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C A P X T U L O X 

XNTRODUCCXON AL CONCEPTO DE TELEVXSXDN 



1.1 HISTORIA DE LA TELEVlSION 

telev1s1on s1on1f1ce.. "vP.1' le1as". "ver~ a 

distanc1a 1
' - del prefijo qr1eqo tele, que s1qnifica lejos. 

El hombre ha sentido desde tiempos remot•..:.s el d~seo de 

comun1car9e desde luqares lejanos de una manerd r~P1da y 

directa. 

Ca.o resultado de esta. inquietud surq1et~on en la h1sto1'ía 

reciente, el tel&fono. el teléqrafo y la radio, que son clara 

muestrll de lo que el holflbre ¡:iu¡;::oc loqt-~r medi.Jnte l? ciencia v 

l• tfcnica. El teléqrafo vino a cortar drast1comente el tiempo 

ntte.eaario para mandar informacion "' través del mundo. F'et'O 

fueron al tel4fono v la radia los que 'llrlleron a llenar en la 

vida diaria una fini'.lidad mL1V importante: permitieron, no sólo 

· ampli•r lou media!.\ de comun1cac1ón hL1111an.:i.. sino qtte;:. partir de 

ese momt!nto. la comun1cacion era directa. 1nst~ntanee.. poder 

oirt platicar con otra persona uh1cada a miles du kilometros de 

d19tanc1~. Todo ésto qrac1as a las and~s el~ctr·omaqnPticas. Poi· 

uupue!ti::o 110 todo qu~do :!lh•' Pl hambre busca ahorc' la m.3nera de 

tran11m1 t1r tambiln las !~.n.qenes v los hechos. na solo SL\ 

sonido. H.1v ésto es un.J rea 11 dad por eso. 

prec1saimente. ya no nos sorprende, pero hav que detene1·se un 

tnstantct a pensar v valo1·.:;.1· !~~ lf"lm~nc;os esfuer:os gue costo su 
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FIRura I.1.1 E•to ••la tRlevisi6n en su principio ~6• b~sico 

El ~equndo elemento es el fenómeno de propaqac1on 

electromaqn!t1ca de l~s v1brac1ones eléctr1cas. Esto es que una 

5 



creac l on. saber· descub1·11· todo el sentido e ld~a~ ql1e 

encierra la creac1on ae uno de lQS inventos rium.:•'tOS 1Th'S 

fascinantes qLte ha c1·eado el qen10 del hombre. 

Pero la telev1s1on no fue inventada por• el qen10 de wn solo 

hombre. sino gue es el resultado de muchos descubr1m1entos en 

muv d1fe1•entes campos de las c1enc1as, ta leo; como la 

elect1~1c1dad. electromaqnet1smo, opt1ca elec.lr·oqu1m1ca. Sus 

pr1nc1p1os básicos va e,·a.n conoc1dos en el s1qlo XIX pero su 

real1~acion práctica no fue posible. sino hasta la sequnda 

decada del s1qlo XX. 

Para hacer telev1sion se necesita: convertir la ímaqen que 

se desea transmitu~ en 1'a.l~o" que para nosotros sea 

transm1s1ble. Después se necesita la via o medio por el cu&l 

podamos transmitir ese ''alqo~ en que se conv1rt10 la 1ma9en y 

por ultimo se necesita convertir ese ''alqo'' tt·ansm1t1do en l~ 

imaqen or1q1nal. 'Jeamos la f1qut'a 1.1.1 

El primero de estos tres elementos se encarqa de canvert lt'' 

la lu= Pt'op1a de unt.-t determinada 1rnaqen en corriente eléctrica. 

Es decu·. que traduce l~ 1nformac1on luminosa en in.fo1•mac1on 

eléctrica. 

4 
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FiRU~• 1.1.1 E•to •• la t•levisión en su p~incipio ~!: b~aico 

El sequndo elemento es el -tenomeno de propaqac1on 

electr·omaqn~t1ca de l~s v1b~·ac1ones eléctricas. Esta es qL1e una 
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ve= teniendo la 1ma~en traducida a pulsos electrices. t5to• 

pueden set· tt·ansm1t1dos a traves del espacio en form~ de ondas 

electromaqnet1cas. 

El tet·cer v ultimo de los elementos de la telev1s1on. 5e 

encarqa de traducir la infar·mac16n en forma de pul~o5 

electr1cos en informac1on visual. Es decir. que a partir de 

variaciones electricas. reproduce una imaqen. 

Estos tres elementos son báslcos en 1- teoría y practic• de 

la televisión. AOn cuando su n~ces1dad teóricd para un ~istem~ 

de television ya et·a un hecho. su realidad práctica !'iUCed10 en 

épocas di~tintas. Ahora veremos los elementos que hacen posible 

la televisión de acuet•do al diagrama; el primer elemento es el 

que traduce la imaqen a pulsos eléctricos. La5 vart•cione!i 

eléctricas en funcion de las variaciones de luz propia~ d~ la 

composicion de la imaqen a. transmitir, es e5e ''alqo" ~ua 

mencionamos anteriormente. Para convertir var1ac1ones de lu.::: en 

variaciones de corriente eléctrica, se aprovecha el efecto 

+otoel~cl,.1·1i::c. Er. leT!· .f11prnn descubiertas las prop1edade'5 

fotoelectr1cas del <:.elen1c. Se descubr16 que su res1stenc1a 

electr1ca varia de acuerdo a la intensidad de la luz que incide 

en su superficie. En 1887, He1nr1ch Hertz empezo a estudiar el 

efecto +otoelectr1Lu v hasta el ~~o de 1qos. lo estudia Albert 

Einstein Y le da una expl1cacion. 

6 



Desde 1864. James Cler~: Ma:~•,.,¡el l, mediante su5 famosas 

ecuaciones predlJD la e:~1stenc1~ de ondas electrom~qnét1cas. En 

1888. He1nr1ch Hert:. L1t1l1:ando un a::>cilador de su prop121 

1nvenc16n, comprueba que las v1brac1ones eléctricas se propagan 

en forma de ondas electromaqne-ticas. En 1898, Gu1 l lermo Marcon1 

realiza la pt·1mera tt·ansm1s1on teleqraf1ca 1nal~mbr1ca entre 

Inqlatet•ra v Fr·anc1a. a tr~v~s del Canal de la 11ancha. Pat·a 

1901, lanzo el prime!' mensaJe 1nC1.lambrico Trans~tl~ntico do 

Inqlaterra a Terranova. probando con ello que la cu1·vatura de 

la t1e1·r·a no e1·a un cbstaculo pat·~ le tt•ansm1s1on de las ondas 

Hert::1anas, llamadas asi en honot• .~ H. Hertz. E.n 1912, Marccn1 

intrcduJo un nue•10 sistem~ dP Pm1~ior1 d~ ondas la1·qas: v pocos 

a~os de~pués de ondas cor·tas. las cuales can sucesivos 

perfecc1onam1entos. hicieron posible la reali:::ac1on de la 

rad1oteleqrafia v de la televisión. Estas ondas Hertzianas es 

la manera como se transmite ese "alqo 1
' que obtuvimos con la 

celda fotaeléclr1ca. Las va1·1ac1cnes cl~ctr1~a~ obtPnid?s en el 

Rf~cto fotoelectr1co, son rad i el.das en forma de ondas 

electromaqnet1cas. las cuales al ser captadas deberan se1· 

transformadas en un~• im3qen, s1qu tendo e 1 proceso inverso. 

Una vez que los ondas Hert: i anas han l leqadd a su destina. 

se ccnv1Prtcn de vat·1aciones electt•ic~~ a va1·1ac1ones de lu::: 

para fo1·ma1· la imaqen transm1t1da. Esto se Joqr·a aprovechanoo 



consiste en em1t1r luz de acuerdo a la inten~1dad con qua sea 

eKcitado el material por un ha= de electrones. 

La im"'qen de un CbJeto. como se observa en la pnnta.11.a de un 

aparato fotográfico. est~ const1tL11d~ por· una infinidad de 

punto'3 más o menos claros y obscuros. 

Para poder transmitir la lum1nos1ctad de un punte en lai: 

pantalla, se podt•1a hacer de acuerdo a c:oao ya lo v1mo~ 1 

utilizando una celda fotoeléctrica para producir una corriente 

de transmisión, cuyas variaciones correspondmr ían a. vat'1a.c iones 

de luminosidad. A los investiqadores se les ocurrió descomponer 

la imaqen en cierto número de puntos claros, srtneu y obsGuro•, 

como se hace mediante un enreJado en el heliograb~do. 

La n1tide: de la imaqen tran5mitida depende ovid~ntem2nte de 

la cantidad de punto~ que ~e utilizan. Can pocos puntos se 

obtiene una. imaqen difusa; con muchos puntos¡ (miles a m1llon~S) 

puede obtenerse una ima9E?n pt~u.cticamente pQr"'fecta. Como u,; 

posible transm1t1r s1multdneamente lag¡ corrientes producida~ 

por las vat'io.cioncs de luminos1dad de la inf1r.1dad de puntoG. 

qt.1e compone una imagen, 'se neces1 tari.an otros tantos em1sare5 

receptores). se 

suces1vé\mente. 

pensó en 

8 

transmit1r cada corriente 



Se e><plorarl.a entonces lf) imaqen, l 1nea por 1 ine.::< y dE? 

lZqu1erda a derecha, por medio de un ap.:irato lector 9ue 

traduciría la lum1nos.idad de cada. plinto, de iqL1al manera e.amo 

nuestros OJOS leen letra por letra y línea por· linea, la pagina 

de un libro. Pero cualquiera que sea su rap1de:, esta lectura 

tar·da c1er·to tiempo. Este metodo conduao al p1·1ncipio de 

tf'ansmi5.10n ae im.agenes f1.ias. En 1907, el francés Bel in c1'eó 

ei primer aparato que hizo realidad la transmis1on de im?genes 

fiJas. Veamos le f1qura 1.t.2 

antecedente- directo de la televisón. 

Bel inogra-fo es el 

En esta epoca la 

tele·nsíon ya era teorice.mente posible. f-'e~·o sus necesidades 

teoricas se habían tratado de cL1br1r, util1:ando métodos 

mecanices. que de ninguna m~nera ct..rn1pl í.an con las enigencia.s de 

raptde: en la m<:1rnpul2c1nn de datos e tnformac:1on, inherentes i;:1 

cualqu1e1• sistema d¿ telev1s1on. 

El p1·imet• sistema p1·~ct1co de telev1s16n fue ideado desde el 

Piíw :::~ JRH4. par el irwesttq<:\dor alemán F'.aul Nipco1'), mL1c.ho 

lo~ d1spos1t1vo~ <::!ccl;:!""nn1cos 

ut1li~ados actualmente. 

Un punt:J lHmtnoso, CLIV'-"' luminosidad var·1able cot~responde a 

los matice<:: de LH1 punto del objeto. cuva imaqen se c11..1iere 
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OJO no perc1b1ra 1,::i. d1scontint.Hdaó de l,J; lum1tios.td<:'"!d, s1 C?l 

punto luminoso b~rr'e toda lzi lmagen en menas de 111~ de segundo 

aprox1mQdamente. 

Hacia 192(1, el na1~teamer1cano Chc"Jrles F. Jen~.Jn. en los 

Estados Unidos y en la Gran Bretaña el inventor escoc()s John 

Loq1e Ba1t·d. conc1b1eron casi al misma tiempo. la idea de 

combinar la fotoq~afia, La óptica y la radio con el anti9uo 

procedimiento de televis1on mecánlC¿l qu~ h~bi.a HJcrH1o NipJ:oin. 

En lo +1qura L l.3 se muestru el pr1nc:1pto del aparato de T.V. 

dtrttcta. realizado qracias al disco de N1pl-.ü.-.;. 

El dtsc:o de N1pkow ten1a agu1e1·os d1spL1cstos en torrna de Ltn 

esp1t~a1 de Arquimedes, que q1ra 1·apidamcnte delante de un ha: 

luminO!iO qne lo intercepta. Mientr'as el agLqe1·0 l pas,;i. delante 

del ha:, se ve Lln delq~do pincel de lu! qua 0~1·t·c le linea 1 

del abJeto que se transmite. en a1~co de c1r·culo. Cu?ndo el 

1.guJero sale del ha;!, el aguJero 2, que esta situado a 

distancia tqual a un d1~metro de aquJero hacia al centro del 

d 1 sc:o barre 1 a l 1nea -~ Cuando v~t 1 t'P:.J;>rjn Sltces i vamen te los 

&9uJe1~os delante del ha:~ deJan pas~r r¡nce!es de lu: que 

bia.rren los ~r-,.:os de 1 e lrc:ulo 1, 2 '/ '!. Veamos 1,;~ f i 9ur11 Z. 1. 3. 
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Uniil. bater1a de células foteléctr1cas transmite en. cad.:i. 

instante. la corriente proporcional a la cantidad de lu= que 

re-fleJa el punto del objeto, que en ese instante es 1 li.1m1nado 

por el delgado ha.z que pasa por~ uno de los aguJeros. En la 

••taciOn receptora, una. lámpara de neon, cuya 1L1m1nos1dad 

corresponde en cada instante a la corriente transmitida, env1a 

un haz !Sobre un aequrido disco de Nipkow, 1·igu1•osamente 

sincronizado con la rueda de la estación emisora, y que deJa 

pasar un d&lgadc haz de luz que barre en una pantalla las 

líneas 1, 2 y 3, sucesivamente. La persistencia del efecto 

luminct10 sobre la retina, ;'1 qUQ ya nos referimos 

anteriormente, daba la i lus10n de la 1magen. Para obten~r una 

buena imagen, es necesario transmitir en 1/'.25 dE• segundo, mc.s o 

m•nos, una. imagen de!icompuesta en 500 l i.ne~s Cuno~ 250,000 

puntes). Coma es necesario, entonces, degcribir una linea en 

1/10,000 sl!gundo el sistema presenta grandes dificultades para 

la t1incronización de los dos. discos. Ademas, la transm1s1ón de 

2:50,000 puntos en 1/25 de segundo, cort•esponde a variaciones de 

corriente, cuya -frecuencia debe ser 25 :< 25Q.000=6'256,000 e 

s•a, •!rededor di! 6 M Hertz. Para transm1;ir variaciones tan 

rápidam, e• necesario emplear ondas de 30 a 50 megaciclos y la 

por T.V. no pudo real izarse, hastt:' el 

perfacc1onamiento de la radio de andas muy cortas, qL1e como ya 

vimos, fue G. Marccn1 quien las utilizó y las pe1•feccion6. 



Para 1930. se empe=o a L1t1l1:ar· la t~cn1ca de exploracion 

electt'On1ca. qL1e es la ba5e de los sistemas ~ctuales. Se penso 

de nuevo en el empleo del tL1bo de r·avos 

sido propuesto va en 1º1.>7 por el fis1co ruso Boris Ros1nq. La 

e:~plor·ac1on electr·on1ca, comen:o a se1· L1t1l1:ada e11 ta est~c1on 

receptora, donde el alem~n t<'·arl Ferd1nad Braun, introduJO el 

oscilOqt•afo catodica. inventado poi· él desde 1897 y aplicado 

para la tf!lev1s1on hasta 193:.l. Yél dec;de algunos ilñas antus. 

Zworyk1n y sus calaba1~actores hab1an Ct'eado. pa1·a ser usada en 

los receptares, una válvula el ec t ron 11: a l l.~.mAd¿; ~ 1 nescorn o. cor. 

la cual se recuperaba la imagen transmitid.?<. pero aun sufria de 

alqunos defectos. Veamos la figura I.1.4 

Unos años despues. el norteamericano Farnsworth empleo un 

procedimiento an~logo para la emt~ion de la se~al. E~ d~ctr· 1 

9ue para recoger la imagen, ut i l i 26 un tubo electrónico con el 

qLte los problemas de f1•ecuencia 

t~c1 !mente~ 

Para 1935. B. Zwarvk1n, antiguo ayud~nte de Bor1s Rosinq 1 

presento su iconoscop10, con el que la televisión era va und 

r~ealidad. El 1conoscap10 es un tubo electron1co, d1se~ado para 

set"llt' como el ojo de un~ camara. Teniendo en el i::im1-sor un 

sistema elec:tl'Cn1co de barrido, la sei".a.1 1 i'll ser tt-.aduc1da de 

var1ac1ones de lu:.: a variaciones de corriente, mantiene mucha 

1.4 
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inft.1rmac1ori que EtS lo quf:' le d<" la dt:f1nic1on. Con el tubo dcr 

imaqc11 en el ,.,!cPpt1Jt l,~ 1r·+01·m.KtC:m al p .. 1.Si'• de impulsos 

eléctt~1c:os ·a1·1 .•·.tunes de lLI:.'.'. ti\mpo-co si..tfrEt c-lter.lc1ones o 

pérdidas, con lo que l~ caltdJd de un ~iqtema electrón1co de 

luz es casi perfecta. Vea.mry. la fiqur·a. J. 1.:S 

LENTE 

VIDRIO OPTICO 

OPAC.O 

QLOIULO$ DE f"\.ATI 

lf.M!.191LIZA001 

Fiqura I.1.5 lconoscopio 
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El 1conoscop10 de Zworyk1n es un tubo elec.tron1co e.en muy 

buen vac10. Lc1. parte p1'1nc1pal es la. placa. sobre la que s.e 

provecta <mediante un lente obJet1voJ. la imagen opt\cn de la 

escena que se va a tt·ansm1t1~. Esta plac~ e~tA const1tu1d• por 

una lámina muy fina. de mica unida por su pat'te posterior a la 

arma.dura de un transformador( la parte expuesta al objett.vo, 

present~ un mosa1co de finas qotitas de plata, sensibles a la 

lu= pot' medio de un metal fotosensible, cada gotita fot·ma, con 

la placa señal, un pequeño condensador. Un cañ'on e1ectronic::o, 

envía sobre la placa un haz de electr-onrHs que la barre l lnaa 

por linea, por medio de un sistf:1'ma de bobina~ de desv1ac10n, 

las que mediante las corrientes de bart'ldo, crean un campo que 

desvía el haz. Entre dos paBaJes del haz elactr6nico, cada 

elemento de cesio activado con plata, alcanzado por la luz, 

omite electrones y se ca1·qa positivamente ~n forma proporc1on~l 

a la cant1dad de lu: recibida. Cada vez quo el ha: toca un 

elemento del mosaico. se onula bruscamente la carqa po51tiva, 

dando 1L1g.:w a. la ap~r1c1on sobr~? la placa señal {que forma con 

el elemento un condensador·1 una corriente proporcional a esta 

ce.rga y por cons19u¡e11lt.; .;; lJ. l'-'"''"º~1dad del punto. Un ani 1 lc 

colectol" ~'ecibe los electrot.e;. superfluos. En la f19ura se 

pueden observar sus diterentes componentes. 

Hasta aqu1 hemos re-.·isé:'do los .:i·.·.:.nc-::?'s G\LLP- .;.utr10 la T.V. en 

blanco v negr·o. Aunque el concepto de T.V. a color· ya se 
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encontraba en la mente de cient1f1cos v técnicos, ¿.(tn no se 

habia llev.ado a la practica. A finales de 1939, el fisico e 

inqen1e1·0 hunqa1·0 Pctet· Cat•l Goldmar•I', empe:o a estudiar• la 

posibilidad de desarrollar la T.V. en color· . Basándose en los 

trabaJos de John L. Baird, elaboró su propia sistt2ma que 

demostrado en 1940 1 funciono per·fectamente. La T.V. estaba aun 

en sus inicios y aunque Goldmark estabc:\ convencido de que esos 

inicios debían empezar con el color, en realidad estaba 

adelantándose a su época, pues su sistema no era compatible con 

la tecnolog:ia del momento ya que tanto los receptort:'=> i.:omo le~ 

transmisores, eGt~ban diseñados para la telev1sion en blanco y 

nQgro. l"k1r10 en 1977 v esta considerado como el inventor de la 

T. v. a color .. 

Huchos sistemas de T.V. a color se han inventado y se siguen 

perfccc1onando. En la actualidadt son t1~es los que estan en uso 

a lo larqo do todo el mL1ndo. So diferenc1an entre sí. par la 

forma en que las señales de crom1nancia modulan la. subportadora 

(é'5tos son términos que se estudiarán cr: lo~ ~dguientes 

capitules>: el sis tema amerícano M. T. S.C. <Nat1onal T!?levision 

System Commiteel, transmite simultáneamente las das señales de 

crom1nanc1a, que modulan la subpor·tadora en fase y en ampl1tL1dt 

en el sistema franc.es SECAM <Sequent1el í-1 1·\emu11'e), las dns 

~eñ•les de c1·om1nanc1a, modLtlan alternativamente a la 

subportadora, mediante un conmutador electron1co, emp1eanda !:'O 
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el receptor. una linea de retar·tdo qLte meroori=a 1~5 se~ales v 

las rest1tuve en el momento oportt1no, el sistema. aleman PAL 

(F'ahse Alter•nance Linel, es un perfecc1onam1ento del NTSC, 

transmite durante una línea, las se~ales de cromin?nc1a du1·ante 

la línea s1qld&nte otra <Señal para compensar los errores de 

fase. pr1nc1pal defecto del sistema NTSC. 

Hemos presentado un ranor.:\ma que describe la evoluc10n oe la 

T.V., citando a los 1nqen1eros v c1ent1f1cas que la han hecho 

una realidt'd. En sequ1da citaremos algunos de los loqros má'5 

impo1~tantes d~ un 9en10 mexicano que creó v desarrollo su 

pt·opio 5\stcma v equipos de televisión. 

El inventor Guillermo Gonzalez Camarena, n.;lc10 el 17 de 

febrero de 1917, en Guadalajara, Jalisco. Su 1nterts por la 

electrónica era tanto, que se consagr~o por si mismo a. esos 

estL1dio5 \' as1 a lB edad de 12 años. const1·L1YO su pr1me1· 

transm1so1· de radio af1c1onado. En 1930, se inscr1b10 en la 

Escuela de lnqen1eras Mecánicos v Electr1ci=tas, pero estudio 

hasta el ~egunda ~~o po1·que entro a trabaJ~r en la estac1on de 

radio de l~ Sccreta1~1~ de Educac1on. 

El soti:\no de su casa en Havre No. 74, se babia convertido en 

un laboratorio pa1·t1cular~ en un~ @poca en que n1 s1qu1e1·a las 

1nst1tucianes educativas supet•iot•es o en la indust1·1a se hacia 
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fa.e 11 man tar. Sus estudios part1culat·es lo llevaron a 

inte1•esarse por la telev1sion. que aunque ya conocida, se 

cncontr·aba todav1a en e1:per·1mentacion. Par·a el a~o de 1934. 

c:onstruv6 s~1 primera camar.1. de television. En esta época se le 

ocurrió la telev1siOn a color·es como una meJat•a pa~a eu equipo 

personal. que lo llevo "' desarrol l at• S\.I sistema TRICROMATICO 

SECUENCIAL DE CAMPOS, el cual dec1d10 patentar. al ver que era 

po~ible adaptarlo a la entonces naciente television en blanco y 

negro. Para 19"39, dio 1.ina demostración de su func1onamiento en 

el laborator10 de su casa. El 1q de agosto de 1940. a. ios 

Ai1os de edad la fue otorqada en Méx ice v en los Estados Unidos, 

la primara patente de telev1sion a colore~. La patente se 

refiere a un sistema que util1~a los colar·es pt•1íl:ar1os: roJo. 

verde y ~zul, par~ 

im~9enes. 

la captación y reproducc10n de las 

Poco despuás de este año, con eqLt1po ideado y construido por 

~l .. pP.r-fecc ion o su e amara. v en el año de 1942, paso de las 

tran5m1siones de telev1s1on en circuito cerr.:tcio, o r~!!ln·~r 

transmisiones a d1stanc1a .. desde su laborato1·10 que r·e.;i.l¡:o en 

forma. e}(perimental. transm1t1endo con las siqlas XEIGC. en el 

co1\~l ....1 4 El 7 de septiembre dP. 1946. inaL•quro of1ci.a.imente la 

pr1me1·a estacion c::pP1•1mental de te1ev1s1on en 11~::1c~, con 

p1·oqrama.s al aire C¿\da Sd.bado, qLle eran captados por dos 

pequeños 1·ecertore~:.. tarr:b1en constrLtidos por e 1. Las s1ql~s 



et ~n t.EHbL-LANAL t:.n enei1·0 de l q51_1. le 1ue otorgi'da l iJ 

teie'11s1cr1. 

En ese mismo año. la Un1vers1dad Cohimtua College de 

l:h1caqo. lll1no1s, hé\b1a efect.uado 1nvest19aciones en los 

Estados Unidos ._ en Europa, con el prop6s1to de dotar a esta 

un1·1ers1dad. con el me.1or sistema de telev1s1on guc hub1er"a en 

e 1 mundo. en benef ic.10 de su a lt.1mnado y 11 ego a la cene l us1 on 

de que el ideal pat·a fines educativos, era el s1stem~ ideado 

por el invento1· mexicano. por la que le p1d1eron gue les 

fab1·1cara un equipo. Mex1co en aquella época, por· conducto del 

ingeniero Camarena, exportaba. a Estados Unidos equipos de 

televisión a colo1· hechüs en MéM1co. El 25 de aqosto, la mlsn1~ 

universidad otorgo el titulo de Catedratico Honor·i.s Ca.usa. 

El 10 de mayo de 1952, inauguro comerctalmente la estación 

televisara XHGC-CANAL 5 1 con equipo constt·u1do por él misma. En 

ese mismo año. constt"LlVO lo f..\Ue se cenare como el primer eq\.lipo 

trans:insor partat1l de ti;:.le'. ¡s1on a colar. 

En septiembre de 1954, el ColL1mb1a Col leqe de los Angeles, 

Calitorn1a~ 16 ata~9n Pl titulo de Oocto1· Honot·is Causa en 

Ciencias~ m1s1no que no se h¿1;b1a concedido desde lBt'f1). 
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En 1'7:57. Gunzalez C¿;.ma1·t~n.:\ r·ec1b10 ur1a doble con1·u·mac1on. de 

que el sistema inventado por el. para la transm1s1on de pt•ogramas 

a nivel pedagoq1co, er·~ el mas indicado en su epoca. cuando el 

PrQstdente del Columbia Colleqe de los An~eles, 

f.abricara un nuevo equipo para este coleq10. 

le pidió 

En 19!58 1 Gonzalez Camarena desar1·ol ló un nuevo invento en 

t•lvvisión a colares: procedim1~nto subjetlvo, con patentes en 

Hexico y en los Esta.dos UniUos, esta in·:encion se r~fiere a un 

sistema nuevo de dpl1cac1on, del procedimiento tecnico de 

teloYi5tan ~colores 1nw~ntado por nl en 1940 1 ~nG gl prcposito 

de prauentar una solut:1on más economica, para 

progr.amau de color transmitidos actL1almente4 

captar los 

El 27 da m.a.rzo de 1959, el ingeniero Gon;;:ález Camarena rec:ibió 

un dlplcm~ al merito, de manos del doctor· Ale::ander M. Poniatof~, 

inventor de la cinta magnética y del videotape, a nombre de la 

Ampe>< Corp., por su contribución a la tecnologia del videotape, 

habiendo qrabado el primara en color, con su sistema mc::icano de 

El 27 de marzo de 1960~ el ingen1ero Gonz.;i.lez Camarena 

presentó un nuevo sistema de telev1s1bn a colores llamado 

Kalidoscop10. Estd H1'venc1on -;e rC?t1ere M nn sistema novedoso~ 

mediante el cua.l resulta posible qenerar efectos lum1naGas a 



calor. a1 t·C"pr'oduc1rtos en p.:;,,nt:..llla~ comunes de telev1s1on en 

bla11ca v neq,•o. ~1 14 de octubr'e de 1~6V 1 cfectuo pr·uebas en la 

Ciudad de Guad¿¡.laJa.ra. sobtT id tr·ansm1s1on y recepcion de la 

lmil.qen en color, loqrando que todas los receptores del lugilr tan 

aditamento ~l9L1no, 1•eproau.HH~c3ri la gama cromat1cd. E:.n abril del 

año s1gu1ente~ etectuo tos mismos ex:per1mentos en Ch1ca90 y Nuev.i. 

York, dw·an te la quinta convenc1on de la. NAB <Nat ional 

Advert1s1nq Broadca.stcrs). Este s1stema denominJ.do "F'SVCHO-

PHYSYCOLOG!CAL COLOR fV." en los Estados Unido5, lue c:atalogi!ltlO 

como lo 1nt;;5 sobresal tente de la convenc1vn. 

El ~IJ dt::> actuhre de 196..:. puteni;C> un nuevo 1nvento de 

telev1s1on a colores 1 al que 11Jm6 sístl!tftl4 btcoiOP &ieyJificado 1 

con p.Jtcmte en Mex 1co, Estacios Unidos otros países. 

Actualmente, apl1cado en todos lo~ sistemas de telev1s1ón a 

colores Y muv en especial, en tl'ansm1s1ones científ1ca.5. EJemplos 

de este sistcrn~. 5l? encuentrari en la NASA y en la SONY CORP. de 

Ja.pon. 

En noviembre de 196::, obt1enP. Ja conces16n para trE1nsm1t1r a 

ctilnr ven 1963, in1c1ci. sus transm1s1one~ con el sil'.itema mex1c.ano 

de teJev1s1on e colores. 

E.l :.:1J de m~vo del m1"E1r•<:J año. patento un c1nescap10 b1cromdt1co 

de> re,nt .. ~lla !1neal. contando entre sus c~racterist1cas, l.,¡t 



el1m1na.c1on de la mascara de sombr .. • v lo:::. canones de colot· 

inteqrados en un solo tubo • .:ic..tt.1.almente en u!.>o v f¿·br1cada poi· l~· 

5onv Co1·p. de Japon baJo t::-l nombre dt~ tubo t1·1ni tt·Dn. 

En la b1Jsgueda de un sistema comun dB telev151on a color'E?S, 

los d1st1ntos sistemas qt.1e hab1an sut·91do en ott·os paas~s, ya se 

encontraban en puqna por su implant.Jc1on, como 

1nternac1onal. El amer·1cano tNTSC1 1 ya casi logr•ab.J establecerse 

un lo~ pchses escandinavos, mientras que Alemani.J. con el (F'ALM} 

en t:rl centro y siJt" de Eurora¡ Frz1nc1a con el 'SECl-\M) y f-<Lts1a con 

Gl <PAL>. contaban can el apoyo del mundo comunista )' presionaban 

en contra de los otros sistemas, por su rapida accptac1on en 

Latinoamérica, donde le elevado de 5US costos imposibilitaba su 

mercado. 

El 6 de mayo de 1963, el tnventor• me::1c~no Gon:ale: Camarena 

presentó su s1~tema <SBS), que quiere decir· Sistema B1colo1· 

Simplificado, ante la nonaqés1ma quinta convenc1ón de televison, 

cclcbr!"rli' en Los Angele5, Cal iforn1¿:\. 

El bajo costo de este sistema de television, lo colocaron 

ventajos¡amente sobre los otros sistemas, ya gue podt·i ~ 

cons1dliWélr$C un 5t)'.'I. m~c;:; bajo que los demds, dado que se el1minatJa 

el 30i. de los bL1lbos y compl1cados c1rcu1tos de cod1f1CC'.c1on. 



l::l _ ... ce sept ~embre de 1964, el in<¡en1ero Gon:Cl.le:. C.amc1r'ena, 

cui\ndo 1.:• Hmpe:, t~orp. dt:> fHTl~t"tca. ¡\doplo el i:.1c;temci. me~:1cano de 

tel~v1sion en color. Se le encomendo al in-;ien1cro Go:c)le: 

Cami:wena. e1 d1-:;e?io y elabo1-ac1on de un s1stem<J de v1deoqrabi<c1on 

V rf'prodL1c:c 1 on en e i r·cui to cer·rado del s!stema b1colo1· 

s1mpl1T1Cado ~ la tab1-1c~c1on en se1·1e de sL1 nuevo c1nescop10 

bit:1·omc)t1ca d~ pantalla lineal, el cual cobro una 91·an aceptétcian 

desde? un pr1ncip10. E.l s1stema mt?:.1cano d!:' telev1s1on ,a color fue 

adoptada af1cizdmente poi· la R"-!p1.tbl 1c.a f'.=H·abe Unida, Vene:ueta, 

Guatemiala. Co~ta k1ca, F'ilnamá, Ch1 le y Argentina; mientras que en 

ln9l.Jterra ser·ia destinada a func1ona1' como metodo ¿1ud1ov1sual en 

un canal educacional. 

El 18 de abr1l dP 1965, a SLI regreso de 1nspecc1onar· el 

transmisot' t'epet1dor del canal 5, en el cerro de Las Lajas. 

Veract·u:, mur·1 b en un lamentable accidente automov1 l i.st1co. 



l. 2 ANAL0131 A DEL OJO HUMANO CON EL TUBO DE LA CAMARA 

La expl1cac1on de como el 010 humano capta las lmagenes en 

movimiento, producidas por la t~cn1ca c1nematograf1ca o la de 

vidRo, no seria posible sin cor1ocer· la ex1stenc1a del fenomena de 

la persistencia ret1n1ana. As1m1smo par·a llegar a wnB plena 

comprens1on de la telev1s10n pol1cromatic~ es necesario real1:ar 

un brmvm nstudlo d•l oJo hum&no. marav1lloea c•mara electr6n1ca', 

cuvo +1no revestimiento 1nter1or hace ~ue actue como una 

,.·erdadcra placa, perm1t1endc la obtenc.101, dP •od~ 1.:- . _,51 .s1ma 

9~m• de colores, con la ventaJa de que las imdgenes captadas se 

desvar\ecen sin deJar la menor huella. 

La figura l.2. 1 pone de man1f1esto la .forma del .globo 

ocular, lo cual permite segu11· lo comparac:16r1 con una cá.marc:1 

fotograf te.a cuyas paredes e)~ ternas est on const 1 tu1 das por •.U-•;.-1 

mesnbran• dura, opaca y blanc.a. denomln.Jda esc:lerot1ca, la CL\.r;:< 1 

aparece inte1•1·umpida en su sector trontal por· la 1nserc1on de un~ 

l o'.\rntna trd.nsparente de fo1·ma encorvada que const1 tuye 1 a cornea, 

ésta puede compararse con un esta enfrentada 

exactamente con el cristalino. que tiene la forma. de una lente 

biconvexa. 

El conjunto d~ estas de~ P~' tes Me 

!itst.:em.a optl<..O ¡ par tJ. ~iut.: l.3 ~eml· 1 .. · · ... •I?-



el cristalino esta trabaclo por Ltn anillo de pequeñis1mos musculoe 

9rar1 fot·tale:~. 1Lle ~ !J.J.ndo se 

redondeam1ento, rne1or .. tndo "'1!:.:1 la vis ton cercan.", en t.:i.nto que .:d 

relaJat·se d1sm1nuye un Qt'i"..'l!=-Ot' CPntral, lo que fac111t~ la v1-a16n 

de leJos. 

Huy cet·c~ del c:r1stal1no está el 11·1s, •:uya tunc1on as 

!.": actam~nlt:> dncilur.:¡.i a lude 11n dl2\f!'agma fotog,.tf.t1co, f-'-·esto que 

regula el fluJo luminoso que. introduc1endose por· l~ cornea, debe 

atavesar el cr1stal1no par alc~nzar el fonJo del globo oculat·. 

Coroides 

- Nervio 
'optico 

F 1•1u1·,;i L : .. l. Cor" te lon9i tud ina l del globo ocular mostrando sus¡ 

parte~ ~sc:enciales. 



T\.!NICA RETINIANA O RETINA 

Duliberadamente pt·esclnd1t·8moE de la descripcian de d1'1ersas 

partes d~l oJo par·a refer1t•nos, de una manera concr·eta a esta 

túnica que es una c~pcc1c de tap1=, cuy~ fuGc1Gn consiste en 

recubt·ir las dos terce1·as par·tes poster·1ores ae ~ste 01·gano, 

siendo su estructura de bastante compleJid8d, ya 9ue esta formada 

por neuronD.s y c1:msl1tuya una pt'olon9c1c1on del 11Ew·v10 optJ.co, el 

cual la relaciona con el cerebro. 

CQN!JS Y BASTONCILLOS 

En n1n9una otr·a PL"·te del cuerpo humano, con la única 

uxcepc16n de l<l masa cerebral, existe tan elevada cantidad da 

~latnento~ senBibles en un espacio tan 11m1tado, dado que la 

retina esta 1nteqr·~da poi· tres d1st1nt~~ c~pas de celulds o 

neuronas. La m~s ltlteres~11te nuestros e tec tos es la 

pi9mentar·1a, cor1st1tu1da por dos cl~ses de elementos celular·es 

que. atendienrlo 

bastonci 1 lns 

exc1tac1ones de la lu~. 

137 m1llonPs de celulas t·e~epto1·as, St•ns1bles las ondas 

luminosas, .._u.:tuandu lo<; hdstonct llas, cu'lo númef'o se c1+r~ i!·n 13(i 



qui? lG<,;: s1E~tr: .nillone~ 1·estantes. h¿\ten posible li' 1·1::?cepc1on de 

-;olor·. Figurii 1.:.2 

/ 
Al nervio 
óptico 

F i gu1·a l. 2. 2 Los conos y los 

\ 
Al nervio 
Óptico 

bastoncillo9 son neuronas 

relacionadas directamente con la retina, que reciben 

las sensaciones de luz y color y ia~ t.rc0ti>üiit'::tn e! 

cerebro a travds del nervio óptico. 

Lu. capci. inmediata inh~rior a la ret1na Cc1r1udes), se haya 

cansti ':Lt1d,,_, por ce lulas h1pol.:\res que relacionan la superf1cijd 
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opttr:o, el cual tre.nsm1te al punto c.er·eb1·ul corre·.;;pcndtente C:\ la 

Centro visual 
del cerebro 

Figura 1.2.3 En la pat~te posterior del cer·ebro se ha local1=ado 

el punto al 9t1C? l lr.gan las sens¿.ic1ones Cüpt¿l,das por 

.1.0. rct ::.r..:-.• 

La 5\Ctuar.tán ele L-?St.Js celuta.s puede muy bien ca!if1ca1·se de 

··~1ectron1ca'', puesto que la e::citac1on eJerc1da pot· las ondas 



Las neLit·oncl.s en +orma de cono son ente~·amente 1nc:0Iori\G Oe 

Qr~n sens1b1l1dad a la 1u:. e::1st1endo en mayo1· cant1dad en la 

fovt""'i'l, derwesi.ón an1ct1·Ll lent~ dfll tami\ño dt: unci ra.be::a. de a1fi.ler 1 

muy cercana al pu11to de 1nset•c1on del net·vao opt1co. 

Esta OeprP.s1on, apartr~ cte const1tL11r el punto de conver9encia 

p~1ra l~ v1s1ón ct.:1·cana, completa el comet1do esencial de 

reaccionar ante la ~·:1stenc1a dal CQlor. Con ~i·t·eqlo a la teor·i~ 

d& Young, estos cc..1noq. tienen und p19rnent.l.c1Qn que se blan9uea 

momentaneamente y, bdJO =u influenc1a, el cerebro camb1na las 

excitaciones rec1b1d¿..s par'.:1 lle9a1' a perc::.1b1r ~1asta la5 mas 

inve~os1m1les ton~ll~Qdes. 

TEOR!A PE YOUNG 

Entre las mult1ples supuesta~ fot'mulados de la -func16n de los 

conos, la teor1a dt!' Young, llamada también de "los tt"es. 

componentes", est.Jblece la En:1stenc1a de tres diferentes clases 

de neuranas1' las c:1.121les, ante la. e:{c1taCJ.6n caL1sada por la 

longitud de onda pc-?cL1l HH de cada color de la imagen observada, 

or1g1na la.:; ~!f.'PrAc1ones 1·efer1das. 

A causa de ellos, r:i..tando la exc.1tac1on 1'ec1b1da correspondo a 

la me::'( la dP lc'l<:í tr·ns C.t,1lor~~ tundarnr>nt"1.les \t'OJ0-....-~..:-rd~-a~ul1 se-

1 leq~, a tcl s:.":msecir>n del blanco, E<n tanto ql1e s1 predomin.an los 
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impulsos motivadas por un color determinado, estos actUan sobre 

una neurona concreta, cuya longitud de onda coincide con la del 

tono captado~ 

Ahora nog toca anal\=ar" como los tub~s de lo"\ c:á.mM·a captan 

1mA9enew en movin11ento a pat·t1r· del pt·oce~o de eNplorac1on de la 

imagen. Todos los 5ist.emas de imagenes a distancia. (inclL1so 

med1ante cable> bien Ge trate de comb1na1· lds t~cn1cps mécan1cas 

y electrónica, o se usen las de tipa ~str1ctamente electr·ón1co, 

9e 4undamentan en la de5compas1c1on de 

9J.e tr&n9m1te. El proceso sti realiza en idéntica forma que lo hace 

&l ojo, e~ decir, empozando por· la línea superior para 

interpretar con~ecutivarnen~e cada una de sus partes 

constituyentos, recorriéndola can más o menos celeridad, s1empt·e 

de izquiardn ~ derecha, h~"lsta llegar a su T in~l, pns.:ndo con 

rapidez al punto inicial di:' Id llnea siguiente, para as1, dt~ 

~anura suce~iva, ir recor1·1endo cada una hasta llegar a la li11aa 

final. Este proceso se designa baJo el nombre de e~plor·ación de 

imagen, lo cual equivale a un e.i1t~.·di:;i= d":' l;:; 1maqen. 

La meñal de video comien=3 en el tubo de la cámara, dentro de 

la pr"op1a camara. La entrada e5 la. lu: que llega de la ese.en.a 

telev1s~da, y la salida es la se~al eléct1·1c3 cort·Rspond1ente de 

la informac16n de 1tna9en. t:.n la f19L1r"'a Z.2. ·'l está ilustrada la 

opel"'ac1 bn o func1anam1ento de un tubo de Cc!\.mara. Esto es 



i~ualmente apt1c~ble a los t0bos de camar·as monocromat1ca~ o de 

t•oJo. ver·de ~· &=ul para telev1s1on de color. La lu: de la escena 

es enfocada por~ la lente a lil plac~ de imagen fotoelectr1ca. 51 

fuese visible, se ver1a.
1 

la imagen optica. Las pr·op1edades 

fotoclectr1cas de lL< pla.;:.c. de imagen convie1·ten lue90 la.~ 

diferer1tes intensidades l um i nasas en las ca1~respond1ente& 

vat~1aciones el~ctr·tras, cu~ndo el ha~ electrónico recorre la 

placa de imogen. Despu~s d~ s~1 pr•ocesada la se~al de la camar~, 

con adic1on de? sincronismo y borT.Jda, resulta 1..;. señal video 

compuesta que puuda ser t1~ansm1t1d~ al receptor. 

lente 
óptica 

Iluminación 

Superf1c1e 
fotosensible 

Envolvente óe vidrio de! v1d1c6n 

__ fi_a~_:~e:t16n1co 
--------e::::::::::::J 

Cañón electrónico 

Imagen óp1ica 

F1qura I. 2. 4 Imagen televisada con su tubo de c~tnara vtdiclm. Las 

bobinas exteriores para enfocar y deflectar P.l haz 

electrónico explorador no estAn representadas. 



R&pidamente repasamos el des¿\rt'ol lo de? los tubos de cámaras. 

Oesputht de los discoü de e::plar·ac1on mec:ctn1ca que quedaron 

descartados, en la d1fus1on de la tela~1s1ón se util1=ó el 

dl'liec:tor de imagen como pt·1mcr tubo do c~mara, inventado par 

P. T. Farnsworth. El s11uiente tubo da ~~mat·a 9ue tuvo el:ito fue 

al inconoscop10, inventado por \.'.Y-. Zvioryl·in. 

Ent• fue el primer tuba de cClmara .,u.a utilizo la lu= par'~'l 

acumular cargas eléctr·1cas en lu placa de imagen. El resul t.udo es 

equ1v~hmte a.! almacenamiento cte L:1 :.u: p¿i1•¿:.¡ 

sanaibilida.d d11 l.J cámara~ La s~ns1bil1dao luminoso ,:;]5 la 

rnl~ción entre la Galtdd de se~ai y la ilum1nacion incidente. 

P•ra televi~ar ~acenas de b~JOS nivDle5 de ilum1nac1on es 

nm:osaria una alta scns1bi lidud de la cumat·.:<. 

Doapu6G fue Cr'e.ado el tubo de ctimara orticón de ima91?n <I.O. i. 

El J.O. tiens alta sensibil tdüd pero e~ relativamente gr-~ande. El 

tubo da camaras más senc:1llo y mas pe9ueño ns c!l vidicón. P1nalo90 

al v1d1c6n e~ el tubo de c~m~r·• ~lumbi~~n. Este utili:a una placa 

de imagen diferente constttu1d.a pot· ¡,,.::;n0::1do 00 plomo <PbOI. En 

lo• tipos más rgcientes de v1d1cones, la placa de blanco consiste 

•n un sistem.,, de muchos minüsculos fotodiodos de sil1c10. 



Oti~o t1po de captudor de cámara es el e;{plor·ador de punto 

mov1l. El punto luminoso producido por un tubo de rayos catódicos 

e~:plora una imagen de pelicuJa, y las variaciones de iluminación 

son captadas por un tuba fotoel~ctrico en el lado opuesta. Este 

método se utili~a pacas veces a causa de su tamaño y complejidad. 

Los pt'1nc1pilles tipos de tubos de camar.¡s, en su orden de 

creac1on o desar't'Dllo, son C?l orl:icón de imagen representado can 

la figu1~a I.2.5, el v1d1c6n de la figura l.~.6 y el plumbicOn d9 

la figuro I.2.7 
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Molla _.,,, .. 
dll!I e.ampo 

Oinodo 1 

Secc.ión 
mul•:plitcdcra 

fotocátod(. 

/ 
. ....___ Lócnina 

foritrol d~ vidrio 

Termino! de 
lo cubierta 

Rejillo de control 

Di nodos 

'-. Coniunto 
d!!I coñón 

Terminol 
de lo bme 

~19uru t.2.5 Tubo de cAfl\.Rlra articón de imagen. Ca) Foto. Su 

longitud es de 15 pul9adas-
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Sección 
de 1mager 

1 

Sección de cañón 
electrónico y 

Sección de exploración mult1phcador 

1 11 
Fo~trones 

(lmage'f\~trónica) 
Bobinas de 
deflc>ión 

Re1illa n º 2 y 
d;nodo n. 0 1, 300 V 

Rejilla 

Rejilla n (1 4 y reves11m1emo 
de pared. 80 V 

deceleradora n ° 5. 40 V 



r: 3t.:rA ! •. a) Tubo de camara vid1con. 

b) Construcción y de señal de cámara 

e) Circutto pa1·a 5.:J.l1du de señal de cámara vidicón. 

:.f: 



Cone•ión del blanco, 
30 a 60 V 

Rejilla n.0 2 (aceleradora) 
Bobina de alineación 300 V 

Blanco 

1 

Bobina de enloque 

Q~i~$~4•"i~~t-I ·'--•" · 
lff• ?füi•'I ,,_ \fr) 

l='"\qura l .2.6 (b) 

/ ~ 0,3µA 

Fotocapa 

R, 
50kl! 

1 
l 
1 
f Haz 
1 e•plorador 

1 
1 
1 

rL¡ Ci11odo del 
.gañón electrónico 
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Placa de señal 
SnO, ! :_°.:_3_;A 

11'9't9ll'!""il'Jo'Jl"""""'1¡¡¡>--~~~~-,~-J~; 

1 

PbO 
intr(nseco 

1 PbO dopado 
l 
l 
1 
1 Haz l explorador 

1 
l 
1 
1 

r-l--1 Cátodo del 
Laflón electrónico 

~A, l so"" 

+ 40 V 

de in señal 
cte cámara 

F19ura l.2. 7 Tubo ele cátl\ar" pluiRblcdn. Su lon9itucl e"'"" 8 pul9. 
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Qué requisitos debF• tener' una c.'.lmara.. En primer luqar la placa de 

1magen debn ser tot.oelectt·1ca para convertir las ·.-ar1aciones de 

intensidad luminosa en var1,,_'\c1ones electrícas. En el proceso de 

fotoem1s10n son emitidos electr-·oncs; más lu~ produce mds 

elect1~onE!S. i:.n el proC:P.$G de +atoconducc1on cambia ¡~ 

cunductanc1a o 1·es1st~n~1a= ma$ lt1= disminuye la resistencia. El 

ot'tu::on d1? 1maqen opera por- +oto emision~ mientras que el Y1d1con 

el plumb1con dependen da la fotoconduccion para produc11· la 

se~al de camara neces~1·1cl. Un~ tercera pos1b1l1dad es el efecto 

fotavoltau:o, por el cual la luz incide en una un1on de 

semiconductores puede qenerar una diferencia de potencial. 

Adem.ts de la conversión fotoeléctrica es necesaria la 

ex.plorac1on de le!. placa de imagen pa1·a producir \/'ar1ac1ones de 

señal en Or"den sucesivo de izquierda a derecha y de arriba a 

abaJo. En el proceso de explot"'ación se fracciona la imagen en sus 

elementos de ima!=Jen ba.sicos. Aunque toda la plac• de imagen es 

fotoelfctrica, por su construcc1on aisla los etemantos de tmage~ 

de modo que cada pequeña árRa discreta puede producir 5U prop1a 

variación de se~al. 

Con los tubos de e amara v 1d 1c6n y p h.tmb i eón que tiene un 

diametro de 1.2~ pulgadas, la cámar·~ puede uttl1zar las mismas 

lentes que un la tt1tog1'a1' 1.:\ de te mm. 1 ;\o:_; d1stanc..1as +ocales sof'I 

q1::-ner.:dmente 4 .:i. 8 pulgadas para angulas qrandes de v1sion 
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pr1meros planos. Las lentes mas pegueñas tienen mavor ~nc¡ulc.1 de 

v1s1on. Und apertut·a de lente tip1c3 es d~ f/5.6 para niveles 

generalmente víseras do lente. {.'tdemás t1e d1ferenti::s lt:!ntes, 

puedan uti l 1zar•st:1 varias c:.::1mat'.:1s p:.r·,-1 d1ff;>r·entes ángulos CL:~indo 

al tubo de cámara, como muostra la f1gu1·a l.:.a 

lnver-siOn s1gn1f1c.:i c¡ue la imagen gueda invertida de? izquierda 

~ darecha y de arriba a baJo. Lu~90 e~ e::plor·ada la imagen 

comenzanc:Jo en el angulo inter'lOr dm·ect-10 de 121 pl~cn de imclgen, 

9ue corresponde a la parto inferior izqu1errla de la escena. 

F1qura I-2.8 Invers10n de la lmagen en placa de imagen del tuba 

dtJ c,.1;ma.ra. 
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El haz electron1co e::plorador es el mismo en el tubo de cam•H"a. 

que en el tubo de imagen. Lo que ocurre en la cámara de color es 

que los componentes de 1'0Jo, vet'de y azul de la lu:: incidente son 

separados por prismc.l.S opt1cos o por e5peJos d1cra1cos. Luego cada 

tubo de c .. \mara tiene una entrada de luz pt·aporcianal a la 

intensidad de cada uno de los colores pr1mar1os de la escena. Por 

ejempla, el tubo de cama1·a de t•ojo sOlo actúa can la luz que 

proviene de las partes roJas de la tmdgen. 

Su salida es la señal de video de roJo corre~pondtente A 

este componente de la información de color. Análo$Jamente, los 

tubos de camara de azul y verde producen v1doo de azul y verde. 

Cada señal video de color consiste en una sucesiOn o secuencia de 

variaciones eléctricas~ pero representa las intensidades de et1te 

c:olor en particular. La f19ura 1.2.9 ilustra los principl01i da 

un divisor de haz de cuatt'O vías .. 

Los espejos acroma.t ices representado5 rcf l~ J•n la lu: de todos 

los colores. Los espeJos dicroicos estan convenientemente 

rt:va;tido~ para transm1t1r luz de un ,;ole color y t"eflejan los 

otros coloras. 

En la +1qura 1.2.9 la lu;: que pr•oyiene dtd lente del conJunto 

opt1co e& dl'-l.Chda en dos hac.es ~epar·ados. Une cJn estos haCQS es 

transm1t1do dentrn del •.:anal Y 111..1m1nanc1a1. o monoc1·omat1co. E.1 
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ot1·0 ha: es r·~fle1ado en un divisor de ha:. En esta dispos1c1on, 

el haz de Juz blanca atr·av1esd una lente t•evelador·a para ser· 

retleJacta en un conJw1ta de espe;os d1c1'a1cos rl 8. Estos 

espeJos ~stan montados .forr.h1nda t.m ?.nsiulo de •15". C .. "lda ospeJo 

particular v perm1t1r qtie lil !ti~ da todos los dcm~s colores pa6cn 

directamente a través de este. 

En la f1gu,-a, el espCJO A refleja la lu;: roja corn:spond1ente 

al c~nal roJo. Sln embat·go, las luces vcr·de v a:ul pasan a tr~~v~~ 

v~rdo pa~a ~ través de ~~te. De esta maner·a 1 cad~ tubo da camD~a 

t1ene entra.da de luz sólo pat·a su color respectI'ICl~ 

~-. A A l.u.t atul para lvoo 
~---v--v----- de.u:uldel.,cJmarj 

F.iqura I.~-9 Divisor de haz p..'.ira la lu:z que entra en una cAmara 

de colar. 



En las c:imaras de color con tres tubos de ca.mara se ut1li::a un 

d1v1sor cJe haz d~ tr~es v1as. E.n este caso, la s.eñal de lum1nanc1a 

ty> se obtiene como comb1nac16n de se~ales de video de roJo, 

verde r o:u 1. T ambi en hay e amaras de color con dos tubos de 

camara e incluso con un tubo de cumar"'a. Un sólo tubo de color 

debe tener una placa de imagen especial p~ra los colore&, o una 

rueda de color accionada a motor que gira adelante de un tubo de 

cámarc3 convencional. Esta es una d1sposic16n secuencial que 

requiere conversión para obtener la se~al de color NTSC de 

televisión comercial. 
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1.3 COLORIMETRIA 

.... 1 los s19u1entes pr1nc1p1os / sobre todo necc.·~1dadc5, 

La telev1s1or, de color· tiene guc ser· comp.:?.tlble can ¡,,.. 

telPv1s1on en blanco negt·c er~ todo~ 5LlS par·~metr·os ! el 

t•cc:eptares b 1 aneo ; negro. 

No debcra transm1 ti r·se in for·n1..1c i cm dP. color dur·ante la 

e:cplorac16n de 9r1sQs a blancos. 

La inio1•mac1on de color· que so obtiene por m~d10 de L1na cámar·a 

o un generacJm· cualquh.•r· .... 11 d·:Jbert.1 ser' fiel 2 los colort•s 

t'eales de los obJeto<:> que -.·emos. 

Estos colores deberan tt·ansm1t1rsE• fielmente y i::r. 01 !L:J.:t?' e., 

úonde so recibe~ ~e puedé.\ reproduc11· la 9t1ma c.:omplet.?. de 

colores que se obtuvieron dur,_tntE' su senerac1on. 

La tu.: 1.-•s 13 1·ad1..ic1on de erK•1·q1a eli?..:t1·on1agn~t1c.a qut.• el üJC 

t1umano per·c1be y la son~~~ion de calu1· 
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El sistema de color· debera ser· capaz de transm1t1r la gama 

completa de calares qu~ el obsl:!'1'vador puec1e percibir en 

condic1ones normales de percepc1on de colore~. 

La longitud de onda de lu= a las que ~l OJO humano es 

sensible, van desde 7 X lú -e crn. 

En si~uac1ones muy especiales, se pL1eden tener colares puro$ 

en la nat.uralE::d., pero esto es muy raro; normalmente los colore& 

c¡ue vemos no son puros, es.tan formados por una mezcla de 

d1ferentes longitudes de onda. 

El color que vemos en un obJeto es porque refleja. l• porc10n 

del espectro, cuy.J.s frecuencia.~ san características de su color y 

absorbe las demás. 

Si a un obJeto le mandamos luz blanca, retleJara &ola las 

Longitudes de onda que corresponden a su e.olor y absarberA el 

r·esto de ellas, pero s1 la luz que le mandamos no cont1enR las 

lon91tudes de onda correspondientes a ese color, absarbera toda 

la lu;- '-'no reflé'Jara nada; a este efecto se le llama. proceso 

sustract1voª 

La pr;.rne:··1 PE'sh•tl"(· .on para el desarrollo de un sistema de 

televis1on ~n color, cans1st10 en tr·ansformar la lu: en voltajes 
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que se pud1er~an procesar· v tr·ansm1t1r 1 al rec1b1rlos se deber~ 

llevar a cabo el proce-:o inverso de convertir el vol t2.1e en lu:. 

esto se loqro en un t.llbO c1..~b10r·i:.o de fostor·o sen3ibli: a la 

exc1tacion de un haz de el~ctrones. 

S& escoqu:.oron los +.res p1·1me1·os ca101·es en func1'"H1 <?>. lo<::. 

filtros que se pod1~n fabr1ca1· par•a 10 camat·a, per·o lo mas 

importante, el fO~foro que pt1d1era emitir· Ltna cdntidad suficiente 

d& lu~ de ese c:olor para dicha. lor1g1tud de onda al usnt'~";e Pn este 

tubo de imagen .. 

Lag color-es primar10-s csco91dos por la NTSC fueron: 

ROJO con una lon91 tud de ondil de 615 micras. 

VERDE con una longitud de onda di? 532 micra~. 

AZUL con una long i tL1d di> onda de 47(1 mi r.r~1s, 

Un requerimiento pare un s1stnma aditivo, es q1..te ningún colar 

primario pueda ser duplicado por cualquier combinación de los 

otros colores. Los tres color~es que se escogieron dan lugar i1 una 

amplia gama da reproducción de colores. 

NOTA; Durante la c::pl 1cac1on en el t~xta, se hablar.a de los 

colores en español. En los diagramas o ecuaciones ésto h.:w~1 

con su 1nic1.al en 1nglt:!s, poi~ est<"r .?i5t en toda la !1te1'at.Lwc:\ de 
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proc:edent-l~ &;!t,·trnJetd ven todos las equ1pos. 

R . G + E.< ~ liJanc..a 

R + 13 am¿1r1l lo 

R + !) maqenta 

!) + G c1an 

M .. blanco 

Y+ CY::::. blanco 

a + y = blanco 

Y lo opuesto: 

el amarillo es el complemento del azul 

el magenta es el complemento del verde 

el c1an es el complemento del t"OJO. 

Un ob;eto de color tiene tres c:aracterlst1c:ds bas1cas: 

Brillante: o luminancia 

s~tur~~1on (pureza o la 4acilidad de d1lu1rse con el 

blanc:o1 

Hue \ lon91 tud de onda). 

BRILLANTEZ: f:c;._ t~ sens1h1l1dad que tiene el o;o humano en 

runc.1nn de la r'P.'~put?sta •_ar·pcter1st1ca de un color. E:I OJO ec:; mas 
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sensible a.l verde. es menos sensible al rojo.y es todav1a menos 

sensible al azul. La enerq1a que produce el 1·efleJa de un verde, 

es mayor que la ener91a '='!Lle refleJa el a:ul que produce la 

brillantez mAs baJa. 

SATURAClON: Indica l.~ pur'e:!a de un colo1· o la aus1?nci-.7' del 

blanco. 51 tenemos un roJo 5i'l.ttwado al 1(101.., tiene la ausencia. de 

Azul y verde, si a este color le agt·~gamos el 75% de blanco, nos 

qued~ un ros8 al 25% de saturación de rojo • 

.Ut Em una inc.11cación de la longitud df? ondi\ predominonte en 

•l reflejo al que es sen~ible el OJO. 

!lt:lo la brillantez es la caracte1·1st1ca usada en los 

receptores de blanco y negro, las otr·as dos son ctef1nit1vas para 

la telev1~ión de colo1· 1 t .. ;nto en la transm1sion~ como -=:n lo 

recepc1on. 

La mane1·a (.>n 9ue Sl:> t-.i.:o co:npati.ble lu telev1~:non oe 1...oi1.11 .:c1. 

la de blanco y neg1·0 1 fue definiendo el blanco como el v~lor• 1n~s 

alta de voltaJe de cudlquiet•a de los tres tubo.,;, de barrido de una 

c~mara de televis1on. Cualquiet• otra color detectado po1· las 

tuboc:i. va a pr'oduc1r valores mCls baJos de voltaje que se 'JEn·¿.n 

como una tonal1di).d de gr·1~, mas claros o menos, dependiendo rl2 su 

valot· de b1·1llante= a lJ que es sensible e~ c1c. 
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Basadas en la ~ens1b1 lidad del OJ0 1 i a componente de 

brillante: de una c~mar·a de tr·es tL1bos \RG81 se def1n10 como 

sigue: 

Y (brillante::) 0.:iJR + ú.59G + O.llB (1) 

Lo que llamamos parte optic¿¡ de la cámara cons1ste en el 

1ue90 de lentes para acercat·nas a las obJetos y afocarlos 

cor·rectamente y aleJarnos de ellos y también poder corregir el 

foca optico y poder d15bnguirlo~ corl""ectamente¡ la. siguiente 

parte consiste en Ltn pr·1sma q\.le separa la luz en tan 90lo trais 

componentes de e.olor t'OJo, verde a=ul, los que se hac~.~m 

incidir sobre los tres tubos de color corTespond1enter.~ 

Después de esta pat"te óptica de la cámara, la luz separada 

incide sobr·e los tubos de color· que nos darAn el primer· voltaje 

obtenido de canver·ttr la luz en energía eléctrica, este valot• 

debe1·d set' de 1 volt P/F' después de los preampl1ficadores que 

hay para cada tubo y que _guardan la re lac i 6n de la ecua.e i ón de 

bri 1 lantcz. 

En el s19u1entc: d1,:i.3re.m"' SI:"? muestran los tubos con sus 

respectivos preampl1ficadot•es y la derivac:1on de l.J brillante:. 
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"" 

Figura I.J. 1 Diagrama de bloques de la cámara 

3 

La derivación de la satllrac1on y el h· . ..t.c '=<::tnocid.:t come) 

ct"ominanc1a. Es- l.il Información transmitida y cuadrada a pat·tir de 

dos de los tr·es colot•rs~ menos su componente de brillante:. Esto 

obtenida de 1~ siguiente manera: 
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PRE A:.1? V 
ROJO 

PRZ A!-'.F 
VS'l)'> 

:!':E .~'.-"i' 

1 V 

l V 

8. 59 V 

~ + y 

AZllL 1--1-----... 

s_y 

figura 1 .. 3.2. 

E¡¡ - y 

-:-
-E - y 

Es 11npartante notar ·~ue el complemento de li' '5eríal Y, es 

tom.:\do de 1 as señal es del 1~0Jo y del a:u l como s 1que: 

E.-v= 0.70E.- 0.59E
0 

- O.llE. 

E.~= 0.30E.- 0.59E. + 0.89E
0 

(2) 

(3) 



La señal E
0

_,,, no es der·ivada en l.o\ cámara, pot·c:¡ue puede 

reconstruirse en el rec:eptot' ·=on L1na sJ.:?nc111.J comb1n.;i.c1ein de R-Y 

y &-~ como siguP-: 

0.30 

0.59 
E - E > -

0.11 

0.59 

E,,_,, ~ 0.:51 < E • - E, l - 0.1'1 ( E 0 - E, l 

Si recordamo$ nuestra dl.:<":1~ ¿,:-;,~ del sisterne. ad1t1vo ios 

colores pr1mar1os, nos d¿imo5 cuenta que obtuvimos colores gue 

fueron los complementos de astas. Con las ecuac1ones t, :2 y .3, y 

coneiderando la ausencia de un color para 13 formación del otro, 

obtendremof\ en un eje coordenado los vectores gue rt?pt'escmti'.ln a 

cada color de este sistema aditivo de colores par·a RGB. 

1. - 111\GENTA. 

Consideramos una saturac1on del 100% y la br-ilL:mte~ má1:1ma. pat·a 

el blanco. 

•> E, . 1 V 

- 0.3E + O. llE 0 + 0.59 V 

E = 0.3E + O. l!E 0 = 0.41 V 

b) E - E" = O. 7E, - o.59 - O. tiE l> 

E - E' = 0.7E . - O. !!E 0 = o.:;9 V (4) 
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C:) E b - E • = - 0.30E. - o.59 + o.8%b 

E b - E .= -O. 3E .+ O. 89E 0.59 V (5) 

Representando 1.is ecuaciones 4 y 5 en los ejes coordenados .. 

+ (:l-Y) 

F.1.9Lwa 1.3.~. Vector del Magenta 
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-·-AMARILLO 

Haciendo las m1~ma~ cans1der·ac1ones que en el caso anterior·, 

si\tLlt'~CJt'.Hi '" br1ll.:·n~e: rn~:;1m.;is. 

0.7E - O. 59E • = 0.11 V 

E,. - E, 0.3E - 0.59E
0 

= -0.89 V 

+ (1-::') 

F19ur·a [.3.4. Vector del Amarrillo 
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3. - CIAN 

11.•U~. ,sc:\turado 'I brillante:: m.?.::1ma 

Ey = 0.59E• + 0.11E b ~ 0.7 V 

- O. 59 E • - O. 1 IE b = - O. 7 V 

- 0.59 E. + 0.89E. m O.J V 

+ (R-Y) 

0,3 

+(1\-Y) 

-0,7 

F- lqur-o I. : .. 5 Vector del Cian 
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4.- ROJO 

J•.1ui: satL1rc.'\do y br1llante:::: ma::1ma. 

Ey = 0.3E. = 0.3 V 

E. - E• 0.7E 0.7 V 

E., - E. 0.3E - 0.3 V 

(:l-Y) 

0.7 

-----------0-.-3----+---~+~º-Y~ 

FJgurd I.3.o Vector del Rojo 
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::..- VERDE 

11JO% saturado y br·1llante: m~::1ma. 

E .. - E,.. 0.59E_ 

- 0.!59E_ 

-O o 

VERD!': 

0.59 V 

0.!59 V 

+ (R-Y) 

F19ura 1.3.7. Vector del Verde 
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6.- AZUL 

100% saturado y b1·1llantez max1ma 

E,. = 0.11Eb = O. 11 V 

E~ - E,= O. 1 IE • = - O. 11 V 

Ev - E, = O.El'?~ = 0.89 V 

(R-Y) 

-0.11 

o.eg 

AZUL 

F1~ur·a l.;. 8 Vector del Azul 

+(P-Y) 



BLANCO 

Ey 0.3E • + o.59E. + o.11E. ~ 1.0 V 

O. 7E, - o. 59E • - O. l lE • = O V 

- 0.3E - 0,59E .+ O.B9E. = O V 

+ (R-Y) 

BLANCO Y 
No:G!lO 

F1qura I..3.9. Vector del Blanca 
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Como la representacion del blanco ~n el eJe coat·d~nado es un 

punto de or·19r:m, lo mismo sed para cualquier valor de 9r1s o 

neqro, po1·que cualqt11er3 de ellos tiene aus~ne1~ de componentes 

de cual9u1eri:1 de los tt"12s colores pr1m.:lr1os .. 

La superpos1c1on de todos los vectores sobre un eJCT 

coor·denado, nos du la conf 19Lwac.1on de unos de los p.,atr·ones mas 

usados en la telev1s1on. 

En el ·1ectorscop10 que nos da la med1di"~ de las angulas y 

ma.gni tudes de cada vector representado, formando este patron 

caracter1st1co, como se muestt·a en la s1gu1ente f19ur·a . 

.,.(R-Y) 

R 

R-Y B-Y 

R 0 .. 7 -0.3 
G -0.59 -0.59 
B -0.11 o.89 

Cy -0.7 0.3 
M 0.59 0.59 
y 0.11 -0.89 

F igut ~ l. 3. 1'1. D1a9r'ama vectoríal 
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Hay que h~ce1· nota1· en el d1aq1·ama vectorial, que l~~ 

amplitudes que representan los coloras prtmat·1os 1 son identicas a 

las de sus ~omplementos y que los ~nqulas de estos estan a su vez 

desfa~ados 180" de los primeros. 

Ahora. con los va.lores de brillantez o tamb1~n conoc1do como 

lum1nanc1a, rcpr·esentaremos cm forma de barr"at:i los colores 

pr1mar1oc;;. y sus complementos. can los valat·es obten1dos de la• 

~urer·po~ ic ion anteriores, para colorp~ saturados al lOúf.. La 

dispos1c1on qu~ se esco910 fué de mayor a menor y quedo como es 

muestra ~n la figure cun los valores de la tabla adJunt~. 

COLOR Ey Ec,·oma 

Blanco 1.0. o 

Amar:i l lo 0.89 0.89 173" 

C1an u.71) (•. 76 - 67" 

Verde t).59 1_1. 83 -135• 

Maqenta o. 41 (l.83 45• 

ROJO ~). :.ú (l, 76 113" 

Azul (). 11 0.89 -- 7. 

Nf>gro o .... , (1, t) 
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Bk 

Fi9ura 1~3.11. Escalera fo~mada con los valores de Iuminancia 

+178 

+100 

o 

-40 

','/ 

-?8 



Al superponer estas dos qraticas, se presento un problema 

practico que obllCJO a corregit· los resultados teor·1cos. 

Si observamos la gráfica s1qu1ente, veremos que el valor del 

cr·oma para e 1 ama.1· 1 l lo no\i:i quoda nn 1 78 un J nades, lo que hac la. 

inap rop 1 acto el sistema para tr·ansm1t1rse 

po1~tado1·a cortaria el pico del amarillo en su parte superior y lo 

misma sucederi.a con el ptc.:o i.nfer1v1 del ;i:ul. 

+89 

-89 -89 

Figura 1.3.13. Valares de crominancia 



Se r-eduJeron !.:1s ampl1tt.:de5 .?11 m1n1mo va!o1·, para poder· tener 

la m¿¡::1m.;i saturac1on oe los colm·e'3 y gue el valar del croma paru 

el ama1·1 l lo no e::ced 1 er :i l<ilS 1 :.-; t1n td.:ldes IRE ·¡ ':'.l,LIC F • .'l •n?.:: líl\O 

valor negat i•.ro rara el <"l:.:."LI ! , no e;:ct>d1era l .:.lS -4<:, '..tn!.dades. 

quedando (>ste en -T3 unidades. Los '/al ores co1·reg idos, as> como 

la grélf1c:u super·puosta de lum1n .. 1nc1a y crom1nanc1ei, quedo co:r.o se 

muestra en la siguiente f1gu1·d. 

y+ 44 IRS 
Cy~ 63 IR3 
G :!: 59 IRE 
~~ :!:. 59 IRE 
!l .:. 63 rns 
B :!: 44 IRE 

Figura I.3.14. Repre:o5!ntaci6n do las barras de colares 

Los facto res de corree e¡ on fue1·on los s iqu1en tes: 

CJ. 877 l R - Y ¡ y 

Los rcguer1m1entas del .ancho de band .. 1 pa1·u la adeci.tada 

de la NTSC dur·ante el per·1odo de los u~os cua1·entas y cincuentas. 



Los estudio~. cansLsl1f.>ran en poner- una serta de puntos de: 

>Jer cut.i.les de el lús 

d1st1rlgu1a el oJo r1umano ~ determinada dtstancia y qué colore~ 

c:onfund1a, vol-.·e1· a mostt·ar la carta al doble de d1stanc1a y 

dho1·a ~et· cuales de ellos se con+und1an: estos estudios ten1an el 

propos1 to 

co1Tec tan1~n t.t~ u r:uáler. 

colares d1st1n13uia el 

no. Dos de lo~ resulta dos 

OJO 

ma" 

impo1·tant0s -fueron que el OJO d1st1ngue bien detalles pequeños en 

colores enti·e el dmar1liu, i:::1 naranJ.;.; el oti·o resultado .fue que 

los detalles pequeños entre el verde y el c1an, se VGfían como 

En base ~ astes resultados, se dec1d10 gtrar los ejes R-Y y 

B-Y, T:':" en d1r·ecc1ón de las manecillas del reloJ, pitra 9ira1· el 

eJe {~-Y a una :ona de mayor prec1s1án y el eJe B-Y, llevarlo a 

unp ~ona de meno1· prec1s1 on. 

El ~ncl10 de banda del e1e R-Y g1,·ado fue l1m1tado a 1.5 HHz., 

por medio de un fil t1·0 pasó baJa.s y ~ste se denominó como señal t 

(en fase.•_ 

Lo 1Tll'.:jfllO para el otr·a eJe girado B-Y l1m1tado a i>.5 t'lH:., por 

ot1·0 ti ltro ve' esta ~r:?ñal se le l le.mo U {Cll~d1·atura•. 



respeto su 1·elac1on de 9¡)~ pat·d mantenet' la 1nfor·mac1on de hue 

s.a tu rae l on. 

L05 vaiores de las ec:uuciones con loo;; factores de reduccion, 

queda1•on de la s19u1ente maner·a: 

E, = 0.60€, - 0.28E • - 0.32Eb 

E., m 0.21E, - 0.521i, + 0.31E b 

Ahora mostramos el d1aqrama vec:tor1al con la locali::ac1on de 

los colores primarios, los colores complementar·1os con r•especto 

de 104¡¡ ejes I y Q parcJ un lúu~. de saturac¡ón, ver -ftgur~'\ I.~.15. 

Toda.a lus cons1derac1ones que se establec1eron y la manera en 

que Be resolvieron, fueron con el fin de lograr un st~tema que 

1m1tar.a el OJO tiumdno en l" func1on de ve•' los obJEtos desd~ ott·o 

lugar y los pudiera reproduc 1 r por med to de un e<pFwato tiue 

re~tablezca la se~al rec1b1da, coma s1 el lnd1v1dt10 estuv1et·a en 

el lugar mi~mo donde se esL'.'l 9cner'ando ln señal. 

Ahora esto se ha desarrui1.:ldo de otras maneras y con a.paratas 

más complicados, pero tod~via s~ toman c:n ct11?n t~1 c:s ta.s 

cons1derac1oncs por- ser muy 1mpo1·t.:.nles v de mllch.:o a·/uda 1 pese .:\ 

la e-poca en que se est<lblcc1ct'on y se fueron rc:solv1C?dc. 
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+ ll-Y) 
+I 

+Q 

R 

G • 

Cy 

-t!l-Y) _¡ 

Ftt1ura L ~. l!:i~ Día9rama vec:toru1l con respecto a los e.les I y Q 



I.4 APLJCAC!DNES DE LA TELEV!S!ON 

Television ~1gn1f)c~ ''ve1· 3 d1stanc1a'', La información visual 

transm1s1on ~l receptar, despues t::<::i nuRvamente ensé1.mblada ln 

unagen t::n L3 p.~ntal l.'1 fluorescente del tubo de une.gen~ 

En tel•-•'J:~16n monocramdt:i.ca~ la im~gen es r·eprodL1cida eri 

distintos matices de 9r·1s que van desoe ~l bl~nco al negro. 

En telev1s1on en colo1·, las par·tes pr·inc1pales de la imaq~n 

son Peprodur.:1da•.::. ím todos sus colores netur5.les con comb1nac1ones 

Originalmente, li\s tócn1cas do telQv1s1ón fueron de?<;:>ci.rrolladas 

pard d1fus1on comer·c1dl, la cuAl coman:o un 1941. La ~rtitud p31~a 

•'Pproducir lmct 1:¡ent:>s elm.:t1'ún1c;.~!T"1E<nte n~ ... rr~sultado tan 1.1t1.l que 

:>.<: tuiit l mente se- u t l. l: : an muc.n.,.~~ ,r,.::- ~!'.ll u:: u.e 1 anos de &11 ~' pa1'a la 

indu~-.tri~, y 

cumun1c~c:.1.une~-:; ,JisuaiP5 en gl:!nerill. 

A L"~1 r.t1nuuc1on en esti:t tema~.¿. der::i una e::pl1cac1on de '7!lgunas 

apl tc~c1ones cJe la te1e·1191on ni~s ut1l1zada~ ~n nuestr'os d 1as. 
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"'' La tele-.·1s:.1ori como entreten1.111ento y tuer:.eiJ.cultu1·al. 

El 1: lcu·o ·"0101· UP er.t-1·etPíi\1n1ento que pueda praporc1on~11· e'St.l 

f'ILLl.?'/'3 i•': 1 1 ~a 

solament~ un cu~1·to r1e siglo, c~Sl f~buloso. Mediante la 3cc1on 

d•.? un 1nteri'uptor·. ~•rt1<;.tas dP todas clases, hombt•es y niuJttrf?S 

<1LH? perciben lo-:; sG\la1·10~ m¿,,s altos en el mundo de la d1verñ1Cn, 

pi,Je(Jen i'lpareCPt' Lci5l f1~1c;~m>?ntP. en ld cornod1d,•c! de 5U p1'np1a 

s¿de par·d oft'f:•t:c1· lu c:¡uc.• ~·~u1val~ d ~na represent.ac10n pr1vad.n t.?n 

tocJo hny.:11' de t.J t1PrT? .• 'Oe Pt.1eUt.> d¡,::;f¡·._~Li.r d'.~ manercl: s1m1 lar Ot? 

cl cientos d0 mtllas de d1stanc1~, 

d1·am~ c:¡ue SP presentant dP 

espectáculos y de 1•ev1stas, de platicas serias y de concu1·sos no 

t~n s~r·1os, de t1·ansm1s1onos de not1c1as, conc1er·tos s1nfon1cos y 

Cüf1C.Ut SOS 

c1ent1f1cos 1 cler1gos y celebr·1daoes 41Je nos v1n1t~n. R~almente 

vale la ptmJ r.l precio de lu lic:cncut de t.elE?v1s1on do la cual 

todos pod1::.1mos disf1·utru·. 

t'espons.-1b¡l1Uad 1 IJDt"\U~ ..JIJ¡, .:uardo dt'.tlf.!t'ti:, ne, pur.de ".:lino 

ump l l at• l u-:, l r1 tl?t'•?Sl~'.:i cu 1 tut'¿1 le~ d(: 1111 1 l c:i1 if:S de esp ec tadorC?~. 

Llente ~uu nunca h<:, pe11~.:1do s:.q~1er·a P.h pc.Jgo:1r pzwa ver 1.m.:i obra 
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descubrir por· 51 n11sma interases que nunca supo que pose1a y 

dei·1vat· de ~stos Ltna sat1Efacc16n mental bastant2 diferente de 

cualquier• cosa que hub1es¿n e::pet•1mentado con anter·1ot•1dad. 

bJ La telev1s1on en saia de espectaculos. 

Pueden s~r· pi·c-::;entados proyri'tma::. e::.pec1¿i.lf:.,s en pantall.:'t por 

pruy(2c:c1on opt1ca en un.:, sala de espectacL1los o tealro, gue 

ord1nar1amPnte presenta acantec1m1entas depo1·t!'/OS l!nportantes na 

chfunc!1dos al p1..1tJl1cw. EJ te?.trn cobrn. una sobretas.1 adicioní\l. 

Ot~d1n~1·1amente, la se~al de ~ideo es sum1n1str~ada pa1· cable 

gue mds ¿\de-dante Si:: dctcd lar.:i ampliamente~ 

Para colm' :oe uti li::an tres tunas de imagen de proyección 

lt'DJo, ·..-01'de y ;;1:.:ol l luego :;;.an superpuest.'l.s e;:.:1ct3mente en una 

pant.1l l,;1. li\S ':.re~:. t111~Ljt.."'nc:.c; dP r.¡!or. L3 proyección di? ¡¿; imagen 

11..1mino:::D en li\ c:,_-11 a cJel tubo dr~ imagen ~~,;- r?tect1.1-&; coml\nmr::nte por 

un sistema t~e-flector Schm1rJt., tl'~lt? se p1·ef1cre a c~usa de su 

rt:ond1m1enLQ pil1·.:-1 qw:~ dé el m~::1mo brillo. Este mdtoda fue 



CJ Lc1 t8lev1s10n de pago. 

de T.~· .• adc~~~ de ld tDlev1s1on en teatro~ '~te ser·v1c10 tambien 

se: ha implantado en fase e::perimental para. hotL· ... s '•' .. 11v1end¿,s en 

algunas dt'E:.•ar:::. Las c.aracter1st1cas incluyen la .,,,:h1b1c1on ~e 

películaG de estr·cr10, acontcc1m1~r1tas deportivos y programa~ 

c1..1lturales. La U1st1·1buc1ón de la señal ptiede hacer'se por cable o 

por tr.:rnsm1s1an por· radio r!n un C.)ncil F'<J1't1cuL"r· En el receptor· 

que el receptor· pr·odu~ca la Imagen y reg1stre l~ cantidad a p•gar 

poi· ver· el progt·~ma. 

d) /.)plicaciones industriales. 

Con 1:1 e~:presión 9ener1c.a "telev1s16n industrial" se de!i1gna 

el uso de la telev1sl6n par·a observat' proc~sos fabr•tles. Ent~ 

empleo PS part u.:ul"1rmcnte venta Jaso cuando no conviene mirar 

dit'ect~1n1ente un fcnomeno tecr1olag1co cualquiera, o cu~ndo l~ 

p1~esenc1 .. 1 hum~na es l1Tipos1ble en el Ju<].:\r. El calar. 105 vapores 

nuclea1·es, no impiden Pl fL1ncionam1ento rte L1na cámara de 

telev1s10n. H~stct os posible colocat· JpJt·~tos t1·ansm1sor·cs en los 

d1spos1t1vos de sondeo qL1e se sumergen en las entr·ar.as dPl mar o 

h~~ta Jltura~ Jamas 

,_.o,lciin.·::td.::is por el 11oinbre. Una sala estac1on ccf"'tral transmite las 

imagenBs a var·1os receptores estr·at~g1c~mante ub1cados, Junto a 
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sen~~1b1l1dad mucho 1T1<::!'1':Jr' 

las rad1~1ci'Ones i.nv1s1bh:>:.o. tcint.:; tnfr.:i.r'OJtJS cc1-:--1e; 11ltt'?.v!oletc:o:::. 

otro camino. !:=11 t91H', l·l ·',•.:t-.,,1c10 d::? 1nveGt1qe1cidr1es t:i1::"nt\1'1t:as 

nai·~1·•M.11.r:.,·~c,::ino sol1c.1t,'J a las in'dustriiis 

especializadas r.¡un constr--u·;r.•t'an pec¡ueño5 trctr1sm1sorf:.>s; s1rr.ples 'J 

res1stenter,, ser colocadas sobr'Cl bombas y 

proyect1les-cohctP. El pt·oyecto c1·1st~l1:0 0n tina sur1e de 

ensayos que p8rmit1eron acumul3t' valiosas e::per·1enc1as. Se creo 

un tubo ce\tüdico 

extremadamente sensible ciu._~ r·ec1b10 01 nrJrr:bre dr:: V1d1crn1. f.'l CUé:tl 

tiene un d1ámetro de 25mm. y una lon91tud de 15cm. 

1.n emPresa Rem1ngton f..and ha ut1 i1:~HJO estns tubos para 

construir eqtJtPos tclcv¡sor·es industr13les que llevan ol namb1·e 

de Vericon. l.a camdt·a es muy manuable, pesa 15 l.g. y el receptor 

perm1 te obtener una i rniHlen n t t 1 dci Ue 17 c.:m.. a~ arn:::tlo por· 1 :. cm. 

Ce .::ltur.~. Un;; v,:ir1a11r.e dí.' este ~1.p¿¡.1'ato denam1nci.da \..lertcolor·, 
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E?stuc.1ur1C;•:::: c.uinctTJiO\Jes. 

He -:~qt11 cnmn t-•''1·:·1ün'-1 un ¡~gu1po dl" telc>v1s1on 1ndustr1ill: los 

1rt9en1eros 9uF..> cJp~,f?ctn cont1·olr.w .<:>l func1on~mir:nto de una nuev.J 

maqL11r1~. 1nsr~l~r1 d~·lantc ~~ cst~ l.tna peguo~~ c~ma1·a lla~1ada 

Ut1l1sropf0', gLtt:: b:.1nSmJ.tt: la'-., im.._\?t.'n.=.•;;. a una pant.:~11"' situada on 

edJ.T1c10. Utr·~s 

r:oloc.;uL\G Pr. lu.-j"u'L·s ~·.prOf-'ludcJ~ lí...- la +cttJt'J.Ci.t, t:amb1en transmiten 

1m.:.¡9enps c:¡up intt:.>rC'san a lns tticn1cos. Estas no tienen mas que 

move1 un bator1 :.cl2c.ta1· f"~,1· ... .:i .:tí1dl.1.z.c1r el .func1onam1ento rte una 

se1·1e de magu 111,1s situadas en diversos lugares del 

nstablec1íll1ento o par'<i seguir cd desar-rollo de un compleJo 

proceso d~ producc1on, todo ~lln sin mover·se de su despacho. 

Gracias a JU~gas de ~speJos p1"?t'1scop1os, las lentes del 

Ut 1l1scupt::'- ptnett'e1.11 ha~, V=' lugares de las fctbt·1cas que son 

1nacci-:s1blus pL\ra el 0.10 hLtm11no: el interior dP ur alto horno, 

las prafunduJadPs rle un po.:o, lLl.s e~tr·ur.tut',;i,s intf?'rnas de motores 

a turb 1nas. 

tall~'t'es fotagr·~+1cos, l~s minas de car'bOn h~stJ los estudios 

de Hwlly~·:ood us;,:in centenares de .apal'atos de este tipo. En una 

ftmd1.-:10n ':""!-:• "'c"~r·c por~ t:Jvr..Flw los tt-L111co~ pL1eden ot>servar aesde 

le Jo<:. f.·l moniPnto m.?.~'. opurtuno pC\ra. r~eal izar l~ 2mportant1s1ma 

operación de la col~da d~I metal en fusion. 
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ru1.1.:1unam1ento de 

los obreros, para 0l 11~1tn.:u· los l''€?5U l tc:n 

supet•f luos con P.l i1n de 

e~:pertt;'nclas ele f1sJCi.i. nuclear y :':'1 f•1nc1on:~m1r'ni;o d8 lo;:; 

clparatos atomices no puednn se:~ nbserv,Jdos t~n for'rr,..:i. d1--f.~ct,-·, 

.a.ux1 110 tQlQvl'.jlon, 1:~•':-.trut(>9iceimento 

siguen la QVoluc1ón rJe 105 efectos de L~ f>'>-·rlc~16t1 sob:--o 

~d!ftc1oc, oUJ~tos y se1·es viv1Pntas. 

d} Apl1cac1ones militares. 

Las c:Clma,r,1s de telev1~>lón ftH:iron ut1l1::.'.\0eiS Fn pequr-!tía eo:::.c--'l¿; 

durante la Sugund.:J. íluerr~1 Mund1lll; sin ¡.:1mbc;rg\.J su uso bélica ·fut:.i 

en~ili'.lúo e.f1c.1zm1?nte dLffantc ia guurr=. en Cart:a. Las av1aneg y 

los torpedos t~legu1ados poseen d1spos1t1vo~ que pQr·rn1ten la 

fl$C~l1:ac1on de su ITl.J.f'Cf~¿{ m~s ._"\lla ue la ·..-1s1b1l1darJ opt1c.l 

d1rect..i.. Colocado a bardo dr..• Lln av1on piloto, ol oper;;do1· obSE'f"/ª 

en unu pdnt~11.~ ~! ,:...;.,,.rrw ·-=>oOrc €.•l cur,l ·~·.-ario: .... 1 ~·l proyBct1l, dE> 

este morfo, p11cd~ :-• .:..cl:"r'!o ,.iscendof•, desc.c•nd1:_•r o \ lrar por• medio dr. 

d1spos1t1vos dci control remoto, ta.1 como '.;1 ~:istu ... 'l2r'._;:¡ emDéH~cado 

en la misma .3rma. 
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r..<lt<..1d1cos de 2:'.:t 

¿w1ones robots quf:' son contr·ot.:i.dos a d1st:~Jnc1t01, 9enet·almente 

desdi:! L1n av1or1 dc> bombardeo. l'!uchos av1rmes de ffi(Jdelos ¿int1guos 

h~n sido t1·ans?or·madas en 2rtetactos r·ad1ogu1ados. 

Un tr«Emsm1sor· di:~ ttde 1ds1ón, instal.;óo pn la carlinga, 

rt?empla:a <11 c.l)o \J(:ll piloto y comun1ca con dos r·ect::<ptm~es; una de 

ello::¡ est~ ln':;:.tal._:ida sobre- Ja cub1erL.1 dPl portaav1one>s que Jan=ü 

el apctr•ato dl aire y el otn.1 se halla en lu e.abina de un avi6n

m~dr·c) que controla el apat•ato tele9u1ado desde que est~ alcan:a 

una altur·a de 150 m. an su vuelo. 

f} Apl1c.:\c1ones c1ent1fu::us. 

Un eJt-1mplo t1ptcCJ de ta! unidad se h.Jl l¿~ en la retransm1s1on 

de intcrvr>nc 1ortes yu1t·r.wg1cas efectuadas por• espec1al 1stas de 

1•enombre. 

El transm1sa1· capt~ cu1i absoluta fidelidad hasta el Ultimo 

datalle do la ücc1on d~l Clt'UJano, y Ja opp1·~c1on comentada por 

espcc1al1~t~s, ¡lU~~c as1 1 ser· ~1~L~ F=~· r~ntcnar·es o miles de 

prc:it~s1an1stas o t:stud1antes de mea.1.c1nu. 

La ut1lld~d de la t~lev1sló11 p~r~ el an~llS\S mict'Obcop1co es 

~v1dcmf;e: lcis cam.:lr¿.s put?dr.?n cBptar· y t-lo!t.1·a.n'.;.r.:it,ir·. 1Jqr-tJndada.!::. y 
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en colores, las n1t1das 1ma9enes de los rn1croscopios 

electr·On1cos. La imagen e~ ~~s grar1de y de me101· calidad que la 

obten1da por las arnpl1~c1on~s fctcgraf1ca~~ ~· los t~cn1cos no 

necesitan un~1 1lur.11nac1on intensc1 1 que :0:1e1:1pt·t-J 12nc1et't e\ el r::.~sgo 

de aniqu1 lar o mod1·í lCdr' l1Js us¡-lf:ClmL-nes que Sl! cbso_?t"1¿rn. 

r~d1oscop1ca, evitando ~l empleo d~ c2ma1·~~ oscur·~s, 5Ltpr·1m1endo 

los r 1 esqos de LJ. obs~2rv.:tc l on di 1·ec: t,::1 y a1.trn1:?n tando i. .. 1 fit'1::c. ¡ ·;.11.•n 

de los de tal l~s. Los rayo~~ • dan c.oritr·,:;. U'1<"- pl.01ca tcto:ond1..1ctcr.-., 

que es an..'\l1zad.a pcr un ~io~.z F.:il~1ctrcn1c;J :i· 11~i.::d1i.Lld. p.,.,¡ Llfl= 

pantalla du suporf1cie ad~CLlJda, que pued~ set· a::~íl11nad~ poi- g1·an 

numero de prwsonas. 

Los .;.tparatos de telev1s1ón rinden importante~; serv1c1os en l~ 

e~ploración de s1t1os a los 1ue r10 llega ta p1·es~nc1~ human3. 

Lou primares ensdyos de telp·,11s1on sLtbmortna d,::1t¿¡.n do l.:'I época 

~n que se real1~uron lo':i exper1mrmtos atom1cos de> b1Y..1n1. 

provista de una lampara de enorme poten~1a y de un sistema de 

camblo automdtico del obJet1vo. 

l"lanwJada desde un nav10, la camara se despl.?.:a por el fondo 

78 



pant~!ld r-ec~pt•.Jt·<;l, e _•m1r<.::;n. •f'g1~.tr-an y fotoq1·a•1an con toda 

9> La telev1s10n en calor· 

El diagrama. de bloques de la figura No. l. 4.1. 1 lustra el 

sistema em1sot·-receptor de telev1s10n. La c~mat·a de colot· provee 

Ja. infm•mac10n de video para la tnformac1on de imaqer. 't"OJO, 

verde y a;:ul1, y un tubo de imagef\ Ue color tiene fosfaros roJo~, 

verdes y ~zules en la patalla de \"ts1on para t•eproduc1r la im~9en 

en color. Aunque l.:i camur·a. y el tubo de imagen operan con raJo, 

y a::ul, todos lo"" demas colores incluyendo el blanco 

pueden ser reproducidos por- lac; comb1nac1ones de estos tres 

color·es. Ademcts, en la telev1s1ón comEwc1al, liis !6eñales 1r0Jo, 

verde y azul> ~en comblnAdas para su d1fus1on. La f1nal1d•d e6 

tt~ansm1t1r solo una se~al de crom1nanc1a par·a el color y t1na 

senal de lum1nanc..1tl gue contiene l.:i 1nformac16n monocromat1cc1, e-a 

necesat·10 tr .;l..nsm1t11· la señ.il de lum1nanc:1a para. que los 

receptares monocromát1cos puedan t'eproduc1r la imagen en blanco y 

negt'O. La senc1l Je u·or.unanc.ia. o señal de croma t1PnP- toda la 

infonn.:1c:1011 tH~·1.esar 1c::1 pa1':3 r'ep1·oduc1.- la imC\i:H~n de color. 

La señal rje. lum1nanc1a se denomina. sQñal , ideo <vi y la señal 

una subpor·ldd&Jt'd mudulada de :.~b MH:. Esta se~al tLi modula la 
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pol"'t .. •e1cwa d¿ J.mascn Sl')ne.~::o. eri e1 c.:.nal norm~I o e.;;t.;ndar de 

d1fus1on de tele~1s1on de 6 MH~. 

1 
1 
1 
¡Mttn.• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

..... 

F1gu~a I.4.1.Diagrama de bloques del sistema emisor-receptor de 

T.V. 

El proceso de 1ntet·calar la sef\cll <Y> para 1LH1Hnetnc1a con l~\ 

color de rlt:1norn1na 

~e len;¡ s 1 ün. 



·'...tfi Pmliaryi:1 1 1uG. ~PCt-:?pt,u11....'"' .;;/Pf1i"'."r·omLJt1cos L•till:'.~n 1~ sena! d2 

lum1nzff1c1,_i. pttr¿; t·0r ... roduc1r· .i.1-"I !tr.-·1pr, or~ bL-.nc.c y negro. t ... ~ 

rccopto1e~ du color ut1l1~an ~mbas se~ales. de c1·om1nanc1a y 

1Ll;1.J!l:.lf1Cl3. 

Se 

h) L¿¡ te1e•11'.31ún pot· cablt>. 

Cuando 1.:omen::o la trdnsm1•.:.1cn pt'ctctica po1· r~ad10 en e1 año 

19 1•1 1. se ut.lli.::.:-ir 1:::n tr·vcucnci~"'<s b~JC..S de r.:i.d10 de apro;:im.adamente 

1(1(1 ~·,H:: p.:n·.1 d13L~ncias L~t'g.Js de centenares a mil !?res Ue 

f.¡ lomF.1tro'::>. L:..'.:.1i--do 5e ut1l1=.aron 

ancha. Atlot'P tenemos difu~Hm de. telev1sion en la banda de VHF DE 

.;:u A :::.oo 11H~· y en l i\ b anU.:i. de UHt= de: _::¡_11) ,_:i. .:,',1) 1)!.I MH:. S 1 n einb,i.rg;a, 

!u d1stanc:1;:1 pdt'"' J~ t1·,_msmts1bn sin hilos se hi:a mucho rn"'s 

cot·ta e-n e<;,Jtcl~ -."llt.:v; frec:u~nLl.::t$- Lo,, d1fus1on estó p1·ac;t1cumcmte 

l 1m1 ti\d<). 

anteni).:..; ret:uptor·u y tr-.Jnsmlso,~.3. c11 l~~-:. b.J.nc~~ de VHF y UHF. 
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Ott"'O problema 9ue pre::;entar; l.:'s b.-:3ndas dt·: UHF y \JHF es c:¡ue la 

lon91 tud de onda. es bc.1sta.nte cot·t<1 pa.r.:1 que se pt·odu::co..rn 

refl~;:1ones de la ~L·ñal en l.~~ estt·u...:turcts rr1ctc01.l ic:.;."s df.:.l los 

puentes, ecJJ.f1c1os e incluso ueropLJnc;:;, El 1·esult~.,,do 2s la 

recepción por va1·1os caminos du lJs s0ñale~ 1J1~·ccta: r·cflo1ad~. 

En el receptor las señ~•lcs .;;si p1·opi'g,:id21s p~'(Hjucen 11:;agtrncs 

m1Jlt1ple-s llamadas fantasm.:.1:-., E.n muchos cascY,, los ¡:wob}c:,n.1s de 

fanta6mas y se~ales deb1les se han soluc1onado 1·ecu1·1·1~ndo a !a 

idea de enviar se~ales por· catJle, coino en un s1sterna telefnn1co. 

Un 'Jáistema de telcv1sian por cablt:> pr·ove··,- el servicio Lle 

d1fus1on mediante urla r·cd de cables coa::i~l~s. Las se~ales 

portadorai;s da r. f. de scm1do 1? imaqE:?n, incluyendo el colo1·, son 

distribuidas por canale~ estj11dar· de 6 MH=. a los ~bonados gt1e 

pagan por este serv1c:10. Se ut111=.a. cable coa~:1al a cau•.;;.ci. de que 

su apantallado el1m1n<l la c~ptac1on de inter·fe1·encias o r·ad1ac1on 

por las línea~. El cable sum1n1stra por lo menos 1 mv de señal 

para imagen fuerte s\n nieve n1 fantasmas. 

El diagrama de bloques de 1a 1"1gu1·a L •t.:. llust··~ &?l t.et'mínal 

pr1nc1pa.l o secc1on di? entr~di', las l1neas de enl.Jcc y las lineas 

de abonado con los ampl lf.tcadares nec:es.:w1os.. L..-3 secc1on de 



Antena 

Fuentes 
d9 ...... , 

Linea de 

enlace 

Amphhtlldor 
de díslfibución 

Lineas d<I abonado 

F19ura I.4.2 Diagrama de bloques del s1ctaeo. de T.V~ por cabl•. 

La telev1stOn por cable fué inH lalmente un mt:?d10 au· l l 1ar 

para meJorar tu recepc:1on en dos tipos opuestos de s1tuac1ones. 

L.:\ señal e~ dPb t l en :onus leJc:mas del transmisor o en val les 

rodeados de monta~as. En grandes ciudades el transmisor puede 

estat· ce1·c.a 1 per·o los altos ed1f1c1os producen reflexiones por 

cam1nos m11lt1ples. Para ambos tipos de situaciones la televisión 

poi· c~blc ha solventada el p1·oblema. En v11·tud de sus ventaJas ld 

telev1s1on pur· cable se ha desa1·rollado hasta el punta en que 



p1•ovPe a tJn 5cJ\ a~ ~1v1end~S ~r1 3lgunas c1udadeD y areas rurales. 

Htlemas de su .21pt1 tud p3ra p1·oveer· una buen,_¡ señ¿i.J, la ·CATV 

ademas de los progt·amas de d1f1Js1on corner·c1al. ·.·~ase T~bla No. l. 

canales. ~n dos conJuntos de !~. Los medios de difU$lOn ce las 

!Ueñales de CATV son ut1l1:ables par.J otr.3s vari.:is aplu::.:tcton-es, 

que tamb1cn ';;:;On tmpor·tanti::-s per·o en mi::nor· ";z:c.:ila, poi· eJemplo, rm 

hotel, un motel o un"' CdS.J de> op.1rt.Jmentos, Lln<l anten; 

coloct1va puede sum1n1str«1r una señal para todos laS·(inctiUies del 

edif1c10. Este sistema se llama televis1on pot• antena colectiva 

<MAfV). 

TIPO 

Programas camcwc1ales 

Programas de colect1v1dad local 

Telev1s1ón educativa 

Departes Jor-~le5 

Cotizacton continua d~ Uolsa 
y mercados 

Hcontec1miento~~ eo:;pec1<1l 

f'UENTE 

Canales de.dtfus!On ~e T.V. 
normales· -

Es tud10 'lbciif de. CATV 

Hilo directo desde escuelas 

>ostutl10 loc:al O'? C•HV 

Estudio local de C~fV o hi
lo directo desde el teatro o 
sala de ospectac~lo~ 



l' Telefon0 con tfT>~qen. 

Este s1stem"'1 añade ld telP':15tOn al se1·-.·1c1n telPfon1co, de 

motlo que: lu~ tnter locutores puedan ·.1erse- mutuamente, una 

insta lr."\c ion de tele tono con imagen i.ncluye una unidad 

~1sual1::adora con lRC y una pyque~a c~mara pa1·a la imagen. La 

imagen t 1ene 25(1 lineas por cuadro, 30 cuadros por segundo 

frecuencias video 11m1tadas a 1 Mhz. 

Sin embargo, pat'<1 obtener una tmaqen can mcJ~t" resoluc10n se 

puede utilizar m.."ls lineas de enplorac1ón y mayor anchura de banda 

dt"_' ft'f?CLH?ncla v1def). El servt•.::10 de hdéfono con lma')en también 

es ut1l1::able para pt•esentar imágenes f 1 J as de dlbUJOS., 

fotograf ias y equipos. 

J) La telev1~1on de circuito cerrado <LCTVI 

En este sistema de ;;al ¡da de señal video Ue l.ii cia.mat•a QS 

conectada dtn~ctamente a los monitores en una po~1c10n leJa.na en 
_ ..... "" ... 

la cual es reproducida la imagen en la pantalla del tuba de 

imagen. 

Un 1non1tot• de T.V. es un 1·~Leptor sin los c1r·co1tos da r.f. y 

de t. i. para s1ntonia, para el monitor se requiere 

aprox1madam~nte una señal de video de t .,_., pico a pico. Son lo~ 

USOS posibles de id CC1"V: il COnttnuar:1r;1, SP 1?n11mf-Wan alt_3unos: 
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Educ.ac1on.-

Industria 1. -

Hedícina.-

Vivienda.-

Yi91lancia.-

Un profesor pa.r.:i. 1nuchi?.s aulas; vist~s en primer' 

plano de experimentos, etc. 

l/191lante de noche; inspe?cción remot.0.1 de 

m.ate1~1alcs; observtlc16n de reacciones 

nucleares, etc. 

Oemostrac1on de operaciones a los estudiantes; 

obzc~v~ci6n de pacientes en c~ma, etc. 

Ob~~rvaci6n de ambos extremo5 de un túnel o un 

puente; control de tráfico de merc¿tncias en 

patios de fert•ocarrilcs, etc. 

Monitor de puarta; habitac16n de los niñas; 

ollscTw1ción de personas enfe1~mas en cam.t\, etc. 

Almacenes; bancos; control de delincuencid 1 

etc. 

Puesto que la señal de video no ~u t~~nsmite, e1 equipo de 

CCTV nuc:e!Bario no se ajusta. a las norrr.a~ de ct1'*1.1si6n de la. 

televls16n~ Las cam.1ras son muy compactas. El equipo de CCTV es 

anequ1ble par <"l í"' monoc1·am.:i y en color. Las lentt:?. de c.:i.r·i.ir·,,.'1s 
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do 10 i.lm. tn alt]Unas c..1p l 1c .. "lc1ones, el pro9rc..1111a de CCTV esta 

qr'allada Pn l:1nta ma9net1c21. pa1·a reproducirlo cuando convenga. 

ki Facsimi l. 

Esta ~pl1cacian cons1ste en la trnnsm1sión electrónica de 

informac1on visual, ord1nar1ament.e una imagc:-n fi Ja, por lineas 

telefónicas. 

El facs1mil se denomina tamb1en tel~vis1ón de e:rploracinn 

lcnt.:i, una velocidad t1pica de e:-:plora.cion de lineas puede ser 

36ü por minuto. 

El sistema facs1m1l funciona de la siguiente manet·a: 

supongamos qu~ se va a tr·~nsm1t11· una fotografía de alta calidad 

del t.Jmaí=ío nm~mal 18 ::~ cmi. 51 la iluminamos, la lu;: , .. efleJada 

por· esta sL1pcri1cie contend1·ct una 1nformai.:.1ón que depende de la 

distribuc1011 Oc b1·1 l lo sobre aquella. Esta in-formacion se deberá 

conver•t11· un l!ner·gi.a electr1ca, deb1do a lo cual el pr1me1' 

elemento Ol':'Ch'SC1f'lO serr..\ w1 tr.:msducto1' fotoelectrico, que puede 

En setJ!..UldlJ lu13.:11·, dP.bu haber un modio que permita reduc1r la 

imaqcm a c1e1~to nt..1mero d~ ár·ec\s elementales, asi como el pa':;)o de 

t.?stas en SL1C.e'i.1011 wr·J~n.;.ú.;1, .3.l ::a~a! rlP comun1caci.on. En un 

1~<1L1lpn \.1p1co dl:.· f<,c:s11111l, EJl +ntotL1bo e::plorc;:1.do1· e~ fijo, Y se 
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hace mover la fotograf1a ¿\nte ~l, segun se repr~senta en la 

figura I.4.3. Para que la fotocélula vea solamente una area 

elemental de la imagen se usa un sistema aptico especlal. 

AL CANALOE 
TQAN~MIStON 

Fl9ura I.4.3. Equipo captador de un sistema de facsimil. 
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Segon se obsto>rva en el d 1 agrama~ 

1nten~1dad cor1stant~ se enToca scbr•e la copta fotogr·a+1ca mov1l, 

pasando la Ju= 1·etleJada a ld fotoc~lula d tt·avf$ de un~ peque~a 

abet·tura en la par·ed de la camara oscura. Idealmente e~t~ 

abertut·a debet•1a set· 111t1n1tamente peque~a, ya que det~r·m1na el 

tamaño de los elementos de la imagen y, en consecuanc::1a, el 

detalle de:- la imagen final. Sin embargo, cons1der.,c.1one~ 

practicas hacen que se tenga que desechar esta pos1b1l1dad, por· 

lo que el tamaña real de la aber·tut·a es, apro::1madamente, de 

0.64 cml. Puesto que la fotocélula nos da la convet·s1on nRces•rta 

cJ~ la lu.: en tensll'.m electr1ca, consideraremos los med1o!i de 

e::plorac1on que hacen pasar· a la 1ma9en delante de la abertur·a. 

En est.,; t i.c1w·a se puede ver que la copia. fotagr.iif 1ca r;e ha 

ft Jada a un tambor- que se mueve mediante un torn1 l lo-9ul..t 

g1r·ator10 1 de esta forma, cuando el motor sincrono eatA 

func1onando, el tambor sobre el que esta copia gi.r~ y avanz~ a lo 

lar•90 del torn1llo-9uid, con la que aquE:'lla es e~~plorada por 

completo. La velocidad s~ controla durante todo el proce~o 

e>~c1tando el motor· s1ncrono con un osc.:1 l«dcw de d1apason de 

trecuenc1~ ~stabl~. En ~J e~t1·cmn rQpt·oducto1· de aste ~1sL~ma 

dl~be tener· lugar un procesa inverso. La 1ma9en -final se obt 1ene 

1P'1f;'landn fo'l papel seno:;1blP que t"1a s.HlO e·:·itado ton el tambor 

~ t 1 at.01·10. 
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C A P I T U L O II -- E AH ·---LA IMAGEN DE TELEVXSIDN 



ll.l ELEMENTOS OE IMAGEN 

La l:e!P ... t-.;ion e-;; b~.-,-,lf~.:-,ir•s:r:b·~ L1n sistein;.\ p<•r'' l'E"Fr'cduClt un:;:. 

lma!;:)un sin mo'11m1ento. 5111 cmQar·go 1.a:::> lr<Mqene::: :"-?muestran un.:1 

sobre ott·a r.:-.puJumcmte parci. cJ.:tr' un,:_• ! lLtSiOn de mov1rn1entc. 

sornb1·•L F.s ta es tr·uc tur.1 puedo obsc:t'varse un l-:<. t l'JUt't) t. b i:¡ue 

muestra Ltna magnlflci:\ ·1i~t .. l. de lo~ ~J<.:·t:::.ll.: .. - t!c:- 1~ 1ma')Qn~ er'I 1::.1 

+igura ILL1.21. todos l•':JS rl!'::-tall1=..'S con v¿n i.:ic1ones dt? lu~ '-' 

manc:has obscuras proveen la ~,eñal de video par.;,. la 2nto1·1n.:ic: i 'ri de 

l.m<J9en. 

p1·1mcro lmagenos b! ~n<:o negro y 

monocromáticas: ya que los f1..1ndamentos son ap l 1c.3dos r.i tmagen~s de 

color. 

Una. imaBEm es .fundament.d,í.,:r.t? 11n arregla de peq1.1eñi1.S cwea~ 

clartt.s '/ sombreada'3. En una. fotc9ra..f1a impr·esa, 1¡:¡s Jrtl'f05 i1nc~ 

de plata provoi:an la diferencia entre los tonos c:lar·os y obscut•os 

nec:esar105 par"'a reproduc11· la irnaqen. Luando ·~•riA im<1gen es 

fatogt•.O'bada, hay pequeños punta:: 9ue for·man la lma9en. 51 

obSQ't"Vamos 1~1 figura II.1. t.b. gue es 1,.u) .J.co~·cam1cnto, tendremcis 

qu~ l~ imaryen 11i:p1·Q<5a os.tz. compuE-1~ta de pa9uDñ'"'$ .~p·0z1s blanc¿i.5 i 



ta) (b) 

F1qura 11~1.l. Elementos de 1ma.9en que forcnan una 1..a.9en 



la5 fotogt•af ias de los p¿r·1od1cos. 51 e:1am1namos ahor·a la imagen 

de la figura Il.1.1.b de cerc:a, los puntos podrci.n observarse 

debido a que son 1·elat1vamente grandes. 

Cada área pec¡L1eña de lu;:: o de sombra es c:onacido como "detalle: 

de imagen'' o ''elemento de lm~gen''. Todos lo~ elementos de imagen 

juntos contienen la informac1an visual de la escena. 

Si e13to5 el&Jmcntos son tt'a11s.1111bdas y reproducidas cm el mismo 

gl'ado de luz que la original, y también en la m1smet posición la 

imeigen podr~ ~~r r~proctuc1da f1t:l111t:::nl.~. 

ea.o mJemplo suponga que quGrQmos transmitir una imagen de una 

cruz nergra 9ue se encuentra sobr·e un fondo blanco como se mLlestra 

an la -fi9ura !I.1.2. al lado derecho de la fi9ura, la imagen está 

dividida en la& át·eas elementales de blanco y neqt·o. 

Los elementos c:¡ue form.:i.n el fondo son blancos y las elementos 

de imagen 9ue -forman la cruz son negros. Cuando cada elemento es 

tr&nsm1tido al lado derecho de l.:i: ftg11r.'\ y ~~rr':!d 1_•<:id2. ~:1 !.J. 

posición origin~l con su grado de intensidad de lu: la imagen se 

duplica. 

Con todoi;; los elementos de 1m.1gcn en el cuadro telt?vi~ddu a 

pdrt1r del prCJceso de explc1·ac1on es nacesario presentar la 



IMAGEN 

ELEMENTO 

DE IMAGEN 

REPRODUCCION 

t-i9ur¿\ 11.1.L. fransportacion de los elemen•.o~ Üt:! i111d8ien 

imaqc:n ~'el OJO humano con c~i.rnb1os continuos en el ca5o de que 

haya cualgu1er movimiento en l::t escena. A este respecto,. -el 

sistema da t&levisiOn ~s sim1lat' a los mov1m1entos de imagenes de 

cine. 
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La f1gurcl ll-1.3. muestra l.1na suceo:::.1on de mov1m1entos do:: 

imágenes de cine, note que consta oe una serie de im~genes en las 

cuales cada una dE' el l;i.s def1er8 l !'JCt'amerd:e de l.?. \masrm 

precedente, cada cuadr·o cist.:\ ;iroyectado como 1.ina im~gen e$tt1tica. 

Sin embargo los cuadros ei::;tan rnos.trados uno datr-ás dE..-. otr·o cm une:\ 

sucesión rápida. para producir la ilust<Jn df..> mo,11m1ento cont1rn .. 10. 

1----------

/ 
[ZJ 

Figura Ii.1.~- Secuencia de tma9~nas fijas 
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En un sistema de c1ne comercial 5e muestran 24 cuadros en la 

pantalla por segundo de la s1qu1ente manera, el obturador del 

pt·oyector· rota entrente dH la fuente de luz, dicho obturador 

permite el paso de lu: par·a proyectar el cuadro del filme que 

corresponde, y permanece cerrado hasta que el próximo cuadro esta 

en la posic16n para ser proyectado en la pantalla. 

Los pr1nc1p1oü de como se proyectan las 1m.)9enas en cine est•n 

contemplados en la figura ll.1.4. 

~---..- - - - - - -
MOTOH 

OliTURADOR 

F1gura 11.1.4. ProyecciOn de ímagenes en cinw 
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Sin embargo la frecLrenc. ia de 24 imBgenes por ze9undo, no es lo 

bastante rap1da para permitir que la b¡•illante: de una imag~n 

puecia fus1ana1·se lentamente can la s1guientQ, cuando en la 

pantalla 11z-1y ne':lr.::i, L~ p01 icula de cine se encuentra entn:;i dos 

ímd.gfmes y el n?sul tado de lo .:rnterior es un p:'lrpadco <flicker) 1 

cuando L~ pantalla cdmc1~ ~li0t·nat1vamer1tc de b1·1lloso 2 opaca, 

esto par·padeo se acentua mas cu~11do los r11vcle~ de ll~1m1nac1oh 

son muy id tos. 

Etl c1ne t.>l prwblein¿\ del parpadeo P.s rE?suc:lto, pasando le 

pelicula a r.?-::.cm •Je :>-~ cui1d1·os pa1· ..:;e_9u1H~0, p~r·r1 ¡"JO~tr:i,ndo cu.da 

cuudro dos vec;.es, de> esta mD-norA se presentan 48 im?-.gencs en la 

pant~ll~ durante un segunda. 

Hrly 48 vi~t~;-;; de lv esc.:enu ctw~c.1ntc un segundo y la pant~l L~ 

~ueda sin 1cnagen gin 48 ocas1ones. Con f.:'6te im:re>rnerito cm la 

f1·ccucnc12 de los cambios d2 im~gun se el1olina el parpadee. 

Ahora an..:iltcto>mos corno s1; torm2i uri c.ucid1·0 eri telev1sion, tiste 

stao construye con 5::'.:i 11nt>d:...·, .,. ~:t~<;;, 525 lineas scin eí'.ploradas en 

1/:30 de segundo, poi· con::;19ult-:nte !n<.:", i:uadros so repiten a ra;:On 

d~ 30 H::. Natv 9w:1 ::1) H:. en lu mitad de la frer.:L1U>nc1a de línea 

del tomacm·r·1t:ntf~ oe .:\.C. que es cm 6(1 H=. 
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Un pro~oso s1m1lJt• al movimiento en cine se usa en televis1on 

para producir el rnov1mirmto de escena. Pero en televis1on no solo 

se e::plor~an cuadros sino que tambien se e::ploran las elementos de 

imagen par·a provuer cuad1·os o 1n1á9enes complutas, y ~ue son 

reproducidas a ra::ón de 30 cuadros por segundo como yi! se ha 

menc1onado, pe1·0 al igual que en cine esta ra:ón de cambio 

provoca un par·padeo. 

Tambi~n )M soluc:1ón •jcl p.:;rp~•J,~,-, t;;!<;, sim1L1r a L..:i1111J ~~evita en 

cine, ya que cada cuadt•o ~e divide en dos par·tes para que 60 

v1stao de la. escena si:a.n rept'esentadas al oJo durante: un segundo. 

Sin embargo, la d1vi~ion en dos partes del cuadro na puede ser 

real1:ado en for~ma tan simple como en cine, mediante un 

obturadm·, porgue> la imagen es rr:praduc:ida elemento a elemento en 

telev1s1on, el efecto se logra entr·ela:ando las l ineus 

hor1;:ontilles, pat•a formar dos grupos de líneas, uno con las 

l1neas paras y el otro con las línaas nones, cada gr~upo de lineas 

p¿tt•es o impares se 11 ... ima "campo". 

La r•a:on de repetición de los campos es de 60 poi· ~egundo como 

do~. r.amros t.cn o>:pltwc::tdos en un cuadra. En este ca5o 60 vistas de 

l.J escena se muestran dLtt'ante un segundo, pi:;tn 

rcpet1cior1 es suf ic1ente par"' eliminar el parpadeo. Ahora 

1n1c1ar•emas ol an~l1s1e en lineas horizontales y en las imágenes 

dt: lus 1:?l&m:?ntos de 1ma9cn. 
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En la se~al de onda cu~d1·ada que s~ encuentra en la p~r·to 

superior lle la señ31 patron de 12 Hgut~..:i · 1 I. l. s. están 

r•ept·es~ntad~~ las :0r1~c1ones de !a se~al c!r~ v1deo en la 

exploración de ur1a 11r1ea r1or1~ontal, esto sa hac~ pdra determinar 

la frecuenc1~ de In se~al cu~dr·¿da, ya qu~ las vari~clones de la 

seiial de 1a cam ..... ra son mu/ impcwtuntes pc1t :1 dt'.'lt:~r-rn1nat• Sl el 

s1ste1nc.1. de telev1s1on y reproducir la 

correspcnd1onte info1·mac1on de la imagen. 

¡-.-.t. UN CICLO 
NIVEL DE Bl.ANCO '-/' SENAL DE VIDEO 

NIVEL DE NEGRO ·r-1 rl TI r1 M r+; A PRIM!m• ~ L.J LJ W L.J l-1 ~-- !'ARA L ""' 

u:;i::.Hmuzo:::::tJ. 

f-i,Jlir.:' ?i.l.::i. Explorac1ón de una linea de la señal de video 



Para determinar la frecuencia de cualquier- •1ariacion en la 

señal, el t1e1npo de un ciclo completo debe ccnoc:erse. un ciclo 

incluye el tiempo de un Runto de la forma de onda de la se~al al 

siguiente punto que tiene la misma magnitud y d1recciOn. 

Sabemos 9ue la frecuencia es el rec1pro~o del perlado, po~ 

eJemplo el periodo de e~:ploracion de una line~ hor1:ontal es de 

6¿.s µS y la frecuencia de linea es 1/63.5 µ5 = 15750 H~. 

Las variaciones de ld señal de cámara der?tro de una línea 

hori~ontal tienen necesar-iamente 

frecuencia alta. 

un periodo corto y una 

Observe que un ciclo completo de la señal d~ la c~mara en !~ 

figura II.1.5. incluye la información en dos elementos de ima3en 

adyacente~, uno blanco y el otro negro, y podem-;Js obse,.var qt.1~ 

solo despu~s de la exploracion del s~gundo pulso cu~drado la 

c~mara tiene la misma magnitud y d1recc1on como al 1n1c10 de la 

!iieñal. 

Para hallar la frecuencia de las variactones de la ~eñal de la 

camara, debemos encontrar la duración del tiempo que se neces1 ta 

para explorar dos cuadriláteros adyacentes. El tiempo es el 

per-iodo par-a •JO ciclo. 
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Basándose en el concQpto anterior, podemos calcular la 

durac1on del per1odo de un ciclo de la onda cuadrada de 1~ figura 

[l. 1.5. El per1od0 del l1or1::.ont.)l SJ.bemos que ·?S di:: 1/1575(1 o 

63. 5 µS, lnC luyendo e 1 tiempo de bot't'i!do, s 1 con~~• de1·air10~ un 

tiempo de borrado hor·1zont~l de 10.: µS, el tiempo que nos queda 

<Je imagen visible es de 53.3 µS, este tiempo es el '4LIE..' n~ces;ita 

para explorar todos los elementos de 1n1agen d~ unn i~nea. 

L011 doce cuadros de l.:\ l 1neü son e::p lorrJdos l?n 5.3 .. 3 µS y el 

periodo que en este e.aso incll.lyr:! 1.3 e::plot·"1c1on de dos cuadros de 

la se~al cuadrada. tiene und dL11·ac1on de 2112 e 1/6 de 53.3 µ5. 

T ~ 1/6 X 53.3 µS 

T B.B pS 

'f la frecuencia es1 

l/T = 1/8. 8 µS 

1). 11 MH: 

Cuando se explora Llna f1gL1ra tip1c.a. 1 las C:;.r"í2..lS de lt.i= y sambr.~ 

no producen una onda cu~drada simetr1ce1. Sin emba1"qo 1 as 

d 1 fnr·enc las c.Je lu::! y c;,ombr.:\ corr~spcnden a C:.J.mb ios en 1 a amp 11 tLld 

de la so~al de la c~m~r·a. L~ t1·ecL1oncld ,-~~ult~ntc de l~~ 

v.Jr1ac1oncs dP la c:ieñal c!v 1 ... 1 <:°"'mara siempre ·jependcn del tiempo 
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9L1e :;e re9u1erc par·t:1 e::p !orar· Jr·eas aoyacE?ntes con d 1 tet"entes 

n1 velc.•s de lu::. 

Cuando los obJetos gue ~iln sQ~· e:·plorados tienen un 

const~ntc bldnco, g1·1s a nogra 1 las cor·1·L!spond1~ntes ~ar·1~c1onos 

t 1enen es que comparativamente 

transc.:un·Co> Ltn tiempo laPgo entre c:amb1os de il.mplitud. 

En p~qu~~as arAas d~ lu~ , sombr·a en el obJeto que va a ~er 

e>(plorado hay ¡_tna al ta. fr·ecuenc1a c:-n cd video. Lcls ft•ccuancias 

al t .. -;s dP a ·.;aria.e iones entre 

Si cons.1.dcramos Lma scñ(_il pci.tron como la de la i 1gura l l. 1.6 

con bast~ntc~ cuadr·os peque~us, el ma:~1mo n0mero de elemento~ de 

imagen pLLedE>n ser· cu.lculcidos cons1derC1.ndo cada cuadro como un 

elc.1mento, p0t lo t<-1nto el nUmer·o total de r.dementos en el a.rea es 

mc1~,1 mas en t..lnU 11 nea hor1 :ontal, 

mt..d t1pl 1cado par loe::. det~l le:; de un c1c lo vert 1cal. No obstante 

lo':'.'. t:,11 una imagen de 

tel~v1s1011 pu1· CL1e~t1ones del pr·s:c~a de e::plot·ac1on deben 

cons1derat'SC? pcw sepat"<Jda. 

Para Jas deta11!?<;;; t1or1 .·nnt..:ilc•:: el prullit!ma esta en determinar' 

cuc?ntas elemr,•ntot.. can·esponden al l 1m1 te de ~'ll ta frecuencia qui? 
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es dt:.> 4 MH=. Los detalles Yerticalcs encierran la pre9untü, de 

cuantos elementos consta la resolución de lineas eitploradas. 

~r-fm!!IIDJl!lllBllll~~~';f";"'iEl!!alllHlnf.!IElllI!l"'"-l'.tllfA HORii:ONTAL 
ELEMENTO DE 

IllAGEN 

Flgura Il.1.6. Ele<aentos de imagen 

Procedictndo de la misma manera como se menciona en el párrafo 

anterior, podemos hallar el numero de elementos corr>:>~pondionto a 

4 MHzi para mostrar el maximo numero de elementos en una linea 



posible. ~l pet·1odo d~ las var·1ac1ones de un ciclo completa de 

Ltna sr. .... ñ.:,l de 4 MH;;: es 1/ <4 :: l(f') -== .25 pS, este es el tiempo que 

se r1eces1ta par~ e::plo1·ar dos elementos adyacentes de una imagen. 

Si du5 elementos p1.1er1e::n set· e!:plorauo~ en 0.2.5 µS, 8 r:.:lemcmtos 

se e::plorar·an en 1 µS. Entonces 8 :: 53.3 426 elementos de 

imagen gLte ~e pueden e;:plorar durante un periodo de línea activo 

de 53.3 pS. 51 hubiera 4:'6 cuactr·1tos en d1recc1on hori.zontal en 

la se~al patron de la figura 11.1.6 1 entonces tendremos que las 

va.r·1a.c:1ones de la señal de la c.:i.mara ciara por res1.dtdJO L1n;. 'ü:Jli.'.11 

d~ 4 MH:. 

Cada e::plaración dt:: linea puede representar5e como un detolle 

en la direcc1on vet'tical. Sin embar·go una exploración de linea 

puede no repr·esentar· el detalle ve1·t1cal completamente por alguna 

ausenc:1a do información. 

También dos líneas. pueden representar un elemento de imagen 

v~rt1c:al, en t.onc:es de-:;erm1naremos C1..Lúfi lo.;; e lcr.H=.mtos de imagen 

pueden reproducirse por unu cantidad dada de lineas que han sido 

e:~p !oradas. 

El monto cJc las lineas uti les exploradas esta representado 

como el detalle vor·tical dividido entre el nomet•o total de linea$ 
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visibles va eso se le llama ''t·azon de ut1li:acion''. 

Cd.lculos tec:ir1cos y e :per1mentales muEstri\n '1L\e 1.J ra:on de 

ut1l1zacion queda en el rango de j:t.6 a 0.8 par·a dt+et•entes 

ima.ganes can un contenido tip1co. Podemos usar Ltn promedio qu& 

sera de o. 7. 

Ahora. el numero md::imo posible de elementos verticales y.;i 

pueden ser determinados. El nomero de line.:-1.s v1s1bles P~ d~ 525 

menos las lineas que dut·a el borr·ado ver·t1cal, con un tiempo de 

borrado vertical dol 8"1. del total de linC?as, Ía cantidad de las 

mismas que se restarán en cada cuadro ser·a de apr·o::1m~damente 42 

lineas que se obtienen de mult1pl1car ú.08 por 525, por lo tanto 

permanecerán 525 menos 42 c¡ue son 48-:. l 1neas, como una ra::on de 

ut1l1z~ción de ú.7, el numero do lineas ut1les en el muestroo del 

detalle vertical es: 

Este valor 

exploradas. 

483 :: ( 1 • 7 338 

ef ect l va de l :ineas 

Por lo tunto, •. d 1:1.);;1mo numa,-o de clct.,."d les ,,·ert1c::des qurt 

pueden ser· repr·cduc1dos con •\83 lineas visibles es c~1·c~no a 338, 

p~r·a un valot• espec1f 1co se tendr·1~ 1Lte tomat• en cuenta ~ua! es 



1¿1 r-a.:on dt> ~1tlll:·a.Lll1n •1ue se e<.;;ta _1pl1cando, 

Tomando ~n Luent,1 los c,;¡lcutos ante1 101·es, el ma.·1mo numE?ro de 

elamento5 de im~gen posibles pa1·a L1r1a imagen completa es 4:6 ~ 

3~8 que nos da por· r·qsu1~~do un numet•o ce1·cano a 144 mil, esta 

cantidad es independiente del tamaño de la imagen. 

Un cuadr·o de pel1cula de cine de 35 mm tiene car·ca de 50(1 mil 

elementos da 1m9en, el cuadr·o peque~o de 16 mm tiene alrededor 

de 125 mil. De este modo la reproducc10n televisada tiene una 

cant1dad seme1ante de elementos dP imagen con la pelicula de cine 

de 16 mm. 



Il.2 EXPLORACION HORIZONTAL V VERTICAL 

Todo el desarrolla del me lodo de e:<p lo rae ion de un tubo de 

imagen, parte de que éste ma.neJa un haz de electrones sobr·e una 

pantalla cubier·ta de fósforo. 

E!lte ha:: lleva las v~r i ac: iones de intensidad que 

corrccponder,!tn a la escena que esttt viendo la cAmari', el ha;: no 

•stii estacionado en un solo lugar de la p.;i.ntal la, la esta 

recorriendo por todas par~tes para lograr cubrirla totalmente. 

A este recorrer del ha:! se le llama e:<ploración o ba1-rido y 

tiene un orden par¡, rea!izarse, a.si como las ra:ones que lo 

llevaren en un desarrollo hasta lo que es nn nuestro5 días, les 

eKplicar~mos detalladamente. 

En todos los Ssi!ltemas gue se han de$arrol lado en torno a la 

talevisi6n, &e ha. tratado de imit.lr el comportam1enta J¿l eje 

humano para lograr una imagen perfecta y que sea imp1:!rcept1ble a 

•nte, t~nto en la. escena misma, como a través de un televisar. 

Sin ¡¡¡mbw.r-gc1 no .fue posible imitar la función del oJo de registrar 

1nsta.ntaneamente y da manera continua, los detalles que componen 

una imagen. 

Oe$de el principio de la telev1sion, se pe[\so en un barrido o 
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e~'.P J cwar i i::ir. de : il es.:ena cor< .in ha: tr·ansformando ! a l u: en 

~í)lta.11;: f'r::.'1 .. ,_.:~üt r·•i;.ndu pvnto a Plinto de la ima.qeri, i'unquc de 

11\dnera mLI'> ''~p1ua p.:-i-a. cor. esto logra1· en~<'Jñar al 01c oe ta m1s)'T)a 

La maneT.:t en que hvce l"' t-Y.p ior·ac i On es en t ínea.s rectas 

hor1:ontales y otr'DS ~er·t1c~l0s. 

Al pr·1meru lo llamar·en1~Js bar·rtdo o e·plo1·8t1Dn hor1~ontal y al 

se9ur1do, bdr·r·tdo e e]:plorac1on vertical. 

Hay dos c.::irac.ter1st.1.c..as importantes ·~Lle resaltar en Jos 

pt'OCesos, s1ernpr-e se l levc1 la c:::plorac10n en for·cr,,:\ rectiline• y 

ta ·1eloc1dad en qL.•e se hacer; e~ constante, .:iunqlJP. la e::ploraci6n 

hur1.:ontal t1cmr~ una vf?loc~dad d1fe1·cmt~~ ~ 1~1 -.ertlC6l. 

51?nt1do l?St1'icta d~ t..:i. palabr3 no sed nor·?;;.ontal, pero la 
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detalle logrado en la pantalla con el pr~1mer haz proyectado, lo 

que sucede es que el regt•eso del ha:: es inv1s1ble al OJO humano, 

par llevar un nivel de voltaJe lo suficientemente bajo para no 

producir luz en la pan tal la, por lo que no se ve. El regreso del 

haz es de mayor velocidad que la el:plorac1on hori=ontal. 

T 
'.::xp2o~ci6n 

vertical 

l 

~ ::xplorací6n )lori ~onte.1 -,¡ 

Figura ll.2.1. Barrido del haz 

8ur'9• de las cons1deraciones anteriores un punto muy 

importante. Si e)(ploramos a una v~locidad lenta, vamos a observar 

un efecto pat·~c1do al de los p1·1nc1p105 del cine, llamr:<.do 

Hlcker. E.1 caso cont1·ar10 as 



en la.s imc:.g1.mes que encontramos por la mayor informac1on 

obtenida, pet'o 11;;.\sta donde es conveniente llevar esta velocidad 

de l?:~p lora.c1on para ten1.?1· buena cal ida.d a un menor costo, pol'que 

~l hac8t' tir1 sistema de u~ gran detalle a una velocidad muy alta, 

nos va a pr·0Juc11· un sistema de televis1on muy costoso. 

Lo que <:::.€' micantro Optimo fue un movimiento hor1;:ontal mA'i!i 

r~p1da que el vert1c..:il, por lo que },::¡. -frecuencia de exploración 

hor1::antal ser·d\ mayor que la ·.1crtit:al. La relación entre esta!i 

dos frecuencias determina el número de U.neas horizont..,le• que 

nabra en cada cxplo1·ac1on o cu3dro. 

Al igual que en cine, en <~onde se ensaña aA. ojo can la 

presentac1crn de veinticuatro cuadros por segundo, cada uno 

1 lum1nandose dos veces pa1·a ev1 tar el llamado fl ick1!r qu• 

consiste en el parpadeo de las 11ná9enes qua el OJO e~ c .. pit'l de 

perc1b1r pcw lo quE' no resLdta engañado, s1 aumentamos ¡,-i 

velocidad el OJO no aJcan:a a per·c1b1r las var·1ac1ones de luz y 

el paso de los cuadro~ Ct"~a un movimiento continuo que el cert?bro 

1·-=g::.:;t:·.:. ::c;r.8 -:i l.., µct,1•VlPra viendo en la escena misma. 

La pers1stencu-~ de !a luz emitida por el fósforo de la 

p~ntalla, per·m1te que el haz incida dos veces ~n su recarrldo y 

lo conclu)·~ ,,1.11les d& guo se .:.F.J.<)UC, v1éndC1~€* en la pantalla el 

cuadro completo. A esta remanenc1a de la lu: de los do~ campo&, 
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se le l l~mci entrela~ado, porque el corrimiento de le. media linea 

entre un campo y otro provoca que las l íne?.s de barrido del 

primero, ca19an e::actamente entre las del segundo. 

Hay que resaltar la importancia del siguiente concepto. El 

primer campo llamado non, cubr1ra l?. mitad de 1(1 pantalla y el 

9igu1ente campo set""i\ el campo pa.t', 9ue cubrir~ l-?1 otro?. mitad de 

la pantalla, hasta formar· el cuadro de tmagen completa. 

campo i:npar crunpo ~ar 

~-- --------
~ -_-.. -:.. -- -: :: =:..: -----!.-----------
~--------------------: = =: _-_-_ ---- - - ------------
¡..., ____ -::: _-_:.: = _-__ 
1-..._ - - - - - - - - -----------------------

u;. cuadro 

Fi9ura 11.2.~. Entrelazado de campos 
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Realmente dur·a.nte el recorrido de la pantalla, el ha;.: llev.a 

una velocidad constante, pe,.o al in1c1ar o terminar el tra:;:o, la 

velocidad debe set• cet·o, como r·ealmente cualqu1ür c1t·cu1to, tiene 

una 1nercia que vencer para 1n1c1a1" de cero a la velocidad normal 

o de esta a cer·o, se forma una d15tor510n de la imagen, durante 

el tiempo en que alcanza su veloc1da.d normal o durante el tiempo 

en gue llega a cero. 

Para. resolver este problema, se el1m1na la informac10n que 

surge en estus do5 partes por medio de lo que llamamos pulsea da 

borrado l101'1zontal. 

Teóricamente se deberán concluir los 525 recorrido!!. completoss, 

pero esto ya no fLte posible llevarlo a cabo en la práctica por la 

s19u1ente r•azón: 

Si vemos la f19L1t•a Il.2.3, el campo non empieza en la mitad dv 

la p.;:intalla :" conl·Juye en el extrema 1nfer1ot" derecho, pPt'O no en 

la linea .:62.5 corno se planteó teó1•1c<lmente, sino en la 241 

pot·que par·a el Ccimpo non y para el par, se estén deJando 21 

lím1as perdidas, en l~s cuales se lleva a cabo el tr·azo vert1cal~ 

En el caffipo pat· se llevad cabo el mismo proceso, se empieza en 

la linea 264 y se ter·mina en la 504, deJándose las 21 lineas 

cm•t·c.•siv:ind1ent.:0s .:1! rampo par p<irc.< ~u bc.o.rr•tdo o e;.pJordc10n 

Vt1t'tlCCI 1. 
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501 230:~===-=---------J 502 - . - - ~ - ~ - - - - - 5'.:l 
240 - - - ·- - - - - - 23"' 
503 - - - - 502 
241. - - - - -- 240 
504 ..,..._ 503 .,,.. 241 

,_ --1-----~~~----"·-~=-=-=-.;:...;........~~_¡504 

Tanto en la parte ve1•t1c~I ct>mó hor1oontal, ,;e 11eva a cabo el 
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En el Pl borrado cubre 21 lineas 

hor1zontal&s y lil consecuencia de estos borrados de la relacion 

de 3 ~: 4 \ tt•es veces de al to por 4 de ancho>. 

Hubo qu~ cons1der~t· la perfecta s1ncroni:ac16n de la cémara, 

al D>:plu1·~t· la imDgen como del t·eceptor al inver·tir el proceso y 

~ot·mat· la imagen que v1ó la cámara en la pantalla del receptor. 

Esta se logro al aprovechat· los pulsos de borrado y en estas 

intr•oduc1r unos pulsos de s1ncron1=ac1on. 

La inform ... •cion de imal)en va de t) a 100 unidades IRE y la 

infarmac1on dE• borrado y s1nc:ron1:::u.c1tin va d& los ti a -41) 

unidades IRE, lo c¡ue egu1vale c.1 algo mas negt~a c.¡L1e el nt•gro de 

una 1m,1gen, cosa guc en la practica nos gueda fuera de lo que 

vemos on ta pantalla, que ademas tiene el obJeto de cortar el haz 

elect1·on1co en el tubo de imagen. 

En la f18Ura II.2.4, se muestran pasos del borrado y la 

ins8r·c1on de los pulsos de s1ncronia sobre el bo1·rado de la 

cctmara. 

A los l~dcs del puso de s1nc1·onia se les llama front parch y 

back porch, gue en algunas traducciones se encuentra como 

pot•tico ~nte1•101· y p61·tico posterior y se eJempl1fican ~n la 

T19ura 11.2.5 
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~:!.so :ie 
tn~vel extrer.10 de s!::.cror.7-Z. 
1 

F19ura 1L2.4. Barrado de sincronía e incerción 
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borrado horizontal 

front back 
porch !>O!'Ch 

sincronfa 
horizontal 

Figura II.2.5. Blankin9 horizontal 

La ra.zon de estos pórtit:os es pura GUe el haz esté c:ortMdo 

antes de comen~at• el retorno a una nueva línea de exploración y 

restaur·ar el haz en la par·te visible de la imagen. 

La figura II.:.6, muestra los asp~ctos de la ~e~~I de 

sincronía en ol ratorno vet·t1cal. Podemos notar 6 pulsos en el 

centt·o más del9~dos, -:ion los 9ue llevan la sincronia vertical, 

a.nte~ de estos ha;· 6 mi!s anchos 1 lamados pulsc':l pre19ualadores y 

despueos la s1ncr-on1a Ob'CJS O 11 amados pulsos 

post19ual~dores. Cada grupo de pulsos durcl rm total 3 H. 
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pulso~ 

!lrei¡;..ia l c•lo re: 
sincronía 
vertical J pulsos 

>oetie;ualadores 

Figura II.2.6. Sincronia en el retorno vertical 

La ratón de lo:; pulsos igual ac:.(pres es para que la 

s1ncron1=acion horizontal sea eytable en el período del bort·ado 

vertical. 

L.a situac1on de ent1·ela=:ado de los campos, también se provoca 

en el período •1ertical con su corr·espondiente avance de media 

línea por campo consecut1vo, tanto pat•a el par, como para ~l nen. 

En los tra:os verticales de un c-ampc P'-'t' y su consecuti·10 non, 

las pulsos verticales de bot·rado co1nc1dvn y el avance de media 

\\·, 



H "1:-.. e.J 1 a l 1 ni;;~ 
'.f\ld.e hva.nce 
pn Mn cua.dt'O 

F19Lwa Il-2.7, Entrelaz•do vert.ic.(ll 

La 1mpnt•tanc1a tLtndamental dP estos pulsos de s1ncr·on1a, e~ la 

de:> podet' U1sparar a1 mismo tiempo. c1rcu1tos pura empatar las 

velot1dades de difet·~ntes aparatos, en el caso m~s co~un, empatar 

a una cámat·a de t.elev1~on como la de un recepto1· de imagen. 

En una i:!<:.L_~..:iün de telev1sion, es con e~tos mismos pulsos con 

los que utilizar diversos apar.:itos para. su 

procesam1enlo, modif1cac1on y cont1·al; dando con esto una 

adecuad.:. tcr1T1111c:lc1on ¿i. los programas de telev1s16n. 
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11.3 FRECUENCIA DE CUADRO Y CAMPO 

La ~e~al de telev1s1on t·ad1otr·ansrnit1da en Mé::ica y !os 

Estados Unidos omplea una frecuencia de e>:plarac1ón horizontal, o 

frecuencia de linea, de 15,75(1 H=. Una sencill~ división 

demuestra que, por· cada per·jodo de defle::ion ve1·tica1 entre 60 

H~, el número de lineas de exploración ho1·i~ontal es de 262.5. A 

un grupo de líneas pares o a uno de lineas impares, o da otrd 

maner•a, la t:·ama pt•oducida en una ~imple explot•ación ~ertical se 

conoce con el nombre de campo, def in l éndt1c;p como rrec. 1,n_'nc:1.:1 oc: 

campo la de defle~ion vertical~ 

Puesto qua el número totul de 1 íneas por campo <262.5), y no 

constituye un número entero, se puede suponer certeramente que, 

al superponer un campa con el anteriot<, no c;:1stif•-d una 

correspcndenci a en 1 a si tuac l ón de 1 as 1 íneas hor 1 ~on tales. En 

realidad, c:omo el número de 1 ineas abl iga a 9ue cada campo 

comience con media línea de diferencia. Can respecto al anterior, 

apoil.rece un entretej l do o entrela~ado entre las line~i;; 

\:Of'f'if~pcnd1entes a dos campos consecutivos. En consecuenc i.::i 1 s l 

l•s lineas horizontales de cada uno de los campos sucesivos caen 

directamente entre las lineas del 

líneas hot·1zontales 

+i9ura 11.3.1 

se doblará 

¡ 18 

otro, el número total de 

a 525, como se observ~ en l.:t. 
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l-1gura I I. 3. 1. 

La veloc1d.J.d de repet1c1on de los campos es 60 por ~e9Lmdc, ya 

que durante un Fer·1odo de cuadro de 1/30 s son e~plorados dos 

campo$. 

segundo. E<::;.t.J. velocidad de 1~epet1cion r.s ~uflc:..c:'1tCr1'ente rápida 

Dos campos entrela:ados fonnan un cuadro, 1_u_¡'a frectiencla es 

de 6(1/::, o ·:.u H:. Un cuadra constituye una imagen completa de 

t\9 



teievís1on, pero su reducida frecuencia no 9ener·ara p~rpadeo, 

debido las dos e;:plorac1ones verticales neces.ari~s pm'a 

completario. 

Rep1t1ando lo dicho: 

Frecuencia de linaa 15,750 Hz 

15,75(l 
Lineas por campe 

60 

15, 7!.:5ú 
LineAs por cuadro 

30 

Lail et fras anteriores permiten 

entl""elazado. 

120 

262.5 

aprec1ar la relación de 



II. 3. SINCRONIZACION V BORRADO HORIZONTAL Y VERTICAL 

Conforme el haz de electrones va barriendo la imagen en el 

tubo de la cámara, cubre diferentes puntos y produce l~ 

correspondiente infot•macton el6ctr1ca de la 1ma9an. Cuando en la 

pantalla del r·ecepto1• 5e trata dp ensamblar· la imagen, el haz dm 

electrones qui:!' barre la Guperf1cie fluoresc:ente del CRT debw 

estar e::acta.mente s1ncron1zad.,-• de acw.?rdo .Jl haz di? electrones 

quede en el lugar ql1e le corr·espondc en la pantalla. 51 no 

mientras el haz en la cámara esta bar1·1endd. los OJO~ du un~ 

persona en el rf?ceptor, el haz lo~ reproduc1ri1 0n la po1'1t:i6n que 

le corresponde a la mejilla. Veamos lu figurl') 11.3.1 

~ OWAGtH tH lA CAMAR4 IM.1.001 Ut lL R[C(PfCI\ 

Figura II.~ .• 1. Ilustración de la f~lta d& sincronía ttntre Rl 

transmi&or y el ruceptar. 
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De algLma mant•r·a el ha;: en el receptor debE" sclbc::r r.:uando y 

donde empezar· su bart·1do. Para mantener· los barrido~ del 

transm1so1· ~ d~l r·~ceptot• s:ncr·on1zados, s~ le a~aden a la se~al 

d1ferentes pulsos de sincr·on1=acion qu~ son tt·ansmit1dos con la 

se~al de video y que le ind1cat·an al ha~ en el t•eceptor donde, 

cómo y cuando eJecutar· su barrido. Estas señales 

s1ncronu:.a.c1on son pulsas rectangulares 9ue se encargan tJe 

controla1· l~ explorac1on del ha=, tanto en la ~áma1·a como en cRt. 

Estos pulso<,;; son transmtt1dos corno pat'te de l.:"\ lmagen al 

receptor, ~pero poi· qu~ no los vemos en la pantalla:". Son 

in·.:isible:::. pot•que son transm1t1dos durante el BLAN•~HJG (período 

de borrada) cuando ninguna tnformacion de video es transmitida. 

Este borra.do es nec:csar10 para ev1 tar gue durante el regreso del 

ha~ de derecha a i:qu1erd~ y de abajo hacia ar·riba, se r·eprodu:ca 

información de imagen que s~ pueda encimar· con lo ya e,:plorado, 

reproduciendo una imagen ininteligible. E::iste un pulso de 

sincronía hor·1zontal al final de cada linea que se encar·ga de 

1nd1car•le al haz cuando debe cortar·se e in1c1ar el regt•cso. 

del regresa del ha;: o al ti.nal del bcHT1do, y no al in1c10 del 

o~wr1do mismo. El regreso d(?l ha:: de electrones se inicia en lzt 

p.::wte der~chu. dt! l.:.~ lm1;1gen. 
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~Qu~ pasat•1a s1 no e::1st1er·a la s1ncr·on1=ac1ón ve1·tical? 

Veamos, la s1ncr·on1:ac1on vertical le tndtcat·~ al receptor cuándo 

y donde in1c1ar el barr·1do de un c.Jmpo '/ cuándo debe1·.=i. cort.;\rse 

el h3: par·a 1n1c1a1· el despliegu~ de uno nuevo. 

Si no se lt.• ind1c¿. e:.to :-tl receptc1· 1 el b.:u·r1dc de un nuevo 

campo se in1c1ara en cu~l9L11e1· punto de la pantalla, lo que 

ver1amos seria 9ue la imagen no "amarra" en vertical, es decir, 

que estar1a pasando de arr·1tJE1. a abaJo o v1c~vers.;, a lo lat·go de 

la pantalla del CRT del t·ecepto1·. 

Si el ba1·r1do de las líneas hot·i=ontales no se S!MCroniza, 

tendr1amo5 que la señal no ".amarra" en h0t•1::ontal 1 o sea que cm 

la pantalla del receptor ver1amos que la imagen se inclina a la 

izquierda o a la derecha, en r•ayas diagonales. como se ilustra en 

la f19ura II.3.3. 

Coso ya vimos, la s1ncron1::ac1on es necesaria. Desde los 

conceptos de NIF'KOW, era necesaria que sus dos discos estuvieran 

lmagen. Aun en los s1~temas clectr6nicos se necesita. La forma de 

transmitir•lo es muy ingeniosa. Dependiendo del sistema de T.V. 

que se trat0, en lo que se ref1er·e a blanco y negro, todos maneja 



SEÑAL SIM SIMCROHlli 

lf!':RftCAl 

llLAHklNO 
HOAI ZDNTA l 

ttJIAL llN llHCRO~IA 

'1('"!1zc:::r,:,L 

Figura 11. 3.' Resultado de la fa.Ita de nincronia horizontal y 

vertical. 

todas los sistemas de !.V. es tan solo el t1•atam1ento que le dan 

a la 1ntot·mac1on do color 

Veamos 1 ' 'S!'·1~ i1_;1t~ tJ.:jui,,• l1 :.•i :p.ie ··1ae- tndtcar·~ en que 
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En la s19uiente figura II.3.5 vemos donde úS enc:ucntr.i::l. el 

pulso d~ s1n~rcni~ vPrt1cal. 

,PARTE SAJA Dl 
P,l,Rlf ,l,LU Of 

LA 110.0IM 

L.\ UUOlM JI 1 

5 - -- 1---~ 11} 
1 ' 1 lf 

IMTlRY,t,LO OE. 81.UOC.IHQ YlRTICAL 

! . '1rffi1JUULUITTUU11Jli1rt ~ 
·---2 3~'4--- 4 ___ ___,. 

PULSO!i PULSOS ' PULIOI 

PREiGllHA00RfS !llHCROHllt YfRTICAL POSllOUAL1tOOl'lf8 

Fiqura Il.3.5. Intervalo de BLANKING <borra.do) vertical 

E11tos pulsas de sincronía vertical y hor1zontal •~ tr.;;.namit&n 

en los periodos a intervalos de BLANKING <borrado> horizontal y 

vertical. 

se encuentr'a en el nivel d~ nQgro. El ·1cltaJe de ~ideo en el 

nive·l de negro corta por completo la corriente del h.tz en el tubo 



Ol.!l receptor· par·a el1m1nct1' cualqu1et• !u:: de la pantalla. Con esto 

se logra 9ue al regr'esar el hu:: de derecha a i::qu1erdu ).' de abaJO 

hacia at·r1ba se evite la 1·eproducc1on de tnfat·mac16n de imagen 

sobre otra ya desplegada. 

CoMO vemos en la t1gura II.::..4 dentro del pulso de BLANLING se 

transmite el pulso de s1nc1·onia har1::ontal, ~en la fisura II.3.5 

se muestran los pulsos de s1ncrcnia vertical. 

En resumen, el regreso del ha:: esta determinado po,. los pulS09 

de sincronía (vertical y horizontalJ. Cada pulso de sincronia 

horizontal se inserta en lt1 señal de video dentro del per·iodo del 

pulso BLANKING ~lori::.ont.:il. Ta.mb1i!n caoa pulso de sincronia 

vertical se inserta en la señal de video dentro del periodo del 

pulso de !JLANKING vertical. 

Coea vemos primero llega el pulso de BLANKING ~ue manda la 

señal de vidoo al nivel de negros, es decir cero imagen; después 

el pulso de sincronía inicia el regreso del ha=, para una nueva 

e~ploracion. Esta secuencia es valida tanto para los regresos 

horizontal como de ve1·tical. 

En muchtlS v1dB09r~badot"'as de ~.G~' c,1 j~ .... 1, t:l !nter-.·r.'\JD completa 

ae BLt-iN~:ING hw'l.::ontal es reempl.:i::ado -'1 1.J ·.::-,.<! tda d~l i;!pc!.t'.?.to cDn 



intarv.:ilo s':.~ r·r~1.:.mp1 ..... .:d Lü'1 1.flTCWmcic1or1 yenerada internamPnte por 

la '.'Jdpugr· .. 1badot'..J FRLJrl! F-ur·iCH 1p1Jrt1cu frontal). La iuncion 

pr1mari<3 del Ft .. urn PllRCH es cortar f:.ll receptor·, m.::.nd.J.t"lo a 

negros 1 Justu .;i.nr.e~·. d·..>I in1•.10 del rr.:.>g1esa del t1a;! en t1or1zantal, 

el tiempo dur·dnte ol cucll el ha~ de electrones ~e91~esa al lado 

i~9u1er·do del bdt•r1do par•a in1c1ar el trazo de la siguiente linea 

hor1;:ont.Jl. 

En grab~doras de vtdeo donde se usan cuatro cabezas, cadd 

cabe~a raproduc:e e11t:n,: l'._· v 17 l:i.11P.."ls dP. informacion duruntE? el 

tiempo 9ut':I 1:-st3n f'.:I• contacto con la r:1nta. 

Si el s1·iil,c.!11!LJ t.io un¿, cab!,!.<::d a otr ... 1 se hacP durante per1odo de 

lu imagen, .:~pat·t.:ic:ei·.:i un punttJ bl<lnco muy notor·10 con un.a. 

trecuenc1d •T1uy mDlr:>~~t.,.,. 1-·,_u·a evitar esto, el sw1tcheo se hace 

r1ur:1r1 t.e l-'l lJlt1..'"rv.:1iu 'lP (~L,IN/.ING t1u~ t:.:ontal. 

Debido a t.1er·t~s ~ons1derac1011es er1 ld co1·1·ecc1on de base de 

tiempo, el sw1tch~o, s~ hace du1-~nte el periodo del FRONT PORCH. 

sn:::r.ONIA HGRiZONTAL 

El LEADJNG EDbE (borde de ataque> del pulsa de sincronía, 

cor1tr0Jd ~J bar·r·1do de las lineas hot•1:antalas en la se~~l de 

T. v. 
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la. .,·1deo9t·abador·e. FRUHI f·ORCH ~part1co front.:i.l). La fun::1on 

primaria del FRCJNT PORCH es cortar· el recepto!', mandar·lo 

negras, Justo antF?<:o dt.?1 irnL10 del r·egr·eso del haz en horizontal, 

el tiempo du1~ante el cual el ha~ de electrones regresa al lado 

i:::9u1erdo del bar·r1do para in1c1ar el trazo de la s19u1ente linea 

hor1::.ontal. 

En 9~ab.:1doras de video donde se usan cuatro cabez,1.s, cada 

cabe;:a reproduce entr·e 1~·, v 17 J 1n:zias de informac16n durante el 

tiempo 9ue estan eri contdcto con la c1ntiJ.. 

Si el s1·11 tcl"ieo de und cabeza r:t otra se hu.ca dLwante per·1odo de 

l.:i. imagen, .::tp,;,ir·r1c:C>t'd un punto blanco muy notorio con una 

f1·ecuenc1a muy molesta. Pa•·a evitar· esto, el sw1tcheo se hace 

dur.3nt.r: el 1Pt1:!r·.'<'llu (!P 8L1-lNl".ING hrn i~ontal. 

Debido a ciertas cons1derac1unes en ld cot''recc16n de base do 

tiempo~ e:l s:-ntcheo, 5¡..: hace dur--~nte el periodo del FRONT PORCH. 

SH!crmNIA HQRj ZOhri AL 

El LEADING EDG~ Cbot·de de ata9up) del pulso de sincron(a, 

controla ~l bat·1·1do de las l1ne~s hor1=ontales en l~ se~al de 

T. v. 
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En una video grabadora este borrJe se usa par~ identificar el 

ln1c10 del intervalo de BLANKING. Tamo1en se ut1l1~a en vat·tos 

equipos correctores de b.:\Se de tiempo pare. cor•r·egit• errot•es muy 

notorios. El proceso de 9rabac1on de un:i cinta de v1deo convierte 

un~ r"elac10n de tiempo <63.5 segundos entre pulsas de síncron1a 

hor"izontal> en una relac1on de espacio, representada por una 

cierta lon91tud de cinta.. Durante la reproducción, lé'\ cabe:'."u de 

Vidgo d•berá recorrer esta distancia en precisamente la misma 

cantidad de tiempo que se utilizo parn gr3barla; ct.1Rl<1u1er 

varia.c1on en estos tiempos reprc'5enta un et'l'ot~ de tiempo muy 

grande que pueda causar distorsión en la imagen. El TRAILING EDGE 

(borde de BAlida) de la sincronía se utili:a en la videograbación 

para identificar el BACK PORCH <pó1·tico trasero) para 1n1ciar el 

puleo d• BUAST BATE que se utilizi\ para disparar la. informaciól'l 

d• sincronia de color. 

COLOR BYNC CR BURST <Sincronía dv cclcrl 

La seillal de BURST es 1nc:luída rJnicamente durante las 

tr.oa.nsm.i•tones a color. Proporciona una referencia de Tase y 

Attap11tud constante al receptor para 9ue decod1f1gue correctamente 

lass var1actonas de amplitud y fase de la intormac1on di;: color. 

Dado que la se~al de BURST debe tonet• amplitud v f~se constAntRs 1 

y ~s una dn las rcnlpon~nte5 do la ~a~3! d~ :l~~.~ J~ 11•d~ alt.~ 

frocuenc1~. ~e •J~a aur·ant~ lil repraduccion r~1·d Jet~1·min~·· s1 la 

13(1 



Como va vimos el propo~1to de la 1nfo1·mac1on contenida en el 

int.ot"/.:'.la v~.:ir'lic.:\l r>s rr•conten1~r la s1ncron1=ac1on del \la: dt"" 

electr·orn.:.>s, tanto en la camara como "Cn el rf!Ceptor, al hacer ló 

e;:plo1·a~1on de la escena verticalmente. Otra intormación en el 

inte1·valo v~r·t1c2l asegur·a 9t1e se mantenga el e;:acto entt·ela:ado 

entre lineas hori=ontales. Los modernos sistemas tL1rrectores de 

base de tiempo rccmpla:an el inter·valo vertical completo a la 

salida de la v1deogr·abador·a, utll1=ar1dc 1nformac16n cor·1·ectamer1te 

<51nc.:ron1:.ado. p1•ocedentc de !]2'rH:.'r·adrn·es: '.Je r,:,1nc1·or\\.a. La pa1·te mas 

importante rJel interv .. '10 de BLAN!-· IMG vcrtict\l E:s el período de q 

lineas 9ue crnnp1·i;:~ndr.' los pulsos pt•p-i_gualadorcs (2), el pulso de 

asut·racion vertical <3> y los pul~us pcst13L1~l~dor~as (41, de 

acuet•do a lct figur·u Il.3.5. Este intervalo se utiliza en los 

señ~les de pn1ebJ. (UlT, UIR> y en muchos sistemas de 

·1ideogt•abac1ón como p~ríodo de r·efe1·enc1a para "resetear"' o 

recal1br~t· c1t•cu1tcs de corr·ecc1on interna. 

PULSOS PRE-IGUALADORES. 

La func10n de: los se1s pulsos pr-e-1gu.:\l(;t.dores pi-"esentes al 

1n1c10 del lnter·1.:\lo de fJLAl"W.HlG vert1c.:il, es asegurar que li:i 

ímaqen Ue telcvis1on mc.rntenqi\ L1n entrela.:ado adecL1ado. La manera 

en 9ue estos PLÜ$O-.:r 111._ .. 11tie1~c:; el ""nt:ri::>la::ado esta determinada por 

el hecho de• que .:_1w-,,1ue sil2;:;¡;-rC' hZ'l:' se1s pL1l'-"OS pn?sc:ntes al 

inicio del intr.t·valo. lu relacitin de tiempo ent1·e estos pulsos 
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d1+1ere en 1nte1··1alos sucesivos. 

SINCRONIA VERTICAL. 

El pulso de s1ncron1a ver·tical se llam~ PLtlso de aser·1·ac1on, 

dado que est~ d1v1dido en seis par·tes iguales, o aserr·ac1anas. A 

p1·1mera vista estas ase1·rac1ones pL1eden pc;.1·ece1· .nuy s1m1l~:..t'es e\ 

los pL1lsor:; ec.udll::ador·es, iJt?ro f1Jdndase b1én se obsct"J? gue la 

s1ncrontd vertical es mucho mas negativa de hecho. tiene el mayor 

valor ne9a.tlVO par11 ~U periodo de tres linec\S c¡Ll.C Ci..li\lqu1er Qtro 

9r"ande entt"e el valor rieg.:it1vo a pos1t1·10 es mu~ uti11::ado en 

equ1po5 de T.V. par"a obtener 

referencia de tiempo vertical 

PUl..508 POST-IGUALADORES. 

un solo pulso 9u, f•·cpor~1cn,_, 

parv el sistema. 1 l 
18 

Est01l seis pulsos que son ident1cas los pulsas pre-

igualadores, tanto en ancho como en frecuencia y dur·acion, no 

tienen u~o en al sistema de T.V. 

Origin&llMfnte, junte con lo-;:; pulsos p1·e-1'3L1.:::dadores y la!! 

t;!.: 1 r_,te. 



II. 4. PARAMETROS DE IMAGEN 

El sistema de televis1on en colo1· es el mismo que el de blanco 

y negro o monocromcl.t1ca, pero c:on la adición de la intormac.1on de 

color de la escena. Esto so t•eal1=a considerando la info~·mac1on 

en té1·m1nos de ro10~ v~r·dp y a;ul. 

Cuando es e~:plot·<.i.da la imagen en el tubo de camara son 

p1·oduc1das se~ales de video sep~r~das par·a la informac16n de 

roJo, varde ~=ul. F1lt1·os ópticos separan los calores de ta 

camo.H·a. S1n ~mt1a.i-90 p,.~i·e" la constt•ucc Lór. de la señal de "ideo 

ee~a.les e~uivAlentes, una ~01·respcnd1~11te al brillo y otra 

cort·asondtente ~l coJor·. 

En un 1"'eccptor de c:olo1·. Ll se"ña1 de color c-s combinada con la 

ac~al de bt•1llo par·a recupet·a1· las se~ales d~ vídeo or191nales de 

1·0Jc, •;.--:•rde '· ~\.::td. Lue.:¡o (>st,1.s stm util1;:"'d¿1.:_; p-3t'.?o 1•eproduc1r la 

imar-1en de color scbn"' la p.;1nté1lL:i de 1.:n tubo de imagen dé' calor. 

La pant.<JlL.1 de colnr tiene fósforos gue producen la fluorescencia 

de ro Ja. •1et·de v u:\.il. Todos los colore.,,-. pueden ser t•cpr•oduc1dos 

como ma~clas de r•oJa, ~·0t•de y ~=~l. 

En los 1·ecepton~s monoc1·om~t1cos l.;i. ;;cñ.:i.l de br1!1o reproduce 

lu señdl 12n bl.J!Wo y negro. La señ .. 11 de color na se ut1l1za. En 
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este caso dicha se~al es el1m1nada de la se~al de video. pa1·a 

ev1tat• intert2r·enc1~ con la se~al monocromatica. 

De esta manera se consigue que los sitemas de colo1· y 

monocramat1cos sean completamente compatibles. Cuando se televisa 

un programa en color, la imagen es reproducida en color por los 

receptar·es de color, mientt•as gLle los receptores monocromat1cos 

presentan la imagen en blanco y negro. Far otra pi'r'te, los 

pro9r,::1mas televisados en blanco y ne.gro son 1~ept·oduc1dos en 

monoc:romía pm· les receptores en color y blanco y ne91~0. El tubo 

de ima.gen tambien puede rcprod'..!.t: 11· el blanc:n combinando los 

colores rojo, verde y a;oul. 

Luminancia. Este nombre es el que recibe la 5eñal de brillo e 

indica la intensidad de la lu:, que es percibida por~ el OJO como 

brillo. En una imagen de blanco y n~gro, lAs partes mas claras 

tienen ¡nas luminancia que las partes obscuras. 

Los diferentes colores tienen tambion sombras de lt..1minancia, 

·¡a que a.!9u11u::. cal:::re7 .::1parecen mas brl l lantes que otros. Esta 

idea esta ilui::.trada po~· la c11rva de luminanc1a r'el.Jtiva en la 

figura 11.4.1. Las cu1'vas indican que los matices de vet·de entre 

c1an y naranJa tienen el brillo m~x1mo. 



i 
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F l gura 11. 4. 1. Brille de los colore-& considerando SU!I 

longitudes de onda. 

el e.olor dl LJ. 1·r;;p1'uducc1ón de tiL:incc y negro. Consideremos une 

escena fotog1·af1ada. en pel1c.Lila de blanco y negro o televisada en 

mo11ocrom1a. la imager1 i11cluye un vestido v1v1do con falda de 
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misma ilum1nac1an estos diferentes color·es tendran a1+erentes 

valares d~ br·il!o y pct· consiguiente seran r•ept•oduc1dos en 

diter~nte~ for·mas de monocr•om1a. Como la muestrB la f19Lira II.4.: 

para 105 valor·es 1•elativas de los d.Lferentes color·os, el rOJO 

abscur·o tiene paco b1·1llo, el amarillo tiene mucha brilla y el 

azul tiene bt•1 l lo medio. Por cons19uiente en la reproduccion 

monocromat1ca de la imagen ~parecera una blusa blanca Cpara el 

amari l loJ con una falda negra (para el t'OJO obscuro) y un 

somb1·ero gris <para el a~ul clara>, como se observa en la misma 

figura No. 14. 

Figut·~ [I.4.:. Brillo de una imagen 



En telev1s16n en color, la 1nformac1ón de lum1nancia es 

también conoc1da como ~eñal Y. 

Esta abreviatura no debe ser confundida con amarillo <yellcw>, 

ya que la señal de lum1nanc1a contiene las variaciones de brillo 

para toda la informacion de la imagen. 

Así coma cada objeto en Llna imagen tiene su nivel de brillo 

propio, la imagen en general tiene una intensidad global o media 

de brillo y se llama luminosidad. La cual determina el nivel da 

fondo en la imagen reproducida. Los; elementos de imilgan pueden 

entonces var1itr en mas o en menos con respecto a este nivel medio 

de brillo. 

El brillo en la pantalla depende de la magnitud de la alto. 

tensión aplicada al tubo de imagen y de su pola.1~1zaci6n da d.c. 

en el circuito rejilla cátodo. En los receptores de imagen de 

televi5i6n, el control de brillo llace variar· la polari=ac16n de 

d.c. del tubo de imagen. 

El contraste si9n1f1ca diferencia de intensidad entre las 

partes negras y blancas de la imagen reproducida, a diferencia 

del bt•illo, que s19n1fica intensidad medta. El margen de 

contraste debe ser suficiente p;o.ra producir una 1ma9en .f1.Hirtc e 

1ntensa, con blanco brillante y negro obscuro para obtener los 
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valores e~tremo~ de intensidad. La c~nt1dad de se~al de video de 

a.c. determina. el contraste de la imagen reproducida. La amplitud 

de la se~al de a.c. ~s lo que dater·m1na la intensidad del blanco 

en comparacion con las p~1·tes r\egr·as de la ce~al. 

En los receptores de television, el control de contraste varia 

la •unp 11 tud p ice a p ic:o de la seña 1 de video de a. e . .acoplado. al 

c1rcui to rej i 11.a-cátodo do tubo de imagen. 

Hay 'lUe tener presente que el nagro de la \macp:-n corrf!Sponde 

•l m1omo nivel du i lum1nac10n que se ve en la pan tal la del tubo 

de imag11n cu•ndo e~tá desconectado el receptor. Can un~ imasen 

estm nival aparuc::e negro en contraste con la fluor·ascenc1a del 

blanco. Sin ombar90 el negro no puede aparecer más obscu1·0 gL1e la 

luz da lB habitación ra•lejada desde la pantalla del tubo ae 

1m•9en. 

La lluminocion ambiente debe ser suficientemente bajc:i para que 

el negro apare:-::ca ooscur'G. En ca.~b1n 1 la imá~en aparece deslavada. 

o tJeeles.da, con baJo contrastn, cunndo el receptor se observa. 

baJo 1lum1nac16n de luz natural a causa de que la mucha lu: 

reflejad~ en la pantalla hace que el negro no se observe obscuro~ 

En la f\gura 11.4.3 podemos obscr\.•ar ld d1f0n::nc113. entre Ltn 

buen contr~ste y una f19ur·a que t1enP poco ccntr·astt·. 
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BUEN CONTRASTE POCO CONTRASTE 

F19ur·a I L 4.:. Contraste en las ima9enes 

Detalle. La pt•op1edad o caltdad de d~talle que también se 

llama r·esoluc1on o def1n1c1on depende del numero de elementos de 

imagen que pueden ser~ t'eproduc idos. Can muchos pequaños elemiilntos 

de 1 magen se ev i denr.: 1 an 1 os detalles .f111os d•~ ésta. Por· 

cans1r.¡u1cnte. det.rn11 ser t'i:;ipr·oduc:1dos tantos elementos cfr1 imagen 

como sea posible para •1ue ld Oe.f1n1ci.6n de la imagen sea buena. 

Esta tecn1ca tie.cl:! que la im39en sea bien percep.t1blc y clara. 

Pueden verse pequeños detalles s1 los obJetos de la imagen 

aparecen a9udamente definidos. Una buena def1nic1ón dará también 

una profundidad a.par·ente en la imagen con mti.s detalles se puede 

.:iprec1ar en la figL1ra II.4.4, que muestra cómo un mayor número de 

elementos dQ im~gcn aumcntü la definición. 
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MAYOR NUMERO DE ELEMENTOS 

DE IMAGEN MAYOR DEF!NlCION 

MENOR NUMERO DE ELEMENTOS 

DE IMAGEN MENOR DlFIN!ClON 

Fi.gura I 1. 4. 4. Definición de una imagen 

Matiz. Lo qLie generalmente 5e denom!n~ color de un objrto es 

más concretamente su mat1= o tinte. 

Diferentes m3t1ce~ c::cin r!:?sult21.do~ de dif"'°rP.ntes lo11']ih•de<;E de 

onda de la lu: que produce la sonsac1on v1sual en el ojo. Por 

eJomplo, la h1~rba t1~ne un 1nat1: vot•d0. En L1na imagen de 

telc"nsion en color, el müt i:: o tinte .1ep~·nde del ::i.ngulo de fase 



a tinte. Se pur~de iJJust..._1.t" r>stc ~ontrol paré.\ obtener el m.atiz 

c:orrec:.tCl de Clldlqui~t· colo•· c:cnoc1do de lc1. es.cena, tal como el 

azul del cielo, verde de hiurba o tonos de te: rosadas. Entonces 

todos los demiis matices resultan correctos, ya gue el sincronismo 

de calor mantiene los matices en su fase cot"rect.a. 

Saturación. Los colores saturados ~on vivídas, intlinaos, 

profundos o fuertes. 

Los colores p~lldos o débiles tienen poca saturación. lil 

saturación incJ1c:a. come.) (.lsta d1lu1do el color püi' el bl;;.nco. Por 

ejemplo, c.>l roJo intenso está completamente sBtur.1do. Cuando el 

rojo está d1lu1do por blanco, el resultado es rosa, que realmente 

es un. rojo desatl1r~"l.da. Es importante observar que un color 

complet.:imcnte '5aturado no t1en1? blanco. Entonces el color tiene 

sola su pt•op10 matiz, sin otros componentes sin 'lUe pudiesen ser 

añadidos. 

La cantidad de color añadido depende de la amplitud de la 

~eña1 de C:r'Om111dnt:).:t. de 3.58 MH?.. t.sta \...a>.t"..~::'d rle color o nivel 

de color, ~e varia controlando la ganancia o niv['l dt:" \.a. señ,¡;¡l C. 

En los receptores. de ielo·.-1~1or. este control se des1ena color, 

croma o ::;~tL\t'¿\t:ion. El control de color debe var1a1· la 1rna9en 
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de~de ausüncta d~ cola1·, nasta los color·~s medios 

Crom1nancia. :-_·;,tP 1· 0 :1',;·:nri se uti l 1 ~ -1 F·"r-:1 líld)c;:.""r- 21 m~t1: i 

pur el bL-1nco. r·or' eJcmpla, el t'OJO inten~-D '7:-EL~ ·=amplet-"' 1:1ente 

sa.t,ut··:::,do. 1 t•,:i.nt.J-.:• el t-uJc~ ·:: .. ~t<:> d1 l·.J1Llü p1Jt" bl.:·11c·.:·~ t-:l resL1lt..:..cJo ~-:. 

rosa, '1LH? r·,_,,lm'.··nt•_· os un t'CJJO dc>S:O•t.ur~·:uJo_ f.:'ó: impcr·ti::1nte ob~er·.dr· 

g1_11:.> ur1 c.nlor L•.Jr.iplt::·h:Jm0ritr~ r:,at•w21;jo no tiene b1.«nco. Er.tonce~ t..·l 

pLtd1eser1 sc~r .:i.ri:.10 tdos. 

La cantidad de cnlnt· a~adido depende de la amplitud de la 

Sf::.'ñal de c1·orr1tnanc1a dt- ~"..58 MH~. Esta cant1dact de color o nivel 

de ~olor, 5P v~r·1~ contt•olando la ganancia G n1~el de l~ seridl C. 

En los rec:er,,ton~s da t~lc»ns1on este control se de91na colar, 

crorn~ o satut·ac10n. El control debp v~1·13r la imagen desde 

ausenL1a da Lolor·, hasta los colores medios y pal1dos a colores 

intensas v1v1dos. 

Lrom1nanc:1a. Et.te tHrn.1r10 sei •~tt"il1:.!:?1 p:H·, 1nt11<c:~-w el mat1:: y 

lu S.lturuc1on Cl8 un u:ilor. En t12lev1s1on en calor,, la señal de 

colet· de 3.58 MH.:: es mas concretamente la señal d1~ .::l'om1n._':ir1c1~. 

!::n res1Jmsr1, 1<1 ~eñ¡d ac~ crom1nanc\a inr: tup::: tod:;. 13 1n+ormi:lc1un 

tit• c..ulcw, sin br·1110. 



La ct•om1nancia y el brillo especifican conJuntamente lil 

1nformac1on de lP imagen completa. La crom1nanc1a se denomina 

tarnl.uen croma. 

En televi~ian en color podemos 1·eserva1· el te1·mino crominancta 

o ct•oma a la subpo1·tadora de 3.58 MHz. La se~al de color de 3.58 

MH=: recibe el nombrE? de subportadora, ya que el nombre de 

portadora se reserva para la serial RF que tran61r.1te la emisora. 

Esta i:.cñal C cont1ene el mati:: y la !'iaturacion para todos los 

colores. Su ft•ecuenc.1a es :;.58 MH::-. Sin embargo, antes ae !a 

madulacion y despues de la dernodulac16nt la lnfarmac1on do color 

está en las señales de video del e.olor rOJO, ver·dc J' czul. 

El mC\rgen de las anteriores trecucmcias d~ modulaci6n, o banda 

fltndamental par·a el culor, se puede constderü.r practicamente de! O 

a 0.5 MHz. 

Relación de aspecto. La t•elac1on de aspecto de una imagen es. 

su anchura dividida por su alturaª Los tubas de imagen tenían 

antes pantallas circulat·es, y el ind1c~ 

~ctualmente, se selecc1ano en aguella época. 

Para la elección de la relac10n de aspecto se tuv1er-on en 

cuenta los siguientes punto~: 
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l. L'ebe ser +át:: i 1 de •2::plo1",'.<.r 

Deb"=' ser· ?.t:t?p~· :'lb l~ i\1't ~=t. :.t:.:Hnt::r:te 

Debe td practica 

5. D1:ibe '=mplear la mi:'1yor· pr'opo1•c1on po-:iole del a1•e2. de la 

pantc:.i L1 del tLtbo de l1~1i::1gen. 

En los Lh¿\s en •:¡ue se usaban pantallas c1rcL11.fwes, una lmagen 

c:1r.:u1.~r hutnerri cumplirte. P.St4 •tltlm,-:i cond1r::ton t5) ! pe1~0 no 

hub1er•a sat1s1echo ninguna de las otras. Las tres pr1me1·~s 

r•octangul~r, m1~ntr·3s que t: 3 y 41 suponen que el rect~ngulo no 

debe ser ut1 c1..1.::1dt'.:idu, / tir13.lmcrile L'· y 4} unpl lCE"ln qw? LOl 

'"1nchw·a ch-_ibe r_i;:ccdr.r· D la altur~ J?n una propo1·c1on adecuada. 

una relacion de aspecto 4:::. 

Con la r·el::i.cll'.m de a.specto 4:.:. se c1..•mple el punto c::l que se 

los CLl'3.ÚtºDS de pelicula c1nematograf1=~ 

i:onvenc1an¿\l ut1l1:2."1n ,::1.pro:;1madamente la misma re!a~1cn de 

aspecto. El qua la anchut·a del cuadro sea mayor· qu~ su altut·a 

pt-<t'1nlb:: r· .. •¡1r'C..H.!L1 1..:1r i.:l mu-.i11~1..:r1tc.• de la. t::'°cena, qu.; ord1n_1r1~mente 

t1~nP d1t'ecc1on t1nr1=anta!. 
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asp~cto. El cuadr·D 1·cal puede tene1· cualqu1et· tama~o desde 

algunas pulgadas cuadradas hasta ~ 1 .1 ~ 15 pies cuando se mantiene 

la relac1on de aspecto 4:!. 

Si el tubo de imagen no produce la imagen con las propot·ciones 

antes mencionadas de anchu1·a-altu1·a, las personas se var·1an 

demas1.:irla delgadas o ~n1~sas en la i:.~scena, como SI? muestran en 

las imagenes de la figura 11.4.5 

R[LAC!Ot\ DE ASTPf.CTO NORMAL 4; J 

1 /j l 
1 1 

~ 
HELACIO~ !>E ASPECTO 1: I 

RELAC!ON DE ASPEC'!'O 2: ¡ 

F1gw·' f I. 4.5. Diferentes relaciones de aspecto 
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La pantall:\ ractclngulat· del tubo de imagen tiene ! .:-s 

cons19Ltt~nta, ~u~11do ld ::.mp ! 1 tw:i de e;:p lor·vc i -:in 

hor1~ontal lli~nc, 1,e1 .3nch1.•.r:-\ dP 13 pant .. 11121 y el barr1do vert1ct.\l 

llrm~ la E.ltura, l:J ir:1agi:'n rept'Oduc1,jc.1 tiene> lei rel:"1C1on de 

.J<;pec to corree ta. 

Distancia de visión. ílpr•o::1mandonos a J~ pAntalla vemos todos 

lo~ son v1s1tiles 

e::ploracil'.m o b.:trr1do 1nd1vidu.e.le·-· Tc.mbién podemos ver el grano 

fino cons.1~1te en pe~ueñdS manchas bl~ir1c¿¡s. l lamado'.'ls n1e.'1f.', 

praduc1dds pot· el ruido en la ge~al de telev1s1on. LJ meJor 

a 8 veces de la altur·a de ld imagen. Ver figura II.4.6 

1;:::~_-:'~i~-'~t-~~-- ~-•:e-,----:• 
Ji~TE~l'AL(l PARA LA DISTANCIA i 
t. DE vrs:uN 

VECES LA ALTURA 8 VECES LA ALTURA 

DE LA PANTALLA 
!JE LA PAliIALLA 

FJ9ur·a 11.1.6. Distancie de visión 
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111. SEÑAL DE VIDEO COl'IPUESTA 

Al decir· compuesta se entiende que la se~al de ~1deo 1nclu)e 

diversas partes la$ cuales son: 

1) La se~al de camat·a cor·r·espond1cnte a la 1nformac1on de 

imagen deseada. 

~) 

3) 

Impulso de bort'ado par'r1 gue los 

v1s1bles. 

lmpu l sos de s 1 ne ron l = ac i on para 

re tornos no sean 

'Stncron1:ar la 

explo1·ac1on del t1·ansm1so1· ~ la dal receptor. 

La f 19ura I I I. 1 1 lustra como se suman estas treli componente5 

para producit· la señal de .. ·ideo compuesta. 

La seña1 de ca.mara en •.c11 e~ combina.da con el impulso de 

borrado en tb1, / luego se superpone> el impulso de s1ncron1smo 

:;.obt·e e 1 pedesta 1 de 1 mpu l sü de bot'1·ado par.a p1·oduc l r- 1 a ~eña. l de 

video compuesta en te 1 • 

El resultado ",,'1!' .. •.;eñ~!~do €'"'~ •m21 señal de v1deo compuesta por· 

una li.ne¿¡ de e::plorac1on hor1.:ont¿i.l. Ademd.s, para calor, st? 

ir1ctuyen las se~al de crom1n~nc1a de 3.58 MH~ y el burst a 

impulso de <:::1ncr-cn1smo dt.- Lo!cr. Con ::.eñal p.:11-~. todas l~s 11neas1 

la ·..-ideo compuesta ,·ont1enc.> la tntormac1on necesaria para 
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Impulso de 

'5 " " 
sincronismo 

" ª Impulso .2 o. ii i 
~ ~ 

de borra E 
<( 

s.~., 

de dmu.a 

Tiempo Tiempo Tiempo 

(B) (b) (e) 

~lqu1·\ l. Las trPS componentes de la r~~di de video compuesta 

( i;4nl.'l'i!I, 



111. l CONTRUCC!ON DE LA SEl<AL DE VIDEO COl'IPUESTA. 

En la figura lII.1.1. estan representado-s valores .¡uce!l.1vos de 

amplitudes de tens1on de corr1en 1.:E? para la exploración de tres 

lineas ho1·1zontales en la imagen. 

100 
e o 
"e .. -H TS 

·u "O 
o o 
e E 
.., ! 
·~u 25 

~& 

&ñatde 
dmara 

lmpulw de 
stncronismo 
horizontal 

Impulso de 
bonado 

hOfiZonl.11 

Nivol de borrado 75"1. :. 2.5% 

Figura IIL1.2. Señal de video compuesta para tre~ lineas 

hor1~ont.ales cons~1...uti'-.l.1.~. 

La amplitud de la señal de video está dividida en do• 

secciones. El 75% infet•ior se util1~a para la se~al de camara y 
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super101· para lus impulsos d~ s1nc1·on1smo. En l~ se~~l de c~m~r·~ 

las e1npl1tudes mas baJas co1·t·esrcndon a l~s pa1·tes m~s blancas d¿ 

''Transm1sion Negativa'' s1g111i1ca ~ue la~ p~rt8s ~lancas de J~ 

.L~t1cJSH?r. t. 1 ::t:~n r'<:-,L>i·p:,t·nt.ad.JS í''W ~•mpl 1tudes baJas en la señ.:.l 

por·tadora dP 1m~9en 

correspondl? ·~ intormac1tm dt-:? imuqen p1•ogrt.•s1vamente m-•s oscura 

hasta alccl.n:,1r l'l n1vel de nesro. 

Il~FGRMnClO~~ IJE. !MAfjE:N Y AMf.·LI lUDES DE LA SEtíAL DE IJIDEO 

La +1gur.:. Itl.1.: p1·esl'!nt.a dos eJemplos para e}:plic.!\r como la 

se~al de video compuest~ cor·r·esponde a la infor·mAc1on v1sual. En 

<a) l"" señal de ·..-tcJ1Jc"i crn-r<:!sponde a. une. 1 lne.:i hot·1.:onta l en 1 a 

,..,::plorac16n de una im.~·1en con una burr·o ver·t1cal neqr·a en el 

centro de un cuadr·u tJ\,tnco. En •.b.1 los -;alores de! nP'.')t'o y bl.¿lnco 

d~ la un21~~en e5t;i,n lrl'.'C?t·t1dw·~ con respecto a !a). E.mpe:ando en la 

l:!qL1icrU2. en la --r1:1urd l..:...~J L.~ scf.i.:il Llt~ .-;-m .. 11·~• obtenida en la 

i:•~:plor<>.c1ur1 de la J.m .. "'lgf:'ri ~~<.::..,t.:~ inlc1¿¡,.lmente en 01 nivel de blanc.o 



nivel dt? nE>qro v permanece al l 1 m1enrras esta e~:plorando toda la 

Luego la amplitud de la se~~l d1sm1nuye hasta el nivel de 

blanco cor·1·espond1ente al tondo blanco v continua en este nivel 

mientras se completa. el mov1mienta de exp lorac16n hacia a.delante 

hasta el borde rte la derecha de la imaqen. 

DJ 
..---::::J H ~ 1115. 750 s --¡--......._ 

1 ª ,__, , -=----' ---'• ! 

(a) 

F l 'lLira I I I. 1. " .• 

a. 
E 
<{ 

(b) 

Nivel de bouado 

Blanco 

TiemPo 

Señal video compuesta y su información de 

imagen correspondiente~ 
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En ~1 a·~t1·emo de 13 tr:i.<:1a ., 2s1ble. El 1inp1..tlso de oor'r=idO 

ho1·1;:or:tat aumL'>nt ... '> l.l ampl l tutl C<:: i:-. sef;¿d de '.'1.deo h""~st2 el 

111vel de neqr0 en pr·epa1·Jc1ún del r·etor·no hor·1:cntal. DespLtC~ del 

nuevamente;.· 5e 12·~plo1·.a. ld linea 11ar·1.:ont,¿d :11~·-:1ente. [le est.:'I 

Íl\dnera 9on expior·ddas ~;ucc~1va.rr11.:>nte todc.•S las i,ne~"'-:: f1,:Ji'1:tmt<o>.l!~S 

<Je- los ca$pos pc!ra el irnpr:w. En ccr.secuenct.J L") se;-1td de •11d00 

corrt?'iopond1ente .:i ta 1magen completa cont12ne una st.iceslvn de 

-se?i.,¡¡l~Ht con formas de ontla ~d".'nt teas a las repr·esentadtis en ia 

+19urh. .)le.). p&1.t"a cada. l1ne.i dcr e::pl.:irt1::-1on hm·1:ontal. f.·cir .. =< la 

cam«ra corresponci@ a una bar1·a ver·t1cal blanc~ en el cent1·0 del 

cu.adro negr"o. 

Est09 won tipos s1mple!i de 1maqenes, pero se puede e::tender la 

rolac1an ~una 1ma9en can cualqL:1c1· d1stt·1buc1on de lu~ v 5ombrB. 

51 ttl fo,·mato c:ant1ene cinco barras negr¿¡s verticales contr¿\ l\1''1 

«fondo blanco. la señal de video c:ompueo:;ta para tada l 1.ne.:i 

horizontal incluir~ cinco var1.ac1ones 1•ap1das de ampl1tud desd~ 

l?l rnvel oe bldi1.:c. t"!;!st<t $?} de neqt·o. 

B> LOS IMPULSOS DE BORRADO. 

qut'.'I las 1 1 n~i.\s •Je n!t,:.1·'1':':. -:~.:..11 invis1bl-e5 r:?i:i· ... ·..:uH1::; l¿, :i11-f-'i1tuü d$ 

l.i !Señ~'l tlcl<O.t:J P.1 ,-,\v'>'l f:'t_~ neq1·:~ :j•_n-~f'~•? <:-~ •,10IT'PC 0r~ '~'...\~: !C-:':::: 



e 1 rcu i tos de e::p lora e ion pt•odLtcer; e 1 n?troceso. Es to se produce 

normalmente dut·ante el tlempo de bo1·rado. 

lnlorm1c16n 
de imagen 

Impulso de 
- borr1do verticel ---

(~1n inlonn.teión de imagen) 

Impulsos de bouedo honrontol 
(sin información de HTI•otin) 

Fígura IIJ.1.4. Impulsos de barra.do horizont11l y vertical g.n 

señal video. 

Como lo ilustra la figura 111.1.4, ha•f impulsos de borrado 

hot•1:ontal v bar1·1da vet·tic~l en l~ se~al video compuesta. Los 

impulsos de borrado ho1·1:ontal estan 1nclu1dos para supr1m1r el 

retorno d•1 dt;irec.ha a l :qu lerda f?n cada l 1nea de e::p lo rae l on 

hori~cnt.01.l. 



La velocidad de ~·epet1cion de los unpulsos dP. bor-r-ad.-, +?:::. por 

sL1pr1m1r 1;1'.:: linea~ efe r:-:·.plor¿1,c1on pt·oduc1d::o.~-: cu"1nda el ht1:::. de 

electront:s t'etorna '1t.'t'!:1calmcnte desde lci. p.Jrte 1nfer1or .:1 la 

pat•te supe1·10,· en cada campa. F·or consiguipnte, la it·ccuenc1a de 

las impulsos de bo,·r·3do ver·t1c3I Gs dv 0•:1 h:. 

El inter1ala de tiempo del ho1 i :on ta 1 es 

apt·oi:1madamente 16~ del de cadd linea hor1:ontal. El tiempo tot~l 

pa1·a esta linea es de 63.5 mS, incluyendo la tr·a:a y l3 r·etra:a a 

retorno. 

1').: mS. 

Este tiempo de bcr·r·ado hari~ontal significa que el retor•no de 

derecha a 2zqL1 i~t·d~ dcbG c~r· completado en !O.: mS, antes de que 

com1ence la tr1formac1on de imagen visible durante Ja e:(ploracion 

de derecha a izquierda. 

El tio~po de bor·rado ver·tical es ~pr~~:!~2d~~t~t~ J~ ~% del de 

cada campo vertical. El tiempo total pa:·a ve~tical es 1/60 mS, 

incluyendo y la 1·etraza o retorno 
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El tiempo de OatTado de ca.da campo es l/6\.1 ~· \.l,8<1 ~1:i. 1 1013 mS. 

Este tiempo de bot•rado ve1·t1cal s1gn1f1ca que, dantro de 0,0013 

m5, el retorno ·-1ert leal debe ser completa.do deisde la pa1·te 

tnfe1·io1· hasta la pa1·te superior· de la imagen. 

Los retm·nos ocurren durante el tiempo de borr"ada a c.;ausa de 

la s1ncronizacion de} barrido. Los impulsos de sincronizacion 

coinciden can la in1c1ac1an de los retornos. Cada pulso 

s1nc1·on1zador ho1·1zuntal es 1nsertado en la se~al .1deo dentro 

del t.1ornpo del impulso de borr·acto horizontal. En resumen. lJn 

impul.so de borr·a.da c:om1en:.a pon1endo la señal "lJ~o en Pi nivel 

de negro; lu~go oc1J1·1·e ta se~al de s1~c1·an1zac1on que in1c1a el 

retorno en la e::plorac1on o batT1do. Estñ Eccuericia s.e aplica & 

los retornos hor1zontal y ve1·t1cal de borrada. 

Cl LOS IMPULSOS DE SINCRONIZAC!ON 

En la exploracitm del tubo de imagen del receptot· el haz dii!be 

volver a a91~upar los elementos de imagen en cada l:nea hor"tzont<'l.l 

con la misma po51c1on 1·elat1va de izquierda a derecha qua los de 

la 1ma9en e11 el tubo de c~ma1·a. Adema~, cu~nd0 ~l haz explora 

ver·t1calmente las líneas sucesivas en ld pantalla del tubo de 

imagen, debe p1·csenL~1· las mismos elementos de imagen que los de 

las lineas correspondientes en el tubo de camar·a. Para ello se 

transmite un impulso de s1ncron1smo hor1:.:ont.:i! por cada linea 

hor1:ontal a fin de con~ervar s1ncron1::ada la e:'.plorac1on. ¡ un 
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s1ncr'an1::.:.o' el mu .. ·1m1ento Je ~,.plorac1on -.ert1.:r.1l. Les i111pulso~ 

de s1ncron1smo nar1:ont~l tienen 1Jna irecuenc1~ de lS.75(1 H: y la 

frecuenc1.;t de los lmpulsos de s1ncron1smo ver·t1cal es df~ 60 H::. 

Los impulsas de s1ncron1:.:-c1on se tr.o:insm1l:en como p?.rte 

integrante de la se~al de imagen~ per·o son er1v1ados dur·a11te los 

periodos de bot•t•ado en que no se t1·ansm1te infor·mac1on alguna. 

cons1qu1ente se produce durante el tiempo de retot·no. Las señales 

de s1ncron1smo se combinan como la señal de iinagen de maner·.,1 qL1e 

par·te de la amplitud de la se~al de imagen modulada se util1:a 

para los impulsos de s1ncron1:acion y el 1·esto par·a la se~al de 

cam¿¡ra. E.n tngles se emplea a menLtdo ia ~vr-e .. •1atur¿, 5ync ¡.icu'd. 

do519nar los impulsos de s1ncr·on1:~clon o s1ncr·on1smo. 

La ~orma de los impul5os de s1ncron1smo esta rept•esentada en 

!>'I i- 19\IP'-'l J 1 { • 1 ,5. 

Observes• que todos tienen la m1s1na amp 11 tud, pe1•0 su anchLwa 

ci tunnd dfl onda es U1terenu•. é':t.>n r··:·pt·c:;cnt.::1d·:;c.:: d.;:· ;.~:¡u1e1·d.:1 



igi..taladores adtt J.Oni!.lf?s ~ue van seguidos de otros tres 1mpul-s,01 

hori::ontales. 

F 19ur·a I I 1. 1. 5. Los impulsOS:t de sincronización 
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Hay impldsos hor1:.onta.les i1.d1c1onci.les :iespL•es d1.?i •.ilt1mu 

r·t"~presen tado, s 1qu l enc1<:Jse 

trecuenc1a de 11nea hor1:ontal h~st3 que se pr·oducen tos impulsos 

1qualadores nuevamente par·a t:omen:ar 2l Ci'l.1npo s.1:11..11ente. F-·or· cad.:i 

campo debe de tiaber un impLtlso ver·t1cal ~ncho, qt1e realmente s~ 

compone de tr·es impulsos ind111duilles separ·~do5 por l~s cinco 

hend 1 dur·as. 

Cada impulso de s1ncron1smo vertical se e::tiende en Lm periodo 

igual a seis media~ lineas o tres ltneas ho1·1=ontales completas, 

poi· lo que es mas ancho que el impulso hor·1=antal. La r·a=o11 de 

esto es que los impulsos vc:>rt1cales debpn tener una +arma 

completamente d1st1nta de le.• de los impulsos hori=ontales. Luego 

pueden ser completadCJs sepa1·ad.:tmt:nte en el receptor, 

p1·cporc1onAndo uno las se~ales de s1ncron1sma hor·i:ontal mientras 

los ot~os proporcionan solo la s1ncron1=ac1on ver·tical. 

L•• cinco hendiduras estarl 1nser·tadas en el impulso ve1·t1cal a 

intervalos de media lined. Los impulsos i~ualadores tdrnb1en estan 

e9pdc1ados a inter·vdlo~ de m~d1a 11ne6. Estos impulso~ de media 

pueden servir· par,;i la s1nc1·on1:ac1on nor1:ontal 

ut1l1:~ndose impulsos altet•nados para los campas pares e impar·es. 



ident1cas en la señal de sincron1=ac1ón '1ertical ~Qpa.r?.dc:,s pat·a. 

los car.ipos pares e impares a t1n de c;ue pueda ser obtenida '~!r . .:>. 

s1nc1~onización constante y obtener un buen entrela=ado. 

Como los impulsos iguala.dores se repiten a intervalos de media 

linea, su velocidad de repetic1on es dos veces 15. 751). o s.ea 

:::150(1 Hz. 

Las señales de sincronismo na producen e::plorac1on. son 

necesarios circuitos 9eneri:.dore5 !'Je cnda de diJ?ntc de sierra 

<base de tiempo), para la provisión de la defle::ión del ha: 

electrónico que produce la trama de e~:plcJracion .. Sin cmba1~30. lo~ 

impulsos del s1r\cronismo hacen po51ble que 13 inf0rma~ion je 

imagen reproducida en la. trama s:e t:'lant1:>n'3~ e5tilblG en su pos1cic:-: 

cor"recta. 

Sin el sincronismo \•ert1cal, la ima.gen re-Frcd 1_·c:.da sp,::\re1:2 

desplazandose ~et·ticalmente arriba y abaJo en la tram@; sin el 

sincronismo hori=ontal las lineas de los ele.-nentos de imagen :en 

r~proJucict.;;r: c:i ~e:¡~rito~ rtiaqonales. 

representados en ló figura l!I .. 1.6. 
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•I 

f- igLwa I I 1. l. e,. Efectas de la falta de sincronismo 

~' La 1ma9en se despla=a ~ub1endo o b~J~ndo sin ~1nct·o~1smo 

·Je1·r tcal 



rojo, verde y azu 1. CL1ando es e:~p torada 1 a imagen en el tubo d~ 

camar,¡¡ son producidas seña.les de video separadas para l~ 

1nformdc:1bn de la imi\9en de roJo. verde y azul .. Filtros opt1co-. 

de color separan los colores p11ra la cdmara. Sin embargo para el 

canal ~stándar de 6 MHz ae d1fus1on de telev1s10n l~s se~ales de 

rojo, verde y a::ul son comtunadas de modo 9uc;, se forman dos 

señales equivalentes~ una es correspondiente al brillo y otra 

carrespond len te al color. Espec1almente l~s dos señales 

tr.::;nsm1t1das son las s19u1entes: 

L- SEf:iAL DE LUMlNANCtA: Cont1ene solo v.!r1a.c:ionas de br'1llo 

de la lnformac1on de imagen, incluyendo detalles f1nc15.~ 

lo mismo que en una seha.l manacromc1.t1ca. L.a s.eñal de 

lum1nanc'a se ut1l1za para reproducir la 1ma9en en blanco 

y negro. Esca seMid se des19na. qeneralmente <V>. 

2.- SEi<AL DE Cf<Ot1INANC!A: Contume la 1nformac10n de color y 

la seña1 es tr.ansrn1 t ldiJ como modulac1on en 

subporta.dora de 3.58 MH:: piWB todas las estac:1one».. Por 

cons1qu1ente la frecunnc1a prC\ el colar e<:. Uw 3.~8 MH?. A 

esta señal se le denomina tC). 

Para lit compa.rac.1on la f1gura III.1.7. muestra la señal de 

'ddeo con t:olo1- , 5ln color. La polaridad estd represenl.ad.- con 

s1ncron1smci nQg,·o aba.Jo rn1entrz1s el blanco esta ar1~1ba. Las 
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amplitudes relativas en 1.aJ disminuyen desde el blanco para la 

apro::1ma el nivel de negro. 
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Sincronismo H BurS1 de 
sinetonísmo 

de color 
3.58 MHz 

F1qura 111.1.7 Se~al video con y sin información de color. 



Estos niveles co1·~esponden al br1llo relativo o valot•es de 

lum1nancia correspondientes a la 1nformac1on monocr6mat1ca. En 

(bJ la se~al video tiene a~ad1da la se~al de crom1nanc1a de ~.50 

MHz para la 1nfot"mac ion de color en las barras de amarl l lo, verde 

azul. Es importante obser ... ·ar gue los niveles de luminancia en 

la figura 7 estan representé.\dos lo mismo que los niveles medios 

para las var·1ac1ones de la se~al en <bl. Este factor· siqn1tica 

que s1n la serial L las barr~s de color en tb) hubiesen s1do 

1·eproduc1das en bl~nco ~· negro como barras de blanco y gris en 

<al. 

el EL BURSl DE S HJLF<ON 1 SMO DE COLOR 

La figura 111.1.B. muestra los detalle5 del burst d~ 

s1ncronismo de color de 3.58 MH transmitido como parte da la 

se~al de video compuesta total. El burst de color s1ncron1:a la 

fase del oscilador de colo1· de 3.58 MHz. Esta etapa t•einserta l• 

subportadora de color de 3. 58 MHz en los demoduladore§ s1ncronot1. 

para detectat la señal de crominanc1a. La .fase de ld ten•1or. del 

oscilador reinsertada determina los matices en la salida del 

Jetector. Pcr t,::i.nto. es necesario el s1ncronisma de color ?Ara 

establecer los rnat1ces correctos para tos demoduladores. Entonces 

el control automatice de tr-ecuenc1a <CAF l de color puede mantener 

constantes los ·1alores de matices. Sin s1ncron1zacibn de color i .. 

imagen 1-H'eGent.1. desll~.:\mtP.nto de las barras de color. 
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Impulso s1ncron1smo honzonlal 

Burst de subporladora 
de color de 3.58 MHz 

(8-10 ciclos) 

lri1ervalo borrado 
honlonlal 

(a) 

Burst Señal C 
3,50 MHz 3.58 MHz 

Tiempo-

(b) 

Figura Ill. :.a <al Burst de sinct·c.mismo de color en el 

pedestal posterior de cada impulsa de 

sincronismo horizontal. 

(b) CamparaciOn del burst y la señal C. 

transm1t1dus en el port1co paster1ot· de cada impulso de borrado 

nor12antaJ. ~l ·1dlor d~ pico d~l bu1·st es la n11t~d de Ja ~mpl1tud 



ca1nc1de can el n1·1e1 de bOl"rado. E.ste ...,,¡lor· corresponde a cero 

con defle::1on s1ncron1zada. ~n consecuencia el bur·st de color· no 

interfiere con la s1ncron1zac1on de los osc1 ladores de defle>:1on. 

El burst y la señal C son ambos de 3.~8 MHz pero el bur5t 

solo se transm1 te durante el t 1empo de borrado en "lue no h~y 

1nformac1on de imagen. La se~~l C está presente durante el tiempo 

de tra:a visible de la infot·mac1on de color en la iman9en. Esta 

comparac1on está ilustrada en la f19uri' lII.1.8.b. 

El burst de s1ncrcn1smo de color solo se tranñm1t• en liil 

d1fu~16n de color. LJ. presenc1~ o .Jusenc1a del burst dr.tarmina. el 

que un receptor· da color reconozca s1 un progr·ama es en color o 

monee romd t 1 ca. 

lo~ 



II!.2 OURACION DEL PERIODO HORIZONTAL Y VERTICAL tT!EMPOSl. 

los partc":'s de ls ser\¿1.l di? ndeo, t-.1ntG E.Lml in9 Hc·r~:c¡1,L'1 como 

l::!lan1·1n9 Vertical, ~iue en Español s0r'"' Ou1'ac1on •Ji? Bon ~dL1 

Hori:ont2.l D1.w~c1on de Borrada \le1-t1cztl, gue pi]t·a fines 

pr:3ct1co$ de la Industr·1.:i de la Tr.le'/1s1on. l;;o. 1112.yo1·1<:< dE loe-_ 

nombt·es y terminas en Ingles no se ~1·aducen, es mas se me:clan 

mucha~ VE-;!Ce~. 

Veamos prunero lo= tiempos a durac1U11 ,ja borr·~rln hori::ontal, 

tamb1en se le rn~nc1ona como intervalo ho1·izontal. most1·adas en la 

f19u1·a Ill.2.1 

1.- !NFORMAC ION DE V IOEO - LADO DERECHO DE LA ll1AGEN 

FFONT F'ORCH - 1. 5 :t. O. 1 µs. 

LEAD!MG EDGE DE SINCROfl!A - (1.14 ;t U.C•3 µs TIEMF·O DE 

BAJADA DE S!NCRONIA. 

4. - SIMCF'OMIA HOR!Lu1·1IHi.. .r,.: .:!" (I, 1 us. 

5. - BF-:1:.EZE~J(I'{ - IJ, 75 '!;. '·'t (1S u::.. 

h. - üUF:AC T OH DE 8URS T 

- 9 CICLOS DE ~.579545 MH:. - 2.31 ± 0.07 µs. 

BACf F'ORCH - 4.7 ~•J.~ u~. 

t:.- INr:OM.MACIOM DF. '.'lL'EO - U\DO !ZOUlEFDO DE !_il It1CiG~r! 



9.- INTERVALO DE BLANI !NG HORIZONTAL - 10.9 :!: 0.2 µs. 

_. ______ _,__ - - - - - - - - - - - -

i_ 
t-----

.... 

----1··--e - -----

i 

- - -1-

~
- - -,,...3.-1-~---=-=-=--=- -. 

N ! 

~-~f - - - - ·- -- - - - -- - - - - - !. -

\:) r¿ ~ 

F19ura III.2.1 Intervalo de borrado horizontal a Blanking 

Horizontal 
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!h 1eles o ampl itL1de5 de 1a señal de ndeo most1·.:rndose en l::i 

+1gura III.:.: 

1(1(1 !RE 

-40 !RE 

l .-F,EFEF:EIJC!F< OE BU\NI !NG 

2.-P!CO DE BLANCO 

:..-S!NCROtllZACION 

4.-FEDESTAL 7 .s±:. s !RE 

5.- BURST DE F'!CU A F!CO 

6.- VIDEO PICO A PICO 

TIEMPOS DEL 1 NTERVALO HOF: !ZONTAL 

mostr·andose en la f1gut~a I!I.:.:. 

4ü±·t !FE 

14(1 IF:E 

IRE 

<LOS 

;¡.- INTERVALO DE BLAN~.!NG HORIZONTAL tü.O:!:v.: 

b.- O..., i1n1c10 Hor1:ontal' ,_1 el Flt! 

DEL BLANI. ING 

c.- FRONf PORCH 

d.-PUL~u GE Sl~!CF'ONlA 

e. -TIEMPO úE SUf<!DA/OE BAJADA DE 

BLANI ING 

f,- TIEMPO DE SUBIDA/DE BAJADA DE 

1.5±0.1 

4. 7±(1 • 1 

. \·l.! 

1). 714\1 

1), :286'.' 

'·'· (154±1). •>18v 

•:\. :?80±(1, •:1Sv 

!V PICO A PICO 

(1. (1·:·714. 

•JALOF:ES EN os 1 , 

q.- INICIO DE E<Ul':S1 'Mltl.8F:EEZEMAF'\" ", • .... ' 1~ "'-''' 

c. ~:_l. us 

lbb 
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CARACTERIST!CAS DE LA SE«AL DE 8URST 

L• señal de Burst tiene una ft•ecL1l:!nc1a de :..5"79545 /"IH=. 

\tamb1en se le lla.ma subcan·1er·1. 

LoK cdlculos in1c1ales dieron un resultado de "':"-.5831~5MHZ. 

que ndce de considerar 455 veces la mitad d& Ja r·a:on de linea. 

15750 
• 455 3.583125 MH:. 

2 

E•ta frecuencia produJo una interferencia en audio v1s1ble en 

las lineas de video, por lo que se tuvo la necesidad de i·eal1:ar 

~justes, asi tambiln la f1•ecuenc1a del ver·t1cal de 61) H~. quedo 

en 59. 94 Hz. 

Por lo tanto se quedaron los siguientes .·.:dores: 

Tiempo de una l.ined hor1 zontal 6"-.!;. 3"? J!';O, 

Tiempo d" un ciclo de Burst :78. "' fl'Z.. 

Frecuencia de Linea 15734. 26'1 HZ. 

Frecuencia Vertical 'j9, "4 'i:. 



El intet·valo vet't1cal de la se;a1 de video a color es el mismo 

c:¡ue en la señal de -.·ideo en blanco y negro. 

F·er1odo vertical 16.68 ms. 

Frecuencia de cuadro 29.97 H". 

Período de cuadro 3::.36 tn.s. 

DLtrac ion de los pLtl'305 igualadores 2.33 µs. 

Dut•ac i ón de las pul Gas ceri .. ados 4.5 µs. 

Hace tiempo, hubo división en la industria de la televisión 

para establecer una relación de fase entre el borde principa.l de 

sincronia hot·i::ontal <leading edge) y la polaridad del burst 

Csubportadora de color). Esto se debio a vari~a caracteri~ticaa 

indeseables del e9uipo de televisión usado para almacen&r la 

señal de video, como lo son las máquinas de video tape, el TBC 

<corrector de base de tiempo), s1ncron1zadares de sa~al, 

me::cladorcs de señal y expansores/contractores de imagen .. 

En el s15tema MTSC, la frecuencia de la subportadora de color 

e5 un múltiplo non de la mitad de la frecuenciia de línea 

hor1;:ontal <Hl, por lo 9ue l<l .fase de la subport.,dora varia en 

180" de una linea a otra. Va que hay un nl..lmero non C525 1 íneas) 

de 1 inea~ en cada cuadro (2 campos> de imagen, el 5ubcarr1er 

variara en su fase en el comienzo de cada cLJadro por lBO• con 

cada cuadro adyacente. Asi dos cuadros (4 campos> deben 
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transcü1·r·1r antes de que el subcar·r·1er· r·epita su fase, Ver· las 

~1gu1ente~ t1gu1·as 111.2.: y 111.:.4. A esta secL1enc1a se le 

conoce como cuadro de calor o COLOR Fr:AME. 

L&dleOtAbleaaente, el sistema NTSC no reconoce el campo t.1no del 

cuadro uno de la secL1enc:ia de color trame, par lo gue, se debe 

estandar1~at• c1ar·tos parámetros en la misma se~al de video. 

Si se mezclaran dos ~c~ale~ de ·~ideo, s~ me:cla~ian en el 

video, sincronía y burst, por lo ~ue deb1e1·an empatarse ambas 

~eñales para que no haya alterac1on alguna en la. imagen. F'ara 

asequrar el COLOR FRAME, se emitía una norma llamada Norma RS-

170A figura 111.2.5, y la 111.2.6, para co1·recta rolac:ion SHC 

trelac10n s1ncronia horizontal- subca1·1·1~r>. 
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..-----19 C'>"CLES----i 
: SUDCARRlEI 1 

LINElOF~Dl I 
11 111 ,_ __ _ 

~I 1 r"""' HO :t :?Ons 

1 1 

!r\f{N\J\J\/\J\/\; 
227 1/2 -..J 

UNc;~lL~LD~I 
OR 

LINE 10 FL ---~ 

a. SYNCED TO HORIZON7Al, 

Figura I l I. :·. 5. Relación de Sincronia Subcarrier 
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NORMí\ RS-1 7üA 

El cf'Ltce por- cero de la: subpo1·tadoril de re+erenc:ia hacia. su 

nivel posLt1vo, debe de co1nc1d1r con el punto medio del lead1n9 

edge (borde principal> del pulso de s1ncr·onia hor1zontal de la 

linea 11) del campo uno, con un tolerancia. de ± 4(1•. 

Así 9ue, de ac:uerdo a la rel ac l on 

2 >< 3. 579545 MHZ 
H D 

455 

t~ndremos 227.5 ciclos de subportadora por linea horizontal, a•i 

la -fase de subportadora se invirte en c:ada l í.nelt (por endei la. 

fase de burst),, 

En 525 h.neas por cuadt~a, hay 1L9437.~ c:1clos de !!.Ubcarrier. A 

causa de este medio ciclo extra de subportadora se llevan do~ 

ctiadros para Lini'. secuencia completa de cuatro campo¡¡ de color, 

c¡ue es lo que se llama COLOR FRAHE o cuadro de color. Asi • l• 

anterior ncwíi""::; eo:;.tAndar de color RS-170A define la fase SCH. 

La fase SCH define: el cruce por c:ero de la supo1~tadora 

e¡:trapolada del burst de: color que 5e alineara en el punto del 

50% del borde pr•inc1pal de la s1ncr·on1a horizontal, esto es, la 
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4ase del burst co1nc1d1ra 19 ciclos antes con la fase de la 

subportadora en el cruce de esta con el borde pr1nc1pal de la 

s1ncronia, paa una identi41cac1on de lQ secuencia de los cuatro 

campos. Figuras 11!.~.J. y IIJ.:.B. 

EL COLOR FRAME o cuadr·o de color tendr'"- una secuencia de 

cuatro campos o de dos cuadros por· lo que su frecuencia de 

repet1c1on s~r~ de: 

6(• CA~IF'OS1:;EG 

15 C,F. /SEG o SEA 15 HERrz 
CAMPOS/ C.F. 

30 CUADROS/SEG 
= 15 C,F.ISEG O SEA 15 HERTZ 

2 CUADROS/SEG 

178 



PROPOSED PICTURE UNE AMPLIFIER WfPUT 

IR( 

ROTRFl,...J: /" OO -
WHIT( L('lll 

f<UEkCNCE lll -
&UD: l(\1(1_ "-.. ~ - - - - -

RlJCREr."C( ,.A Ó = === 
fl..IJ"l(l'#.i Ll:VEt. 

RS 170 A 

A.•f.P'LITLOC 

' ·:-:---- - Lj--
SYNC 

4.7uS!C • OJ11SF:.C 

SYHC 'm lUlf•:ll.'G CNV 9.411S!C•OJuSEC 
Bl.MKNG tQ9 uS(C • Q<: vSíC 

:.-o"Y.Ctl~SfAY.PUTlF.>E ~,. ..... ,. ... ,. ..., !>0'40t1-t~T 
lll~rs ''º1r111 ~ _ :: :: :·. :" :\{\:\f\r:.f\r· _r¡- A~PI.""·': 

1 t .. \ ·. ·. : ·. · " : " : i:j /: :V·Jff _1 ~:: ·~· 
l.~- L·.: ..._: :.: "J "J :J - .. _: "J J-

l(t.['tP+... roc.t.: !>311;;:-c 
Cl." Sll\: t:',p¿~¿~[~) - -· -- S CYC'.ES -----

11/0l(S 'l, lll 

Figura lll.2.7. Salida del amplificador propuesto seglln la 

norma RS-170/\ 
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BLANk!NG VERTICAL 

Ident1f1cac16n de algunas partes del intervalo de borr'ada 

vertical o bla.nk1n9 ve,~t1cal, tanto en el c:ampo non, c:omo en el 

campa par. 

1.- Parte inferior del cuadro de imagen 

2.- Pulsas pre19ualadores 

3.- Sincronía vertical 

4.- Pulsos postigual.adoras 

5.- Intervalo de blanktng vertical 

6.- Parte superJor del cuadre de imagen 

3H = ! líneas horizontales 
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1: !. 3 ll'"'"OR!IAClDi~ DE VIDEO. 

La -t19L1ra IIL 3.1 presenta: dos eJemplos Pilf'cl e:-:pl1car como la 

señal de video compuesta cor1·esponde a la. 1nformaciOn v1'iiuaL En 

la figura Ill.3. ta lci señal de v1deo cor,.esponde a una linea 

hor1.:::ontal en la o::plorac1on de una ima9en con una bar·ra. v~rt1cal 

neqra en el centro dE-..l Ltn cui\áro blanco. En la. figura III.3.tb, 

las valoi~es de negro y blanco de la 1mc19en están 1nvert1dos con 

respecto a la fi91 .. .u·a flI.:..1u. Empezando en la. izquierda. en la 

figur·a III.3.la la se~al de c~mara obtenida en t~ explorac16n d~ 

la imagen está ínicialmente en el n1vEtl de bl.itnco que corr&sponde 

al fondo blanco. El ha: continua e1:plc1·dndo hacia adel~nte a 

traves dal fondo blanco del cuadt·u, 1' l~ señ.a.1 continúa en al 

misma nivel hast~ alcan:ar· la zona central o media de la imagen. 

Cuando es explo1·ad~ la ba1·ra ncqra, la sc~al de v1deo sube !lasta 

en nivel de nc9ro y permanece i!h1 m1entras estci e;tplorando toda. 

la anchura do la barr·a negra. Luego la amplitud d~ la se~al 

d1sm1nll/'E h.3sta el nivt.!l de blanco co1Tcspondumte al fondo 

blanco y continua en este rnvel mientras se completa el 

movimiento de e::plorar::1on haci.a adelante hasta el borde de la 

derecha de la imagen. 

En el e::tremo del tra20 v1s1ble 1 el pulso de borrado 

hur·1:ontal aumanta la amplitud d~ ld se~al de video hasta el 

nJ.•1el d~ n1::9ro en prt!para.c1(ln par·<l el retot'no hor1zontal. Despul'.!s 



del retor'no. el i"!i 1::>v1m1ent;o de ~:~plot·ai::1on h"'c1.:.~ adelante com1en=~ 

nuev.~mr;:mte Y se e- plor.3 1..1 l 1nea tlor1::ont.:<l ~,!gLtlente. De esta 

maner·a son e>:plot·adas sucesi~ament~ todas las lineas har·i=ontales 

de los C.:\mpos p.'lit' e 1mp.:·.:·. En const.-c._1enc1a la señal de ·ndeo 

compues.ta curre~pond1ente ~" la 1rnagen compuesta contient: una 

suces1on de señales con for·mas de onda ident1cas a las 

representadas en la tigur·a 

exploracion hot·1~ontal. Pa1·a la imagen repr·e$entada en \bl la 

idea es la misma pero la 3e~al de ca1nar·~ corr·espcndi:? ~ L1n~ h~~r·a 

vert1cul blanca en el centro del CL1<?.dr·o negro .. 

Estos son tipos de imagenes simples, per·o ~e pL1ede e: tender la 

t"elac:1C?n a LIO.:.t imagen con cualquier d1str1bucion de lu;: y sombr".::>. 

Si el iormatc contiene c1ncc ba1·~·as negras v~r·t1c21es cont1·~ un 

fondo blanca, la señal de video compLtesta pe.ra cad:3. hnea 

horizontal inclu1ra cinca va!·1~c1ones r·ap1das de dmpl1tud desde 

el nivel de blanco hasta el de nogr·a. 

Por E?Jemplo, supongamos la T19ura campuest.:\ por• é..'n~ barr·a 

neqt·~ hor•1zontal en el centro de un Cltdd1·0 blanca. Entonces la 

mayor1a de las líneas hori=ontales cant1ene11 tnTor·mac1on de 

1ma9en blanca pard todo ~l per•iodo del tr~~o y la ampl1tu1d de la 

~eñ .. ll dP. c:ámari\ pe1·manece .::in nt'1r>l dí? b! .. 1nco e =.:;Ptc ~··: t.·,-;, 

intervalos de tJotTildo. Sin emb.?.rgo, C?stc:1s , ~r,1?a~~ tl~ 

lo 3ncho de la lhH'r,:\ nec:;:'."I F'1·rid•.1c1~·,:-.r: 1·· ·.-,;\.;11 ''i 

18r. 



p~nnu~f\re r?n el n1·:el oe ne·¡1'c d'lrcinte todo el tiempo act1 ~o d.=

e:<plorac1on .. 

En lc1 f1gur~a IIJ .. ; .. 1 se obser·va la d1ferenc1a entre el n1vel 

de borrado y los p lCOs de negra de !a seílii\l de e amara. Esta 

d1ferenc1a de amplitud se llama nivel de negro (set up>. En l.i 

pr.act1ca norme1l adapt.ada en televts1on comercial se utiliza un 

sc.:>t up de 5 a 11:i'l. para asE'gurur que la lnformac16n de negro no se 

puede e::tender hasta las ampl1tL1des del s1ncron1smo. 

Una imagen n~t:d con<?.1ste en elerT'lentos que tienen diferentes 

cant1dades de lu:= y sombra con d1str1bucion no un1formt- en l~s 

lineas hor1..:ont.Jlt.•s. y en los campos vert1c:ales. Especialmente con 

mov1m1ento en l.J est:eria, la ser.al de '.'ldl?o c:anti~ne t.m<.'\ !ii.uces1on 

de tensiones contlnuamente camb1ant~s. Dentro de cada línea hay 

var1ac1ont?s dH amp1 \ tudes de la señal de cilmara para los 

d1f~rentes elementos de imagen. Por otr"a parte, las forma is de 

onda de la set-,ai de i-~mar·a p.:w.! lr's 11neas cambian dentro del 

campo.. Las fm·mas de onde:t r'E•sultantes estAn l lustradai;; en la 

figura. IIr.:..2 .. 

s~ pucdPti observ .. "\t' las tarmas de la señal <1~ video ya sea con 

ampl1h1d2s rlP "::>1ncron1smo pas1tl·10~.:; hac1a a1·1·:.b~ como en la 

fHJUt'.? 1 !I. : .. 1 o can s1nc:ron1smo negativo hacia abe: ja como en la 

tlqura JII.:.~'· 



11• 63.J uS 

~ I···· ll,:' r--

(a) T!Ei'IPO (b) 

l _____ _ 

11 "' 63.3 uS 

-~I 
S!VEL DE 
BOkRAllO 

TIElll'O 

~l9ura III.-: ... 1_ Niveles; para el blanco y negro en la señal 

deTt:!levi~n. 
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En Jo que respecta aJ tubo de 1maqen el s1ncr·onHitnO ne9at1vo 

es la polaridad correcta en la reJ i l la de control par-a supr1in1r 

la co,·1·1ente del haz en el nivel de negro. 

En el catado es necesaria una polaridad positiva del 

s1ncron1sma por·9ue la tens1bn positiva en &l corregponde a la 

tension negativa en la reJ1Ua de controL Cuando la ten510n de 

bloqueo excita el tubo de 1maqen pat·a supr1m1r· el haz y obtener 

et negro en la pantalla, el blanco en la pantalla produce la 

ma::ima corrumte de haz c:orrespond1ente a la mc'ti>:1ma tlumtnac.1on o 

Altas luces en la imagen. 

En cu~l9u1~1' c~so hrty que recordar que las amplitudas de 

blanco 50n siempre opuestas a los 

-separandose del nivel de borrado. 

pul,;os de 51ncron1s1110, 

En un monitor de forma de onda, la amplitud d• la señal de 

video usualmente st:· ver1.ficf'I. con polaridad de stncronia ne-9at1v.J. 

para adecuarla a Ja escala !RE como se muestra en la 'figure. 

III.3.3. IRE son las letras iniciales de ''lnstitute o4 radio 

Eng1neer·s'' ahora llamado ••tnstitute of ElectrlCBl and Electronic 

l:.nyuu~t::1·::" 'TFF°E). La escala total lRE incluye 140 un1dades, con 

luv untdcldes h~cia a•·riba y 40 unidades hacia abaJo d& cero. • ~ 

amplitud pico a pico dP la tieñal de ... •ideo compuesta es de 140 

un td.Jdec;;~ 
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H• 63.3 uS ~ 
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1 

Figw·a IJJ.'3.2. Exploración de una línea de una imagen cual9uiera 

Arapl1tud del pulso de s1ncronta. Del tot11 d~ ltl1_. unida.des 41.1 

unidades tapro::1madamente el ~9%1 son las que tiene 13 s1nc1•an1a 

Ltnea tienen la misma amplitud. 



Nivel d~ negro ·set up1. Note que los picos de neqr·o de las 

variaciones del nivel de borrado, <:¡úe es 

apr•o::1madamente el 5% del total. el p1•opos1to es asegurar que la 

serial de subcarrier de color~ cercana al negro de la 5eñal de la 

camara no inter·f1era can las amplitudes de la s1ncran1a. 

Amplitudes de la señal de camara. Los picos de blancos tienen 

unB amplitud de 100 unidades !RE, el nivel de neg1·0 <set upl esta 

arriba det nivel de bor·rado, 7.5 unidades !RE. DGl nivel de negro 

al pico de blanco hay 100 - 7.5 = 92.5 unidades lRE para las 

variaciones de la señal de la ca.mara. é.sta cantidad es el 66/. de 

el total de 140 unidades !RE. Las 14(1 unidades IRE corresponden a 

una serial de video de 1 volt pico a pie~. 

Además de las '.tariac:1ones continuas ele ampl ttL1d en loe;; 

elementos de imagen, la se~~l rte video debe tener u1i valor medio 

correspondiente al brillo medio de la escena. De otra manera el 

receptor no puede seqL11t· los cambios de brillo. Como eJemplo de 

la importancia del nivel de bt•illo, la se~al de a.c. de la c~mar·a 

pat·a un elemento gris de imagen en fondo r.~')ro será. la misma que 

1~ se~al pat·a blanco sobre fondo gr·is, s1 no ha) 1n401'mac10n de 

b1·1llo medio p~1·~ 1nd1Cdt" el cambio en el fondo. 
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NIVEL DE BLANCO 

NIVE~ DE NEGRO 

NIVEL DE BORRADO-

NIVEL DE PULSO DE. 

SIHCRONIA HORIZONTAL 

Fl9ur,. l!l.3.3. 

- - - ---·.-----..., 100 

, ll • 63.3 uS , 
~--- --- -·------i'j 

Niv•l.. de las componentes da una señal de 

video en escala !RE. 

los valores 1n'3tantuneos medios desde el eJe ::Lwo. En l¿i; -r19Lir~ 

III.3.4.a ~l nival media es mas dlto 1ue en!:' :- :aus.:< dí? gue lo:i•: 



1,.ar1ac1ones de ·1.1. seña! de la camara tienen amplitudes ma.yot·es. 

Ahora es unportante rec:ordar que para cualquier var1ac:1on de la 

señal su valor med10 en el c1clo completo es su componente de 

d.c. en "a" este): m~s prti>:1ma al nivel de negro que en "b 11
• Aunque 

aqu1 esté.\ i lustr~da par?. una l :i.nea de e~:ploracion, por comodidad, 

la componente de d.c. nec:esa1'ia en la señal de video es su valor 

medio en cuadros completos, ya que la iniormac i6n de +onde del 

cuadro indica el br\ l lo de la e5cena. 

Cuando el valor medio o compont::>nte de ó.c. de la señal de 

video está pró):ima al nivel de negro, como en la figura III.3.4a, 

el br1 llo ne9ro C:Ot"t'eSpOndP la obscuridad. La~ m1~mas 

var1ac.1ones de la se?ial de e.e: .. en "b' 1 tienen un fondo más claro 

a causa de que el eJe de d.c. esta mas alejado del nivel de 

negro. 

Partiendo de la señal de c~mara se puede util1ia~ el mftodo 

del nl#'Cl (jp negro pat·a f1 Ja1· el •;oltaje de refereric:ia. El 

voltaJe de salida de la cl\mara. C?s am~.lifu:ada en \liH"tdS ~tapas 

antes de set· acopladas a un ampli-f.1cador de con't.ro.l, donde se le 

~ñaden la s1ncron1a y et bOt'1'ado. En este punto la seíial de 

no tiene componente di;;!' d.c:. está b 1 oqueado por 

ilcoplf\miento cüpac.:itivo en el tubo d~ l.:; C~f!'"'-f"'.il o en la~ et;Jpas 

umplif1c:adar·as. P.:wu producir una señal de 'ndeo compuesta los 

pulsos. de s1nu·an1J se superponen a los pulsos de borrado. 
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(a) 

(b). 

COMPONENTE DE D.C. 

TIEMPO 

¡ lllVEL MEDIO 

COMPONENTE DE D.C. 

TIEMPO 

Figura 111.3.4. Cctspcncntu de VCtt. en una señal de vídeo 
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La tormac.1on de la señal de ·1ideo total que combina Ja 

lum1nanc1a y la c.rom1nanc1a ec::.ta ilustrada en la figura 111.3.5 

en pasos s1...1ces1vos. F'art1endo de los colores primarios Jos 

voltaJes de video, R, G y Ben las figuras III.3.5a, Ill.3.5b y 

III.3.5c están representadas para el tiempo de explorac16n de una 

linea hor1tonta1 a traves de i a bar·ra de color. Los col ores es tan 

completamente saturados, sin n1ngun blanco. Esto s19n1f 1ca qu~ el 

valo1· relativo de voltaJe es de 1(10%, o 1.0 para R,G .r B. Ademas 

los ~olores complementarios satu1·ados amar·1llo, cian y ma9ent~ 

solo tienen dos colores p1·1mcw1os, ya que no hay blanco añad1do 

La señal de 1um1n8nc1a se muest1·a en la t19u1·a IlI .. :L5d la 

componente de b1·1llo correspondiente a cada barra. Los valores 

relativos para Y están calculados de la s19uiente. forma; por

ejcmplo, pc.ra magenta, combinando roJa y ¿i:;:ul s1n verde: 

y ::::- (1. 30R + ,., • 1 1 b 

y 0.41 

Las .formas de onda de I y Q en P. y f tienen lo-.> .,lOlt.:ne~ 

relativos:, ind1c .. 1dos de acuerdo con sus proporciones de colores 

primarios. 
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Estos ·;elor·es est?n C¿lculBdos a continuacion. Por pjemplo. 

pat~a ~m~1·1llo con r'OJD y v~rae, pero sin azul: 

0.60P - 0.:8G - 0.01)8 

0.21R - 0.52G + 0.008 

(l. 32 

-ü.31 

Observese que lus vol taJC:c>s de Y y Q pueden tener• polaridad 

pos1t1v? o negat1~~ d t2~\$a de que sus componentes 1nclL1yen los 

=clor·Q~ pr~1mar1os pa~1t1vo y negativo. 

La s1<y11~nte frJrma de onda en G muestr~. l~ subportadora de 

,:-:,lor dr_,. ·.:;.53 Mh~ r.10Gvl2dc:. por las señ •. des I y Q en cuadrt:1.t1..1r•a. 

¡_ . .: mi'.:d1..• l "1c i :ir, cre amp 11 t·_1d en oos fases produce Vill"li.JC i ón de l c1S 

~r.-1r i i t.ud-?'5 y dt~ las anc]!iict: de +~se para la. so~c:il C. 

; ~ en ~uedratu1·a es el mismo cuando 

9úº en los c11·cu1to~ 

... Q~ 

·; -(•. :.1 



I•!. ~.:,~ + (-C) •. :,11•' •.t. tc:1:: + 1).1)96 

e ·J.1980 = v.44 

Este método se puede emplear par·a calcular todos los valores 

de e de las barras de color de la figura 111.3.5, por ad1cion 

fasot•1al de las amplitudes de I y Q. 

Para ta se~al C no hay pola1·1dad por•que es una onda portado1·a 

con 5emiciclos pas1t1vocs y ne.•qat1vos. Observese que la. ampld.ud 

de pico de 0.44 pat·a l~ se~al L de azul o am8r1llo s19nif1ca que 

dicha 8mpl1tttd var1a 0.44 unidades por Bnc1ma y par debaJO del 

eje O de esto forma. de ondi:\ de a.c. modulc1da. 

La se~al de amar·1llo y la se~al de azul tienen las m~smas 

amp 1 i tudes pero sus ángulos de fase son opuestos a cauf'a de que 

son colores complementa1·1os. 

51 d~SP~mos conocer el ángulo de fa~e pat•a el matiz este 

ángulo tiene su tangente 1gual a Q/L Por eJemplo, para roJo con 

la señal Q de 1).21 e I de (1.6t"I tenemos 0.21/U.6(1 = 0.35 para la 

tangen te de . Este valor de o. 35 pat·a tg 

19º. Este angula dosde J hacia O es l9º. 

define el l\ngulo de 
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3. 58 Hllt 

Figura 1 I t..; .. ~. Componentes de la &eñal de televisión 

Para la fot•ma de onda de la se~al de video total on h, las 

a;np 11 tude'.? 

rasultado e5 una t!~,_1sl .. 1cior, pa.r,:;\lel.;i del f?Je o de las v,"l,.l<)C1anrs 

199 



que la amplitud de la señal C sea 0.44. Cuando se combinan estas 

dos señales 'r' y C, el resultado en la señal de video para el a:::Ltl 

eB que el pico positivo sube hasta ú.44 + 0.11 = Ci.55. 

El pico negativo baja hasta - 0.44 + 0.11 -ú.~.3. Estos 

valorea maxtma y mínimo son todavi.a 0.44, pero con respecto al 

•Je medio de 0.11 para la señal Y. La misma idea se aplica 

toda• las barras de color representadas. 

Es import.a.nte tener en cuanto que la señal '' de i!.\ infarmac1on 

de lum1nanc1a ostá insertada como nivel medio en 1~1s va.ria.cienes 

de la fia;;a.1 C parD la informac:ion de colat·. 51 se suprime la 

9añal C de la señal de video compuesta en h, el r·esultado sera li\ 

m1!1ma forma de escalera de las var1ac1ones de la seña.1 Y 

rmpreamntada~ en d. En lon receptores monocromat1cos -:.e suprime 

la. soi'ial df! 3.!58 MH:? para eliminar- la tn.fot~macibn de color, pero 

la ge?lal Y 

lumJ.nancia. 

sa conserva para proveer 
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111.4 SEÑALES DE VIDEO DE ROJO, VERDE V AZUL 

El sistema de telev1s1on en colot• comienza v termina con las 

se~ales video de roJo, verde azul correspond1ente5 D la 

into1·mac1on de calor de l~ escena. Es inter·esante constderar que 

en telev1s1on las tcms1ones corresponden a los colores. 

~n el tr·ansm1sor· la lu= de di~et·entes colores se conv1e1·te en las 

d1fer~ntes tensiones de se~al de video. El tubo de imaqen del 

receptor· conv1ur·te las tensiones de video de color en sus 

respectivos color·es. 

Una camara de color tiene d1ierentes tubo!:> de camara para los 

colores verde, rojo y a2ul. La pantalla del tubo de ima9en de 

c:olor tiene fósaforos ro.10~ verde y a::ul para reproducir estos 

colores mediante las correspondientes seíiales video. F"or otra 

parte, las tens1ones de: señal video pueden ser comab1nadas para 

producir el mismo efecto que la mezcla de colores. E.n 

consecuencia el r'OJo. verde y a:ul con sus camb1nac1one» de color· 

incluyen el blanco, como aparece en la pan tal la del tubo de 

imaqen do color. 

a> TENS l OMES CDRfiESFONú l ENTES Al_ COLOf. .• 

Cuando la 1maqon es e::plot·ada en la camat·a dP colo'' s~ 

ut1l1=an tubos de cam~r·~ acpa1·~dos para ~ada cclo1·. como Jlust1·a 

la f1qLwa III.4.J. El ro10, •,1erde ,:1,:ul d:: l.; es-:-ena ~cr 



En consecuencia 1 o sal 1 di.~ dt~ 1 tubo de cZl.m<:".t" ,J 1 ~:; J ,::i señE-. l 

escenü solamente. An~.\la~3mente, los t11bos. : y 3 prodt.Kcn lJ señal 

Sen al 
video R 

.. 

Modo de Televisar una escena para obtener 

señales vídeo R, G y B correspondientes a los 

colores roJo, azul y ve~de. 



En la +1qura 111.4.:: el tubo .Je> unagen ttene tres ctlronE!'5. 

cLectror11cos pa1'a lns puntos de +o::.foi-LJ r•o1os. Yerdes ~· a:uJes óe 

let pantd.lla. Ca.da c.z1ñon pllede pr·oauc:1r tm ha:. de electrones. pero 

el ha: e::c1ta solo un calor. 

F1qura lll.4.::. Foto del tubo de imagen tricolor de 3 cañono• 

<a> construccion interna con tres c•ñ.on&u 

electronícos, mascara re9uladord y triadas de 

fosiaros rojos 9 verdes y azules tb>. 



La ra;:on es que la mascat'iO\ regLtladct•a o de sombra tiene 

m1nusculos or1f1c1as al1ne~dos con las tr1adas de puntos. Cuando 

los naces c.onve1·gen con ;ingul':Js .:"'decuddo::; los electrones p.J<"~,;in a 

través de l~ m~scar·~ y e::c1t3n les puntos de color. El c~~on d~ 

roJO produce una tr'ama t'OJct v su lmClqen i?n la pan tal la; a1 cañún 

de ·.'et•de y el cañar. de a:ul <:>.cti.1an la· cr::i!'~mo para sLtS re;::pec.t1'1as 

colc.wes. 

Si solu e~L~ funcionando un ~a~ón, solo ~e ~e:·~ un color·. 

Cuando funcionan los tres c:a;.)cnes la pan tal la reproduce los 

colores roJo, verde y a:ul y sus me:clas. En efecto, la trama 

blanca es 1·ealmente una comb1nacion rojo, vet•de y a:ul. Los 

puntos de color estan ~~u1 t•epresentados, pero la pantalla puede 

tener franJaS o tiras vert1c.:iles de fosfot .. os verde, roJo y a;.:ul. 

b > AMPLITUDES DE LAS SEÑALES 'J IDEO DE COLOR 

En la fiqura 111.4.3 estan 1·epr·esentadas las se~ales video R~ 

G ·; ú -:;cp.:-.;~d.:!~ 1'-!~ c':'~~·r><=f>l""'Mrl~n ., 11nrl 1 inett hor·1::ontal e::plorada 

~n l.:. im.:ige•· con barr·as ·.·2r+;;:::ale-: r'-1Ja, '.-~··dp y ~:ul. Las b,?.rre\s 

sDla repr·esentan la infor·mac1on de imagen de su r·especttvo colo1· 

particular. La tens1on de se~al R tiene la m~::1ma amplitud 

'.·:~ 



H 

Ro¡o Verde Azul 

.. . . 
~o 

g ' ' ' 

l~l D 
~ ' 1 1 

:i ¡ n 
Tiempo 

Figura 11!.4.3 Se~aleu video R, 6 y B p•ra barr•• de colol"IHl 

roJas, verdes y azules. H indica una linaa da 

exploracitn correspondiont• • la .nchura de l• 

tt1a9an. 

En la ftqura Ill.4.4 estan ilustrados diferentes valores de 

tens1on de color. Hqt11 las ba1-ra.s roJa. rosa y rosa pal1do tienen 



vo;.J.·:Jt'eS decrecientes de 1ntens1dc.r.J de color y pot· tanta, la. 

tens1on ~ld~c co1·respona1ent~ tiene ampJ1tudes dect·ec1entes. Las 

tens1ont:!s v1deo F-' G o B .1nd1c.an pues inH1rm21c1on de la 

lnteni:.:~1dad del colut•, 

r· l'h.!l"b 111.4.4 

----H---j 

Rojo 

o 

Rosa 
Rosa 

pálodo 

Tiempo 

Amplitudes decrecientes de la señal video R 

indican colores debiles. 



e:~plorac:1on de lo~ detalles mas pe9ueñas de la información de 

imagen ha sido menor y las frecuencias video son más elevadas. 

R 

o 

Fiqura !l!.4.5 

¡1.o-, --H----i•j 

o 
·a 
o: 

l DO .... 
Tiempo 

Frecuencias crecientes de la señal video R parA 

las barras de rojo mab estr~has, intlj~~ndo los 

menores detalles de la informacion de color. 

Para CUcjlqu1er inforrnac:1on de crominanc1a o de lum1nancia las 

ccmpon~nl~s de alta ft'ecuenc1a de la señal viJ.::o dotcrm1n~n la 
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cantidad de detalle hor1:ontal que puede ser reproducida en la 

1ma~en. 

di AUIC!OM DE ltJLOR 

Puede ser producido c.as1 cualqllier color mediante la ad1cion 

de roJo, verde y azul en diferentes proporciones. El efecto 

aditivo »e obtiene mediante sL1per·pos1c1on de los colorP.'2> 

ind1v1duales. En un punto de imagen tricolor sC? obtiene la. 

adicton de color Cl1ando las infat•mac1ones de r·ojo. var·de y a:ul 

9ue aparecen en la pan tal la son integradas por el 0,10 pat·¿.¡ 

proveer las mezclas da colo1· de la ese.en~ real. 

el MEZCLAS ADITIVAS DE COLOR 

La idea de i'ñ~d1r los c:olores psta ilustrad.J ~n le. lcim1na de 

color l. Hay tre5 circulas en rojo 1 verde a:ul, que se 

superponen pare ialmen te. Donde estdn supe1-pL1estos los el rcu lo~, 

el color representado e·~ la me::cla producid.:\ por ad1c1on de lo~ 

colores primarios. En el centro los tres c1rculos de color se 

acoplan dando como resultado el blanco. 

Donde solo 'iOe a?iaden verdt:! y .,:)..!.Ltl, el colea· r-c.'~Ltlt.:mta es un~ 

mezcla Azul verdosa. ! lama.da c1ano, el color roJo purpura 

pt-oduc1do poi· la ad1c1on de roJO y <1:ul se llama moJ.gcnt;;.1. c. 

·.11oleta. Mas azul c:on meno~ roJo produce pur·r:-ur::i. El .:'\m:;11·¡ ! lo e<:: 

una mezcla a~1t1va de color de las m1sm~s ~~nt1d1d~~ de •·21c 



v~rde apro::1rnaoamente. 

Más rojo con menos verde produce naranja. Anollogamente, en la 

prdct1ca todas los colores naturales pueden ser producidos por 

mezclas aditivas de rojo, verde y a;:ul. 

f l CDLDF:ES F'Fl11ARIOS 

Estos ~e: combinan p¿i,ra formar diferentes me;:clas de color, 

pera n1n91..1n pr'1m.:w10 puede zer obtenido por mezcla de otros 

primarios. 

Rajo, ve1·de y a::::ul son los calor·es primarios utili;:ados en 

t\?lC".'lsion a i:i:nt5'«'"' dP. que producen una amplia gama de mezclas de 

colores CLtando son añadidos. Por cans1gu1ente, rojo, verde y azul 

~en primar~ias aditivos. 
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9 J CüL üF-:b.. 3 COl•1F·LEMEN1E=1R1 OS 

El color gue produce lu: blanca cuctndo es aíi.o:tdido a un 

pr·1mar10 es su ~omplemento. Por• eJemplo, a~Jdido ~ ~~ul produce 

iu:: t..d.;.111c,_\. ¡:.·or tanto C:>l amarí l lo c:s ~1 complc:me-nto d.::l pr1ma.r10 

azul. 

El hecho dL' quQ el C\mar·i 1 lo m.:.s azul se.3 igual .:i blanco t?s 

cor1secu~nc1a dn que el am~rillo os una me=cla de r·oJo y ver~e. 

Así pL1es, jd cumD1n.ac1on de am~rtllo y a::ul incluye realmente 

los trE1s ad1t1vos p1·imar1as. Anetlogamente, el magenta es el 

comrlcmcnto dal v~t·dt:o" y el c1ano es el complemente del rojo. 

f~lgLmas vE?ces los colores complemcntar1os ciana, ma9enta 'l 

amarillo son des1qnador;:, como menas rojo, mE-mos •1i:1·de 'I menas 

a=ul~ r~sp~ct1vamentc. 

La 1·a~órl es que caoa uno de ellos puede ser producido pot• lu= 

blanca menos el cart·espondiente primario. 

También son conoc1dos los colores complementarios como 

foto9l'at1~ c1o:;:. cole~~, l~s me=cla;; de calor' ~.;..· obtien!?n t·estanoa de 

1:3 1L1z blanc..=t lus colores individuales med1z..nte filtros de colar. 
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Entonces el c1ano, el magenta y el amarillo son l.os colar·es 

p~1marios sustractivos utilizados pa1~a el1m1nar el t'OJo, ver·de ¡ 

a:ul. 

Un primario y sL1 complementario pueden Sí?t" cons1dc:r~das como 

colores opuestos. La razon es de gue el complemento de cual9u1er 

primario contiene los otros dos primarios. 

Esta idea esta ilustrada par el circula de color de la ft9ur·a 

b, can las lineas de t1~azos entre cada primario y su color 

complementario opuesto. 

El matiz de colores complementarias se pueden ver en la lamina 

de color II. El ciano es una azul verdoso y el magenta es un 

rojo purpureo. 

Cuando son considerados coma colores pr1mar10 en 1.in s1sti::ma 

sustractiva, estos colores pueden ser designados simplemente 

azul, roJo y amarillo. Stn embargo este a:ul es r·ealmente c.iano 

con verde y azul; el rojo es magenta combinando azul con rojo y 

el amarillo combina el '/crde y el a:ul. 

h l AD 1 C ION DE COLORES 

Puede ser util considerar como mezclas de las temsl.cnes de 

señal vuJeo de t'OJo. verde y r.\:Lll son las mismas qLte la5 
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comb111ac1ones de loe colot•es p?·\marios y sus complementos. 

La ra:.on de esta s1mil1tud de l8s tensiones de las colores es 

el hechu de que un tubu de 1ma9en tr1colo1· realmente tunc1ona 

como mezcla~ot• de colo1·es. 

Lo qL1e se vG en la pantt?.lla es la comb1naci.on de ro10. ·.·erde y 

a:L1l s:Ltperpuestos.. Este efecto es mas obvio cuando se obset'V:i. 

solo una trama sin imagen. 51 se bloguea el cañon de ¿\:::ul por 

1·ectucc1on ya sea de la tens1on de poldt·1:21.c1cn o de lu tens1an de 

t'f?Jllla pantal1a, el ha.: electronico de la:5 cafíones de ro10, / 

verde pLmden producir un trama .:\111a1·1110. 

51 hay mafa raJo v menos verde se ver~ une'\ tr.?.mEi dn color 

naranJa. 

An~logamente los ca~ones de a:ul y de ~er·de +uncionando sin el 

cañón dP ro Ja p1·oducen c:1ano; as1 mismo los cañones de ro ¡o ¡ 

a::ul pt'OdLtCE.'n magenta. l:.stC1ndo fL1nc1onl\ndo los tres cañones par~ 

ref'rüdL1c_ 1 r ~·o ..l fJ. verrJe •; ¿1 ::u l en las proporc 1 enes cor1'ec:.. '= 2'.S l ¿¡ 

Ju.:. 



Amarillo=@ 
R.,-G 

F19ura IlL4.6. 

Ro¡o 

• 

@ 
Ciano= G + B 

Rueda de color qu~ indica los colores prtmarios 

rojo, verde y azul con sus colores 

complementarios opuestos clan, ma9neta y 

amarillo. 
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•IR- Y'I 

-1.11-r1 

l•ir ..:. Diagrama de c1rculo de colar" indicando las 

d1ferentes matices para los angulos de fase da 

la señal de crom1nanc1a. 
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l l POLARIDADES DE TENSIONES COMPLEMENTf<lAS 

Otra t:aracter1stica importante de las tensiones ·11deo de calor 

es el hecho de que las polaridades opuestas corresponden a 

colores ccmplementar·ios- Para aclarar esta idea, supo119amos que 

la. tens1óh Vldeo óe a:zul tiene la pol.ar1ddd que hace .::.•umentar la 

corriente del Maz del cañon de azul. Mas tensión v1deo de ~zul 

produce m.t.~ cot•riente de ha:.! en el coñón de azul pat«:\ reprodLtcir 

mAs azul en la trama y en la imagen. Aun'lLle los tres cutíones 

est~n funcionando solo se ve el efecto del azul en este efecto. 

Ahora se observara 9ue la polaridad opuesta. de tenston video del 

azul disminuye la corriente del ha2. 

Entonces menos corriente de ha.z en el cañon de azul rtduce la 

cantidad de azul en la pantalla. El efecto as el mismo aumentando 

el rojo y el verde, 9ue es una combinación de amarll loª 

Por otra parte el amarillo e-e; el complemento del azul. La 

conclusión es. pues, que la inversión de polar1dad de un.:i ten~1nn 

video de color se traduce en un cambio de su color 

complementaria. 
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~l!.5. CQDTFH;Ar:Jntl >' DECDDfflC?\C!Ol·I DE IMAGEI<. 

De la camara se obtienen diferentes intens1dad.;!'E de lu: t'OJ::;, 

verde y a=ul 9uc cor·reeponden a la infor·mac1on d~ color de la 

escena, para pr·odL1c1r las tres ~eñales de video en colore:o. 

obtenidos dut•ante la explorac1on de una linea ho1·1:ontal a tra:és 

todo lo c:orr·espond1ente .:!l raJa, pero nada 9Lle corre=.pondci. al 

·.1erde CJ al .:i.zul. úe la. misma manera lo<:. tubos ·1erd12 ·1 a:ul 

repr·oducen todo lo co1·respond1ente A su~ color12s. 
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F19ura 111.5. L Señales R, G y B y su combinación para formar 

el color complementario AMARILLO. 
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Observe los valores c¡ue se muestran para el amarillo, coma un 

ejemplo de un color complementa1·10. Dado qL1e el amar·1llo incluye 

rojo y verde, el voltaJe del video se pr·odLlCe para estos dos 

colores primarios. Nu e>:iste azul en el amarillo, lo c¡ue e::pl1ca 

porqL1e el voltaje del video a:ul es ce1·0 pa1·a la barr~ ~mJt'1lla. 

La ultima barra a la. derecha es la blanca c¡ue es el resultado 

de los tres primarios. Los vol taJes da las videos ro Jo, .,,e1•de 

azul se combinan para codificarlos como las se~ales de brillante~ 

<BR I GHTNESS) :; de cram1nanc1:.i (CH ROM 1 MMlCE l .:;.si poder 

transmitirlos hacia los posíbles receptores. Ve amo;, la figura 

111.s.2. 

Matrizador <MATRIX>. Este circuito forma una nueva salida de 

voltaJc a partir de l.J sc:ñal do enli'ada. En el transmisor·, el 

matrizador combina los voltaJes de las se~ales R, G y B en 

proporciones precisas para formar tres nuevas senates que son las 

que se transn11 ten. 

Una de éstas se~alcs cont1erle ld 1ntot•m8c1on de l~ brill~nt~~

Las otras dos se~ales la de color. Como e)emrlo de dos me:clas de 

las señales de color que se ut1l1::an pare. cod1f1car 121s señales 

R, G y&, tenemos "I" :,, "O", o bien ~:-Y -.¡ 8-Y. 



Estos pare~ de señales son mL1y útiles, put?s sus f¿i,ses est~n ?. 

90e Llna de otra. Esta dife1·~ncia de fases 3yuda en gran medida a 

distinguit· una señal de la otra. 

Las señales "l" y "Q 11 estan especificad~s pat' l.:1 FCC para l<>. 

modL1L)cion en el transmisor. Las señales F..-Y y B-'Y son fácíles de 

utili=a1· 8n l~ m~yor1a de los c1t·cuitos de video; contienen ~e1·d2 

en la component1.;1 Y. La senal -'( es la señal d2 lumin¿i.ncia con 

polar id ad negativa. De hecho "I" o "Q" pueden set• convcr·t idas a 

R-'r o 8-Y, 1·esper.tiv,;im1:mte, o vice'!ersa, según se~ necesario en 

la codif1cac1on o dccodif icac1on. Para la codiiicacion las tr·cs 

se~ales de $alida del mat1·i:ado1· son como s19ue; 

Veamos la f19ura III.5.2. 

L- Lum1naric1a <LUMINANCE> o señal Y. Esta combinac1on de R, 

G y B contiene las variaciones de brillante:., 

correspondientes a una señal de video manocromat1co. 

La señal Y se forma. tomando el 30/. del video rajo, 591. 

del video verde y el 11% del video a:ul. 

2.- Se~al '1 !''. La polaridad po$1tiv~ do la se~al 11 !'1 eG el 

naranJa y la negativa es el c1an. Estos colores se 

escogen como los me Jores para 1 a. sena l "l" pot~c¡ue 

muestr·an peque~os detalles de colü•. 
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3.- Señal "Qº, La pol.;w1dad pn-:1t1v~. del~ se;,.,:.¡ 11 Q" es 1::. 

purpura; la polat·idild f1E'':l¿it1va es el amarillo ve1·de. 

La letra "Q" es de la palabra en i ng 1 és QUADRA TURE 

(cuadratura), porc¡ue la señal "Q" modula rJ la señal subportado!'., 

(SUBCARRIER> de color 3.58 MHZ 9(1 11 fuera de fase respecto a la 

señal 11 I 11
• 

Esta fase en cuadratura se utili~a para ayudar· ¿\ la 

identif1cac1on de dos señales de color· dl ferentes. En el 

receptor, se detecta una tase para una señal mientrets otro 

detector a 90º proporciona la señal en cuadt•atura. F'uesto que 

solo dos se~al~s do color· se usan para modulac16n, pueden estar 

en fase de cuadratura, es decir a 90 grados. 

Las dos señales de color ut1lt:udas deben contenet• toda la. 

informacion correspondiente a las señales R, G y B. Por esto se 

ut1llum m1:?:cL.1s tlC? ctJloPes, ya gue de tre::; señales de color·, se 

pasa a dos. La se~al ''!'' contiene lo5 colot·es prima1·ios. 

Así también la señal "Q" con púrpuri:\ y amarillo-verde cont icne 

me:clas de R, G y B. Las se~aJP~ ''!'' 

la informac10n de color d~ las sc~a1o3 de LGlor pr•11nar1as. 
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Para la señal 11 r 11 seutili:::a más ancho de banda t.::MH;;, 

comparada c:cn O. 5 MHz para la señal "Q". Esto se hace con e 1 fin 

de perm1 t1r mayor detalle en el color. 

Experii:nentalmente se ha determinado que el na.ranJC\ v el r:1an 

en la señal "I" sen mejores pard la resoluc11'Jn del color en 

detalles muy pequeños. Por i?sta la mezcla de c:olor "l" se 

especif1ca como: 

I ~ 0.60 R-0.28 G-0.32 8. 

Automática.mente la.e. señales de calor de 11 Q'' son maqenta y 

amarillo-verde dada la d1fer~nc1a en fase de 90 grados con la 

9e1ial 11 1". 

El a.neho de trn.nd.:-i. ex tr·a. de la señal "I '', presenta problemas en 

el receptor. En la modulac:1tm de croma de 3 .. 58 MHi, las 

frecuencias superiores pueden interferir- con la señal de aud10 de 

4.5 MHz. También las f1•ec1Jencias inferiores de la se~al ''1'' 

pueden inducirse en el r-~"9~ d2 irec:uenc1as de la señal de 

lumini'lncia Y. Para reducir c!:ta interferencia se ret:ll11ere de m~s 

filtrado~ 

Sin et ancho de banda e~tre. de:- lii señal "l", la :tnformacion de 

color modlllada. en la <J.eñal C puede ser detectada a diferentes 
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anqulos di? .fdse colores/. 

Genet·almente 1a +ase en c:uadratur~ se ut1i1::~ pc:1r a dete~tar rJos 

sena1es de ·:ideo de color separadas. Los receptot•es generalmente 

Lit I l 1:an demoduladores r:.:-Y y 8-Y. Estas señales tamb1en este1n en 

cuadt·atur•a entt·e s1 1 pero con ángulos l 1ger·amente d ifet•entes de 

los de l~s se~ales ''I'' y ''0'' veamos la se~al 2.5. La salida del 

oscilador du 3.58 f1H:: se acopla a los moduladores de "l" y "ú''. 

Tambten rec1ü~n se~ales ''I'' y ''Q'1
• 

madulaci~n en amplitud de la se~al subportadora de 3.58 MH=. Note 

gue entran "I." y "U" sep¿\t'i1tias 1 pero en la sal 1da las combina. 

Esta oal1cta comt11nada es la se~al de c1·01n1nanc1a modulada de ~.58 

MHl 11 C" a señal de ct·.:ima (CHF:OMH). 

A la entr·~da del modulador• d~ ''Q'' ld se~al de 3.58 MH: esta 

corrida. 90 grados. Modulando a la sulJport .. 1dora en dos fases 

diferentes se ·m"'ntiene a. las señales "!" y "Q" sopar·adas entre 

s.i. Con los 90 .grados se prepare 1ona la m.:i.1: ima sepa1·nc i or1 de fase 

entt·e las dos se~~!~s. 

Cuando untcamento se u~an las b~ndas laterales, s1 la se~al 

port¿idora. :i~ dtce que es una trani:;mis1on de portadora sup1~1m1da 

<SUPPf~ESSED-CARRIER TRANSM!SIONl. Esto se hace con el propósito 

de redL1cu· la interferenc:1c:1 .J. lo:: :: .• 58 t'\Hz, gi.1e puede prooLH .. .1.• :..111 

patron de finos puntitos en la pantalla. En este tlpo tr·ansm1sJoo 

e 1 recep cor· deU~ tener Ltn et 1'CL11 to ose i la.dar de ·:... 5t= MH= que 

., ..... ·~ 
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9wnet"'e la señal de croma. Una muestra o muestreo de la seña! 

subpot"tadot"d de 3. 58 MHz se transmite con la. señal "C" como una 

referencia de fase para el oscilador de color en el receptor. En 

televisión a color, ~n9ulo de fase es HUE <tinte a colorJ. 

La sinc:ronizaciOn dm color para tener HUES corroc:tos se 

complementa por un BURST <sincronídl de color) de 8 a 11 ciclos de 

la señal ~ubportadora de 3.58 MHz, que se monta en el pórtico 

poster-ior CBACf' PORCH) de c,.da pulso de borrado CBLANKINGI 

horizontal. Este BURST controla !a fase y la ft'ecuenc1a del 

oscilador de 3.58 MHz en al receptor. 

la señal "C 11 con la informac16n de color y la señal Y de 

ium1nanc1a son inyectadas a la sección sumadora o COLORPLEXER. 

Est~ secc1on la se~al Y con la aa~al ''C'' fo1·man la se~al total de 

video COLORPLEXED. 

Esta señal se transmite al receptor por modul~r:1on de a.mpt 1tud 

de la onda porta.dora cte im.19ii?n dontro de los 6 MHz .-3.stgnados 

cada canal. Lu modulac16n es una señal de video~ de color 

compuesta, incluyendo pulsos de sincron1.'1 

!LORRAOU}. En la f19ut·a IiI.S.3, vemoc la onda dL Ld se~a.1 de 

video COLORPLEXEO completa, mostrando toda la informac16n 

necesaria para la 1ma9en. 
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Además de i.a omplltud ae p1co a pico, de las b"'rra,; de c:olo1· 1 

note que la amplitud pt·omed10 es d1fet·ente para cada barr~. 

Especificamr:-nte, la. c.hstanc1a del nivel de BLANl'.Hfü c"'l n1·.:e1 

promedio do cada barra de la se~al ''C'' es una medida de 9ue tan 

clara u obscLtra e<.:> la inf·ormac1on. Estos niveles de luminancia 

g:on la• variaciones de la soñal Y. Si se filtrara la señal, para 

eliminar la parte 1'C 11 de 3,58 MHz, los niveles de luminancia 

quedarian par·a indica1· los valores relativos de brillantez. En la 

misma figura III.S.3 estos distintos niveles forman una escalera 

de voltajes entre el blanco arriba a la i=~uierda y el negro 

abajo a 1~ de1·echa. 

La modulación en dog fases de la subportadora de color de 3.58 

MH: tieno el efecto de concentrar' toda la infot~maci6n de color en 

una ::.eña.l de croma <CHROMINANCE.>. Con amplitudes iguales de los 

voltajez da las ~m?lales "!" y "Q 11
, la f~se de la señal 11 C" está 

entre la de "I" y "0", 9L1e corresponde a un tinte o HUE entre 

naranJa y put•pur·a, por· esto el ~ngulo de faF~ instantaneo de la 

ne~al modulada ''C'' de 3.58 MH: indica el t1nte de la informacion 

de color. Ademas las var·1ac1ones en amplitud de la señal "C" 

indica la intensidad de la infot'macion de color, 2$ decit· que 

tanta saturación tiene el caler. Rc~urr1endc: HUE o tinte e~ta 

indicado por~ el Angulo de fase de la se~1l •1c 1•. 
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Veamos ahorv P-n r?l t'E<:Ppto1·, }¿¡ r..!e dc-c:cc.11 T1c::.c...:;.on Co:: L~ Sf.!í-'~21 

de T. 1
.'. b1~pe::qndc· con l;:.-. =inten,:\ 1 i:::'. 3'.?i-\al pc·ri:21do1·:1 do irn~;,-.:t.;r~ 

U1:>l C::il.nal ..selccc1onado es 3.npl1f1caa.:.\ en 1.J.s ~c·cc1ones de RF r:: 

IF. Despues es rect1f1cad~ esta se~al de ~11 ~n el detectoi· de 

video. L~ salida Je este v1doo detector· es lJ ~e~~l total d~ 

·1a1eo COLOPl-·LEXElt~ incluyondo las componente<.:: T '/C. [leSFues ¡j(•l 

dete:•ctut· du ·.·ideo, los c1rcu1to<: rJc videCJ se rliv1dc~n en dos co1í;O 

~I::} mL1est1·.:l en la +19ur~ III.5.4. Una ?a1·te es pdt'a 13. señal Y de 

lum1nanc.i.l y la otr21 es pa.t·a la señ:3l ''L" de : .• :J6 t1H::. 

La ~,'l.lld.a del amplificador dc> '11deo Y, es la se~al de 

11.tm1ntlnc1a sin la señal de ~olor· de : .• 5t:I MH~. Esto e-:; porque le 

respuesta del ampl1f1cado1· está 11n~itada a frecuencias por· debaJo 

de lo:: D<.:i.do que la señal "C" esti• :..58 t'lH::: es 

el1mir1ad,;-1. Algunos receptores de color y la inmensa mc:\yWrH.'\ de 

los equipos protes1onales, tienen un COMBFILTEF: <t11tro peine) 

para mt'1JOr""o.r la ti:~oluc1on d12 la señal Y# Este ·flltro separa l~' 

c1·on11nanc12 'CHROMAJ pcr·o tleJci intacta~ la~ componenteG de Y on 

la band~' ele ::.58 MH::. 
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Como 1~e!::u 1 tado del uso del COMB FIL TER, el ancho de banda de 4 

MH:!. de 1 a señal Y, puede ser ut 111 ::a do p..;;Pa ma~-: im1 ::21.r Sll 

resoluc í on. 

La salida del amplificador paso-banda do croma es la señal 

''C'', La ra~on es que esta etapa esta sincron1~ada ~ 3.58 MH~, 

con un paso-banda de ±0-5 MH::. Gen~ralmente a esta etapa se le 

conoce cama amplificador de color o ampli.ficado1~ dP. cn:~n.:i, por 

que provee la señal "C" amplificada de .3.58 MH:. Tc.1mbu~n se le 

11 ama BPA Cl3AND-PASS-A11F'L!FIERl <·mp 11t1cador pasa b2nda. 

la señal 11 C" amplificada incluye la modulac1on rte croma y la 

s1ncron1a de color necesarios en la secc1on do c~lo1· ddl 

receptar. La sincrania de colar controla la fase del 05c1lador 

de color de 3.58 MH: para producir los HUES o tiontes cor,.ectos. 

Esta etapa regenera la señdl subportadora de color de :::.,59 r·JH::, 

la cual es suprimida en la tr·ansm1s1on. 

La informdc1on original del color está contenida en las 

variaciones de la señal modulada de c1~oma. Sin ernbi\t'80, la serial 

debe ser demodulada para recobrar las señales de vidC?o a colar. 

Demodulación Qincrona o detección. Cuando Ltna señal modulada 

se transmite sin su portadot'a a subpol'tadora, !:iu portadora 

original debe ser ince1·tada en el receptor p~ra detectar la 
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modulación. No solo es la portadora regenerada, sino tambien SL~ 

fase debe sincronizarse con la fase de la portadora .~en la 

modulacion original. El proceso de modulacion ~incron.:l se ~ef1ei~e 
~ 

a la detección de la señal modulada cuando la portadora ~F sido 
\• 
~~ 

) 
~ 

suprimida .. 

Como se muestra en la fi13ura 111.5.5, el oscilador de t:ol~r de 

3.58 MH:.: proporciona la señal de subportadora, la que se 1nvecta 

a los demoduladores, Cada demodulador tiene tanto la soñal 11 C" 

como la señal del oscilador. En la demodLtlac16n la señal "C 11 

oscila con la subparta.dora de ~. 58 Mh: regener.lda. para 

pr:oporc:ionar s;eñal de video de color. Cada demodulador- es un 

detector síncrono. 

Esto funciona dado que este tipo de detector tiene má>11ma 

salida para la fase de la señal modulada 9ue ~s igual a la de la 

se~al de osc1laci6n de entrada. Más aun práct1camente no hay 

sal ida para la s.eñal en cuadratura can 1 a tasr.: de la señci l de 

oscilación inroertada. 

Muchos 1•eceptores Jecodifican la Si2~al dE! c1·ama. en 8-Y ¡ R-Y, 

en lugar de "!" y "Q". El ancho de b.::mda al amp 11.fica.dor de 

croma pasa-bünda gener'al mente se lim1 t.:i 3.58 ± (1,5 MH:. 

Entonces el ancho de banda e:;tt~e1 de la sc:ñal "!" ·¡a no es 

utili;?ada~ 
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El ·1ider::'l B - Y es una mezcla de color cercana al a::L11. E.l 

angulo d~ fase para el HUE o tinte de B - Y esta el:actamente a 

180 11 opuesta a ta fase del BURST (sincrania de color). Por lo 

anterior- es relativamente fdcil aJ 1Jstar en el oscilador de color 

da 3.58 MH:: a la fase B - Y. 

La mezcla de color R- es una mezcla cercana al rojo. El 

l\ogl\lo de fase pat·a el HUE de R - Y está e~:actamente a 90° del 

ángulo de fase de 8 - Y. Más aún se puede obtener G - Y de la 

combinación de B - Y y F: - Y, dado que la señal Y contiene verde. 

A las señales G - Y, R - Y B - Y se le'3 11am.:\ COLOR DIFFERENCE 

SIGNALS {Señales diferentes de color). El ancho de banda para 

esta5 señali=s de v1dt=o de calar e<..=.(, ,, (J.5 MH:. En 1? -tigu1'a 

111.5.4, los demoduladores producen 8 - Y y R - Y, l~otese 9L1e el 

asc1 lador se desfasa 90º para el demodulador R-Y. Las do<.5 mezclas 

~e combínan en el ampl t.ficador G - Y. Ahora las tres señales de 

video can suficiente amplificación pueden ser inyectadas al tubo 

de imagen a ctnescopto. 

Cuando el decodificador en el receptor proporciona R - Y, 8 ·· 

Y y G - Y, pueden ser conve1't1dos a R. G y B sumando la se~al Y. 

Fuf ü.;or.;plo, r!lr::- Pl ro.lo. la suma al9ebrá1ca seríai 

ti::-YJ+Y F,· video. 
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Lo mismo se aplica para la'iS señ~\e~ B "f 0. Re<Bum1eniio: 

CODIFICAC!Of'l EN EL TRANSMISOR 

1.-Se obtienen V1deos R, G y B de la cam~t·~. 

2.-0el matri:.a.dor las g;eñales de vídeo v, "I" y ''Q"-

3.-"l" y "O" modulan la señal de cromín~nc1a C de 3.58 MHo. 

4.-La s~Ral COLORPLEXED T <total> que es la ad1c10n de la se~al 

y la señal C de 3.58 MHz. 

5. -La se?ial de la Lintena es la portadora de mayot· RF pc.:u- la 

señal T. 

DECODIF!CAC!ON EN EL RECEPTOR. 

l. -La señal de la antena es la portador·a. de imagen RF modulada 

por la ser\al T, 

2 .. -La portadora d., imagen modulada, es 1·ect1f1cada en el detector 

de video. 

3.-0emoduladores sincronos pa.r-8 le'\ señal dP 3. 58 MH.:! 

proporc1ona.n las 5e?iules B - Y ¡ R Y. '1ue se .. -omb 1nan para 

obtener G - '{. 

4.-Las señales G - v, R 

R, O y B. 

5.-Rajo, verde y .;1zul <R, G 1 E11 ctln sus comb1nac1ones en el 

cint~scopio del receptor. 



Lo mismo se .aplica para las ~eñales B y G. Re~J..1rn1endo: 

COD!FICACIOM EN EL fRANSNiSOF: 

1.-se obtíenen Videos R, G y B de la cd.mtn'E.. 

2.-0el matrizador las señales de video Y, "I" }' ''O". 

3.- 11 !" y "Q 11 modulan la señal de crom1nanc:1a C de 3,58 MH::. 

4.-La se~al COLORPLEXED T 1tota.l> ql~e es la ad1c1b11 de la señal 

y la señal C de 3.58 MHz. 

5.-La señal de la antena es la portadora de 

señal T. 

OECOOIF!CACION EN EL RECEPTOR. 

mayor RF por la 

1. -La señ~l de l.a t;lntena es la porta.dor•a de unageri RF modulao.:i 

por la. ~eP\'.al r. 

2.-La portadora da ll?lagen modulada~ es rect1f-n:ada en el detector 

de vídeo. 

3 .. -OemorJu l ador~s t:i trH.: ron a:.; par u la señal ar ~. 58 MH:: 

proporcionan las sertales B - Y 'f R 

obtene..-· G - i. 

4.-Las sc~a1es G - v, R 

R, t:i y o. 

v y B - Y '31-lffiddd~ :.. la seY..a ! ~ producen 

5.-RoJo, verda y azul <R, G y f!i con su'S comt11nci....:¡::;:;~<::t en ei 

cinuscopio del t~ecüptor. 
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C ~ P X T U L O XV 

ANALXSXS DE LOS TRANSDUCTORES 

V CXRCUXTDS QUE SEUTXLXZAN EN 

LOS EQUIPOS DE TELEVISION 



IV. l FUNC!ONAH!ENTO DE UN TUBO DE CAHARA 

El punto donde la. lu:: SP. con'.tir.:rt.~ en impulsos eléctrico= f.'S 

pt•ec1Gament0 en el tubo d~ cám~1·a. L~ se~aJ eloctr·tca gue sale 

del tubo despL~é~ do varios pt·ccesos ser¿¡ el video compuesto; la 

lu:: convertida en señal ~a t'ciproduc1rci en tn1·01·me.c1011 de imagen 

de la misma man~r·a que en l~ escena de la 1u~ ~e 1·eco910 la Ju:. 

La base de los tubos de cámara es la prap1ad<Jrl fotoFJléctrica de 

una placa de imagen gue se pone al frente del tubo, q1.1e conv1er·te 

la lu: en .. ·.:.u· 1ac1 onF'c::; 

intensidades lumtnos3s. 

Hay dos conr:epta$ importantes en lo:;; 9ue se baso el desarrollo 

de los d1terc:ntes tiro~ de tubo':'> .J. lo lc.~rqo de la h1stor1"1 de },, 

telev1s1ón. En el pt·oceso do fotoem1s16n, son emitidos electrones 

que traba.Jan en b ... 'l.sc a una r'E:?lac16n fundamental para est~ 

principio, ma.s 1L1z prorJur:E? más c:lcctrone~. El otr·o pr1nc1p10 de 

func1onam1cmto es el si9L1lt>nte: la fotoconducc1on cambia la 

res1stenc1a, d mayot· c:ant1da.d de lLI:'. menor res1stenc1d. 

En el proce~o de fotoem1sion, c1er•tos me ta 1 es Pi!"!\ t~n 

electrones an func1on directa de la cantidad de lu~ que incide ~n 

su sup~rftLIP. A los electrones produr1dos dur·ante este proceso, 

sP les llamo totoelectrones y a la super•f1c1e em1501·a de estos, 

se I e 11 .:-imo tatuca todo. Los metal es que j:\t'oducen fnt0el cctrcncr; 



son las alcalinos, el cesio, el sodio, la plat.?. el pot.::<s10 v el 

litio, gue son especialmente sensibles a la luz. 

La figura muestra al lente de la camara, invirtiendo la 

ima,gen que incide sobr'e la plcica del +otoc~todo y 

representación de los fotoelectrones en can11no al blanco. 

Placa de 
1mngcn lotoci\1odo Blanco 

Lente 
de cámara 

¡ 

acelerada 

di blanco ------· 
--- ---+ 

1 

I 
/ 

Cañón 
electrónico 

>.r=J 
¡I Ha1 

ª"'plorador 

Figura IV. 1. 1. ConvDrGión óptica electrónica. 

la 

La luz tiene energia llamada fotones. Cuando estos chocan con 

los electrones de la superficie, ceden su ener91a. ¡_'"' ener-g1a q1..1e 



se obtiene de este cho1uc. sirve par~ impuls~r· los electt'Ones. 

La c.;;i.ntid~1d de electrones e:~pL\lsados, es l!na función de La 

c.:.,nt1dad de lu: incidente sobre l.:i. SL-!per·fic1e, la velocidad de 

los electrones depende de la longitud de onda. Esto da lugar a 

un¿¡_ propiedad de los tubos c¡ue se .:\provechó de la siguiente 

maneri:'\! p.;1·a cuda color, la velocidad de los r::'le>ctrones l ibet·~ctos 

varia, por lo tar1to, se colocó un tuba espec1ficamente sensible 

para c.:ada color r1·1mar10. 

El siguiente efocto fotoelectrico, es ol de fotoconductiv1dad, 

en éste la disminuciór, de la res1stenc1<:l, en fL1nc1cn del a1_111H:~ntr:. 

de la i lum1nL":t.c1ón. Los metales semiconductores son los que 

producen este efecto y por cit.:;1,r los m~s importantes, 81 selenio, 

el telurio y el plomo, incluyen sus DKidas. 

La figura IV.1.2, muestra el efecto anter1or·1n~ntu de~crito~ 

en el que citaremos la var1acibn de la resistencia de un negr·o en 

dos mcgohms y de un blanco con vointe megohms. Este proceso tiene 

el inconveniente de c:¡uf': en una variación severa de lu:, hay un 
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oxptorador 

'------....----
Placa do imagen 

Figut'a IV. l. 2. Fotoconductívidad 

El orden cronolog1co del desarrollo de los tubos: de camaras es 

el si9u1ente: primero se desat·rollO el ar·t1con, que tr•abaja con 

el proceso de fotoemisiOn; en segundo lugar se desarrolló el 

vidicón, que junto con el plumbicon, ter·cet•o ~n desar1·ollarse, 

Las principales partes de un tubo de carnar·a y tamb1en de 

imagen, en el caso de las televisiones son: dentr·o de ~''' r•Jbo o: 
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vac10, el ca~on tiene un cale~actor, un catodo~ una r•eJ1lla de 

control y 3lgun~s r·0J1ll2s ~colet·acoras. 

Como tus electronP~ ~on 0m1t1cios pot• el catodo 1 deben set· 

concentt'<idos en un ha::, las: estructuras de r•eJ1lla, tit-nen +orm,1 

di~ 1.il111dt'O"."~ 1~,r:1.,:i11co'.:; con un pr::11-:¡ucno or1fic10. Le, tens;1Cr: de l~ 

rP.J i 11;;;. d0 contl'ol, delr.:r·n11n.:i 12 1ntcms1dud de le. c:or1'H:'nle del 

ha.:: '/ l,~ t't:!Jl\la .E1cc::1let'i-1dor3, alr·ae el h.:>.z nlectron1co hacia la 

supert1c1c 1ue d~be ser c~:plorada. 

El canon sum1n1~t:ru t::! ha~ electran1co, pero 12 c;:plat·ac1on es 

produc1tJa por 1-.;s hnb!.nas hor1:.ontal y VC?rt1cc.<l del yu90 de 

deflE':-:1on, gue roda .. ~ el cuello de v1dt'10. El enfoque del ha:: a 

una pe9u~~d suparf1c1e. se Jo3r·a pot• modio do ltn~ bobina de 

enfo9uo e::lE.:'rior. E~te enfo9ue e~ magnético, aunqLie puede set· 

la tens1or1 de la 1·ejilla 

acelet'ador ... 1. 

El 01·t1con estA constt'Uido en tres secciones: la secc1on de 

ltn?'.Jt'r-. 1 !.'"'. ::.ccciGn JI;" txplorac1on y el mult1pl1cador e1Pctr6nt.co. 

La !u: ljL•t.: pt'1Jv1e11i:: ue le\ escena, es enfoca.da en el fotoccttodo; 

esta acción produce una imagen .fotoel('ctr1ca, que luego es 

convertida er1 una imagen de ~arga eléct1·ica en la placa de 

blanca. 
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Envolveme dt vid!io 

Rojil!A 
da control 

Yugo de 
Bobina deflexióo 

d•¡¡· 11 

• Rejilla 
aceler11do1 a 

Figura IV. L3 .. Tubo de cAmara 

Una cara de la placa de blanco, recibe los electrones emitidos 
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por el totoc~tocto, m1entr·as la cara opuestb del blanco, es 

e!:plor·ada por el ha: electróri1co, gue llega de:· Ja sección de 

explorac1on. En consecuencia, pa1·a toda la imagen, la corriente 

de la se,1al E}S Pl'Oduc1da po~ e1 ha;- e::plorado1·; ruogo !.;i 

corriente de señal cis ampl1f1c.:ida en la secc1on mult1pl1c.3dora dP 

electrones, gue pr·av~e la ~a~at de sal ida de c~mar·a dese~da. 

Rejilla aceleradora 
de imagen n.0 6, -300 V 

Sección 
de imagen Sección de exploración 

Sección de cañón 
electrónico v 
muh1pl1cador 

n 
Foto~leclrones 

(imagen electrónica) 

I 

Re¡ rila 

Bobinas db 
dellex1ón Rejilla n ° 2 v 

dí nodo n ° 1. 300 V 

Mult1plicador 
electrónico de 5 etap.Js 

Re¡1lla n ° 4 v revesum1en10 
rJ!.' pa~ed. 80 V 

deceleradora n., 5 40 V 

"" H.•'-< Ort1cón 



IV. 2 TIPOS DE TUBOS OE CANARA 

Desde los pr1ncl.p1os de la e::ploración electr·onica se han 

diseñado muchos tipos de tubos de cAmara, algunos más adecuados 

que otros para una apl1cac16n particular, tal como el uso en el 

estudio de grabación, transmistOn de e>:ter1ores, etc., pero de 

ellos los más ampliamente usados Qn muchos años hcn sido el 

iconosc:opio, el ort1con, e-1 vl-dicon 1 el plumb1con y ei satzcon. A 

c:ontinuaciOn se eY.plicarC}_ el funcionamiento de cada uno de ellos. 

IV. 2 al EL !CONOSCOPIO 

La envolvonte del iconoticupu:. mo5trado en la figura tV.2.a..1 

consiste en un bulbo es~~r1co de v1dr'10 de apro{(tmadamente 8 pls. 

de d.1.ametro. A esta es.fera se encuentra unido un tubo later¿il que 

tiene una apariencia s1m1 lar al cuello de un tubo convencional de 

rayos catódicas y adcm•s aloJa a un caRon electronico. 

Alrededor del lntet·1ar del cuel la da este tubo lateral se ha 

depositado una película delgada de mater1.:d t..onQ'.uctot~ conectado 

E?léctt'1camente a tierra a tr·ave-s de un~ ter'm1na.J en el e:~ter10" 

del bulbo de v1U1 io. !;:5t~ se llama ánodo final. 
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F19uril Jll.::. 3.1 El iconoscopiú Tiro Emitrbn Estándar 
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La lu= de la escena se recoge enfoca por· un s1st~ma de 

lentes Opticos, sobre la superf1c1e sensible a la IL1= de un 

blanco rectangular suspendido en el cent1·0 del bulbo de ~1dr·10. 

La superficie del bulbo a. través de la cual pasCt. la lL1= <li?. 

ventana optica> se hace plana de mar1er·a ~e P~1ta1· d1sto1·s1on 

geométrica. de la imagen luminosa sobre el blanco. 

El blanco mismo cansaste en una hoja rnLty delg'"'d~ de mica 

cubierta en un lado con millones de m1nl1sculos qlObulas de plata 

oxidada recubiertos con una película delgada de cesio. 

Puesto 9ue, como se sabe, la pla.ta. ccs:;1.;i~¿i: posP.P. la propiedc.d 

d9 liberar electrones al ser iluminada, cada globulo del blanco 

forma una isla sens1bl~ la lu:. C~ci~ isla esta ~isla.da 

eléctricamente de sus vecinas par la supe1-~ icie di? lélc ha Ja de 

mica. Este lada del blanco se llama mas3ico. 

Al otro lado de 1a delgada hoJa de m1c._1 esta un recubrimiento 

metalice llamado placu de st-ñc?tl. Deb1do 2 las propiedades 

aislantes de la mica, existe una pequeña capdc1tanc1a entre cada 

glóbulo de plata del mosaico aun lado del blanco y la placa de 

señal del otro lado. As1, el bl<1.nco se can·.·1et·te en ;,,m ensamble 

Je ;;allor-:.ci: d~ P"~11"'0'ña~ capacitancias muy pro::1mas entre s1, 

compa1·tier1dc e! rnis~o d1Pl~ctr'1~0 (m1ca1 y teniendo cada uno de 

el las uno de sus electrodos 1 la pluca de señal; en comun con 
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lloJ& te rnlu 

S!:CClON AMPU'1CJ.D.t. 
Dlt LA VMA lA.TDAL 

Figura IV.2.a.2 Blanco del Iconoscopio 

Tan pronto coma el cJ..?ion del lic.1:: electronu:o emr ie::o. :J. 

e::plor~r· el mosa1c~. lo~ ~lobulas de plata aaqu10r·en una peque~a 

pol~~r1d<o\d tot ... 1 CLf1 n:.:·s;pc1:~n c1l anodo f1nc.l. Lo que ocLwt·I? es gL1r• 



De esta manera, cada uno de los m1 llones de gltJbul·:is de plata 

del mosaico se transfm~ma en el totocatado de una pec¡ueñp. 

fotocelda cuyo anodo comun es el anodo t1nAl mismo. El s1?u1ente 

paso es conyert1r la imagen capac1t1v,;i de carga almacenada sobt·e 

el blanco a. una señal elóctr1ca ut11. Lo que ocurre es gue 

medida gue el ha:" barr·e a través del mosa1co, pr·opot·c1ona una 

trayector' la de descarga pard todas 1 ds pequeñas capac l ti!nc i as por 

turno a medida que toca sus fotocatodos asoc ia:dos. L.a 

trayectoria da descarga es el ha:- m1smc. la ~l unentac1on de1 

catodot P-1 resistor de car9~1 df~ sena1 ·¡ 1~ p1aca de señ.:d del 

blanco, siendo anta, un electrodo comun para tooas las peguenas 

c:apac:itanc1as formadas en el mosaico. 

A medida gue cada fotocatodo por· turno es tocado poi· el haz la 

car9a positiva creada sollre el por la lu:! de 12\ escena es 

neutral1:ada por los electr·one5 del ha:. 

La capacitancia asociada se descarga d tr·avés de la placa de 

se~al y el resistor de ca1·g~ de se~al. Cuando las areas mas 

neutral1zar la carga sobre la capac1tanc 1a correspondiente y 

v1cever~sa, ve!' Figura lV • .2.a~ : .. 



Figura IV .. 2. a .. 3 Descarga del mosaica. 

A medida '-\U~ l.:;. =::::::rrief"ltn de descarga fluye a través del 

r·es1stor de C:Q.1-·90, ::.t1 desarrol !a una secL1enc1a de pulsos de 

voltaje a travl'S de ella, siendo estas voltaJes pt·oporc1onales a 

la cantidad de carga pos1t1va en el area part1cular de la lí.1.:19en 
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de carga que esta siendo e~:p!orcH.Ja en e::.e rnomen(o. Ce c:.t~ 

manera, la imagen de la escena enfocada por el lente de la camar·a 

sobre el mosaico, se convierte a una ser1e de se;:\a.les electt'lt.:as 

una detrás de la otra en una su~es1on muy ~·.::pida, representando 

cada una de ellas en una secuenc1a 01-denada una pRque~a par·te de 

la e5cena. Una vez que la~ peque~a5 capac1tanc1as a tt•aves del 

blanco, ge de<ac:arga:n, $On recar9ad.:0;s 1nmed1atamente por la luz de 

la escena. Par lo tanto. e:nste uri pel lgru obvio de; i:iue se 

desc.:arguen una VG!Z mas por f:l ha: cL1ando pas¿i, subre el las dLwa.ntc 

sus ratr·oce~as el principio de un nl1evo ba1·rido o a l~ inic1acion 

de un nuevo campo. El resultc.\do set·ia, por <:::upuesto. una 

ccnf11sit1n de! señales rm la sal1du.. 

IY.2 bl ORTJCDN DE IMAGEN 

El orticon de imagen se divide en ti·es secciones principales 

la.i:; cuale!! ~on: 

a) Sección de imagen: Cont\en~ ... al fotoc:.:üodo, el blanco y 

todos los electt~odos gue se ut1l1;:;rn en la creuc1on de la 

imasen de carga. 

b) Sección de e:<ploración: Contiene ur1 t:?lec:t1·odo aceler·ador• 

para l?l ha:: electrónic.o r.m fat'mo de un recubrimiento de 

9raf1 to depos1 tado sot>rt:? \a 



envolvente del vidrio, con las bobtn~~<:: dt? e>::p!orac:i..::in 

hor·1~ontal y vet·tic~l d~l h~= mentadas en el e::ter1ot·, 

cJ Se1.::c1on de mult1plicador elc'?ct1·tin1co; Contif:'ne un ca.ion 

12lectron1co c:on·.1enc1onal p.:ira pt'oduc11· 1:.:~l ha:: e::p lot"éldOI', 

con un mult1pl1c:adot· r:dectron1co de 5 0t~p<1~ uns<Hnbl«ujo 

alt•ededor d~I p0r'1fflclt·a rlel c~~cn. 

Alrededor del exterior· del tubo, cubriendo t~nto 13 sección de 

imagen como ld rle f':!plC1r·r,cior., f2:-~ta colcicc.H..ld unr.i bobina de 

enfogue cuya función t?S producir un campo magnetice a~~íal dentro 

del tubo. todo-:; estos cc;-:',FllnPn ! ·~s :.:.~ + igura 

JV.2.b. l. 

IV.2.b.a) Sección de Imagen. 

La lu::. ::le la ?scenei es n~cng1d.71 pat' ~l hmte y >.?n'foci\da al 

e~:tremo de la ventana dol tubo. Esta ha sido t•ccub1e1·t~ en su 

superficie inter·ior ca11 una 1ne:cla espoc1al de Jnt1monio, plata y 

cesio lo 9ue for·ma una super•fici~ fotoelectr1ca semitranspar·ente. 

Est13 ventana e::ti·em.:i 1·ec:ubl€~rt¿;, r:s (d foto..:atodo. 

El 111.11nPt'Ll de electrones libi=rados del totocatcda por el 

impacto de. 1.=. lu:: sabrr.~ su sup12rf1c..1e 1 v:.1t•1ar~ de pLmto a punto 

de acuer·do con la compo!;",icion tonal de Ie1 im~gi:-n. 
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Figura IV. c.b. l. El Ortic:ón 
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Cuando d~ja1, el fotac~tado 1 se dii·ige ~ los elect1·0¡1es h~~1a 

el blanco por· le. d1-ter·r:?nc12. de potencial que c·::i=.",e r:ntt·e el 9r?<n 

voltaJe neg¿i,ti\10 del iatocatodo par· una. par·te y el voltaJe menos 

ncgat1•/ü '.:EúbrP la t'eJ1 lU1 acB!f;;radiJt'J (!P l.'r1ct9f?n '/ el volt~JE 

pos1t1vu en la malla de blanco, poi· otra flar·te. 

produc.iP.ndo u0 campo md~netica a::i21l 11ue 

bobina, ver ·figura rv.::.b.:. 

Cuando las fatoeli=>clrone~~ lll2<3an al blz111c:a, 1o golpean ccn un;;, 

fuer=a suficiente ccmo para pr·oducir· la em1s1on d~ electrones 

s~i:urn.J .. u-11.:i-~. Cci.JCI pu11lo t..h:-1 bl~mc.f,, dt2 i:Jo¡,d¿. s1~ h~•n d-:.~loc,:ido 

ulectt•ones sccundAt'lU5 de esta manor•a, ~dgu1er·~ ir1c~antaneamcnte 

una cat·ga positiva igual en magnitud ~ la ca1·9a negativa total 

removida por los el0ct1·un~s que han sido e~11tidos a dicho punto, 
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Figura IV.2.b.2 Sección de ima9en. 

Para recLlger estas electrones. se encuentra frente al blanco 

pero muy próxima a el (0.001 pl9. de distancia>, una malla 
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estrechamr~nte leJ1d~ de alambres muy finos ~· le. cttc.d se lr.;. .:1pl1ca 

electt·one~ secundarias e1n1t1dos del blanco vI~Jar, ~ucho mas 

circuito dr.-:> ul1mentc1c1ón cwnectadc a ella, c.ntes:. •::¡u1• pued::.n 

produclt' alrp.tn pn11Ju1c1a •.olvu:rndci l., 1'.;t:let• sobt·e •"?l bl-~nco. ·~~r 

tLgura 1\1.:?.b. : .• 

( +) l.Sv l (Vista l>Con.1) 

1::::::::: • 

/ -... .. 

\ J 
:i--. --

r i.qLw~ !V •..• o. - Blanco del Ort1cón. 



Placa de Blancor Ccmnste en una hoja de 'l1drio de forma 

rectangular de aprot:imadamente :? pul9. de ancho y 1 r2 pL1l9. de 

alto • 

El vidrio es en extremo delgado, tip1camente U.2 de milesimo 

de pulgada. La razón de esta extremada delgada~ es, el mantener 

la resist~ncia el~ctr1ca efectiva medida entre la superf1c1e del 

blanco tan baja, que las cargas positivas impresas por' la luz de 

la escena '60bt'e su lada del fotacatodo puedan fuga1·st2- r.?.p1damente 

hacia el lado inverso <de exploración>. Una pieza de ·11drio tan 

delgado como este, nece•i ta mantenet''$e de un tamaño tal que tenga 

un área muy peque~a ya que de ott'a manera v1brar1a lo suf1c1ente 

c;omo para distorsionar la recolección la exploración de la 

imagen de cargas. Esta es la razón del pequeño ta.maño del blanco 

dal orticon de imagen. 

!V.2.b.bl Sección de ExploraciOn. 

En el ortic:on de 2ma9en, primero se acelera el haz electrónico 

par el potencial positivo del ol"tcdc de pdred con objeto de 

a5e9ura,..se de que se dirija en forma a.prop1.ad~ hacia. el blanco .. 

Pero entonces, precisamente antes que alcance el bldnco se 

desacelera de manera deliberada por la fue!"~:"a repulsora de la 

rejilla desac:alera.dor"a.. A esta reJ1lla se le aplica 1..m voltaJe 



cu1dadosamrmte calcul.:1.do, c:¡ue es mucho memos prJsl ':1\.10 gue el 

potencial de el anodo de p<wed tB.nto 9ue "',_parece ¿, los electt·ones 

gue se acercan cama ne9at1vo. Los des2cel<2t'.J t2'nto 9Lte apenas 

pueden ptlsar a t.r~·1es el~ ell.:1 y al flni"d alcan:art e•l bl<?nco sol".J 

la 1m¿g~n de c~rsa pos1t1·1a Jh1 almac~nada los rvcoge y los lleva 

a él, -..•et' t19ura IV.2.b.4& 

V1*U de Atracdón 

/ 

lllaa.co 

F19ura ll/.2.b.4 Haz explorador. 
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Cuando fínalmente alcanzan el blanco, los electrones actuan 

neutralizando la carga positiva total en el punto donde golpean y 

reduciendose, por lo tanto, el número de ellos. Cuanto mas alta 

sea la carga positiva en cualquier punto sobre el blanco, deberan 

cederse tanto mas electrones para cancelarla. Por lo tanto habra 

pocos electrones sobrantes donde el ha~ e>:plora areas de elevada 

car9a positiva pt'oducidas sobre el blanco por las ~reas mas 

bri 1 lantez de la escena. Sin importar cual sea su numero en un 

punto cL1alquiera los electrones supervivientes en este instante 

se encuentran de modo virtual en reposo, estando momentáneamente 

en equilibrio las fuerzas de atracción y repulsión que actuan 

sobre ellos. Sin embargo casi inmediatamente el potencial todavia 

positivo de la rejilla desaceleradora, empieza a rechazarlas 

hacia el cañan electrónico. Muy poco después quedan baJa la 

fuerza de atracción todavia mayor del anodo de pared que es mucho 

mas positivo, lo que produce un enorme incremento en su 

velccld•d. 

Los electrones que rearasan, por 1iupuesto, varian en densidc1d 

a todo le largo del haz, de acuerde con el contenido total de la 
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IV.2.b.c) Secc10n Mult1pl1cadc1~ Electrcn1co. 

Cuando las electrones '9'-\e re--gre::;ar. llf:gan r:Qrc.:-1 del cat-;on 

E-lectt'Of'\1cu, se des .. ·i~n h3.c1.a el pr1f.'let' d1nodo det mult1pl1cci.dc1' 

E:lectroni.co 

do acuet•do cor1 ls den~1dad del ha~ e1Pct1·an1co. E~tos ~lecti·onos 

son ~t1·~1dos por· ~1 pot~nrt~! ~~~ cilto del segundo d1ncdn\ ~el 

cuitl se d1slucan ~ecund~1·lus adic1cn~les, ccnt1nu~ndo con el 

pt•oce';;;O de multlFl1r::0c1on .¡., :;'~r.,.;:., i:.r·~s 0ti'lpéls ,""'.C!lc:1or1alüs 

(hac1endo~P un total de:: cinco) i despues d(-: lo ct..1~1 les-. ~1ectnJnr::s 

¿.1:hora mLictia 1i1a<;, nl..tmc·~·osos, son rF:cogida5 por e! finado de ensamble 

multip11cdJc~· elect1·on1cc. 

La sena l q1.1e ..lparecE E?n 8':', tQ itliudo es un0 ver~ i ón ¿\l t.amente 

amplificada J~ la ~at·1aciDn en el fluJa ue cor·r1ente qLt8 ocur·re 

en wl ha~ electrónico d~vueltc de el blanca, ver· f1~ur·a IV.2.b.5. 
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Fisura IV. 2. b. 5 !tul ttpllcador electr6ntco 

Se hace entonces que la corriente de señal fluya a través de 

un resistor de carga conectado en serie con el anodo: y las 

var1acior.es en voltaje desarrolla.das a tri'vés de este resistor 
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debida a t~ cor·r1ente constantement~ ·1a1-icible qwe pa~~ ~ t1·avº~ 

de e 1, const.;1 i;uyen l.:i. s~•l idc.•. oe señal di? imdgen del tubo de 

carnara. {i pes..-;u· Je tod.J.s las compl 1cadas et~<r·.:is par las que a 

p.;:.s?.ch:i 1 es!:.E\ .._,r:;-,:'.,al dt.: S3l ld<J ! 1.::!.,'3 11112 1·epr'Gsent.:H-:1ón fiel d~ lo<. 

compos1c1an tonal de l..J. e:.;cP.na. 

En lu t l~JU?'¿\ 11.1.:::. b.5, :;e ,Jb~.et~'.13 9u0 1¿1 señal d~ sal td2 

desart ·o 11 acla 

mult1pl1cador el1~ctr·on1co esta conectada al ampl1f1cadcr· de se~al 

por medio de un capac1tur. Esto signif1c3 ·1L1e ninguna c.d. 

(corriente l~1rect2.l pL\1'o•de p11Sd1' del tL~tJO .Jl .:\:npl1+1c2dor y que a 

la señal ctP salida en estJ 13tapa no se le puede d~r· ni'.'el de c.d. 

l que t•cpt•esenta el br·1llo ~edia de la imagen ) 

Sin emba1·90, en E.•1 ot't1con de imagen, la m~dla del bl .... nc:o 

e·.tit.:t gL\e lo~.:; él•:>Ctr'Dncs 5l-cund;.1'u:.1s diElac2,dos de: la c3Tt3 dP1 

tll,:;nco püt' l;:Js ·fotwi:dt:>Ctt·ones c¡•.it::- l lr.:!c.n, .:a19ar. Dtr'~ ... '.·f•: sobt'e 

el mismo dL•rante los pi=r·iuLJCJ::; rJe oscurlddd., pm· lo t¿¡nto. no se: 

pr·oduc11'.;\ dur""1nto estos pe1·1adr:is n1nqun;; tíll¿:l,:JGf'\ de cat•gil.::> o::;obr·>:? 

el bl.;i.nco '/ en cnn:er:u~n..:1,::1 se t11.!nf! una señ5.l de refct'(:nc\;:. df.? 

n1·1el negro bastant:l? e::acta. Esta se obtiene s1mulanda l<'3S 

cond1c1ones ch~ oscuridad i::n ln c;ra del blanco duranto or·ev~':> 

peric..:dos. al final di.: CC\da e·:plor¿i.c1on de li.neci de cc1.rnpo. Esto se 

hace art1candc un ~r~r1 pulso de bor·t·ado nPg~tivo a la malla del 

blanco en los instantes apropiados, repelicndose 
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completamente durante el perí.odo del pulso todos los 

fotoelectrones que viaJan hacia el blanco. 

IV,2 e) EL VIDICON. 

La envolvente del tubo de camara v1dicon esta cerrada en un 

extremo por una ventana óptica plana, transparente, hecha de 

vidrio, que esta recubierta en su superficie interior con una 

película i9ualmente transparente de material conductor. Esta 

películ• forma la placa de saña. Esta conectada eléctricamente a 

un t:tlectrodo de tipo anular que la circunda y que se proyecta de 

manera ligera alrededor del exte~1or del tubo. 

La superficie interna de esta. place de sena!. esta recubierta 

con una película delgada de matet"1al fotoconductor <tr1sulfuro de 

antimonio>, que forma el blanco sensible a la luz en el cual se 

va a c:rear la imagen de carga.. En la oscuridad, tanto la placa de 

~eñal como el blanco llevan un voltaJe pequeño positivo de 

alrededor de 35 v. 

lli una distancia. aproximada de 2.5 rnm dentt'o del blanco y 

ajustada a través de un extremo de un tubo de eHtrema abierto 

conocido como anodo de pared, esta una malla de blanco de alambt•e 

fino. Tanto la malla como el anado llevan un •olta1e pos1t1vo de 

(200 a 300 v). Una de las func1on~s de Ja m~lla dP blanco, es 
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ver ftgut·a 11/.2.c.1. 

lllol>lilAo 
AJU>M 4a 

!IVl'd <!<> oxploradón llobiwl 
de Allaeaml.elllo 

C;\~ 

F1~ura IV.2.c.1 El Vidicón. 



Pero como se mueven Lentamente son con tac 1.11dad atrapados pm· 

el alto voltaje de la malla y se disipan hacia lo !~ente rle 

al imentaci 6n. 

El anodo de pared en s1 mismo se extiende dúrante la mayor 

parte de la longitud operativa del tubo. Forma el electrodo 

final del cañon electr6n1co y tamb1en po1·porc1ona un campo 

acelerador uniforme para el haz eloctrón1c:o. 

LiiS bobinas de 9xplorac:i6n, que p1·oducen la deflexi~n 

horizontal vet·t1c:al del haz explorador~ astan dispuestas 

alrededor del tubo aproximadamente a Ll mitad de la longitLtd del 

anodo de pared. Una p~uttl'a bobina .adicional, conocida por su 

función como bobina. de alineación, csti! situada también alrededor 

del tubo, cerca. del ca.ñon electrónico mismo. 

Final-nte, Justo alrededor de todo el exterior del tubo se 

encuentra un solenoide largo conocido como bobina de enfoque. El 

campo ma9n~tico producido por esta bobina endereza el haz 

electrónico precisamente antes que alcance la malla de •lambre y 

asegura que exp lare el blanca en Angulas rectos, en trayectorias 

que son paralelas al eje del tubo. 

La segunda func.icn de la 1""lal la dol blanco es muy importa!'te. 

Sin que haya todav1a. luz de escena cayendo sobre el blanco, se 
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pone al tia~ electrcnico a e;:plorat·lo. Los ~lectr·ones del ha=, 

acelerados por lds c~t·gas positivas del anodo de pat·ed y la malla 

se mueven rap1damRnte cuando pasf\n !T~VéS de 8lla. 

menos pos1t1vil ae solo ~5 V sacre el blar1co. 

Asi Lh2s"'ce 1 eran tc.mtc que en 

concecuenc1a no pued~n h .... ,cer 111.;s que apon2<.S cancelar U1 carga 

po~it1va scbr·c ~1 blari~u y llovar1a a cet'n. ver figut•a !V.2.c.:. 

Figura IV.2.c.2 Placa de Señal y Blanco 
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Puesto que la malla cubre toda el ~rea del blanca, ~sta as1 en 

condiciones de proveer un ca.r.ipo desacelerador un l forme para el 

haz entre la malla y el blanco, en cualquier· parte del blanco que 

puada estar explorando el haz. 

La situación del tubo es la siguiente: El catado del cañon 

electrOnico, el ha~ electrónico y el blanco estan a tierra, con 

el haz formando una trayectoria. conductora entre ellos, pero c:on 

su velocidad de manera considerablemente reducida precisamente 

antes de alcanzar sl blanco. La placa de se~al esta a 35 V. Sin 

qWI caiga lui- sobre dl, el recubrimiento del mate-ria! 

fotoconductor entre la placa de señal y el blanco tiene una 

resistencia tan alt.;¡, 9ue puedo cons.1.derarse coma un aislador. 

Por lo tanto existe un fuerte campo, el~c:trico ente los 35 V 

de la placa de señal y el blanco aterru:ado, debido a que las dos 

est•n muy próHimos entre si. Si suced1era cual9u1er cosa que 

el aislumiento del dielectrico entre ellos, 

inmedi•tamente fluiría corriente del blanco a la placa. 

Cuando la luz de la escena que se va a televisar· se enfoca 

sobre la ventana óptica del tubo, ~u~ pa~~ ~ t,·~v~s oe la placa 

transparente de señal y cae sobre eJ lado del blanco mas próximo 

a la escena. El efecto de esta luz es el de disminuit' la 

res>istencia del t'ecubr1m1enta fatoconduct1 .:o sobre el lado de le. 

262 



placa de señcil del blanco en cant10ades correspondientes. a l.'\ 

compus1cion tonal de la escena, las a1·eas brillantes pt•oduciendo 

cambios r·e1at1vamente gr·andes en la resistencia y las areas mas 

oscuras ten1endo poco efecto. 

En todo punto so!Jre-• el blanco f!n donrJe SfJ haya t'educido la 

1 en t ¿;men tt .. ~ en si mismas no tienen s19ni11cado ope1·at1vo. Sin 

del blanco y al hacer• esto haGen que las potenciales sob1·e el, 

de dicha~ elevaciones de la disrn1nucian de la r·es1stenc1a a 

tr~'1\.'éS del blanco en t:?se punto. De esta mane1·2, s& farrnct un 

patron de ccwgas posJ.tl'..-as s.otlr'e 1-11 l.::ü·Jo d1:.• e::plorac1ón del 

or1 liante::. de lé.1 t:SCt~11d. 

Se evita que estas P•.?quenas ca1·9¿:i_s, cadLl uni1 de las cuales 

fo1'ma Lm elemento de cuad1~0, se esparcen y me::c:len entre 51 por 

1"' ,..,\')' ..:ilt;;i rt->s1slenc1a late1-a.l del triSLtlfLll'O de A.nt1mon10. 

La 1~~qun de ca1·ga que ap~r·Gce sobr~ el bldnco es e~:plar·ada 

entonces por· aJ ha~ electt•ón1co de baJa velocidad, de la n1~ner·a 



~ue tocan. 61empr't> ~ue esto suc(?dc, los rotenCli:.'lec:. po~1t1vos 

variables de la imagen de car·ga se llevan r•ap1damente 2 potencial 

de tierra. Los elect1·ones que no se necesitan para neutral1~ac1on 

se regresan hacia el catado (cañon electrónicoJ no Juegan 

ningún papel en la acción; por que en el tubo v1d1con no se hace 

uso del ha;: de regreso, ver figura IV. 2. e. 3. 

, .., ... 
lllllmú -

Figura lV. 2. c. 3~ Imagen de carga 
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IV.2.d> El F'lumb1cbn 

El ca~on elúct1·~n1co se muest1·a e11 la figura 11 el cual es 

esenc1.:ilmenlP 81 r.it :;me ; 1.112 •:-l d:::1 l 111d1con
1 

s1n emb.o:<t·50 1 r.1 

piumb1con tiene un nLlevo tipo de placa de blanco :¡ue ~tilL~a 

:nono:~i;jo de> p!t:imo <FbO/ p3r~ l-i.. P~<:.\Ca fotoconduct.rp',o.. La place. de 

de diodo o;;¡.:,111cond1.1ctr .. H' Fl!·! scibr1.:i 12 st•put·t1c1e 1nt.r-:>t'icw dí? l~'l. 

pl""..:a fi·cnt,:d del '/ldr·io. El sem.;ccnduc:tf'lr" dPl t-:.f'º F-· est:. dop.?tdo 

convernentemente pa1·A ~iue teng.! un e::ceso u~_: C.:'trso.:: r:0~ir1v.o.\s; f21 

L;..po tl ti··-"h'' 1 t:.::c::o<;:~ d~ Plr-ctrGne::. corno ca1·9us nec3ati_vas; el 

semLcanductot· 1ntt·1ns~co, o tipa 1, es pu1·a y r1eutra sin dopado. 

En el proc(~so dr.o> fé\tlricc?.ción de la pla~~' de blar.co, es 

dcposit.;ida direct¿¡.mente sabt'G la superficie interior de: la car·.; 

frontoO\l dG ddt.,i.o un.:i dpl9ada pel lCllla conductora transparente de 

o:: ido de estaño (SnO::'.J. Esta capa conductor3 es Li. pl21c? de 

seña 1. Luego es depos i t;i.da una C,;tpa de manó:: 1 do de r luma puro 

(PbD> sobre la pel1cula de oxido de esta~o. Finalmente La 

superfiCl\? de e: plor·ac1t1n d2 la capa dE-.1 F'bO pLl~'O es dopcvJa p::v·a 

s~t1stace1· los 1·e9u1s1tos de s~1n1conducto1· del blanco. ~n ~~~d~ 

c.Jpas la placa de señal de Snü~ es de tipo N. La c.r'lpa de f'bÚ 

purc1 intenned1a es int1·ins~C9. o de tipo 1. La Cc.1.pa de PbO dop,;i.da. 

c.ntH'P la cara é.'l~plorador2. del bl¿..n.::o es del tipo P. En 

consecuencia, el ""fi•par·ectado forma.do por las ccipa-::t tiene las 
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propiedades de un diodo sem1conrfuctor PIN. 

El espesot• total del blanco es 15 :: l'J 

es de éstructura granualar, con part1culas 

1 X 11)-• m. 

m. La cap~ de ~bü 

ind1v1du¿i,les de 

La e::ploración del blanco se efectua de la s19u1ente fot·ma: 

En el e: 1 rcui to de señal, la pel 1cu la conductora de o:: l do de 

esta~o (5n02> esta conectada A la ~uente de alimentac16n del 

blanco de 40 V, a través de un t•e51sto1· de carga e::terno RI para 

producir la tension de la se~al de salida de la camara ver figura 

11/. 2. d. l. Cuando el ha: electron1co e:{plot·a el blanco la 

corriente de se~al varia con la cantidad de iluminacion de cada 

elemento de imagen. 

La conve1·sión fotoeléctrica eg sim1la1· a la del vidicon, 

excepto en cuanto al método de descarga de cada elemento de 

alamacenamiento. En el vidicon estandar, cada elemento actua como 

un condensador con fuga, cuya resistencia de fuga disminuye con 

el aumento de 2lum1nac:1on. Sin embargo, en el ptum1J1con cana 

elemento sirve como un condensador en serie con un d1odo 

controlado por la luz. Sin esta, el diodo esta polar1~ado en 

sentido inverso para imped1r la conducc1on y la salida es nula o 

muy pequeñc\. 
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F19ura 111.::.d. l. 
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Los valores tipicJos de esta corriente oscura son 4 i: 11.1_.,. A. 

Con luz, el diodo esta polari=:ado en sentido directo para la 

minima resi~tenc1a y la m~xima corriente. Una cot'rlente de se~al 

típica para i lum1naciones intensas es 1), 3 :~ 10-«> A === O. 3 µ A. 

La polarización directa en cada diodo es resultado de la 

fotoexitac16n de la unión de semiconductor entre las capas de 

PbO pura y la dopada. Por otra parte, las capas pueden se1~ 

modificadas pat'a aumentar la sensibilidad al rojo, verde y azul 

de las cámaras de color. 
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IV. 3 FUNCIONAMIENTO DE UN TUBO PARA PRODUCIR UNA IMAGEN 

El cinesc:t..1pio~ o tubo de u11z.gen, c:s un tubo de~ 1·ayo:: c:-~tódii:c..:.. 

rdectróniCJ del c~todo~ pr·ev1amcntc 

concent1·~ en un h~: muy ~~tr~~ho de electrones ~uc s~ üeerl~l;in 

con gr,111 ··~1oc1d ... 1d 1 y ~e pi·cycctú c-.'n un~ c.3p<.~ de -fúsf·:,)r,:: '1'-'::> 

rccubt·E- li\ SL1perficie> i<•i·~··i;;;,- de la p~ntz1l l.u 

<al y <bl. 

Al choc~1- los elccti·cncs can 01 fosforo se l1but'3 ener~la, ~uc 

provoca la em1sióM dt? lu: v1sible. El color de d1chu lu:

depender•C\ del t1PO ch._. foi;:foro 12mpleZ1d(i, ;t 1.::\ lumttV.JS)d¿,¡-j y ht•illo 

sera -funcum de l"1 intcns.id;;1d de cot·ric·nto d'E;>l ha2 c¡ur:: choca cun 

l¿i, c:.~pa di:~ fosfor·o y de lo. velor.ida:d do los c:lectrone·¿. c:n ~1 

momento del 1mpp.cto. 

Por lo general, el ha: producido 0n ol inter1ot• del c1nescapio 

'2-5t..:\ 1nodulado par la señ.al de video, ?.pl ic~~da Dl c~todo. 1ü.l 

.accton roguL':\ ld intcns1de-"l.d de cor·rient-e del hil::~ le rtue a su ve::; 

determina el brillo del punto dE>l imp.:ic.lü en l?. capo. de fósftwo 

en una propot'c1ón 'fiJade1 pot· el contenido de l. .. t señul de video. 

También <2.e puede controlur l¿:i¡ corriente dt.'-1 hl.\: iT1Dthiic:.1ndo l<!. 

tensión del~ rejilla 1, siendo norm'°' qener.:\l emplca1· i. . .in c:oritrol 
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de polari~ación aplicado a G, pa1·a obtene1· un ajuste manual d~l 

brillo. 

Anodo de 
alto tensión 

Fisura IV.3.1 tal Sección de corte de 

monocromático 

270 

Superíicie cubierta 
de fósforo 

Hot 

un tubo de imagen 



i ensión de 
oceleroción 

Enfoque 

Figura llJ •. 3 .. 1 (b) Sección 

TRC 

Alta 
tensión 

de corte 

monoc:romático 

de un tubo de imagen 

Ciertos mon1to1·es envian las se~alcs de bor1·ada (~dem~s de las 

ya e::istentes en la señal de video en el cátodo) .:'\ G 1 par<J. 

asegul'ar qt.le el haz quedt.-> completamente co1·t..1do dL\rante el 

retra::o. G~ contr-ola la acelerucion del ha.2, ¡ 2. G,::e :."f'l ir:~ un 

voltaje que se pui.?de var1.::1.r, a fin de contralor t:!l enfoque del 

ha=. El G.\nodo dt:! i'1lta ti::n~icn r1·cporciani\ Al ha:: elcctt·ón1co la 

velocid .. 1d neces .. 1t•ia para que al choc2r con nl fósforo se cmit<,1 

lu::. Un ·1oltaje nm~m,11 para dicho anodo se encuentre:.\ entre lo5 t:?. 

y ::5 !(V, dependiendo dE?l tamorío y del tipo del tubo. 
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Casi todos los cinescopios de los monitores se sirven de un 

yugo situado alrededor del cuello del tL1bo p¿wa realizur la 

deflexión magnética figura IV.3.2. Los 

funcionamiento del yugo del monitor son básicamente los mismos 

que los del yugo de lt1 cámara, aunque su c:onf1guri..\Clón física. e<.:. 

muy diferente, a fin de lograr la deflexión adecuada pese a los 

án9ulos tan amplios que se encuentran en ol tubo de imagen. 

Para producir dicha deflexión se utilizan ondas de diente de 

sierra, y el consumo de potencia es relativamente elevado debido 

a la gran magnitud de los desplazamientos necesario~ para la 

e;.1p lo rae i ón. 

El enfoque del haz no se lleva a cabo magnéticamente, sino por 

medio de unos elementos de enfoque electrostático, situadas en el 

interior de la ampo! la del tubo. 

El tubo de imaqen consiste en una ampolla de vidrio, cuy·o 

cuello contiene el ca.ñon electrónico y cuyo e:.itrema, mucho más 

amplio, constituye la pantalla sobre la que se forma la imagen. 

Para que no e:nsta difículti\d en la trayectoria del haz 

electrónico gue surge del cátodo, se requiere un vacJ.o más 

ri9uroso que el obtenido en las válvulas termoiónicas. 
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Fi91...wa IV.3.2. Conjunto dei lector para un tubo de televisión, 

observado por la parte posterior. 
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Datallat"'i!mOS ~ue el tuba de imagen puedo considerar·se d1vid1do 

en tres partes distintas: 

La pa11talla es una superficie casi plana c;onst1tuida por una 

lámina. b.lst¿inte gruesa de forma rectan9ular 1 cuyo formato es de 

tres pCJrtes de altura por cuatro de ancho. El vidr·10 esta teñido 

de color 9ri5 o negro con el objeto de mejorar el contraste de la 

ima9en cuando es observada can una luz ambiental de intensidad 

normal, su c:oe.ficiente de transmision se halla comprendido entre 

el 44 y el 54~: para los tubos monocrom~tícos. 

El cono debe tener una elevada resistencia a la presión 

a:tmosf•rica y a cua.l(:¡uier vat'.lc:iClón de temperatura. Su eingulo de 

apertura es de 11ú" en lo que aiecta a la d1agona.l do la 

pantalla, equivalente casi a toou en sentido hor1tontal y a. mas 

de so• en el vertical. Está soldado a la pantalla por una parte 

y ~l cuello por ~u parte opu~sta. 

Al utilizar vidrio g1•1s para la placa de la pantalla. la luz 

reflejad~ se absar•be mucho mas que al sal1r directamente y, a fin 

de cantar c:on sufic1ante clat•1da.d n t t l dez compens.,1ndo l~ 

perdida motivada por esta color~,.i~n en lQ par-te tro11t.,l, en lGs 

tubos actuales se aument8 la. tcnslDfl anod1ca. que l le.g.J hasta 

20,000V. 
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rayos de lu~ emanados de l~ paritalla fluorascent~. lo~ CL1al8~ se 

perdericW1 E:'n el lílt~t'lOr de t"' <3mpoll¿, retl1::J2induse en 8 / C 

obser•vador. Ademcts es Llna barreriJ. ef1ca:: para frena.1· los io;-,es, 

Rar> 
e\ectrón1co 

la) 

a> 

Su5lonc10 
luminir.cente 

Rayo 

$(Jslnoc.10 t \tc.trómco LGmma 

'\"<
7
•n..,I,.,• =..,,..,.' =""do~melal 

Vidno clom 

1 bl 

Socci6n de la pantalla de un televisor 

desprovista de la capa de aluminio, dando 

lug~r a Pfectos de reflejos. 

b 1 Aprovechamiento total de la luz, mejorando 

la observación de la imagen. 



El cuello d~l tubo catod1co tu~ne la Tormo. de un c::d 1nLl1'ü 

ensanchado en forma de embudo hacia el cono, cont1ene el cañon 

electrónico y su alrededor se disponen las bobinas de 

desviación y los imanes de encuadre, que constituyen un conjunto 

conoc1do bajo• el nombre de yugo. 

Est.11 soldado por una parte al cona y por otra al casqu1 l lo o 

soporte de las conexiones. El d1Ametro del cuello se halla 

normalizado a 20.6 mm para los tubos de 46 a 61 cm de diagonal. 

Reviste extrema impor•tanc1a ol problema de resistencia de la 

ampolla a la pres1on atmosfer1ca, dado que el tubo de 61 cm 

s;oporta una prusión apro)(tmada de 10 aTm a razón de t kg/cm1 y 

cualquier golpe, man1pulac1on inadecuada y hasta una alteración 

tOrm1ca puede motivar su estallido baJO la forma de implosión. 

Para remediar este inconveniente, los tubos modernos refuerzan 

la soldadura antre el cono y la pantalla (punto especialmente 

eKpue~to a tal accidente> poi· medio de un c1nturón metalice que 

generalmente incluye unas pesta~as par·a 13 f1Jación. 

El tubo de imagen dr;i color' 1n~s ampliamente uti 11 :r.ido es el 

c1nescop10 tr1calo1' de b'&~ c.,'f\cme., con ma-;;c.:.wa pet't-r:irada. Ei 

color se produce al excitar con los tr·es haces electt·onicos el 

conjunto de puotc1s fcsforesccntC?s que recubren IJ. .::¿1·~ 1nte1-1D1' 
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del tLlbo. 

e dda L1nu de e J los re'::-, ~:: i tado 

t:Ot't'espond1enle. En L:.t .,,.;uper.ficie de la pl¿¡;ca front~l de un 

modnrno tuba di-: 1 md,3en de col ar huy CP.nten<11'es de 1T• i.11 e.res dt:> 

e5os puntos. Debido ~l d1n.1n~to tamaflo 

fosfcrescentes, Pl QJD humane¡ es incz\pa:: de dlstingu1rlos como 

elementos 1nd1v1dua1es de rojo, verde o .;;\:'.Ul, y las integr:? en un 

e.olor' •in1co, cu:,·as ca1'dC:t:.Jt'1:~t1cas i:¡uedE.n dete1:n1r,._...::L.J;;o pi:n· \as 

l n ten s 1 <L-·dno:: r'elat1•1¿..s ele colon:z.s 

correspondientes a cada punto. 

Los tr·es t)aces (.dect1~cnic:os tft~ ~'J t0 '..1 P.loc1d.:i.d son ")t:me1·;:idc.·o:: 

por los caYíonor:s l:>lcctrLHHco~, qut> st~ enc1.-ientran t>mpla~.:-\tlos en tu 

pd1'l.t..' po-::.tt: .. r•tor'del tubo ccri una confIRUt".:H:ic.tn t;r-1.:':!n.91-111..q- f!n la 

c¡LtE' la separac1on es de i:u~. íodo~ los e,c:.;.,'ianes Si::i .:.:ncl.•.:::•ntt·an 

119er-amente lnclir13das h¿1c:1a la línea cent1~a1 del tubt>, con el 

obJC<ota rlc que los tr•es t1;.:icQs ccn-.·GrJan tm lot pro:~1midad de 1a 

e.ara. trontal. 

Cada u110 de los tres ca~ones electr•0r~icc: d0 colar bas1camente 

en los tubo~ de im~gen 



tos'forescentes. En la f19ura r 1;.·:,.4 s.: Ja un d1bLlja e .. pandido de 

la estructura del ca~on en un tubo de color tip1co. 

G2 
GI Rejilla pantalla 

Rejilla de control Rejillo de soporte 

Figura IV.3. 4 Estructura del caílon de un tubo de imagen tricolor. 

Como era de esperar el proposito r1P1 .f1l.:imento v dE>l catado es 

el l1be1·ar· los electr·anes fol'madores t1el ha:::. Segun la 

conf1gurac1on de los c1t'Cl11tos de L'n r'el':c:-ptr..r p~rt;icular, el 
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E>h:mento .-riodul.:tdrn· del hd;: puede ser Gl c,;tad•.:> o l:oi re.¡111.:.~ G
1

• 

Por con~119 ... 11cnte, L\n cc,nt.t·o1 adecu.:1dn ele iri::; ·.·r.dtuJe::; .:1pl.tc~do5 a 

CLtal9uH?t'~\ de:.· dichos e!cmentos pet·m1tir~'i mn<:JificH' ;:! m.;:;t1.:. de lu 

imagen dF:· ..:.ulot'. L:. n~.!111:.· p,:.ntallM r-l:: t~· .. :1bt.1J,,, por· lo •3,:;..r1·0-1·,;¡l, 

con unos :1 i:1C1t), y su 1~11<..S11Jn es cd;t'~1.r_':r los el:;~ctr.:ir.es hTtitldüs por 

el catodo, c1·1121.ridu el flllJO 11n,::.-'ll 1J.:! :::.·le..:tr-onE''3 41~0 1:onsL1tu~1e 

La t·~J1lld de eniuque G3 , en comb1nac1or1 ~on J~ r'eJlll~ 

p8nt,:dl¿1 '/ ~'l .::.u1cdc, pt•odu(:~} do.::-, ca.rnpos que <1,: 1;1.1"1n coma tt~nte 

electr1c~1, 2n-toc~ndo el 1~.:L'. df! m0dc r.iu~ .:il lle:¡at· ~-.. l.~ p.-:..:-:1; . .oi.ll,1 

tenga el tama !-\o .JdE:•.-:Ludu. E 1 e 1 t:men tu f.:• 1 t lene nor·1~1d l rrri:.•n t:<.? un .. :i 

tons1on Je trahaJa de ·1a1·1os millares d~ ~oltios. 

El imada f3 4 opt~t'"'' co11 un potenc1,1l e;~tr'emadumi::nte .~lto, de 

~pro:;1mclddmente ''.25,1)(1(1\', '/ su ohJ~tl\'O e<;- el rle u.celerar los 

electrones, c:cnn.m1c:ctndolt:-s lA 1'11 t.:-, vGloc1dr.i.d neces2.r1a par•J. 

e:;c1tar los puntos fosfor·cscQntes. 

En!.: r.:;:·t;:: 11u1,,,, .... w1:-- le\ C;:~Lr':.Jctur::>. rJet cañon se nalla el 

permite desp1a.::8r' magnC't1c.~llílC-·ntc~ cad.::i !1a:: sin gue se alter•e ld 

tr'.:<;:.·ector1.i1 flr.• los dt.?mJ.s. En r.·l i~:.ter10~· del t\.Jbo se i:?nn1N.tr3 

s1LuciJu ~1 ;ugu Je convergencia \no conrund1rlo con el yugo de 

d¡:;,·rle,:1on,1, 01 cual perr.¡¡t.e s1tLtr01.t• las bobinas roJa., ·1er·de y a.::ul 



de convergenc1a d1t·ec:.?m!?ni.t=? en l:Js h::loces respectivos. Esto se 

puede apreciar en la figura IV.3.5 Las +lechas que ap¿H~ecen en 

los haces representan los despla::am1entas que pueden st•fr1r 

dichos haces por la acción de los campos magnéticos. 

1món externo 

\ 
flujo mag~ico ~ 

~J~_i::J-
Haz ozu)(~~' VPi,ezo polot 

Blindo¡e ! '~~~~:;:,/ \ •ntemo 

~ognético t' ~ 
interno ~ Hoz. verde 

vr~rJ ~ .... ,. \ ~ 
Fi91.1t'Cl IV .. 3.5 

Dirección de 1 
movimiento del hoz 

Las bobinas de control de conver9encia actúan 

sobre cada haz individualmente. 
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Inmediatamente d12trt;s de l.:>. supet'+1.o;c1~ 

tasfore<:.cen les 

puntos d~ la SLlp~rfic1e del tubo. Por· cor1~1qu1ent~, par·~ ~uc los 

cor•t·espond1~ntes, debe1·ar1 los t1·as con•:erge1• s1mult~ne~mente en 

esta mascdt'd pet•fot·~da y pasat· par st1s orificios sPgun ~e 1ndlca 

en la figura lV.J.6 .. 

Cañón 
rojo 

Coñón 
verde 

Coñón 
ozul 

Pantalla de 
puntos fosfore sr. en tes 

Las llaces rojo, verde y azul convergen en la 

máscara perforada. 
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Cuando la convergencia de los tres haces y le-- s1tuac!On de la 

masc~ra son ca1·1·oct3s ge puede asequrar que cada ha: act1va1·~ 

onic:amente el punto fosforescente correspond1ente a su colm·. 

En la figw·a lV.::.7 se puede ve1~ al d1b1Jjo del co1·to de un 

tubo de imagen de color. En la plac.<.-"' frontal se a.prec13t•an dos 

circulas que contienen una vista .;..mpl1fic:ada de la acc16n 

combinadd de la máscara pet·+ot·ada y la p~ntalla fosfor·escer1te. La 

exploracion de lns tres .~aces pot' la :=.upc::·ficic dPl tubo se llev,1. 

a c~bo con ayuda de un yugo de defle~ion magnética e:cte1·no. Es 

decir, que el conjunto convergente de los tres fiaces se desplu::.?< 

de un oriftcio de la m~scat·a al s1'ju1~nte, rL-:sLJné('"' prw cad<J 

perforacion momentáneamente, antes de desplaza1·se al or·1f1cio 

Esto guiere ',.... - h2L '-'? r.11 !~c1den 

constantemento er1 la ra11tall~ fosforescente, y~ quo dL1rante el 

tiempo en guc pasan de un or1 hcto al s191.uente, lo5 haces qued.:m 

blOflUeados. Por· ente motiva lils cat·~cter1st1cas de b~·il1ci de las 

tubos de imagEn de color son ¿\.lgo redL1cidas. Esto ara cu::1·to 

especialmr.mte cm los primera~ mooelo~, pt?l"'C: t2 -:rc.~:-:::1 nn de 

moderno~ materiales fosforeG!:entr:r., l"'' ut:1lL:ac:1on de nL1eva.s 

tócnicas de aplicacion y los altos pot,~nc1ales empleados en el 

electt•ones han meJot·ado 
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Es evidente que la pos1c1on de las per·for·ac1ones de la masc~ra 

con respecto a los trias de puntos fosf c1r·e~cer1tes ha de ser· 

crítica. P~ra tener la cei·tez.; de que d1chA pos1r:ll.1n es la 

correcta se suel~ emple~r la ~isma mascar·~ perfo1·ad~ par·a ~1tuat· 

fotogPdf1cc1mP-nte tos puntos de le luba, 

util1zándm;e además de la con~tn1r.c1on del •·i.ibo. Con esto se 

cons19ue que la mascara perfor·ada y la super·f1c1R del t·ubo queden 

empareJadas, ~ cualquier· irregL(lar1dad 'lLte pueda h¿.bpr en 1 a 

disposic1on ~P las pet•forRciones de la pr1met·~ SQ r·educ1r·a 

ei~act8mtmts t.:n !.:i dispos.H.iDn d~ los puntoi:; fos.forescent..~n, c1J11 

lo 9~e no se produc1rá n1r19una alterac1011 en la linealidad de la 

conver•genc ta. 

Como Ius hac.:p<_, electrónicos están bombardró>ando cont1nuc.Hnent~ 

la máscat·a purfor·ada al desplaza1·se de una per·for·ac10n a lA 

5j9u1ente, di~ha 1Am1na d1s1par·~ va1·1ns vatios de potencJa. Segun 

se va calentando la lámin.1, trmdc:ra a di lataPse, p~.?t'O ~n }IJ<:. 

diseños mc1den10s 5\'! toma J;:i pt"ecauc1ón dP. que !2 e::p.:-.ns1ón se 

verifique en ld ~¡1sma dir·ecc1ón de las tlaces elcctr611icos. Par· 

consiguiente, el despl r\Z.:'.\mlen te; d(?b ido 

Ya se ha dicho gue los tr·es c~~or12s elcctron1co~ s0 Gncuent1·~n 

119eramente inclinado~, con el obJeto da obtena~ lJ conver9enc1a 

de las haces. No obstantE>, r~s r~·acticament~: imposible colorat'"los 



en Lma pos1c1on lo ~uf1c1L1ntemente Pre>c1s~ como par<.\ obtener 

res~1lt~dos aceptablos. Por· esta r·a:o11, se s1tuan var·10~ imanes de 

aJuste al1·ededor dal cuello del tL1bo. El objoto de t~les imane~ 

la conve1·~enc1a en el plano d~ lQ masc~ra perforada. Sólo l1ay un 

adic1on3l, que permite dcsplazat•la horizontalmente, odem~s dnl 

desplil:am1ento not·mal ver·t1c~l, según se puedo apreciar en la 

f1gu1•a IV.3.B. (a} y <bJ. Un~ ve~ yue Jos haces han s1do situados 

en la pro:om1dad dal t.>jf! centr,_d se procede a efoctuü.r" el ajuste 

Vi•to frontal 
... ~:, 

I \ 

Desplozcmienro 
del hez produci
do por e I Imán 

azul lotero! 

Figura IV.3.8. la) 

I \ 
I \ 

I \ 
I \ 

~------~ 
Desplazamiento de los haces 
causado por los imanes roio, 

Unos im~nes permanentes situados alrededor 

del cuello del tubo permiten efectuar los 

ajustes. da pure2r.. 
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Figura !'J. 3, 6. (b) 

Fi jac.ión de 1 imán 
{en algunos modelos) 

Conjunto del yugo de 

--- convergen do 

Unas imana& permanentes situados alrededor 

del cuello del tubo permiten efectuar los 

ajustes de pureza. 
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Efecto de la exploraciOn realizada por los 

haces en un tubo de i111d.gc:n de v.J.rios cañones~ 



Las técnicas de C:onvergc:mc1a dinci.mica QJe1·ccm también unr1 

influencia magn~tica sobre l.::\ pos1c1on de las. hact.:'S €:'lec.tronicos 

rojo, verde y azul. Se diferencia d0 lo cc1n•1er9cmc1.:i est.atica en 

que se emplean bobinas de convcrgenc1B., y en quo los campos 

ma9n~ticos se produc:en con unas señales par.::i.bol icas. gc::•nerad.o.ts en 

conJltnc1on con li1 ondo de deflec:c:ión. 

El motivo de la L1til1:aci6n de la cor1ver91:mc:1u d1nomiL¿\ sci 

comprendet·á meJor (Jb$er·vando la figura I\J. 3.10. En este es9u~ma 

se muestran só lamF.?ntc los cañones roJo y V(::>rde~ Cu<.\ndo lo5 

cañones forman indlcado~ los haces conve:-r9en 

cort~ectamente en la superficH:.• áe la pant.::dla. Sin embargo, 

cuando los haces e:<perimflnta.n una dc-fle>D6n can mot>\10 de la 

axploracion, ambos se desviarán el mismo ángulo. 

El r·esultado es que la conv8l"C\enc:1a s;e produce en un punto 

situ~do detr·ás de la supe1•f icie, cuya distancia a ésta dopendet•á 

del ángulo total de dcflexion. Segun e~ evidente, en la realid~d, 

al tener que considerarse los tri;:s cur;onc'S E:.~lcctron1co5, el 

prCJbl~¡¡-,¿;. de ~ ~ conve1·9enci.:1 se e:{t¡ende t.1nto hoi·L:ontal t.omo 

vQrbcalmcnte, por lo que habl"'t\ que.• 9c1,cr:i.r ~eñalcs dn corr·t:t..Li.::~ 

de frec:uenc1a hari::ontal y VQt"tical. Cada una de estas <:>eñali.?s 

IV.3.11 puede ser cans1det•iida como un ciclo c¡ue se rtopi te 

c:ont1n1..tci111entc dL\rant:e lc:t e~:plorac:íón. 
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S·,;rerficie frontal 

Verde Rojo Amarillo \ Verde 'Rojo 
~~º;--......e;--~~~~~-~:,.-~~~·-'-~~~-'--º 

\ 
\ 

\ \ 
\ \ 

' \ \1 
\ \ ,, 

Figur•.:. !V.::. ID 

\ 

\ 
1' 

''· '' 1 \ 

\ \ 

1 

" ~ 
\e:\ :e 
~ _\ .. --

\ 1 J 

n ll 
Coñón Cañón 

roio verde 

I ! 

¡ 
I 

Si ld corrr:cc16n de convergencia no está bien 

hecha se produce un~ de-fot"mación de los 

colores. 
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Las señales índividuales roja, verde y azul se ~plican a li.\s 

bobinas de los yugo-a do convergencia respectivos, que se hallan 

situadas encima de cada cañón. 

RB 

hacia la izquiet
do producido por 

bobines 

Señolc.s 
horizordclcs 

de correcciOn 

hqvierda 

Señales 
vertlcoles 

de corrección 

Aboio 

8 

H R BG 

lo derec.ha producido 
por potenc.iomet1o!i 

Derecho 

R-G 
8 

lndinodé~ 
~ hoc to arribo 

Figura IV .. 3.11 Señales de coovergcnciil dinámica. 

290 



y no e::actam~nt~ par·alelas a! ~Je contral del tt1bo, ~=~19e que 

h2b1t1ndn sido "1nc.lln<-'dd' ~·.:<t"J -·~ 1 ::?p•:-11~,cH·· t.'l dr..,::.~:-t1u; i1h~·10 tl.StCO 

t'C?Spr>c:tO i\i ~il,:>nCi L~0·11t1•,\}.. l .• í'°' Gtr·i'l·3 c,s-,,r\,,•lt>S e?.t,>t"ill~ t1C"S'/1::1J'°'S 

haces que h~ de ~er co11pensada. 

encuentr·.::t e-:rl ~:>l !..:.·J<:' dul tubo. 1=·a1·2. i)tltene1· u¡, .. ~ cc:n·1et'SJer.i:1.:L 

can·cct,:i durar.le la cli.::fl-::..,; .. 1011 v.2rt1c¿1L. la '.?it:?.11ul dt! 1:cw1'E·C:citin 

sucede ccn lus r1aces t"OJO 

Es intore~;ante notc'IT' que, en l :~<:i 

hor1:cmtal;:s, ia señal de correcc:1tin ,.:o.::ul no est~ inc.tini'H1a. 3 



caLtsa de encontre1rse provectado el ha.: ,~;t 

central del tLtbo. Lomo los car.enes :•oJu 

los lados opuestos de estr: e1e, sus señales respect1·1as se 

hallarán inclinadas en sentidos opuestos. 
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LV.4 FUNCIONAMIENTO DE LAS CABEZAS De AUDIO y 'JLD<.O. 

1nform;:1c.1-:.n. El c1•/dn 1::c !"n iG', ,;.'-'deo~-; r;;_, 3r;..nac1r..n, c¿ÜJ~::!as 

tecnlC:ilS t:."n c·'l pt·or::r?':'::ü de \,; scñ.;ll ds~ ·nae0, us le. q•-~0 hcl t·n?cnr.:i 

ros1hlr'! 14L1e su c1•2ri::;1L1at1 ne ~•L"" :·.-:.:"}"" -: .. •=--"· mi.l·¡at~ en co!r~p.;i..1•ac1on 

ur1 proce~o 1 de 

c:tnt,_;, normdlmer1te i\ und velocida.d const.::i,ntc:>, p,:\sando poi· i21s; 

cabe::ns ne 9t·E<ei.,c1on '/ reproducc1on. f';Ctt·:::. obi:~nt:r •?1 ;;iric . .:110 de 

ccn r~~.pcr:to '-" ld e 1nL1 n0t:1rJn(ot 1c,:;, '/ entonces l111a 5•~1~ie el~ Pl'ó.",ta.s 

tb·ac\ s) ¿.ngostas S1." 3r·abcll~ '3C:C\.H~nc:i ..... lmentc, ~·sto ,-:-.curn·' cuando 



se mueve en la dirccc1on indicada pot· un d1spos1t1vo que maneJa 

la cinta y que es concc1do corno transpor·te. l.a capa ma9et!ca de 

la cinta hace contacto con las cc1be::as en una secuencia 

preescr1ta, comienza con la cabe=a de bot·1·ado y tet•m1na con !a 

cabeza de reproducc1on. 

La cabe::a de borr.::i.do \na se f""111~st;t•,;i i:o>n lii tl']LWa J'.J.3. U 

desmagnetiza la capa magr1et1ca dr~ !.:. cinta, med1ante 

eaposic1on de las particulas magnE!ticas a un c.Jmpo rnagnet1co de 

al ta fr~cucnc:1.:i c¡ue es mL1cho muyor en 1ntens1da.d 1uc 1.~ 

coercit1v1dad de las part1culas. Cl1ando y~ paso la cinta por la 

llevando la capa magnética a un estada desmagnet1::~do. 

La cintu se mueve teniendo un contacto con la cabe;;:a de 

gr~abac1on, que tiene una apat·1enc1a de anillo y que ~sta hecha de 

un material guo tiene Ltn.:i. n::ilati'.',1r.:::ntc :i.ltu pcrrnc.:i.bi 1 :dad y 

teniendo una porc1on no n1ag11et1ca ll~müda ''g~p''. ~n campo 

magnetice bot·dea. al ga.p, va1·1c.>.ndo de ..:>.cuc·rdo con 1.:.1 .T1agnitud de 

la corriente de la se~al que fluye por· l~ bobina do la ~abe:a. 

Con baJo nivel de se~al el c~m¡Jo es pcque~o, ) ~lgun~s par~ticul~s 

magnet1ca~ de la ctipa de la ci.nta son for::ad,:1s a ulinc_,r··.se t.:an e:-1 

campo. A medida 9ue el campo de ld se~al se inct·emantd, un mayar 

numera de partículas qt1ed~n orientadas en l~ d1r·ecc1on ael campo 

magnético. 



CORRIENTE DE LA St:11AL VOLTAJE DE SAL!UA -

GRABAClm: 

f-1gura [IJ .. 3.1. t-orma de 9~abar- y repr-aducir de una cabeza de 

grabación 

como si: muestri.1 

di1~ecc1on~ Esta 'TE':Jr.eti~ac:1on esta en func1on del campo dG 



ZONA DE GRABACION 

FUENTE 

Fi9L1ra IV. 3. 2. Profundidad de grabación en una cinta magnética 

Cuando la cinta se acerca al gap de la cabeza de reproducción, 

el fluJo de las partículas magnet1:adas se for·:an al pasar a 
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:w!-:;ll:..\inientos d•-· l,;. bob111.3 '/ pn::iduc:.r un volt.;.,1e <:.!<:? s"'1l1dé•. t:.l 

~oll3JU de ~al1d~ es propcr·c!onal ad /dt. !¿1 ra:on J~ camb!O del 

f!UJO 1nduc1do, J p~t- 10 t~n~o ~~1mer1tata ~ L1n2 1·&:on de ~jB po;· 

octava h~sta alcan=ai· una long1tud de and~ donde cam1en=a ~ 

r··f~duc1r-· la;::,\! ida de 10\ c¿\::ie::c'\. 

lo largo út:: 12 cinta e:: lzt lon91tLtd de cnd:?<. Y es duect.:'lmentt: 

pr·oporclCJnal .;i la veloc1dad rul.::\t1•1r.> "-1" antre L; c¿1::;0=~ 1.::. 

cint.:i, e inv~t·=::ainl'.::ni.t:? proparcion.:d ~' la frecL1enc1a de la !0-eñal 

9r·abada, por lo tanto: 

.donde µ e~ la l~n91tL1d de onda do la se~al grabada en pulgada~ y 

v e':J la velccidad de pulg/seg. y e:s la trecuenc1a. en H:. Un 

eJemplo se muestra en la ft9ura IV.3.3. 

El tunc1onam1ento de una gr·abacion en cinta ma9ent1ca depende 

priru.:.i?.:\li~(entc J·-~ l.a:; prcp1r.d'3de?. de los me.tPr1ales maqnt!t1cos 



o· 45' 90° 135º 180° 

J 4 

~~ 
f . . 6 
ro-is x 10- pulgs. 

225º 270' 315' 

1 

1 
6 7 8 

@;::@~@:@o 
~ 

PARTlCULAS 
V• 250 pul~/ s 

f• t Mllt A • 250/! x 106 • 250 x 10-6 pulgs. 
DE OXIDú 

Figura IV. J.!. 11agn&thación d'" las partículas 
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LlS.?.dos para fa.br1c:ar l.:1.s c1nt~s. 

Actualmente los mat!:?r1ales meignettcos -:::.on 21 resultodD de un.?. 

metalurgia avan:~da y sofisticadils técnicas de fab1·1c~~1on. 

Los mcit~r1alcs mi'l9net1cas se- puE?dt=m d1•-11d~r· en ctos c<Jtesc::t·1as: 

lo~ hay ma9net1cam·~nte dL1r·os y magn~t1c~mcntu blandos, 2mbo~ 

materiales san usado-:. en la gt•;.\bd-1tr. de cint,3 magnet1cü. 

Los materiales ma.9nétícos duros son llPimadcs asi por la 

capacidad c:¡u.;.> tienen pare. retrmer el ma'jn12t l'::cnc dp<:,ft..tes de llaber 

s1óo e:~puesto a un campo rn'19nét,1co. La tn<'H]n1t•_td de ost:a pr·crtc·rl.:H~ 

se llama rcmunt-:·nt:id. C::.t.\.'';;:I matari<'ll>::s pueden ~:;01~ c.:1r.:1.cteri::.:ados 

por su alta coercit1v1dad y baJa pcrmeab1l1d3d. Coe1·c1tividad eG 

la resistencia de las materiales se1· mr1gnet 1 :ados o 

dasmCl9net1za.dos .. Perineab1l1dad es Llfla medid<:i de la conduct1v1da.d 

magnética. relüt'iva al aire. 

En las gt•abacianes magnéticas, los materiales magneticos duros 

san usados pt•tncip~lniente en la manL1factura de las c1nt~s de 

grabacion y otros usos relacionados can et medio.. Algunos 

ejemplos incluyen, oxido de hierro, dio~1do d~ c~omo etc. Los 

t.J.mb Í í:>O ':Oíl magnetos 

permancntest para uso en bocinus, motot·es el~ctrlcos y otr~s 

apl ic,~c: t• . .:incs. 



Y pur ..;t:.::; Lidc, lor::: 1r,::'.'tcr13.l~s ma·3n~t1cos bL:mdo~ son 

r:-1atc.>r"'1¿,1~s cumw el AltL1s11, t•.Jr11\,¿; ¡Jroces.:<d¿i. en ce,l1ente y 

F'c1·m.:i1Jo-. i.;~;tus presf:lnt.~1n baJ~\ coei·c1t1·.1tldd. b.::i1::. 1•0manenc:~a y 

una rell;"l\..L·;amt::?nte .:i.lt¿~ pr2rctt.•atnl1Jad, !:'Sto: mzd,~r1=.des se usan 

pc.11·a tatH·1c.;1.r lo'!· nuclea~ de las cabE:::as mugnetic~s. 

La cabe:d mngnet1ca ~irculat· tue inventad~ en 1935 por E. 

Schtller· de Ale~~nia. En los a~os 

m~gnet1cas nan tenido ~:n ~ltu desa1·ro!lo tecnol0?1co, son usadas 

en L111a ~r·¿,n •1i:;tt'll!.'dad dt,- 2.pl1cac1ones en alrna.cen,<.mi.E..1nto de datos. 

Las ca1Je;:a5 er1 una 

pr·1nc1pale<;, 

n~produc ida 

cinta magr1ét1ca son los elemento!: 

de ~ciicil c1 un cum110 m~~gnet1co, el cuu1 <:::v emite a t1~a'1es de un 

~ap de ta cabe:¿... El camro imprirne un pRtrún mt19n~t1co en li"! 

cint,;i. prc.11.1o..:wc1onal ¿, li\ ser1:\l ;:::J(•cl1·1co_1. L._::i. C.ó'ltH~.:61 1 t~Ff"Cductcw.ol, 

por ntr'D lado, e~:. Ltn tt'é\nsduct-ot· '.1L"o:· •.:ulr:•ct~:i t<l fll'lO de 1.:1 c.1nt"' 

flt'Clpí..l!'C l L1nc1 l ..:1 l t 1 Lt JO '·Jt'3b.:..d. '• 

1t't' t1c.•nen <O"'.lt,:1 ~·rir.:1,:-,1t11l1c.12.o 1n'"11311t:t'.•:~~, C.ún un p:;pciciono 

m~gnt>t1cn ') unil t1GiJ1na f'c<ra qui.t \;·, 1n-tnrm,,1c1lH\ cte t"" 5t?i"oc"'\l ~ee\ 

· ... ,,. 



colectpda. 

En la at:tLlal idad 1"1 mayor parte de l.;\s cabe::as de video estr~n 

hech._"'1.s de c.ual91-11cra de los si9L11ente5 materiales, ferr•1ta 

procesada en cal lente poltcristalina o ferrita wiict istal1na. Sin 

embarga en algunas dpl1cac1ones de v1deo se ut1l1za el Alfes1l, 

que es un.;i aleacicrn du1·a. compL1::..c:,V'. de r.dum1n10, h1e1'1'ü / :.1l1c10. 

los nucleos da las c~b~~as de audio normal1nente us~n FR1-m~lloy. 

El abJet1vo básico en el d1s~~o de un~ cabe:a 111d911étic~ e= 

logt•ar en lo más pos1ble una cabeza ef 1c1er1te, que para una 

cabeza dE? reproducc1tm es gue este:, pueda c:2.ptar ia ,n¿iyv:' p ... 1rte 1i-'"1 

flLtJo q1 .. m se encuentra. en le. cint3. La e-f1cienc1a en 1~ cabeza de 

9r·abacion es la p1·opo1·c1nn de flujo que alcance la bob1nn y dé 

cama resultado un campo util 9ue magnetice la cinta. 

Los elementos básicos de una cabeza tip1ca út:.• 11dco ~,f? 

muestran en la figura lV-3.4. El 11i3ter1al del nuclea es 

cualquiera de los materiales gue ya se rnencionuron. Las ferr1 tas 

son usadas actualmente en las cabe:as de video por sus 

propicd.Jdt-~s magnéticas y por ~u. l.:'.r""J:': vHt.;<. Algunas de lus 

diferentes cabe=as Ue video se mues\;1'.J.n en la +i9u1~a lV.3.5. 
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PROFU!IDIDAD DE GAP 

ESPESOR DE GAP 

NUCLEO 

F19ura lV.3.4. Partas de una cabeza para videograbación. 



Las cabe:as de v1deo par•a re~l 12ar l'r\i1. gr~bci:c1tin o una 

rcproducc1on se t•r:1c¡u1ere 9ue ha.y21 un'"-1 velocidcid cmtr·e l¿,5 cabe::,)s 

la cinta pat·a loqar·ar·lo ~s necesa1·10 que las pr·1me1·as se 

encLtentr-en mont21.d.:1s en un d1spa:.;1 t1vo l lL'lmvdo e::plot'adot· 1;H;:,1or 

conoctdo como "scanner' 1
• 

Los sr¿:..11nt-!1·s nel1co1d ... -dc~ son los que sH 1.1s'°'n c1ctual•r1enti;: yr:1 

qLlEI son rn,,is r1·¿;ct,_•:üs pc.r'ti alca.n~.:ir la velocidad r1?lat1•.'a 

necesar·1a. y consta de un tambo1• cilíndt•1co en el cual van 

montadas las cab';.""Zas. La cinta tiene una difet·encia efe altura 

entre la guia de entrada la de s~llda como se obse1·va en la 

figut•a IV.3.0 1 adqu1r·1endo un bngulo de incl1nac1on a angula 

hel1co1dal y esto dF-_~termtn.:i. el ancho d& lc1 cint,::¡ que ec.:: ocupado 

poi· las p1st~s de v1deo 1 y el mov1n11cnto de la cinta establece 

los espacios entre p1st~s. 

Hay dos tipos de ei:plarador·es hel1co1d~l~s; De enr·1·clla1n1ento 

total <cercano a los 3of)"'> y de medio arrollamiento <l1gePamente 

mayor a los lBOQ). En el enrrollamiento total el ángulo es menor 

de 360"' para 9uc la cinta pueda enrrollarse y pase ~ntre la guía 
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~!l·.iHO ARRLJLL,.;Ht.E~TO 

ANGULO !IELICOJDAL 

ARROLLAf!!EtlTO TOTAL 

r:1gur.:.1 (\.l.~~.6. Exploradores helicoidale5 



de entrada y la de salida. Par.a el tipo ~1~1·01lam1ert:o medio el 

angulo es un poco mayor· a 100~ par~a tenct· informac1on t~edLtndante 

entre la guia de entra.da la de salida. La f1gur·a IV.~.7. 

muestra las configuraciones de e>:plorador·es antes mencionados. 

El sistema de enrrollam1ento total, un campo de imagen es 

explorado en cada vuelta, el tambor rota a ra:on de 60 H;,, H~y un 

pequeño drop out o falta de información gue OCLlt're al tiempo que 

la cabeza de vidao termina de leer una pista e inic1.:i ¡, otr.a. 

E•te drop out ocurre durante el intervalo vert1ca-l en el formato 

C de una pulgada, un canal opcional de s1ncronia esta provisto 

p~re eliminar esta p~rdida de información con 01 uso de otra 

cabeza de video, que es conmutada solo el tiempo que dura el d1~op 

out\ resultando un pequeño trad de sincronía ?baJo y en 

d1recc:1bn del correspondiente tr·a.ck. 

ttn un " .. nrrollamiento medio e.l tambor g11·¿i al ritmo de la 

frecuenc1.a. de cuadt·o 30 H:, y2. qLte un c.:::1rr1po es g1·abado en 18(1' 

9rodos de rotac1on, un~ segundrt cabe:a de ·.11deo localiz:ada 

dtamet1·almente opuesta a la pr·1n1cra gt•aba el segundo campo. La 

señal e=; conmutarla entre las cabP.::::as dur<lnte un periodo breve 

cuando ambas cabr~Zcl.S estan ""n contacto cof1 iP ..:.;.r.:.::, :>"'1 Que no 

existe n1n9una pérdida de into1·mac1on. 

Puesto gue l.1 velocidad de esc.1·1 t1.11·'3. es di rectamente 



pr·oparc1cnill dl Ll1é1netra del ta~bo1· y Id velac1d~a do r·otactón ·~n 

un tambor de medio arrollamiento sera el doble de ur1 tambor dG 

total a1·rol1am1ento par~1 una '1t?loc1dad de escr1tw·o d,;ida. Esta e:; 

pr·1ncipal ventaJa de ut1lJ.:ar un t1po 

ar·rollamiento total. Por ot1·a ffiEdlO 

arrollamiento permjte mayor' facilidad p3!'a coloc~r la cinta 

dlrededor dr,d tambor y por lo tantr. se puede uscir en ;;ist[.>mas de 

video casette. 

ARROLLAMIENTO TOTAL 

3600 TPM 

MEDIO ARl\OL1.AH!ENTO 

1800 RPM 

F19ut'a IV.: .• 7. Tipos de arrollamiento en las video9rabadoras 



PISTA DE SINCRUNIA 

f1gura IV.3,8. Formato "C 1
' en cinta magnética para video 
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Las pistas de video se graban en forma dlagonal como y~ se ha 

mencionada y se puede olJ=.::•'VcH' ton el formato L que se muest,·a en 

la figura IV.3.8, que los audios se graban en forma long1tud1nal 

y las cabezas de audio físicamente estan separadas de las de 

video ql.1e se encuentran sobre el scann~r. 

Tamb14n e~<isten formatos únicamente par·a audio y estos estan 

mostrados en la f19ura IV.3.9. 
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V. PRACTICAS DE LABORATORIO. 

PRACTICA No. 1 

Tl rULlJ: USO Y CONOCIMIENTO DEL INSTRUMENTAL DE HEDICION. 

08JET l'/0: UUE EL AL.Uf'1t·l0 CUNLJi.Cf-l EL i1f-iílEJO DEL !JET TiJf·:scor-·10 

üEL f·!ONIHlf.: FüF-J1A Ll~~ ú~lt>A. 

ANTECEDENTES TEORICOS: C:;iaa colm· ~.t·an<;;mítuic r:n el s1ste1na NTSC 

posee tn~s Ccil'aCtf2f'l-..,t1e--1s: "H!!F, SAfllr.·,~C'!ül'I Y LU."1Jrl(t~!CU",". í-1 

HUE de cualquier color est;.1 detr~r·•n1na(b p,Jr o;;u lorrgl tud dt: •:inda 

<cr1 el espectro v1sible de lu:J y es l~ car·acter1st1c~ poi· la 

CLtal un colar pLH-':'dt=- sei· ldent11·1c.-1do comu t'iJJD, 'N?t'de, c'.\-:.ul, 

:11nar1IJ0. L-tc. la pala.bt'.:\ 11 COLOR" 1.!'Ju~llrr.¡;:nte ss 

s1nonuno de HU!::.. L~ ...,,::;turac16n de ur: HUE s1~ puede Ur>.fnitt> col"'lc 

cJe~color1do, t'c>nue, apC\stclado, '11·.·o Pt'o-+uih"!o, tue• te, et-:. 

L1,,1m1nancla e~ la med1da de energia di~• 1L1: ::onten1.:Ll i:.·n un Hli!:: 

dado. 

apro):lrnadar.ieritl!t 610 •.f.'l n11crone~-l. •:et'O•.:· <?i 1.1n.• lt'Jngi tu:J de crrd,;; 



ccn8 el pico de amplitud de la señal de crom1nancia durante la 

~~2~~m:~1on d& un blanco. La amplitud de un roJo totalmente 

sa~~·r·a~~ es camo (1.63 veces la 8mplitud de la se~al de luminancia 

durante la transmisión de un blanco; para el verde el factor es 

(1.59 y ra1·a el a=ul es ú.45 veces. 

El "' .. 'ECíOFSCOFlO" es un aparato que está diseñado para medir y 

í"'.cni torear el "HUE" y la "SATURACION" de sctñale'5 de crorninanc::ia. 

E! Vectot·~coplo demodula la se~al de crominancia para desplegar 

cada color ccmo un vector de un ~istema de coordenadas polares. 

El ~UE Je cada vecto1· se identifica por su ~ngulo Cfasel 

despld:ada del vector· del SUBCARRIER <subportadora> de color de 

r·ef~r~enc:~. La longitud de cada vector Ca partir de su erigen> 

c~i·r·~~rcrde a !a ''SATURACION'' de su respectivo HUE. 

En la figur;i, No. 1 se muestra un diagrama estandar de vectores 

fa5e - color·. C~da HUE se identifica par el ángulo que su vector 

hact? con t:?l eJe de la subportadora de color. F·or ejemplo, el 

colar pr1mar10 roJo está representado por un vector" que está a 

t•j3 '3,...ados del vPc:.tor de referencia {la subportadora de colorl. 

F.l cyan se ident1f ica por un án9ulo ne9ativo de 7b.5 grados. 
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AMARILLO 
0.45 

rno' 

Figura 

VERDE 
0.59 

ROJO 
90° 

CYAN 
0.63 

MAGENTA 
0.59 

Diagrama vector-ial de ba.rras de colof"". 
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Las colores pr1mar1os verde, a::ul y los sec:undar·tos magenta y 

amarillo Jos 

respectivamente 

complementarios 

se ident1f1c:an 

del verde y el a::L11 

su 

desplazamiento de fase respecto al vector de reier·enc1a. Notese 

que los color·es complementar·1os tienen factar·2s de ~atu!·3c1on 

idéntico$. 

En l.:i. figur .. 1 No • .: su mue=.tt·a la señal de b..lt'1'as di= L:ulo1· y el 

osciloscop10. Los puntos b1·1llantas t on t'OJo ¡ indican el 

extremo de cc.d.::1 '.':!Cto1· HUE. í~dcr.i.:';.o; do lo!:> '.'Cc.toreG de color, ol 

vectorscop10 tamb1en produce Ltn vector· que corresponde al ángulo 

de fase y amplitud de la se~al de colar· BURST €s1ncron1a de 

color ) . Dado que el burst se genera 180 grados fuera de fase 

respecto a la subportadara de color, este vector se local1::an en 

el eje -
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F igUl'a 2 Barras de color moni toreados en el vec:torscopio 
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La r.. .. •r·,:i.tula d•~l ·:ect0r·scop10 t1~2np marcados los "'ectores c¡ue 

corre~pondr.:r. las tt~s color·Qs pr·iniar·ios lo·::. tl"es 

li? amr-·l 1+.ud de.- l.01 5f!i1a.1 dP color - 8Lll''St;. For' v.1emplo el -.. ector• 

ma1·Ladu BL 18LUEl ast~ ~ :•16 yt·Jdos, er1 cuyo c~so es~A a 12 

gro,dos t.h:<l •1ecto1· cero •Jt'ados de fr·Pcuern:1¿¡, De acL1t?t·da a los 

subport~dar.:.1 e.Je culut· v l?- seí1<'11 de c.-or.an.=inr.1a trai:<m1t1da como 

~:u! ct-iLl.H:). l>O< Pf?qt .. H?ña ventan,'-' en ;::;:1 •.•ector El 111d1c~1 el f;.<ctor 

C\Pn:ip1at..Jo de "Sf.1lUF-.ACI0~·1·· dPl a:~·-11. _.1_12'nfl0 L-:.>l r-unto del ¿.;::ul ::.:1e 

deritr•o de esta vr~nt¿¡ni.\, 1nd1r:c:J ~uE> l,"'\ o:r:>ñd.l tr:J.s.m!tld~ cam::; a.:ul 

t 112n1 . .:.> HUE 

\1el bURS1, tambJrn r-c;t.9n 

t:orresponU1entP•.;. <"\ lM'::- ~P.riJlr-?s "!" ··u··. qtJP s0n id combtnilc10n 

de las 5uñalt?S R,G,f.. por lo ciw:> contienen l.J. in.fm·rn.1c:1cn de 

colo''~ se L1t1l1=ar1 por· ql1e son mu~ ltt1l~s en la t1·3sin1s1on de 

Q •.f.21h - 0. 52G ~ 0.~18 

:.1.:;i 



Como se mt!eS~t·a ~n la fiqur·a No. ~ el pico blar1c~ en la se~al 

{11"1. f::~;te result.:<do se complro:•ment?. con la modulac1".1n r.1e> pol2~·1d21.•j 

t~l c¡u-e se r'educ1.~ L.1 amplitud de 1.;, p1Jt'tador,,;:, r·¡: F.:w:1 los piG=>S 

ble1ncos dt? 121 senal do .·ideo. L3 s1nc:rcn1'1 pr~duce i.:_, <':'mpl1tud de 

d1:l 100i:, VPciiTIOS las s19u1entes 

ampl1tudc.•s relatl'.'i.\5 de L" SE.'1.:a.1 de 1:nei9en RF de amplitud 

modul ~,.L~. 

S incr·on i?. 

tl i •:el de !<Ll>Nf IMG 

tH v>!I dE> !<LACf SET UF· 

( o negro ) 

Ni,_•e1 de blarn:o 

( ffib.};imo l 

1(l(l'l. 

75/. 

67.5"t: 

10 a 15'l. 

protflcd10 dl? 12.5'l. para los picos de blanco. La señal pot•tadara no 

va por debaJo del 10% parquo hay d1sto1·s1on cuando la amplitud de 



En la señ.al de video compue~;to gue se 1~1sa- como 12' ·z-2'na1 er. 

banda base, entendiendo pot• banda ba~e. la se~al de vid~o que 

toda'.lia no ha stdo modulada para su tr~sm1s1Dn; pJr~a la 

modul.aclón, usualmente las ~mp11tucrns rr>!abvas se cfan en 

unidades IRE. La se~al de vldeo tOíliPtiesto vdt'1a de - 41; unidades 

IRE de la s1ncronia a cero, para ~l n1vel de tiLAt·U. !NG ¡di:: cet•o iJ. 

+ 100 unidades IRE para los pie.os de bliuico. 

40 Unidades lliE de s1ncroniQ corre~p.:mden <•l 25·1, superior de 

1"1 amplitud de la portadora.. 10 unidades IRE para el nivel de 

negro o BLACK SETUP correspondf?n al 7.5'l. dr~ la señal portadora. 

100 unidades IRE corresponden .. 11 1_-. ::¡:~ de la .Jmpl 1 tud de 

portadm~a. 

En un mon1 tot· forma de onda so ut1l12an [-!Stas '-.lf'.ldades IRE. En 

1~ figura No. 4 se puede absorv.3t' l.ot cat«'\tlJlrj de 1.m mc,.nitew en 

forma de onda. 
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Con este 

Horizontal 

l-H-j / sync pulse 

Blanking or · 
pedestal lovel 

wave 

Time--

Figura 3 Señal de t~lavisiOn modulada 

aparato t?~ posibl~ medir los parámetros 

caracteristicos de una señal de video compuesto excluyendo el 

HUE. Su 11 SATURACION" se puede medir de una manera apro:dmada, 

pero para medir estos perímetros se utili::a el vectorscop10. 
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DESARROLLO 

Para utilizar el monitor forma de onda, se sugiere el 

siguiente procedimiento: ver figura No. 5. 

1.-Verifiqu& que el apat·ato ezt~ conectado <y despues encienda 

este y espere aproximadamente un minuto). 

2.-Ponga la per1lla de 1'1NTEN51TY CONTROL'' en sentido contrario a 

la~ ~anecillas dml reloj. 

----·------()% 

80-

6 

20 

1. 
-r r-r 

20 

o 

Flguru 4 CArátula del monitor forma de onda 

320 



ros1110N IHori•ontoll 
C•ntttl 

"""'"·"~.: 
~l: 

CAL llthl ______, .... ~-..,~ 
VOLTS J\IU. SCitlE 

.s.11m 

VAl.IA.lt( IVOlTS 
ft.'U .sCALU Canh~I 



3. -Ponga 1 a peri 11 a de "POWER SCALE ILLUM CONTROL", 1lwninac1 On 

de carátula en encendido. 

4.-Hientras se estabil1~a termicamente el apara.ta ponga los 

siguientes controles c:omo s2 indica: 

POSIT!ON HORIZONTAL l CONTROL ••• a medio rango. 

Posic10n horizontal 

VOLT5 FULL SCALE S\>IITCH 

Switch de escala total de voltaje .. A 

VAR l ABLE t VOLTS FULL 5CALE l CONTROL 

Switch de variable CAL 

RESPONSE s;I ITCH 

Respuesta •• 

BWEEP Sl•J ITCH 

• , , • , ••• , , ••••• , •• PLANA 

Barrido 

POWER - SCALE I LLUM CONTROL 

Ilum1na.c16n de Escala-Encendido 

2 H 

• • , • • • • En donde 

obtenga la lum1nos1dad adecuada. 

FOCUS CONTROL 

Foco .•..• Donde 

POS!T!OIJ VEh1!CAL CONTROL 

Posicion Vertical . . • . . • • . . A medio ranga. 

SYNC Sol ITCH 

5Jncron1a • 1NI 
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ne Rf-5 lTlf-:ER S~I lTLH 

Enr..:end ldo. 

5. -Gire el control de Il'lTEMSlDAO h.asta gL1e el barrido este a la 

bt•illantez deseada. 

6.-Use el control de POSICION VERTICAL para col0car el ha= d~l 

bar1·1do en O unidades IF:E. Con el control de POSICIOf'l 

HORIZONTAL posicione el ha= de ba1·rido de inicio, del lado 

iz.q1.He1·do de L.,. car~tula. 

7.-Ajuste el contr·ol de FOCO para obtener ouena def::..n::..c.ión d~l 

trazado del ha=. 

8.-Ct1eque gu~ el tr.3.:adn este alineado con la linea de O Ltn1dades 

IRE. 51 ncl lo esta aJustclo ut1l1zando el control de 

ALINEAMIENTO DEL. TRAZO, <PARTE POSTERIOR DEL A~HR.:ITOl. 

9.-El switch de ESCALA TOTAL DEL VOLTAJE en la posición l UNCAL. 

Can el control de posición vertical centre en la pantalla la 

señal de rruehá que aparec..:t.-. ~c:bc :...:bic::tPc;;,P entre -40 y 100 

CUSI IRE. Ver tiqura No. 6. 

111.Conecte a la entrada de Video A la se~al que quiera medir. ~n 

este caso conectaremos una senal Út" üAf<Rf\S DE Clll OR. 



11.Con ~l sw1t.i.:.h de RESFUESH1 FL~hlA <FL1-HJ dt:!be OOSf:H'VcU' l él. 

señal come se muestr;;t en la f ig1,..1ra No. 7 {s\-Jitch de barrido en 

2 H>. En esta figura se muestran dos LINEAS DE VIDEO ACTIVO 

con su respectivo periodo de BLANklNG Cborradol horizontal, 

donde se observan el pulso de bor1'ado, el pulso de s1ncron1a y 

la señal de re-ferencia de color BURST. En las lineas de ·-1ideo 

activo se obs~rvan las formas de onda que corresponden a las 

barras de color. 

12.Con el si·,itch de respuesta en IRE debe observar una señal como 

la de la figura No. 8. Esta señal muestra el porcentaje de 

luminancia que corresponde a cada bar·ra de color. Es decir que 

ea ha eltmi'nado l<l información de~plegando 

únicamente lo correspondiente a la señnl de blanco y negro. 

Observese C\Ue la se?lal de re·ferenr.: ia de color BURST no .:i.pal'ece 

en el pulso de BLAN~.ING Cbot·rado> hori=ontal. 

13.Con el switch de respLtesta en CRO~INAt·lCIA cl8bP ot1sp1·<.1-?.r pn.::, 

se~al como la de la f1gur·a No. 9. Esta figura co1·r·esponde 

únicamente a la información de color r:ont~n1da en las bar;·as. 

Observese 9ue na se ve el pulso de SlNCRONIA, ni el nivel que 

corr~sponde al blanco ClOO U lRE> n1 el negro <7.5 U. IRE1. Se 

observa la se~al da teier·enc1a a~ color bURST. 

14.Ahora con el ~witcr1 de RESF"UESl(..\ PU)tJA (F~;'.;T) .,, f:-1 sv-ntch de 
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BARP.100 en V/DIV d~be obset·va1· una se~Bl co1no la de la 

figut'a Mo. 10. lJbset"1amos en esta f1gLtra el pulso de BLAM~.lNG 

(borrado> hot•.i.::ontal. 

15.Con el switch de BARRIDO en 2 V debe cibservar una señal como 

la de la f19Ut"a !'lo. 11. Esta figura nos muestra el BLA~WIMG 

(borrado) vet·t ica 1 dondE> se observan los pulsos p~·e-

igu~lador·es, los pulsos post-1gualado1·es y el intervalo de 

pul sos de sirn:.ront a. verioU:,al. 

16. Con e 1 ~.vn tch ele Br~RF.:100 en ? \1 Mr.\G c.!ct.ie- obser·va.r· una Sf]r\!t l 

como la de la f i~lwa. No. 1'.2. En esta. fi.gura podemos obset"Jar 

el despliegue de dos. campos (FJELDS> que forma un CLl.:Oldro 

completo de imagen. 
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Figura 6 
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U ti 1i::.Je1 on y F'recauc: i ornES tm e 1 uso de 1 \lec tor'scop i o, -.'1:0-r + i g11ra 

Mn. 1 ': 

1.-Para ul1li::¿11· el vectorscap10 conoct12 CI lci .:.;ntrade.. de la 

REFERENCIA EXTERNA DE SUBCARF:IEF: una señal cit.~ subportadar_;:i,. 

::.-A la entr.:lda 8 conecte la señal de tnedu· (':o'n este CE1so bar1'::3.'3 

de colot•i. 

3.-Chegue que todos lo; contt•cl~s ~sten cnmo se 1nd1ca en la 

siguientu tabla: 

GANANCIA 

FASE • 

REF 

ENTRADA , ••••••••••••• 

JNTENS !DAD 

FOCO • •. 

POSICIDr~ VERTICAL 

PDSICION VERTICAL 

CAL 

DONDE SEA 

REFERHICIA EXTERNA 

A 

TODO CONTRA F:ELOJ 

A MEO ID RANGO 

A MEO !O RANGO 

• A MEO ID RANGO 

Al.!MENTACION •••••••••••• APAGADA 

control de ILUMINACIUN LE ESCALA var·1e 1~ b1·1llante: de Id 

cat•a.tula. 

5. -G1 re los controles dtO' INTENSIDAD Y FOCO hasta obtener una 

imaqen bien det1n1ca. 



ó.-Gire los controles de PDS!CION HORIZONTAL Y F'OSIC!ON VERTICAL 

para centrar el barr1do Pn P.! cent:rc Ce l:t cJ.ri1tL11.:i.. 

7.-Gire ~l contt·ol •j!? f"(\SE hasta colo.::a.r- f:'l vector 8URST en el 

eje -X. Ver la figura n6me1·0 14. 

Figura 13 Vectorsccpio 
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TRABAJO PJ;EV!D 

1. -EXPLIQUE LA NE CE SI DAD DE C:REm:.: Ff~íROMES n SEílt'.1LE5 FATFOT·l. 

2. -EN CUALES DE LOS AF·!<RMDS ES NECESl1F:IQ EL USO DE UNii 5Ef1AL 

F'ATRDN \' CUAL SEf': fl1 SU USO MAS 1 MPORH\NTE. 

3. -CUALES SO~l LOS F'At~·r~MErROS f'\A·; Ji·1FOFTAtlTES Fi-'.1R{'.\ F-:EF'FESENTAF.L.OS 

EN UNA SErlAL PAT~Ot-.!. 

4. -HAGA UNA L I ST H lJE U1S ¡: Ut~í~ l G~·JES l'\~1S ! Mr: .Jrn {..¡q Tt:. s UE. 1J~! !11JN I TOF· 

DE FQ¡:;:MA DE 0Ml1{1. 1/f-:CTQRSr:or::rr:i r' Ui·l !10Ml íOF DF 1/Il1[·:;~ 

1JERTIC¡:t!...., POhllf-flDCJ LCiS 1.:{~LLlhE->i fEDHiCO.:l f'f:: UGLT•;Jf, Ur1ID . .'.:;DES 

lRE y TlFMPO. 

7. - t NVEST l GUE L.OS l.i r Ft:-:f·:f:N f ES !. I ¡:·iJS Dr~ SErl1iL r·r"11·r~:t.1t,¡ O F/H f-:~JUE:=; DE 

AJUSTE '{ cur~L E3 Ui FLJrlCION F'!~Ii~C:IF'f\L_ DE •.:.f4Dí~ UM~J DE ELLOS, 

DURANTE 

INTERESANTES. 
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F'RACTICA 2 

lOENTIFICACIDN DE LAS COMPONENTES DE LA SE;;AL DE VIDEO Y 

PARAMETROS CARACTERISTICOS. 

OBJETl 1.'0S: OUE EL ALUMMQ MANEJE ADECUADAMENTE L03 APARATOS DE 

MED!CJON, F'ARA CON ESTOS 

IDENTIF!CAC!OH DE LA SEf'í{~L QUE ES íA MANEJAt'úO ,-

ENCONTl<AR SUS COMPONENTES CON CIEF:TA F1~CIL!DAD, YA 

QUE AL FAMILIAF:I ZAF:SE COM LA SEiiAL, F'ODRA DETECTAR A 

SIMPLE V!STA SI ESTC1 COMFLE1A O LE F14L TA ALGUNI• 

PAfffE, HERRAM l ENTA OUf': SERA DE GRAN AYUDA EN LA 

¡oENTIF !CACJON DE f"ROBLEM45 (IL JNSTALl\P. U OPERAR 

EQUIPO DE: Vl!JEO. 

!.-DEL GENERADÓR DE PAfRDNES, SELECCIONAR Utl PATf<ON CIJALOUIERA, 

HACER LAS CONEXIONES QUE A COHT!NUACION SE l1UESrnc1t<: 

":~.:-err·:l'.)r f.~ 

~~t~ .. ?!'1o?t 



COMPROBAR QUE Ll1 SE¡¡AL LLEGO A LOS TRES nF·ARA ros CLJF:kEC'!nl"'rnrE. 

2.-BUSCAR EN EL 110NITOR DE FORMA DE ONDA EL BLANUNG HORIZONTAL, 

ESTO SE LOGRA CON LA MANIPULAC!ON DEL EQUIPO COMO SE 110STRO EN 

LA PRACTICA l. 

BUSCAR DE LA M 1 SMA MANERA EL BLANU NG EN EL MONITOR DE VI DEO. 

HACER LOS DIBUJOS DE COMO OBSERVA LA SE¡¡AL EN LOS APARAros. 

AHORA REPITA LOS F·ASOS ANTERIORES HAST1< OBTENER LOS DlllUJOS 

DEL BLAMKING VE.RT!CAL. 

COMPARAR LOS DIBUJOS DEL TRAPA.JO PREV ID CON LOS OBTENIDOS EtJ 

LA PRACTICA Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE PUEDEN ORIGINAR LAS 

DIFERENCIAS ENTRE ELLüS. 

3. -EN EL MON! TOR DE FORMA DE ONflf.\ EXFº11NDER EL BARRIDO Y HACER LOS 

DIBUJOS DE TODA LA SEi<AI_. COMPARARLA CON LA IJEL lRA!lAJO 

PREVIO. 

IDENTIF !CAR cr1DA UNA DE l.AS PAPTES. 

4. -MANIPULAR EL MONITOR DE FORl1A DE OCIDA Y O!JSER\IAR L11 SEilAL EN 

VERTICAL, HACER LOS DIBUJOS HASTA COMPLETAR LA SE«AL, 

IDENTIFICANDO CADA UNA DE LAS PARTES. 

5.-EN EL VECTORSCOPID FIJAR LA REFEhENCil1 DE COLOR EN EL e.TE Y 

OBSERVAR LA SEflAI., IDENTIFICAR CADA UNA DE SUS PAF:TES , HACER 

EL DIBUJO CORRESPONDIENTE. 

.!:38 



6. -DEL GENERADOR DE PATRONES SELECCJOW,f: úTku r:E LOS PATROMES Y 

BLISC1iR SU BLANl:It<G VEF:Tfr.<1L 'I HUIUZOI•• rf-IL, HACER LOS D!E<UJOS, 

OBSEF«vf<R El RESTO DE L.!< SEi1AL Y HACER LOS DIBUJOS HASTA 

c:üf'lf-'LE ft:."iR Lít SErii-iL. !iOT?\F; Lt-\S DlFEF:El··JC.IAS CON RESPECTO AL 

F'ATRON AHTER!OR. 

MENCIONE CUALES SON U<S FAhTES IGUALES Y CUiiLES SOIJ LAS F!\RTES 

DIFERENTES ENTf;E AMBOS Ff\TRONS:S. 

7. -sr EN ALGUNO DE LOS DOS CASOS ANTEf'.IORES, NO 

LAS ~Af<RAS DE COLORES. SELECC 1 OMELr.s l1HORA. 

SE SELECC !ONAROIJ 

REPETIR LOS PASOS 

ANTEF:!ORES Y OHENER LOS D!f<UJOS CORRESFOND!ENTES. 

8. -HAGA Utl O!i<UJO DE LO QUE úBSEF:W1 EN IO.L MON! Tílf' c•S \!llJE;O Y 

flELAClON!;'L~ON Fi HECilíJ cN f'l MONJTDF DE FOH1A DE ONDé\. 

9.-Hl\GA UN DIBUJO Ol!E C01'1TEMGJ\ U• JfiFuF:MAC !OM DE Cr:OMA y 

COMF·Af,'ELü CON r.:L HECHO •'L !EIJl'E E.L l· 1 l. TF;[) m:n VJ 'ºº Eti El. 

MON ¡ TOR PE FOm1A DE DI mri. 

!().ENrREGAR 1.0S 0!8UJ03 e<fEN !DEIH!FJCAOOS COI! LOS 'h\LOF:ES LEIDOS 

Y TOü~\5 LAS F'l\F: HoS B 1 EN !DEIH l FI CADAS. 



CUESTIONARIO PREVIO 

!.-CUAL ES LA RAZO~l PF:!NCIPAL DE ESTAE<LECER NORMr,s DE UN SISTEM;,, 

2.-CUANDO SE ESTABLECEN LAS NORMAS NTSC Y QUE S!GN!F!CAN ESTAS 

SIGLAS. 

3. -CUALES SON LAS PRINCIPALES NORMAS DE VIDEO QUE SE HAN HECHO EN 

EL MUNDO. 

4. -PRESENTE UN DIBUJO DE LAS BARRAS DE COLOR CON LAS NORMAS NTSC. 
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F Rr;CTI CA ._. 

COllPROBACION DE l..AS NORMAS NTSC. 

OBJETIVO: FAMILIARIZARSE CON LA SEi<AL DE VIDEO COMFUESTO, EN 

EL OSCILOSCOPIO ASI COMO EN EL 'JECTORSCOPJD. 

RELACIONAR CADA UNA DE LAS PARTES DE LA SEi<AL DE 

VYOEO EN EL MONlTDR DE VlDEO COl-l LAS DEL MON 1 TDR DE 

FORMA DE ONDA. 

1. -DEL GENERADOR DE PATROtiES, SELECC lONAli LAS &ARPAS DE COLORES Y 

ALAMBRAR EL SIGUIENTE CIRCUITO. 

Generado¡; de 
r~t':"ones 

out 

'Jectarscopio 

Cut; 

~tor:i ter :l·· 
F".'>~2. de C;.-::r· 

T!1: ·".'·_d: 



2. -CClMPRCIBAR OUE LOS TF.ES APARATOS E.STr•N U-1 C.út,IDIC!Oi'IES 110f.:t·ll1LES 

BARRAS DE COLORES, Etl EL FUF;t1A DE Ol-IDI\ LA ESCALER11 T IF!CA QUE 

CORRESPONDA A LAS BARRAS Y EN EL VECTORSCOPJO, LOS F'UNTOS QUE 

REPRESENTf<t< A CADA UNO DE UJS 'IH:tlil·:ES DE CADA C<JLDR. 

TODAS ESTAS F !GURAS Yf\ HAN S !DO EXPLICADAS Etl LA PAF:l E TEOR l CA 

DEL CURSC!. Et' EL CASO DE NO í<EU\CION!1RlJ1S, HIW QUE l',ECURR!r-: A 

LAS NOTAS. 

3.-EN EL 110NJTOf< DE 111AGC'N HA\' UM 801\JN LUM LH 1-lbU><A WUc SE. 

PRESl:JJTA Af!.~JO. Al SEU:.CCIUNARLO, VEMOS tJUE HHY UN L.Ur.KlMlUl!U 

DE MEDrn L!NkR t.N LA F'f\N i ALU1 LU f.lL.E VEMOS EN El. CENTl<O DE LA 

PANTALLA, CORRESPOHDE t'.>L 8L/'.\~H'ING HüRlLUt·ifHL " Ei·J EL. 11.-d l.!M!· 

O!FERENCIH DE COLLlF;. E:'.'··rrr~ DIFEf.'ENCJ~ ES UN VEf-.:DE MUY OBSCURL1; 

ESTA PARTE ES EL uur.:~~ r. Lf~S H-.:~\N~rns ~JEGRAS l+_ LOS LHL'll'::t 

CORRESF'ONDEN '"L PULSO Df. SINCROhH\ ., AL BHU f-'tJKU·I. SABE.MUS 

QUE EL CONJU~ITO f.IE ESTAS rr-.:Es 1··m·: fE.S, F-tJf'"! ... il11"l EL ~LAtU: li'fü 

HORIZONTAL. 



4. -RE5Tt48LECEF. EL 50iOM ANTERIOR '( SELECCICNP1F\ E:.... BOTDM OUE ~JOS 

MOSTRAR(' EL IMTER''ALO VERTICAL, MOSTRADO EN LA FIGURA. EN ESTE 

FUhiTO DEBEMOS RELt1C1Dr·lAr..; y LOCfiLlzr,f;; Lr1S F"í\F.TE.S ül!E ~ORMPM t'L 

!NTEF:VALD VEF.TICAL Y ASOCIARLOS Et! LA IMAGEN QUE NOS PRES~Nlf\ 

LA PANTALLA. D !8UJARLOS DE ACUERDO A LOS QUE IJEMUS t. lK 

SEfíALANDO CADA UNA DE LAS F'AF: TES Y 14 t..:Uf4.L UI::. tLLU=i L.UHkt-... tH-'UNUI:. 

EN LA SE,1AL DE VIDEO. 

l._ 



5. -DE LA PRACTICA ANTERIOR, RECORDAR LA 

MANEJO DEL MONITOR DE FORMi'I DE ONDA. 

MONITOR DE FORMA DE Dr~OA \' CON EL 

BUSCAR EL PULSO DE S !NCRON l f\; M<-U J n o U 

EL TIEMPO QUE DURA. MEDH< EL 'lf\LOF: EN 

DE S!NCRONJA. 

PAh íE LUKh'.l:.':l!-UNLtti:JJ i !:. t-'lL 

EXPANDER EL BARRIDO DEL 

CORRIMIENTO HORI ZOMTAL, 

ANCHO, PARA DETERMINAR 

UNIO(<DES IF·E DEL PULSO 

6. -BLISCAR EL FF:otH POR CH Y ~IED IR SU OURAC ION. 

7. -BUSCAR EL BACK POR CH Y MF.D IR SU DURAC ION 

8 .. ·,NEDIR EL TOT~~L nn Dl.t'\f!YHJG HOF-'lZONTAl 

9. -MEDIR L(1 DIJRACION DEL 8URST Y CONTAR LOS CICLOS QUE CONT!Et!E, 

MAYORES AL 5<)'l. DEL 'IALOR PROMEDIO. MEDIR SU VALOR F·ICO A PICO. 

10. MED!R EL VALOF: t'E F:lLMlro. COl-J RESPECTO A !_A REFERENCIA DE (1 

UNIDADES !RE. 

11.MEDIR EL NIVEL DE LA SE;.AL DE PICO.~ PICO. 

12. MEDIR LA DURAC!ON DEL BREEZE>JAY. 

13.LOS VALORES OBTENIDOS VACIARLOS EN LA SIGUIENTE TABLA: 
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>::.rt~CRDtlIA 

M r 'iEL ~FL 8LAr ICIJ 

BUf'Sí. 

üUFJdC I OM DE LA SEiiAL 

l NTER'./ALO DEL 8L(1W. !t JG 

Ff<ONT FURCH 

PULSO Ut.: ~iNu-:úf\ltfl 

DU\':i;C !OeJ DEL. BURST 

Bl\Cf· F'ORCH 

BF.EEZE¡.¡A'< 

(!REl 

<11fCRD5EGUNDOSí 

15. PASAR A MSDIR EN EL INTEF:VALD VERT !CAL, LOS TIEMPOS DE LOS 

F'ULSDS iGUALADOFiES \' EL DE Lf;S SERRACIWJF.S VERT!C1·\LES. 

16.CONTAR EL NUMEfiíl DE LmEAS EN EL BU\Nl:ING VERTICAL. 

l ~-. r.:(!t'1f'í1F:?°;R LOS 1JALORES ORTENI DOS C.Ot·l t_os MOS1F'ADDS ¡:;r.J LA 

S!GIJJEIHE TABLA CDRRESFOND!HffE A '-" NORMA FSI IOA. 



VALOR· VAL01' VALOR 

MIN!MO Nmll~JAL MAXIMO 

t.-BLANr'..!NG HORIZONTAL 10.700 l(l. 80(1 10.900 

2.-FRONT PORCH t. 400 1.50(1 1.600 

3.-S!NCRONJA HDR!ZDIHAL 4, 6(H) 4.700 4.8(1(! 

4.-ANCHURA DEL BURST 2.514 

5.-BREEZEWAY (1.465 0.600 o. 735 

6.-PACI< POR CH ¡, ·151 1. 586 1.n1 

/.-PULSOS IGUALADORES -.>-. 2.3 2 .. 4 

ll. -SERRAC IONES VERTICALES 4.6 4.7 4.8 

'>. -l<UMtf<O DE CICLOS 8 9 LO 

10. BLAN/'!NG 'JF..RT l CAL EN 

NUMERO DE LINEAS !B 19 20 

IS.MEDIR LOS VALORES DE LUMINANCIA F·ARA CADA BARRA DE Clli.OR Y 

COMPARARLOS CON LOS VALORES DADOS EN t_AS NOTAS. 

19.MEDIR LOS '/AL.ORES De. CROMA F'Af<A Cl-i(IA BAriR:A ' CUl1PitRARlUS CON 

LOS DE LAS NOTAS. 

20. AHORf\ EN EL VEC íORSCOP I O, FIJAR El BlJRST EN EL PUNTO 

CORRESPONDIENTE A LOS !:ERO GRADOS. MEDIR El ANGULO Al QUE SE 

ENCUENTRA CADA VECTOR DE COLOR CON RESF'ECTll A LA REFERENCIA • 
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PRACT !C.< 

ALTERACION DE LA SEÑAL DE VIDEO CUANDO SUS PARAl'IETROS 

ESTAN FUERA DE NORt1AS 

OBJETIVO: OBSERVAR 

MONITOR 

EN UN OSCILOSCOPIO AS! 

DE COLOR LO QUE SUCEDE A 

COMO EN 

LA SEML 

UN 

PE 

VIDEO CUANDO SUS PARAMETROS PRINCIPALES NO EXISTEN O 

SE ENCUENTRAN FUERA DE NORMAS. 

ANTECEDENTES:SI LA IMAGEN VISTA POR EL OBSERVADOR ES UNA 

REPRODUCCION FIEL DE LA ENVIADA POR EL ESTUDIO, ES 

ESENCIAL QUE EL PUNTO EXPLORADOR SE MUEVA A TRAVES 

DEL TUBO DE IMAGEN DEL RECEPTOR A LA MISMA VELOCIDAD 

AL MISMO TIEMPO QUE EL PUNTO EXPLORADOR QUE SE MUEVE 

A TRAVES DEL BLANCO DEL TUBO DE CAHARA, Y QUE OCUPE 

EN TODO MOMENTO LA MISMA POSICION RELATIVA EH BU 

CAMPO DE EXPLORACION. SI NO SE REALIZA CUALQUIERA DE 

ESTAS CONDICIONES, SERA IMPOSIBLE MANTENER LA ll'IAGEN 

FIJA EN EL RECEPTOR; Y PODRA DESVIARSE A TRAVES DE 

LA PANTALLA, DISOLVERSE EN IMABENES MULTIPLES O AUN 

ROMF·ERSE EN FRAGMENTOS. 

LOS F'ULSOS DE SINCRONISMO <COMO SE LLAMAA 

COMUNMENTE> TOMAN LA FORMA DE PULSOS DE VOLTAJE 

RECTANGULARES, DE UNA DURACION MUY EXACTAMENTE 



PERlODOS DE OORRADO l.lut: SE ;)'..::L~SIT.:.~~ '" f:'fMAL DE 

CADA EXPLORAC!ON DE LlNEri Y CADA EXF'LDRAC!UN DE 

CAMPO PARA PERH!T!RLE AL HAZ EXPLORADOR RETROCEDER 

AL PRINCIPIO DE LA SIGUIENTE LINEA O CAMPO SIN QUE 

DEJEN HUELLA VISIBLE SOBRE LA PANTALLA. 

LOS PULSOS SE FORMAN CUANDO LA AMPL l TUD DE SEf.AL SE 

REDUCE PRIMERO Al NIVEL DE BORRADO Y DESPUES LLEVADA 

A LA REGIDN "MAS NEGRO QUE EL NEGRO" MAS Al.LA DEL 

VOLTAJE DE REFERENCIA DE NIVEL NEGRO DURANTE EL 

BREVE PERIODO NECESARIO F'ARA LA FOMRMAC!ON DEL 

f'L"-SD. 

LA SEi'iAL COMPUESTA QUE CONTIENE A LA SEtlAL DE IMAGEN 

MAS SUS PULSOS DE SINCRONISMO ASOCIADOS SE CONOCE 

COMO SEÑAL DE VIDEO. 

LA SIGUIENTE FIGURA ES UN OSC!LOGRAMA DEL !NIERVALO 

HORIZONTAL EXPl\MD roo, QUE MUESTRA LOS ELEMENTOS DE 

LOS PULSOS DE S!NCRONIA Y llORRADO HDR!Zm:TAL. 
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CUESTIONARIO PP.EVIO 

!.-ESCRIBA EL NOMBRE CORRECTO DE LAS SIGUIENTES PARTES DE LA 

SSIAL DE VIDEO. 
1D0n1 

RISETIMt: 

---©----··--

3 _____ _ 

~i..--ll~ma 
fAl.l.TIMf. 

' ' 
1 ' 
1 1 

~--- --0-·-~ 

·-·----0--------
' 
' .... 

6 _______________________________ _ 

7 ____________ _ 

ª------------------------------
9 ____________________________ _ 

10 _________________ ~------------
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2. -INDIQUE LOS VALORES CORRECTOS EN )JS <CON REFERENCIA 1\L rncrsa 

ANTERIOR> 

4 ______________________________ _ 

6 ____________________________ _ 

ª'----------~-------------------
11) _______________________ _ 

3. -INVESTIGAR CUAL ES LA TOLERANCIA PERMITIDA DE LOS VAl_ORES 

MENCJONADOS DEL INCISO 2 PARA QUE EXISTA Ut!A !?UENA TK(INSMIS!ON 

DE ELLA. 

4 _____________________________ _ 

b _____________________________ _ 

ª------------------------------10 ___________________________ _ 

MATERIAL: Al CASSETTE DE LA PRACTICA 4 

B> VIDEOCASETERA DE ACUERDO AL FORMATO DEL INCISO A 

Cl DSC!LOSCOP!ü 

Ol MONITOR DE COLOR 

E) UN JUEGO DE CABLES BNC A BNC 

f) UN JUEGO DE CABLES BNC A RCA 

3~1 



G) CONECTOR TI F'O T <E<NC l 

Hl CARGA DE 75 <BNC> 

DESARROLLO: t.- EFECTUAR LA SIGUIENTE CONEXION: 

MONITOR 

D 
DE 

VIDEDCASETERA 
COLOF' 

¡,_""--------~''' '"" 

OSCILOSCOPIO 

2.-REPRODUCtR LA SEilAL DE BARRAS DE COLOR Y AS! AJUSTAR 

OSC!LOSOPIO Y MONITOR DE COLOR PARA OBSERVAR LA SEílAL 

CLARAMENTE. 
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J. -REPRODUC 1 R V IDEO ~ SEÑAL SIN llURST. 

A> EXPLI CAi' LO QUE SE OBSERVA EN EL MONITOR DE COLOR, 

Bl DIBUJAR LA SEr.AL QUE SE OBTIENE EN EL OSCILOSCOPIO 

01' 

Ou l5'1 

B 

6 

4_ 

20 

7. 
l 'º 

20 

40 



4. -REPRODUC 1 R V IDEO tt 2 SEi'iAL S 1 N S l NCRON 11) HOR l ZON TAL 

A) EXPLICl'\R LO QUE SE OBSERVA EN EL MotH TOR DE COLOR 

Bi DIBUJAR LA SEÑAL QUE SE OBTIENE EN EL OSCILOSCOPIO 

ko 

Bv 

"" 
4v 

2.:, 

7,, 

20 

40 
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5. -F:EF'ROOUCir . iDE'.-' ~ - SEt.;~L fJE.. \.'lOEO EN l.i'.; cu•~L t~D E.\ISTE BAO 

---·------------------------

~> D!bUJAk LA SEiiAL QUE SE OBTIENE EN EL OSCJLOSCOF !O 



ó.-REPRODUCIR VIDEO lt 4. SEÑAL DE VIDEO EN LA CUAL NO EXISTE 

FRONT POR CH, 

Al EXPLICAR LO QUE SE OBSERVA EN EL MONITOR DE COLOR 

Bl DIBUJAR LA SEÑAL QUE SE OBTIENE EN EL OSCILOSCOPIO 
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OBJET ! '.'O: 

F·RACT !C"' 5 

MANEJO Y UTILIZACION DE LAS SErJ\LES PATRON 

S\I 

UT!L!OAO EN EL EQU!FO DE VIDEO, AS! COMO EL MANEJO 

DE ALGUNAS DE ELLAS. 

ANTECEDENTES:LAS SEi'iqt.ES PATRON TIENEN UNA GRAN IMPORTANCIA, VA 

QUE SON MEDIANTE LAS CUALES SE PUEDEN OETECTAA 

CU(INDO V!DEOGRABADORAS, MONITORES ETC. SE ENCUENTRAN 

FUERA DE NORMAS LAS PRINCIPALES SEi'ALES FATf<ON SON 

LAS SIGUIENTES. 

1.-

1.-

4.-

BARRAS DE COLOR 

CUADRICULA 

MUL T !BURST. 

RAMPA MODULADA. 

Esta as la sQñi\l patrtiri mJ!; r::amunmente u~ .... du.. E~Lt ~~eí;al $t!' 

obtiene dt• un Jane1·ado,· de s,p;)alE?S p.at1·on o de wn "r?ncoder" de 

1.Jn<01 ccimui·a úe telev1s10n. La!;. b,.-H·ras esta;n not·malmente 9enerdda& 

~n •:-t·d,:-r. -ií~ l 1 1m1r1~n·: l.;t de~(..·.:n•Jt:-ntt...• d1..: am<.<r'l l lo /lü$t.a ,,:uJ P.Jsandu 

poi· los ~o!on.•s CtJr., ···\~rue, m~~genta ':./ n.-·JO. Y <?n lu que re-specta 

:se 



al nivel de satu~ación esta puede ser del 100% o 75%, sin embargo 

•I M1V•I d• •zturaciOM d•l 100% no RS muy pr~ctico ya que provoc~ 

un obst~culo para el equipo de transmisíOn ya que tos píc:os de la 

5eñal de croma de 3~~8 MHz. van muy arriba, por ejemplo para la 

barra amar1 l la el máximo es de 33% arriba del blanco, 

obteniendose una alta luminancla, también en la baja luminanc1a 

de la. barra a:!ul, resulta una señal con amplitud por debajo del 

nivel de negro en 331... 

{a) IMAGEN 

Fisura V.5. t <a> Ima9en de la se~al de barras de color combinadas 

359 



(e) POS!CJON DE LOS VECTORES 

Fi9u1·.:.l V.5.1. <b) íc) Oscilograma y posición do los vectores de 

la señal de barras de color combinadas. 
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Estos valores e:~ti·emos dem.;andan l\ncl l lnec:<l 1d.:td l.'O el pt·ocr:·:.,o 

d0 la se~al. que r10 e~ 11ece~~r~to an ~~~os ¡lrnctico~ ya 1~c el 

100% de lo~ colores S3lur·ados 11unca ocL1t•1·en en la~ se~3lo~ de 

ob ::;et ·'1emos Lle CU}ú!' 

1 v Q r-:·n l.::i. p~1rte 1nfer1or d~· la l•nil.gen, con un¿• sc>'o-1~11 i.Jr> 77/:. de• 

bl.:inci:i y '-'·b~JO dl:·l ~'m¿,:·1lll:• uri~i señ¿i,J de bl.ncr.J dL'l 1t"n)% r:oml· 

podemos abse1":cH" ·.:•n t~1 -fi-:;ura IJ.5.1, donde se muestt"..l la lfTh.l'Jen, 

el osc1lCJgrama e form<) de ond,J. '/lo$ vi:?c..tw·c~s. 

En la f1gu1·a V.5.:\ se prescmta und neñal Uc> barr.:.H~ de color 

un1camente. con un~ se~~l dQ bl~ncu ~l 100% quu ~o cr1cuunt1~~ ~l 

principio de la 1m~gen, y con un 75% eje saturación. 

Cn l~· iilJur·d v.:i. 1.0 y '/.5.:'.li. p¿ir.-i 

fiquras, p;.'.lr;i. tener los n1vnlr::s de bt~11l;:intc.:: !' S<..1tur;..;ciC·n el,.. 

calor. 

En la f1qur·~ V.5.1.c si tomamc~ como refer"encia 0 g1·3ctos en 

dondt: :J: 1nd1..::dn 13: .. :. i:Jn punta, note 9Ltt? el bw·st se encuentra J 



180* con su amplitud marcando exactamente 75% de saturac:16n 1 y 

que los vectores de la señal y Q estan a 33• y 303~ 

respectivamente, ambas señales tienen la misma amplitud y tumen 

entre el las 90º de d 1 fe rene 1a. y caen en las marcas 9ue es tan 

indicadas en la carátula, indicando que tienen una correcta 

cuadratura. 

En la fisura V.5.2.c tendremos la fase correcta de los 

vectoreu cuando esto5 caen en el centro de los pequeños cuadros 

que estan marcados en lc1 carátula del vectorscopio. En fase, los 

c:uadr i tos rep resantan 5 grados y en amplitud ± 2. 5%. 

LA SE!<AL DE CUADRICULA <crosahatchl es una señal patrón que tiene 

lineas blancas horizontales y verticales. 
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Esta señal de prueba es una referencia independiente par¿\ 

observar la linealidad, porque Ia sepa.rae ión de las 1 íneas son 

iguales y son producidas por -frecuencias que son multiplos 

exactos de las de explor.aciC'J.n vertical y hOY'izontal y son 

generadas por osciladores de 315 f'~Hz y 900 H= respectivamente. 

El oscilador de 315 l<H:: produce 20 l ine.as verticales, porque 

315 f:::Hz, son 20 Vt!-ces la frecuenci.:i.. horizontal que ~ da 15 .. 75 

KHz. Sin embargo trec l íness ocurren durante el tiempo del 

botTado horizontal, y por lo tanto quedan 17 v1slUlc5, 

El oscilador de 900 H;:! produce 15 líneas blGncas hari:ontala& 

ya que 900160 es i9uill il 15, sin embür90 un~ linea horizontal 

ocurre durante el inter·valo de borrado vertiC:ill. 

Esta señal patrón se utiliza para ajustar o detectar la 

linealidad de la daflec:ciOn tanto hori:=antal como vor'tical, l'*a 

lineas se dei.it::"r, de abser·var rectas mant~ner la mismo separac:iOn 

en cualquier zona de la pantall~ del tubo de !maqen~ 

Ta.m.biltn es usada para nju!::.:t¿:i:r la convergencia de los tubt1s de 

imagen, tomando en r.unnt'"' que el b lGrnco en la pant¿, l li:i. del tubo 

de? imagen se pr·oduc:c con L::\ combínac1 On da los ti•es colores, 

verde, rajo y azul que deben de conver3er, si J19uno do los 

colores no convergen entonces la linea blanca tcndr.; un borde 
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a=ul, ve1·de o t'OJO. 

Para las cámar·~s ~e ut1!1~a un carton guc tiene l~s m1smils 

en un mon1 tar ~~Justado en 

íi!XPlCH"CClC•O. 

SEÑAL DE MULTIBLIRST. t_,3 ~-;eñal de mult1but·st mustrada en la f19ura 

V.5.4, tiene una .o;mplitud de 50 L1r11dades IRE, aunqLte t;..,.111hión 

L~ su~al corlsi~te de un<.\ 

referencia da blanca de 100 t1r11d~des IRE 1 se•1uirt~ d~ ond2~ 

senoidale•;.; que Yi.ln incrcmE!ntando su fr¡::cHc>nc1,1. Lus frecuencia~ 

son normalmcintci (1.5 MH::, 1.(1 MH:, '2.0. MH::, 3.0. l'lH:,, ~~.6 MHz 

4.~ MH:: f'at•a un sistema de s:s l~neas. 

Mul t iburst. Es usado para 

amplitud y frccuenciu de la respuesta en frecuencia de un 

sistema. El multiburst es una de las señales patron que mas se h11 

Llt1li~ado en la television comercial, ya que es muy práctico par,1 

determinar rap1damentp si la respu~sta en fr·ecuenc1a ~s correcta. 
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En la t1~ut·a V.5.5a observamos ~ue la salida de e~~ s1~tema 

es tncort·ecta. ~n 1..1 respuesta a las baJas frectJenciaá y en la 

t1qu1·a 'J.5.5b las altas fr·ecuenc1as t1enen p~rdtdas en amplitud, 

Esta se~al tamb1~n es l1til para obGervar· la def1r11c1on ~uo tiene 

un tubo de lm.J9en ob<:,ervundo hastu GUt? fr·ecuenc1a e~t.in dE:f.tn1d.Ji; 

las lineas en la imagen. 

::¿-<!_ __ ----~---·--------- --------- -t- ,a) PERDIDAS EN 

3AJAS FRECUEXC! AS 
-""----~-. ~--- ---------------
----- -- 1 
~-- i- -:=...- --=-~--.,,rr-n--i----
~o ~~·~f= =?ifi+-HH•+--H-1-·1-+---

i 1 1 

(b) PERDIDAS EN .lo ti 

,\LTAS FRECUENCIAS ~ 

Figura. V.5.5 Formas de ondil de la ~eñal de multibur-st cuando 

existen pfrdidas en frecuencia • 
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RA111'A MODULADA. 

La señal de rampa modulada es una se~.:il recomendada para medir 

la ganancia diferencial DG <DIFERENCIAL GAINl 

<DIFERENCIAL PHASEl en una videosrabadora. 

y fase diferencial 

Y consiste de una 

rampa lineal con 40 unidades de subcarriet~ sabt~epL1r:?sta en dicha 

rampa, también pueda usarse una señal de rampa modulada. 

La ganancia diferencial se puede definir como el cambio en la. 

9anancia de una frecuencia de referencia normalmente sut":c:arrier 

cuando la rampa va de un nivel de lum1nancia d~ ne91·0 hc1std un 

nivel de lumin~n1:1a de blanco. Y puede 5er negativa o positiva. 

La DG negativa es un decremento en la amplitud dt'l subc,,,1rr1::-!r cm 

el nivel de blanco con r~specto al nivel da negro y se lldma DG 

positiva cuando existe un incremento en la amplitud del 

subcarrier a nivel de blanco con respecto al nivel de negro. 

El efecto de una DG negativa es Ltna desaturac 16n de los 

colores de alta brillantes <amarillo, clan y verde). El efecto de 

la OG positiva puede ser una e;~c:esiva saturacion en lo~. mismos 

colore9 de alta brillantez. 

En barras de ~olor lo DG r.e9~t1va se observa en el 

vectorscopio teniendo los colores de baja br1 llantez <rojo, azul 

y magenta), concentrados on 'los cuadros pegLleños y los colores de 

alta brilla.ntes quuda.r, c;:wto:: y no r:dc~n7.;1n ~ llegar a los 
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cuadros pequeños de la c:.:-ir:ltulc;, del •1ectr.w~copit~, y p:w2. L:1 DG 

positivJ los colores d~ alta b1·illante: van mas all~ de los 

pequeños cuadros-

La fase.> diferenciill o DP se puede definir como el cambio de 

fase de una ft·ecuenc1a de 1·ufe1·enc1a cuando la se~al de rampa va 

de Un nivel de luminancia de negr·a ~ blanc~, esta puede ser 

negativa o pasít1vL1., El efci:to de unn DP negativa es- un 

co1-rim1ento en la L.1se de los colores de alta br1lluntc:: can 

respecto a los c:olores de baJa brillantes, lus. tonos color c.:wne 

tienen un ca1·1·1m1cnto hacia al color a:ul. El efecto de una DP 

bt•illante: con r•especto .:'I los colon .. ~<.:> de bdja bt·illa.nl.:e:, los 

tonos de calor carnE? tú::-ncn Lm t:.l·wr1rniento hacia el color vct·de. 

En un.<:i. 'señal de bL:,rras de color usando ul vcc:torscopio, cuando 

e:dste una DF' diferente de cero Gs imposible caloc~1r los seis 

colores en el centro de ~us respectivos cuadros. 

CUESTIONARIO PREVIO. 

l. -Escriba cual es lü fL1ncibn de L".\s señales patrón; señal de 

bzwr,,::is d·: i;;olor, cu~ctt~i:cul~ 'I multibLlt'St. 



Figura V.5.6 Fcnna de onda de la seRal de escalera modulada. 

2,-fscribd porque son importantes }ds señales patrón. 

3.-Investigue además de la~ señalQs pa.tron anter1ores que otras 

existen. 

371 



4.-Defina los 

resoluciun, 

siguientes conceptos 

rJE'-fle;.:1ón '-.'Erticiil, 

s~turilcion de color·. 

HL1e, nivel el~· crom.:i., 

dof le:~ 16n hori:-ontal y 

5.-InvestiguC:' en gue eguipoe de video se rc:quiercn l¿..\s señ.,des 

patron para sus respect1vos ajusteo. 

DESARROLLO. 

1. -IDEmIF!CAC!ON Y MANEJO DE LAS BARí<AS DE COLOR. 

a) Selecc1onE! la señal de barras de color en al generador de 

señales pat1~on. 

b) Observe la señal en el monitor de imagc:n, y dibuje la señal 

del osciloscopio con sus amplitudes en unidades IF:E o cm volts 

y la figura del vectorscopio. 

T/2 
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1(•" y ob!:erv0 el mon1 t;ar de: imagen y comente t¡ut: si.ter.de con 

dicha 11nc:i.9cm. 

d) Considet'c.tndo ;;.] runlo anterior ._.QL1e p.:1<::>a con l~ EH.~ñ.o.d del 

osc:iloscop10? 

f) Dísminuya el nivel de croma del genet'ador· y dibuJe las señales 

del osciloscop10 y vectorscopio. 

:'/JI 



100-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1si: 

e: 

1.-

.9> Comente que sucede en el monitor de imagen. 

h) Ajuste para los nivelef. correctos el generador. 

2.-l'IANEJO DE LA SEÑAL DE MULTIBURST. 

a) Seleccione la señal de multiburst en el 9ener.Jdor de patrones. 

b) Observe la señal en el osc1 lasr:opio y mida cad~'1 una de las 

frecuencias que componen el multiburst. 
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e> Efectue una grabación de la señal de multiburst y después 

reproduzcala. Com~nte y dibuje la se~al dal osciloscap10. 

º"' 
10- ~5~ 

B 

6 

4 

20 

7.-
51 

20 .. 
40 

cuantas Lln1dades IRE. 

3.-tDENTIF!CAClúN [JE LA SE~AL DE CUf\DP!CULA. 

a) Obtenga una se~al de ~uadricul~ dol acncrado1· J~ pat1-cnc~ 



y a partir de este obtenga la f1•ecuenc1a. 

e) En el osciloscopio mida. el período de las lineas blancas 

vertlcals~, y con el dato anterior obtenga l.:i -frecuencia. 

d> Ob&erva en al monitor de imagen s1 las lineas horizontales y 

vartical@s manti.~nen la ml~ma scp.::rJ.=1cn cmtre ellas, en todc;,s 

las zonas de la pantalla. 
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PRACTICA 6 

DIFERENTES FUENTES DE GENERAC!ON DE VIDEO 

CONTENIDO EN VIDEOCASET 



PRACTICA 7 

AJUSTE DE UN MONITOR DE IMAGEN EN BASE AL 
GENERADOR DE SEÑALES 

CONTENIDA EN VIDEOCASET 



F·RACT!CA 8 

\JISUALIZACJON DE LOS TRACKS DE AUDIO Y VIDEO EN UNA 

CINTA HAGNETICA PREVIAMENTE GRABADA. 

ANTECEDENTES.La 1~evelac1on de una cinta magnética nos da una ldea 

e:: acta de la posicicm gue guarda.n las p1~ta11 

Ctr·acksl de ¿iud10 y video en la cinta magnética. 

Mediante este proceso tamb1en podemo~ determinar el tipo de 

form.J.to en el cual fue grabada lii cinta magnética, los for-matoG 

pueden ser los siguientes; FORMATO C en cinta de una pulgada de 

ancho, formato U-matic graba.da en cinta de tres cuartos da 

pulgada, formato Betacam, Betamax, SL1per VHS y VHS qrt3.badas en 

cinta de media pulgada y finalmente el formato ve grabada en 

cinta de ocho milímetros. 

Como ya seo mr:nciono en el primer pt\rrafo las part iculas en una 

cinta magnética puede ser' vista a pa1·t1r de la revelación de 

dicha c1nto0\ y obser·v.J.r si realmente se tienen las pistas como ~e 

mu<:?stran en los tormatu'=> ck les -Eit]111entes dibujos .. 



Fi9ura V.8.1 Formato •e• 

PlSTA DE.~ 

I" DE VIDEO 

Figura v.e.2 Formato Betamax. 
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~-------------------·--~--AUDIO l 

~~ -====:.::·:===---==i AUDIO 2 

PISTA DE CO~!GO DE TIEMPO 

F1a~1r·~ V.~.:. Formato Betacam 

PISTA DE AUDIO 

l" 

1 

._1·.:i·n·· \'.r;; .. 1 Formato VHS 



Una de las aplicaciones prácticas de la revelac1on tJe la cinta 

magnética fue en los inicios de la edición que se real1:.aba en 

cinta de do~ pulgadas de ancho. formato cuadruple y se efectuaba 

de la siguiente manera, las pistan grabada6 se hac1an visibles 

mediante la aplicaciOn a la cinta de una suspens16n de hierro 

carbono es un solvente volatil, cuando el solvente se evaporaba 1 

se padia.n identificar las pistas que previamente se habian 

grabado y la localización de las pistas que contenian la 

&incronia vertical, despuéos se efectuaba un corte entre pista y 

pista en la quo so ll~me band~ de guarda y finalmente se un1an 

las dos cintas con una cinta adheuiva especial. 

La localización de la s1ncronia vertical se hacia con el fin 

de que en la uni6n de las dos cintash en la ima9en no cxistierd 

ningún disturbio. 

CUESTlOl~ARlO PREVIO: 

t.-Mencione y dibuje los for~atos en cinta magnética que se 

conocen ha~ta hoy. 

2.-Escriba cuantas pistan <de audio y video> manejan los 

siguientes formatos Formato 11C•1, Formato VHS }' Formato 

u-matic. 

3.-Describa una de las aplicaciones prácticas de la revelación de 
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4.-Explique b1·evemente el p1·1nc1pio bajo el cual las pat·ticL1las 

quedan orientad~5 m~gnet1camente en la cinta. 

5.-Diga cuales son las 01edid~s de las cint~s que se utilizan pa~a 

la 9rab<3c1on magni'.?tica en video. 

MATERIAL 

2 cinta!; prev1.:1.mt?nte 9r~büd.:<~. 

recipiente medHu1c 20 }' 30 :: 5 cm. apró:dmad,1.mf:!nte 

300 m1li11 tres de alcohol 

Revelador de c::1nta magnética.. Revelódor- "Ed1vue" de Amre~: 

1 lupa, 1 agitador 

DESARROLLO 

l.-Se ~oJoca el alcohol en el recipiente . 

.... SE? ac.weg¿., t:oi rzv.,.l;ldor 5 cm.:i al .;'llcohol mezclandtilos para 

lograr una mezcl.:. tiomo9enea. 

Se \ntrod1..1ce PO~ 30 se9undos una de las cintas prev1am~11tc 

qr.abadas. 

4. ·E~ t:ra1qa. J;:i '.!l•Ll del rec>p1ente \ ó~le que ~e volatilice el 

3Jc.ohol p¿¡, a Poder ... 1:;1..10.d 1 :-.:i.1 }.1s p1stas~ 

38::: 



5.-0bserve las pistas con la lupa y dibujelas en el siguiente 

espacio. 

6.-Realice la misma operación con la segunda cinta. 

7.-Dibuje las pistas observadas. 

e.-Compare las fisuras dibujadas y diga cuales [tOn las 

9.-~1o~a compare lan f i9uras dibujadas con las 9ue se presentan 

al principio de esta práctica y di.ga. finalmente a qL1e formato 

pertenecen, 
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lO .. Conclus1ones. 
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A11PEX 

Trainin9 Department 

USA1 AHPEX. 

TEKTRONIX, INC. 

197"7 Waveform Monitora Instruction M.nual; 14BO-SERIES 

Oregon, USAt T!!ktroni •· 

MPEX CORPORATION 

8eneral Infor111ation 

USA1 AMPEX 
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Audio Video Systems Editlon 

USAt AMPEX 

SEORGE E. ANNJ;R 

Fundamentos d• los Sistemas de Televisión 
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G L O S A R I O 



GLOSARIO DE TEF:M!NOS DE TELEVIS!ON 

1. General. 

Esta sec~16n def in~ los d1fe1·entes tar·minos us~dos dur·~ntc la 

alineación, ope1·ac1on y mantenimiento d~ los sistemas de 

transmisión de v1dea, 

2. Termino.:; Def1n1c :om .. 's. 

ASPECT RATIO. - PROPORCIONES f1E LC, !MAOEM 

La relación de> i ma9tm de lo ancho con respecto a lo a 1 to. 

Porcion de lct señal campue~ta comprendida (mtrc el borde 

posterior del pulso de s1ncron1a horizontal y el bot•de 

posterior del cot•respo11d1ente pulsa de borrddo. 

BLAC>. F·QRCH TJLT. - LA INCLINAC!ON O T!LT DEI_ BACI: F'ORCH. 

La pendiente o incl1nac10n de la pos1c1on normal horizontal. 

los términos pos1t1vo o negativo se refiere rospectivam~nte 

una incli11.::.c¡l.';r. ~..'.!::'1~ ~rriba o h.:i..cia abajo ei l.:i derE . .>c::ha. 

BANDL>ll DTH. - l\NCHO DE [<ANDi:1, 

Sol numero ae el e los por segundo 9ue C?1:p rf~~ .. ,n l.:.\ d l fcr:::"nc 1 ¡_, 
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-frecuencias. Por ejemplo de 2.5 a 3.5 m.e. tienE' un ancho de 

ba.nda. de un me. 

BLACf< CQMPRES§IQN .- COMPRESION EN NEGROS 

Compresión en la amplitud de las señales correspondientes a la 

porciOn negra de la imasen que modifican la tonalidad. 

BLACV, PEAK,- PICOS NEGROS 

La máxima excursión de la señal de imagen en la dirección del 

negro al tiempo de ob5erv~ci0n. 

BLACKER THAf!..Jl~ - MAS HEGRO QUE EL NEGRO. 

L.a a.11plitud do la seíll:al compuastn de video q1..1~ cue debajo del 

nivel negro de referenc: i a en d l rece i ón 

sincronía. 

fil.~!l. (P!CTURE> .- BORRADO W1AGENJ 

los pulsos de 

Porción da la señal compuesta de v1det> cuya amplitud 

inst•ntánea hacen invisible el retorno vertical y horizontal. 

BLANK!NG LEVEL.- NIVEL DE BORRADO 

El nivel front y back porch de la se~al campucst~ d¿ v1d~o. 

BLEEDING WHITES,- BARRIDO EN BLANCOS 

Condición de sobrecarga en bianc:as 
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ape.rcntt'1~1ente se c:orren en form~1 irregular dentro de la!:> ,,:weas 

negt·u~. 

BLOOMING. -

El desafosue de t'e81ones de }."l ima9en i:::uando la bt·illantez 

tíene un nivel e::cesivo 1 y<:1 que se agranda el tamaño del ha:: y 

el haz de 1.:t panti\l ld fluorco;;i:t..--nte dol tubo de lmcJ.9€;'n. 

BREATHIMG. - RESPlRAR 

Variaciones en lé:\ amplitud símilares al término i'!.ntel'lOr pero 

rep i tiéndase cm forma re13ular y lent<J,mente. 

BREEZE~JAY. -

E:n la ser\¿\} NTSC de color, ld porci6n de bac•: porch entre el 

borde ponterior del pul5a de sincronía y ol príncipio del 

"burst'' de cola1~. 

BURNED 1 N IMAGE. - lt1AGEN PEGADA 

lln tuLu eiec:trónico usado En lf\ -:ámara de tell?vlsión en donde 

·~ma corr1ente de electrones o carga electricas.. form4das por 

una im"qen opt ic:i es cxp 1 ot"uda en '-.tna '!Jecuenc ia predeterminada 

par-a pt'rJPon:1on~r una imagen eJ~cb·1Lrt~ 
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CHROM!NANCE S!§NAb·- CROMINANCIA 

Porción de la señal de color NTSC 9ue contiene la infot•mación 

de color. 

~-

Un di6positivo 9ue funciona durante el borrado horizontal o el 

intarvalo de ~incronía para fijar el nivel de la señal de 

imagen a un nivel de referencia predeterminado al principio de 

cada linea de barrido. 

C!,,AMf!NG, -

El procczo que estdl.•1P.c~ un nivel fijo par.:\ la ~eñal de imagen 

•l principio da cada línaa de barridoe 

CLIPPING.- RECORTE 

Recorte de los picos de una se~al. Para la 1iieMal de imagen 

é"Bto pueda a-rac:~ar lo-a pico!!. positivos (blancos) o negativos 

<negro1!>. Para una señal compuestn de video la sincronía 

tamb16n pued~ 'iiiar afectada. 

~Q!,,QR...ll.\.!BSI.._- BURST DE COLOR 

En el sistema de color NTSC, roe refiere norr1udrr.~ntc il un burst 

de aproximadamente 9 ciclos de el subcarricr de 3.58 me. 

colocados QO el back porch de la ~eñal compuesta de vídeo. 

Efii.to ttirve como una "Señal de s1ncron1za.c16n para establecer ]a 
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frecuencia y 1~ fase de re-fe rene: 1.2:1 par· a la señ~l d~.! 

crom1nanc la. 

COLOR SUBCARRIER. - SUBCARR!EF: DE COLOR 

En el sistema de calot· NTSC 1 la port.Jdora cuyas bandas. 

latera.les de modulur:ión '§e s1...1m.:\n a la s~tíal blnnc:o y negro con 

el fin de proporc1onur lnformac1on d€:> color. L .. \ fnn.:L1enc1d G:<,;; 

de .3. 58 me: (:.. 579S4'.:i me~. 

COLOFo: TRANSM is:=. IiJU.. r f"(,! ;::-.Mr G !C'M r1E COLOF:. 

Li.1 transrtds1on dci repn.'Sf:.•nt~1.n va.lrn·12s 

br•1llantoz y color de un~ imagen. 

cmtF'OS ITE V IDEO s l GNl\L. - SE.~r.L C0t1f'UESTA DE V IDEO. 

L,;\ señal completa de v1drm~ p.~ra blanco y negro cons1ste de lu 

señal de imagen. borrado y sinc:ron1a. 

Para calor c:an51zte de las partes .;:i..nter·1or~s mas las señales 

de s1nc:ron1zac:16n de colot· lbL1rstl e información cJC? color~ 

COMF~ESS!Otl. ··· COMPRES ION 

Inde-zoabl~ pé1·dida. de amplltud de una porcion lle Ja Si::!ñ.:Jl 

compuesta de video en relación con las demas partes:; de la 

misma ~t::>Y\,:d ccmpv~sta. Tamb1en se d1c:e ciue Ltna carr1p1~esión es 

un cambio menor en la sel:d-.") ne un c1r•cu1to cori re1a:;1on al 

cambio en la entrada de n1vel. Por· e1emplo se d1ce 9ue 
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compresión del pulso de s1ncron1a os una disminuc16r1 del 

porcentaje de sincronírJ durante la transmisión. 

CONTRA§T.- CONTRASTE. 

Relación de los valores de obscuridad y luminosidad en una 

ima9en o bien la ralación entre los valores máximos y mínimos 

de la brillantez. Por ejemplo1 en una imagen muy contrastada. 

los blancos y lo~ negros deberán ser· muy intcn~oG mientras 9ue 

una ima.9en de bajo contra.ste contendrá solamente diferentes 

tonom 9risest. 

i;;BQ._- CATHODE RAY OSCILLOSCOPE.- OSCILOSCOPIO 

CROSSTALK.- INTERFERENCIA ENTRE CIRCUITOS ADYACENTES. 

Interferencia de una señal no deseada con la se~al deseada. 

CVJPFE FREQUENCY,- FRECUENCIA DE CORTE. 

Frecuencia. dospuét¡ de le.• cual la 1:;>ner•g1a transm1t1da no es 

apreciable. Esto se puede 1·efer·1r a cualquiera de los limites 

$Uperior o inferior, de una banda de frecuencias. 

DAMPED OSCILLATIQN,- OSCILACION AMORTIGUADA 

Oscilación en la cu.al al QLdtar la fuerza que l« origina 

pierde 9radualmente, ciclo por ciclo su amplitud. 
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DE-El''IF'HASIS. - OE-ENFASIS. 

Circuito d1se~ado para ~liminar el efecto del prc-cnfasis y 

devolver a la se~al las características or·iginales. 

DEFINIT!ON. - RESOLUT!ON. - HOF<!ZONTAL.- VERTICAL. - DEFINIC!ON O 

RESOLUC!ON HORIZONTAL Y VERTICAL. 

Resolución hot·i~ontal.- La cantid~d de detalla 9ue puede 

apreciarse en la direccion hori ::.ontal de uncl imagen. 

Normalmente se e::pt·~sa cerno el n~mero de d1stint~s lineJs 

vE?rticales alternadamQnte blancas y 11egr~1<:.·, 9ue pueden ser 

vistas en f~l áreu cubi.i:»'tCJ por l~~s tres cu,1rtas partes del 

ancho normal de un.J imc1gen. Esta información se obtiene de l.:l 

abs~rvi\c:iOn de l.J cuña v111·tic<..tl de L1n p¿,trón de pt•uebt1. 

Una imagen que pot' su agudeza y clar1dnd muestra hasta los 

mínimos d~talles 1 se dice que tiene buena o alta 1~~soluci6n. 

Si la 1mcJgen es barrosa y sin agude.::a en los pc9ueños 

detulles, ~e dice guo E'S pobre o de baJa resolucion. 

La resoluc10n horizontal depende de la C\mpl i b..1d de lqs ~-d tas 

frecuencias y de la respuesta en fase de los equipos de 

cámura,. del monitor de imagen. del mPril~ d-: °t;'C:.i>nn11$10n y del 

tam,i.ño del ha::. de barrido. 

de detalle que puede 

J,~ ct1rt:•cc1ón un""• irn¿13cn. 



Generalmente se expresa como el número de lineas horizontales 

blancas y negras alternadamente que pueden ser vistas en un 

patrOn de prueba. 

La resolución vertical es determina.da por el número de lineas 

de barrido horizontal por cuadro. Depende tamb u~n del tamaño y 

la forma del ha.z de barrido del tubo de imagen y del monitor 

de imagen. No tiene que ver con las respuestas de altas 

frecuencias o con el ancho de banda del monitor de imagen, o 

del medio de transmisión. 

QELAY DISTORTIQML- DISTORSION POR RETARDO. 

La digtorsión resultante por diferentes velocidades de 

transmi5i6n a las diferentes frecuencias que componen la 

señal. Po:"" ejemploi las diferentes frecuencias qLtC componene 

una señal 5>Ufren diferente'!:i retardos al viajar de lu entrada a. 

la salida de un circuito. 

DETAIL. - DETALLE. 

Se refiere a los más peqLteños elementos de 1.1na imagen gue se 

pueden distinguir y son reconocibles. Este t6rmino es similar 

al de resolución-

DIFFERENTIAL GAIN.- GANANCIA DIFERENCIAL. 

El cambio cm amplitud normalmente en el subcarricr de color de 

3.58 me. introdllcido por un circuito; se puede medir en 
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dE.>c1bnles i:_, f . .>n por- t.lt:nto, c...u .. ~ndu ::;e ati~et··tL- el subci.1rr1L·r 

montado _;obre unJ <:·,~t;,11 9lH.: p1.1c?d,1 ~;c·r 'J;<t•1¡\rJ;.1 tlt2sdc' el bc)r-r,:;dn 

hast~ el nivel de blancac. 

DIFFERENT!AL F'HAS§:_,_- Fe.SE í;IFERENCIAL. 

El czunl.J1D d0 f.~<:;~-· ¡J.-_,1 c.ub•=.11'rH:r- d0 color Je- :..58 fíl(:, 

lnirc.duc-:..iJo ~'"'' ur~ c1rcu~to, ·:.e> 1ri1fJe er1 g1•¿1du':, Clt~IHJo Sr2 

obSf..!l"v .:\ 1lhJl 1 tado sab t't! L' n ,.:i S(olñ¿1 l iut.· ruec!c· ser ·: ;:;i t" J ¿¡d,01 des.di;: t:.· l 

!J l SF'UiCEME"MI OF F'ORCHES. - DESN r 'JEL DE LOS F'Or<CHES. 

Cualgu10r· dífer·enc1:...d ontt·c.1 i:l nive.•l del front parch y el 

n l v~l de b.:.1cl pOl'Ch. 

D !STORT!ON •. - D ! STORSION 

Diferencia c¡U(~ existe entre la señal org1nal o forma ... do ond.;i 

transm1 ti da la Geñal o fot·ma de orida r·ec1b1da entre dos 

puntos. 

['F:!V!~!C srcrmL:;. - FULSGS DE Gk1VC. 

Se~al0s q1Je d~n el tiempo ~l bar1~1do de un bulbo de 1magen. 

ECHO ar< F;EFLECT !DM. - ECO O REFLEJO 

Uni:1 fut·cn,:. Je onOc°' gue ha sido rof 1 e Jada cin uno o m~s punto~; en 

el med10 de t1·dnsm1s1on ~or1 ~uf 1c1ant~ magnitud diferencia 



en tiempo para hacer posible observarla como una forma de onda 

di~erente de \a principal. Los ecos o ref leJos pueden preceder 

o seguir a la forma de onda principal apareciendo en el 

monitor de imagen como reflejo o fantasma. 

EpGE EFFECT.- EFECTO DE BORDE. 

al FDLLOWING OR LEADING WH!TE.- BORDE BLANCO. 

Término usndo para descr1b1r el que el bo1·dc c:¡ue sigue o 

antecede a un ObJeto negt·o o gris obscuro aparezca. 

blanco. El objeto apat~ece def11iido por un contorno 

blm.nco. 

bl FDLLOWING OR LEADING BLAC~:. - BORDE NEGRO 

Tfrmino usado para. descr1b1r el que el borde que si9ue o 

&ntecade & un objeto blanco apo.rezca negro. El objeto 

.tparec:e def1n ido por un contorno negro. 

~- ABREV!ACION DE ELECTRDN!C INDUSTRIES ASSDC!ATION. 

EQUALIZING PUL6Ep.- PULSOS lGU~LADORFS 

Pulsos da la mttad de lancho de los pulsas de sincronía. 

horizontal que se transmite al doble de la frecuencia de éste 

durante el intervalo de borrado inmediatamente antes y después 

da los pulsos de sincronia vertlcal. LJ. acción de éstos pulir1cs 

cauaa qua la deflexi6n vertical empiece al mismo tiempo en 

cada intervalo. también sirve para. mantener los circuitos de 
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bar~ido hori=ontal s1ncror1izados dur.;,mte los tiempos de 

borrado hor1:ontal, antes '/después del pulso de sincronia 

vertical. 

¡':X FANS ION. - E XFfiNS ION 

lnc1·emento 1ndeseabl~ de 2rnplitud de und pur·c1on de la se~al 

de video compuestc1 con t'elacion a otra pm·ción. Ta.mbi6n 

significa un cambia rnayo1· en la s~l1da de Lln c11·cuito de lu 

que seria doblC' cspt.:ri1t' e11 p1·upon.: 1on ü un c¿_,mbio en el nivel 

de entrada. Par eJemplo: cxpan~ión d~l pulso de sincronía 

tr·ansmisión. 

FIELD. - CAMPO 

La mitad de un intervalo completo de imagen (cuadro) 

contcnu::?ndo tod..:is las 1 lneas par·es a 1mpu.res de ld 1maqen. 

FIELD FREQUENCY.- FRECUENCIA DE CAMPO 

El nltmEWD de veces que se e::p lora un campo por se8undo 1 

nominalmente 60 veces. 

Interferencia moment~nea ;~·n ¡¿, iniaqen con L\ni.l. d1.irac1on de un 

campo o menos 

totalrnc:mt~ L:.• 11•~u1·mti.c1l'.ln de ima.gen. En genet al éste término 
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se usa separadamente cuando el defecto es de tan corta 

duración que el dP..fecto básica n:J pucdt? definit'se. Alguna.s 

vec:es se le llama tambi~n "hit". 

FRAME.- CUADRO. 

Una imagen completa consistente de dos campos con líneas 

entrelazada!!. 

FRAME FREQUENCY.- FRECUENCIA DE CUADRO 

El número de veces c¡ue se explora un cuadro completo, 

nominalmente 30 cuadros por segundo. 

FRONI PORCH.-

La porción de la seítal compuesta comprendida entre el borde 

anterior del pulso de bor,.ado hor1 zontal y el borde anterior 

del pulso de sincronía corraspondiente. 

fRAt!E RDLL,- BRINCO VERTICAL O PASARSE UN CUADRO. 

SAIN FRECUENCY PISTORT!ON.

FRECUENCIA 

DISTORSION DE GANANCIA POR 

Esta distorsión existe cuando todos los componentes d~ 

fN!cuencia en una señal no se transmiten con la misma ganancia 

o pérd1da, o también cuando la caracteristica de 9ananc1a 

contra frecuencia no es plana en un cu·cu1 to. 
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GHOST.- FANTASMA 

Es una imagen m~s débil que la pr1mar1a despl¿\,;:¿~du con 

respecto a. ella, puede ser a la derecha a a l. .. ~ i::c¡uierda y 

t.Jmb1én de polaridad positiva o neq.:tliva. Esto es c~1us,::¡,do por 

una retle:<iOn GLie l le9a antes o después 9ue la imagen 

primaria .. 

GL!TCH.-

Es una for,ma de 1nte1·ferencia de baja frecuencia 9ue aparece 

en un monitor de imagen como una barra horizontal delgada y 

que pL1ede mover~e o no en sentjdo vertical. Visto en el 

osciloscopio ~ frecuencia de cuadt•o se muestra como una. 

esp19a. 

HALO.- HALO 

Se llama asi a un área obscura alrededor de lln objeto muy 

bri 1 lanti: y es causada por sobrecarga en el tubo de ima9en. 

En ciertas condiciones de ajuste en la cámara puC?de observarse 

unf.l ~re3 b 1.:i.nc.:;. alri:~c-Uur de un obJeto negro. 

HE !GHT. - ALTURA 

El tama~o de la imagen en dirección ver·tical. 

H!GH-FREQUENCV DISTORT!ON. - DISTORS!ON EN AL TAS FRECUENCIAS. 

Efectos de d1stors16n que ocurren a cualquiet' frecuencia 
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superior' de a la línea <15750 cps). 

HIGH-fREQUENCY INJERFERENCE.- INTERFERENCIA DE ALTA 

FRECUENCIA. 

Interferencia cuyos efectos ocurren en altas frecuencias, 

9eneralmente se considera como cualc¡uier frecuencia superior· a 

1~.75 kc o sea frecuencia de linea. 

H!GHblGHTS,- BRILLOS. 

La mA>cima bri l lantQZ de la íma9en que ocurre en las regiones 

de mayo~ iluminación. 

HOfl!ZONTAL DLANn;ING.- BORRADO HORIZONTAL.- (VIDEO COMPUESTO> 

Señal de barrado al principio y al final de cada 1 inea. de 

barrido 1 determinando el tama~o de los porches. 

HORIZONTAL RETBACE. - RETORNO HORIZONTAL 

El regreso del ha;.: electr"ónico de derecha a i::.'lu1erda del 

rastro una vez terminado el barrido de una línea. 

HORIZONTAL (HUM> BARS,- BARRAS HORIZONTALES <HUMl. 

Bandas anchas horizont.:1].=c; 1"1 tern~dar.:cntc b!anc.Q.,; y n~gra.s 

e:<ti~ndose a todo lo ancho de lu irr.agc:n. Pueden ser f1Jas o 

mov1~ndose hacia arriba o abajo y son causadus por una 

interferencia de 60 ciclos o una armónica de ésta. 
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Ttfrm1no L1'Sada r::amo sinónimo de "cola1'"~ RoJo, azul, ·1c:1~de., Al 

blanco, negro y los tonos grises no se les da este nombre. 

JNTERFEF,ENCE. - INTERFERENCIA. 

Cierta señ:al o ene1~9ia c::trañc.t i\ lo tr.:i.nsmit1da r.¡uE.? perturba. u. 

la recepción de 1.J.S ::;c:ñi"<lí:s 11t1les. 

tNTERLACED SCANNING. - ENTRELAZADO O BARR!DU t.HTf'EL!=.ZnL'O. 

El proceso de barrido en el c1.1.:il dos líneas adyµ.centes 

corresponden a. campos diferentes piara altc-rnadas. 

Un ¿\tomo cargado, no1'ma lmente un átomo de gas residuc.\1 en un 

bulbo e lec tt~onico. 

ION SPOT. -

Un punto en lJ. p:'.'.\ntal la de un tubo Üi: r=.j''J~ r-?.tódicos el cual 

es más obscuro que el ~rea que lo rode.l debido al bombardeo de 

ione'=> ncgativcw. que reduc.E'n la sensibil1dad. 

ION TRAP.- TRAMPA DE IONES. 

Un arreglo en los campos magnéticos que permiten el paso dt:? un 

ha~ clectrnntco pero obstruyer1 el p~go de 109 ianas. 



Jl!!i.,.- INSTITUTO DE INGENIEROS EN RADIO 

!RE ROLL-OFF.- NORMA !RE. 

Caracteristic::a lncorporada en los oscí loscopios monitores para 

mediciones de niveL Esta caractet•istica es tal que la 

respuesta a das me. es Dpróximadamente 8.5 db. abajo de la 

porción plana del espectro. 

!RE SCALE.- ESCALA !RE. 

Ulna escala para osciloscopio que es.tá de acuerdo con ciertas 

normas y r~comendac í anes de un c:am i té. ( IRE) • 

Tendencia de la imagen -'i desincroní :zarse. Puede ser 

horizontalmente o verticalmente. 

KINESCOP!O,- CINESCOPIO 

Se usa generalmente para ciesi9nar los bulbos de lan.gen cm 

monitores o receptoras. 

K!NESCOPE RECORD !NG ,_ - GRAllACIOf; EN K HJESCOP !O. 

Grabac:i6n en pel icula de lo q1.1e se muestra en un monitor de 

televisión. 
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L!NE _fRE.Qj¿EtlCY. - FRECUEMCIA DE L!NEA. 

El ~~1~~r-a de e~ploracicnes hor·i:or1tales 

nominalmente 13 1 750 veces. 

LOl• F~:EQUENCY OISTORTIDN.- DJSTOf<S!ON DE BAJA FRECUENCIA 

Efectos de d1~tarsion qi~H? oc:u.rren el b¿.1,ju frecuencia. Se 

cons1dera 9e-nr:·r·al11H:;nle <1 i1·C!'cur:ncie<.~~ 1N~·no1·0s de la .frl?cur:mcia 

d¡< l ineu. 

LOW FfiEQUENCY l NTERFERENCE. - l NTERFERENC rn DE PAJA FREClJEW: H>. 

cpsl. 

LUM!NAtlCE SIG~!.;L.- LL'MlNANCIA. 

infa1·rad~1on de brillante:. 

~ll c¡;QFHON les. - r1 I CROFOtH sr10 



~- MESHBEAT. 

Efecto de ondulaciones muy pe9ueñas que se produce por la 

convergencia de líneas. Es un efecto óptica natur•al cuando las 

lineas que convergen en la imagen están casi paralelas a las 

lineas de exploración. A veces este efecto se debe a las 

cnracterísticds de los bulbos de imager' par·a colores y tambirin 

de los bulbos orticones. 

MONOCHROME TRANSMISS!ON <!)LACK l\ND l•lH!TE>. - TfWJSM!S!OtJ EN 

BLANCO Y NEGRO. 

d~ brillantez en la imagen pero sin tnformación de color•. 

NEGAT!VE IHAGE.- IMAGEN NEGATJVA. 

So refiere a una señal dt-: iamgen gue tiene una polaridad 

di!attnta de la ncrmul 1 resul \;ado una itr.agcri en l¿i qL'e 1 <-'G 

áreas ne9t"aS aparecen blam:as y viceversa. 

~- NATIONAL TELEVIS!ON SYSTEH COMM!TTEE. 

la palabra ruido es herencia de las s1stemc1.S de aLldio, visto 

en la imagen produce un efecto granuloso sobre eolla. Cuando el 

ruido OG muy fuerte se lP ll~mn ''nieve''. 
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ORTH!CON ( IMAGEI. - Q¡;:T!CON 

Bulbo d~ cama1·a en ~l que J~ in1~gen tr·tica ll1c1dr en un calado 

fotoenns1vo 1 el •:uul t.-'mtt•::> t."'1ectr·ones 9uc son d1r.1.i3tdas hac:iu 

un "Tf,F,GET" a: e1lt.1 velrn:1tLtd. El T{'if;'GE'T e::. bcdTÍtin ¡~c.·t' Ql .indo 

opuestn pO!' L\11 H(tl el~~·ctrt.in1co d~· baj.:\ veloc1d.:\d. El re9rc::;o 

de>l po.r 

electr6n1co pcH':1 foi·m¿\r una i~\ffi<]t?n '-d~r:tr1c0 Cof·n-·::por~d1.tmte 21 

l.a óptici.'l. 

1).- Efecto de bcwde. Mor"m-=.1 lm12nte un contorno b1;.,11co cm los 

objetos bien definidos. 

2) .. - Batido de malla o mo1r(l. 

31.- Fantasma. Aparace cuando hi.\')' lma.ganP.s br·111i'lntc= y p1...1eot?n 

~star desp!.:1;:ados hacia Cl.i.?llguier lado de l.:l unagen 

pr1nc1pal ~ 

4l. - Halo 

5>. - Imuqen quemi"'dM 

ó).- Ion Spot. 

Uno t'E<~pue$t8 e~:ces1v.a 211 c;:,mb io repcnt ino do un,¿1. se;1al \ rz-s 

r 0-u::..::.do por r.Jemas.1 ~dil 

+t•ecur:-ncl~'"'· 



PAIRING,- PERDIDA DE ENTRELAZADO. 

Una fall~ parcial o completa del ~ntrelazado er\ nl cual el 

barrido de las líneas de dos campos al ternos no caen 

exactamente entre ellas y tienden a caer una encima de otra. 

PEAK TO PEAK.- PICO A PICO. 

La amplitud o voltaje entre la deflexión más positiva y 

negativa de una se~al eléctrica. 

PEDESTAL.- PEDESTAL. 

Emte término ya no oc; usado. s~ cambió por el término 

"BLANKING 11 o "BORRADO" .. 

PEDESTAL LEVEL.- NIVEL DE PEDESTAL 

Tampoco se usa, se cambió por nivel de "BLANl(ING 11 o "BORRAD0 11
• 

PORCENTAGE SYNC.- PORCENTAJE DE S!NCRON!A. 

La relación expresada en porcíento de la amplitud de la señal 

de sincronía contra la amplitud pico a pico de la señal de 

imagen .. 

PHOTOEM!SSIVE,- FOTOEMISIVO 

Material emísot' o capaz de emit1,.. electrones cuando se e:·:pone 

a radiación localizada dentro o muy cerca de la región visible 

del espectro. 
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PICTURE MONITOR.- MO~l!TOR DE IMAGEN. 

Se 1~efiere a un tuba de rayos cvtod1c:os ~us circuitos 

asociados dispuestos para abse1·var· una 1ma9en de television. 

PICTURE SIGNl·\I .. - SEi'iAL DE VIDEO. 

La porc1 (Jn de L:i. SC'ñi'll t.:ompltesta de v1de>o '1LH.? cae ¿irrib.:t del 

nivel de borrado y CfLte contiene la informacion de irn.JgEm. 

PICTURE TUBE.- CINESCOPJO 

Tubo de rilyos catódicos usado p.1ra n.::producir tma.gen a partir· 

de las ~~t'!ac1onos d~ intensidad del HAZ de BARRIDO 9ue incido 

sobre un.J pantalla luminiscente. 

PI GEONS. - PALOMAS. 

Ruido observado en los moni tares de 1ma9en y 9ue a.parece como 

puntos dQ cor·ta du1·ac10n, 

POLARITY OF PICTURE SIGNA\,.. - POLARIDAD DE LA SEÑAL DE VIDEO 

COMPUESTO. 

Se ref1et·e a la polar1rl<.'d dt: lü ¡....urc1on negra de 1~ 5eñal de 

imagen can respecto a lJ por'cion blanca. Se dice gue es de 

polaridad negativa cuando la sincron1a aparece en la p.arte 

inferior. La señal como ~~e observa on los controles maestros 

'"' "NEGRO NEGATIVO". 
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PRE-EMPtf/lS[S.- PRE-ENFASIS. 

Un cambio en nivel de algunos componentes de frecuencia de la 

señal con respecto a otras componenetes. 

La porción de alta frecuencia generalmente se transmite a 

mayor nivel. 

~- RASTRO O EXPLORACfON. 

El área. barrida <porción iluminada) de un bulbo de rayos 

catádicos. 

REFERENCE BLACK LEYEL. - NIVEL NEGRO DE REFERENC 1 A. 

El nivel correspondiente a la má:~ima exc.:ursión especificada de 

la señal en la dirección de lo5 ne9ros. 

REFERENCE S 1 GNALS < VERTI Cl\b 1 NTERVAL l , - SEi1ALES DE REFERENC 1 A 

EN EL INTERVALO VERTICAL. 

Se~ales de pMJeba insertadas dentro del intervalo vertical, se 

localizan al final de la línea 18 o 19 del intervalo vertical. 

REFLECTIONS OR ECHQES.- REFLEJOS O ECOS. 

En la transmisión de video esto puede referirse a: 

a>.- Ondas reflejadas de 

objetos .. 

estructuras, edificios u ott·os 

bl. - Ondas guo son resultada de impedancías u otras 

irre9ularidades en el me:!dio de transmisión. 
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RESTOREr'. - F:ESTAUF:ADOR DE AUDIO. 

Cín:u1 to di::f..'nE1do p.ow.:. quitar los: efecto<_; ele pr·ct?nfasi~ y 

obtenm- la señ81 or·1q111.:1l. 

DE RADIO ELECTF<ON!CA TELEVISION 

MAN UF r.c TURERA r:isoc Ir1C ION. 

R-F F'ATTEF'N. - RAD ID H,ECUENC! A. 

SLtpet•puesto en l¿¡ 1m,J.9en. Fuedc 1 leg.J.f" .:'1 c.:rnsa1· un l iget·o 

dF-<-·pJ.:l.::.JmientrJ hnn :on.l.:\l de las l1neets de lJan·ido 1 rt:.•sull;:.mdo 

los l.Jo!'des de la imi:19en ir·r·egLll¿n-es. Esta es causado pDr 

1ntarfet·enc1a de ,::i,lta frecucnc1~. 

RJNGJMG.- REBOTES. 

Oscil.3ción trans1tCJ1'H\ que <.\pi.wt. .. c~ c·n 1,:. •_;.;1lld.:, dC' un s1stc111.:. 

CU.J.r1do h':\'/ un 1.:amb10 1•epent111n e'\ 13 entrz.da. El rf~:it..tlt..JdO C'S 

m1.1ltiples refleJO~· cor1 muy poc.:l sep.:u··.:\ción entre elloc;;. SG 

observan pr1ncipalment.c con los po..itrone~ de prLH::ba 'Ji.15 

ec¡uiv:tle?ntes c:n ondD.5 cu.:.dr:id.:.$ de fr·0cucnc.:1a é'pro:•1mad<.i. .:1 la 

ft'(.'\...'.L1Gnc1a de co1·l1..:: .J~l .:.i:..:t~m;:i. 

tQLL :_ · &r-' H~Cf] \'[.!~T ! C•~1L 

Uri:• 1--'.:>t•dida de s1ncron1::at:10n vertical que hact:> que l.::• ¡maqcn 

... tJ e~ un mon1tor·. ''SE PASE'' ve1~t1calmGnte haciJ ~1·r·10J o 
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hacia abajo. 

ROLL OFF.- ATENUACION EN FRECUENCIA. 

Una. caida gradual en la respuesta a. frecuencia ya sea en la 

parte baja, alta o en ambios extremos del ancho de banda del 

sistema. 

SATURATION <COLOR).- SATURACION. 

La intensidad de un colar dcscri to por los t~rminos pálido, 

.fuerte, paste, etc. 

A mayor ampit.ud de 1M señal de c:rom1nanci01, 

gaturaciOn. 

$CANNING.- BARRIDO. 

mayor la 

El proceso de descomponer una ima9en en una serie de elementos 

o grupos de elementos ordenado!:> que 1~epresenten valores de lu;: 

y transmitir esa in~ormación. 

$CANNING LINE.- LINEA DE BARRIDO. 

Una tira o 1 íne11. cent ínua de un área de imagen que cent iene 

brillos, sombra¡¡ y medios tonos determinados por el proceso de 

barrido. 

SCANNING SPOT.- PUNTO DE BARRIDO. 

Se refiere a la sección de corte de un HAZ electrónico en el 
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punto de incidencia en un bulbo de c:ámara o bulbo de imagen: 

Una serie de pulsos espaciados a intervalos iguales dentro de 

otro pulso. Por ejemplo: el pulso de sinct~onia vertical e~ 

aserrndo p.;iril mantr::iner el paso de los circuí tos de! barrido 
~ 

hori :onta 1 durc::tntEJ el intervalo del pulso de sincronía 

hori::ont<3.l. 

Nivel de referencia para el minimo pedestal. 

SMEAR. - EMF·LASTAOO. 

Termino usado para describir una condición de la imagen en la. 

qL1e los objetos aparent~mente se extienden más allá de sus 

bordes en forma desvanecida. 

SNOW. - NIEVE. 

Imagen muy ruidosa. <sólo en recepción) 

STREAK!NG.- BARRIDO 
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negro a blanco o viceversa.~ El cambio en luminosidad es 

llevado más alla. de la transmisión y pL1ede ser positivo o 

ne9ativo 1 por ejemplo: si la ~e9radación tonal es una. sombra 

opuesta en tono a la figura ori9inal <blanco siguiendo a 

ne9ro) el streakins es llamado nesativo. Si la sombra es del 

mismo tono de la figura original (blanco siguiendo a blanco) 

es llamado positiva. Este tipo de efecto se e>:tenderá ha.cía la 

dut·echa de la imagen y en casos eMtremos de distorsión a baja 

frecuencia se extenderá a lo larga de toda 1 a línea de 

barrido. 

~- S!NC 

Abreviati·ón da la palabra 6incronía y sm aplica a las se?íales 

de sincronización o pulso• de tiempo, los cuales "AMARRAN 11 el 

HAZ electrónico de los monitores de imagen horiiantal y 

verticalmente con el HAZ electrónico del bulbo de imagen de la 

c~mara. 

La se~al de sincronía de color NTSC, es conocido como BURST de 

color. 

SYNC COMPRESSION,- COMPRESION DE SINC. 

L.a reducción en la amplitud en la sinc:ronía con respecto a la_ 

&e~al de imagen observada entre do~ puntos. 
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SYNC LEVEL.- NIVEL DE SINC. 

El nivel de las pLllsos de sincronia. 

TEARING. - ONDULACIDN 

T~rm1no usado pat•a describir una condición de la imagen en la 

que uncl o unos grupos en lr:.\ü líneas horizontales se desplazan 

d~ manera ir1·e9ulat·. 

Es causado por la pét'dida de s1nc:roni=.nción flori::onta}. 

JRANSIENTS. - TRANSITORIOS. 

Señales de corto periodo de duración antes de obtener una 

condic1on establr=. En este término se incluyen las palomas, 

ondas senoidales amortiguadas, etc. Las cuales deberán 

llama1·se por su nombre en lugc1r del sólo uso de la palabra 

transi toritJ. 

VERTICAL BLANKING.- BORRADO VERTICAL 

Se refiere a las señales de bor-ra.do que ocurren al final de ., 
cada campo. 

VERTICAL RETRACE.- RETORNO VERTICAL. 

El regrc-50 del HAZ elGctronico desde la parte inferior il la 

parte -:;,uper1or del trazo después de haber compl~tado c:ada 

cc.ur.po. 
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VERTICAL S!DEBAND Tf':i1MSMISSION. - TRf<NSMISIQN POR BANDA LnTERl1L 

RESIDUAL. 

Un si~teina dL: tr,ansm1~J..On r.::n L'l guc l.:i liilrH .. L:i. l.:\tcral infE>rior 

se transmite solo en par·te. 

VIDEO. - VIDEO 

Tt>r-rn1no qur. denonnna l.:-\ ~:.eñal GUe resulte del barrido en 

telev1s1on y que es Us3do p~t·a repr·oducir· una imagen. 

VIDEO [IAND.- BAND(~ fJE 1/IDf:O 

La banda de ft'Gcuenc1~s ut1l1:~da pJra tr·ansm1t1r lJna se~al 

compue~ta de video. 

V l DEO lt:L!'_L,,!illi.- V IDEO ENTEHRADO. 

Te1·m1no usado para desc1·1b11· una condic1on como se ve on un 

monitor· de fot•m<J. de ond¿1 ¡:::n l.,:. 1LH: lüs pico-::. ncgl'US de lu 

imagen se e::t iende n1as <:11 lú de• la rcifercnc ia de nug1·os. 

VIDEO TAPE F:ECOr<DING. -· GF·ABAC!ml DE VIDEO EN CINTA. 

Gt·abac1ón en cinta magnot1ca de la se~al compuesta de video. 

WAVE FORM 11Dt"!TOR.- MON!TOI' DE F•JF.MA DE ONDA. 

Se refiere.> '"un osc1lo<:.cop1u us,1dci rar.:- obsP.t'v?.r l<C\ forma de 
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WH !TE COMPRESS !DN. - COMF'RES iON EN BLANCOS. 

Compresión en amplitud en las señales corr'C!spondirmtes e:\ l-3. 

region de los blancos de la ima9en 1 mod1fic~ndo la 9raduc1ón 

tonal. 

WH !TE PEAi:. - p reo BLANCO. 

La. máxima amplitud de la señal de imagen en l.:i direccion de la 

blancos en el momento de observarse. 

WIDTH. - ANCHO. 

El tama~o de la imagen en l~ d1r~cc1on hor12dntill. 
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CONCLUSIONES 

El trabaJo desarr·ollado en la p~esente obt·a. as un medio lo 

suf1c1ente111ente accas1ble v pro-fundo que PLtede se1•\:ít· tanto a. 

estudiantes de 1nqen1or1a como a ot1·os Pt'ofesion1zta~ ir~teresados 

en la Televis1on. que CL1cnten con las pt·1r1~1p1as baRicos de 

eJectr·an1ca y can1un1cac1ones. 

Tambi~n creemos que puede ser· ut1l1~ado por p1·ofesures en 

esta materia. como mata1·1al ele üpovo o de consulta. sequ1·0 de qu~ 

las conceptos aqu1 contenido~ y su e::posicion son lo mas claro y 

dlt"D-::tos posibles cuidando ;:;u lUqic"'' c;:pos1c1on e llustr,.1e1on. 

El apovo en cerca de 17 1) f1qL11·~s. pensamo~ que es uno de los 

aspectos mas 1mpot·tantes que loqt·~1nos 1 po1·que estamos seqLtt•os que 

en una 1mctqen o -ti qur¿\ se pueden resum l r de un sólo qol po los 

concepto~ e::pu~stos en var1os 1·enqlone3. 

El manual de p1·act1cao que se implemento, responde a las 

necesidade"~ ·1·~':..' r·L1cdc> tener C.L;.:dqLtH.•r' estudiante al cncontr.J.rse 

ya en un campo du tt•ab~JO 1·e~l. Estamos concientes de las 

l1m1tac1ones do este manu.31 y 9ue sin dud<J. puede: sc;r mP.jori.-\dO, 

pe1·0 tamb1~n estamos seqLtt·os de ~u Ltt1l1dad v que tornado como 

punto de p .. :wt1c:~1. r>ut:>i.:h:..> d.:1r 1-t orit:int:-1.cion necc~ar1~' a lo~ 

iutu1·os p1·01es1on1st3s que lloqt1~n ~ t1·~b~J~1~ ~n el campo de la 

r ,. ¡ .•. : : .. ·' . 
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