidad de capacitarse en el manejo de la computadora como excelente 

herramienta gráfica. 

El ahorro del tiempo, la multiplicación de las posibilidades en diseños, 

formas y colores, la economla de los materiales y el mejoramiento del 

recurso humano son las principales vent~jas obtenidas con la modernización 
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tecnológica y·aünqü~,~16'ost~'del eq~lpo ~orl1púiac16~~1 ~~neral¡;,e~te es 
. . . . ' . ' . . . '. . . - " . . ~ , __ ·, .... - . '. -

alto •. existen alguno~modelos eéonómicos b~starite,efli::ienteSen.la 
producción cie.1 diseño. :· '· · · · ·<·,: '.;::it>~ '\':/.'i: .. ;''. 

. ' ....... ' :¡>.·: i;·>tr: \":.:~.- :;_,t:'.· 

Hay que advertir.qÜe én a;~u~nélsdb~si~~~h~~tit~·é~á!;co~veniente y 

económico utilizar el mét~do tradi~lon~I p~ra'1~ ~~~;;b}¿:i/~~-9;áfic~~ ·.· 

combinado con aigún procedimiento ~·u~vb; ~~r ~Jeirihi6/hiarca~ algún punto 

específico en un mapa ya hecho resulta ni~s se~d1'1~}ecón6rnico que 

realizar todo el diseño completo (es decir, ia sup~iifri~o~-ición): Es posible, . . 

pero ya poco utilizado mezclar métodos nu~vos con técnicas tradicionales, 

capturando dibujos o fotografías por medio del sistema de sean (por rastreo) . : . 

y, con la computadora, modificar, complementar o eliminar lo que se desee. 

Las reglas.que deben ser observadas en la preparación del material 

gráfico son dictadas eón base en las caracte~lsticas propias de la televisión. 

'ª·' '"j~¿¡~,;.,,a, .. '"' f.Olbe" r.b. '"''"''doce• de "" 
~rogra-rn~: ~e.b~r,fJTffe,~;t~i,~~~:;1~~fü~_lo~/ ~u~-s-_sitú~ry al tel~vldente en el estilo 

y la ambiéntáciió~ dél;collte~ido; esto .significa que los títulos además de 

informar'.t~mbiéi;&~l~?.~:.J •. :tr.;~:r;:·~\'J\:··\ :::;: ··· 
., ." '.~:~·~ - -

Los factor~s qUe,'se\d~b~ii'cbnsia~r~r en la producción de títulos y 
gráficas s. 6;n.··_:_. ' ;•,. ·, ·: ·~ :.; · ¡;¡-:,;;;,~g(_\~;· · ·· . 

:~~- .·······' ,~:¡·: <~;>rF~~}<:·" 

1) El e~tilo~~1·1i'.~~~~r~~r:laci6~a con el .contexto y contenido del 

programa; por ~i~~plc{~6;·~~~·r~-d6'~'c'C>~d~nte tratar un tema clásico apoyado . . '-· ~· .. _ .. _. ··~. ·-·· . . . 

con diseños modernistas, a ~~nb~ que el 'objetivo fuese niostrar un 
.. ' ".. . · .... 

contraste. 
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2) El tamaño y claridad de la tipografia: Son elem~nto~ relevantes en 

los que es nec~sario atender a las caracterlstlcas del 'medio en cUanto a 

tamaño de pantalla Y calidad de la resolución. ¿Cuántas veces se ha visto en 

la pantalla un diseño de tipografia confusa, muy pequeña o ilegible? La 

gráfica exige rápida visualización y la tipografia fácil lectura, sin 

ambi,güedades. Si estas cualidades en los titulas no se dan, entonces se ha 

falla en el propósito. 

-3) .El manejo del color en su armonía y contraste: Es un elemento 

también básico en los títulos y gráficas; cualquier selección de matices y su 

combinación con diferentes tonos siempre deben contribuir positivamente al 

tema del programa y a la bondad visual. AsÍcomo responder a la estética e 

imagen del programa de televisión. 

4) La cantidad de elementos gráficos en una pantalla: Factor que 

puede influir para bien o para mal en la aceptación del programa, debido a 

que_uria gran número de elementos gráficos dificulta su comprensión, no se 

ldentiÍic~;, t~~o~ y se rechaza por ser antiestético visualmente. 

· L~ tlpigrafia correcta o adecuada en tamaño, diseño y contraste 

cromático_Ó en escala de grises, proporciona facilidad de lectura en los 

títulos. La legibilidad dependerá también de las condiciones y calidad de 

imag~n d~ I~ televisión y la distancia visual a la que se encuentre el 

espect~élor:. 

·No siempre los tipos de letra se ven de igual forma en una hoja 

imp~esa que como se aprecian en la pantalla. Es recomendable hacer la 

letras in_ás oscura que el fondo para dar mas firmeza y mayor contraste; 

entre más claras sean las letras, el reflejo de la luz sobre pasa sus bordes y 
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las hace difusas·. En caso de necesitar una tipografía má~ el.ara qu~ el fondo, 

es r~comendable colocar un borde negro á la~ letras. Otro concepto · 

imp.ortante es que ni trazos muy delgados, ni tipografía muy Ünld.~ .son 

recomendables. Si el escrito esta muy denso, con poco esp;;:¡cio entré cada 

letra, se amalgaman entre ellas dificultando su lectura. 

Los títulos deben ser breves, principalmente si están sobre impuestos 

a Imágenes, la forma, el movimiento .Y las diferentes tonaUd?1des hacen aun 

más critica la percepción de la tipografía. 

Una pantalla sobre cargada de Información es rechazada por' ~I 
público, pues hay que realizar un esfuerzo extra para vls~aliza~la y casi 

siempre los televidentes no están en disposición de hacerlo, sob;~ todo en 

esos títulos que pasan vertiginosamente en forma vertical página tra~ página .. 
. -.. - - ' - . 

Otro elemento Importante es el de dejar los títulos en pantalla elÍlémpo 

suficiente a fin de que la gente alcance a darle lectura. Por Ío general, al final 

de los programas ponen demasiados títulos que consumen mucho tiempo, 

por esta razón la velocidad con la que pasan a través de la pantalla es muy 

rápida; entonces surge la pregunta ¿Cuál es el objetivo de pasar tantos 

créditos finales en el programa si no se alcanzan J leer, y además el 

auditorio generalmente no tiene el interés en s:;;:. ¡uién iluminó, quién 

editó, quién operó la cámara, quien auxilió, etcétera. 

Elegir un fondo adecuado para los tltulos o créditos pueden ser tan 

importantes como el mismo texto. Fondos ornamentales, que incluyen 

dibujos;texturas o interesantes combinaciones cromáticas ayudan a vestir la 

tipografía, pero tamb'ién pude ser contraproducente cuando se usan muchos 

matices o tonalidades que son tan llamativos que roban la atención al texto. 
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Los textos en n1aticés'6.1arós deb~11 Ir s6~ré áreas oscuras, textos 

oscuros ~obre áreas ciar~s_,:;naü~es i:laros.~onbordes oscuros sobre áreas 

cla<a• :.:~t~~i!llif 1;;~~~:,~:.:o::::·~m~•lcl6n dc 

todo Jo a~t~;rici~iJn21~2~ÍJ~;~c)ri'r6{g'gr~fra~ •. e~ una distribución armónica sobre 

una cartulin~ d~<'¿b¡g;'[~~~,d~'1/~5 ~blocada sobre un triple, se Ilumina y se 

to~a c~n la.cá~ar~: E:'J~Í~t~~~ telops, aunque no .es moderno aun llega a 

ponerse en prá~Ú~~.{ · 

2) Los supers: Que son cartulinas negras mate con tipografla o 

gráficas en blanco, son lomadas por medio de una ;6~mara y a través del . - -·· . -•. . . ' . . -~ - ..... - ··-· . 

generador de efectóssei produce la perforación de lo' negro para aparecer 

otra imagen. .· ·. J\. ~:·.~ .. •;;:c;'·•,c;'é}>f tTI1~;;;,~'.~·L ~· 
3) Gráfic~~ p~~~~~~~T~i'i*Y,t,~,Q.'~~~i~~.;~ü.f·ifrnil~r al super, con la 

diferencia que la cartulina es'dé colc)r y·qüé se· púeiden incluir mucho mas 
elementos, colores ~ f o~rii~{: <'. .•· . !'' . . . . 

4) Gráficas especiales: Son los trabajos que requieren de gráficas 

especiales como mapas, carteles, posters, etcétera. Se llegan a emplear 

para la decoración y otras para el apoyo de la información que se este dando 

en un programa; Por ejemplo los mapas para ubicar a los espectadores 

sobre ciertos lugares, o planos de ciudades o ciertas áreas. 

5) Tipografla de generador de caracteres: La mayo ria de los titules y 

créditos son producidos con le generador de caracteres. Este equipo ofrece 
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una gran varied~d de fo[m~~ft~m,años de letras. Se pued~n programar 

varias páglna'sy UabaÍ cada una de ellas en el orden deseado. Puede 

aparecer el t,e~t~·~~rccírt~'dire~tó, por disolvencia, por rol (apareciendo las 

lineas de'~~rlb~ h~~¡~'~haJo;), por crawl (apareciendo de izquierda a derecha) 

º detrá~ ci~-Y~;.·:~,~ñ1~:W.; ~-~1;,e. 
6) ~-~~flc~~/~~~~jg~rnputadora: Es el apoyo más moderno en la 

p~oduc~ióii'ci~'J1ru(b~'y~~a'ficas para televisión, brinda enormes posibilidades, 

las limita~i6~¿~-:~~!ha :~-strn:ian en 1a capacidad técnica, sino en la creatividad 

de1 ~ec~rs~''R~w·~;~~·tt··.f .·;-_.--. ·. -

:: _.;· .. ' ·"·~':.' 

Por lo que :cÓrresponde al tltulaje', finalmente diremos que es 

necesario _C::onsid~rarlas'áreas donde·se co1CÍC::a.rá~ esos datos;· puesto que 

, de e~o dependci también se in~IÚy~· Únc~stiÍ~: úria'Ll,~lforinld~d y una estética 
. ._ .· - ._ - . ' ' . ·- ., - - - "· ~ . - --·. - . \. '.-. 

·a los programas de la serie. Cuaridó se trata de títulos o gráficas sumamente 

importantes, solo se debe utilizar.el espacio central, pero cuando son 

complementarios, o de Información de la misma imagen, para no sobre poner 

a algún detalle que el público quiera apreciar, el titulo o gráfica deberá ir en 

las esquinas o orillas de los lados del cuadro de la pantalla (claro dejando 

siempre un espacio o aire de margen). 

6.3 Musicalización y audio 

El audio es un elemento mas a tomar_ en cuenta en la edición y por 

ende en el proceso de postproducción~ ya que es un estupendo aliado de la 

expresión artistica, sí se le sabe emplear con sensatez. 

54 González Treviño, Jorge Enrique, Televisión y comunicación, pág. 197 
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Gracias al sonido, la técnica visual evolucionó enormemente, porque 

el audio permite ahorrar muchos de. los enojosos planos explicativos del cine 

mudo, mediante ruidos y voces. Un ejen1plo ríos aclarará esta simplificación 

técnica operada por el sonldo:.habrla q.ue Imaginar a una joven entrando a 

un despacho y, mientras atravlÉisa íél.ha~it¡:¡'ción, la voz de una compañera 

(que no se ve) le pregunta sl.esanochepiensa salir; la joven le responde que 

no y sale por 1a otra puerta\ en:~1 ·roF:í6·,s'rinoro ªe 1a escena se percibe e1 

teclear de las mecanógrafas·qui:i tr~haJañ; ~ero que no se pueden ver, pues 

la cámara ha seguido duran!~ todo ~I pla~o. ~ la. chica encuadrada en plano 

medio. Esta sencilla acción resultaría bastante más complicada en el cine 

mudo o simplemente sin utilizar el audio. Primero porque el sonido de las 

máquinas, permite al espectador ubicar el lugar (sin necesidad de 

mostrárselo), se tendría que elegir un plano mas largo, o disponer las 

personas de manera que quedara claro que la acción se sitúa en una oficina. 

En segundo lugar, la acción, que con sonido se desarrolla en un solo plano, 

pero con la pregunta de la compañera que está fuera de cuadro, entonces 

tendría sin sonido que descomponerse en tres planos, además de un rótulo 

explicativo del diálogo (un plano mostrarla a la chica entrando al lugar, un 

segundo a la compañera de trabajo y un tercero para la respuesta y el final 

de la acción). Entonces las limitaciones narrativas quedan superadas por el 

sonido, que puede abordar argumentos más complejos.ss 

En el momento déreciblr el material de la etapa de la producción, se 

reéibirán no solo las lm.á9~6~s.'.sino también los sbnidos captados por los 

micrófonos, es deéir/lo{so~idb's naturales o incidentales, la voz de los 

55 Quijada S·~to, Miguel Arigel,· La televisión, pág. 64 
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conductores y d~ losentrevl~tados, tod~s ellos deberán estar en condiciones 

de. ser empl.eacl¿s y ~estrados en el trabajo final. 

1 • - ' 

. AUn~do a los sonidos captados durante la grabación se tiene la voz 
·,. 

que narradores ofrecen posteriormente para completar el argumento de un 

.. prog'rama; a esta forma se le conoce como voz en off y muchas veces da un 

:'.·.se~Üdo de recuerdo de los conductores, de empleo de la crónica, de visión 

desde otro punto o de simple narración de acontecimientos. 

Mientras que otro elementos proporcionado posteriormente es la 

música, su empleo se da como instrumento y apoyo en el mensaje hablado, 

sobre todo adquiere mayor importancia cuando su influencia y significado 

tiene objetivos claros. Una musicallzación efectiva puede levantar un trabajo, 

mientras que vaga e inapropiada puede alterar es más depurado trabajo 

televisivo. La música tiene por objetivo primordial evocar sentimiento, al 

mismo tiempo que provee la atmósfera adecuada en términos de sonido. 

Incluso se conocen trabajos en donde este factor ha sido notablemente 
. " ,; ' 

determinante para s,u é)Ceptaclón y para su éxito. Se convierte entonces 

lndispens.able s'elecclÓnar la música de fondo y de primer plano, adecuada, 

en el caso de 1.él primerá y recomendablemente de la segunda, deberá ser 

sol¿ instrume11tal, es decir. sin incluir voz, y utilizada solo para ese trabajo, ya 

que de .. 13116 d~~ende su uso sin problemas y la identificación. 
; .; .... -~.:·: ~\e:·\... . 

Técn,ica~ente, la grabación de audio puede ser reproducida en 

televisión de las siguientes formas 1) Disco compacto o CD, 2) Cinta de 

audio, 3)En Dato cartucho o casete de audio digital, y 4) Audio en video 

tape. Solo en el ú.ltimo caso el sonido viene acoplado al video, por tanto está 

mecánica y electrónicame.nte esta sincronizada a la imagen. En el momento 

de editarse o montarse al producto final, será imprescindible el empleo de la 
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' 
consola de audio; qúe controla la potencia del sonido, pÚ~sesahidonde · 
convergentodaslás fuentes de audio (micrófonos, dlsc~~~ cln[~s. sonido 

original, etcét~ra), y es en donde también se agregan/dmlt~rii~~gulan y 
,~ei~l-~n tO.do~ los sonidos. .·,-::~)i,'..~/?~ ;.• <.-;: ... ~~::>.> ,' 

; ,: .. ~, 
_':\{(;/'.'::, ··:-::.i,;::··· 

. Los programas Lugares de México, Incluirán. tanto el. sonlclo. directo o 
- ··- ' .. " '•'; 

.. ambiental de la grabación, como la voz captada tamblé.n e11 las locaciones de 

los conductores, además de la voz de los entrevlstadoside los que apoyen 

con un testimonio, ya producidos posteriormente se Incluirá la voz en off de 

los mismo conductores, la música de fondo que como su función lo señala 

unirá, complementará o separará cie~as partes, y por último los sonidos 

Incidentales que sean necesarios para explicar algo, para llamar la atención 

en títulos o gráficas y para señalar. 

6.4 Evaluación 

Como en. t~d~ p~pceso:blenestructurado, en este trabajo se ha 

buscado pÍaniear,de~~rr611~ry concluir una propuesta, pero además se 
' -. '· - ' ' -~-··: ~--· ,-.-., .-,:-. ·-

considera también,l(retroallmentaclón o evaluación. Con el propósito de 

obser-Vare;I tr~~~]Jfi~~¡;~~ ln~luso los efectos conseguidos en el público. 

Esta valorablón, así como todo el proceso de producción del programa 

debe tomar en cuenta la Ley Federal de Radio y Televlslón, porque de eso 

dependerá la qúe se pueda continuar produciendo y difundir en la sociedad 

este trabajo. Dicha consideración se da en dos partes, por un lado la que se 

encargará de la sección relativa a la serie, es decir, la que corresponde a los 

apartados 2 y 3 de la propuesta, y que se realizará en menor escala, en 
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comparación con ,el.ot~C> lado y que corresponde a la preproducclón, 

producción y póstpr,oducclón. 

Enl~ priríi~i~ pa'~e de esta evaluación se definirá si el titulo y la 

< temátic~ h~~ ~ldp.~hrf~ctamente planteados y aceptados por el público, una 

'vez s~perada''~~á'ia~~;se enjuiciará si el perfil del público seleccionado fue 

corredo, p~,r~\~~l~~~ÍO'cios y cada uno de los objetivos de la serie. En 

muchas producciones la cantidad de recursos en la elaboración de un 

programa resulta ser o austera o muy complicada, así que será fundamental 

re-contemplar si los elementos que Intervinieron fueron los adecuados o 

habrá que hacer cambios. Otro aspecto fundamental es la imagen de varios 

de los programas de la serie (de ahí la necesidad de no sólo con un 

programa piloto presentar y evaluar la viabilidad de producir y presentar el 

trabajo), si el concepto preestablecido tiene o no penetración en los 

espectadores, entonces se podrá continuar o no con el manejo de la imagen 

y su ya estudiada importancia. 

La revisión del formato y del género será necesaria para lograr 

entender si en estos dos aspectos el programa se encuentra bien o es 

necesario realizar un cambio. Mientras que los contenidos y la estructura de 

la serie serán sin duda los ejes o puntos medulares de los programas, ya que 

es aquí en donde se dice que se Incluirá y que no, además de la forma, por 

lo que sino se considera analizar esta parte puede ser vital positiva o 

negativamente. De lo que corresponde a la serie, la dirección es el último 

elemento a considerar, pero no el menos importante, porque como se dijo en 

ese apartado la dirección es la que Imprime el sello a todas las partes y a 

todo el programa, si la falla se produce en la dirección - realización, 

probablemente la falla este en todo el trabajo y de ahí que sea el que mayor 

atención de la evaluación requiera. 
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Lo que refiere a la trabajo en los programas unitariamente, tenemos 

que evaluar o considerar la forma en qué se esta trabajando en: la 

investigación, el guión, el plan de trabajo, I~ contratación de recu.rsos,'la 

fotografla, la iluminación, el audio en locación, la videograbaclón, la edición; 

el titulaje y el audio post~rior. Del buen fi.mcionamiento·~ deJiÚ~u~ de ta'n 

solo de uno de ellos, dependerá que los programas logren su objetivo o que 

en definitiva no tengan futuro. 
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CONCLUSIONES 

Lugares de México, es una propuesta de serie de televisión, es un 

proyecto que reúne y gira entorno a conceptos como televisión, cultura, 

turismo y jóvenes. 

La televisión porque es uno de los grandes avances de los medios de 

comunicación masivos, porque a mantenido una gran influencia en la 

socied~d actual; para la mayorla de los espectadores significa 

deslumbramiento, novedad, fascinación e interacción con el mundo, es un 

elemento que nos hace escapar de los problemas, es toda una máquina para 

hacernos soñar y vivir lo que deseamos. Y si este conjunto de cualidades lo 

enfocamos a fines educativos y culturales con un sentido atractivo, puede 

. contribuir a mejorar los contenidos presentes en estos medios. 

· Contiñuámente se considera que hay tareas más importantes que 

· ·'estudiar~ ,la. tel~visiÓn, es por la sobre - vivencia desgastad ora que no se 

considera·ú~g~n'te analizar el papel de los medios de comunicación masivos; 

pero u~opÚ~d~ k~i~i:seguro de que el papel de un comunicador es 

. · difere~te, qlJ~ la r~i~ ci'~il{l.;c~ós problemas puede encontrase en la 
. . ' ' \ ' ... ,-_ ,. ·-¡'.-~·--·~·- - __ ,.,_ · ... · ... , ' , 

educación, en láfor0,aCión'y en; los mensajes de los medios . 
. '' .: -~ .-:~:_\:~/(::·.;.:-·~>:> \:: / 

Princip~l~~nt~-~~-~e~sigue enriquecer nuestra cultura, pero para eso 

ha.y 'primero~u~'c.ociéíc_erla. Y esto se intenta hacerlo a través del turismo que 

es una activÍdadn1l.Íy importante en nuestro pais; que genera grandes 

ganancias y que resulta sumamente atractiva para la mayor parte de los 

espectadores de la televisión. 
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Muchos trabajos se han desarrollado para lograr estos fines; pero no 

hay que ol~idar qu~ la mayorla no ha~ logrado su objetivo, porque su formato 

res~lta lento y élt)~irldo ~11 bo~~aracÍón de oiros • 

. , ,. 
Por ~sto~ fa~tores se buscó un formato en donde. se C()n]unte _lo 

cultUra1;6~n 1~\Crr~tÍco y con un sello especial al integr~r a lo~ jóvenes; no 

hay.que ol~Íclar que la televisión es una máquina de sueños y que en ella se 

pued~ri r~alizar lo que no está a nuestro alcance; serjÓvenes, viaja,r y 

coni:;cer muchos lugares, es algo que para muchos no esta a su alcance, 

porque ya no tenemos la edad, o porque la condición económica no lo 

permite o simplemente porque aun cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, 

no sabemos cómo o a dónde. 

Asi que esta Idea es la que predomina a lo largo de las diferentes 

partes de esta propuesta y que le d·a· una per~cinalidad única. 
;·l :·~-:. 

:. ". '~\·~~·· ·.·;>Jt~(;·-~E~~>;: 
Se puede deCir mucho respeétci alJéma para tan solo para una 

·• :. ·!:::: ,-,_,'-.-~~-·: ~·;:'.~· __ ,;:·':':·~·/~t';.~;~::-.:.~ -~~~:--;'i_¡~»:-.:/~{~_<: .. ~;-;:{fa;.~;"'.i:.~·-,\:~:,~;.·:· .;' ' ' 
propuesta, sinenibargo ur·o~jetiyo'qu13tamqién esta presente en todo 

:~::;:~::;~j~í\i~~~~I!:~~1::::·:;~;·;,~~~ ;"'ª~'""ª"· 
En la.·pnmerap_a.i:te,se .. c;C>r.i.slderaron los conceptos básicos de 

. , . ::' ._,L .. :·~.'":-.~:;_.: ,,_;;"::::\.·f·i'.;C.\~;--,l~) .. ~-{"~:-::r .. \,'.;·\:, ;;;'(,. ·:·~; : . 

televisión (asl.como'su)íresencia·en México), de cultura y de turismo, para 
' . -::. .. "~- ·.:.: .;-~<_',\· !~,?~~->~:.::~::~· .. ~:;?<:e~:~':,':\<:~::.-~-.<•"";/;,"',;..-. _·: ·. ·. ·. 

sentar las bases de los:mislllcis términos que se van a desarrollar . 

. . . _._•. De~:té¡;je·i~c~:~~:;:~~n:sabl.e presentar las partes que intervienen 

en el diseño el~ la ~e.íie,_co1:no lo"son el titulo, la temática que indica de que 

va a tré!tar la serié, el perfil de público en donde se exponen las principales 
.I· 
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. . . ; ·.· ..... ·· ... ··•· · .. · .·. .. ·.· ·•··.· · .. · . ·... . .•.... 

características d~I pÚbllco, al.quevadiri~i~o. los ~bj~tivos d~ Ía s~rie que 
"' . ·- '" ... - ·- , _. - - - - ·- . . , '- . -.• , ·o - . -.~. . ,-:" . . -·· ". ,, . ·~ ,· 

estaránpresentes en .todos¡() prcigr~ma~ que .forniah la,.serie.cfrl televisión, 

los elementos q~e 1ntér\,1enén .y ei diseño éle la Imagen énteí1dlcfo'como el 

estilo de l~agen, s~nictó; etc:· ;.~ <> <: · ; ·. ./ ; ' 
-·---··-. ,: ,. _.,_._ -¡ ·~ :/r.:~-::·;.:<i~ - -- ::;:/·· 

·. -·_;·_, - : ; ,_ '·' : . ;~ ~-~:·.' .. ·.- ti:· -'} _;; '·. ;-.. 

Mientras q~e P?r otro lado tenemos .Ías ~aracterísUcasque se refieren 

después del diseñ~¡,)~ solo a los el~mento~; sino t~rnbién a la forma o 

estructura e~-q~e s~~resentaran. 

En los siguientes apartados se indica lo que conforma la pre

producción, producción y post-produc_ción de cada programa de la serie, 

dentro de estas áreas se va desde la investigación, hasta la edición final, 

pasar:ido por la elaboración del guión, el plan de trabajo, la contratación de 

recursos, la fotografía, la iluminación, la videograbación, el audio, el titulaje y 

la musicalización. 

Se abordan apoyados en distintos materiales o fuentes de información 

y con el objetivo de poder en la realidad producir cada uno de los programas 

de televisión que integraran la serie. 

Finalmente se concluye que todos los aspectos técnicos, logísticos y 

la serie de televisión Lugares de México, llevan a cumplir con una función 

social. Tomando en cuenta los contenidos presentes actualmente en los 

medios de comunicación, és necesario que en la televisión se difundan 

aspectos culturales y turísticos que coadyuven, que contribuyan a conseguir 

una mejor televisión,. una mejor formación de los jóvenes en México y por 

ende una mejor formación de nuestra sociedad. 
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El trabajo ~re~en;ado, en todo momento busca ser sol~ una propuesta 

de una serie de televisión cultúral y turrsilcá prio21p~11l1~nte para jóvenes en 

México. De ninguna forma e~ ~a un proy~cto térll11n~'éJ~ o un programa para 

presentar, ya que con frecuenci.a sep~e!e~d~'et~bhr~r unrnaforial, que al 

final carece de ~¿lldád té;niéa y princlpalinent:~ de, co~tenldo. Entonces este 
. . .- . , ..... , ... '· 

trabajo no termina aquí, ahora comienza la búsqúeda de su realización. 
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