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INTRODUCCION 

En· la década de los 60 's y parte de los 70 's, hablar de 

c.ine y video era tocar dos temas distintos, dada la lejania 

-por as1 decirlo- que habia entre ambos. El cine y su fuerza 

llegaron a tocar las puertas, no sólo de industrias 

cinematoerAficas, sino también, de eventos familiares y 

sociales. En ese entonces era extraordinario ver que la 

imagen en movimiento estoba al alcance de casi cualquier 

mano¡ ya fuera para tomar ordinarias escenas caseras o 

simplemente para pasar el rato tomando paisajes y aves que 

volaban alrededor. Con esto quedaba comprobado que no sólo 

empresas con mucho dinero podian hacer uso del cine. 

Mientras que el video solo era utilizado para producción 

profesional por empresas de televisión. 

Ahora, casi 20 e~os después, el cine es el que ha tomado 

una posición profesion::;.l y ha casi desaparecido del uso 

doméstico debido a la evolución que ha tenido el video. Este 

último ha llegado como una opción que los aficionados 

esperaban. Su manejo es sencillo, ahorra proceso de revelado, 

los resultados se ven al instante y no es absolutamente 

necesario usar luz artificial. El video con respecto del cine 

a pesar de tener el mismo lenguaje tienen aspectos que los 

diferencian a uno de otro. 

Este trabajo está claramente dividido en dos partes¡ la 

primera parte da a conocer datos históricos importantes sobre 

cine y video, seNalando algunas de las diferencias y 

similitudes que existen entre ambos; se nombran tambien 

aspectos técnicos como las velocidades que se manejan, los 

formatos que existen y caracteristicas de imagen. 

Algo muy importante y con lo cual termino la primera 

parte es el demostrar que el comunicador gráfico está 

capacitado para participar en la preparación y realización de 

cine y video, mencionando las partes en que está dividido el 

trabajo que realiza y de que manera interviene. 



En la segunda parte encontramos todas las listas de 

producción y los guiones apareciendo en el orden que deben 

seguir. poniendo como ejemplo la obra que he realizado en 

video de Bmm (VB). 

Por último, he recopilado la mayor información posible, 

o por lo menos, la mAs importante en un solo tomo y mejor 

aún, en el idioma espaNol, pués a lo largo de la 

investigación pude darme cuenta de dos cosas muy importantes: 

la mayorla de los datos que hay respecto de una técn!ca y la 

otra, se encuentran dispersos en una buena cantidad de libros 

y revistas -muchos de estos cambian los conceptos a su 

manera, ocasionando confusiones-; y de que casi todos están 

escritos en otro idioma. 

He tratado de escribir cada una de las lineas con toda 

la veracidad y de las mejores fuentes de información que tuve 

oportunidad y traduciendo de la mejor manera los textos que 

se encuentran en el idioma inglés. Sin embargo existen 

terminas que son utilizados en inglés porque es m~s dificil 

darles una traducción con el mismo sentido. 

Debido a que para mucha gente -y desgraciadamente me 

atrevo a decir la mayoria-, el cine y el video es lo mismo; 

he elaborado esta pequeNa obra para aclarar, de una forma muy 

simple (eso espero), que estas dos técnicas, a pesar de que 

se parecen mucho, cada una tiene diferencias con respecto a 

la otra y pienso que para esta mayorla de gente serla de gran 

ayuda hojear y/o preferiblemente leer con calma cada uno de 

los capitulas y as! poder saber: qué son, cómo funcionan y 

para qué sirven el cine y el video. 

Asi pués, espero que cada una de las personas que se 

tomen la molestia de leer esta tesina obtenga lo que alguna 

vez pudiera haber buscado y pueda sacar el mayor provecho de 

ella. 

1!l 



CAPITULO 1 

EVOLUCION DEL CINE, SUS OPCIONES 

Que es el cine. 

El cine tiene un punto de partida bien conocido. pués a 

diferencia de la pintura o la música, este no tiene detrás 

suyo siglos de existencia, porque es un arte de nuestro 

tiempo; es como la fotografia un procedimiento técnico que 

nos permite captar aspectos del mundo a trav~s del dinamismo 

de la realidad visible, siendo además la máxima solución 

óptica que ofrece la ciencia del siglo XIX. Por otro lado, la 

litografia, la fotografia y el cine ampliaron todo un 

horizonte visual. creando una nueva civilización de imagen 

para las masas, y ahora, junto con la televisión, son los 

elementos decisivos en el proceso cultural visual. 

Como el cine nace al finalizar el siglo XIX, hereda toda 

una corriente cultural adquirida a lo largo de la historia, 

de aqui su rápida evolución y su pronta madurez, influyendose 

de otras artes ahorrando largas etapas de desarrolle. 

El nacimiento del cin2. 

La idea de la reproducción gráfica nace en el cerebro 

del hombre primitivo. Un ejemplo de ello está en las cuevas 

de Altamira del arte cuaternario, en donde se representa un 

jaball que muestra la peculiaridad de poseer 6 patas. En esta 

captación fugaz de la imagen de los animales, el artista 

debió encontrar una imperfección observando que la realidad 

que lo rodeaba no era estática. sino que se movia; entonces 

el artista dió solución fijándole dos pares de patas más 

para, de esta manera, dotar de movimiento al animal. 
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Desde luego a esto no se le puede llamar cine, pero si 

es una figura con intención de movimiento, antecedente 

notable de la animación y de la vocación cinematográfica. Es 

evidente que al artista primitivo se le presentó la exigencia 

de representar gráficamente todo el movimiento y dinamismo de 

su medio. 

El cine surgió, como todo invento complejo, de una 

acumulación de hallazgos y experiencias en cuya base hay que 

colocar el invento de la fotografia. Aqu! podemos mencionar 

al francés Joseph Nicephore, que en 1826 tratando de 

perfeccionar el invento de la litografia, consiguió fijar 

quimicamente las imAgenes reflejadas en el interior de una 

caja obscura, logrando su primera fotograf!a de paisaje 

empleando una exposición de ocho horas. Más tarde Jacquea 

Mande-Daguerre consiguió reducir el tiempo de exposición a 

unicamente media hora, heredando la gloria del invento al que 

denominó daguerrotipo. La pasión por el daguerrotipo se 

extendió por Europa, sus pioneros lo utilizaban para 

reproducir paisajes. Hubo hombres de ciencia que 

comprendieron su alcance y asombrados ante la exactitud de 

loe detalles producidos por la cámara renunciaron a los 
dibujos. 

Además de prepararse como arte, la fotografia se 

superaba en su técnica buscando registrar cambios de 

actitudes fision6micas de una persona, de la misma manera que 

un fonógrafo registraba palabras. 

Ya la fotografia habia evolucionado mucho, pero aún 

quedaba un largo camino para llegar al cine y en este camino 

encontramos al médico inglés Peter Roget, que en 1824 

presentó una tesis sobre la persistencia de la retina. Este 

fenómeno de imperfección o cualidad del ojo humano que nos 

permite disfrutar del cine y la televisión, está presente 

cuando, por ejemplo, en la obscuridad percibimos una linea de 

fuego al darle movimiento al tizón de una rama. 



El doctor Roget fué el primero en estudiar 

cientlficamente este fenómeno. La ilusión de movimiento en el 

cine se basa en la inercia d~ la visión, haciendo que las 

imágenes proyectadas durante una fracción de segundo en una 

pantalla no se borren inst3ntaneamente de la retina, de este 

modo, una r~pida sucesion de fotografias proyectadas 

continuamente dan la sensaci6n de movimiento. 

Ya tenemos los dos 

constituyeron al nacimiento del 

presupuestos fisicos 

cine: la fotograf!a y 

que 

la 

persistencia de la retina; la primera como materia prima y la 

segunda que permiti6 crear la ilusión de movimiento. 

En su afán por conquistar el movimiento, la fotografla 

no tardó mucho en convertirse, primero en cronografia; un 

ejemplo de esto lo tenemos en el fusil fotográfico, que 

sirvió para estudiar el galope de los caballos, descompuesto 

en una serie de fotograf!as. E~ta arma cazadora de imágenes 

obtenia con su disparo series de fotografias sucesivas. 

Notamos que 3qul ya se logró la descomposición 

fotográfica del movimien~o. ahora solo faltaba conseguir la 

sln~esis del movimiento mediante la proyección de fotografías 

sobre una pantalla. 

Un zoótropo(l) era capaz de efectuar la sintesis del 

movimiento, pero no lo lograba mediante la proyección sobre 

la pantalla y a esto se dedicó Charles E. Reynaud, que en 

1888 perf eccion6 el aparato mediante el empleo de un tambor 

de espejos al que denominó "praxinoscopio". y tras sucesivas 

mejoras, logró proyectar sus imágenes sobre una pantalla; 

para esto utilizó bandas dibujadas y coloreadas por él mismo. 

exhibiendo as! sus celebres "pantomimas luminosas" y como 

resultado podemos decir que a él le pertenece la paternidad 

de los dibujos animados. 

CU Apo..rc.l.o que c.l 9U"W" produco la 
fi.gu.rc...9 si.t'Ua.do.e en el 1.nteri.or d$ 

la. por.ra~alend.c. de lo.e i.magenee 

\lus\.on de 

e cijo. 

lQ. rel~r.a.. 

movi.mienlo 

ci.lindrica.. 

de 

"º' 



Si Reynaud introdujo la pantalla. a Thomas Alva Edison 

er~ !Ud~, le cupo la gloria de introducir la pellcula de 

celuloide con perforaciones para su Rrrastre. Es·ta película 

tenla una anchura de 3Smm que reunia las caracteristicas de 

flexibilidad, resistencia y transparencia; adeia~s la cubrl6 

con emulsi6n fotosensible. 

Como muchos de les grande3 inventos de los oltimos 

siglos, el cine es, al i~ual que la radio y la televisi6n, un 

invento colectivo fruto de una acumulación de hallazgos Y 

descubrimientos de procedenc1aa diversas. consecuencia del 

progreso cientifico de una époc~. aunado al esfuerzo Y a la 

creatividad humana. 

El 3.parato mas si!Tlple, µ€ro ·ca.mbién eJ. mejor logrado, 

fué el construido por los hermanes LuuiiBre en febrero de -ie9S 

que oirvió indistintamente de t.omaviSl:ilS, de !Jroyector y 

hastn para obtener copias. El ~pnrato cons1st1.n m1 $U 1nit-:io 

en pasar una pel! r;ula de 35mm (el mim110 for·mato utilizado por 

Edison), a trav~s de una 1;::t.ll?.1::ra con u:-i mecanismo !lltiilar al 

de una máquina de coser. El 1:1ecan:i.sl'l'c i'uncionab1' accionando 

una ma:nivel~ o pedal qui:."" .:utrast;~abi.l la pe~1cula o. una 

velocidad je; 15 i.rn:it;enes/seg. La \•elocidc.•d de lo pelicula 

rapidamen te se e.i.av6 a 15 i1n~gene~/seg C""onsr.ruyendc de esta 

manera. lo que podriamos llamsr 1• primor¿¡ e Mara 

cinamat:ogrAfica: y poco 1=itr.ipo después lzi perfeccionaron 

llamando1a "cinematóerafoº, palabra formada por doB raíces 

griegas que quieren decir: "escribir con ini.l.ger!es··. Ta11 solo 

un erio después .va se les veta filmando ei::cenas de los 

trabajadores a la hora de salida, presentando esta pellcula 

en lo que ser·lei la primera función de cine el 28 de dicienbre 

de 1895 ante 20 eGpectadoree, entre los que podemos mencionar 

al gran mago prestidigitador George Melie5, quien más tarde 

se convertirla en el pr·ir:ier director de clne de fantas1a. 



El propio Medies ~;.:plicó que al concluir la h istoric¿¡ 

prc.·y.-J.:..:iciri fué al encuentro con Antoine Lumiere con la 

intenci6n de adquirir el :i:parato, pero al igual que otros 

interesados no pudo conseguir su proposito; pero esL.o no 

persuadió la inquietud del maeo. Unas semanas más tarde llego 

B Me.lies la noticia de que en Inglaterra se habla lanzado al 

mercado un apar?ltQ $1milar, llamado bioscopio. Melies se 

aprecur6 a adquirir uno de esos aparatos con el que comenzó 

inmediatamente proyecciones públicas, utilizando cintas 

inglesas y american~s. 

Sin embargo, Melies no Re conformaba con ser exhibidor y 

compró varios metros de Pélicula virgen sin perforar que 

utilizó para iniciar s~s producciones cinematográficas. Sus 

primeras cintaE siguieron la senda ~razada por los Lumiere: 

llegadas del tren, salidas de la fabrica, etc ... En fin, 

escenas convencionales que nada tenian que ver con lo que 

realmente serian sus producciones futuras 1 que naceriau en el 

momento en que descubrió las mar3villas del instrumento de 

magia llamado cinematógrofo. 

jugando con la i5agen. 

Esta revelación llego a Me!ies por azares del destino en 

1896. Cierta mariana hat-·.i.a pl.=:l:!ltado su cá.mara tomavistas en la 

plaza de la ópera con la intención de rodar algunas ~scenas 

breves. Depronto, mien~ras t;:staba en pleno rodaje, la cámara 
ae atasca y la pel1cula Sé detiene. Melies se da cuen~a y 

procede a reparar el desperfecto y tras esta breve 

interrupción continua el rodaje. Más t~rde, al Efectuar la 

proyección de e3ta pol1cula, observa que üht en donde hace un 

momento pasaban homb!'es, apurecen unas miije:res y que un 

elegante autobús se convierte en una carr.osa fúnebre; Melies 

comprendió que por casualidad acab~ba de de8cubrir un 

trucaje, el primer tru~aje del cine. dando de esta manera pie 

a los trucajes por sustituciOn. 
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La trascendencia de esta revelación tuvo un alcance 

decisiv0 , porque a partir de esta Melies encauzó su 

producción por el rumbo de la magia y de la f antasia sin 

limites, introduciendo todos los efectos que forman el parte 

del patrimonio del cine moderno, como son: las maquetas, las 

desapariciones, objetos que se mueven solos, etc ... Debemos 

recordar que para Melies era un fin y no un medio como en la 

actualidad, porque hay que recordar que antes que nada él era 

un prestidigitador que vi en el cine un artefacto m•gico. Las 

creaciones de Melies son el fruto del encuentro de dos 

técnicas distintas: la de fotógrafo y la de hombre de teatro 

ilusionista. 

El cine sonoro. 

En 1926 1 afto de la plenitud del arte cinematocráfico 

mudo, la industria vivía tiempos de prosperidad y la demanda 

del público no exig1a más de lo que la producción de los 

estudios le ofrecia. Por ejemplo, no ped1a que los personajes 

de la pantslla hablaran, porque el lenguaje visual al que 

estaban acostumbrados les satisfacio. Pero aparecen unos 

personajes cuyos negocios estaban casi en la quiebra, estamos 

hablando de los hermanos Warner que pensaron podrian alejarse 

del fantasma de la ruina si lanzaban al mercado la golosa 

novedad del cine sonoro. Novedad que hasta cierto punto era 

relativa, porque ya Edison, entre otros. se habia aplicado a 

obtener la sincronización de imágenes y sonido con discos o 

rodillos gramafónicos, aunque todos sus trabajos fueron 

meramente experimentales. 

Hizo falta que la quiebra abatiera a los hermanos Warner 

para que esta novedad técnica se incorporara a la producción 

comercial, estrenandose con Don Juan (1926) de Alan Crosland, 

sincronizando con musica grabada de una ópera de Mozart. 

6 



Después siguió Old San Francisco (1927) también de 

C'roslt?.rid incorporando por primara vez ruidos y efectos 

sonares v finaltnent.: con e! impac~ante _Jazz Singer ·{192.í), en 

1& que por primera vez el person~je de l~ pantalla hablñba 

ante las masas inaugurando una nueva ~ra en el a~te del cine. 

El teatro \.!arner se conmovic -35!.. noche histórica del 6 de 

octubre de 1927. E&ta opci6n no escap6.de la fuerza y de el 

interéc de las cornpaNias para su fabricación ·y por 

consiguiente pelea!" la paten':e. 

La implantación del cine sonoro duplicó en poco tiempo, 

el número de espectadores e introdujo Cambios.revolucionarios 
en la técnica y P.n la expresión cine:mat~gráfica. Ab1~umados 

por la avalancha de sonido que hacia má.S ·COmpleto y rico el 

lenguaje visual elabo1~ado por el cine mudi:>. 

"El film mudo fu4 y s.::!ra slempre el arte de imprimir y 

difundir la ¡:-antomima, t!lientras que el film parlante es el 

arLe de imprimir v difundir el "teat1Ao, según se deC1a-en sus 

principios. No es est2 al camino del cine sonoro 

otras cosos, ha descubierto cono nLJevo elemento 

algo muy importante y desconocido por ~l cine mudo 

silencio."{l) 

El cine y sus opciones. 

que, entre 

dramático 

y es el 

Desde el jabali de 6 patas de Altamira, el sue~o del-

hombre: era crear im:...gen~s en movimiento, 

logró satisfactoriamente sino hasta la 

pero esto no se 

llegada del cine 1 

porque el cine es el nrte de la expresión a través de 

imá.genes en mo·1irniento. 

Creo que la mejor raane!"a. de empezar esta sección es 

dandc a conocer de manera básica el material que es 

utilizad.::=, coino se ut.:liza y las alternativas que existen. 

'i 



La pellcula. 

La pelicula es de celuliode inflamable y sobre. una de 

sus caras se adhiere la gelatina con la suStancia que 

reacciona quimicamente a la luz. 

Las peliculas se distinguen por su sensibilidad a la luz 

y a los colores. Para peliculas en blanco y negro nos 

encontramos con dos tipos: ortocromáticas, que son 

insensibles al rojo¡ y pancromáticas sensibles a todos los 

colores. Para conseguir el color, inicialmente se utilizaban 

tres peliculas: una sensible al rojo, otra al azul y otra al 

amarillo que, al superponerlas, lograban el efecto. A esta 

solución se le llamó: Tricromía. Actualmente se utiliza una 

pelicula a la que se le aplica tres gelatinas sansibles a sus 

respectivos colores. 

Las unidades utilizada para medir la escala en las 

pel1culas es: el DIN, medida alemana y el ASA, medida 

americana. Las películas con ~enor sensibilidad tienen el 

grano muy fino y las que ~ienen mayor sensibilidad lo tiene 

muy grueso. 

Los formatos de las pellculas son: 70mm, 3Smm (es el más 

utilizado), 16mm, Smm y super 8. Este último tiene 

perforaciones más chicas para dar mayor proyección de imagen. 

Estos dos últimos formatos han desaparecido casi por completo 

del mercado a nivel comercial. 

l!l sonido. 

La película dedica un mayor espacio a la imagen y uno 

menor a la banda sonora 1 esta puede ser de dos tipos: óptica 

o magnética. El primero es por medio de un rayo luminoso que 

varia su intensidad y según esta se dará el timbre de sonido 1 

este también entra en el proceso de revelado; la banda 

magnética es una cinta magnetofónica unida a la pelicula. 
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El sonido, psicol6gicamente hablando, se divide en dos 

tipos: sonido real o sea todos los sonidos que se oyen; 
sonido expresivo, esto entra en los criterios del director 

según el caracter de la imagen. 

La música es de suma importancia y uno de los personajes 

que destaco esto fué Walt Disney, quien dijo era vital para 

crear la atm6sfera y dar ambiente a las imAgenes, siendo esta 

infaltable en sus producciones. 

La cá•ara. 

La cAmara cinematogrAfica tiene el mismo principio de la 

fotográfica con la diferencia de que está dotada de un motor 

de arrastre que sirve para exponer la pelicula un determinado 

nómero de veces por segunCo, obteniendo con cada exposición 

un fotograma. 

El cine mudo utili:?ó 16 ::.uadr·oe/segundo (c/s); el cine 

sonoro, debido a que u~lliza una mayor velocidad en el pase 

de la banda fotoeléctrica emplea 24 c/s. Para las 

producciones de televif.d.6n se llegan a rodar 30 c/s, debido a 

que el haz luminoso que recorre le pantalla horizontalmente a 

una velocidad de &O hz/seg debe empatar la se~al del 

fotograma filmico, es d~cir. por cada 525 lineas/seg que 

conforman un ciclo {seNsl fotoeléctrica) habra un cuadro. 

Además de estas velocidades, las cámaras tienen otras que 

son: 8, 16, 24, 32, G4¡ y con fines cientificos se han 

llegado a rodar hasta SO~ c/s con la intención de anali~ar el 

movimiento¡ por ejemplo, ~l de una bala. 

Los objetivos y sus efectos. 

Los objetivos son muy importantes pués a través de ellos 

entra la luz a la cAmara y se cap~a la imagen. La' calidad de 

la imagen depende de la calidad del objetivo y viceversa. Los 

objetivos dependen de la distancia focal de sus lentes y por 

su luminosidad. 



A menor distancia. focal, es mayor el ángulo de campo 

abarcado. 

según la distancia focal existen 4 clases de objetivos: 

El.GRAN ANGULAR que abarca un ángulo de 60 grados o más. 

El NORMAL que abarca un ángulo de 48 grados. 

El TELEOBJETIVO que abarca un ángulo de 16 grados o menos. 

El ZOOM que es una conjugaci6n de los objetivoa anteriores. 

Por la trascendencia filmica que tienen es muy 

importante conocer los efectos que producen. En este caso hay 

un ejemplo bien claro que existe entre el objetivo gran 

angular y el teleobjetivo¡ el primero tiene la facultad de 

pronunciar las perspectivas, mientras que el teleobjetivo 

casi las anula. 

Los FILTROS son los destinados a corregir y/o aumentar 

caracteristicas de color en las imágenes. Aqu1 se incluye una 

gran variedad de complementos 6pticos 1 consiguiendo 

resultados sorprendentes tanto en blanco y negro como en 

color. 

El ENFOQUE se da, en las cámaras fotográficas corno en 

las cinematográficas, al encontrar la distancia exacta entre 

el objetoa y estas¡ pero a medida que se cierra el diafragma 

los objetos situados m~s cerca o más lejos van quedando 

enfocados, a este fenómeno se le denomina PROFUNDIDAD DE 

CAMPO. 

El espacio fllmico. 

El cine tiene tres dimensiones, pero solo dos de ellas 

son reales, ·el largo y el ancho que son las que coinciden con 

la pantalla; la tercera dimensión se crea al jugar con la 

perspectiva cinética y con algunas otras como la lineal, la 

focal, etc. 



Buscando el relieve. 

Mucha gente, dejandose llevar por el espectáculo y no 

por la creación artística, ha pensado que es un paso 

necesario para dar verismo a la representación 

cinematográfica, es dotar de relieve a la imagen. 

La estereoscopla o cine de 3a dimensión consiste en un 

acercamiento del espectador a la imagen, o mejor dicho, que 

se introduzca en ella dando profundidad a todo lo que se ve. 

El principio de la estereoscopia consiste en lo siguiente: 

cuando miramos un objeto cada uno de nuestros ojos nos da una 

imagen distinta bajo un ángulo diferente de este objeta. De 

es~as dos imAgenes f!sicas, nuestro cerebro elabora una sola 

imagen can relieve, pero si cerramos uno de los ojos la 

sensación de relieve desaparece. Este ~n el principio que han 

seguido los técnicos para crear la sensación de relieve, pero 

a peaar de todo hay un lnconv:::niente, pues una forma de 

lograr la 3a dimen~ión es por medio de dc.s imá.eenes 

bidimensionales ouperpuesta!'>, y para ;;rear esta ilusión en la 

vista es necesario uear gafas que eng~~an al ojo para que 

este reciba una sola imagen dotada de relieve, lo que resulta 

sumamente cansado para el espectador. 

Un método simple para dotar de relieve a una imagen, es 

por medio del movimiento, ya que este es escencial en el cine 

pues gracias a él se origina la vida a la imagen y la 3a 

dimensión. 

Creaci~n del espacio. 

Se da al componer una escena y as! crear un ambiente y 

un espa~io que surge de la imagen y que captará el 

espectador. La responsabilidad de que esto resulte es del 

director. Además se pueden nombrar dos tipos de espacio: el 

geográfico que situa la acción y el dramático que subraya 

ideas y sentimientos de los personajes. 

:l.i 



~l ti"1l!po fllsicc. 

En el clne el tiempo es variable y se puede considerar 

un juguete en manos del director y del g'.1ionista, dando 

mayor-menor velocidad a las situaciones del film. 

El RITMO Se crea coflforme a la duraci .. •,n de las escenns, 

estas pueden ser muy largas y/o detalla.das a las que se les 

denomina 3nal1ticas, muy cortas llamadas sintéticas y las 

escenas in cresce:ndo cor,form&das por una serie de escenas 

cada vez mAs breves. 

J!l !liOVimiento. 

Imagen y movimiento son siempre lnsepa.rablea en el cine. 

Al estudiar espacio y tiempo el director los conjugará para 

dar origen a dos tipos de movimientos: el que se da en los 

actores quedando la ca.mara quieta y los que reali;::a la cámara 

como son los movimientos de desplozJmientos¡ estos dos se 

combinan creando una unidad de movimiento. 

Los movimientos de cZ.I!laro. se dividen en tres tipos. 

1.- Tilt: consiste en girar 13 cámara hacia arriba o hacia 

abajo sobre su propio eje; 2 - Paning: es cuando giramos la 

cámara hacia un l3do o hacia otr~ \izquierda-derecha) tambien 

sobre su propio eje¡ 3.- Zoom in-out: es un movimiEnto óptico 

que se lleva acabO con el lente de la camara ya sea para 

cerrar o abrir el cuadro.Estas tres opciones se muestran en 

la figura ( 1) . 

Los desplazamientos da cámara tambi~n se dividen en tres 

tipos. 1.- Truck: consiste en levantar o bajar todo·el cce~po 

de la cámara sobre una linea vertical; 2.- Traveling: se 

realiza cusndo movemos todc el cuerpo de la 'cámara hacia un 

lado o hacia otro (izquierde-derec~a) .sobr.é '.una .liÍ\ea 

horizontal; 3. - Dolly: es cuando 1!1.overnos ·el cuerpo ,.:de la 

c~ma:re. hacJa adelante e hacia atrds. Eeitas tres opciones 31? 

m~est:ran e:n la Í:tgura ( 2}. 



El movimienC\°) de una imagen se puede altera~ por medios 

mecanices cambiando las velocidades d~ las tomas 

fot.ogr.ificas, dando como resultado ya en la proyección, la 

liamada ca.mara rapida o lenta, la marcha atrás o la im~en 

congelada. 

La RELATIVIDAD es la relación que existe entre el 

personaje y la c~mara y el comportamiento entre ambos, ya sea 

que el personaje actue el servicio de la cámara, es decir, 

sin salirse del cuadro se~alado o que la cámara actue al 

v~rvicio del personaje dando movimiento y por consiguiente 

fuerza expresiva. 

Trucaje. 

Los trucos son el resultado de una serie de avances 

técnicos que aumentan l~s posibilidades de un director para 

crear espacio, tiempo y movimiento. Como ya dijimos, el 

primer director en utilizar el trucaje fue precisamete su 

descubridor accidental, Georee Melies, que por medio de 

análisis e intuición fu~-: creando nuevas posibilidades en el 

manejo de la imagen. En est~ 4\n-:a existe también un direct'::>r 

dig;no de comentarse, se trata de Stanley i<ubrick, quien 72 

anos después de Helies jugó de ;n3nera extre.ordine.:cia con la 

imagen, el tiempo, el movimiento y el espacio en su pellcula 

2001 UNA ODISEA ESPACIAL re5lizada en 19óB dandose a conocar 

como uno de los directores mas talent0sos y creativos del 

cine actual, apoyado por supuesto en 

posibilidades técnicas. 

Angulacionea de la ~•ara. 

mAs y mejores 

La angulación de la cámara depende directamente de 

nuestro horizonte visual, es decir, el eje 6ptico de esta 

coincide con la linea recta que va desde nuestro punto de 

visión hasta el horizonte. 



También se put!."<ie rJar el ángulo imposible o plano 

h'.Jlandes colocando la ..;~\m;::rD. en una posición naturalmente 

imposible haciendo qu~ ~1 objeto Juegue con la gravedad, ~sta 

opción puede ser ~poyad;;: po!' trucos de decorado. E'xist:e un 

diagrama b.ásicc· en el q:..le nos podemos a.poyar pare visualizar 

mejor las angulac:tones, fi~ura {3}; también hay 5 opcione~ 

dadas para este caso, ~igura {4). 

C.O.posici~n de la iaagen. 

A la armenia y distribución adecuada de todos los 

elementos se le llama composición de la imagen. 

El ENCUADRE es una unidad suficientemente completa para 

que el espectador sepa qué es y qué ocurre. Según las 

necesidades hay ocho tipos distintos de encuadre. Ver 

figura (Sl. 

El EQUILIBRIO en la composición se consigue por medio de 

simetriaa y abatimientos que existen dentro del cuadro. 

siendo ta~bien posible Jugar con la sección aurea fll. 

li> io::n •\. p\.~""º bo.,.ic:o <qu~ lo. •up.,rf1.C\.• &obrD \.a que 

Lro.bo.jc:.r\ •r-eonlro.moo d\ia.srnm1;1 d. t\.n•o.e 
irno.gi.no.ria. qu• d~recctc.ri. h•~'aion y s\m•Lri.o. 
!Í\QUrO. U!ll). 

""' ~l 
. 620, 

di.v\.dir ., 
lo.'.t. ~.:,mpo-.icion, y 

o.\.:-a.ec\o':'"r ... tauo.\. qu• 

•\•m•n\.0& on e\. p 1.<:;r.r:o. 

lo. 

quo rnuc!-.GA 

encon\romo• punlo qve 
thor\:onla\.-verlicall 

punlo de 
di•\.i.l"'gua por 91.l'npl., 

col oc:a.c1.or" de d•lermi.na.d~e 



Figura (ll 

Movimientos de cámara. 

~) ~ 
1'i 1 t up down Paning left right 

L ... .. , - ... 
Movimiento óptico Zoom in out. 

Figura (2) 

; a.:splazamientos de -oámar~ 

!)a. 
Truck up down. Traveling left right. 

•------- ... 
Dolly in out 
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Picada 

Figura (3) 

Angulaci6n 

diagrama básii;o 

Figura (4) 

Angulaciones básicas 

[2EJ 
Cuntrapicada 

~ 
!.~ lliJ 

Plomada Vertical supino 

es] 
Angulo holandes 
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Big close up 

Figura (5) 
Planos básicos 

(Encuadre) 

Close up 

[]] [l] 
Medium shot American shot 

rn D
~ '1fí l ,,, 
---~~ ... .-J 

Full shot Two shot 

Long shot Over shot 

El Comunicador GrAfico debe tener conocimiento básico de 

las opciones mencionade.s pnra logrtJr buenos resultados en la 

imagen, sin olvidar. por SU?Uesto. que la creatividad tiene 

todos los espacios y limites que él quiera. 



CAPITULO 2 

EV0Lí¿C.1QÑ DEL VIDEO, SUS OPCIONES 

Que es el video. 

El ser humano a trav~a del tiempo ha ido desarrollando 

tipos y modelos de comunicación que son bien diferenciados de 

acuerdo con la evolución de los lenguajes y según las 

necesidades del contexto en el que se han producido. Los 

primeros pasos se dieron con la invención de la imprenta. 

después con la radio y seguidamente con la fotografla. Estos 

tres medios al combinarse dieron origen a los llamados: medio 

lexivisual: imprenta {texto), fotografia (imagen); y al 

medio audiovisual: radio (sonido} fotografia (imagen) (1). 

El video seria el er:oplamiento de la evolución 

tecnológica general entre el avance del sonido y la imagen, 

siendo el fruto de la apli~ación del magnetismo y la 

electrónica y al que podriamos llamar "audiovisual 

magnético" { 1 ) .. Por relacivnar de -: lguna manera, diremos que 

el cine es un 11 audiovisual quimico''(1}. 

Con el afán de no extenderme en una explicación 

complicada llamaremoE video al procedimiento magnético de 

registrar y reproducir de manera sincronizada, imagen y 

sonido. 

Origen e 1aportancia de la television. 

En la invención de la televisión, el descubrimiento del 

selenio en 1817 por el sueco Jons Berzelius es el antecedente 

mAs directo. Este elemento químico es poseedor de sustancias 

fotoeléctricas que fueron descubiertas mas tarde por los 

ingleses L. May y w. Srnith en 1873. 

i8 



Las investigaciones siguen su marcha, a finales de ese 

mismo siglo, los norteamericanos George Carey, W. Sawyer y 

los franceses Constantin Senlecq y Maurice Bl~nc dan origen a 

ia televisión electromecánica, ofrecienctose la primera 

demostración de este aparato en 1925, gracias al escosés John 

Baird. Paralelo a esto, la televisión catódica ya era 

impulsada por K.F. Braun y c. Swinton. Más de una dé-cada 

después, en 1939, Estados Unidos de América empieza a 

producir televisores en serie y ese mismo a~o. en México. el 

ingeniero Guillermo González Camarena inventa un sistema 

cromático de televisión utilizando los colores luz como base 

(azul, verde y rojo) y apartir de esto, paises como Alemania 

e Inglaterra, entre otros, siguen el procedimiento de 

Gonzáles Camarena, pero con mejor respaldo económico. 

En los altimos a~os el potencial y dinamismo de la 

televisión y la espontaneidad a trav"s de la exploración de 

todos los avances técnicos han permitido su desarrollo y 

madurez en el ambito de le comunicación a nivel mundial, 

desarrollando numerosas redes de difusión. Además su 

evolución técnica se ha influenciado con el uso del cine y el 

video-tape haciendo mas amplias 

conservacion de imagen y sonido. 

las oportunidades de 

Tocar el tema de la televisión y su origen, antes de 

introducirnos al video-tape, es de suma importancia por 

ocupar la primacia en la invención y por la relación que 

existe entre ambos; uno como medio para difundir imagen y 

sonido a través de su fantástica versatilidad y el otro como 

soporte para conservar a estos dos elementos. 

SUrgi•iento y evolucion del video. 

Transcurriendo los últimos dos a~os del siglo pasado, se 

logra obtener la representación del sonido mediante la 

vibración mecánica de una membrana y tratando de evitar que 

esta seNal se amortiguara o inclusive desapareciera los 

cientificos se preocuparon por lograr que el sonido se 

pudiera con todo su potencial y fidelidad. 



La misma tecnología ha dado lugar al registro y 

reproducción de la información visual mediante el empleo de 

materiales fotosensibles, como lo es la célula fotoeléctrica, 

capaz de transformar los fenómenos luminosos (imágenes) en 

se~ales eléctricas parecidas a las obtenidas en el registro y 

reproducción del sonido y que posibilitan la obtencion de 

registros visuales, o sea, la grabación de im~gen. 

Invirtiendo el proceso se consigue reproducir las imágenes 

registradas mediante un tubo de rayos 

iconoscópio. 

catódicos o 

La forma en que se ha logrado resolver el problema de 

conservar la información audiovisual es yuxtaponiendo loa 

avances técnicos del sonido y de la imagen por medio del 

magnetismo y de la electrónica, dando como fruto al ya 

mencionado "audiovisual m~gnético", mejor conocido 

actualmente como video. 

En la década de los 40's principia una nueva era en la 

vida del videotape. La compa~ia Ampex corp. empie~a la 

fabricaci6n en serie del primer video tape recordar (VTR) 1 

llamado tambien magnetoscópio. En esta fase la electr6nica 

llega a su cumbre. es decir, logra dominar el análisis, la 

transmisión y la grabación de ~misiones televisiv3s. F.:n la 

producción, el VTR tuvo consecuencias inmedi2tas, pues en 

definitiva, la grabación se conviertio en el eje de 

transmisiones. Entre otras cosas, el VTR ofrece la 

posibilidad de explorar el lenguaje televisivo encontrando su 

personalidad y dandole la relevancia que necesitaba. 

Pe 1965 a 1979, el concepto de video en televisión 

inicia su desarrollo y al mismo tiempo, surgen elementos como 

la computadora creando grandes ventajas. El video sigue 

abriendose camino con pasos gigantes convirtiendose en una 

forma eficiente y dinámica de captar, conservar y reproducir 

una seNal sincronizada de imagen y sonido. 

a.o 



Et::to se J.05ró g!'acias a las experiancias aportadas de 

su::; <..los :f."J.cetaE: el videoarto (video_ como e:cpreai6n creativa) 

y la l'ia111ada v.i.deocomunicación {aJ. video como eleJnento 

fundflmental en la.a emisiones televisivas). 

En el se:iund.o lu~i:ro de los 60 1 s 1 'S!:mpez6 lo que se le 

podia lJ.a1n1:u•, comp"3tt3.ncia eotre compañicls. La RCA desarrolla 

un siB'tiema de videoerabaci611 basado en la util:i.zai:.j.6n d& unn 

pell cula c1t: vinilo¡ el re~is,t,"'\ .. e6 por hologrtima y l.a lectura. 

s;- h~ce por Rtedio de laaet· ( !. ) . ~n e:ae 1uieL.10 af"ío l~ CBS l'3nza 

un s.lst...,Jatl da ·..rlde()f\'~bació¡¡ que coneirJte ':=!in un~ t='Gl1cula de 

polisBt~r de B.7S mm de ancho cuya transcrip~i6n se J.leva a 

c~bo l)O!." medio d~ unu r0d de 0lE:!ctr-0112n. Por BLI parte, SONY 

fabricó el primer VTR portól.til de 1/2 pulgada. Al mismo 

ti""-PO, la compaNia Telefunken inicia el eRtudio del 

video-disco. que consiste en un disco de polivinilo de 2lcm 

de diametro; en el cuel la lectura se hace ópticamente por 

medio de unn aguja de di3mante montada en una cabeza de 

cer.1uuica. 

Un a~o mao tarde, en 1968, Amp~x Corp. produce la 

!novación: El primer VTR en colo;·. 

La creación del vid~o de peque~o for1uato y la 

comercialización del. port pack e finales de la d.tcada de los 

GO'a, repreeenta para la gran ruayoria de los productoree la 

llegada del instrumento de la alternativa. 

Er, 1973, Panasordc presenta el primer sistema de edición 

electronico de videotape de 1/2 pulgada. 

En 1975 surge una gran aportación t~nica en el 

deaarrollo del video: el videocaesotte y se lanza como el 

Euotituto del film super 8, utilizadolry para vociado de filma 

e inclusive coruo soporte para las producciones. 

t!J Ci.~. Coh-ror.-nt. Lo.$o~:'•· pg- .17 
.'.A.tnpli..H.ca::i.o:-. ~ lu:;;; por Z'lt1taio:"1 l'lwlú~la.da. d;; radúi.dorJ. 



Como ya se mencionó, el desarrollo de la técnica del 

v>h~c-t()pe forma pa!"te de la evoluci6n de la grabación 

magnética iniciada con el audio y después aplicnndo esta 

misma té-cnica para le codificaci6n y decodificación de la 

imagen en seNales eléntricaa empleadas en televisión, que 

anteo ut1H::aba la J:><~l1cula. 

Con la ansiedad de la innovacion iniciada por Ampex, 

SONY y Panasonic, empezaron a surgir marcas y formatos: 

cintas que van desde 1/4 de pulgada hasta las 2 pulgadas; 

renovación de equipos, la sofisticación en accesorios, 

cámaras miniatura dotada.s de al ta sensibilidad, proyectores 

para pant.alla gigante, accesorios d.: montaJe, 

sincronizaciores, aparatos para efectos especiales, equipos 

dotados de color; además su.'"gen tamb.ié!'"l, los sir;. temas de 

videocassette y video <1isco, lc.r.rando uso común solo el 

primero. Se han disef'íado t.ambién •;ir.tao de pcquei'ío formato 

(8mm) y formatos profesional~B de 3/4, l y 2 pulgadas. Aqu1 

es en donde surgen los ;1roblemas debido a ló:t diversidad de 

formatos y a la incompatibilid.:.rJ entrs sistemas y marcas, 

haciendo que los modelos antiguos se vuelvan obsoletos. 

Actualmente las cintas de "3/4 y de pulgada, se han 

normalizado 

profesional. 

en 1• utilización con¡ercial del video 

El video y su te~nica. 

No podemos llamar competencia tecnológica a lo que ha 

ocurrido cc•n el video y el cine. As! como el cine ha sido el 

resultado de arios de exp€:rimentaci6n, creación de técnicas y 

formatos; el video surgió y estA con nosotros para darnos una 

alternativa más pese su, todavia, corta existencia, 

haciendo aparecer muchas opci~nes y facilitando su uso, ahora 

tan común, que va desde el practico "V8" de uso casero hasta 

las complejas máquinas de pos~-producción de 3/4 y 1 plg. 

2.2. 



Cada uno de los formatos se ha colocado en un lugar de 

im¡=.ortancia en la vida, quehacer y creación del ser humano y 

no podemos ni debemos menos preciarlos por peque~os o grandes 

que estos sean; además, es necesario conocer los alcances y 

las limitaciones que cada uno nos brinda y como nos las 

brinda. El contenido de este subcapitulo tiene 121 tarea de 

dar a conocer de la f ormá más accesible posible los formatos 

que se maneJun en video, as! como las posibilidades de tipo 

técnico sin restor o darle importancia a ninguna ya que hay 

razones por las que han sido creadas y debemos estar 

conscientes de que algún dta se volveran, por asi decirlo. 

obsoletas. 

• Un error que es necesario corregir es que mucha gente 

filma con video y cine, y aunque el procedimiento técnico -es 

el mismo (apre~ar un botón). las imágenes se-captan, como 0 -ya 

se explicó, de distinta manera. La forma correctñ de decir 

las cosas es: graba .• : {en video) y filmar o rodar {en cine). 

Loe foraatos. 

Antes de: desarrollar el tema de los formatos y sus 

dimensiones en equipo, tenemos que ve:r- la diferencia que 

existe entre dos conceptos muy imoprtantes: cámara y 

camcorder (cámara con sistema de grabación integrado}. En el 

lenguaje proiesional h3blar de cámara se refiere unicamente a 

la óptica, y puede sc:rvir indist:~nt.amente para cualquier 

formato, dependiendo del equipo al que esta se conecte; 

cuando se habla de camcorder (cámara grabadora), entonces nos 

estamos refiriendo a una cámara que posee un sistema de 

grabación integrado, hablesc de los formatos V8, Betamax y 

VHS. En esta obra utilizaremos el termino camcorder por ser 

más corto que utilizar la palabra cámara grabadora. 

2.o 



En el lenguaje cotidiano hablar- de ~9á cámara es lo 

n1iemo que '1ablar de una cá.mai:-a grabadora; .e~.to es debido a la 

comodidad en el uso del lenguaje; ·a1 igual sucede en el tema 

anterior de filmar con vide~ y cine. 

La explicación se inicib con los formatos peque~os o 

caseros por ser l~s de uso común y que, en definitiva} han 

desplazado al antes muv JY.ipular cina "Super 8" debido a la 

rapidez de los rer::ultados y a la economía del procesamiento. 
El formato que actu~lmente tiene más aceptación, por lo menos 
en Alilerica, y d~sde el punto de vista grabacii!>n con camcorder 

es el 1'VB"; este equipo se ha convertido en lo ideal para 

grabaciones de eventos HOciales y escenas hogareRas por la 

comodida•j en su manejo caracterizado por una camcorder de Skg 

o menos Ce peso, con un •:...,l:.írn.en a.qu.ivalente al de una caja de 

zapatos y un cassette ccn les mismas dimensiones de uno de 

audl.O ccnvenclcna.l {11 X 17c~l. pero con una anchura de cinta 

de tlwn:, de ei.hl la de1•ivaci6n de su nombr~ {video de Bmm); hay 

quF.: aclarar- que l~ durac.ión de loe casG~\:.tes es de 1, l 1/2, 

2 y 3hrs. Aercgando, adem~tt ~ que ~ste eqt!ipo ti<"~ne solo una 

veJ ociclad de graba~ión, siendo esta un.:\ de sus limitaciones. 

C.o!Ao todal.$ las cre;~cior.eL; del sr.'J!" humane el va ha 
evoluciona.do en a.spec-t~~, 1.:1 lBs com1'; monltor integrado, 

generador de caracteres¡ d~jando de ser s6lo una máquina que 

graba imágenes y soni·::io. 

Una de 13.s principales características del ve. y que 

para muchos es su mas grande virtud, es la de poseer un 
sis¡:ema que sin necesidad cte luz adicional capta las imágenes 

sin ningun probl~ma; a er,te sistema de captar la se~al se le 

llama "CCD"{l) y ya hay algunas camcorder Betamax y VHS que 

poseen este sistema. 

11> Coup.l• C.._,arg• D~v\.itG. tproy<tcci.on ,POt' o.copla.mr..er.1.o d. 
ca.rg-:J.~. !ot,;¡¡t.9 ~\<;\ll'""IO. ...i.urr.~nl::. le luz d~ lo& obJ~lo•: c~c 

eua.dro (l\J'-' prciu1'1dld4d dl!o llu..,,inact.-:..n, 

ealo. pro!unchdaci V'lCi61"10nla. d&pendt•ndo de la9 
carel.r.t~r~sttca.s l~rTlinoaas cktl '.'.'bJ<rto y heeho Q&lo 

pro~••o pe.a~ la. cí.nlo. y ul mornenlo d¡r 

la StdO 



En segundo término tenemos al formato Betamax. que 

surgió como un experimento paralelo al VHS, pero con menor 

resistencia al t:rabajo p~sado; esto no quiere decir que: el 

VHS sea especial y resistente 1 pero en este caso la 

comparaci6n si es necesaria ya que el sistema Becama~ no fué 

dise~ado para ediciones posteriores a la grabación dada la 

imprecisión de su pausa o cuadro¡ además de que s-olo ha 

tenido "exito" en México y partes de America del sur. Hoy en 

dia se ha tratado de perfeccionarlo agregandole las virtudes 

del VB y creando el sistema de alta fidelidad (High Fidelity) 

en imagen y sonido, pero sin dejar de ser a nivel doméstico o 

de aficionado, nunca para grandes producciones. Podemos 

mencionar, también, el sistema 11Superbetamax'' que posee las 

caracteristicas de grabc.r y reproducir- a una velocidad un 
poco más alta, pero no tuvo e! exito esperado debido a que la 

calidad de imagen apenas Jgualo al "HF", no asi en sonido; 

diciendo con esto que l~ única diferencia consiste en el 

nombre, <.!e ahl la prefer-=:ncia hz.icia t:l "Betamax HF" para 

exigentes y del 3etamu;·: p~r<l u:::o convencional. 

Hablando de la camcorder es facilmente mar.iobrable y su 

dimensión es un poco maye!' a la de va; el cassette tiene un 

tamal''io de 15. 5 X 9. Scrn y J;:. ~nchura de su cinta es de 1/2plg 

; el tiempo de duración eP este caso sl deµende de la 

velocidad de graba1:.ión sef'íalada como: (il, (nI y (H I I; las más 

usuales son el ~I por su rapidez y calidad y ~III por su 

lentitud y por consiguiente más ¿uracién. Debemos estar 

conscientes de que a mayor v1::locidad mejor calidad de imagen 

y sonido, aunque la diferencia para mucha gente no sea muy 

notoria. Para mayor compr~nsión observese la tabla de 

velocidades y tiempos; figura(6}. 
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Figu~~ (6) 

SISTEMA llE.fAHAX 
.-~~~~~T-a_b_l_a~d-e~v-e,_lvcidades y tiempos. 

rnrr ¡1!l (1I 
L-125 45mint 30mint lSmint 
L-250 1:30h!'B 1:00hr 30mint 
L-500 3:00hre. 2.:00hrs l:OOhr 
L-750 4:30hrs 3:00hrs 1:30hrs 
L-830 5:00hrs 3:20hrs N / A ( l) 

• Estos tiempos son generales y pueden variar según la 
compa~ia que fabrique los videocassettea. 

d.) No a.voila.blo di.iaponiblo> 

El tercero y último formato casero es el "VHsn (Video 

Home System - sistema d..: video hcgarer1o). Est~ sisternn tiene 

la posibilidad d€ la edición postsrior a la grabaciun y pnu.tia 

con cuadro controlabJ e y todas las cual:_ 1.i~1.3e!':' nomb:-atias en 

los for:;Jatos Clnteriores. E!. .-·quipo pu~de GE.r u-c:ilizado para 

trabajos s.;-miproft:s.i.cnales, c-r.•n l 3 ventr...jc de:- su comodo 

manejo, aungue en ·;olüm~n .=-::a e:!. ~1ás g?and.~ :10 los -Lr~::i. 

En posibilidades t4cnicas es .e-1 q1..!a n1?.~. y mejo1~ Sf".::: ha 

desarrollado, de ahl su preferencia para hat:·~:- sido l'.tiJ.izado 

en produccionec de televi :;5.~n. IJDo da les pimtos de su 

evoluc.ión es en la imr-l~ntación Ge una v~locidad m.:!.s rápida, 

hablando de revoluciones de grabación. Crelnción 

r:abez.:i-cinta)consiguiendo una nitidez de iwagen que co.si 

iguala a el formato de 3/4 y que lleva por nombre "Super 

VHS". Este sistema se trabajó para noticieros. y eventos de 

televisión. Actualmente es lo que hace y con mejores 

resultados ~l. sistema "Betac;:i;rn". Los tiempos del "Super VHS" 

ya pasaron, por J.o mE-;"los pé!ra su uso profesional, 

integrandose junto con el VHS convencional para el uso 

doméstico bajo las mismas caracteristlcas del Betamax y 

"Super be:tamax". 
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En un iniGio su utiliza~ión a nivel casero s6lo se daba 

en lturopa y Estados Unidos de A.merica, -poco a peco sus 

virtudes •¡ costo le han abierto paso en México logrando 

implantarse a nivel comercial sin eliminar, por el momento, 

al Betamax 1 V·iendo ya en algunos hogares el lujo de tener 

ambos sistemas. 

La camcorder· que se utiliza es un poco mayor en 

proporción que la de Betamax; el cassette mide 16.2 X 10.4cm 

y la cinta también mide l/2plg de ancho¡ en este caso lo que 

diferencia a los dos sistemas es la proporción del cassette y 

por consecuencia la incompatibilidad entre uno y otro, ea 

decir. imposible manejnr un cassette Beta.max en un equipo VHS 

y viceversa. 

El equipo VHS también hace posible el manejo de tiemFOS, 

en este caso podemos mencio11ar tres qu-'E!: svn; "SP" (single 

play), "LP''(lcng play) y "EP"(extended ~,lay). 

da la palabra. pl~y ~n este caso es cvmo: 

La traducción 

veloc.!.dad, y 

"SP<velacidad aplicado a nui!:-stro objeti•:o queda como: 
sencilla), "LP"{velocidad larga) y ''E'Pº{velocidad extendida). 

Entre estas tres velocidad~:.; la::; más ut.ilizadaa son la 

'primer¿¡ y la tercera, pc·r lss ntismas razones que en e1 caso 

del Betamax; le tabla que se presenta a continuación lo 

aclara la figura (7). 

T-30 
T-60 
T-90 
T-120 
T-1€>0 

Figura (7) 

SJSTEMA V H S 

Tabla de velocidades y tiempos 

SP LP EP 
30mint l:OOhr 1:30hrs 
l OOhr 2:00hrs 3:00hrs 
1 30hrs .3:00hrs 4:50hrs 
2 OOhrs 4: OOhrs 6:00h~B 

2 40hrs 5:20hl"'G 8:00hrs 

1 En este caso 'tambiGn 1-os t.iempos son generales. 
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Tarnbi~m tenemos les f0.n11atos intermedios Y a partir de 

e-stos empieza .!e que podríamos llamar el á.obi t.o proiesiona1·· 

d~l video. Aunqu-: para much ,:;jlj personas resulten casi 

desconocidos, se debe mencionar que er: el ambiente de. lai: 

televisión son de uso tot.:ilmenlc coh1l'.l!'l y cada uno de. ellos 

tiene su lmportancia. 

En primer termino tenemos el formdto de 3/4 1 que es el 

más común 1 ·pués con él se trabaja en f:!mpres.:is de televisión 

chicas y grandes. Su costo, en comparación con los demás· 

formatos profesionales. es el más economice. Se utili2a para 

grabaciones, copiado, archivo, entre otras cosas; tiene la 

resistencia suficiente para trabajar en las largas horas de 

edición¡ su cuadro se controla perfectamente, aunque al 

momento de editar manualmente. tiene un 957. de precisión, 

porcentaje má.s que suficiente para ser aceptado. 

Anteriormente solo algunos estudios coPtdban con equipo de 

edición computarizado precisando aún máG el trabajo. 

Actualmante la gran mayorie de los estudios cuentan con todo 

est:e equipo y sólo los efil~icnad()s ~e han quedado con las 

máquinas anteriores. 

En formato 3/4 nos encontramos ":On dos opciones en el 

tama~o del cassette: el de etitUdio que mide 21.G X l3.6cm y 

el portátil que mide 18,4 X 12cm ; algo que es n&cesai-io 

saber es que el cassette portátil puede ser utilizado tanto 

en su equipo homónimo co~o e~ el de estudio, lo que no pasa 

con el cassette de estudio¡ la anchura de su cinta, como su 

nombre lo dice es de 3/4 de pulgada. Los tiempos de duración 

dependen del tipo de casset
0

te que se utilice y son: para el 

sistema portátil es de 20minut..,s y para el de estudio es de 

30minutos y l:OOhr. Para el sistema de 3/4 no existen 

camcorder, sino cámaros, y estas se eligen por marcas; las 

m.is utilizadas son Sony y Phillips. El manejo de imágenes que 

se usa en las cámaras es de uno o tres tubos, este último es 

el mejor pués tiene un tubo por cada color. 
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~n ea'te t1o<> cia cá;na.:.•.e-.i:1 p;;,!'esional~s si ~s necesari.~ la 

ayuclt\ de ill!D\ina<"?.lón ar-·tifi-. ... ial par;_. \.~;;ipt::i:r adecu'a.da1t'\atlte la 

aeNal de les imJ.gane~. 

El segundo fo:rrnato -=s el uaStacam.n. Este es un formato 
relativamente nueva, y en '41 actu8lmente sa realizan los 

- not1c1erol! que antea se hac1 an en VHS. -

El "Setacam" es un :forritato da extensión mejorando la 

calidad.en video y confo~mado por cuatro cAnales de alta 
calidad en ~u<lio, respondic!1do a los requerimientos de la 
producción de noticieros. Una de las opciones es qu~ es 

posible manejar las cin~as convencionales de oxido y las de 
particulas de met.sl .indisµen.sablea pax•a la al ta frecuencia. 

Algo que es importante •:lecir ~a que el ··~tacamn eólo es 

compatible con "Betacam". El tamaf"ío dal ceisGette es ~uy 

parecido al utilizado en el aetumAx, su cint.a tarob11An tiene 

una anchura de 1/2 puleadi:..1; 1131 tiempo de dur·C\cit!·n de l!'. 

cinto es de 20 roJ.nu'tca fmed.i.r\a .st~.nde~:~). 

Para evitar creGf.' confuui6n direr.ios que no t.::61 l~ miern10 

e"l ''Bet1tcam" que. el BetAomax que todos co11oce~ 1 pu~a 9U::que 

l!sicanierlt.~ !.!let!rt semt:dBrrr•:=:S, son eist:emas totalmente 

distinto". 

Por último tenernoa lot:1 formatos profesionale.s que !'ía 
dividen en tres tipos. Aunque parezca extrai"\o son contadoe 

los estudios que poseen equípoa de ee:tas dimenaionest ya sea 

por su costo, por- el tam;;.!'ío de los apa!':=:.toG Q porqt4c son en 

slgunoa casos, contando el de Háxico, tncosteables en su uso 
y por consiguiente no han funo:::.ionado 

Por no ser de uso tan común sole1mente los nombraremos 

para darlos a conocer sin extender de~alles. 
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Primeramente tenemos el formato de 2plg en carrete al 

que se le llama video seg1nentado 1 es de cuatro cabezas 

(cuadruplex); cada una de las cabezas recibe información y 

depende del enfascmiento de cada una de ellas que la imagen 

no se distorsione. 

Seguidamente tenemos el helicoidal de lplg en carrete 

que se divide en tres tipos: 

A.- Teórico - el primero que se creó y que apartir de 

las bases de este han seguido los siguientes. 

B.- Se¡:mcntado - (.'.On las miataas caracter!aticas del·· 

formato de 2plg. 

c.- Aceptado - elaborado por Sony y Ampex y que ea el 

~s conocido. 

Hablando de los videos de y 2plg diremos que lo~ 

tiempos en los carretes son de 30mint., lhT. y 1 l/2hr. 

Para facilit~r más l~ maneTa en que se dividen los 

for.n1&tos se ha s~.nte·,:.izado !JU ubicación en una grAfica, 

figura (8). 

Todos los formatos trCJL-aja.n el video con una seN'al 

transversal y el Gonido con una se~al longitudinal, ver 
figura (9). El control track es de gran ~yuda sobre ~odo en 

la et:Iición del video pués es el que inarca la sincronia de la 

iaag~n; si el control track falla l~ imagen brinca. El 

control track tiene ls misma func16n que el sproket 

{perforaciones en la pel!.cula qu9 sirven para su arrastre) en 

cine. También tenemos un codigo de tiempo CT (Code Time) 

que nos sirve para hacer más dinámica ~, precisa una edición. 

En este código se maneja 

segundos y duedroa. En 

informDción: 

sistema de 

horas, minutos, 

3/4 vemos esta 

información en la pantalla: en el rLi.a-tema de 1plg. se mana ja 

en une lectura qu~ tiene la máquina. 
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Figura (8). 

PROFESIONALES. 

2plg. (cuadruplex, video segmentado} 

Helicoidal. lplg. A.- Teórico, 

B.- Segmentado 

c. - Aceptado 

Digital 02. 

FORMATOS INTERMEDIOS. 

U-HATIC. (Segmentado 2 cabezas) 3/4plg 

Betacam (Segmentado) de 1/2plg 

OOHESTICOS. 

VHS 

Beta 

e-
SUPER VHS 

Figura (9) 

l 
audi~track videotrack 

. ~·· ¡ }º~'" 
COntroltrack 

Todo~ los sistemas de video son caracterizados por un 

tipo de enrrollamiento y en este caso tenemos dos distintos 

que dependen del equipo utilizado y su sofisticación. El 

primero es el longitudinal que se utiliza en el sistema 

cuadruplex, ver figura (10), y el helicoidal que se divide en 

dos: alfa, figura (11) y omega, figura (12). 



Figura (10) 

0 CJ 

Figura ( 11 l . 

Fl.gllra ( 12) . 

Se han ya visto las principales coracterist1cas fLsicas 

Y técnicos de los formatos en video, se~alando la función que 

cada uno ha tenido, que utili~aci6n se les ha dado y en 

algunos casos porque los sistemas similares no haQ te~ido 

reaul.te.do comercial. Se debe :recordar que el video como 

soporte y medio ha anorrado gran parte del trabajo en 

producción, tanto a nivel domt\stico con opcién de tres 

fcrruatos distintos; como en realiz~ciones profesionales con 

cinco for=natos que son co.pa•:os de sopnrtar el pesado trabajo 

de post-producción y mantener con ja mayor ca1.idod las 

imágenas registradas. 



.En cualquiera de los formatos domésticos e intermedios 

existen para' la grabación 1, 2, y 4·cabezas 1 siendo comunes 

los equipos con 1 y 2¡ en el caso de los profesionales se 

usan 1, 2 y 4 cabezas. 

Hay que tomar en cuenta que aunque ya existen 

posibilidades digitales en video, su unión·con loS medios de 

comunicación es analógica y se trabaja dla a dia para 

actualizar todos los instrumentos y perfeccionar la calidad 

de imagen y sonido lanzando innovaciones como el compact 

video, que tiene las mismas caracteristicas f isicas del 

compact disc que todos conocemos; es necesario decir que los 

aparatos que se utilizan para reproducir estos discos, aunque 

son digitales, tienen salida (comunicación) analógica. 

Tengamos siempre presente que todas estas posibilidades 

están ahi, listas para ser utilizadas de una u otra forma y 

contribuyen al desarrollo de la imagen y el sonido, pero 

sobre todo impulsan la comunicación a nivel mundial. 

Efectos visuales. 

En el video se han generado tantas alternativas como se 

deseen y estas surgen a través de elementos que se han ido 

creando para solucionar todos los p1·oblemas que pudieran 

suscitarse, y por supuesto para adornar aún más una imagen, 

ya sea en el momento de la grabaci6n o más adelante en la 

post-producción. Cada uno.de estos elementos siempre tendra 

importancia y algo que hacer en el instante en el que se le 

necesite. Anteriormente se hablaba de la maravilla y eficacia 

de la repetición instantAnea, recordando su utilización en 

juegos deportivos de trascendencia incluyendo en esto la 

máquina generadora de caracteres con la única función de 

poner letras en la pantalla; pero el hombre no se conformaba 

con esto, su creatividad y ambición le pedia más logrando 

conseguir colorear las letras, darles movimiento y hacer la 

repetición instantánea todavia más rápida. 
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Los anos siguen pasando y surgen las disolvencia 1 la 

superimposición y el wiper que consiste en el juego con las 

imágenes ya sea mezcl~ndolas o moviéndolas de un lado a otro 

haciendo la función de la edición. 

Actualmente no solo se han logrado perfeccionar estos 

equipos, si no que se han creado nuevas opciones teniendo al 

alcance de nuestras manos desde la simple repetición 

instantánea, que no es otra cosa que retransmitir las 

imágenes grabadas, hasta los impactantes ''Paint box" . 

Uno de los efectos mas sencillos, pero muy utilizado es 

el "Fade in-out"¡ el termino ''fade" significa: desvanecer, 

fundir y utilizando: in-out, entrar-.salir, forma la palabra 

literaria: ·desvanecimiento en entrada-salida, es decir, 

entrada y/o salidc tanto de sonido como de imagen. Este 

efecto se puede hacer a cualquier velocidad. 

Tenemos, también, la llamada disolv~ncia que consiste en 

enlazar dos imágenes (el final de una y el principio de la 

otra) mezclándolas. La duración de este efecto depende de la 

cantidad de cuadros {fotogramas) que se mezclen y de la 

velocidad que se utilice. 

La superimposición es semejante a la disolvencia 1 y se 

consigue dando salida o entrada de imágenes, pero conservando 

alguna como imagen base, en otras palabras, la escena se 

forma encimando dos o más imágenes. 

El "Wiper" es utilizado como una cortina electr6nica que 

cambia una imagen por otra; esta función es controlada por 

medio de un switcher y se tienen varias posibilidades de 

mover o dar forma a la cortina. A continuación se muestran 

algunos ejemplos, figura (13). 



Figura ( 13) . 

. • .. . []jg.··· ..... ··. ····•·· ... ·.·.·.··••·· ·j;c~> ~: / . • .. · 
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La pant8lla dividida no ea otra cosa que segmentar en 

varios cuadros una imagen o si se desea multiplicarla a 

manera de qua resulten varias pantallitas dentro de una 

pentalln co1no se ob;;erva éri el ejt;:;omplo siguiente, figura 

ct4 >. 

~ig'Jra C 14). 
r-:;;;;..,--,-~--.,~~...--=-...... 

r-----
Unv de los efcc·r:.:_,;:;; más iniportantes que s 1~ pueden dar a 

t:-avtbs del vidf3o es '21 "'?aint box"; que es 1Jna. computa.Jora y 

un lúpiz el~c"trór.icv qu~ ' .. J.cna conectado, y por medio de ell:i. 

tle logran reeultado-:: tale;a c0rno colore.:i.r una it:1.a¡;:en real y 

que esta dparc::nte s·~r EHilo Uf\ dibuje o !!.ireplf.?.:tit?.nte delliiear 

los objetos qlJe aparacen en la pdntalla, Otra de lao opciones 

que tenemos con OG.te equipe er.:: lograr varios efectos en una 

sola. imagen - p0r decirlo de alguna manera - "hn.c-==r cfect:is 

en los efec·tos". Este mara vil lose> Juguete electrónico, al 

igual que otros eqüipos de post-producción digital como: 

AVECAS, ADO, ADA, ULTIHATE y PINACLE, sólo se encuentran en 

empresas grandes de televisión, no porque sea dif!~il su uso, 

sino por su elevado costo. 
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Otra de las creaciones es la del programa 

computarizado "Story Board", que es utilizado para animación 

y creaci6n de historias, obt.en:i.endo ecxelentes resultados en 

menor tiempo; un eJernpJ.o de su aplicación lo encontrarnos en 
la extraordinarü peli cu la documental en dibujos animados 
realizada en J.9fl9 por el Méxicano Enrique Escalona 

"TLACUILO". 

Sistemas Cuturistae de television. 

Televisión tridimensional. 

A lo largo de log a~os se ha~ dado numerosos intentos 

por conseguix· la tridimens16n en cine, aunque no han sido muy 

exitosos por el incómodo uso de las gafas polarizadas; sin 

embargo los expertos en tridimensiór, quieren llegar al ro.is 

importante •nedio de comunicación de masas, la televisión. El 

principio en el que se basa la tridimensi6n es muy simple ya 

que la imagen tridimensional que captarnos del mundo es una 

reconstl'ucclón mental a base de dos vistas planas, una de 

cada ojo. El experimento que se está realizando en Jap6n no 

es ninguna novedad ya que anteriormente hubieron intentos 

como la ya nombrada en el capitulo 1 estereoscopia o cine en 
relieve. El equipo que acaba de salir al mercado en Japón se 

basa en lo sigui~nte: la cámara tiene dos objetivos separadas 

entre si 6.3Scm, aproximadamente la misma distancia que hay 

entre los ojos. Cada objetivo toma 30 imágenes por segundo 

alternativamente. Cuando estas se reproducen en video las 

imágenes de los dos objetivos se alternan en la pantalla de 

televisión para conseguir el efecto, pero también en este 

caso el espectador debe colocarse unos lentes especiales 

conectados por un cable a un adaptador magnetosc6p1co. Los 

lentes actóan como obturadores ya que son cristales l1quidos 

que se pueden opacar fac1lmente, bloqueando la visión del ojo 
que hay detras. El adaptador se encarga de controlar los 

cristales liquides que se abren y cierran 60 veces por 

segundo aincronizadamente con el video. 



Cuando una imagen del objetivo izquierdo está sobre la 

pantalla, el cristal del ojo derecho se vuelve opaco y 

viceversa. La mente no puede distinguir esta rapidez en la 

ai-ternancia de las imágenes y las percibe por pares, 

izquierda-derecha casi aimultanearnente 1 como lo hacen los 

ojos. De enta :forma se consigue el sfect:o de tres 

dimensiones. 

Alta definición 

Uno de los avances tecnológicos que tendremos la 
oportunidad de ver en un futuro es la anteriormente nombrada 

"HDTV" (High ::>e:inition 'i'eleViaion) v televisión de alta 

definición. Eate sistema tiene como finalidad mejorar la 

calid~d de la ir.iag:•.?n lnc~cmentand.-:: al número de lineas por 

e.delo. Estanms hablando de que en un .futuro no muy lejano 

nuest~o& rnceptores de ~al~ViGi6n de formato 4X3 y 525 linea$ 

por c~clo(1} 1 fi~ura (15), se conviertan en aparatos de 16X9 

con 1250 lineas por ciclo, figura (16~, haclendose notar una 

gran diferencie!¡ además de tene:i"' la opción d~ !50 :;anales y 

a~J.r:ccioncn~ el idiome que 1.;e desee incluyendo una banda 

sonors c.on callddd de di ccrJ compacto. La perfección de la 

imageP reciblda permite ap:-ecitn' detalles :nuy pequef'ros con 

una i"li tidaz excelente. 

lel•vi•ore• conveci.0""'1 

IMo.liono.t Tf'llevioi.on 

cva.droe-""•51. Ta:rib1."'n dos 
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Como podemos darnos cuenta at:m ialta mucho por ver en el 

fascinante mundo del video, la -celevisi6n y hasta en el cine¡ 

sin saber todavi3 que posara con estos medios de comunicación 

dentro de 20, 30 o 40 arios. 



CAPITULO 3 

EL VIDEO Y EL CINE 

Cine y video; si•ilitudes. 

Casi la totalidad de las producciones para cine y 

televisión se efectuaban en película de 35mm, reservando el 

formato de 16mm para documentales, en su mayor13 no 

comerciales ni profesionales; después, debido al alcance de 

la película negaci"ª· se lograron realizar obras en l6mm, 

transferirlas ópticamente a 35mm y enseguida a un 

videocassette. El video ha dUrgido como una opción más para 

al11acenar imá.genes y a través de él se han solucionado un sin 

nw..ero de problemas como son de tipo técnico, rapide2 y 

economia, sin que por esto se le reste importancia al cine. 

Se considera que una de las causas por las que ninguno de los 

dos ha sido sustituido por el otro es que, en ambos casos, 

con su ~espectiva técnica, se ha logrado crear toda una 

industria en la producción de imagen en movimiento. 

El cine al igual que-el video poseen, entre otras cosas, 

"la capacidad del lenguaje por medio de la, imagen y el sonido 

presentado sirnultanearnente. Estos dos aspectos se enriquecen 

utilizando métodos para enga~ar a los sentidos del ser 

humano, en especial a la vista y al oido. Cualquier? de estos 

dos m~dios audiovisuales llegan a nosotros de la misma forma 

(repetición consecutiva de cuadros por segundo a través de 

una pantalla, incluyendo el sonido sincroni2.ado) . su 

producción es sumamente elaborada y requiere de un 

tratamiento especial de iluminación (con todas sus 

variaciones), ambientación, manejo de tiempos. etc ... , según 

la idea de el o los realizadores; en ambos casos es necesario 

saber utilizar todo el equipo que se tenga disponible. 

39 



Por ejemplo, algunas cAmaras disponen de una torreta 

giratoria con una selección de objetivos y en ocasiones solo 

van provistas del objetivo zoom por ser el más complejo. ya 

que permite seleccionar toda una g~ma de longitudes focales 

sin cambiar el objetivo ni una sola vez durante la filmación 

o grabación. Se puede utilizar un zoom rápido con impacto 

considerable o si se prefiere, también, se puede emplear un 

zoom lento combin~ndolo con un desplazamiento lento de 

cámara, de modo que este pueda pasar de una zona a otra de 

enfoque sin que el espectador aprecie el movimiento del zoom. 

Ya es tanto el parentezco en~re cine y video qu~ muchos 

realizadores han mezclado téCnicas de edición que son 

totalmente aplicables en los dos casos como los 11 fade· 

in-out 11
, las disolvencias de una imagen con otra y los wiper 

o transiciones de imagen. Todas estas posibilidades han 

evolucionado de manera sorprendente llegando hasta la 
digitalización y por consiguiente a la rapidez en la edición. 

En un principio el cine era un me t·:ido 

ediciones ya que no era lo mismo 

más seguro 

cortar la 
para las 
pel!cula 

exactamente en un fotograma que depender de un editor 

electrónico y de la reacción de su operador. Hoy en d!a el 

video ha i~ualado y tal vez superado la exactitud en el corte 

de edición y el movimiento real logrado por la sucesión de 

fotogramas en la pantalla consiguiendo una muy importante e 

innovadora posibilidad visual. 

En lo que a sonido se refiere e igualmente en ambos 

casos hay varias opciones como la sonorización sincronizada 

durante el rodaje, la sincronización posterior, y grabando 

una banda sonora al mismo tiempo, pero por separado. El 

doblaje es aplicado en la misma manera que la voz de fondo o 

el comentario en "off". 



Como observación podemos decir que gracias a la economia 

y rapidez del video, a la nitidez y textura del cine,·se han 

logrado crear obras ·maestras que van desde los largometrajes 

llenos de efectos ópticos hasta lqs entretenidos y no menos 

asombrosos cortometrajes musicales (video clip). 

Cine y video; diferencias. 

Actualmente la mayor1a de los 

televisión son producidos en cintas, 

muchos los comerciales exhibidos 

programas 

más sin 

por este 

que vemos 

embargo, 

medio que 

en 

son 

se 

realizan e11 pellc.ula. Esto es debido a que el video-tape es 

má.s barato y rf>.pl.do en su producción que ia pelicula, 

reduciendo todo el procedimiento a menos de la mitad en 

tiempo y dinero. Ahora uno de los motivos por los cuales se 

producen los comerciales en película es por que la duracf6n 

de estos va de 1 a 3 minutos, y tomando en cuenta el tiempo 

tan corto los productores prefieren gastar más a cambio de la 

nitidez del cine: además, muchos comerciales son exhibidos en 

pantalla grande (salas cinematográficas}. Con esto llegamos a 
la conclusi6n de que la pelicula es mejor que la cinta para 

la pantalla grande, pero el video posee m~ resolución al ser 

exhibido en un sistema de red de difusión por la rapidez en 

su manejo; también es más rápido hacer copias de cinta que 

de pelicula y la corrección de color y la revisión de tomas o 

escenas queda Peducida a pulsar un botón, en vez de esperar 

las pruebas de laboratorio: de la misma manera, algunos 

efectos ópticos se pueden conseguir en un mismo lugar 

empleando dos cámaras de video con el sistema "gen lock" que 

sirve para sincronizar las imAgenes de dos o más cámaras¡ en 

cine esto seria un trabajo más arduo. 

Asl han existido grandes diferencias técnicas con 

respecto a uno del otro, pero el video evoluciona cada dia 

más a tal grado que, en muchos aspectos. ya ha igualado al 

cine y en algunos otros lo ha superado. 
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Una de las diferencias y quizas la más grande que tiene 

el cine con respecto del video, que este último, .por el 

momento no ha igualado, es la textura de la imagen, por 

ejemplo, empecemos por el cine: esta se logra, como ya se ha 

dicho, en pelicula, por medios fotograficos y reacciones 

qu1micas, dando como resultado una imagen compuesta de 

granos¡ esta puede ser vista a trav~s de los positivos o si 

se desea ya sobre la pantalla. El video la logra en una 

cin~a. con medios electromagnéticos traduciéndola en 

información y al momento de reproducir se hace el proceso 

inverso, pero la única forma de ver el resultado es a través 

de un monitor o una pantalla previamente adaptada. Además 

tomemos en cuenta que el primer 'caso carece del haz de luz y 

lineas horizontales tan caracter1sticas del sistema de 

televisión, siendo este el punto máS importante en el porqué 

de la nitidez de imagen. 

Podemos decir con toda seguridad que en un futuro la 

televisión, que es el medio de transmisión del video, 

igualar~.al cine en calidad Visual con el sistema de alta 

definición, pero mientras existan los cortes horizontales, 

(frecuencia de barrido} sin importar el número de estos, no 

podrá ser igualada la textura de imagen que proporciona la 

película de cine. 

El lenguaje. 

No debemos negar la importancia de la imagen en el mundo 

actual. Por donde quiera que vayamos, imágenes de todo tipo 

están reclamando nuestra atención, y es que a esta la tenemos 

presente y no podemos substraernos de ella. Cada época ha 

tenido un determinado tipo de imágenes y el hombre se ha 

manifestado, a través de ellas, de distinta~ maneras, 

expresando diversos contenidos. La imagen ademds se dirige a 

la sensibilidad, nos gusta y la elegimos o o la rechazamos 

porque nos disgusta y esta posibilidad se deriva de su 

presencia inmediata. 



Lo que afecta los sentidos del hombre, toca su 

sensibilidad y su afectividad, lo que habla a su 

entendimiento y motiva su voluntad; todo ello entra y forma 

parte de él. La imagen cinematográfica ha afectado el sentido 

de la vista y desde la creación del cine sonoro ha afectado 

el sentido del oido; la combinación de estos dos ha reforzado 

la impresión del realismo en la imagen y sabemos el impacto 

que causa en el hombre lo que al mismo tiempo que se ve se 

oye. Con esto podemos decir que el cine, como lenguaje·, si 

influye en el hombre -positiva o negativamente?- eso depende 

de el uso que el haga y de la actitud que euarde frente al 

fenómeno. 

La imagen cinematográfica es la realidad plástica y al 

estudiarla en referencia a la expresión brinda la apariencia 

de realidad sobre todo lo que se refiere al movimiento y al 

sonido, teniendo la cualidad de ofrecerse al espectador en un 

presente real y dejar su huella en él, de tal manera que el 

espectador, a trav~s de ella, contempla solo la realidad que 

se proyecta en la pantalla. 

Si el cineasta puede expresar su ser y su pensamiento por 

medio de las peliculas, es porque el cine es un lenguaje, 

pero quiza una de las cosas que m~s nos impresiona del cine 

es la sensación que nos brinda de estar contemplando, como 

ya dijimos, una realidad. El cine tiene un elemento 

fundamental llamado imagen y esta se sirve de la palabra como 

algo complementario. 

Ahora si examinamos también el campo del video, no nos 

apartamos del cinematográfico, ya que desde la aparición de 

las técnicas electromagnéticas de registro y difusión 

audiovisual y, sobre todo desde su expansión con los 

videocassettes, aunque ambas áreas se han interpretado en 

varios sentidos, debemos recordar que en este caso lo único 

que marca la diferencia es la técnica utilizada en cada una 

de estas. 



Lo definitivo del cine y el video es que su lenguaje se 
debe a la posibilidad que estos tienen d~ conseguir y 

presentar imágenes en movimiento, recordando que este fue un 

sueNo del hombre desde la prehistoria. 



CAPITULO 4 

LABOR E IMPORTANCIA DEL COMUNICADOR GRAFICO EN 

LA REALIZACION DE CINE Y VIDEO 

lntroduccion. 

Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué pasaria con 

nosotros si tomaramos parte en la realización de una película 

o tal vez en una telenovela, ya sea adelante o detrAs de las 

camaras; que función especifica nos gustarla desempe~ar. 

Posiblemente jalando cables; quizas tomar la cámara y 

convertirnos en el ojo del espe~tador¡ otra opción pudiera 

ser darle vida al escenario por medio de la iluminación o 

pensar en la maravillosa experiencia de dirigir una 

producción. Otros querran actuar al lado de la actriz o gal.án 

de moda. De una u otra forma todos hemos formado parte de ese 

sueno. 

Hucha de la gente que labora y ya tiene un lugar clave 

en este medio se han formado empiricamente, es decir, a 

través de la práctica y jamas se han tomado la molestia de 

instruirse teoricamente¡ esto no quiere decir que sean o no 

capaces de realizar una función satisfactoriamente, pero para 

estas personas el mundo de la producción se di6 a partir de 

tomar la herramienta de trabajo, cualquiera que esta sea, sin 

importarle la justificación de su manejo. Hemos tocado un 

punto de relevancia: la preparación teórico-profesional y en 

este caso hablaremos especif icamente del licenciado en 

Comunicación gr~fica. 

Este profesional debe estar consciente y aceptarse como 

una persona preparada y llena de cualidades creativas para 

intervenir en la realización de cine y video, ya que estas 

dos áreas le ofrecen posibilidades de madurez teórica, pero 

sobre todo práctica. En cualquier momento las alternativas 

pueden no darse solas y depende del interes de cada individuo 

el ganar importancia y un lugar clave en la industria. 



Para que quede más claro veamos antes que nada qué es la 

Comunicación gráfica: es la disciplina teórico-práctica 

implicada a factores·de tipo económico, ideológico y estético 

que tiene por objeto solucionar ne~esidades de información, 

traduciendo los mensajes a símbolos. gráficos para su difusión 

y rápido entendimiento. Dicho de otra manera: lograr que las 

imágenes hablen por si solas, siendo válido el adecuado uso 

de la tipografía, Ahora bién, la importancia y valor del 

comunicador gráfico dentro del ambiente del cine y el video 

empieza desde la elaboración de titulos y créditos, que 

aunque mucha gente les resta interes, es una tarea sumamente 

importante, siendo estos los elementos que dan entrada y 

salida al film o programa¡ además de que nos proporcionan la 

información y nos dan los primeros aspectos de lo que vamos a 

ver, y resueltos de una manera creativa atraen al espectador 

a saber quién lo hizo y c6mo lo hizo. 

Todos los que ingresan a esta licenciatura de antemano 

poseen el don de la imaginación y el fá.cil control de sus 

manos para tomar una herramienta y plasmar un rostro, un 

paisaje o tal vez crear un simbolo innovador, pero aún no se 

han dado cuenta de lo que significa tomar la herramienta, en 

este caso la cámara¡ atrapar una imagen, sentir la 

experiencia de revelar el rollo y ver como de manera 

increíble la imagen va apareciendo lentamente en el papel¡ 

pero la tarea no ha quedado ahi y el afán por aprender nuevas 

cosas nos hace llegar a la etapa de los efectos visuales y su 

"misterio", al igual que todo lo que encierra la carrera. 

El comunicador gráfico tiene no solo la necesidad de 

tomar un lápiz y un pincel, porque como profesional y 

sabiendo lo indispensable que es usar.~odos los instrumentos 

de trabajo nunca debe caber la conformidad con lo que tiene o 

cree tener, pués su campo abarca muchos aspectos y/o 

ambientes¡ en este caso le toca el turno al cine y el video. 

Ahora veremos lo que él hace y como lo realiza·. 



El proceso de elaboración se divide en cuatro partes: 

pre-producción que va a determinar el medio en . que se 

presentará la obra,·el contenido y sus aspectos técnicos; 

produccíon o realización de la ob~a en cualquiera de los dos 

medios o en ambos; y la post-producción que consiste en 

editar y enriquecer imagen y sonido con efectos de cualquier 

tipo utilizando todo el material que se tenga disponible; 

dando fin con la promoción de la obr•. es 

conocer al público. Todo este proceso se 

detalle a continuación 

Etapa de pre-produccion. 

decir, 

desglt>sa 

darla a 

con rtoia 

El comunicador gr•f ico interviene de manera directa en 

la pre-producción o elaboración de.guiones aplicando en esta 

faceta de trabajo su habilidad como dibujante como es el caso 

del (Story Board), asl como su percepción para visualizar 

cada escena y ordenar los tecnisismos como los movimientos de 

cámara y cómo y en que momento introducir la música. 

Empezaremos por comentar cual es su función desde el 

inicio de una producción y a esto le llamaremos la 
elaboración de guiones o pre-producción, pero para esto 

debemos saber primero que es un guión y para que sirve: un 

guión es una guia para realizar: televisión, cine, teatro, 

etc ... y debe contener tema y mensaje. Ahora bién, cuáles son 

los tipos de guión que el comunicador gráfico debe manejar 

para hacer cine o video. 

Existe el guión descriptivo que es el que nos dira: el 

titulo de la obra, que tema toca, cuál es su objetivo, qué 

tipo de medio se utilizará para exponerlo, su tiempo de 

duración, el tipo de espectador al que va dirigido, en donde 

se va a exhibir; de igual manera debe contener una sintesis 

de la obra y por Ultimo los recursos, el presupuesto y el 

tiempo en que se va a realizar. 



Al elaborar este guión el comunicador grafico sabe que 
este paso representa mucho paTa darse cuenta qué es a.10 que 

se quiere llegar y en otros casos se convierte en la palabra 

final y confianza que deposite el productor en él. 

El siguiente guión es el literario que se conoce mejor 

como: el cuento 1 la novela. en si la historia ya 

desarrollada, pero sin segmentarla en escenas; esto quiere 

decir algo asi como estar leyendo un libro. 

intervención se da cuando se realizan las 

A qui su 

posibles 

adaptaciones a la obra, pués muchas veces al leerla esta 

puede representar complicaciones al traducir los textos en 

imá.genes. 

En seguida tenemos el guión ilustrado o story board y es 
aqul en donde la creatividad y la facilidad para visualizar 
empieza a entrar en acción: también es el momento para 

dibujar de una manera rApida, pero clara, cada una de las 

escenas o por lo menos las más importantes que conformarán la 

producci6n 1 concibiendo como irAn acompa~adae, que tipo de 

encuadres intervendran para enriquecer la imagen y el sonido. 
No es necesario escribir y dibujar todo detalladamente, pero 

si se debe utilizar criterio para decidir cu~l sera la mejor 

manera de plasear todo claramente de la manera más 

sintetizada. 

Después tenemos el guión téenico y este nos ayudará a 

programar tiempos de imágenes y sonido; adem~s de indicar la 

manera en que entran y salen estos dos elementos, es decir, 

que tipo de efectos se van a utilizar para mejorar lo que 

esta~os viendo y oyendo. 

Otro de los pasos a seguir es la ruta de desarrollo a la 

que también podernos llamar agenda de trabajo, que nos servira 
para tener un mejor control del tiempo durante la filmación o 

grabaciOn y la post-producción o edición del trabajo. 
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Es necesario aclarar que muchas veces se dan camQios de 

horario imprevistos •. los que deben ser aclarados para evitar 

confusiones. También es necesario elaborar una lista ordenada 

de locaciones aunada a la ruta de desarrollo. Esta lista nos 

va a servir para controlar qué hacer y en donde. 

Ya teniendo todo lo anterior en orden se hara la lista 

de pre-producción que incluira los siguientes puntos: 

cantidad de actores que van a intervenir, escenarios que ~e 

van a utilizar, ya sean naturales o prefabricados y las 

observaciones que se tengan que hacer aclarando si hay algún 

elemento simulado o alterado, y .especificar cuAl es. 

Ahora toca el turno de las fichas fonográficas. Estas 

tienen como función recopilar loa datos de la música qua~vaya 

a intervenir en la producción, y deban contener toda la 

información de corao formarán parte en lo que se est~ 

haciendo, as! como los datos del autor. intérprete, tiempos, 

etc. 

Y como último paso en la pre-producción tenemos la 

~laboraci6n de los croquis de escenarios. En estos debemos 

se~alar elementos como el número de cámaras que se 

utilizarán, sus posiciones, asi como la manera en que se van 

a desplazar; además se deben poner se~ales que marquen la 

ubicación de los actores. sus movimientc•s, y simular todos 

los elementos que sóldrán al aire como parte del escenario. 

Rtapa de produccion. 

A partir de este momento da inicio a lo que llamaremos 

produccion de la obra, e:et.o es el "cá.mara. acción" o el "corre 

video tape". El papel que el comunicador grAfico desempe~a en 

esta parte del proceso es de mucha relevancia, pués aqui 

entra en juego la práctica y al hacer que realmente lo que se 

tenia previsto de resultado; con esto queremos decir que 

muchas veces lo que tenemos previamente visualizado en los 

guiones no funciona al realizarlo. 



Esto ocurre con mas frecuencia cuando la persona-está en 

la etapa de a~rendiz, llegando a la conclusión de que es m~s 

fácll controlar todo a trav&s del 'iempo y de la práctica, y 

estar en conta~to constante con todo en equipo de trabajo, 

desde la utileria pasando P':rr la iluminación, el manejar una 

cámara y saber las opciones quf:: nos da como el controlar la 

cantidad de luz; si se trata de cine, la velocidad a la que 

vamos a rodar; que tipo de lente vamos a utilizar¡ también se 

debe ver que tipo de luz es la más indicada y como se va a 

hacer uso de ella. Todos estos aspectos técnicos son fáciles 

de comprender, pero como ya se ha dicho, solo la práctica 

hace al profesional. 

Un detalle importante es la actuación y en est~ el 

comunicador grafico colabora creando el maquillaje. las 

gesticulaciones¡ quizas los movimientos corporales y todo lo 

que tenga que ver con enriquecer el cuadro de acción,lo que 

podrlamos llamarlo asistir en la dirección de escena. 

Etapa de post-produccion. 

En la post-producción podemos enumerar otras 

alt.ernativas como la elaborsci6n de textos y creditoa, que 

tienen muchas opciones. Existen sistemas muy barateo, pero 

eficaces como la utjlizacion de las bobinas de papel que van 

girando y nos muestran los textos. 

El manejo de la animación también es válido. Este caso 

se puede ver en la pelicula "Los valientes vampiros 

asesinos", mejor conocida en México como "LA DANZA DE LOS 

VAMPIROS.", reali"ada en 1967 por Roman Polanski. En ella se 

puede apreciar que la tipografia nos da la apariencia de 

estar hecha con sangre, de la que una gota escurre por la 

pantalla de arribo hacia abajo mostrando los textos. 
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También existen efectos logrados por computadoras de los 

que se pueden conseguir imágenes sorprendentes. Un ejemplo de 

su utilización es eri la pelicula "SUPERMAN.", dirigida en 

1978 por Richard Donner, en la que los textos aparecen dando 

la impresión de que van volando y a su paso van dejando una 

estela de luz. 

Se puede usar igualmente la transparencia, siendo este 

un medio economico y que logra muy buenos resultados. Una de 

las alternativas que nos ofrece esta técnica es la serie de 

efectos que se logran con la caja de luces que pueden ser 

lograr texturizar, dotar de resplandor; en fin dar vida a lo 

que estamos viendo. Por supuesto que estos efectos se pueden 

lograr más r~pido en computadoras, existiendo el generador de 

caracteres que consiste en un teclado conectado a un monitor 

en el que aparecen los textos. Su utilización es identica al 

de una máquina de escribir convencional y pulsando algunos 

otros botones más se consiguen efectos diversos. El 

anteriormente nombrado "Paint box" también forma tipograf ia 

de la misma manera que el generador de caracteres, pero con 

m~s posibilidades de efectos, dotando de profundidad Y 

movimiento, pero sobre todo de caracter a los textos y las 

gráficas que se manejen. 

En la edición de la imagen la labor del comunicador 

grAfico marca el interes que el espectador vaya a tener con 

respecto a la obra¡ pero cuál es el concepto de edición. La 

edición es: el enlace, por as! decirlo, mecánico entre una 

imagen y otra. Un modo de hacer las cosas es por ejemplo, 

utilizar un fondo obscuro para los textos y darle entrada a 

la imagen con un "fade-in" mientras que la música acompaf'{a a 

esta secuencia. A lo largo de la obra 1 .y según el criterio 

del comunicador gráfico, es posible utilizar ya sea las 

disolvencias, los ''wiper 11 o las superimposiciones para darle' 

valor al significado de las imágenes. 
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Etapa de promocion. 

Al igual qué muchcs otros espectáculos el cine y el 

video necesitan de premoción, y esta se da u'tilizando medios 

como: el comercial, el cartel, ~l foll8to¡ aqui establecemos 

otra opción par.:. el profeE>ional, que interviene en aspectos 

como: la concepcion de diagramacién, bocetaje, elaboración de 

doomis, y hasta elegir el medio de reproducción que más 

convenga según los objetivos. Todas las posibilidades se 

acrecentan a medida que el profesional quiera, tomando en 

cuenta que entre sus manos tiene la responsabilidad de la 

experimentación y poniendo en. práctica lo que, como 

comunicador grafico 1 es capaz de hacer. Ahora es necesario 

sab·.:;r en donde se inicia el porqué de su aptitud para 

desarrollarse en este ambiente. 

Ya cuando todo el trabajo está terminado se establecer~ 

porqué medios llegará al público. Ex.is ten: la televisión, el 

c~rtel, el folleto. la invitación, si asl se le quiere 

llamar. Aqu1 el comunicador gráfico puede intervenir desde la 

concepción hasta ln elaboración y el medio en que se 

reproducira la propaganda. Por ejemplo en el caso de la 

televisión .él puede participar en cómo estructurar el 

comercial, es decir, seleccionar las escenas que intervendran 

para llamar la atención del público. En el cartel, la 

folleteria, etc ... , puede elaborar· el bocetaje, la 

Jiagramaci6n 1 elegi¡- los colores más adecuadc.s, hacer la 

ilustración con la combinación de las escenas más adecuadas e 

importantes, manejar la distribución de los elementos que 

conformarán el cartel¡ puede escoger el tipo de papel que se 

va a utilizar y también el tipo de reproducción m.!\s adecuado. 

Siempre debe tomar en cuenta el tipo de público al que 

va dirigido y en donde se van e colocar los carteles, 

refiri~ndose a la sala cinematografica o la calle. Todos 

estos detalles se ·:a11 acalarando con el ejercicio continuo. 



La aptitud del comunicador gráfico para expresarse por 

medio de las imágenes lo pueden llevar, además del cine y el 

video, a mundos tan fascinantes como se lo proponga, dándole 

vida a tantos personajes, lugares y formas que habitan el 

mundo de la imaginación. 

Co•o lo hice. 

Con respecto a la diagramación para guiones y listas de 

producción cada empresa y/o persona tiene establecida su 

propia forma de trabajar y de entender lo que hace. 

Ahora utilizando mi criteri~ como comunicador gráfico 

propongo una diagramación de guiones que considero es 

adecuada, y habiendola elaborado de la siguiente manera 

Primero, hablando del atory board, aparecen los datos de 

relación de la hoja como su núrnero, nombre de la obra y la 

secuencia; en seguida del lado izquierdo la desc~ipción de la 

imagen y su número, abajo la descripción del sonido; del lado 

derecho se ilustra un cuadro que nos indica el espacio en 

donde se hará el dibujo de la eccena -este cuadro puede 

representar muchas caracter1sticas, co~o ser una pantalla de 

televisión o como en el caso de mi guión simula un fotograma 

de cine-. Hablando del guión técnico tambien separo imagen 

del sonido y a estos dos los subdivido en cuatro partes¡ en 

imagen incluyo: descripción de la escena, su tiempo parcial, 

el total y por último los efectos que pudieran haber; en 

audio tenemos: voz {dialogo y/o sonidos naturales), música, 

tiempos y efectos. Con croquis de escenario cada hoja está 

dividida en cuatro espacios para realizar los dibujos y abajo 

de estos espacios tenemos dos lineas para describir que 

escenas son las que se dibujaron y posiciones de cámaras. 

Tratandose de la ruta de desarrollo, lista de producción, 

lista de locaciones, guión descriptivo y fichas fonográficas, 

los he manejado como una lista convecional, llevando un orden 

en los datos que manejo, es decir, aclaro, cuando es 

necesario, de que obra estoy hablando. 





INTRODUCCION 

Esta segunda parte, que es la continuaci6n del capitulo 

4, contiene los guiones que conforman la etapa de 

pre-producci6n de la obra que, conjuntamente con la escrita, 

he elaborado haciendo uso de los conocimientos adquiridos a 

lo largo de la carrera y mAs, y de mi criterio como 

comunicador gráfico; consiste en utilizar al video como 

soporte y medio de producci6n, utilizando el formato ve. El 

equipo con que conté es el que menciono en el guión 

descriptivo; (ninguno de los actores habla tenido experiencia 

en la actuación). El objetivo de este ejercicio es hacer 

notar que un comunicador grAfiCo puede resolver problemas 

principalmente de producci6n y post-producci6n. 

Considero que con el resultado obtenido en mis videOs 

consegui lo que queria transmitir con ellos, pero quiero que 

ea tomen en cuenta los siguientes puntos: 

1.- Es una obra subjetiva, entendiendose por esto, una 

concepc16n propia de los cuentos que realicé. 

2.- Es un trabajo experimental hecho con medios caseros, 

cuidando lo mejor posible todos los detalles; (s6lo en la 

edici6n tuve la fortuna de hacerla en equipo de lplg.) 

3.- No pretendo limitar la creatividad del comunicador 

grAfico, pero tampoco se deben pasar por alto los canones 

establecidos ya que sólo conociéndolos bien los podremos 

romper. 

• En esta producci6n realicé la mayoria de los puntos 

ayudado por gente que de una u otra forma comparte mi 

inquietud y con los que trabajo dia con dia para mejorar lo 

que hago (hacemos), aunque aún no contamos con los recursos 

de producción de las grandes empresas. 



RESEÑA 

En los anos de Secundaria, 1977-80, tomé por primera vez 
el libro: 11 Cuentos de Horacio Ouiroga 11 poniendo especial 
atención - por recomendación de mis hermanos mayores- en los 
cuentos: "Juan Darienº 1 "La gallina d~ollada" y "El 
almhoadón de plumas.u y por último uno que 1 .por el titulo, me 
lo recomende yo mismo: "Más allá". La forma en que el autor 
describla a los personajes y sus situaciones terminó por 
envolverme a tal grado que le! una y otra vez cada historia 
hasta hacerlas parte de mi imaginación. 

Aproximadamente 4 anos más tarde me nació el amor por el 
cine, empezando a ver peliculas como: "2001 una odisea 
espacial", "El inquilino" sólo por mencionar algunas. El 
tiempo pasó y me hice la pregunta: quienes hacen ese trabajo? 
y la única forma de contestarmeio era poniendo atención en 
los créditos; as! fue como conoc! al talento que hay detrae 
de las cámaras, y la admiración hizo que el amor se 
convirtiera en pasión, empezandome a enriquecer visualmente 
con directores nacionales e internacionales¡ entonces me fije 
una de mis pfincipales metas: dirigir cine y realizar obrita 
que al leerlas me han dejado huella, como con Quiroga. 

Ahora que mi carrera me ha dado la oportunidad de conocer 
algunas técnicas sobre cine y video mi entusiasmo se ha 
fortalecido aun m~s, y teniendo la oportunidad de elaborar 
una tesina sobre cine y video, porque no apoyarla con una 
obra de Quiroga echa por mi en video. La elección de los 
cuentos fue dificil y por motivo de tiempo y facilidades 
tenian que ser solo dos: "La gallina degollada" y 11 El 
almhoadón de plumas", eliminando este último porque su 
producción exigla demasiado tiempo; después un amigo cuyo 
pasatiempo es escribir, me mostró uno de sus cuentos 
titulado: 11 La última fuga'' 1 este era un cuento con la 
suficiente fuerza y ademas fácil de producir. 

Para musicalizar las historias he utilizado Rock y 
música instrumental, tratando de adecuar cada pieza a las 
imágenes que se estAn viendo. 

Finalmente quiero aclarar que estos cuentos realizados 
en video son de caracter experimental, poniendo toda la 
atención y amor en ellos. El experimento consistió en 
trabajar con gente que nunca hubiera tenido experiencia en la 
actuación y desde luego que aceptaran trabajar frente a las 
cámaras. Por otro lado el equipo de producción lo formé con 
amigos que he conocido dentro y fuera de la ENAP y que 
comparten mi inquietud. 

Deseando que de una u otro forma disfrutes los cuentos. 
H.A.R.P. 1991 
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GUION DESCRIPTIVO 

Titulo: "Cuentos de amor, de locura y de muerte" 

Tema: Araor, locura, muerte y ficción. 

Objet~vo: Hacer una producción an video, experimentando 

con equipo casero y gente que no haya t~r1ido experiencia en 

la actuac~n; esto es para desarrollar dos historias; la 

primera de ellas nos expone el amor y el horror de una manera 

subjetiva, es decir, creada por los mismos personajes. y no 

por algo ajeno a ellos; el segundo toma la realidad y la 

transforma por medio de los hechos a una ficción muy simple. 

Técnica: Video 

Tiempo: 27:45 minutos 

Tipo de espectador: Edad: 14 ·a!"ios en adelante 

Escolaridad: nivel medio 

Estatus social: clase media 

Sexo: ambos 

Región: ciudades en general 

Religion: cualquiera 

Afición: los que gustan de ver 

trabajos experimentales 

Presentación: Examen profesional 

Sinopsis: Obra No 1 "La gallina degollada" 

Un tlpico cuento de horrOr en el que se conjugan la fria 

y escalofriante objetividad de los hechos; transcurriendo en 

una historia con un inicio desbocante y representativo, en el 

que se combina el clímax de un atardecer y las estrepitosas 

risas de los idio~as. Una situación matrimonial que toca dos 

aspectos contrastantes; por un lado un cari~o excesivo y por 

el otro la ausencia del mismo; eato trae como consecuencia un 

final trágico, pero esperado ... como la muerte. 
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Obra No 2 "Luz blanca/Blanco caliente" 

La última fuga 

Una historia de. narcotraficantes en la que se combina le 

realidad y la fantasía¡ llevada en una forma pesada y 

repetitiva. Los sucesos aparentemente tienen una explicación 

lógica; una reacción violenta atrae a lo fBntástico 1 haciendo 

que el final liegue de dos maneras; la primera inexplicable, 

pero Justificada por el miedo a una fuerza superior; y la 

otra por dem~s ordinaria y que envuelve a los hechos. 

Equipo: 2 camcorder video de Smm 

2 cassettes de video de Smm 

1 trípode 

2 lámparas 

cámara fotográfica 

computadora 

2 máquinas editoras de vtdeo de lplg 

1 mezcladora de sonido 

2 videocasseteras de alta fidelidad (VHS) 

Recursos humanos: guionista 

ilustrador{l) 

productor(2) 

escenógrafo 

ambientador 

iluminador ( 3) 

escritor 

edi tor(4) 

camar6grafo(S) 

Ing. de aonido(6) 

asistencia(?) 

dirección 

, .... 
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Todos los puntos fuaron realizados por Mnrt.l:n Ruiz, 

eAcepto en los siguientes junto con: (1}1eticia Morales; 

(2)Sofia Pi~a y Augusto TreJo; (3)Javier Ddnel, Miguel 

Estaves y Miguel Tapia; (4)Televisa San Angel; (5JManuel Ruiz 

y Jesús Pastrana¡ (6)Manusl Ruiz y Juan Fraus_to; (7)i-iarco 

Meraz y Manuel Ruiz. 

Presupuesto, $ 500,000.00 (quinientos mil pesos). 

Tiempo de realización: A !'ar-tir de la elaboración de los 

guiones a la post-Producción se llevó un total de 6 aesee 

(marzo-mayo, noviembre-enero}. 

RUTA DE D&SARROLLO 

Se inicia la elaboración de los guiones el 

enero y concluye el 8 de febrero de 1990. 

La producción del !)rimer video se inicii! el.· 10: 

y se termina el 21 de 3bril de 1990. {se 1:raba.já .iniciam"••~te: 
los fines de semana.'. 

La producción del segundo video se inicia ·el 5 "de· ~ay~ .:y, . 

ae termina el 12 de I.!ayo de 1990. (se trabaj_~ -~,~~~.-;I.'?B' -.:fin~--', 
d-; semanal. 

El 21 de mayo de 1990 se inician las platiCas parn,' la 

edición. 

El 19 de noviembre de 1990 se inicia la edición de los 

videos y s .. terr.lina el 18 del mismo mes-.- (se Úabajaº 

unicamente de las 17hrs a las 3hrs cada te?cer dial. 

La musicalización se inicia el 18 de enero de 1991 y 

concluye el l.9 del mismo meH. 



LISTA DE LOCACIONES 

"La gallina degollada" 

El primer video se realizó en una casa ubicada en la 

calle Priv. Rancho la Virgen No 4 Col. La Joya Tlalpan; en un 

parque ubicado en el centro de Tlalpan, a un costado del 

palacio municipal y en un departamento ubicado en la calle 

Priv. Rancho la Virgen No 15-2. 

"Luz blanca/Blaºnco caliente 11 

La última fuga 

El segundo video se realizó unicamente en la casa 

ubicada en la calle de Xochicalco No 19 Col. Narvarte. 
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Actuación 

8 actores 

Actuación 

6 actores 

LISTA DE PRODUCCION 

"La.gallina degolladaº 

Escenarios 

una casa • 

un departamento 

y _un parque 

ubicados en la 
. cor·· Tlalpan Joya 

Observaciones 

preparar una 

gallina para 

que aparente 

estar degollada 

y en la t'.Jltima 

escena simular 

sangre en el 

piso 

ºLuz blanca/Blanco caliente" 

La óltima fuga 

Escenarios 

una casa 

ubicada en la 

Col. Narvarte 

Observaciones 

simular droga . 

( cocaina) 1 se 

utiliza una 

pistola con balas 

de salva (solo un 

disparo), 

utilización de 

una luz 

artificial de 

500 watts 



LA GALLINA DEOOLLADA. 

Los tres hijos idiotas hablan sido algun dia el ·encanto 

de sus padres. Ahora· permaneci an todo el dl a sentados en el 

patio, en el suelo. Tenlan la lengua entre los labios, los 

ojos estúpidos y volvian la cabeza con la boca abierta. 

El patio estaba ubicado en la parte central de la casa, 

tenia la superficie pavimentada y un peque~o jard!n al lado 

que colindaba con el cu~rto de los hijos. Los jovencitos 

siempre estaban sentados dando la espalda al jardin, siendo 

este el lugar ideal para ver la puesta del sol, tras la linea 

de monta~a8 que se divisaba sobrs el techo cta la caaa¡ y all1 

se mantenlan inmóviles. con lva· ojos fijos en el intenso 

color rojo del sol al ocultnr~e. 2ntonces los idiotas ten1an 

fiesta. La luz enceguecedox·a llElmaba au atención al 

principio, poco a poco sus ojos ee ani~aban¡ se r~ian al fin 
estrepitosamente 1 conges·i::tonados por la misma hilaridad 

ansiosa, mirando el sol cc·n e.legria bestial. 

Otras veces, aljneados en al suelo, zumbaban horas 

enteras imitando los sonidos que se hac.tan: i:scuchar. Los 

ruidos fuertes sacudían asi micmo su inercia, l' corrian 

entonces mordiendose la lengua y mugiendo, alrededor ~e1 

patio. Pero casi siempre estaban en el suelo, con las piernas 

colgantes y quietas, empapando de 

pantalón. 

glutinosa saliva el 

El mayor tenia 18 y el menor 15 aNos. En todo su aspecto 

sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de 

cuidado maternal. 

Después de un considerable tiempo de casados Mazzini y 

Berta hablan orientado su estrecho amor de marido y mujer 

hacia un porvenir más vital: un hijo. o'ue mayor dicha para 

dos enamorados que esa honrada consagración de su cari~o. 

libertado del vil egoismo de un mutuo amor sin fin ninguno y, 

lo que es peor para el amor mismo 1 sin esperanzas posibles de 

renovación. 
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Cuando tuvieron el primer hijo Mazzini y Berta vieron 

cumplida su felicidad viendolo crecer sano y radiante; pero 

con su primer hijo Y con los dos siguientes unas extranas 

convulciones terminaron con la vida normal de los ni~os. Ya 

no en el caso del último intento por engendrar uno normal, 

siendo como resultado una preciosa nifta a la que le pusieron 

por nombre Berta; tenia la tez blanca y cabello y ojos 

casta~os; en ella esa extraNa enfermedad no tuvo presencia, 

poniendole todas las atenciones y complacencias que la 

pequei'ía llevába a los 11ás extremos limites del mimo y la ruala 

crianza, haciendo que cumplieran todos sus caprichos. 

51 aun en los ultimas tiempos Berta cuidaba siempre de 

sue hijos, al nacer Bertita se olvido casi del todo de ellos. 

su solo recuerdo la horrorizaba. iniciando con el cambio de 

pronombre: "tus hijos". Y como a más de insulto habla la 

insidia la atmosfera se cargaba. 

- Donde está Bertita ? - Preguntó Mazzini que acababa de 
entrar. 

- Durmiendo - Berta contestó casi sin ponerle atención 
mientras leia. 

Guardaron silencio por un momento. 

- Me parece - Agregó Mazzini en el momento que tomaba el 
jabón para lavarse las manos - que podrias tener más limpios 
a los muchachos. -

Berta continuo l6yendo como si no hubiera oido. 

- Es la primera vez que te veo inquieta.rte por el estado 
de tus hijos. -

Mazzini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa 
forzada. 

- Ce nuestros hijos, me parece? -· 

- Bueno, de nuestros hijos, te gusta ael? 
los ojos. 

alzó ella 

Esta vez Mazzini se expresó claramente: ·-.:}. :. _:;· .('.> · 
- Creo que no vas a decir que yo tengo 18 c~lpa,'·rio?_-



- !Ah, no! - se sonrió Berta muy palida !pero yo 
tampoco, supongo! ... lno faltaba más! ... - murmuró, 

- Que no faltaba mAs? - preguntó Mazzini. 

- !Que si alguien tiene la culpa no soy yo, entiendelo 
bién: esto es lo que querla decir!. -

Su marido la miró un momento con brutal deceo de 
insultarla. 

- !Dejemos! - articuló, secandose por fin las manos. 

- Como quieras, pero si quieres decir ... -

- !Berta! - interrumpió con una mirada llena de enojo. 

- !Como quierasl -

- Disculpame Berta, vengo cansado no quise alterarme -

Este fué el primer choque que Sacudió su relación y al 

que le siguió una amorosa reconciliación conjugada con ia 
felicidad de tener a Bertita. 

Pero la paz aun no habla llegado a sus almas, puéa la 

menor indisposición de su hija echaba afuera, con el temor de 

perderla, los rencores de su descendencia podrida. Hablan 

acumulado hiel sobrado tiempo par~que el vaso no quedara 

distendido, y al menor contacto el veneno se vertia afuera, y 

al d1a siguiente Mazzini entró a la casa buscando a su hija. 

- IBertital ... !Bertital, donde estas princesa 
con un sobrado acento de cari~o. 

decla 

Berta que se encontraba en la cocina le contestó con 
tono de burla. 

- !Aqul estoy mi cielo! -

- No te busco a ti sino a mi hija - le dijo Mazzini con 
indiferencia. 



Desde el primer disgusto emponzo~ado se hablan perdido 

el respeto, y si hay algo a lo que el hombre se. siente 

arrastrado con cruel fruición es, cuando ya se comenzó a 

humillar del todo a una persona¡ y si antes se contenian por 

la mutua falta de exito, ahora que este habia llegado, cada 

cual, atribuyendolo a si mismo, sentia mayor infamia por los 

engendros que el otro le habla forzado a crear. 

Con estos sentimientos, no hubo ya para los tres hijos 

mayor afecto posible. La sirvienta los vestia, les daba de 

comer, los trataba con visible brutalidad, no los lavaba casi 

nunca¡ pasaban casi todo el dia sentados en el suelo, 

abandonados de toda remota cariCia. 

Mazzini se dirigió con entusiasmo a la recamara donde 

estaba Bertita. La niNa, resultado de las golosinas que er8 a 

los padres absolutamente imposible negarle, tenia escalifrio 

y fiebre. 

- !Oh, no! - dijo Mazzini espantado al momento que 
gritaba. 

- !Berta, ven pronto! -

El temor de verla morir o quedar idiota torno a reabrir 

la eterna llaga. 

Hacia tres horas que no hablaban, y el motivo fué 1 como 

casi siempre, los fuertes pasos de Mazzini para empezar la 

discución, pero con más violencia. 

- IMi dios!, no puedes caminar m~s despacio? -

- Bueno, es que me olvido; !se acab6!, no lo hago a 
proposito -

Ella se sonrió, desde~osa. 

- !No, no te creo tanto! -

- Ni yo Jamas te hubiera creido tanto a ti ... linsanal -



- !Que!, que dijiste? -

- !Nada! -

- !Si, te 01 algo. Mira no se lo que dijl.ste, pero te 
juro que prefiero cualquier cosa a tenet' un pedre como el que 
haa tenido tul -

Hazzini se pueo p~lido. 

- 1 Al f1n1 - murmuro con lO« dientes apretados 1 al 
fin 1 vlbora, has dicho lo que queriasl -

- 1 Si . vl bor<?, si 1 , pero yo he tenido padres se.nos, 
oyes? . !Mi p3dre no ha muerto de delirio¡ yo hubiera tenido 
hijos como loe de todo el mundo¡ eeos aon hijos tuyos, los 
trea tuyos! 

Mazzini explotó a su vez. 

- IV1bora insana! ... !Eso ee lo que te dije. Preguntale 
el médico quien tiene la mayor culpa de la meningitis de tue 
hijos: Mi padre o tu pulmon picado!, lviboral -

Lo siento Berta no quiae he1"'irte, el ver a Berti ta 
enferma me altera -

Ya deepuée de un rato la ligera indicesti6n habla 

desaparecido, y como pasa con todos loa matrimonios que se 

han amado siquiera una vez, la reconciliaci6n lleg6 tanto ~As 

efusiva como hirientes fueron los agravios. 

Al dia siguiente mientraG Berta se levantaba', se dirigió 

al ba~o y escupió san~re. Lae emociones y el mal rato pasado 

tenian 1 sin duda, ln culpa. 

Al medio dia decidieron salir, despué3 de almorzar. Como 

apenas tenlan tiempo, Berta ordenó a la sirvienta que matara 

a unl! gallinn. 



El di a, radiante, habi a arrancado a los idiotas· de su 

lugar. De modo que mientras la sirvienta degollaba en el 

lavadero al animal, desangrand~lo con persimonia (Berta habia 

aprendido de su madre este buen modo de conservar fresca a la 

carne), creyó sentir algo como respiración tras ella. 

Volvióse, y vió a los tres idiotas, con los hombros pegados 

uno a otro, mirando estupefactos la operación. Rojo ... rojo ... 

- Chamacos morbosos que están haciendo aqui -

- !Se~oral, los niNos están aqu1 en la cocina -

Berta que se encontraba pe~nando a su hija, no quer1a 

que jamas pisaran all!. Y ni aun en esas horas de pleno 

perdon, olvido y felicidad reconquistada podi~ evitarse esa 

horrible visión porque, naturalmente, cuanto más inténsos 

eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era 

su humor para con los monstruos. 

- !Oue salgan, Maria!, !echelos, echelos, le digo! -

Las tres pobres bestias, sacudidas, 

empujadao, fueron a dar a su lugar en el patio. 

brutalmente 

Después de almorzar salieron todos. La sirvienta fu~ a 

distraerse un poco con su5 amistades y el matrimonio 

simplemente a pasear pc•r los parques. Al bajar el sol 

volvieron; pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinos 

de enfrente. Su hija se escapó enseguida a su casa. 

Entre tanto los idiotas no se hablan movido de su lugar. 

El sol segura su. camino hacia el horizonte entre 

nubes grises que agudizaban su resplandor, 

pequef"ías 

y ellos 

contemplaban ese fabuloso espectáculo. Su hermana, cansada de 

cinco horas paternales, queria observar por su cuenta el 

movimiento del sol hacia el horizonte. buscando el mejor 

punto para ver; su mirada se detuvo en la azotea de la casa, 

quer1a subir, eso no ofrec1a duda. Observando a su alrededor 

su mirada se topó con las escaleras que estaban ubicadas al 

fondo del patio y que conduelan, para su fortuna, al techo de 

la casa. 



Mientras tanto los tres idiotas, con su · mirada 

indiferente veian como su pequeNa hermana se dirigia hacia la 

escalera disponiendose a subir. Pero la mirada de los idiotas 

se habla anim«do; una misma luz insistente estaba fiJa en 

sus pupilas. No apartaban los ojos de su herman~, mientras 

creciente gula bestial hib3 cambi~ndo cada linea de sus 

rostros. Lentamente avanzaron aproximandose a su hermana. La 

jovencita empezába a escalar la escalera y debajo de ella los 

seis ojos clavados en los suyos le dieron 

sintiendose cogida de la pierna empezó a gritar. 

miedo, y 

- !Sueltenme! ... lsueltenme! ·nl mom~nto que sacudia la 
pierna en un intento por safarse, pero entonces se sinti~ 

arrancada y cayo. 

- 1Mamá ... mamá ... papá! - lloró imperiosamente tratando 
aun de safarse de las manos de sus monstruosos hermanos. 

- !Mamá, t1y pap .•. 1 - no pudo gritar más. Uno de ellos 
le &l'retó el cuello, apartando los bucles como si fueran 
plumas, y los otros la r:1.rrast:-aron r:ie una sola pierna ha.sta 
la cocina, donde esa maf\ana se hab~a desangrado la gallina, 
bién sujeta, arr~ncandole la vida segundo por segundo. 

Por otro lado Hazzini en la cas~ de enfrente platicaba 

con su amigo del porque del mal de sus hijoe. 

- Te noto preocupado Mazzini, es por lo de tus hijos 
verdad -

- Si, cada vez estoy más preocupad(t; los médicos nos 
desaucearon, parece que los ni~os se van a quedar idiotas de 
por vida. Tu sabes que desde que tuvieron esas convulciones 
al a~o y medio de edad ya no han reaccionado -

No terminába de platicar con su amigo cuando escuchó 

minimamente el grito de su hija; y Be:rta que venia de una 

larga platica en la cocina le comento. 

- Mazzini, Me parece que nos llama Bertita -

Inquietos prestaron oido, pero no oyeron más. 

- Estas preocupada verd.ad -



Al llegar a la casa, mientras Berta hiba a dejar su 

abrigo Hazzini avanzó en el pasillo. 

- !Bertita! -

Nadie respondió. 

- !Bertital- alzó más la voz ya alterada. 

Y el silencio fuá tan fúnebre para 

aterrado, que la 

presentimiento. 

espalda se le 

su corazón siempre 

heló de horrible 

- !Mi hija ... mi hijal - corrió ya desesperado hacia el 
patio, pero al pas~r frente a la cocina vi6 en el piso un mar 
de sangre .. Empujó violentamente la puerta, entornada, y lanzó 
un grito de horror. 

Berta, en la recámara, al oir el angustioso llamado del 

padre aunado al grito de horror, respondió con un movimiento 

alterado y lleno de pánico, lanzandose precipitada por el 

pasillo hasta la cocina, Mazzini llvido corno la muerta, se 

interpuso, conteniendola. 

- !No mires! ... !no entrest -

Berta alcanzó a ver el piso indundado de sangre, y con 

un grito de horror se hundió entre los brazos de Mazzini ... 
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Luz BLANCA/BLANCO CALIENTE. 

Miraba fijamente el maletín que contenia la droga. 

El telef ono sonó una vez antes de que el 

contestara precipitadamente. 

Ring ... rin-click. 

- Bueno ... -

- Eres tu Turco? -

- auien más guey -

- Ya la tienes? -

Si, pero la verdad me siento muy nervioso -

- Chinga, hasta pareces nuevo -

Turco 

- No es eso cabrón, pero desde ayer 
estacionado con un guey adentro ~nfrente de la 
que es el pinche Puerco -

hay un carro 
casa y creo 

- No mames, estas seguro? -

- No, no estoy seguro, no le he visto bien la cara. pero 
p's ya sabes que ese guey es una cajita de sorpresas cabrón-

- En ese caso tienes que cerciorarte; tienes que eStar 
seguro de que es el Puerco -

- Voy a tratar de averiguarlo; de todos modos no pierdas 
el contacto conmigo, porque sea ese guey o no, yo tengo que 
salir de aquí -

- Bueno, entonces yo le paso la voz a los demás de tu 
situación y p's ponte almeja por si las dudas -

- Entonces te dejo y ponte vivo tu también -

71 



Despu&s de esto el turco colg6 el teléfono 1 lo vi6 por 

unos instantes y s~ asomó discretamente a través de la 

ventana; el carro segula ah! y el miedo le invadia cada vez 

más; él sabia que si la persona que estaba en el interior del 

carro era el Puerco, seguramente habria mas agentes 

escondidos en algún lugar de la calle y no iba a ser nad~ 

f~cil salir de ahi. Hablando solo y caminando de un lado a 

otro del cuarto se detenla por unos instantes en el espejo 

que estaba en la ~uerta y se decla. 

- Tienes que avericuar si es el Puerco -

De pronto una idea cruz6 por su mente. 

La sala 1 ••• al claro, en la sala 
perfectamente al interior del carro -

podrla . ver 

Sin pensarlo más bajó apresurado a la plant~ baja de le 

casa y desde un gran ventanal ubicado atras de un sillón 

observó cuidadosamente hacia el carro. 

- !Oh, no! -

No habla duda, era el policia "Puerco" González, 

especialista en narcotrafico, tan eficiente y paciente como 

siempre, esperando el momento preciso para actuar, y el Turco 

lo sabia muy bien. Con todo esto hab1a ya motivos suficientes 

para no dar un paso en falso. El Turco sabia que cualquier 

error le podla costar la vida. Regrese al cuarto ahora con 

panico; se sent1a acorralado, pensando que serla mejor 

entregarse o tratar de escapar. Esta vez aseguró la puerta: 

no cesaba de verse en el espejo; de un salto se recostó en la 

cama, pensativo y maldiciendo su suerte. 

- !Chingada madre! -

Tratar de huir a cualquier hora, de dla o de no,che 1 

estando el Puerco allá afuera, era un suicidio. Se incorporó 

de la cama y de nueva cuenta empezó a caminar de un lado a 

otro deteniendose en el espejo unos segundos; p~nsó ·en voz 

al'ta. 



- Ese guey se tiene que dormir en cualquier momento¡ 
estar en el coche más de 24 horas e~ muy cansado, tiene, por 
lo menos que dormitar, y entonces yo aprovecharia para 
largarme de aqut, solo tengo que ser paciente y esperar. -

Pasado un buen rato el Turco decidió volver a echar un 
vistazo, quizas el Puerco ya estarla dormido. Bajp nuevamente 

a la sala; esta vez vió con un gesto de al~vio que el policia 

estaba dormido; esa era la oportunidad de escapar. 

- Ahora o nunca -

Sin detenerse a pensar que esta podria ser una trampa 

subi6 a la recámara a recoger el maletin con la droga, 

Mientras tanto en el coche, el "Puerco" González, que 

estaba seguro de que aquel, para él ·novato, lo subestimar J. a y 

tratarla de huir; y la forma más facil de provocar esto era 

haciendole creer que el cansancio lo habla vencido y quedaria 

dormido en el carro. La experiencia le habia ensenado que 

mucha gente en este negocio siempre siente la necesidad de 

sentirse segura, aunque en verdad no lo eaten; y con la 

mirada que lo caracterizaba abria los ojos y vigilaba la 

casa. 

Esta vez el Turco se sentia más seguro, habia visto 

dormido al Puerco, pero, aun asi, tenia que darse valor, y 

antes de hacer cualquier movimiento abrió un paquetito de 

droga, aspiró dos veces y se dirigió al espejo¡ tenia que 

hablar consigo mismo a través de su imagen reflejada. 

- ... Mira Turco, ese policia estA dormido, ahora es el 
momento, tu puedes cabrón ... tu puedes, demuestrale quien es 
el más ching6n -



Se Vió unos segundos mAs de abajo hacia arriba, se 

detuvo un momento en sus ojos; su mirada lo decía todo, no 

sentia m<!i.s compaf'íia que la de su imagen , y esto, par·a é.l, 

era una buena forma de darse valor; entonces dirigió su 

mirada hacia el maletin, se dproximó a t!-1, en seguida vió a 

través de la ventana, se aseguró de tener gu pistola liBtD, 

volvió la vista hacia la puerta, se aproximó a ella e 

insistió frente a frente con su imagen. 

- Oemuestrale quien es el más ching6n -

Al terminar de decir eso quitó el broche de la puerta y 

con pasos sigilosos y rápidos · se dirigió a la escalera 

bajando casi corriendo y brincando escalones, mirando hacia 

todos lados. cuando por fin llegó a la puerta de salida x su 

mano hizo contacto con la chapa sintió como un escalofr1o 

recorrla todo su cuerpo; realmente tenia miedo, sabia que al 

estar afuera de la casa iba a estar totalmente desprotegido, 

aun estando armado; dejó abierta la puerta y siguió, esta vez 

sus movimientos eran rapidos, pero nerviosos. Llegó con todo 

su miedo al saguan, lo abri6 haciendo el menor ruido posible. 

sintiendo como el sudor corria por su cara. Cuando estuvo en 

la calle y se disponía a huir escuchó una voz energica que lo 

estremeció hasta los huesos. 

- !Quieto ahl cabrón! -

La primera reacción que tuvo fué voltear y disparar, 

pero el Puerco no dandole tiempo ni de alzar la mano le 

disparó desde el coche donde se encontraba. El Turco sintió 

la inmediata presencia de la bala aunada e un agudo silbido. 

En fracción de segundos soltó su arma y se llevó la mano a· la 

nuca, sabia que su hora habla llegad.o, pero aun sentia 

fuerzas que utilizó para correr adentro de la casa y subir al 

cuarto. A lo lejos oia esa voz que dirigía a unos oficiales, 

no supo cuantos, dos tal vez, pero no queria detenerse a 

averiguarlo. 



Al llegar r.li c;2:;rto cerró .i,e;t. puerta con aeguro y. o::H~ ti!'ó 

nl suelo b(Jca abtdo. qtJedando e>:~ctaml..!nte enf:cant¿::: del espajo 1 

sentia lo:> pasos y lvt::» grites de los vfic:ialas cada vez m.?.a 

cerca¡ y cuancto es toba más ex~l to.do y agonizan ta aintió una 

pr~senciti 1 alguien lr:: estaba h!.!blnndo Ce una manera mu~¡r 

serena cocio par-a tranquiliznr.lo, diciéndole. 

- Tranquilizate, no te haz r.1cabado del todo, t'le tienes a 
mi -

El Ttirco poco ~ ?OCO f.ué l~vantaudo ld c~bcza llevando 
su_ mirada ha~ia ~1 espejo mier.~•aE eBe alguien le negu!a 

hablando. 

El Turco se estaba viando e. si· rcismo en el eapej9 •. - f$1 ·, -

su imagen le hablaba, de e~o no habie duda. 

- Ven, no te 9reocup.e-s, trae contigo el mafetiri ;': ~:~-qii ·~~·· 
puede llegsr ese cabrón -

Yu los pollci&e hclbl,_!!.1 ll~c~do a .lo puert-d_del Cuarto y 

la empezában El golpefl·.- g:-i tanctc. 

- !Ese hi.jn .je lo chingadr. dicb;~ tener el malet1n· ahi 
adentro -

El Puerco CO!"! su en.re.e cer y~ biún definido d.ijo. 

- Debe haber ... 1guna form,;;i de abrir la puertn, vean la 
chapa no funciona, dt::bt:;. tener un seguro adicional -

Por otra psrte adentro del cuarto el Turco no 

que estaba pasando, pero fuera lo qu~ fuera y mejor 

ahora se sentía más acompaKado que nunca. Su 

insis~ente le decla. 

- Vente conmigo, vamonos de aqul -

sabia lo 

que eso 

imagen 



La ima.gsn lF. extandlO la mano. il mian10 TtJrco no 

c"omp¡~endla, pero 3.i11tló ~::1 deseo de tomarle la J!lano y empezó 

u l11corporaree. Una vez de pie sa .soltaron. su i:.nagen con la 

mano l~ hacia sePras pera ql!e tu-ara hacia ella. El Turco 

empe:zó a c~m.tnar lentil~ilente apro.11:iE.ai1dosa al espejo, 

Afuera los policias desconcert~dos guard~ron un poco de 
silencio por orden del Puerco. 

- Ssh ... c~llense un momento ... !OiOs miol que está 
penando ah! adentro? -

Ahora el Turco era ;ra pa4te del espejo. y una lUz intensa 

ampez6 a iluminar el cuarto¡ d'9sconcertando al "Puerco~' 

Conzález qua la ve!a por debajo de la puerta. 

?Smnto cielo! ... Jq\1e 
ltrat~moa de abrir la pue~ta! 

-sao~ ..• tvaimos! Jvamosl 

!!;n :..~.:.o de loa fo:rce.jeos l~ puerta Be abrió, antraron; no. 

hab!~ nada ni nadie. tcdo con une quietud total. El Pue~cc 

ordsné. 

- !8uoquen el oaletin! -

lJno de los policias agreg.6. 

- El malat:ln no eet4.. po¡· ningun lado 

En ese 

comentando. 

momento : otró · .~1eniento 

- C&pitán Gonzáles, el Tu.-co acaba"de m.odr -

- CoLio? ... no muria al instante del·imPact~ de-la bala -

- No sef'ior -

lloran más tarde, an algun luger los amigos del Turco 
comentaban. 

- Mataron úl Turcc ·-



- Quien? ... el Puerco -

- Si cabrón -

- No encontraron el maletln? -

- No suey -

- Que habra hecho con él el Turco? -

- Quien sabe -

Ambos se vieron1 hubo un instante de silencio ..• 
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! -_:. -c:t,.;: 
' 1 . 1 
·~ / -·\ 

\1 
\ 



FNJ.[IE GU/ON;....:i_ 
PELICULA L" ULTIM/\ FU"¡-" 

.JECUENCI/\ ___ :, ___ _ 

DE'.!CR'IPCION E~.~ 
CLD:O.~ uP - -r1et-1E. Uttl\ 10€" 

30NIDO 
'$0rllOO M/\"TU'P'lAL- - Olfl.L0'10 

DE~CRIPCION EjC.N~ 
f"ULL 5HOT CJ/\JA POI'> Lr..6 

iE<S C 1\ Lé. l'V\$ 

!l0NIC70 

MUSIC". 

OE.'.JCRIPC.ION 
LOtiC¡ '5++oT /\ LI\ -::.-"'--"' , ,;; 1... 

TUPlGO VI\ +\/\CI/\ LA. VErlT/'\N-" . 

.)ON\\.70 
'50N l 'DO rll\'iU1'111 L 

MU&IC.A DE FONDO 

DE)CRIFCIOH 
ME01ur-1, s.ttoT v1erl'Oo A 11>ir..v,e.s o~ 

l-A VE.T'iTANA. 

'.:JONIDO 
'50rll'OO rlA\Of-./\L... 



F/\6.VEGUION~ 

P[LICUlA '-" Ul-TIMA FLl"¡A 

.JECUCNCJA ~ - ...¡ 

DE.JCR'IPCION E"!>C.l'L:12,. 

ME.DIUM '5+fOT AL lti'fEPllOP, ~L /\LrrO 

e:sTA uN HoMeP-iE: 001"-lfl"\ 'ºº . 
.JONIOO 

'$Oril'Do rl l'\TUP,AL

MUSl CA DE:. ror-too. 

DE'.JCRIPCION 
-FULL 5t-to-r IC'L ~'-7f1C.D SUf)E LI"\,$ 

E'&C.l"\LE.'P-IAS . 

jQNIDO 
t:>oNIVO N/\-ru1'--i,I'\ L. 

MLJ&ICI'\ o-e r-oN'Do . 

OE.JCRIPCION 
r'7'\ e:t>/UM '5H OT E r-l"TP-..1\ AL. C.Wl\P-..'Tó 

<-( "PE:. "ENC.I t=.,._,P,A pAti-EO l~tl)_t.Jl!:~(:ll\. . 

.JONIVO 
50Ñ/OO Ñl'\1'U~/\L 

P/\'OE ou-r MU'51C./\ O'E: roN'DO 

DE!JCRIFCION E'.JC.~ 

F'L'1 ... L S+iOT ~ l\P'\?)Odl\ /\ LA 

CAMA 

'JONlllO 



F.l\li.~5UION~ 

PELICULi\ L." C)L.'Tfr-"\A f'I..>"¡" 

.JECUENCI/\ '-1-

DE.JCR'IPCION E:X:.~ 

CLD'SE: UP ~E MOTI\ 'E.JiOJ"DO 

JONIDO 
sor-1100 Nl\.LU'P'l/\L- 0(1'\L.OC.,O 

DE:iCRIPCION EJC.N.a..2.l,._ 
Atv'IE'P.I C.t'\N S.MOT &"€. Le.VJ\rl.TJ\ Dé LA 

C/\f'l"\A. 

)ONIDO 

ODCRIPCION 
A.Mi::.?-i1ú'\N Dtto'T C.l\MltL.O.. De urt Ll'\00 

A oTP";o Det- c.uA"P-'lto ."PAtH:o Df:l'"IE:C+i/\ 

'.JON\170 

DE'.JCRIFCION E'.JC. li:..2;i_ 

AMEPilGAN '$-HOí SE- oe:T1e,r4E.. EN e.L

E'<>f""~D. 

]ONIDO 



FNWEGU/ON;....2_ 
PEllCUL/\ e" uL,-,,,..." ruc,-" 

jECLJENCIA '1 - 5 

DEJCRIPGION E!>C.~ 

CL..05E. UP se ve A ~· Ml~MO 

1\ '1"f>ll\VE.& DEL ~$PE.Jo 

:JONIOO 

DE)CRIPCION 
f'lJLL 5Hoi- lb"-lr- LAS -"'SC.ALEP..l\S 

OOLLY OUT 

DE.JCRIPCION 
f=LlLL wo-r oe L-1\. '51\L./\\ SE Ol!JilC,E.. 

4-~/\C.ll\ 1-A VI:M-rAN/\. or,.., ...... l.lii:'Z 

.)ONIVO 

DE'.JCRIFCIOH E'.JC.~ 
Me.01 cJí"\ 5-t+OT VF: A píP'l/\\/f:$ Dé: L..A 

\)e.riTA¡-\A, 

JONIDO 
"bor\100 ~'íU1'-iAL . 



F/\li(lf GU/ON~ 
PELICULA L.A L>L."!llV\A füC¡"' 

.JECUENCI/\ 15 - 1-

DE.JCR\PCION E!>C."li2..2,. 
ME'-OIUM 5HOT De.L POUGIA OLJPiM.114i

DD . 

.JONIVO 

DE)CRIPCION 
füLL ~al'" 500.:, L.../\"& 25Cl\1-l::.P.../'•!$. 

!Sé. Ot"'I e;~ A ~U C.U"-P'-i'T"O 

OE.JCRIPCION . 
C.L..05E. c.Jp Al- POL.lC.IA ? AC>1""¡e L-OS. 

OJO$ C.ori UN-f\ MIP\/\Of'. ,-"EriA:;z... 

.'.IONIVO. 

DE'.JCRlf"CIOli 
MEOIUT"\ ~O'í DEL IUf'\c.o e:N-rJ>..,,:n
'Do AL GUl\.~'TO. 

'.JONIDO 



FNi[7E6U/VN:.....'.!._ 
PELICULi\ LA UCTft'\" FOfiA . 

.JECUENCl/\ __ 0....,... ___ _ 

DE:iCRIPCIDN 
ME.D1LJM 5-Ho--r E-L. -rup,c.o ~""~ uN 

P"-0\:'UEIE. D'E.. DPiD'-¡/\, (.." corl-:>oME. 

:iONIDO 
Sot41'Do M/\-ru'?v'\L-

Fl\Ot 1 N MU::,lc" DE FD"f"DO 

DE'.JCRIPCION E5c.N~ 
Mt::!:DIUM 'BHO'í Sta \]-¡¿ .1\ "ÍP1/\VE5 021.

l?D·PE.JO 

'.JONU70 
~oNl"DO t.\l\TU1»Al- .- DIALO"¡O 

T"'\L>51C" DE.. FON-Po. 

OE.JCR\PCION 

.)ONIVO 

DE'.JCRIFCION 

jONIDO 
sor;.1 Do N/\1"'UFL-lAL

Mu&1 c."' ve r-oNPo 



FNi17EGUION~ 

PE:LICULA '--" <.!L:Tfl>\/\ f'U"l" 

~ECUENCIA ___ (p ___ _ 

DE~CR'IPGION 

~ONIDO 
&ot1100 r-!ATU"'"-L 

MU&! C."- º"' f'OttDO 

(;>E~CRIPCION . E3f.~ 
Ct.o&E: {)f' O!>Sfól'iVA erl DIFJecc1or-t 

AL. MAL-te:-r1N . 

:iONllJO 
50T'l!OC Nl'\':l'Ut'iA L 

Mü'SIC.<. De F'Drl·DD 

l?E.JCR\PCION 

jON\90 
$0r-liDO KAIU11"- L-

MU 5 t CA ve f'or{VO 

DE'.lCRIFCIOli E'.>C.~ 
/\Me"11cArl ""1-lcr!'' TOMA L/\ Pl5TOL" 

'i' se A'bOMA Po"' LA v¡¡;rlTAN.A. 

~ONIOO 
-;,ot11DD ~"-"TU"1AL 

MU&ICA oe f'orlno 



F/\6.0f GVJVN;...12_ 
PELICULA L" Ul..'T/MA FUS-" 

.JECUE'NCl/\ __ c,, ___ _ 

DEJCRIPGION 
MEDIUM SHOT, :SI'. Dl~l"f<O /\L1'$Pé.J0, 

PANEO A. LA DE11Ec.+f)\. 

JONIVD 
$0NIDO N/\1'U.,AL, 

M L>SICI\ 'DE FoN Do 

OEjCR\PCION 

){)Nlf70 
50MIDO NATUP'>l\L, 

MU5fCA 'DE. íDrlDO 

OEJCR'\PCION E~C.~ 

CL05'E llP, '5E' \/E EN E.L E$PEJO . 

.JON\VO 
'SorllDO TiA'TUhJ\L., 

Mus1c." ve FD't'l-'Do 

DE'.JCRIFCIOK 
MEOIUI>\ 5t-IDT' Ai:Ol'iE LI\ Pue,..,T?\' 

'56 Oil'"lfCiE. /\ L./\.. '5/\L-". 

~ONIDO 
::'>Of-llOo r-\ATLll'-/1\L, 

rA'D'E OUT MU51CA 

:r~~n.11 ~\ 411 11 
·T . 9 
·-\ 1 



F/\fiVf.GU/ON~ 
f.'[LICULi\ ¡_,._ uL.,-/MI\ FV<J"

~ECLJE'NCIA __ _;_.7_.......,. __ 

Df.'.JCR'IPGION E~.Na..:lli.. . 
Me'OwM "5HOT, P.;V\..lA LAS E"'°'Uio1'11\S. 

'.:IONIVO 

-¡,of'ltoo NA-ruf'li'L , 
FADE IN DE MU51 CI\ (MUY LENTO} 

Df~CRIPCION E'.JC.~ 
e LO$e UF' = LA MAtlO' 

íDMA Fi>iOMoAL. 

jONIVO 
'óONtOD N,'\TUl'1AL, 

1'\USIC./\ DE f'OriDO (íeNuE). 

VE.JCRIPC.ION E!JC. ~ 
CLO&E UP O'E LA MANO 'TOMANDO 

LI\ PE-P">ILLA PE L;<.. PUE:,..,TA. 

)0Nlt70 
'óOttllX> f'IA-¡-up,AL , 

Mu51CA DE f'OttDo ('óE •HcP-eMe/!TA ELVOL<J!1'11 

DE)CRIFCION E~C.N. h 
MEu1uf>'\ sttor, CAr>11ri" Pol'l -EL 

PA·ri o . P/\rf1"0 OE'Mt=Clt /\. 

)DNIVO 
~OrllDO N.ATUP1AL., MLlSlCA DE. 

f'ortOo (se Ml\t\TIENE E:L NI \/EL). 



F/\G.(7E6Ul~N~ 

PELICULA '-A u~-r1 "'" ru "¡" 
.'.JECUENCl/\ ___ 7 ___ _ 

DEJCRlPGlOH 

~ONIDO 
'<>OtllDC f'll\í<.ll'1AL., MU$lCI' De Forl'DO 

( "'"' MAT4T1erle eL. voL-<.JP'lc:rl) . 

DEJCR'IPCION E!JC.~ 
1'\E.OlüM $HOí li?'fA ei-l L.A CAL-1-e . 

jONHlO 
<.:,ar-' IDO MA"lU?i"L., 

l>'\<.)$1CA ve f'or-IDD (-x """*- ióL VOW>ter1) 

OE.'.JCRIPGION e'.JC. ~ 
t>\eDILlM 5/'!0í Ol<L. f'OL-\C1A, 

A'Por\1"1' Got-1 url" 'Pl"="í"oL-A. 

]ON\VO 
Sot-4100 N.•VflJ,...,A.L- - P1/\.LDG¡o ., 

r>\Ll$IC/'. 'DE f'Otl'Do. 

DE'.JCRlFCIOK 
ME'o1uM $!-IDT, el- íUl'1Go 1-e /\P\JrlTA 

Cot-l $U f'l$TOl.-A. 

jOHIDO 
SoHl'Do !"IA-rc..>,..,A.1-, mLl<>lc/\ ne Forlro 

(si: M/\t1í1er\e e1- vo1-0Men). 



FNi(?é GUION;.;..!!;_ 
PELICUli\ '-" uléo1M" Fu"¡r• 

.'.lECUENCl/I 7 - 8 

DE3CRIPCIOH 
Cto5e up A t-/\ P1$ToLA DeL 

POLICIA (OISPA,.,,._), 

30NIDO 
!:>oNIOO rlA"Tl.lfl1AL.:> 

COl"'IT!ó 1)é r>\0$fCA. 

DEJCRIPCION E5C.N~ 
MéD1t>M '5HOT tJE':ol- -ruf'lca "1ec1e,1Erl

Do EL. IMPAGTO De LA CAL...1'. 

J0Hi170 

[7E'JCRIPC.ION 
fULL SHOT D.eL -rui>ico. ErlT?;A AL 

PAllO? TfLl.l\'TA ve cJIF'\ . 'PArteo Uf:fl!ZC'..H/\ . 

.'.lONlí'O 
~Ot-4100 r-\.A'ILJhl\t- :o 

17E'.JCRIFCIOH 
f'uLl- s+IDT 

7 
t=L -CU'1CO V" A LA. 

l'iec.<.MAP,A 

'.JDNl[)O 
SOrll'DO Nl'\ít.)1'->A L' 

Mü&lcA t>e f'orlDo. 



FNiOEGUIVN~ 

PELICU LA ,.;"-;;..."..;....;'-'-';;...'f-..;,;•M-."---Fº=o1"l"-"--

!JECUE'NCIA __ B_-_9~--

DE)CR\PCION 
Meowl>\ stfDT OEt.. TuPiCO 'LLI'C¡I\ /\ l..A 

P1EC/\Ml\'P1A., se e=Nc1ef'1~,.f"\. 
)ONIVD 
~OHl'Do Nl\-rUP,I\ L.., FADE: C><J'í 

l'l<J51c" oe; rorluo. 

DE;,CRIPCIDN 
fuLL 5HOT, E5TI\ eti E':L &JE.Lo 'i' 5E 

E'4CI ION DE. UHI\ LU;i. . 

)ONIDO 
SON 100 Hl\"T<JP11\L-, 

f'ADe. IN De t"1t.J.S\CI'. 

l/DCRIPCION 

.JON\90 
50H100 H/\'íOP°)/\L' 

M t.J5\ CA DI'= furl DO . 

DE)CRIFCIOH 
r.1eDllJM 6-rlaf", ve t-ll\CIA e1.. E'.sf>Eó.lo. 

'.JDNIVO 
-=-ot-11 Do NAT<JP·v,1.. - 01ALO"¡O, 

f>'\t.Jó\C.A DE FONDO. 



FNi[IEGVJON;.....'.!.:::,_ 
PELICUlJ\ U\ ULTIMA !'Uc" 

.'.JECUENCIJ\ ___ 9 ___ _ 

PE.JC.RIPCION E~.~ 

FtJLL sHor DE uH/\ /M/\"J"'=r-1 eH E.L 

eo.;,paJo ?"'rlT.r•D/\ :SH uN" o.;,¡LL/\ . 

jONIDO 
'$OH rno N/\TUl'1/\L - º'"L...O"JO ? 

MU51C-'\ D'e FON'Do . 

Of!)CRIPCION EJC.N.a...il_ 
FUL L 5+-IOT DE.L TUP,Co E:N 

t:L SUELO. 

5oN1po HATUl'V\L ,- DIALD"'¡O 

i>1U$/C" oe FDrlDO. 

ODC~\PCI~ 

'f'°ULL St1crí De LA IM/\"J"'rl, 

~E: LEV.l\t-IT/\ Di: L/\ 5/LLl' . 

.'.JON\\70 
°50Nl'DO f-\A'TUl"l/\L - Dll\LD"'¡O? 

MIJ5/C" D"' For-lDO. 

DE'.JCRIFCIOti EjC. ~ 
CLD$E UP /\1.. TUl">C.O 7 

ESTA :'.>C>l"iP?iErlOl'DO. 

~ONIDO 
'SOrl/'DO r-J/'\TUPY'\L-? 

1>1us1c.,... ve FOrlDo . 



FNi17E6U/ON~ 
P[LICUl.A u, UL. TIM" f'U<;¡" 

~ECUENCIA CJ - 1 o 

Df)CRIPCION 

)ONIDO 
sot41 Do NAIUP"'ll\ L., 

ML>SICA DP- A:>r-lDO. 

VE.JCRIPCION 

.'.JONIVO 
Sor-l IDO Ti/\'TUl'll\L , 

l>\U:=,tG/\ D:E. F'Or{DO. 

DE.'.JCRIPCION 
f>IEDtUM 'bt-\01' /\ L.o5 POLICl/\S 

f'Dl"l?./\l'IDO L"- Pl.JE'-PlTA. 

)ONl\70 
~ONf'DO N/\TlJlV\L - OIAL-0"¡0., 

fY\Uf,(CA. DI" For-lDo. 

DE'.JCRIFCIOH 
FULL ?t+OT 'OeL TUl'"IGO' "'"' PPiEPAP-,/\ 

A 11-lGOP>POl"V\1'1"'1:. 

'.JONIDO 
;óoN1DO NATL>P->"'L' 

ML>$1C./\ 'DE: FON-DO . 



F/lli!7E6UION~ 

PELICULI\ L/\ ULTIMA "'""¡" 
!JECUENC/A ___ -10 ___ _ 

DE~CR'IPCION 
FuL. L '5f-¡or AL. PDP1T".'\ rou o, 

Lo TOMA eL .,.Ut""ICO . 

~ONIDO 

~or-11n0 HAíuP'l"L., 

MU$1C.A DE: t=OrfDo. 

DE:iCRIPCIDN 
}.l">'1f'.P,ICAH stfOT, '5E D/"11C¡Eo /\L. 

ESPEJO ( F-"DE OUT DE IMAC,el{). 

jONIDO 
"Soril'tb N/\TUP"1/\L., 

"1U't>lcr- De r"oriDo. 

DE.JCRIPCION 
CLo,se UP /\ L-/'\ 'P.l\,....í'E JNF'eP"llOl"'1 

De LI\ :PtJE:. P"'IT?\ , se V.E. uN?\ LU ;t, . 

.)ON\\70 
.c:..:iorlJT.:>D N/'\TU~l\L., 

MU$1CA DB FONDO 

DE'.JCRIFCIOH 
CL.o::.e. UP /\'-- T'Ol-IC.lA SOP"1P!>1"Eorl-

DIDO -

jON\DO 
Sot-ll 00 r+ATUf>lAL, 

C.OP,Te De Ml.Yél\C./\. 



FNiPEGUION~ 
PELICULA u. U<-TfMA F""')" 

.'.JECUE'NCI/\ 10 - -1 '1 

DE'.JCRlPGION f~C.~ 

FULL 5-HOT /\, t-0& POl-ICI/\~, e.MI,, J\r-l 

1\ L-1'. PfeC.A Mf\1"'11\. . 

'.JONIOO 

VE~CR\PC!DN 
FULL- '$t-lOT0 Buscr.r-1 1'=L 1"\f\Le:TIM. 
f'ANEC> Cll'>CULAI'-¡, 

'.JONll70 
$oti1Do Ti"..-ul"'>.AL - DV\LO"¡O . 

l/E.'.JCR\PCION 
M1"DILJM St10T AL POL.ICll\ 

Perl'E>llTIVO. f-ADe º'-"· 
.'.JON\\70 

'$Orll DO t-l.l\Tu?\/\L - OIAL0(,¡0 . 

DE)CRIFCIOt-1 
'íwo $HOT, Ur-\05 ..-wo:o. f'LA'TIC/\tt 

ACé:l>lC.-'1 = L 'TUl"IGO (FA O e OU'f o.e 1 Ml\'1"'N). 

'.JONIDO 
sorlloo rll\"fUf"IJ\l... - v1f\1...oc.¡o, 

FA.De IH pe¡_.,,.., MUSICA· 
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·- -·-·· 
VI ViO AUVIO 

~ 

N' DESCl<I Pc10~ T. f' TT :EFECT0.5 voz. MUSICA \. E FECToS 

E.Sc."E:TiA5 :>.b - º' ~0N101:l 

e,/'\JA ·oe: rlLlt!vo A Lr- NA-rUP1AL • 

~¡\(....,...., \J?\ "'L. \JE'.NT'A,...¡J\L 15'=> ';)?1 5 y IJr.:.. /\L- PDL-ICI,-.. O{)l'\I~ 
DIAL..OC.,o 

ve, -p,ec.,,.,~ L::.-" AL. CV!'#\lbi 
~e~. f>E'i· 12:rl L"'-

E.$CE.f"'ll'-
EL 'f>DL..IC-1....._ ."\O,._.t:: LO"' 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de la investigación persigo dos puntos que 

son de interes ~ara ~i. El primero es el ael'!alar que el cine 

y el video tienen similitudes y diferencias, tocando aspectos 

co110 el lencuaje y la ,t.!.cnica. Como ya se ha di'Cho !'l cine y 

el video llegan a nosotros de la misma aanere. y los 

percibimos por medio de los mismoe sentidos, con lo que 

concluimos que si m.anejan el mismo lenauaJe; Ahora la 

diferencia existe, en que cada uno maneja procedimientos 

distintos de captación de imagen, y a veces de sonido, 

poniendo como ejemplo el sistema óptico y el magn~tico. 

El segundo punto es el tratar de demostrar que el 

comunicador grafico es capaz de participar en la producción 

de cine y video. Ahora retomando lo escrito en el capitulo 4 

queda ele.ro que s! está capacitado. para participar de muchas 

maneras er. estos dos campos de acci6n 1 y yo respaldo esta 

postura con los guiones que incluyo en la segunda parte del 

trabajo. 

A lo largo Je los 4 a~os de carrera y a través de mi 

corta experiencia en ~1 c8mpo de la comunicación visual, me 

he logrado percatar que el egresado en Comunicación gráfica 

regularmente se desarrolla en empresas de ambientes despotas, 

ya que muchas person3s piensan que el nuevo colaborador llega 

a quitarles el puesto. En este caso y hablando de parte de 

ambos lados, cada uno tiene la responsabilidad de demostrar 

que son o pueden ser piezas claves; además el comunicador 

gráfico debe afrontar su trabajo con la capacidad que tiene 

para aplicar sus conocimientos tanto teóricos como prácticos 

y resolver cualquier problema. Además seria muy bueno que los 

trabajos elaborados fuera de la escuela pudiesen ser tomados 

en cuenta para una posible titulación, -fundamentándolos, 

claro esta, teoricamente-. 
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En cine y video tenemos el mismo problema, pués existen 

muy pocos productore~ interesados en apoyar a los nuevos 

realizadores. Esta falta de interes hacia la producción 

amateur nace desde la preparación escolar, que 

en muchas ocasiones. faltos de bases, 

por motivos, 

dificultan la 

utilización del material y equipo necesario; adem'ás seria muy 

bueno que la Universidad se preocupara más por lograr que el 

estudiantado supere la etapa de apréndiz desde los primeros 

aNos, haciendo que en los taller~s se desarrollen los 

trabajos con situaciones exteriores aplicables, según el 

campo, por supuesto; aunque debemos estar conscientes de que 

esto no puede hacerse con la· rapidez necesaria, debido a que 

atender esta situación implica la revisión y corrección de 

los planes de estudio. 

También se debe contemplar que cada d1a es más dif lcil 

adentrarse profesionalmente en esta area y esto es causa, 

principalmente, por falta de recursos económicos, y de que 

existen pocas personas interesadas en apoyar a los jóvenes 

realizadores. 

Pienso que se deberla estimular a estos por medio de 

becas pr.:ivenientes de instituciones culturales y educativas 

como: CNCA {Consejo Nacional para la Cultura y las Artes}, 

INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes); y por parte de la 

UNAM, la ENAP (Escuela Nacional de Artes Plásticas) y el CUEC 

{Centro Universitario de Estudios Cinematográficos). Estas 

son sólo algunas de las instituciones que pueden y deben 

brindar apoyo a la gente que nace y tiene algo o mucho que 

dar en estas interesantísimas áreas creativas. 



Otro punto importante es la tarea de trasladar al idioma 

espa~ol muchos de los libros y revistas que contienen 

información muy importante, y as! estimular a los alumnos y a 

los ex-alumnos a leer sin la preocupacJón de 11 00 se inglés"; 

u otra opción es tener verdaderos cursos de inglés, en 

general de idiomas, desde la praparatoria o CCH y as! 

facilitar el aprendizaje y la especialización. 

Esperando que la Universidad haga algo por mejorar y 

modernizar los planes de estudio y a cuya tarea me uno 

incondicionalmente, y agradeciendo todo lo que aprendí lo 

lareo de mi estancia dentro de sus aulas, concluyo. 
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