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INT RO DUCC ION 

Este proyecto de tesis surge cuando estaba trabajando en el almacén de fotografía y 

audiovisual de la Escuela Nacional de Artes Plásticas; ¿por que los alumnos maltratan el 

equipo de vided?, por no saber manejar el material adecuadamente y esto hace que se 

descomponga o maltrate con mucha facilidad. 

Repercutiendo esto en el préstamo a los alumnos, porque se tiene que mandar a reparar, 

afectando el rendimiento de su trabajo escolar por no tener una buena calidad, otras veces 

por no saber la utilidad de las funciones del equipo de video, iluminación, grabación, audio y 

edición; o cuales son las cualidades de cada formato, ya sea este de videocámara o de 

videocasete, y cuál de estos tinmatos cubre mejor sus necesidades para realizar un mejor 

trabajo en video. Por estas razones, se creó en mi una inquietud de un video en el que se 

pueda aprender a manejar el equipo de video y para explicar el campo laboral de un 

diseñador o comunicador gráfico en el video, ya que el diseñador gráfico se puede convertir 

en un micro empresario al trabajar por su cuenta, ya sea en 1111 despacho o en su hogar. El 

campo laboral del video está aun virgen y sin explorar profesionalmente, pudiendo servir 

como un micro empresario, con muy poca inversión y con un máximo de rendimiento de este 

momento y para el futuro, de manera que facilite el trabajo del diseñador gráfico. Lo esencial 

es que el diseñador gráfico se convierta en un micro empresario, No es necesario que esté en 

una gran cadena televisora o en un gran despacho. El diseñador gráfico le puede aportar al 

video un toque artístico, frescura y gran creatividad, en base a sus conocimientos adquiridos 

a lo largo de su estancia en la universidad y los que él va descubriendo día con día. 



El diseñador gráfico necesita ampliar su campo laboral y actulizarse en las novedades 

tecnológicas, aplicando el video a labores: Documentales, didácticas y acústicas. Los únicos 

requisitos para un espectador de videos es que tenga un buen oído y una buena vista. El 

video es divertido, rentable, visible y duradero en todos los aspectos. Para cumplir con lo 

anterior, propongo los siguientes objetivos. 

Objetivo general: 

Elaborar un video y manual para mejorar el rendimiento en las tontas de un video casero 

para el diseñador gráfico. 

Objetivos particulares: 

I) Conocer de manera breve la historia sobre el video y la televisión. 

2) Describir el video como una herramienta de trabajo al servicio del diseñador gráfico. 

3) Se describirá el problema que se le presenta al diseñador gráfico y la solución al manejo 

del equipo de video. 

4) El desarrollo de un stolyGOind y un guión para un video donde se muestran las partes que 

componen una video cántara, los diversos formatos de videocámaras y de videocasetes, así 

como las tontas, movimientos de cámara y encuadres; el sonido, iluminación y la edición. 

Este trabajo de tesis consta de cuatro capítulos que son: 

Capítulo 1) Historia del video y de la televisión. En este capítulo se explican los intentos 

que surgieron en el siglo XIX y dieron paso a la televisión, y los primeros intentos por 

transmitir imágenes a distancia, el disco de Nipkow que dio paso a la televisión mecánica de 



Baird, en Inglaterra. La BBC corno la primera teledifusora en el mundo. la televisión en 

Estados Unidos, la televisión de posguerra, la televisión en México, la televisión a color, la 

televisión de los años 60, 70, 80 y 90. El surgimiento del video, las primeras grabaciones de 

imágenes, como surgieron las cámaras portátiles, los formatos BETA, VI-IS y 8 mm, los 

sistemas de reproducción digitales y el auge del video. 

Capítulo 2) El video como herramienta e instrumento de trabajo del diseñador gráfico. En 

este capítulo se habla de cual es el campo laboral del diseñador gráfico en el video, haciendo 

videos promocionales, una campaña publicitaria, material didáctico, como se puede planear 

cuidadosamente la producción audiovisual y que todo esto se puede realizar con equipo 

casero. 

Capítulo 3) El planteamiento del problema y la solución a este. En este capítulo se verá 

cual es el problema que se le presenta al diseñador gráfico en la elaboración de videos, y 

como puede preparase para resolver este problema. En la respuesta gráfica se plantea la 

solución a este problema. 

Capitulo 4) Es el guión y el storyboard para el video, donde se describen las partes de la 

cámara de video, los diversos formatos de videocámaras y de videocasetes BETA, VIIS y 8 

mm, las tomas en video, movimientos de cámara, los soportes como el trípode, la iluminación 

como se realiza la edición y las diversas formas que hay para titular un video. 



CAPITULO UNO: LA 

EVOLIICION DE LA 

TELEVISION 

da cámara es un ojo en la cabeza de un poeta.» 
ORsoN WILLES 
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I .1 LA EVOLUCION DE LA TELEVISION. 

1.1.1 Antecedentes de la televisión. 

La comunicación humana tiene sus fundamentos y algunos elementos históricos que son 

primordiales para el hombre Los avances técnicos, bien proyectados acortan distancias y 

acercan al hombre con el hombre, muchos inventos corno el tclégralb que hizo más práctica 

la comunicación por medio de la electricidad, logrando acercar más a las personas, 

desarrollado en Estados Unidos en 1830, en el siglo XIX hubo un dinámico clima de 

invenciones, El nacimiento de la !biografía en 1839, el teléfono en 1876, la radio en 1877 y 

el cine en 1895. Se suponía que la electricidad posibilitaría de alguna forma la transmisión de 

imágenes móviles en directo. En 1843 se dieron los primeros intentos de producir imágenes 

fijas. Alexander Bair tísico Inglés, diseñó un aparato electromecánico que podía transmitir 

una imagen impresa en metal por medio de las líneas telegráficas al otro lado. En este invento 

se aplican los principios del barrido de imagen, por medio de impulsos eléctricos y reproducir 

instantáneamente la imagen. Estos principios se aplican a la televisión actual. El selenio 

aumenta la conductividad al quedar expuesto a la luz. En 1884 el Alemán Paul Nipkow 

diseñó un gran disco perforado en espiral hasta el borde. Con una rotación completa el disco 

exploraba una pequeña apertura rectangular. A pesar de su gran invento, el telescopio 

electrónico de Nipkow no se desarrolló debido a su primitiva y lenta célula de selenio, y no se 

podía amplificar la débil corriente que producía. En 1907, se descubrió una válvula de 

amplificación temmiónica que amplificaba la corriente, y de esta manera se renovó el interés 
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por la transmisión de imágenes en movimiento y continuaron los experimentos en Estados 

linidos, Alemania, Japón y l'Influía. 

1.1.2 Ilaird inventor de la televisión 

En Octubre de 1925, el Escocés John Logie Baird, fue el que hizo la primera 

demostración pública de la televisión en un almacén 1..ondinense, utilizando el disco de 

Nipkow. El público se sintió interesado y exilado, ya que la [Intik; Broadd t'asting 

Corporation permitió que Ilaird realizara sus numeras emisiones utilizando sus equipos el 30 

de t)iciembre de 1929. A finales de 1932 ya había alrededor de 10,000 televisores. 1 

técnica de exploración de Baird no eran adecuadas a la velocidad requerida para una imagen 

bien definida. Pero llaird insistió en su sistema mecánico pasando por alto los avances de 

exploración electrónica que surgió del tubo osciloscopio de rayos catódicos diseñado por Karl 

h. 13ratin, que tenía más parecido al moderno receptor de televisión, que consiste en un tubo 

hecho de vidrio en el que está al vacío, y que contiene electrones positivos y 

negativos."Cuando se hace pasar entre ellos una corriente de 101(15' 10,000 l'atiGV, una 

corriente de electrones ( el rayo catiklic01 transita del polo positivo al polo negativo y 10 

supera hasta crear un refleja fluorescente en un punto fijo y orientado por bobinas 

magnéticas. "  

Científicos Ingleses y Rusos, descubrieron la potencia de este aparato para ser utilizado en 

la exploración de la televisión en 1900. El Ruso Estadounidense Vladimir Zworkin, en 1923 

patentó un práctico tubo de cámara llamado iconoscópio, apoyado por la Radio Corporation 

de América, de Nueva York. Este descubrimiento llevó a obtener imágenes de alta 

I  . Cliesire Davis El gran libro  del video Ecl. Salvad pp 12, 1991. 
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resolución; En 1933 el iconoscópio estaba totalmente desarrollado y el número de lineas de 

exploración se incrementó de 240 a 343, para eliminar el parpadeo de la pantalla. Mientras 

tanto en Inglaterra, Baird intentaba refinar su sistema para poder obtener una mejor 

definición, pero tuvo una }pan competencia por parte de la compañia EM1 que era propiedad 

parcial de la RCA, tenía acceso a la cámara de Zworkin y se desarrollaba con mayor tuerza 

y rapidez que en los Estados Unidos, en sociedad con Marconi, que contaba con la 

suficiente experiencia en la radio como para poder emitir en 1934, 405 lineas intercaladas a 

razón de 25 imágenes por segundo. Este fue el estándar de transmisiones. "111F de la 131?(2, y 

continuó siéndolo hasta 1985, aunque liabi3 sido superado por las 625 lineas del 1.111F 

para color en 1969." 2  

El equipo de Baird tenía severas restricciones a la hora de emitir, no había una cámara 

propiamente hablando. En el estudio de televisión debía estar totalmente obscuro, salvo un 

débil destello del disco de Nipkow que barría al sujeto; La luz que reflejaba era recogida por 

unas células de selenio y daba una señal. Los actores debían estar en un primer plano hasta 

adelante, en los números de baile se presentaban en vivo, en un área de metro y medio. Las 

películas de 35 mm. se introducían directamente en un tanque de revelado antes de ser 

barridas para su transmisión un minuto más tarde, cuando aún se encontraban húmedas. 

tubo de imagen de cámara 

11,01. pp i 
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1.3 La BBC primera kledfusora 

Para 1932 el gobierno del Reino Unido, creó un comité de control para que la BBC 

presentara tur senicio público, y se especificó un mínimo de 240 lineas que estaban dentro 

de las posibilidades de Baird. l a 1313C fue la primera teledifusora en el mundo, usando los 

dos sistemas, tanto el de Baird como el de Marconi-EMI esto ocurrió en el año de 1936, a 

finales de Enero de 1937 fue declarado ganador el sistema Marconi-EN1.1 y se abandonó el 

sistema de 13aird. Sin embargo el nuevo sistema tuvo una corta duración. En Septiembre de 

1938 ante la amenaza de la guerra contra Alemania, se cenaron las repetidoras porque 

podían guiar a los bombarderos enemigos hacia Londres. 
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1.1.1 Ln televisián de los Estados Unidos 

RC A por medio de su subsidiaria la NBC, comenzó las emisiones regulares en los 

Estados Unidos en 1939. E.D. Roostvelt fue el primer mandatario Estadounidense en 

aparecer en la televisión, durante la exposición universal de Nueva York, teniendo la NBC 

411 lineas de barrido en su emisión. Plúteo era la emisora rival pues contaba con un estándar 

de 605 lineas y la CEIS pasó a tr,onvertirse en la cadena más importante en los Estados 

Viudos. 'la conitsunl leder al 	comunwacumes, buscando un esilnubir para sisiemas 

televisión, estableció el National Television Systema Comittee 0\12n:'), que (Iptl") peor el 

compromiso de 525 lineas a :10 inu'igenes por segundo para empe:;•ar el primero (le  Juli:e de  

1911"' 

1 .2. LA TELEVISION DE POSGUERRA 

1.2.1 La televisión durante la segunda guerra mundial. 

El ataque a la Ilota Estadounidense en Peal Ilarbol realizado por los Japoneses marcó h 

segunda guerra mundial, y con ello frenó el desarrollo de la televisión en Estados Unidos. En 

Alemania las emisiones COITIcuraton en 1935, continuaron durante la guerra, como soporte a 

las fuerzas armadas en la ocupación de Francia, la torre Eiffel Inc utilizada Como antena de 

transmisiones por los alemanes, a 300 metros de altura era el mástil más alto de Europa y 

podía verse en Inglaterra por el servicio de inteligencia británico. Las emisiones de Berlín 

finalizaron en Noviembre de 1943, cuando las bombas aliadas cayeron sobre la emisora. 

3  . 11)id. pi) 14 
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trabajos beneficiaron a la televisión en lieMpOsi de paz, Cfl 1953 en la coronación de 

la Reina Isabel 11, tuvo una audiencia de 20 millones de telespectadores El primer servicio 

independiente de televisión comercial en Gran Bretaria se inauguró en Septiembre de 1955. 

I.a década de los 50'3, marcó un desarrollo tecnológico, haciendo los aparatos de televisión 

más compactos, con pantallas regulares. 

1.2,2 ta televisión n colar. 

"El ingeniero Alexic,mo Guillermo González C'amarena inventó un ostento 	telcosiOa 

crotnática. .4 partir de este nu.-nnento en dIferenies paises del inundo surgieron otros 

procedimientos más elaborados e melor jinunciados, pero con ha idea (lel ingeniero 

'tient:ano, basada en tres colores: el ro¡.), el azul y el verde. '' 

Entre los años 1967 y 68 en Estados Unidos empezaron las transmisiones de color 

desarrollado por la RCA Y la CBS. En 1969 se televisó el viaje del hombre a la luna, 

transmitido vía satélite a todo el mundo, los 70's trajeron el transistor, los 80's marcaron el 

uso del control remoto, actualmente en los 90's el último avance tecnológico es el televisor de 

alta definición, que consiste en una pantalla más rectangular y aumento de líneas que son 

1250. 

1.3 LA TELI.•;VISION EN MEXICO 

pp 15 
' González Treviño Jorge, tenga y plachea Eti .•11anibut pi) 	ed 

10 
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1.3.1 111 :surgimiento de la televisión en .1 léxica. 

11 1 de Septiembre de 1942 surgió la primera estación ()mili/nema! de televjaion la 

XIIICK1. 1,as transmisiones iniciaban a las 14:30 horas con variedades artísticas, durante do); 

anos la televisora X111(4(4 difundió programas cada sábado en la ciudad de, tvi .ico. 11 

presidente Miguel Alemán Valdez, mando al ingeniero González Catnarena y a Salvador 

Novo a un viaje por vatios paises, el primero a investigar el aspecto técnico y el segando a I() 

relacionado con el contenido; Id presidente Alemán autorizo !a concesión ;;)anietilates. 

1.3.1 Inanoradón de la televisión comercial 

Id 31 de Agosto de 1950 se inauguró la primera televisora comercial de México y de 

América Latina la X11TV, canal 4, y al dia siguiente se transmitió el (..frarto iutimme de 

gobierno del presidente Miguel Mentan, para la ciudad de México fue un novedoso 

espectáculo. FI canal 2 XEW 'IV salió esporádicamente al aire a partir de Octubre de 1950, 

sus transmisores se originaban desde los estudios de la XEW-Radio, mientras se terminaban 

los estudios de telericentro. El canal 4, tenía sus estudios y oficinas muy reducidas, transmitía 

de las 5 de la tarde a las 7 de la noche casi sin comerciales; I .os primeros patrocinadores de la 

televisión fueron la compañia de relojes Omega y la tienda de muebles Salinas y Rocha 

Alameda. El 'ninfea) de Enero de 1952 el canal 2 exhibió por primera vez un pi ()PPM a en 

furnia de las 15 a las 20:3t) horas y I I días más tarde se inauguró relevieentro en la ciudad de 

México. El 18 de Agosto de ese mismo ano, inició sus transmisiones el tercer canal de 

televisión, el XIIGC canal 5 propiedad del ingeniero Guillermo Gonzalez Cainarena. 

1.3.3 Creación de lelesistenia. 
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El 26 de Marzo de 1955, se creó el consejo de Telesistema Mexicano, S.A. para unirse los 

tres canales de manera de tener una estructura n►ás sólida y benéfica para la industria. 

ron mayores posibilidades de servicio y de expansión, telesistema envió una señal a 

provincia, mediante retransmisoras, mientras se creaban televisoras locales. El número de 

televisores crecía. En los inicios de la década de los setentas, apareció el video tape que 

permitía grabar previamente los programas y acontecimientos más importantes, (latid* 

mayor eficacia y funcionalidad, ya que antes sólo se transmitía en vivo o películas. 

1.3.4 Canales 8, II, 1.1 y la televisian de provincia. 

Pot esas fechas se inauguró el canal 11 XHIPN, estación de carácter cultural propiedad del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), el que sólo transmitía desde la ciudad de ivtéxico. En 

provincia se creaban estaciones locales, y se agruparon para formar Telecadena Mexicana, 

como Telever, Super 3 de Puebla, canal 2 de Guadalajara y 4 de Monterrey. Para 1965, 

telesistema tenia dos nuevos canales, el 7 y el 9, dos años luís tarde comenzó 

simultáneamente la proyección a colores en los; canales 2, 4, 5, 7 y 9 de Telesistema 

Mexicano. El canal 8 de México, DT. que empezó a transmitir el 25 de Enero de 19611, 

pertenecía a Televisión independiente de México (TIM) empresa que contaba con capital de 

Monterrey. En ese mismo año inició sus transmisiones de prueba a todo color en México, 

Monterrey, Veracruz, Puebla y Tlaxcala; y en 1972 integró su programación series filmadas. 

La empresa Somex adquirió las acciones del canal 13, teniendo una programación de 

carácter cultural, social e inlbnnativo. 

1.3.5 Televisa e Insevisión. 

12 



Capítulo uno I a evolucion de la televisión. 

A finales de 1973 Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México se 

fusionaron y nace Televisa S.A. En 1984 surge el Instituto Mexicano de la Televisión 

(IMEVISION) de carácter estatal integrándolo los canales 7, 13 y 22, actualmente es 

Televisión Azteca. 

1.3.6 Eco y la televisión por cable. 

Para 1988 se funda el sistema de noticias ECO, perteneciente al grupo Televisa, que tiene 

una cobertura de carácter internacional, transmitiendo a América, Europa y Norte de Africa 

vía satélite, las 24 horas los 365 días del año desde México, llegando a ser la primera cadena 

de habla hispana en el inundo. En 1992 se reunieron las cadenas más importantes de 

América Latina, surgiendo el proyecto de la cadena de las Américas, bajo la supervisión de 

Televisa México, para conmemorar el V centenario del descubrimiento de América, que 

inició en Mayo y terminó el 12 de Octubre de 1992, transmitiendo 4 horas diarias con 

programación cultural de cada país, a los 18 paises de América y España. 

En México hay un sistema de televisión por renta mensual, siendo dos televisoras 

Cablevisión y Mullivisión que tienen diversa programación, como son: series, noticias, 

películas, música, deportes traída de Estados Unidos y otra producida aqui en México. 

1.4 SURGIMIENTO DEL, VIDEO 

1,11 Primeras grabaciones. 
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las primeras grabaciones directas de imagen fueron hechas por Fund, teniendo una 

resolución de :h) líneas, en 1928 esta señales se grababan en un disco de fonógrafo, hechos 

de cera, corno los utilizados para audio, pero cuando se aumentó la definición de la imagen, 

el único medio disponible era dirigir.  una Cálllaf3 de cine a la pantalla de un monitor. Durante 

la segunda guerra mundial, en Alemania se desanolló la grabación de audio en chitas 

magnéticas y cable, pero surgieron problemas para adaptarlo al video por su mayor 

frecuencia requería una velocidad de cinta de cientos de veces tisis rápida, que lo requerido 

para audio. "El rango de las frecuencias arias /6 exlavas tenia que ser reprodutnlis 

un sistema limitado a unas 8 m'aras y en las frecuencias más bajas la serial se ,A0,galyz  

con los ruidos de amplificación, mientras que las mas altas la cinta se desmagnetiJaba." 

Estos problemas quedaron solucionados en Estados Unidos cuando la Ampo;. (...orporation, 

creó el sistema Quadruplex, que consiste en una cinta de 2 pulgadas de ancho y que viaja a 

una velocidad de 15 pulgadas por segundo, el 'unido era lo ancho por un tambor de rotación 

rápida que tenía cuatro cabezas de grabación. 

1.4.21.a cinta de grabación. 

1..a cinta flexible se curveaba alrededor del tambor por medio de la formación del vacío  

para mantener el contacto con los cabezales, y cada cabezal graba 16 líneas de imagen. 

El sonido se gaba en un canal a lo largo del filtro de la cinta. Este sistema fue y mamó el 

inicio de una revolución en la producción lelaisiba. Al principio, el conjunto de la 

producción era posible mediante un meticuloso empalme físico de la cinta, estos métodos 

fueron reemplazados por una máquina de copiado de sincronizado. El avance tecnológico en 

° Op. cit. pp 15 
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cuanto al material de cintas han permitido la posibilidad de formatos más pequeños, y el 

barrido helicoidal ha pemMido un campo de imágenes completas con cada pasada del 

cabezal, esto lo ha simplificado la electrónica. 

1.4.3 La cámara de video portátil 

a compañía Holandesa Philips, Ore la primera en fabricar y producir una cámara de video 

portátil. No contenía el mecanismo de grabación, por lo tanto tenía que ser acoplado a un 

conjunto de video grabadora portátil. Este tipo de equipos fueron los que le abrieron los Mos 

de muchas personas a las posibilidades del video en el mundo. 

también el primer videograbador doméstico fue el Philips N15000, que dala de 1972. 

1.4.4 Los formatos de cintas de video. 

Las primeras video grabadoras eran en blanco y negro y utilizaban cintas 1 oV2 pulgadas de 

ancho. También existían cintas de carrete abierto. Con el color, aparecieron los primeros 

‘,ideo cassettes y los primeros equipos de s,ideo domésticos. SONY introdujo sus equipos U-

Matic de de pulgada en 1970, que ha sido perfeccionado hasta alcanzar un nivel altamente 

profesional. Las innovaciones más importantes fueron la introducción del !Ormino Iletantax 

de SONY en 1975. seguido rápidamente por el sistema s, deo honre system (VEIS) en 1976 

de la casa JVC. 	VHS ha soportado bien el paso del tiempo. Adernál; de los videocasetes 

estándar ampliamente utilizados existe el VI IS compacto (VI1S-C). Los cassettes de VEIS 

compacto son cintas VIIS más cortas en un cassette más pequeño. El S-V115 utiliza una 

cinta altamente específica para evitar problemas con el centelleo de color. con una calidad de 

imagen profesional. Otro formato a tener en cuenta es el video 8 que usa cintas de sólo 8 nun 
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Capitulo uno La evolución de la television - 

Con el desarrollo tecnológico de mediados <le los ()dientas surgieron cámaras más 

compactas, que incorporan chips elecironicos, para poder integrar un sólo equipo; la cánula 

y la grabadora conocidos como camneorder. 

IV disco compacto 

Con la tecnología del Compac Disc, que es audio digital creado por Philips en 1984, el 

video láser hizo su debut a principios de los noventas, que reproduce por medio de un rayo 

láser siendo un sistema de video digital, teniendo este una resolución de más de 400 líneas. El 

disco compacto interactivo (CD•I) que ayuda al aprendizaje por medio del audio y del video 

o el CDROM que se utiliza para programas de computación. 

El nuevo formato de video CD pone películas de largo metraje completas en un pequeño 

disco. Dos discos en la mayor parte de los casos dado que la tecnología digital usadas en el 

video CD comprime unos 70 minutos de película de acción con sonido estereofónico en cada 

uno de ellos. Desde luego, la mayor parte de las películas tienen una duración superior a los 

70 minutos. 

1.4.6 El auge del video. 

El auge, la evolución, significación y lugar del video en la historia de imágenes, es tan 

asombroso como las revoluciones políticas que han transformado a Europa en los últimos 

tiempos, porque las innovaciones tecnológicas en el video se manifiestan rápidamente. 

Desde finales del siglo XIX la película de celuloide que había dominado el mercado. 

Todavía los 35 mm y los 16 mm conservan su propio papel al lado del sideo. 

11na vez más continúa la vieja batalla entre la química antigua y la lisica moderna. 
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2.1.1 La televisión y el video. 

Como hemos visto cn el capítulo anterior, la televisión y el video van íntimamente ligados, 

no podemos hablar del uno sin mencionar al otro. I..a creación de la televisión ha marcado 

signilicativamenle la historia de la comunicación contemptuanea, ha reducido las distancias y 

ha acercado a lodos los pueblos que habitan el planeta. Debido en parte a la gran cantidad de 

información que maneja el video. Por sus características es un medio de comunicación muy 

barato, hecho por el cual goza de una incontable cantidad de espectadores en el inundo, y 

con el apoyo de cintas de video profesionales o caseros que han sido testigos dcl 

acontecimiento de relevancia mundial. Ampliando la cobertura relevisi'va se ha ganado aun 

más adeptos. 

2.1.2 El espectador ante d video. 

Podemos afirmar que el antiguo espectador pasivo se ha translimitado 1.11 un crítico y 

selectivo. El video ha enriquecido las posibilidades de la televisión y sin embargo posee un 

carácter propio, esto se traduce que día con día aumenta el número de aficionados; debido al 

gran auge y popularidad de los equipos de video caseros, los más pasivos rentan cintas 

pregrabadas en los videoclubs o graban sus propias cintas directamente del televisor, los más 

activos realizan sus propias grabaciones en eventos sociales, familiares. religiosos o 

recreativos. 



!III, , 1111, 	ta l cale,, 	<ni,) I s I Pifia 1,1 

egijjro de videograbaci( n esta en las pi-isibilidades económicas de los aficionados al 

ladeo, ya que hay una gran variedad de equipos para aticaonados dependiendo de su 

presupuesto, y muchos de estos equipos de video son pi estados, por un pariente o amigo. 

Estos aficionados al video se ven alentados poi concursos de televisión que premian al 

mejor video que tenga la mejor acción chusca y que haga reír a fa gente 

2.1.3 La reducción en el equipo dé! video. 

Otro punto favorable para el video c:s que la gnus mayona fle las cámaras de video se han 

reducido considerablemente hasta el punto en .•iite ;ocioso unas llegan a lener un tamaño de 

una cántara de 35 mm, haciéndolas más portátiles y irtanciables, dejando de lado a las 

estorbosas videocámaras del pasado. 

2.1.1 El mercado del video 

Durante los últimos cinco años el video a madi; un mercado competitivo entre la imagen 

lija y la imagen en movimiento, que es la folowatia tradicional y la imagen que está grabada 

CI1 video, esto no quiere decir que la fotografia vaya a desaparecer, sino que tiene que 

coexistir con el video, incluso durante la década de los selentas se popularizó mucho filmar 

en películas de cine de 8 mm pero esto era muy costoso y se batía que mandar a revelan,  

editar posteriormente para después proyectar la filmación en una estorbosa pantalla de cinc. 

Actualmente en los noventas, el video cs un medio barato de captar imágenes en movirnienio 

ya que sólo se paga por el importe del videocasete y después se graba para posteriormente 

reproducirlo en el televisor, ya que la propia cámara de video puede reproducirlo, o en una 

videograbadora. Esto a hecho que el video sea un medio práctico y barato de conservar los 

momentos agradables e importantes que existen en la vida de cada persona. Para poderlos 
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reproducir cuantas veces se ciruela, con Una Wall Calidad 1C imagos Sút dClatICFSC con el pase del 

tiempo, pudendo anadii musica, tituladora y ruchos efectos mas 

2.2 El, CAMPO PI{OFFSWNAI, DEI, VIDEO 

2.2.1 El video como IU1 emisor de información. 

udirunación que se piropliga a través de la television y del video, ha cambiado el estilo de 

vida de muchas personas alrededor del inundo, 5a se en sus costumbres, su cultura o su irleologM, 

reuniéndolos y captando SU atención en torno a una pequeña pantalla de televisión, por muchas horas 

del dia, de este modo, el diseñador gráfico ¡niel: utilizar este medio para transmitir mensajes a UVI 

determinado grupo de personas como dice Daniel Prieto "Los mensqms invpagmlós o través de 13 

difiisiOn colvelimi son Un producto 071e1,01:19 de la sociedad" r. 

La información y los mensajes que se dan a través del video tienen un gran potencial para que el 

diseñador gráfico pueda desarrollaise profesionalmente corno un medio de trabajo 

2.2.2 V &oscilador gráfico ante el video. 

Si el diseñador gráfico esta preparado para producir andiovisuales, conociendo las posibilidades 

del video pueda ampliar e incluso mejorar SUS expectativas comunicativas. La gran inayona de LIS 

vedes el diseñador gálico no puede explotar esta actividad profesional dentro del Call1p0 ;lel diseno por 

no contar con los conocimientos adecuados, para el manejo y explotación del equipo de video, ara 

mismo la ignorancia sobre el uso de las videocámaras, asi como los diversos Buniatos de las 

videocámaras y el desconocimiento de los diferentes tipos de videocasetes, y sus características, pros y 

contras de cada uno (le los videocasetes, los diferentes tipos de movimientos, tontas, encuadres de las 

mismas cámaras, tipos de iluminación, la edicion y el solado 

Prieto Daniel Diseño y t:omunicacion hd 	 eil 
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2.2.3 El vídeo como un proceso de diseño, 

"1sintistna el vídeo como proceso de diseno en su c>lalsonición de mensajes que 

incide en la realidad y en la conducta Gnid1W10 de un detentinado sector social" 8. 

Id c.:mientan° de Daniel Prieto, sirve para que el diseñador pueda utltlz,u el video como un 

proceso de diseño y que tenga fundamentos teóricos en la realimción de mensams, pita que 

puedan llegar al espectador de una manera simple y sencilla 

3.2.4 El diseñador y la creciente demanda de videos. 

11 diseñador gráfico puede abarcar este creciente mercado del video ufleciendu 

talento creativo, utilizando sus conocimientos para realizar videos de buena calidad con 

equipo para aficionados, aprendiendo a realizar buenas brabvaciones. ainoLiendo los 

diferentes tipos de iluminación cómo tener un mejor rendimiento, ya sea luz natural 

artificial, la técnica para grabar en dias nublados, de mucho sol, lluvia, arcoiris, puestas de 

sol y que efectos causa en la grabacio'n, asi como el ambiente del escenario, cómo darle un 

mayor dramatismo a las luces y sombras que lo rodean, asi como la luz de la luna, hogumas, 

escenarios de rock, luces de rayos láser, fuegos artificiales y aprovecharlos para tener un 

mejor realismo en la grabación, como es la luz pata retrato, colocación de lámparas 

principales, las luces de relleno, luz posmnor, luz de reflexión y de fondo. 

2.2.3 Las modernas cámaras de video. 

3 Ibid. pp 16. 
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David Clesire comenta que "Las modernas e[1117,11aS 1' le1110.5-  111 ,S permiten,'mbar ,•_91 

C4,11cheItille.ti que hace sólo unos aiíos hilbr13 1),11" ,-ich.) 1.111110,V1hle; 147 111(1.1.01•1,1 1/1? las 

pueden (vaina,. a niveles de 10 lux o molas ( un lux 	el equivalente 

,Ipr(.ximado a la luir de una vela ), la penumbra 110110110 171111,,1111U1,111141 11111.1,1See,i especial, 

pero poder trabajar en penumbra .vignifica que podemos explotar la la: naboal sin 

manipularla" 9  

2,2.6 Como obtener un mejor rendimiento en video. 

¿Como podernos grabar las tomas y sus secuencias, planos ir erras'?. la importancra de los 

ejes, para no romper con la armonía de las tornas, posición de ejes, posición de cuadro, 

cambio de eje y como obtener un mejor provecho para nuestro trabajo, conociendo el 

lenguaje técnico de la cámara, como podemos usar las secuencias de grabación. De esta 

forma podemos obtener un mejor rendimiento a nuestro equipo de videograbación, ahora 

podemos capacitar a un diseñador gráfico y cómo puede utiliza' el video corno una 

herramienta de trabajo, ya que conocernos sus ventajas, cualidades y facilidades de trabajo. 

2.2.7 El video corno una herramienta al servicio del diseñador grñfico. 

Actualmente se puede decir que el video es otra herramienta más como usar un pincel, las 

acuarelas, los lápices de colores, los estilógralbs, el aerógrafo, las escuadras. El video 

juntamente con la computadora se puede considerar como un medio más al servicio del 

diseñador gráfico moderno; tornando en cuenta que en la actualidad es útil y necesario para 

plasmar las imágenes en movimiento que son acompañadas de audio, existen programas de 

computadoras donde se pueden mezclar videos o multimedios, para realizar videos, 

Clieshite David el gran libro del video Erl Salvat pp >11 I uo 
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utilizando la ~guarde; tecnológica proa &militar el trabajo. A su ve/ el video enriquece y 

complementa al diseño gráfico como un medio de, comunicación profesional, a través del cual 

se difunden mensajes audiovisuales con fuerza y creatividad El reto del diseñador gráfico es 

aprovechar al máximo los rei:11fliC5S con que disjione para realizar su trabajo profesionalmente 

Los modernos equipos de video son y tienen calidad profesional a un costo muy accesible, 

pudiendo ser este equipo de grabacion prestado por un l'amiliar o por 111) amigo. hl asunto mi 

saberlo manejar. 

2.2.8 El 	como un proceso alternativo de distdlo. 

Daniel Prieto menciolia que el trabajo de un diseñador gráfico apoyado en el vídeo es 

". un proceso alternativo de disello para difundir menso/es, a través del coal se establecc 

una comunicación entre el emisor r icceptor fiLyilitando la percepción y la comprmsión" 

10 

Estos mensajes pueden ser informativos. educativos. culla:des o publicitarios, 

llegando al espectador para llamar su atención o interés. 

2.3 El, CAMPO LABORAL EN El., VIDEO 

2.3.1 El desenvolvimiento laboral del disertador en el video. 

El diseriador gráfico puede desenvolverse laboralmente en promocionar algunos 

productos, en locales que exhiben productos ya sean estos nuevos o ya existentes en cl 

mercado, pero que se quieran dar a conocer, muchas veces en tiendas como Samborns 

o Sears, que exhiben 

tu. Prieto Daniel, Diseño y comunicación 	pp'1'..'.a 
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videos promocionales de perlomes, maquillajes. lápiz labial o de cualquier otro prodirro que 

heme la atención del espectador. 

Z. J.2 Las promocionales en d video, 

Los promocionales publicitarios deben tener un impacto visual en el espectador, porque al 

igual que el cartel se encuentra en compeieneia visual, tiene que ser claro y legible en su 

información, a este tipo de persona se pretende dirigir. Posición social, se..:n, edad o nivel 

escolar para dar un mejor impacto visual del producto que se esta promocionando y como 

paute importante de la publicidad. A veces el producto que se está lan vando al Jineteado es 

nuevo y sus fabricantes no cuentan con grandes recursos económicos pata darlo a conocer 

por medio de las grandes firmas productoras que hacen videos, pero el diseñador gráfico 

contando con una cántara de ‘ideo y su creatividad puede resolver este problema sin invertir 

mucho dinero, contando con el tipo de iluminación, música adecuada y el manejo de 

encuadres en las lomas del producto que se va a promocionar en el Video. testo es claramente 

sacarle provecho al producto que se va a promocionar, también hay que. tomar en cuenta el 

tiempo ya que si se extiende demasiado puede ser tedioso. 

Daniel Prieto afirma que hay que tomar en cuenta al público en cuenta basados en el marco 

referencia) "Que es la comprensión del dalo presentado por el mensaje que ad ea a dar j. 

que implica en lodos los cosos una previa comprensión de la realidad' ' I  

2.3.3 El video en la campaña publicitaria. 

El video en la campaña publicitaria puede formar parte o no, un anuncio comercial por 

televisión este es de carácter profesional. Un diseñador gráfico puede intervenir en el corno 

" [bid, pp 23 
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parte de un equipo de trabajo con publicistas, guionistas, mereadólogos, 

directores, iluminadores, etc., este es MI medio masivo que se ve por todo el pais. Fste cs cl 

medio por excelencia de los anunciantes porque tienen un mejor auditorio en sus diversas 

clasificaciones. 

2.3.4 El video como material didáctico. 

El video como material didáctico nos apoya a complementar la enseñanza, de una manera 

amena, entonces el material didáctico 005 ayuda a comprender cierto tipo de información. ya 

sea esta de tipo educativo o cultural. 

Para los estudiantes de medicina un video que muestra el funcionamiento del cuerpo 

humano, ayuda a conocer o entender con mayor facilidad el tema, incluso la grabación de 

alguna operación. 

No es lo mismo un dibujo en el pizarrón del cuerpo humano por más detallado que éste 

esté, para verlo tal cual es en realidad. También en una clase de historia corno puede ser el 

caso de la revolución Mexicana, que nos cuenta con lujo de detalle toda la acción que pasó 

en ese movimiento revolucionafio de 1910, o de la explicación de la capilla Sixtina de N.liguel 

Angel, que nos muestra cada una de sus partes, el techo con sus exquisitos frescos que nos 

narra la creación del hombre y el abside del juicio final a todo color que pintó y forma parte 

de la capilla Sixtina. El ;ideo es un apoyo visual para la educación y se puede utilizar para el 

aprendizaje de otro idioma porque conjunta la entonación, pronunciación y la imagen en 

acción que se realiza en ese idioma. 

El diseñador gráfico tiene que tomar en cuenta el tipo de inhumación que se va a presentar 

en video, cómo se puede manejar la atención del espectador y captar su interés durante el 
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tiempo que dure la proyección de la grabación, y si :.;on acontccimienms históricos, puede 

documentarse de vanas fuentes bibliográficas, para su mayor informaciOn y de este modo sea 

de manera verídica. 

2.3.5 Las diapositivas en el video. 

En las dispositivas un diseñador gratil:o interviene de una manera importante, colino 

sabemos el audiovisual, es el arte de combinar la imagen con el audio. esto debe ser de 

manera armónica, quo la imagen no compita con el audio, ni la voz. 

eón la música se debe tener cuidado al poner un tema musical con la voz del locutor; para 

subir o bajar la música para que sea clara la voz del locutor; ya que ,..stamos en el audio, se 

debe tener un mayor cuidado en el control del audio mismo, para que se escuche clara la Yo", 

ésta debe ser pausada, fuerte y legible para que capte el interés del espectador y no lo ;11)111-1.11 

o confunda. 1.,os audio visuales pueden ser tomados en diapositivas y después transferirlo a 

video o directamente a través de la cántara. Teniendo infinidad de medios visuales cuino son 

la animación, mullimedios O performance, 

Cabe mencionar que el audiovisual puede durar de un minuto basta treinta minutos, pero 

en todo momento tiene que cautivar a la gente y su interés, proyectándose va sea CTI un salón, 

auditorio, oficina, galería, laboratorio y en una institución de salud, abordando todos los 

temas como pueden ser educativos, informativos o recreativos. 

En una buena producción audiovisual debe plantearse las diversas tomas, basándose en un 

guión, se debe cuidar la mirsicalización, iluminación y la preproducción, producción y 

posproducción, así como la edición. 
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es necesario demasiado equipo ni trío sofisticado, lo podemos realizar si contamos cnu 

tina videograbadora, un micrófono, un estéreo y los cables para hacer las conexiones en cada 

Uno de lo diversos aparatos que contamos, para la realización del mismo. 

2 3.6 Eventos sociales en video. 

Los más comerciales ya a la vez de mayor demanda son los eventos religiosos de alcance 

social como son las bodas, XV ¿tilos, fuesen aciones de tres años, bautizos, confirmaciones y 

eventos familiares, un diseñador gráfico puede realizar estos videos porque son los más 

solicitados por la gente y tiende a crecer rápidrmnetnr, esti: merado debido  a que Iris  pe, isona,..;  

pueden ver estos videos posteriormente en sus casas  y recordar esos .,,n;ontecirnientos tan 

importantes en sus vidas tanto por ozones religiosas como familiares. 

Casi siempre lo que se entrega son cintas de una o dos horas, esto es lo que se entrega en el 

videocasete y no lo que dura el evento. 

2.3. 7 División del timo, de la grabación. 

Si vamos a grabar una boda, tenernos que dividir el tiempo de la filmación si es de una o 

dos horas. Si tenernos que tomar a la novia desde que sale de su casa; la llegada de los novios 

a la iglesia y cuando los recibe el sacerdote, durante el oficio religioso no lo vamos a grabar 

lodo, pero si lo más importante. Es necesario mencionar que en los eventos sociales lo más 

importante es que participen tanto los personajes principales como a los demás invitados, 

familiares o amigos. 

2.3.8 La producción de videos caseros. 

Otra rama del video donde se puede desarrollar el diseñador gráfico es el de la producciint 

de videos caseros. En muchos de los casos se puede musicalizar sabiendo explotar al máximo 

1í i 
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los objetos plásticos, saber manejar la secuencia dentro del espacio tiempo, planeando la 

edición e iluminación, pueden ser películas que se limiten a un sólo cuarto o escenario natural 

de exterior. 

2.3.9 Los videos deportivos. 

En los deportes se pueden hacer grabaciones que llamen la atención de los aficionados 

grabando las jugadas más importantes. Estos videos pueden realime de deportes como son 

el foot ball, base ball, tenis, natación, automovilismo, etc., la mayoría de estos videos son 

para personas que se les emocionan los recuerdos de su deporte favorito o quieren recordar 

las acciones más importantes. 

3t 
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3.1 PIANTEAMIEÑTO 	PROIII,ENIA 

3.1.1 Explotación de los recursos visuales. 

En un mundo lleno de imágenes, el hombre tiene que explotar Iodos los recursos visuales 

que están al alcance de su mano para desarrollar su creatkidad valiéndose de la moderna 

tecnología, para esto, se tiene que apoyar de la percepción visual, que se da como dice Daniel 

Prieto a través de un emisor y un perceptor "b..1 perceptor que puede ser conceptuado de dos 

manceras, perceptor terminal y perceptor participante como receptor del mensaje" U  

.31.2 El mercado del video profesional. 

fasta ahora, el mercado del video no profesional es explotado por gente poco preparada 

que se ha formado por ensayo y error, y por la experiencia que ha adquirido con el tiempo de 

practicar que lleva desempeñándose o por gente aficionada, en este caso no tiene un mejor 

rendimiento del mismo. Por eso, es necesario que el diseñador gráfico que es el profesional 

del medio se prepara, que tenga conciencia de los conocimientos básicos para una mejor 

preparación en el campo profesional del video para que en su labor comunicativa aplique sus 

conocimientos y pueda manejar el equipo de video con sus aditamentos que, lo conforman, 

como Iiinciona, las especificaciones de manejo, de donde se desprende el problema 

fiindamental y primordial para un buen desempeño de este mismo. El problema que se le 

presenta a un diseñador gráfico para explotar el mundo del video y aprovecharlo al máximo 

para un mejor rendimiento en cuanto a la toma de video y una calidad de imagen de éste 

mismo. Básicamente lodos los equipos de videograbación funcionan igual aunq ue algunos 

'2 . Prieto Daniel, Diseño y comunicación Ed UANI pp 52, 2a cd 
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incorporan más funciones que otros, pero el manejo es el mismo. FI temor a lo desconocido 

y a lo complicado es Otro obstáculo que se debe. vencer, los recurso son que cuenta el 

diseñador son muchos, pero también debe reconocer sus limitaciones, esto es para que pueda 

realizar un mejor desempeño laboral. 

Otro problema es el del manejo inadecuado del equipo de video, esto es grave porque se 

puede descomponer el equipo, por no tener un buen rendimiento del mismo, que repercute 

en un mal desempeño laboral, este es un grave problema, el no saber manejar adecuadamente 

las cámaras de video o dc, que forma se puede editar el mismo o (1.1131C3 son las earacteristicas, 

ventajas o desventajas del mismo, 

3.13 El video en las universidades. 

En muchas universidades que imparten la canear de diseño gráfico no se encuerara entre 

sus planes de estudio, como objetivo principal la especialización en video, pero se encina con 

materias como: cine, televisión y audiovisual, algunas veces estos conocimientos que se 

adquieren para el manejo de videos no quedan claros por el tiempo de duración de las 

materias relacionadas con éste, porque constan casi siempre con estas materias que duran 

dos semestres. 

En el caso de la FNAP, no hay equipo necesario o es de un uso exageradamente 

restringido. 

3.1.4 Los manuales de uso y las revistas de video. 

La gran mayoría de las cámaras de sideo cuentan entre su equipo rine lo compone con un 

manual de usos para el manejo de la misma. 

3.1 
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Pero la mayoría de las veces están escritos en inglés y mucha gente no comprende este 

idioma, aunque esté escrito en español algunos manuales se reducen a describir las funciones 

básicas del equipo de video, reduciendo el conocimiento del manejo muy poco. Tandmén 

existen publicaciones en puestos de revistas que hablan sobre video, por ejemplo Foto y 

Video. FA problema de este tipo de revistas es que viene en fascículos coleccionables que 

salen cada semana. Pero se tarda mucho tiempo para reunir la información para el manejada 

del video, porque cada tomo consta de varios tisciculos, y a su vez consta de muchos tomos. 

Ilay libros especializados en videos que se pueden adquirir en tiendas conm Samborns, pero 

son muy costosos. 

I,as revistas o fascículos de video no son la solución al problema del manejo y viceversa, ya 

que sólo lo solucionará de manera parcial para el diseñador gráfico. 

Anteriormente se mencionó como un diseñador gráfico se puede desarrollar 

profesionalmente en el campo laboral, cómo lo podemos explotar económicamente y que 

partes lo integran. 

Por otro lado también es necesario que conozca perfectamente su equipo de video, como si 

fuera una extensión del mismo. Para tener un mejor rendimiento y poder sacar un mejor 

provecho del mismo. 

3.2 PI20111 14:STA GRAFILA 

3.2.1 La solución al problema 

os 
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Para solucionar estas interrogantes se realiará un video que es un medio de difusión 

como b11:11Gi011a Dallid Prícfu "kn los incthos 	 .50t1 pUeSt,  ).1 111 

juego recurso.s• que U.kperillienirulio.v rronrr.r reo.Ttrues. 

Que sea didáctico, ya que se propone resolver de manera clara y precisa paso a paso la 

problemática. 

3.2.2 Estructura de la cámara, 

En primer lugar mencionaremos como esta compuesta internamente la cámara de video 

sus partes más importantes, su funcionamiento, tanto mecánico como electrónico. 

3.2.3 Los diversos formatos que existen de cámaras y cintas 

En segundo lugar se mencionan los diferentes tipos de lOtrnatos que existen 

comercialmente, sus principales características y cualidades que poseen los tres !Miinos 

comerciales de videocámaras, así como sus ventajas y desventajas que 	ur estos 

formatos de videocámaras. 

También se menciona que tipos de cintas de video son las que se pueden encontrar 

comercialmente para su uso, así como la subdivisión de estos formatos de cintas de video y 

sus principales características de una y de otra primordialmente, así como los puntos débiles 

de éstas mismas, para su mejor aprovechamiento, para su explotación por parte del diseñador 

gráfico. 

3.2.1 Los diversos tipos de movimientos de cámara. 

Posteriormente se mencionarán los principales encuadres y el lenguaje que se utiliza, sus 

principales movimientos en el trípode, los movimientos internos de la cámara, así corno los 

pp 127 
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alejamientos y acercamientos, las tomas gropalcs, la planificacion de eada toma, la 

importancia de los planos en el espacio tiempo de cada secuencia 

lel trípode como soporte, para estabilizar la eamara, sus principales caraeleristicas, así eornir 

las partes que lo intereso, los diferentes tipos de trípodes, como se d'iue sostener la cántara 

en las manos y los diVerSOS 1-(•;Crorsos COI) ilUrS; se puede Contar para SOSICIILI 	eSliflilliiár 

cántara de video y la importancia que tiene el trípode para una buena torna cuando si ístit 

grabando en Video. 

3.2.5 La imporkinein {10 $411 buena iluaúnweidn.  

Es importante una buena iluminación aproveehando la luz en el día o en la nade la luz 

natural o artificial, pasando por la luz de una simple vela hasta la de un 1:111:1101'; los diversos 

tipos de lámparas desde las que son colocadas en la cántara de video hasta bes reflectores de 

pedestal para su máximo rendimiento, así corno la colocación de las lámparas para 

iluminación, luz principal, luz de relleno, luz lateral, luz de rebote come Mear las diferentes 

lámparas para un mejor aprovechamiento en la grabación del video, para que no confunda y 

lastime en la exhibición posterior del mismo video, 

3.2,6 Lo importando del sonido en el video. 

También se describirá la importancia del sonido en el video; así como los diferentes efectos 

de sonido para el video, sonido real y el sonido que se añade en la edición. 

Como explica David Chesire la función de un micrófono us "Convertir e! movimiento 

físico de las moléculas de aire en impulsos ekcirmos" " 

(hesite 	libro (lel video Erl. 	 >1.1 
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I os diferentes micrófimos que se pueden adaptar a la cámara y las diversas funciones que 

realizan estos mismos. 

3.2.7 Como podemos editar los videos. 

Como se pueden editar los videos y por que tiene sentido intercalar las distintas tomas, 

porqué no dejar la grabación tal cual, porqué la edición y corno ruin muy poco equipo 

básicamente dos videograbadoras, una cámara de video, un monitor de televisión y los cables 

que se conectan para la edición, C01110 inserta• el sonido, que es un montaje, la mesa de 

edición o un amplificador de video entre el aparato principal y el de copiado. Los diferentes 

tipos de forma títulos y rótulos, sus características y las ventajas, las letras transferibles.. las 

letras y las regletas, las letras tridimensionales, cual es el método para rotular y sus 

características, la forma en que se va a preparar el material que vamos a utilizar•, de que 

manera podemos colocar los márgenes y por que es importante elaborar un croquis antes de 

colocar las letras, como titular las grabaciones que hemos hecho por medio de la videocámara 

o de una tituladora electrónica que pueda estar integrada en la misma videocámara o en otro 

equipo. 

3,3 El, PORQUE DE LA ELECCION DEI, VIDEO COMO UN MATERIAL EN LA 

ENSEÑANZA PARA EL DISEÑADOR GRAFICO. 

3.3.1 Las cualidades del video canto un medio de &fisión. 

En la actualidad el video es un medio de gran difusión que se puede ver casi en la mayoría 

de los hogares por su gran popularidad, por su tamaño que se puede transportar a todas 

partes que uno desee, porqué hasta ahora ningún medio ha posibilitado la ilusión de 

zs 



Capindo tres : la planteamiento del pinbletna y la soluci u esti. 

conquistar el tiempo con tanto éxito como los modernos sistemas de grabación y porqué se 

puede reproducir varias veces. Por estas cualidades y características que presenta este tipo de 

soportes lo elegí para que contenga un manual de video, cómo se maneja una cámara de 

video, es un manual que describe paso a paso sus funciones, usos y sus parles más 

importantes y como se puede obtener un mayor rendimiento del equipo de video casero y 

como se puede utilizar ese equipo de video casero y como se puede utilizar ese equipo en el 

uso comercial y profesional. 

3.3.2 Los características didadieus del vídeo. 

Didáctico porque pretende este video llevar implícito el aprendizaje significativo, como lo 

define Roger Leam "Porque la enseñanza centrada en la persona es un proceso que 

centrado en el aprendizaje para el individuo y no en la enseñanza por si misma." IS 

Porque de este modo se facilita la instrucción de manejo del video y se asimilan mejor los 

conocimientos que se dan a través de los ejemplos visuales y de esta manera se estimula el 

proceso del aprendizaj-; significativo. 

Como nos explica otra vez Rogers Lean' ".Al decir aprendizaje significativo es una forma 

de aprendizaje que es más que una manera acumulada de hechos. lis una manera de 

aprender, que señala una diferencia en la conducta del individuo, en sus actividades 

futuras y en su personalidad." r6 

Los conocimientos que se están dando a través de los sentidos de la vista y del oído, de esta 

manera pretendo aplicar el aprendizaje significativo. 

15  . Lean kogers, El Julinidiziji5ignilicativo cap. 2, pp 18 

Ibid, pp 20 
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1) Man 

Las videocamaras se pueden dividir en tres panes importantes 

2) Rocío 

Componentes ópticos, el lente 70010 y sus controles 

3) Juan 

Componentes electrónicos, los controles que regulan la propia sedal de 

video 

4) Rocío 

Componentes motrices que son el motor, control de giabación que incluye 

los componentes que controlan el sonido y la fuente de energía que suelen 

constar de una batería recargable. 

5) Juan 

El lente zoom permite variar la distancia focal y por lo tatuó el ángulo de 

visión, de modo que puede aumentar los objetos lejanos, o abrir el campo 

liara los elementos :Mis cercanos, 

6) Rocío 

Los mandos relacionados con el lente son varios, un contador de 

exposición que controla la cantidad de hrz disponible, y la cámara ajusta el 

tos para dejar pasar la cantidad óptima de la luz, teniendo dos posibilidades 

de manejo el automático y el manual 

7) Juan 

El lente de una videodimara se asemeja mucho al ojo humano y la primera 

expendida de un lente la tenemos al abrir los (OS. el Ienle nes:dile del 
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¡Menor dl ojo humano, que enfoca los rayo, de di lel que les lh le 

manera que (orinan una )ma(,eo Invalida 	el timdu del c,w 

8) Podo 

leo el caso de la vido.c.ii:amara el chip (VI), donde la hm se ta a l nsiada en la 

distancia Mcal del ¡eme 

U) luan 

El ,iiiioenfoque, es el que se realizo aulonríliea ti lite 1)01' la sld.lecainaia 

mediante los Shit:Oh-1S 1J1frarT0J0.1, y 111.1vanos ,-,ISIt'fraie a trai es dzl lente 

Thoiogli ibe Tases 1l;1 iddlitliE,:4e-1 au'a de. máxnuu contras 

/O) Rocío 

El enfoque manual se realiza girando el anillo coa la mano. 

11) Idwo 

El sistema mimo sifVc para 	muy cercanas, sin perder la defilllt ion y,  

el detalle, pudiendo acercar al objeto a una distancia máxima de S cm de la 

cámara. 

1:9 Rocío 

La calidad de grabación es por parte de los circuitos electrónicos de la 

videocámara, se puede controlar a través del visor 

13) Jurar 

En la actualidad la gran mayoiia de visores son en blanco y negro que 

resultan adecuados para poder ajustar la exposición y el ene»adi e correcto, 

el visor de color no nos da una buena calidad de imagen real. 

14) Rocío 

El control más importante es el balance de blancos (pie ajustan los 

circuitos de la videocámara a la loe natural o imincial, esto se llaee de 

forma automática mediante un unclupweeador digital que va ligada 
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15) Juan 

El cmnrol de la luz escasa, aummili, la serial de n is i ;11110111al7CallICIlle cn 

condlciones de mala 

16) Rucio 

El control (le mando fundido permite una torna con ilegradalo glicinal a 

blanco o a negro 

17) luan 

La videocámara contiene componentes ;l'ea, is de una videograbadora, 

posee un conjunto de botones que controlan d; ;110V;Iliielito di.; la etnia al 

reproducir, puesta en marcha, para rebobinár y avance, litor controles 

están normalmente ocultos detrás de la cámara 

18) Rodio 

El control de tecordireview cs otro elemento Only útil para realizar un 

rápido repaso de la última toma, al reproducir la Murria sección de lo que 

se ha grabado en la cinta. Ahorra mucho tiempo al volver atrás hasta el 

punto donde se desea reanudar la gut-Jai:1On 

19) Juan 

El control lógico es útil porque se puede pasar directamente de avance a 

puesta en marcha, Sil) tema que parar la videi arriara 

20) Rocío 

El micrófono es donde se captan los sonidos pi entran ilcSr.le el eNteligia, 

pudiendo ser monoaural o estereofónico 

21) Juan 
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24) Roe/o 

Tainbien pueden exifair entradas pina 	Wita'Ófea)05  y altavoces 

25) Juan 

El obturador de ab velocidad, es útil pala repr1/4-dwir la vibración cuando 

se graban imágenes rápidas. tambi,M Si' 10115751 conjuntamente eon el iris; 

del lente para la exposición. Algunas caminas de video ofrecen 

obturadores con velocidades • 11250, 1/500 y 1'1000 segundos, 

26) Podo 

El obturador de alta velocidad o shuter electrónico nos permite sele,,,cionar 

distintas velocidades -, sil corno lo baria una (iffilafil folOVl1/21iea. 

27) Man 

La mayoria de los visores muestran Un Illelliaje t) flechas que indican el 

movimiento de la cinta, pudiendo incluir SRI contador que idennffia la 

posición de la grabación sudor la culta o duraclon de la mina 
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28) Rocin 
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bar n realmente, cuanta carga nos queda ert h han :rea, permitiendo 

controlar el fin ex ICto de la torna anterior y si estamos en pan sa ente ,  t,.; 

y cuando estamos a punto de quedamos sm cinta 

29) luan 

Las c etreras más grandes son las VHS, estas 	 /Ideo limen 

preScelidelOVICS para el operador más exigente, InCIIISO 11111C !PICOS 

de edición y efectos Cuando se conecta ala conmute puede. funcionar 3 o 

4 horas, o el doble en la modalidad de ladea delación 

3s) Rada 

Las videocarninas VI IS son las más extendidas a nivel domestico, la 

mayoria de las videocámaras VI (5 son grandes y pesadas, pero esto facilita 

la estabilidad de los movimientos, que se manejan al hombro la variedad 

de prestaciones disponibles constituyendo otra ventaja, incluso en los 

modelos básicos que ofrecen una formidable variedad de prestaciones 

cano el irisar, video y audio 1:1111. 

Ji) Juan 

,as cannuas de video VI IS de tamaño normal tienen ventajas que se les 

pueden incorporar cualquier prestación iniaginable, como mayor duración 

en cuanto al tiempo de grabación y de las tomas muy larga::. 

32) Rocío 

Las videocámaras VI 15-e', ofrecen la compatibilidad en el laman° ubico, 

pero con la Imitara del formak, mayor V115 

33) Juan 
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rol! Shtd de la canco, 8nuu 

tul( :i11tü .5 la 5.111131.1 

diplbli,)(1.111/ 	 I.115 	I 

!alpe) VI li; on 

MCI L110 1.11/a 1,duhai l: 1111 C91111,1 I 	lk,/(111,1 t 	.1, 	I, 	¡t.. 	11,I 

111.101 que::1 	11;nannal, oli rtMI) 1111i1 

lineas en vez de lit; 240 lineas lbd formal! esi nidal 

Contando también con el Monino Super 	 ;:ul las ivant! 

eameterisinias ;pie el ;inhuma 

Rocío 

Las 51,km:inatas isel nnovil CII 	 '115,111!1,1 1111i 

teewilOgicie,, son muy puco 	el t! y hener 	deínimon de 

ilsiagen 

Ji) Juan 

1.1uí yute ocámmas de 8 atm san de puso piso, simula 5.lnt. rt 111.ly, ll 

1'll)111211111e. La Cutis pequena cabe en la palma de la me:1, 

calidad, licite un ileso (le poco más de tul kilo 

.46) Rocío 

Las vi(leoclualas It non tienen [III 5(111i(10 CNC!..1e111!!',.' 	 ile nidal 

evaporado, 511151 gran calidad de iiitag,en 5,  semilebilitl u la luz, es 

destacable descendiendo hasta S InN, poi desmiluui It; este; deben sir 

pasadas a VI tti 'sor kt e(liciút t. 

3 ) J'va 

Las vi(leocaulatas H non usan cuna, de un enano !1!.. lall!,!ad.i 	455 las 

noimaks de inedia pulgada, con la coii!,,irmicii15 (lo, 	a! dr 1.1nimi!.! !I: la 

eárnant.'llonlmén oliece un :!onal!, e!!letel.3(V1111C011Yll.sl!1.1 

38) Rocío 

Las 	videocálnitias 	111-ti 	tienen 	1111 	ti 	 d 

ergonourélnuttiente datcirado, 1:05111,10;111 	eon I,r , !,5! 	 I 
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CE _ 
U:nina Cfrd klet Video casal 

11,1 

11,1co 	VHS 

ruano iiurm y sioi yho,m1 para 

LIV/ipi ,Ip410, off ,I1L11,10 urta calidad superior alano' d LiJiliv en 11114¡,c11 cnn i,  

C11 SO1111/ estéreo. 1(111,111) ,11411.. )1,,,:1111.:, de obturador y mi 

10 aumentos 

35$) Juan 

f01111100 anis extendido para ;irlo,, de ;ideo piegrahadw, es el VIIS 

Video Home System introducido por 1V(' en 1976 utilizando una cinta de 

cassette que contiemt dos bobinas y einplea el bartulo licheúldat 

I0 Rocío 

La velocidad ‘:slárlai de la r.lrita es de O 92 pulgadas poi segundo, unos 

2 339 CM por segundo, lo que proporciona una defouciii a causa dc 

cabe:Lides de alta velocidad listo se IfilleVe a tEiV2,, de la cuna a 19011 

r p in., siendo de media pulgada de e.,,.pesol, tenHid.., iota duracion sel2un 

la velocidad de grabación de 2 a 8 horas 

,10 Man 

El formato VHS-C es un Lunario pequeño del 51I5 e:standar Prodocienchi 

un cassette VHS compacto, y utiliza cintas que miden i5 pulgada tic ancho 

con una duración de 30 a 90 minutos, teniendo ventajas s'inflare,: a los de 

sus congéneres VHS estándar, excepto que son mucho mas pequeños 

42) Rocío 

La cinta Super VHS es del mismo remad,,  que el VHS estándar, sin 

embargo mejora la calidad de la cinta can una resolucion üe 100 lincee, en 

imagen y sonido estéreo que es superior al normal También existen cintas 

Super VHS-C, compactas que combinan alta calidad de imagen y Sonido 

profesional con el tatuado compacto 

13) Juan 
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(,Ipt(i111)11h11,, I ;m'o 	01  

111;11w; 	aun y 	citLil,1,11td,td 1. , 	1 ,  

4.1) !iodo,  

El video 8 	cinta de 8 mili 	;vi.; 	(I,‘ 	s 	teidi 

	

de 	 +vi 

tiIilillil(lo semi sittlilitriis it tos (lel VII:s. 	C;11,1.0  

	

IDIedeit set comi)achs, (4iúcle111111 1111 ',01111l, 1 e1.1, '1 	1 1,11y) 	ii Lid,  

sonido y 1d video se 	lit litistivivelo(likel 

1i) larz,1 

	

es 1111,1 Vd1';1611 	;fila 	 wra 

en imagen y sonido. 

46) huelo 

Fi formal() iletit (odiiviii se puede 	 eit 	live, ;ido, tutu 

introducido por Sony, es obsoleto 

47) JIU; 

Ahora itable111(15 (id las Ioitsiis y movutitelitos ite 1.1 e 	Un video o. 

necesario pensat en lomas o slot,), t.i 	no.e. 	 1.111) las 

squtteittes. 

48) Rocío 

Gran torna cenada (big (lose ip), c.; la 111111) nm, . ,•11idli y iii 

	

desde la barba Imita la cabeza, o bien inDsle ser 1.1 	y In ole», es hilo 

lograr el detalle o itoro olio más nuuuiiututt 

49) Juan 

Toma cenada (Glose tip), harca desde 	 Oi l ii  

	

diez. o doce ern lamba Ole la eal)eia, se. unlb'a pa1 	 011111, 1/1•111 

una toma dificil en k:113111.0 	 :,•11 	 auh 
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1'1111 Sht 4 de) LIhripll 

si.l 

t.tiatul (lila 	st, sylo,n,1 pa la 

11 	s.j el niliVinnerild de diset sosa os pei d 	eloileit.che 

de la titilláfii 

SO) Rocío 

'Pana cenada inudta (médium cose mg, esta 	es la litas ndizada, ya 

que hace resaltar detalles y más pr.)loceikt tic to,:tymitentos, sin perder el 

encuadre de la cámara. la torna se extiende de la cabeza y un poco mas 

abajo del tórax, esta es la toma tisis abierta del grupo 

51) Juan 

Toma media ustedium shot) rhatea desde la cintura hasta un poco más 

arriba de la cabeza es una de la mis comunes al igual que la antotior 

52) Rucia 

Toma media llena (Mil shot), es una tonta desde la rodilla basta tul poco 

más amba de la cabeza, se recomienda usarla con moderación y sólo es en 

casos justificados, ya que en video no es una torna muy estética. 

53) Juan 

Tonta llena o entera (thll shot), cubre el cuerpo completamente desde los 

pies hasta un poco más arriba de la cabeza, proporcionando el espacio 

visual de ubicación de la persona en el set y permite lucir más el vestuario 

SO Rock 

Toma larga hong shot), es la tonta con riesgo porque se pierden detalles, ya 

que la pantalla del televisor es pequeña y se tras cuando hay mucho 

movimiento en escena. 

5.5) Juan 

Torna de dos dwo short, es la tonta ce dos personas y piel: set on 

cualquier abertura desde curada lt.j llena 
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heiel o 1.111 !Jun 

Capítulo cuatro.  (Simún y snnyboard pata el video 	— — 

56) Hado 

Torna de ars (dee stroO, almea tre.a personas gualtrudne en cualquier 

abertura. 

57) Juan 

Toma de, guapo (fin int) sitia CS el encuadre ale cuatro o 	plq3011115 

58) ROI*,  

Tonta apretada o esnecha Qhig sin)°, Si. usa esta terminologia cuando se 

hacen tomas cerradas a objetos o al IniiIICJO ale ellos, ...orno sedan las 

manos de un guitarrista. 

59) Juan 

Picada es la toma que se hace Inclinada de arribo a una persona u objeto 

60) Rocío 

Contrapicada, es la toma desde abajo a una persona u objeto 

6!) Juan 

Cenital o (Cenit short, es la toma desde arriba para mostrar objetos como 

los programas de cocina. 

62) Rocío 

'roma sobre los hombros (over the 'holder), esta toma permite observar las 

expresiones de una persona al planear de frente con otra persona. 

63) Juan 

Los principales movimientos de cántara son los siguientes. 

Ascendente (Pedup), descendente (Ped dow), este sólo se puede hacer 

con cámaras montarlas en el trípode o pedestal, consiste en elevar o hacer 

bajar la cámara sin que tenga ninguna inclinación. 

10 Rocío 
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su;  

,sur daign la Mención de un lugar a otro;  S,It1.111 la accMn 	mot leito. 

de: esta forma la ;reos n rio se interrumpe roino sueeckt la si se mili/aran 

dos carnal .a.a. 

69 Juan 

(Mar hacia arriba full up), hura abajo ftill doren), son 	svairentos 

similares a los anteriores sólo que lucra arda o hacia abajo 

66) ROCÍO 

ACCYCIIIIMillí) (1011Y III (1011'y' bid:), estos movimientos son hacia adelante 

o tutcia atrás, o se desplaza el pedestal o plataforma 

67) Juan 

Acercamiento mimar de la cámara zoom en alejamiento (zoom Isaelst 

estos son por medio del lente de la cantara, estando CIJA liot medio de tlit 

botón dela cámara. 

68) Rocio 

Lado izquierdo (travel lcftt, o lado derecho (travel rigth), son prácticamente 

como los (layes, pero en vez de ir de atrás hacia delante, se hace de 

izquierda a derecha. 

69 Juan 

Viaje (liaveling ) desplazamiento de la cámara sM dirección determinada. 

El camarógrafo puede moverla en todas direcciones 

70 Rocio 

Si deseamos hacer una grabación de la que pueda disputar otras pez mas, 

deben intentar mantener la cámara tan estable como sea posible 
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71) Juan 

El temblor Inodtu ulo pm 1111 mal master dificulta la visibilidad de la 

Cánlala de lo que sc guaba para el espeetadoi. 

72) Rocío 

Filmando con la mano ce unnhas oG 1, q0, tes, cuando hay que ¡novel se 

rápidamente, o cuando el esp,icrn es restringido timae mas sentido sostener 

la cáruara manualmente que coo un trípode 

7,1) luan 

Cuino sostener la <;antara, la mayona de las cámaras están diseijadas para 

personas diestras, por lo tanto, apoye la cántala contra el ojo con la mano 

derecha, separe ligeramente los pies y apóyese sobre los dedos. Use una 

pared, árbol, esquina de un edificio, el Jecho de un coche o respaldo de una 

silla. 

74) Rock 

Tornas a nivel del suelo. Aproveche la ventaja del visor rolaron() para 

tomas al ras del suelo. No lo portentos hacer con el ojo humano. 

70 Juan 

El soporte de la durara es Un equipo tan importante corno su peso, 

esencialmente los más grandes. 

76) Rack 

Se pueden encontrar estructuras de aluminio que sostienen la cámara 

dejando las manos libres. 

77) Juan 

Estabilice la cionani. La estabilidad de la imagen es tic algUn modo la 

mayor prioridad del realindor Aunque parezca que una cámara pequeña 
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Capitulo cuatro Colon y storylward para el video 

es mas Gicil de manejar, curiosamente el peso de la misma es urversamente 

proporcional al l'eso de la misma estabilidad. 

78) Rocío 

Una cámara pesada apoyada en el hombro, puede parecer poco manejable, 

pero en la práctica resulta muy estable. En cambio, las cámaras ligeras que 

aparecen en el mercado pueden resultar muy inestables, especialmente con 

el zoom abierto 

79) Juan 

El trípode resulta esencial para muchas tecrucas y temas porque se  pueden 

poner titulos, la grabación en lapsos de tiempo, control remoto de la 

naturaleza con teleobjetivo, arquitectura, paisaje y tomas en macro 

80) Nodo 

La estabilidad es un ejemplo perfecto de la técnica ivisible. Por lo tanto, 

habrá que tener cuidado al intercalar tornas con el triparte y otras que 

hayan sido hechas a mano, la diferencia será muy evidente. 

81) Juan 

Comenzar a colocar el tripode a la altura adecuada, y luego se ajusta a la 

cámara al mismo tiempo. Después se comprobará la visión y se asegurará 

que la cámara esté completamente recta, especialmente cuando Las tomas 

presentan fuertes lineas verticales u horizontales. 

82) Rocío 

La cámara se monta sobre el trípode por medio del cabezal giratorio, que 

puede girar para efectuar los barridos, o movimientos de arriba o abajo 

para los bascularnientos. 

83) Juan 

51 
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ACelealllient o del sur. 

Fill I Shit 

Acercamiento 

('apitulo olmo Citinin y st‘ nyboard para el video 

laos tipos de iluminación son dos básicamente: la Int natural que emana 

del sol, " " 1)",10  racial' o filtrara traces de las nubes, que se dn lamo en 

inter nes como en exteriores, la luz artificial como resultado de las 

diferentes fuentes lumínicas que el hombre produce. 

84) Rocío 

l,a iluminación en dias de lluvia es inieniar usar la luz. existente y las 

condiciones climáticas que el destino nos depare, si llueve muestre los 

charcos Y paraguas, las gentes con icado en busca de cobijo, el agua 

resbalando de las hojas de los árboles y posteriormente del arcoiris st so 

tiene suerte tendrá bulto sentido estético como cronológico. 

85) Juan 

Las puestas del sol pueden S« particularmente expresivas utilizando la 

técnica de grabación a intervalos; también son escenarios muy 

espectaculares, hay que tomar en cuenta que la luz será muy rojiza y dará 

un tono frambuesa as toda escena. Cuando el sol está sobre el horizonte, si 

la cámara se bloquea durante una exposición prolongada frente al sol, el 

tubo puede resultar dañado de forma permanente. 

86) Rocío 

Las tomas en el cielo, en las que algunas veces se forman figuras can las 

nubes de manera muy interesante, pues se puede establecer un escenario o 

definir una atmósfera. Los sistemas de exposición automáticos hacen que 

la grabación del cielo pueda realizarse con facilidad en la tnayoria de los 

casos. 

87) ii1W1 

Las cámaras y lentes modernos nos permiten grabar en condiciones que 

lólo hace unos años habita parecido imposible que la mayoría de las 

5,1 
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Capitulo cuatro elluon s.  storytioaid para el video 

vuleocamu as pueden trabajar a nivelas de un lux o menos, un 	el, el 

equivalente a la ha de 1.1114 Vela apf,70(111Illq11111-1CIIIS 

819 Rudo 

La penumbra no tiene ninguna virtud intrinseca en especial, pero poeleinos 

trabajar en penumbra. Significa que podernos explotar la luz natural al 

máximo sin manipularla. 

89) han 

1,z luz de hoguera nos permite realizar tornas con la luz emitida por esta. 

Los lentes se colocan a una gran abertura, la profundidad de campo es 

muy esencial en las aberturas, de, modo que el enfoque resiste la mayor 

importancia. 

90) Rocío 

En la iluminación de un escenario se aprovecha la propia iluminación del 

escenario. Anegar desde arriba o desde atrás del escenario puede producir 

contraluces fuertes y atractivos, pero a menos que sea el efecto deseado, 

hay que tener cuidado con los reflejos de las luces sobre el lente. 

91) Juan 

También se puede aprovechar la luz de las lamparas de la calle de la 

ciudad, de los anuncios de luz neón, esto da un gran realismo, en el campo 

con una noche estrellada y con luna llena podernos aprovechar esta luz 

para dar ut toque de naturalidad y si se puede buscar que esa luz se refleje 

en el agua dará mucha espectacularidad al escenario 

92) Rock 

Iluminación de interiores, el vasto espacio interior de una iglesia si tiene 

vitrales nos puede dar grandes tonalidades y de claro obscuro con 1111 

efecto teatral como en barroco. 

SS 
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Capitulo cuatro Guión y sha Ociara para el vsko 

93) Juan 

La iluminación para el video raía desde minnsculas luces de eine que ;, e 

les ajusta a la cámara, a los grandes sistemas profesionales. 

94) Rodo 

Las luces de cuarzo también lhtmadas da tungstcno•halógeuas o de yodo 

de cuarzo, estas lámparas dominan hoy la escena del video, son más 

pequeñas ligeras y más eficientes que las lámpanos de tungsteno 

95) Juan 

Estas lámparas consisten en un filamento de limpien° colocado dentro de 

cristal de cuarzo lleno de un gas halógeno, normalmente yodo. 

96) Rocío 

Spotting es una lámpara que produce un haz de luz variable tiene un lente 

de cristal grabado que entbca el haz de la luz. La lámpara y reflector mueve 

adelante y atrás del lente para dar una luz difusa o  concentrada. 

97) Juan 

El reflector es una lámpara que lleva bombillas de 500, 750 o 1000 w, el 

haz de la luz puede ser enfocado moviendo la bombilla hacia atrás hacia 

adelante en el reflector. Si la luz está en un soporte muy alto un sistema de 

cadenas permitirá efectuar esta función a distancia en la posición flood, el 

ángulo del haz de las luces de 67 grados en spots es de 5 grados, dispone 

de toda una serie de accesorios como bandejas, Bitios, mallas y paneles de 

distintas clases. 

98) Rocío 

Banderas son las solapas de metal con bisagras que se ajustan a la parte 

anterior de la lámpara. Ajustando a SU posición podemos limitar las áreas 

de luz a voluntad. 

SO 
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C31)111110 cuattir cimrin 	,sioryboaril para el video 

99) Juan 

El control creativo de la iluminación es tan Mimarme como el propio 

control ele la cámara. En realidad, la instalación se puede loodificar la altura 

del ángulo, la intensidad y dilbsion de cada una de las lamparas, cualquiera 

de, estos cambios afectara al espectador y a la ireicepciOn de nuestro video 

100) Rocío 

Colocamos las luces donde uno decida, puede crear una imagen brillante, 

centelleante o difuminada con int efecto naturista, o bien crear una 

situación teatral cuidadosamente estructurada y elaborada 

101) Juan 

El rostro humano es el ingrediente básico de cualquier video y la 

comprensión de las Tontas en que podemos iluminarlo nos ayuda a 

iluminar otros temas Inas. complejos 

/02) Rocío 

Existen tres tipos de iluminación que son: luz pnncipal (key light), luz de 

relleno (back light ly una luz posterior (filler light) 

103) Juan 

La luz principal (key lir,h1) es la base de la iluminación (cial. Por este 

motivo a veces recibe el nombre de luz, ya que la luz más fuerte es la que 

moldea el rostro y casi siempre se coloca desplazada a un lado de la 

cámara. Es muy importante colocar la luz principal correctamente en 

relación a la línea de los ojos, es una linea proyectada desde la cara en un 

¡nodo de 90 grados a la atusa de los ojos. 

10J) Rucio 

I,a luz pimcipal debe colocarse primero y las otras deberan i.ijusbuse a ella 

Produce la mayo' enhilad de ililmulacion, y poi lo tanto delenninn en 
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gran ¡limera la exposición cuando hayamos escogido la dirección de la luz 

principal, podemos *sial la potencia y el grado de drfitarOtt 

105) Juan 

I,a luz de relleno se ',nade para ¡Inmutar algurias de las áreas que quedan en 

sombras con la luz principal. Deben set suficientemente brillantes como 

para eliminar estas sombras, pero no tanto para llenarlos completamente. 

106) Rocio 

Cuando haya colocado la luz pnncipal y la de relleno, apáguelas y añada 

una luz posterior. Esta luz que suele set un foco o (forms flood variable), 

recibe avances el nombre de la luz de separación. El objeto es ribetear los 

hombros y la cabeza del sujeto para separar la figura del fondo y 

proporcionarle mayor masa y fonna. 

107) Juan 

Es posible que ahora el sujeto esté colocado contra un fondo obscuro que 

puede conducir un error fotométrico, o contra un fondo claro que contenga 

sombras confusas no deseadas. Esto se puede controlar colocando la 

iluminación de fondo background light El foco dirigido al fondo se coloca 

a un lado de la toma. 

108) Rocio 

ha dominación es la clave de la creatividad en video. Una vez que 

tengamos suficiente luz para grabar una imagen se puede variar la 

iluminación para conseguir el sentido de atmósfera que deseamos. 

109) Juan 

Grabar a contra luz es una de las formas más excitantes de hacerlo, la 

silueta pura, con su ausencia latid de modelado o relieve, puede utilizarse 

para crear imágenes fuertes y abstractas 
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I10) Rocío 

Una 'nauta sencilla peto efectiva de dar sida a cualquier toma es usar 

cualquier reflejo de que se disponga. La luz reflejada en el agua, el cristal o 

una calle mojada acentúa Las luces de composición y producirá un 

atractivo centelleo de muchos contrastes. 

111) Juan 

Como crear una luz de montaje de alto contraste. Hay que colocar una 

potente luz principal a tul lado de la cámara que proporcione el grueso de 

la iluminación, utilizar un foco o una lámpara de foco variable con un haz 

estrecho; se añade una luz de relleno que ilumine las zonas en sombras, 

hay que mantener la luz principal y la de relleno bastante alta para 

conseguir el efecto expresivo y finalmente se añade una potente luz 

posterior que resta los reflejos en el cabello del sujeto. 

112) Rocío 

La iluminación suave, relativamente carente de sombras proviene de una 

fuente luminosa amplia y difusa, en palabras, el tema no debe estar 

iluminado directamente por la luz de bombilla, la lámpara que 

normalmente da luz dura, puede adaptarse con facilidad. El método más 

fácil es dirigirla no hacia el sujeto, sino hacia la pared o el techo de manera 

que rebote o se refleje. 

113) Juan 

Ilay tres tipos de sonido para el video que son: el sonido real, sea 

sincronizado o sobre el terreno, el dr efectos de sonido y los sonidos 

añadidos. 

114) Rock 

SO 
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Las 	videocámaras del tiallnellIC cucncut CLM1 su propio micrófono 

incorporado, de manera que el sonido puede ser grabado al tiempo que se 

garba la acción. Este tipo de sonidos que tiene lugar y se graba al mismo 

tiempo que la imagen, se conoce como sonido sincronizado. 

115) Juan 

El sonido sincronizado instantáneo proporciona al video una pum ventaja 

sobre el tradicional sistema de cine domestico que solía ser mudo. Un 

widtrack es la gmbamon !lecha en el emplazamiento original, pero 

independiente a la videocámara. Esta banda podía ser reproducida intacta 

corno fondo de una secuencia. 

116) Ro cio 

Los efectos de sonido se graban en el momento de la acción, como una 

rotura de cristal o el ruido de pisadas, tiene la enojosa costumbre de sonar 

débiles, inadecuadas e incluso de artificiales. Por otra parte, los efectos de 

sonido genuinamente y a menudo son mejores que los auténticos. 

117) Juan 

El sonido ha formado parte de las películas desde sus inicios, pero el 

realizador de video tiene la ventaja que sus sonidos sean grabados por el 

mismo. Los sonidos pueden proceder de muy distintas fuentes y pueden 

ser incorporados a la cinta. 

118) Rocío 

La función de uta micrófono es la de convertir el movimiento fisico de las 

moléculas del aire en impulsos eléctricos. La construcción del micrófono 

está en 'elación directa con ello 

119) Juan 
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capituli cuatro (lucia y sloryboard pava el video 

Los irmarilonos que más se indizan para adaptarse a LIS cainar.i.i de chico 

son tos siguienlOi, rnnnidneeeionnles, cardmide, shotgun. conocido como 

cañón y el nucrofono de radiofrecuencia inalámbrico 

120) Rocío 

El inicrf`)11"orunirlira~cinnal" ideal Para grabar el sonido general; no 

especifico y el tipo de banda sonora de ambiente. 

121) Juan 

El inicrof)no cardioide es probablemente el diseño más unlizado. A pesar 

de que el modelo de respuesta exacto varia de tinos tipos a otros, su 

habilidad para rechazar sonidos no deseados de los lados y de la parte 

posterior lo convierte en un micrófono 1111101115os, especialmente útil 

cuando va montado sobre la cántara ya que no registra el sonido de la 

interna. 

122) Rocío 

El micrófono shotgun direccional también conocido como micrófono 

supercardioide o ultradirecr.ional, debido a su estrecho ángulo de 

aceptación del sonido. Algunos creen que sólo recoge tma pequeña franja 

de sonido al micrófono, esto no es cierto, puesto que tiene un ángulo de 40 

grados aproximadamente. 

123) Juan 

Los micrófonos de radio frecuencia o inalámbricos se ofrecen por parte de 

los fabricantes y se usan extensivamente en grabaciones profesionales. 

Consiste en un micrófono, un transmisor de onda corta y ruta receptor de 

la canina en amplitud de banda de frecuencia modulada, y permite mayor 

libertad de movimientos para el sujeto al no tener cable que pueda ser 

molesto 

ot 



Metliuni 

M.1111111 Skov 

Fui! Slio1 

Foil 51,1 

..............  

1,11 Slit< 

Capitulo cuatro Colon y sin, yboarit poad video 

124) Roda 

Pulque es neccsano editar los videos, nene seunito ¡mercaba las distintas 

tomas, porquii no dejar Lis grabaciones (al cual se tomaron, la respuesta 

Consiste en tener disposición de recursos. 

125) Juan 

La edición permite rectificar errores inevitables al realizar tomas y asi 

reordenar de forma diferente la malcría prima. La edición es la palie más 

gratificante en la realización de una grabación 

126) Rocío 

No siempre hay que editar En vez de intercalar una parte de grabación, a 

veces es posible utilizar un sólo havelling prolongado, en el que variar las 

distancias entre la cámara y el objeto que se graba durante las tomas 

127) Juan 

Cualquiera que sea el terna grabado, siempre es beneficioso ima posterior 

edición. la forma de edición depende del reina, del equipo que tengamos o 

simplemente el video que se proponga crear. 

128) Rocío 

El equipo más sencillo que existe para la edición es la cámara de video, la 

videocámara, la videograbadora y el monitor o receptor de televisión, con 

los correpondientes cables RCA y coaxiales. Será muy valiosa la 

utilización del equipo adicional. 

129) Juan 

Montaje simple, siempre se coloca una torna tras otra. tanto en imagen 

como en sonido. El montaje por inserto normalmente coloca las imágenes 

y se utiliza, por tanto, para insertar ilustraciones o acont colmemos en una 

sección de imágenes y sonido sincronizado. 
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Capitulo cuadro: Guión y stolyboaid pala el video 

130) Rucio 

Para efectum un montaje con sonido añadido de la camilla de video ala 

videograbadora, se comienza por conectar las conexiones de audio out y 

otras Mentes de sonido a una mesa de mezclas o un estéreo a las 

conexiones de audio in de la videograbadora. 

131) Juan 

Al mismo tiempo, se Conecto la salida de linea de la videocámat a a la 

entrada de la línea de la videograbadora, se conecta por cables RCA o 

coaxiales, después al monitor. 

132) Rocío 

La pantalla mostrará la imagen del aparato que esté en posición de play-

pausa. Se puede utilizar un segundo monitor desde el aparato original si se 

tiene la conexión adecuada, asi se podrá comparar los puntos de la edición 

para conseguir una mejor señal. 

133) Juan 

Para tul montaje sencillo, se alinea el final de la última toma en la 

videograbadora y el principio de la próxima toma en el aparato original. Si 

el aparato dispone de una conexión de sincronia de edición. 

134) Rocío 

también es posible conectar un amplificador entre el aparato original y el 

grabador, que permite modificar la señal de la imagen al tiempo que se 

copia. 

135) Juan 

Las funciones que ofrecen pueden incluir ¡calce de detalles, satilt ación de 

color y brillo. Los amplificadores de video pueden producir fundidos del 

negro al blanco y a veces, una variedad de cortinas o incluso negativos. 

(y3 
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136) Rocío 

rOlilla mas 	 ,:d1C1011 comprende la conexion de dos aparatos, 

corno la cámara de video y la videograbadora. Esta configuración más 

elaborada, permite utilizar una mesa de edición para combinar la salida de 

una videograbadora y una cámara de video, controlar el resultado y 

mandarlo a una segunda videograbadora 

137) Juan 

Todas las grabaciones salen beneficiadas con unos títulos bien hechos, sea 

para introducir o finalizar la acción o bien para clarificar alguna de sus 

partes. 

138) Rocío 

Unos títulos de entrada bien hechos, cortos y concisos otorgarán a las 

videograbadoras un aspecto MiLS profesional. 

139) Juan 

El diseño del titulo deberá resultar adecuado a la grabación, usar colores y 

Manas Mentes para una historia de acción, procurando que los títulos 

resulten sencillos y poco pretenciosos. 

140) Rocío 

Hay que darle o los tíhdos un fine novedoso, para llamar la atención, pero 

no hay que dejarse llevar por las exageraciones. 

141) Juan 

Muchas de las videocámaras presentan posibilidades de rotulación muy 

refinadas que resultan muy Miles en la elaboración de videos, son fáciles 

de manejar, como si Ibera una máquina de escribir o un procesador de 

palabras de una compjitijdota, pudiendo almacenar varias hojas con datos 

n 1 
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Capitulo enano: Guión y storyboaid pala el video ------ 

en el Display, pudiendo selecciona' vanos colores en la lipogralia que tiene 

titiladora de la videocámara. 

142) Rocía 

La forma más sencilla de hacer títulos es utilizando los juegos Ibas 

comercializados con dicho fin en una gian variedad de estilos como Gamas 

y tamaños en tiendas de arte o fotogratia. 

143) Juan 

Letras transfelibles, estas son transferibles a la mayoda de las superficies, 

peto no pueden usarse de nuevo. 

144) Rock 

Las plantillas se presentan en una gran variedad de formas y pueden 

utilizarse vanas veces, las letras han de trazarse con un lápiz especial, y a la 

altura y espacio de la misma es normalmente ajustado a las necesidades del 

mismo. 

145) Juan 

Las letras tiidimensionides suelen ser de plástico, y se adhieren al fondo 

con velcron, con imán y con un sistema de ranuras, pero hay que utilizar 

siempre una regla para alinearlas. 

146) Rocío 

Cualquiera que sea el método de rotulado que se elija, antes de empezar, se 

debe preparar cuidadosamente la disposición del título determinado, hay 

que dejar siempre márgenes suficientes a su alrededor; para hacerlo hay 

que medir la altura del fondo que resulte visible cuando la calman esté en 

posición de grabar. 

147)J:tan 

n't 



A,n:anornto 

casa 
A nt C:11111.,111 ,1 

1%11 Slinl 

------__. 

Fin 

ul I Sin* 

Capitulo emano: Guión y stolyboard pina el video - 

Habolar sicmprc un ctuquis detallarlo antes de úolocat las !ellas, 

procurando respetar los márgenes. Un tspaciado 11w...31u:tenle apretado 

suele tener menor aspedo que 11111) muy separado. 

149) Rocío 

Los títulos estáticos Son aquellos cn que LIS ICIII1S ce colocan en una 

posición fija sobre urr sondo que es grabado por la cámara. La mejor 

manera de hacerlo es utilizando uno de títulos, la dominación debe set 

uniforme, hay que utilizar dos focos de 45 grados en cada lado del banco 

de títulos. 

10) loar 

Los títulos móviles sc graban corno parte, de la película, podemos grabar a 

un niño escribiendo el titulo en la tierra, hay que intentar hacer el titulo 

final del mismo estilo que el título principal, para mantener la uniformidad 

del video. 

/50) Rock 

Cualquiera que sea el color o textura del fondo deberá de existir suficiente 

contraste entre éste y lit rotulación que utilicemos. 

151) Juan 

Nunca colocar km rótulo claro sobre un fondo negro, ya que resultará 

ilegible. El titulo situado sobre cielo es ilegible, mientras que el obscuro 

resulta ser el más indicado. 

152) Rock 

Al superponer wi titulo sobre un fondo gris o pastel, hay que tener 

cuidarlo de que no resulte turbio en la pantalla, en este caso, se debe 

escoger un tipo fuerte para que resulte perfectamente legible. 

ceo 
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¡Si,) Juan 

Se utiliza un tinuto de una pared de laddlus, crear texturas y relieves, u 

otros fondos que tengan textura. 
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El propósito de investigación de esta tesis, asi como del vídeo es yue el diseñador gráfico, 

aplicando SUS conocimientos como era profesional en el manejo de imágenes como 

fotografías, audiovisuales o en movimientos como en las películas cmcinatogtaficas y videos, 

representando esto un ingreso permanente como resultado de una actividad profesional que 

complementa al diseño, y combinando otras actividades profesionídes Personalmente he 

tenido la oportunidad de elaborar trabajos de video promocional, para diferentes compañías, 

corno el C.:olegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de fg:xico, 

Limpieza Integral de Tlaxcala y Forever Living Produkas México. 

Hablar de vídeo es siempre un tenia de singular interés donde los cambios tecnológicos se 

dan veitiginosmnente para simplifMar el manejo de equipo de voleo, siendo los equipos 

caseros los más fáciles de operar por las personas que manejan las videocámaras ya que sólo 

tienen que presionar el control de grabación y la cámara compensa la luz y enfoca 

automáticamente el objetivo mientms está grabando El diseñador gráfico solo tiene que 

cuidar los movimientos, encuadres, planos y la composición en cada toma que se realice. 

En el mercado se pretende obtener diferentes modelos y marcas de videocámaras, tanto por su 

formato (VHS, Sinm.) y por su precio, adecuándose al presupuesto de cada persona aunque 

actualmente con la devaluación puede representar una inversión costosa que porfia 

compararse con una inversión en equipo de cómputo. pero a mediano plazo es recuperable la 

inversión, ayudando a esto la participación de nuestra parte a producir los materiales de video 

y la realización que se da en el proceso de comunicación visual entre el emisor y el 

espectador. 
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En la elaboración del video se presentaron problemas técnicos al munir el material que se 

necesita para la elaboración del mismo, como son las luces, vidcogiabadoras y videocánumis 

extras, la edición del mismo video, la musical izacion y desde escoger la música adecuada que 

fuera moderna pero sin llegar a la estridencia corno podría ser el heavy metal o muy tranquila, 

ésta deberá ser dinámica, alegre, con el fin de facilitar al público la comprensión, ademas la 

voz del locutor tiene que ser clara para facilitar al público la comprensión del audio Después 

sincronizar el audio con las tomas que se realizaron. para conibturar el video. Pero todo; 

estos puntos ya se tenían previstos en la elalm ación (lel video. 

El contenido y la investigación del video trata se servir de consulta y cuino una gula en el 

manejo del equipo de video. El capítulo (kis titulado "El video como una herrumienta laboral 

para el diseñador gráfico", plantea como puede usar estos conocimientos en su beneficio 

profesional. Al leer esta tesis ellos podrían evaluar el contenido del mismo, y si dicha 

información le sirve para aprender a realizar vídeos. Pero no sólo se pretende que lo 

consulten diseñadores o comunicadores gráficos, sino que pueda servirle a las personas 

aficionadas al video. 

En la elaboración del vídeo, el material que se utilizó en la realización es de uso doméstico, 

sin recurrir a equipos profesionales para la elaboración de éste 
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A "FRAVES DEL LEN] E: ISposinien o que denva paute de la luz que pasa a 11115/1.:ti del lente lacta una adula 

folosensible que mide la intensidad de la luz que llegará al chip, y en algunas ealliatitS controla el 11W:de 

automático de la apertura 

AC (CORRIENTE ALTERNA) CALA: Adaptador que pesante concebir la videocaniata a la cimiente. 

tem bien se usa para cargar la pila. 

ADAPTADOR 	vlodulador pie convierte las señales directas ció video y :indio cn radiófreclienetas para 

ser reproducidas en un receptor convencional. 

..%.141.112A DEI, CORTE: Nivel convencional en que el kphe se corta la ligula humana sin producir una 

composición desagradable 

AM (AM PLIFICACION NIODIIIADA): La primera serial de emisión. La Iberia de la portadora caria con 

el cambio de la señal. 

.AMPLIFICADOR: Circuito electrónico que aumenta la potencia de una señal sin afectar su calidad 

AMPLIFICADOR DE IMAGEN: Accesorio para dar mayor nitidez a la imagen del video. 

ANGULO DE N'ISION: Medida de la proporción del terna y de los elementos que lo rodean., que puede ser 

incluida en la imagen. Depende de la longitud bocal del lente y del tamaño del chip de la cideocinibm. A 

menor distancia focal. o mayor anchura de cinta, mayor ángulo de visión 

APERTURA: Abertura que controla la cantidad de luz trasmitida pot una lente, su tamaño puede vallar para 

controlar la cantidad de luz que penetra en la cámara. 

AMO DUB (DORIAJE DE AUDIO): Posibilidad de la edición para regrabal l i banda sonora sin afecta r ala. 

imagen. 

AUTO IRIS: Control autoinauco de apertura o de exposición. 

AUTOF0el rS (Ar): Sisleina que enlica la imagen minen mi:ame:11e. Existen diversos sistemas 

AV: Iniciales de audio / video. 



AZIMUT: Apolo de Un caben' d grabacion dado en relaci,ni a la pista de video o audio 

AZUL: hltro que se utiliza para pasar la luz m61'111111 a la tempeianua de color de la luz del dia Puede sur de 

gelatina o codal dmoico. 

BALANCE DE BLANCOS: Sistema pam calibrar id equilibrio de c,VICif ;MI tina camara de color domestica 

BALANCE DE BLANCOS AUTONIATIC:0: Mecanismo de la videocámara pie se ajusta a las condiciones 

de ihinunacion pata evitar coloraciones extrañas al pasar de Un tipo de ihuninacion otro 

11,,1NDERAS: Pantallas de metal que se colocan tiente a la lámpara Pueden abrirse e cerrarse pina iluminar 

oreara eSpCCIficas del tema. 

BARRIDO: Panorámica muy rápida que emborrona al sujetó y el rondo 

BARRIDO HELICOIDAL: Sistema de grabación sonido a todos los aparatos excepto a los Quad de 2 

pulgadas. 1In rodillo giratorio graba Ulla acije de pistas en diagonal a pintir de una cinta que se mueve 

lentamente 

ISPIACAM: Formato profesional basado en el obsoleto Betamax 

BETAMAX: Formato Sony de videocasete de 1/2  pulgada, tambien llamado Beta Actualmente obsoleto 

CABEZAL: Parte de un VCR. o de una videocámara que conviene los impulsos eléctricos del chip y del 

microiono en mi campo magnético variable. 

Lo que deja una grabación en la cinta al teordenar las particulas de oxido que recubren la cinta Al reproducir 

la cinta, el cabezal de reproducción responde al modelo de la cinta y cinta un impulso eléctrico a los altavoces 

a troves del amplificador. El cabezal de borrado elimina las grabaciones anteriores de la cinta 

CABLE COAXIAL: Cable conductor de tierra frecuentemente usado para conexiones de video 

CANICORDER: Aparato domestico consistente en tina cantara y en un VCR incorporados 

CAMPO: La mitad de una imagen completa de TV cuando s.e intercalan dos cuadros rotulan un cuadro 



CCD (ClIARGE-COIPLED DI VICE): Chip electrónico de silicio en estado solido pie realiza funciones 

similares a las del tubo vithcom, pero que es mucho mas pequeño 

COLORES COMPLEMEN'T'ARIOS: Colores que combinan con los primarios pala producir la luz blanca. 

Son cían, magenta y amarillo. Para el riljo, verde y azul respectivamente 

COLORES PRIMARIOS: Los tres colores que pueden combinarse por adición para crear cualquier color del 

espectro. Para la luz son rojo, verde y vol. 

CONTRALUZ: grabar en dirección a la luz. 

CONTRASTE: Variedad de brillo entre las luces y las sombras de una imagen o un objeto 

CORTE: Transición de un plano y otro resultante al editarlos. 

CUADRO: Imagen completa de 'IN compuesta por dos campos intercalados. 

De: Corriente continua. En las baterías para aparatos portátiles suele ser de 12 v 

DIGITAL: Forma de representación de los valores de la luz y del sonido en forma de pulsos. 

DISTANCIA I II PERFOCAL: Distancia entre la cámara y el plinto mas cereal ni del reina enfocado, con el 

lente en el infinito pam cualquier apertura. 

DOBLAJE: Combinación de diversas bandas sonoras en una banda definitiva. 

DOLBY: Sistema de reducción de nudos incorporado a (a mayoria de los grabadores para reducir el siseo 

inherente a la propia cinta. 

E 

EDICION: proceso en el que el material en bruto de la cinta tal como Pie grabado se morderla pata crear un 

conmino coherente y satisfactorio. 

EJE: Linea imaginana utilizada corno referencia para fijar Lis posiciones de cámara en las distintas tomas de la 

misma escena. 

ENFOQUE: Alteración de las distancias entre el lente y el chip hasta obtener una imagen nítida 

ENTRADA AUXIIJAR (AUX): Entrada de audio por línea 



EXPOSICIÓN: Proceso de exponer el chip de la camara ala luz FI guidt 	exposicidn es el producto entre 

el tiempo en el que se expone cada cuadro y lit apertura dd blue 	le.o. el tiempo viene determinado por la 

proporción de barrido que se controla electrónicamente. 

FILTRO: Disco coloreado de cristal o gelatina que se coloca sobre el lente. 

FLOOD: Difusión total. También lámpara con reflector itarabólicó con un amplio haz de luz difusa que 're 

utiliza para iluminación general. 

FM: Modulación de frecuencia. Tipo de serial normalmente por los canales de Tv y los Vi .p 

FOCO (SPOILINGIftg Lámpara que emite un potente y estrecho haz de luz. 

FUNDIDO: Efecto producido por la cántara o en el laboratorio en que la imagen aparece o desaparece 

gradualmente. 

GAMA: Gradiente de contraste.  

GANANCIA: Grado de amplificación de una serial ektchica. 

GUION DE GRAIIACION: Lista detallada de las tomas que en el orden que hay que grabase. 

li 

Hun/ (TELEVISION DE ALTA DEFINICION): Nueva generación de emisores de TV con tina gran 

calidad de imagen. 

111-8: Video de alta banda de 8 aun. Versión mejorada del formato Video 8. 

111-FI: Alta fidelidad. A diferencia del estéreo, la serial de alta fidelidad se codifica sobre una imita profunda 

de la pista de video, que reduce el siseo. 

IIIGII KEY: Iluminación que tiene un general de brillo bastante alto 

1 

ICONOSCOPIO: Nombre comercial de las primeras cámaras de televisión de la ltd"A 



PLANO »E GI\ 11A(102S: Conjunto de especificaciones !impartidas a partir del guión técnico, 211 el (pie las 

escenas están organizadas rn gnipos de acuerdo a detalles del escenario 

Q 

Q U ADRU P I,EX 	'AM: Sistema de grabación de video en cinta de 2 pulgadas, usando cuatro cabezales 

giratorios en ángulo recto a la dirección de movimiento d la cinta. 

K 

RECORUR REVIEW: Se utiliza para comprobar las tomas en la videocámara Cuando se col. ir:a la cántara 

en la posición record/ pausa, rebobina y reproduce los segundos correspondientes a la Última toma 

REFLECTOR: Accesorio que se utiliza pina controlar y dirigir la luz emitida por una lámpara 

RELLENO: Luz que se utiliza para suavizar las sombras creadas por la luz principal 

RESOLUCION: Grado en que puede distinguirse el detalle fino en la imagen. 

RE: Radiofrecueneia. 

RUIDO: Cualquier interferencia eléctrica o acústica en la sena! de video O audio. 

SALIDA DE AUDIO: El Jack o conexión de salida de audio. 

SALIDA AUXILIAR: Salida de audio por linea. 

SACAM (SEQUENTIEL COILER A MEMOIRE): Sistema a color francés, también adoptado en la URSS 

SIIUTTLE SEARCI I: Posibilidad de reproducir la cinta cuadro a cuadro, adelante o atrás pata la edición. 

SUPER Vi1S•C. (SUPER VIDEO DOME SYSTEM (IMPACT 5--VIIS-C): Videocámara de formato muy 

reducido que ofrece calidad de imagen Super-VIIS 

TEMPERAITIRA DE COLOR: Escala en grados Kelvin (K) que mide el equilibrio de color de la luz, la 

iluminación artificial, por ejemplo, contiene menos azul que la luz del dia y tiene menos temperatura de color 



FERMINAL-S (SEPARACION EN VIDEO): TanibUm conocido como t,1U2(. h,f y e \ *,! 1111117a c011 los 

Mrmatos de alta caridad como el S-111.1e) que separa la señal de croma ic) y la señal de humnica Vi para 

mejorar la calidad de imagen. 

.1.0111A: Parte de la película grabada en un solo movimiento continuo de cámara 

TRACKING DIGITAL: Sistema que ajusta el cracking de la cinta antomaticainente pata conseguir una 

calidad de imagen optima. 

TRAVELLING: Desplazamiento horizontal de la cámara sobre el 1,n1-2110iti etectuar la loma 

TRIPODE O TRÍPODE: Soporte de la cámara de nes palas 

TUBO: El tubo de rayos catódicos consiste en tres cañones que disparan elediones a la superficie del tubo 

separación de colores. 

TUNGSTENO: Metal utilizado en los filamentos de las bombillas. 

11 

1311E: Frecuencia ultra alta (300-3000 Mhz.). Tambian se usa para denominar lo, cables coaxialas 

y 

VCR: Video Cassette kecordel Video cámara). Grabadora de video con mera,((( inionnatizada pala a;raat  

efectos especiales. 

VIIF: FICCUCTICIa muy alta, se relieve a 30-300 klhz. 

VHS: Sistema de video doméstico 	pulgadas d,:sarrollatio por JVt 

VIIS-C: Este es un cassette compacto de video doméstico con duración esta:ida:.  de 10 a 90 min. en cintas de 

1/2  pulgada. 

VIDEO: Información de imágenes también es generico pala todo lo televisual 

VIDEO 8: Es el formato de cinta más pequeño del que se dispone actualmente. solo nene 8 inri de micho 90 

minutos de duración a velocidad estándar, o bien, tres horas de posicion de larga duracion 

VIDEO DEE: Posibilidad de sustituirla imagen en la edición dejando intacto el ;01H,10  original 



VIDFOCASEI 	1.'ontenedor en el que la cinta de pequen() calibre es grabado y reproducido f.X1511:111 

diversos formatos 

VIDEODISCO: Sistema de reproducción de infonnación previamente grabada en un disco que gira a alta 

velocidad y que es leído opticiunente por un layo laso 

VISOR: Sistema a través del cual el operador de la cámara ve al muelo. 

VISOR ELECTRONICO: Visor de cámara en el que la imagen se genera por un tobo de rayos catódicos y 

no opticamente. 

IV 

WILDIRACK: Grabación de sonido independiente ICAtadit en el monwnto de la grabaci,in. 

7. 

ZONA DE ENFOQUE: El sistema de autolncus de la videocamara e:Mica el centro de la imagen llamado 

zona de enfoque Algunos modelos tienen un sistema de zonas que resulta más exacto y minimiza la 

persecución en situaciones extrañas. 

ZOONI-IN: Reducción del ángulo de visión aumentando la distancia focal del lente zoom en el curso de una 

toma, resulta que el sujeto se agranda en el cuadro. 

ZOONI-OUT: Ampliación del ángulo de visión la ¡educir la distancia focal de un lente zoom en el canso d una 

toma, resultando que el sujeto se empequeñezca en el cumbo. 

'8 
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