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"Bienaventurado aquel 
que habiendo aprendido a triunfar 

sobre todas las pasiones, 
dirige su energía hacia el cumplimiento 

de los objetivos que impone la vida 
sin inquietarse por el resultado. 

La meta de tu esfuerzo debe ser la acci6n, 
y no lo que ésta te dará. 

No seas de aquellos que para actuar 
necesitan este estímulo: 

la esperanza de una recompensa. 
No dejes que tus días transcurran en el ocio. 

Sé laborioso y cumple con tu deber 
sin inquietarte de las consecuencias, 

del resultado bueno o malo. 
Esta indiferencia dirigirá tu atenci6n hacia 

las consideraciones espirituales. 
Busca refugio solamente en la sabiduría, 

porque depender de los resultados 
causa desgracia y miseria. 

El verdadero sabio no se ocupa de lo que 
pueda ser malo o bueno en este mundo. 

Razona siempre de esta manera, 
es el secreto de la vida." 

Ludwig van Beethoven. 

(Extracto de los Escrlos Intimos, Manuscrito Fischoff, Bibl. de Bedín, Ed. Buchet/Chastel, París. Traducción de 
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INTRODUCCION 

El objetivo principal de esta tesis es 
brindar una herramienta de apoyo a la 
Escuela Superior de Música y a los aspi-

rantes que deseen ingresar a ella. 
En el ámbito de la educación artística de nues

tro país, es de gran importancia para la Escuela Superior 
de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, 
resolver las carencias de información, que en relación al 
aspecto de orientación vocacíona¿ tienen los aspirantes 

a matricularse en alguna de las licenciaturas, para garan
tizar un ingreso estudiantil de calidad con aptitudes 
musicales, ya sea en el género clásico o jazz. 

El objetivo principal del Diseñador Gráfico, es 
resolver problemas de comunicación con soportes gráfi
cos; sin embargo, el campo profesional de esta disci
plina ha crecido, obligando al Diseñador Gráfico a com
prometerse en otras áreas que incluyen el sonido y la 
imagen en movimiento. En esta tesis, hago uso de uno 

de los soportes para el proceso comunicativo: el video. 
Utilizo el video porque es más sencillo impreg

nar la mente de información, ya que se involucran dos 
sentidos de nuestro cuerpo: el oído y la vista, por tal 
razón es dificil que la atención ofrezca resistencia. El 
video proporciona grandes ventajas, comparado con un 
folleto o cartel donde nada más se involucra la vista. 

Asimismo, el video es de fácil manejo, difusión 
y transportación. Comparado con el cine o la televisión, 
es un medio relativamente económico en su producción 
y esta claro que dicha economía equivale a la sofisti
cación y calidad del equipo. Actualmente es más fre
cuente que en las escuelas de cualquier nivel de edu
cación se disponga de una videocasetera para la difusión 
de programas didácticos e informativos o de entrete

nimiento. 

Esta tesis se divide en cuatro capítulos. En el 
primero se plantea la situación histórica y actual de la 
Escuela Superior de Música, así como las licenciaturas 
que ofrece, duración, nivel académico, las instalaciones 
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y servicios, el campo laboral, entre otros. 
El segundo capítulo abarca la orienfiJción voca

cional, los niveles de orientación, las características de 

las personas que no han recibido orientación y las que si 
la han recibido. Pero lo más importante a resaltar en este 
apartado, son las características que debe cubrir un aspi
rante a ingresar a la Escuela Superior de Música. 

En el tercer capitulo se habla del origen del 
medio -video- como una tecnología deudora de otros 
medios (la fotografía, el cine y la televisión), sus géneros 
y los medios audiovisuales con los que se relaciona. 

El cuarto capítulo es la realización del programa 
de video. En esta parte se explica el proceso de pro
ducción para video, sus fases, los especialistas de cada 
área y la importancia del guión y del trabajo organizado 
para lograr un programa de excelente calidad. 
Posteriormente, el desarrollo y realización del "Video de 
Orientación Vocacional para la Escuela Superior de 
Música". y por último, las conclusiones. 

7 
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1. HISTORIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA. 

ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA 

~
._ a Escuela Superior de Música se fundó 

.' . gracias a la iniciativa del Secretario del 
Conservatorio Nacional de Música Lic. 

Manuel López. Su objetivo primordial fue el de satisfa
cer las necesidades de l/un gran número de jóvenes, al 

igual que muchos músicos militantes en bandas y 
orquestas de salón,'" que deseaban ingresar al 
Conservatorio Nacional de Música "para perfeccionarse 
en su profesión"'. Pero no podían inscribirse, porque la 
edad máxima para ingresar era de 15 años. 

En aquel entonces gobernaba el Presidente 
Lázaro Cárdenas, quien por decreto presidencial crea la 
Escuela Nocturna de Música para Empleados y 
Trabajadores, en abril de 1936. 

Fue así como el Lic. Manuel López inició las 
actividades de la escuela, con autorización de sus supe
riores y sin contar con presupuesto alguno. 

Solicitó la ayuda gratuita de los alumnos más 
sobresalientes y de algunos maestros del plantel, reci
biendo una grata y entusiasta colaboración. Siendo se
cretario del conservatorio, dispuso "de los salones de 
clase, así como del instrumental de la institución".' 

Por fin, salió la convocatoria de inscripción para 
los aspirantes a ingresar, obteniendo una sorprendente 
demanda. 

Las actividades empezaron en abril de 1936. En 
el edificio del Conservatorio, ubicado en la calle de Mo
neda Número 16. El horario era de 18:30 a las 21 :30 
horas. Se llamaba "Escuela Nocturna de Música para 
Empleados y Trabajadores".4 

Debido a la gran entrega y dedicación de sus 
alumnos, se ofrecieron conciertos constantes en escue

las de arte, planteles escolares y presentaciones en dife
rentes estados de la República, con grupos orquestales, 
de cámara y solistas. 

A partir de 1937, se reconoce el funciona
miento oficial de la Escuela Superior Nocturna de 

l. Manvellópez, Educod6n Artísticg revista No cero, INBA, México, moyo-iunio 1993, p. 12. 
2. I!ili!om. 
3 . .JJili!<Jn. 
4. I!ili!om. 9 



ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA 

PUERTA INTERIOR. COlUMNA DE ESCALERA 

TEDiO VENTANA 

5. Dayanna Moreno, Eotreyistg Lic I..l!!tidg LLJOg INBA. marzo 1996. 

6. 1IiliúmL. 

Música, con su respectivo presupuesto. Después cam
biaría al nombre de Escuela Superior de Música. 

El nivel académico de los alumnos se elevó 
poco a poco y, aparte de las materias que tienen que ver 
con el arte musical, se impartieron clases de idiomas 
tales como: inglés, francés e italiano; clases de español 
y literatura; clases de historia universal y de historia de 
la música. El plan de estudios que operaba, era similar al 
del Conservatorio. 

En su calidad de director de la escuela, el maes
tro Francisco Nuñez, ofrece un premio a la creación del 
primer plan de estudios para la Escuela Superior de 
Música, ello en el año de 1979, para poder otorgar títu
los profesionales, al cual le llamó: "Plan de estudios 
80".5 

En el lapso de 1979 a 1980, la Escuela Superior 
de Música se traslada a la calle de Fernández Leal N° 31, 
Coyoacán, lugar donde se localiza actualmente." 

La sede actual de la Escuela Superior de Música 
es un edificio Neoc%nia/ con algunos elementos art 
decó y góticos, que data del año 1902. Primero 
perteneció a una familia de la época, cuyos hijos (según 
cuentan algunos empleados) mUeren extrañamente por 
accidentes el mismo día en el interior de la casa. TIempo 
después, la casa es habitada por monjas, quienes 
administran ahí el colegio "París". Por último, este edifi
cio "pasa a ser propiedad del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, para ser ocupado por la Escuela Superior de 
Música, en el lapso de noviembre de 1979 a julio de 
1980".7 Para el año de 1999 se contempla la posibili
dad de ampliar la infraestructura de la Escuela Superior 
Música, ocupando para ello las instalaciones del área 
musical de el Centro Nacional de las Artes. 

7. INHA. Coordingción Nacional de Monumentos Históricos Archiva Geogrófico, México, 1979, p. 3. 10 



1.1. LO QUE OFRECE ACTUALMENTE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA. 

... t .... ........ 

i , 
-- ... ................. 

1 I I - .... .... 

t - '''' --"" ..... 

.~ .... .... 

8. Escuelgs Profesipngles do Arte, Folleto Música, INBA, México, 1994. 
9. l.eficia .Alba Trejo, InfanDe de Trabgjo, INBA, México, 1994, p. 48. 
10. Doyanno Moreno, Enmjstg lis Patricia Muñoz INBA-ESM, julio 1997. 

~
_ ctualmente, en la Escuela Superior de 

.. . Música se imparten veintiun carreras y 
dos talleres. 

-licenciaturas en ejecución de instrumentos de 
aliento: Flauta, oboe, clarinete, fagot, corno, trompeta, 
trombón y tuba. 

-licenciaturas en ejecución de instrumentos de 

cuerdas: Violín, Viola, Violoncelo y Contrabajo. 
-licenciaturas en ejecución de: Guitarra, Arpa, 

Clavecín, Piano y Percusiones. 
-Licenciaturas en: Canto, Composición, 

Di rección y Jazz . 
El plan de estudios está estructurado en tres 

niveles: Infantil, Medio Superior y Superior. 
El objetivo de estas licenciaturas es: Formar 

músicos profesionales que satisfagan las necesidades 
del medio en los campos de ejecución instrumental y 
vocal, mediante la sensibilización, formación y desarro
llo de los conocimientos teórico-práctico-musicales para 
lograr el dominio de la técnica con un nivel de calidad 
profesional.· 

Los talleres son: 

-Taller de afinación de pianos. 
-Taller de Opera. 
También existe un laboratorio: 
-Laboratorio de electroacústica e informática 
músical.9 

Estos talleres y el laboratorio son materias 

extracurriculares. Asimismo, se ofrecen estudios en: 
Nivel Infantil, es una enseñanza preparatoria 

para el estudio de alguna de las licenciaturas, no es 
curricular y su duración es variable, según la edad del 
aspirante.10 

Nivel Medio Superior, como primera parte de 
la licenciatura, es una base muy importante de 
conocimientos necesarios para cursar el Nivel Superior. 

Nivel Superior, en el se aplicarán, reforzarán y 

11 



CUERDAS PUNTEADAS 

-

SAXOFONIST A 

11. Letida AlbaTreio.~ p. 48. 
12. Dayanna Iv\oreno • ..sm.....ru. 

ampliarán los conocimientos obtenidos en el Nivel 
Medio Superior. 

Los tres niveles se imparten en dos turnos: 
Matutino y vespertino. 

LICENCIATURA EN JAU 

Para estudiar la licenciatura de Jazz, es nece
sario haber concluido satisfactoriamente el Nivel Medio 
Superior. 

En un principio era taller de Jazz, creado en 
1980, se ha caracterizado por su dinamismo ya que año 
con año aumenta sus actividades. Dentro de estas desta
can cursos especiales, como: 

Clases magisteriales y clínicas de Jazz . 
Estos cursos son impartidos por reconocidos 

jazzistas de prestigio internacional y organizados por el 
Coordinador del taller, maestro Francisco Téllez López. 

Se organiza anualmente un l/Festival de Jazz", 

con duración de seis días, en el cual intervienen todos 
los alumnos y maestros de la Academia, así como ban
das, cuartetos, quintetos, diferentes ensambles, además 
invitados nacionales y extranjeros. 

Como parte de esta carrera se ofrecen recitales 
semanales durante todo el ciclo escolar, en que inter
vienen ensambles conformados por alumnos de la 
misma licenciatura. 11 

En el ciclo escolar 1998-1999, se aplicaran los 
nuevos planes de estudio, los cuales llevan cuatro años 
de trabajo continuo con las diferentes academias, con la 
finalidad de optimizar el funcionamiento académico.12 

TALLER DE AFINAClON DE PIANOS 

Durante el ciclo escolar 1990-1991, Y por 
medio de una beca Fulbright otorgada por el gobierno 
de los Estados Unidos, se invitó a esta escuela al 
maestro Ramón Ramírez, experto en afinación de 
Pianos, catedrático de la Universidad de Texas en 
Austin, con la finalidad de crear y coordinar este taller, 
en atención a la demanda de profesionales en dicha 

área. 

12 



AfINACION DE PIANOS 

INfOPMA.TlCA MUSICAL 

13. Dayanna Moreno, 2a.....cit. 
14.lliJsW¡¡. 
15. latida Alba Trejo, ~ ,p. 37. 

A partir de ese año el maestro viene a esta insti
tución cada ciclo escolar, para ofrecer un curso especial, 
así como dar seguimiento al avance académico de los 

participantes en este taller.13 

LABORATORIO DE ELECfROACUSTICA E 
INFORMATICA MUSICAL 

Está orientado a la composición asistida por 
computadora, y al mismo tiempo realiza proyectos con 
fines didácticos, imprescindibles en la formación de 

músicos. 
A partir del ciclo escolar 1990-1991, ofrece cur

sos anuales, impartidos por los especialistas que lo con

forman, tales como: Psicoacústica, Lenguaje "C" y Midi 
Toolkit, Lenguaje Prolog, Fonética Europea Comparada. 
También organiza anualmente ciclos de conferencias 

impartidos por expertos en el área.14 

RECITALES INTERNOS 

Los recitales internos fueron creados para pro
porcionar a los alumnos la oportunidad de mostrar ante 

el público sus avances académicos, en la modalidad de 
recitales y recitales-examen. Tienen como sede la sala 
Angélica Morales y la sala Silvestre Revueltas de esta 
escuela.15 

RECITALES EXTERNOS 

Al igual que los recitales internos; los recitales 
externos tienen como finalidad otorgar a los alumnos la 

oportunidad de mostrar frente al público sus avances 
académicos, y al mismo tiempo, prestar un servicio 

artístico-cultural a la comunidad. Estos recitales han 
tenido como sedes principales la Pinacoteca Virreinal, el 
Museo Nacional de Arte, el Alcázar del Castillo de 
Chapultepec, el Centro Cultural Universitario, la Casa 
de la Cultura Jesús Reyes Heroles, la Escuela de Diseño, 
el Centro de Admisión del INBA, la sala Carlos Chávez, 
el Foro Cultural Coyoacanense, la sala Irma González, el 

Conservatorio Nacional de Música y el Centro Nacional 

13 



ESOJELA SUPERIOR DE MUSICA 

16. letida Alba,~, p. 37. 
17.!!lli!. pp. 38, 39. 

de las Artes, entre otros,16 

CONVOCATORIAS 

Por conducto de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la Escuela Superior de Música recibe anual
mente un promedio de trescientas convocatorias para 
concursos, cursos, seminarios, bienales, etc., para 

realizarse en el extranjero; así como becas que ofrecen 
los gobiernos de diferentes países. El área de Extensión 
Académica y Difusión las registra, difunde y asesora a 
los interesados,17 

BECAS 

Son estímulos de ayuda económica o alimenta
ria según sea el caso, y para obtenerlos se debe cumplir 
con algunos requisitos: Concursos de ejecución y 
obtener calificaciones no menores de 8, 

INSTALACIONES 

La Escuela Superior de Música cuenta con: 
Biblioteca, Fonoteca, Cafetería, y dos salas de concierto: 
Sala Angélica Morales y Sala Silvestre Revueltas, 

SERVICIOS PARA LOS ALUMNOS 

Salones de estudio, áreas verdes, sala de 
proyecciones y video, servicio de fotocopiado, 
orientación vocacional, sala de juntas, videoteca, 
almacén de instrumentos musicales y estudios con 
validez en el extranjero, entre otros, 

14 



1.2. REQUERIMIENTOS DEL ASPIRANTE. 

MUSICOS. AUTOR PlCASSO 

lOUIS ARMSTRONG 

~ 
a edad requerida para ingresar al NIVEL 

, INFANTIL es de 7 a 13 años. Y presentar 
-- los siguientes documentos: 

-Acta de naci miento 
-Certificado o constancia de estudios del último 
grado cursado, según la edad del aspirante 
-Seis fotografías tamaño infantil. 

Para poder ingresar al NIVEL MEDIO SUPE
RIOR se necesita tener de 14 a 18 años de edad y pre
sentar los siguientes documentos: 

-Acta de nacimiento 
-Certificado o constancia de estudios del último 
grado cursado, según la edad del aspirante 
-Seis fotografías tamaño infantil 
-Constancia de estudios musicales, para las 

carreras de piano y violín, tendrá que compro
bar conocimientos relacionados con los pro
gramas de la especialidad. 

La edad para ingresar al NIVEL SUPERIOR es de 
17 a 24 años y presentar los siguientes documentos: 

-Acta de nacimiento 

-Certificado o constancia de estudios de bachi-
llerato y dependiendo de la edad del aspirante 
-Seis fotografías tamaño infantil. 

LlCENOATURA ENJAZZ 

Dura cuatro años y la edad de ingreso es de 17 
a 24 años. Con conocimientos de tres años de solfeo, 
tres de instrumento y uno de armonía, equivalentes a los 
programas de estudio de la escuela. 

15 



PIANO DE COLA 

18. latida Alba Trejo, ~ p. 5. 

MODALIDAD EXTRACURRICULAR 
TALLER DE AFINACION DE PIANOS 

La duración es de tres años, la edad de ingreso 
es a partir de los 18 años y para éste se abre convoca
toria independiente. 

Para todas las especialidades, los aspirantes 
extranjeros deberán presentar, además de los documen
tos solicitados, acta de nacimiento traducida al español, 
visa expedida por la Secretaría de Gobernación y certifi

cado de estudios con el dictamen de revalidación de 
estudios expedido por la SEP. 

Cumpliendo con los requisitos anteriores, 
según sea el caso, se solicita en el Centro de Admisión 
que el Instituto Nacional de Bellas Artes seleccione, el 
número de folio que da derecho a presentar el examen 
de admisión. 

En este proceso de selección, se busca informa
ción más confiable acerca de las características e intere
ses de los aspirantes a primer ingreso. 

Los exámenes que se aplican son los siguientes: 

- Aptitudes Musicales: Uno grupal y otro indi
vidual 
- Aptitud para el instrumento o especialidad 
elegida 
-Baterías Psicométricas (inteligencia y persona
Iidad).1. 

De este proceso de selección se considera a los 
más dotados, para que la población estudiantil se 
desarrolle de manera óptima. 

16 
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, 1.3. PERSPECTIVAS DEL EGRESADO. 

ARPISTA 

CANTANTE 

19. Rogerio Oliver, EIAcci6n dA Cgrrera México, 1985, pp. 480, 489. 

~
_ .~ rear música e interpretarla es sólo una 

. parte del objetivo de las anteriores licen-
,;J ciaturas. El campo de trabajo se amplía y 

profundiza cuando se habla de investigación y crítica. La 
enseñanza es uno de los campos profesionales de 
importancia, tal vez el de mayor demanda y urgencia. Al 
elevar de nivel las carreras de la música, se ha pensado 
en una estructura académica que satisfaga ampliamente 
el desarrollo gradual de la vocación y el talento musi
cal.'9 

CAMPO DE ACaON PARA EL INSTRUMENTISTA. 

-Ejecutante solista o en recitales. 
-Ejecutante en orquestas sinfónicas o 
filarmónicas. 

-Ejecutante en orquesta de cámara. 
-Ejecutante en bandas sinfónicas. 
-Ejecutante en bandas militares. 
-Ejecutante en música de cámara. 

-Conjuntos musicales diversos. 
-Acompañante en diversos géneros. 
-La investigación. 
-La enseñanza en la ejecución y técnica del 
instrumento musical. 

CAMPO DE ACaON PARA EL LICENCIADO EN 
CANTO 

-Coros. 

-Opera. 
-Orquestas en general. 
-La enseñanza. 

-Música de cámara. 
-Música de concierto. 
-La investigación. 

-Cantante de agrupación musical. 

17 



ARTHUR NIKISCTI. 

ORQUESTA SINFONICA DEL ESTADO DE MEXlCO. 

MAHLER DIRIGIENDO 

CAMPO DE AcaON PARA EL LICENCIADO EN 
COMPOSICION 

·La enseñanza. 

-Arregli sta. 
-Radio. 
-Televisión. 
-Cinematografía. 
-Teatro. 
-Orquestas en general y música de cámara. 
-La investigación. 

CAMPO LABORAL PARA EL LlCENOADO EN 
DIRECClON 

-La enseñanza. 

-Orquestas en general. 
-La investigación. 
-Música de cámara. 

Ahora, surge una interrogante especifica que 
hace partícipes a estas profesiones. ¿Cómo se desen
vuelve un egresado de la Escuela Superior de Música 
con un Diseñador Gráfico? Bueno, existe un campo muy 

amplio abordándolo desde el aspecto de la comuni
cación; musicalización del género multimedia (enfoca el 
uso de multiples medios para crear alguna sensación en 
el espectador, medios como la imagen; pintura, escul
tura, video, ordenadores, cine, texturas, colores, olores, 

etc, todo esto conjugado con una mezcla exacta de 
sonidos; musica, ruidos o texturas auditivas para crear 

un ambiente que trastroque los sentidos. Una gran parte 
de lo citado se usa en los programas multimedia para 
computadora), audiovisual, exposiciones, presenta

ciones, televisión, comerciales, musicalización o inter

pretación de "slogans" , páginas de internet o intranet 

entre otros. 

18 
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2. LA ORIENTACION VOCACIONAL. 

ORIENT ACION VOCACIONAl 

?jl'4;,. p ara comprender las necesidades, 
~~ intereses y aptitudes de los aspirantes, 

@) es importante hablar de la orientación 
vocacional Además de aplicar algunos de sus concep
tos en la parte práctica de esta tesis (el programa de 
video). 

La orientación vacacional desempeña un papel 
fundamental en nuestras vidas, ya que de ahí se genera 
la satisfacción o insatisfacción personal en cuanto a lo 
que se ha decidido ser como profesionista. 

La palabra orientación significa: "Acción y 
efecto de orientarse. Dirigir o encaminar una cosa hacia 
un fin determinado, informar a uno de lo que ignora y 
del estado de un asunto, para que sepa manejarse en 
él".20 

La palabra vocación significa: "( Del, lat. 
vacatia,- iones) Inclinación a cualquier estado, profe
sión o carrera determinados." 21 

La vocación puede ser identificada con el que
hacer, resulta el fondo de la vida humana; "así pues, al 
serie fieles seremos seguros en nuestra propia vida; por 
eso, la vocación designa mismidad y autenticidad de 
cada ser humano." 22 

Por lo tanto, una definición adecuada para 
describir orientación vocacional es: Informar, dirigir o 
encaminar, la inclinación a cualquier estado, profesión o 

carrera determinados. 
Desde el punto de vista del orientador, 

orientación vocacional son: las tareas que realizan los 
psicólogos especializados, cuyos objetivos son las per
sonas que deben enfrentar en determinado momento de 
su vida, (por lo general, el cambio de un ciclo educativo 
a otro), la necesidad de tomar decisiones 23 para definir 
una postura académica y profesional. 

Realmente el concepto de orientación vaca

cional, instituye que cada quien se encargue de aquello 
para lo cual está mejor dotado; ello se entiende como 

20. SAlVAT. Enciclopedia SALVAT Diccionario, tomo 9, México. 1984, p. 2472. 
21. Ibid, fomo 12. p. 3318. 
22. Nuria Cortoda, El Profesor y la Orientaci6n Vocacional, 1977. p. 23. 
23. I?Ddolfo Bohoslovsky, Orientaci6n Vocacional, 1984, p.14. 20 



24. Nuria Cortada,2R......ill., pp. 14, 15. 
25.M p.17, 
26 . ..Andrea Dondis, 19 Sjotgxjs do la Imagen 1976, p.128. 

algo definitivo para el resto de su vida. 2. 

Se propone que una manera efectiva de orientar 

a los jóvenes es lograr que tomen conciencia de que al 
elegir una carrera no deben hacerse la idea de que sus 
actividades profesionales serán exactamente similares a 

las que se realizan en el presente. 
Por lo anterior, es indispensable pensar en tér

minos amplios y flexibles con relación a los campos de 
actividad y terrenos interdisciplinarios de una carrera, 
más que en el gusto por una actividad especifica. 25 

La orientación vocacional es una ayuda que se 

proporciona a los jóvenes, generalmente cuando se pasa 
de un nivel educativo a otro, esta ayuda debe consistir 
en resolver las dudas acerca de cuál carrera elegir, qué 
aptitudes e intereses son más notables en la persona, 
para determinar aproximadamente si en realidad puede 
desenvolverse en la carrera que elija. 

Ahora bien, en el caso de un Diseñador Gráfico 
estos puntos se detectan mediante la aplicación de test 
de inteligencia, exploración de aptitudes como: imagi
nación, creatividad, habilidad para el dibujo y para dife
renciar colores, capacidad de observación, retentiva 
visual, capacidad de organización, tolerancia para traba
jar con distintas personas, capacidad de síntesis, aptitud 
ejecutiva, manejo correcto del idioma, etc. 

Andrea Dandis dice: "Ver es un hecho natural 
del organismo humano; la percepción es un proceso de 
capacitación. El diseñar está un poco relacionado con 
ambas cosas. Oir no implica la capacidad de escribir 

música Y, por la misma razón, ver no es ninguna garan· 
tía de estar dotado para hacer declaraciones visuales 
intelegibles y funcionales". 26 Científicos estudiosos del 

ser humano han comprobado que cualquier persona 
que esté en perfecto estado de sus facultades fisicas y 
mentales, puede tener o desarrollar la capacidad para 
realizar cualquier cosa, actividad o meta que se propon
ga, simplemente tendrá que entrenar esa capacidad, si 
es que aún no la ha adquirido, la cual resultará más facil 
cuando se tiene el interés por aprenderla. 

21 



2.1. LOS NIVELES DE ORIENTACION. 

tDUDAS? 

© 
rior y 

L
a orientación puede ejercerse en el 

ámbito escolar, en diferentes niveles: 
Enseñanza primaria, media, media supe~ 

profesional o universitaria; en el campo de la 
industria, como un servicio gubernamental, en clínicas y 

organismos sociales o en el campo religioso, asimismo 
puede ser individual o grupal. 27 

la orientación educativa es la orientación direc
ta de los adolescentes con la mira puesta en la forma

ción integral de su personalidad.2• Esto se logra me

diante la aplicación de una serie de instrumentos psi

copedagógicos: Test de inteligencia, exploración de apti

tudes, grado de escolaridad, estudios socio-económi

cos, etc, 29 (otros aspectos se tratarán en el ejemplo del 
segundo apartado). 

La orientación vocacional es un antecedente 

preprofesional, una investigación preliminar para una 

favorable ocupación en la vida; se manifiesta en el 
campo de las aptitudes y los intereses, y las necesidades 
del trabajo en la colectividad. 30 

La orientación profesional, "es el conjunto de 
procedimientos y métodos, que en función de las ca

racterísticas individuales y de las necesidades económi

co-sociales; permite determinar las posibilidades del 
mayor rendimiento en el trabajo del sujeto". La 

orientación profesional ubica, no determina ni impone a 

los jóvenes la elección de un campo profesional sino 

que los aconseja de acuerdo a sus propias aptitudes, 
preferencias e intereses.31 

Es evidente que la Escuela Superior de Música, 

tiene necesidad de orientar vocacional mente y profe
sionalmente, ya que muchos de los aspirantes a ingre

sar están definidos por una carrera musical en particular, 

mientras qué otros no saben que carrera elegir o el 

género musical que se imparte; de ahí que para resolver 
estas dudas de intereses es necesario un apoyo. 

27. Maria Victoria Gordillo, La OrientaciÓn en el Proceso EduC;gtiyg 1973, p. 22. 
28. Rogelio Oliver, Elecci6n de CgUf!CQ 1980, p. 18. 
29.ltlliL p. 532. 
30. !!!id. p. 18. 
31 . jJ¡j¡Wn. 22 



2.2. CARACTERISTICAS DE LAS PERSONAS NO ORIENTADAS 
VOCACIONALMENTE. 

UNA MAlA ELECCION SE CONVIERTE EN UNA PRlSION. 

32. Rogelio Oliver, ~, p. llo 
33.lllliL. p. 12. 
34.Jbid. p. 13 

11í .. "Th,. "i. E s muy fácil saber lo que nos gusta cuan-
t(¡jiI do ya lo hemos experimentado; pero 
G elegir sin conocer, sin haber experimen-

tado previamente, resulta difícil. 32 

Una de las características más comunes de 
quien no está satisfecho con su carrera, profesión o tra

bajo, es el hastío. 
Según el tipo de labor que desempeñe, el indi

viduo mostrará desgano, indiferencia por los asuntos de 
su profesión, aislamiento de sus colegas o agresividad. 
A menudo llegará tarde al trabajo y faltará con la menor 
excusa. En el caso de un estudiante, se puede convertir 
en un alumno crónico, descargando su energía en 
rebeldía o agresividad; o, por lo contrario, dedicarse a 
alguna actividad deportiva o artística, en la cual 
destaque más que en la escuela (cabe mencionar que 
esa actividad pueda ser su verdadera vocación).33 

Los profesionales insatisfechos con su carrera, 
son "aquellos que ven su trabajo sólo como una ma
nera de satisfacer sus necesidades económicas, mas no 

como una fuente de bienestar socia!,'''4 y espiritual. 
Las personas que no han recibido 

orientación vocacional pueden quedar insatisfe
chas con la carrera que han elegido. 

Desgraciadamente, en la actualidad, 
debido a la situación económica del país, es muy 
frecuente que el estudiante elija una carrera de 
moda o que tenga fama de ser muy bien remune
rada, olvidándose de lo principal y más impor
tante: Debe ser una carrera que le guste, afín a 
sus aptitudes e intereses para ejercerla. 

Recuerdo muy bien algunas palabras de 
una profesora de francés que tuve en la prepara
toria 6, "si voy a elegir una carrera, escogeré la 

que más me guste, porque es lo que vaya hacer 
toda la vida, así hago con amor lo que me agrada 
y si encima me pagan, i Que gran felicidad! ". 

23 



2.3. CARACTERISTICAS DE LAS PERSONAS ORIENTADAS 
VOCACIONALMENTE. 

ElEGIR CON DETENIMIENTO 

35. Apud. John L. Holland, Técnica da la ElecciÓn Vocgciono.11971. 

e amo hemos visto, el hastío es el esta
do de ánimo de las personas que están 

€i) poco a gusto con su profesión; por el 
contrario, el entusiasmo es la característica de los ori~ 

entados vocacionalmente. 
El profesional satisfecho con su trabajo se 

destaca por ser entusiasta, por mostrar interés, estabili
dad, ser responsable y dedicado en todo lo relacionado 
con su profesión. Un desarrollo personal estable, pro
duce acertado conocimiento de sí mismo y conducta de 
enfrentamiento integrada, mayores logros y más satis
facciones. Además, quien permanece por largo tiempo 
en el mismo trabajo gana en conocimientos yexperien
cia, condiciones que ayudan al buen logro de sus metas. 

"Otro rasgo del profesional bien orientado es su 
serenidad. Es el hombre o mujer que no piensa lograr 
el éxito en un minuto, sino que sabe esperar y de ma
nera productiva. No se apresura ni se desalienta fácil-
mente",35disfruta. 

Por lo anterior, creo que es sumamente impor

tante elegir con detenimiento e interiorizarse, para saber 

si se está realmente convencido de lo que se piensa 
hacer en la vida. Una vez que se "aya decidido la profe
sión, considero que lo más correcto es que sea una ca

rrera que le permita a la persona desahogar sus necesi
dasdes de expresión: intelectual, realista, convencional, 
artística, social y emprendedora, según sea el caso. 
Entonces, el trabajo no significará desagrado; por el con
trario, una actividad de interés en la que fluya la cre
atividad y el gusto por desarrollarla. 

Algunos padres suelen negarse a que sus hijos 
estudien una carrera artística, temerosos por su futuro 

económico, pero quien tiene un interés verdadero y está 

dotado de aptitudes (que también se pueden desarrol
lar), con responsabilidad y disciplina logrará triunfar. 

Es necesario conocer algunas de las caracterís-

24 



APTITUDES 

GRAFIA MUSiCAl 

ticas de los aspirantes a ingresar a la Escuela Superior de 
Música como son: 

-Buena coordinación visomotora y destreza 
manual. 
-Capacidad para expresar y proyectar emo
ciones. 
-Gusto por las artes, en especial por la música 
-Buena memoria y agudeza auditiva. 
-Capacidad de concentración por largos perio-
dos. 
-Inventiva y creatividad. 
-Capaci dad de autocrítica. 
-Constancia y tenacidad en la actividad 
emprendida. 
-Buen manejo de relaciones interpersonales. 
-Disciplina y disponibilidad de tiempo comple-
to para el estudio. 

Actualmente el campo de trabajo para el músi
co ha crecido, puede trabajar no sólo en orquestas, 
agrupaciones pequeñas o grandes como solista, sino 
también para los medios de comunicación: la radio, la 
televisión, el cine, el video, los sistemas computariza

dos, el multimedia, y la red de comunicación a nivel 

mundial más reciente: Internet. 
Con este espíritu, radica mi interés en advertir, 

encaminar y sensibilizar al futuro estudiante para que 
elija convencido, el camino que considere correcto, y 
que este enterado que existe ayuda como la orientación 
vocacional 

Por ello, esta tesis entre otras cosas, pretende 
una retroalimentación en el ámbito académico y estudi
antil de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y de la 
Escuela Superior de Música, sirviendo a los aspirantes y 
profesores en el mejoramiento de la vida académica e 
individual y así evitar futuras deserciones y decepciones 
profesionales. 

25 



-, ~ 

~ e"~ ~ 

? 
i!f --~/!". 

.:~ 
, , , , li f3 <'i 

~: [~ ¡{, -,'~ , 1 ,~ , 



3. EL VIDEO. 

CINTA DE VIDEO VHS. 

CINTA DE VIDEO 8 mm. 

,. 61 .. f¡;p:; ..... '.' .•.. ' .. ':".':.~:.... .. . I términ~ v.ideo .~a sufrido desv~acione: 
't~:::. . en su slgnlficaclon y uso. las ImpreCl-

~ siones terminológicas se han observado 
desde su origen etimológico. 

La palabra video proviene del verbo videre. 
Etimológicamente video significa "yo veo". La impre
cisión consiste en limitar a la vista una tecnología que 
realmente es audiovisual.36 Porque se relacionan imá

genes y sonidos. 
Las imprecisiones afectan igualmente al hecho 

de que el término video se utiliza, tanto para referirse al 
hardware (equipos o aparatos de video), como al soft
ware (programas de video). 

En realidad la palabra video se utiliza para 
referirse al medio, al aparato (magnetoscopio,Video 
Tape Recorder o Videograbadora); al soporte en forma 
de casete (Video Tape) y a los programas registrados en 
el mismo.37 

En el hardware del medio video se distinguen 
algunos elementos básicos que podemos considerar de 
mayor importancia: 

Video Tape. Es una cinta de video magnética de 
poliéster que tiene adheridas moléculas de óxido fé
rrico. Este será el soporte sobre el cual se registren mag
néticamente los impulsos lumínicos de imagen y de 
manera simultánea las vibraciones sonoras I sincrónica

mente y que son susceptibles de ser grabados (impre
sos electromagnéticamente), reproducidos y conserva
dos. 36 

Existen cintas de diversos formatos (dimen
siones y capacidad de la cinta) desde: 

Profesional Digitales: 01, 02, 03, 09, Beta-
cam Sx, Betacam Digital, DVCAM, 

DVCPRO. Analógicas: 1 pulgada, 

36. Joon Férres. El Video Enseñar Video Enseñgr con 01 Videp 1991, p. 19. 

37. lbI!!<m. 
38. Fólima Fernández, Cine Video Sgtélites en Américg lating p.115. 27 



MAGNETOSCOPIO 

39. Joao Fé~, ~ p. 21,22. 
40.llI1sIom. 
41. Eugeni Bonet, En Tomo al Vjdeo 1980, p.14. 
42.!hld. p. 30. 

Betacam Sp' 3/4" U-Matic SP, 
otros. 

entre 

Semi profesional Betacam Sp' 3/4" U-Matic, Hi-B, 
S-YHS, Mini DY, entre otros. 

Amateur o doméstiro Hi-B, S-YHS, YHS, Bmm. 

Para facilitar el manejo de la cinta de video, 
actualmente está contenida en una caja de plástico 
cerrada, con dos bobinas donde se enrolla la cinta mag
nética. Al conjunto de caja y cinta magnética se le 
conoce comúnmente como videocasete. 

Magnetosropio. Aparato que permite registrar, 
reproducir y borrar señales eléctricas (en una cinta 
magnética) correspondientes a imágenes y sonidos.39 

La cámara Convierte las señales eléctricas, con 

los micrófonos y sensores rorrespondientes. 
El televisor o monitor. Convierte estas señales 

eléctricas en sonidos e imágenes. 
El Software del medio video, son video-cintas o 

videocasetes, de programas, 40es decir, el contenido que 
se puede registrar en la video cinta, y para no confundir 
su término, Joan Férres lo llama videoprogramas o 
videogramas. 

He seleccionado algunas definiciones del video 

que considero son las más certeras para esclarecer este 
medio. 

Yideo:" La manipulación y/o registro y/o repro
ducción de sonidos e imágenes por procedimientos 
magnéticos de forma sincrónica y simultánea".41 

Video:"Sistema de comunicación audiovisual 
magnético, de potencial televisidad, pero ajeno a 
cualquier tipo de TV".42 

" ... Ia transmisión (televisión) implica que el 
públiro de un determinado canal está viendo al mismo 
tiempo las mismas imágenes. Así que, aunque las imá
genes producidas en video se pueden ver en la pantalla 
del aparato que denominamos televisión, video y TV 
tienen en romún únicamente esa pantalla eléctronica y 
el soporte magnético que preserva las imágenes en el 
tiempo. Las características de su uso, de producción, de 

28 



43. Eduardo Ch6vez, Andrea di Costro, las Imégl!nes dI! 19 PgIgbrg 
1993 p. 87. 

objetivos, expresión, exhibición, desarrollo temporal del 
relato, estructura, y de todo elemento que interviene en 
el proceso, son muy diferentes" 43 

El video es identificado como una parte de la 
televisión, esta designación es equívoca; la televisión 
puede utilizar el video, pero el video no es televisión 
(éste punto se aclara en el apartado 3.3). 

29 



3.1. ORIGEN DEL VIDEO. 

UNTERNA MAGICA DEl S. XIX. CON ILUMINAClON DE 
PETROLEO. 

44. Joan Férres, ~., p.42. 
45 . ./bid.. pp. 42, 43. 
46.~ 

ara conocer el origen del video es 
. necesario hablar también de la comu

nicación televisiva, por ser la anteceso· 

ra del video. Así, se distinguen fácilmente las diferencias 
que hay entre video y televisión. 

"El video nace como una tecnología deudora de 
otros medios preexistentes y, por otra parte, como una 
tecnología innovadora"44 

No profundizaré mucho en el origen del video, 
simplemente citaré las fechas y acontecimientos 
cronológicos más relevantes. 

El antecedente del video viene configurado por 
las diversas tentativas a lo largo de la historia para cap
tar la realidad, para reproducirla, para almacenarla y 
para transmitirla a distancia: 

- la linterna Mágica, aparece en el siglo XVII. 
Hay proyección, pero no se ha podido aún captar, fijar y 
reproducir la realidad. 

- la fotografía instantánea, conseguida por 
joseph-Nicepce en 1816, y el daguerrotipo, inventado 
por louis-jacques Mandé Daguerre entre 1837 y 1839 
suponen la posibilidad de captar la realidad, de almace
narla y reproducirla. Pero se trata de la captación estáti
ca de una realidad dinámica.os 

- El cine, invención atribuida a los hermanos 
louis y Auguste lumiere en Francia, en1895, supone por 
vez primera la posibilidad de captar, reproducir y alma
cenar una realidad dinámica, de procedimiento foto
químico, desligada de cualquier referente sonoro. 

- En 1935 Alemania construye el primer mag
netófono (sistema de grabación del sonido con cinta), 
esta tecnología deja pendiente la grabación de señales 
visuales.46 

joaquim Dols divide el origen del video en cua
tro grandes periodos (la siguiente lista cronológica abar
ca el aspecto mundial y principalmente lo que acontecía 
en México): 
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NIO. 

1. LA TElEVISION 1817-1925. 
(Comprende los inidos de la televisión) 

1817 Juan Jacobo Berzelius descubre el SELE· 

1873 Joseph May hace el primer efecto 
fotoconductor. 

1877 Aparato que permite modular por 

medios eléctricos un haz de luz polarizado. 
1884 Pablo Nipkow, DISCO ANALIZADOR 

DE IMAGENES. 
1987 K.E Braun, TUBO DE RAYOS CATODI· 

COS CON PANTALLA FLOURESCENTE. 
1906 Diekman y Glage, transmiten imágenes 

aplicando la lámpara de Braun en un sistema telegráfico. 
1923 John Logie, aplica el disco de Nipkow y 

la lámpara de Braun. 

2. PRIMERAS TRANSMISIONES 1926-1939. 
(Abarca desde las primeras demostraciones públicas de 

transmisiones televisivas, hasta el comienzo de las 
emisiones regulares de TV en los países tecnológica

mente avanzados) 

1931 Se coloca en el Empire State el primer 
emisor de T.V. 

1934 El ingeniero González Camarena 
comienza a realizar programas experimentales de tele
visión con equipo construido por él mismo. 

1935 El presidente Lázaro Cárdenas apoya a 
González Camarena y dispone los estudios de la radio
difusora XEFO, del Partido Nacional Revolucionario, 
para ello, trae a México, en el mes de junio, un equipo 
de televisión. 

1935 La BBC de Londres adopta el sistema 

de 405 líneas. 
1936 Alemania transmite los juegos olímpi

cos de Berlín. 
1937 Inglaterra transmite la coronación de 

Jorge VI. 
1938 Francia y la URSS inauguran el servicio 

de transmisión televisiva. 
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1939 (30 de abril) Feria Mundial de Nueva 
York, se inicia la venta masiva de aparatos receptores. 

3. LA TElEVISION Y lOS SATEUTES 1940-1964. 
(Tiene romo límite de inido la aparición de los 

Cnmmunity Antennas Televisión Sistem (CAlV) y, 
romo final, el uso sistemátiro del video 

tape recorder y del satélite) 

1940 González Camarena patenta un sis
tema de televisión a colores denominado TRICOMATI
CO, basado en los rolores verde, rojo y azul. 

1946 10,000 receptores en EUA. 
1946 (7 de septiembre, 14:30 horas) La 

estación experimental de televisión, XHGC, transmite 
desde Bellas Artes un concierto. 

1944-1949 Los gobiernos de Avila 
Camacho y Miguel Alemán reciben numerosas solici
tudes de concesión para operar comercialmente canales 
de televisión. 

1946 Se constituye la TELEVISION ASOCIA
DA, institución que agrupó a los principales propietarios 
de estaciones radiodifusoras de Latinoamérica. Emilio 
Azcárraga y Clemente Serna estuvieron al frente. 

1947 Miguel Alemán solicita a Carlos 
Chávez, Director del INBA, para que nombre una 
comisión de análisis de la forma de operar de los dos 
principales sistemas de televisión del momento: el esta
dounidense (comercial) y el británico (estatal). 

1947-1950 González Camarena instala cir-
cuitos cerrados de TV en las tiendas más importantes de 
la ciudad de México y en los cines Cadena de Oro, de 
Emilio Azcárraga, donde se anunciaban productos y la 
gente podía ver su imagen en los televisores 

1948 La comisión enviada por el INBA, entre
ga al presidente Alemán Valdés los resultados: Salvador 
Novo del sistema británico y González Camarena del 
estadounidense. 

1948 Los trabajos de construcción del edifi
cio Radiópolis se suspenden para dar paso a la 
construcción de TELEVICENTRO. 

1949 Se otorga la primera concesión para 
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operar comercialmente un canal: a Rómulo O'Farril, 
dueño del Novedades. la estación es la XHTY, canal 4. 

1950 (11 de febrero) El Diario Oficial de la 
Federación publica el decreto que fija las normas de 
instalación y operación de las estaciones radiodifusoras 
de televisión, González Camarena estuvo involucrado 
en el proyecto. 

(26 de julio) El canal 4 hace transmi

siones de prueba: desde el Jockey Club del Hipódromo 
de las Américas. 

(31 de agosto) E11° de septiembre de 
1950, el canal 4 comienza sus transmisiones regulares 
con la emisión del IV Informe de Gobierno de Miguel 

Alemán. 
Primera transmisión de televisión entre 

EUA e Inglaterra. 
1951 (21 de mayo) Inicia sus transmisiones 

regulares la estación XEWTY, canal 2, propiedad de 
Emilio Azcárraga Vidaurreta, dueño de las emisoras XEW 
YXEQ. 

1952 (12 de enero) Se inaugura TElEVICEN-
TRO, con los canales 2 y 5. 

(18 de agosto) Comienza sus transmi
siones regulares la tercera estación: la XHGC, canal 5, 
concesionada a González Camarena. 

AMPEX de EUA, fabrica el primer sis

tema de VIDEOTAPE: grabación, reproducción, edición 
y almacenaje. 

1955 TElESISTEMA MEXICANO aglutina a 
los canales 2,4 y 5. Sus dueños originales mantienen sus 
empresas. 

TElESISTEMA MEXICANO instala la 
primera repetidora en el Paso de Cortés, permitiendo 
que las señales puedan captarse hacia el sureste de 
México. 

1956 Comienza a funcionar la XAWTV, 
repetidora del canal 2, cubriendo las regiones del Bajío; 
Michoacán, Tamaulipas, San luis Potosí y Querétaro. 

1958 la estación XEFBT de Monterrey, afilia
da a Telesistema, adquiere un equipo de videotape 
AMPEX. 

1959 (3 de abril) Transmisión del primer pro-
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grama grabado en videotape; la serie "Puerta del 
Suspenso" . 

1962 Comienza el uso de satélites. 
1964 Se inaugura el canal 11 del IPN. 

INTELSAT comienza sus funciones 
como regulador internacional del uso de satélites. 

4. VIDEO 1965-2000. 
(Finalmente el video como medio de 

comunicación se consolida) 

1966 Comienzan en México las transmi
siones de televisión a colores con el programa 
"Escaparate 360" del canal 4. 

1967 La televisión a colores funciona de 
manera regular con la serie inglesa "The Thunderbirds". 

1968 (1 0 de septiembre) El canal 8, XHTM, 
comienza a funcionar con la transmisión del IV informe 
de Díaz Ordaz. 

1969 (20 de mayo) Nace Cablevisión SA, 
filial de Telesistema Mexicano. 

(1 0 de julio) Se emite el decreto me
diante el cual, las empresas televisoras cubrirán sus 
impuestos otorgando el 12.5% del tiempo de su progra
mación para que el gobierno lo utilice. 

1970 Telesistema Mexicano comienza a pro
ducir sus propios noticiarios. 

1972 SONY lanza el sistema 3/4 de 
grabación permitiendo el uso del video a compañías 
productoras fuera de las empresas televisoras. 

1973 (8 de enero) Nace TELEVISA. 
(Televisión Vía Satélite SA) Televisa adquiere acciones 
de la empresa Spanish Internacional Comunication 
Corp. Y funda el sistema UNIVISION. 

1981 Nace MTV. 
1983 (23 de marzo) El rector de la UNAM, 

Octavio Rivera Serrano y el presidente de Televisa, 
Emilio Azcárraga Milmo, firman un convenio para trans
mitir programas de interés universitario. 

A la fecha: HDTY, formatos digitales, formatos 
caseros, edición no lineal, animación digital. 
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3. 2. ALGUNAS CLASIFICACIONES DE LA PRODUCCION EN VIDEO. 

xisten varios géneros de video; Manuel 
Calvelo considera cuatro géneros como 
principales en la producción de video 

(los primeros cuatro de la lista) y los demás como sub
géneros. 

-Video Informativo: Registro, documental, 
reportaje, noticiero. 

-Video Argumental: Dramatización, testi
monial, ficción, animación, experimental. 

-Video Educativo: Capacitación, divulgación, 
cultural, instrucción, arte, infantil. 

-Video Musical: Fiesta, espectáculo, clip.47 
-Video Publicitario: Institución, producto, co-

mercial, spot, campaña. 

- Video Independiente: El concepto video, tiene 
en México otra asepción que es necesario mencionar y 
es la del Video Independiente. El cual es una producción 
de bajo costo cuyo principal fin es el de ver reflejada la 
idea del realizador en pantalla. Se trata de documen
tales, video-arte y otras formas de expresión que utilizan 

el video para su representación y aunque a los produc
tores independientes les gustaría recobrar su inversión, 
en general, estos videos nunca se comercializan y sólo 

son vistos por audiencias pequeñas y con intereses 
afines. 

-Video Home: Son películas de bajo pre
supuesto (algunas realizadas en formato cinematográfi
co y luego transferidas a video) que se comercializan 
masivamente en video-clubes para consumo doméstico. 
Después de un boom de producción de video-homes en 
los 80's, actualmente su realización es limitada y repe
titiva: su mercado es el sur de Estados Unidos y pueblos 
fronterizos del norte de la República Mexicana. 

Existe una gama muy amplia de nombres para 
los distitos tipos de producción en video, la lista anteri
or intenta abarcar lo más representativo dando una idea 
general de ello. 

47. Manuel Calvelo. Video TecoQ!oola y Comunicgci6n Popular 1989. p. 14. 35 



3.2.1. EL VIDEO EDUCATIVO. 

ALUMNA EN CLASE. 

48. Apud, Joan Fórre5.~ p. 90. 

~
. I video educativo abarca un campo muy 
-?:.. . extenso, de aspectos tanto psicológicos, 

. ..... pedagógicos, sociológicos, culturales y 

de comunicación entre otros. 

El principal objetivo de la educación es el 
establecimiento de una comunicación para informar, 

motivar e instruir a un público determinado con la 
finalidad de aprender. 

Para lograr su objetivo aprovecha los resultados 
de la investigación de los niveles educacionales, se 
asesora de la sociología y psicología, y se auxilia de los 

elementos técnicos y artísticos necesarios para elaborar 
el material de divulgación (el video educativo). 

En el ámbito estudiantil, la tecnología del video 
permite, en principio, reforzar la comunicación vertical 

(utilizada por la televisión, es cerrada por tener estricto 
control de la información o programas que transmite) y 
más que transmitir informaciones exhaustivas y siste

matizadas sobre un tema, intenta crear interrogantes, 

suscitar problemas, despertar el interés de los alumnos, 

inquietar, generar una dinámica participativa,48 inducir. 

En esta tesis, el video pretende y tiene como objetivo 
informar e inducir a los alumnos al estudio de una carre
ra musical con apoyo de orientación vocacional. 

Como el video no puede desligarse por com
pleto de la televisión, existen tres modelos educativos 
que contempla la T.V: 

De promoción educativa: Se relaciona a con
tenidos educativos, espacios de recepción diferentes, 
casa, salón, biblioteca, etc. 

Educación formal: Programas curriculares insti
tuidos (al cual corresponde éste video). 

Educación informal: Divulgación: permite 
poner al alcance de las diferentes audiencias, en térmi
nos accesibles, cuestiones relativas a las ciencias, la tec

nología, las artes, la historia, la sociedad. 

36 



TElESECUNDARIA 

Sensibilización: su finalidad puede resumirse 
como motivación para la acción. Se trata entonces de un 

tipo de divulgación que recalca el interés por la modifi
cación de conductas, ideas y valores de las audiencias 
(Telenovela). Información como enfrefenimienfu. Se 
refiere al universo de programas educativos planificados 
para informar por medio de diversas técnicas de 
entretenimiento (Plaza Sésamo). Apoyo exfraescolar. Se 
refiere a los programas ligados a programas escolares 
que buscan complementar o enriquecer diferentes con
tenidos curriculares de diferentes niveles, fuera de las 
aulas (Telesecundaria). 

-Especialización: programas en los que especia
listas destacados abordan aspectos cruciales, teóricos y 
prácticos, relativos a las ciencias, el arte, y tecnologías 
de vanguardia. No se dirigen a todo el público 
(Telecursos, EDUSAn.49 

Otra de las características propias del video es 
su facilidad de exhibición. Para su proyección sólo se 
necesita una vídeocaselera y un monitor o televisión, lo 

cual lo hace transportable y de facn acceso. 
Así, puede convocarse a pequeñas audiencias e 

incluso puede proporcionarce individualmente. En 
lugares como museos o establecimientos comerciales, 

se proyecta ininterrumpidamente para que sea visto y 
escuchado cuando el espectador lo decida. Esto aumen
ta su capacidad de divulgación educativa, comparado 
con la lV que sólo puede ser vista en horarios predeter
minados. 

Sin duda, el video es la herramienta audiovi
sual educativa de mayor alcance y perspectivas para 
publicas amplios o específicos. 

49. Uc. Luis M. Fausto lópez, TeleculJo Producd6n de Iftleyjsj6n Educqtivq marzo 1998. 37 



3.3. TELEVISION; LA RELACION QUE GUARDA CON EL VIDEO. 

FAMIUA VIENDO TElEVISION. 

50. Egeni Sonet, ~ p. 102. 
51 . Joan Férres, ~ p.23. 

a función específica de la televisión es la 
transmisión sincrónica de sonidos e 

imágenes y recepción simultánea a dis
tancia (la posibilidad de ver y oír lo que acontece en el 
mismo instante del hecho). Eugeni Bonet define a la 
televisión "como medio de distribución o medio de 
información fuertemente unidireccional, como servicio 
público al servicio de intereses privados, como industria 
o instrumento de poder, como la más poderosa indus
tria de la conciencia".50 

La televisión es el Medio de Comunicación 
Masiva con mayor auge en las últimas décadas, de ape
nas una docena de canales en 1980, hoy (2000) el 
espectro televisivo cuenta con más de 150. Cabe men
cionar que existen dos tipos básicos de televisión; la 
abierta, que puede ser captada por cualquier aparato 
casero. y la de paga, que es recibida por medio de 
equipos especiales de recepción por el método de 
suscripción. Tal situación ha llevado a que los canales se 
especialicen en su programación; así, hoy tenemos esta

ciones que sólo transmiten espectáculos deportivos, 
noticias, y otros dedicados al público infantil, entre 
muchos más. En la actualidad, es difícil encontrar un 
hogar sin, por lo menos, un aparato receptor. 

Si la televisión aportaba la posibilidad de la 
transmisión y recepción simultánea y sincrónica de imá
genes y sonidos, el video permite la grabación, la mani
pulación y la reproducción de imágenes y sonidos me
diante procedimientos magnéticos. 

Las cadenas de televisión experimentaban la 
necesidad imperiosa de conservar las imágenes de sus 
emisiones. La filmación directa de la pantalla con pelícu
la de cíne era un recurso muy costoso y de escasa cali
dad. La tecnología del video llegó para solucionar el 
problema.51 

En realidad, el video nunca ha sido del todo 
anti-TV porque siempre ha habido alguna relación entre 
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52. loan Férres,...QQ.....S.Ü., p.23. 

los profesionales de uno y otro campo, y porque con fre
cuencia los creadores de video han soñado en la tele
visión como ideal para una difusión masiva y eficaz de 
sus obras. Durante mucho tiempo video y televisión se 
han deseado, odiado, acompañado, añorado, han huído 
uno del otro. 

El video es un medio de comunicación indivi
dual o grupal y la televisión es un medio de comuni
cación de masas52 que es transmitido por un emisor y 
recibido por el receptor y que involucra el sonido y la 
imagen en movimiento. 

La televisión es un fenómeno social, ya que al 
ser de transmisión abierta puede ser captado por 
cualquiera que tenga un aparato receptor (caso especial 
es la televisión de paga que requiere un decodificador 
para poder recibir la señal, sin embargo, su carácter 
también tiene la posibilidad de la transmisión, y por lo 
tanto es masivo), como tal, la televisión contiene múlti

ples lecturas que corresponden a un análisis del fenó
meno televisivo para poder diferenciarlo del video. 

La televisión es un aparato de control del 
Estado; ésto desde un análisis díalectico-marxista, ya 
que se encarga, junto con otros aparatos como la iglesia 
y la familia, de reproducir los esquemas sociales que 
mantienen al individuo sometido al sistema politico
social imperante. 

La televisión es una industria; cuya función 
principal, es la creación de riqueza para los que poseen 
el medio o tienen acceso a él. 

La televisión manipula; ya que crea, al igual que 
el cine, para metros de comportamiento y pensamiento 
que influyen en el individuo. 

Pero la televisión también puede informar y 
educar. 

El video no posee un caracter masivo, porque 
va dirigido a públicos muy específicos que se reunen 
especialmente para ver el programa. Como tiene esta 
característica sectaria, podemos encontrar videos como 

programas de capacitación para trabajadores en proce
sos productivos determinados, o para la instrucción 
sobre la instalación de un catéter ventricular. 

El video tampoco es una industria. No tiene un 
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público masivo, su realización es sectorial y aunque 
existen videos publicitarios, su forma lo inscribe en 
áreas de divulgación, educación o promoción. 

El video no manipula. Mientras el cine y la tele
visión crean estándares de comportamiento, ya que lle
gan a un público amplio y han demostrado un gran 
poder de persuación. El video no posee esta caracterís
tica y no puede (ni quiere) crear formas y costumbres, 
sus intensiones son limitadas (la gente que pueda caber 
en una sala de proyección o las personas interesadas en 
el tema y que lo verán en videocaseteras dentro de su 
hogar). 

Pero el video si puede educar, orientar, divulgar, 
o simplemente informar. Va dirigido a un público especí
fico interesado en un tema especial, con proyección li
mitada y poca capacidad de exhibición, con objetivos 
claros y únicos. El video tiene posibilidades didácticas, 
que la televisión como industria que es, no posee. 
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3.4. CINE; LA RELACION QUE GUARDA CON EL VIDEO. 

PRIMER PROYECTOR CON MAl'-IIVElA. DE lOS 
HERMANOS LUMlERf. 

SALA CINEMATOGRAFtCA. 

I cine nace con la invención del cine
matógrafo a finales del siglo XIX por los 
hermanos Louis y Auguste Lumiere, 

como se hizo mención anteriormente en el apartado 
3.1. 

El cinematógrafo es un aparato óptico mecánico 
(se trata de una técnica fotográfica, que permite repro
ducir el movimiento; los objetos se fotografían a un 

ritmo determinado -24 imágenes por segundo- y vuel
ven a proyectarse en el mismo ritmo). 

Los primeros eventos que se filman son pelícu

las documentales y objetivas. El cine, en lugar de ser una 
transcripción de teatro, (pues al principio también se le 
dió ese uso) se convierte en un espectáculo artístico y 

evocador de sueños gracias a George Mélies, quien 
fundó la primera empresa y estudio cinematográfico.53 

El cine se mantiene como medio de difusión 
Ilpuro"; es decir, no es mezclado con otro hasta que, a 
finales de los años cuarenta, aparece la televisión. A 
través de este medio comienzan a transmitirse películas 

hechas originalmente para cine. Después de la tele
visión surge el video?' El cine en términos cronológicos, 
es antecesor del video, este último es el resultado del 
surgimiento de la televisión. 

El cine guarda una relación primordial con el 
video, ya que los dos cumplen la función de darnos una 
aparente visión de la l/realidad en movimiento"; claro 
que cada uno de acuerdo a sus posibilidades tecno
lógicas. 

El video entró al cine con la aceptación de 
muchos y la indiferencia o rechazo de otros. Hoy, el 
video es un elemento que forma parte de la industria 

cinematográfica, como ha sucedido y/o sucederá con 
otras tecnologías informativas surgidas en las últimas 
décadas del siglo XX.55 

El uso del video en el cine es una herramienta 
muy eficaz, en el aspecto económico y de ensayo; es 

53. Margarita Castañeda, los Modjos de Educqci6n y la Tor;nologíg EducatiYa 1987, p. 23. 
54. Fótima Femóndez, Vidfto Culh.tra Nacional y Subdesgrrgllo 1985, p.9, 10. 
55. Fólima Femóndez, ~ p. 5. 41 
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decir, antes de filmar en cinta cinematográfica usando 
un equipo de video se logra hacer una prueba de la 
secuencia a grabar (ya que la cinta magnética es mucho 
más económica que la película cinematográfica) y per
mite visualizar inmediatamente después de la grabación. 
Por el contrario, la película cinematográfica requiere de 
un proceso químico de revelado y positivado además de 
que se necesita una sala de cine para su proyección, 
sólo hasta ese momento se logra observar el resultado 
de la filmación. 

Sin embargo la relación cine-video, debe 
analizarse desde perspectivas sociales, económicas y 
culturales, al igual que hicimos en el apartado anterior 
con el fenómeno televisivo. 

El cine es el primer medio de comunicación de 
masas que involucra la imagen en movimiento, y poste
riormente el sonido. Antes, sólo existían los impresos 
(periódicos, magazines, revistas y folletos) que tenian 
una distribución limitada e iban dirigidos a un público 
educado. Como medio de comunicación masivo, el 
cine, tiene la posibilidad de reproducirse (cientos o 
miles de un original) y ser visto por un púbico amplio. 
Además puede ser doblado al idioma del país donde se 
exhibe o también subtitularse. 

Al igual que la televisión, el cine es una indus
tria, pero sobre todo, el cine, ha tenido una función 
determinente en la difusión de valores, DOstumbres, 
modas, ideologías y estilos de vida. Cualquiera de estos 
conceptos serían tema no de una, sino múltiples tesis, 
que les corresponde a historiadores, saciologos y demás 
estudiosos de las ciencias sociales. A nosotros nos es 
suficiente DOmprender el fenómeno cinematográfiDO en 
su generalidad. 

Hay características comunes a ambos medios; 
cine y video. De carácter formal lo es su similitud en la 
forma de proyección; la sala de exhibición. Sin embargo, 
el video tiene mucha mayor posibilidad de proyección 
ya que sólo requiere de una videocasetera y un monitor, 
mientras que el cine necesita una sala con butacas, 
sonido y un costoso proyector. 

Cabe hacer un paréntesis acerca del fenómeno 
del cine en 16 mm, sin duda el antecesor directo del 
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video. El cine didáctico en 16mm (para su proyección) 
ha sido una herramienta educativa utilizada desde los 
años 40's en las escuelas primarias, secundarias y uní· 

versidades. Basta mencionar los cortometrajes realiza
dos por la BBC de Lóndres, la Goumont de París y 
National Geographic de Estados Unidos, sin olvidar a 
Walt Disney y sus caricaturas educativas. Múltiples 
películas se han copiado a formato de 16 mm, el cual 
requiere de un proyector pequeño y portátil. Para 
mucha gente que vive en poblados apartados de los cen
tros urbanos de todo el mundo, su acercamiento al cine 
fué a través de cines ambulantes. En la educacación, 
todavía hoy se exhiben filmes didácticos en 16 mm. Sin 
embargo resulta costoso y de dificil acceso, por lo que 
se ha optado por el uso del video para su proyección. 

Hay que recordar que cuando hablamos de 
video, nos referimos al hecho final, su proyección, ya 
que los programas pudieron haberse realizado en diver
sos soportes como película cinematográfica en 35 mm o 
16 mm, o videocintas, pero el producto final al receptor 
es un videocasete. 

Dentro de los géneros cinematográficos existen 
dos que se relacionan directamente con el video didác
tico. Uno, aunque sus objetivos difieran diametral
mente; cine de Propaganda y el otro el Documental. Del 
cine de Propaganda tenemos ejemplos de reconocido 
valor artístico como "El triúnfo de la voluntad" de Leni 
Reinsfensthal (documental acerca de un evento masivo 
durante el nazismo hitleriano), o en el cine soviético con 
la película "El acorazado Poteomkin" de Einseinstein. 
Dentro del cine de propaganda tenemos también a las 
películas bélicas e históricas las cuales fomentan el 
nacionalismo además de ofrecer la versión "oficial" de 
los sucesos patrióticos. Todas las cinematografías 
nacionales tienen ejemplos de este género. En México, 
el director y productor Contreras T órres realizó una 
serie de películas históricas con personajes como: 
Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Juan Diego, todas con 
una visión nacionalista recalcitrante. 

Por otra parte, el cine Documental, nace con el 
cinematógrafo. No olvidemos que las primeras vistas de 
los hermanos Lumiere tienen un caracter reporteril que 
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56.Apud, Robert Edmonds, John Griersoo, Principios de! Gno pocumenlg! 

1990, p. 9,18,33,50. 

era el de retratar la realidad para mostrarla al mundo. 
Pero fué Flaherty con "Nanuk el esquimal" 

quien inaugura el género documental en 1922. A partir 
de allí, se crea toda una corriente de cineastas dedicados 
al documental como: Frank Capra, Garson Kanin, Walter 
Ruttman, William Wyler, Dziga Vertov, Jean Epstein, 56 

entre otros. 

Cabe hacer aquí una reflexión acerca de la dife

rencia entre Documental y Noticiero. Durante décadas 
antes de la llegada de la lY, la gente recibía información 
visual a través del noticiero cinematográfico. Al igual 
que hoy, el noticiero busca informar, su característica 
principal es la inmediatéz y el sensacionalismo. 

El Documental, en cambio, quiere transformar 
por medio de un relato argumental, formas de pensar y 
actuar; no sólo informa, también conmueve y educa. 

Podemos concluir, dejando abierta la idea para 
discusiones posteriores, que el video didáctico tiene sus 
raíces cinematográficas en el cine educativo realizado en 
16 mm y 35 mm entre 1900 y 1980; en el cine de pro
paganda, con las reservas arriba expuestas y en la tradi
ción documental cinematográfica. 
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3.5. AUDIOVISUAL¡ LA RELACION QUE GUARDA CON EL VIDEO. 

ara familiarizarnos con el audiovisual 
hablaremos de la imagen. ¿Qué es la 
imagen? Según el diccionario es una 

figura, representación y apariencia de una cosa. Esta, se 

forma en el cerebro por estímulos ópticos o auditivos, 
de experiencias sensoriales, por ejemplo: cuando escu
cho a distancia ladrar a un perro, mi cerebro lo identifi
ca y me representa imagenes mentales anteriormente 

percibidas por mis sentidos de algún perro ladrando. 
Sin embargo, en el medio audiovisual, la ima

gen ya no tratada como un medio de representación, 
toma otra dirección, se adapta a las necesidades que 
requiera un mensaje. El hombre a través del tiempo ha 
usado imágenes que forman parte de cualquier medio 
visual, de acuerdo a sus posibilidades evolutivas y tec
nológicas. Actualmente, existe una gran variedad de 
medios a su elección, los acondiciona al igual que la 
imagen como complemento para presentar su mensaje 
en una estructura de tres dimensiones: La sintáctica que 

l/se ocupa de las combinaciones entre signos sin atender 

a sus significaciones específicas o a las relaciones den
tro de la conducta en la que aparecen", 57 es decir, la 
relación entre signo y signo; la semántica, se refiere a la 
relación que guarda el signo y sus significados, y la prag
mática, es la conexión entre el signo y sus usuarios 

incluyendo origen, usos y defectos de los signos en la 
conducta en que se presentan. 

El lenguaje de la imagen posee algunos aspec
tos inherentes. Su estructura es intemporal, sus elemen
tos se dan al mismo tiempo. Nos provoca una sensación 
incluso antes de haber tratado de comprender. Este 
primer contacto con la imagen pasa de una fuerte carga 
de subjetividad hasta un dialogo, una referencia, un 
regreso al documento visual hasta llegar a la objetividad 
de la imagen. Es en este momento cuando la imagen se 
relaciona con los signos llegando a sus diferentes grados 
de polisemia, una imagen puede tener tan variados sig-

57. Miquel de Muragas Spa, SCmlQtjcg y Comunjcgcj6n de Mgsas, 1976, p. 52. 45 
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nificados como personas que la reciben. Lo que favorece 
a la polisemia de una imagen son las distintas percep
ciones de un mismo hecho, esto depende de los dife
rentes grupos humanos, costumbres culturales, 
sociales, religiosas, etc. Pero dentro de una imagen sus 
significados puden estar jerarquizados y cuando estos 
llegan a tener similitud como eslabones de una cadena 
que los va uniendo uno con otro, hemos de llegar al 
fenómeno de la monosemia. En fin podríamos analizar 
exhaustivamente la imagen pero no es el objetivo de 
este apartado.'. 

Aprovechando los medios existentes, la imagen 
no se queda sola, porque se funde en el sonido dando 
como resultado el origen de los medios audiovisuales. 

El audiovisual, es un l/término genérico que se 

utiliza para designar aquellos medios que pueden ser 
captados de manera auditiva y visual, dentro de esta ca
tegoría se induyen; el cine, la televisión, los díapofono
gramas y filminas con audio."59 

El término audiovisual surge en Estados Unidos, 
durante la década de los años 30, con la aparición del 
cine sonoro y los primeros experimentos de la tele
visión.60 

Dentro de los medios considerados por sí sólos 
visuales de uso común y cotidiano para el apoyo educa
tivo estan: 

"-Pizarrón: Recurso didáctico compuesto por 
una superficie rectangular de madera, metal, porcelana 
o vidrio que generalmente es de color verde. 

-Rotafolio: Conjunto de hojas o folios unidos en 
un extremo a fin de "rotar cada hoja" para ilustrar una 
secuencia. 

-Cartel: Lámina de papel que generalmente 
mide SOx70 cm., para ser colocada en lugares donde 
hay mucha circulación de personas; su función es infor
mar, orientar, promover, motivar o estimular el interés 

sobre ciertos asuntos. Se caracteriza por tener informa

ción breve pero llamativa. 
-Folleto: Impreso que tiene un diseño o pre

sentación bien cuidado ... Generalmente se utiliza para 
dar mensajes breves. 

-Maqueta: Modelo de tamaño reducido a escala 

58. Apud. Aurora Martln, ComunicqciÓn AudiOVisugl y Educgd60 1976, p. 21,22 
59. Apud,Guíllenno Roquet, GIO$orio de Términos Audiovisuales, 1990. 
60. Jorge Eneas, Montajes Audiovisuales: leorla y Prócfica, 1985, p. 11. 46 
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EMISOR 

61. Apud, Guillermo Roquet, Glosgrio do Heminos Audioyisugles 1990. 
62. Luis Gufiérrez,Hjstprig do los Medios Audioyjsugles 1979, vol 1, p. 23. 

hecho en diversos materiales. 
-Ciclorama: Decorado o telón de fondo en 

forma semicircular, que sirve para dar la idea de espacio 
ilimitado. 

-Diorama: Escenario en miniatura utilizado para 

simular paisajes, pueblos, etc. 
-Diaporama: Serie de diapositivas usadas como 

auxiliar en una exposición verbal. 

-Diapositiva: Fotografía obtenida mediante una 
película positiva directa, sin pasar por un negativo. se 
observa por transparencia o por proyección",61 

Penetrando en el campo de la educación y del 
impacto visual para la mejor retención de mensajes 
audiovisuales, la psicología del color juega un papel muy 
importante, un adecuado y estructurado uso de esta 
herramienta, sin caer en la exageración, facilita la reten
ción de mensajes en la memoria de los espectadores. 

Los materiales audiovisuales, como ya se ha 
planteado, son medios para la enseñanza y comuni
cación de mensajes. Gutiérrez Espada, hace una defini
ción bastante completa de los medios audiovisuales, 
son: "medios fotomecánicos o eléctricos de trans
misión o edición que facilitan mensajes auditivos o 

visuales utilizados separada o conjuntamente para 
cumplir su función comunicativa".62 Es aquí donde la 

percepción desempeña el papel más importante, por ser 
el proceso mediante el cual, un individuo adquiere expe
riencias del medio ambiente. Los ojos, los oídos y las 
terminaciones nerviosas de la piel, son el primer canal 

por el que un individuo adquiere información del 
mundo que le rodea. Una persona reacciona a distintos 
estímulos del medio en un momento determinado, el 
estímulo al que se enfoque será el que llame más su 
atención. De ahí se deduce que cada individuo reaccio
na de manera diferente a un estímulo, esto depende de 
su grado de percepción y sensibilización, que es una 
experiencia personal, intransferible y única. No es exac
tamente igual para dos personas simplemente porque 
no pueden ocupar un mismo espacio y tiempo.63 

Para obtener un mejor resultado en la elabo
ración de cualquier tipo de mensaje, es necesario antes 
que nada, conocer los factores más comunes que inte-

63. Jerrol E. Kemp, Plgnjficgcj6n y Producci6n de Mf!djQJ Audiovisuqles, 1973, p. 12. 47 
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64. Aurora Martín, op. cit, 1976. p. 20. 
65.JliliI, p. 14. 

gran el proceso de la comunicación: Emisory receptor, 
entre ellos encontramos el medio, el mensaje, el código 
y el referente. El emisor proporciona un mensaje a 
través de algún medio, el mensaje se emite usando un 
código (conjunto de signos establecidos) en común 
tanto para el emisor como para el receptor. El referente 
es el contenido o el tema que trata el mensaje, el recep
tor es la persona que toma el mensaje y en determinado 

·'';h,omento también puede ser emisor, en ese caso la 

comunicación se torna cídica. 

Los sistemas audiovisuales como el cine, la tele
visión y el video (que es por lo que se inclina este capí
tulo), tienen mucho más ventajas que otros medios al 
crear un ambiente l/real e implicador" para el especta· 

dar, compromete, conmueve la afectividad, empuja a la 
acción, invita a una participación activa, desarrolla un 
espíritu de ruptura y contestación, al mismo tiempo que 
fomenta una actitud creativa, 64 es un estímulo capaz de 
provocar una respuesta de manera que involucra al 
espectador y le facilita la comprensión al ser menos 
abstracto, cercano y lúcido. 

El audiovisual, al combinar imágenes y sonidos 
capta casi toda la atención del individuo, impregnando 
la mente de actitudes y comportamientos consciente o 
inconscientemente, es difícil resistirse a su atención, por 

lo tanto el video es uno de los medios audiovisuales que 
cuenta con las características más óptimas, para la 
enseñanza y la comunicación de mensajes dirigidos a 
una audiencia. Analizando el medio audiovisual en el 
momento de su utilización, tanto en la producción como 

en la reproducción de un programa, distinguimos los 
siguientes elementos: el soporte, el canal y el terminal. 
El soporte: es el organismo material en el cual esta 
inscrito el mensaje. Son soportes: la banda magnética, el 
video, el disco digital, la filmina, la transparencia, el film, 
el mismo objeto o mensaje. El canal es el organismo que 
transmite el mensaje a partir del soporte. Canales son 
también llamados medios audiovisuales. El terminal es 
el órgano que se pone de manifiesto en el mensaje de 
modo que sea percibido por el receptor. El terminal, es 
pues, la pantalla y el altavoz.6s 

En conclusión, para que un lenguaje de comu-
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nicación sea considerado audiovisual, se deben involu
crar dos sentidos: la vista y el oído. La relación que 
existe entre video y audiovisual es grande, simplemente 
porque el video es un medio de comunicación audiovi
sual; al jugar con imágenes y sonidos. Por tanto, con
sidero que es el medio ideal para ser el portador de la 
información educativa y de orientación vocacional para 
los alumnos a ingresar Escuela Superior de Música por 
cumplir perfectamente con las características audiovi
suales necesarias como soporte, canal, terminal y por 
formar un sistema que sustituye recursos humanos y 
materiales, además, su fácil distribución, manipulación, 

grabación, reproducción y difusión. 
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4. REALlZACION DEL VIDEO DE ORIENTACION VOCACIONAL PARA EL 
INGRESO A LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA. 

ara la realización de cualquier programa 
de video, es recomendable ser organi
zado y para ello se deben cubrir las eta

pas de producción, que sirven para considerar el mínimo 
y el máximo alcance de la misma, ya sea para video, cine 

o televisión; del buen manejo de estas fases dependerá 
el resultado final de la obra, de ahí su gran importancia. 

El proceso de PRODUCClON se divide en: 

PREPRODUCCION.- Proceso de guión. 
Preparativos para la realización. 

PRODUCCION.- Realización: registro en 

soportes magnéticos, digitales o fotográficos 
de imágenes y sonidos. 

POSTPRODUCCION.- Edición: compaginación 
y ensamblado de las imágenes y sonidos registrados 
durante el proceso de Producción. Desarrollo de anima
ciones, créditos, títulos, música y su ensamble en el pro
grama editado. 
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4.1. PREPRODUCCION. 

TRABAJO DE EQUIPO 

grabación. 

s la primera etapa en el proceso de pro
ducción, y en ella se considera todo lo 
que se necesitará para la realización de la 

Esta área abarca (ya sa ha mencionado anterior
mente) la realización del guión: Tema, story line, género, 
investigación, argumento, guión literario, guión técnico 

y story board. La planeación, organización, recopilación 
de materiales iconográficos, locaciones, financiamiento, 

tratamiento audiovisual, equipo y formatos, permisos, 
talento, vestuario, escenografía; también se tomarán en 

cuenta en esta fase. 
Para el desarrollo del guión se deben llevar a 

cabo los siguientes pasos: 

TEMA.- Una vez determinado el género que se 
va a trabajar, escoger el tema adecuado es el paso si
guiente en la realización de un guión (desde luego el 
orden en la mecánica de trabajo depende de cada 
autor). Este puede ser tomado de la realidad, de la expe
riencia del autor, de un suceso histórico o de una anéc
dota, sea esta realista o no realista. Es la hipótesis del 
creador y es manipulada por él para responder a una 
problemática personal, histórica, social o política, o jus
tificar su punto de vista del tema a tratar. 

STORY UNE O IDEA.- Es el desarrollo dramáti
co expresado en unas cuantas líneas, donde se propone 

el planteamiento, conflicto y desenlace de la historia. 
Los personajes, acciones y locaciones no están señala
dos exhaustivamente. Solamente son mencionados los 
elementos principales. 

ARGUMENTO.- Narración a manera de cuento 
o pequeña novela en la que los personajes son desarro

llados lo indispensable para entender su carácter y su 
proceder. Las acciones dramáticas son esbozadas lo 
suficiente para seguir la historia, no hay diálogos. Las 
locaciones se apuntan sin entrar en detalles que involu-

52 



-

cren dirección artística. Es importante, en esta parte del 
proceso, que el tema y la idea queden claras para el lec

tor. 
GUION LlTERARIO.- Es un escrito donde la his

toria se narra lo más detallada posible. Este guión debe 
servir para que el escenógrafo pueda ambientar la 
locación, para que los actores entiendan y estudien a sus 
personajes, el vestuarista tenga los implementos ade

cuados, el productor consiga las locaciones, haga su 
plan de trabajo y así, cada miembro del equipo prepare 
y tenga disponible a tiempo lo necesario para iniciar la 

Producción. 
GUION TECNICO.- En él se pueden especificar 

tamaños de encuadre, movimientos y desplazamientos 
de cámara, acciones de los actores, diálogos, efectos 
especiales. En general, es un guión útil para el director, 
el fotógrafo, el director de efectos especiales, el soni

dista y sus asistentes. 
STORY BOARD.- Tiene la misma función del 

guión técnico, sólo que en este formato se incluyen 
dibujos que sugieren tamaño del encuadre, puntos de 
vista, acciones de los personajes y otros datos de índole 
técnico. De la misma manera que en el guión técnico, en 

general, es un instrumento útil para director, fotógrafo y 
sonidista. 

Aunque el seguimienrto de estos pasos nos 
ahorra trabajo, tiempo y dinero, cada director o produc
tor tiene una forma personal de organización, como por 
ejemplo: Habrá algunos que omitan el story board, o 
que usen guión técnico en lugar de guión literario, etc, 
ya sea por que su proyecto no requiere de algún paso, 
o por que ya tienen muy claro a que quieren llegar, o por 
una infinidad de razones más. 

Cabe mencionar las formas como se componen 
los segmentos dramáticos de la puesta en escena, de 

realización y montaje en que está dividida una película o 
video: 

SECUENOA: Acción dramática que sucede en 
un mismo tiempo y un mismo espacio. 

ESCENA: Partes en que está dividida una 
secuencia. Son los tramos de acción que suceden en un 
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mismo segmento de cinta (celuloide, cinta magnética, 
disco duro) sin que exista un corte. 

TOMA: Se le determina a un segmento especí
fico que es filmado o grabado y que va de la voz 
"acción" a la voz l/corte". La toma es, en cine, el número 

de veces que es necesario filmar una escena hasta que 
esta se Ifimprime". En televisión y video se confunden 

los términos escena y toma, ya que la costumbre ha 
dado en llamar toma, en televisión, a lo que en cine se 
nombra escena. Esto sucede porque la televisión tradi
cional llama a su vez a las secuencias cinematográficas 
escenas, por la influencia teatral tan arraigada en la 
misma. 

Ahora bien, existen varios formatos de guión 
para video, esto se debe a los gustos y necesidades del 
guionista pero la mayoría se forman en dos columnas 
verticales: una para información de video y la otra para 
información de audio. 

Como hemos visto, un guión forma parte esen
cial de una producción; ayuda al realizador a clarificar 
sus pensamientos y a desarrollar un proyecto funcional. 
El guión muestra lo que se requiere en cada momento y 
de cada persona ayuda a coordinar las escenas. 66 
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PRODUCCiÓN. 

4.2. PRODUCCION. 

~
'> 1&.' n sentido amplio, el término Producción 

!~'\ .' ...... designa todos los aspectos (pedagógicos, 
'1. .... . logísticos, administrativos, técnicos y 
artísticos) involucrados desde que surge la idea, hasta 
que su elaboración audiovisual llega a un público deter
minado. Pero en el lenguaje propio del medio, se llama 
Producción a la etapa de grabación, donde se pondrá 
en práctica la planeación que se hizo en la 
Preproducción. Esta fase comprende desde el comienzo 
de la grabación hasta el último día de la misma. 

En este proceso, normalmente se distinguen 

distintos equipos de especialistas en diversas áreas, ya 
que cualquier producción en video, cine o televisión, es 
el resultado de un trabajo colectivo. La heterogeneidad 
de los especialistas que intervienen en el proceso, la 
imperiosa necesidad de que el trabajo en grupo tenga 
coherencia y unidad, justifica la figura de un respon
sable, cuya particular visión sea el elemento que asegure 
dicha cohesión, y cuyas decisiones ejecutivas organicen 
el trabajo colectivo en función de la finalidad persegui
daP La estructura es la siguiente (con algunas diferen
cias según el medio): 

Productor 
Responsable que soporta el proceso. 
Financiamiento. 

Promoción. 

Realizador 
Tratamiento visual. 
Puesta en imagen. 
Edición. 
Efectos especiales. 
Postproducción. 

Director de escena 
Puesta en escena. 

67. Luis M. Fausto l6pez, Tel!'!&II!l0 de ProcI!!!;cj6n de Teleyjsi60 Educgtiva morzo 1998. 55 
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PAN. 

F.S. 

e.u. 

B.e.u. 

Dirección de actores. 

Fotógrafo 
Iluminación. 

Audio 
Efectos sonoros. 
Musicalización. 

Arte 
Utilería. 
Escenografía. 
Vestuario. 
Maquillaje. 

Talento 
Actores. 
locutores. 
Comentaristas. 

Para reforzar este tópico cabe recordar los prin
cipales planos que el video, tanto como el cine y la tele
visión usan actualmente y que a partir del correcto 
manejo de éstos, los resultados serán satisfactorios: 

Panorámica (PAN).- Se utiliza en campos 
deportivos y espectáculos. Capta la mayor parte del 
escenario. 

long Shot (l.S).- Toma de orientación; abarca 
todo el se!. 

Full Shot (F.S).- Cuerpo completo; desde los 
pies hasta la cabeza. 

Medium long Shot (M.l.S).- Desde las rodillas 
a la parte superior de la cabeza. 

Medium Shot (M.S).- Desde la cintura hasta la 
parte superior de la cabeza. 

Medium Oose Up (M.CU).- Toma de la mitad 
del tórax a la parte superior de la cabeza. 

Oose Up (CU).- Toma de hombros a cara. 
Big Oose Up (B.CU).- Toma cerrada a cara, 

toma de detalle. 

Además de los movimientos de cámara que 
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CAMAROGRAFO. 

combinados uno con otro dan mayor riqueza a la 
Producción, estos son algunos: 

Panning.- Seguir circular sobre su propio eje al 
aetor a derecha o a izquierda. 

Dolly in.- Desplazamiento hacia adelante. 
Dolly back.- Desplazamiento hacia atrás. 
Tilt Down.- Hacia abajo. 

Tilt Up.- Hacia arriba. 
Travel.- Viajar con la cámara siguiendo a uno o 

más actores. 
Zoom in.- Acercamiento (óptica). 
Zoom Back.- Alejamiento (óptica).6. 

En el proceso de Producción es benéfico contar 
con una lista previsora de IIBreak Down" que apunta 
todos los elementos necesarios para efectuar la 
realización del video, a propósito de conseguirlos y 
coordinarlos con la debida oportunidad. Cada secuencia 
del video tendrá una hoja de "Break Down". Es impor

tante que todos los participantes lo conozcan con anti
cipación y que los objetos de utilería correspondientes 
al área de Arte, se consigan oportunamente, a manera 
de evitar la pérdida de tiempo y dinero.69 

Por ser el Diseño Gráfico una profesión actual
mente multidisciplinaria, es importante saber que den
tro de estas 3 fases de Producción, un Diseñador 
Gráfico puede laborar como el encargado del tratamien
to visual, es decir; crear la composición armónica y 
secuencial de las imágenes, (orienta al dibujante) para 
encuadrar las tomas en el story board. Puede ocupar el 
cargo de Director de Arte y dirigir tanto a escenografía 
como a utilería. y, elaborar lo más común para él, DOmo: 
carteles, logotipos e imagen corporativa, empaques, 
stands, etiquetas, folletos, y todo lo que respecta a 
papelería, promocionales y publicidad. Además puede 
laborar en Postproducción, generando e insertando títu
los, gráficos, entradas y salidas de programas, efectos 
especiales, animaciones, etc., con la ayuda de una com
putadora. Los anteriores, son algunos de los cargos la
borales que un Diseñador Gráfico puede ejercer en el 
desarrollo de éstas etapas. 

68. IMEYJSJON, Panfleto dol pjseño Gráfico Aplicado a 19 Toloyjsi6n 1993. 
69. Apud. Ethiel Cervera, Publicidad l6gico 1984. p. 167. 57 
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4.3. POSTPRODUCCION. 

~~
. ngloba todos aquellos procesos opera-

Jll[ .... <.. tivos de base técnica o artística qu.e co~-
~. .> . ducen, una vez grabado el matenal 0'1-

ginal, al acabado definitivo de la obra. 
Comienza seleccionando el material en "bruto" 

que se ha grabado, se da paso a la edición y procesado 
de las imágenes; que es "unir o engarzar un plano tras 

otro, con el fin de construir el hilo narrativo o argumen
tal del video. Consiste en cortar una toma a la medida 
exacta (plano), unirla a otra igualmente ajustada, y así un 
plano tras otro" JO luego la propiamente llamada 
Postproducción: Efectos especiales en segunda o tercera 
dimensión por computadora, animaciones; termina con 

la música y sonorización (aparte del audio original y cir
cunstancial o incidental), obteniendo un master final, el 
cual servirá para las siguientes copias y la emisión. 

la edición se puede realizar por: 
Corte directo.- Es una conmutación instantánea 

de una toma a otra diferente. 
Mezda o Disolvencia.- Es un efecto producido 

por el desvanecimiento gradual de una imagen y la 
aparición suave y tranquila de otra. 

Fundido de apertura.- Es la aparición gradual de 
una imagen que emerge del negro; se le conoce también 
como IIfade in" 

Fundido de cierre.- Es la desaparición gradual 
de una imagen hasta llegar a la obscuridad; se le conoce 
también como IIfade out".71 

Estos conceptos de edición de video son aplica
bles de igual manera al audio (Iogicamente guárdando 
las proporciones de imagen a sonido). 

En la Postproducción una computadora con 
generador de caracteres, permite insertar títulos o 
letreros llamados supers sobre la imagen, puede ser en 
forma dinámica o estática, como: I/erall, son letras que 

pasan de izquierda a derecha o roller, letras que apare
cen en la parte superior de la pantalla y luego la re
corren hasta desaparecer por la parte inferior".n Y por 

70. Uorenc Soler, la Teleyj5j6n 1109 Metodología Para su Aprendizaje 1991. p. 189. 
71. Guillermo Roqued, ~ p.34. 
72. illisImn. 59 
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73. Valenfln Fem6ndez, El ona en Dofinjc:iones 1994. p. 110. 

último hablaremos de la musicalización, también parte 
importante de éste proceso, ya que la música encierra al 
más sensible de los lenguajes, un lenguaje universal que 
no necesita ser traducido, que expresa sentimientos y 
sensaciones que las palabras no pueden; es el arte de 
los sonidos y los silencios. 

Aún no se sabe con seguridad cuando nació la 
música, pero si se puede asegurar que mientras la 
humanidad exista vivirá. 

Los seres humanos nacemos con aptitudes 
musicales gracias al oído, reflejadas en la voz o la habi
lidad para interpretar tonadas en algún instrumento. 
Pero la creatividad de la música es distinta de acuerdo 
con los pueblos, el propio temperamento, la educación 
y la época, es así como se derivan infinitos ritmos, el 
ritmo es quien fija la influencia de la música popular en 
cada país debido a sus giros tan específicos, por lo tanto 
podemos distinguir facilmente un vals de un IIswing/, 
etc., aún cuando la melodía sea exactamente la misma. 

Para lograr el efecto deseado no sólo debemos 
recurrir a ritmos (mezcla de diversos sonidos y silencios 
en diferentes duraciones de tiempo, ya sean cortos o lar
gos), a melodías (conjugación de ambos incluyendo las 
diferentes alturas e intensidad de los sonidos) a tonos 
(sonidos graves o agudos en su caso), sino que también 
es necesario pensar en los diversos tipos de música, 
desde la más popular, hasta la selecta, y eso depende 
del tratamiento que se le quiera dar al programa. 

La música, correctamente empleada, logra efec
tos insospechados en respaldo de los medios audiovi
suales (referidos en el capitulo 3), pero mal aprovecha
da puede sembrar confusión o neutralizar las ideas que 
el argumento trata de expresar. De ahí surge la impor
tancia que tiene, en apoyo, neutralización o rechazo de 
cualquier escena. 

Por ello, la música se puede dividir en música 
de fuente real y música escénica (conceptos que se apli
can comunmente al cine, pero igualmente válidos para 
el video) . La música de fuente real, "forma parte de la 
película como componente integral, directo o indirecto, 
de la acción dramática. Es el caso en el que la acción 
dramática presenta un concierto o un ballet, entre otras 
posibilidades. La música escénica, acompaña la escena 
sin formar parte integral de la acción dramática que se 
desarrolla en la misma ... puede tener diversas funciones 
tales como establecer una escena para la acción que se 
va a desarrollar, reforzar la acción ... elevar la tensión 
dramática ... de suspenso, romántica, etc ... o comunicar 
estados emocionales o psicológicos de los perso
najes. "D 
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4.4. DESARROLLO. 

asas de la realización del Video de 
Orientación Vocacional para la Escuela 
Superior de Música del Instituto 

Nacional de Bellas Artes. 

Video de Orientación Vocacional para los alum
nos que desean ingresar a la Escuela Superior de 
Música. 

ARGUMENTO 

Una jóven quiere estudiar alguna carrera musi
cal, pero aún no sabe cual; ella acude a la Escuela 
Superior de Música y pide información. Allí, la maestra 
Orientadora de la escuela le explica ampliamente acerca 
de los antecedentes, fundación, carreras, requisitos para 

el ingreso, instalaciones y servicios. 

La chíca queda convencida que ha elegido la carrera cor
recta. 

GENERO 

Video educativo de inducción. 
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PREPRODUCCION 

~lbJ 
na vez elegido el tema (Video de 

jlr·~, \ . ',~' Orientación Voca~ional par~ .el ingres~ 
~.. ..' a la Escuela Superior de Muslca), acudl 

a los directivos de la Escuela Superior de Música para 
plantear la propuesta, la cual fué de su agrado ya que 
consideraron necesario informar a los aspirantes lo que 
la escuela ofrece y las caracteristicas que se requieren 
para poder ingresar. 

Inicié la investigación y la recopilación icono
gráfica (Iogo de la escuela, documentos, fotografías, etc) 
y fonográfica que me pudiera servir para la realización 
del guión literario (en la elaboración de este video, no se 
valoró necesario utilizar un guión técnico, porque el 
guión literario y el story board resultaron ser una mejor 
forma de trabajo) y posteriormente el story board para 
obtener una idea más aproximada al resultado final. 

La información extraída de la investigación, me 
ayudó a crear un guión (asesorada por mi director de 
tesis) que cubriese las necesidades de la Escuela 
Superior de Música y de los aspirantes a ingresar en ella. 
La información era escasa pero suficiente, traté de jerar

quizar lo más importante y relevante, asi se crearon dos 
personajes sobre los que gira el mensaje, es el juego y 
el tratamiento del dialogo en el guión, lo que permite 
vaciar la información de una menera fluída para el 
espectador. 

Posteriormente, contacté a los alumnos, profe
sores y a las dos jóvenes que actuarían en los papeles 
principales, como también solicité los permisos para 
usar las locaciones de la Escuela Superior de Música, el 
auditorio Carlos Lazo, el auditorio del Conservatorio 
Nacional de Música, el auditorio y algunos espacios de 
Universum, la tienda de instrumentos musicales, el 
patio de la academia de San Carlos y la fachada de la 
antigua Escuela Nocturna de Música para Empleados y 
Trabajadores. A todo esto me adapté a sus fechas y 
horarios disponibles. 
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Con los permisos, fechas, utilería, pre
supuestos, elección del formato, ayudante, comidas y 

transporte, conseguí el equipo con el que iniciaría la 
grabación: 

Sistema portatil. 

Cámara Handycam Bmm SONY 1 BOX. 

Vdeocassette Bmm SONY MP120. 
Micrófono SONY estereofónico. 
Baterias. 
Tripie. 

Reflector de luz blanca y extensiónes. 
Pantalla de dispersión. 

y todo listo para iniciar a grabar. 
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GUION LITERARIO 

VIDEO 
1.- ENTRADA DEL PROGRAMA. 

(FADE IN) FACHADA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA 
(EFECTO DE UNE ARn (FADE Oun 

AUDIO 

ANIMACION DEL LOGO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA (FADE Oun 

2.- EXT. ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA (DIAl 
(FADE IN) PLACA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA 
FACHADA DEL EDIFICIO. 
CYNTHIA ENTRA POR LA PUERTA PRINCIPAL OBSERVA LA ESCUELA 
Y SUBE LAS ESCALERAS. 

3.- INT. DEPARTAMENTO DE INFORMACION y ORIENTACION (DIAl 

CYNTHIA TOCA LA PUERTA Y SALUDA. 

CYNTHIA: Este, hola, buenos días, ¡puedo pasar? 
ORIENTADORA SENTADA DETRAS DE UN ESCRITORIO, 
SALUDA Y SONRIE. 

ORIENTADORA: Si, adelante, toma asiento ¿en qué te 
puedo servir? 

CYNTHIA LA MIRA CON CONFIANZA ENTRA Y CIERRA 
LA PUERTA. 

CYNTHIA: Mire, mi nombre es Cynthia y quiero estudiar 
una carrera musical en esta escuela, pero necesito 

más información. 
ORIENTADORA PENSATIVA SACA DE UN CAJON DEL ESCRITORIO 
UN FOLLETO. 

ORIENTADORA: Bueno, has venido al lugar indicado, yo te 
daré información más detallada. Toma este trípti

co, y en un momento te explico. 
CYNTHIA RECIBE Y OBSERVA EL TRIPTICO. 

CYNTHIA: Gracias. 
ORIENTADORA SE ACOMODA EN SU SILLA , 
CYNTHIA ESCUCHA CON ATENCION (EFECTO DI SOLVENCIA) 
ORQUESTA AFINANDO, ALUMNOS EN CLASE DE SOLFEO. 

ORIENTADORA: Mira, la Escuela Superior de Música del 

64 



- • 

Instituto Nacional de Bellas Artes tiene más de 60 

años formando musicos profesionales en el ámbi

to de la música. 
ALUMNOS ENSAYANDO, NIÑOS EN CLASE DE SOLFEO, 

NIÑA ESCRIBIENDO EN EL PIZARRON, NIÑO APLAUDIENDO 

EJERCICIO RITMICO. 

LOCUTOR: El aprendizaje de la música requiere que su 

estudio sea de preferencia a temprana edad, la 

escuela ofrece para ello educación musical en tres 

niveles. El Nivel Infantil ofrece 17 especialidades 

como: Flauta, Oboe, Clarinete, Fagot, Corno, 

Trompeta, Trombón, Tuba, Percusiones, Violín, 

Viola, Violoncello, Contrabajo, Arpa, Guitarra, 

Clavecín, y Piano. La edad de ingreso es de 7 a 13 

años dependiendo del instrumento. 
ALUMNOS O MAESTROS TOCANDO INSTRUMENTOS MUSICALES: 

FLAUTA, OBOE, CLARINETE, FAGOT, CORNO, TROMPETA, TROMBON, 

TUBA, PERCUSIONES (TECLADO, XILOFONO, TIMBAL), VIOLlN, VIOLA, 

VIOLONCELLO, CONTRABAJO, ARPA, GUITARRA, CLAVEClN, PIANO. NIÑA 

CON MAESTRO DE VIOLlN, CANTANTES, COMPOSITOR AL LADO DEL PIANO, 

DIRECTOR DE ORQUESTA, ALUMNOS DE JAU ENSAYANDO (EFECTO DISOLVENCIA). 

El Nivel Medio Superior incluye tres especialidades 

más que son: Canto, Composición y Dirección. La 

edad de ingreso es de 14 a 18 años y su duración 
es de tres años excepto Canto que cuenta con un 

año preparatorio. Yel Nivel Superior que ofrece 21 

licenciaturas con duración de 5 años; se incluye 

jazz, con duración de 4. La edad de ingreso es de 

1 7 has ta los 24 años. 
CYNTHIA VIENDO A LA ORIENTADORA (EFECTO DISOLVENCIA). 

CYNTHIA: Y. .. ¿Qué necesito para ingresar? 

ORIENTADORA: Para ingresar a cualquiera de estos nive

les se necesita cubrir los requisitos que marca la 

convocatoria oficial, además de aprobar 

los exámenes correspondientes en ésta escuela. 
PROFESOR TOCANDO LA TUBA, CANTANTE Y PIANISTA, 

TROMBONISTA, (EFECTO DISOLVENClA) 

CYNTHIA ASOMBRADA (EFECTO DISOLVENClA). 

LOCUTOR: Al finalizar el nivel superior la escuela otorga el 

grado de licenciado con título profesional. Estos 

estudios tienen validez oficial tanto en México, 
como en el extranjero. 
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CYNTHIA: Oiga, iqué interesante esta esto! 

ORIENTADORA: Sí, y todavía hay más, te mostraré el obje
tivo de la escuela através de los diferentes niveles 

que ofrece es: 
DUO DE FLAUTA Y GUITARRA, SAXOFONISTA, DUO DE PIANO 

Y CONTRABAJO, PARTITURA. 

LOCUTOR: Formar músicos profesionales, que satisfagan 

las necesidades del medio musical en los campos 

de ejecución instrumental, vocal, dirección y 

composición; mediante la sensibilización, for
mación y desarrollo de los conocimientos 

teórico-práctica-musicales. 

DETALLE DE MANOS TOCANDO El ARPA, LA GUITARRA, 

PROFESOR Y ALUMNA DE FAGOT. 

Además de cubrir los requisitos de la convoca

toria, los aspirantes deben presentar las siguientes 

características para tener mayor posibilidad de 

éxito. Estas son: 
MANO DE NIÑO CON JUEGO DE DESTREZA, JOVENES ARMANDO 

ROMPECABEZAS, ALUMNOS PERCUTIENDO EJERCICIO RITMICO, 

DETELLE DE OIDO y DE OJO, NIÑOS EN JUEGO DE CONCENTRAClON, 

JOVEN DIBUJANDO, MANOS DE NIÑOS ILUMINANDO DIBUJO, 

NIÑOS HACIENDO EJERCICIO DE COORDINACION, ALUMNOS PLATICANDO 

EN LAS ESCALERAS, ALUMNOS ESTUDIANDO. 

Buena coordinación visomotora y corporal, habi

lidad manual, capacidad para expresar y proyectar 

emociones, gusto por la música, buena memoria, 

agudeza auditiva, capacidad de concentración 

por largos periodos, inventiva, creatividad, 
capacidad de autocrítica, constancia, tenacidad en 

la actividad emprendida, buen manejo de rela

ciones interpersonales, disciplina y disponibilidad 

de tiempo completo para el estudio. 
TIENDA DE INSTRUMENTOS MUSICALES, ALUMNA LIMPIANDO FLAUTA, 

ATRIL, METRONOMO y PARTITURAS. ALUMNOS EN LA ACADEMIA DE 

SAN CARLOS, ALUMNOS SALIENDO DE EL SOTANO DE LA ESCUELA 

SUPERIOR DE MUSICA. 

El gasto principal lo contituye la adquisición del 

instrumento musical y su mantenimiento, libros y 

música impresa. Además, la carrera implica algu

nas movilizaciones ocasionales fuera del aula. 
DUO DE VIOLINES, ORQUESTA, CONJUNTOS CORALES, DIRECTOR 
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DE ORQUESTA, CANTANTE Y PIANISTA, OBRA DE TEATRO, BAILARINA, 

ESTUDIO DE TELEVISION. 

De acuerdo con su área puede laborar en orques

tas o agrupaciones musicales; como ejecutante 

solista o acompañante, Cantante, Compositor o 

Director. Estas actividades pueden llevarse a cabo 

en salas de concierto, empresas de teatro, danza, 

radio, televisión o cine. 
PIANISTA, BATERISTA, PROFESOR CON ALUMNOS, PROFESORA DE 

CAVEClN y ALUMNO, PROFESORA DE ARPA Y ALUMNA. 

Crear música e interpretar es tan sólo una parte 

del objetivo de las anteriores licenciaturas. El 

campo de trabajo se amplía y profundiza cuando 

se habla de investigación y crítica. la enseñanza 

es uno de los campos de importancia, tal vez el de 

mayor demanda y urgencia. 

PLACA DEL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA, 

DOCUMENTOS y FOTOGRAFíAS DE LA EPOCA DE FUNDAClON DE 

LA ESCUELA, IMAGEN ES EN BIN DEL PRESIDENTE LAZARO CARDE NAS, 

MUSICOS. 

La Escuela Superior de Música antes llamada 

Escuela Nocturna de Música para Empleados y 

Trabajadores, fue fundada en abril de 1936 por 

decreto presidencial del presidente Lázaro 

Cárdenas. 

FACHADA DE LA ESCUELA NOCTURNA DE MUSICA PARA 

EMPLEADOS Y TRABAJADORES (EFECTO DE TRANSIClON BIN A COLOR) 

FACHADA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA, COSTADOS 

DE LA ESCUELA, INTERIORES, PUERTA, DETALLE DE MUROS, TECHO, 

PINTURA, DECORADO Y VITRALES. 

Al inicio de su fundación la escuela se ubicaba en 

la calle de Moneda N° 16. En 1979 la Escuela 

Superior de Música del Instituto Nacional de 

Bellas Artes, cambia su locación a Fernández Leal 

N° 31 en Coyoacán. Un edificio del año 1902 neo

colonial de arquitectura ecléctica que combina ele

mentos del art decó y góticos. 

FOTOS DE ALGUNOS MAESTROS Y ALUMNOS SOBRESALIENTES, 

SALA DE RECUERDOS, VESTIBULO (EFECTO DISOlVENClA DE 

BLANCO A FOTOGRAFIA) PROFESORA DE CANTO Y PROFESOR DE 

CANTO Y PIANO (EFECTO DISOLVENClA). 

Desde su fundación docentes y alumnos han 
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CYNTHIA CON EL FOLLETO EN LAS MANOS 

recibido premios y reconocimientos en México y 
en el extranjero, resultado de su excelencia 
académica. 

ORIENTADORA CON DEDOS ENTRELAZADOS (EFECfO DISOLVENClA), 
TALLER DE AFINAClON DE PIANOS, O\NTANTES. 

CYNTHIA: En el folleto leí que hay talleres, ¡me puede 
informar sobre ello? 

ORIENTADORA: Sí, ofrecemos dos talleres, el Taller de 
Afinación y reparación de Pianos y el de Opera 
que es exclusivo para alumnos de canto de esta 
escuela. 

RECITALES: DUO DE PIANOS, MARIMBA, GUITARRA, Y 
CONJUNTOS CORALES (EFECfO DE MOSAICO). 

LOCUTOR: Constantemente se ofrecen recitales 
internos y externos, para proporcionar a los 
alumnos la oportunidad de mostrar ante el públi
co sus avances académicos, en la modalidad de 
recitales, audiciones y exámenes. 

FOLLETOS, O\RTELES,CONVOO\TORIAS, BIENALES, BEO\S 
(EFECTO CORTINILLA DIAGONAL). 

ORIENTADORA SONRRIENDO 
(EFECTO DISOLVENClA). 

La escuela recibe de diferentes instituciones 
nacionales y extranjeras, un promedio de 300 

convocatorias anuales para concursos, cursos, 
seminarios, entre otros; además becas para el 

extranjero y becas de ayuda económica o alimen
ticia. 

ORIENTADORA: ¡Que opinas Cynthia?, He está gustan
do? 

CYNTHIA: Sí, bastante, pero... ¡Qué tan grande es la 
escuela y también con qué instalaciones cuenta? 

SALONES DE ESTUDIO, JARDINES, BIBLlOTEO\, O\FETERIA, SALA 
ANGELlO\ MORALES, BUSTO DE SILVESTRE REVUELTAS, SALA 
SILVESTRE REVUELTAS, (EFECTO DISOLVENClA). 

LOCUTOR: Básicamente cuenta con: Salones para clases 
individuales y para clases grupales, Areas verdes, 
Biblioteca, Fonoteca, Cafetería y dos salas de 
concierto: la sala Angélica Morales y la sala 
Silvestre Revueltas. 

CYNTHIA CON ROSTRO ALEGRE Y MARAVILLADA. 

CYNTHIA: iQué bien está eso!, !Eh! 
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ORIENTADORA: Sí, está muy bien y ésto es sólo una 

muestra del objetivo primordial de la Escuela 

Superior de Música, formadora de profesionales 

en un ámbito de excelencia musical. 

CYNTHIA MLN EMOCIONADA (EFECTO DISOLVENCIA) 

CYNTHIA: Me ha convencido y realmente quiero estu-

diar en esta escuela. 
ORQUESTA y DIRECTOR DE ORQUESTA (EFECTO FADE OUn, 

CREDEITOS (EN ROLLER), (EFECTO FA DE IN) ESCUDO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (EFECTO FADE OUT), CREDITO 

(EFECTO FADE OUn. 

TEXTO GRAFICO: DIRECClON FERNANDEZ LEAL No 31. 

COLONIA DEL CARMEN. DELEGAClON COYOACAN. 

TELEFONOS 658 10 96. 658 1 7 32. 

LOCUTOR: Para mayores informes te esperamos en: 

la Escuela Superior de Música del Instituto 

Nacional de Bellas Artes en Fernández Leal N° 

31, Colonia Del Carmen, Delegación Cayoacán, 

Tels. 6 58 10 96 Y 6 58 1732. 
TEXTO GRAFICO: ACTUAClON, ESTUDIANTE: CYNTHIA MORENO, 

ORIENTADORA: PATRICIA MUÑOZ, ASESORIA DE INFORMACION 

UC LETlClA ALBA, GUION y REAlIZAClON DAYANNA MORENO, 

LOCUCION PABLO FLORES, EDIClON y POSTPRODUCCION DEPARTAMENTO 
DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE LA DIRECClON GENERAL DE DIVULGAClON 

DE LA CIENCIA, UNIVERSUM, AGRADECIMIENTOS UC RAMON CERVANTES, 

DIR. DE LA ESM UC ROBERTO MEDINA, SECRETARIO ACADEMICO lIC ERNESTO 

GARClA, DIRECTOR DE TESIS PROF. ADAN ZAMARRIPA, 

A TODOS LOS ALUMNOS Y MAESTROS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA 

y DE LA ORQUESTA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA, y EN 

ESPECIAL AL GRAN APOYO Y AMOR DE MI FAMILIA, DR. HUMBERTO MORENO, 

DRA. MELY HERNANDEZ, HUMBERTO MORENO, CYNTHIA MORENO, 

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS, MEXICO C 1999. 

mA TESIS II 'ElE 
SU lE U """w:a 
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L"emQQ: 3" 

F. 5. Poneo -+ 

LOCUTOg,: El qpcea'/;za;e r!e la ... 
J 

Lernoo' 4" 
I 

M.S. 

-r 4" '~;-



STORY BOARD 

IEsoenoI ~T I ,-_Pm_grama __ :_VI_DEO_D_E_OR_IE_N_TA_C_IO_N_V_OC_A_C_IO_NAL_PARA __ E_Ll_NG_R_E_SO_A_LA_ESC_U_ElA_SU_P_E_RIO_R_D_E_M_US_IC_A...., • _ . Realizador: DAYANNA MORENO HERNANDEZ. 

'11q I I M.S 

LempQ: 4" 

JifmaQ: 5 u 

N¡óOú e!I e/aJe de l$O/&o 

-[¡emoa: 4" 
I 

M.C.U. 
Ñ¡M 

--- ~" tiempo' 

M.S 
OPr(uÚeodQ (00 106 mqat2cf. N,·óo 
I 

o 

o 
lempQ,. 4" 

i 



-. 
.1 

STORY BOARD 

IEscenal ~T I ,--Pro_u_IlI_ma:_'_Vl_D_EO_DE_O_RIE_N_TA_C_IO_N_VOC_AC_IO_NAl_PARA __ E_L_IN_GR_E_SO_A_LA_ESC_UELA_S_U_PE_R_IO_R_DE_MUS_IC_A.
J 

• . . _ Realizador: DAYANNA MORENO HERNANDEZ. 

IZ4 1 I 

t!t.¡(bacOO /orando la flnulo IrnmO!erifQ. 

125 I M.S 
A/OmllQ .ftyaodo el 0&"., 

peroº,,: 1/1 

A/!A'l?Clo I"modo GIOCtoel,. 

C4ud"Q: f?Qpe'/'-VQ ;,oOt'iIQ) r,·cmOO! 4/1 

e·v r;V dQwn 

T¡ecqrn: JI'/ 



I 

STORY BOARD 

IEIIOBnOI bT I ,--prog_ra_lIlI!_o_Vl_DE_O_D_E _OR_IE_N_TA_C_IO_N V_OC_A_C_IONAI. __ P_'ARA_E_Ll_NG_R_ES_O_A_LA_ESC_U_E_LA_S_U_PER_IO_R _DE_MUS_ICA.....J 
• • o ~ ReaDzador: DAYANNA MORENO HERNANDEZ. 

IZBI I 

• 

M.S 

AlclOlM laraodo el {QfQ;l. 

M.'5 

M,L·S. 
Alumna locond/2 el TrQooma 

M"s, 

L-(r(l()Q; 5" 
I 

L'emQQ~ 6' 

T.-PfflDO : ?" , 

2. A1urnnoos ¡«aojo el Xtlofam. 

Tiempo: 5" 



.1 

STORY BOARD 

IEscenaI ~T I ,--PI'O_9_rama:_'_Vl_DE_O_D_E_OR_IE_N_TA_C_IO_N V_OC_AC_IO_NAl._PARA __ E_Ll_NG_R_ESO_A_LA_ESC_U_E_LA_S_UP_E_RI_OR_D_E_M_US_ICA-J • • . ~ ReaRzador: DAYANNA MORENO HERNANDEZ. 

1331 \ 
~ - ...:::-::::-") 

? ..... r--
~ (j¡ 
~ fl 

r /J 

\3,d \ 
L2 

F=7/' " 

... 
1-
~~ 

\ 

f-

Tomo F'iº 
r"mbal 

Tema 1;"0 
J 

X"/of'ooo. 

M.S. 

N¡ijo focoarb el wdíO . 

• 

M.e.o 

M.S ZtY>m Qrzl 

Alumna 100Gad'? el Celia. 

L"erYI nD: 3" ¡ 

TÚmna: BP 

j 

-r =-" I ¡Prooo:. :!L 

Lem.¡za, 5'1 



.1 

. STORY BOARD 

IEscen::J1 "bIoT I ~Pro_g_rama:_' V_ID_EO_D_E_O_RI_EN_TA_C_IO_N V_OCAC __ IO_NAl_PARA __ EL_IN_G_RE_SO_A LA_ESC_UE_LA_S_UP_ER_I_OR_D_E_MUS_ICA...J • • • _ ReaHzador: DAYANNA MORENO HERNANDEZ. 

138 1 1 M.L.5 
Alumno IQCQMQ el Caoba 60 ,." 

J 

Alomno huandQ el Arpo. 

M.S. Zoom boa 

Pro/ff,orq Incoada el C/avec1o 

. -r;. :5 " -ea70Q; 

-r,-emao: j l' 
¡ 

Tieapo:S' 

Delalfe do maoo.$. Zaam OOO( roa 

Lempo: 5/1 



-. 

: ." STORY BOARD 

CJi;]T ~pro_g_ra_ma_:_Vl_DE_O_D_E _OR_IE_N_TA_C_ION_V_OC_A_C_IO_NAl._~_'AAA_EL_IN_G_R_ES_O_A_LA_E_SC_U_E_LA_S_U_PER_IO_R D_E_MUS_IC_A.,¿ D....!:J _ Realizador: DAYANNA MORENO HERNANDEZ. 

14~ I I M.S. 

A IvOtao de Can IQ • 

~,Lj5, 

..LQm m,s.·IQ(, 

f,S 

TiapO": 4 1I 
i 

Tiempo: 5" 

; 



.1 

STORY BOARD 

le"""""l ~T 1 ..... """PnI_9_
rama_: Vl_O_EO_O_E_O_RI_EN_TA_C_IO_N V_OC_AC_IO_NAL_PARA __ EL_IN_G_RE_SO_A _LA_E_SC_UE_LA_S_U_PER_IO_R O_E_MUS_ICA....., • • . R.eallzador: OAY ANNA MORENO HERNANOEZ. 

1481 

-r /2 " IIPmpn' 

Iso 1 

aC(eolarlaro 

OBIENTAOORA". poca jQ9ft'6Q( ª .. ' 

Locurog: Al {¡nahrq( ,1 ootel ... 



.1 

STORY BOARD 

Programa: VIDEO DE ORIENTACION VOCACIONAl PARA EL INGRESO A LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA. 
ReaRzador: DAYANNA MORENO HERNANDEZ. I~I~I ~ ______________________________________ --J 

I 52 I I 
Caolaolt= ~ Q(Qmpañaole c:a eL qtrU4{1'o. 

-r 4" Ijccr100: _ 

.1 '53\ 

Tremno! 4" 

C,l) .. 

['(MIl/lA'. argo'; 9' .... lole(emtdel ... 
- II Lcmoo: 3 

M.c.. V. 

L'erQQo: j" 

A/umClOt$ dc;edQ de Flauta J Mnrq. 

UXUl0g: fQrma' ntu,s,w6.·· 

urmoQ,. 3 11 



J 

STORY BOARD 

IE"""""I bT I ,--PI'09_rama:_"_Vl_DEO_DE_O_R_IE_NT._AC_IO_N_V_OCAC_IO_NAl._fMA __ E_Ll_NG_R_ES_O_A_LA_E_SC_U_E_LA_S_UP_ER_IO_R_D_E MUS_I_CA..., 
" « • _ ReaDzador. DAYANNA MORENO HERNANDEZ. 

I~I I~~~I 
AlflMoa I-ocaoda el So*,Un 

t"erooQ" 4" 

M,$, 200m ,'0 o 
I 

lomndQ d O/om. Alumnq 
I 

Lempo: Y 

!5q ! I ir v 

~I 
/ 

1 v 

M.C.V. 2. Ooro IrW(c Ti 11 <hwo Q M.S. 

Ti 4" emfr<Q; 
1 

• 



I 

STORY BOARD .. . : 

IEscenaI ~T I ,--PI'O_9_
ra

_ma:_'_V_IOE_O_O_E_OR_IE_N_TA_C_
1
0_N_VOC_AC_IO_NAL_R_'ARA_E_L_ING_R_E_SO_A_LA_ESC_UELA_S_U_PE_R_IO_R_OE_M_US_ICA---J • • • Reallzador: OAYANNA MORENO HERNANOEZ. 

1& I t 

llrmpo: 3" 

M.S. 

Ttempo:4" 

M,l «5. 

Alumno.:; ea ciare * MI/po. 

DeJalk de "d'o, 

TiempO', 5" 

TIempo: 3" 

ro (}()' ~ " errr· , 



STORV BOARD" • 

lescenal ~T I ,--PJO_g_ra_ma_:_Vl_oE_O_D_E _OR_'E_N_TA_C'_ON_V_OC_AC_'O_NAL_PARA __ EL_'_NG_R_ESO_A_LA_E_SC_U_E_LA_S_UP_E_R'_OR_D_E_MUS_'CA-J . _ . _ Realizador: OAYANNA MORENO HERNANOEZ. 

I ~ I I L5. 
NjÓ!)5 o"nlaada 

Ti" .3" etrJfº: 

\ 

.laVen drbqjoodQ. 

e.u 

Lemao: 3" 

Malle J. (hzm ¡lum.-ooadQ. 



.1 

STORY BOARD 

lescenal ~T 1 .... _PIO_9_ra_R18_:_v_'D_EO_D_E_OR_'_EN_TA_C_'O_N_VOC_AC_'O_NAl._~_'ARA_E_lI_NG_R_ES_O_A_LA_ESC_UElA_S_UP_ER_'OR_DE_MUS_'CA...J • • • Realizador. DAYANNA MORENO HERNANDEZ. 

I~z I I 

ur'(T>f2Q" 5" 

flla/eraado. 
f 

L"empo" 4" 

L .li. p,zneo ..... 



.1 

STORY BOARD 

IEscenal ~ I ~PIO_g_ra_ma:_' V_IDE_O_DE_O_R_IEN_TA_C_ION_VOCI>!; __ IO_NAl._PARA __ EL_IN_G_RE_SO_A LA_ESC_UELA_S_UP_ER_I_OR_D_E_MUS_ICA......, • • ..,... _ _ ReaUzador: DAYANNA MORENO HERNANDEZ. 

IlÓI I 
~:;:::::::::~ 

I ~i I I~ ~ 

h 
~ 

1Cif~ 
I t==: 

.. 

Ti 5/1 empo: 

M"I roo pacÜIUfatj, día¡nM'O ~ rn.#raoa

roo· 

Al,moa cO la Academta do ,Jan 

-r 4" J iCmpo: _ 

loS. Ti {-f dOlllo. 

Tianoo: 5 11 

i 

TiPtZ1pQ· 4" 



I 

STORY BOARD ' 

IEscena, I ~ I Programa: VIDEO DE ORIENTACION VOCACIONAL PARA El INGRESO A LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA 
T ReaUzador: DAYANNA MORENO HERNANDEZ. ...... --'-_ .... 

L. \2. 

Lempo: 5" 

I ez I 

Okec/or 

ljempe: 4· 

• 



.1 

STORY BOARD 

I~~I bT I ,--Pro_g_rama:_._V1_D_EO_D_E_O_R_IE_NT._'A_CIO_N_V_OC_~_IO_NAl._PARA __ E_L_IN_GR_E_S_O_A_LA_E_SCU_E_LA_S_U_PER_IO_R_DE_M_US_ICA....., • • • _ ReaIlzador: DAYANNA MORENO HERNANDEZ. 

1861 1 

181 I I 
~~e re ij ~ 

'Ir , , F 

fu/tallna 

L.v. 200m ,'Q. 

A/um'r) facendll obra 
ea A'aoa 

I 

M.C./). paf1eQ +-

Lempo: 4" 

]jemoo; 4" 
¡ 

T¡emao: 5" 

Lemoo; 4" 



.1 

STORY BOARD . 

I ~rrol ~T I ,--PIOII_raRII_:_V_ID_EO_D_E_O_R_IE_NTA_C_IO_N_V_OC_AC_IO_NAl_R_MA_E_L_IN_G_RE_SO_A_LA_E_S_CU_E_LA_S_U_PE_R_IO_R_DE_MUS __ ICA...J _ _ _ _ Realizador: DAYANNA MORENO HERNANDEZ. 

I q I I I M.5. pqfl?Q .... 1¡1I I2own. 

Ah,mno !J ltakáxa Jo Clavecen. 

LecrpQ; 4" 

Lemm: 5~ 

OQCl/mea 1-0 J: la Fswplq Nado 1m de 

T;rrapQ: 3" 

L.'5 

"T;em¡;p: 3 " 



J 

STORY BOARD 

IEscenaI 'boT I ,,--PIO_9_
IlI
_ma:_

o 

V1_DE_O_OE_O_R_IE_N_TA_C_IO_N V_OCAC __ IO_NAL_P_'ARA_E_L_IN_G_RE_SO_A_LA_E_SC_U_ELA_S_UP_ER_IO_R_DE_MUS_iCA---' 
o _ o _ Reafizador: DAYANNA MORENO HERNANOEL 

IClbI I 

7,0 o ," IPfnpOo o 

e.u 

LemQQ; 4 11 

Lempo: 5" 

Z02CO{?tUK 

CPrulQ«XlocclÓO l ereda do hin Q ,o/ael. 



.1 

STORY BOARD 

IEscenal ~ 1 .... _P_IO_9ra_ma:_. VI_D_EO_D_E O_R_IE_N_TA_C_IO_N_VOC_AC_IO_NAl __ PARA_E_L_IN_G_RE_SO_A_LA_E_SC_U_E_LA_S_UP_E_R_IO_R_DE_MUS_ICA...J . . T . Realizador: DAYANNA MORENO HERNANDEZ. 

1100 1 1.......---

I'OZ 1 1 A 111111 i~ ~ .... ,ttl .-
::::: ~ I tf l:( ~ 

",/'IOA ~ 
~ .... ,¡.¡ 

1103 1 I 

J 

Poneo ..... 

pAN. 

L,5. 

MÚylca 

~.~,._- de :lL\'~I·:-" • . ~-¡- hu _ ~_:J ~~ 

I 

77.-rr1['O: 4" 

Rloep +- trnIa uer veafOll4 de/al,o erldi'cb 

f.xa!e,qo ~ 00,/< deL MlqM. ¡ 



J 

STORY BOARD 

IEoc:enaI~T I L.-pro_g_ra_ma_:_V1_DEO_D_E_OR_IE_N_TA_C_IO_N_VOC_AC_IO_NAL_~_'PAA_E_LlN_GR_ESO_A_LA_E_S_CU_ELA_S_UP_ER_IO_RD_E_MUS_IC_A.J • • • _ Reanzador. DAYANNA MORENO HERNANDEZ. 

I ~I I 

Lempo: 3" 

m, 

T¡rmoo¡ 3" 

11011 T,'U /JO 

TiemQQ: 6" 

1
101 

I I ...-=. ~ 
~ ~ 

F 

• 



.1 

" . STORY BOARD 

I Escena I ~T I ,--PI09_
ra

_
ma

_: VI_D_EO_D_E_O_RIE_N_TA_CI_ON_V_OCAC_I_ONAL_P_MA_EL_IN_GR_E_S_O A_LA_ESC_UELA_S_UP_ER_IO_R_D_E M_US_I_CA..,., • • • _ Reafizador: DAYANNA MORENO HERNANDEZ. 

11081 I 
lalertar dol edtfrcro ft.1Pr/a orma¡nl.. 

I I 

Yrrtlpo: 3" 

LeS. 

1iempo:3" 

I /1O I Ti 1f dowo 
oetalle de v/Ira l. 

I /1/ I 

Zccm ''tUI(. tf..ftl/k J. Ú¡ korOCi'oá ' 



I 

. . STORV BOARD 

c:r:;;lT ,P_IO_9_
ra

ma:_' V_ID_EO_D_E_O_RI_EN_TA_C_IO_N_VOC_~_IO_NAL_PARA __ EL_IN_G_RE_SO_A_LA_ESC_UELA_S_U_PER_IO_R D_E_MUS_ICA.-..J t::J..!:J _Realizador: DAYANNA MORENO HERNANDEZ. 

11131 I G~~~ ~Z::..lo<QQ5.amLl..-.f..tlOOO!.LJ(KI!o..--_____ _ 

I /14 1 

1/1 5 1 

11/61 

1"1 1 I ~ 
~~ 
rrJ -<~ .!:! 

Techa de la b;/;Úolea? 

(1hslQwlucrtÓn: (aJe jo a 6/noca) 

10000: 4" 
(Aprl.·o:Fod@ ,'0 . , 

1lempo: 3" 

Zoom batx. 
FQ~ rafeau J d"CCJm,enfo.s d", /0 QCU,,
& j5u twt'ac ck &{{¡,1«W 

Lecn¡x>: 4" 

FoIog ,aÚa6. 

Tfer't2pe: 4" 



.1 

STORY BOARD 

I Escena I ~T I ,---Pro_9_ramB:_O _VID_E_O_DE_O_R_IE_N1:_AC_IO_N_VOC_PC_IO_NAl._PARA __ E_L1_NG_R_ESO_A_LA_E_SC_U_ELA_SU_PER_IO_R_D_E MUS_I_CA..J 
° • • _ Realizador: DAYANNA MORENO HERNANDEZ. 

11181 I 

IlIq I 

M.S. 

M.S. 

(AvdlO: Fa&' ClIII pi(7¡j de Qfana 

I 
M,r.V. 

Twapo: 5" 

[YNuHA·. Ea el fo¡j .. IQ leí que ha, ... 
Vrm,oo: S,I 

M.5. 
Octealqdn(Q aávnaodoo 

QBI€N fA OoB1 ~ 5;/ ofre(Pt7?<M J,ú - • e 

Tiempo: r" 

Alumoo oparoAA la moifn°02a?l ct ya 
BoOOQ 

Tiem,w 3" 



I 

STORY BOARD ~ 

Programa: VIDEO DE ORIENTACION VOCACIONAl. PARA EL INGRESO A LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA. 
Realizador: DAY ANNA MORENO HERNANDEZ. I~I~I ~ ________________________________________ J 

L.s. 
Caa/atl/e¡? en Q,J,lauo. 

IIz31 I 1--------, 

7,wpo: 4" 

IIz41 
d/CJq?oq Ill(?lodo el o/'Mo. 

I 

11~61 

7iernqa: 4" 

l'l61 



.1 

, 

STORY BOARD 

IEocenol ~T 1I ,p:lO~g~rama:::::.' V~IO:::EO~D~E~O::RI~EN::TA~C~ION~V::OC::A~C1O:..NAl_~_'ARA_El_IN_G_RE_SO_A LA_ESC_UElA_S_U_PER_IO_R_D_E _MUS_ICA--.J " " _ ..... ReaDzador: DAYANNA MORENO HERNANDEZ. 

112.81 1 p-

.... ''15 -"" ...... 

I~U~~~ 
t---

Il~' I 

• 

¡ 

Carie/AS. 

Till ull 
• 

(o/M de .bzz 

Ti' It DQwo 
Oda/le ro, ¡pI de Jau. 

{>eh/le ((l/Ir! de (101/('0-0. 

herma: 5'° 
I 

T e .. J"rnJRº: e/ 

"Üemoo: "' 

T,-empQ; 0" 

Tiempo: 4" 



.1 

STORY BOARD 

I Escena I ~T I ,,--PIOll_IlI_II1II_: VI_D_E_O_DE_O_R_IE_NT._'AC_IO_N_V_OCA_CI_ONAL __ PARA_E_L _ING_R_ESO_A_LA_E_SC_U_ELA_SU_P_ER_IO_R_D_E M_US_I_CAJ • • . _ ReaBzador: DAYANNA MORENO HERNANDEZ. 

11331 1 

II}41 

I 1351 
PRIM~AA ~1V\I'IrI '" 
I N~","'ACIONA\.. 

Dt. 

'DIl "p. 
Detalle (mM de (óe!Q. 

Zlm1QO: 3" 

Delalle catlel de cooClCdoJ. 

JiU DDwn 
De/n/k Cfiffel de GuiarcQ. 

M .C .1) 

Or."eoladQCQ ,Wllnda I-cmnda r5U lnza4= 
cok. 



.1 

STORY BOARD . 

l~o~I~T I ,--pro_9_ra_ma:_._VlDE_O_DE_O_R_IE_NL_~C_IO_N_VOC_N;_IO_NAl._A_'ARA_EL_1_NG_R_ESO_A_LA_E_SC_U_ELA_SU_P_ER_IO_R_DE_MUS_ICA....J _ . • _ ReaHzador: OAYANNA MORENO HERNANDEZ. 

II~ I I c.v. 
Z~:!~:;¿,:~j:~n~:;;~~~ Foeo/adqro. 

CYNIHIA: ti;. boólaale y'" 
Tiemoo: 5' ; 

Il~ I I .,,/ r-
p PAN. 

O '- '--

e f:d ~ 

~~'--
LOCUTOS·· Bá,s,"cameok roealo (tJfI .. • 

1/40 I PAN . 

• 

1,41 1 l1oeo+- LS 

ArMe verJ,;;, 

LempQ: .3" 

114z.1 
0ibltO.Jecq , cduD?cnS. 

&m,nq, 5" 



/ 

STORY BOARD 

IEscenal ~T I ,--PIO_9_
ra_ma_: V_ID_E_O_DE_O_R_IE_Nt_AC_IO_N_V_OC_AC_IO_NAl_A_'AAA_EL_IN_G_R_ESO_A_LA_E_SC_U_ELA_SU_P_ER_IO_R_DE_WS_ICA....J • • ' .. Realizador: DAYANNA MORENO HERNANDEZ. 

11431 loS. 

11441 

Uern,D2: 5' 

f 1451 c.v. 
8CJ,s/o ,5¡{veJlre BfV/Jelbc5. 

Lempo: 3" 

1/46 1 I ""- I 

~/lr 1 
~~~ 

1( TiempQ: 3" 

(fb.slo(oJucuÓn: danllleo'la) 
¡ 

MeC,l). 

(CjMb;Q (hombro ti: Oueo/adora. 
CyNCf/IA: i(k brea orlo··-



l 

STORY BOARD 

I~~I 'boT I \. _PIO_9_la_ma_:_vl_DE_O_D_E_OR_IE_N_TA_C_IO_N V~OCA_C_IONAL. __ PARA __ E_L I_NG_R_ESO_A_LA_E_SCU_E_LA_S_UP_E_R_IO_R_DE_MUS_I_CA..J • • • _ Realizador: DAYANNA MORENO HERNANDEZ. 

1/481 I 
~=i!' 

bleo ... 

linnpz: 1" 

LerrlDrl: 4" 
• 

1,51 I 

Tiempo: .3" 

I/~Z I MeeS, 

T¡rrnRo: 4 U 



J 

• I STORY BOARD 

I
EscenaI ~T I Programa: VIDEO DE ORIENTACION VOCACIONAL PARA EL INGRESO A LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA 

• • . ReaUzador: DAY ANNA MORENO HERNANDEZ. 

1,.5Z I I 

1/531 

/54 

1l!rr.ández Leal #- 31 
Col, Del [arme!) 
Del, CO'joacátl 

® 
56 '58 10 96 

56 5B 11 32 

• 

roO 

Tiemoo; 3" ¡ 

(PM!.proJu«,.ón: ';'pagrd/{a caO !-el.do
na.')). 

LemiJo: .3" 

PQoorÓQ'h',q, 2cnrO ,'0 

Tiempo: 4" 

F.s . 



STORY BOARD ' 

I Escena I ~ I .... _p_rograma: __ • VI_D_EO_D_E_O_RJ_EN_t_AC_IO_N_V_OCA_C_IONAL __ PARA __ E_L_IN_G_RE_SO_A_LA_ESC_U_ELA_SU_PE_RI_O_R_DE_MU_S_ICA.~ • • T • ReaIzador: DAYANNA MORENO HERNANDEZ. 

I/ssl I 

I /56 1 

AauodÓG 

-... ... CYNTHIA MORENO 
Oria.radon> PATRICIA ~OZ 

Gui6D 1 Rca1iudÓG 
DAYANNA MORENO 

Locac:i6D 
PABlD FLORES 

EdiciÓG 1 Poocprodaa:i6D 
Dcputun ..... de ModI .. 

AadiariAaalc:. de la Dirccc:ida 
c....nJ de DiYulpdóD de 

La a...da, Udwnam 

[)ir. delaESM 
Ü<. ROBERTO MEDINA 

Director de Taü 
ProE. ADÁN lAMARIUI'A 

A todo. loe Alumno. y MaatroI 
de la Eoaoda 5ap<ri .. de Mola", 

Y de la Onp-ta del c.....n...rio 
Noci""¡ de Mobia 

y '" ospeciaI 01 ..... "P"7" 
Y amor de mi (1dI1Ília 

o... HUMBERTO MORENO 
Dn. MELY HERNÁNDPZ 
HUMBERTO MORENO 

CYNTHIA MORENO 

Tiempo; 23 '1 

{pooloca"Jalóa: fiack in ~ (nde mi rel 
ffllldo ck In O!VA M ). 
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PRODUCCION 

a carrera de Diseñador Gráfico, actual
mente tiende a ser multidisciplinaria, a 
veces nos toca desempeñar varias fun~ 

ciones a la vez, pues este trabajo no fue la excepción, 
dado que conté en ocasiones, con la ayuda de una o dos 
personas para las grabaciones. 

Es la Producción donde entra mi propuesta crea
tiva de imagen, el uso de la composición, el color, la luz 
y las reglas del Diseño, como las que expone Andrea 
Dandis en su libro la sintaxis de la imagen, de las cuales 
algunas llevé a la práctica como: Yuxtaposición, 
coherencia, reticencia, profusión, simetría, equilibrio, 

simplicidad y complejidad, actividad, ritmo, etc. 
En esta parte me acoplé a las condiciones de el 

equipo de grabación, a las condiciones ambientales de 
las locaciones, como la luz, el ruido exterior, las 
pequeñas dimensiones de algunos salones, y los cons
tantes cambios de locación al día. Siempre tratando de 
sacar el máximo provecho de cada sesión de grabación. 
Por lo tanto, poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos durante la licenciatura. 
Esta fase de Producción se realizó en 33 días 

hábiles. 
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POSTPRODUCCION 

amo ya se mencionó en el apartado 4.3, 
la Postproducción consiste en el armado 
del producto final. Para ello, se hizo la 

calificación del material en IIbruto", es decir, se anotó la 

localización de todas las tomas (en horas, minutos y 
segundos) diferenciando las que podrían funcionar 
mejor. 

Primero, se hizo la transferencia de formato, de 
3 cintas de video de 8mm SONY MP120 (de 2 horas 
cada uno) a 6 cintas de video de 3/4 SONY KSP-60 (de 1 
hora cada uno). 

Estando el material en 3/4 se calificó, es decir, 
ubiqué las mejores tomas en horas, minutos y segun
dos. 

Se grabó la locución en otra cinta de video de 
3/4 KSP-20. 

Una vez terminada la calificación de todo el 
material y teniendo ya grabada la voz del locutor, 
pasamos al armado de las tomas, proceso conocido 
como Edición. Para la Edición se utilizaron: 

2 televisores SONY. 
Cinta de 3/4 KSP-20. 
Editora SONY UNIT RM-4S0. 
Player SONY U-MATIC VO-S800. 
Recorder SONY U-MATIC VO-S8S0. 

Terminado el primer corte, que es el engarzado 
de todas las imagenes ordenadas de acuerdo al guión, se 
obtiene un "master". Se hace la calificación del material 
ya editado para guiarnos en la Postproducción y saber 
en qué parte de la cinta entraran los efectos especiales. 

En la fase de Postproducción pulimos la Edición 
tanto de audio como de imagen, se hacen los efectos 
especiales y se introduce el texto gráfico, en este caso 
"supers" y "roller". 

Para los efectos especiales se utilizó una com-
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putadora PC y el programa Video Toaster 2.0, los 
efectos son: 

Disolvencia. 
Une Art (fachada de la escuela). 
Motion (lago de la escuela). 
Cortinilla diagonal (de Locutor a Orientadora). 
Mosaico. 
Disolvencia a blanco. 
Transición de blanco y negro a color. 

Se utilizan disolvencias y una cortinilla con el 
objetivo de crear una seperación sutil entre el diálogo 
del Locutor, la Orientadora y Cynthia, y lograr la sen
sación de tiempo. Se usa el efecto de transición de blan
co y negro a color, en la toma de la Escuela Nocturna de 
Música para Empleados y Trabajadores, para dar la idea 
de antes y después, ya que venimos de imagenes en 
blanco y negro de la época de Lázaro Cárdenas y el cam
bio directo al color resultaba muy tajante, por lo tanto 
éste efecto lo suaviza. Una disolvencia de blanco a ima
gen también como una separación demasiado leve entre 

la secuencia de fotografías y documentos. Un efecto de 
mosaico para dar la sensación de alternancia y separar 
un tema de otro. 

Dentro del video como en la escritura y la músi
ca, también se utilizan comas visuales que permiten el 
descanso del espectador sobre el mismo tema o entre 
un tema y otro, estos efectos algunos casi impercepti
bles, logran un mejor resultado en la asimilación del 
mensaje, sobre todo cuando se maneja bastante infor
mación. La Postproducción es como el aderezo de la 
ensalada, si nos excedemos en los condimentos el resul
tado puede no ser tan agradable que al ser mesurados 
(esto depende del género de video, de la intención del 
productor y de el resultado que se desea obtener). 

Para la musicalización se insertaron 4 fracks, 3 

de ellos son incidentales (de fuente real) tomados de las 
grabaciones de video y el otro es de disco compacto: 

Track 1.- Pieza para guitarra. Gerardo Taméz 
(CD). 
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Track 2.- Allemanda. Johann Sebastian Bach. 
Track 3.- Musicalización en piano. Agustin lara. 

Track 4.- Huapango. Moneayo. 

Terminado el Master en 3/4 se hace la transfe
rencia a cinta VHS. la duración del video es de 12 min 
8 seg. 

Los gastos de todo el proceso de Producción y 
Postproducción con precios de T.v. UNAM (1999) se 
estiman en 31,973.00 (M.N.). Sin agregar los honora
rios de un camarografo el cual cobra de 2,000.00 a 
4,000.00 (M. N.) que en este easo fui yo. He aquí el des
glose: 

Sistema portatil 
10 hrs X 137.50 = 

Tripie 
33 X 100 = 

Videocassette 8mm SONY MP120 
3 X 50.00 = 

Videocassette 3/4 SONY KSP-60 
6 X 150.00 = 
Videocassette 3/4 SONY KSP-20 
2 X 134.00 = 

Transfer 8mm a 3/4 
7 X 340.00 = 
Calificación 
90 hrs X 100.00 = 
Cabina de audio 

locutor 

Edición 
50 hrs X 200.00 = 
Postproducción 

8 hrs X 460.00 = 
Transfer 3/4 a VHS 

TOTAL = 

1,375.00 

3,300.00 

150.00 

900.00 

268.00 

2,380.00 

9,000.00 

200.00 

500.00 

10,000.00 

3,680.00 

220.00 

$ 31,973.00 
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CALlFICACION PARA LA EDICION 

VIDEOCASETE ESCENA TOMA UBIC: MIN / SEG 

6 1 2 21'20" 
6 3 1 22'19" 
6 4 3 24'01" 
3 5 3 24'20" 
3 6 2 24'31" 
3 7 2 25'09" 
2 8 1 54'41" 
2 9 2 55'35" 
2 10 2 55'45" 
2 11 3 56' 52" 
2 12 1 57' 21" 
2 13 2 57' 54" 
2 14 2 58'200 

2 15 1 58'45" 
2 16 4 58' 55" 
4 17 3 03' 58" 
2 18 4 21' 47" 
1 19 5 42'28" 
2 20 3 53'14" 
2 21 5 40'10" 
2 22 2 41'22" 
2 23 2 41' 50" 
1 24 6 03'23" 
1 25 2 04' 55" 
1 26 4 05' 30" 
1 27 4 06' 59" 
1 28 2 09'25" 
1 29 3 1 O' 30" 
1 30 2 12' 11" 
1 31 3 13'42" 
1 32 2 15' 17" 
1 33 2 16'38" 
1 34 2 16' 52" 
1 35 3 17' 47" 
1 36 2 19'22" 
1 37 4 20'14" 
1 38 3 21' 55" 
1 39 5 45' 02" 
1 40 3 50'23" 
1 41 3 23' 37" 
1 42 4 26'09" 
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VIDEOCASETE ESCENA . TOMA UBIC.: MIN / SEG 

4 43 3 21'20" 
5 44 5 22' 19" 
5 45 3 24' 01" 
2 46 2 41' 34" 
3 47 1 31'3911 

3 48 3 46'30" 
3 49 3 20' n" 
3 50 2 21' 32" 
5 51 5 32'60" 
5 52 2 14' 26" 
1 53 3 20'08" 
3 54 2 42'31" 
3 55 5 44'13" 
5 56 2 51' 49" 
3 57 1 33'26" 
2 58 4 25'00" 
1 59 2 46' 56" 
1 60 3 50' 27" 
1 61 2 07' 28" 
5 62 4 23'43" 
3 63 3 32'14" 
2 64 4 19' 03" 
5 65 7 05' 31" 
5 66 4 08'23" 
6 67 3 33' 01" 
6 68 4 40'58" 
4 69 2 38'05" 
6 70 2 42'34" 
6 71 3 43' 56" 
6 n 3 50' 02" 
3 73 2 25' 14" 
3 74 4 27' 37" 
6 75 5 19' 57" 
5 76 3 54'55" 
6 77 3 02'44" 
4 78 2 40' 03" 
2 79 2 20' 05" 
4 80 5 07' 58" 
4 81 4 10' 32" 
2 82 6 33'36" 
4 83 3 05' 15" 
6 84 5 53' 21" 
6 85 5 58'07" 
5 86 7 28'57" 
6 87 2 59'03" 
3 88 4 41'22" 
3 89 3 44'36" 
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VIDEOCASETE ESaNA TOMA UBIC.: MIN /SEG 

1 90 2 07' 22" 
3 91 1 53'38" 
1 92 3 45'04" 
2 93 2 47' 47" 
2 94 3 48'00" 
3 95 2 22' 31" 
3 96 2 22-49" 
597· 97 21'22 11 

597· 98 22' 27" 
597· 99 29' 58" 
6 100 5 18' 43" 
6 101 4 21'41" 
6 102 3 22'58" 
2 103 3 19' 02" 
6 104 4 30' 53" 
6 105 2 31' 58" 
6 106 2 32' 30" 
6 107 4 28' 55" 
6 108 3 27' 17" 
6 109 3 28'39" 
(; 110 3 28'06" 
2 111 2 48'49" 
2 112 3 50'54" 
2 113 3 53' 37" 
2 114 2 49'16" 
2 115 2 48' 59" 
2 116 2 50' 14" 
2 117 2 50'33" 
5 118 6 50'30" 
6 119 3 56' 16" 
3 120 2 12'05" 
3 121 4 12'30" 
2 122 4 36' 42" 
5 123 5 12'29" 
2 124 4 11'08" 
1 125 7 32' 18" 
5 126 3 19' 55" 
2 127 5 34'13" 
6 128 2 26'33" 
3 129 3 40'48" 
3 130 2 41' 00" 
3 131 3 44'48" 
3 132 3 54'43" 
6 133 3 17' 13" 
6 134 3 16' 47" 
6 135 2 17' 05" 
6 136 3 26'28" 
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VIDEOCASETE ESCENA TOMA UBIC.: MIN / SEG 

3 137 2 15' 51" 
3 138 2 16' 16" 
3 139 3 26'26" 
6 140 3 34'04" 
6 141 3 30' 23" 
2 142 3 52'43" 
6 143 2 29'16" 
5 144 4 16' 28" 
3 145 2 21' 02" 
3 146 3 20'46" 
3 147 2 17' 25" 
3 148 3 17' 40" 
3 149 2 18' 45" 
4 150 4 20'00" 
4 151 3 16' 36" 
4 152 2 19' 17" 
4 153 1 18' 38" 
4 154 3 06'17" 

• Stock vidaogrófico d. UNIVERSUM. 
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De ésta forma quedó terminado el video. La 
mecánica de difusión es la siguiente: 

Su principal proyección, será dentro del perió
do de exámenes de selección de aspirantes, para el 
ingreso a la Escuela Superior de Música en el ciclo esco
lar 2000. Yen algunas otras escuelas que requieran esta 
información. 
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CONCLUSIONES ' 

En lo personal me enfoqué en la música, 
porque me gusta y actualmente estudio la 
licenciatura de Guitarra Clásica, por lo 

tanto se me hizo muy interesante juntar estos dos 
aspectos de mi formación como ser humano y profe
sional: el Diseño Gráfico y la Música, utilizando el video. 
Pero ¿por qué el video? Porque es uno de los medios 
audiovisuales que me interesa y como ya lo he explica
do a lo largo de ésta tesis, cuenta con varias ventajas. 

También pensé en los alumnos que ingresan a la 
Escuela Superior de Música con otras ideas o expectati
vas, y terminan por desertar o por cambiar constante
mente de instrumento o carrera, dado que "nadie puede 
decir que le gusta algo hasta que ya lo ha probado", no 
puedo decir: "sé que es lo dulce cuando no he probado 
lo amargo". Sin embargo, una de las cosas que pretendo 
resolver con éste video, es la de proporcionar una 

pequeña visión de lo que implica estudiar una carrera 
musical, conocer los diversos instrumentos y licencia
turas, las posibilidades de trabajo y características más 
importantes que deben poseer los aspirantes y los alum
nos; pero sobre todo, conocerse a sí mismo y parte de 
este conocimiento nos lo brinda la orientación voca

cional, porque de ella puede depender nuestra satis
facción en la vida laboral profesional. 

Valiéndome de las experiencias adquiridas al 
estudiar la licenciatura de Diseño Gráfico, pude resolver 
varios problemas en cuanto a la composición, ilumi
nación, planos, ritmo, es decir, la propuesta creativa de 
la imagen. 

Por medio de este trabajo he tenido la oportu
nidad de observar qué tan amplio puede ser el campo 
del Diseñador Gráfico y hacer notar que maneja sis
temas organizados para alcanzar aquellos objetivos que 
se le proponen, y tiene en sus manos un recurso que le 
permite manejar todas aquellas alternativas temáticas a 
su alcance para manejar su ante proyecto agotando las 
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posibilidades que el mismo proyecto le deja ver (visión 
creativa). Es el Diseñador Gráfico el encargado de 
resolver problemas de comunicación visual. Pienso que 
su trabajo no se debe limitar exclusivamente a la 
creación de imágenes estáticas, porque el uso de imá
genes en movimiento es hoy parte fundamental de los 
procesos comunicativos, (internet, video, CD Roms, 

OVO, etc.) a nosotros los Diseñadores Gráficos, nos 
corresponde ejercer, cultivar y seguir desarrollando la 
creatividad e incrementar los conocimientos para la rea

lización de estos soportes. Por lo anterior, es importante 
saber que el Diseño Gráfico, es el trabajo creativo que 
atiende a una función, a una expresión y a una necesi

dad humana implicita; la comunicación. 
Mi intención no es innovar en este tema porque 

el video día con día es más conocido y socorrido aunque 
relativamente tiene poco de haber nacido, pero en cam
bio, si es la de motivar a mis compañeros Diseñadores 
a utilizar este medio como una alternativa más. 

Aprendí que la tecnología del video es un medio 
muy fiel y ventajoso, a diferencia de otros medios audio
visuales también de comunicación vertical (cerrados); 
que existen muchas y variadas opciones al usar este 
medio, de fácil grabación, reproducción, es "económi

co" comparado con él mismo, ya que pude ser desde 
muy costoso hasta muy barato según el presupuesto 
existente. Cosa que no sucede con el cine que siempre 
resultará extremadamente costoso. 

En fin, esta experiencia me permite valorar el 
medio audiuovisual a traves del video, y comprender el 
guión como la estructura principal e inherente de un 
programa efectivo. los resultados me motivan a seguir 
investigando y experimentando, ya que sólo de las expe
riencias se puede aprender; en lo posterior, me gustaría 
adentrarme más en el uso de este medio, en sus diver
sos géneros, como la animación, el video-arte o video 

experimental y el cortometraje. 
Espero que el mensaje del video de orientación 

vocacional sirva de ayuda a los niños y jóvenes a los que 
va dirigido. Para que logren clarificar sus dudas de ori
entación en cuanto a la carrera musical que desean estu

diar en la Escuela Superior de Música, el género y que 
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además, motive su estudio. 

He llegado a la conclusión de que hacer video 
implica un proceso de trabajo laborioso desde tener un 
tema, investigar sobre él, hacer un guión, contratar a los 
actores, conseguir las locaciones y la utileria, hacer los 
presupuestos, rentar el equipo, grabar, editar y postpro
ducir. Sin embargo me inunda de grandes satisfacciones 
el haber hecho esta tesis, me deja grandes enseñanzas y 

experíencias muy positivas que durante la licenciatura 
no viví, me dió la oportunidad de poner a prueba lo 
aprendido durante mi estancia en la Escuela Nacional de 
Artes Plás ticas. 
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CRITERIOS DE DISEÑO EDITORIAL DEL DOCUMENTO 

~... ........ j.... I soporte de todo el documento escrito 
.\\li" \¡~" .j.. es: Hoja tamaño carta (280 mm x 215 
'®I '.'1.. ." mm). 

Margenes internos, superior 20 mm, inferior 25 
mm, izquierdo 25 mm y derecho 25 mm. 

Diagramación a dos columnas, la columna 
izquierda destinada a las imágenes y la columna 
derecha para el texto. Las imágenes (la mayoría inter
venidas) pueden estar rectas o ligeramente rotadas y 
cargadas al margen izquierdo superior, pero cuando 
hay pleca gris de título, estas se encuentran en la parte 
inferior izquierda justificando la caja de imagen que 
mide 185 mm x 80 mm y en ocasiones justificando el fin 
del texto. 

La columna de texto, organizada con un aco
modo tipográfico en bloque y justificado, en una caja de 
texto de 185 mm x 85 mm, con una distribución de 8 a 
12 palabras por renglón, para lograr una lectura fluída. 
La tipografía de los párrafos es a 10 puntos con una 
interlinea de 14 puntos. 

Son tres las familias tipográficas empleadas en 
el documento las tres l/palo seco": 

Futura Light BT, para las citas y pie de imagénes. 
futura Heavy BT, para los títulos y foliados de 

las hojas. 
Zapf Humanist Demi BT, (palo seco con empas

tamiento en las extremidades de algunos tipos como: s, 
a, e, y e) usada en la columna de texto y en las capitu
lares. 

Pleca gris 40% para título con tipografía calada 
en blanco, para lograr formalidad, nos permite distinguir 
con facilidad los diferentes apartados y algunos sub
temas de importancia. 

Capitular a 48 puntos, solamente empleada al 
principio de cada apartado. Para los capítulos se aplica 
textura óptica, lograda al multiplicar el título del capítu
lo en escala de grises al 10')(, Y acentuando uno de ellos 
por aleatoriedad con tipografía gris al 40')(,. 

El foleado de las hojas esta cargado a la parte 
inferior derecha del margen interno, a 10 puntos. 

Las citas, estan colocadas en la parte inferior 
izquierda, con una línea superior que delimita y las se
para de los demás elementos (imágenes y texto), la 
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tipográfí'His al 'plll1toS.. .. 
. .'. Toc!óslos.elérhentos dtados .dán corno 

resultado a' mi punto de vista' una éomposición de 
diseño editorial agradable, de lectura fluída armo
nizada con fuga de blancos para el descanso visual 
y el uso (casi siempre) de imagénes que enfatizan el 
tema expuesto. 
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